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SUMARIO 

La presente tesis trntará de la evaluación de riesgo ambiental que un proyecto de 
perforación de un pozo exploratorio ocasionará al interactuar en la zona donde se 
ubicará ( Lote 50) y de la mitigación de los mismos. 

Para el diagnóstico de los Recursos Naturales y aspectos Socio - Económicos y 
Culturales previamente a la realización del Proyecto de Perforación Exploratoria, se ha 
llevado a cabo el levantamiento de información directamente del área en estudio, la 
misma que incluye la caracterización del tipo, calidad de suelo y su capacidad de uso,. 
adicionando el marco geológico y geomorfológico, así como su ecología y sus elementos 
climáticos. Del mismo modo, se tendrá presente la información sobre el marco legal, qtw 
permita inferir y predecir las consecuencias de riesgo al medio Ambiente por el futuro 
funcionamiento del Equipo de Perforación del Pozo Exploratorio, así como proveerle de 
técnicas de control para mitigar los efectos negativos. 

Los efectos fueron evaluados por el Método Matricial Cansa - Efecto. De la evaluación 
de las interacciones entre las actividades y manifestaciones del proyecto, con los 
componentes ambientales estudiados en el entorno de la Locación (Método Matricial), 
indican que los impactos serán leves, debido fundamentalmente a que las emisiones y 
vertimientos de agentes contaminantes serán controlados por la tecnología a emplearse 
en el disefto moderno de la planta y las prácticas operativas de seguridad e higiene 
industrial a implementarse. 

Para el efluente (Aguas Servidas) debido a las excretas causadas por los servicios 
higiénicos y domésticos del área del campamento se instalará una red sanitaria, la rua.l 
desembocará a la poza de tratamiento de Aguas Servidas (Método Red Fox), para que 
luego éstas desemboquen en la poza de lodos. En cuanto al efluente debido a l::i 
pe1foración se utilizarán la poza de detritus y la poza de almacenamiento <le lodo el cual 
se reinyectará al pozo y mientras que los detritus se llevarán a la fosa sanitaria 

En cuanto a los residuos sólidos, domésticos e industriales, ocasionados por la acti,,idad 
operativa de la perforación, que es uno de los principales contamiuantes de los suelos, 
deberán ser incinerados y luego llevados a la fosa sanitaria en el caso de los primeros y 
en el caso industrial deben ser evacuados hacia las fosas sanitarias que disponga el 
Municipio de la zona, mitigándose el efecto contaminante al Medio Ambiente. 

El Proyecto contempla la impermeabilización del suelo y la construcción de canaletas 
previendo posibles derrames con lo cual se minimizará el riesgo a la contaminación d�I 
suelo. Asimismo, los tanques de combustibles estarán rodeados por conte0t1dores y 
serán impermeabilizados para evitar la contaminación del subsuelo por posible demunes 
del combustible almacenado. 

La-; tuberías de venteo llevarán una válvula de presión - vacío minimizándose <lt! t!Sla 
manera los volátiles a generarse por este factor. 
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En cuanto a los gases emanados debido a la combustión de los motores se rniuimizarán 
·-· 

dándoles un mantenimiento periódico adecuado a los motores.

En cuanto a un posible golpe de gas el equipo contara con BOP .. S en condiciones 
óptimas con su respectivo múltiple. 

Se tendrá una infraestructura para mitigar los tuidos (paredes con material aislante) en la 
caseta de máquinas con aire acondicionado. 

De acuerdo a estas acciones, se sostiene la aceptabilidad ambiental de este Proyecto. A 
posteriori, se recomienda un adecuado Manejo Ambiental para el Proyecto, el cual 
permitirá prevenir, mitigar y atenuar los impactos negativos. 

En tal sentido se ha sugerido una adecuada medida de seguridad industrial, la cual versa 
en el Plan de Contingencia, y que será aplicable durante sus operaciones, con un plan de 
abandono coherente para cada caso. considerándose la reforestación y re 
acondicionamiento del suelo. 
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l. INIRODUCCION

Para poder realizar el presente trabajo de estudio ambiental se ha tenido que coordinar 
con Ingenieros Expertos en la materia y la propia e"-l)eriuncia personal en el campo 
petrolfforo considerando las leyes y normas de prevención del impacto ambiental, 
sabiendo que en el desmTollo de un campo petrolífero en la Selva Peruana se realizan 
diferentes actividades como son: La Tal� La Sísmica para su exploración y la 
perforación pm·a su desatTollo productivo y otras como el traslado de equipos de 
perforación e instalaciones y sus facilidades tales como campamentos, equipos pesado, 
medios de transporte, etc., todos ellos de gran poder contaminador del Medio Ambiente, 
requieren pm-a su mitigación del irrestricto respeto a las normas Legales y Técnicas que 
nos permitirán hacer estos proyectos ambientalmente viables. 

En base a la interpretación geofisica de los datos adquiridos en la prospección sísmica, 
se ha programado la perforación de un pozo exploratorio cuya locación se ha establecido 
en medio de montafias de laderas suaves, situado en la margen derecha del río Santiago, 
en el punto el ubicación "A", sobre la línea sísmica ''B" en la estaca "C'', (Distrito de 
Río Santiago, Provincia de Condorcanqui, Departamento de AmazonaR), El área de 
estudio se estima para este proyecto en 200 hectáreas, considerando las zonas de 
influencia de la locación, ruta de vuelos de los helicópteros y el campamento de 2poyo 
logístico. 

Teniendo en consideración que el lugar determinado para la perforación carece ck 
acceso por vía terrestre se procederá a la utilización de helicópteros p:m1 e,{ apoyo 
logístico desde el Can1pamento Base (apoyo logístico). 

La presente Tesis, tiene por finalidad, determinar los impactos potenciales que podrían 
generarse por la perforación exploratoria de un pozo petrolero y se ajusta R los 
dispositivos lega.les para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos, 
Ley 26221 que norma las actividades de hickocarburos en el país y sus Reglaru1.�ntos, 
(D.S.-046-93-EM), su modificatorio (D.S.-009-95-EM) y de exploración y explotación 
(D.S.055-93-EM) 

1.1. OBJETIVOS 

El primer objetivo de este trabajo, comprende la caracterización del medio biofisico qu� 
es el diagnóstico de los recursos naturales, culturales y aspectos socioeconómicos, 
asociados todos ellos con información geomorfológica, climática y la determinación de 
unidades ambientales prevía a la iniciación del proyecto que permita inforir Jas 
consecuencias ambientales positivas o negativas de los impactos potenciales qut> puedan 
derivarse de los trabajos a ejecutarse por la construcción e instalación de la plataforma, 
la perforación del pozo exploratorio y operaciones de apoyo logístico. 

El segundo objetivo ha sido elaborar un adecuado plan de manejo ambiental aplicado al 
proyecto con el fin de proponer medidas de mitigación las cuales pennitirán prevrnü·, 
mitigar, atenuar y minimizar los efectos de impactos negativos. En tal sentido s� ha 
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programado adecuadas medidas de segw·idad dw·ante las operaciones, así mismo, se hmi 
recomendado los procedimientos concernientes al Plan de Abandono del área, coherente 
con los resultados, de resultar el pozo seco. 

1.2 DF.sCRIPCIONDELPROYECTO 

1.2.1 CONS1RUCCION DE LAPLATAFORl\lIADEPERFORACION 

Por la característica del terreno se tiene previsto construir una Plataforma Pilotada; para 
lo cual se debe de desbrozar y talar la vegetación de un área de 2 Ha aproximadamente. 

Esta infraestructura se instalará hincando pilotes de acero de 10" de ·diámetro cada 1.00 
m. en sentido transversal y cada 2.00 m. en longitud, reforzados mediante vigas de acoro
de sección I de 8" x 5" x ¼" soldadas y empernadas a estos pilotes cada 2.00 m. y sobre
las cuales se emperna un entablado de 06" x 10" de sección. Esta estructura ha sido
diseñada para resistir todo el peso del equipo de perforación y equipos auxiliares,
además se construirá. las pozas de recepción de desechos de lodos, detríh1s y sistemas de
tratamiento de lodo.

La plataforma tendrá las siguientes características de área de trabajo: 

a- Comprenderá la zona Industrial de trabajo, y la de campamento para d
personal (Ver Hano 1 y Hano 2).

b.- La zona Industrial incluye las siguientes áreas: la totTe de pedoración, las
unidades de cementación, de control de lodos, de Registros Eléctricos,
motores, generadores y bombas de agua

c.- El área aledafla a la torre de perforación y zona de h·ab�jo estará d�stinada
para el almacén de sustancias químicas con un área techada de 30m x 9111.

d.- Área de tanques de almacenamiento de diesel 2, la cual que eshmi
totalmente rodeada por Wla berma que servirá de conteucióu eu taso de
derrames accidentales.

e.- Todo el perímetro de la plataforma también tendrá. una canaJeta de 0.60 m
de profundidad, que canaliza todos los fluidos hacia las pozas de lodos.

f- Incluye 4 poza� de lodos, la primera de 30m x 24m x 2.5m, la segunda de
19m x 24m x 2.5m y las dos últimas de 12m x 24m x 2.5rn, cou uua
capacidad de almacenamiento total de 4,340 ni3. Todas 0stas pozas
estarán conectadas entre sí para efectos de decantación.
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g.- La plataforma tendrá un sistema de drenaje en la zona de trabajo que 
conducirá las aguas y derrames hacia las pozas de lodo, para prevenir la 
diseminación de los den-ames y el agua de lavado. 

h.- e construirá una poza de agua de 8m x 15m para las actividades de 
perforación y otra independiente más pequeña de 6m x 6m ubicada en el 
área de campamento, la cual previamente pasará por la planta de 
tratamiento de agua (precipitación de sólidos y clorinación) antes de uso 
por el personal. 

1.- Se instalará un incinerador para la quema de desechos orgánicos y otros 
de fácil combustión. 

J.- En el área de campamentos se instalara una Unidad "Red Fox "para el 
tratamiento de aguas servidas. 

k.- El área de la plataforma de perforación será reforzada en sus bordes para 
impedir cualquier riesgo de erosión y derrumbes. 

1.- Existirá también un área destinada para la plataforma de aterrizaje de 
helicóptero de 1 0m x 1 0m. 

m.- e estima un movimiento de tierras como sigue: 138,000 m3 de corte y 
2,400 m3 de relleno (Ver Plano 3).

Para la construcción y acondicionamiento de la plataforma se utilizarán las siguientes 
maquinarias: 

Maquinaria Cantidad 

Tractores D6 5 
Cargador Frontal Cat 930 1 

Motosierras 6 

1.2.2 OPERACIONES DE APOYO LOGISTICO DESDE EL 

CAMPAMENTO BASE. 

El programa contempla la utilización de 4 helicópteros MI-17, los que servirán para el 
transporte de personal, equipo y materiales, tanto durante la fase de construcción de la 
locación, la plataforma de aterrizaje del helicóptero y la plataforma del pozo 

_ exploratorio, como durante las operaciones de perforación. El equipo de perforación 
será helitransportable el mismo que será utilizado para el pozo programado. 
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El Campamento Base de Apoyo Logístico Percy Rozas, situado en el pueblo del mismo 
nombre, el Helipuerto cuya descripción se detalla: Consta de una plataforma de 
aterrizaje de helicópteros construida de loza de concreto armado Fe = 175 Kg/cm2 de 
08" de espesor con armadura de fierro de 3/8" de diámetro cada 0.25 m., en doble 
entido. 

El Hangar, oficina y sala de espera en la base de helicópteros esta construida de 
columnas de acero de sección en I de ½" x 6" x ½", de aproximadamente 5,50 metros de 
alto espaciadas a 7.00 m. Cinco tijerales conformadas por vigas de acero de sección en I, 
templadores y perfiles a la compresión, para una luz de 30.70 m. Vigas arriostre de 
perfiles en Z de 6", que soportan las coberturas de las planchas galvanizadas onduladas. 
Cuatro vigas arriostre de acero entre columnas. Piso de cemento pulido sobre losa de 
concreto armado. Cierre de planchas galvanizadas en las caras laterales de la edificación. 
Este cuenta con las facilidades necesarias para el apoyo logístico de los helicópteros y 
de descarga de materiales. 

Además se contará con el campamento base de aramiriza para el transporte fluvial y 
aéreo; el transporte fluvial estará limitado a ciertos materiales y equipos 
complementarios que se movilizarán por el río Marañón. Así mismo, estos campamentos 
bases están diseñado con las normas RNC (Reglamento Nacional de Construcciones), 
seguridad Industrial y manejado con las debidas normas de prevención y control 
ambiental. Servirá como base de descarga y almacenamiento temporal de los materiales 
y equipo complementario a utilizarse. 

1.2.3 OPERACIONES DE 
EXPLORA TORIO 

PERFORACION DEL POZO 

En lo concerniente al equipo de perforación se trabajará en el proyecto con un equipo de 
capacidad nominal de perforar pozos con profundidad máxima de 20 000 pies según 

características de la perforación, además el equipo se caracteriza por ser 
helitransportable 

CARACTERISTICA DE LA PERFORACION 

Coordenadas de 
Pozo Nº y Cuenca Profundidad Sun�rficie Tipo de Tipo de 
Estructura Pozo Perforación 

Sur Norte 
S0X-AA-BX Santiago 3 040 --------- ---------- Vertical Pilotada 

La Perforación para el pozo sigue el procedimiento recomendado para esta zona de la 
selva y que estará definido por: 
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HUECO INTERVALO DIAMETRO FORROS TIPO DE 

(pulgadas) (m) DE FORROS GRADO-PESO ROSCA 

(pul2adas) (lb/pie) 

24 0-30 20 H-40; 94 8 Rd 

17 ½ 30-300 13 3/8 H-40; 48 8 Rd 

12 ¼ 300-2468 9 5/8 N -80 / C-95 8 Rd 

8½ 2468 - 3016 7 N -80; 29 8 Rd 

Las operaciones de perforación emplearán las prácticas recomendadas por las normas 
API y las especificaciones que sean aplicables del D .. 055 -93 - EM. 
Para estos requerimientos e utilizara un equipo de perforación de las siguientes 
características: 

El Sistema de Elevación que estará compue ta por: 

El Mástil y la Sub - Estructura 

El Mástil será piramidal y tendrá una altura de 138 pie con una capacidad nominal de 
1 '000, 000 de lbs. y capacidad de gancho de 750, 000 lbs., la corona e ta compuesta por 
seis poleas de 43" de diámetro. 
La capacidad del mástil permitirá tener en suspensión unos 90 000 pies de Tubería de 
perforar de 4 ½" x 16.6 lb/pie y 36 botellas de 6 ¼". La sub estructura tiene una altura 
de 20 pies sobre el nivel del suelo y su capacidad es 750, 000 lbs. lo que permitirá tener 
en suspensión un peso de 550,000 lbs de tubería revestidora lo que equivale 
aproximadamente a 18 300 pies de fo1Tos de 7" -80 de 29 lbs/pie. ( fotografía º 1) 

WINCHE 

Es marca National serie 100 modificado con una potencia de 2, 000 BHP, accionado por 
el trabajo conjunto de cuatro motores marca Cummins. Las dimensiones del tambor son 
de 26" x 46", y es acanalado para cable de 1 ¼". Los frenos son enfriados con agua y 

consta de un freno auxiliar hidroneumático marca Parkersburg, modelo 342 A. 

El malacate, el sistema de transmisión, los motores y bombas son instalados en la parte 
inferior de la sub estructura tal como se muestra en el Plano Nº 1 (Plano de 
Distribución) 

Un cabeza de gato (catworks), el cable denominado " and Reel" y la mesa rotaría 
estarán instalados en la parte superior de la sub estructura que estará a 20" pie del nivel 
del suelo. 

El "Sand Reel" poseerá un tambor de 14" x 39" en el cual estarán enrollados 

aproximadamente 16 000 pies de cable de ½" y será utilizada para trabajos de achique ú 
operaciones de coreo con cable. 
La mesa rotaria es de marca IDECO tiene 23" de diámetro el cual permitirá bajar forros 
de superficie de hasta 20". 
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l\lIOTONVIA.JERO 

Estará compuesto por el co11_junto del Motón Viajero y el gancho en un solo cuerpo 
marca IDECO, .el cual poseerá .5 poleas, Jo que nos permitirá usar 10 líneas con una 
capacidad nominal <le 360 Tn. 
Este coD:_junto esta diseftado para trabajar con un eslabón giratorio ("SWIVEL,,) marca 
IDECO cuya capacidad es de 400 Ton., el Motón Viajero trabajará con elevadore� de 
tubería de perforación de 3 ½", 4 �1i'' y 5", así como elevadores de foJTos de 13 3/8", 9 
5/8'' y 7", este equipo contará con sus respectivas tenazas. 

MOTORES Y SIS1EMA DE lRANSl\lJISION 

El equipo contará de cinco motores marca Cummins KTA 1150 - P de 500 HP de los 
cuales cuatro estarán enganchados para mover el malacate y uno independiente para una 
de las bombas triplex. De los cuatro motores, tres a su vez accionarán tres bo,nbas 
triplex. 

SISTEMA DE CIRCllLACION DEL WDO 

- B01\1BAS DE WDO

El sistema contará con cuatro bombas triplex marca OPI - 350 - D accionadm: las tres 
primeras por tres motores Cummins KTA 1150 - P de 500 HP y una será accionada 
independientemente por un motor del mismo tipo. 

- EQUJPO DE CDNIROL DE SOLIDOS

Este equipo estará compuesto por: Siete tanques para lodo de 120 ban·iles de capacidad 
que contaran con un emparrillado que los une y pistolas jet de profündidad para remover 
el lodo y las canaletas. Una zaranda vibradora de doble malla paralela marca BAR01D, 
capacidad con mallas de 30 y 80 mesh respectivamente con 15 Bbl/min para lodo con 
base petróleo y 25 Bbl/min para lodo con base agua; accionado por un motor eléctrico 
trifásico de 15/T- 2 Amp. A 230/460 V. Y 60 Hertz. Un desarenador marca DEMCO 
12" alimentado por una bomba cenh·ífuga marca MISSION modelo MAGNUM I - 5" x 
6" será accionada por un motor diese}· CATERPILLAR modelo 3340. 

Un "Desilter'' marca DEMCO modelo T 12 - 4 alimentado por una bomba centrifuga 
marca l\.1ISSION modelo MAGNUM I - 5"x 6" será accionada a la vez por w1 motor 
diesel CATERPILLAR modelo 3304. 

Dos Bombas centrífugas marca MISSION modelo MAGNUM I - 5"' x 6" accionadas 
por dos motores CATERPILLAR modelo 3304 respectivamente; utilizadas para 
sobrealimentar las cuatro bomba,;; OPI - 350 -- D y a la vez alimentar los embudos 
mezcladores. Además contará con degasificador y un agitador vertical de pali;,tas parn 
remover el lodo y mantener la mezcla uniforme una vez que sale del embudo m�zclador 
evitando que se precipiten productos tales como la bentonita y la baritina. 
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EQUIPO PREVENTOR DE REVENTONFS (BOP) 

El equipo preventor de reventones consta de un BOP esferico anular marca SHAFFER
de 13 5/6" x 5 000 psi y dos BOP de compuerta simple también de marca SHAFFER <le 
13 5/8" x 5 000 psi ver diagrama Nº l.

El equipo descargará en un múltiple que cuenta con ext:ranguladores de 5 000 psi, ver
diag

rama Nº 2

UNIDAD DE CIERRE DEL BOP 

La unidad de cietTe contará con un acumulador KOOivtEY de 160 galones de capacidad 
y cuatro estaciones de control en el múltiple. Además contará con dos compresor!?s 
marca WABCO modelo 4wch - 15 para el uso de aire comprimido cuando esta lo 
reqmera. 

SARTA DE PERFORACION 

La sarta de perforación contará principalmente de 18 000 pies de tubería de 4 1;'/' x 16.6 
lb/pie, diez collares de 8" x 2 13/16" x 30 pies y treinta collares de 6 1,/.i" x 2 13/16" por 
30 Pies. 

EQUJPO PESADO 

El equipo pesado estará constituido por dos b·actores marca Caterpilla r modelo D - 5 en
las cuales están instaladas grúas marca National Serie 600 con capacidad para levantar 
un peso máximo de 12,000 Kg. Estos Equipos son utilizados principalmentE" cuando d 
equipo de pertoración se va ha movilizar de un lugar a otro, ya que son p1ezaB 
principales para desarmar y armar el equipo de perforación. 

SISTEMA DE ILlJMlNACION Y EQUIPOS AUXILV\RF.S 

- SISIBMA DE ILU1\1IN.A.CIONDEL A.REA DE PERFC>RACION

Contará con 25 lámparas fluorescentes en el mástil y nueve en la zona <le tanques de 
lodo antiexplosión de 2 x 60 Watts, 120 Voltios y 1.65 Amp. 

- EQUJPO DE SOLDADURA

Es un equipo de Modelo 12, tipo PS y de capacidad 12 Libras, 14 ND - CARBIDE. 
Generador de Acetileno portátil mar�a Rexarc Incorporate<l Jest Ahmandria Chick � . .  
U.S.A. manómetro de O a 2 Kg. / cm.! y de O a 30 PSI. Botella grand� de Oxígeno el
consumo promedio es de 4 partes de Carburo por uno de Oxígeno. 
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SJSTE1V1t\. DE ALl\iIACENAJE DE AGUA INDUSTRIAL\' DIJ:4:SEL 

Pm·a el agua industrial el equipo contm·á con 4 tanques de 145 Bbl. dC' capacidad cada 
uno y para el almacenaje del dit"sel tendrá un tanque similar. El equipo en un cha 11ormal 
de lrabajo consumirá un pro1m�dio de Diesel de 750 Galones y d tanque <l� almaceuajc, 
será alimentado por intermedio de "Bladers" de 500 galon1:-s cada uno esto se hará para 
facilitar su transpotie en Helicóptero. 

GRUPOS ELECIROGENOS 

El equipo de pedoración contará con tres grupos electrógenos, dos es:hmh1 en mardrn y 
uno en espera estos equipos son de marca Caterpillar, Modelo SP - 4, Serie 3306 y 
Capacidad de 135 Kw., 60 Hz. Los Generadores serán de Frame Nº 445 y Part Nº SNlS 
respectivamente, con capacidades de 169 Kva - 30, 240V •- 406 Amp., 480V - 20:1 
Amp. y capacidades de sobrecarga de l 10'% en 2 Horas con intem.1ptores 
Tennomagnéticos de 500 Amp. La saJida va a un tablero de distribución mediante <.:abl� 
tipo NYY de 3 x 3 5 mm 2..

FACILIDADE5 

Se detallará las instalaciones y distribución del cmnpamento para ser habitado por un 
personal mínimo para la etapa de per1oración del pozo (Ver plano de Distribución). 
El campamento comprende áreas e instalaciones destinadas a vivienda, servicios y 
recreación e incluye las oficinas para su propia adminisb·ación y tmnbién algunas 
oficinas vinculadas a la operación de perforación. 
Las viviendas füeron planeadas y ejecutadas con el sistema "Porta K.amp'' que t:"S una 
unidad prefabricada Helitransp011able, con revestimiento e.xierior de láminas m�talicH:;: y 
revestimiento interior de madera en muros y cieloraso. Piso df.' vinílico, veutamrn ck· 
aluminio, cobertura sobrepuesta de calamina fijada a tijerales de madcra, bm,e o ch�sis 
de vigas de acero en I para su transpOiie. 

