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1
1.   INTRODUCCIÓN

Pacific S.A.  ha sido contratada por Pérez Companc del Perú S.A., para elaborar el Estudio

de Impacto Ambiental para la perforación de Pozos de Desarrollo en el Lote X,  ubicado en

el departamento de Piura, provincia de Talara, distrito de El Alto.

A.   ObJ etivos y Necesidad del Estudio

Identificar y evaluar los impactos potenciales generados por la interacción del

Proyecto con los componentes del medio natural y humano, en todas las fases del

Proyecto,  en base al conocimiento. detallado del Proyecto en sus diferentes

etapas y a las condiciones de Línea Base determinadas en función a la

caracterización de los aspectos físicos,  biológicos y socio-económicos del área de

estudio.

Diseñar el Plan de Manejo Ambiental  (PMA)  para evitar,  mitigar o eliminar los

impactos negativos,  que permitan la ejecución del Proyecto dentro de un marco

de desarrollo sustentable de acúerdo a ley.

Dar cumplimiento a la Ley General cfe Hidrocarburos aprobada el 19 de,Agosto de

1993, Art. 87. y al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de

Hidrocarburos,  D.S.  N° 046-93-EM.

1 B.   Localizacion

Políticamente está ubicado en el Departamento de Piura, Próvincia de Talara,  Distrito

de El Alto (Mapa N° 1).

C.   Estudios y Actrvidades Previas

El área del Lote X,  en donde se ha programado la perforación de 28 pozos el año

1998,  ha sido intervenido por la actividad petrolera de explotación y producción

desde los años 1910,  actualmente existen 4457 pozos de los cuales,  1307 son

activos,  576 periódicamente activos y 2574 inactivos.

Pacific S.A. 1-2
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Como antecedentes de estudios ambientales previos al presente EIA,  se ha

t elaborado el PAMA de Lote X(Pacific S.A.  1994),  EIA para el Levantamiento Sísmico

de Operaciones Noroeste  (Pacific,  S.A.  1995)  y está en fase de culminación el

Estudio Ambiental para Remediación del Lote X(Dames & Moore 1997).

D.   Metodología del Estudio

t
La metodología empleada para la elaboración del EIA consistió en una revisión

bibliográfica previa,  interpretación de fotografías aéreas y satelitales,  la evaluación

en campo que incluyó muestreo de aguas y suelos para análisis en laboratorio;
asimismo,  se realizó la Evaluación de Impactos,  Mitigación de Impactos y Plan de

Manejo Ambiental. Cada una de las etapas se describen a continuación.

1.    Revisión de Información y Planeamiento

Planeamiento de actividades del equipo multidisciplinario,  programa de trabajo de

campo y coordinación con Pérez Companc.

Revisión bibliográfica de estudios ambientales realizados en el área y áreas

cercanas,   Estudios de Evaluación de Recursos Naturales del área,   Mapa
Ecológico del Perú,   REDtNFOR Facultad de Ciencias Forestales de la

Universidad Nacional Agraria  -  La Molina),   INRENA  (Instituto Nacional de

Recursos Naturales), Centro de Datos para la Conservación (CDC) y otros.

Interpretación de Fotografías Aéreas para la elaboración de los maPas base

correspondientes a las diferentes disciplinas requeridos para la etapa de campo,
se utilizaron mapas del Instituto Geográfico Nacional  -  1995  (escala 1/100000),
Mapas Temáticos, Mapa Ecológico y fotografías aéreas a escala de 1/20000.

2.    Evaluacion de Campo
Consistió en el desplazamiento del equipo multidisciplinario al área de estudio

para evaluar los componentes físico,  biológico y socio-culturales,  así como la

calidad ambiental actual.

Las actividades principales incluyeron:

Reconocimiento del área de operaciones,  visita a las locaciones donde se

emplazarán los nuevos pozos y evaluación del lug4.

Reconocimiento de las comunidades localizadas en eI area de influencia del

Proyecto, entrevista con autoridades y personas representativas.

Pacific S. A.
3
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Mediante información cartográfica del área de estudio a escala de 1/100000 y

fotogramétrica se evaluaron la geología,  hidrología y fisiografía del área.

Evaluación del aspecto biológico de flora y fauna del área involucrada.

Identificación de impactos generados por actividades petroleras anteriores,  en

áreas adyacentes a las nuevas locaciones.

Toma de muestras de agúa y suelos para su posterior análisis y evaluación.

3.    Trabajo en Gabinete

Consistió en la evaluación de la información de campo y procesamiento de la

misma,- que permitió conocer las características ambientales de la zona,  y- poder

interpretar los efectos del Proyecto para proponer las medidas de mitigación

correspondientes.  Esta etapa incluyó:

a.   Evaluacion de los Componentes Ambientales y de

Impactos Potenciales

Mediante el uso de matrices se identificaron y evaluaron los impactos

potenciales generados por la interacción de las diferentes actividades del

Proyecto,  con los componentes ambientales:  Atmósfera, Agua,  Suelo,  Ambiente

Biológico,  Ambiente Humano,  Aspectos Económicos,   Recursos,   Ruido y

Estética.

La -evaluación de los impactos considera el tipo de impacto,  duración del

impacto,  magnitud del impacto,  escala  (área de influencia),  direccionalidad,

probabilidad,  frecuencia,  nivel de certeza y el contexto ecológico;  cada uno de

ellos esta debidamente definido.

Los resultados de la evaluación de impactos permite determinar o predecir cual

de los componentes ambientales será el más afectado o los más afectados,  lo

que permitirá priorizar su atención.

b.   Mitigacion de Impactos

Una vez definido el carácter de los impactos,  como su procedencia y dirección

durante el desarrollo del Proyecto,  permite desarrollar alternativas que puedan

evitar ó minimizar los impactos negativos limitando el grado o magnitud de la

acción;   rectificando los impactos mediante la reparación,   rehabilitación o

restauración del ambiente afectado;  reduciendo o eliminando el impacto durante

la vida del proyecto,   realizando buen mantenimiento y cuidado en las

óperaciones.

Pacific S. A. 1-4



c.   Plan de Manejo Ambientat

Dentro del Plan de Manejo Ambiental se han considerado el Manejo tanto de los

suministros requeridos en el Proyecto como de los desechos generados,  Manejo

de Efluentes Líquidos y Residuos Sólidos,  también se incluye el Manejo de

Combustibles;   Manejo del Lodo de Perforación,   Control de Tala de la

Vegetación;  las Medidas de Mitigación y Compensación,  el Programa de

Monitoreo,  Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Contingencias.

E.   Bases Legales

1.    Introducción

La Legislación Peruana desde la Constitución Política de 1979,  creó las bases de

la Normatividad Ambiental al incorporar en su texto el derecho que tienen todos a

gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  El Código del Medio

Ambiente y los Recúrsos Naturales y el Decreto Legislativo N° 613,  sirvieron para

sentar las bases de este derecho en dicha Constitución.

En 1993, el Ministerio de Energía y Minas a través del D.S.  N° 046-93-EM,  aprobó

el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y

su Modificatoria D.S.  N°  09-95-EM.  Igualmente,  se publicó el Reglamento de las

Actividades dé Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el D.S.  N°  055-93-

EM.   Las actividades de perforación de pozos de desarrollo en el Lote X,  están

sujetas a estos reglamentos.

El D.S.  046-93-EM especifica en su Art.  10,  que los Estudios de Impacto

Ambiental deben iricluir: 

o Un Estudio de Cínea Base '

Una descripción detallada del Proyecto Propuesto

La descripción y evaluación técnica de los efectos previsibles

Un Detallado Plan de Manejo Ambiental y, ,

Un Plan de Abandono del Área.

Además de las Leyes y regulaciones nombradas,  existen otras normatividades

nacionales e internacionales que se citan a continuación.
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2.    Normas Nacionales Aplicabies

La siguiente Tabla resume la Normatividad existente:

Tabla N° I- 1. Normas ambientales nacionales

D.L. 17505 18-03-69 Códi o Sanitario del Perú.

D.L. 17752 24-07-69) Le General de A uas.

D. Leg. 613 (08-09-90) Código del Medio Ambiente y los Recursos

Naturales.

D. Leg. 757 (13-11-91) Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión

Privada.

Le 26221 19-08-93) Ley Or ánica de Hidrocarburos.

D.S. N° 28/60 ASPL 29-11-60) Reglamento de Desa ües Industriales.

D.S. N° 25 (23-08-61) Prohíbese la Contaminación Atmosférica a través de

las Emanaciones Gaseosas de los Establecimientos

Industriales.

D.S. N° 6-STN (09-01-64) Reglamento para la Disposición de basuras

mediante el em leo del método de relleno sanitario.

D.S. N° 274-69-AP/DGA (30-12-69)   Reglamento del Título IV De las Aguas
Subterráneas" de la Le General de Aguas

D.S. N° 258-75-SA (22-09-75) Norma Técnica de límites permisibles para agentes
químicos en el ambiente de traba'o.

D.S. N° 013-77-SA (29-11-77) Reglamento para el aprovechamiento de productos
no or ánicos recu erables de las basuras.

D.S. 007-83-SA (17-03-83) Modifican la Ley General de Aguas en sus títulos I, II

y III.

R.D. N° 001-87-PE/DGT (15-01-87)   Reglamento para la construcción y operación de

sistemas de recuperación de subproductos de

efluentes industriales.

D.S. N° 046-93-EM (12-11-93) Reglamento para la protección ambiental en las

actividades de Hidrocarburos.

D.S. N° 09-95-EM (13.05.95) Modificatoria del Reglamento de Medio Ambiente

ara las Actividades de Hidrocarburos.

D.S. N° 055-93-EM (22-11-93) Reglamento de las Actividades de Exploración y

Ex lotación de Hidrocarburos.

D.L. N° 21147 13-05-75 Le Forestal de Fauna Silvestre

D.S. N° 011-97-AG (13-06-97) Referida a la inversión Privada en el Desarrollo de

Áctividades Económicas en Tierras del Territorio
j

Nacional y de las Comunidades Campesinas y

Nativas.

D.S. N° 0062-AG (22-01-75) y Reglamento de Clasificación de Tierras del

ampliación por la Ex-ONERN. Ministerio de Agricultura en términos de Capacidad
dé Uso Má or

D.L.: Decreto Ley; D.Leg: Decreto Legislativo; D.S.: Decreto Supremo; R.D.: Resolución Directoral..

3.    Normas,  Convenios y Tratados Internacionales

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú,  los tratados

internacionales celebrados con otros Estados, forman parte del Derecho Nacional.

Se dispone que en caso de conflicto entre un tratado y una ley,  prevalece el

primero.  A continuación se menciona los referidos a la Protección y Conservación

del Medio Ambiente:

Pacific S.A. 1-6
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La Convención para la Protección de la Flora,  de la Fauna y de las Beliezas

Escénicas Naturales de los países de América,  firmado en 1940 por 17

naciones en calidad de miembros y ratificada por el Perú en noviembre de

1946.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de

Fauna y Flora Silvestre  (CITES),  suscrita por el Perú el 30 de Diciembre de

1974,  en Berna,  Suiza.  Aprobada el 21 de enero de 1975 mediante D.L.  N°

21080 y ratificada por el Presidente de la República el 18 de Junio de 1975.

t
Asimismo, forman parte del Derecho Ambiental Internacional,  los acuerdos que se

adoptaron en el marco de la Conferencia de Río  (Brasil),  celebrado en Junio de

1992, como convenios y protocolos; aceptados por el Gobierno Peruano,  entre los

que podemos mencionar:

R.  Leg.  N° 26178  (27.03.93):  Aprueban el Protocolo de Montreal relativo a las

sustancias que afectan la capa de Ozono.

R.  Leg.  N° 26181  (30.04.93):  Aprueban Convenio sobre Diversidad Biológica

1 adóptado en Río de Janeiro.

R.  Leg.  N° 26184  (10.05.93):  Aprueban la Convención Marco de las Naciones

1 Unidas sobre el Cambio Climático. '

R.  Leg.  N°  26234  (13.10.93):  Aprueban Convenio sobre el Control de los

Movimientos Transfronterizos de los Desechos peligrosos y su eliminación.

F.   Requisitos de Regulación

Se refieren a las regulaciones específicas aplicables en Operaciones de Perforación

para Explotación;  donde se puedan generar contaminantes,  afectar los suelos,

afectar la flora y fauna,  los aspectos socioeconómicos y otros.  La siguiente Tabla

señala los reglamentos aplicables y sus artículos referidos.

Pacific S.A. 1-7



Tabla N° I- 2. Regulaciones aplicables en operaciones de perforacion para

exploración

l~egu(aci,  n Iane ~ de E~1~certtes Qes~chas

1W~    SQ!ECIas

D.S. N° 046-93-EM

y modif. Art.11, 21, 30,36 Art.11, 24. Art. 11, 21

D.S. N° 09-95-EM

R.D.030-96-EM x

UsO dT~t~s:;..:;R ...........~SYd...........,.::.::::::gut~cE~

f#f~::#á~:::::>:<::<::::.VSD;: t~;x.I.~R~.,~::b::::.EiQ:Qt~ro
D. S.N° 046-93-

EMyArt.11,22,29,30 Art.11,22,29,30, 32Art. 31,32,56D. S. N° 09-95-

EMd~ i~tS:>;::::::::::>:;:::::<:::::::<:::::<:::::>:::<:::<:::::<a .......ÉEi

i:::   na. áS::::>::»>:::ñ~eddeidara~u:::<::::::::::.......an:~
tt~re:::.

a;': Gorn~nen:.: i._ullcxrr~ C~..........D.S.
N° 046-93-

EM yArt.12Art. 13, 19, 22Art.
23, 24, 25 Art.20,  24,  30, D.S. NO 09-95-EIVI 31D.S.N° 008-97- AG X

D.S.: Decreto Supremo, R.D.: Resolución

Directoral.tPacific S.A.8
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G.  Equipo Profesional Partici ante en el Estudip o

El presente estudio fue elaborado de manera multidisciplinaria por un equipo de

profesionales,  con adecuada preparación y experiencia,  para garantizar que el EIA

cumpla con los objetivos exigidos por las normas legales vigentes.

Tabla N° I- 3. Personal profesional

i:::::.     1~@

Vir9>:::::,;::>::>:::In9ern1  /     ilio Panduro~ ero lndustrial /
Gutiérrez Coordinador)

Ada Tarazona Bióloga
Villaorduña

41

Héctor Talavera Ingeniero Geólogo
Ampuero

Javier Espejo Ingeniero Químico
Ramírez

Luis Velásquez Ingeniero Químico

t
Labán

Nilo Oré Geógrafo
Enriquéz

Miguel Grados Sociólogo
Javier

br~............Enrique

Peralta

Programador Peláez Miriam
Espinoza

Secretaria Nestarez t
t

Pacific
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1 II.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1

A.   ProPósito Y Fines

La recomendación de realizar la perforación de pozos de desarrollo en el Lote X,

está basada en la evaluación geológica y geofísica del área efectuada por el

departamento de Geología y corroborada por consultores externos.

El propósito del presente Proyecto es la perforación de 28 pozos de desarrollo

durante 1998, cuyos primeros pozos programados son el N° 8004,  8005, 8006, 8007,

y 8008 en Laguna y 8001 en Reventones, 8003 en Taiman y 8002 en Carrizo. '

El objetivo es incrementar la producción de petróleo en el Lote X.

Para la perforación de los pozos en et Lote X,  se tendrá en cuenta las prácticas

recomendadas por el API,  así como los Reglamentos de Seguridad y Control

Ambiental vigentes.

B.   Referencia Historica de la Activ.idad Petrolera  -

Lote X

Las operaciones de producción de hidrocarburos en la Cuenca Talara,  en la zona de

El Alto,  se vienen desarrollando desde la primera década de este siglo,  y los

operadores de éstas áreas fueron por muchos años, las compañías inlgesa Lobitos y

la americana Intemational Petroleum Co.,  antes de constituirse el año 1969„  la

empresa nacional Petroperú,  el campó fue desarrollado exclusivamente mediante

extracción primaria,  por medio de equipos de bombeo mecánico e inyección de gas

Gas Lift",  no se logró ejecutar proyectos de recuperación secundaria.   En 1978,  al

interior del Lote X,  se dan en concesión algunas áreas a la Cía Occidental Petroleum

Co.,  para efectuar el Proyecto de Recuperación Secundaria medianté iñyección de

agua de mar,  cuyos resultados finalmente no fueron buenos,  ya que una capacidad

instalada para inyección de 300 MBPD,  sólo se lograba usar 7 MBPD,  por lo que

PEREZ COMPANC DEL PERU al tomar el área suspendió inmediantamente la

operación.

Actualmente PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.,  en el Lote X,  a través de 50

baterías en el campo,  recolecta 15,000 barriles de petróleo por día,  9.000 barriles de

agua y 15 millones de pies cúbicos de gas natural.

Pacific S.A. I1-2
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El estudio ha considerado los yacimientos de Laguna y Reventones,  por ser éstas las

áreas en donde se iniciará la perforación de pozos correspondientes al año 1998.

C.   Ubicacion de Pozos

El Presente estudio será realizado en los Yacimientos de Laguna y Reventones,

correspóndiendo la perforación de cinco pozos en Laguna y unó en Reventones.  En

la siguiente tabla se indican las coordenadas UTM de cada pozo y en el Plano N° 01

la ubicación de los mismos.

1

1
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Tabla N° II -1. Coordenadas de los Pozos

b z:;: ss>:
E:::::::: Lc~t1i  ~>:l~la.r~~d~~.  .p.    iiitiii  ~#kiii:iii;ti; iiii

iii<iiii22i:::i;;i4.!';''.; i'.~i<iiii:  <i:. i;:`.r?):"':.ii:i:iiiiiiii:ii;iiii;iiiiiiii;iiiiiiii;iiiiiiii2;;i;;;;i;i:;::::ii;;i:if~:«:::I8004Laguna9531109m.    487774m
292 m Ubicado en el centro de una trocha de 5 m. de ancho, que corre paralela a una línea de

gas de 8"  de diámetro;  por este motivo El grupo de soporte
Técnico acordó reubicar dicha locación 25 m. al norte

45 112 oeste. 8005 Laguna 9532201 m 488162 m

291 m 150 m Ubicado en terreno plano de grava sin obstáculosya 209 m. al sur 240 112 este

del ozo 5852. 8006 v~  Laguna 9531869 m 488112

m 289 m 160 m Ubicado en terreno ondulado de grava y a 192 m.  con dirección norte 200 1/4 este

del ozo 2437. 8007Laguna 9531508 m 488032 m

286 m 40 m Ubicado en terreno ondulado de arena y gravaya242 m.1--al norte 710 este del
ozo

2414E. 8008 Laguna 9531591 m 488242 m

287 m 130 m Ubicado en la loma chata, de terreno arenoso y grava sin obstáculos a 222 m. al sur

630112 oeste del ozo 2437. 8001,~  Reventones 9524678 m 475496 m

116
m 130 m Ubicado en la ladera de un cerro de aproximadamente 15 m. de altura a 266 m. 

al sur 180118 del ozo 7474. O OA N r  ~Pacific

S.

A.
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1
D.   Magnitud de la Actividad y Expectativas

La inversión total para el Proyecto se estima aproximadamente en

US $ 10.000.00,00.

Durante la perforación de los 6 pozos,  se espera obtenr una producción de 1,000

Bbl/día de petróleo,  la producción de cada pozo se estima que sería en el siguiente

orden:

s ~......a.d;

8004. 150

8005 150

8006 150

8007 150

8008 150

8001 250

1
E.   Programa de Perforación de Pozos

A continuación se detallan las características principales de los 6 primeros pozos a

perforarse:

Pacific S.A.
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RECOMENDACIONES PARA PERFORAR Y COMPLETAR: POZO N° 8004

qpI EQUIPO N° CAÑERIA:

UBICACIÓN: Yacimiento Laguna

MILLA/KM CUADRADO: V-30 N: 168m. E: 207m. Elev. Aprox ± 958'

FMS. PRODUCTIVAS ESPERADAS: Brechas Talara, Arenas Talara y Verdún.

PROFUNDIDAD TOTAL RECOMENDADA: 2950'

DATOS DE LAS FORMACIONES:

Tablazo 0' FACTORES DE ÉXITO:

Chira 160' Estructural 90%

Verdún 720'* Estratigráfico 90%

Lutitas Talara 1280' Fluido 95%

Arenas Talara 2110'* PRESIONES ESPERADAS: Similares a los pozos
vecinos.

Brechas Talara 2580'* DESVIACIONES ESPERADAS:  no exceder de un

desplazamiento horizontal 150'  con respecto a la

base de las Brechas Talara.

Profundidad Final 2950' PRUEBAS DE FORMACIÓN: Ninguna

PROGRAMA DE REGISTROS:

PETRÓLEO 1- GR-SP-INDUC-DENSID.COMP.-NEUTRON COM.

2.- CCL-GR para abrir a producción.

NOTA:  Grabar en cinta Formato LIS 1600 ó 800

BPI

MUESTRAS DE CANALETA

De 0' @ a 500' c/20'

De 500' - PF c/10'.

PROGRAMA DE LODO:

Interv. Tipo Peso Visc.     Visc. Plastic Y. Point Sól. Ac.   Filtrado  .

ies Lodo lb) S( ea.l CP) CC)

0' - 200' Nativo 8.7 60

200' - 1320'    No disperso/Biop.     8.819.0 38148 14118 18125 3 615

1320' - 2950'   No disperso/Biop.     9.019.5 48153 18123 25130 3 514.5

Recomendaciones:

PROGRAMA DE ENTUBADO Y COMPLETACIÓN:

Interv. Diámetro Peso

Forros Pies Pul  . Grado L.1121 Rosca Cementación

Superticie 0' - 200' 951811 H-40 32.3 STC Superticie
Producción 0' - 300' 5 1/2" J-55 17.0 STC Superficie
Producción 300' - 2950' 5 1/2" J-55 15.5 STC Supeficie

PROGRAMA DE PERFORACIÓN:

Intervalo BROCA BOMBA BOTELLAS

TIo Diám.     Chor.     Tipo Laina Pres.  GPM Diam.   Peso RPM

1 Total Brocas: 1(12 1/4"); 3(7 718"0)
Cabeza: 9 5/8" x 5 112" x 2 7/8" x 3000#

Observaciones:

Fecha:

Pacific S.A. 11-7
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RECOMENDACIONES PARA PERFORAR Y COMPLETAR: POZO N° 8005

qpI EQUIPO N° CAÑERIA:

UBICACIÓN: Yacimiento Laguna

MILLA/KM CUADRADO: V-30 N: 660m. E: 595m. Elev. Aprox±  955

1
FMS. PRODUCTIVAS ESPERADAS: Brechas Talara, Arenas Talara y Verdún.

PROFUNDIDAD TOTAL RECOMENDADA: 3450'

DATOS DE LAS FORMACIONES:

Tablazo 0' FACTORES DE ÉXITO:

Chira 170' Estructural 90%

Verdún 780'* Estratigráfico 90%

Lutitas Talara 1340' Fluido 95%

Arenas Talara 2430'* PRESIONES ESPERADAS: Similares a los pozos

vecinos.

Brechas Talara 3040" DESVIACIONES ESPERADAS: no exceder de

Profundidad Final 3450' un desplazamiento horizontal 150' con respecto a la

base de las Brechas Talara.

PRUEBAS DE FORMACIÓN: Ninguna
PROGRAMA DE REGISTROS:

PETROLEO 1.- GR-SP-INDUC.-DENSID.COMP.-NUTRON COMP

2.- CCL - GR para abrir a producción.

NOTA:  Grabar en cinta Formato LIS 1600 ó 800

BPI

MUESTRAS DE CANALETA

De 0' @ a 600' c/20'

De 600' - PF c/10'.
d

PROGRAMA DE LODO:

Interv. Tipo Peso Visc.     Visc. Plastic Y. Point Sól. Ac.    Filtrado

Ll1iii Lodo lb) Se  . CP). CC)

0' - 200' Nativo 8.7 60

200' - 1320'     No disperso/Biop. 8.819.0 38148 14118 18125 3 615

1320' - 3450'    No disperso/Biop. 9.019.5 48153 18123 25130 3 514.5

Recomendaciones:

PROGRAMA DE ENTUBADO Y COMPLETACIÓN:

Interv. Diámetro . Peso

Forros Pies P( ulq.) Grado LPl Rosca Cementación

Superficie 0' - 200' 9 5/8" H-40 32.3 STC Superficie

Producción 0' - 300' 5 1/2" J-55 17.0 STC Superticie

Producción 300' - 3450' 5 1/2" J-55 15.5 STC Superticie

PROGRAMA DE PERFORACIÓN:

Intervalo BROCA BOMBA BOTELLAS

Tipo Diám.     Chor.     TiPO Laina Pres.  GPM Diam.   Peso RPM

Total Brocas: 1(12 1/4"); 3(7 718"0)
Cabeza: 9 518" x 5 112" x 2 718" x 3000#

Observaciones:

Fecha:
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I RECOMENDACIONES PARA PERFORAR Y COMPLETAR: POZO N° 8006

qpI EQUIPO N° CAÑERIA:

UBICACIÓN: Yacimiento Laguna

MILLA/KM CUADRADO: V-29 N: 328m. E: 545m. Elev. Aprox. ± 948'

FMS. PRODUCTIVAS ESPERADAS: Brechas Talara, Arenas Talara y Verdún.

PROFUNDIDAD TOTAL RECOMENDADA: 3350'

DATOS DE LAS FORMACIONES:

Tablazo 0' FACTORES DE ÉXITO:

Chira 170' Estructural 90%

Verdún 810'* Estratigráfico 90%

Lutitas Talara 1360' Fluido 95%

Arenas Talara 2340" PRESIONES ESPERADAS: Similares a los pozos
vecinos.

Brechas Talara 3000'* DESVIACIONES ESPERADAS: no exceder de

Profundidad Final: 3350' un desplazamiento horizontal 150' con respecto a la

base de las Brechas Talara.

PRUEBAS DE FORMACIÓN: Ninguna
PROGRAMA DE REGISTROS:

PETRÓLEO 1.- GR-SP-INDUC.-DENSID.COMP.-NUTRON COMP

2.- Neutrón - CCL - GR para abrir a producción.

NOTA:  Grabar en cinta Formato LIS 1600 ó 800

BPI

MUESTRAS DE CANALETA

De 0'@ a 700'c/20'

De 700' - PF c/10'.

PROGRAMA DE LODO:

Interv. Tipo Peso Visc.     Visc. Plastic Y. Point Sól. Ac.    Filtrado

ies Lodo Ib S( e4.) CP) CC)

0' - 200' Nativo 8.7 60

200' - 1320'     No disperso/Biop. 8.819.0 38148 14118 18125 3 615

1320' - 3350'    No disperso/Biop. 9.019.5 48153 18123 25130 3 514.5

1 Recomendaciones:

PROGRAMA DE ENTUBADO Y COIVIPLETACIÓN:

Interv. Diámetro Peso

Forros Pies P( ulq.) Grado Rosca Cemeritación

Superticie 0' - 200' 9 5/8" H-40 32.3 STC Superficie

Producción 0' - 300' 51/2° J-55 17.0 STC Superticie

Producción 300' - 3350' 5 1/2" J-55 15.5 STC Superticie

PROGRAMA DE PERFORACIÓN:

I ntervalo BROCA BOMBA BOTELLAS

TiQó Diám.     Chor.     Tipo Laina Pres.  GPM Diam.   Peso RPM

t Total Brocas: 1(12 114"); 3(7 718"0)

Cabeza: 9 518" x 5 112" x 2 718" x 3000#

Observaciones:

Fecha:
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I RECOMENDACIONES PARA PERFORAR Y COMPLETAR:  POZO N° 8007

qpI EQUIPO N° CAÑERIA:

UBICACIÓN: Yacimiento Laguna

MILLA/KM CUADRADO: V-29 N: 905m. E: 478m. Elev. Aprox. ± 938.3'

FMS. PRODUCTIVAS ESPERADAS: Brecha y Arenas Talara y Verdún.

PROFUNDIDAD TOTAL RECOMENDADA: 3000'

DATOS DE LAS FORMACIONES:

Tablazo 0' FACTORES DE ÉXITO:

Chira 180' Estructural 90%

Verdún 720'* Estratigráfico 90%

Lutitas Talara 1300' Fluido 95%

Arenas Talara 1920'* PRESIONES ESPERADAS: Similares a los pozos

Lutita Talara 2110' vecinos.

Brechas Talara 2610'* PRESIONES ESPERADAS: no exceder de

Lutita Talara 2940' un desplazamiento horizontal 200 con respecto a la

Profundidad Final 3000' PRUEBAS DE FORMACIÓN: Ninguna

PROGRAMA DE REGISTROS:

1.- DLL-GR-SP y FDGCNL

PETRÓLEO 2.- Neutrón CL-GR para abrir a producción.

NOTA: Grabar en cinta Formato LIS o LAS.

MUESTRAS DE CANALETA

De 0' @ a 500' c/20'

De 500' - PF c/10'.

PROGRAMA DE LODO:

Interv. Tipo Peso Visc.     Visc. Plastic Y. Point Sól. Ac.    Filtrado

ies Lodo lb) Se  . CP) CC)

0' - 200' Nativo 8.7 60

200' - 1320'     No disperso/Biop. 8.819.0 38148 14118 18125 3 615

1320' - 3000'    No disperso/Biop. 9.019.5 48153 18123 25130 3 514.5

Recomendaciones:

PROGRAMA DE ENTUBADO Y COMPLETACIÓN:

Interv. Diámetro Peso

Forros Pies Pul  .    Grado WbL Rosca Cementación

Supeficie 0' - 200' 9 5/8" H-40 32.3 STC Superficie
Producción 0' - 300' 5 1/2" J-55 17.0 STC Superficie

Producción 300' - 3000' S 1/2" J-55 15.5 STC Superticie

PROGRAMA DE PERFORACIÓN:

Intervalo BROCA BOMBA BOTELLAS

TÍpO Diám.     Chor.     Tipo Laina Pres.  GPM Diam.   Peso RPM

Total Brocas: 1(12 1/4"); 3(7 718"0)
Cabeza: 9 518" x 5 112" x 2 718" x 3000#

Observaciones:

Fecha:
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RECOMENDACIONES PARA PERFORAR Y COMPLETAR: POZO N° 8008

qpI EQUIPO N° CAÑERIA:

UBICACIÓN: Yacimiento Laguna

MILLA/KM CUADRADO: V-30 N: 50m. E: 675m. Elev. Aprox. ± 960'

FMS. PRODUCTIVAS ESPERADAS: Echino, Brechas Talara, Arenas Talara y Verdún.

PROFUNDIDAD TOTAL RECOMENDADA: 3000'

DATOS DE LAS FORMACIONES:

Tablazo 0' FACTORES DE ÉXITO:

Chira 170' Estructural 90%

Verdún 760'* Estratigráfico 90%

Lutitas Talara 1320' Fluido

Arenas Talara 2500'* PRESIONES ESPERADAS: Similares a los pozos
vecinos.

Brechas Talara 2950'* DESVIACIONES ESPERADAS: no exceder de

Profundidad Final 3000' un desplazamiento horizontal 150' con respecto a la

base de las Brechas Talara.

PRUEBAS DE FORMACIÓN: Ninguna

PROGRAMA DE REGISTROS:

xPETRÓLEO 1.- DLL-GR-DP

2.- Neutrón - CCL - GR para abrir producción.

NOTA:  Grabar en cinta Formato LIS 1600 ó 800

BPI

MUESTRAS DE CANALETA

De 0' @ a 500' c/20'

De 500' - PF c/10'.

PROGRAMA DE LODO:

Interv. Tipo Peso Visc.     Visc. Plastic Y. Point Sól. Ac.    Filtrado

ies Lodo lb) S( eq.l CP) CC)

0' - 200' Nativo 8.7 60

200' - 1320'     No disperso/eiop. 8.818.9 38148 14118 18125 3 615

1320' - 3000'    No disperso/Biop. 8.919.5 48153 18123 25130 3 514.5

Recomendaciones:

PROGRAMA DE ENTUBADO Y COMPLETACIÓN:

Interv. Diámetro Peso

Forros Pies P( ulq.) Grado Lp~ Rosca Cementación

Superticie 0' - 200' 9 5/8" H-40 32.3 STC Superficie

Producción 0' - 300' S 1/2" J-55 17.0 STC Superticie

Producción 300' - 3000' 5117 J-55 15.5 STC Superficie

PROGRAMA DE PERFORACIÓN:

Intervalo BROCA BOMBA BOTELLAS

Tipó Diám.     Chor.     Tipo Laina Pres.  GPM Diam.   Peso RPM

Total Brocas: 1(12 114"); 3(7 718"0)

Cabeza: 9 518" x 5 1/2" x 2 718" x 3000#

Observaciones:

Fecha:
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I RECOMENDACIONES PARA PERFORAR Y COMPLETAR: POZO N° 8001

API EQUIPO No CANERIA:

UBICACIÓN: Yacimiento TAIMAN

MILLA/KM CUADRADO: J-23 N: 392mts. E: 003mts. Elev. Aprox. ± 391'

FMS. PRODUCTIVAS ESPERADAS: Paleozoico, Basal Salina, San Cristóbal, Mogollón Inferior, Ostrea.

PROFUNDIDAD TOTAL RECOMENDADA: 7900'

DATOS DE LAS FORMACIONES:

VERDÚN 0' FACTORES DE ÉXITO:
TALARA MONTE 300'

HELICO 700'
Estructural 90%

ECHINOCYAMUS REP. 1250' Estratigráfico 90%

CLAVEL REP. 1810' Fluido

TALARA MONTE 1950'
PRESIONES ESPERADAS:  Similares a los actuales

HELICO 2080'
de los pozos 7478, 2144-P, 5775, 6256 y 7474

LOBITOS 2540'

TEREBRATULA 3200' PRUEBAS DE FORMACIÓN:  En la Form.  Basal

LOBITOS 3430' Salina San Cristóbal y Mogollón Inferior.

ECHINOCYAMUS I.S. 3630' PROGRAMA DE REGISTROS:
CLAVEL 4050'

1.- DIL-GR,CNL-CDL-SONICO, Registros de
OSTREA 4300'

Buzamiento.
MOGOLLÓN MEDIO 5050'
MOGOLLÓN INFERIOR 5200' 2.- GR-CCL,CBLVBL para abrir a producción.
SAN CRISTÓBAL 5550' Nota: Grabar en diskettes Formato LIS.

BASAL SALINA 660Ó'
MUESTRAS DE CANALETA

CRETACEO 6900'

PALEOZOICO. 7550'

PROFUNDIDAD FINAL 7900'

PROGRAMA DE LODO:

Interv. Tipo Peso Visc.     Visc. Plastic Y. Point Sól. Ac.    Filtrado

ies Lodo lb) S( e4. ) CP) CC)

0' - 400' Nativo 8.7 60

400' - 4300'     No disperso/Biop.     8.9110.5 45150 18122 25135 4 715

4300' - 7900'    No disperso/Biop.     10.5112.3 50160 22126 25135 4 514.5

Recomendaciones:

PROGRAMA DE ENTUBADO Y COMPLETACIÓN:

Interv. Diámetro Peso

Forros Pies P( ulq.) Grado LiLP1 Rosca Cementación

Superficie 0' - 400' 13 3/8" K-55 54.5 STC Superticie
Intermedios 0' - 500' 9 5/8" N-80 40 LTC Superficie
Intermedios 500'-4300' 9 5/8" J-55 36 STC Superficie
Producción 0' - 1400' 51117 N-80 20 LTC

Producción 1400' - 7900' 5 1/2" N-80 17 LTC

PROGRAMA DE PERFORACIÓN:

Intervalo BROCA BOMBA BOTELLAS

Tio Diám.     Chor. TÍpO Laina Pres.   GPM Diam.   Peso RPM

Total Brocas:     1(17 1/2"); 4(12 1/4"); 7(7 7/8")
Cabeza: 13 318" x 9 518" x 5 112" x 2 718" X 5000#

Observaciones:

Fecha:
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F.   Ingeniería del Proyecto

1.    Actividades Antes de la Perforación

1
a.   Planeamiento de Operaciones

La etapa de planeamiento consiste en determinar las ubicaciones de los pozos y

efectuar el programa de trabajo de cada uno de ellos.  Este planeamiento incluye

la Logística para todos los trabajos inherentes al Proyecto,  asimismo incluye,  los

trabajos de construcción de las Plataformas de los pozos programados que

servirán para la ejecución del Proyecto.

En el siguiente Diagrama de Flujo se pueden observar las etapas principales del

Proyecto.

1

Pacific S.A. 11-13



Planeamienfo

del Proyecto

1 Ubicación y Preparación
del Área de Trabajo

1
Movimiento del Equipo

y Materiales

Armado de

Equipo

Preparación y Manejo
de Lodo de Perforación r

Perforación

Completación Disposició
y Pruebas Final

No Si

Plan de Abandono Producción Conexión

del Pozo Comercial a Batería

Desarmado del

Equipo

Desmovilización

Plan de Abandono

del Área

Figura N° II - 1. Diagrama de Flujo
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b.   Cronograma del Proyecto

El Cronograma comprende los trabajos de construcción de accesos de las

Plataformas,  el movimiento de equipos y materiales de perforación,  la etapa

propia de perforación/completación y finalmente la desmovilización/abandono de

área (temporal o definitiva) para cada uno de los pozos.

El siguiente Cronograma es un estimado para cada etapa.

Tabla N° II - 2. Cronograma de perForación para 1er Trimestre1998

TZ{!i~
N° de 2 2 2

Pozos

Tabla N° II - 3. Secuencia de Trabajo - PerForación de Pozos Lote X-1eros Pozos:

Yacimíento Laguna ( 5) y Reventones- ( 1)

R:.;:rac~ofo~r~::~e:>~1
Yacimiento Laguna (5 pozos) Tiempo estimado por Yacimiento Reventones (1 pozo)

ozo

Construcción Movimiento Pertoración Abandono y Construcción Movimiento Perforación Abandono y

Plataforma de equipos y Completación Desmov. (1)   de de equipos y Completación Desmov. (1)
materiales Plataforma materiales

t
4 días 2 dlas 7 días 1 día 5 días 2 días 30 días 2 días

2.    Desarrollo del proyecto de perforación

Para perforar los pozos en el Lote X,  la compañía PEREZ COMPANC DEL PERU

S.A., recurrirá a los servicios de compañías de perForación de la zona.

a.   Etapas del proyecto de perforación

La actividad de perforación de pozos se inicia con la preparación de los caminos

de acceso y plataformas,  las etapas siguientes son el traslado y armado del

equipo de perforación y equipos auxiliares,  la perforación propiamenfe dicha,

perfilaje del pozo,  completación del pozo,  baleos y fracturamiento,  pruebas de

evaluación y finalmente la puesta en producción del pozo.

A continuación se detallan algunos aspectos característicos de cada una de las

etapas de la operación.
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1)   Accesos y Plataformas

La construcción de caminos de acceso y plataformas,  requiere del uso de

maquinaria pesada,  combustibles y lubricantes.  Esta actividad se ejecuta

básicamente en tres etapas:  nivelación del terreno,  compactación y relleno-

compactación.

Los caminos de acceso a las plataformas serán preferentemente del tipo

carrozable, y para su construcción se usarán los caminos ya existentes.

Las plataformas para la instalación de los Equipos de Perforación,  serán

construidas,  dependiendo de la capacidad del equipo.  Las medidas de las

plataformas tendrán un promedio de 1 ha.

La capacidad de las Pozas de Desechos  (Chute),  necesarias para la

disposición de los lodos de perforación conteniendo los detritus o cortes de

roca, tendrán una capacidad aproximada,  para el caso de Laguna 800 m3 y

Reventones 1700 m3

Los caminos de acceso a las plataformas, serán construidos con maquinaria

pesada y se utilizarán las técnicas ingenieriles modernas para este tipo de

obras.  Además se deberá tener en cuenta el Manual Ambiental para el

Diseño y Construcción de Vías,   del Ministerio de Transportes,    

Comunicaciones, Vivienda y Construcción-Banco Mundial.

La construcción de los caminos y plataformas podría implicar,  entre otros,

modificación local de la superficie de la tierra,  modificación de taludes,

alteración u obstrucción de drenajes naturales del terreno,  perturbación total

o parcial de la vegetación natural,  perturbación temporal de la fauna,

alteración parcial de la estética paisajística, etc,

2)   Movimiento de Tierras - Perforación de Pozos Lote X

a)    Sector Laguna ~

Terraplén

Movimiento de tierras: 5000 m3

Lastrado y Nivelado: 1500 m3

Poza para lodos de perforación

Movimiento de tierras: 1000 m3

Acceso a pozo (50 mts) ,

Pacific S.A. 11-16



000039

Movimiento de tierras: 400 m3

Lastrado y nivelado: 100 m3

Total / Pozo: 8000 m3

t b)   Sector Reventones

Terraplén

t Movimiento de tierras: 30000 m3

Lastrado y Nivelado: 2000 m3

Poza para lodos de perforación

1 Movimiento de tierras: 2000 m3

Acceso a pozo (100 mts)

Movimiento de tierras: 1000 m3

Lastrado y nivelado: 250 m3

Total / Pozo: 32250 m3

c)    Canteras de Materiales

Para los trabajos de lastrado y nivelado se utilizarán materiales,

principalmente arcillas tipo lutitas provenientes de canteras de sector de

Laguna y Taiman - Reventones.

3)   Movimiento y armado de equipo y accesorios

Durante la actividad de perforación se moviliza una serie de equipos,

t
principalmente los de perforación y los auxiliares.  Asimismo,  se hace

necesario la movilización de los equipos y materiales para la construcción e

instalación de la infraestructura doméstica, sanitaria, almacenes, etc.

i

El movimiento del equipo de perforación,  desde los talleres de la compañía

de perforación hasta las plataformas de los pozos a ser perforados,  Ileva

consigo,  la movilización de toda su infraestructura pesada;  como el castillo

de perforación,  grupós electrógenos,  motores,  combustibles y lubricantes,

bombas,   productos y aditivos químicos,   brocas,   cabezales, .  cable de

perforación, tuberías de perforación (drill collars & drill pipe) y de producción,

etc.
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4)   Operaciones de Perforación Perfilaje y Completación

Las operaciones de perforación emplearán las prácticas recomendadas por

el API y las especificaciones que sean aplicables o que las superen;

señaladas en el Art.  143, del Decreto Supremo; 055-93-EM.