El cmnpamento contará con los siguientes tipos de habitación: 

- El PORTA KAl\lIP DORI\!IlTORIO

Diez "Porta Kamp" de dimensiones de 4.85m. de Largo x 2.45 m. de Ancho x 2.30 m. 
de Altura y que serán distribuidos de la siguiente manera: cinco "'Porta Kamp" pHra ei 
personal técnico de la compaííía contratante, ingeniero de fluidos d1:, µerforat.:ión 
(Lodos), geólogo, Jefe de equipo y dos en espera. Cinco pm·a la compafiía contratista que 
serán para el ingeniero de perforación y de fluidos de perforación� el jefo de equipo, el 
mecánico, el supervisor de per.foración, y los perforadores. 

Los Porta Kamp serán equipados de acuerdo a su uso y d:;tndo todas las faci!idn<lrB 
posibles según normas de construcción y normas sanitarias. estas habitaci.ones est::1rnn 
sobre soportes metálicos a w1 metro del nivel del suelo por posibles Inundacionú:o d�biJo 
a las lluvias de la zona. 
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Así mismo contará con los "Porta Kamp" comedor, cocina, ambiente exterior y recreo, 
almacén, lavandería y servicios higiénicos; disb·ibuidos de tal manera que sea funcional 
y permita ofrecer la mejor atención, seguridad e higiene al personal de operaciones. 

PLANTA DE TRA TAMJENTO DE AGUA 

La planta de b-atamiento de Agua tendrá una capacidad de un metro cúbico por hora y 
contará con una bomba circulante, eléctrica marca Baldor de 220V - 3.2 Amp, 30, 
3.430 revoluciones por minuto, con un control de presión BUL 836T, de rango enb·e O y 
150 psi y con una presión de trabajo hasta de 40 psi, presión máxima de 350 psi y 
además con una unidad diferencial de presión de O a 60 PSI; con 2 dosií1cadores de 
cloro y albúmina marca Chem/fech Intemational, Serie 100, con salida máxima de 24 
galones/día que es equivalente a 90.84 litros / día y a una presión máxima de 100 psi 
de 115 V, O. 76 Amp, 60Hz y l" de 0 y además contará con un tanque de 
sedimentación, dos tanques de filtro marca Degremond, un tanque de tratamiento de 
albúmina y otro de tratamiento con cloro, un tanque cilíndrico de almacenamiento para 
145 Barriles de 2.45 m. de 0 x 4.60 de Largo y finalmentt) un tanque hidroneumático. 
(Ver footografiaNº 2) 

BOMBAABASTF.CEDORA DE AGUA 

Esta bomba abastecerá de agua desde una quebrada vecina al pozo, tanto para el equipo 
de perforación como para las necesidades del campamento, este equipo contara de un.� 
bomba reciprocante duplex marca Hidrostal, modelo 65 - 160 - 10, serie 3.304, de 
b'abajo continuo de 20.00 Hp de entrada y 537 RPM y un motor Caterpillar Serie 3304 
Grupo Nº 6L - 6468 con tanque de combustible de 60 Galones de Capacidad, el aceite 
que usa es SAE 40 que se cambia cada 15 días. 

GRUPO ELECIROGENO 

Se contará con un grupo electrógeno para el campamento marca Caterpillar, Serie 3306 
Capacidad 135 Kw. modelo SP - 4, 60Hz con un generador Frame 445. part. Nº5N18 
con interruptor termomagnético de 500 Amp y un tanque combustible con dimens,ones 
de L20m de Altura, 2.50m de Largo y 1.30m de Ancho, el tanque de combustible estará 
a 1.20 m. de el nivel de el suelo. 

lRANSPORTE 

Debido a que todo movimiento del equipo de perforación depende de la zona geográfica 
en la que se encuentra ubicado el pozo a petforar, el ú·ru1sporte es un problema para el 
equipo. En este caso, el pozo se encuentra ubicado en una zona de agu�jal, por �sta 
razón es un poco inaccesible, dificultando la instalación ya sea del equipo como los 
materiales, el campamento, las provisiones así como el traslado del personal, todo lo 
cual se realizará por medio de helicópteros y toda la i11fraestmctura será insta.lada en u11a 
plataforma pilotada que como se puede apreciar tiene un im:�a reducida y es aquí Jo11de 
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los ingenieros tienen que programar desde el núrutro de vuelos a emplearse para c:st� 
trabajo hasta el acomodo de todo el equipo en dicha plataforma, todo esto cou criterio Je 
optimización ya que esta programación iní1uini directamente en el incremento o 
reducción de costos. 

PERFORACION 

Para la penoración inicial se preparará 500 bbl de lodo nativo base 
bentonf tic a 

Para la petforación del hueco intermedio se convertirá el lodo nativo al 
sistema tipo Potasio / Limo / MotTex, base agua 

La pe1foración del hueco de producción será con broca de 8 
utilizando el mismo sistema de lodo. 

El Ingeniero de Lodos estará a cargo del control de químicos y lodo�, 
los que una vez utilizados serán conducidos a lag pozas de decantación, 
de donde, la mayor prute del agua será reinyectada al pozo de 
perforación. 

Conforme se avance con el programa de penoración , cada cie1io t
r

amo 

se procederá a colocar forros (tubería de revestimiento) y a cementados. 

Se controlará la presión de los pozos, así como de los equipos e 
instrumentos, con d fin de evitar los golpes dt: gas y se mantendrá un 
equipo BOP funcional. 

Al llegar a la profundidad final de perforación se acondicionará el hueco 
para la toma de regisb·os eléctricos. 

En caso del hallazgo de hidrocarburos, se procederá a realizar las 
pruebas respectivas con el propósito de analizar la viabilidad de 
completación del pozo, en ca,;o contrario se abandonará 

La completación comprende la cementación de los fotTos de 7" en forma 
de laina, que colgará aporxima.damente desde 2296 m hasta el fondo <ld 
pozo. 

Las áreas de almacenamiento de combustible y <le� molore� será 
circundada con material plástico con el fin de aislar el sitio de probables 
derrames de aceites y combustibles. 

El agua coutenieudo aceites y otros proveui,mtes de la torre de 
petforación serán conducidos a las pozas de lodo para su pmiterior 
reinyección al pozo. 
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Los lodos de perforación y aditivos de cemento se muestran en la Tabla 

1 y la Tabla 2 respectivamente. 

La profundidad final (profundidad de interés) del pozo será de 15,000 
pies. 

1.2.4 PERSONAL Y TIEMPO ESTIMADO EN LA EJECUCION DE LAS 

OBRAS 

El tiempo estimado de ejecución de las obras se muestra a continuación: 

Obra 
Plataforma 

Locación 

Construcción 60 días 
Perforación 80 días 

El personal involucrado se muestra a continuación: 

Personal 
Plataforma Campamento 

Locación Base 

Construcción 30 25 
Perforación 70 25 

1.3 METO DO LOGIA 

Se identificaron los impactos ambientales generados por el proyecto y la predicción de 

su magnitud e intensidad, para finalmente establecer el plan de manejo ambiental y el 

plan de abandono. El presente trabajo contiene mapas y figuras, que resumen en 
unidades las características que se han identificado dentro del diagnóstico. La definición 
de las unidades contempladas, se encuentra también integrada gráficamente en los 
mapas temáticos, de tal manera que una unidad de ecosistema puede contemplar una o 
más unidades de las otras disciplinas. 

El estudio ha comprendido las siguientes etapas: 

Primera etapa 

Recopilación, procesamiento y análisis de la información relacionada con el área de 

estudio; selección de materiales cartográficos y temáticos, identificación de unidades 

básicas; preparación del mapa base y planificación del trabajo de campo. 
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Segunda etapa 

Reconocimiento de Campo. St> sobn::volaron la� }1r0�:-: ci� i111l11e11ci:-i clt> l:-1 lüCfü'Í!HL 
utilizando un helicóptero Lama SA-J 1:- B. Se r�corrieron las ,ir�a,:; dd proyt:"clo y ,J¿, 
influencia y colectaron muestras de suelos .. agua, V('getación y si:·dtmcnto:i ck- 01 !lb. 

Te1-cera etapa 

La integración de los resultados del diagnóstico do las distinlas especialidad1;::: y la 
elaboración de sus respectivos mapas temáticos, cuadrm;, tablas y figura�. S•;> rlabor6 la 
zonificación ambiental con su mapa de ('Coi::ii::temas; se i<lf:>ntific:Jron_ rw ana!iz:m:m �, 
seleccionaron la� medi<las de mi tigación. s� esl.ructun) el primer borrador.

Cua11a etapa 

Elaboración final de los mapas Temáticos; además de la redacción y la edición final dl.'! 
estudio. 

2. DIAGNOSTICO DEL l\1IEDIO .A.l\ffilENIE

2.1 :MEDIO Al\tIBIENTE NA TlTRAL

2.1.1 F1SIOGRAFIA

La fisiografia del área se caracteri;;:a por presi:>ntar tre� grnnde� paümjt:'s que ltm, fado 
formados por los eventos gt"ulógícos, tedónicos y climáticos ocurriJos �IJ d 1:1dal.!c:v. 
Terciario superior y cuaternario, así wmo por la acción <le los agl:'ntes erosivo::: qul' aún 
siguen actuando y presentan ('TI l::t achrnlirlad nna Ruperficie modC'rmla :i nwrfi"m<:'nt0 
erosionada esta<, unidades geomorfológicas son las siguientes: 

LLANURA ALUVIONAL 

Son áreas aledañas a los cauces <le los ríos, y coJTesponden a areas de inunchicion iai;; 
cuales están conformadas por sedimentos recientes de los ríos que discmn1n a lo lar_go et
la Llanura Amazónica y en fondo plano de valles longitudinales (Te-n-azac; dt:> 
Inundación), estos sedimentos finos y .�•rueRos de origen reciente ( Cm1tl:'nrn1·io ,l 
depositados tanto en el cauce como en sus bord�s, se les vuedi;: observar cen:a dd riu 
Santiago, a'3í como en los en los pcqut'llOl:-i dos o afluentt>s. 

Llanura no inundable (Te1n1za baja) de sedimentación no inundabl�, s� encm�tltra t�H ia 
margen izquierda del río Santiago, extendiéndose hasta )aB márg�n1;:s de lo::l ríos Ni¿•va \ 
Maraftón; comprende áreas planas o llanuras, constituida por depósitos fluviales, los 
cuales no están sttjetos a inun<faciones, son de, buena compactacióR el río tributario del 
Santiago su drenaje es ana')tomosado. 

TetTazas medias no inundables, constituidas por nna i::ene de tetTaz�s, conformada� por 
depósitos aluviales, que Re encuentn111 ge11eralmenk in11y cerca di?'! río S;-inlia.zo con 
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muy poca pendiente, y que al cruzar esta unida<l tiene un drenaje neta.rn-:irit0 
anastomosado. 

COLINA DENUDACIONAL 

Esta unidad se caracteriza por presentar elevaciones a continuación de la unidad de 
laderas y como geoformas aisladas dentro de la unidad de llanurn.s no inundables en la 
cuenca del río Santiago. Además tiene una amplia distribución eu d flanco oriental y 
occidental de la faja del Campanquiz, así como en el lado oriental ele la Cordillera dd 
Cóndor, presenta pendientes moderadas a suaves. 

MONfAÑA DENUDACIONAL 

Es una zona transicional de la Faja Subandina al Llano Amazónico con pendientr:s 
moderadas a altas, con algunas ten-azas no iuundables en las partes baja8, doude 
observamos la presencia de algunas escarpas notándose un cambio paulatino dt;' altitud. 
Comprende las zonas occidentales de la cadena Montru1osa del Campanquiz. 

(Ver Mapa Geomorfológico ). Las unidades geomorfológicas se describen con mavor 
detalle en el Cuadro Nº l. 

2.1.2 VEGETACION 

La vegetación clar:lificada en unidades vegetacionales como "tipos de bosques'', 1:-sb 
referida exclusivamente a la vegetación arbórea. En el cuadro Nº 2 se muestran los 
nombres científicos de las especies encontradas en el área. El estimado d�l pott"!nci�il 
maderable del área estudiada, está basado en los datos ele las supeliicies d1:: capa tíµo dt, 
bosque y en el volumen promedio por hectárea de las especies arbóreas a pruiir d'=' 15 
cm. de diámetro. En cuanto a la composición florística arbórea la,;; especies foresti:iles df"
valor comercial actual se detallan en el Cuadro Nº 3. El volumen promedio ponderado
estimado para el área de estudio es aproximadamente 89 m'/ha y el tipo ck- bo:sqw: con
mayor potencial maderable (92 m3/ha) co1Tesponde al bosque de colinas bajas, siguiendo
en orden descendente al bosque de tíen-as altas (89 rr.3/ha) y el bosque de montafias coo
76 ni3/ha. El promedio de densidad de palmeras por tip� de bosques s� in<licat1 dl d
Cuadro Nº 4 . El potencial no maderable del área estudiada lo constituyen esp�---ú:s
productoras de frutas comestibles, fibras y maderas para ruiesanías, resinas y colornnt�s._
aceites y grasa'3. Este potencial incluye especies de porte y formas de vicia diven;:aK tales
como palmas, arbustos, lianas, b�jucos y helechos (Cuadro Nº 5).

Se ha identificado los siguientes tipos de bosques (Ver Mapa de Vegetación): 

1.- Bosque Denso de Tien·as &ljas (Btb) 

Abarca una superficie aproximadamente <le 44,010 ha. y n·pref::enta el 29. lú,,º di:-1 HrRa 
estudiada. Es considerado sucesionalrnente como bm,que primario, típico di.:· lo:; 
ecosistemas lluviosos tropic::ileB de la runazonfa. Se dt·sarrolla sobre- 1111 sist;¿,m<l df 
tetTazas b�jas inundables y no inunda.bles. En el bosqnf;' predommnn e:-1perit>1� arhórt:>fü:: 
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siempre verdes cuyas altrn-as max1mas alcanzan 30 metros en promedio. con una 
densidad de 87 árboles/ha a partir de los 25 cm. de diámetro y un volumen brnto d1:- 72 
m3/ha 
El 90% de los árboles presentan fustes de buena calidad, es decir, son rectos, cilíndricos, 
sin ataque notorio de plagas o enfermedades, sin aletas predominantes. sin torceduras ni 
grietas. El potencial de las tierras es óptima para el cultivo en limpio de acuerdo a su 
capacidad de uso mayor. 

2.- Bosque Denso de Tierras Altas (Bta) 

Abarca una superficie aproximada de 5,250 ha que representa el 3.5�/o del área total 
estudiada Este bosque se desarrolla sobre un sistema de tetrazas medias y alta-, 
adyacentes a las terrazas b�jas de los lios del área y sobre lomadas. En cua11to a la masa 
arbórea presenta un mejor desarrollo ba'3al y vertical que la anterior con un dosel 
superior arbóreo con alturas de hasta de 35m. El volumen maderable estimado a partir de 
81 árboles por hectárea de 25 cm. de diámetro es de alrededor de 89 ni311Ia se ha 
estimado que el 95%, de los árboles son de buena calidad, sanos y bien conformados. El 
potencial de las tierras según su capacidad de uso mayor, presenta caractrrf:-Jticmi 
favorables para el cultivo permanente. 

3.- Bosque Denso de Colinas (Bcb) 

Comprende una superficie aproximada de 58,880 ha, que representa el 39.1 % del úrea 
estudiada; se desarrollan sobre todo el sistema de colinas (altas y bajas) cuyas alturas 
llegan hasta los 200m medidos desde la base local con pendientes desde 15 hasta 700,10. 

_ El acceso es poco favorable . Es un bosque primario clímax, típico de los bosques 
aniazónicos, que presenta todavía árboles bien desa.ffollados con un dosel :superior qut:'. 
puede alcanzar aproximadamente 35m de altura y con un buen desarrollo basal y 
vertical. Es considerado maduro o en estado de equilibrio dinámico, al igual que los 
bosques descritos anteriormente. Esto explica la riqueza de especies de plantas leñosas, 
grandes árboles con aletas, abundantes epffitas, numerosas trepadoras y lianas. Ti0lk� u11 
volumen de madera de 92m3 

/ Ha, proveniente de 85 árboles por hectárea mayores de 
25 cm de diámetro. La comunidad de árboles emergentes (dosel superior) de este 
bosque, alcanzan alturas máximas de 35 metros, de copas amplias, que soportan grandes 
lianas leflosa'3. El sotobosque es más o menos limpio. Esta unidad boscosa por sus 
características de relieve y su dificil acceso ofrecen muchas dificultades para realizar 
actividades en el bosque, por lo que su vocación de acuerdo a su capacida<l de u:so �8 de 
un 60% de producción forestal y un 40% de protección. 

4. Bosque Denso de l\lk>ntafias (Bmd)

Comprende una supert1cie aproximada de 33,910 ha.> que representa el 22.5% del área 
estudiada, se desarrollan sobre todo el siF;tema de montañas denudacionales dt>. laderm, 
escarpadas y con declives que sobrepasan el 70%. Esta condición desfavoral1le hac1i 
dificil su acceso cuyas alturas superan los 200 · m medidos desde la base local con 
pendientes desde 25% hasta 70%. La vegetación arbórea de ésta unida<l se encul."ntr::1 ('11 
estado sucesional clímax, con árboles menos desarrollados que en las colim:is. dond� d 
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dosel superior con alturas de hasta 25 m. Pres1::nta algunos árboles de fust1::s retorcidos
y cubie11os de musgos y entre las copas las orquídeas y bromeliac�as que asociada a su 
topog

rai1a presenta un impresionante paisaje natural. Se estima que esta unidad ofrece
un potencial volumétrico de 76m3 /Ha a partir de árboles mayores de 25 cm de diámetro
proviniendo de 77 árboles por hectárea En el sotobosque es :frecuente encontrar 
Helecho A.rbóreo. 

5. Bosque Hidrofitico de Palmas (Bhp)

Abarca una superficie aproximada de 8,350 ha, representa el 5. 7% del área estudiada. 
Esta asociación vegetal, muy especial dentro de los bosques de la amazonía., se
desan·olla sobre suelos hidromórficos derivados de sedimentos aluviales finos poco 
penneab)es. Se localiza en el sistema de teITazas bajas inundables, en áreas ligeramt::nt¿:,
depresionadas con agua permanente. Las condiciones limitantes del terreno, han 
permitido el desarrollo de una comunidad casi homogénea en su florística como por su 
fisonomía El predominio de la palmera Aguaje Maw·itia Flexuosa es mas del 90% 
respecto a las otras palmeras, es casi total sobre las especies arbóreas. Esta especie, 
cuando llega a la madurez alcanza altw·as entre 20 y 25 metros y diámetros hasta 60 rm. 
Acompaftan a esta especie, algunos árboles, por lo común de porte bajo y deformes tales 
como Renaco Ficus sp .• Oje ficus sp., Charichuelo Simphonia sp., Cumala Virola sp., 
etc. 

El acceso y las actividades de diversa índole que se puedan realizar en ésta unidad, son 
muy restringidas, principalmente por las condiciones de inundación que prevalecen 
durante largos períodos de tiempo. Ninguna de las especies listadas en el área de estudio 
corresponde a la Categorización Oficial Peruana (Resolución Ministerial Nº. 01710 - 77
- AG/DGFF) de especies de flora Silvestre afectos a medidas de prot1::cci0n. Las
especies forestales existentes en el área de estudio no concuerdan con la relación de
especies en pelig

ro de extinción (Apéndice I) y especies con restricciones (Apéndic�
II) consideradas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora silvestres (CITES).

2.1.3 FAUNA SILVESTRE YVIDAAaJATICA 

Fauna silvesti-e 

La zona presenta gran diversidad de hábitats para el desarrollo y prest:ucia de wia 
variada fauna silvestre propia de la selva alta y la amazonía tropical. El área de estudio 
se encuentra contigua a) refügio de) pleistoceno y centro de evolución del 1\,1forafión 
(Lamas 1979). La fauna silvestre está representada por la gran variedad de especies 4lw 
pennite la diversidad de hábitats, en sus grupos de vertebrados e inverkbrados, t'Stos se> 
relacionan entre sí y con los productores primarios (vegetación), por cadenas dE' 
dependencia alimentaria y de almace,namiento de energia (Cadena Trótfoa) En d area 
se han identificado las siguientes unidades <le hábitats para la fauna. silvestn::, (1\ Iapa de
distribución de hábitats - Fatma Silvesti·e ). 
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Las especies representativas del área de estudio se muestran eu el Cuadro f-.f' 6. EH 
estos hábitats, se distribuye la fauna sil vest.re según disponibilidad de alink11tos y ::;us 
necesidades de agua y cobertura. 

1. Hálitats de Bosques de Tierras bmudables

a. Fauna de los Bosques de Tetn:12as Bajas, comprende 44,010 ha., 29.2'% del �rea.

b. Fauna del Bosque del Aguajal, comprende 8,530 ha .• 5. 7%, del ár1::a.

2. Hábitats de Bosques de Terrenos no bnuxlables

a. Fauna de los Bosques de Terrazas Medias y Lomadas, comprende 5,250 ha.,
3.5% del área.

b. Fauna de los Bosques de Colina-.; y Montaúas, comprende 92 ,790 ha, 61.5 %
del área.

Lm� especies de fauna se inteITelacionan con los diferentes lipos de ecosistemas. l ,a 
distribución y disponibilidad del alimento, la cobertura y las fuenk;-:; de a;;;u�l, 
constituyen factores límitantes para el desarrollo de las poblaciones. La faum1 de- lo0

, 

bosques de teffenos inuudables y de ten-enos no iuundables, constantemenk frecut>Htan 
todos los ecosistemas bu:scando que satisfacer sus ne-cesidadt:s primarias de arn�1 do a 
las variaciones de la produc(:ión de- la vfgetación, regulada por las r;staciont;'r3 ck· lluvi•z; o 
sequía. 

Entre las especies de la fauna silvestre más consumidas por la población rnra.1 i:í-.:' 

encuentran el "Sajíno" Tayassu taja.cu, "majaz" Cuniculus paca, " ru11tje" D::.isyprocta 
Fuliginosa� ·'Venado colorado" Mazama americana, "Taricayai={' Podocnemis unifüis. 
huevos de Taricaya, "motelos=·' Geochelone denl.iculata. En el caso de algu1rnR t'!�pt:3CÍt!S, 

la cacetia esta pennitida sólo para el consumo de subsistencia, de acuerdo al D,:,.:rd,) 
Supremo Nº 934-73 AG (Cuadro N> '7). La cacería de los felinos se pennitr:- sólo b1jo 
pretexto de protección a la población humana y sus actividades económic8s. l ieb1do }l 

la modificación de los hábitats nalurales o por la presión de c.�aza para. d t;Onsuu:w. ias 
especies de la fauna silvestre más sensibles, por su comportamiento o su po1E>m:i'.i! 
biótico, presentan un estatus que comprende algún grado de amem17:a p�r� sm� 
poblaciones. Alguuas de_ estas t!Species están presentes en la zoua de estudio y por la 
RlVI. 1082-90�AG/DGF, son consideradas especies vulnerables y estfu1 compr�ndida 
en el apéndice I dt:> CITES (Cuadro N' 8). 