Individualmente,  cada pozo a perforarse cuenta con una Prognosis,  en la

cual se detallan todas las operaciones que se ejecutarán durante la

perforación.

Para el presente proyecto se tiene previsto perforar 5 pozos verticales en el

Yacimiento Laguna y 1 pozo vertical en el Yacimiento Reventones.

La geometría del pozo que se presenta,  en el Gráfico N°  1,  a modo de

generalización, corresponde a un pozo vertical.

t 5)   Geometría de Pozo N° 8001, Reventones

Hueco perforado 17 1/2"

400' Casing 13 318"

Hueco perforado 12 1/4"

3900'
Casing 9 518"

Hueco perforado 7 718"

3600'
Casing 5 1/2"

PF = 7900'

Pozo N°

Hueco 171/2"

Superficie Casing 13.3 /8" x 400'

Tramo 400'

Hueco 12 1/4" x 3600'

Intermedios Casin~    9 5/8" x 4300'

Tramo 0 - 400' - 4300'

Hueco 7 7/8" x 3000'

t
Producción Casinq

Tramo 4000 - 7900'

Figura N° II - 2. Características de pozos a perforar (pozos profundos)
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6)   Geometría de Pozo de Laguna

1 Hueco pertorado 12 114"

200' Casing 9 5/8"

1

Hueco pertorado 7 7/8"

Casing 5 1/2"

3250'

P F = 3250'

Pozo N° 8004 8005 8006 8007 8008,

Hueco 12 1/4" . ...................12 12 12.1/4". ...................12
Superficie Casinp 9.5/8.x 200• ' 9 5/8 x 200° 9 5/8 x 200' 9 5/8 x 200' 9 518 x 200'

Tramo 0- 200' 0- 200' 0- 200' 0- 200' 0- 200'

7 7/8': 7 7/8" 7 7/8" 7 7/8.° 7

1 Hueco.....
Producción Casing 5 1/2" x 2950'    S 1/2" x 3450'    S 1x 3350'    S 1/2" x 3000'    S 1/2" x 3000'

Tramo 200' - 2750' 200' - 3250' 200' - 3150' 200' - 2800'     200' - 2800'

t
Figura N° II - 3. Características de pozos a perforar (pozos someros)

3.    Fluido de perforación
Constituye el elemento fundamental de control del hueco,  y de las actividades de

perforación.

Las funciones principales del fluido de perforación son:

Soporte de las paredes del hueco

Lubricación de la broca

Transmisión de la presión de la bomba, al fondo del pozo

Acarreo de los sólidos de la perforación.

Control del pozo.
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Para el caso del desarrollo del proyecto de perforación,  el lodo inicial en todos los

pozos será el nativo (Bentonita spud mud),  para hueco de producción se cambiará

al sistema Polímero Inhibido.

Una de las principales características de los Polímeros del lodo es la acción

encapsulante de detritus,  la cual se traduce en un efecto de menor contenido de

sólidos indeseables en el lodo.

El polímero actúa como un reductor de filtrado y defloculante.

Bajo ciertas condiciones de concentración, el polímero actúa como acondicionador

de las propiedades reológicas del fluido.

Las características del fluido deben ser tales que se puedan obtener buenos

núcleos, registros eléctricos y registros litológicos.

a.   Programa de Lodo de Perforación

Se presenta el Programa de Lodo de Perforación para cada uno de los pozos, se

especifica los intervalos y el correspondiente lodo a usar,   indicando las

características típicas que debe tener.

1)   Química de los Fluidos de Perforación

Se utilizarán dos tipos básicos de fluido de perforación:

a)   Lodos de Agua/Arcilla (Bentonita)

Este es el tipo principal de fluido de perforación utilizado,  consiste de

una fase continua líquida de agua en la cual están suspendidos los

materiales de arcilla.  Se añade un número de sólidos reactivos y no

reactivos para_obtener propiedades especiales.  El fluido de perforación a

base de agua es un sistema de tres componentes consistentes en agua,

sólidos reactivos y sólidos inertes.

b)   Lodos Biopolymero BARADRILL-N

Se mantendrá el sistema de lodo Biopolímero no disperso inhibido de

Bajos Sólidos,  base agua.  Este es el tipo principal de fluido de

perforación utilizado, consiste de una fase continua líquida de agua en la

cual están suspendidos los materiales de arcilla.   Es un lodo

biodegradable cuya composición es la siguiente:
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1
Tabla N0 II - 4. Aditivos de Lodo BARADRILL-N

QP.iL€:~:<::>::::::>::::>::::>?a  ~A~#
f::>:::>: :::>:>::>::>:::r:>;::~<::liiii;iii~`i:;i:  .h . .  y  ....y[~    y

i~iF~!~T... .  . ;i~L~4~~al4FR~I,t ~Ll~
1 A uagel 2.50

2 Nvis 0.75

3 Ndrilht 0.75

t
4 Pac UR 0.50

5 Barabuf 0.65

6 Cla seal 2.80

7 Baracarb 5 10.00

8 Baracarb 25 20.00

9 Bicarbonato de sodio 0.25

2)   Los principales componentes del lodo de perforación, a usarse:

a)   Componentes sólidos reactivos:

Compuestos de calcio.  Para lodos a base de yeso, inhibir las arcillas de

la formación para evitar la hidratación y la hinchazón de aquellas.

Arcillas.  es un material básico del fluido de perforación conocido

comúnmente como  "coagulador";  afecta la viscosidad,  el poder de

coagulación y la pérdida de agua. Algunas de estas arcillas son:

Arcillas de formaciones naturaÍes que se hidratan e ingresán al

sistema del fluido de perforación.

Bentonita para fluido de perforación de agua fresca.

Dispersantes.- su función es reducir la viscosidad por adsorción en las

partículas de arcilla y reducir la atracción entre las partículas.

Agentes de control de filtración.- su función es controlar la cantidad de

pérdida de agua en los estratos permeables debido a la presión

diferencial asegurando el desarrollo de un revoque impermeable firme,

algunos son:

Almidón: pregelatinizado para evitar fermentación

Celulosa de carboxi-metil sódico  (CMC):  coloide orgánico,  moléculas

de cadena larga que pueden ser polimerizadas en diferentes

longitudes o "grados".

Polímeros:  por ejemplo cipan,  disprac;  utilizando bajo condiciones

especiales.
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Detergentes emulsificadores y lubricantes.- su función es ayudar en la

refrigeración y lubricación.  También se utilizan para liberar el tubo

atracado debido a presiones diferenciales.

Desespumantes.-  evitar el espumado del fluido de perforación en la

superFicie en el equipo de tratamiento.

Componentes de sodio.- precipitar o suprimir el calcio o magnesio que

reducen la fluencia de las arcillas. (

b)   Componentes sólidos inertes

Material para peso.-  minerales finos de alta densidad mantenidos en

suspensión para controlar la densidad del fluido de perforación (baritina,

galena).

Material para pérdida de circulación  (L.C.M.).-  se añade al fluido de

perforación para taponar el punto de pérdida.  Se disponen de varios

tamaños y tipos para adecuarlos a la pérdida de circulación particular:

Fibroso

Fibra de madera

Fibra de cuero

Granular

t Cáscara de nogal y café.

Escamas

Micas

Celofán •  

Tapones de refuerzo

Bentonita con aceite diesel

Arcilla de tiempo de fraguado

Atapulguita y material granular

Material antifricción.- se añade al fluido de perforación para reducir la

torsión rotatoria y reducir la posibilidad de que la tubería se pegue por

presión diferencial.  El material más utilizado son esferas de silicato

inerte.
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3)   Equipo acondicionador del fluido de perforación

El fluido de perforación que retorna del pozo contiene cortes perforados de

arena,  otras partículas del pozo y algunas veces gas todo lo cual debe

extraerse antes que el fluido de pertoración sea recirculado nuevamente

t hacia el pozo.

Además deberá añadirse de tiempo en tiempo arcillas en el tratamiento del

fluido de perforación y productos químicos para mantener las propiedades

requeridas.

a)   Zaranda Vibratoria

El fluido que retorna del pozo pasa inmediatamente por la zaranda

vibratoria que contiene una malla vibradora,  inclinada.  El fluido de

perforación que cae a través de la malla regresa a los tanques del fluido '

de perforación  ,  pero los sólidos gruesos viajan al borde inferior de la

malla donde son "vaciados", para su análisis y posterior disposición.

b)   Tanque de Sedimentación

El primer depósito en recibir el fluido de perforación después de dejar la

zaranda es la trampa de arena.  La parte inferior de una trampa de arena

está generalmente inclinada de tal manera que las partículas

t segregadas se asienten por gravedad en la válvula de limpieza que se

abre periódicamente, de tal manera que los sólidos puedan ser vaciados

para su posterior disposición.

c)    Desarenador, Deslimolizador y Centrífuga

t El desarenador y el deslimilizador separan los sólidos en una hidroclona

en el cual el fluido rota y el contenido sólido se separa mediante fuerza

centrífuga.

La centrífuga,  como la hidroclona que ahorra baritina,  se utiliza para

ahorrar materiales que deberán retenerse en el sistema de fluido de

perforación.

d)   Degasificador

t
La recirculación del fluido de perforación cortado por gas puede ser

peligroso y puede reducir la eficiencia del bombeo así como proporcionar

una menor presión hidrostática para contrarrestar la presión de la

formación. 

Se utilizan comúnmente dos tipos generales de desgasificadores:
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Separadores de gas - fluido de perforación.

Desgasificadores de vacío.

e)    Tolva Mezcladora

La tolva de uso más común es la  "tolva de chorro",  originalmente se

desarrolló para mezclar cemento y agua para el cemento del pozo.

Actualmente se le utiliza para añadir material al fluido de perforación y

conseguir las propiedades físicas y químicas deseadas.

f)    Tanque de Succión

Aquí se almacena y mezcla el fluido de perforación antes de regresar al

pozo por medio de las bombas de fluido de perforación y el cuadrante.

4)   Volumen de lodo de perforación

Se han determinado Para cada uno de los tres Pozos Y se muestran en

la siguiente Tabla:

Tabla N° II - 5. Volumen de lodo de perforación por pozo(*)

L~do:::de:::P.i~~ri~ac::>::::>::>::>::::::>:::>::>::::>::::::>::>::::>:::9Pii`     n~>::::>::>:_::>

Pi~zouEnc a

n tin a 450 m 869 Tramo de 17

1/2 19 mTramo de 12'/

OS m 83 m Tramo de 7

718 40 m 29 m TOTAL 495 m

1000 m 5)   Volumen de

recortes de perforación La siguiente tabla

muestra los volúmenes de recortes de perforación para cada uno de

los pozos: Tabla NoII - 

6. Volúmenes de recortes de perForación(*)s~r#~s:

ci~!erf~ra''::ieri:::::::«::;::<Po~~::;:::::>i<::<:::«:::::>::~~in

umen
extraídodeIhueco

Conductor Vol Volumen extraído delhueco

Superficial 19 m 76 Volumen extraído del hueco

Intermedio 361 Volumen extraído del hueco

de Producción 117 m 138 TOTAL 136 575 Pacifrc

S. A. 11-
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t 6)   Volúmenes de química para lodos

Tabla N° II - 7. Reventones pozo N° 8001

Q>:.~.'.~~r::::::::i:1 . ~d
M-I BAR 100 lb sx 2663

M-I GEL 100 lb sx 489

Caustic Soda 50 lb sx 23

Sodium Bicard 50 lb sx 4

Caustic Potash 50 lb sx 36

Pol safe 600 25 k sx 26

K-17 50 lb sx 118

Pol safe ADS 25 k sx 22

KLA-GARD 55 gal can 15

Drill Kleen 5 gal can 12

PAC PLUS REG. 25 k sx 11

PAC. PLUS UL 25 k sx 22

NaCI 50 kg sx 367

Fresh Water bbl 3405

Tabla N° II - 8 Laguna Pozo N° 8004

y~ i::::~:~>:::<:: >~>:::::::::>::::;~:::::::»:::::!~:..~<::::~:::::~;::::::::::>:~~i:    r~:~:>:::::r.....:;::';':~:::j4 7

Aquagel 100 Ib sx 21

Nvis 25 Ib sx 25

Ndrilht 50 Ib sx 13

Pac 4R 50 lb sx

Barabuf 50 lb sx 11

Cla seal 55 gls 5

Bara Carb 5 80 lb sx 105

Bara Carb 25 80 lb sx 211

Bicarbonato de NA 100 Ib sx 2

Bentonita 100 lb sx 47

Cal 66 lb sx 2

Tabla N° II - 9. Laguna Pozo N° 8005

ri~~ü~t.zr~ ti.   dBentonita Nacional

100 lb sx 97 Cal 66

lb sx 2 A uagel

100 lb sx 23 Nvis 25

lb sx 27 1 Ndrilht

50
lb sx 14 Pac UR

50 lb sx 09 Bara Buf

50 lb sx 12 Cla Seal

55 gls 5 Bara Carb

5 80 lb sx 115 Bara Carb

25 80 lb sx 230 Bicarbonato de

NA 100 lb sx 2 Pacific S.

A.11_25
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Tabla N° II - 10. Laguna Pozo N° 8006

P~r~~i~i ~ft~?  : :  ! :   S~t::::>::::::>::::>:
Bentonita Nacional 100 lb sx 97

Cal 66 lb sx 2

A ua el 100 lb sx 23

Nvis 25 lb sx 27

Ndrilht 50 lb sx 13

Pac UR 50 lb sx 9

Bara Buf 50 lb sx 12

Cla Seal 55 Is 5

Bara Carb 5 80 lb sx 114

Bara Carb 25 80 lb sx 228

Bicarbonato de NA 100 lb sx 2

Tabla N° II - 11. Laguna pozo N° 8007

rod~krL ~::~:>::;:<:~::::'!:<::    J::::::4„~~d~~.....BentonitaNacional100lbsx
97Cal 66 lb sx 2

A ua el 100 lb

sx 21 Nvis 25 lb sx 25

Ndrilht 50 lb sx 13

Pac UR 50 lb sx

8 Bara Buf 50 lb sx

11 Cla Seal 55 gls 5

Bara Carb 5 80 lb

sx 106 Bara Carb 25 80 lb

sx 212 Bicarbonato de NA 100 lb

sx2 Tabla N° II - 12. Laguna

pozo N° 8008 F~~  ct~::>:::::::::::>::::::::>:::::::::>u.... .c~n~~~~

a:::>:::::BentonitaNacional 100lbsx
97 Cal 66 lb sx 2

Aquagel 100 lb sx 21

Nvis 25 lb sx 25
Ndrilht 50 lb sx 13

Pac UR 50 lb sx

8 Bara Buf 50 lb sx

11 Cla Seal 55 gls 5

Bara Carb 5 80 lb

sx 106 Bara Carb 25 80 lb

sx 212 Bicarbonato de NA 100 lb

sx2 t Pacific S. A. 11-
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1 4.    Perforación Pozos de Laguna

a.   Perforación hueco superficial

Corresponde a la primera etapa de perforación,  en la cual se utilizará una broca

de 12 114"  con un Conjunto de Fondo BHA)  adecuado para mantener la

verticalidad del pozo.

t Para esta etapa se preparará lodo nativo  (spud mud),  base bentonítica de 8.7

Ib/gl de densidad.

Cuando se haya Ilegado a la profundidad programada,  se acondicionará el

hueco para proceder a bajar el casing de 9 518" y posteriormente cementarlo. '

En este tramo el mayor riesgo para la estabilidad del hueco es la pérdida de

circulación,  que se puede presentar debido a la sobrecarga de sólidos en el

sistema de retorno del lodo.  Para evitar ello se debe mantener la velocidad de

perforación entre 100 a 150 pies/hora., y la densidad del lodo antes de pasar por

la zaranda, no debe sobrepasar 9,7 Ib/gl.

El tiempo estimado para la perforación de este tramo es de 4 horas

aproximadamente.  A ello se suma el tiempo de acondicionamiento del hueco,

bajada de casing,  cementación y espera de fraguado de cemento  (WOC)  que

suma 12 horas adicionales.

b.   Perforación Hueco Producción

Luego de esperar fraguado de cemento por 18 horas.  se procede a bajar broca

de 7 718"  para perforar hasta la profundidad final aproximadamente de 3150

pies.

En este tramo,  el mayor riesgo lo constituye los golpes de gas  (gas kicks)  y el

agarre de la cañería,  por lo que debe existir un control estricto de todos los

parámetros de perforación.

5.    Perforacion Pozo de Reventones

1 a.   Perforacion Hueco Superficial

1 Corresponde a la primera etapa de perforación,  en la cual se utilizará una broca

de 17 112"  con un Conjunto de Fondo BHA)  adecuado para mantener la

verticalidad del pozo.    

1
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Para esta etapa se preparará lodo nativo  (spud mud),  base bentonítica de 8.8

Ib/gl de densidad.

Cuando se haya Ilegado a la profundidad programada,  se acondicionará el

hueco para proceder a bajar el casing de 13 318" y posteriormente cementarlo.

b.   Perforación Hueco Intermedio

Luego de esperar fraguado de cemento por 18 horas.  se procede a bajar broca

de 12 1/4" para perforar hasta la profundidad programada.

En este tramo el mayor riesgo para la estabilidad del hueco es la pérdida de

circulación,  que se puede presentar debido a la sobrecarga de sólidos en el

sistema de retorno del lodo.  Para evitar ello se debe mantener la velocidad de

perforación entre 100 a 150 pies/hora., y la densidad del lodo antes de pasar por

la zaranda,  no debe sobrepasar 9,7 Ib/gl.

Cuando se haya Ilegado a la profundidad de 4000 pies,  se acondicionará el

hueco para proceder a bajar el casing de 9 518" y posteriormente cementarlo.

El tiempo estimado para la perforación de este tramo es de 15 dias

aproximadamente.  A ello se suma el tiempo de acondicionamiento del hueco,

bajada de casing,  cementación y espera de fraguado de cemento  (WOC)  que

suma 24 horas adicionales.

c.   Perforación Hueco Producción

1 Luego de esperar fraguado de cemento por 24 horas.  se procede a bajar broca

de 7 7/8" para perforar hasta la profundidad final aproximadamente 7000 pies.

En este tramo,  el mayor riesgo lo constituye los golpes de gas  (gas kicks)  y el

agarre de la cañería,  por lo que debe existir un control estricto de todos los

parámetros de perforación.

6.    Actividades Posteriores de la Perforación

a.   Perfilaje del Pozo

Luego que la perforación Ilega a la profundidad final recomendada del pozo,  se

realizan una serie de registros y pruebas de formación para la comprobación de

presencia de hidrocarburos,  estos registros y pruebas pueden medir con

precisión la presión de reservorio y el contenido de fluidos en la roca,

permeabilidad y posibilidad de fluir.  La toma de estos registros y pruebas toman

varios días dependiendo de la cantidad y tipo de estas.
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La evaluación de la formación puede realizarse de la siguiente manera:

1)   Perfilaje de cable

Eléctricos

t Radioactivos:

a)   Hueco Abierto

1.  DLL-GR- SP-DP

b)   Hueco entubado

N L-GR-CCL

Concluida la etapa de perforación,  y luego de evaluar los Registros

eléctricos, se completará o abandonará el pozo. (

2)   Descripción de los registros radioactivos:

a)   Perfil Neutrónico:

Una fuente radioactiva colocada en la sonda emite continuamente

neutrones de alta energía.  Las fuentes utilizadas que emiten neutrones

con una energía inicial de varios millones de electrón-voltios son la de

Plutonio-Berilo o la de Americio-Berilo.

La fuente radioactiva de 16 curies produce neutrones a una tasa cuatro

veces mayor que fuentes corrientes.

b)   Perfil de Densidad:

Una fuente radioactiva colocada en un almohad'illa blindada es aplicada

contra la pared del pozo,  Los Rayos Gamma son considerados como

partículas de alta velocidad que chocan contra los electrones de la

formación.  Esta herramienta pára su calibración,  utiliza dos grandes

bloques de aluminio y azufre dentro de los cuales se coloca la sonda,  al

lugar del pozo se Ileva una pequeña pinza con una píldora radioactiva

que produce una señal de intensidad conocida para calibrar el sistema

de investigación.

Concluida la etapa de perforación,  y luego de evaluar los Registros

eléctricos, se completará o abandonará el pozo.
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t b.   Operaciones de Completación de pozos

La operación de completación de un pozo tiene lugar al finalizar la etapa de ~

perforación.  Corresponde a la evaluación y análisis de toda la información

obtenida mediante observación geológica,  análisis de los fluidos de perforación,

análisis de los fluidos de la formación,  registros eléctricos,  etc.,  mediante los

cuales se podrá determinar si el pozo contiene un volumen de hidrocarburos que

resulte comercial, de acuerdo a cálculos de reservas y volumétricos.

Si de la evaluación Ilevada a cabo existen las mejores expectativas de éxito,  lo

que significa, que el pozo sea productor,  se procede a completarlo y punzonarlo,

estimulándolo para producir, caso contrario se abandonará el pozo.

c.   Cementación

Es una operación cuya función principal es sellar con una mezcla de cemento las

formaciones productivas o acuíferos y así mismo proteger el casing de la acción

corrosiva de algunos fluidos.  Además sirve para aislar reservorios vecinos y

permitir el punzonamiento y producción de los pozos. 

Consiste en bombear desde la superficie,  una lechada de cemento preparada de

acuerdo a programa,  a través de la tubería de revestimiento  (casing)  hacia el

fondo del pozo,  haciéndola retornar hasta superficie,  con la finalidad de rellenar

todo el espacio anular con la mezcla y poder estabilizar y controlar el pozo.

La lechada de cemento está compuesta básicamente por cemento y bentonita,

1
además aditivos para acelerar y retardar el fraguado,  para evitar pérdida de

fluidos, antiespumantes; adelgazadores etc.

El trabajo de cementación lo realizan compañías especializadas,  que utilizan

equipos móviles debidamente acondicionados.

Existen dos tipos de cementación, la primaria o inicial y la secundaria o squeeze,

utilizada para remediar la primaria.

1)   Etapas de cementación:

Cementación de Forros de Superficie

Cementación de Forros Intermedios

Cementación de Forros de Producción

a)   Las cementaciones secundarias o squeeze se realizan principalmente :

Para reparar una cementación primaria,
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Para aislar una zona (block squeeze)

Para controlar pérdida de circulación en hueco abierto durante la

perforación

Para abandonar una zona no productiva.

2)   Tipo de Cemento

El cemento calificado por normas API es el  "Cemento Portland"  los que

pueden utilizarse bajo agua.

a)   Aditivos

A fin de obtener mejores resultados.en una cementación y con menor

riesgo, se utilizan aditivos, como:

a.   Aceleradores

b.   Retardadores

c.   Antiespumantes

d.   Antifriccionantes

e.   Adelgazantes

f.    Incrementador de volumen

g.   Resistentes a fluidos corrosivos

1)    Usos de aditivos

Los aditivos se utilizan para:

a.   Reducir la densidad de la lechada de cemento y aumentar el

volumen de la lechada.

b.   Aumentar el tiempo de espesamiento y retardar el fraguado.

c.    Reducir el tiempo_  de cementado y aumentar su concentración

inicial.

d.   Reducir la pérdida de agua.

e.   Aumentar la densidad de la lechada de cemento.
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2)    Aceleradores

Los cementos para conductora y forro de superficie tienen

temperaturas más bajas y requieren de aceleradores de fraguado los

más comunes son:

HA-5

Cloruro de calcio

Cloruro de sodio

Diacel A

Sello de cal

3)    Retardadores

Para pozos profundos,  los retardadores de cemento ayudan a

prolongar el bombeo del cemento,   Los materiales comúnmente

utilizados incluyen:

Lignosulfonato de calcio

Derivados de sodio carboximetilhidroxietilcelulosa.

Mezcla de materiales de lignina con ácidos orgánicos.

4)    Aditivos de peso ligero

Los aditivos utilizados para reducir la lechada del cemento incluyen:

Bentonita

Puzzolanas

Tierra diatomacea

Perlita y gibsonita dilatadas

5)    Aditivos de peso alto

Estos aditivos se añaden normalmente cuando se esperan altas

presiones:

Hematita

Baritina

Arena
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6)    Aditivos para pérdida de circulación

Durante la perforación es muy común la pérdida de circulación,  los

materiales mayormente usados para controlar estas pérdidas son:

Fibras (madera picada, aserrín)

Granulares (gibsonita,  plásticos, perlitas)

Laminados (mica, escama de celofán y productos conexos)

7)    Aditivos para pérdida de fluido

Para bajas pérdidas de agua en los cementos para reducir promedios
de filtración:

Bentonita coagulante.

8)    Reducciones de fricción

Los aditivos disolventes reducen la viscosidad aparente de lá lechada

de cemento,  los aditivos utilizados con la lechada para provocar el

flujo turbulento incluyen:

Dispersantes orgánicos

Sal

Lignosulfonato de calcio

Material celulosa de alto peso molecular en cemento coagulado.

b)   Cementos de sal

Se desarrollaron originalmente para cementar a través de zonas

saladas, también ayudan a proteger las secciones de lutitas sensibles al

agua fresca.

Una vez efectuada la cementación y después de haber esperado el

tiempo de fraguado necesario, se procederá a tomar los registros a pozo

entubado,  con la finalidad de evaluar la calidad de la cémentación y

seleccionar las zonas de mayor interés a ser abiertas a producción o

para ser estimuladas.

c)    Mezcladora y Otros Equipos de Superficie.

Este sistema mezcla los compuestos secos de cementación con el agua,

el cemento mezclado es bombeado desde la cubeta mezcladora hacia el

cabezal de cementación y hacia abajo del forro.
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d)   Cemento considerado en cada prospecto

En las tablas siguientes se detallan los consumos de cemento andino

tipo V por pozo.  .

Tabla N° II - 13 Resumen del consumo de cemento y aditivos por pozo N° 8005

Ir  :itu~<`::::>:  .i~:>:'`a. a~:::~:::>: > .1e~~cE  ~1~r~~l~i~~~v::::::»:>:~`o~.d R::::::::
r;::  B Q>::::::>::P~ies:::>:::::::>:::::::   

1 Lodo no dis erso 300.3

2 Lavador de lodo 20..0

3 Es aciador 30.0 0

4 Cmto. Pozomix 14.7 93.2 1500 436 1.2

5 Cmto. Neto 15.6 125.0 1950 565 1.18

6 Cmto. en za ato 1.0 40 5 1.18

7 Desplazamiento 81.2 3410

Total Dry Blend : 1036

Tabla N° II - 14. Resumen del consumo de cemento y aditivos por pozo N° 8006

iit

ud1~sfrf!e d.Iu::: I3e~c~~d~::::::::::::9.:::::::u<:~~Ea~:::>::>
1Lodo

no disperso 300.3  . 2Lavador

de lodo 20..0 3Es

aciador 30.0 04 Cmto. 

Pozomix 14.7 93.2 1500436 1. 2 5Cmto. 

Neto 15.6 125.0 1950565 1. 18 6Cmto. 

en za ato 1.0 405 1. 18 7Des

lazamiento  , 81.2 3410Total Dry

Blend 1036 Tabla N° 

II - 15. Resumen del consumo de cemento y aditivos por pozo N° 8007 r~.>de1:::~~~

do::.:L~r~.
I~t.dt~.::::::..: :.t~~..t~rrta::::>:::.8~;.1Lodo no

disperso 366.3 2
Lavador de lodo 20. 03

Espaciador 30.0 0 4Cmto. 

Pozomix 13. 5150. 9

2400 5691.495 Cmto. Neto 15. 6 115.4

1800 549 1.186 Cmto. en za ato 1.0

40 5 1.18 7 Deslazamiento 99. 0 4160Total

Dry Blend : 1122 PacificS. A.
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Tabla N° II - 16. Resumen del consumo de cemento y aditivos por pozo N° 8008

1 w
UI#: ~ii::::::. .3r~  ~ ii~::~td:::::::::::>::::olüri~~~:::     tani~?ü~««::::::>:::~ascr€

F~ii~S>::»>::>::»  ..........~ne~............ .....Gu..~Tf~`~E......

1 Lodo no dis erso 383.9

2 Lavador de lodo 20.0 i
3 Es aciador 30.0 0

4 Cmto. Pozomix 13.5 61.2 1000 230 1.49

5 Cmto. Pozomix 14.1 96.2 1500 409 1.32

6 Cmto. Neto 15.6 121.8 1900 580. 1.18

7 Cmto. en za ato 1.0 40 5 1.18

8 Des lazamiento 103.8 4360

Total Dry Blend : 1224

Tabla N° II - 17. Resumen del consumo de cemento y aditivos por pozo N° 8001

Yietd::>:<:::::'::::>:ilir~::iD:>:::   r~i~~::::>:::::::L~r~'`:ifi~ci ::::::::::::::::>~a~~s::::::::::::::>:>::1)BsGrE~pPies::>::>::::>::::>;: ;;;::::>:?:::::~
ü::F~.S~......1Lodo586.

6 2 Lavadorde

lodo 30.0 608 3Es aciador

40. 0 811 4Cmto. Pozomix

14. 149.31000 2101. 32 5 Cmto. Pozomix

14. 7 111.81500 5231. 20 6 Cmto. Neto

15. 6 111.81500 5321. 18 7 Cmto. en

za ato 1.0 40 51. 18 8 Deslazamiento

164. 8 6960 TotalDry Blend :

1269 d.   Baleo El

procedimiento de

baleo para ser efectuado requiere de una serie de pasos a seguir, en este

punto solo se menciona en términos generales su procedimiento.L.os intervalos

aser baleados,  se determinan mediante la evaluación de los registros tomados al

pozo.Se toman todas

las medidas de seguridad necesarias para el transporte de las balas, detonadores y

primacor,  se procede luego con el armado de los cañones,y bajada de

estos al pozo,  ponerse en profundidad de baleo mediante correlaciones y proceder

asu disparo.1 1 Pacific

S.

A.
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e.   Pruebas de Formación

La prueba de formación constituye un medio directo de obtener información de

los fluidos y presiones en una formación abierta del pozo.

Después que se ha realizado el baleo del pozo se sacan estos cañones y se

procede a realizar las pruebas de formación donde se utilizan herramientas

diseñadas especialmente para esta operación.

La información más importante que se obtiene en un DST (prueba de formación)

es sobre la cantidad y composición de los fluidos recuperados:

1)   Identificación del fluido

Determinación de la gravedad del petróleo

Análisis de gas

Determinación de la proporción gas/petróleo

Corte de agua

2)   Determinación de la presión

Presión de flujo

t Presión de cierre de la formación

Presión hidrostática.

Las herramientas para pruebas se corren ya sea con una herramienta SP o

con una de Rayos Gamma para dar una correlación En algunas

oportunidades para poner en profundidad de prueba a estas herramientas,

se utilizan "pit"s" radioactivos para ser leídos por el Gamma Ray.

La prueba de formación es una completación temporal del pozo que se

realiza durante el proceso de su perforación para determinar el tipo o tipos

de fluido y el potencial productivo de un pozo.

Verificar tipo de prueba: a hueco abierto o a hueco entubado.

Diseño de la prueba de formación

Tipo de herramienta

Intervalos de pruebas

Pacific S.A. 11-36 '
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Tiempo de válvula abierta, tiempo de válvula cerrada,  manifestaciones de

la prueba,  presión en libras,  tipo de fluido en superficie,  características

del fluido.

Hora de inicio y hora de término de la prueba.

t De existir hidrocarburos es preciso determinar si las características y

composición de éstos y la permeabilidad del reservorio garantizan el

t desarrollo posterior del yacimiento.

Normalmente,  una prueba de producción podría continuarse hasta la fase

de completación con las válvulas de producción permanentes  (árbol de

Navidad),  instaladas o con una completación de producción temporal

t
instalada.

Disposición de los fluidos como resultado de las pruebas.

3)   Agua de Formación:

Muchos reservorios de petróleo están compuestos de sedimentos que se

depositaron en el fondo de los mares y océanos;  por consiguiente,  estos

depósitos sedimentarios estuvieron originalmente saturados con agua

salada.  Parte de esta agua se desplazó en el proceso de formación de las

acumulaciones de petróleo. A lo que quedó en la formación se le ha dado el

t nombre de agua connata intersticial,  debido a que el agua se encuentra en

los intersticios, o poros de la formación.

El uso común ha abreviado este término a"agua connata"  pero significa el

agua de formación cuando comenzó el desarrollo del reservorio.  Además

del agua connata distribuida a través de la sección productiva con el

petróleo y gas,  cási todos_ los reservorios de petróleo tienen una zona de

agua debajo de las zonas productivas.

El carácter del agua de reservorio está determinado por la:

Saturación de agua •   

Concentración de sólidos disueltos

Composicion de Ios sólidos disueltos.

1
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Tabla N° II -18. Sólidos Disueltos (Concentraciones)

e~air::     i~i de`: üa1r~tera:::>:::::::A:U u$`'dq:::::::::::
s>

fin...................~~~s~.............200-300 m35.

000m 130. 000m 300. 000m 8, 331b/  In 8,

61b/gin 9, 0Ib/  In 10,0 Ib/ gln Lacomposición delsólido

disuelto se puede analizar únicamente utilizando agua extraída directamente del

pozo.  Todas las salmueras tienen análisis iónicos similares aunque las

concentraciones totales pueden diferir grandemente,  se sugiere que

todas son formas diluidas de la misma agua original, es decir agua

de mar. En análisis efectuados a

aguas de campos petroleros las lecturas de CINa en ppm son muy

altas;  en realidad mucho mayor que las de agua de mar. Este es un hecho

importante que debe considerarse cuando se prueba un pozo,  ya que los

análisis de agua recuperada pueden indicar posibtemente sies una agua

de formación oel agua utilizada durante la prueba.4)   Petróleo y Gas

del Reservorio La relación entre petróleo

y gas en el reservorio,  depende del grado enel cual el petróleo está

saturado con gas, es decir, la cantidad de "gas disuelto" en el petróleo líquido.  

El gas natural siempre está asociado con el petróleo sin embargo) el petróleo

no siempre está asociado con el gas), y la energía suministrada por el gas

bajo la presión hidrostática de la formación es probablemente la causa más

valiosa en lá recuperación del petróleo de los reservorios. El gas está

asociado

con el petróleoy el agua en los reservorios en dos formas principales  '-gas en

solución"  y como  "gas libre"  en capas de gas. Dadas las condiciones adecuadas
de presióny temperatura,  el gas natural permanecerá en solución" en

el petróleo del reservorio.  Cuando el petróleo es Ilevado a superticie

y la presión queda ativiada,  el gas escapa de la solución. a)    Composición del

Petróleo

El petróleo está compuesto

básicamente de carbonoe hidrógeno con cantidades menores de azufre,  

nitrógeno y oxígeno.  Un aumento de elementos menores disminuye el

valor del crudo.Los hidrocarburos  (compuestos de

carbonoe hidrógeno solamente) . forman más del 90

por ciento de la mayoría de los petróleos crudos.  Los PacificS.A.11-
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hidrocarburos en los petróleos crudos varían en tamaño molecular y tipo
molecular.

Tabla N° II - 19. Composición Química del Petróleo, Asfalto Y Keró9eno

om 2falt~~:::.
Carbón 84,00 83,00 79,00

Hidró eno 13,00 10,00 6,00
Azufre 2,00 4,00 5,00

Nitró eno 0,5 1,0 2,0
Oxí eno 0,5 2,0 8,0

TOTAL % 100,00 100,00 100,00

Tabla N° II - 20. Composición de un Petróleo Crudo Típico

iiA11
Mi1~::::: Af'>::::~~:::::>:::::>::>::::Gasolina

C4 - C1031 Kerosene
C„ - C12 10 Gas

Oil C13 - C20 15 Aceites

Lubricantes C20 - C40 20 Residual  >

Cao 24 TOTAL %

100 Ti

o Molecular Parafinas

30 Na

tenos 49 Aromáticos

15 Asfálticos

6 TOTAL %

100 b)   

Impurezas asociadas con los hidrocarburos Las

impurezas se presentan como moléculas libres ó como átomos enlazados

a las moléculas grandes de hidrocarburos,   estos son Ilamados

compuestos no hidrocarburos.  Cuando están libres deben ser detectados

en la mayoría- delos casos mediante equipo especial. Tabla

N° II - 21. Im ure pzas Asociadas con los Hidrocarburosi<;>

i><i;iiiiiiii;i.iii;`~i;iiiiri;~:'zai>i!;:;:`; ii>:;:i;:::;i:i::;l:':::r;:;~:~'S...    ui. . á~.: .~mntec~~r tasImu~~s AzufreDetector
HzS Nitrógeno Detector
de Gases / Nitró eno COz Cromatógrafo

TC Helio Cromatógrafo

TC Oxígeno Detector

de gases Agua Análisis

de salinidad PacificS.

A.11-39
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7.    Operaciones de Estimulación

Consisten en poner en comunicación los fluidos del reservorio con el hueco del

pozo.  Esta actividad se efectúa después de punzonar el revestimiento del pozo

casing),  frente a la formación de interés,  con la finalidad de permitir que los

fluidos del reservorio se desplacen a la superficie.

Las formaciones de interés en el proyecto de perforación de los yacimientos de

Laguna son las formaciones Arenas Talara,  Brechas Talara,  Verdún y en el

Yacimiento Reventones son las formaciones Basal Salina,   San Cristóbal,

Mogollón.

El método de estimulación más usado en las formaciones del noroeste del Perú es

el fracturamiento hidráulico con petróleo o agua,  y el de las acidificaciones a la

matriz del reservorio.  Los principales insumos que se utilizan en las operaciones

del fracturamiento hidráulico son las denominadas arenas de fracturamiento,  que

se caracterizan por tener alta resistencia al efecto de las presiones litostáticas que

tratan de cerrar nuevamente las fracturas inducidas.   En los trabajos de

acidificación, se utilizan básicamente ácido clorhídrico o fluorhídrico.

La disposición de los fluidos que retornan del pozo,  después de los trabajos de

estimulación,  se realiza a tinas o tanques,  instalados en la plataforma del pozo.

Estas pruebas iniciales de producción tienen como finalidad limpiar los reservorios

fracturados para luego evaluar su potencial productivo mediante pruebas

continuas de producción.  El fluido producido inicialmente,  contiene productos

contaminantes como son la arena de fracturamiento,  ácidos,  aditivos químicos,

agua de producción, crudo devuelto, etc.

8.    Equipo de perforación

Con el fin de dar una idea general de los componentes del equipo de perforación

para la elaboración de técnicas y procedimientos en seguridad y manejo ambiental

se describen brevemente las partes principales del sistema de perforación.

El arreglo más común para un equipo de perforación en plataforma piloteada es la

torre o mástil que se monta en la plataforma piloteada,  luego se eleva a la '

posición vertical utilizando equipo de elevación.   Estas estructuras están

conformadas por secciones prefabricadas ajustadas mediante grandes clavijas o

pernos.

a.   Componentes del Equipo de Perforación

El equipo está conformado básicamente de un mástil,  el malacate con su línea

1
de perforación,  la corona y el bloque viajero,  y un sistema para la circulación ciel
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fluido de perforación incluyendo el tubo regulador,  la manguera,  los tanques de

fluido de perforación y las bombas.

Cuando se está perforando el cuadrante se encuentra suspendido del gancho

por debajo del bloque viajero,  y la cabeza giratoria permite que el cuadrante y la

sarta de perforación roten en la mesa rotaria mientras el fluido de perforación es

conducido hacia el pozo.

Estos componentes trabajan juntos para lograr las tres principales funciones:

Sistema de elevación

Sistema de circulación

Sistema de rotación

Existen otros dos sistemas en el proceso de perforación,   que deben

mencionarse al considerar los componentes del equipo:

El sistema de compensación del movimiento

Sistema de prevención de reventones.

A continuación se describe los principales compónentes del equipo de

perforación:

t 1)   Sistema de Elevación

I
El mástil sirve de apoyo al gancho y a los elevadores por medio del bloque

viajero, la línea de cables,  la corona y el malacate. El malacate es accionado

por la fuente primaria, generalmente tres y hasta cuatro motores.

2)   Torre de Perforación o Mástil '

El mástil común es una estructura con cuatro patas de apoyo que

descansan sobre una base cuadrada, está erguido sobre una estructura que

soporta al piso y mesa rotaria y proporciona espacio de trabajo en el piso de

la plataforma.  El mástil y su sub-estructura soporta el peso de la barrá

maestra en todo momento;  ya sea que esté suspendido de la corona o

descansando en la mesa rotaria.

3)   Bloque Viajero, Corona, Cable de Perforación y Gancho

El bloque viajero,-corona,  cable de perforación se utilizan para conectar el

mástil con la carga de la tubería de perforación al -bajarse o sacarse del

pozo.
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4)   El Malacate

El objetivo principal del malacate es sacar la tubería o bajarla de regreso al

pozo.  La línea de cables se encuentra embobinada en el tambor del

malacate.

5)   Sistema de Circulación

Cuando se está perforando,  los componentes del sistema de elevación,  las

bombas de fluido de perforación y los accionadores principales se utilizan

para hacer circular el fluido de perforación a través del tubo regulador,  la

manguera,  la cabeza giratoria,  el cuadrante,  la tubería de perforación y

hasta la broca.  Los cortes o detritus se remueven desde la parte inferior del

pozo hasta la superficie,  limpiando de esta manera la parte inferior del pozo

y proporcionando las muestras al Ilegar estas a superficie.

6)   Bombas de Fluido de perforación

w Una plataforma tiene bombas de fluido de perforación y estas son el

corazón del sistema de circulación del fluido para la perforación rotatoria.  Su

función es hacer circular el fluido de perforación bajo presión desde los

tanques de fluido de perforación,  a través de la barra maestra,  hasta la

broca,  hacerlo regresar por el espacio anular,  y de vuelta a los tanques de

fluido de perforación.

7)   Tubería Reguladora de Fluido de perforación y Manguera

Además de las bombas,  la parte superficial del sistema de circulación del

t fluido consiste de una tubería de alta presión desde la bomba hasta la

tubería reguladora y manguera.  La tubería reguladora se encuentra ajustada

firmemente al mástil y asegurada mediante un cuello de cisne.  Un extremo

de la manguera está ajustado al cuello de cisne de la tubería reguladora y el

otro extremo al cuello de cisne de la cabeza giratoria.

8)   Barra Maestra

Consiste de tres componentes principales:

Broca de perforación.

Sarta de perforación.

El cuadrante y la cabeza giratoria
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r 9)   Mesa Rotaria '

El Sistema Rotatorio, opera a través del buje de transmisión,  la mesa rotaria

hace rotar al cuadrante y a través de él a la sarta de perforación y la broca.

Tiene dos funciones principales:

Rota a la barra maestra.

Mantiene los dispositivos Ilamados cuñas sobre las que se apoya el peso

de la barra maestra cuando este último no está suspendido por los

elevadores o el gancho y el cuadrante.

10)  Buje Maestro

A través del buje maestro,  la mesa rotaria transmite el movimiento rotatorio

al buje del cuadrante y al cuadrante. (

11)  Sistema de Prevención de Reventones

Este es el componente más importante para controlar el pozo en caso de

emergencias.

Normalmente la presión hidrostática de la columna del fluido de perforación

es mayor que la presión de los fluidos de las formaciones,  evitando el flujo

de fluidos de la formación hacia el pozo.  Cuando la presión hidrostática cae

debajo de la presión del fluido de formación,  los fluidos de la formación

pueden entrar al pozo.

Si este flujo es pequeño, provoca una reducción de la densidad del fluido de

perforación. Cuando se produce un aumento considerable en el volumen del

fluido de perforación del pozo . el evento se conoce como golpe.  Un flujo

incontrolable de los fluidos de la formación se denomina reventón.  •

En caso de producirse un golpe,  se recurre al equipo de prevención de

reventones y accesorios para cerrar el pozo.
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Tabla N° II - 22. Características del Equipo BOP

Pru
Cuer o 5.000 & 500

Válvulas del Choke Manifold 5.000 & 500

Choke y Líneas Kill,  válvulas manuales y 5.000 & 500

válvulas HCR

Stand Pipe,  Kelly Valves,  Stab-in Valves, 3.500 & 500

Circulatin Heads

Safet Valve N° 1 5.000 & 500

U er Kelly Cock 5.000 & 500

Lower Kell Cock 5.000 & 500

To Rams Preventers 5.000 & 500

3RD Rams Preventers 5.000 & 500

Annular Preventer 5000 si 3.500 & 500

Annular Preventer and Diverter Valve 2000 psi Prueba de bombeo 500 gpm
de agua.

BOP: Blow Out Prevention

12)  Otros componentes

a.   Transmisión de fuerza

b.   Swivel

c.   Tenazas rotarias

d.   Grupos electrógenos y compresores

e.   Equipo para almacenamiento y bombeo de agua y combustible

9.    Características del Equipo de Perforación a

t Utilizarse

a.   Malacate y Trailer

Marca IDECO,  modelo H-40-D;  con 5,000 pies de capacidad de perforación con

tubería de 4 1/2",  16.6 Ib/pie, con las siguientes características específicas:

1.  Tambor principal:  12 314" de diámetro x 40" de largo.  Aros de banda de freno

de 48" de diámetro x 8" de ancho,  bandas de freno de 1" de espesor x 8" de

ancho, sistema de enfriamiento por agua.

2.  Freno hidromático:  Marca Parkersburg,  modelo 22SR,  de 6,000 HP de

capacidad. 

t 3.  Embrague: Marca DY-A-FLEX, MODELÓ 16CB500" operado por aire.

4.  Tres velocidades: alta,  baja y retroceso.
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5.  Cadenas de Tambor: ASA 140-2.

6.  Cadenas de Rotaria: API-3, ASA 160-1.

7.  Cabie de Perforar:  1 1/9" x 3500 ft. regular izquierdo, construcción FILLER.

8.  Dos cabezas de gato FOSTER de 11"  O.D.  ubicadas a ambos lados del eje

del drum de suab.

9.  Trailer remolcado IDECO,  2 ejes,  40 TN.  con capacidad sobre el cual se

transporte el mástil, hincha, motores y transmisión.

b.   Transmisión de Fuerza

1.  Dos  (02)  motores Cummins NTA-855P,  con capacidad de 360 HP a 2100

RPM cada uno.

2.  Dos (02) convertidores de torque Allison TCA-845,  con capacidad de 350 HP

a 2100 RPM cada uno.

3.  Una (01) transmisión de cadena tipo COMPOUND de dos secciones,  cadena

ASA 100-2,  y ASA 100-3 con derivación a través de fajas y poleas para dos ~

02)  compresores.   Capaz de transmitir la fuerza hacia el huinche o mesa

Roteria en combinaciones de 1 ó 2 motores.

c.   Mástil y Corona

Marca IDECO,  modelo KW-105-250,  capacidad 200,000 Ibs  (8 líneas),  50'  de

altura de la repisa,  con bloque corona marca IDECO,  modelo FMS-C-30,

capacidad 150 TM.

d.   Mesa Rotaria

Marca IDECO,  modelo LR-23-F, capacidad 400 TM accionada por cadena API-3;

conmamster bushing VARCO MSPC y bujes API # s 1, 2 y 3.

e.   Moton Gancho

Marca IDECO,  modelo UTB-160-4-30,  capacidad 160 TM,  con 4 poleas para

cable de 1 1/8".

f.   Swivel ~

Marca GRAY,  modelo B-44-M Tipo "A" (lip seal packing),  capacidad 400 TM.  con

juego adicional para cambio rápido de tubo lavador y empaques.
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g.   Tenazas Rotarias

Marca BJ tipo "B" con quijadas auxiliares (rango de 3 1/2" a 13 3/8").

h.   Kelly Bushing y Kelly

Kelly Bushing marca VARCO, modelo 27 HDP.

Kelly cuadrado de 4 114" x 40'.

i.    Manguera de Perfor.ar

Una (01) manguera Rotaria (GATES) de 3 1/2" x 45'; probada a 7,500 psi.

j.   Equipo de Bombeo de Lodo

1.  Una  (01)  bomba triplex marca ELLIS WILLIAMS modelo W-850,  accionado

por una transmisión de cadena ASA 100-6,   con motor independiente

Caterpillar D-398 de 800 HP a 1200 RPM;  la caja de fluido tiene 9 1/2"  de

carrera y puede instalarse lainas standard de hasta 7"  O.D.;  válvulas y

asientos API 6.

2.  Una (01) bomba triplex marca NATIONAL modelo 8P-80,  accionada por fajas,

con motor independiente Caterpillar D-379 de 550 HP a 1200 RPM;  la caja de

fluido tiene 8 1/2"  de carrera y puede instalarse lainas standard de hasta 6

1 /2" O. D.

3.  Líneas de succión de 8"  O.D.  (baja presión)  y descarga de 4"  (probadas a

5,000 psi), equipadas con uniones bridas, válvulas,  mangueras y una línea de

1
stand pipe que conecte a la manguera Rotaria.

k.   Equipo para Tratamiento de Lodo y Control de Sólidos

1 1.  Una (01) cantina para lodo rectangular de 220 bls. con:

Zaranda. márca Derrick Flo-Line Cleaner,  con vibradores eléctricos de 5

HP.

Desarenador marca Picenco,  modelo S-3-6,  con bomba centrífuga marca

mission de 5" x 6" R; accionada con motor eléctrico de 30 HP.

I Pileta de asentamiento.

Canaletas a lo largo de todo el sistema.

2.  Una (01) cantina de lodo rectangular, de 200 bls. de capacidad con:
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1
Desilter marca Pioneer,  modelo T-10-4,  de 500 G.P.M.  de capacidad,  con

bomba centrífuga marca mission de 5"  x 6"  R,  accionada con motor

eléctrico de 30 HP.

Dos  (02)  agitadores verticales marca B.C.  Brandt accionada con motor

eléctrico de 7.5 HP.

Embudo mezclador de productos químicos,  con bomba centrífuga marca

Mission 5 x 6 R accionada con motor eléctrico de 30 HP.

Pistolas (Mud Gunde) para agitar lodo.

Compartimiento  (Pildorero o Mixing Tank)  dé 30 Bls.,  equipado con 2

pistolas submarinas y conexiones independientes de succión.

l.    Subestructuras

Base marca IDECO,  tipo cruz,  un solo cuerpo,  compacto,  con capacidad para

400,000 Ibs, altura 12'-4" espacio libre para Rotaria de 13' x 6'.

m.  Grupos Electrogenos y Compresores

1.  Un grupo electrógeno Caterpillar D-3406 con generador Caterpillar SR-4 de

200 KW.  montado en trailer remolcable,  acondicionado para trabajo continuo,

equipado con 'instrumentos de medición y de parada automática por alta

temperatura y baja presión.

1 2.  Un grupo electrógeno Detroit Diesel 8V-71,  con generador Delco Remy de

200 KW.  acondicionado para trabajo continuo,  equipado con instrumentos de

medición y de parada automática por alta temperatura y baja presión.

1
3.  Tablero de distribucion de energía compuesto por un BRAKE principal DE

600 Amp.  con indicadores de voltaje,  amperaje y frecuencia;  3 arrancadores

de tensión reducida de 30 HP de capacidad,  contactores y cuchillas térmicas

para cada motor eléctrico de 10 hp o menos;  todo montado en el trailer del

grúpo electrógerio.

4.  Líneas de distribución de energía eléctrica,   compuesta de cables,

interruptores, tomacorrientes y cajas de paso.

5.  Sistema de iluminación compuesto de luminarias (fluorescentes y reflectores)

a prueba de explosión;  que proporcionan suficiente iluminación a todas las

áreas de trabajo; cuenta con panel de distribución y circuitos independientes.

6.  Dos  (02)  compresores Tuflo 1000 instalados en la transmisión COMPOUND,

con capacidad de 60 CFM a 150 psig cada uno.
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7.  Uno  (01)  compresor Gardner Denver ADS-1003 instalado en el trailer del

grupo electrógeno, accionado por motor eléctrico de 15 hp.  con capacidad de

1
60 CFM a 150 psig.

8.  Líneas neumáticas,  válvulas,  accesorios y tanques de almacenamiento de

aire comprimido que permiten operar los controles neumáticos.

n.   Unidad de Cierre de Preventores de Reventones

Marca SHAFFER modelo TI540-3S con reservorio de 120 Gls.  de capacidad,

equipado con sistema de acumulación SHAFFER de 1500 psi compuesto por

cuatro botellas con 40 Gls.  de capacidad y manifold de control SHAFFER serie

G".  Dos bombas de alimentación hidráulicas; una accionada por motor eléctrico

y otra accionada por aire comprimido.

o.   Preventores de Reventories  (BOP)
1.  Un  (01)  preventor de doble esclusa marca SHAFFER,  modelo LWS-11"  x

3,000 Ibs.

2.  Un (01) preventor Anular marca HYDRILL, modelo GK-11" x 3,000 Ibs.

p.   Equipo para Almacenamiento Bombeo de AguaY Y
Combustible

1.  Un 01 tan ue metálico rectanguq lar de 350 Bls de capacidad,  montado en

patín independiente.

2.  Dos (02) electrobombas de 10 HP con capacidad de bombeo de 150 GPM a

60 psig cada una;  conectada a un manifold de distribución,  mangueras y

conectores completos.

3.  Un  (01)  tanque metálico rectangular de 400 Bls de capacidad,  montado en

patín independiente.

4.  Líneas de alimentación y retorno de agua hacia el freno hidromático,  sistema

de enfriamiento de bandas de freno,  abastecimiento de tanques de lodo y

puntos de limpieza en boca del pozo, zaranda, casetas, etc.

5.  Un  (01)  tanque metálico rectangular para diesel de 4,300 Gls de capacidad
instalado sobre uno de los tanques de agua.

6.  Una (01) electrobomba de transferencia de diesel de 3 HP con capacidad de

bombeo de 60 GPM a 60 psig; conectada a una línea de abastecimiento entre

tanques.

Pacific S.A.
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7.  Líneas de alimentación y retorno de combustible hacia todos los motores y
hacia los tanques de lodo.

q.   Columna Perforadora

1.  90'  (03)  botellas de perforación  (D.C.)  integrales de 8" x 30',  con conexiones

de 6 5/8" regular.

2.  750'  (25)  botellas de perforación  (D.C.)  integrales de 6 1/4"  x 30',  con

conexiones de 4 1/2" XH (4 IF).

3.  5.310'  (177)  tubería de perforación  (D.C.)  integrales de 4 1/2" x 16.6 Ibs/pie
conexiones de 4 1/2" FH grado "E" rango 2 SQ shoulder.

4.  10,000 tubería de perforación 2 7/8",  10.8 grado "S" con conexiones de 2 7/8"

IF.

5.  300'  (10)  botellas de perforación  (D.C.)  de 4 1/8" x 30',  con conexiones de 2

7/8" I F. ~

r.   Herramientas de Pesca

1.  Un  (01)  overshot de 7 3/8"  OD,  serie 150,  marca BOWEN,  para pescar
columna de 6 114" y 4 1/2" (hueco 7 718").

2.  Un (01) overshot de 7 518" OD, serie 150, marca BOWEN.

3.  Un  (01) jar hidráulicos de 6 114" OD,  tipo Z,  con conexiones de 4 1/2" XH  (4
IF) caja y pi.

4.  Un (01) Key Seat Wiper de 6 3/4" OD, con conexiones de 4 112" XH (4 IF) caja
y pin.

5.  Un (01) magneto de 7" de diámetro, con conexión 4 1/2" regular, pin.

6.  Un  (01)  molino de 7 3/8"  de diámetro corte,  con conexión de 4 1/2"  re9ular,
pin.

7.  Una canasta de pesca (junk basket) de 6 5/8" OD,  con conexiones 4 1/2 RED.

para hueco de 6 5/8" a 8 112".

s.   Elevadoras y Cuñas

1.  Una elevadora de casing de 9 5/8"  marca JOY modelo SIDE DOOR,  de 150

Ton. de capacidad.

2.  Una elevadora de drill collar de 6 1/4" marca BJ modelo CENTER LATCH de

150 Ton. de capacidad.

Pacifrc S.A.
11-49



000072

3.  Dos elevadoras de casing de 5 1%2"  marca BJ modelo CENTER LATCH de

250 Ton. de capacidad.

4.  Dos elevadoras de drill pipe de 4 1/2" marca BJ modelo CENTER LATCH de

250 Ton. de capacidad.

5.  Diez (10) tapones elevadores (lift plug) para drill collar de 6" a 6 3/8" O.D.  pin
4 1/2 XH.

6.  Dos (02) substitutos elevadores (lift subs) para drill collar de 8" O.D. para pin 6

5/8" REG.

7.  Un juego de cuñas para casing de 13 3/8"  y 9 5/8"  marca VARCO modelo

CMS-XL.

8.  Un juego de cuñas para drill collar de 8" y 6 1/4" marca VARCO modelo DCS-

L.

9.  Dos juegos de cuñas para casing de 5 112" marca VARCO modelo SDXL.

10.Dos juegos de cuñas para drill pipe de 4 1/2" marca VARCO modelo SDML.

11.Collar de seguridad para Drill Collar de 8", 6 114".

t.   Casetas Y Ramflas

1.  Caseta transportable de 8' x 20' equipada con sala-oficina,  baño,  dormitorio y

aire acondicionado,  para uso del TOOL PUSHER.

2.  Caseta transportable de 8' y 20' equipada con dos (02) oficina, (02) baño,  (02)
dormitorio y aire acondicionado para uso de Company Man y Geólogo.

3.  Caseta transportable de 8'  x 16'  acondicionada para cocina-comedor y

almacén de repuestos de uso continuo.

4.  Caseta vestuario del personal,  con techo reforzado,  acondicionado para

transporte de herramientas,  reducciones y estabilizadores.

5.  Caseta de perforar de 6' x 12' equipado con registradores de los instrumentos

del equipo.

u.   Instrumentacion

1.  Un registrador de perforación marca TOTCO de cuatro  (04)  plumas,  para

registrar peso de columna, avance de pertoración (pies/hora),  presión de lodo

y torque de mesa.
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2.  Un indicador de peso de columna marca MARTIN DECKER tipo  "D"  con

sensor instalado en ancla NATIONAL tipo  "D",  capacidad de hasta 600,000
Ibs. y señal de salida al registrador TOTCO.

3.  Un indicador de presión de lodo marca MARTIN DECKER tipo GM-6A,  con

sensor instalado en una derivación del stand pipe.  y señal de salida al

registrador TOTCO; capacidad de 6000 psi.

4.  Un indicador de torque de mesa rotaria marca MARTIN DECKER tipo hidro-1. mesh,  con sensor instalado en la cadena de transmisión de la mesa rotaria y
señal de salid al registrador TOTCO; capacidad 500 Ib-ft.

S.  Un indicador de torque para cañería de perForación marca MARTIN DECKER
con 20,000 Ibs. de capacidad.

6.  Un equipo de tomar desviación marca TOTCO,  de 0 a 80,  con asiento de

pluma para broca de 8 1/2" y 12 1/4".

7.  Un hinche para tomar desviación autónomo,  con motor eléctrico, con cable de

0.092" x 6000 ft.

8.  Indicador de SPM para las bombas de lodo.

9.  Indicador de RPM para la mesa rotaria.

Nota:

a.  Por lubricació n y engrase se considerara 0.5 hr.  a Tarifa Operativa,  cada vez

que se requiera para lubricar o engrasar.

b.  Por mantenimiento del equipo se considerará un máximo de 26 hr.  por pozo a

Tarifa de Mantenimiento y desperfectos mecánicos.  El exceso será sin cargo

para la Compañía.

c.  La inspección de la tubería de perforar se realiza al inicio.   Para los DRILL

PIPE cada 50,000 pies y los DRILL COLLAR cada 25,000 pies.

Pacific S.A.
11-51



000074

50 50

t 50

60

R

150 a

m A

P
a so

ao

s s

u u

b Q b i
Z ~ Generador

á:    E E
50

S S

t. t. i

c
i

a Tk. agua
n

t Bomba N° 3
i

Tk. agua
a

Bomba N°1
130

90

Bomba N° 2 Tk. diesel

50 50

100 x 280 28000 piesz
60 x 230 13800 pies2
40 x 50 2000 pies2

Tota143800 piesZ
4070 m2

Figura N° II - 4. Plano de distribución del equipo de perForación

10.  Insumos,  productos químicos y combustibles

A continuación incluimos la relación general de insumos a utilizar en la perforación

de los pozos.

e
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Tabla No II - 23. Relación de insumos para la perforación

tt~

is~<::::<:::::>::::::::>::::>:::<:::<AguaAguafrescade

baja concentración de sólidos.  Preparación del fluido de perforación. Yeso Inhibición de

arcillas

cálcicas en la preparación del fluido de perforación. Bentonita Arcilla natural compuesta

de montmorillonita sódica de baja gravedad específica. Preparación del fluido
de perforación. Defloculante Polímero líquido cuyos

ingredientes actúan en forma poliectrolítica fluidificando el sistema. Fluido
de perforación. Reductor de filtrado Polímero

líquido a base de poliacrilato de sodio. Fluido de perforación. Soda cáustica Regulador de

pH,  compuesto de hidróxido de sodio de alta pureza.  Fluido de perforación. Asfaltos Hidrocarburo

para estabilizar

paredes del hueco. Fluido de perforación. Agentes de control de

Controlar la cantidad de pérdida de agua en los estratos permeables. Fluido filtración de perforación. Dispersantes

Reducir la viscosidad

por. absorción. Fluido de perforación.Detergentes Refrigeración y lubricación. 

Fluido de perforación. Emulsificadores Refrigeración y lubricación. 

Fluido de perforación. Lubricantes Refrigeración y lubricación. 

Fluido de perforación. Desespumantes Evitar el espumado

del fluido de perforación. Fluido de perforación. Componentes de Precipitaro

suprimir el calcio o magnesio. Fluido de perforación. sodio Baritina Densificánte, compuesto
de

sulfato de bario. Fluido de perforación. Diesel N° 2 Hidrocarburo.  

Fluido.  de perforación y funcionamiento de motores de combustión interna. Cemento Silico

aluminatos de

calcio. Etapa de cementación., Ácido clorhídrico Pruebas litológicas. 

Perfilaje litológico. Bencina.Detección de hidrocarburos. 

Perfilaje litológico. Acetona Detección de hidrocarburos. 

Perfilaje litológico. Tricloroetano Detección de hidrocarburos: 

Perfilaje litológica t̀ Tetracloruro de Detección

dehidrocarburos. Perfilaje litológico. carbono Material radioactivo,    Perfilaje
de

pozosy pruebas de formación. Material explosivo Balas (jets), 

dinamita, detonadores,  meehas°(primacord).  Baleó de pozosy registro de velocidades sísmicas.

1 PacifrcS.A.
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1
a.   Aditivos de Fluidos de Perforacion

Tabla N° 1. Aditivos de Fluido de PerForación

N.
Y:>

F ri~titi~'::  u:i~YtE  .or~:~iri:»::::>.ca. s:>I~~~~~:<~a~re:e. ~
Baritina Baritina Sulfato de Ba Ba SO4
Bentonita Bentonita Barro natural

Lube 100 Lube 100 Patentado

Bicarbonato de Sodio Bicarbonato de Sodio Na HC03
DEAFOAM - A Mezcla de Agente tensoactivo Patentado

Drill Kleen Drill Kleen Patentado

Flo - Vis Bio olímero Patentado

Gelex Mezcla oliacrilato / Poliacrilamida C3H4O2 C3HgNO X

Resinex II Mezcla de Lignita caustificada / Polímero Patentado

Sosa Cáustica Hidróxido de Sodio Na OH

Tackle Seco Co olímero de oliacrilato Patentado

Bacban III Isotiazol no iónico sólido C4H4C1 - N-O - S

El suministrador/cliente disponen de información adicional de todos los componentes,  como:

Ingredientes peligrosos,  Datos físicos,  Reactividad,  Peligros de incendio,  Peligros de salud,
Procedimiento de urgencia,   Medios de control profesional,   Precauciones especiales,
Procedimiento para derrames,  Reglamentos de transporte,  Reglamento de Organización
Marítimo Internacional, y otros.

b.   Consumo Promedio de Combustible por Pozo
17 pcxx°>:ConsumoDiesel-

2 GLS6,000 6,600 6,600 7,200 7,200 24,500 11.  Control

Litologico del Pozo Tan pronto

comienza la perforación del prospecto se inicia el seguimiento y la evaluación geológica

del mismo,  durante la perforación,  se extraerán cortes detritus)  de

roca de los estratos y se realizará un registro litológico de estos sondeos La

descripción

precisa de la litología de las rocas es básica para toda la función geológica;  es

la función sobre la cual descansa toda la estructura de la investigación del

subsuelo,  actualy futura.  Puede ser clave en el éxito o fracaso de futuras

perforaciones exploratoriasenla región. t Aunque

la responsabilidad primordial de la descripción de las muestras es la de proveer puntos

de correlación estructural,  ha venido siendo progresivamente más importante el

proveer datos estratigráficos.  Las fuentes de los sedimentos,  los post-sedimentaria

puedendeterminarsea través del examen de las muestras.  Dos elementos están

involucrados: la descripción física de las rocas y la interpretación geológica representada

por ellas,  el objetivo finat será detectar la posible presencia de

hidrocarburos. PacificS.
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a.   Procedimientos para la descripción de rocas y minerales

Pruebas con ácido HCI al 10%

Dureza '

Separación en lámina

Desmoronamiento e hinchamiento

Técnicas para teñir rocas carbonáticas

Residuos insolubles

Análisis versenato

Estudios de minerales pesados

Ensayos para rocas y minerales específicos

b.   Métodos Rutinarios para la Detección de Hidrocarburos:

Prueba de la Bencina

Olor

Reacción con Ácido Clorhídrico de Fragmentos de Roca con PetróleoP

Fluorescencia

Pruebas con Cortes de Reactivos (Tricloroetano)

Mojabilidad

Prueba de Acetona-Agua

Prueba de Agua Caliente
z

Prueba de Pirólisis

c.   Características de los cortes  (detritus)  generados durante
la perforación de los pozos

o Areniscas

Limolitas

Lodolitas

Arcillitas

Pacific S.A.
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Lutitas

Calizas

Dolomitas

d.   Personal

Personal permanente,  en el equipo o área del proyecto durante los trabajos de
construcción de plataformas,    movimiento de equipos,   pertoración y
desmovilización, por pozo y día.

Número de Trabajadores por Día

Guardia de 12 horas:

Guardia de día: 20 trabajadores

Guardia de noche: 17 trabajadores

Promedio por día: 18 trabajadores

Nota:     Todo el ersonal obrero Ilevp a sus alimentos a los diferentes lugares de

trabajo en el campo.

G.  Abandono del Pozo

Cuando el Pozo da resultados negativos se realiza una évaluación integral y se toma
la decisión del abandono del pozo.

Este se realizará de acuerdo con lo establecido en el D.S.  055-93-EM y el
D.S. 046-93-EM.

H.  Sub-Contratistas que guardan relación con Pérez

Companc
Cementación: Cías San Antonio,  Halliburton,  B.J.  Hughes y Schlumberger-Dowell.*

Lodos de Perforación:  Minerales Andinos S.A.  (Baroid),  Baker Hughes Inteq.  M.I.

overseas,  Dowell-Schlumberger,  Halliburton.*

Registros Eléctricos: Cías Schlumberger,  Halliburton.

Transporte de Personal:  Estará a cargo de la compañía contratista de perforación.

Transporte de Agua:  Estará a cargo de la compañía contratista de perforación. 

e
Pacific S.A.
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Cías. que a futuro podrían prestar servicio a Pérez Companc.

t

1
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III.DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE  -

A.   Ambiente Físico

1.    Clima

El área de estudio es del tipo desértico subtropical con un clima árido y seco.

a.   Características Meteorológicas
Las zonas de estudio se encuentran ubicadas en el departamento de Piura,
provincia de Talara, distrito de El Alto.

Tabla N° III - 1. Ubicación Geográfica de las Zonas de Estudio

k::;5:~:::?:~~:?~::::::;...ü~rr~le~d2~:::l~TM
e:::.;;.;:.;:.::

Reventones 8001 Margen izquierda 9'534,000 a 474,000 a 116
Quebrada Taiman 9'532,000 476,000

Laguna 8005, 8006, 8004,   Inicio del Afluente 9'539,000 a 475,000 a 283
8008 8006 Za otal 9'541,000 476,000

Las características meteorológicas y ecológicas que presenta esta región
corresponde al desierto perárido y matorral desierto tropical.

Para el estudio meteorológico de ambas zonas se contó con información

s
existente en dicha área (Lote X),  así como estaciones meteorológicas en Talara:

Estación meteorológica Talara  (Departamento de Meteorología Marítima)  y
Observatorio Meteorológico Talara (Dirección de Meteorología Aeronáutica).

Tabla N° III - 2. Estaciones meteorológicas regionales

t:<:

t~.:.::::::~~.:.::<I»~n.s»::>::::>::>::>::::><:TalaraCO
04034'81015

90 Piura Talara Pariñas 1988- 1994 Talara CO 04°33'
81016' 92 PiuraTalara Pariñas 1989- 1993 Tumbes CO 04033'80024'
27 Tumbes Tumbes Tumbes CO: Estación Meteorológica Completa

PacificS; A.111
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Tabla N° III - 3. Estaciones meteorológicas locales - El Alto (1996 - 1997)

000-  - ~z
ilxr~:::-::~~rrd~a~actaES

ii:;::::2::::::i::i::ii:::::::i::>::i::>:;:i i.::;`~::::..:..:.:::..::: ~::::.::;`::;.::i..~:
Batería 945 CO 9'S25,828 477,600 195
Batería 947 CO 9'S25,257 479,886 191
Batería 950 CO 9'528,000 479,770 210
Batería 952 CO 9330,743 485,486 235
Batería 974 CO 9'535,429 484,571 275
Batería 975 CO 9'S27,429 481,143 200
Batería 988 CO 9'S37,943 486,514 275
Batería 998 CO 9'534,057 484,114 265
Batería 999 CO 9'S27,200 485,371 205

1)   Precipitación

La precipitación promedio anual en la zona oscila entre 17.0 y 19.0 mm,  de
acuerdo al Mapa N°  05  (niveles de precipitación)  y a la clasificación
ecológica efectuada en estudios realizados anteriormente.

Las estaciones meteorológicas más cercanas al área de estudio,  situada en

áreas con características ecológicas similares a la zona en análisis,  que
cuentan con registros de precipitación son las siguientes:

Estación Talara - Dirección de Hidrocarburos y Navegación de la Marina

Esta estación está situada a 42 Km al Sur de la zona,  a una altitud de 90

msnm,  presentando un valor de precipitación total promedio mensual indica

que el periodo de máximas precipitaciones se inicia en Enero,  prologándose
hasta el mes de abril,  presentando el mayor valor de precipitación mensual

8.5 mm) al mes de Abril.  De acuerdo con los datos disponibles,  el periodo
de menores precipitaciones transcurre de Mayo a Setiembre,  presentándose
valores mínimos de precipitación promedio mensual que varían entre 0.1 y
0.4 mm.

Las Tablas N° III - 4 N° III - 5 mueY stran los datos de precipitación promedio
mensual de la Estación Talara,  departamento de Meteorología Marítima.
Asimismo,  en el plano N° 05 se grafica los niveles de precipitación durante
un año promedio.

Pacific S.A.
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000083Tabla N0 III - 4. Dirección de Hidrología y Navegación de la Marina - Dpto. de

Meteorología Marítima

i::i:`;;:::ii:

s::>     te~~i E..... ill;.

9 i~tsü~f
0.1 16.488. 53. 60..'     0. 4 : < :0. 1 .  : :recició Pita Velocidad

de viento 13. 411. 610. 913. 715. 816. 516. 416. 416. 616. 415. 814. 814. 8Dirección
de S S S S S S S S S S S S S vientos
redominantes

Presión

11. 110. 710. 510. 911. 712. 612. 912. 912. 913. 012. 511. 712. 0atmosférica
Fuente: 

Observatorio meteorológico Talara Localización:   
Latitud Sur:     04034' Longitud

Oeste:81015 Altitud:  

90 msnm Tabla

N° III - 5. Dirección de Meteorolo9ía Aeronáutica - DPto. de Climatolo9ía Promedio
mensual multinacional 1984 - 1993)i.!;

i...et#ii~Preci '2:11:98.7P3. 90.2::::.0.1:.;:.;;0. 20.90.518. 5daciónmm

Temperatura

25.027. 627. 726. 025. 223. 822. 721. 721. 822. 122. 323. 924. 2oC
Humedad

65. 569. 569. 566. 068. 569. 568. 569. 069. 569. 568. 567. 568. 4relativa  %
Dirección

de S S S S S S S S S S S S S vientos
predominant

es
Velocidad

de 8 kt 8 kt 8 kt 9 kt 10 kt 12 kt 11 kt 10 kt 10 kt 10 kt 10 kt 10 kt 9. 7kt vientos
Presión

1010. 01010. 81010. 51009. 61012. 111011.

511011. 71012
1-

1012.01011.
91011. 11011. 01011. 2atmosférica

hPa

Fuente: 

Estación Talara Localización:   

Latitud Sur:     04033' Longitud

Oeste:81016' Altitud:  

92 msnm Estación

Talara - Dirección de Meteorología Aeronáutica Esta

estación esta situada a 42. 5Km.  al sur de la zona de estudio,  a una altitud

de 92 msnm,  presentando valores de precipitación total promedio anual
de 18. 5mm.   La variación de precipitación promedio mensual indica que

el periodo de máximas precipitaciones se inicia en enero, prolongándose

hasta el mes de abril,  presentándose al mayor valor de precipitación

mensual  (8.7mm)  en el mes de Ma2o.  Los datos registrados muestran
que los menores valores de precipitación promedio mensual se tienen

en los meses de AgostoA Diciembre con valores de 0.1a 0.9mm. Pacific

S.A.111-
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La tabla N° III  - 5 presenta los datos de precipitación promedio mensual en

la Estación Talara -  Dirección de Meteorología Aeronáutica y en el plano N°

05 muestra la información gráfica correspondiente.

2)   Temperatura

La temperatura promedio anual de la zona de estudio supera los 270C,  de

acuerdo al mapa de Isoterma.  Las estaciones meteorológicas con registros
de temperatura son las ubicadas en Baterías 945,  947,  950,  952,  974,  975,

988, 998, 999 localizadas en el Lote X, en la zona de estudio.

Las estaciones locales registran una temperatura promedio anual de 260C.

la variación de la temperatura promedio mensual es mínima durante el año

poco más de 20C entre los valores extremos).   La temperatura promedio
mensual presenta valores de temperatura máxima entre Febrero  -  Marzo

27.60C y 27.71C);  y el menor valor de temperatura promedio mensual

corresponde al mes de Julio, con 220C.

t
La Tabla N° 111 - 6 presenta datos de temperatura promedio mensual de las

estaciones locales.   El plano N°  06,  grafica la variación de la temperatura
durante un año promedio.

Tabla N° III - 6. Registro meteorológico en baterías de Lote X

Temperatura media mensual)

i::>i::
i::::: :i:'::;`:>  <':'::<:::::::<t~

ti~`isi#~z:>::::945

23. 925. 525. 027. 529. 526. 522. 026. 529. 525. 824. 124. 025. 8947

27. 028. 525. 526. 527. 524. 526. 025. 529. 025. 623. 923. 926. 1950

28. 027. 525. 026. 028. 524. 522. 524. 029. 525. 824. 024. 023. 8952

26. 526. 027. 026. 527. 026. 031. 528. 529. 525. 824. 124. 026. 9974

26. 527. 530. 031. 029. 027. 026. 525. 527. 024. 623. 423. 626. 8975

28. 526. 528. 027. 528. 526. 024. 530. 028. 025. 123. 723. 826. 7988

25. 527. 0  ° 26: 5  - 30. 030. 027. 030. 025328: 0  -25:123. 723. 826. 8998

27. 527. 030. 028. 029. 527. 026. 028. 030. 526. 324. 324. 127. 4999

26. 026. 526. 029. 027. 525. 027. 527. 028. 025. 123. 723. 826. 3Información

generada en base a la Estación - Talara Dirección

de meteorología aeronáutica, Departamento de Climatología, promedio mensuales multinacionales (

1984 - 1993) 3)   

Humedad Relativa En

base a la información que se presenta en la Tabla N° III - 7 y según las observaciones

de campo,  las estaciones locales registran una humedad relativa

promedio anual de 61 La humedad relativa promedio mensual presenta

valores máximos en los meses de Julio y Agosto ( 69 y 69. 5%) y el menor

valor promedio mensual corresponde al mes de Enero y Febrero 38%).

Pacific
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La Tabla N°  III  -  7,  presenta datos de humedad relativo promedio mensual

de las estaciones locales.

Tabla N° III - 7. Registro meteorológico en baterías de Lote X

Humedad relativa media mensual en

i:'.'.'.r.i;:"  ::::;:':::;:`:;:::;:::::_2i';::i';'   i:::`'`.::if::  ;:::::~':;:i:   G::i::`'   i:':~:::~:~~~i:::~i: i:::M: i:......::::,5.::::..:._M.::: ::::£f..     Met

945 40.0 45.0 56.5 58.0 58.5 51.0 73.5 79.5 68.0 68.8 68.6 68.1 61.3

947 39.0 41.0 60.5 63.5 64.5 57.0 67.5 80.5 69.0 69.3 68.9 68.2 62.4

950 38.0 38.0 67.0 64.0 57.5 59.0 77.0 76.5 76.5 73.0 70.8 69.1 63.9

952 43.0 42.0 60.5 60.5 65.5 59.0 66.0 74.5 73.5 71.5 70.0 68.8 62.9

974 41.0 40.0 52.0 52.5 58.0 57.5 70.0 77.5 74.5 72.0 70.3 68:9 61.2
975 42.0 41.0 55.0 64.5 60.0 60.5 64.0 71.0 63.0 66.3 67.4 67.5 60.2

988 36.0 40.0 53.0 54.0 58.0 59.0 62.0 72.0 71.0 70.3 69.4 68.4 59.4

998 46.0 45.0 48.5 57.0 54.5 60.5 62.5 62.0 68.5 69.0 68.8 68.1 59.2

t
999 43.0 41.0 62.5 57.5 67.0 63.5 64.5 65.5 64.5 67.0 67.8 67.7 60.9

Fuente: Dirección de Meteorología aeronáutica - Dpto. de Climatología

4)   Viento (Velocidad y dirección predominante)

La velocidad promedio anual de la zona de estudio supera por 11 Km/hora,

la variación de la velocidad del viento oscila entre 8.9 y 14.4 Km/h.  La

velocidad promedio mensual presenta valores de velocidad máxima entre

los meses de Junio y Julio  (23.7 Km/h y 25.5 Km/h);  y el menor valor de

velocidad promedio mensual corresponde a los meses de Marzo y Julio (5.1
Km/h y 2.4 Km/h) respectivamente.

La Tabla N°  III  -  8,  presenta datos de velocidades de viento promedio
mensuales de las estaciones locales.

La dirección predominante del viento es de S y SO de acuerdo a la Tabla N°

III - 8.

1
Tabla N° III - 8. Registro meteorológico en baterías de Lo#eX_

t
Velocidad de viento media mensual en km/hr)

S;'~.'.`.?:feT.....::; 1:...: :::..11.:::
945 16.3  ' 7.6 7.9 6.8 4.1 2.4 17.1 8.2 12.3 14.1 14.4 9.2

947 11.2 6.5 7.9 8:4 7.4°   9:8 10.1 6.3 11.3-  -13.6•  14.2  ..-8.9

950 16.5 9.2 12.3 10.1 6.7 6.4 7.2 8.5 12.5 14.2 14.5 9.8

952 12.1 9.5 7.0 12.3 13.7 11.4 11.1 8.8 12.6 14.2 14.5 10.6

974 7.8 9.0 5.6 18.2 17.6 20.0 19.2 13.6 15.0 15.4 15.1 14.4

975 19.2 5.1 10.8 9.5 10.9 13.0 7.2 4.6 10.5 13.2 13.9 9.8
988 10.5 5.6 8.0 15.9 17.2 14.5 8.3 6.7 11.6 13.7 14.3 10.5

998 8.4 14.1 12.1 16.3 23.7 25.5 12.3 11.4 13.9 14.9 14.8 13.9
999 8.3 5.6 5.4 11.3 12.9 17.3 2.6 4.3 10.4 13.1 13.9 8.8

Fuente: Dirección de Meteorología aeronáutica - Dpto. de Climatología

1
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Tabla N° III - 9. Registro meteorológico en baterías de Lote X

t
Dirección predominante del viento)

5;::::::   5  ::::5::O :::<::SO O SO SOS945
iif~isfi;71:::

t O  <:>So5>5:>:::S SO
947 SO SO SE SO SO SO SO SO SO S S S SO

950 SO SO S SO SO SO SO SO SO S S S SO

952 O S S SO SO SO SO SO SO S S S SO
974 NO O SE SO S S SO SO SO S S.   S S
975 SO SO S SO SO SO SO S SO S S S SO

988 NO O SO SO SO SO SO NO SO S S S SO

t
998 O O S SO S SO SO SO SO S S S SO
999 S SE SO O SO SO SO SE SE S S S SO

Fuente: Dirección de Meteorología aeronáutica - Dpto. de Climatología

2.    Geología y Geomorfología

a.   Geología

La zona de estudio se ubica en el Lote X,  dentro de la Cuenca Talara,  con una

extensión aproximada de 48000 hectáreas de las cuales la mayor parte está

cubierta por sedimentos cuaternarios y el resto por sedimentos terciarios

principalmente del Eoceno inferior y medio,  caracterizada por una secuencia

estratigráfica de aproximadamente 10000 m de sedimentos.  La edad de las

t
formaciones presentes abarca desde el Paleozoico hasta el Cenozoico y han

sido reconocidas tanto en superficie como en el subsuelo.  La secuencia

atravesada por los pozos perforados en los yacimientos Laguna y Reventones

del Lote X,  comprende formaciones depositadas durante las edades antes

mencionadas.

La Cuenca Talara,  se caracteriza por un intenso fallamiento de tipo normal,  lo

cual define su estilo tectónico,  dando lugar a un gran número de bloques
principales los cuales a su vez se encuentran formados por una serie de bloques
menores.

En el área del Lote X,  predominan los depósitos cuaternarios  (Tablazo),  que

viene a formar parte del Tablazo Máncora,  que es una gran terraza marina

levantada de edad Pleistocénica,  de aproximadamente 67 metros de espesor,

constituida en su mayor parte por sedimentos provenientes de abanicos

deltaicos  ("fan deltas"),  suelos sueltos no compactados,  así como por arcillas

finas,  limos arenosos,  arenas,  areniscas y conglomerados,  cantos rodados y

guijarros,  con gran cantidad de material calcáreo,  compuesto por restos de

conchas  (coquinas)  y precipitaciones de sales que han servido de cemento,

proporcionándole gran dureza y resistencia a esta formación.

Pacific S.A.
111_7
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En la zona de Reventones,   afloran sedimentos correspondientes a las

Formaciones Salina y Palegreda del Terciario inferior  (Paleoceno),  estando

formada la primera por una sucesión alternada de lutitas,  areniscas gris

verdosas,  limolitas y conglomerados; y la segunda por lutitas oscuras con lentes

de areniscas y numerosas bandas ferruginosas.

AI sur de Cabo Blanco y en los acantilados de El Alto,  aflora la Formación

Chacra del Eoceno inferior y consiste de lutitas oscuras que meteorizan a gris
verdoso.

En Cabo Blanco,  al Este del Ñuro,  en la zona de Restín y al Sur de El Alto,

afloran los sedimentos del Grupo Talara que consisten de conglomerados y

lutitas de color gris oscuro a negro y meteorizan a color pardo.

b.   Geomorfología
En la ciudad de Talara y alrededores se distinguen en términos generales hasta

tres particularidades geomorfológicas,  compuestas por la zona post litoral,  la

costa y la antigua terraza de origen marino.

En el sector post litoral se observa un relieve propio de la zona de playa,  en

donde evidentemente se hallan masas de sedimentos arenosos,  producto de la

reciente dinámica litoral norteña en el océano Pacífico.

En el sector de la costa que cubre una extensión hasta el pie de los acantilados

de la terraza de altura variable entre 17 a 100 m.s.n.m.,  se aprecian también

productos de origen marino recientes,  propias de transgresiones del mar hacia el

continente, existiendo además depósitos recientes de origen continental.

La terraza de origen marino que se denomina comúnmente como tablazo,

caracteriza el suelo del yacimiento Laguna y conforma un sistema que se

desarrolla a un nivel considerable por encima del relieve definido por la zona dé

playa.

La extensa superficie formada por el tablazo se presenta bastante plana,  las

geofor'mas presentan lomas suavemente redondeadas de pendientes bajas y

onduladas,  ausencia de deslizamientos,  formación de surcos y cárcavas con

erosión regresiva y laminar en época de Iluvia.