Recurso Hidrológico 

Gran parte del alimento de las poblacioneR riherefürn de la 3ut}IY.onía es producidH pc'l' lns 
cuerpos de agua. Las poblaciones se establecen · t\�tratJgi<.:a.1ui:nte t�n f:us oriilas por 
presentar la principal füente de provisión de agua para nso domc\;tico, oportunidad d,:, 
comunicarse o tn.rnladarsC' :::i otrns comunidades. I ,a '.JOtm dE' e:-::tndio presc-nt� e0m0
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hábitats para la vida acuática los cursos del río Santiago con sus tributario::;, cochas y 
meandros abandonados. 

En el período de inundación de los cursos de agua de la zona, rnái;; o menos el 754}-;) de 
las especies de peces nadan en el bosque inundado y engullen las semillas y frutos 
abundantes que caen de los árboles. En la estación seca los peces regresan hacia el cauce 
principal del río. La vegetación sumergida y flotante tiene un papel important(;' en b 
cadena alimentaria acuática como alimento o refugio. En estos cuerpos de agua s� 
desarrollan algunas especies como Cyperus sp., Echinocloa sp. Pistia sp., y Eichhornia 
sp.; en tal forma que llegan a cubrir más del 80% del espejo de agua. Asimismo 
posibilitan la presencia de peces herbívoros que consumen yemas y brotes Echínodoa 
sp. 

Las principales especies de peces se detallan en Cuadro Nº 6. 

2.1.4 CALIDADDEAGUA 

Para el diagnóstico del medio ambiente, tan importante como la cantidad, es la calidad 
del 3oaua por su condición de componente más abundante en la composición de los 
organismos, como único veh{culo de transporte de elementos en todos los niveles de las 
cadenas alimentarias y su traslado hacia otros ecosistemas. Generalmente, la calidad del 
agua se ve afectada principalmente por las actividades humanas y al mismo tiempo 
afecta el desarrollo de otras especies. 

La manera más sencilla y práctica de estimar la calidad del agua consiste en la medida 
de ciertos parámeb·os flsicos, químicos o biológicos, dependiendo del uso que se destine. 
En el área de estudio se colectaron muestras de agua de la quebrada Cayamaza para fsl-c' 
fin. 

El agua de la quebrada Caya.maza muestra una transparencia media de 15cm., con índice 
de turbidez de 150 F.T.U. y un pH ligeramente ácido de 6.5. Et Oxígeno disuelto (O.D.) 
se encuentra sobre los niveles mínimos permisibles, los niveles de meta1e-s pesados 
contenidos no son significativamente impoitantes, con las siguientes excepciones: Bario. 
cuya presencia sobrepasa los límites permisibles para agua de uso doméstico. Cadmio 
para vida acuática y el Hierro tanto para vida acuática como de uso doméstico. Se nota la 
presencia de hidrocarbm·os , ligeramente en agua y en mayor proporción en sedimentos. 

Los resultados de los análisis Físico Químicos se muestran en el Cuadro Nº 9. 

Los resultados de los análisi� de agua realizados por el Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria fueron comparados con la lista de limites permisibles de la Le.y 
General de Aguac;, D.L. No. 17752. D.S. 261 - 69 AG. 
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2.1.5 HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

El sistema hidrológico del área esta ligado al régimen pluvial. La zona de estudio 
muestra una temperatura media anual con un rango entre 25 a 27°C y humedad relaliva 
entre 80 y 90% en las llanw·as aluviales ( clima cálido húmedo)> una temperatura me<lia 
anual con un rango entre 22 a 24 ºC y humedad relativa promedio mayor de 80�·�, en las 
colinas denudacionales (Clima cálido perhúmedo) y de 22ºC' a menos con humedad 
relativa de 95% en las montru)as denudacionales (clima cálido perhúmedo) y de 22 .;C a 
menos con humedad relativa de 95% en las montaiias denudacionales (Clima 
semicálido pluvial). En el cuach-o l'f' 10 se muestran los valores promedios mcnsnales 
de la precipitación. 

El régimen de distribución mensual es un tanto variable, pero con tendencia generalizada 
a presentar una época de máximas lluvias entre Febrero y Mayo) y una mtnima cntrt' los 
meses de Junio a Setiembre. Para el caso de la estación Chinganaza (ubicada mm.; al 
n011e ), las épocas de máximas lluvias se prolonga hasta el mes de Junio y las mínimas de 
Julio a Enero, situación resultante de la aparente penetración en el continente snd 
americat10 de la zona de baja presión que es la que ayuda a la generación de lluvia� en 
la parte ecuatorial (invierno) Junio, Julio). 

Los valores de la precipitación media mensual son en general altos, fluctuando entrl3 
120. 7 mm en octubre en Chinganaza, y 380.0 mm en Mayo también en Chinganaz}L La
media anual varia de 2.195.6 mm en Tcnieute Pinglo hasta 3,233.9 mw en Bo1ja� d
escaso periodo de registro no ha permitido hacer mayores comentarios a uivel lk·
variaciones pluvioanuales. En el área, sólo se cuenta con información plnviométric,i dt' �
estaciones: Santa María de Nieva., Teniente Pinglo y Bo1ja y se ha toma<lo 011 

consideración la estación de Chinganaza

El área de estudio> hidrográficamente> compromete la margen izquierda del río Santiago 
en cuanto a la locación y el do Marafión en relación al campamento Base puenttl 
(Cuadro N> 11). 

Río Santiago 

Tiene sus nacientes en territorio ecuatoriano. Los nativos lo llamaron ''Kanus" qut� 
significa rfo de las canoas. El nombre con el que lo conocemos le fue dado por el 
conquistador espafíol Juru1 de Salinas en el afio 1557. La confluencia con el no Yaup1 da 
lugar al rio en territorio peruano. Su dirección es de not1e a sw·, es el mayor afluente 
del río Marafión en su parte media, con un caudal de 1238 m3 /seg., con un área dC' 
cuenca de 32>435 km2 de las cuales 24,064 km2 corresponden al Ecuador Sn 
desembocadw·a al rfo l\liarafíón es poco antes del pongo de Mansericht!. EJ río Santiago 
recibe mayor aporte de sus tributario por su margen derecha (sou ríos qu� naceu i.:·n la 
cordillera del Cóndor), entre ellos: Ampama > Cucaza, C'anrlungos, Ay:imb1s, 
Chinganaza, Cayamaza, Yulupis y Putw,hin. Por la rnarge11 izquierda uno de lo:-: 111:-1:-: 
importantes es Cate1piza. La crocieuk del río se preseula d1;: fobr�ro a julio. mitulras 
que los estiaje.s o vaciantes ocurren rntre Noviembre y Ft2'bri:--ro. Es navt'gable sin mayor 
dificultad hasta la confluencia en el Chinganaza. Siendo del tipo longitudin�l. 
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Río Ivlanu1ón 

Localizada en el sector central y norte del territorio peruano, al F.8tc de la cord1 llern 
occidental, su eje de drenaje es el do Maraftón. Este río Maratión nace en Champa .. �n 1111 

lago formado por los deshielos de la Cordillera de Huayhuash a 5.800 m.s.11.m. t.:11 d 
depmirunento de Huánuco y se interna entre los departamentos <le Ama?:onas y 
Cajamarca 

En este sector del río Marañón algunos ríos que desembocan en :m margt:n izquit.·rda 
tienen sus nacientes en los Andes ecuatorianos; en la margen derecha del río M:.:irnñón 
todos los ríos ai1uentes tienen sus nacientes en las cadenas montafíosas de la ri=-gwn 
suballdina a excepción del río Nieva. A partir el� Manseriche, pasada la ''c,1shut"!l a", d 
río llega a alcanzar hasta 2 Km de ancho, desaparece definitivamente el pais�j(• dt' 
cerros, el tio tiene profundidades constantes que permiten la navegación con mot0n�v,.,,,: 
y grandes botes o lanchones, con una capacidad de carga de una decena de, toneladas. 

El río Marafión ingresa al área de estudio (cotúluencía con el río Santiago) con un 
caudal ele más o menos C 973 m3/seg. Producto del escurrimiento suped"ici�l de 8I . ."i,-í9 
km2

. Las crecientes del río Marañón se inician en Octubre y terminan en Abril. con 
máximo caudal de Enero a Marzo. El estiaje o vaciante comienza en Mayo y s..: 
prolonga hasta Setiembre, lle·gando al mínimo en los meses de Julio y Agosto. Se e�:tima 
una diferencia de nivel entre máximas y mínimas hasta de 8m de alttu·l1. 

2.1.6 GEOLOGI.i\ Y SUELOS 

Geológicamente el área presenta unidades morfo e:-:1:ructurales de difore-11ic:> 
configuración y relieve, destacando las formas onduladas de tipo 0 ·'coli110::;o", 
"montafioso" tectónico denudacional, así como las supet11cies planas del tipo "T?n,ra 
fluvial" que se encuentran ocupando peqneiias extensiones en los valles y qnPtir�d::iir. no 
así en el Llano Amazónico donde los <lepósitos aluviales son muy extensos e inundablt:·R. 
CotTespondiente al céillce del río Santiago y ailueute::i. 

El plegamiento y levantamiento de esta región, se configura a partir de fa colmatación y 
deformación de una cuenca de sedimentación meso - cenozoica, comµuesLo de 
sedimentos de limolitas, areniscas, lutitas, calizas, etc., cotTespondic·nks a !a 
denominada cuenca de Santiago - Marafíón, común a la gran cuenca de sedimt>nt�ci6n 
nororiental subandina amazónica Dicha deformación tiene lugar �n el t;:.rciario 
superior o Neógeno y cuyo episodio, se debe a la configuracióu Je J;Ll; rnorfo -
estrncturas, colino -· montafi.osas, repr�sentadas princip�lmente por !:, corrlitl,=,r;:i 
anticlinal de Campanquiz, ge-oforma plegarla de mayor envergadura ctentro <lt> loR

límites del Lote 50. A estos eventos, siguen las i"':llies <l0 d�nudación - i111.:i�ióü v 
sedimentación fluvial durante el cuaternario, dando orig1.:n al cm·áder dominank •.k1 
relieve colinoso y la conformación dr las superficiC?s planas ctC:'pr�sirmnrl.as <1d tiro 
terraza fluvial en el área. 

Los sedimentos cuaternario�, pleistocénicos como holoc,5nícos, ¿•st:'i.n con:~,·titnidr,�: p,,r 
depósitos alnvrnles no consolidacfoR dt:" �m:-na, limolit:-rn, rwcdl1 y grnva <'ontorm�11Hí1• i·N 



tc-rrazas y lechos lluviales. Lfili forma(;Íones del terciru.-ío corn:ispomlen a ;:Jc:dimc:nio::;
continentales ínterestratificados de arcilla-lutítas, lirnolítaB, rnargas, lodolitas, y 
areniscas de tonos rojizos ( capas rojas), representados principalmente por el grupo 
Huayabamba (1:erciario interior) y la formación Ipururo (tercütrio superior). 

Las formaciones cretáceas la constituyen sedimentos estratificados de origen marino, 
que se hallan conformando los núcleos de las mor:fo estructuras. Por lo común, están 
representadas por las areniscas de la fonnacíón Chonta ( cretáceo medio) y lfü:; 
areniscas cuarzosas de la formación Vivían (Cretáceo Superior). 

Los rasgos estructurales del área, se eucuentrnn disturbadas B con�ecueucrn de ia 
deformación tectónica a que fut� sometida, con ocwrencia <lt:! é::;lrncturas g�ológica.s 
tanto de plegamiento como de fallainiento. Los plegamientos están repres?ntados por 
pliegues anticlinales (Campanquiz y calinoso rstructural) y sinclina les_. de nnnbo norte
sur y formas alargadas. Los fallamientos.. por lo general, acompaiían a las nwrfo 
estmcturas indicadas y consiste hrnto de fallas longitudinall!S como transvd 6illl:'.':i, 

normalmente, diferentes de mediana a pequefia longitud y desmTollo. 

El análisis pedológico pennitió conocer la realidad edáJíca de dicha área que muef,tra a 
unidades litoesh·atigráficas mezoso1cas y cenozoicas expuestas i:n el curso dd río 
Santiago. 

En la secuencias mariuru:; de las fonuacion�s Chouta y Po2:o se oUuvo una aDuuJ<.111í.l: y 
variada fauna y restos de troncos en las secuencias continentales de la .Fc-rn1aci6n 
Ipumro. Los ejemplares determinados frecuentemente presenbm un bHen gns<lo de 
conservación y co1Te�µonde11 a et.;pecie.s de ,unplia distribución .w�ográfica. val10.-,a p,ua 
el establecimiento de condaci01ws bioestratignilkas. 

La formación Chonta por su configuración tectónica e hislori� geolo�ica "'t' ti!'! 
mantenido durante largos aiíos como l'uent� d� e;<peclal.ivas para h1 prospecciú11 (k 
hidrocarbW'OS, en d área <le estuJío 1 �presenta la uní<laJ litoestratigráfo.:a dt' rna.!F�!
incidencia bioestratigráfica enct>ITanrlo las miü:: importantrs rvidencrns fos!líter:i� ele-! 
Cretáceo superior. En ella se determinó una monótona pero abu111.lantt:" frnma de m11on, ít:'� 
diagnósticos como: Manuanícera'-3 pon.1víanum, Mauuanic�ras carbom,rÍl.nu y 
I<.nemiceras Attenuatum y bíofacies de- gasterópodos, forantiuífrros y alga::.: a ; -]ociada;=.: :i

ostrácodos y equinoideos. La fauna mencionada permitt" asigrmr 3 e�ta tonnac1ón E-1 
rango de edad dd Albiano - Crntáceo �nperior (San1011im10 ). 

Del Paleóge.no; en la formación Pozo se determim1ron tormas ck os::tr3cocks 
característicos de ambientes marinos, reconociéndose el genPro Heterocypri<;! :.:i�:ocí::ido � 
restos de conchillas de gasterópodos, abund�u1te� coprolitos y díl'!utt:s dt! ¡.it:(;t:l:i. 

Por otro lado, en los niveles de las capru; rojas superi01 es ha sido po;;ibh.! dilt,r?w.:Ífil
secuencias de l.a Formación Ipururo con restos de troncos c�rborn:1t:i<los dt' Salicimr,ylon 
serrae. 

Los atlornmientos 1mí:-:l antiguof� que se ob::�crvan fion del Jurárüco f;n�xnor y 
corrc,sponden a las f'.ecuencüw rontmentales de la Fonnacüm S�tr:-iyaqnillo. 
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E11 el Cretác�o ia e.da<l de la fonnación Chonl.a se ha a . ...,igua<lo t!H l,.a;,;� a �u fauua J1::

amonite.s, gasterópodos, bivalvos, foraminíferos y algas H.:jas con t::sµcci¡:-s (fü_¡gi.1ósticas 
que nos permiten determinar su edad (Albíano - Cretáceo superior {Santoniano))-

En las formaciones Vivían, Cachiyacu, Huchpayacu y Casa Blanca del Cretáceo .;;uperior 
no se encontraron restos macroíosiles. Cabe mencionar qnr¿, en la sección del boquerón 
del Pach·e Abad la edad de las Formaciones Vivian ( Campanürno --- ivlaas!richt1ano _) y 
Cachiyacu (Maastrichtiano) füeron asignados en hast.� a su coutenido d� palmo1uut fo�. 
Retimonocolpites sp. Y Auriculiidites rehculatus del Campaniano - Maastrichtiano. 

La Formación Pozo ha sido reconocida por sn contemdo de ostrncodo�i y fornmm,teros 
art'!náceos. En nuestras determinaciones encont ramos 1::spec1es dt: o::;lra(,uJo::;
característicos del Eoceno. 

Finalmente de la Formación Ipurnro euconlramos f ragmentos de- troncoR fosiles.

Estratigráficamente podemos caracterizarla d,=' la siguiente manera:

DE LA ERA CENOZOICA - SISTEIV[A CUATERNARIO - SERIE IIOLOCEN),.: 

DEPOSITOS ALUVIALES 

Los depósitos aluviales están ubicados a lo largo dc-l cauce de los río :=::antiago� 
constituidos por arenas, limos y gravas qno forman pequetfas terraz:as o planici,:-<: f:y: 
cuales sou aprovechadas por los lugareños para el sembrío de diferentes productos_

Para su mejor descripción se ha diíerencíado tres depósitos de acuerdo a f,:u f.'dad, forma, 
relación con el canee y valor económico en plHcereR de las cni:iles dos tipos r,r;, cnmplPn 
en el área estudiada:, a:;:í t�nemos: 

DEPOSITO ALUVIAL 3 

Corresponde a los actuales depósitos constituidos por gravas, an�nas y limo::: (._'OH m:·dri�� 
limo arenoso inconsolidados, relactonadof.l con el c�uce actnal del río S:ir•fr:ic:!o: 

. � 

permanentemente cambiando de lugru· por las crecientes de los ríos, �on impowrnks por 
su contenido de gravas aluviales (Ver fotografiaN'" 3). 

DEPOSITO ALUVIAL 2 

Constituido por clastos heterométric<rn subredondeados a rt:"donóeados con m::itri'.7. :1ren0 
limosa incommlidada, predomin::i fragmBntOR de arenif-lcas blancm:: � ro_ji7.::ii-:, caliz::i �!ris H 
beig� (Ver fotografia l•r· 4 ). s� de8anolla 011 anibo:s J11átg1::n8s d1: lo� nos ;;a11li:l,!lü, 
Maraftón. Los actuales trabajos por placeres est{m desnrrolbdof,: en t:"Stos (k•pósito::. 
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SEIUE PLEISTOCENA 

DEPOSITOS EN TERRAZA 

Se describe a lfopósitos aluviali:-s antiguo� que se eucuentrnn a manera de Li;>rra:.:..a;:, 
colgadas en ambos 11ancos de la cadena montafiosa del Campanquiz, los cuaL·s ?stún 
indicando paJeocauces durante el Pleistoceno. 

Están constituidos por clastos subredondeados a redondeados con malriz areno limoi::a, 
los clastos van de 0.5 a 40 cm de diámetro, lo que dificulta su ubicación, sin E'mb::irgo 
son claramente diforenciables mediante fotos aéreas. 

SISTEMA NEOGENO: 

SERIE PLIOCENA: 

FORI\IIACION NIEVA 

Ha sido desc1ita inicialmente por geólogos del Dpto. de Exploración de Petroperú para 
referirse a sedimentos elásticos de colores rojizos a grisáceos que rellenan la cnenca di:·! 
Santiago, los que tienen posición subhorizontal. 

La formación Nieva está formada por una secuencia de sedimentos contini;ntak·:',: domk 
se intercalan areniscas, conglomerado!'; y areniscas conglomrrádicas ctr color g,rü:, gri� 
verdoso y rojizo con tonalidades en púrpura y azulado (Ver fotografia N'" _:;; ). F.n la pm-te 
Sur de la Cuenca Santiago se: presenta un horizonte muy conspicuo ck conglo1lk!faJos G(' 
150 a 200 m. de grosor con rodados de cuarzo y matriz calcáE·a a los que s•: ks h:1 
denominarlo Conglomerarlo Hueysma. 

Presenta amplios afloramientos en la Cuenca Santiago muchas vec�s en d uúcL·o d(• 
estmcturas plegadas de carácter regional se encnentrnn a manera de r:mpcrficíc-�i phn0 
onduladas cubietias por abundantes vegetación. Los grosores estimado:-1 vm·rnn e11tn· 
2,200 a 2,300 meh·os� grosor que refleja una rápida acumulación dfu.tica. eu mm zona eu 
hundimiento, sin embargo por sus rt>laciones de campo consüfonuuos CJlh' no i.k•bc· 
exceder los 1,200 m. 

FORMACION SARAMIRlZA 

Se describe con este nombre a una secuencia ele areuiscas, limolitas, limoarciUíiai:;, lJlR= 
se presentan en la Cuenca del Manu1ón, tienen característiclli:i lit.ológit:as simihu te'::: a la 
Formación Nieva (Cuenca Santiago), en general está constit11ida por :m:-n1sr:as rajizr1s '.l 

pardo amarillentas, semiconsolidadas con int.ercalacione:-:, dt;> limo lilas ocasiom,imesnte dP 
lutitas. Los estratos se encuenh·m1 en forma subhorizontal con iuclinaciun1:s mc·nor;;·.-:: a 
10º Se estima un grosor de 800 a 1 .. 000 rn. l\,forfológ1camE"nte pn::-�e,nta f;nperfü·if"; plmn"� 
cubiet1as con abundantt" vegetación ( Ver fotografía Nº 6 l 
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SERIE MIOCENA: 

FOR1\1ACION IPURURO 

No existe una localidad tipo, sin embargo con este nombre se describe a sedin10ntos qut:: 
afloran en el río Yurimaguas. Consiste de lutitas carbonosas en estratos delgados 
interestratificados con capas de caJiza'3 claras y capas dispersas de areniscas en la pmte 
inferior. En pozos exploratorios del Lote 1 A, se diferencia dos unidades: un miembro 
inferior limolitico de color rojo -- marrón a mairón púrpura, algo abigarrado cou 
inclusiones tobáceas con algunos nódulos calcáreos, con capas de areniscas blancas dE' 
grano fino a medio; y un miembro superior limoarcillítico de color rojo púrpura, cou 
intercalaciones gris a blanco amarillento o con coloraciones anai·anjadas, fon-uginosa .. 
solubles y ocasionalmente con nódulos. 

No se tiene un repor1e preciso del grosor sin embargo; en la Selva Cenfral indican 965 
m. En el Lote 1 - AB es de 600 m, disminuyendo hacia el Este hasta alcanzar un grosor
promedio de 280 m.

La Formación Ipururo suprayace a la Fonnación Chamhira concordantemenle. Su 
distribución abai·ca las cuencas Sai1tiago y Marañón, reconociéndose también en el Sur 
del Ecuador como Formación Tiyuyacu. Por sus característica.:: litológicas, se afirma que 
el ambiente de sedimentación es de tipo llanura de inundación (continental); estos 
sedimentos probablemente provinieron del levantamiento paulatino de la Cordillera de 
los Andes. En la Formación Ipururo se hau diferenciado tres miembros en rdación 
concordante: 

rvllEMBR O INFERIOR 

Corresponde a una secuencia elástica de areniscas, de grano medio a gn,eso, con lenteis 
de conglomerados y delgadas capas de lutitas. El color es rojizo, aunque aJgunas veces 
puede presentar tonalidades grisáceas a pardo amarillentas y descansa en probabk 
concordancia sobre la Formación Chambira, sus mejores exposiciones se observan en 
ambas márgenes del río Nieva; no así en los ríos Marafión y Santiago donde tít>nen on 
relieve suave ondulado que no permite coutar con buenos afloramientos, pero se caku]a 
un grosor de 180 metros. 