La formas topográficas existentes en dicho tablazo,  sobre todo en los bordes,
han sido controlados por la diferente alteración en las rocas tipo sedimentarias

que las componen,  así como también por la posición estructural de sus estratos,
los que han dado como resultado el relieve y las formas que actualmente

presentan.

1
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El drenaje es desordenado poco profundo y de baja densidad alcanzando LAPO 0 8~

extensión bastante considerable.   Las estructuras están ausentes y la

erodabilidad es variable predominando la ácción erosiva por el viento el cual está

cargado de partículas abrasivas sobre el material suelto clástico y sobre el

material coherente (rocas).

Uno de los factores que favorece la erosión eólica es la escasez de vegetación y

la topografía suave sin grandes obstáculos,  permitiendo que la fuerza del viento

t no sea reducida,  el otro factor es el ambiente existente. seco que deja las

partículas sin cohesión;  durante la mayor parte del año ,  se observan quebradas

secundarias que cortan el terreno,  algunas de ellas se caracterizan por tener

árboles y arbustos en regular cantidad y presencia de fauna silvestre.

La.meteorización en toda la zona no tiene características fuertes por el clima de

bajo contenido de humedad en la mayor parte del año.

c.   Locación del Pozo 8001, Reventones

La zona donde se ubicará la plataforma del pozo 8001 se caracteriza por tener

una topografía muy accidentada,  de geoformas con pendientes moderadas a

altas  (450),  de colinas redondeadas,  el drenaje es denso constituido por

pequeñas quebradas en forma de "V".

El terreno es muy permeable,  compuesto por sedimentos limos arenosos,  no

compactos y deleznables,  con esporádicos niveles de yeso y caliche y escasos

fragmentos angulosos de cuarcitas y guijarros de rocas ígneas,  en la cimas de

las colinas se aprecian sedimentos gruesos constituidos por pequeños cantos

rodados,  en menor porcentaje fragmentos de rocas angulosas,  una matriz limo

arcillosa con abundante cemento calcáreo,  el espesor de esta capa es

aproximadamente de 1 m y en algunas zonas ya fue erosionado.

El dreñaje es de densidad media - alta, semidendrítico, con esporádicos surcos y

cárcavas de cursos de agua secos y moderadamente profundos.

La erosión del terreno es mayormente eólica en esta época del año,  en épocas

de Iluvias la erosión por agua predomina sobre la eólica,  no se aprecian efectos

fuertes de meteorización.

d.   Locación del Pozo 8004  - Laguna

En la zona donde se ubicara la plataforma del pozo 8004,  se caracteriza por ser

una superficie de geoformas muy suaves prácticamente horizontal y plana con la

formación de depósitos pequeños de arenas a sotavento de obstáculos (nebkas)

y algunos mantos eólicos de material inestable en el contacto inferior con los

Pacfic S.A. 111-9
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suelos, ei terreno es poco compacto y muy permeable, compuesto por arenas de

grano fino a medio, y sedimentos limoarenosos con presencia de cantos rodados

y guijarros de rocas ígneas,  el drenaje es de baja densidad desordenado y poco

profundo.

La erosión del terreno es mayormente eólica en esta época del año,  en épocas

de Iluvias la erosión por agua predomina sobre la eólica,  no se aprecian efectos

fuertes de meteorización.

e.   Locación del Pozo 8005  - Laguna

En la zona donde se ubicará la plataforma del pozo 8005 también se caracteriza

por ser una superficie de geoformas muy suaves en el entorno con la formación

algunos mantos eólicos dé material inestable, el terreno es poco compacto y muy

permeable,   compuesto por arenas sueltas de grano fino a medio,   con

abundantes cantos rodados y guijarros de rocas ígneas,  el drenaje es de baja

densidad desordenado, con esporádicas depresiones de cursos de agua secos y

t
poco profundos. 

La erosión del terreno es eólica en esta época del año,  en épocas de Iluvias la

erosión por agua predomina sobre la eólica,  no se aprecian efectos fuertes de

meteorización.

f.   Locación del Pozo N° 8006  - Laguna

La plataforma del pozo N° 8006 se ubica en la ladera de una pequeña lorna de

geoformas suaves,  el terreno es algo compacto muy permeable,  compuesto por

arenas de grano medio y limos arenosos,  con presencia de cantos rodados y

guijarros de cuarzo,  pedemal,  areniscas,  rocas ígneas,  el drenaje es de baja

densidad, desordenado y poco profundo.

La erosión predominante en la zona durante la mayor parte del año es eólica, en

épocas de Iluvias la erosión por agua es fuerte y la meteorización en toda la

zona no tiene características importantes por el clima de bajo contenido de

humedad en la mayor parte del año.

En los alrededores del área se observan pequeñas lomas redondeadas,  son de

alta erodabilidad, el drenaje es amorfo y de pendientes bajas.

g.   Locación del Pozo 8007  -  Laguna

La plataforma del pozo 8007 se ubicará en el Tablazo en un pequeña
hondonada que presenta características de escorrentía de aguas en tiempo de

Iluvias;  en forma general el entorno presenta una superFicie de geoformas muy

Pacific S.A. I11-10
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suaves, el terreno es poco compacto permeable, compuesto por limos arenosos,

con presencia de cantos rodados y guijarros de cuarzo,  pedernal,  areniscas,

rocas ígneas,  el drenaje es de baja densidad,  desordenado y poco profundo,  se

observa la formación de surcos y cárcavas por efectos de escorrentía de aguas

en tiempo de Iluvias.

La erosión predominante en la zona durante la mayor parte del año es eólica, en

épocas de Iluvias la erosión por agua es fuerte y la meteorización en toda la

zona no tiene características importantes por el clima de bajo contenido de

humedad en la mayor parte del año.

h.   Locación del Pozó 8008  - Laguna

En la zona.donde se ubicará la plataforma del pozo 8008 es en el Tablazo

también en una pequeña hondonada que presenta características de escorrentía

de aguas en tiempo de Iluvias;  caracterizado por ser una superficie de

geoformas suaves con algunos mantos eólicos de material inestable en el

contacto inferior con los suelos,  el terreno es poco compacto a suelto y muy

permeable,  compuesto por arenas de grano fino a medio y limos arenosos,  con

escasos cantos rodados y guijarros de rocas ígneas,  el drenaje es de baja

densidad desordenado, con esporádicas depresiones de cursps de agua secos y

poco profundos.

La erosión del terreno es mayormente eólica en esta época del año,  en épocas

de Iluvias la erosión por agua predomina sobre la eólica,  no se aprecian efectos

fuertes de meteorización.

3.    Hidrología

El estudio de la hidrología local del área de estudio  (Lote X)  comprendió:

Interpretación de fotografías aéreas (escata 1120000), reconocimiento de campo e

identificación de quebradas secas.  Con esta información se creó et mapa de

ubicación de las subcuencas, Quebrada Taiman y afluente Quebrada Zapotal.  La

ubicación geográfica de estas quebradas se muestran en el mapa hidrológico.  En

este mapa se puede observar dos patrones de drenaje:  Uno situado al Suroeste '

del Lote X,  que drena directamente al Océano Pacífico,  Quebrada Taiman,  y otro

en la parte Noreste del Lote X,  drenando hacia la Quebrada Zapotal que a su vez

Ilega al Océano Pacífico. 

Las quebradas en estudio tienen las mismas características de las quebradas de

la zona costera,  las cuales están alimentadas pór precipitaciones pluviales

anuales que varían entre 20 y 50 mm, a excepción de los años 1943,  1953,  1972,

1983 que por el Fenómeno del Niño Ilegó hasta 2957.7 mm.

t
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a.   Quebrada Taiman

La quebrada tiene las siguientes características fisiográficas:  área = 21.60 Km2,

perímetro 27.80 Km,  densidad de drenaje 0.72 Km/Km2,  pendiente media, del río

2.94%  y una altura media de la cuenca de 125 msnm.   Aquí se encuentra

localizado el pozo 8001 de coordenadas 9524,678 N y 475,496 E a una altura

promedio de 116 msnm.   La quebrada se encuentra alimentada por

precipitaciones pluviales que ocurren en el área y que está relacionada con el

clima desierto perárido que impera en la zona.   Ver mapa de Ubicación de

Cuenca N° 07.

b.   Afluente -  Quebráda Zapotal

El área de estudio se encuentra ubicado en el sector de laguna, donde se puede

apreciar una topografía plana,  de relieve ondulado y pendiente que varía de 1-

3%, con presencia de cárcavas y drenes naturales.

El afluente Quebrada Zapotal tiene las siguientes características fisiográficas:

área 9.20 Km2,  perímetro 12.80 Km,  densidad de drenaje 0.74,  pendiente media

de río 0.38% y una altura media de 283 msnm.

i Aquí se encuentran localizados 5 pozos a perforar cuyas coordenadas son:

Pozo 8005 9'532,201 N- 488,162 E, altura 291 msnm,

Pozo 8006 9 531,869 N- 488,112 E, altura 289 msnm,

Pozo 8004 9531,709 N- 487,774 E, altura 292 msnm,

Pozo 8008 9531,591 N- 488,242 E, altura 287 msnm, y

Pozo 8007 9531,508 N- 488,032 E, altura 286 msnm.

r erísticas fsio ráficas de las uebradas Taimanc.   Ca act g Q Y

Afluente Zapotal
0

Tabla N° III - 10. Características fisiográficas de las Quebradas Taiman y Afluente

Zapotal

c~~i~~a:<>::'.  >  :a ue

TArea de

la cuenca Km2 21. 60 9.20 Perímetrode

la cuenca Km 27. 80 12.80 Frecuenciao

densidad de río Ríos/ Km2 0.54 0.14 Densidadde

drena'e Km/Km2 0.72 0.74 Extensiónmedia

del escurrimiento su erficial Km2/ Km 1.39 1.35 PacificS.
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te ~ . .qc~ ien±c!:>::>::::>:::::::«<::::<:::::::>::a~~~n':': ''~

t~~i~t~' `Indicede
com acidad adimensional Factor de

forma adimensional Pendiente media

del río rinci al 2.94 0.38 Alturamedia

de la cuenca msnm 125 283 Se puede

apreciar que la pendiente del río principal de la Quebrada Taiman es moderado y

del aftuente zapotal es suave a Ilano. Las densidades

de drenajes son similares,  por tanto la extensión media del escurrimiento superficial

también son semejantes. Ambas quebradas

son secas y solamente hay escurrimiento superficialen época de Iluvias, 
en los meses Enero,  Febrero,  Marzoy Abril.4.    Suelo

y Capacidad de Uso Mayor El estudio

de los suelos de las localizaciones propuestas para la perforación comprendió:  Reconocimiento

de campo,  descripción y muestreo de perfiles típico de suelo
y análisis e interpretación de los resultados de laboratorio.El área

de estudio,  de acuerdo a la clasificación de las tierras del Perú según capacidad de

uso mayor  ( ONERN 1982),  pertenece al grupo de tierras de protección,  las

cuáles presentan características inapropiadas para la fijación de cultivos permanentes,  

pastoso forestales de producción dentro de márgenes económicos,  pero

que pueda presentar gran valor para la actividad minera, suministro  'de

energía,  vida silvestre,  recreación,  de atracción paisajística o turística.   Estas

tierras constituyen el centro y refugio de la diversidad biológica vegetaly

animal,  por lo que requieren de un cuidado especial dentro del contexto integrado de

una política de conservación de los recursos naturales del país.Según Zamora

y Bao,  1972,  edáficamente la región está considerada como yermosólica y

el suelo está tipificada como de yermosoles Lúvicos.EI suelo

es de textura franco arenosa,  con bajo contenido-  de arcilla yse caracteriza por
tener baja permeabilidad de un coeficiente hidráulico K=1x10-'m/seg,  

PHque varía de 7 a 8,  bajo contenido de materia orgánica,  moderadoa fuertemente alcalino

yde salinidad moderadaa fuerte,  lo cual sumado a la falta de aguas limita

enormemente la potencialidad de este suelo para terreno de cultivo.De acuerdo

a las características físico- química delos informes de ensayo de laboratorio de

muestras de suelo,  en el área de influencia de los 5 pozos en Laguna y

estudios de filtración y evaporación de los suelos viene lo siguiente: PacificS.
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Textura Franco arenoso

K 1 x 10-  m/seg
PH 7 - 7.1

E 44.5%

CE 22.7%

PSI 15.8

donde:

K Permeabilidad

PH  = Grado de basicidad o acidez

E Porosidad
CE  = Capacidad de campo
PSI  = Porcentaje de sodio intercambiable

5.    Sismicidad

Según el Reglamento Nacional de Construcciones,  el Lote X está catalogado
como Zona 1, de alta sismicidad.

Los estudios efectuados con motivo del sismo ocurrido en el NW del Perú el 9 de

Diciembre de 1970,  a las 23:15 horas y de intensidad VII a VIII Mercalli

Modificado,   mostraron la ocurrencia de fenómenos de asentamiento,

deslizamiento y hundimiento de suelos heterogéneos provenientes de relleno

aluvial y artificial.  Como consecuencia de éstos fenómenos se produjeron
fracturas tensionales que causaron diversos daños en las construcciones,

especialmente en la parte septentrional del área urbana de la ciudad de Talara,
Punta Arenas y Los Órganos. 311-

Se comprobó que las edificaciones construidas sobre sedimentos consolidados

Tablazo),  que por su litología se comporta como un buen amortiguador de las

ondas sísmicas,  han soportado mejor el movimiento sísmico,  tal como en las

localidades de El Alto,  parte de Los Órganos,  Lobitos y Negritos,  donde no se

encontraroñ fracturas.

B.   Ambiente Biológico

1.    Vegetación Natural

El presente estudio tiene como principales objetivos:

Caracterizar los aspectos florísticos existentes en la zona de estudio.

Identificar y evaluar los posibles impactos en la vegetación.

Pacific S.A. ll/-14
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Puntualizar alternativas para implementar el Plan de ManejoAmbiental de tal

manera que se eviten y/o minimicen los impactos negativos preservando la

biodiversidad de la zona referida.

a.   Zonas de Vida

Se ún el Ma a Ecoló ico del Perúg p g ONERN 1976)  el area correspondiente a

Taiman está inmersa en la zona de vida desierto perárido-PremontanoTropical
dp-PT),  mientras que de Laguna está dentro de las zonas de vida Matorral

desértico tropical (mdt) y desierto perárido Premontano Tropical (Mapa N° 08).

b.   Aspecto General y Estructura de la Vegetación
En términos generales la vegetación del área de estudio está constituida por:

Estrato arbóreo,  constituido por plantas leñosas compuestas por arbolillos y

arbustos que crecen de manera dispersa en suelos de topografía suave plana
o,  en grupos,  localizados en las depresiones de pequeñas quebradas.   La

mayor parte de estas plantas leñosas son pluvifolias,  es decir,  pierden su

follaje en la época seca actual).     Ejemplo:   Hualtaco Loxopterygium

huasango,  a diferencia de las perennifolias o plantas siempre verdes como el

algarrobo Prosopis pallida y el zapote Capparis angu/ata.

Estrato herbáceo,  conformado por especies herbáceas de vida corta que

reverdecen en la época de Iluvias.    Actualmente,  se encuentran secas

observándose a manera de manchas grises en todo el área.

Cactáceas co/umnares,  que crecen solitarias,  distribuidas de manéra muy

dispersa.

c.   Vegetación en Taiman

La vegetación natural en esta área es extremadamente pobre,  constituida por

pequeños ar.bustos de algarrobo Prosopis.pallida y zapote Capparis angulata,
distribuidos de manera muy esporádica en el entorno a la locación del pozo.  En

tal sentido, el desarrollo del Proyecto no afectará a este componente dado que la

mayor parte del área está libre de vegetación.

d.   Vegetación én Laguna
En el área de Laguna la vegetación está mejor representada que en la zona de

Taiman.  En el estrato arbóreo sobresale la presencia y predominio de algarrobo
Prosopis pallida de porte pequeño a mediano  (hasta 3 m.  de altura)  y de
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t hualtacos Loxopterygium huasango de porte mediano por lo general,  siO00Q 9 J
em ba rgo a l gunos especímenes Ilegan a medir hasta 10 m. de altura.

Esta asociación vegetal está integrada también y en menor proporción porotras

plantas leñosas como zapote Capparis angu/ata,  faique Acacia macracantha,

palo santo Bursera graveo/ens,  vichayo Capparis ovalifolia,  overal Cordia /utea,

palo verde Cercidium praecox,  patao Ga/vesia limenses,  realengo Maytenus

octogona, entre otras.

t
El extracto herbáceo se encuentra seco,  observándose a manera de manchas

grises distribuidos por todo el área.

La presencia de escasas cactáceas columnares corresponden a los géneros

Cercus y Neoraimondia gigantea,  cuyos especímenes alcanzan hasta los 3 m.

de altura.

1 e.   Locaciones de pozos nuevos

1)   Taiman

Pozo 8001  - Reventones

Presencia de un arbusto pequeño que será afectado por la construcción de

la plataforma.  En el tramo comprendido para la construcción del acceso no

existe vegetación.

2)   Laguna

Pozo 8005

La vegetación no será afectada dado que existe suficiente área despejada

para la construcción de la plataforma y en cuanto a accesos,  éstos ya

existen y están en actual uso.

Pozo 8006

La vegetación será afectada por la eliminación de 20 arbolitlos entre

algarrobos, zapotes y faiques sólo para la construcción de la plataforma.  En

cuanto a accesos, éstos ya existen y están en actual uso.

Pozo 8008

La vegetación no será afectada por construcción de plataforma ni accesos

t dado que existe suficiente área despejada para tal fin.
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Pozo 8007

Existe el riesgo de que la vegetación sea afectada por la eliminación de 30

arbolillos entre algarrobos,   hualtacos,   vichayos y zapotes para la

construcción de la plataforma,   tal impacto se puede evitar con la

recomendación indicada en el Plan de Manejo (Capítulo V).

Pozo 8004

La vegetación no será afectada por la construcción de la plataforma ni

accesos.

2.    Vegetación Cultivada

En el área de estudio no existe este tipo de vegetación.

3.    Especies en estado vulnerable

En el área de estudio,  las siguientes especies se encuentran en estado

vulnerable:

Hualtaco Loxopterygium huasango

Zapote Capparis ovaUfolia

Palo Santo Bursera graveo/ens

La presencia de estas especies protegidas en estado vulnerable,  amerita tener

presente un máximo cuidado y prioridad para su conservación de acuerdo a Ley, a

fin de no alterar la cadena trófica del ecosistema y consecuentemente su

dinámica '

Esta conservación se hace aún más prioritaria en el caso del hualtaco,  especie

valiosa que ha encontrado refugio dentro del Lote X,  habiendo desaparecido en

otras áreas del entoma

En tal sentido,  se recomienda dar charlas de inducción sobre conservación de

t flora y fauna y especies en peligro al personal directamente involucrado en las

operaciones del Proyecto,  incluyendo al personal de contratistas antes del inicio

de las actividades.
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4.    Fauna

De acuerdo a la información especializada,  la fauna del áreá de estudio

corresponde al de los ecosistemas terrestre y marino,  los mismos que están
dentro de fos reinos Neotropical  (Reino del Sur)  -  Región Peruana y Región
Ecozoogeográfica de la Selva Tropical del Pacífico  (Provincia Pacífica Clima de

Sabana), (Brack 1987).

a.   Fauna Terrestre

El desarrollo de la fauna silvestre está íntimamente ligada a la presencia de la

vegetación,  consecuentemente,  ésta es muy pobre en Taiman y pobre en

Laguna.  Sin embargo,  presenta variada biodiversidad con especies peculiares y
endémicas:

1)   Mamíferos

Zorro de Sechura Dusicyon Sechural

Zorrino enano ConePatus semistriatus

Vampiro Desmodus rotundus

2)   Aves

Soña Mimus /ongicandatus ,

Picaflor Leucippus baeri

Colibrí Amazilia amazilia

Chilalo Furnarius /eucopus

Violinista Thraupis episcopus

Playero Erolia sp

Palomas madrugadoras Zenaida auncu/ata

Chiroca pampera Geosita peruviana

Gallinazo común Coragys atratus '

Tortolita Co/ombina cruziana

Aguilucho Leucoptemis sp.

Lechuza de los arenales Athene curricu/aria

Pacific S.A.
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Petirrojo Pyrocepha/us rubinus

3)   Reptiles

Coral Micrurus mertensi

Lagartija Tropidurus thoracicus ta/arae

4)   Insectos

Libélula Macromia sp

Mariposa Papilio sp

Hormiga roja Formica ruffa

b.   Fauna Marina

En el área de influencia directa del proyecto,  no existe fauna marina.   Sin

embargo,  en el área de influencia indirecta y condicionada con la presencia de

grandes avenidas originadas por el Fenómeno del Niño,  que de ocurrir,  las

aguas de las quebradas aledañas a la locación del pozo 8001  -  Reventones,
Ilegarían a la Quebrada Taiman que drena al mar.   Razón por la cual,  se ha
considerado incluir las especies de fauna marina.

Esta área de influencia indirecta alberga a especies tanto de mar frío como de
mar tropical por encontrarse en un ecosistema transicional.

1)   PelagialOcéanico

Sus aguas son de color azul,  con temperatura elevada o tibia y de mayor
salinidad, Ilegan esporádicamente al Norte del Lote X.

Las especies que alberga son de amplia distribución en el Pacífico,  o son

circuntropicales o cosmopolitas; siendo las mas características:

a)   Peces

Tiburón bonito /surus oxyrinchus

Barrilete Katsuwonus pe/amis

Pez volador Exocoetes volitans

Atún de ojo grande Thunus obesus, entre otros

Pacific S.A.
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b)   Aves

Paloma de cabo Daption capensís

Golondrina de tempestad Oceanites oceanicus

Petrel gigante Macronectes giganteus

Ave del trópico Phaethon aetheeus, etc.

2)   Pelagial nerítico

Es de aguas tibias,  hasta los 60 Latitud Sur,  incluye el extremo sur del Lote

X.

a)   Peces (57 especies), los más representativos son:

Merlín azul Makaira mazara

Merlín negro Makaira indica

Pez espada Xiphias g/adius

Barrilete Katsuwonus pe/amis

Atún Thunus spp.

b)   Aves

Tejereta de mar Fregata magnifrcens

3)   Nerítico de Transición

En esta zona se mezclan las aguas frías del nerítico de la Corriente Peruana

y las aguas cálidas del Norte . (Pelagial océánico).  En esta zona,  la riqueza

de plancton es mayor.  Se encuentra a la altura de la parte central del Lote

X.

a)   Peces

Tintorera Prionace gJauca

Pez sol MoJa mo/a

Tiburón martillo Sphyma zygaena

b)   Aves

Camanay Su/a nebouxi
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Gaviota de Galápagos Greagrus furcatus 00010.0
Albatros de Galápagos Diomedea irrorata

c)    Reptiles

Tortugas marinas tales como Che/onia midas y Eretmoche/ys imbricata

d)   Mamíferos

Cachalote Physeter catadon

Ballenas Euba/aena spp y Ba/aenoptera spp como lugares de

reproducción)

4)   Fondo marino

El fondo rocoso de esta zona según Brack (1987) alberga:

Pez jabón Rypticus nigrrpinnis

Pez ofensivo Conodon nobilismacrops

Tiburón gato Heterodontus gouyi

Pez diablo Pontinus spp

Cabeza de zorro Cratinus agazii '

5)   Biocenosis de las orillas marinas

Las orillas marinas de esta área son del tipo arenosa, areno-rocosa y rocosa

Cabo Blanco). Albergan a una rica y variada fauna siendo las especies más

representativas:

a)   Peces

Babunco Doydioxodon /aevitrons

Borracho Scartichthys gigas

b)   Moluscos

Caracol Thais choco/ata

Chanque Concho/epas concholepas

Ostra Ostrea sp

Lapa fisurella crassa
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c)    Crustáceos

0

Cangrejo carretero Ocypode gaudichaudii

d)   Aves

Chiuta Pha/acrocorax gaimandi

Brujilla Haematopus ater

e)    Mamíferos

Lobo chusco Otaria flavescens.

C.   Ambiente Humano

1 1.    El Proyecto y el Ambiente Humano

t
El grado de afectación humana por los efectos del proyecto,  se prevee,  será

mínimo si se considera que:

El proyecto es de pequeña magnitud.  Seis pozos nuevos,  frente a un total de

250 pozos activos actuales,   introducirán pocos impactos nuevos y/o

repetitivos adicionales sobre los pre-existentes.

Su área de influencia  (concebida como un círculo de radio 2 Km alrededor de

los pozos a perforar)  es relativamente ínfima comparada con el entorno

circundante y la totalidad del Lote X- XI.

Los pozos a perforar están concentrados en un área reducida  (los 5 pozos de

Laguna están separados entre sí pór menos de 1 km).

No existen poblaciones / comunidades en el área de influencia.  El futuro pozo

8001 de Reventones dista 6 Km de El Alto,  y 15 Km de Cabo Blanco,  los

centros poblados más_cercanos.  Los 5 pozos de Laguna están distanciados por

10 y 15 Km con respecto a Los Órganos y El Alto, respectivamente.

Existe,  sin embargo,  un grado de afectación'mayor independiente del proyecto,  y

pre-existente a él,  que vale la pena considerar en tanto sus efectos son más

trascendentes,  y engloban a todo el Lote X y a los centro poblados involucrados

como son El Alto, Cabo Blanco,  El Ñuro y Los Órganos.

Pacifc S.A. 111-22



0001022.    Aspectos Sociales,  Económicos y Culturales

La Tabla N°  III  -  11 contiene los aspectos más destacables al respecto.  Mención

aparte merece las pequeñísimas poblaciones de criadores rurales de cabras,

vinculada al área de explotación petrolera por sus , acciones diarias de pastoreo y

uso de agua de afloramientos en las quebradas de Carrizo y Cabo Blanco

Laguna),  ±20 personas que viven con sus rebaños en viviendas rústicas

denominadas "crías".

Tabla N° III - 11. Características Socio-Económicas de Poblaciones de la Zona

Petrolera

o v~rv~~o~ia»±c~~€fa~l:::::::<::::>::::;~ :~e~ i~i............l:.  ~k
iJ1'r

C~,     t~a  .    
El Alto 8,000 Hbts. Actividad Petrolera,  Clínica Privada Pequeña Y 2

y Cabo 100% población urbana.    pesquera y turística. postas médicas.

Blanco Colegios primaria y Moderno muelle pesquero Sistema desagüe El Alto

secundaria. artesanal en Cabo Blanco.   pendiente de reparación.
Museo pesca del merlín Turismo incipiente 2 Cabo Blanco con

en Cabo Blanco  (Fishing hoteles de Playa en Cabo instalaciones alcantarillado

Club). Blanco). por inaugurar.
Potencial técnico Modemo servicentro,  Basura a botaderos a cielo

profesionales de combustible Cía.  Mobil en abierto.

empresas petroleras El Alto. Acueducto Talara El Alto

aprovechable para fines terminado pero no opera.

proyección a la Abastecimiento racionado

comunidad. de agua y electricidad.

Servicio telefónico.

Los órganos  ± 11,000 Hbts. Actividad pesquera,  Clínica privada pequeña y 2

y El Ñuro 100% población urbana.    petrolera,     turística y postas médicas.

Colegios primaria y comercial. Sistema alcantarillado.

secundaria. Muelle pesquero en Aguas al mar en Los

Biblioteca Municipal. construcción en los Órganos. En el Ñuro no hay
Cine - Teatro Órganos.   La Caleta el sistema desagüe.

Ñuro no tiene muelle. Relleno sanitario

Turismo más dinámico funcionando en Los

hoteles y casas de Órganos.    Botaderos de

veraneo cerca al mar). basura frente al mar en El

Grifo moderno en Ñuro.
construcción en Los Acueducto Máncora  -  Los

Órganos. órganos El IVuro se

abastece por cisternas).
Servicios básicos de

electricidad y teléfono.

Máncora 8,000 Hbts. Actividad turística,  Centros asistenciales de

Vínculo Población urbana y rural pesquera,     agrícola salud.

indirecto con Campesinos agricultores ganadera y comercial.  No Sistema de agua por ductos

actividad Queb. Femández). víncuto directo con proveniente de Queb.

petrolera)     Colegios primaria y actividad petrolera. Fernández.  Aguas servidas

secundaria. Moderno muelle pesquero van a pozas de oxidación.

Población flotante de de Fondepes. Ciudad limpia. Sin

Lima actividad turística Fuerte actividad turística información sobre

playa y campo. cadena de hoteles y casas disposición de basura.

de la a modernos entre Servicios básicos de
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t~~iMi:> c~::~ c~erc~~u~~~b~a~~~~:::~::::dMáncora
Los Or

anos .    electricidad teléfono. Población 100 a

200 personas Economía de subsistencia Ningún servicio de salud.Rural habitando chozas-

establo base came / leche / queso Crías" de en

el campo de los caprinos. cabras cercaal
área del

royecto Arqueológicos 3.    

Recursos

Enel área

de influencia directa no existen recursos arqueológicos que pudieran ser afectados por

el desarrollo del Proyecto.D.   Areas Ambientalmente

Sensibles 1.    Áreas Protegidas

En elárea

de estudio no existen áreas naturales protegidas.  Sin embargo,  hacia el Este y

fuera del área de influencia del proyecto se encuentra El Parque Nacional Cerros de

Amotapey el Coto de Caza El Angolo,  ambos ubicados en la provincia de Sullana, 

al Este de Talara. 2.    Recursos No

Renovables Si hubiese éxito

en el presente proyecto se incrementaría la explotación de petróleo lo cual

implicaría un uso más intensivo de los recursos no renovables.  La producción actual del

Lote estimado en 15000 Bls,   se incrementará en aproximadamente 1000 Bls

equivalente al 7%.Pacific S.A.
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E.   Impactos Existentes

En el área de influencia del proyecto (2 Km alrededor de los pozos) existen impactos

ambientales producto de la actividad petrolera a lo largo de 50 años:  Suelos

contaminados con hidrocarburos y agua de formación,   áreas deforestadas  /

erosionadas,  lodo de perforación no cubierto,  emisiones gaseosas,  chatarra / basura

industrial y otros impactos debidos a la actividad  /  presencia de unos 250 pozos

activos y muchos otros inactivos  /  abandonados que entregan  /  entregaron su

producción a 5 baterías de producción vía varios kilómetros de oleoductos.  (Ver

Tabla N° III - 13).

Petroperú,   anterior operador,   contractualmente está obligado a efectuar la

remediación del Lote X-  XI,  por lo cual conjuntamente con Pérez Companc se ha

contratado los servicios de la companía Dames  &  Moore para la ejecución de su

estudio ambiental.

Es importante tener en cuenta esta realidad ambiental previo a la ejecución del

proyecto para poder ponderar / dimensionar con objetividad el deterioro adicional que

producirá la perForación y vida productiva de los 6 nuevos pozos que ingresarán al

sistema.

1.    Actividades Petroleras

La actividad petrolera más relevante de la zona en estudio puede resumirse como

sigue:
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Tabla N° III - 12. Actividad petrolera área de influencia del Proyecto

a.   Producción de Pozos Activos

@ .1#0.::::»>:::>::>::::>::::>á?.......
da~::..:::::::

a

R

e~,::.

A ...uaeventones 100 1,000 N 942,953 300 g al campo paso previo
or se arador API

Laguna 150 1,500 N° 989, 954 y 955 800 Idem  +  tratador térmico
en Bat. 954

Separador API + 2 pozas
de tierra para
evaporación en Bats. 989

Total 250 2,500
y 955

1,100
o) Cifra estimada

b.   Instalaciones Petroleras

Q.:

R~tr.Po:.;
e~ÉiL~  :

Reventones 2 100 1 ozo:    8001
Laguna 3 150 5 pozos:   8004, 8005, 8006,

8007, 8008
o) Datos estimados oo) Información no disponible

1

t
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2.    Componentes Ambientales Afectados Impactos ya

existentes)

En la siguiente Tabla N°  III  -  13 se resumen algunos impactos atribuidos a la

actividad petrolera que ha venido desarrollándose en el área desde hace varios

años.

Tabla N° III - 13. Impactos existentes en el área del Proyecto - Factores físico y

biológico

i:;::::::~:'~i:

Í,~,~,.'i:..~~.,~Rk~;1~i~C.::::::::::::...::..:.::::::::.tc~~

2:::::ti~.~~~y~:;::;:::i:2:::5t::::::::;:::::::i,........t::.:::..

Atmósfera Es afectada por las emisiones de gases provenientes de:

a.  Gas natural por eventual desfogue de pozos  (se viene minimizando esta

práctica) y de fugas.
b.  Pérdidas por evaporación de petróleo en tanques.
c.  Gases de combustión de motores a gas natural  (en pozos de bombeo

mecánico,  bombas de transferencia de crudo,  estaciones de compresores,

tratadores de emulsión, etc.).
d.  HzS en ozos de recu eración secundaria, etc.

Agua En el área de estudio no hay cursos de agua superficiales que puedan ser

afectados por los efluentes de producción.     Tampoco hay '  fuentes

aprovechables de agua subterránea susceptibles de ser dañadas.   Tales

efluentes, constituidos por agua de formación y eventual arrastre de aceite son

vertidos a las uebradas secas.

Suelos Los suelos han sido impactados en algunos lugares por causa de:

a.  Derrames de petróleo (terraplenes de pozos y Baterías,  ruta de oleoductos,

quebradas, etc.).
b.  Efluentes de agua de formación con arrastre de aceite vertidos a la

superficie.
c.  Lodo de perforación inadecuadamente dispuesto.
d.  Desechos de parafina  /  borras de fondo de tanques dispuestos en las

locaciones.

e.  Basura industrial / chatarra, etc.

Biológico La actividad petrólera de ia zona,  que viene de-varias décadas,  parece no

haber afectado sensiblemente el desenvolvimiento normal de la vida silvestre

en los ecosistemas.    En las quebradas secas de Laguna  (donde las

manifestaciones bióticas son muy ricas en comparación con ta aridez

observada en los cerros y colinas de Reventones),  no se aprecian diferencias

visibles de flora y fauna entre las quebradas limpias libres de presencia

petrolera y aquellas cuyos cauces están impregnados con las salmueras

etroleras aceitosas ue se descar an en las Baterías de Producción.

Factor Humano  .   Dada la pequeña magnitud del proyecto,  los impactos generados por éste no

Socio- serán significativos en comparación a los existentes generados por la actividad

Económico- petrolera en la zona a lo largo de aproximadamente 50 años.

Cultural

Paisaje La existencia de suelos contaminados con petróleo distorsiona y altera el

paisaje natural de la zona.

La disposición inadecuada de basura por subcontratistas y trabajadores
munici ales en la zona de Taiman afecta ne ativamente este com onente.
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Prediccion de Impactos
1

1
A.   Componentés Ambientales

B.   identificación de Impactos

Potenciales.

C.   Evaluación de Impactos

Potenciales.



I IV.  PREDICCIÓN DE IlViPACTOS
o oo 108)

La identificación de impactos potenciales se ha realizado para las diferentes fases delt proyecto y su evaluación con la ayuda de 2 matrices:

1.  La matriz de  *interacción de las actividades del proyecto con los componentes
ambientales.

2.  La matriz de calificación de Impactos Potenciales.

A.   Componentes Ambientales

Para facilitar la identificación y descripción de los impactos ambientales es necesario
describir el medio ambiente en términos específicos,  precisando la forma de
afectación de sus diferentes componentes constitutivos.

En la siguiente tabla se presenta una lista de los componentes ambientales y la
forma cómo estos pueden ser afectados por las diferentes acciones del Proyecto.

Tabla N° IV - 1. Componentes ambientales y su forma de afectación

A...:.bü#os.:::::;:..
1.   Atmósfera (Aire) Contaminación con sustancias nocivas,  alteración en la

concentración de sus constituyentes,   cambios térmicos,
contaminación sonora ruidos , etc.

2.   Agua Contaminación con sustancias nocivas,  cambios térmicos,
alteración de cauces, etc.

3.    Suelo Contaminación,  cambios geomorfológicos,  remoción capa
orgánica,  erosión  / desestabilización de taludes,  pérdida de
nutrientes, etc.

4.    Agentes Físicos Inalterables para pequeñas perturbaciones de la naturalezaLuz y Calor Solar or parte de la acción humana (caso del presente Pro ecto .5.    Topografía / Clima Inalterables para pequeñas perturbaciones de la naturaleza
or arte de la acción humana caso este Pro ecto .

6.    Componente=óiológico Deforestaciórr,   pérdida de  ~biodiversidad,   migraciones,Flora Fauna alteraciones tróficas, etc.
7.    Componente Humano .     Daños a la salud accidentes  /  muerte,  modificación de

Social, Económico, estilos de vida costumbres patrones culturales,Cultural, Salud) migraciones, creación de puestos de trabajo / satisfacción de
necesidades,   generación de expectativas,   inversión
crecimiento económico, transferencia de tecnolo ía.

8.    Paisa'e Me'oras, degradación, pérdida de estética, etc.
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B.   Identificación de Impactos 000109

t
Para facilitar la identificación de impactos el Proyecto ha sido dividido en las
siguientes 4 fases o etapas cada una de las cuales implica la ejecución de diversas
actividades generadoras de impactos como se muestra en la Tabla IV  -  2

1 subsiguiente:

o Etapa de habilitación de caminos y accesos.

Etapa de construcción de lataforp mas de pertoracion.

t Etapa de perforación  /  completación de pozos  (incluye transporte de equipos,
suministros e insumos para la pertoración).

t Etapa productiva de los pozos (incluye instalación de líneas de flujo para enviar el
petróleo extraído de los pozos a las Baterías de Producción).

Tabla N° IV - 2. Actividades del Proyecto generadoras de impactos

t
Habilitación de caminos Y Movimiento de maquinaria pesada,   transporte deaccesos

personal.
Lim ieza, remoción, movimiento de tierras, etc.Construcción plataformas de Movimiento de maquinaria pesada,   transporte deperforación
personal, movimiento de insumos, etc.

Limpieza desbroce de vegetación,   remoción,
movimiento de tierras, etc.

Perforación / completación de Movimiento de ma uinaria
pozos

q pesada equipo de
pertoración,   transporte de personal,   movimiento
almacenaje de insumos y materiales para la perforación.
Armado  /  desarmado de equipos e instalaciones en la
plataforma del pozo.
Actividades de perforación (incluye lodo de perforación).
Pertilaje,     cementación,     baleo,     fracturamiento,
o eraciones diversas de well service, etc.

Etapa productiva de tos pozos Transporte / instalación / equipo de extracción y bombeo
de petróleo.
Transporte de tubería para línea de flujo e instalación de
la misma entre cada pozo y su batería de producción.
Operacióri del equipo de extracción y bombeo
producción del petróleo y envío del mismo a la batería
por oleoducto).
Mantenimiento del equipo de extracción y bombeo para
mantener la producción.
Mantenimiento hueco abajo en el pozo (well service) para
mantener la producción.
Mantenimiento de líneas de flujo para evitar derrames,

C.

Cada una de las actividades indicadas representa una fuente potencial de impactos
para los componentes ambientales.
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Lo que sigue es un enunciado breve de los impactos potenciales para cada etap~ ~ 1 Q

proyecto.   Más adelante  (ítem C,  Evaluación de Impactos Potenciales)  se analizará

con mayor rigurosidad las características de los impactos.

En cuanto a impactos en el aspecto humano,   que por su naturaleza son

prácticamente similares para todas las etapas del proyecto,  se describe sólo en la

Etapa de Perforación.

La identificación de impactos se ha realizado para cada una de las diferentes etapas

del Proyecto:

1.    Etapa de Habilitacion de Caminos de Acceso

No se construirán carreteras principales debido a que se utilizarán al máximo las

existentes.

Debido a las características del terreno plano,  sólo se realizarán operaciones de

relleno y compactación,  el material usado como relleno será de tipo arcillas y

lutitas extraído de las canteras Laguna y Reventones.

Se ha estimado para esta operación de movimiento de tierra,  un volumen

aproximado de 1200 m3 (35 x 70 x 0.50) en la longitud de 1 Km.

a.   Atmósfera

Contaminación del aire por emisiones gaseosas  (SOz,  NOX y CO)  de motores de

1 combustión interna de la maquinaria pesada usada para el movimiento de tierra

y compactación. Ocurrirá en todas las actividades de esta etapa.

Generación de partículas durante la nivelación y compactación de suelos.

Posible contaminación sonora nociva a los trabajadores  (ruido fuerte de

maquinaria pesada y vehículos motorizados).

b.   Suelo

Modificación del perfil natural del suelo por movimiento de tierra y compactación.

Riesgo de contaminación por posible rotura de líneas de producción.

Disposición inadecuada de aguas servidas y desechos sólidos.

1
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c.   Componente Biológico

Debido al movimiento de tierra,  habrá posible pérdida de invertebrados y otras

especies de fauna menor.

No habrá tala de vegetación, dado que existe suficiente área despejada.

Alejamiento de la fauna de su hábitat natural por efecto de ruido,  vibraciones y

presencia de grupos de trabajadores.

d.   Componente Humano

Ver en la Etapa Perforación).

e.   Pais~a'e ,

Distorsión del paisaje natural.

2.    Construcción de Plataformas de Perforación

a.   Atmósfera

Se prevé un incremento de contaminantes gaseosos respecto a la etapa

anterior, producido en los motores de maquinarias y vehículos.

Malos olores por disposición inadecuada de residuos domésticos.

Posibles molestias por ruido a los trabajadores.

b.   Suelo

Alteración del perfil natural debido al movimiento de tierras,  corte,  relleno y

compactación.

Riesgo de contaminación por efecto de las aguas servidas.

Contaminación del suelo por disposición inadecuada de desechos domésticos e

industriales.

Riesgo de contaminación por rotura de tanques de combustibles y líneas de

producción.

Alteración de la capa orgánica del suelo, debido al movimiento de tierras.

Interrupción de drenajes naturales (cauces secos).
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c.  . Componente Biológico

Pérdida de la escasa vegetación como resultado de la eliminación de 20

ejemplares de arbolillos, entre algarrobos, zapotes, vichayos y hualtacos,  para la

construcción de la plataforma del pozo 8006 y posible eliminación de 30

ejemplares para el pozo 8007.

Riesgo de derramés de hidrocarburos de equipos o tanques de almacenaje que

afectarían al suelo y por ende a la vegetación.

Posible pérdida de invertebrados y otras especies de fauna menor debido al

t movimiento de tierras. 

Migración o alejamiento de la escasa fauna debido al ruido y vibraciones por el

movimiento de maquinaria pesada y presencia de grupos de trabajadores.

d.   Componente Humano

Ver en la Etapa Perforación):

e.   Paisaje

Alteración del paisaje natural. ~

3.    Etapa de Perforación  /  Completación de Pozos

1 a.   Atmósfera '

Contaminación de aire por emisiones gaseosas  (S02,  NOx y CO)  de motores,

equipos de perforación,  cementación,  generadores,  motocompresores,  etc.  El

impacto es mayor que en las anteriores etapas.

Contaminación del aire por emisión de gases generados en el lodo.

Riesgo de Incendio por contacto de emisión gaseosa con fuente de ignición.

Riesgo de descontrol de la columna hidrostática del pozo por disminución del

peso de lodo debido a deficiencias en la operación del desgasificador,  pérdida

de circulación, mala operación.  Posible expulsión de gases sulfurosos.

Emisión de partículas  (polvo)  generado por mezcla de cemento y productos

químicos.

Emisión de gas sulfhídrico (HzS) del pozo durante la perforación,  puede provocar

contaminación de aire e intoxicación del personal.
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Ruidos fuertes nocivos para los trabajadores y fauna de alrededores (ruido de la

maquinaria pesada en la perForación y completación).

b.   Agua

No existen cursos de agua en la zona.

c.   Suelo

Riesgo de contaminación de suelos por fugas y derrames de hidrocarburos,  lodo

y productos químicos  (dispersantes,  detergentes,  emulsificantes,  lubricantes,

desespumantes,  componentes de sodio,  agentes de control de filtración entre

otros).

Riesgo de contaminación de suelos por disposición inadecuada de lodo,  detritus

y material por pérdida de circulación.

Riesgo de contaminación por disposición inadecuada de residuos de cemento y

lechada de cemento sobrante (cementación)

Riesgo de contaminación por manipuleo inadecuado de aditivos químicos

aceleradores,  retardadores,  reductores de fricción,  entre otros)  en la etapa de

cementación. ,

Contaminación del suelo por limpieza de los tubos  (forros)  con diesel y raspa

tubos, generación de escoria de óxido.

La operación de perfilaje y baleo no presenta riesgos para el deterioro del suelo,

sin embargo durante la operación de enrosque del cable en el tambor se

disemina lodo de perforación en la plataforma en algunos casos contaminados

con petróleo, existiendo el riesgo de contaminación de suelo.

Riesgo de contaminación con hidrocarburos por descontrol del pozo durante el

baleo por mala operación (Blow out).

Contaminación por mala disposición de desechos:  plásticos,  waipe,  papel,

cartón,  siliconas,  grasas,  solventes,  etc.  durante las diferentes etapas de

perforación del pozo.

Riesgo de contaminación del suelo con petróleo crudo o agua salada durante la

etapa de prueba de formación.

d.   Componente Biológico

Alejamiento de la fauna por efecto del ruido de motores y equipo de perforación.
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La inadecuada disposición de cemento puede afectar a la escasa vegetación y

fauna silvestre.

La vegetación y fauna podría verse afectada durante las pruebas de formación

debido a una inadecuada disposición de los fluidos producidos y/o incendios por

descontrol del pozo.

e.   Componente Humano

1)   Socio-Cultural

Uso de mejores técnicas y metodología de trabajo por parte de la empresa

Pérez Companc y subcontratistas de servicios.

Fomento de hábitos y valores positivos generadores de eficiencia en el

trabajo.

2)   Económica

Ingreso al país de importante inversión de riesgo para desarrollar la

actividad petrolera y aumentar la producción de hidrocarburos.

t Reactivación de actividades industriales y de servicios vinculados a la

actividad petrolera.

Reactivación de la actividad comercial y bancaria,  para atender demanda de

bienes y servicios.

Disminución de desempleo.

3)   Salud

Mejores servicios de salud y saneamiento estatal. A mediano y largo plazo,

cuando mejoren los ingresos de las empresas petroleras y se afiance la

reactivación económica del país  (más impuestos para el Fisco,  mayor

redistribución de la riqueza generada).

Riesgo de accidentes,  daños a la salud y eventualmente muerte para los

trabajadores en todas las fases del proyecto (peligro mayor en las etapas de

perforación y completación de pozos).

Afectación de la salud para los trabajadores del turno de la noche.

f.   Paisaje

Distorsión del paisaje natural por presencia del equipo de perforación.
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i,

1 f.   Paisaje

Distorsión del paisaje natural por presencia del equipo de perforación.

4.    Etapa Productiva de los Pozos

1
a.   Atmósfera

1
Emisiones de gas natural por desfogue de pozos, evaporación en tanques, fugas

en línea de flujo, etc.

b.   Agua

No existen cursos de agua en la zona.

c.   Suelo ,

Riesgo de contaminación por agua de formación  (desfogue de pozos,  rotura de

líneas de flujo, etc.)

Riesgo de contaminación con petróleo  (desfogue de pozos,  descontrol del pozo

en trabajos de suabeo y well service, rotura de líneas de flujo, etc.)

Contaminación de suelos por tendido de nuevas líneas de flujo para transporte

de petróleo.

Contaminación por incremento de basura industrial (filtros, huaipes, fajas, etc.).

Riesgos de contaminación con aguas ácidas durante trabajos de estimulación de

pozos.

Contaminación por residuos sólidos petroleros no dispuestos en el lugar

adecuado: borras o lodos de fondo de tánques de petróleo, parafina, etc.

d.   Componente Biológico

Los derrames de petróleo y agua salada de formación afectarán el ecosistema.

Por tendido de nuevas líneas para transporte de petróleo se alterará el hábitat

de la fauna por generación de barreras físicas en relación a su territorio;

1 asimismo, se limitará el espacio para el desarrollo de la vegetación.

e.   Componente Humano

Ver en la Etapa de Perforación).
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f.   Paisaje

Alteración del paisaje natural por derrames  (manchas)  y por la presencia de

unidades de bombeo y líneas de flujo.

C.   Evaluación de Impactos Potenciales

I Para la evaluación de los Impactos Potenciales,  se ha utilizado las Matrices N°  IV -  1.

yN°IV-2.

1.    Matriz No IV  _  1

r Permite la interacción de cada una de las actividades del Proyecto con las

diferentes formas de afectación de los componentes ambientales.  Para tal efecto,

la calificación de los impactos se ha realizado en base a lo siguiente:

Impacto Leve: Es aquel impacto que no es significativo y no afecta

mayormente al factor ambiental respectivo.

Impacto Moderado:     Es aquel impácto que sí puede tener un efecto

considerable sobre el componente ambiental evaluado, ya

sea debido a su magnitud, su frecuencia, etc. _

Impacto Fuerte: Se considera al impacto que es de primer orden,  bastante

significativo en cualquiera de sus aspectos,  duración,

I magnitud, etc.

Impacto negativo Es la dirección de impacto,  si es negativo,  es que afecta

t el medio ambiente en algún grado,  sea leve,  moderado 0

fuerte.

Impacto positivo Puede favorecer en alguna de sus variables al medio

ambiente.

La calificación de los impactos se presenta en la Matriz N°  IV -  1 de acuerdo al -

código de colores siguientes:

Tabla N° IV - 3. Criterios de Asignación de Valores

Impacto Impacto Impacto Ningún Impacto Impacto Impacto
fuerte moderado leve impacto leve moderado fuerte

negativo negativo negativo positivo positivo positivo
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La Matriz N°  IV -  1 permite interrelacionar todas las actividades del Proyecto con

cada uno de los componentes ambientales.

y

1
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Matriz N° IV -1. Interacción de Actividades del Proyecto y Componentes Ambientales

Habilitación de Accesos, Construcción de Plataformas, Perforación y Operación de Pozos

EIA - Lote X

Etapas del Proyecto

Operaciones de pertoración y
opere-
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r
2.    La Matriz N°  IV  -  2

Considera lo evaluado en la Matriz N°  IV -  1,  y además evalúa según el tipo de

impactó,  duración del impacto,  magnitud del impacto,  escala (si es regional,  local,

nacional),  probabilidad de que ocurra el impacto,  el nivel de certeza de que

ocurrirá el impacto,  dirección del impacto (si es positivo para el ambiente o no),  la

frecuencia con el que será el impacto durante el desarrollo del proyecto y contexto

donde ocurrirá el impacto, si es un ambiente que puede soportar aún este impacto
o no.  Estos criterios de evaluación se describen a continuación:

a.   Tipo de Impacto

Puede ser directo, indirecto y/o acumulativo.

Directo: Si afecta directamente al medio ambiente.

Indirecto: Si su efecto no impacta directamente sobre el ambiente.  Por ejemplo,
el salario que se le pague a los trabajadores hará que se incremente el consumo

de bienes de la zona en estudio (efecto económico indirecto).

t Acumulativo:  Si se incrementa un mismo tipo de impacto/efecto sobre un

componente ambiental.  Por ejemplo, si en una quebrada se descargan las aguas

saladas de producción,  y con el nuevo proyecto se aumenta el volumen de las

aguas, entonces el impacto será acumulativo.

1 b.   Duración

Cuál es el tiempo del impacto.

Ninguno:  Ningún efecto.

t Bajo: (a corto plazo) - menos de un de año.

Moderado:  De uno a diez años.  ,

Alto: (a largo plazo)- mayor a diez años.

Permanente:  (irreversible).

c.   Magnitud

Cuál es el efecto sobre el recurso dentro del área de estudio.

Ninguno: nin9ún efecto.

r
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Bajo: menos de 1% del recurso. 

Moderado: que afecta 1-10% del recurso.

Alto: que afecta más del 10% del recurso.

1 d.   Escala
0

Cuál es el alcance espacial del impacto,   considerando los impactos
acumulativos.

Local: es el área inmediata del impacto.

Regional: que abarca grandes áreas.

e.   La Dirección

Es el impacto positivo, negativo, o neutro.

f.   La probabilidad del Impacto

Cuál es la posibilidad que ocurra el impacto.

Ninguno: el impacto no ocurrirá.

Bajo:  menos de un 25% de posibilidad de ocurrencia.

Moderado:  un 25% a 75% de posibilidad de ocurrencia.

Alto: mayor de un 75% posibilidad de ocurrencia.

g.   La frecuencia de Ímpacto:
Continuo: el Impacto es continuo a lo largo de su duración.

Intermitente: el Impacto es discreto y repetitivo a lo largo de su duración.

h.   Nivel de Certeza Cientifica  (Confianza)
La capacidad para predecir impactos con conocimientos básicos actuales.

Bajo:  La capacidad para predecir impactos se cree confiable,  en base a

considerable cantidad de datos.

Moderado:  La capacidad para predecir impactos se cree confiable.
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Aito:  La capacidad para predecir impactos se cree bastante confiable en base a

suficiente cantidad de datos.

1 i.    Contexto Ecológico
De acuerdo a la capacidad de asimilación del cuerpo receptor frente a los

impactos se considera:

Ecosistema flexible (EF):  puede soportar los impactos hasta un buen grado.

Ecosistema moderadamente sensible EMS):   ecosistema que por sus

características o por actividades previas puede soportar moderadamente los

impactos.

Ecosistema altamente sensible  (EAS):  es un ecosistema bastante afectado

que tiene muy poco espacio (cualquier factor ambiental) para soportar impactos.

De acuerdo a estos criterios se han evaluado los impactos que se detallan en la

Matriz N° IV - 2.

1

r

t
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La siguiente Matriz permite aplicar los criterios mencionados:

Matriz N° IV - 2. Evaluación de impactos del Proyecto

4~r~i;:.;`~~::.~<.:.;2;:;:;::ii::2:: 2::::;::%:.:;::::~2:::;  ; ~  : ~i ~:?;%~:~:?`:?i;.~~?~:~;:f t;:::: jf:::q 2`:':me.Im cta~ d?~t.     p,~ rf~rracif~n;tl~<.~el  .:~t~~t~s1~~f~~i~nt~nttr.Lav~ntart~~1?±~A~~

i~~a~t;;:;::::::::;v:;.::::::;~:~?~::;S:; i:;~:t:.:i;  . .s;::~~~:;::;::;~:~.f e': .S..'.::::':: j;..?; 6::rS.~:j;:::t.Y:.:.:T~  o~d~l~ura~~ ánñ~a nitula D~~r~c~~Qn;:bb~Ir..~~?uen~ia.:; ....~ea:.::::::::.:9::::::::::::::::::a?<1.  
Atmósfera DirectoLargoPlazoBajoLocal Negativo

Alta Continuo Alto Flexible 2.  Suelos Directo Largo Plazo Moderado Local Negativo

Alta Continuo .     Alto Flexible 3.  Ambiente Biológico Directo Largo Plazo Bajo Local

Negativo Alfa Continuo Alto Medianamente sensible 4.  Componente Humano Social- Cultural Directo Corto
Plazo

Moderado Local
Positivo

AltaContinuo Alto Flexible -Económico Directo / Corto Plazo Bajo Local Positivo Alta

Continuo Alto Flexible Indirecto Salud Directo Corto Plazo Bajo Local Negativo
Baja

Continuo Moderado Flexible 5.  Recursos no Directo Largo Plazo Nacional Negativo

Alta Continuo Moderado Medianamente renovables Sensib/ e 6.  Paisaje Directo Largo Plazo
Bajo LocalNegativo

Alta Continuo Alto Flexible a tv Pacific S.A. IV- 16
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3.    Descripción de los Impactos Evaluados

1
a.   Impactos a la Atmósfera

1)   Materia Particulada

La materia particulada se generaría por el movimiento de tierras,  corte,

relleno y nivelación para la construcción de las plataformas.

Se considera leve para todas las etapas del proyecto a excepción de la

etapa de operación donde su efecto es nulo.

t Otro momento importante de generación será en el manipuleo de materiales

en la etapa de perforación como cementos,  bentonita o polímeros en polvo,

etc.

En todo caso, sus efectos no son considerables por ser momentáneos.

2)   Óuidos de nitrógeno

Este contaminante será generado por emisiones de operaciones de equipos

pesados,  generadores,  etc.,  afecta en forma moderada y temporal durante

la etapa de perforación y completación y, de manera leve durante las demás

etapas.

3)   Óuidos de azufre

Estos óxidos serán generados por los combustibles utilizados en los

generadores eléctricos,  motores, etc., debido al tipo de combustible (diesel),  .

afecta en forma moderada y temporal durante la etapa de perforación y

t completación y de manera leve durante las demás etapas.

4)   Monóxido de carbono

Es similar a la producción de NOx y SOx,  sé producirá en pequeñas
cantidades por la combustión incompleta de hidrocarburos en los motores,

generadores eléctricos y equipos pesados,  afecta en forma moderada y

temporal durante la etapa de perforación y completación y de manera leve

durante las demás etapas.

1
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1 y

5)   HzS

Un componente gaseoso como el ácido sulfhídrico,  podría ser expulsado

durante los trabajos de perforación,  ya sea por algún problema de Blow out

o en la prueba de formación,  que tendría efectos nocivos en el personal y

fauna aledaña por ser tóxico.   Su probabilidad de ocurrencia en todo caso

es baja  (A pesar de elfo,  sin embargo,  el presente EIA sí toma las

previsiones del caso en la parte del Plan de Contingencias).   Afecta en

forma moderada en la etapa de perforación y prueba de formación.

b.   Impactos en la Calidad del Agua

En el área del proyecto ño existe cursos de agua superficial,  excepto en épocas
de abundante Ituvia.

No habrá efectos negativos,  se usará agua potable transportada con cisterna

para consumo humano y el lavado de los equipos de perforación.

c.   Impactos al Suelo

Los riesgos de contaminación por derrames de petróleo son fuertes durante la

perforación del pozo y pruebas de formación, en las otras etapas es moderado.

La inadecuada disposición de los lodos de perforación,   detritus,   basura

doméstica,  cementos u otros residuos asociados tendrían efectos negativos en

el ambiente, de moderado a fuerte.

La estabilidad de taludes se vería comprometida por la presencia de  "El

Fenómeno del Niño" y su influencia sería mayor en Reventones.

La alteración de la capa orgánica será fuerte durante la construcción de la

plataforma y leve durante la habilitación de los caminos,  dado que ésta ya está

intervenida.

El uso de suelos para actividades agrícolas no está involucrado directa o

indirectamente al proyecto, debido a que en el área de no existe zona agrícola ni

t
urbana.

d.   Impactos al Ambiente Biológico

t
1)   Vegetación Natural

Se considerada moderada durante la construcción de la plataforma debido a

la eliminación de 20 ejemplares, entre arbustos y arbolitos en la locación del

Pacific S.A. IV18
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t pozo 8006 y el riesgo de eliminación de 30 en la locación del pozo 8007 y

leve para las demás actividades del proyecto.

t Sin embargo,  es necesario hacer notar que existen especies protegidas en

estado vulnerable (hualtaco, palo santo y zapote).

2)   Fauna terrestre

Sería afectada en forma leve,  principalmente,  por la presencia humana y el

efecto de ruidos y vibraciones producidos en mayor magnitud en las etapas

de construcción de plataformas y de perforación,  esto produciría alejamiento

de especies mayores.

e.   Efectos sobre el Ambíente Humano

En el aspecto socio-cultural los impactos serán positivos leves en todas las

etapas del proyecto, debido a la poca magnitud del mismo.

En el aspecto económico los efectos son mayormente positivos, toda vez que

existe mayor inversión en el proyecto,  aumentan sus efectos,  por ello la

actividad que requiere mayor inversión como es la etapa de perforación,  ésta

produce mayor movimiento económico a nivel nacional,  local y regional;

debido a las necesidades de adquisición de servicios y bienes,  mano de obra

directa e indirecta y el comercio asociado.   Este impacto será moderado en

todas las etapas.

Salud y seguridad,  los impactos son negativos y fuertes durante la etapa de

perfóración y completación del pozo,  moderado durante las etapas de

construcción y habilitación de caminos y leve durante la operación del pozo.

f.   Paisaje

Los imPactos al paisaje son moderados durante la perForación y completación

del pozo y leve en las demás etapas.

Pacific S.A. 1V-19
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I Y.  PLAN DE 11IANEJO AMBIENTAL

A.   ObJ' etivo

Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental que permita minimizar los potenciales

impactos ambientales producto de las operaciones de Construcción de Plataformas y

Perforación de seis pozos confirmatorios en Los Yacimientos Laguna y Reventones.

El PMA proporciona mecanismos para asegurar que el problema de los posibles

impactos adversos, para intensificar los beneficios del proyecto y para introducir unos

niveles de buen funcionamiento,  que luego se deberían adoptar en todas las obras

del proyecto.

Para cada fase, el PMA establece las medidas de mitigación a adoptar para asegurar

una eficaz mitigación de cada uno de los posibles impactos biofísicos y socio-

culturales identificados por cada actividad a desarrollar.  Se presenta la siguiente

información:

Pérez Companc proveerá una lista exhaustiva de las medidas  (acciones)  de

mitigación que deberán Ilevarse a la práctica;

La(s)  persona  (s)  responsable(s)  de garantizar la total y completa ejecución de

tales acciones;

Los parametros que deberán controlarse Para asegurar una eficaz ejecución de

tales acciones;

Los plazos adecuados para la ejecución de tales acciones,  para asegurar que se

cumplan en su totalidad los objetivos de la mitigación;

Pérez Companc se compromete a la adopción de estas medidas y Ilevará a cabo una

inspección continua para asegurar su realización y su eficacia.

B.   Criterios Generales

El Plan de Manejo Ambiental será utilizado como un manual de campo por los Jefes

de Grupo de campo de Pérez Companc o la subcontratista,  el consultor a cargo del

monitoreo ambiental y todo supervisor responsable con el cumplimiento de los

reglamentos ambientales.

Pacific S.A. V2
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Los proyectos de perforación independientes de su magnitud pueden tener impactos

negativos y positivos en el ambiente físico,  biológico o social como se especifica en

la Evaluación de Impactos.

La política ambiental de Pérez Companc será de prever o minimizar, tanto como sea

posible, los impactos negativos de estas operaciones.  En tal sentido, por ejemplo, se

utilizarán los accesos y caminos existentes en el área,  evitando intervenir áreas

nuevas para tal fin.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se ha elaborado teniendo en cuenta lo siguiente:

1.  Perforación de 6 pozos de desarrollo en la locación de Laguna y Reventones en el

Lote X - Talara

2.  Se perforarán desde plataformas que se construirán,  con las facilidades de

energía eléctrica,  combustibles e instalaciones necesarias para la perforación de

estos pozos.

3.  Todas las operaciones serán efectuadas cumpliendo los procedimientos y normas

legales que garanticen el buen manejo ambiental del área involucrada.

4.  Subsanar en la medida de lo posible todos los impactos negativos ocasionados

por las actividades de perforación de pozos.

C.   Manejo de la Actividad de Perforación

1.    Consideraciones

La empresa en la ejecución del trabajo será responsable,  a través de las

contratistas,  del cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad

aplicables,  siguiendo las buenas prácticas de trabajo.  Dentro de estas podemos
indicar las siguientes:

La empresa y/o contratista deberá organizar reuniones de seguridad y cursos de

capacitación previas al inicio del trabajo sobre los siguientes puntos:

1.  Antes de dar inicio a cualquier actividad en el área de operaciones,  se deberán

dar lineamientos de Seguridad Industrial y Protección Ambiental al personal de

las subcontratistas ejecutores de obras y trabajos operativos,  exigiéndoles la

presentación de un Programa de Control de Seguridad Industrial,  Medio

Ambiente y Salud ocupacional.

Pacifrc S. A. V-3
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2.  Capacitación específica en primeros auxilios,   contraincendio,   planes de

contingencia,  manejo y operación de fuentes de energía,  seguridad en el

transporte de combustibles, químicos y fuentes radioactivas.

t 3.  Cumplimiento de lo indicado en el  "Reglamento de las Actividades de

Exploración y Explotación de Hidrocarburos",  D.S.  055-93-EM, Artículos 97° al

1850 y en el  "Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de

Hidrocarburos",   D.S.   046-93-EM.,   Reglamento para el Transporte de

Combustibles D.S. 026-94-EM.

4.  Cuidado y preservación del medio ambiente: flora, fauna y entorno.

5.  Clasificación y disposición adecuada de desechos para su posterior reciclaje o

disposición final, con la implementación de recipientes rotulados para diferentes

tipos de desechos (plásticos, vidrio,  madera,  latas, etc.),  distribuidos en lugares
preestablecidos.

6.  Se garantizará que el trabajador involucrado en el proyecto,  antes del inicio de

las actividades, este debidamente informado sobre:

La naturaleza del trabajo.

Las condiciones ambientates del área de ínfluencia y la importancia de su

preservación.

Significación de la región.

Se deberá informar e investigar los accidentes ambientales con la finalidad de

identificar las fallas y evitar su repetición.

Se considera como accidente ambiental:

1.   Fugas y derrames de hidrocarburos.

2.   Fugas y derrames de productos químicos

3.   Disposición inadecuada de desechos.

4.   Disposición inadecuada de cortes y fluido de perforación.

S.   Disposición inadecuada de aguas servidas.

6.   Quejas de lugareños, perturbaciones, interferencias.

7.   Incumplimiento de normas o procedimientos ambientales.

8.   Descuido de los subcontratistas en lo referente al abastecimiento de

alimentos a su personal.

Pacific S.A.
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9.   Cortes o remociones exageradas e inadvertidas de la escasa vegetación.

10.  Pérdida de biota.

11.  Accidentes industriales.

12.  Deficiencia de los servicios médicos en la atención de emergencias.

Los encauzamientos hacia las ozas de recu eración alp p rededor de la plataforma
del equipo,  deberán se reforzados con el fin de canalizar cualquier tipo de fugas o

derrames de fluidos.  Deberá considerarse la alternativa de instalar un sistema de

geomembranas en la plataforma,  encima del cual se colocarán los tablones de

madera,  lo que permitirá recuperar cualquier material o fluido que pudiera
derramarse o caer.

Se construirán drenajes impermeabilizados para que capten y conduzcan el agua
contaminada y todos los elementos derramados sobre la plataforma hasta la

cantina de perforación,  para luego ser bombeada a las pozas de tratamiento de

agua.

El suelo de la zona donde se instalará el almacén de química deberá estar

protegido con cubierta de plástico,  lo que permitirá recuperar cualquier material

que pudiera caer y perderse en el suelo.

2.    Prácticas operacionales

a.   Perforación

De acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Exploración y Explotación de

Hidrocarburos (D.S.  055-93-EM)  se deben emplear las Prácticas recomendadas

por el API y especificaciones siguientes:

SPEC 7. Especificaciones para equipos de perforación.

SPEC 5D.  Especificaciones para la tubería de perforar.

SPEC 7J.     Prácticas recomendadas para el diseño de pruebas y límites

de operación.

1 SPEC 9A.    Especifieaciones para cables de acero.

SPEC 16D.   Especificaciones para sistemas de control en la perforación
de pozos.

RP 53.. Prácticas recomendadas para el uso de sistemas BOP

RP 54. Prácticas recomendadas de seguridad industrial en la

Pacific S.A.
V-5



000131

perforación de pozos.

SPEC 6A Es ecificaciones de cabezales válvulap y s de pozos.

b.   Fluidos de Perforación

De acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Exploración y Explotación de

Hidrocarburos D.S.   N°   055-93-EM)   se deben emplear las Prácticas

recomendadas por el API y las especificaciones siguientes:

SPEC 13A.   Especificaciones de materiales para fluidos de perforación.

RP 13 B1.    Prácticas recomendadas para probar fluidos de perforación.

RP 13 E..     Prácticas recomendadas para el uso de mallas de zaranda

RP 13 G.     Prácticas recomendadas para el informe de fluidos de

perforación.

RP 13 J. Prácticas recomendadas para prueba de laboratorio de fluidos

de perforación.

RP 13 K..     Prácticas recomendadas para análisis químico de Baritina

1 c.   Cementación

Los sistemas de cementado cubren un promedio de densidad de 10,8 a 22

Ib/gln.

El volumen de cemento requerido para un completo Ilenado específico en un

trabajo de cementación,  generalmente se calcula en base a un volumen igual a

t
1.5 veces la calculada mediante el registro de calibración del pozo.

De acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Exploracion y Explotacion de

Hidrocarburos D.S.   N°   055-93-EM)   se deben emplear las Prácticas

recomendadas por el API y las especificaciones siguientes:

RP 5A5 Prácticas recomendadas para inspeccionar tuberías de

revestimiento,  producción y líneas de flujo nuevas.

SPEC 10 Especificaciones para materiales y pruebas de cementación.

SPEC 10A Especificaciones de cementos.

SPEC 10D Especificaciones de centralizadores.

RP 10F Prácticas recomendadas para probar equipo flotador de

cementación.

Pacific S.A. V-6
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3.    Optimización de la perforación
De acuerdo a la identificación de las principales operaciones que presentan
riesgos de generar contaminaciones,  a continuación se describen las principales
alternativas de solución a fin de minimizar sus efectos.

1 a.   Control de parámetros de perforación

Según se conoce,  existe estadística de problemas de golpes de gas y/o
reventones,  en el área de trabajo,  lo que debe constituir una norma para prever

dichos problemas que permánecen latentes durante la perforación,  cementación

y completación de los pozos.  Debido a ello se recomienda Ilevar un estricto

control de los siguientes parámetros de perforación:

1)   Parámetros de control durante la Perforación

a.  Control geológico.

b.  Profundidad de perforación en relación a horizontes permeables con

probable producción.

c.  Velocidad de penetración.

d.  Rotación de la mesa R.P.M.

e.  Torque.

f.  Peso en el gancho.

g.  Peso sobre la broca.

h.  Presión choque.

i.   Presión bomba.

j.   Caudal de lodo en la entrada y salida.

k.  Volumen total de lodo en superficie.

1.   Cambio instantáneo del volumen de lodo.

m. Contador de emboladas por bomba.

n.  Temperatura det lodo a la entrada y salida.

o.  Densidad del lodo a la entrada y salida.

p.  Resistividad del lodo a la entrada y salida.

Pacific S.A. V7
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2)   Equipos de Control

a.  Desgasificador.

b.  BOP.

c.  Choque manifold.

d.  Censores en cantinas de lodo.

e.  Cromatógrafo. 

f.  Desarenador.

g.  Detector de HZS.

h.  Desilter.

i.   Centrifuga o mud cleaner (opcional).

Entre los problemas que pueden presentarse durante lá perforación y sus

consecuencias, a continuación describimos los más importantes.

b.   Optimización del control de sólidos

El control de los sólidos en las operaciones de perforación constituye una de las

principales inversiones que repercute directamente en la economía del proyecto.
Los equipos,  materiales y sistemas se ven afectados por et incremento del nivel

de sólidos.

D.   Medidas de Mitigación
Los cuadros que siguen detallan las medidas dé mitigación propuestas Para Prevenir
paliar / minimizar los impactos negativos asociados a la ejecución del Proyecto.  La

parte correspondiente al aspecto humano,   particutarmente importante por su

naturaleza,  y por ciertas peculiaridades pre-proyecto,  que ya se vienen dando,  se

presenta en cuadro aparte  (Tabla N°  V-  1,  "Propuestas de solución para impactos
socio-económicos negativos").

1
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l.    Eta a de Constrp uccion de Caminos y Accesos

ATMÓSFERA

2:; ! i:t05Eb~@ 9.41 Eár~:;:>::::
Contaminación del aire por emisiones gaseosas Uso de unidades en buen estado mecánico y
S02, NOx y CO) de motores de combustión interna cumplimiento del plan de mantenimiento de
de la maquinariá pesada usada para el unidades y motores de los subcontratistas.
movimiento de tierra y compactación.  Ocurrirá en

todas las actividades de esta eta a.

Generación de partículas durante la nivelación y Remover lo estrictamente necesario de terreno y
compactación de suelos. en la medida de lo posible efectuar riegos antes de

efectuar la o eración.

SUELOS

22:; m~t
Contaminación por posible rotura de líneas de flujo Extremar cuidados para evitar que maquinaria
de etróleo de ozos en roduccíón. esada ueda afectar las líneas de flu'o.
Modificación del perfil natural del suelo por Se utilizarán las carreteras y caminos existentes
movimiento de tierra y compactación para para no afectar áreas nuevas.   Los trabajos
construcción de accesos a los pozos. complementarios de ampliación y nivelación serán

del ti o carrozable.

ASPECTOS BIOLÓGICOS
i:::::.::.:.:.::i:.::

F:xii>`>.,»»<:>~.>:<>:>::::>:»:i <>>i:;>~:~ ~~<~<~:MI~E3~Ei7#'EDebidoal
movimiento de tierra,  habrá posible Limitar el movimiento de tierra a lo mínimo pérdida de
invertebrados y otras especies de fauna necesario. menor. Tala
de

vegetación. Para construcción de accesos seleccionar áreas des e'
adas deve etación. Alejamiento de

la fauna de su hábitat natural por Los motores de la maquinaria deben tener efecto de
ruido, vibraciones y presencia de grupos silenciadores. de trabajadores.
El personal queda prohibido de cazar y eliminar ve etación. 

No está ermitido el uso de armas. ASPECTOS HUMANOS

F~i

Ptti~`:::~2~:::;::(::;~~';:::?=;`;:::;~:;:::::;:::'~~::;:0::;:::;.:.~.:::EE~~  It La inadecuada

disposición de cemento puede Las escorias de cemento serán úbicadas aun lado afectar a
la vegetación y vertebrados menores de la plataforma. Se hará

uso solamente para la cementación del ozo no
ara construir vías sardineles, etc.CVer Eta

a de Perforación . PAISAJE osO';

m

i~...:.. Distorsióndel paisaje
natural de la zona.Limitarse a intervenir las áreas estrictamente señaladas. Acumulación de

desechos
y residuos. Orientar al personal sobre los lugares destinados ara los desechos.

1 PacificS.
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2.    Construcción de Plataformas de Perforación

ATMÓSFERA

y.
r.'..'~ . i

yy á  ~y a /y i;>>ii;iiiti~''ii:i.     i;~ii ~iS<     i°~<ilttti.'i~.:.::;..:.titi[:1:r::i:[['t[Citii[ií:i:titit:iC''"''`;::ii:.':.

Se prevé un incremento de contaminantes Uso de unidades en buen estado mecánico y

gaseosos respecto a la etapa anterior,  producido cumplimiento del plan de mantenimiento de
en los motores de ma uinarias vehículos. unidades motores de los subcontratistas.

SUELOS

a .

S a::;>:«<»:IÍItiAlteracióndel perfil

natural debido al movimiento Minimizar los cortes del suelo a lo estrictamente de tierras,  corte,  relteno
y compactación para el necesario. emplazamientó de la plataforma.

Trasladar todo el material de desecho a los lu ares reviamente establecidos
ara este fin.Contaminación por posible rotura

de líneas de flujo Extremar cuidados para evitar que maquinaria de etróleo de ozos
en roducción. esada ueda im actar las líneas de flu'o.Alteración de lacapa
orgánica del suelo, debido al El suelo retirado será ubicado a un lado de las movimiento de tierras. áreas
removidas para ser utilizada posteriormente tierra nutriente. Interrupción de

drenajes naturales (

cauces secos).   Se evitará interrumpir cauces de quebradasysi fuese necesario se construirá
un drenaje para permitir el paso del
agua en época de Iluvias para el pozo 8001 Reventones
y en los pozos 7592 y 7596 La una. AMBIENTE
BIOLÓGICO t..3'>':>::::::>:::::`:'::><:>

Il;Pérdida

deespeciesvegetales  ( 20ejemplaresReforestarconalgarrobos, zapotesy
hualtacos en entre arbustos,  arbolillos y estrato herbáceo),  el campo, se sugiere iniciar

programa en sitios de como resultado del desbroce para la construcción vigilancia,  aproximadamente 40 arbolillos
en cada de la plataforma de pozo 7592.lugar:Ingresoa Batería 608

Ingreso a Batería 603 Ingreso a Batería
607 Ingreso a Batería

942 Ingreso a Peña

Negra Ingreso a Batería

990 Ingreso a Batería

957 Acceso aEl
Alto Esto,  por apoyo

en el riego que

podría realizar el personal

de vigilancia de tales instalaciones hasta que las plantas hayan

adquirido desarrollo suficiente. De esta manera se

compensará al ecosistema por la eliminación

de

vegetación, mejorando la calidad ambiental del lugar y
propiciandoel regreso dela fauna silvestre.

Charlas de orientación al personal de vigilancia sobre conservación

de flora

fauna. Riesgo de eliminación de 30 arbolillos
enla Desplazar la ubicación

del pozo 15 m. arriba de la locación del ozo 7596.colina ara evitar la eliminación de la

ve etación. Posible pérdida de invertebrados yotras especies Impacto inevitable.   Limitar el

movimiento de de fauna menor debido al movimiento de tierras.    tierras a lo

mínimo necesario. Migracióno alejamiento de la escasa fauna debido Hacer cumplir que

los motoresy maquinarias de al ruidoy vibraciones por el movimiento de los subcontratistas cuenten

con silenciadores en maquinaria pesada y presencia de grupos de buen estado. traba' adores.

Pacifrc S.A. V-10
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ASPECTOS HUMANOS
r.:..

i7;:::;[i: e

i:R:: f,~    Mi#Egac
er Eta a de Perforación .

PAISAJE

i.ii
s€bm ta~~~~~:::::i::::;ItE  ~C~~Mf'E;>......._._::...:......

Distorsiona el paisaje natural de la zona. Limitarse a íntervenir las áreas estrictamente
señaladas.

3.    Etapa de Perforación y Completación de Pozos

ATMÓSFERA

2:::`::::.~::;;::::.:i:::iiii'iii:t:i:::.ii::i::...'i`.i;':2i:;t~~~~:. ~~.[4R#  . E91f.4D!ít<:::>:
Contaminación de aire por emisiones gaseosas de Cumplir con plan de mantenimiento de equipos.
motores equipos de perForación,  cementación,  Efectuar inspección periódica del sistema de

generadores,  motocompresores,  etc.  Es mayor combustión y calidad de combustible.
que en las anteriores etapas Realizar inspecciones ambientales a fin de

verificar cumplimiento del programa HSE en las
o eraciones.

Contaminación del aire por emisión de Mantener operativo en forma permanente la
hidrocarburos volátiles y otros como C02,  HZS,  zaranda y agitadores de lodo para facilitar la
etc. aereación.

Mantener al personal en constante alerta sobre

cualquier situación de riesgo durante la etapa de

perforación.  Difusión del Plan de Contingencia
mediante charlas de inducción y prácticas contra
incendio /  rimeros auxilios y HzS.

Riesgo de incendio por contacto de emisión Ubicar letreros de advertencia de no fumar y no

gaseosa con fuente de ignición hacer fuego abierto a menos de 50 m.  en sitios

visibles

Orientar al ersonal sobre los ries os

Existe riesgo de producirse,  incendios y siniestros Exigir un plan de mantenimiento preventivo de las

Blow out), como consecuencia de descontrol de la unidades de perforación para evitar situaciones de
columna hidrostática del pozo por disminución del riesgo y uso de los equipos de control de pozos
peso de lodo debido a deficiencias en la operación  (BOP). Efectuar pruebas periódicas del BOP.
del desgasificador,  pérdida de circulación,  mala Mantener al personal en constante alerta sobre
operación, etc. cualquier situación de riesgo durante la etapa de

perforación.  Difusión del Plan de Contingencia
mediante charlas de inducción y prácticas contra

incendio rimeros auxilios.
Emisión de partículas (polvo) generado por mezcla Las operaciones se efectuarán cerca a las
de cemento y productos químicos ubicaciones de los depósitos de mezcla

Efectuar un buen manipuleo y cuidado de las
bolsas de cemento y químicos para evitar el

desprendimiento de partículas en el ambiente.
Usar equipo de protección personal.
Los productos químicos requerirán de igual
cuidado ara evitar ue se es arzan en el aire.

Contaminación por probable presencia de gas Mantener al personal en constante alerta sobre

durante la completación del pozo. cualquier situación de riesgo durante la etapa de

completación.
Usar un separador de gas de alta presión  (rollo
well check) y conectar el pozo a batería.
Para el quemado del gas excedente se deberá
contar con la autorización de la DGH.
Difusión del Plan de Contin encia mediante

Pacific S.A. V-11



000137

charlas de inducción y prácticas contra incendio y
rimeros auxilios.

Excretas del personal del equipo de perforación,  Construir pozos sépticos al lado de la plataforma,
producirán malos olores y condiciones de 50 m.  como mínimo para uso del personal.
insalubridad. Después de terminadas las operaciones se

agregará cal y cloro al pozo séptico,  previo a su

clausura y abandono.

Dar charlas a todo el personal sobre protección
ambiental.  Realizar mantenimiento permanente a

las instalaciones sanitarias.

Efectuar inspecciones inopinadas a fin de verificar

el cumplimiento de seguridad y protección
ambiental.

AGUA

ros[~~e::t~«`>'.,::ti~::::>::`:::::>':>»''»»::>:::<:>:::::
No hay cursos de agua supeficial ni freática en la No necesaria.

zona.  Los nivéles freáticos son mu rofundos.

SUELOS

Pi~'     Í. aárl~ Mt~f.

Riesgo de contaminación de suelos por fugas y Utilizar exclusivamente las áreas habilitadas para
derrames de lodo y productos químicos la actividad evitando involucrar zonas adyacentes.
dispersantes,     detergentes,     emulsificantes,  Trasladar todo material de desecho a los lugares
lubricantes,   antiespumantes,   componentes de previamente establecido para este fin  (chutes
sodio, agentes de control de filtración entre otros),  impermeabilizados).
como restos de los productos de cementación Se usarán lodos de perforación del tipo

biode radable.

Riesgo de contaminación de suelos por fugas y Las zonas de almacenamiento de combustible
derrames de hidrocarburos deberán éstar, de preferencia, dentro de una área

estanca e impermeabilizada con cubiertas

lásticas.

Riesgo de contaminación de suelos por disposición Los cortes de perforación, deberán ser dispuestos
inadecuada de lodo,  detritus y material para en pozas chutes),   las que deberán estár

érdida de circulación im ermeabilizadas.

Disposición inadecuada de residuos de cemento y Se orientará al personal para manejo de estos

lechada de cemento sobrante cementación residuos.

Manipuleo inadecuado de aditivos químicos El personal de la subcontratista deberá estar

aceleradores, retardadores, reductores de fricción,  adiestrado en el manipuleo de insumos peligrosos.
entre otros en la eta a de cementación

Contaminación del suelo por limpieza de los tubos Las aguas procedentes de la limpieza de

forros)  con diesel y raspa tubos,  generación de materiales y equipos serán trasladadas a una poza
escoria de óxido de confinamiento ara su osterior tratamiento.

La operación de perfilaje y baleo no presenta Se colocarán bandejas de recolección de lodo y

riesgos para el deterioro del suelo,  sin embargo cubiertas plásticas para proteger el suelo.

durante la operación de enrosque del cable en el

tambor se disemina lodo de perforación en la

lataforma.

Riesgo de descontrol del pozo durante el baleo por Supervisión permanente de las operaciones.
mala operación (Blow out) Usar procedimientos establecidos y extremas

medidas de se uridad en estas eta as.

Mala disposición de desechos de basura orgánica La disposición de desechos se efectuará en

e industrial generadas por la actividad de aquellos lugares señalados para este fin  (Basura
perforación: plásticos, waipe,  papel, filtros,  cartón,  común al relleno sanitario de los Órganos,  donde

siliconas,   grasas,   solventes,   guantes,   jébes,  los residuos sí son colocados bajo tierra.   Basura

protectores de roscas,  bolsas de cemento,  etc.  industrial con componentes aceitosos a los

durante las diferentes etapas de perforación del rellenos que tiene Pérez Companc en Folche o

ozo. Verde .

Ries o de contaminación del suelo con etróleo Utilizar tan ues cerrados ara recu eración

Pacific S.A. V12
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crudo y/o agua connata durante la etapa de prueba almacenamiento de estos fluidos.
de formación

AMBIENTE BIOLÓGICO

i::::;`i. IlAlti  ~c....
Riesgo de afectación de flora y fauna por siniestro Mantener al personal en constante alerta sobre
Blow out). cualquier situación de riesgo durante la etapa de

perforación.  Difusión del Plan de Contingencia
mediante charlas de inducción y prácticas contra

incendio y primeros auxilios.
Mantenimiento y pruebas periódicas permanentes
de los equipos de control de pozos  (BOP).  Buen
control de las propiedades del lodo.

Entrenamiento constante del personal responsable
de las o eraciones.