MIEMBRO MEDIO 

Esta Unidad se caracteriza por presentar lodolitas, lutitas, limolitas, ocasionalmente 
arenisca'3 de grano fino, de color gris rojizo a morado en capas delgadas a mediana: �11

morfología es suave, nada resistente a la erosión, tiene un gros01· de 120 1n.

MIEMBRO SUPERIOR 

Conformado predomimmtemente por arenisc;as de gn:ino medio a grueso en color rn_iizo a 
pardo amarillento, con niveles de conglomerado a manera de capas y knk�� 
semiconsolidados, genera geoformas 8uaves y onduladas. Se t>t4ima en grosor rle l_'il) m 
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e ürli:aya<.;,� a lru:: m-eniscas de la Formacíón Nieva y/o Sanuuüiza. E11 r.;Slú niveL í:ie lm 
reportado el hallazgo de troncos fósiles del 1\-iiocL�no, en el cuk (k la Carr0k1 a Nieva
Urakuza. 

FORfvIACI ON CHAMBJRA 

Fue descrita inicialmente como Ja quebrada Chambira,. atlnente por In margt�n dereeh�•
del río Cushabatay como miembro del Chupo Contamana. Constituida pof 1odohíHs, 
lutitas y areniscas rojizas a pardo amarillentas ocasionalmente intercaladas <:·on k:.ntis dú 
conglomerado polimlcticos y limolitas rojizas, se- presenta E'n capas de grosores me<l10:=: 3

gruesos, semiconsolidadas con mottologla ondulada y deutada. Sus me_ior�s 
afloramientos se encuentran aguas ru.Tiba de los ríos Nieva, Tunduntza (Ver fotografia 
Nº 7), Quinguiza y el llano de la Cuenca Santiago.

En la parte superior presenta lu titas, limolitas y capas delgadas de areniscas n�iiw¡;: a 
pardo amarillentas ocasionalmente abig:madas, la moifología es suave ondula.da, ;.,i�:ndo 
poco resistente a la erosión. Sus afloranüentos se observru.1 a lo largo de- los río�; N¡e-vn, 
Marafión, Santiago (Cuenca Santiago) y en el flanco oriental de la Cadt>rnl l'vlont::ifío�-•3 
del Campanquiz. 

En la sección med ida en el Pongo de Manseriche la base está constituida por e8t:rato:::i dr 
ru.·erüscas pardo ru.narillentas de grano fino a rneclío, masivo de I m de E"spesoc E'twinm Si:' 

presenta una s�cuencía <l� lutitas rojo moradas algo abigarradéJ:8 en capas <leig,¡J;,¡� <.:on 
esporádicas capas delgadas de ;._miniscas de grano fino a medio de color gris r�jo a pan:lo
amarillento (Ver fo tograíla Nº 8). La sccurnc1a es netamente pelftica, algo simihr � !::"n
arcillas, mru.·gas v lodoli tat: rojas a chocolateH con intercalaciones de ar�uiscas amaríl üt:-: 

• l- � -

a gris claras típico del afloramiento.

E) grosor medido en el Pongo de _Manse-riche llega a 550m estando el tope cub1,;>rto por
depósitos cuaternarios aluviales la cual pm:ee un máximo d� 680m. en el río \�'.achiyaru y
en el subsuelo predominan lodolitas rojai,, púrpura� y amarillru, (;OH inh:n.·ala.::::u1k'S
delgadas de areniscas, limolítas y calizas. Hacía la base, la anhidrita abunda a travé,s de·
toda la  seccíón alcanzando un grosor máximo de 1453m.
Tiene sus afloramientos en ambos flancos de la cadena montañosa del Carnpauquiz
siguiendo en forma paralela sobr_-, las pe litas de la Formm .. 'ÍÓu Pozo.

SIS1EMA PALEOGENO: 

SERIE OLIGOCENA 

FORl\1ACION 1----ozo

Esta formación fue descrita f)Il el área dE:"I río Santiago, est::mcfo constituida por lnt1t�s rlf' 
origen salobre a marina, d� color .r.,ris oHcuro een capal,l tfolgadl-lt-:. firnil1forns. 
interestratificadm., con capas ddga.d,w de calizas dm·as y capal:i di::;pen:a�: ck ar�ni:::a;,,IB en
su parte inferior. Las lutitas de la Fonnación Pozo con�titnyen una unidad guh pJn1 
separar las lodolitas y arenisca:':! de la� fonnaciones Yalmarnngo y ('hambirn i11fra y
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supra yac011tes respectivamente, rnsaltando sus horizouks ¡ .. H::líticos J.::utro J1:: la 
sedimentación Cenozoica en el Oriente Peruano. 

La Formación Pozo está constituida por lutitas grises con inttsrcalacioneR delgada¡;; df.' 
calizas grisáceas, hacia el tope areniscas finas en capas delgadas. En la base ti�110

algunas areniscas microconglomerádicas (Ver Fotogrn:fla Nº 9). Esta formación ts ck
ambiente marino somero a lagunar, como efecto de la única y breve transgremon d�! mar 
en la Cuenca Las lutitas de la Formación Pozo han sido identificadas con c,11act1.�ri�ticas
apropiadas de rocas generadoras de Hidrocarburos en la Cuenca Santiago, según 81 
análisis de muestras del Pozo Piuntza - l (Mobil Oíl - 1969). Apar�ntementc c·l tipo df· 
Hidrocarburo encontrado es aromático. Las lutitas de color gris oscuro son foüble8 y 
muestran delgadas intercalaciones de limolitas gris verdosas. L� c<JJi:aL-., d� la p,:u k 
media inforior de la sección son grises y contienen fósiles. En la base de la Formacióu 
Pozo esta presente un cuerpo arenoso tobáceo quo en alguna<:: áreas prrsenh 
intercalaciones de conglomerados con rodados de cuarzo. 

Tiene potencial como roca Madre y posibilidad de reservorio en sus areniscas basales. El 
grosor en su localidad tipo es de 400m.; en el Lote l -- AB, el cueq)O de arenific:1 tieni:> 
un grosor promedio de 7Om. y el de lutitas tiene un grosor de 100m. aproximadamente: 
en el Pongo de Manseriche tiene un grosor de 37Om. esta formación suprayace en la 
discordancia a la formación Yahuarango e in:frayace concordantementr a la Formac1on 
Chambira.. Tiene amplia distribución desde el Sur del Ecuador hasta la C11�11ca de-! 
Ucayali y es una unidad clave en el límifo entre las secuencillii dd I•ah:ógc:no Nc:óg-:110. 
Dicha formación es fücil de reconocer por su color y litología dentro de la s0i:ut.'ncia d(> 
capas rojas en el Oriente Penmno. 

SERJE EOCENA Y PALEOCENA: 

FORMACIONYAHUARANGO 

En la quebrada de Yahuarruigo de la región de Santa Clara se describe el mH�mbn_, 
Yahuarango como pmie del Grupo Contamana para posterionnente de:-:cribírlo 
tácitamente como formación Yahuarango. Inicialmente fue descrila como lul.ibw roja:.;
intercaladas con limo compacto. El equivalente de esta unidad lo describen como grupo 
Huayabamb� en la provincia de Alto Amazonas, constitni<lo en �n mayor pmte por 
lodolitas rojo oscuro a púrpw·a_ litnolita y anmisca_ localmente manchada de col01 verde 
gris y abigatTada 

En los afloramientos occidentaleR de la Ca<lena <lel Campanqui:1. consif,te m�yorrnenle de 
arenisca y fonolita de grano medio a grueso y color rojo oswro y hacia d E:.;k SL) vud ,,:;., 
de grano más fino y cambia a lodolita y limolita rojo osc1u-o ün su mayor part,•, pe-ro 
abigarrada y entremezclada con morado claro a az:ularlo, marrón y mancha V':'rdf' g:riR 
Generalmente está formado de capas gruesas,. macizas y :-iiternadaR La iodo lit::¡ t<li f Hffk

es tobácea, sieu<lo en ciertos E:Ílios cat,Í toba y casi sÍ1..'1lllJi\; dL· colu1 gri:-;;. El l,'�;p1..·:::or qu:;; 
determina es aproximadamente de 3000m. 
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Eu los cortes del Río Marafióu relacionado:::; al Pougo <l1.:· Mai1;:,1:\riche 1a Fmma_;Íóu 
Yahuarango consiste de art'nÍscas de color rojo ladrillo con íntt'rcalaGionc·s dl..· Zll·,:,nisca 
gris verdosa y hmohtas rojas (Ver fotograila Nº 10) y capas d1spE"rs:1s de m't'nÜicas r>n h 
parte inferior. �u grosor es de 730m.: en 1.a Selva Central tiene un grosor de 925m. y 811

Lote 1 ·- A.B es de 600m. y va disminuyendo hacia el Este hasia ak�mzar uu 1:::;p1.:,:.:or 
promedio de 280m. 

En Lote 1 - AB de la Cuenca del Marafión la secuencia esta compuesta de Júuulilas y 
lodolitas de color rojo bmno a gris rojizo, variando el color hacia el Este a rojo la(h-illo, 
siendo en algunas zonas, ligeramente calcáreo. En estas sedimentitas se encuc·ntr:in 
minerales accesorios tales como anhidrita., pirita, y muy ocasionalmente <:m·bo1, 
bituminoso. La lilnolita se encuentra gradando a lodolita y en la parle superior se Ú1;ni:: 
un paquete de tufos volcánicos que han sido tomados como un marcador r¿:gíona.1 por s,:r 
de amplia distribución a través de todo el nmif'> de la Cuenca M�rafíóR. sÍf'>ndo pstr.s 
tufos de color blanco amarillento a crema de grano fino, 

Esta Formación infrayace a la Formación Pozo y se encuentra distribuida t>n teda h 
cuenca Santiago y Marañón, teniéndose también en el Sur del Manifión t(:>méndosi:> 
también en el Sur del Ecuador como Formación Tiyuyacu. Por sus <:aract�risíic�s 
litológicas> se afirma que el ambiente de sedimentación es de tipo llanura de immdaci6E 
(Continental); estos sedímentos probablemente provinieron del k·vru1tan11ento panhtmo 
de la Cordillera de los Andes. 

ERA MESOZOICA- SISTEMA CRETACEO 

SERIE SUPERIOR: 

FORMAC'ION CASA BLANCA 

Esta formación toma su nombre de la localidad homónima en d área del río Cushabala:,·, 
está constituida por areniscas blancas, macizas y suaves con mtercalaciont:>S de tnrit;-io;.• 
La constituyen areniscas cmu·zosas <le grano fino a medio, subredoudeado a :-.ub�rnguhw 
con intercalacio111;1s de lutitas grises (Ver fotografia tP 11). Eu st:ccióu dd_gadu. pn.:t;t;lJÍd

granos de cuarzo subredondeado a subanguloso> con .fragm��nto;:; lítirnf3 c,?mt.:.-ntach.: por 
micas v granos de cuarzo de menor !.."rnnulometría El grosor: en E'! área dl�I Hua!l:.-,!!q 

.. ,_. ,_, ·-·· -
•..;· 

medio Hega a los 23 m v en Pongo de Mruiseriche akanza los 60 m. Sw>raveci:; 
,_. .. �... ' . 

gradualmente a la Formación huchpayacu e in:frayace en discordai1c1a i;;rnsío.na.1 a la.:,; 
capas rojas de la Formación Yahuarnngo en el Pongo de l\lanscriche. 

La Formación Casa Blanca está expuesta en ambos 11ru1coti dd ai1üdiual L::11upaw.-1túLo y 
el sinclinal l(umpin, Pongo de Huru,acayo al Su1 Oc\ste dt· la Cu1inca Santiago y t:Jrnbi(¡¡ 
se obsenra en el Pongo df.' Mamwriche (S.E. de la Cut>nca Snnti:1go). Su dü::trihwi0n �n 
la Cuenca Marnfión no ha 8Ído hiP-n l"'8hthlecirla. 
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FO.R.Ivl.4ClON IIUCHPA YACU 

Su loc-alidad tipo, se encuenh·a en el JUo HuchpayacR, '.1flnente d("l Río A.!to e '1_rhabnt'."1y, 
se d,�sc1ibe corno una secuencia de loriolitas ro_ias y purpuras con interc�hiciont"� di➔ 
lirnolitas y areniscas finas. En d án:a en estudio su litologia coni,Ü,lt> .::n luti1a;:; wja.s \.:üH

algunas intercalaciones de lutitas y limolitm: grises. En su localidad tipo mide 238ni. d--:· 
lutitas rojas; en el Pongo de Tiraco alcanza lo� )7m y en el P0ngo de- f\1hn:-:E-n�n� 
alcanza los 180m. 

SuprnyncE' en contacto normal y gradacional n la Formación C::ichiy::icu e i11fr:�y'."lc:> ,�-n 
contacto gradatíonal a la fomrnción Casa Blanca. Sus afloramientos se encuentran �1 In
largo de la Cuenca Santiago y la margen Occidental <l� la Cm�1.tca Mm anuu t;H la;,
laderas de la Monta.fías del Campanquiz. Se considt"ra que �::::ta Fürmación l'S d-:: un 
ambiente Continental (Fluvial). 

FORl\Lt\CION CACHIYACU 

En la región de Contamana, se def;cnoe en la f!Ui:>brada de ( 'achiya{'II n nn <'m•_pmtn d,-, 
lutitas oscuras, arcillas margosas y limolilaF:, con fauna d� agua marina a �alobrt!. 
Esta formación tiene un grosor de lS0m. en la columna e-strati,r>ráfíca medida :z¡ h:, L.1.t;:,o 
del Pongo de Manseriche, esta constituida por mm sccw�ncia de lutibs grisr--� c0n 
intercalaciones de arenisca .. s de grauo fino en capas ddgadas. su rnurl<>iot>ía e� "-IHHV<" 

ondulada, poco o nada resÜ;knle a la erosión ( Ver fotogra11a Nº 12 ).
El ambiente de sedimentación de esta unidad eE: IVforiuo, correspondi,.-mlo a mn h-,;-y,, 
subsidencia que acompañó a la regresión del Cn-tácf.'o Supe-rior La distribt1i:-1◊n y h 
variación de espesores de la formación H.dleja la existencia de uu depocentro ubicaJo 
longitudinalmente en la pruie central de la cuenca:. así t>-11 la quebrada Candungos ;;,;;:lül¡l� 
un espC'sor de M9m., mie-ntras q110 los flancos Ocridt"·ntal y Ori,"ntal ck·l anti-::-lin,d d2 
Campanquiz. en el Pongo l\lf_ansericht> mnt"f:trn groRoreR de I O I_ y 69rn. respechV3fTlt'nt•"' 
indicando un adelgazamie11fo nípido hacia d límite ;;ur < h;:sk de la U1�prt!:,;Íoll dt:, 
Santiago. Sobre yace e In:fi:ayacc 011 conco1 dm1eia a las Formaciont·s Ú(' ·v¡·, i�ul _, 
Huchpayacu respectivamente (Ver Fotogrntia Nº 13).

FORMACION VIVIAN 

Esta unidad se describe en la quebrada Vivim1, en lo�� cen-o� de C0ntmmma, h m1�m3 
que fue descrita como arenisca-; de azúcm- t:11 la región del Bajo Pad1itt:a_ 1ambié11 fo��rnu 
descritas como areniscas Jluaca.uqui c'.tl la sección del P011g0 de 1VLi11seridil-. La 
Formación \11vian está constituirla por areniscas olanc�s cmJJ7:osa1s limpi::is CÍP. gn1n0:::: 
1mbredondeado a rE'dondeado en capas mt>di�mt.H con t:>�tn1h tic::icíon �·e�_g::irla_ adei_q::17::i 
hacía el Norte y hacia amLos lado� del río Santiago. 

El pozo exploratorio "Putuime"' �trmrpsó r/m. y !?I "Pinntza' l00m. En d P<m�n d,-

Manseriche. liene un grosor de 30m. qne. puede adelgaz:-t.r hacia el Norh" y h::.ci:;i mnbo,.:
flancos de la cuenca Santiago. La Prueba de �:slos Pozos imfü:a qut: la Fonna.cióü pui:::d.: 
tener baja porosidad intergrmrnlar� a pesru· de esto, !a 1onnación fl,"n(; bw:-n:1s 
características como reservorio. pero 0n :1lg11nas ?.orw�� pr1t�di:-1l e�fHr ati�f't1da !'ºr hi 
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cementación de sus areniscas, es posibl� además, qu� tenga porosiJad en fracturas. E:;
una Formación Estratig

ráficamente sellada y relacionada con buenas rocas mach',::. La
sedimentación de esta unidad ocurrió en un ambiente delt:iico sub acuático con 
predominio de las corrientes fluviales dentro de un mar epinerítico salobre en constante 
retirada por levantamiento de la Cuenca Cretácea Oriental, en la parte supi:rior s� 
observa la presencia gradual de sedimentos terrígenos oxidados en la secuencia formada 
por areniscas, limolitas y lodolitas de colores variables. El bloque Occidental Antiguo 
dentro en una iase de reactivación orogénica y por erosión suministró material det rítico
hacia la Cuenca Oriental a finales del Maastrichtiano. 

Modológicamente la Formación Vivían se caracterizan por ser resistente a la erosíón. 
formando estrechos pasos torrentosos o Pongos aJ ser cortados por los ríos como ocw1.;
en el Pongo Sajíno (Manseriche) y cabeceras del río Yutupiz (Ver fotogra11a Nº 14)
constituye crestas alargadas y resistentes. El contacto interior de esta Forrnacion 
sobreya.ce al miembro Chonta 3, es disconforme, mientras infrayace en- concor<lanci.a a 
laFomiación Cachiyacu. 

FORMACION CHONTA 

Inicialmente füe descrita en la isla de Chonta en el Bajo Pachitea, Río Ucayali, 
Huánuco, para describir rn1a sucesión de lutitag y calizas del Albiano - Senouiano. 
Para posteríonnente describir a wia secuencia Marina, consistente a lutitas gríses a gris 
oscura<,, con proporciones variables de calizas gris claras, cremas y hasta mm-ro1h:·,J, 
margas de tonos similares y areniscas glauconfticru=; en proporción subordinada. 
En el área de estudio está constituida por lutitas grises suaves intercaladas con calizas 
grises dw·as, su contenido fosilífero es abundante y conspícuo; tiene un grosor promedio
de 510 metros y sus mayores grosores los alcanza al Oeste del área, esto se, debe al 
cambio de facies que sufre la formación Agua Caliente� cuyas areniscas desaparecen en 
los límites del área 

Los mejores atloramíentos se observan en el Pongo de Manseriche, donde toda la 
Formación alcanza un grosor de 1630 m., habiendo sido díforenciada en tres miembros: 
Chouta 1 con 660 m., Chonta 2 con 140 m. y Chonta 3 con 830 m. de grosor. Existen 
capas delgadas de arenisca5 de colores grises a gris oscuro dentro de la Formación
Chont� identificadas en las secciones estratigrá.ficas del Pongo de l\fanseriche y 
Quebrada de Candungos. La Formación Chonta tiene amplia distribución dentro y t!tl t'!l
borde oriental, occidental, meridional y septentrional de la Cuenca Sautiago y 
Occidental de la Cuenca Maraflón, en la cadena montaflosa del Campanquiz. 

El cambio gradual de sedimentos finos a clúsicos que ocwTe t!ntre las fonuacíone� 
Chanta y Vivían refleja en forma sensible el comienzo de un movirniento lt-ctóuico d(i 

escala regional. Sus característicm� litológicas y ambirntales indic�m qrn=> tic-ne bucn::,c; 
cualidades como roca madre. Algunas calizas y areniscas pueden constituin;p, t>.fl

reservorio. Durante los estu<lior:; do campo se ha dch:.-rmiuado t..-�s mi'-''mbros 
diforencindos de la base al techo. 
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J'vllE.I\Hm. O CH ONI'A l 

C'omitítmdo predomínantemc·nte por lutitas gris a gris verdosns, con al,gums 
intercalaciones ele areniscas finas de capas delgadas. hí'tcia la p<11·1e i-:upt"rior d� �1m11•:--,� 
intercalaciones de caliza gri::.. Los nivek:c: pdílicos en la base y <;apm; <;;_1.kái\;lli_; al to�"-: ¡;e 
caracterizan por presentar fosiles, mientras que las arenif;cas son de grano tino a Bkdío ',1 

veces son limoliticas. Es la sección medida del Pongo ele M.ansenche tiene una p0tt:>11crn 
de 660 m. La base de la Formación Chonta eR concordante v trnnsicimwl cou ia 
Formación Agua Caliente subyacente, la que a la vez refleja uua faci1;;s co;;h:rn::: .:!�, un 
mar transgresivo (Ver fotogratla Nº l.�). Se coITclacionan con las arentfl('::t:�'. ±inri·=-· y
lutitas de la unidad Napo basal e mferior del Ecuador. 

MIEMBRO CHONTA 2 

Esta unidad como gnía, se caracteriza por su e-xpresion morfologíca litológir,:¡ � 
microesparítica, constituida por calizas de color gi is, micríticas, margosas, Hodulai\:.,, ¡;n 
parte fosilíferas; frecuentes intercalaciont:'s de· rali:::aEi �u-c1llosas n1:,grns, dens::is, :Tub 
bituminosas, fetidas en corte fresco, los fragmentos de material tenígeno con�rnten •"'n
limo, granos de arena, pirita, algo de glauconita y detritoi- bioclá:;;ticos; los esiTatos son 
variables entre delgados y medümos (Ver fotografia Nº 16). En una mu0sira tomada ckl
cell"o Antena en sección delgada presenta textura mi crítica parcialmente espática: r::-ilctta 
como mineral esencial, sílice, cuarzo, limonitas y opacos como accesorios. Se obt-:en1r, 
microfosiles reemplaza.do� parciaJnwute por calcita 1nÍl;rítú;a, otros fo8ih:s I Gl!I11ph1,,.ados 
por sílice calcita micrífü:a a espMica; principalmenk n:>cri8tafo.:ada ( dohHHÍ.li;�aJa) c01, 
espacios vacios y cavidades con pw0des limoníticas. En el Pongo dr j\fan�crích0 ti·�rw 
un grosor de 140m. Esta secuencia es co1 relaciouable con las calizas del Napo medio (leí 
Ecuador. 

:MIEMBRO CHONTA 3 

La paite superior de la Formación Cho uta consiste de lut.itas de e-olor gri;::: a n(·gi o, Je 
aspecto bituminoso, con olor prommciado a petróleo. Al.gnnos niv'<=+.�,-'. ronfr�nt>n
glauconita, micas, piríta y fosiles. En la 8eccíón del Pongo de Manseriche hene 8:Wm. y 
generalmente se halla cubi01to, siu embm·go está bien �xpuesla e11 la c,1Ui;;(.'t,rn ,k,J 1i�> 
Yutupiz (\11:r fotografla Nº 17). La prt2-scm:ia de los fósili::3 disminuyo cou r:;:f,T,:·nci�, a
los niveles inferiores. 
Esta unidad la coITelacionamos en la parte inforíor de la Formaciún Chonta dt• la FHjH
Subandina, y con las unidades 3 y 4 Jel cuadrángulo Rio Conmina en la Cordilleia J.::l 
Cóndor; además con las lutitas y areniscas de la unidad Napo Superior del Ecuador 
El contacto con la Formación Vivian está en cíe1ta cfü,conformi(hid. 