Alejamiento de especies de fauna silvestre por Usar equipos en buen estado mecánico e instafar
incremento de ruidos en la zona. tubos de esca e silenciadores.
La vegetación y fauna podría verse afectada por Recolección de efluentes en tanques y disposición
inadecuada dis osición de los fluidos roducidos.    de acuerdo a su naturaleza.

ASPECTOS HUMANOS

i:::V IiEa:P~    9.: Salud

Riesgo

de accidentes,   daños a la salud y Equipos  /  maquinarias  /  instalaciones en buen eventualmente
muerte para los trabajadores en estado. todas

las fases del proyecto  ( peligro mayor en las Señalización e iluminación adecuada.etapas

de perforacióny completación de pozos).    Charlas de seguridad,  simulacrose inspecciones de
seguridad. Implementación,  
difusión y cumplimiento Planes de

Contingencia. Uso
de equipos de seguridady observancia de las normas.
Afectación

de la salud para los trabajadores del Extremar medidas de seguridad.  Recompensar tumo
de la noche. con incentivos. PAISAJE

1V1~~
Ea~:::.;:.;:.;:;::::»::;::.;:.>::>La

estética del lugar será afectado por la Los equipos instalados deberán estar debidamente permanencia
de la estructura en este ambiente pintados y en buenas condiciones para dar buen natural
as ecto a la actividad roductiva 1

4.    Vida Productiva de los Pozosi:::::~::::>:~:~::~:::

r::;>:~~<::::::>':>>~.:~~~...31eI~ncta M~ tEac. Los
impactos más significativos durante la vida El manejo de'estosimpactos será el mismo que se operativa

del pozo son fugas en el cabezal del indica en el PAMA del Lote X.pozo,  

derrames durante los trabajos de well service

y roturas / cambios en las líneas de flujo. Otro
impacto importante que debe evitarse es la contaminación
del área por efectos de desfogue del
pozo.  Asimismo,  no debe producirse el pozo con
forros abiertos. Pacific

S.A.V- 131
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E.   Manejo Ambiental Específi*co

1.    Efluentes Líquidos

a.   Tipos de Efluentes Líquidos
Es necesario tener bien definido los efluentes que puedan ser generados en las

diferentes actividades,  caracterizándolos adecuadamente  (características fisico-

químicas,  toxicidad,  corrosividad,  etc.),  para clasificarlos como peligrosos o no '

peligrosos.

Los efluentes de este tipo de operaciones se pueden clasificar en:

Aguas servidas: provenientes de servicios higiénicos.

Agua proveniente de las pruebas de producción.

Líquidos extraídos de los lodos de Pertoración y podríamos incluir a las:

b.   Criterios

El primer paso para elegir cualquier sistema de tratamiento y disposición de

efluentes es su caracterización adecuada,  la caracterización consiste en definir

las cualidades físicas y químicas del efluente,  realizando las pruebas de

laboratorio necesarias.

Es necesario,  por otro lado,  identificar las fuentesde donde provienen estos

efluentes y cuantificarlos adecuadamente para disenar su sistema de colección

capacidad de tuberías o ductos).

El tratamiento propuesto según las características del efluente,  debe ser factible,
esto significa que:  los productos químicos a utilizar sean adecuados para el

medio,  debe ser fácilmente manejable,  y que su transporte o manejo no cauce

riesgos mayores.

El diseño debe incluir el sistema de colección,  el sistema de tratamiento y la

disposición final.

c.   Tratamiento y Disposicion de Efluentes

1)   Aguas servidas

Comprende a las aguas servidas provenientes de servicios higiénicos.  La

cantidad de estos efluentes se estima en 10 gal/persona/día.  El número de

Pacific S.A.
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personal por día sería de 18 personas  (personal obrero y staffl.  Lo que
resulta en unos 180 gln de efluentes diarios.

Debido a las características de la zona,  es recomendable construir pozas

sépticas.

Los servicios higiénicos deben estar en áreas impermeabilizadas.

2)   Aguas de pruebas de formación

El e ui o de perfq p oracion tendra los tanques de capacidad adecuada,
necesarios para ser usados en las pruebas de formación pertinentes.

Probablemente estas aguas de formación contengan hidrocarburos,  que se

deberán separar por gravedad dando un periodo adecuado de retención y
asegurándose mediante trampas de aceite en los sistemas de tratamiento.

El contenido de estos tanques no podrá ser dispuesto al medio ambiente,  ni

vertido a la poza de lodos.  Su disposición final enviándolos a la Estación
951 - Zapotal en donde se realizará la separación del agua y su disposición.

En caso de abandono del pozo,  los fluidos de las pruebas se podrán
bombear al anular.

No se permitirá pruebas de formación usando pozas excavadas en el

terreno para la disposición de los fluidos.

d.   Canalización de Aguas Pluviales

Para período de Iluvias  (diciembre  -  marzo),  se recomienda ue las aq guas
pluviales deberán estar adecuadamente canalizadas alrededor de los diferentes
ambientes e instalaciones.   Se dispondrá de trampas para retener los

sedimentos.

En caso contengan productos aceitosos por derrames o por lavados de equipos,
estos deberán ser colectados en un tanque para separar los aceites antes de su

disposición.

2.    Manejo de Químicos para Fluidos de Perforación

Los ftuidos de perforación son una mezcla compleja de compuestos químicos,
líquidos y sólidos que son preparados con el objeto de mejorar cualidades, físicas,
químicas y mecánicas de los fluidos para una perforación adecuada.  Por tanto,
deben tener un adecuado manejo para evitar contaminar el medio.

Pacific S.A.
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Básicamente utilizan,  productos químicos que algunos no se clasifican como

peligrosos,  pero que el mal manejo o mal uso del mismo puede provocar efectos
al medio ambiente o a las personas que los utilizan.  Es necesario tener un

conocimiento de sus propiedades para evitar cualquier riesgo.

3.    Manejo de Insumos

a.   Embalaje
Pérez Companc del Perú S.A.  exigirá al personal proveedor de servicio de lodos

que en sus ofertas indiquen la clase de embalaje con que proporcionarán los

insumos, de forma tal que se asegure que dicho embalaje evite:

Fugas y derrames de productos (por exposición a la intemperie, manipuleo).

El contacto físico del producto con el personal que lo manipula.

Todo material que ingrese a la operacion deberá estar perfectamente
identificado con un rotulo que indique:

Nombre del Producto - Fabricante.

Componentes básicos.

Recomendaciones de primeros auxilios.

Recomendaciones para su manipuleo y almacenamiento.

Características físicas (resistencia) del embalaje.

Fecha de expiración.

Recomendaciones ara lap disposición de residuos,  embalaje o producto no

utilizado.

Tipo de equipo de extinción a utilizar en caso de incendio.

b.   Almacenamiento

a.   Se deberá Ilevar un inventario de todos los insumos,  con partes diarios de

entrada / salida.

b.   Todos los insumos deberán estar ubicados en un lugar preestablecido
impermeabilizado,  que reúna las condiciones de seguridad,  recomendadas

por el fabricante.

Paciñc S.A.
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c.    Los productos deberán ser colocados en parihuelas a por lo menos 20 cm

del piso del almacén y apilados según recomendaciones del fabricante.

d.   Todos los accesos al almacén deberán ser adecuados para la fácil entrada y
salida de productos.

e.   Los insumos líquidos deberán estar almacenados en lugares
impermeabilizados que cuenten con sistema de encauzamiento para el

recupero de posibles derrames.

c.   Transporte y Manipuleo
a.   El personal encargado del manipuleo deberá contar con implementos de

seguridad adecuados (ropa, guantes, etc.).

b.   El transporte y manipuleo de los insumos deberá realizarse de acuerdo a

recomendaciones del fabricante,  evitándose en-  lo posible,  la rodadura y
golpeo de cilindros,  caída y deslizamiento de bolsas u otras acciones que
comprometa la resistencia del embalaje de los productos.

c.   Las zonas donde se manipulan productos químicos deberán contar con una

estación de emergencia para lavado de ojos y cuerpo.

d.   DisPosición Final

Los insumos usados y sin usar deben ser retirados de la zona al finalizar la
actividad, verificando previamente que el estado del contenedor sea el adecuado
para el transporte.

4.    Manejo de Productos Químicos

Tabla N° V- 1. Productos químicos, propiedades e indicaciones de manejo

p.::Vì~::.
Productos Los polímeros por su alto peso Cada tipo de producto debe estar
poliméricos (Plypac molecular cuando son ingeridos perfectamente codificado,  indicando
R,    Polypac UL,  por seres humanos o animales no su peligro según las
Resinas,     Gelex,  son digeribles y pueden producir recomendaciones del fabricante.
Resinex,   Flo vis,  desde efectos estomacales hasta El personal debe estar enterado de
etc.) la muerte si son ingeridos en las propiedades o efectos que pueda

grandes cantidades. ocasionar el uso indebido del mismo.
Por su efecto altamente

higroscópico una vez en contacto
con el líquido  (agua),  tiende ha
formarse una especie de gelatina,
este efecto puede ocurrir si es

tra ado en olvo.
Soda Cáustica En lí uido es altamente corrosivo Debe trans ortarse mane'arse

a
i

Paciflc S.A.
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Qd~~ tn ~4cfo00s:d?.: Mart~
según las recomendaciones del
fabricante.   Es clasificado como

material peligroso.
Se debe evitar el contacto directo
con las artes del cuer o.

Baritina Generalmente se maneja en Evitar aspirar el polvo durante el
estado sólido. mani uleo. Usar res iradores.

Bentonita Material sólido Se utiliza para preparar el lodo de

pertoración.  Evitar aspirar el polvo,
mantener protectores de las fosas
nasales.  No evacuar o descargar a

cursos hídricos,  provoca el aumento
de sólidos en suspensión con efectos
en la ictiofauna.

Combustibles. Son productos fácilmente Están clasificados como materiales
Diesel,    petróleo,  inflamables comparado con otros peligrosos y su manejo debe ser

etc.) líquidos o sólidos. cuidadoso, desde el transporte hasta
su uso,  como se ha especificado en

el mane'o de combustibles

Estos productos,  son algunos de los muchos productos utilizados para la

perforación de pozos, es este caso se han considerado pertinente indicar algunos
criterios de manejo.

La disposición se hará en cantina de lodos y enterrado;  en caso de que se

contamine con hidrocarburos se retirarán de la poza para disponerlos en relleno
de desechos no peligrosos.

5.    Manejo de Fluidos de Perforación

A continuación se describe una de las alternativas de tratamiento para fluidos que

podría ser utilizada durante la perforación de los pozos,  sin embargo existen otras

altemativas que finalmente tienen el mismo objetivo que es el de evitar la

contaminación del medio ambiente.

Los fluidos de perforación tienen baja toxicidad.   Sin embargo,   tienen

componentes poliméricos y otros aditivos químicos que en cantidades elevadas

pueden afectar al medio ambiente y deben ser tratados y dispuestos
adecuadamente para evitar riesgos ambientales.

Básicamente para el manejo de estos fluidos se recurren a sistemas de

separación sólido líquido y un tratamiento químico adecuado de ambos.  Existe en

el mercado sistemas integrales de tratamiento de las aguas generadas en este

tipo de operaciones de perfor.ación.

A continuación se indican el tipo de aguas que se puede tratar en este tipo de

sistema:

S

Pacific S.A.
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Agua de lavado de taladro,  agua de lavado de la unidad de cementación,
excesos de aditivos de cementación y otros.

Agua proveniente de la centrífuga de separación de lodo de peforación.

Agua de Iluvia (que arrastran sólidos y aceites).

Agua proveniente de los sistemas de tratamiento Red Fox.

a.   Descripción del Sistema Integral de Tratamiento de
Efluentes

1)   Descripción del Sistema de Dewatering

Tiene los siguientes componentes típicamente:

Tanques de almacenamiento de efluente.

Tanque de lodo  (37 bbl ca acidad ue colecta losP q lodos de las

centrífugas.

Bombas de alimentación a la centrífuga del dewatering.

Tanques de Polímero (2 tanques de 25 bbl Gu) para adicionar al efluente.

Bomba de dosificación de polímero.

Tanque de dilución de a9ua.

1 Bomba de dilución de agua  (recircula agua en el compartimento de

dewatering).

Tanque de Coagulación (1 m3 de capacidad).

Bomba de dosificación de coagulante.

Panel de control.

Mezclador estático (mezcla de lodo, agua, coagulante).

Sistema de centrifugación de dewatering 750 a 800 bbl/día de

capacidad).

Tanque de agua limpia.  La aguas resultantes de la separación de la

centrífuga rebosan a un tanque de agua limpia donde se pueden unir con

las aguas de escorrentías y ser tratadas (pH) para luego ser descargadas
af ambiente.

Pecific S.A.
V-19

t



000145
1

2)   Descripción del Proceso de Tratamiento Integral
Del área de Taladro se colectan los drenajes de los canales de taladro,  se
une a la corriente tratada en el sistema de Dewatering y se envía hacia la
Trampa de aceite que tiene 3 compartimientos  (arena/aceite/arena),  donde
se retiran los aceites y se colectan en recipientes adecuados.  Los efluentes
son enviados hacia el sistema de tratamiento de aguas,  donde ingresan a
los tanques denominados tanques australianos.   En los dos primeros
tanques se homogenizan con aire y se agregan coagulantes y floculantes,
los sólidos que se retiran se adicionan con cal y se disponen en el lugar
indicado,  mientras los líquidos pasan hacia un tercer tanque donde se
regula su calidad (pH) para ser dispuestos al ambiente.

La siguiente Figura ilustra este proceso:

iL 0 do S d Ssdi0 m enC fo dole Gce oG10 n oa

d'a os' 'a f xWéif a I I 3 P a Iu f O

P

n /in9 uvle, Clón
eviotratotros. !mnnto con cal

1
Lfqulaos Ae

elntrlBU9a
DrsnaJe

fS~iv:~Y~s#j#:::;:::::::::::;:>.::_:::.:::.,.:::
Cae~guYsción : flóEnt tón,:~LntYfügsci38.J;!~Reclrcutselón

Coagulantes
floculanfes

Repulaclón Ae calldatlTram pa
de aeelte

H. patógenos)

Et lu e nte al

amDlente

Ta n ue s A us tralq la no s
v = 4 70 b b l c/u

n a t.zm

A a 10.20m
Lodor diiporicibn /i-/Bes. d. c.m.nto imp.rm.abilizado P—p ÍN~I//Iqp(O COO c.l

Figura N° V- 1. Sistema de tratamiento de efluentes
i

6.    Desechos sólidos i

Antes de iniciar el Proyecto todo el personal  (administrativo,  personal obrero,
contratistas)  deberán recibir instrucciones sobre el manejo adecuado de los
desechos.

t El manejo apropiado para cada uno de ellos se describe a continuación:

a.   Residuos sólidos industriales

Los desechos deben tener un lugar asignado e identificado con un letrero

1 para su acumulación.

Pacific S.A.
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0 Se debe identificar el tipo de residuo y cuantificar (peso o volumen)  en una

cartilla.

Los residuos no biodegradables deben transportarse fuera del área de

operaciones para que puedan ser reciclados,  usados de otra forma o ser

dispuestos en rellenos sanitarios.

AI finat de la operación no debe quedar ningún residuo sólido y el área

usada debe quedar limpia.

b.   Residuos sólidos domésticos

1)   Basura doméstica

La basura doméstica comprende la basura biodegradable y no

biodegradable.

La basura biodegradable,  que comprenden los residuos de alimentos,

frutos,   vegetales o elementos putrecibles,   debe ser recopilada

diariamente en cilindros / bolsas de plástico.

La basura biodegradable debe ser pesada antes de su disposición final.

Registrar en una cartilla las cantidades generadas diariamente.

La disposición de la basura orgánica doméstica también puede ser

dispuesta en pozas construidas especialmente para estos desechos y

proceder a su composteo.

Los residuos sólidos no biodegradables,  como latas de conservas,

botellas de plástico o vidrio,  bolsas de plástico,  baterías,  etc.  deben ser

acopiados en el área respectiva y ser transportados en bolsas para ser

dispuestos en el relleno sanitario o ser reciclados.

2)   Desechos de Servicios Higiénicos ~

Estos residuos deben ser acumulados en recipientes cubiertos internamente

con bolsas de plástico y serán incinerados junto con restos de papel, cartón,

etc.

1 7.    Manejo de detritus y desechos sólidos

Los cortes de perforación,  se dispondrán en pozas o chutes impermeabilizados,
los cuales al final de la perforación y después del secado serán tratados para

neutralizar sus componentes mezclarlos con tierra fértil,  urea,  etc.,  para su

Paciflc S.A. V-21
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posterior revegetación de algarrobos y/o hualtacos. Se recomienda la construcción

de rellenos bajo tierra.

Los desechos sólidos que podrán disponerse en este relleno son:

Detritus.

Sedimento de lodo de perforación.

La construcción de este relleno sobre bajo deberá ser cuidadosamente

desarrollada siguiendo las siguientes consideraciones:

1.   Deberá elegirse el lugar más adecuado en la zona aledaña a la plataforma.

2.   Para los trabajos en temporada de Iluvias,   el área deberá estar

completamente techada y protegida.

3.   De acuerdo al lugar elegido, el área del chute o poza será impermeabilizada.

4.   La base del terreno ( o lugar elegido) debiera tener cierta inclinación (5°) para

permitir el drenado del agua y ser recuperado para su tratamiento.

La impermeabilización del terreno debe ser con material resistente como

arcillas tipo lutitas o geomembranas plásticas.

5.   Los detritus para su disposición,  deben estar adecuadamente tratados y

estabilizados.

6.   Los residuos sólidos deben ser uniformemente distribuidos en este relleno

sistema de disposición de cortes).  Evidentemente esto significa que el relleno

deberá ubicarse cerca a los sistemas de tratamiento de lodos y segregación

de detritus.

7.   Se recomienda ubicar el relleno a favor de la dirección del viento,  para evitar

1
que olores o gases interfieran en las plataformas de operación y campamento

del personal.

8.   Una vez concluidas las operaciones y se deba abandonar el lugar,  este

relleno tendrá que ser monitoreado hasta que los residuos se hayan

estabilizado.

9.   Según los análisis finales del residuo sólido,  tanto en contenido de metales,

pH,  y elementos nutritivos y otros,   estos podrían ser evacuados hacia el

entorno para su asimilación.
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Nivel del suel

Capa de lutita

Lodo acumulado

Figura N° V- 2. Manejo de detritus y desechos sólidos

a.   Normatividad

Los lineamientos para el manejo de los combustibles utilizados en las

actividades de perforación estarán referidos a lo establecido en el Reglamento

para la Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los

Hidrocarburos D.S.   053-93-EM,   y el Reglamento de Seguridad para

Establecimientos de Venta af Público de Combustibles Derivados de

Hidrocarburos D.S. 054-93-EM.

De acuerdo al alcance de los reglamentos anteriormente mencionados Pérez

Companc Perú S.A. y la subcontratista dedicada a las actividades de perforación
se someten a las condiciones de seguridad dispuestas para Consumidores

Directos en lo referente al transporte y almacenamiento de los hidrocarburos.

i Seguir los lineamientos específicos que dispone Pérez Companc para el manejo

de combustibles.

b.   Derrame e Informe

Cualquier fuga o derrame significativo  (10 barriles)  de combustible al suelo o al

agua, debe ser limpiado para la contaminación.

1 Asimismo será reportada inmediatamente a la Dirección General de

Hidrocarburos (DGH).

c.   Almacenaje y Manipuleo

Se controlará estrictamente el almacenamiento de combustible en el área de

operaciones.
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Se mantendrá un registro de uso y almacenaje de todos los combustibles Y

lubricantes.

El almacenamiento de combustibles,  lubricantes deberán estar provistos de una

cubierta impermeable de plástico para impermeabilizar el suelo.

No deberá permitirse almacenar líquidos inflamables en recipientes abiertos.

Los recipientes se deben cerrar después de cada uso o cuando queden vacíos.

Los recipientes de almacenamiento de combustibles deberán estar. dotados de

válvulas seguras.

8.    Control de Emisiones Gaseosas

1
Las emisiones gaseosas provienen básicamente de motores de combustión

interna,  se exigirá el cumplimiento de un Plan de Mantenimiento de los Motores

que incidirá en la mejor eficiencia de la combustión y de esta forma la menor

emisión de contaminantes.

i
9.    Control de la Tala de Vegetación

En lo Posible evitar 4ue los escasos árboles y plantas sean arrancados de raíz

para facilitar la tarea de reforestación.

Mantener la madera y vegetación no utilizadas en los linderos de la locación para

1
que sean utilizados en tareas de reforestación, si se abandona el área.

10.  Manejo de las Interacciones Sociales

a.   Antes del inicio de las actividades verificar el cumplimiento de todos los

requisitos legales referidos al derecho de uso de tierras.

b.   Precisar exactamente los límites del emplazamiento.

c.    Evitar actividades de caza o afectar animales domésticos de pobladores que

tienen sus crías en el entorno de las operaciones.

d.   Limitar el tránsito de personal fuera de los linderos del área.

e.   Atender las quejas o solicitudes de pobladores.

f.    Todos los trabajadores del proyecto deben ser evaluados de su estado de

salud antes de su contratación.
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F.   Programa de Monitoreo o Vigilancia Ecológica

1.    Introducción  /  Objetivos

La ejecución del proyecto afectará inevitablemente, de algún modo, al medio físico

suelos,  agua, aire,  etc.), así como también a la flora y fauna que habita en dicho

medio conformando el ecosistema  (Capítulo IV,  Predicción de Impactos).   En tal

sentido, y apuntando precisamente a disminuir el grado de afectación,  el presente

EIA incluye una serie de propuestas para prevenir  /  eliminar  /  minimizar tales

impactos en beneficio del medio ambiente (Capítulo V,  Plan de Manejo Ambiental

PMA).

t En este contexto,  y en el entendido que el PMA se aplicará rigurosamente a lo

largo de la vida del proyecto (Proyecto de Perforación / Completación de 6 pozos),
los impactos negativos previstos,  se espera,  no Ilegarán a producirse y/o serán

mitigados.

Así las cosas es obvio advertir la importancia que tendrá la implementación de un

buen Sistema de Control de Cumplimiento del PMA a efectos de lograr el buen

manejo ambiental del proyecto conforme a lo previsto.  El Programa de Monitoreo

que debe ser conducido  /  supervisado por personas entendidas e identificadas

con la problemática ambiental, tendrá, entre otros, los siguientes objetivos:

Inspección directa,  inopinada y permanente del desarrollo del proyecto para

constatar el cumplimiento del PMA y las disposiciones ambientales; y en base a

t ello poder efectuar a tiempo las enmiendas / correctivos correspondientes:

Observación del incumplimiento de procedimiento y normas ambientales y

t su inmediata acción correctiva  (Ejemplo:  Presencia indebida de basura

orgánica en poza de lodo de perforación).

Evaluación cualitativa y cuantitativa de concentración de contaminantes y

comparación con los límites permisibles y/o a los estándares aceptados.

2.    Alcances

El presente monitoreo es de aplicación para todas las etapas del Proyecto como

son:

Etapa de construcción de caminos de acceso y plataformas.

Etapa de perforación / completación de los pozos hasta su producción inicial.
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Etapa de tendido de oleoductos  (Líneas de Flujo)  entre los pozos y la(s)

Batería(s)   de Producción más cercana(s)   a la(s)   cual(es)   enviarán su

producción.

Etapa de extracción / transporte de crudo a lo largo de la vida productiva de los

pozos  (Actividades de hidrocarburos en los propios pozos y en la ruta de los

oleoductos hasta las Baterías.  Las operaciones en las Baterías de Producción,

en las cuales se recibe  /  trata el petróleo de muchos pozos de la zona,  no

pertenecen propiamente al proyecto materia del presente EIA).  El manejo en la

etapa de producción está indicada en el PAMA del Lote X.

3.    Responsabilidades

Los ejecutores del Plan de Monitoreo deberán ser personas / entidades calificadas

y autorizadas,  ampliamente conocedoras del PMA,  la legislación ambiental y las

1 técnicas de monitoreo.  Participarán:

Los inspectores de las empresas auditoras autorizadas por el Ministerio de

Energía y Minas.

Un auditor ambiental interno asignado para este proyecto.

Las empresas de servicios de monitoreo de eficacia reconocida,  certificadas

por el MEM y/o por otros organismos competentes.

El personal de Pérez Companc del área de Protección Ambiental.

Pérez Companc del Perú difundirá entre los trabajadores involucrados todas las

recomendaciones del presente EIA.    La difusión  /  entrenamiento alcanzará

también al personal de las compañías de servicios que efectuarán trabajos

relacionados con el proyecto.

I 4.    Contenido

La siguiente Tabla N°  V-  2 muestra el Programa de Monitoreo propuesto para

controlar el cumplimiento del PMA.    No existiendo en el proyecto emisiones

1 gaseosas permanentes, ni descargas de efluentes a cuerpos de agua,  no existe la

necesidad de implementar acciones de monitoreo en este sentido.

1

i
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Tabla IV° V- 2. Programa de Monitoreo Proyecto Perforación 6 Pozos Petroleros en El Alto (Talara)
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Art. 101 del D.S. N°  resembrarlos fuera del área terraplén. cauce y sus árboles. 055-
93-EM.Pozo
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hualtaco (especie perservar hualtaco ubicado en terraplén.
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Poza
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recepción deficiente de base y ambiental vigente:arciila existente en la zona. poza en construcción. construcción de  (apreciación visual).deresiduos de paredes. D. S. N° 046- 93-EM: Arts. 30 construcción. la poza. lodode y 31. pertoración.

D. S. N° 055-93-EM: Arts. 104 y

185. Riesgo

rebose de Dimensionar adecuadamente.  - Poza de lodo en Diario. Etapa Volumen tierra lodopor capacidad Tender hacia el Ifmite superior del construcción. construcción de removida metro insuficienteo falta de rango de 0. 26a 0. 78m/ mla poza. cúbico por metro de diques.pertorado. profundidad
de la perforación

del pozo).Presenciade basura No arrojar basura a la poza.  No Observación Poza de lodo en Diario durante Desde Limpieza de la poza. y/oaceite al interior. desfogar petróleoy/odiesel a la visual. operación. pertoración, perforación sólo tendrá lodo de poza
durante trabajos de Semanal hasta hasta inicio pertoración). completación
del pozo. el RPI producción normal

del ozo. Poza
usada a la Tan pronto sea posible después.  Observación Poza Ilena de Semanal. 4 meses. Selládo correcto de la intemperiedespués de la pertoración: visual. residuos de lodo poza. Retorno dela perforación Cubrir detritos con arcilla o después de la aproximado del área a.~lodoal descubierto). material impermeable. pertoración. su estado original.     Tapar

luego con tierra removida. 
Restaurar área.Arrojo

de basura alrededor del terraplén Personal de pertoración,  Almacenar convenientemente la Observación Terraplén, Diario durante Desde Limpieza del Srea.y/oa la poza de lodo  ( durante la pertilaje baleo basura y Ilevarla al relleno visual. alrededores y perforación. perforación 0 perforación
y posteriores trabajos de fracturamiento de pozos, well sanitario de Los Órganos. poza lodo de Semanal hasta el inicio de l--& com
letación hasta el RPI . service,  etc.,   normalmente perforación des ués hasta roducción Paciflc
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G.  Plan de Seguridad y Salud Ocupacional  (HSE)
1

1.    Objetivo

Cumplir con las políticas establecidas por Pérez Companc en lo que respecta a la

salud y seguridad de sus trabajadores,  contratistas y terceros;  y brindarle real

importancia a la protección del medio ambiente.

1 2.    Alcances

El sistema comprende:

1.   Cumplir con la reglamentación nacional en temas ambientales y de seguridad

vigentes para el desarrollo de las actividades de hidrocarburos realizadas en

el Lote X en cada una de sus fases.

2.   Cumplir con las recomendaciones de los Estudios Ambientales para el

desarrollo de los proyectos dentro de un marco de desarrollo sostenible.

I Garantizar la preservación de la calidad ambiental  (aire,  suelo,  agua,  fauna,

minimizar ruidos y efectos adversos en la flora)  en concordancia con las

políticas de la Empresa.

1
3.   ImPlementar los asPectos or9anizacionales de medio ambiente Y se9uridad

durante el desarrollo del Proyecto.

4.   Capacitar al personal que conforma la organización HSE del proyecto en los

aspectos de manejo,  mitigación de impactos ambientales y prevención de

riesgos atribuibles al proyecto.

5.   Implementar un Programa de Capacitación para Jefes de Proyecto,

Supervisores y Personal Operativo.

6.   Estableeer lineamientos para la evaluación de riesgos y preVención de

pérdidas por accidente,  incendio y contaminación en la ejecución de las

actividades programadas.

r
7.   Inspección y diagnóstico de los aspectos operativos de Seguridad y Medio

Ambiente durante el desarrollo del Proyecto.

1

1
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3.    Implementación del Sistema

1
a.   Implementar las recomendaciones de los Estudios

Ambientales

Cumplir con las medidas de control y manejo ambiental contemplados en los

Estudios de Impacto Ambiental realizados por la Empresa para el desarrollo del

proyecto, teniendo en consideración principalmente los siguientes aspectos:

a.   Las características del proyecto, indicadas en la descripción del proyecto.

b.   Características de los factores ambientales indicados en la Línea Base.

c.    La regulación nacional e internacional vigente,  indicados en el Capítulo I del

EIA.

d.   La evaluación de los impactos potenciales identificados,  inherentes al

proyecto que puede afectar el área de influencia, Capítulo IV del EIA.

e.   La implementación del Plan de Manejo Ambiental cuyos lineamientos

generales y específicos se indican en el Capítulo V del EIA.  El PMA permite

aplicar medidas de mitigación y diseño de las instalaciones,  así como,  los

procedimientos que se requieren para evitar la contaminación,  el control de

los agentes contaminantes y la reducción de pérdidas atribuibles al

desarrollo de las actividades.   Conocer las medidas de mitigación
consideradas en los Estudios Ambientales para reducir los impactos

producidos por las actividades de:

Desbroce y tala de árboles y arbustos.

Control de erosión.

Drenajes.

Generación de desechos.

Disposición de residuos no biodegradables.

Manejo de insumos (lubricantes, productos químicos y otros).

Áreas de almacenamiento.

1
La cría,  traslado y uso directo o indirecto de recursos protegidos

incluyendo plantas, animales, etc.

Minimizar la generación de desechos y determinar su disposición final.
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Orden y limpieza.

Procedimientos para prevenir derrames de hidrocarburos,  productos

químicos,   lubricantes y otros con su respectivo procedimiento de

notificación.

Aplicar las políticas necesarias para mitigar el impacto social en el

desarrollo del proyecto con las poblaciones aledañas ubicadas dentro del

área de influencia,  considerando los aspectos culturales;  económico

oportunidades de empleo), salud (transmisión de enfermedades).

b.   Aspecto Organizacional HSE

El Flujograma de Comunicaciones establece los niveles de reporte de los

diferentes niveles de supervisión de acuerdo al organigrama siguiente:

Coordinador Proyecto

Gerente Técnico

Coordinador del Lugar

Jefe Grupo de

Perforación

Coordinación HSE

Jefe Protección Jefe

Ambiental Seguridad
Industrial

Jefe de Grupo
de acciones

Supervisor en Equipo
Perforación

gSubgrupo de

nub rupo

Operaciones poyo

Figura N° V- 3. Organización HSE
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Se considera dentro del aspecto organizacional la siguiente participación de

profesionales que permitan analizar,   aplicar y capacitar los aspectos

específicos considerados en los estudios ambientales y que requieran la

participación de las siguientes especialidades:

Ingeniero Geólogo.

Ingeniero de Petróleo

Ingeniero Petroquímico

Biólogo.

Ingeniero Forestal.

Hidrólogo.

Sociólogo.

Pérez Companc realizará antes del inicio de cada actividad un Planeamiento

HSE mediante una Reunión de Trabajo con la Sub Contratista,  cuya agenda

considerará los siguientes aspectos,  los cuales no son limitantes:

Desechos generados en cada una de las etapas del Proyecto.

Desechos especiales  (peligrosos,  tóxicos,  entre otros),  asociados con

trabajos a ser ejecutados.

Consideraciones ambientales.

Consideraciones Meteorológicas.

Fauna Silvestre.

Programa de Capacitación y Entrenamiento (antes y durante el Proyecto).

Ropa de seguridad.

Servicio de primeros auxilios y provisión de personal médico calificado.

Chequeo de infraestructuras.

Planeamiento de Contingencias.

Acondicionamiento y equipamiento de áreas para el uso de desechos.

1
c.   Capacitación

La empresa y sus subcontratistas efectuará las siguientes acciones:
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Implementar un programa de detección e identificación de actos inseguros y

condiciones inseguras.

Establecer los lineamientos para el reporte de accidentes industriales y de

tránsito, así como el reporte de irregularidades.

Evaluar y asistir los aspectos incluidos en las agendas de las reuniones de

HSE.

Difundir y capacitar a todo el personal,  en los temas contenidos en el Estudio

de Impacto Ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental.

d.   Programa de Capacitación

La capacitación del personal esta orientada a los temas que se detallan en el

Anexo.

Asimismo, en adición a los cursos programados al personal,  la capacitación está

orientada a difundir tas políticas de la empresa para el desarrollo de las

actividades en hidrocarburos, especialmente en tos siguientes temas:

1.   Reglamentación nacional ambiental y de seguridad vigente.

r 2.   Estudios Ambientales y su ampliación en la actividad petrolera.

3.   Sistemas de Control y Vigilancia Ambiental.

4.   Emisión de Permisos de traba1'o en caliente Y en frío.

5.   Normas para la operación de vehículos.

6.   Manipuleo y transporte de materiales peligrosos.

1 7.   Informe e investigación de accidentes (industriales y de tránsito).

8.   Procedimiento para el reporte de accidentes ambientales.

9.   Procedimiento para el manejo de sulfuro de hidrógeno.

10.  Plan de Contingencias.

11.  Procedimiento para trabajos eléctricos.

12.  Funciones de Seguridad y medio ambiente.

13.  Uso y posesión de drogas y consumo de alcohol.

14.  Procedimientos para la realización de trabajos con riesgos de la salud,

incendio y explosión.
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15.  Uso, manejo y almacenamiento de material radioactivo.

16.  Inspección correcta de cadenas y cables de manila.

17.  Control total de pérdidas.

e.   Evaluación de riesgos y prevención de pérdidas

Se establecen los lineamientos para la elaboración de un análisis de riesgo de

los equipos,  sistemas y procedimientos a utilizar en el desarrollo de los

servicios que pudieran causar accidentes personales o daños materiales,  así

mismo se determina la pérdida máxima probable por incendio,  siniestros o

actos intencionales en las actividades que realiza el contratista y se

recomienda el equipo,   sistema o procedimiento para la prevención o

minimización del daño.

Se analiza las siguientes fuentes de información:  estadísticas o experiencias

pasadas,   incidentes ocurridos,   requerimientos legales,   violaciones de

procedimientos, criterios de diseño,  publicaciones, etc.

Pérez Companc verificará él cumplimiento de los procedimientos y normas de

seguridad por parte de la Subcontratistas estipuladas en el Manual de

Seguridad Industia.

f.   Salud y Bienestar

De acuerdo a la identificación de riesgos se efectúa la evaluación de los

factores ambientales que pueden ser:  físicos,  químicos o biológicos,  que

pudieran causar enfermedades ocupacionales.  La evaluación se efectúa en

cada área de trabajo y en la misma fuente de contaminación determinando los

niveles actuales de exposición y recomendando las acciones correctivas.

Salud

Pérez Companc se asegurará que los trabajadores gocen de un buen estado de

salud, adecuado al trabajo que realizan en el campo.

Los transportistas de alimentos y el personal de cocina deberán contar con un

examen médico por lo menos 1 vez al mes.

Asistencia médica

Pérez Companc por política de recursos humanos asume los costos

correspondientes a la atención médica de sus trabajadores y la subcontratistas

hacen lo mismo con el personal de su responsabilidad.

Pacific S.A. V-34



000160
f6

Pérez Companc administra las vacunas que sean necesarias para el tipo y

condiciones de trabajo en el campo,  asimismo exigirá a las Subcontratistas la

aplicación de las mismas a su personal.

Higiene

Pérez Companc deberá garantizar el más alto nivel de Higiene de su personal y

de sus instalaciones en especial en los siguientes aspectos,  a la acomodación

del personal:

Alojamiento:

Comedores:

Aprovisionamiento de víveres:

Provisión de agua potable:

Baños y facilidades sanitarias:

Manejo de residuos domésticos:

Facilidades de primeros auxilios

g.   Establecer los lineamientos para la elaboración del

Programa de Seguridad

Las actividades de seguridad deben estar incorporadas en cada etapa del

proyecto,  y en cada una de las instalaciones,  la cual debe formar parte

integrante de las operaciones de la Empresa.

El Programa se elaborará de acuerdo a la Evaluación de Riesgos y

necesidades de capacitación.  En éste se indicará el detalle de cada actividad,

participantes,  duración,  frecuencia,  avance y medición de los resultados de

las actividades en las cuales se incluirán las siguientes:

Cursos de Primeros Auxilios.

Simulacros de Evacuación.

Prácticas contra incendio.

Cursos de manejo defensivo.

i

i
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pudieran causar enfermedades ocupacionales.  La evaluación se efectúa en

cada área de trabajo y en la misma fuente de contaminación determinando los

niveles actuales de exposición y recomendarido las acciones correctivas.

Salud

Pérez Companc se asegurará que los trabajadores gocen de un buen estado de

salud, adecuado al trabajo que realizan en el campo.

Los transportistas de alimentos y el personal de cocina deberán contar con un

examen médico por lo menos 1 vez al mes.    

Asistencia médica

Pérez Companc asumirá los costos correspondientes a la atención médica de

sus trabajadores y de los contratistas de acuerdo a los alcances contractuales.

Asimismo,  administrará los exámenes médicos,  asistencia médica, tratamiento u

hospitalización si fuese necesario,  y cuando el caso así lo amerite.  Pérez

Companc administrará las vacunas que sean necesarias para el tipo y

condiciones de trabajo en el campo,  asimismo exigirá a los contratistas la

aplicación de los mismos a su personal.

Higiene

Pérez Companc deberá garantizar el más alto nivel de Higiene de su personal y

de sus instalaciones en especial en los siguientes aspectos,  a la acomodación

del personal:

Alojamiento:

Comedores:

Aprovisionamiento de víveres:

Provisión de agua potable:

Báños y facilidades sanitarias: •   

Manejo de residuos domésticos:

Facilidades de primeros auxilios
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g.   Establecer los lineamientos para la elaboración del 000162
Programa de Seguridad

Las actividades de seguridad deben estar incorporadas en cada etapa del

proyecto,  y en cada una de las instalaciones,  la cual debe formar parte

integrante de las operaciones de la Empresa.

El Programa se elaborará de acuerdo a la Evaluación de Riesgos y

necesidades de capacitación.  En éste se indicará el detalle de cada actividad,

participantes,  duración,  frecuencia,  avance y medición de los resultados de

las actividades en las cuales se incluirán las siguientes:

Cursos de Primeros Auxilios.

Simulacros de Evacuación.

Prácticas contra incendio.

Cursos de manejo defensivo.
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I vI.PLAN DE CONTINGENCIA PARA
o 0 01 6 4

DERRAMES DE PETRÓLEO Y

EMERGENCIAS

Cumplimiento del Art. 23 del D.S. 046-93-EM)

A.   Objetivos  / Justificación

Considerando que toda actividad de hidrocarburos conlleva intrínsecamente un

riesgo significativo de derrames y accidentes afines,  que es necesario prevenir  /

controlar / minimizar,  resulta absolutamente pertinente dotar al presente EIA de un

instrumento eficaz que haga posible el manejo adecuado de las situaciones de

t emergencia.   Tal instrumento es el Plan de Contingencias,  el cual,  debidamente

implementado y ejecutado, permitirá lograr los fines siguientes:

Activa prevención para evitar al máximo la ocurrencia de accidentes.

Rápida y efectiva capacidad de respuesta ante las emergencias,  minirnizando las

pérdidas económicas y el daño ambiental.

Uso eficiente de los recursos humanos y materiales durante las emergencias.

i
B.   Alcances del Plan

El presente es un Plan Zonal circunscrito al ámbito geográfico localizado entre los

pozos a perforar y la Batería de Producción más cercana a la cual tales pozos

entregarán su producción de crudo vía los oleoductos líneas de flujo)

correspondientes.

La cobertura del mismo,  respecto del tipo de emergencias que permitiría atender,

incluye los siguientes eventos:  Derrames de petróleo,  incendios,  reventones de

pozos,  escapes mayores de HZS,  inundaciones por Iluvias,  tormentas eléctricas.  La

mayoría de estos riesgos están cubiertos en el Plan de Contingencias para Derrames

de Hidrocarburos que Pérez Companc del Perú tiene implementado para aplicarlo a

la totalidad de sus operaciones.
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C.   Contenido
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Conforme se ha indicado,  este Plan de Contingencias permitirá cubrir las siguientes
clases de emergencias durante la perforación  /  completación de los pozos y a lo

largo de toda la vida productiva de los mismos en un período de ± 10 a 30 años:

Derrames de petróleo (Pozos,  Líneas de Flujo,  Batería de Producción).

Incendios de petróleo / gas (Pozos,  Líneas de Flujo,  Batería de Producción).

Reventones  /  explosiones de pozos  (En operaciones de perforación,  servicio y

reacondicionamiento de pozos, etc.).

Emisiones elevadas de HZS en perforación de pozos y/o vecindad a pozos

sistema de recuperación secundaria  (Lote XI operado hasta Julio 1996 por Cía.

OXY)

Inundaciones por Iluvias  /  tormentas eléctricas  (Altamente probables por la

presencia periódica del Fenómeno del Niño).

Los tres primeros riesgos / tipos de emergencia mencionados están cubiertos por el

Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos de la empresá referido

anteriormente.  Los riesgos de HZS y tormentas eléctricas / inundaciones por Iluvias

no están incluidos en este plan global.

Pérez Companc Va a perforar en áreas sometidas a inyección de agua de mar,

tiene previsto incorporar un plan de manejo de emergencias por HZS,.  en la

próxima actualización de su Plan de Contingencias.  En tal sentido,  se esboza el

Plan y se exponen pautas al respecto.