SERIE INFERIOR 

FORi.vl.J.\CIUN AGUA CALIENT'E 

Es llamada a la base del Crc·táceo "arcHÜ!cas cid Pongo", por ha.b�'rlm: en<:ontradc· ,:·n d 
anticlinal que atravierm el Pongo <le f\fanse6che. E:-:tm; �.ri�niiJ('�q r�tán ron:-:it1t11id��� p0T·
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estratos blancos y de colores claros, con l�jas de couglomern<los fiuos, <le sus fi�lll w,; 
brotan aguas sulfurosas temmles. 
Fue definida como miembro en la región de Contamana, posterionncnte elevc1da a la 
categoría de Fonnación. 
Se encuentrnn bien expuesta en los flancos de la Cuenca Santiago y constituyen uúclvos 
de grandes pliegues como ocurre en el Pongo de Manseriche (Ver fotografiaNº 18). 
Está constituida por una serie de arenisca'.l cuarzosas de color blanco, gris claro o 
amarillento a pardo rojizas por oxidación, generalmente de aspecto limpio, de grano fino 
a grueso con algunos microconglomerados. En la. parte media a inferior con 
intercalaciones de lutitas y algunos lentes de carbón. 
Los estratos son generalmente medios a gruesos a muy grnesos con estrntificactóu 
sesgada,. cmzada mayormente de tipo toffencial que frecuentemente rept eE:ienta 
ondulitas. 
En una muestra de núcleo del Pongo de Manseriche en sE:'cción delgada� presenta texturn 
clásica con minerales de cuarzo, redondeado a subredondeado con matriz constituida por 
agregados de clorita., sericita,, contacto cóncavo convexo, con algunos fragmentos líticob 
de origen metamórfico. 
Morfológicamente presenta superficie agreste, escarpada, resistente a ta ero�tótJ y 
sobresaliente en la superficie; conforma el núcleo del anticlinal Campanquiz y el Pongo 
de Manseriche. 
La potencia es variable, en su Jocalidacl tipo alcanza 270 m. en Tingo María 350m. En E.'l 
Pongo de Manseriche no está completamente expuesta y tiene algo mfu.J de 32.0rn. 
aunque no es observada la base. En las quebradllil Candungos y Ayambis, repo1ia un 
grosor de 1000 m. 
En la Cuenca Santiago, la recristalización de los granos de cuarzo se increment:i de 
Oeste a Este, mienb·as que en los procesos Je disolución, el incremento e� t!n sentido 
opuesto. Determinándose tres fases de la evolución diagenéticas: 

lra FaBe.- Producto del efecto de la compactación y reacomorlo de loR granoc:. se 
manifiesta con mayor intensidad en las quebradas de Candungos y Ayambis (norte d� La 
Poza) llegando a la Formación de estilo litas en el Pongo de Manseriche. 

2da Fase.- De procesos químicos evi<lenciaclos por disolución - autíg&ttt:"t-ÚS v 
cementación en la quebrada Cashpa y el Pongo de Manseriche. 

3ra Fase.- Distensional, ocasionando microfacturas con introducción de m·(·tlla:::: y 
precipitación de óxidos de fie1To. 

En el Pongo de Manseriche la porosidad se ve reducida por la presencia dr gnmos dr 
menor tamaño y arcillas alojadas en los espacios poraJes, como también por ía :1lta 
precipitación de minerales filltip;enos. La porosíJad poi disolución es 1 t�dt11.:ida por 
arcillas y precipitación de óxidos de fien-o. 

El an1biente deposicional es fluvio - deltáico con sedinwntos d� estuario y lacn�tr�:;: El 
contacto inferior y superior de la fonnación Agua Calii..mk wn hi:,: formm:Íüü�t, 
Esperanza y Chonta respectivrunente es transicional. 
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SISTEMA JURASICO 

SERIE SUPERIOR 

PORlvIACION SARAYAQUILLO 

Fue descrita de los afloramientos expue:'-ltos a to largo del río Sarny'.-iqmllo. nH11•.>r1k 
izquierdo del río Ucayali en la provincia de Contamami. Está constituída poi w1::1m,c�1s 
rojo moradas de grano fino a grueso, ocasionalmente mircroconglomerádica, -:u i::s,ratü,:; 
medios a de,Jgados, gradando a anmisca gris rojiza �. púrpuras con delgados n,vd�2 de· 
lodolítas y lírnotítas. 

Sus afloramientos ::;on bastantes rt·<luci<lus, se les obsfrva en las cabet(\ra..; J", b 
quebrada Tundnntza, f"n la base del cerro Campanqniz, donde f.'stá constituida por <:-::1.r'.12 
de areniscas y limolítaH rojo monulaf-l; e11 capas medi(lnas, cubiertas por uw1 d,c,11�:-i

vegetación. Por su constitución litológica es suceµtíble a fonóm��nos geodinán,1e0.s 
e}.1ernos como derrnmbes, th�jos ck lodo, de-:dizami1:-ntor;. Pr,::�¿�nta nmi m•_-¡rfo�o;�\;: 
escarpada. El ambiente <le sedimentación ('S continent�l 
El .i:p-osor de esta formación e:.:: dificil de eHtinmr por �:-:tar rallado co11jr;J ro,' ... ,s 
cenozoicas, pero en base al mapa isópacos, �.:l' ct:tima un ,f!,rosor hasta (l_.. 31)00rn. ,: n L
porción septentrional de la Cuenca Santiago, adelgazándose en el A.!to Pntu(!h1111• y 
engrosando hacia los bordes di:' dicho alto. Eu la región del Hualh���t superio1· lt':'ttt' un 
grosor de 200Urn., en el Huallaga rne<lío seüala un grnsor Je 2180m. y �e 1.;;µuda 1;=H lv., 
pozos del lote l - .AB en 1212m.,. ubir.ados al N.E dd ár�a di' i:studío (Ver di8gr:::rni.a ��·'
3, Columna Estratigráfica) 

El estudio de suelos se ha cefiido a las norma� estableciJm; por d Manual dv Sudo;;. 
(Soil Survey l\.1anm11) del deprutamento de Agricultura de los E��tados Unido:--i y ·c:n
coJTelación con laP. norrnaP. estanchirizada� de l:1 FAO. 

Se han identificado �,2-is (6) tmidmfos de sudo::; que h<ti1 �;ido ag.; i!p, •. 1�., 
taxonómicamentE' y desrríta8 a nivel de Sub (Jrupo (Soil T::rrnnmny t 1 -� '\).

aBignándoseles un nornbre local. Eu el Mapa de Suelos consittuye11 la"! Urnd•-tf!t� 
Cartográficas delimitada� (Ver Mapa de Suelos) y que po�ci:ll lw, si.gui._,¡¡t.;0 
características: 

1.- SUELO BANCU (AQUIC TROPOFLUVENTS O l1'LU�/ISOL AC'íJIC'O) 

Abarca un� Ruperticie de 17.790 ha_ co1Tespon<lientE:" al l l.4 o,,, del r-ire�1 \"°�:tncJrn111 ""' 
han originado a pa rtir de sediuicul.08 aluv iafos n:.(;ie11k:-.; qm: 1:!JJ 1,,u w .. , �·oi µrvpoi i.;;ou
sufren de inundaciones frecuentes ó pof que la napa frvática 11uctu.:u1h: 1c�stá p1 Óa,Üua a la
p,upi?rficiP del su('IO. Son ch:- topogrntia planri � ligrrnmr·nfr inclinmh. 11h1c1cl:F: "'1'

ti:>rraza¡; bajai;: plana.s, depresionadaR é im1ndahles: suprrfíciait•� ( '�O cntL �.in d,.,s�rrol 1,, 
genético. Suelos de color pardo <.1rnm illcnta a panló !!f!i,;ÚCt;ü dt> lt:'Xiui a irn:Hl1::ra.da1u1c-uit.:

fina íhmco limof,o a fhrnco Jn·í1lo�;0 subyacc·nk c,11 -: ! f1u·i :'.•)nk C. Dn:'naí:- r-c•br: y .;:i:r, 
ri�rigos de 11nrndn<.'F'll y nrip::i treá11ca fludw:1.n!P hrn�h �11 eni (10 h •::np,:·rfü:-,,:- d1�I �,,,i,/,� 



Los hu1 i2011tes iuferiort:s pn;isentan ll.wkaJw·a." aLuu<lanli.;i:i, suH dt! 1¡:;,1u;Jüll 
moderadamente ácida (pH 5.5 -·- 5.9). Dü Íl.'!rtili<la<l naiural HK<lia y aµlos para rnlfr, d ,H 
limpio. Presentan limitaciones por nesgo de inundación y tluctu::ic1oni�s de- la mp'.1 
.freati ca. 

2.- SUELO AGUAJAL (TYPIC' "ffiOPACUENST O GI .:f3YSOL TIPICO) 

Abarca una superficie de 8,530 ha que· reprt:senta el .'i 71h, del árt"!ft Se han origim1do H 
partir de sedimentos aluviales r�cieutes y :�:ubrecientes quf .�e ubican en !i?rra::;.:l baja.:, 
hidromórficas depresionadas cuyas superficiE.'s son plano - cóncavas donde Sf;• :Ki.11111118 
agua la mayor pm-te <lel año. Son �uelos :-ltn desmTollo genético y presénhn un ptdil 
saturado con agua, con un horizonte gley.zado a poca profomlidml, dt: <.;ulorat:ióu gi i.s 
claro con moteaduras ocasionales r�jo amarillentas. La tl�J,tura es arcillosa y Ul' (h ,:najc: 
muy pobre. La r0acción es muy fuertemE'nte ácida (pH 4,6), de· frrtilidnd n:iturn! brij�, 
Aptos para protección (explotación d0 la palmera agua,_j�). Pre�euht li111it�cio11i:>s 
referidas al anegamiento permanente que en alguuos casos supfra lm d l�spejo J,.:,, agu,L 

J.- SUELO TSIASHIVH (E',UTRIC 'lRC)Pf)FLUV�NfS O FI J 1\rtS(H, 
ElJTRICO).·· 

Abarca una superficie rle 26,820 ha, cotTe:,pondiente al 17.8 º'<• del án:a e<,tnd1mh. (::e, 

han oi-íginado a pmtir de los :-leditn(•ntoH a.luvíaleH reciE"nks y �11brN·1et1tt:"�. di:' tnpo�nlJiH 
plana a ligeramente iudinaJa Jl, ¡.H)1tJi0nk de O -- 2 �t•, ubic;u.la� t:u k1n1L:a:_; t;�1ja . .; 1w 
inundables, proJimdos y c-stratificados. Sudos dt' coloración pm·do os<..·urn y 1..k L·::li.T1 
Franco Limoso: rl dren:ue es b1wno n rnoík'rado. Son dr rr.-acc.ion w·ntt--� a 
moderadameute akahua (pH 6.0 - 7.5). Son suelos de buena fotiíiidad y apto� parn h, 
instalación de cultivos en Limpio de corto período vegetativo. Sus mayu1 f:S lirnitaci01K=S 
están aqociadas a las caracterfr,ticas n�ícas d(JI suelo, a los riesgos de imrnd:ici6n y a le, =: 
riesgos de erosion lateral. 

4.- SUELO QUJNGl.JIZ..4 (TYPIC H APLllDUL TS O ACRISOL ORTICO} _-

Abarca una superficie de 5,250 ha .. que reprel':lenta el 3.5 1% del área. Se hau ori�í,mdo de 
materiales provenientes de limolitas y arcillitm, y art:uit.c.�at. ácidas, quv t;.;, ubic:�m �H 
terrazas estructurales medias, altas y lomadas con pendientes de 2 - 151% �fon Jlk·!o.=
profündos ( 100 - 140 cm), preNentando cietio desm1·ollo g1:-n(•tico con !lll honr�ont!:' 
argílico bieu estrnctlmido. Son de coloracíún pardo rnji?.:o a roio aimu 11leoto dt� tn.HiU.i 
:franco arcillo areuoso a arcillo limo�o. El ckeuaje es moderado a buc'Ho y la rea..:,ción (',:; 
füertemente :kida (pJ-I 4.4 - 'í.2). Apto� parn cultivos penn:rnf'nfr-R con restnr�ci0n,:><: ! :1:,1
limitaciont>s están re:feri<las a su fottilidi:1d h!lia y f.'ro<labílida<l. 

5.- SUF,LO CHIANGOS (TI'PIC DYSTROPITTS O C.i\l\IBISOL D1'1., TR Im).-

Comprende 1111a superficie di:: )8.880 ha q118 conef-ipomli:< HI _;0 1 ,>,.º d,,, ¡ i:,rt:a (-':-:lrnli}ida. 
Se ha originado ch.o' matc·ri:-.iks de an:illitas, lulita;:; y lirnolií;1;,; :icida,; qu�· ,::Le'. ubican ui 
colí1rns b�jí'::: y altf!ft Son 1k· topiigr:1tl:1 ondnl�1(b :, d1 -= .:--rt1dn, r11y71:; di�-:�·c-u;,P,:·•: 
comprE"t1dt'"n 1wndientes entre 1 _;;; /0•.1.(, 



Suu �ul'lus rnodl'l"a<laim�iik ¡.,rofirnJm; (60 -· 100 tiu) a ;;u1J'-'lÍÍl-'1a1.];; ( HM,l)i \k, 5i) uu , 
p1-..··:-ol'Htm1 cierto dei,m1ollo gt'Hl�fü::o m(•dbnh.' un hori::ouk c{1rnl,ico rL• ¡.-:oco ::;i o.c'ui J ;_ : 

C()lorncion rrnrdo roJizo o�curo dominantementt:'. Ln tr'ITnn1 fr�nc1 an.'no�m ::,rc:-1! 10·-·--: :·
dt" dreua_je, bw:rio; e.scurrimieulo �uptTfici�I IIH),le.rndo :-i ntpido L:-i 11.:,au·i<111 ,�., 11nn/ 
fuertenwuk· ücida (pH 4.1 - .4. 7), con alta saiuración dt· aluminio� di; forlilidad WJA urw 
baja, apto para la forestación y protección en pemdirnle::1 mayor,?s dd 2_':;%_ 

6.- SUELO TANGUINTZA (Lt71C lC:l lll{OPFPTS í> CAl\tO�IS< H, Rlfll�. lC'O�º-

Comprende mm snperlicie de :U,910 lrn que corr<;-spond,::>n :i 2'.! . .:;o_,;, rlrl �F'� ,;-sti,dnd'l. 
Se ha originado de materiales de arcillüa:-i v l11tib,�. v límoiila� caicare�� flllt:" ¡..:., t.ri:'4 1::-m 

I,,_, .• • ' 

en colinas baja::; lüeramenk dist:dadas. Sou (.k loµografla <lis0ctaJ�. curm; ,l1s1.;úiuiJ,,;, 
comprenden pen<lil.:'ntes 25 a 70�{._ So11 sudo� suµet fü:iaks a mod1.·1 a<l�Ulh:HL· p1 ofumiv.; 
( de- :-iO a l 00cm ), con ,:,�trato int'i>rior fic> lutit:is rl0s<:omp11P�t:1s o con conhcto !itt c-0 '1

poca profimdidad. J.'t"se,nlan cierio de:-;arrollo .Q.t'Jtt>tico medi:u,tt" un l1orizo11l� c:-n11bico dt:" 
poco grosor y de coloración pardo n�jizo oscuro <lomin.-wlü la t0xi.w-a es lli cillo limv;:;J d 

arcillosa. saturación <Íl"' basc·s mayor de 80 % y ck"' dr,:n�jt� morltradc,; ';''_;c11ri1n 1 ·1 t-:. 
superficial muy rápiclo. La rea<:<'Í◊n ,_.f.l rtl:'llt:rn a :ilcalma (pH _;,; '." 7 :;; ): d!:' fr•rtd1dn1i

nal.urnl baja. Apio p::u-a fon�sta.let,; eu pe11diti11lt:N rnayore� dd 2S\,. la" liwii�1�ioov:-. tt,• 
este suelo estfm reforidas a lofJ rit>sgos altot: .:k i;>rmüóu que pr�:::�ui::m ;:;i :::t� ,· iüaü ... 1 L 
cobertun1 vegetal principalmente ll']UE'llm; fu-f.:'as con pC'ndic-ntE'� m�vore:-: r!d ,po .·,

Presencia dl'· cimas redondeada�. 

2.1.7 ACl TJFEROS 

Los acuíforos se encue11t. 1a11 probahlemeute l�ll la fon11ación lpururo que �t� com�b11.:1w1-1 
con la formación Pobas d0 los dos Ti�iv y Conii.;:nt0:;;, CUy'O ot"i��u c:6 . ..:1 T..:·r�;.:-u�0 
Interior Amazónico durantE' rl 1\-:lioceno fvk·dio, debido a condicione�: d<: tipr., \:1:1r i :;'"¡

marginal con influencia ei::pora<lica clí-• procPsos tluvi::iles y ch• rn:in .. �is pn1<lw1d<F' pnr h 
fase lransg:resiva a nivel mundial v qut:: foern¡¡ lnmcados por l"l lt>.v�niami�wo ,¡t' ¡.,¡

cordilkra orieutal anJi11a. 

Los acuífero� son el produdo de tm�, red tluvrnl proveuienk di:> la !.'<Jrd1llt:'r�, (lt:- I<•'-· 
Andes que forma po:úbh:·Jfü:nlc d aukc1.::�or rná8 auti.cuo dc·l adoal 1 io WW.l✓-üua:,. ;-;,ii_.¡-.__
c•sta formación dC'scans�m los dcpúr_;ilo:.: dd Trrciario Supt'I"ior /\rna:.:.:óui,·o 

La napa freátic::t t�n la zona de 1_��t11dio l:-l•� pres�oh-1. a <liHtmrm.: proli111.Jidwk"'.!:--; ;-u.kit ,i.w_,., 
en los aguajafos_ En terrazru_; b�jru:: iuundal>lt\S :-::e t)Jlctientra a 50 i;m ú..:· IJH.,fuH.JiJ�H: 
en lm; tierras alti:m � profünciirlack·s m;,y(,,·p� de 1 _:.;o rn. 

2.1.8 OU,ID.AD lJE .Alllli 

La cnlicfa<l <l, .• aire en f'( :íri:-ri drl proyrdo •;>•; PHE'n� df'hido f'I\ _orm p;irt,, ·11 <':1nwt-,r n� 
disiurhado t:" inliabilmlo de h1 rP,�iou IH1pHcto¡.: 11my locali,-}ldo:-: re.�•dl:-ill ,�I ,,¡;.;,, ¡;,_ i}i 

madt:1 a cu1uo combu�;tibk· d1.: co�im.1. r--lo hav adivida<l i11,l11:-.í1 ial ;:;i�1JÍ fic,ü; ,,.., , o d ,Í; r,.i. 
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2.2 J\.:IEDIO SOC'LlL Y CUL TLT&:-\.L 

2.2.1 fllblacion 

La zona de influencia del pres0nte estudio esta habitada por los Aguanma::; y lo;:; u.::utn;;:; 
poblados más cercanos a la zona de influencia de la locación son Yngknbrn y 
Democracia (C\tadro N° 12). La mayor parte de la población se dedica ah sHh�i�tene1�� 
tradicional, combimmdo la pesca y la caza con la agricultura de subsistencia. E11 lo:-, 
poblados de Kugkukim y Democracia se dedican principalmente a la a,gricuHura d( 
subsistencia y al comercio esporádico con los regatones. Los únicos ingresos �l'l "'"'tns 
comunidades derivm1 de la venta e�poráJica de productos agroptcuarios, o del trah�_io 
temporal esporádico de la explotación Je oro eu el río Santiaµo. 

La población nativa, campesina o mestiza tiene un nivel educacional bajo: los r:ervi�io'"'. 
básicos de electricidad y agua potable generalmente esta am:ente de la� corn1111Ídadl"� <IP. 
esta zona. La uecesida<l más aguda para las comunidadts i.::s d agua potabl�, poi 1azo,K;:.

de salubridad. Ifay poco servicios de salml publica dedicado t:."SPt::'dficament,:- ,; !:1 
población. Por estm:1 rnz:ones lo� pobladores dt> ef.!ta zona se est�n 0,·gmúzando r�r-=-,

lograr sus objetivos primarios de subsistencia a. l.n1vt:Ís de la or.i?anizat:ióu dd L'.011scio
Aguarum1Huambiza'', así corno de olra::: organizaciones nativas. 

2.2.2 Vías de Chmunicadún 

La vía fluvial es el principal medio d� transporte que une las corntmühdei, nafr.ra;-_; qu·:· 
existen en el área de esfllCfio, utilizando el río Snntiago Las rutas de drspl::i..--:mni•:ntf, 

principal son Democracia - Puerto Galilea - Belén - l¡;la Gtande - Sanh1 Mm tH d.-, 
Nieva. 

2.2.J Salud y Educación 

La población nativa tiene un nivel educacional bajo, sólo d s�,;_. logra. una ,.:Jw .. ·ució1; 
secundaría, un 2.5'!1J la educación primarí:i Los probbmas <le s3lud que pr::-v<.1h�,.:-c·n 1::n !�:. 
pobla,.:ion local son v»ríos. Entre los easof-: lrntados en las postas rnedícas pn.:•dotnrnm1 ia� 
iufeccíon�s gash·ointeslinales, re�;pi. ratoria:; y <lt:nuatológicw.;.

Algunmi compañías operndoraf1 cie ped«'.\n:tcíón han firnmdo ::tcner<l<rn cm1 el "( '0n"�J0 
Aguanma Huambiz�.f' ( CAH), para apoym· a las distintas comutüdadt>:-: c�rea de ia;.:; 
zonas de operaciones. Actualrm::níl\ esfo apoyo 1:,sta ori�ntado a la impl.::H1ú11la.;i0t1 ;..1-, 
fondos rotatorios en las postas s:mitarüm y centros de salud de r!ivrrsJs 1.:onnmichcl�? 
nativas y asent::imientos rurales de hs áre::tB de influencia de l�s operncion•""! S-? e�t�i 
trabajando tambi�u en forma coordinada cou d CAH µarn urirufar apoyo a los .:..:euürn,
educativos. Es importante recakar que el ti¡.,o dt! apo:,,-'o L1 in<lado ::;v d�:dúa d1.' Ll 
forma que f."scapP. al critPrio pnternalisf:i , mas bir;:-n es ori!:'nt:.:lrlo al ��tt0 s0�:kn�mi"nt0 '.:' 
largo plazo. 
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2.2A Pducipalcs Adi\lidades Eco.Húutl,.:-.. t,; 

Las activid,ides m�is irnportante-s de la zona de esh1dio pre.seul:m una P.conomia con 
carácter de autocommmo y subsistencia rnayormt:ulu. Eu la act.ualidaJ ;:;0 v1�ue 
desarrollando la explotación de los recursos maderabl�f:! y no mad��r:-J:il,:-s, t1k;, come, 
el cedro, tomillo y moena, uña de gato y sangre de grado. Los productos c11ltiv�rlfl:s �n 
la zona son principalmente: Plfüru10, yuca, maíz .. mani, f rijol hua8capornto. ua.nwja 1,1 
papaya. La crianza de animales y la avicultura es incipi�ute (Cuadr,o r--r 13). Eda::.: 
actividades se complementan con la recolección de fu1tos s, h.r•.�siws corno pijnayo, 
agu�_ie, ungw·alwL sachamango, charnbira y por la eaza y pesca. La explotación del oro. 
la cual se realiza en forma artesanal en d río Santiago . 