Las previsiones para casos de Iluvias sí están ampliamente consideradas en el

Plan de Emergencia por Lluvias Noviembre 1997-1998 preparado recientemente

por Pérez Companc.
0

D.   Detalles Gobertura del Plan

Lo que sigue a continuación amplía la información referenté a cada uno de los

riesgos considerados en el Plan:
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1.    Reventones explosiones de pozos derrames y/o
incendios por descontrol)

p
Durante la perforación de pozos será necesario,  además de lo indicado del Plan

de Contingencias para Derrames,  cumplir con las siguientes disposiciones

normadas en el D.S. 055-93-EM:

El equipo preventor de reventones BOP debe tener la capacidad adecuada al

riesgo,  la exposición y grado de protección necesarios para controlar la presión
del pozo y proteger el medio ambiente (Art.  115).

El control y panel maestro para operar los BOP deben estar ubicados a una

distancia segura, lejos del pozo (Art.  119).

Los BOP deben probarse a su presión de trabajo por lo menos una vez por

semana (Art.  133).

Debe existir un programa de entrenamiento de personal que incluya simulacros

semanales en el control de reventones (Art.  134).

La zona de Peña Negra  /  Reventones del Lote X es conocida por sus

antecedentes de ocurrencia de reventones.  En tal sentido,  deben extremarse las

precauciones respecto del pozo V1 Reventones motivo del presente EIA.

2.    Derrames de Petróleo

Está cubierto en el Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos de la

empresa, deaplicación y uso en todas las áreas operativas.

En el Anexo À se adjunta información sobre el particular.

3.    Incendios de Petroleo y/o Gas

El control y combate dé incendios está incorporado en el Plan de Contingencias

para Derrames de Hidrocarburos de Pérez Companc y su aplicación es de

responsabilidad del área de seguridad industrial.

En el Anexo "B" se adjunta información al respecto.

Los equipos dé perforáción, fractú-ramieñtó hidráulico;  sérvició de pozos y afines
v

deberán contar con sus propios equipos contra incendio en permanente estado de

operatividad.
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Para la operación de pert'oración es importante recordar y poner en práctica laso og 1 6-7

siguientes disposiciones del D.S. 055-93-EM:

El sistema de iluminación, incluyendo cables e interruptores, debe ser del tipo a

prueba de explosión (Art.  109).

El equipo de perforación debe contar con unidades de primeros auxilios y de

evacuación  (Art.  111).   Debe haber un cable de escape para el engrampador

Art.  141).

Está prohibido fumar en un radio de 50 m.  del pozo.  Podrán hacerlo de existir

ambientes cerrados apropiados claramente identificados (Art.  112).

No se permitirá el uso de fuego abierto dentro de un radio de 50 m.  del pozo

Art.  113).

4.    Emisiones de Gas Sulfhídrico  (H2S)

La zona de Laguna en cuya vecindad se realizó inyección de agua de mar para

recuperación secundaria y en donde existe presencia de HZS es factible la

ocurrencia de emergencias por dicho gas.

En tal sentido,  y en el marco de la legislación vigente,  Pérez Companc tomará

previsiones para afrontar posibles emergencias por HZS.

El Plan de Contingencias para HZS comprenderá: •   

Conocimiento por el personal de los equipos,  primeros auxilios,  alarmas,

ventilación y peligros de HZS.

Procedimiento para el manejo de equipos de seguridad,   simulación y

entrenamiento del personal.

Identificación de responsabilidades para cuando las concentraciones de H2S en

la atmósfera Ileguen a 10, 20 y 50 ppm.

Existencia de lugares seguros de concentración-y escape.

Entidades a ser notificadas y servicios médicos disponibles.

Pérez Companc del Perú y sus contratistas de perforación de pozos deberán

contar con la infraestructura correspondiente para el manejo de HZS en los

equipos de perforación  (Dispositivos  /  procedimientos  /  recursos humanos para

detección,  respiración,  primeros auxilios,  evacuación,  contraincendio,  indicación

de vientos, comunicaciones, señalización, etc.). '
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OOO1680En el Anexo C(Plan de Contingencias para Gas Sulfhídrico) se adjunta importante

información relacionada con el H2S.

5.    Inundaciones por Iluvias  / tormentas eléctricas

1EI Plan de Emergencia por Lluvias Años 1997-1998 de Pérez Companc contiene

las medidas pertinentes para prevenir / manejar eventos de este tipo.

6.    Otros

t El Plan de Contingencias para Derrames de Petróleo y Emergencia de Pérez

Companc deberá ser actualizado por lo menos una vez al año (Art.  23 D.S.  046-

93-EM.

El Plan deberá igualmente ser difundido entre todo el personal de la empresa,

asimismo el personal involucrado debe ser entrenado en el Plan a través de

prácticas y simulacros.

1

1

1

1

1
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vII.PLAN DE ABANDONO

A.   Status Ambiental Propuesto
Todas las medidas que se adoptan en el presente Plan de Abandono tenderán a

devolver las condiciones que originalmente se encontraban en el medio ambiente,

1
antes del inicio de las actividades de perforación de los pozos en Laguna y

Reventones.

B.   Objetivos
Entre los principales objetivos se establecen:

Recuperar todo el material empleado en construcciones que sea ajeno al ecosistema

de las áreas involucradas.

Restituir las condiciones geográficas y estéticas naturales propias de las áreas.

Reforestar las áreas con especies propias de cada ecosistema.

Recuperar el equipo,  maquinaria y material de trabajo de estas áreas.

C.   Requerimientos

I Los requisitos mínimos recomendados para un programa de abandono de

instalaciones de una operación petrolera, son los siguientes:

1.   Desarrollo del Plan de Abandono.

2.   Trasladar y proteger todas las estructuras sobre y bajo tierra.

3.   Traslado, corrección o aislamiento seguro de materiales contaminados.

4.   Controles de acceso para todas las estructuras remanentes.

5.   Monitoreo de los recipientes de contaminantes.

6.   Limpieza del sitio a un nivel que proporcione protección ambiental a largo plazo.

7.   Reacondicionamiento de zonas perturbadas.
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8.   Presentación del Informe a la entidad correspondiente.

D.   Lineamientos para la Secuencia de Acción

Los linéamientos que han definido la elaboración del presente Plan de Abandono,

t están contenidos en el D.S. 055-93-EM.

A continuación se desarrolla una guía para la terminación de actividades o el retiro

de servicio de las diferentes clases de instalaciones inherentes a la actividad de

perforación,  con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la reglamentación
ambiental existente.

1.    Plataformas de Perforación

En este tipo de instalaciones,  es usual que el único tipo de actividad desarrollada

t hasta su abandono haya sido solo la de perforación.  Para tal caso se debe

considerar los siguientes operaciones :

1.   En los pozos declarados en abandono serán colocados tapones de cemento

de acuerdo a los procedimientos normados por el D.S.  055-93-EM,  Art.  1740

al 1860, y el D.S. 046-93-EM, Art. 56°.

2.   El cabezal de pozo será retirado de servicio de acuerdo a las indicaciones del

1 D.S. 055-93-EM, Art.  1840.

3.   La poza de desechos de fluidos de perforación será cubiertas de acuerdo a lo

establecido en el Plan de Manejo Ambiental. _

4.   Toda la basura industrial proveniente de las operaciones de perforación será

retirada a rellenos sanitarios preestablecidos y acondicionados de acuerdo a

los que estipula la norma.

t 5.   Si la tierra alrededor de la cantina del pozo y en las cercanías de la

plataforma,  se encuentra contamináda con derivados de petróleo u otra

sustancia peligrosa,  será dispuesta en pozas para desechos no peligrosos.
En caso las características del terreno no permitan la construcción de una

poza adicional estas podrán ser dispuestas en las pozas de lodo de

perforación.

6.   Restaurar los cauces de drenaje natural que por efecto de la construcción de

la plataforma puedan haberse obstruido o cortado.
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7.   Con la finalidad de restablecer la vegetación propia del área,  se prepararán

programas adecuados de reforestación,   conducidos por especialistas

forestales).

8.   De existir pozas para la disposición de desechos,  serán tapadas,  para

asegurar la protección del suelo y del agua freática y superficial.

9.   A fin de controlar el acceso de personas o animales a las estructuras

remanentes en el área, se mantendrá una valla de alambre alrededor de ella.

10.  Todas la líneas de flujo y las tuberías serán drenadas y purgadas de vapores

y gases, antes de ser desconectadas y removidas del sitio.

E.   Retiro de Instalaciones y Medidas de Mitigación
Se Ilevará a cabo un Programa Integral de Abandono de las Áreas de-operaciones
de acuerdo a un cronograma preestablecido.

Las actividades básicas que se desarrollan en estas Áreas de operación se

enmarcan en lo siguiente:

Retiro de Instalaciones

Descontaminación y Restauración

Reforestación.I
A continuación se describen las actividades para cada uno de los puntos de

operación en el proyecto.

1.    Depósito de Detritus de Perforación

Se restaurarán las pozas de contención  (chutes)  construidos para la disposición
de estos detritus.

Se dispersarán y mezclarán el material orgánico con el material de corte de

perForación con la finalidad de mejorar los nuevos estratos del suelo.

Se realizará la reforestación del área con especies propias a la ecología de la

zona.

2.    Plataforma de Perforacion  (Locacion)
Reforestación del área y recuperación de cursos de quebradas.
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Estabilización de taludes. ~

3.    Instalaciones de Servicios

a.   Aguas Servidas

1 Recuperar los sistemas de tratamiento de aguas servidas.

Recuperar tanques de tratamiento

Recuperar Instalaciones eléctricas. ,

Rellenar la fosa con material local-arcilla.

b.   Energía

Recuperar los generadores, motores y paneles de control, cables eléctricos.

c.   Caminos

Recúperar la geomorfología del terreno y drenes naturales

Reforestación del área.

F.   Procedimientos de Abandono de acuerdo a Ley
La ejecución del Programa de Abandono de Pozos,  será de acuerdo a las Normas

establecidas para diferentes casos (ver esquemas adjuntos).

En la elaboración del Programa de Abandono de Pozos debe tomar'se en cuenta lo

estipulado en el D.S.  N° 055-93-EM "Reglamento de las Actividades de Exploración y

Explotación de Hidrocarburos "que en sus Art.  175 al 186 señalan las pautas a seguir

para los diferentes casos existentes y que a la letra dicen:

Art.  175 El pozo debe abandonarse con Tapones de cemento o mecánicos,

aislando aquellas partes en que o se haya puesto revestimiento o donde

pudiera existir gas o fluidos.

Art.  176 Después de haber colocado Tapones,  debe verificarse el tope de éstos y

probarse con el peso de la tubería. ,

Art.  177 Donde exista hueco abierto bajo el revestimiento más profundo,  se debe

colocar un tapón de cemento que se extienda 50 metros encima y debajo

del Zapato.     Si las condiciones de la formación dificultan este
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procedimiento se colocará un Tapón mecánico en la parte infenor de la

Tubería de Revestimiento con 20 metros de cemento sobre el Tapón.

Art.  178 Las zonas punzonadas deben ser en lo posible cementadas con presión

y aisladas con Tapones mecánicos.  Si no es posible la cementación,  se

deberá colocar un Tapón de cemento cubriendo 50 metros encima y

debajo la zona punzonada, o bajo el más cercano tapón si la distancia es

menor de 50 metros.

Art.  179 Un Liner se abandonará con un Tapón de cemento que cubra 50 metros

encima y debajo su punto de suspensión.

Art.  180 En caso el tope de cemento no Ilegue a cubrir 100 metros detrás de la

Tubería de Revestimiento sobre la zona productiva en hueco abierto,  la

t Tubería de Revestimiento será Punzonada 100 metros encima del Zapato

y cementada a presión con una columna que cubra 100 metros

adicionales en el espacio anular.

Art.  181 En caso de abandono permanente,  se colocará un último Tapón de 200

metros hacia superficie o por lo menos con el tope a 50 metros del

Cabezal del pozo.   En caso de abandono temporal podrá instalarse un

Tapón Mecánico a 200 metros del Cabezal del pozo,  en lugar del Tapón

de cemento.

Art.  182 Todos los espacios entre Tapones,  hasta la superficie,  quedarán Ilenos

de fluido de perforación de características no corrosivas.

Art.  183 Si en el Pozo por abandonarse se hubiera encontrado la situación

descrita en el Art.  N°  154 de este Reglamento,  que atraviese algún

acuífero de agua dulce,  el Pozo se dejará habilitado para producir agua,

taponado hasta el acuífero y éste, punzonado.

Art.  184 El Cabezal del Pozo deberá quedar marcado con el N°  del Pozo.   En

1 caso de recuperación del Cabezal de un Pozo Exploratorio,  se deberá

obtener la autorización de PERUPETRO S.A.   y la Tubería de

Revestimiento deberá ser cortada mecánicamente.   En este caso,  en

tierra,  en lugar del Cabezal,  deberá quedar una varilla de acero de 2

metros de altura,  sobre el nivel de la superficie,  con el número del Pozo,

soldada a la plancha que tapa el Pozo.  la cantina debe ser rellenada.

Art.  185 Las pozas y sumideros deberán taparse al término de la perforación para

asegurar la protección del suelo y del agua freática y superficial.   Las

técnicas a utilizar se seleccionarán en función a las condiciones
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geográficas de la ubicación y a la calidad de los fluidos y desechos que

contengan.

La técnica o técnicas seleccionadas para cada tipo de poza deberán

estar indicadas en el PMA del EIA y deberán garantizar la no degradación

del suelo y del agua freática y superficial.

Art.  186 En el caso que el Abandono del Pozo signifique abandono del área, será

de aplicación el Art.  56,  del Reglamento para la Protección Ambiental en

las Actividades de Hidrocarburos y seguirá el Procedimiento

Aciministrativo contenido en el Texto Único (TUPA),  Decreto Supremo N°

003-93-EM, o al que lo sustituya.

Para dar inicio a los trabajos se procederá de la siguiente manera:

a.  Verificación del pozo,  en cuanto a su ubicación,  acceso,  terraplén,  facilidades o

dificultades en las proximidades del pozo.

b.  Efectuar la recomendación individual de cada pozo.

c.  Elaborar un cronograma por paquete de pozos en función de las prioridades

establecidas.  Bajo este criterio,  en el presente año se ha priorizado,  como primer

paquete, el abandono de los pozos ubicados en la zona urbana de "Los Órganos"
y como segundo paquete,  los pozos ubicados en la ciudad de "El Alto".

1

1

1 4 ~
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vIII.PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

A.   Procedimiento

El procedimiento que se seguirá para el control de cumplimiento de todas las actividades

incluidas dentro de los diferentes planes del EIA,  será a través del Programa Anual de

Fiscalización,  a efectuar por empresas auditoras encargadas por la Dirección General de

Hidrocarburos y la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y

Minas.y en base a los Cuestionarios Anuales respectivos.

B.   Responsabilidades

Tabla N° VIII -1. Unidades responsables del cumplimiento de las actividades del EIA

Üi~~~~[[~.  .

vtdadPlandeManejo

Ambiental Unidad de Protección Ambiental Plan de Contingencia

Unidad de Seguridad Plan de Abandono

Grupo de Perforación L PacifcS. 

A.
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I IX.  PROGRAMA DE AUDITORIA

AMBIENTAL INTERNA

A.   Procedimiento

El procedimiento que se seguirá para el control de todas las actividades incluidas

dentro de los diferentes planes de manejo,  de acuerdo a la Tercera Disposición

Complementaria del D..S.  046-93-EM,  será a través de la Unidad de Protección

Ambiental de la Empresa, asignando para este caso,  un Auditor Ambiental Intemo a

dedicación exclusiva durante todas las etapas del Proyecto,  verificando inclusive la

reforestación contemplada en el Plan de Manejo Ambiental.

B.   Responsabilidades

Tabla N° IX -1. Unidades responsables del cumplimiento de las actividades

z:::>:z:::::::::>><':i>:::::::::> :::::<:::::::::>>>:::>::::>i::ii:::

Plan: de Mane

r<>::>::::>::
11E~~~~~   3Q}idát~.;:.;:.::.;:.::::.

de.;:.;:.;::.Protecc;.:.;:: ~
I...::::::::

o Ambiental Unidad ión Ambiental

Plan de Contin encia Unidad de Se uridad Industrial

Plan de Abandono Gru o Perforación - Gerencia Técnica

Pro rama de Monitoreo Unidad de Protección Ambiental

1
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UNIvERSIDAD DE PIURA j Z

INS"I'ITUTO DE HIDRÁUI,I(.'il,  (l1/)IIULOGÍi1 1-7 lNGI-,-N/Isl2%it .SANl7iIRlfl

LABORi1TOR10 DE ING/:NIERÍA SANITARIA
pf

INFORME DE EIVSAYa : S-023-96

1

oLOi
SOL/C1TAlVTE PETROPERU SA.

DESIGNACfON DE MUESTRA Mt: SUELO PARCELA EXPERJMENTAL - BATERIA 002
M2: SUELO PARCELA EXPER/MENTAL - BATER/A 004

PROCEDENClA ElAlbv- T~
AIUESTR4S TOMADAS POR PERSOrVAL DEL LABORATOR/O

ENSAYt? MUESTRA Afl M2
FISICQiqUIMICO Fecha de M OB. f298 06.1298

W~ B 60 7,00
Conc*Xdvkledeli~ nSkm 39,00 13,30
setum~ 21,80 8,80
Der~ ~ rkm3 2,86 2,50
DWM~Opef~ grkms 146 1,39
Hum~ 813 3,57
C~:

Cakb mE Ce 220,00 92 00
n~ ME 00 14.00

potasib mE 9,00 1,10
socgo mE Na 100,00 57,50

Anbnes

mE G 366,00 f 70 00
Simtaa mEqví SO 4,42 0,04
carto^ rteE C03 0,00 0,00
Bkerbor~edos mEqYL HC03 7,00 3,50

mgpt Be 380 00 100
ca~

3,50 6,00
Mexulo 010 0 90
Pkp Pb 0 32 0 35
Zhc L 8,20 4,60
E! prgaerrte 7rnbme de Enseyo' nod~ seriwoduoido,
fi Je eutoAzeaidn maru de! Lebarstorio, selva Que !e

rapoduawiárr aee en au bfe6ded.

Plrea, 20 de mbre de f996

I A p

g1D 0
In~lit '  -

d~  Midr I;~.     ll~id9 Ct1g1Aa de A/1e111
gl9rdbg

9 I~a~Ri li Q Jefe de /ebare

C~   tael I.   q~

t

Campus Universitario. Av. Ramón Mugir,a 131. Saclor El Chipe llpartado 353. f'iura - Peni.
Teléfono: 074 326171 Anexo: 546 - 551 Fax: 074-328645
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M o
UNIVERSIDAD DE PIURA

N,S7ITUT0 DE HIDRÁ(.//,ICA,fIIDRU.~(~C,'%A C- INGLsNII;RÍA,SANI"I~IR/A

t r

LABORATOIt10 DE INGI.%NIEItÍA SANITARIA

lNFORME DE ENSAYO : AP-146-96

77!'O DE IaUESTR/i A9ua Producde
DEMIW4ClbN DE An/ESTRA 111: Elfu~ de Bater{a 002

M2: E~f+s de Baterla 004
PROCEDENGA F1 Alb - Te/ene
MUESTR4S TOMaDAS POR PERSONAL DEL LABORA7UM0

METODO 1MUESTRA AI1 Mp
EN8JIY0 DE Fsd~e aFe inuesMeo 05, fo.98 05. l0.98
F/SIC~lMl00 FJUSAH7 Hora de musstreo 1250 11:50 em.

UIVIDAD6S N' Lab: 861 N° (.ab: 882
N 2500H+8 Mefodos EsEóndar unid. es 7 25 7,05

Conduchvidad Pléctrica SO 7888 havEm 2a800 00 23500 00
Ouriess tbl'a/ fS0 8059 03 1830 00 1990 00
Durnze cbkica ' SO H058 17 33 1880 QO

t
D~ m n8sica ISO BOGB 1S0 8058 46,6 110,00
AkaJinfdad pwcial SlandardMe~ Pat 5520D 0,00 0,00
Akalinidad lotsJ Sbndard Metlad Par( 65200 40 108
Carbanafos Standard Method Part 55200 m 03 0,00 0,00
@icarbatatas Sfendarti Medltod Paif 55ZO 44,50 0,67
Calcio SO 8058 m 35,60 37,60
Miaso ISO 8059 !SO BQ58 mEq& 9,93 23
Clmxos IS09287 m 210,00 2450
Sulfsfos 1S0 8280 m 0,22 0,19
N~ 7890.3 m 0,01 0,03
sodio lSOº964-3 m 18130 229,66
P~ W 8984-3 m 1.90 0,50
cmm Standard Mefhod Part 3500-Ci.8 0,28 0,32
CadmiO Part 3WO-W.8 003 003
MCML#io StendsdMe~ P8/f 3500449.8 0,01 c 0 01
Piamo Sfandard Method Parf 35W-P6.8 0,21 023
Bao Stmdard Melhod Pert 450Q-B.C 21,90 21,90
O pwa~n4 Ymónrw dr E7ua~o' ~o dbbMd ar wpodreieb.

ifn 1a aYtarfcoelba Hcsl~ áML~boiabr/o. aatio ~ k

proWOCA1v+~o~aat~1Nbd

P!llf8, 08 de htV%6!!1bre de 1996

Qa~ó̀.li
1

de N' ríulici

Hidrol~(~pAnro a+fa ChBv de Alls/n

r I~pe l~rlt de Lebcrat  '

P 3~tflula q

Campus Universitario. Av. Ramón Mugira 131. Soctor El Chipn Apartado 753. Piura - Peni

TeIQ(ono: 074 328171 nnexo: 546 - 551 Fax: 074-3286A5
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UNI vERSIDAD DE PIURA

ü 1NS7ITUT0 DE /1/DRÁUl,/C'A,  ///I)ROLOGÍA E INC;IsN/f'R%I ,SAN/7i1 RIA
r

LABORATOItIO DE INGL'NIERÍA SANtTii RIA
o~ s

INFORME DE ENSAYO : AP-146-96

Oipf

nPO nE ~srRa prad~

t
DE3KdNACIbN DE MUE37RA M1: F1ft~ de Baferla 002

M2 Efluento de Betela QOt
PftOCEDENCIA E/ A/lo - Telere
MilESTR43 TOMAam POR PERSONAL DEL LABORA7Dffi0

ME7UD0 ML/ESTRA mH Np
ENSAYI7 DE Fsehr de nws~     05.10.96 05. f0.98
F/SAC~N1I100 ENS/IYO flora ab mueseroo 1250 pm. 11:50 am.

NV/QADES N' Lab: 661 M Lab: 882
H 2500H+8 Méhodos EsEóndar unid. as 7.25. 7.051

CanductividaQ efBctrica 1S0 7888 haskm 20800 QO 23500 00
Ourem ibfa/ ISO 8059 mgvt 1830 00 1890 00
Dureza cdkica ' IS08058 f 7 33 1680,001
D~ m nésica 1S0 8059 /SO 8058 MOL 87 110,00
Akalinidad ra! Slsrxlard MeUtod Part 5a211D alax 0.00 0,00
Akofin~ tbteJ Sh~ Mef/wd Parf 65200 00 1,08
Caróanatos Standerd Mefhod Part 5520D m 03 0,00 0,00
Bicarbonatas Stardard MeHrod Part 65200 44,50 0,67
Cakio So8058 m 35,60 37,60,
M nesa ISO BQ59 !SO 8058 mEq& 9,93 23
Ck~ IS08287 m 2 f0 00 232 50
Sulfslos 1S0 8280 m 0 22 0,19
Ni~ ISO 7890.3 m 0 01 0 03
Sodío Sd 99843 m 181;30 229,68
P~ SO 8984_3 m 1,90 0.501
cfmm Standard Melod Part 3500-cr.8 0,28 0,32
ca~ Sfandard Metbod Part 3600-C4 .8 0,03 0,03
Mareero Standard Mellrod Parf B 0,01 c 0,01
pkmO Stendard Me(hod Parf 3500-Fb.8 0 21 0,23

Sta~ Method Pert4.500-B.C 8 2180 21,90
av~m.~R. Y~m. era.~o' ~o ere.~sa. npoaYc.rab.
n ra aworkacwA.a,ao aNlabo~ab,ro, ,mwa» a

proarocAM ua ~n ur 1o/aNdhd

Piura, 08 de Noviembre de 1998

I.r 'l' ~   

I

O

da NWrlulici ú
N11ro Itlrg. An wfa Cháv '  de Alia/n

i~ae f~r(t de

V 3~ftxtl~   q

s '

Campus Universilario. Av. Ramón Mugir.a 131. Soctor El Chipe. Aparlado 353. Piura - Pcni

Taléfono: 074 328171 Anexo: 546 - 551 Fax: 074-328645



0001&5

Parámetros Meteorológicos1

1

1

1

1

1

1

1

1

i



000186

F.A.P. l~
Dirección de Meteorología Departamento de Climatología

t Aeronáutica

Promedios Mensuales Multianuales

Periodo: 1989-1993)

Estación Talara

tt.;::.::.>::;;:::.~;.;::>::::::::`:>::::::>::>:::»:::::>::::::>:::ór~iertc~e~pre~d~:&~it~ta:::.2;:;::.::;~:;::;;::::::<:;:':::
5:~`::;:::;:;;:;:;::Y;~:;:::::::;::~~:::;~::::::;'::::;;::::::~::::::2::;:;:~:::?:::;':::~:?:~::::::`::::~:~~;::;::::;~:~:::;:::'?:::~:Y:i'~::::::;::::~:~:::::;l:::::::::;;::::::::::;::;':;:;;:;;:::tlt~...........:...

Enero

S/ 08Kt 77 % 54 % 0. 0mm 29. 420. 61011. 71008. 3Febrero

S/ 08Kt 81 % 58 % 0. 0mm 31. 923. 31012. 51009. 1Marzo

S/ 08Kt 82 % 57 % 0. 0mm 31. 923. 41012. 41008. 6t

Abril
S/ 09Kt 78 % 54 % 0. 0mm 312 20. 81011. 71007. 5Ma

o S/ 10Kt 80 % 57 % 0. 0mm 30. 020. 41014. 91009. 2Junio

S112 Kt 81 % 58 % 0. 0mm 27. 819. 81013. 11009. 9Julio

S/ 11Kt 80 % 57% 0. 0mm 26. 718. 71013. 01010. 3A

osto S/ 10Kt 81% 57 % 0. 0mm 25. 817. 51013. 81010. 4Setiembre

S/10Kt 82 % 57 % 0. 0mm 26. 517. 61013. 81010. 3Octubre

S/ 10Kt 81 % 58 % 0. 0mm 26. 717. 61012. 81010. 0Noviembre

S/10Kt 80 % 57 % 0. 0mm 26. 717. 81012. 91009. 3Y~

Diciembre
S/10Kt 77 % 56 % 0. 0mm 28. 119. 71012. 71009. 3Símbolos

S

Viento proveniente del Sur Kt

Nudos( 1nudo = 2 Km/ hora)hPa

Hectopascal ( 1 hPa = 1 nilibar) Notas

Durante

todos los meses del año se observa ausencia de fenómenos significantes.La

presión atmosférica está al nivel del mar. Reynaldo

Moreno Marchad Jefe

del Dpto. de Climatología
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Dirección de Hidrografía y navegación de la Marina

Departamento de Meteorología Marítima

Dirección de Vientos Predominantes

s:::>.:::<:>:::>:::z>::::>::::<::>::>::;<;»>:::r:::<:::;:z:>:::»:47: t~::::::

ii:~
i:z:;;::::::: ;;

i:::::i:z::I ~t~TirfTumbes03033'   

80° 24"  27N N N N N N N NW N NW N N Talara 04034'  

81015'  90 S S S S S S S S S S S S Chicla o

06°47'  79°50'  34S S S S S S S S S S S S Tru' illo

08006'  79050'  30 S S S S S S S S S S S S Chimbote 09010'  

78031'  21 S S S S S S S S S S S S Callao 12000'  

77° 07'  1341S S S S S SW SW SW SW SW SW S Pisco 13°

45'  76°17'  7SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW San Juan

15023'  75010'  60 S S S S S S S S S S S S Tacna 18004'  

70018'  458 SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW I uitos

03045'  73015'  126 NE NE NE NE S SE S NE NE NE NE NE Pucall a

08025'  74036'  149 N N N N S SE SE N N N N N Pto. Maldonado

12038'  69012'  266 N N N N S S N N N N N N t Velocidad

de
Viento Medias Mensuales

9.:.i.

t
Tumbes

03033'   
80024"    27 6. 3 7.0 6.4 6.2 6.0 5.4 5.4 6.3 6.4 6.4 7.2 6.8 6.3 Talara04034'   

810151 90 13. 4 11.6 10.9 13.7 15.8 16.5 16.4 16.4 16.6 16.4 15.8 14.8 14.8 Chiclao

06047'   79050'    34 10. 8 9.7 9.7 10.4 11.2 10.1 9.1 10.2 10.8 11.6 11.3 11.6 10.5 Tru'illo

08006'   79050'    30 9. 5 9.5 9.6 10.2 9.8 9.7 9.6 9.9 10.4 10.4 10.3 9.9 9.9 Chimbote 09010'   

78031'    21 13. 2 12.7 -  13.3 13.7 12.7 10.9 10.6 11.3 12.8 13.1 13.4 13.6 12.6 Callao12000'   

77007'    1341 7. 4 6.7 6.2 6.0 5.2 4.9 5.0 5.6 6.2 6.5 6.8 7.4 6.2 Pisco13045

76017'    7 8. 3 8.0 8.0 7.1 6.0 5.8 6.0 6.5 6.9 7.4 7.8 8.1 7.2 SanJuan

15°23'   75010'    60 10. 4 10.2 11.1 11.7 11.3 11.8 11.9 12.0 13.5 12.9 11.2 10.9 11.6 Tacna18004'   

70018'    458 5. 3 5.3 5.1 4.9 5.8 4.2 4.1 4.1 4.3 4.6 5.0 5.2 4.7 Iuitos

03045 739 5'    126 2. 0 2.0 1.8 1.6 1.7 1.5 1.6 1.6 1.7 2.0 2.0 1.9 1•8 Pucall08025

74036'    149, 11 3.8 3.5 3.4 3.8 3.2 2.8 3.1 3.4 3.7 3.7 4.0 3.6 3.5 Pto. Maldonado

12°38'   6912266 5. 0 4.3 3.8 3.8 4.3 3.6 3.9 4.7 5.0 4.4 4.5 4.4 4.3
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Direccibn de Hidrogafía y navegación de la Marina

Departamento de Meteorología Marítima

Presión Atmosférica Media Mensual

Reducida al Nivel del Mar

s:

z>:::s>:;:;:;:;:::;:;;::>:>:;:>;;:;;:;:;;::>:  >:>:»:>::<z:z:;:»::>:;:;>:>s:;:Tumbes

03033'  80024"   27 9. 39. 48. 79. 19. 810. 510. 911. 011. 311. 110. 29. 510. 1Talara

04034'  81015'   90 11. 110. 710. 510. 911. 712. 612. 912. 912. 913. 012. 511. 712. 0t

Chicla o O6° 47'  79° 50'   34 11. 010. 410. 211. 012. 013. 013. 313. 413. 313. 312. 711• 712• 1Tru'

illo08006'  79050'   30 11. 911. 311. 212. 013. 013. 914. 114. 214. 214. 113. 612. 713. 0Chimbote

09010'  78031'    21 11. 110. 810. 711. 512. 713. 513. 614. 013. 813. 513. 111. 912. 5Callao

12000'  77007'   1341 11. 411. 011. 011. 913. 214. 214. 314. 514. 414. 013. 512. 413. 0Pisco

13045'  76017'    7 10. 49. 69. 610. 612. 213. 213. 413. 513. 213. 012. 311. 111. 8San

Juan 15023'  75010'   60 11. 110. 710. 811. 813. 214. 314. 514. 814. 413. 9132 12. 012. 9Tacna

18004'  70018'   458 11• 711• 611• 913. 314. 415. 515. 715. 915. 414. 613. 812. 613. 9I

uitos 03045'  73° 15126 9. 59. 59. 910. 511. 612. 613. 011. 911. 19. 98. 89. 010. 6Pucall

a 08025 74036'   149 8. 28. 49. 09. 810. 912. 012. 511. 410. 49. 07. 97. 99. 8Pto. 

Maldonado 12°38'  69012'   266 7. 98. 08. 810. 011. 612. 613. 112. 110. 58. 67. 27. 29. 81.

Presión

Atmosférica Media Mensual (mm)E}::»::> ::>::>:::

ht»::::>.i:::<::

Tumbes
03°

33'  80°24"   2734• 2 38•3 70.7 33.5 6.7 0.3 01. 3 03. 9 0.3 0.0 15.7 Talara04034'  

81015'   90 1. 9 1.8 8.5 3.6 120. 1 1212 12 0. 4 0.1 0.1 1.4 Chiclao

06147'  79050'   34 5. 5 1.9 15.8 6.0 0.3 0.1 120. 3 0.4 0.9 1.5 1.0 2.8 Trúillo

08°06'  79°50'   301. 6 0.8 2.3 0.1 0.1 0.2 1212 12 0. 3 0.1 0.6 0.5 Chimbote09°

10'  78°31'   212. 9 4.1 4.7 1.3 0.2 0.0 0.3 0.7 120. 0 0.2 0.3 1•2 Callao12°

00'  77°07'   13410. 9 0.3 0.5 120. 3 0.8 121. 8 0.9 0.3 120. 3 0.6 Pisco13°

45'  76°17'    70. 2 120. 2 1212 12 0. 1 0.8 0.1 0.4 0.1 120. 2 SanJuan

150023'  75010'   60 0. 7 0.2 120. 2 0.1 0.8 0.7 1.1 1.2 1.0 0.6 0.8 0.6 Tacna18004'  

70018'   458 1. 0 2.0 0.8 0.5 2.0 3.6 6.4 8.9 11.7 3.9 0.6 0.7 3.5 Iuitos

03045 73015 126 237. 1 216.1 347.4 292.4 291.7 197.8 172.4 149.8 201.0 241.5 256.6 255.6 240.9 Pucalla

08°25'  74°36'   149139. 8 161.3 200.5 170.7 105.2 63.6 53.3 60.3 100.5 174.0 197.0 172.0 133.7 Pto. Maldonado

12038'  69012'   266 280. 0 260.1 278.2 144.6 97.7 66.5 66.8 79.3 100.2 163.9 211.6 277.4 169.4
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400

PRECIPI7ACION  (mm)
743:8 2957.7

350

300

1
250

200 '

150

t 100

50

0

32 35 qp 45 50 55 64 65 7U 75 80 85 90

AÑOS

Sin dalo
ESrAGON: IL ALTO (4 15-39"5,  91 131l"Y')

I DATOS PLUVIOMETRICOS DE El.  ALTO

400
PRECIPITACION  (mm)

2386.7

350

300

250

200

150

100

60

0 U y0 p5 90

32 35 40 43 60 55 60 65

AÑ03

ESTAC70N:  CORPAC-PIURA  (5 12'S.  UO 3'iM)

50-54:  DATOS DE LA ESTACIUN SAN NIGUEL-CATACACxS 1<5.  80 4~ W~

DATOS PLUVIOMETRI.COS DE PIURA

Figura No.9

1`



Presión Atmosférica Media Mensual

Reducida al Nivel del Mar

Observatorio L.at S Long AI. Mt E F M A M J J A S O N D Media

Meteorol ico

Talara 04034'    81 °15'    90 11.1 10.7 10.5 10.9 11.7 12.6 12.9 12.9 12.9 13.0 12.5 11.7 12.0

Presión Atmosférica Media Mensual (mm)

Observatorio L.at S Long AI. Mt E F M A M J J A S O N D Media

Meteorol ico

Talara 04034'    81015 90 1.9 1.8 8.5 3.6 2 2 2 2 2 0.4 0.1 0.1 1.4

Dirección de Vientos Predominantes

Observatorio L.at S Long AI. Mt E F M A M J J A S O N D Media

Meteorol ico

Talara 04034'    81015'    90 S S S S S S S S S S S S S

Velocidad del Viento Media Mensual

Observatorio L.at S Long AI. Mt E F M A M J J A S O N D Media

Meteorol ico

Talara 04034'    810151 90 13.4 11.6 10.9 13.7 15.8 16.5 16.4 16.4 16.6 16.4 15.8 14.8 14.8

O
C>

O



Parámetros Meteorológicos. Enero 1997

i~~v~;i~1i~>>>;:i<:::    s:><:<::::::<::::`::>:::::<::i<:;<;;>;:::>:»:>«::<:;>;;;;::::>:«::<;:>:::;  ;::<:::::>:<:::»:<:::::>:>:< <i::::::;>:;>:9~:::;<:::<:;F~::::::... .97'~
TemperaturaCMáxima323132 33322931

3333Mínima

19 -

2223 202017 23 2324Humedad

Máxima 42 54 56 48 46 48 48 50 52 Relativa Mínima

30 28 36 38 40 32 30 26 32 Velocidad

del Km/ h Máxima 14. 8 13. 5 14. 2 16.

4 10. 2 25. 6 18. 6 28. 6 29. 5

Viento Mínima 6.2 2. 22. 67. 86. 47. 03. 84. 48. 8Dirección PredominanciaNO

NO O OS SSO SOSO VientoFecha 31111973111197 3111197212197 212197112197 112197112197 212197d

C~



Parámetros Meteorológicos.  Febrero 1997

p5
i:::;::;:     r::::::;::;:::   i::~:::::::Y::::;<:;::::;::::n.d.

2::.:.ii:G:.i:::i;:::::~::::;;~:~::~::~:`:;i:;ti::.:.::.::.:

2:;:;:;:::.':::';<:;;.:.: .:.i:..j;?:<::<::;:~i{:~:~::'s:;:~   f 1 t~:~.;:.;:. .;:;';`:;::::;:::::;2::;::~?:?....`~~.:i::.:....................... .r,;'::::::.:::.:.:::.>:

y

n y 7.~~. ......:...~í~.~...: >:::...í7.79~:::>:: .:::.::.. í7.~~.í~~..............~l~.:..:.Temperatura

C Máxima 33 33 34 33 33 32 34 34 33 Mínima

21 22 20 19 20 19 21 21 20 Humedad

Máxima 52 52 60 50 48 52 46 48 52 Relativa

Mínima 28 28 30 34 34 38 36 28 30 Velocidad

del km/ hMáxima 14. 526. 627. 321. 648. 533. 926. 126. 925. 3Viento

Mínima 7. 42. 24. 83. 85. 413. 72. 58. 410.. 2Dirección

Predominancia O O O S SE S SO SO SO Viento
Fecha

19 Feb 20 Feb 19 Feb 23 Feb 22 Feb 20 Feb 21 Feb 21 Feb 22 Feb O

4~
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E. Parámetros Meteorológicos

1
o

608 0714197 23 34 39 69 3,2 24,5 Sur-Oeste

904 0414197 24 31 47 76 1,1 9,7 Sur-Oeste

911 0814197 23 26 52 64 5,0 10,4 Sur

945 0814197 23 27 49 64 2,5 12,6 Sur-Oeste

947 0514197 23 28 50 71 4,0 9,0 Sur-Este

950 0514197 22 28 58 76 5,4 13,0 Sur
5

951 0814197 23 29 60 74 Calma 13,7 Sur

952 0714197 23 31 46 75 2,2 11,9 Sur

974 0614197 25 35 42 62 4,7 13,3 Sur-Este

j

975 0514197 23 33 42 68 Calma 10,1 Sur

988 0614197 22 31 42 64 1;4 9,7 Sur-Oeste

995 0414197 24 31 44 76 5,8 20,9 Sur

996 0414197 21 36 50 94 2,5 9,4 Sur-Oeste

998 06/4/97 26 34 32 65 7,6 20,5 Sur

J

999 0714197 24 28 50 75 Calma 11,2 Sur-Oeste

J

Pérez Companc del Perú S.A. Programa de Monitoreo

Ma2o 1997 - Febrero 1998
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EC.OLAó r s

t

E. Parámetros Meteorológicos

rl

a

p,::

608 12/4/97 24 36 38 73 2,5 14,4 Sur

904 1014197 24 32 58 76 2,5 13,0 Sur-Oeste

911 1314197 26 30 52 59 2,2 14,0 Sur-Oeste

945 13/4/97 25 30 52 64 3,2 12,6 Sur-Oeste

947 914197 23 30 48 79 2,5 13,3 Sur-Oeste

950 914197 24 28 60 68 3,6 20,9 Sur-Oeste

951 1314197 25 29 59 67 2,9 14,8 Sur-Oeste

952 12/4/97 23 30 50 71 3,6 10,4 Sur-Oeste

974 1114197 26 36 37 68 1,1 10,1 Sur-Oeste

975 914197 24 31 55 74_ 5,8 15,8 Sur-Oeste

988 11/4/97 26 34 44 64 1,4 16,6 Sur-Oeste

995 10/4/97 24 30 47 75 4,3 20,9 Sur-Oeste

996 1014197 23 29 64 79 3,6 20,9 Sur

998 1114197 24 32 45 69 2,9 21,2 Sur-0este

999 1214197 22 36 38 77 1,4 9,4 Oeste

Pérez Companc del Perú S.A. Programa de Monitoreo

Marzo 1997 - Febrero 1998
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E. Parámetros Meteoralógiaosi
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608 0715/97 25 33 38 77 10,4 26,5 Sur Oeste

904 0515197 31 33 43 61 2,1 20,6 Sur Oeste

911 0915197 25 31 49 74 calma 16,4 Sur

945 0915197 25 34 40 77 calma 13,6 Oeste

947 0915197 24 31 51 78 3,6 13,2 Sur Oeste

950 0615197 25 32 42 73 5,4 14,7 Sur Oeste

951 0615/97 25 31 52 77 5,8 21,5 Sur

952 0715197 24 30 56 75 6,2 18,4 Sur Oeste

974 0815197 25 34 40 76 6,8 29,5 Sur

975 06/5/97 26 31 48 72 4,4 14,7 Sur Oeste

988 0815197 25 35 41 75 5,6 26,1 Sur Oeste

995 05/5197 26 28 61 70 6,1 21,4 Sur

996 0515197 31 35 50 61 8,4 20,5 Sur Oeste

998 0815197 24 35 36 73 5,2 27,3 Sur

999 0715197 25 30 60 74 5,3 17,2 Sur Oeste

Pérez Companc del PeN S A. Programa de Monitoreo

Marzo 1997 - Febrero 1998
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608 15rO6r97 22 27 45 76 3,7 12,3 Sur-Oeste

904 12106197 27 32 44 56 4,6 21,9 Sur-Oeste

911 16106197 22 29 48 75 4,1 15,7 Sur-Oeste

945 16106197 22 31 30 72 Calma 8,2 Sur-Oeste

947 15106197 22 27 47 67 2,9 11,8 Sur-Oeste

950 16/06197 22 27 50 68 3,8 9,6 Sur-Oeste

951 14106197 22 28 53 79 6,3 15,3 Sur-Oeste

952 14106197 22 30 49 69 8,4 19,0 Sur-Oeste

974 13106197 24 30 48 67 6,2 29,0 Sur

975 15106197 22 30 45 76 Calma 21,8 Sur-Oeste

988 13106197 24 30 49 69 6,8 27,6 Sur-Oeste

995 12106197 27 32 44 60 8,6 27,5 Sur-Oeste

996 12106197 27 33 41 60 13,3 28,9 Sur-Oeste

998 13106197 24 30 52 69 13,6 33,7 Sur-0este

999 14/06197 22 28 49 78 8,0 17,7 Sur

Pérez Companc del Perú S A.
Programa de Monitoreo

Marzo 1997 - Febrero 1998
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608 14107197 25 30 62 70 3,2 31,2 Sur-Oeste

904 11107197 28 29 63 67 0,6 9,8 Sur-Oeste

911 15107197 29 32 55 80 5,6 12,6 Sur-0este

945 15107197 21 23 69 78 0,2 4,6 Sur-0este

947 14107197 26 26 65 70 3,0 16,5 Sur-0este

950 15107197 21 24 73 81 0,3 12,4 Sur-Oeste

951 13107197 29 32 54 75 12,0 27,0 Sur-0este

952 13107197 29 34 52 80 3.0 19,8 Sur-Oeste ~

974 12107197 23 30 62 78 13,0 27,0 Sur-0este

975 14107197 24 25 55 73 6,0 20,0 Sur-0este

988 12107197 26 28 58 66 3,0 26,0 Sur-0este

995 11107197 29 29 60 65 12,0 27,3 Sur-0este

996 11107197 29 29 63 67 3,0 28,5 Sur-Oeste

998 12107197 26 26 59 66 19,0 32,0 Sur-0este

999 13107197 25 32 59 70 9,3 25,2 Sur-Oeste

Perez Companc del Perú S.A.
Programa de Monnoreo

Marzo 1997 Feboeru 1498
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603 27/08/97 22 26 81 3,0 92,0 Sur-pesle

605 27l08197 22 26 73 82 2.5 10,7 Sur-Oeste

945 241ÓER/97 22 29 75 80 6,5 20,0 Stx-C3este

947 2$108197 22 31 75 SQ 7,8 26,4 Syr-Qosie

954 24f08J~J7 22 29 75 86 1,2 18,0 Stx-0este

951 2~7 21 ZT 74 79 2,3 12,1 Sur-Qeste

952 97 22 27 76 78 9,0 19,0 Sur-~

974 3QN8I97 25 32 69 80 6,0 16,2 Sur-0ssio

975 251OQ/97 21 32 72 83 12,0 26,3 Sur

988 29/08197 26 34 69 73 4,4 10,0 Nor-0este

989 20109/97 ZZ 29 67 77 3,1 13,5 Sur-Oests

990 30108l97 25 32 58 70 6,3 25,1 SLr-00Ste

898 2810B/97 22 30 67 72 6,0 21,0 Sctr-OasU

EIl11tn 29/OSl97 24 32 47 77 5,2 19,4 Seu-Oesie

01genos 31109197 24 30 58 73 Calma 5,1 Sc~r-Esto

Pere2 Companc del Peru S.A. ProBiama de Morntoreo

Marzo 1997 - Febrero 1998
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603 18/09/g7 21 33 64 78 0,2 16,5 Su~pesta

805 16~7 27 33 68 78 0,6 25,0 SuaOeste

945 19/08/97 26 30 55 76 4,0 8,9 Sur-Oeste

847 171n9l91 27 32 64 12 0,8 15,6 Suc-Oasta

850 17l09 26 3I97 2 65 73 0,5 12,0 Sw-peste

851 1M7/97 26 33 70 aa 3,0 14,0 sur-oeste

952 15/09/97 27 32 67 75 4.0 15,2 Sur-Oeste

874 1~7 27 32 67 80 4,5 13,1 óur-Oeste

975 16M97 21 33 BS 84 8,1 19,0 Sur-Oeste

9e8 19I09197 23 31 54 72 o,s e,e sur-0esce

989 15l0919T 27 32 63 79 0,2 13,2 Sur-0este

998 97 28 36 70 83 5,0 17,0 Stir.peste

999 1af~7 27 34 71 ed 6,1 15,7 Sur-Oeste

El Alb 17~7 28 34 62 75 4,5 94,3 Skr-Oeste

OW4s 49/b9191 25 34 5S 71 CabM 8,5 Su~

Pérez Compenc del Perú 5 F1 Programe de MOnitOfeo

Marzo 1997 - Febrero 1998
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Polítíca Ambientai de Pérez Companc del Perú S.A.