2.3 AREAS NA'ITJRALES PROTEX..:;.JDAS 

De acuerdo al Sh"itema Nacional de Area� Naturales Protegidas por el E��hd,:, 
(SJNANPE), a In techa , en el Lote 50 (Depmtmneoto di:" Am::izonn�:) no ��� !:'t1cw�ntt·�n 
localizadas áreas m1turales protegid:is. El �irea natural protl;'l_e:tda más cercmrn al Lott-:: Sü 
y a la zona del proyedo está distante y situada en d Dqnu·tam:;·1!10 de San l\í;u·tíu _ dl b:: 
provincias de Rio_¡a y Moyobamba. Dicha 8re·a natural ('S i::'1 Bosque ck Prott:rci6n i\!to 
Mayo, cuya focha de eHtablecimie.ttto e.s el :u <le Julio de 1987 ( k.S. No. N3 - 87-
AG). Debido a las cru acterhiticas Jd µrnyecto, la dir�cción dt:: loi:i crn sv� Jt' ,uwa y a b 
lejanía, dicha área no SP. verá afi·ctada durante el desarrollo ck la� operacion.·�· (\'cr 
mapa de árf.'as protegidas) 

2.4 UIJLIZ·\.CIONDE RECURSOS NATURALES 

La aptitud de un suelo pi:ira producir en fonmi coostanh:>, hajo tnitmniento continuo " 
usos específicos. Es dettmninada 1nedia11k la clasificació11 d� hrn ti1"ll'<1,•; por "º

capacidad de uso mayor. Para la clasificación d(! las tíenlli:i eu el ún'.a d1.� 1;stu,Jio, ;,.1.'. Lél 
utilizado el sistema propuesto por la Unión Geográfica Inte·rnacional (l .. 101) ·�c,h·, 
categorías de uso de la tien-a. 

Igualmente para determinar el potencial df.' !forras si; ha u:-,;ado �! Si,:,Lma d�
Capacida<l de Uso Mayor establectdo en el Reglatfü'tlto de C'la�itícac1ón d!:' Tii�rrY' riel 
Perú (1975) y al Sistema <le ( '.apacidad de lh:o ( USA). Uti)i1.an la tecnologi::i lnHliciow1, 
apoyándose mediante el sistema de h ab�jo comunal (rninga) eu las fris0s má� Jiiki!e,s 
del cultivo. Asimismo, los poblador?.s practican los sistemas ag.roforec::tale-s. 

2.4.1 USO ACTUAL DEL\..� llERRA.'i 

Empleando la clasificación propue�ta por la l.Tniú11 Gi�Ol-!,rfrlk�i l11ff•rm1ciom1l ( 1 rn i 1 :-.ohn" 
categorím.; dtc· u;:::o de la tierra., 

en el ári�,a de- tc'Stu<lio pn:·dornin�1 la cah:·_goría 7, T:.:·rr.:1w,:; 
con Bosqm:'s. 



a. Ten-enos con Bosque Primario
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Ocupa casi toda la extensión del área, desde lai; teJTazas aluviales hasta las colinH:-, 
existentes entre los ríos Marañón y Santiago. Este tipo de bosque se encu1;;ntra poco 
modificado, pero existen actividades de extracción de madera en áreas próximas a los 
cursos de agua de los ríos antes mencionados, principalmente por las comunidades 
nativas. 

h. Ten-enos Agrof 01-estales

Ubicados en las pequeflas restingas, en las teffazas medias y altas, así como en lornaclc.1� 
existentes en ambas márgenes de los ríos Santiago y Marañón. Este sistema tradicional 
es practicado por la población indígena tratando de mantener los procesos ecológicos, 
minimizando la ruptura del ciclo de nutrientes. El nativo abre el bosque primario en 
pequeñas parcelas, cuyas supedicies oscilan entre 1,700 ni2 y 3,00011/. Practica una 
agricultura de subsistencia que empieza con cultivos temporales como yuca, arroz, 
frijol, maíz, maní, pitla, etc., durante uno o dos aí'ios al cabo de los cuales las tú:•n-�s 
entran en descanso y se ubican nuevas áreas boscosas para repetir el mismo proceso. 

c. Otros Usos

Comprenden las áreas ocupadas por los centros poblados de colonos y uahvos, 
oleoducto, estaciones de bombeo, vías de comunicación (caITeteras, ríos). Los t·entrns 
poblados y las comunidades nativas están ubicados cerca de los recursos dt> agua. 

2.4.2 CAPACIDAD DE USO l\1AYORDE LAS TIERRAS 

La capacidad de Uso de un suelo consiste en su aptitud natural parn producir t>n

forma constante, bajo tratamiento continuo y usos específicos. El sistema establece 
cinco grupos de capacidad de uso, que se pueden presenta individualmente o tm forma 
asociada, y cuyas limitaciones se van incrementando desde tietTas de cultivos (hrnpío o 
permanente), pastoreo, producción forestal hasta tierras de protección. En el Cuadro N;,

14 se describen los Grupos de Capacidad de Uso Mayor que se han determil1ado 1;11 1d 

área de estudio. 

3.0 ALlERACIONES AJ.\,ffilENTALF.S POTENCJALF.S 

La evaluación de impactos ambientales se ha basado en el análisis de las actividades del 
proyecto en sus fases de com:trucción, operación y abandono, para det�nuíuar los 
efectos potenciales sobre los componentes del medio natural. 

Las operaciones de perforación exploratoria pott>.nc1ahuente tienden a alt�rnr lm, 
características de los ambiente:-:: uaturafos, de acuerdo a la ��nsibilida.d y fragilidad d1;, hru 
comunidades que componE"n los ecosistema"-J. El pres1:·nt•.:' proyc-cto de p1:rforación 
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propuesto traerá como cousect1eucia., diven:ios í111pados asocia<los ¡;uu la co11sii u¡;c1óu 
del campamento base, plataforma de helicópt�ro, plataforma d0 pc·rforaciúu, b 
operación de eqmpos de perforación y la producción del. p0tról".'0 :c,i lo hubiere. Los 
impw-..!toi; :-,:e cla,;ifican corno bajoi-:. medios y ahoi; l.111pad,)t--: u1y<, ,.,,;.;no ,-.:obn., lo� 
r0cursos SI;) t:extiend1;.� mful allá uol knnino del proyecto, l:)e califü:au L·owo aH0.;_ E:,i0.:; 
impactos ejercen fm intluenria por períodof.: medidos en ::u'íos. Los Jmpac-to�-' mNfüY-' 
resultan en la perdida de recurso� a c01io plazo, extendtén<lose- h8�:ita algunos me�Jer, rná�'. 
allá del termino del proyecto. lmpados b��jos afi.�ctanu1 levemente y pot p�, íodos coi to:-: 
a los recursos naharales o a. la población. Eslos impactos no se exticmk11 más allú dd 
término del proyecto. De acuerdo a e-�to r.e describen los impactos o :-i!tcncinne� 
potenciales como permru1€"ntes o temporaJes sobre el corqunto de c�_nt(•ft>rb:iic!Ol� 
integradas que componen el ecosistema dt:sde un p uuto de ,. ista e uafüaii v o, <.:on d lJ.11 <l0 
poder establee�· las medidas preventivas o correctivas. Para l�St(;' fin, ha sido nec:sario 
realizar la zonificación ambiental. Cad::i unidad ambient�l s0 �gmpa rn b:i'le ::i !or. 
elementos �biólicos y bióticos y tiene demarcados y defiuidos sus propios i1mi(�i:,. En d 
área de üúluencia dt las operaciones de p1;tíornción explofatoria., se hail idrntii�ca.J0 °l 
unidades mnbientales (Ctmd1·0 N> 15),. (lVJ:1pa de 1 Tnidade-s A:mliie·n.ta!e•;)_ l.�� 
identificación de log impactos, ast como el grndo y magmtnd. se e�t�bl1�c':'n rned 1 �nte 
matriz causa - efocto. La l\tlabiz consta de colunmal:{ donde se ubican la:-; ,1cüvit"laáes 
principales derivadas de las operaciones de perforación., y, dt: fila;:; conkni0nd0 lo;:; 
componentes ambientales separados en variables e indicadores amtientales. 

3.1 IlVJPACTOS TE:lVIPOR.i\LES 

Son aquellos efoctos que en la mayor pm·te de los casos duraráH solameute el perwdo 
que duren hw operacíon�s. En d p1;or d� los casos que persislau durank dus u i.ú".::: a.üo:.;_ 
Al dE'tinír los impartos potenciales nos reforimofl a todo:,: los fartorE-f; mE-ncior.:->.d•�-,:=-· cp-:> 
pueden ser controlados con la coJTeda aplicacion del plan de mnn�!º :;1mhiPnr::il. A 
continuación St;: seiiafan los impacto:- por componente ambiental. 

3.1.1 EROSION Y SEDIM1!3NTACION 

·,

Debido al movimi�·nt.o de tierra.-:: cakuh.1.do �n 138J)OO 1Jl
° t:u IJ. CuJl.:;u w .. c1v11 \

acondicionamiento de la plataforma, lo;, ric·sgos do crn;:::ióu y scdi11H'ntaci0H • .. ·xü.:ú{m y 
la posibilidad de que se presenten dependen de la aplicación com:-rt'."\ cie ,��� medirl�s 
de prevención indicada.;_; en el plrui Jt:! 111anejo mubi0utaL 

El <ljsturb10 y pérdida potenci::ll de la cap� !':nperficial or_súnico -- miner:il dPI �:,m:-!0 
originado por el despeje de vegetacion en ta plataform3 <lt' pedor::icion de·_i::i el !':nt"lo 
susceptible a la erosión. 

El corte de lfl vegP.tación y posterior apilado,. podrían alterm· rl f'�<'unimirnto nonnnl dr:

la<s aguas de lluvia. originando probable erosión hídrica. 
� ·-

·¡



La cornpactación dd suelo eu los alrede<lures Je la µlatafimua µu..::Jl� orn,un,u· rua\vi 
velocidad de t'!SCUtTimiento, incr�·mentandu los riesgo� de c•ro�ióu COH pt§rdida lk sudo Y 
menores posibilidades para la regeneración del bosque. 

El corte de teneno y movimiento <le tie1nm en las Monhúías (lVJd1) pu�dt:.u cafü;,,¡ 
derrumbes. 

3.1.2 ACUIFEROS 

Los recursos de agua subternínea pueden ser alterados por el programa dt' perforneimi 
exploratoria Como parte integrante de las adívída<lt:s de perfúrncióu �e coni.emphw. Lu 
utilización de fluidos de perforación a base de bentonita asociadas a baritina, µo[a,a y 
otras, las que sinren de sellador para evit,1r fisuras, filtraciones y perdida d(' circul:.1i:-i0n 
en el pozo. Adicionalmente, co11fonne 8tl avanza en la pt'tforación .. el pow es fiJn-ad(í 
con tubería de revestimiento ( casing), Gl cual es fijada con c�mento de ráµiJo fraguadu. 

3.1..3 CALIDAD DE AU�E 

Los impactos ambientales a la caJida<l del aire serán menores y limitados " ditb:ol0ncc1 
tnt'nore!-1 de gases de los liehcópteros y las maquinarias móviles y i:>�tacionHn�,� 
(motobombas, generadores, motosie1n1s y �quipo de pü1foración) y turbulcu(ia 
producida por los helicópteros. 

Debido al carácter temporal de la utilización de los helicópteros y la maquinm·ia a :-;8r

usada, el polvo y la liberación de gases generados será menor, se disipará rápid<11H�iil1: y 
no implica mayor daflo a la calidad ambiental del afre en las áreas de estudio. 

Cabe mencionar que aunque mínimo, siemprti exi�te rit->sgo de lib0raciún de ga;;l.:S Jv la.-; 
estructUt·as perforadas, sin embargo actualmente dentro del equipo utili:..:.aJu p�u u ,'l 
control de pozo8, existen sensores que d::in la alanna en c::itos casos para nna H"'.1Cf1•'>n

inmediata del manejo de estos gase�. 

3.1.4 TERRENOS INUNDABJJES 

Las te1Tazas Bajas Hidromórficas (11)w) y las terrazas bajas inundabks ('rt,i) 
constituyen las snperficies donde r.c> acnrnul:rn perm:menteme-ntE.' la�: :1gu:1� prnv,:,m,'nk•· 
de los deshordes del. río s�ntiago, de las precípitacionefl y <l� la t:>Rcon-entrn mJpt'dici'.�í 
difusa de las tíerras más aJtru,. PL!rió<licanwnk sou afü\�ada.-., cuanJo 1a Haµa f r1i<-1li,;,i. 
fluctuante esta próxima. a la supedicie del suelo. 

El úrea <l� plataforma de perforacion no Sl;lr.Í loc::ilizada i:n l�nt"nOF:I i1111nd:-ild�� y por l,i 
tanto no lendráu efoc:to sobre: estos rcrnrsot:. 



J.1.5 C.ALIDAD DE AClJA Y ºVIDA AC'TJA
T
IL'.A.

Cualquier tipo rle contaminación en los cuerpos de agua por bs dt'-.rt'rsa'"4 artiv1da(h�-: ::-t1

la zona. rl;'-percute rápidamente aguas abajo. 

Probables dernunes accidentales de comhustibl,:-s y carbun:intt>s dnrnnk h,: 
operacíones con maquínaria de cottstrucción, equipof-\ y de fluido:-: df'> lodo�· t>tl ��¡ 
trabajo de perforación exploratoria, podría originar contamirmción de dos_ quei.11·adai-;_ 
cochas y agu�.jales. Estos den-ames causarí:m la rceducción do la calidad de agua para d 
desan-ollo dt> la vida acuática y el uso doméstico. 

Los derrames accidentales de líquidos y blli>LU as Joméstic;as. agua dt! liHipÍ�za v l,l)IJ 

residuos orgánicos podrían rcdm:ir la calidad de agua existenk· en la 2011::L 

El despejt;J dt> la VE'>ge,tación en la platafonua dí" perforación put."d._, origi mtr ¡-. roce�os 
' -

erosivos significativos con probable incremvnto de la sedimentación e11 los tu1:.'fµus J(·· 
agua que aiE-cte la calidad d1.,I agua. 

3.1.6 IlIDROLOGL\. SlJPERFICL\L 

Debido al movimiento de tierrnf� y actividade�i de const111cc1ón. lo� p::.tdrones gc-n,:-raL:-0: 

de drenaje y caudal de las qutbrndw.: aledafü1s a In locacton put:"de11 si:-r �tii:-dmto ..... !-' .. , 
consumo de agua se ha pla.nifica<lu <lü tal fonua qut:. uo impacte d <;émJal tk: lo;; (.;Ui :,1),, 
de agua cerc�mo a las locaciom's. 

La actividad que ma .. -: puede cau�ar impacto� en lo:-; recursos húh-obiolm!ico:-; t�H d 
transpo1te <le equipos �u el río MarafióH. Eslas operaciones utilizatáii r�mokadoié :::o -; 
chatas para transporte de maqum,u-ia y equipo en t:I río l\farafíón hasta c:l C''.1mpnn:,•pL, 
Base Puente de Saramiriza y pueden <1lkrnr i?I e-cosistema ac1mtico y l::i vi<l::i dE' rt1,'C•�•: y 
plantas. 

Los derrames potenciales de ltqnidos y basuras domésticar, agm:1 d,:- limpiC'::-:n y -:-on 
residuos orgánicos, aceites y cornbu�ttble� del transporte lluviai podrnm rednctt' b 
calidad de agua. 

El transpotie flnvíal puede origim:u· turbulencia y oleajes que removerlan lo-:: �t:<dmt<�nt,"i 
del fondo y las paredeis laten1les del río. 

3.2 lMPACTOS PRRl\1TANl:4�NTl1'.S 

s� <lenorniua impactos permanentes aqudlos que :st: rnudiifoaJJ lus 1,:1.,ursw, put uü 
largo período <le tiempo, dt>rivado::: de las e:�tructura:, asnciada::; al pi uy..:cL,:;,. :->

consulenm dentro de esta de-nomrn�ctón alg11nos comp0m't1tr'� amlw:.-ntn1t�,� �·t.lo <�1 bs 
op8raciont:'!s di� perfornciú11 8'll.plon-1tnri�, n.�i-:11lla11 í:>11 el d,:-r-:cnbrín1iento d� i1iíhoc;iá,11ros 
con calidad (,'Olll1:rcial. 



J.2.l GFDLOGIL-i. SI JEL()S Y J,1SJOGRAfi'IA 

Los mayores riesgos potenciales est:ín en las montatlas ,:_fü::0{'t::id;1s, s0br::_, tr,ck- rd se 
dimim1 la cubierta vc:'f_'..etal en grande� exti;:,rn,iones n N,� practicai1 corie�: ,Jít Pt h:-tTt'Ho· 
t;)H lm; olrns uuú.lade::; el rie:;;_�o i;:;-:: mi:nor agrav{mdost.:: .-:;eg[rn la i11i.1;:nsülad d� la 
interv¿,nción. 

Con:údenmdo la totahdad de las obras de vonst.-ucción, la pérdida pohmcwi di:' h1 capH 
orgánico -- miik-ral t2:u la plataforma Be tdima 1::n 2,000 a 2,500 rn ';11a. Ell,) .::i_,:;uific .. : b 
alteración de sus fünciones como :::uelo prndnc!ivo, rr·rturb�ndo los prr,r.c:-::os dP 
formación de hm1111s. 

La ausencia de la cob�rtma vegetal y b cornpadaciún <l,_. fü,na pw:dL tUL,:iJ.! di�:ttlll-iü 
locnlizado dc-l balnnrc- hidrico de la p1:-rcol:1c1ón. 

El corh; de terr0no y 1110 �· irnit11to d� tien llii ait::cta d 0;:;kaío su¡.kd°ícial 
área. 

. _,c,i:. � .. . .. ·- , ...... - ,,.� ! 
_y' H61Ug.t d.H<l. u�; 

El ev�ntual den-mne de combustible y lubricantes de f�euentdon�;,. mo1osi�rrns. eohlfiü 
de tnmsporte y equipo de perforaciGn, rn.:1mi;-.;m0 lk· fluido�, (b p1;;:rl0rnci0n, c,rigürnrí.:.ü1 
contamínación de los snc:>los. 

J.2 .. 2 Vi!:GE]AC.iON 

De acuerdo :-t lar. E'Bpecit,cacionc-c d0 íos {nibajos df:' perforación •?�rplorn!onn i=-i 
impacto de esta actividad f:t! dw·ú 11,11c�H•w,üe t:11 h, ;rnitla<l · Brn-;r,t18 d,,,11:-:0 dt
Mo11taúas'', dt:!.údo al (ksµeil.:! di...• la vlg�·:taci011 de-, la µla.táfo11ua. 

('onsidf:'rnndo bi tobhrhd de 1��c: 0pt'n1i:-ion� ... � 1.fl det01·1"'f'h1eio11 rh':' hnr.'1ll•" n:rnd11rn 
conformado por cubiertas de eslraJo:-: 111úítiple::;; �e t:::;;tima e11 2.0 ha. ,;t:, tisiima í;-i 
eliminación de 12.3 :írboks de rm'.i:::: de 20 Cl1i (Jap =- diúiuetro a la altura dc-1 µ.:::::lw). La 
pérdida de hiornasa veget8l por �frctr, de- h (k•forc-stm�11f1 '�r:- r1.1r:'d•;.' ,�c,t,,.n:,r en 3.-75 
Tiv.lih�t Esta pérdida. mduint fa �H�:1:·rwia dt:> Y�fn::1:-:: e�pec\e� de ttrr•ole� tww11rn� c1H1

diámdros mayor0s Ji; 20 uu y uu vuluuiL:Ji maJt::H.tbk 0::,foua<lo Ji; J2J.ó.tu./1i..,. 

El impacto que causrirá el <lesbrnce de I:] veget�c,ón tqmbié�1 ;::e n'hv·1011fl ('011 1!-1 rarlen� 
trófica del bo:=::que, bloque{indose é:;;ta en d áre� de la perii)rai.;ion por i<'l t:-lrn1mHcio11 d� 
la materia orgánica y vegetal que suttc: de: alimentos a lus aui111al1;:�, herbivorn:::: y la 
microfauna dBl suelo. Al el.irninarsE' 1.a rilfombrn rle v:-z1;t�r.ión parn �sh1bl•:--c-E'r h 
plataforma.,. se reduce 1.� c�p�ci<lad <le ,·enovacion ele los nntriente� del imelo y Re impícte 
la r0cuperacíón natrnal Jd c;cosi�krna Lo�coso. El cafoub,uuie,üo JL! la �uµ�1.Íll-'.ie <ld 
sudo por acción del sol s,) increnKnta por la ck·sapmición del folhli�· prnL�ctur que.· 
intercepta la energía n1cfümte y la rlif;p<:'rsa en torm� f'!p luz difo�<1 o !�, �b80rb<:> y 
acmnula en sus tt1jidos .. La ausi::w.:ia de una cubi.�1rla prokcím u u�í11rnl piaule-:-i riese,o� de 
erosión del ::Judo ·y <le pfrclida clt lw; comli(;iouc;.,; íbíca:..; fa-,orabk,::.; l,ara i.:l �o.,í.1::uimi1;:1úo
de vida, t�les como estmcturn,. porof-:idad, c::ipncidad <lE" n'tenci6n rb humed::HI,. rnnh"nido 
de materia orgánica,. etc. 



Por último, l�:,iste la posibilidad qut· (•n caso de· abamlono, l:.-1:c: :;uµt>rt:.ci�·.,: :L !.1...: 
plataformas p11eden ser ntihzarla� parn lnhon:·c: ngrkoh:-' por l<Y! pobhrlor!:'s !"i:-�!1V! 
interrnrnpien<lo el pn,ceso de regt'!11eracio11 dd bosque. 

J.2.3 FAl..lNA SIL VF.STP...E. 

Los impactos �1 la fauna pnedeu ser co11Hidt�rados corno f)l'HW:ll'Ím; o :-;._�c111u.hu m,-: 1 mi ,-:¡¡ 

naturaleza. Los primarios est{m nornmlmente pr�(t:terminados 
intencionalmente a las especies r incluyen circunstancim.: cuyo potencial 
es nlto. 

y Jiri,..id0.:: 
<fo rn':,r!'lli ',hd 

Las operacioues de consl.ruccióu y las ;ictivida<lt"s de p?rfora(;ió11 0:,ploraí->i ia 11u

ocasionaran impactos primm-im, t>n ('I :-in"� de e-sturlio �I f'f:t:lr knnin:inh"nwPt•:
prohibida::: la cm�a y pefwa y el consumo 0(> la canw <fo rnonk. 

Los impactos sE-cundariori incluyt"n actividade8 q11i:· prornfü�vc·n nn c:.1mbio c:·n ,;:•l 
comportamíento, alteran los hábitatf� o de8organ1 :rnn a la fam1� -:in co11hwto fü�ir·0 o 
manipulación. Los impactos secundai-ios result::rntes de las opernc.:io111:s no fil t-=:v.}1lt>cL�r;,1;¡ 
más allá de la prescucia temporal humaua, en el caso de que los rc::.n1ltack:; d.;l p•J..::u 
exploratorio no sean positivos. 

La fauna pert.urba<la por las actívidmb-;; l�xploratmias returnw íJJJ a las ;11 l,a� aliw1dvu,¡¡),¡,-,
drspu&r. del cesr d(;' la obra, �-u d ca:::o de lof; rt's11ltados 11rgativos ('U hi p::rf)rnción, 
consideránc:tosf:' entoncec: el impaclo ri i:-c::tP n"c1irr,o e-orno tempornl y no r"'rm�nPnt,� 

Ocurrirá el d�spla.::amiento de aJ_guum-: l'8t-)L!t:Íe� µ01 t,.:::tr(•s, ¡:iénliJa di..: kii1�1;, 10�-. 
nichos de reproducción. Las poblar1ont's anirnale-f-! dN'rE'C;:-r:.ín �lri:-de-der ,:kl fo·:,n ,(_s ! .• 
ph:1tafonna rlehi<lo al rnirlo dr> ec¡nipo� y rnaquinarias. H la an�encü, <le- l:=i vei11->t•icion y '.1 

la actividad huma.mt Moditícacit1u t�111poral de hahiiats por ruidos d.-: 111;H¡uio:-u-i;1 v 
pre::;tmcia dt:� p(•rsonal. Se prnvucai ía alk1ació11 l'll ::::us rnt:::c:: tle ti a;:_;laJo, •.. 'prnr.h:c;_'i.í.; ·, 
hábitos de alimentación. 

Modificación ternpm al de húliilatt; y d��p}a,¿amieuto dt: algu11al; �;-;pi.:t:ii.::1:., l:u la�, ,ti l-"<I,,

cercanm:: a los helipuertos por loi:: rnidot.: 1k los molor("s dv lo:,: hclirópli.:TO::,. Le-.: n1id,,\-: :, 
la tnrbulencin de viento� en hm ropa:-:: di"' l<lfl árbol��J podrbm ritr�hr lo•• ht1b1t 1v• d,,

reproducción y nidificac1ót1 ti� la av11m11Hl 

El c01ie de vrgctación rn la cons1mcción de- la plataforma orc1�ionr1 l::i pé-nhrl.n ct�· (:i --rf,F
especies :;irhórea.s y porlria afoclar loR hahitm; de reproducci(ltl y niditicacion r>n h,�� 
copas dt: los árboles <le la avifruma. La.'.:l 01wracioues Je fktl<mu:ióu c .... pluratoria. Ho 
tendrán L�foclos directos significativos en las (•specfr·s to11sü.k·rnda', cunu arw.11a....vJ.1.:i. 

J-,;l fran�portP fluvü1I �1llen-1 t:"'l hab1t�t y ori1?,i11:-t la pt"rnida d�· <·ondicionr>k p:-irn la 
r�pro<lucción clt! la::; e::;pccii:t; qu1,; wiidau t:u la�, pl.w,·i.:; dv ,1fvJJ;._ .SiJJ c:wb.u_i.:.o ,.:11 i::-., ... _.

caso el trnnspo1tc· th,vial no i11Hny1:· nrnyornH'ntc ni nti!i.·nr-·.:,,· 11:I:�:-: :1ctnali1�<:-:1t:- .:-:) ·,:.:·:
por lo8 h�hitantrr de b ?"na 



C:uHtami H<ll'.Ji)ll Jt: io;; Vl)b,_;._k:rm; nai.t.u·<Jlc::, y ú>l!Jü..i ¡.tt1,.:iJ1.=H 1,.:;;;,H,H �;,,¡ 1.i....; 1,li,i•.:,• 

accid(•11L1k�; (Í0 cmubustibk:;, ;:k,-:l:;cho� tH,;I,Ú1i11.:1;:': :, fluido;; d,: ¡,,11�_,.L.;'u, •.!,.1;.L.,:. L, 
opf•racrnnrs y el tran:..:pmie fün,rnl ctfrctm.do ta cadc-m1 'llmwnt1cn ,i,:- h t�m"1 .. 

La cun:::trucc1Ó1J d� la platafonw, prn<lth:v mi i1uµ,K)ü -::11 la fa.w,:i l..:n,,.,,ir� J1.:. ,:·;,1.;;.,._i 

movi!id;:id. 

El nudo producido por l<'t ptirforat:io11 del po:,;,o pudna 01ig1w-u· �,¡,,_,, ;.¡¡ _:111¡1,.":,., :-11. 1�. ,. ;, ¡,¡ , 1, • 

1:.'species que umu1 como refU.f\.ÍO 01 t;uln.:udu . 

.J.2A l\'IEDIO SOCIAL Y COL TIJ.P'-AL 

Las adiv idadi::'i dt:l �1 oyt:do má:::: ;.;Íg,üfi�ai; va.-; qt11., poJ1 í...u1 g-:;11¡;:1,u alü..·.1 a1. iuH;;:;:. ,_ ¡¡ 

aspecto 8ocio ,'conómíc0 y rnlturnf, t:':,1a 1".:·foridc :1 la of:i·t�1 y lL'-rn:rnd� rk .:·n1p( :· ,· , ..

pmie de las p0hi.�ciont>:-i nhf•rem,�i pro·rnwi•; �1 h ''011�1 �,,:, c(mr '1 h ,._.,,ii1r·i :
' 

coJTIL�rciahzacio11 de productos. \,rrn a:-;p��to a cou:-:1d,�nli' r.;:-: ..,¡ dt=-,:io �11 i..1 mi�•r;-;i:11,,1 d,

ge11i.t: forú11�a. <1. l:·;)tub t.'f.•Hiro pul,L:11..lv:::; ol�rla11c..l0 � .. ¡u 111a.Hv t.I� \..,1L14., pt:l \) qttv U.tú�L'".1..J -... .. i. .... ., 

al no t·onsegnirla_ �:e• asientan ,:•n ,:-,! lllfpr, tr:1::tocanrlr, 1 ;1 ;1.clT'.'1 1:bd lli'>rnril ,¡ '� 

pobh1c10n. 

Se· podría originar frtdración 1;u la publacióu naliva pur urn-. falbi.i ,,'l,1.,,dafr. :1 J ¡.,. ,;_ .. 
ctr trabajo. Se 0c:hrrtn (]Ut� l:i rontrnfat'i_on dPt rf~•re1on.a( dr• �:l 7r_,n1 r-�t11r!8 r,:.:•t�-��(·:�rl� �

cwt l,l:-: h1l1on:•� de apoyo 

Ri,:-;:.;go:; il la intrndncciún d(• ,:•nkrm(•d:-idc·:-: (·pidémic;1�-: o ;:irnL':; lh! ¡:-1 > 
p0bhcitm n::itivq rnny P.ll�f'Pptihk--� :i 0H:is. 

Un as¡.h:do pm.,itÍYú sufa !J. i11u11h\,.iLÍÓ1t í.k Li µ1 uduu:ÍÓil a,½l ícob �"H b:c L, .. ;.;i�.1.: .. 
(!"' l')r-111oc•·�tct''l ' 1 ,,.,. 11rr1• 1 11·i111 ¡1'lJ''.l ·1t('r·11l:•r h rf,,pr•1d" r1, ... ¡)t'(�r1""t,, ... p, r,i•r, ,,¡ !'•.'t'·,,,�,,v•! 

_\. � � l• . ._ J ···-·•.:::--l•.._,1,.., _¡ , .• l _ -� . •-· '• � (lJ. .  <1 •�- • , _ __ ',.!,.,l •. ,,. j \JL .. ... l. i· -1 ., • .

La:,; aclivi<la.dn; t;),plu1 aíor1<.1t; iaml1i1.,11 pu¡;di..:·H uri,:úu.u uu tilip,Jdü 

esta1lc-ccrs�, una mayor div\.•r:::illrat'ión t:'CüHómica, tJW.' 1,::_;(aría J1ivi:u1d.,;, 
primarias de salud y erlm:acion 

. 1 1 
,t!i._ .• _ .• :_, L •�;�i.1._;, 

La touservao.:iúu <le lol'.,, e-cm;1�ie1m11, Í1J1pli1_;a umi vui1111l:-ul 1:011:-;ci,�11iL) (Íl: ,n,.,,,,1 1•,i• ,_:1 
. 1 

. 1·· . J . l 1 l · ' · ' ' ' ' arnliwntc p,.u·a a:.:: g0nerac10u,,::-: uturas sm · · qaJ e 0 alt:rn.Jt 1 a:; ,u.:nw.l',.:.; 1ll,:; . .-,id.u�., ,1 .• , 

rlc-s<1rrollo ? no sirnpk•mc-nt0 c·I fksr:--� rk cmnplir cor.i h f, ... _'3ir•'1"i11n l·n , .... ,r ... s, ... r; t •·l.-· ·•·· 

11ecPR�u-rn b1 ddt:,rn1inac1on {lt-, 11n:1 t,R,r:�k,;,,ia de q,t>�dio11 ambit=e11i;;il ! ! -' lm1 d» ¡\,1:1,11:•y1 i ii!-lPl 

qm· i.:l ¡;r0y,.,1.:íü lh.: pl.'lfi..H aci0u ,xpiür�doria .. k:uga \ ial,ililLul ¡ú.,1vi ... ·1úal. Ld .. -.:,;;, ,ln. �; ..
i 11c!P11··1· r11•1··1nJ'!•'''' (rc-11,-,,.,.,,,-.,, 1!,, r-;;,·¡·.-Jin'.·,;-•;i).'l '111 nhn ¡··.r···•i- ,•, 1 ,·•,···· .\)) ·,,·.!··!i• .-,, •;¡•,:•'.:'.,-;.1 . � , � _ 1 • , . · • ._ • -- ... , 1 ;::,, _ _,. \ '; 1 . '· ,. · '· . , • ', \ . - . 1 , l ·, t 

j 1 . • • . -. ·- -- -



awbtl�11uil (�t1pei v1siúu <.11H[J1L;11tal"). phm jv alrnudo11u y phiH d�, �1mi.w�,,,11., 1.1:.,. 1..d,, 
Hh:=<liJJt� a apli•..:a. (•stái1 llí�;i...:fí�uJa. �L p1\. "'.\."ni1, cvulrul�u � at.:·1JüílJ __ 1 , .. .-on1¡.--. 11;".�11 � t· 

:1tterac1011t:-1° r¡ul.' i::c:" ongmc-n y (JllC' pmtgau C'tl nc�go h c-r:t::ibt!1,hd rh:- f,,,; r'1:r_,.T:t:'!�r··· 
idf.11hfüwlos 

4.l PL.l\.N PRE.Vlr.Nf
l

VO 

El Plau Preventivo de los Impacto:-: Arnbjeuialt::-s, co11Üt!1ie ia:- 11wd1da:-; l:OJtvdH,:nl.:,.--; 

para eliminar, r¿:ducir o compensar los ÜHpactos n1.:·gativo;:; d1: acuc-rdo a la mlurnL..:�; .-, · 
los mismoR 0n rebc,ón con c-:ida folsC' ck In� opt>rnóonE>��- 1-'::ini t:il •"'Í"·"lT, 0•-. h� 
com-:ide1 ado las Htt'dida� d� rn,tigaciútt �Í!:!11te11lt": 

4.1.l OPERACIONES DE TitAJ\TSPORTE FLI."'.VIAL 

Las open:1cionei;; dt> pt"dornció11 t>xplor:-iiori� r�q11it"rt:l11 d :.ipoyo <h� ,rm1spürlt" di1v1ai 

desde !quitos al Cm11i,at1kntu Puc,nh: Da:-.;e Jl� Sa1 ::uni1 J ... a., siv,1du Hl:'Cl::-.:i.li i0 üu �'�11 n,a., 

control en E-�itar� actividadc·s para pn:'\',,nir dailof,: ru11bi?ntak�;- FI ratrón de h h-·:·::·L] 
estará informarlo ele cómo reportar fH111E'8t

r

of-' 0 dt''.ipertr-<'tn•i y la'-: ncc1one·· ,·,•<p1.=•r·•d•>,·
p .. 1ra mini mi ?.ar efoci1ls coh1forales. Los pnnc1p;;:ih�s contrnlPs a éli.-•clu;.:¡r!>t> srn1 

4.1.2 

Estado y 111anh:'nim1c:•nto ele los remolcador1�•� y chr1fa:·-' '.1Bt1:q dd ::-.:-irpc' , .. ,. 
lquttos p,ira prt:'Vt'nÍr <:1•Blqttier dt"1n1111e dt' ª'-'1:'Ílt:'s vio cotHl•wi!1tolt:'--: ""t:"'

<.:011laJ.uiue11 d agua. 
l\hlnejo {k ,ksp,::-rdicio�: y acc-itc·E: m�ados prn·::1 i:-vitar l:1 co11h1i1Üi;,ri :,,, ;'. 1 

a<rna. �, 
Evíta1· d rn111spoltl� de pt,rsona:-- a,..�uas c1 las a<;tlvida, k�:-- lil� p�·rlo1 ,,l: 11i, 1 1. 

construcción, así como del ingr0�;0 (k mascotas v a.uima1?..::; do;11¿·,:;ticü,a. 
Evit�r i:-1 ingreso df nnmw dt ... füE'go. E>I tr:in:,pot1E· (h?- l ... Spi:ri(':-· (l.-.. fr :E'.1 ,. 

flora silvt•i-:tn:". y di:> cornN-cio dt> ('ame <k 1nonfA �, pief P� 

Enlreuamit)ulo apropiado dt' l.odo d pt.•n:omil qutl �sta mvolucrado t·n i;i

logística y trauspo1L· l1u"'ÜU. 

El uso de helicóptero�: implica la :�uJ.krví::;ió11 por pm"k ,:k b Cornpaffot (\)¡;t,-�iLt"í ·. J l 
tíel cumplimiento por la compaúía eontrnh�tfl dt> ht>li<'ópterof.l r1� l�N nnt·tn'li� r+' 

::-:egrn·1dad y rc:gul�cioue� de Tnwsp01 k 1-\.ér...,o. Pfü a .. �:--li.' vh.�cw i:e�ti:--1.t'•! 1101 111,1,; , 1,· 

físcali:::.ación por partí:: <lt la Di1\'.Ctü:1n UL:lll::rnl Jt, Trnusµm t(: .\}1(:0. Didm .. -;. 11u11u...LJ 

contemplan padmC'tros (k c.·n1J1rol dt:' mantenitnic:'nto y dF f'hPiJUC't) cr.Hr=·t:n1!,· ���-' 
per�ion::il a C'."!r.�o del pi lot!'!J"' dP h-w :_iprom1vP�: (_l•n torm::i co0rdimid::1 rnn ,., ¡ r·l,·..; ci,-,
rt'gistro dt> la maqumaria). Como L'S d (;aso qu� cmJquivr a1;c;Í,ji:>u.k irn¡1l1"'' 1 k,,:s!u� 

JirL,dos o indirectos al meJio a111bit�1ttü, adicionalmúnk a la� 1, . .,!..\uht¡;io11<.:;; t ;,i;�k1L·.;, :o-. 

toman'ln h�: sig1,ic-ntr� pn:--visionr':� 

La::; rulati cfo Hproxiu,acióu y lh-(.;olai1.· vslw ,111 plam::id;1t, h.jo.--: 1;,;, hi;:. w � ,,,; d ... 
1.lm;-ir\:-nrurnento de· romtn1f;tibkf; y b�; nav1"' :�: 110 iinhre-•.rolar:-'in !m: drnl:r: ck 
combrn::tihl� (( '�mrnntPTJtíl P11r-> nj(" Hrti-�(' rh• '-:m-:nn1n·,.:1 l



4.1.3 

St) e! v itru {u1 1u� vudo:,; o urn11ioli1 as ÍUill!�1.,;::;lli ia� li 1.:H VAt:1.'M.i u�� lu:; 
hdicópt..:-ros para e\1 itat 1:ontamü1aci(Hi y· 1 ui.J0 -:·H lu,, vco:.;Í.;1,:wa..,. 
Se t"VÍtarán los vuelm; bajos que caus(•n t11rbul·::-nc-rn ,.'n la copa de k,'; -írhr'!·�··
parn i:>.vitar posible d:.-dío e,11 la¡;: niditicacion�:;: 
El personal de apoyo de las maniobras di: los h.;":}icópier0¡:; t-·:-;tará dd.úda 1, 

contimrnmente entr,:-nado, (•::-:peei:ilment(• duranh"' la c-:1rgn y 1.li:-::,:c:1rga ,;!t 
combm'.'.tibles u otros materiales contam1nanh:>s. 
Control ei:::tricto del tram:poite de ei:::pecte� de famrn y flora Htiv,:sh ,;__ v d" 
comercio de c::u1w de 111onh� y pid1;:s. 

CONSTRlJCCION DE Li\ PL
A

fA.FORJ.\.JA 

Trazos de la F1ataforma y Cm1e de Vegetación 

Eu la plauificaciún del l.réü,o Je· la platafo1 ma �t: i1a k,uiJo es¡.kL:ial cu.idaJu , H 
minimizar los <.·ottl'·::: en lm; pc·ndicntc•�; prnmmria(h:·; y n·it::ir cornprc.,.-1d '; 
los C'ttrsos de agna a1edafio8 a la locm'tnn (Ver pl�n() iV'�\_I. 
Para el levantamiento topográfico de la locacion :,;;e lmn consúh:r:Jd,, l:i.� 
alt�rnativai:, qui: produzc;an lll�Ho� c;aml>io� �·u la::; ,i.;;;oform • .11; i.kb:J0 ,l L,.:i 
cortes y re-limos. 
El di�ttto dt> l::t phttafonua y eork dl� Vt-:'�etac1ú1l 1mplt('a la uc11p•,1cFrn di'"!

espacio e8trÍd�u11ente nec;e�m·io v la �llfJL�riicie phmi.ficada 110 1,ob1.:-p,1�a i,11- 2 
ha. seílalada:,,; como múximo. 
SP tendr:í cuidado qur h vC:'gctación cortada no bloqnc·i::· tos thtjo"' d,... �r---·1riy 
mttural para evitHr embalse�. 
No :,e: qut.::1Hará la v�gdacióu dt! co, k, lo� ái boh.:;,; HO utiliüu.Íú.,; "l'• ,w. 
fraccionados y almac(•t1:::1do:; sobr•:' la capa orgfmica d(' b sHpcliici-.:" d,_,1 ;:;_. L, 
alrnacenacia, pn:,d11cto nPI movirniPnto rie hf'IT�8 b.ste m�t\?rí·il ''f"r�i d,wo,-,irn 
::i su lugar de origen en cmm de abandono, par::i fociiilar l�i nroí-!rt."-so 1fté l:1 
ré!forestación. 

Cbrte de 'lenell(), [\IJovimiento <le Tierra� y Protecdún <ie hdode-.; 

Para el corte de tcrrcuo y mo,,imi1:ulo ck· lit>rra:-_; �;l.' l·v.usúknuúa h., Ht'di,:d.º 
planteadm� en el plm10 l'f'J rnkHhirl3� p:-ir:1 pr0<h1rtr rni•mw ('1rnhF"-' ,·,p ,�-·

geoforrnas debido a los corteH y rell�nos. 
La capa orgáuico - 11ú11t,1 al J1; la :mpL·1.fit,ie Jd �ud0 1 i;;::;ulb.1111.c d-.,l "odl ,..lr.: 
tc-rrc-no �:erá ubicada en lo:: f;cctori::-s norC'P.k alc.'d(lfío a la los-:1c1ón, '., ¡:-:1rtir clr h 
cota 196, c01�j1mt:mlf•ntt" r.on la v<•.�Pot�r.iún t3l:idn �., nf.'húi�nwntt ... pn-..t�_<"',..-h 
<ld ílJJ,Ua dl! lluvia v 1.i;-;u>n\!IÜHL Ül! l!SI�, f01 ma St� faciliiw ::1 su , c!pw;u.:irn1 
sobri:: la supl�rfü;iL; pai a la 1 �·slauraci(m <ld L1h;qu..- 8H ca;:::0 (k ab,ll11..lullv. 

El f.:ÍRh:>rna de 111onh1i)m; dE> LadPrn� S11HVt'S ( fVkH I t>II t>I f!ll'"' st-> t.>ll<'l!t:"nln, 1::i 11.1,.',wim1 

pn,:Mil"a uua ui�i-::ccióu JJllHkra<la y l:.h.h:ra� cou 25 ,1 :íO'�i� d1. pvudin:ik·. bu�H dh·1 ... tiv
interno y N-:corre,tltía fm¡K·1iici:1I rnpicb._ b�j:i ¿•f:1ribilirbd rnn :··�cqEi ,;,11 ,:, .. i: i :,:,,: :·r "' 



'º 

\.cgda1:iú11 4ue aknú,m la L!J'Osióu. Deoido al íÍl�/."i.�o Je 1.=1 o:oi1w ::;1:., tow:-u {m 
1fü)dida::;. 