Pérez Companc del Perú S.A.  reconoce sus responsabilidades respecto a la

preservación del Medio Ambiente y su Dirección, , se compromete a minimizar el

Impacto Ambiental de sus operaciones,  productos y servicios,  para evitar efectos

adversos sobre sus empleados,  clientes,  contratistas,  la comunidad y el Medio

Ambiente.

Principios

1.  Cumplir con toda la legislación y normativa aplicable.

2.  Considerar a la gestión ambiental como una de las principales prioridades

empresariales.

3.  Prevenir o minimizar emisiones y descargas nocivas al aire, agua o suelo.

4.  Reducir dentro de lo posible la generación de residuos, reciclando todo cuanto sea

razonable y asegurando un manejo responsable de los residuos peligrosos.

5.  Operar las instalaciones haciendo un uso racional de la energía..

6.  Controlar permanentemente el desempeño ambiental y establecer programas de

mejoras ambientales continuas.

7.  Evaluar los impactos y riesgos ambientales en nuevos proyectos e inversiones.

8.  Desarrollar programas de prevención y control de emergencias ambientales.

9.  Capacitar y motivar al personal respecto al cuidado del medio Ambiente.

10.Evaluar periódicamente el desempeño ambiental de la empresa y el cumplimiento
de la Política y los Objetivos Ambientales.

El presente Plan de Contingencia se enmarca en el enunciado del numeral ocho de

los Principios de la Política Ambiental de Pérez Companc del Perú S.A., así como en

los lineamientos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos: Ley 26221.

Este Plan es redactado en concordancia con lo indicado en el artículo 23 del D.S.  N°

046-93-EM del 12.11.93, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades

de Hidrocarburos, entrando en vigencia a partir de Abril 1997.
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2.1 Cuadro de Alerta

Aviso

W349Protección AmbienOpeControl Seguridad

Tfno. 3105
Tfno. 3430

Supervisor del Área/Turno

Operaciones Producción

Ubicación de la fuente del

L
Evalúa derrame.

Situación Magnitnd del dename.

Causa del dename.

Emprende Acciones Operativas

Despliega barreras de. contención

o construye muros y abre zanjas

Avisa telefónicamente:

CLD: Tfno. 3336 / 2522

C:ía. Anditora: 395392

Coordinador del Lugar del

Derrame

Informa a niveles

Efectúa contención,
superiores de la empresa.

Se justifica Prepara informes
recuperación y limpieza No activar el

con recursos menores
oficiales a Capitanía de

nlan? puerto, DGH y Cía.

Si

1
Activa rol de llamadas a equipo de

respuesta a través de operador de

radio producción. Tfno. 3499

Activa técnica de recuperación,
limpieza y restauración



2.3.2 AVISO Y COMUNICACIONES DE LA EMPRESA

2.3.2.1 Capitanía de Puerto

Cuando se produzca un derrame en la,zona de playa o próxima al mar,

el Coordinador del Lugar del Derrame, avisará a la Capitanía de Puerto

de Talara, teléfono N° 2310 ó 381704.

Dentro de las 24 horas de ocurrido el derrame,  la Gerencia de

Operaciones, presentará un Informe Preliminar o Final.

2.3.2.2 Dirección Regional de Hidrocarburos

Dentro de las 24 horas de ocurrido el derrame,  la Gerencia de

Operaciones,  presentará un Informe a la Dirección Regional de

Hidrocarburos  -  Piura,  copia del Informe deberá remitirse al fax 014-

757674 de la Dirección General de Hidrocarburos - Lima.

2.3.2.3 Cía. Auditora / Inspectora

Inmediatamente ocurrido el derrame,  el Jefe de Seguridad informará

telefónicamente a la Cía. Auditora / Inspectora.

Se le entregarán copia de los informes a la DGH y/o Capitanía de

Puerto de Talara.

2.3.2.4 Ministerio Público y Defensa Civil

El Asesor Legal bajo responsabilidad,  comunicará inmediatamente los

hechos al fiscal Provincial de Talara por tipificarse como delito los

daños al medio ambiente.

Asimismo,  luego de las coordinaciones con el Comité Central del Plan

de Contingencias,  se comunicará los hechos al Alcalde Provincial de

Talara como Presidente del Comité de Defensa Civil de la Provincia.

2.3.3 OPERACIONES DE RESPUESTA

t 2.3.3.1 Dérrame en Tierra

El esparcimiento y penetración de un deRame en tierra depende de:

Forma y tipo de suelo:  Llanura,  pendiente,  alta presencia de arcilla,

arena, conglomerados, etc.

Ubicación de la napa freática:  quebradas con flujos de agua

subterránea.

Volumen y características del petróleo:   densidad,   viscosidad,

hidrocarburos volátiles, etc.

2.3.3.1.1 Contención

Se levantará rápidamente diques o zanjas para detener el

desplazamiento del petróleo,   concentrándolo y facilitando su

posterior recuperación.

2.3.3.1.2 Recuperación

Luego que el petróleo se haya confinado,   se procederá a

recuperarfo mediante el uso de motobombas portátiles de presión o

de vacío, tanques o cisternas, recipientes, etc.

Después de esta operación,   el producto remanente podrá

recuperarse mediante el uso de materiales sorbentes.
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En esta etapa es necesario verificar en todo momento las

condiciones de seguridad en la zona,  principalmente comprobando

la existencia de mezclas explosivas en el ambiente y evitando la

presencia de chispas en los motores de las bombas o tubo de

escape de los vehículos.

2.3.3.1.3 Remediación

La tierra oleaginosa o impregnada de petróleo,  será retirada manual

o utilizando equipos  (retroexcavadora,  cargador frontal,  etc.)  y será

trasladada al Relleno de folche para desechos no peligrosos,

especialmente acondicionado para este fin.  En forma paralela se irá

reemplazando con tierra de las mismas características,  efectuando

los rellenos y movimientos de tierra hasta restituir el área a sus

condiciones iniciales.

2.3.3.2 Derrame en Zona de Playa

Por su proximidad al mar,  el derrame que se produzca en la zona de

playa (Peña Negra - Los Órganos) es crítica,  debiéndose hacer todo el

esfuerzo posible para que el petróleo derramado no Ilegue al mar.

2.4.2 RIESGO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS

2.4.2.1 Descontrol de un Pozo

1 2.4.2.1.1 Perforación

Durante la perforación de un pozo es necesario minimizar la

ocurrencia de:

Amago de reventón,  que se presenta cuando la presión de la

formación éxcede la presión hidrostática que ejerce el fluido de

perforación en el interior del pozo.

Reventón es el flujo incontrolado de los fluidos de la formación al

pozo.

Un. aumento brusco en la velocidad de penetración de la broca,

aumento en el nivel del tanque de lodo, disminución de la presión de

la bomba o inapropiado Ilenado del hueco durante un viaje,  son

manifestaciones del inicio de un amago de reventón.

Los reservorios en el noroeste se caracterizan mayormente por

impulsar los fluidos mediante gas en disolución o casquete de gas;

cuando las propiedades físicas de las rocas reservorio:

permeabilidad y porosidad son favorables,  puede presentarse una

afluencia de fluidos significativa durante la perforación,  que si no es

controlada puede provocar un reventón.

El reventón puede provocar incendio y/o derrame dé petróleo,  por lo

que se exige a los Contratistas de Servicios de Perforación,  el uso

de equipo BOP, el cual se opera y prueba durante la etapa inicial de

perforación,   de acuerdo a los procedimientos de control

establecidos.

El historial de perforación de pozos,  muestra que en el Lote X,  el

mayor riesgo para ocurrencia de reventones;  se presenta en los

pozos exploratorios o de desarrollo de la zona de Peña Negra - Pool

Reventones.
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t 2.4.2.1.2 Fracturamiento Hidráulico

Es la operación de inyectar fluidos  (petróleo / agua y arena)  a alta

1 presión,  para hacer,  fracturas en la roca reservorio y mejorar la

afluencia de fluidos hacia el pozo.

Los derrames pueden producirse por fugas en el cabezal o

conexiones durante la inyección del fluido o por surgencia natural

del pozo,  por lo que la mejor forma de evitarle es revisando y

probando las instalaciones antes de iniciar la operación.

En nuestras operaciones las compañías que efectúan estos trabajos

son:  Halliburton,  BJ y Dowell,  los cuales tienen procedimientos de

seguridad para efectuar servicios y afrontar emergencias.

2.4.2.1.3 Pozo Surgente

Luego de la operación de baleo y/o fracturamiento, y sí el reservorio,

tiene energía suficiente para desplazar el fluido hasta la superficie,
el pozo fluye naturalmente presentándose fugas y/o derrames

ocasionados por fallas en las conexiones  (bean,  válvulas,  etc.)

debido a la acción erosiva de la arena de fracturamiento 0

sobrepresiones en la línea de flujo a la batería.

La mejor forma de evitar fugas o pérdidas de petróleo,   es

verificando que las conexiones sean de alta presión,  así como

seleccionar correctamente el estrangulador de flujo  (bean)  que

controla la presión y el volumen de producción de petróleo.

2.4.2.2 Suabeo de Pozos

La operación de suabeo se realiza para hacer fluir el petróleo del

interior del pozo, aliviando la columna hidrostática.

Las fugas y derrames se producen principalmente por desgaste de los

sellos o cauchos del lubricador,  así como también por las líneas de

desfogue al tanque o cisterna.

Esta operación,  cuando no es adecuadamente supervisada puede

provocar derrames de petróleo que ensucian y manchan el terraplén de

los pozos.

2.4.2.3 Servicio y Reacondicionamiento de Pozos

Los trabajos que se realizan para mantenimiento de equipo de

subsue lo: tuber ía, varillas,  bomba,  etc.  o para reacondicionamiento del

pozo,  como recuperación o perforación de tapones,  limpieza de arena

mediante baleo o circulación; conllevan riesgo de ocurrencia de fugas y

derrames de petróleo en superficie,  sí no se emplean los dispositivos
de control  (stripper  /  BOP),  o cuando las válvulas y conexiones de

cabeza se encuentran averiadas o el desfogue del pozo se realiza a

tanques o tinas abiertas.

El riesgo de derrames de petróleo,   se minimiza sí se exige el

cumplimiento de las Normas de Seguridad por parte de las Compañías

Contratistas.
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2.4.2.4 Arrastre de petróleo en Efluentes

El derrame es ocasionado por una repentina sobrecarga del separador
API  /  CPI o por la falta de recuperación de petróleo,  que origina una

acumulación del mismo y posteriormente su rebalse.

también se puede presentar,  cuando hay pase del ducto o escuadra

del desagüe sucio al desagüe limpio,  originado por fallas o rajaduras
en paredes de la escuadra o rotura del ducto.

Este problemás se evita mediante un control rutinario del nivel de

petróleo en el separador y escuadra,   así como mantenimiento

preventivo de estas instalaciones.

2.4.2.5 Rotura de Fondo o Cilindro de Tanque

La falta de mantenimiento en un tanque de almacenamiento de

petróleo puede derivar en un debilitamiento de la estructura por

t corrosión en el fondo o en un anillo del cilindro,  que posteriormente

origine rotura del tanque y el derrame del contenido.

El derrame puede ser ocasionado también por accidente en el tanque,

explosión y/o incendio o la acción de un sismo.

En los Patios de Almacenamiento,  luego de ocurrido el problema,
deberá inmediatamente efectuarse el transvase del petróleo a otro

tanque e iniciar ,la recuperación del producto contenido en el dique o

muro de contención mediante motobombas y cistemas.

2.4.2.6 Rotura de Oleoductos y Gasoductos

El transporte de los hidrocarburos líquidos y gaseosos se realiza a

través de ductos,  los cuales por fatiga del material del ducto,  mala

operación o accidente,  pueden sufrir roturas,  produciéndose fugas y

derrame de productos.

Una vez detectada la rotura de un oleoducto,  se suspende la

transferencia e inmediatamente se inician los trabajos de movimiento

de tierras para confinar el derrame y recuperar el petróleo.

La rotura de un gasoducto,  es potencialmente el de mayor riesgo para

la ocurrencia de incendio o explosiones por presencia de mezclas

peligrosas de gas natural y oxígeno  (aire),  por lo que inmediatamente '

se efectuará la parada de la(s)   estación(es)   de compresores

comprometidas,  se bloqueará el tramo mediante el cierre de válvula y

deberá aislarse el área y tomar las medidas de seguridad del caso.

2.4.2.7 Rebalse de la Cantina de Pozo

Eventualmente el desgaste o fallas de algún elemento o conexión en el

cabezal de un pozo puede ocasionar fuga de petróleo o gas,  el cual se

almacena en la cantina o cubículo de cemento que protege el cabezal

cuyo rebalse podría ocasionar un derrame sobre el terraplén,
manchando e impregnado con aceite el suelo.

2.4.2.8 Transporte de Hidrocarburos en Camión Cisterna

Las operaciones de recolección de petróleo del campo requieren en

muchos casos el transporte de petróleo en camión cisterna; este medio

fambién se usa para suministrar petróleo a los trabajos de servicio de

pozos y de fracturamiento.
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El riesgo de derrame está presente en todo momento y puede ocurrir

por una mala operación durante la carga  /  descarga,  rotura de la

cisterna o contenedor,  o como consecuencia de colisión o volcadura

del camión.

2.6 Prevencibn de Derrames

2.6.1 Perforación

El conjunto de Preventores de Reventones  (BOP),  debe tener la capacidad
necesaria y preferentemente debe ser operado por el perforador con una

unidad de control remoto. 

En adición a los instrumentos y registro de las condiciones de perforar,

deben considerarse el uso de los siguientes dispositivos:

Indicadores de nivel en los tanques de lodo con alarma audiovisual.

Indicador y registro depresión de la bomba.

Registro de peso del lodo de retomo.

Registro de temperatura de entrada y salida de lodo.

Detector de gas y explosímetro automático provisto de alarma audiovisual.

Adiestramiento de las cuadrillas de perforar a través de prácticas y

simulacros semanales de procedimientos de emergencia, y operación de

los BOP.

El BOP debe inspeccionarse y efectuar mantenimiento en talleres cada 4

años.

El cabezal y las conexiones deben ser de alta presión y garantizar una

mínima operación de trabajo de 7,000 Psi.

Probar las líneas de conexiones a 500 psi por sobre la presión programada,
antes de comenzar la operación y eliminar fugas de fluidos. 

La presión de inyección  /  fracturamiento no debe ser mayor que el

componente más débil de la instalación de superficie.

Los tanques de almacenamiento de petróleo,  diesel,  etc.,  deben estar

equipados con una válvula maestra accionadas a control remoto.

2.6.3 Servicio de Pozos

Las operaciones de suabeo de pozos que han sido acidificados deben

preferentemente realizarse de día,   usando lubricador con empaque '

Hidráulico (Oil Saver) accionado a control remoto.

El cabezal del pozo debe estar en buen estado y soportar las presiones
durante la operación.

Usar control BOP durante los trabajos de servicio a los pozos.

Disponer de motobomba y fluido, en volumen necesario para el control de la

presión del pozo.

Durante et servicio,  reemplazar válvulas,  conexiones y accesorios  (pernos,
anillos, empaques) del cabezal que originan fugas de petróleo / gas.

La tubería y conexiones para el desfogue tienen que estar ajustados y

reprimidos,  la tubería de descarga debe conectarse preferentemente a un

i
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f separador portátil conectado a un tanque de almacenamiento o a una pileta

natural acondicionada a tal efecto.

Probar hermeticidad de conexiones y línea, antes de inyectar fluido (petróleo)
al pozo.

2.6.4 Almacenamiento de Hidrocarburos Líquidos

Los tanques deben ser diseñados y construidos de acuerdo a las técnicas de

ingeniería y estándares como API,  UL y ASME.

El tanque debe estar rodeado de un dique o muro de contención,  que tenga

una capacidad da almacenamiento no menor de 110% del tanque.

Debe proveerse un sistema de encauzamiento y drenaje a una ubicación

segura de emergencia para canalizar derrames y/o agua contraincendio.

El diseño, fabricación,  montaje,  prueba e inspección del sistema de tuberías

en las instalaciones para almacenamiento de hidrocarburos debe cumplir las

normas ANSI.

Es recomendable la instalación de un suficiente número de válvulas de

cierre, control y de alivio para operar el sistema en forma segura.

Establecer y cumplir procedimientos para el Ilenado de los tanques,  que

eliminen la probabilidad de rebose; inspeccionar y probar los instrumentos de

medición, control y alarma de alto nivel.

Los tanques de almacenamiento deben someterse a inspección,  reparación
o mantenimiento general de acuerdo a un programa elaborado en función de

las condiciones y tiempo de operación,  estado mecánico de la instalación,

disponibilidad operativa, etc.

2.6.5 Transferencia de Hidrocarburos por Ductos

Antes de poner en operación un ducto nuevo,  debe inspeccionarse las

soldaduras de unión 'y someterlos a una prueba hidrostática a 150%  de la

presión de operación.

Instalar estratégicamente válvulas de bloqueo para minimizar los derrames

por rotura de la tubería principalmente en cruce ríos,  quebradas o zona de

deslizamiento de tierra.

Instalar equipos e instrumentos de control para detección de fugas.

Llevar a cabó un programa continuo de mantenimiento preventivo y

predictivo.

2.6.6 Transporte de Hidrocarburos en Vehículos

Capacitar a los transportistas en operación y seguridad del vehículo,

propiedades y peligros de los hidrocarburos,  y maniobras de carga y

descarga según instrucciones del manual de Seguridad de Pérez Companc

del Perú S.A.

No transportar hidrocarburos líquidos en remolques.

El contenedor o cistema para almacenamiento de hidrocarburos líquidos

deberá estar adecuadamente sujetado y asegurando al camión tractor para

evitar movimiento alguno durante su transporte.

La operación de carga de hidrocarburós líquidos debe realizarse a través de

la conexión de válvula inferiores para entrada y Ilenado del camión cistema.
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las mangueras deben estar equipadas con empalmes de conexión y

desconexión rápida.

Los contenedores Tanque cisterna deben tener tapas de cierre,  y las

válvulas y conexiones no presentarán fugas.

Reparar los tanques o contenedores que presenten fugas o roturas, teniendo

en consideración las medidas de seguridad del caso.

En lo posible efectuar Supervisión de las operaciones de carga y descarga

con personal técnico calificado.

2.7 Requerimiento de Reporte

2.7.1 Aviso e Informe a la Capitanía de Puerto de Talara (si el derrame ha sido

en zona playa)

Ocurrido el derrame,  el Coordinador del Lugar del Derrame debe avisar a la

Capitanía de Puerto tetefónicamente o mediante una carta.

Dentro de las 24 horas de ocurrido el derrame la Gerencia de Operaciones
deberá presentar un informe preliminar de acuerdo al formato que se indica

en la sección 2.8.1.  Posteriormente presentará el informe final dependiendo
dela finalización de las acciones de respuesta.   La Capitanía de Puerto

puede solicitar otros informes intermedios de acuerdo al proceso abierto.

2.7.2 Informe a la Cía: Auditora / Inspectora

Ocurrido el derrame,  de inmediato,  el Coordinador de Seguridad y Medio

Ambiente informará telefónicamente a la Cía.   Auditora Inspectora
contratada por la Empresa;  asimismo se le enviará copia de los informes

preliminar y final enviados a la Dirección General de Hidrocarburos.

2.7.3 Informe a la Dirección General de Hidrocarburos

Dentro de las 24 horas de ocurrido el derrame,  la Gerencia de Operaciones
deberá presentar un informe preliminar vía fax en el formato que se indica en

t la sección 2.8.2.

En concordancia con el artículo N° 251 del  "Reglamento de las Actividades

de Exploración y Explotación de Hidrocarburos",   D.S.   N°  055-93,  se

considera pérdida sujeta a informe cuando se desperdician a pártir de 10

barriles.  Asimismo,  el artículo N°  273 del mismo Reglamento dispone que

dentro de los siete días posteriores a la ocurrencia se deberá presentar el

informe preliminar del punto anterior y un informe final de acuerdo al formato

que se indica en la sección 2.8.3.

2.7.4 Informe a las Instancias de la Empresa

A la brevedad deberá el CLD informar la ocurrencia a la Gerencia de Medio

Ambiente Corporativa - Bueno Aires, Fax 541-3316033.

2.7.5 Informe al Ministerio Público y Defensa Civil

AI Asesor Legal deberá comunicar de inmediato los hechos,   bajo

responsabilidad,  al Ministerio Público  -  Fiscal Provincial de Talara,  de

conformidad con el Decreto Legislativo N°  52,  por tratarse como delito los

daños al medio ambiente.

Asimismo,  el Asesor legal,   previa evaluación por el CCPC,   hará de

conocimiento de los hechos al Alcalde Provincial de Talara,  como presidente
del Comité de Defensa Civil de la Provincia.
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EIA PARA PERFORACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS

SEIS POZOS PETROLEROS EN PÁRA DERRAMES DE

LOTE X - TALARA PETRÓLEO

Y EMERGENCIAS

1

Anexo  "B"

Plan de Emergencia para Control de incendios de

Petróleo y/o Gas  *

Información correspondiente al Plan de Contingencias paFa Derrames de

Hidrocarburos 1997 de Pérez Companc del Perú - Lote X

1
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Plan de Contingencia Contraincendio

t
V.    Procedimientos

1. Aviso

Cualquier trabajador dará aviso del incendio a Control Seguridad

Contraincendio El Alto, teléfonos 3430 / 3340; indicando:

Lugar del incendio.

Tipo de incendio o equipos involucrados.

Magnitud del incendio.

Nombre y ficha del informante.

2. Alerta - Rol de Llamadas

Además de las alarmas contraincendio se debe Ilamar a las personas

señaladas en el rol para alertar a los miembros del Plan de Contingencia

Contraincendio.

t
Contra Incendio El Alto Tfno. 3340

Control Seguridad El Alto Tfno. 3430

Médico El Alto Tfno. 3220 13221

3. Acciones de Respuesta

El personal evacuará inmediatamente el local,   edificio o instalación

siñiestrada.

se cortará el suministro de energía eléctrica, accionando la Ilave general.

Se combatirá inicialmente el fuego con los medios disponibÍes:  extintóres

portátiles, agua, arena, etc., procurando aislar la zona.

Los miembros de la Brigada Contraincendio del área se constituyen en sus

puestos,  iniciando el combate del fuego,  de acuerdo a lo establecido en las

prácticas y simulacros.

El personal de bomberos se desplazará rápidamente al área siniestrada

desde la Estación Contraincendio El Alto y asumirán el control del combate

del incendio, con el apoyo de las Brigadas del área.

Se avisará a Clínica María Auxiliadora El Alto,  alertando para posible apoyo

de personal y ambulancias.

VI.    Disposiciones Generales

Las fichas de todo el personal del Plan Contingencia Contraincendio Ilevará una

franja roja oblicua, lo que le dará acceso a las zonas de emergencia. 

AI toque de la sirena o alarma,  solamente el personal C.I.  y el incluido en el

Plan de Contingencia deberán reunirse en el lugar de emergencia.

1



OO02J. Y 2  ~

El personal no incluido en el Plan de Contingencia Contraincendio,  que se

encuentren dentro ó en los límites del área afectada,  deberá alejarse a una

distancia no menor de 200 m.,  retirando los vehículos estacionados en las

inmediaciones.

El personal del Plan de Contingencia Contraincendio que se desplace al lugar
de la emergencia en vehículos deberá estacionarse a una distancia no menor

de 100 m.  del área afectada,  para permitir el libre acceso de los vehículos y

equipos CI.

Ninguna persona ajena al Plan de Contingencia Contraincendio podrá ingresar
al área de emergencia,  mientras el Comando no dé la orden de  "emergencia
terminada" con un toque de sirena de 15 segundos.

El personal debe abstenerse de hacer Ilamadas telefónicas para permitir el libre

uso de las líneas para comunicaciones relacionadas con la emergencia o

incendio por parte del personal del Plan de Contingencia Contraincendio.

Inmediatamente se suspenderán las Ilamadas que se estuvieran haciendo.

Durante los fines de semana y días feriados el personal de tumo asume las

responsabilidades asignadas a los titulares en el Plan de Contingencia
Contraincendio.

1

1

1
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Equipos de Extinción

1
i~~.

P~i~ 1PORTÁTIL

SENTRY AGUA 2. 5 GLS.02 PRESIóN INCORPORADA

2
PORTÁTIL

AMEREX AGUA 2. 5 GLS.04 PRESIóN INCORPORADA

3
PORTÁTIL

ANSUL C02 5 LBS. 05 PRESIóN INCORPORADA

4
PORTÁTIL

KIDDE C02 20 LBS. 03 PRESIóN INCORPORADA

5
PORTÁTIL

AMEREX C02 10 LBS. 02 PRESIóN INCORPORADA

6
PORTÁTIL

AMEREX C02 20 LBS. 01 PRESIóN INCORPORADA

7
PORTÁTIL

SENTRY PQS 6 LBS. 12 CON CARTUCHO

8

PORTÁTIL

ANSUL PQS 10 LBS. 21 CON CARTUCHO

9

PORTÁTIL

ANSUL PQS 20 LBS. 37 CON CARTUCHO

10

PORTÁTIL

ANSUL PQS 30 BLS. 195 CON CARTUCHO

11

CARRETA

CON ANSUL PQS 150 LBS. 27 CILINDRO NITRÓGENO

12
CARRETA

CON ANSUL PQS 350 LBS. 15 CILINDRO NITRÓGENO

13

CARRETA

CON ANSUL PQS 450 LBS. 01 CILINDRO ANSUL

AFFF 100 GLS. NITRÓGENO
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Unidades de Contraincendio

Q::t>C~~.::::

CAMIÓN DODGE VOLVO VOLVO

MODELO PEARCE D-400 N-1054 N-12

AÑO 1980 1981 1984

MOTOR COMBUSTIBLE GASOLINA / 8 CIL. DIESEL 16 CIL.     DIESEL 16 CIL.

N° CILINDROS

BOMBA WATEROUS (CENTRÍFUGA)    HALE CENTRÍFUGA HONDA

MOTOBOMBA

MODELO GPK-2 25 FB-P42 12 HP

CAUDAL / PRES16N 300 GPM 1150 PSI 300 GPM 1100 PSI.   300 GPM / 50 PSI

SUCCIÓN 2112°  01 2112"  01 2112"  01

DESCARGA 2 1/2" (01) 2 1/2" (01) 2 1/2" (01)
1 1 /2"  01

TANGIUE SI 1300 GLS. SI 13,000 GLS. SI 14,000 GLS.

S/N CAPACIDAD

ACCESORIOS DOS 8029 CAMAS DE

MANGUERAS DE 1 112 x 90 MT.

DOS (02) CARRETES

ELÉCTRICOS 1" x 30 MT. C/U

a
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EIA PARA PERFORACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS

SEIS POZOS PETROLEROS EN PARA DERRAMES DE

LOTE X - TALARA PETRÓLEO

Y EMERGENCIAS

Anexo  "C"
6

Plan de Contingencias para el Gas Sulfhídrico H2S  *

C1) Orígenes de HZS.

C2) Propiedades dei HZS.

C3) Efectos del HZS sobre el organismo humano - toxicidad.

C4) Resumen efectos tóxicos del H2S.

C5) Procedimiento de emergencia recomendados. 

C6) Detección y alarma.

C7) Emisiones de HZS - Recursos.

C8) Recordar en las emergencias.
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c-1 '

ORÍGENES DEL SH2

Compuestos orgánicos con azufre

POZOS DE PETRÓLEO Y GAS

t Aguas estancadas

Cloacas '

Minas

t REFINERÍAS

1
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c-2

PROPIEDADES DEL SH2

Número de registro CAS 7783-06-4

U N 1053

EEC 016-001-00-4

Nombres Sulfuro de Hidrógeno

Ácido Sulfhídrico

Gas ácido

Forma física Gas en condiciones normales

Color Incoloro

Olor A huevos podridos en bajas concentraciones

Concentración umbral de olor 0,028 mg/m3 (0,02 ppm)

Peso molecular relativo 34,08

Punto de ebullición Menos 60,70C

Punto de fusión Menos 85,50C

pH (Solución normal 10%) 4,1

Densidad a 0°C 1,539 Kg/m3

t Tensión a vapor (bar) a-250C:19,9

a-20°C:  18,1

Temperatura de autoencendido 2600C (el Sulfuro de Hierro es pirofórico)

Lím. de inflamabilidad en aire 4,3 a 46% en volumen

Factor de conversión 1 ppm = 1,394 mg/m3 a 250C y 1013 mbar

1
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C-3

EFECTOS DEL HZS SOBRE EL ORGANISMO HUMANO (o)

TOXICIDAD ÁCIDO SULFHÍDRICO

i 2S'

de 0,02 ppm: Detectable por olor (28 ug/m)

de 10 ppm. Irrita ojos y mucosas

Tope en foco emisión.  Usar equipo protector)

de 100 ppm: Parálisis olfatoria (139,000 ug/m3)

de 200 ppm: Edema pulmonar

de 500 ppm: Inconsciencia y muerte

Nota: Calidad aire ambiental ley peruana ID.S.  N°  046-93-EM)  a 300 mts.  del

foco emisión: 0.0215 ppm, ó 30 ug/m  (promedio 1 hr.)

o) Fuente:     Curso "Planificación de Contingencias para Demames de Hidrocarburos"

A



0 0 0 2:Wz

C-4

RESUMEN DE LOS EFECTOS TÓXICOS DEL SH2

Sintetizamos,  a continuación,  una práctica tabla que resume los efectos tóxicos del

SH2:

CE~Tf~E3E~.  .COlordetectableCualquiera
0.02

ma oría de lasersonas

TLV ex osición 8 horas

8 horas 10 TLV ex osición 15 minutos

15 minutos 15 Irritación de o'os reversible

60 minutos 20Parálisis olfatoria 3a 15

minutos 100 Edema pulmonar 30 minutos 200

irreversible Potencialmente letal Cual uiera

500
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1
C-5

Procedimiento de emergencia recomendados

En contingencias, las instrucciones deben cubrir las siguientes situaciones:

Detección de SH2:  Riesgo de toxicidad e incendio.

Efectos sobre instalaciones viento abajo.

Incendio de SH2: no conviene extinguirlo en todos los casos.

Procedimientos de evacuación.

Aviso a partes potencialmente afectadas, incluso vecinos.

Coordinación con servicios locales de emergencia.

Disponibilidad de recursos:

Sistemas de comunicaciones.

Equipos de respiración.

Veleta y anemómetro.

Plano indicando áreas de riesgo y ubicación de equipos disponibles.

Servicio médico y de primeros auxilios.

Adiestramiento:

El personal operativo debe conocer los riesgos y los procedimientos de

emergencia.

Simulacros periódicos con registración de resultados.

Primeros auxilios.

1 Uso de los equipos de respiración.   Control médico pues puede haber personas

ineptas para el uso de estos equipos.  Controlar ajuste de máscaras,  ausencia de

barba u otros impedimentos.

Precauciones al entrar en un área de riesgo.  Necesidad de hacerlo acompañado.

Limpieza y mantenimiento de equipos.

1 ~
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c-s

DETECCIÓN Y ALARMA

Alarma =  10 ppm

Uso de equipos de respiración

Identificación problemas operativos

Evacuación

Rescate de accidentados

Activar PC
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1

1
C_,

1
EMISIONES SH2

RECURSOS

Sistemas de detección

Explosímetros aptos

Equipos de respiración

Veleta y anemómetro

Servicio médico

Adiestramiento

Mantenimiento

1

Í
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C-8

RECORDAR EN EMERGENCIAS

Toxicidad

Inflamabilidad

Solubilidad

Instalaciones viento abajo

Incendio. Evaluar antes de apagar

Evacuación: No involucrados.  No protegidos

Alerta a terceros

Alerta a servicios locales de emergencia
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1.  Ubicación de Pozo V-1 y área de influencia directa

2.  Ubicación de Pozos Lagi.inas y área de influencia directa

3.  Ubicación de Estaciones Meteorológicas

4.  Mapa de Isoyetas

5.  Mapa de Isotermas

6.  Mapa Hidrológico

7.  Mapa Ecológico
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2 Taiman, la vegetación natural es muy pobre conformada entre

otros por pequeños arbustos de algarroboy zapotes que se distribuyen

de manera esporádica, por lo general, a lo largo del curso de

las

quebradas.
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4 Taiman. Poz. o 800 1, las características geomorfológicas relevantes de la zona están

referidas principalmente a la presencia de

colinas.
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N° 6 Taiman, "hualtaco" I oxopterygium huasango especie caducifolia ( pierde sus hojas en la

época seca),posee gran capacidad para desarrollarse a pesarde las wndiciones adversas del lugar, tales

como laderas extremadamente secas.  El ejemplar mide 8 m. de altura aprox.  Es wia especieen

estado winerable.
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Foto N° 7J riguna. locación del Pozo 7592, parte de la vegetación del área, incluye

elejemplar
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8 Laguna, locación de! pozo 7592 ubicada en una pequeña ladera (

loma).
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10 Laguna, entorno a la locación del pozo 7295, carcavay erosión regresiva por escorrentía de

agua en época de

Iluvias.
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l Laguna, cárcava típica de la zona, el suelo está compuesto por

materia] suelto. Limo arenoso ybajo contenido de arcillas, tiene buen

drenaje.
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13 Laguna, locación del pozo 7597, escasa

vegetación
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N° 14 Laguna, entornoa la locación del pozo 7597, rasgos de escorrentía de aguas en época

de
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N° 15 Laguna, vegetaciónde matorral constituida por arbustos y arbolillos de desarrollo pequeño

que seI distribuyen de manera rala sobre suelos de topografia planay

de

relieve

ondulado. o
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Foto N° 16 Lagiina. unade las especies conspicuas por su desarrollo en suelos salinos, duros

y extremadamente secos de la zona esel zapote Cnpparis angulata, cuyos frutos sirven de alimento al "zorro

de secltura" Ducicvnn sechurae, ganado

caprino
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Foto N° 17

Laguna, en la composición florística del área sobresalen hualtacos y algarrobos sobre otras especies, tales

como faique, vichayo, overal, zapote, realengo y palosinto.
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18l.aguna, presencia frecuente de madrigueras de lagartijas Tropiáurus fhoracicus tnlnrae en el ¿
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Foto N° 19

Laguna, Bateria 989 recepcionará el petróleo de los 6 pozos.
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N° 20 Laguna. Poza APi, de la Bateria 989, donde se trataráel drenaje adicional generada

por el petróleo de los
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ACTA DF. AUDIENCIA PUL3LICA IYo01-98-EM-DGH-DGAA/PEREZ-COMPAC

000251
En San  [3orja, siendo las ~5..:.     horas del día 16 del mes de enero de 1998, en el Auditorio

de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, sito en la

Av. Las Artes No 260 San Borja, se reunieron en Audiencia Pública en cumplimiento a la RM.

335-96-EM/SG,  los represen[antes de la Dirección General de Hidrocarburos,  el señor Ing.
Pedro Touzet,  quién actuó como Presidente y la  [ng.  Clara lndacochea,  designados por R.D.

No  / 9-98-EM /DGH de fecha  (6 de enero de 1998 y el representante de la Dirección General

de Asuntos Ambientales,  señor Ing.  Félix Bernabel Badillo quien actuó como Secretario,

designado por R.D.  No 017-96-EM/DGAA de fecha 03 de setiembre de 1996.  Asimismo los

representantes de la empresas,  Pérez Compac del Perú S.A.,  señor Ing.  Carlos Cabrera,

empresa que proyecta Perforar Pozos de Desarrollo en el Lote X,  y el señor Ing.  Virgilio
Panduro,  de la Cía.  Pacific S.A.,  como entidad autorizada a realizar Estudios de Impacto
Ambiental.

Acto seguido el Presidente de Mesa anunció la apertura de la exposición, prPsentando al Señor

Ing.  Carlos Cabrera,  quien en representación de la empresa responsable del proyecto hizo la

presentación del estudio.  La exposición fue realizada por los ingenieros Virgilio Panduro,
Hector Tala\cra ~la [31oua. Ada Farazun.i.

AI ttrminu  (ie la inisin.).  ~:l prrsidentc apcrturó la rueda de  ¡7rcuuntas.  in~itandu a los

concurrentes a efectuarlas a través de ;,is formularios que se les alcanzó, éstas fueron leídas en

la mesa y respondidas por los expositores en orden secuencial.  Los formularios de preguntas

presentados,   que fueron un número de  .03.  con las respectivas respuestas integran la

presente, como Anexo 1.

Asimismo de acuerdo al reglamento, se efectuó la segunda rueda de preguntas,  invitando a los

concurrentes a presentarlas en los formularios correspondientes, las preguntas fueron leídas en

la mesa y respondidas por los expositores en orden secuencial.  Los formularios de preguntas
presentados que fueron en número de qZ.. con las respectivas respuestas integran la presente
como Anexo 2.

Acto seguido,  se procedió a recepcionar los documentos con las observaciones finales

presentadas de acuerdo al art. 9 de Reglamento, por los participantes los cuales hacen un total

de y tonna parte de la liresente acta como Anexo 3.

Finalmentc, se concluyó cl acto ley,cndo la presente siendu las .~.~:.~~...horas del día 16 del

mes de enero de 1998 y en

señaAconfo
d firmaro s presentes.

oG~e.~ 
In,.  Pedro Touzet ing.  éli Bernabel

te

cretarIng. C• brera li Virgilio Panduro

Pérez ac Perú S_ Pacific S.A.
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ACTA DE AUDIENCIA NUBLICA NoU1-98-EM-DGH-DGH/Pérez Compac 000,252
Realiracfu el día 16 de enero de 1998, en el Auditorio dcl Ministerio de Energía y Minas.
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