< • • 

ia�· �l�i.H•.:.:HÚ..'.;:, 

U na vez estabilizado;.: lo:-; lalucks <le las parcdt;t, lah::talcf.i, ,,:,.:,p1;1,; ialJüc. 1ik �- ,i 

las .zonas de !"l:>lkno, esto:i s•.:-rjn prnt\:"gidN:: mediante· la ?1tili:�ación e:k tr11 n•:c<, 
colocarlo:-: en torma separada v parl:\IE'ht ligenunE'nh� f"ll drngom�I {'nt1 �·• tm d,� 
carniJí,rar v dismirnt1i la v,�loc1d�ul d� e.st:(,,rentrn del aeua de. llHvlH 1,, ,:,. i1<11 1,1 

ero::1ión y ckslizamiento�:. 
s� St'mbrad pa�to (''Toro 11rco''') en las par,.,.deR lat,'T'.'lle1:; p::irn prnt•c.'.t'r "'' 
í-iuelo del ''golpe''· del a�ua de IH lh1via. 
El áJ cél <le la platafonna ha si Jo dú lai rm maque la lOff;,; di.! pedouu::iúu, pu,,_a�; 
de lodos, área de cmnl.nwiibks, patio ck nmniobrw;, dG., ,.-st:m situadas � u L _J 
zonas dE' co1-tE' (mas estal-ih--!�,L rnme::i �n l:l Z(lnr, rk� rc-llr-no (Ver pkn� ;,f� i

Pozos de LxJo, Sistemas Je Dtenajc y f'iot.ección Je Si.;elos 

La� po?:mi rle nlm3cenarniento d1:, lodo,� l1E'•1en fr,r� <'ond1('10m•�:: df' l'!"Yhmrhd�d 
y aislmni�nto (imperm�abilizacion co1.1 geonwmhrana y inanrn. g¿o¡¿,:;;;i ¡ dt. 1r1l 

forma que no puedan e�cmTir o filir;u- hacia los Clh'I1)v d� agua�•· ia1¡.Lclil L 
entrada de agna df." escorr1:-ntfo �mperticü1l
Todo el perímetro de la lot:actút1 e�tarú rodt:':-,d,, de nn diqut:' mw �Wl":'HH (h-• 

conkncíón 1:-n c;:u;o <lt.:: (fo11aines a(;<.;Ídt:nLalL�s. 
La plataforma lc·ndrá un adecuado �:ish:-ma de dr::-mtjt· ':/ gradi;·•nk (Bl\fl }J,,"c
= 200.J2 3 HJVt2:- 1:t:tcv = 1 (),t()j) para ln col0ccj,m el� fü1H:k•s prMhwidM ¡-,n,..
la plalai<>nm, y su coud11cc1011 a lm: poza:-:; df iodo (Ve,· piano r..f , ). 
La zona <lt: maniobra;,.; :,:l:rá ack!cuaJam�nte p�. 1.filaJa, u,n ;;;us r.::.::µ,�0..:L •· ,:ki 

za.t�ja:-: ck· drE·n��k pnra ,::,,,·it�_u- ru1c·,l!,::uilif•n1o:::: y facilit:1r t?l t:';';-::1i1·¡-¡ndi"nt -. •.,• 
�f!ll'.I rle lh1v1a con el tin de> rlisminmr lo� nes�oR íiP er0�i0n
St" ulilizara i-iohr� la platal<uTua r>Hlarimados d� madéra "'li );:¡¡:.; rlfl:"ii·" , 111<" 

soportm1 foerk carga (c·quipo tk pe1-foración y almac¿n de· qubú;_ .,:o). 
También er�t<1ní protegida con material geokxtil y gt:•r,memhr-:111� p'1t'l m,p•_> riir· 
la contamrnar:tóu del sui:-lo. 

Es del tipo GSE HD m,uwfacturndo con poiidilt\llO rh� aha dd1;;;1dad ,. 
cuntit:ne aprnxímaJan1t�Hlt! 97.3'}ú polüfü�l o y 2.Y\ú C:í.l.i)ÚH, ai:itiuA�tl,uü,:,s , 
er.tahihzadore::; de cnlor_ r.on r¡::,sir.tPncta a prod1ictos quínncn" y qdhr1,,.,, 
u.lfn1violeta.

Equipo y 1\1.aquinarias de Cbust.ruc.dón

i:quipo a us«r.:,v l)H la ,.ou,:;lrnt<.;ÍÓH Jv ia ¡Jlaíafo1rna, ¡J,u .J ..:·,. .Íi::,; 
aceit•:>s d1:bidü n laf{ mab:-'. ::-ondicionc��: ck ln: -, r'li:0:rr,c,;-• 

. , 

�j"-''tf;,.d.th.",:.i .,_H;· 



La ü,ca.rga (k" ¡;ornbu::itibl1.i::; si: vfoduaci. LéU i Hgm i:::; µ1...: \, ÍlliH1;11i.; L�.:ii:a1ki.:iJ0;,; .,
cou Ia.s ¡1r1:!visionef, nect:<�lli ias para 1,;'Yil:JJ <l·�n·u1w" accid1.·11t�,1- ., , ': j.> ',, 1.. ., t..t L ¡ , .. 1-.. .. L,,_.,_ 

puedm1 afretar la calidad dc-1 suelo o los cursos de agna ct">rcanN; a 11 :::'.,:rn::1 d .. ' 
operac1cmes. 
El Personal de cargo de esto:-: equipos será entrenado adecuadan,1.�nk con l,i:,-; 
normas de control ambiental. 
F\1era del ámbito de rom;trncción de la pbt::iforma no <leb•?n c1.r�11hr 
maquiuaria8 pesadas a fin de ev1lar la compacia<.:ío11 de los �ndos. s, L-i 
operación resultare en el abandono, i::sas árc:as ::it.,'. rn,i.ukudrüm po(e11cialrn1;Hi.1.: 
aptas para sus restauración nattu-aJ. 

Campamento Ten:1pontl de Chus• rucdún 

4.1.4 

Estará loi::ali?:ado en ft"rreno no erosiom1.ble, y en un lnga.r íJUt> no f"-'rtrnt:1 =)

empozam1ento de aguas. 
La dispusicion de mnbienl.�s como dormitorio:--, comedor. cocina_ i:L_K,1-,:-,. 
letrinas, d1:pósitos dE- residuo:-.; y bw::ura, est:.u·áJ1 ubicados a di:::,i¡i.m:iJ.:,:
apropiadn� dt• la quebrada. 
Durante la� adtvidade� df:' cmrntrncció11 dt' la plaJaform11 é� 1wct:>:-:�wrn �,r11 b•r la
capa su¡:,edtc.:ia.1 Jd suelo 4.ut:. haya sido rt,moviJa p�u-a la lwh1lii::1t:ÍÓH dd 
campamento tc-mporal dr com:trucci{m, con la finalidad dt· 1y�:lit11irb 'o nr',:· 
ce-rea. ¡)of:iblt:) a .h·,�� condic1ont")f{ orl_ginnles �1.I t f:'r_mjn0 dr� hi t��·-1�

... 
ri 1� 

<;Onstn1cc1011. 
Los proctdirnie11.t.08 dv ntaHl�I o Je desechos s;1Iidu:; J�'.l?,i adaU--,s )' .Hv 
<.kgradab]es, aguas s.:rvida:;., de., y ck man,:"jo y alrnacc-mim;c•nfo el · 
cornbnstihles v luhric;mtes seg11irán l<1P- mistmi.s pmlt�s rpw !:is indw�vi:i•'. 

durante la fase t:xplorai.oria. 

OPERACIONES 
fi:XPL()R.ATORI() 

Operadones de Thrforadón 

Se cumplirá estrictamente con lo dispueslo en el D.S 055-93-Ef\,l (AtL í43i 
-:.n lo referente a lilll 0specificacúHws <lt:' lrus instalaciont.:=;, tquip0, maquimui1 
y procedimientos. 
Las activida<les de- Pxplornción petroleni RE" cefil nm � lo,: nmb1t(1•1 

estrictamente uecesaríos, t!Vilando la circula(;íún de pe1:-mm1:s v maquim11 ¡,¡¡,; 

Ji.ti.Ta (h.:: estilll {m:as para l"VÍlar la compactación. 
Alre·rledor dt> In phit�fonn:=1 cfr·I ,�<JuÍpo de pi:'rlorn4'.:·Üm ?'' 1-m. pl�1!1ihi:-�d0 1� 

colocacion de- cm1:-ilei:,¡s y ln.rn,p;;i de �ff:,¡i,:-i¡,: parn t>vilar dein-1111""� )-ti �Ú-:it"rnH 
Los Huidos lfo la p,·rÜJt aciúu :,;erú.H a.d��:w1dw1i.. ii1,;- di�,¡nk',,Í\i;,; vu µü�.o,_. 
impcnneabílizada;: (.g,:�oll1f111bnrna) p::irn ::n ti·atami•:·ah con ,·! foi de· _-,,_-¡t;r h
c<>nt:imirn:1<:-ión dt:> lo:·¿ 1!11c>fm:�. 1 mi pnz�w rlf• f"'''(''."''0r1 ,., dt'(•:mrw•,qto t.,,,,rk••·• 



sufü:iente profundidad para almacena r los rnsíduos. El agua St:rá ua.i.aJa. v
monitorea<la (pII y dtlfeza) antes de s,:r v;;;rfüb ::u siskma { '-'d lnoHitofro JL, 
aguas, 1l. l.8). 
Habrá un control en la plataforma del t>qnipn de- 1wd(;racion por paríts del 
Supi.:rvisor Ambiental para evitar µmúbl�8 de,rnm1.;:;s di.:' fluido;;:;, combud.itk,::; o 
aceites. 
El �1isterna de tuberías de reve�!titniento estarán itrntíllad�s de tal form� (ip, n0 
comprometer acuíforns .. por Jo menos a 25 rn bajo d acuiforn. 
La compaiíía sub-contrati�ta 1;ncargada del regiBtro de ¡1ozo�; cm:uµlirá rnu
las disposicionPS legale::-: vigentes ¡mm el i:aso de cktceción de- g::iw2·f} 
provenientes del pozo. parn e1eentar las medidas prevt'ntivas de! tt1w, 
En el caso de usarse ntaterial raJiacfrvo. r"erú cou la r.::spc:cfrva auíori;:�a(:ión 
tlel IPEN y seguirá las l'c!ghw y pautlli> sdíala<lcill p01 dicho orgaJÚsrno. 
Estará tt'rmimmtemente prohibido fomar f'n un rndio ck· 50 m n!rrd,:-clor drl 
pozo. 
El ahuacén Ut! prndudot:: quíuücos, rnah::i ialt;s ¡.,ara lodos v cc:rnc:nl:ü 01:ii..:.1.1 á.a 
debidmnenh' prntt"gidos por nrnterird geote::�til y grnmembra.na, co!0ra1Lr; 
sobn' t:>nfarirnados de madera y cere:mos a! po70 exp!orntorrn. 

l\1kdidas Preventivas para Olsos de Posibles Golpe;; de Gas

El manejo de los proctdtmientos e8 lo que propon:iona segoridad t:"n Jo:,,; ph1ne� de 
control de los pozos, con eJ fiu de evitm·_ eHtn� otros, lo:-; po�ibk�:-; golpes üt! ga:-.�. para dlu
es n�cesm·io lk·var pruebas precisas de la pn�s,ón de los po:::o::;, así corno de lo,; 1.'quipo,] 
e instrumentos. Un procrdimiento c-xitoso dC' r�mtro I dC' pr•"<Ji 0n r0rnprPrirl0 bs 
siguientes ítems: informaciún prt:!CÍNa de pn�-reg1i-:trn, dete0ciún l.ernprm1H, re�pue:-:ta 
correcta y equipo BOP funcional. El �oui:tatisia <lt: perforación ét:.nJ. rá ilJl 1:=yul¡.,ü BOr
("Blovv Out Preventer Equiprn<:'nf'),. aderuadnmenh" graduado para las pr��!ione:':' qtE' �:,:,
encuentren. L.a tnbeda de rE"vrshmiento ('"\·asing strings') está t�mbién düi.eúgrh:1 1rnn� 
manejar cualqui�r golpe encontrado LC:H rnlación a h, presion a la pre.-:ion integrni y a la 
profündidad establecida 

Se hani simul�cros �ermnwl1"s dE· poRible!-: presPttcia de gotpe:-1 di:' �a:-; nanl 
familiarizar al pt"rsoual v Vt)l su reaccíóu �utt0 uml ¡1otúbh,· pr0::;0rn:.,ia d0 l,/.ai::, 
,�sto será encargado al ''''Tool Push1)r" y al rq)rcse11l.auk de k1 con1pafiL1 
contrntiRta de pedorar.tún e·n t•I < 'ampo 
Se dectuanín prueb;.i:-i (1 t:!1..:lwq11eu) a lo(lo d ern.:a111hla1i:: del B1�,p por lo Hlt:!Hoi-: 

cada 7 • 1 O días. 
F�,,�te 1nform�c16n rlc qm." no h:=iy evirt<>nc1a ct•'.' .s�i:-: rfo �uperticie •:-n r>I '.lF':l 

del proyecto, :-:in emoargo RP toman'n1 hrn <lebidas prncmtcione<::. 

El Personal estará cnlrenado y p1 ,:parado conforrrn:.� a lo sigui(•nk. 

1Vlm1ejo de: los �q11ipo8 de Reg11ridad y Re e:foctu:;inio sirm1lacio118R pP.riodic-1s 
(por lo mc:uoti una vez ::;vmmwlrnc;;Hlc ). 
Identificación de· posicioner: y f(':::Jpons8bilidadc;; dc·l pc•r::10n::tl J !u�;:-.irc;>s 
��eg11ro8 de concentración y ef:1cape.



I\1ledidas para las Pruel�s de Petróleo y/o Gas 

En c::rno de resultados po8itivos t'l p�·tróleo y/o 
tratamiento: 

QaJ_: 
'.J 

rrrmltant•:' r,:cibir� d 

4.1.5 

4_j_(, 

Las pruebas de pdTóleo ·y/o gas Jai:; efcc:lm:u-á la wbcontrati::;ta r,;.:,¡Jc:,Ú. J 

utilízan<lo un tanque d1:> prueb�m y qucnrnc1ores de- alto v0lumen d(' _:::n:,1 
El laHque de pruebas eshi implE-meutado cott �'='paradore:'-l. ,_,ut>w�Hlm,·..., 
analizaJur�s (N.U.A) V wt:dido11.,s d,) flujo. Ll 1'·4.U.A. (·l'�d Oíl ,.:.._JJafo;,_j ·1 '--'·' 
u11 sístl:'rna sofisticado 4.ul1 separa por gra•Jtc<lad y presc.,nta 01 '\:01 k" ��
pet:rolPo> "corte1

' <le gas y "cortf.' de ::igua
El tanqul;'< también incluye un de,sfogue con ültros ('·exhatrnt iine , v rn,11 
válvula <le alivio para gas�s ("rek·ase vahe"). El µdróku r¿::;ulL.:mk '-iu-•j.:i 
alnrncenado en ('f!te tanque de pnwba y no se:' c·I imi na c1I :ºrosiFt:nn. 

OPJi:RAC[ONES DE Al'OVO (A)(;iSflCO Uft;L CA1\.n··A.1vHi,i'dt.J 
:BASE Y C�\lVIP J-1.i"\,JENTO BASE PUEr'-ITE SAP .... \.l\JIRTZ,:\ 

Se tt�udrá i_:nid::Hlo en el mantenirntlé'nto y IH n·vú::iúu dt:> iodo ti •:"qwp(J }l w,w ,:,· 
eu las Oj.Jd-at.:Íout:::l Jv aµoyu dd ,,fracaJvro, L:amµ.um�11Lo 1.t.1;.�L' ; 'tk 111,.: 

Sanuniri;�a y Camp;Hw:·nto Ba:,c. JKU-a fvit:.u- ck:rcu11<.·:" (h.· aceik:3 ,.L-bid\,. ; _; l.•. 
malas condicionrs df:' lor. mismos. 
Lo:-; combu:-;tibles �lmact�Hmlo:-: en chatm: e�tanm rodeadas ,)or •m :-:i;.;k1H;-1 

flotant� pH'.Vl:!nti\o y de t:ont0n(;ióu dt:: ueaa.nk:; (knomi11aclo '·'Ri-..1.:1 D00u1 
Floaíing �-;ystrm" . 
.En rl ( 'amp�mento Km::e P11ent1? dE" Saranlir·i7a, l::rn are-a� rle almr.ic,�n::imiPntí' v 
recarga de comlmsl.ihh�:-: y las plaJafornms de alerriza_.je dt'! lo:-: hdid,plt•n•� li,Jil 

sido Jisei1a<las con canafola:::: ta.da Hila cou ::;u prnpia ¡.hLa J¿, ltJ.wp�; ,'. .. 
combustíblr�� y grasas, el cual E'hmim:i la posibilidad ctE' cont:mur.mr.íón d-:-b1r!r-, ,.., 
derrames aecideutale-R. ERk :-:rnt1:>nm de tnn11p}IR 8t'l'H pt>nn:1t1E'l!l•�1nt:>nte 
monitore,.ulo y limpiado c·u ca;:;o Hl.'!Ct::::,u-io. 
El personal a cargo <le c¡;tos 1;,quipos será 1 •• :11tn:uado ackcu;_uJmui:uL· cou 1:.:, 
normas de control ambiental. 
El área de mauiobras con cara al río Marnilón �stá dehtdm11eote pro1i:",rnh, cc.11

pilotes para evitar la ero�:ión y colmatación del rio. 
Para e-1 tratami".'nto d€' ::iguas �E:>Plidas se han 1nstah1<:lo nnübcl:r:: Pr-d F>'�.:
Los procectim1entos CÍl'' m::inr_10 ctesecho!-: 8ólidos cle�lT::ld.thh"8 y no Ot'�nir!::itil,.�� '-' 
d(! combuslibh1s y h1liricé.!nk� siguL:H la.':. rníta11w, paulc.1s �ue a cornÍi111ac1úH :;�: 
indicanm. 

MANEJO l Jj( ( J. ))VI m ,s· •.• Bl.,FS 

S•.:.- mantendrá nn r,:·;;:,ir:tro •k �lmart:>n:.1,ji,' d·�· k,i.k,:: h:; c'w1bu, '.il.-L·' ) 
l11bri<'�mit:>i� .. 8!1 m::o y ni�•<hdm, pi,rn ��u dispwi1cih11 iH1:1l 



Eu la plaiafonua lllil �u e.as Jt! a.hu,u,eHéuuieutu dL! �umL.u;;tiliJi;s y luli1 iu:mh.,:, 
estarán rodeadas <le una berma, iucluyendo protGccióu i1nµt·1 meabfo ..;ubr.:· !a 
supe1i1cíe, disE"ñadas para rnantenf.'r el l5o•Vi, de la rnpacidad total d� 
almacenaje parl:i prevenir accidentes de derrame. Loi:: cili11dro1, colocado� d1 

área') techadas. Los tanqu�s et;;tarán dotados de ,,álvula:; segw·m:. 
Las áreas de generadorE·s, motobombas y en general todos los ,:qmpof, qu-;:• 
utilicen recm·ga de combustibles y lubricm1tes contemplar::ín h� mi•:!ma� 
previsiont'-s anteriores. 
La recarga de combustibles se efectuará en los lugm·es previanwnte estabk·cdo.;; 
y con las previsiones necesarias para evitar derrames accictentalr-s qnr- p1w-rhm 
afectar la caJidad del l:melo o lo� cw·sos de agua cercmios a la zoua <le 
operac10nes. 
Los lubricantes nuevos y usados st·rát1 alrnacena<los en dliudros 1n,u ca.los. En 
el caso de los aceitPs usados, éstos serán preparados parn su traslado fi.tE'rn del 
área de operaciones para su disposición final al termino de Jai,: openicion8s 
Cualquier fuga o detnuue que signifique contamiuación significativa a !o:.:; 
suelos o cursos de agua deberá ser re·portado a la DGAA y OSJNEP.G Así 
como limpiado, conforme al Plan de contingencias. pm·a prevenir cna1qm�r 
amenaza mayor. 

4.1.7 1\1..\.NEJO DI!� DESECHOS 

Los dt!sechos serán c}ai:;ificados con.forme a su tipo y cat act�dstil:w; (lí4uido;:;, sól,du�,, 
orgánicos, inorgánicos, biodi;>gradablt's, 110 dcgra.dablP.s, incinerabks, c·nt,,n-01bk-::, 
reciclables, etc.), contahilizados y llevarse un rl"gish·o indicando el fr�tamü-nto y h 
disposición final. Si fuera11 1etirado8 dti Ja zona <lt: operacioues la nmiisión dd_.1e i:;c;1 
documt:ntada (guía dt! rece.pcióu y disposicióu final cou la auiorizacivü 
cotTespondiente ). 

Sólidos 

Los residuos orgánicos y de factl combustión serán rncmen1dos. Laf1 r•�nt·�•y� 
serán enteffadas eu el relleno sarntm·10 de Suranuriza a una proturnh1h1d 110 

menor de dos_meh·os, en pozas im¡.,1.:rmeabiliza.d<IB. 
Los desechos sólidos no degradables, que no puedan si;>r inrini:radvs

)
, nd como 

los desechos industriales. metaltcos y de soldadura Sf:"rán altmwE"11wfo·� 
or<lena<lameute en lugru el'l y depósitos exciusivos para e.ste tiu. µw·a su 
transporte y entierro en el relleno smütario autori:.::ado por la Municipalidad Je: 
Saramiriza. 

liquidos 

Pm·a el traütmicnto dr agua:=: RC'rvidar. dt> los amhir.ntc-s ct(' vivienrh b�fio� y 
cocina, Re contempla la ini;lalaciún de cloi-; pl::mt�fi clt:' h ;itamit>11to IH q11.., 
sc<lirm�utan y di::�rn<lau los i;ólidos (por pro<.,.:.so.s Jt::róbicos 1uitrnbi�uw::,'¡ y 
clorimm el agua rc-r:idual pt'rmitic·ndo fm t:'\·'�cmición nna v��- tra1::-da (\7•:·r 



diag¡aim1. N 4). 
,_';,ploraloriu. 

' 

�..- Hhru.i,, i.-:H L,;j 

Pozos de Lodos 

4.l.8 

Los fluidos de In pediw:11:.'1(m ��f:'rfm adecrn1,fanw-nti� rl!�,tHJt:>'.'.:trw ,�n tH'!'•'.'1•· ' ; 

Üupernteabilizadas pfüa su hal}Ullteuto vou d foi dt., ,)Vllar iH cowa1i1Jllrtcioil ,¡,, 
los suelo:;;. Las pozas de r2ci:•pcj6I1 y decantación h:-nJrán sufi.;;·icnt� ¡_,rofürn.:lüLJ 
p�ra ::i!macrm1r los n,s,dnoft 
Se procederá a la sedin11"'nü1cion v prt>c1pitac10n clE" los :-:olidos con �11H1-1,,. ti,:-> 

alumiuio. 

lVIONITf)Rff.O [)F. .t\(;f_l/\S 

On·so de �.\gua Cercano .1 la Locaduü 

Se procederá a sacar muestras cte agua( "iO m ante-s �, -i(l ,n <le�p111?"1� dP! p1mt(, ,fr, 
toma ch� agua) en ia quebrada aledana º la locación .. par� los crnn-!,ipondi1:,11ité:;-; 

· •1·-,•,, j:>',," ' •., •-, · '(· Jc.r• .-. h"·l--·· "">'"l· •,-, '•· -•,•n - ,  , .. J; .. - , 1 . \ .  ,' ., . , 3lla H;l,_, .l,.,ICO ·· (}Ullllli.:O,,,., llk a�.,, ,.. _ h .• 1 Ul-<'l 1U1 Vt, \d,1,:,11<.t _y ,_,,,;,¡,¡;Jvhw;:,;. 1...,;_.1,,. __ 

::inálrnfr� rit:' t'1i::-dmm1n ::inte-r;, durante- y al té·nmno d0 !:.Y� faw-..� {k C'OPqf'll('t::1 1'•,:� ,·J;, 
la locacióu y de las aettvtdade!-: de per-fotw.:wu reHpecttval!lt:'HI!:. 

Pozas de Lodo 

4.1.9 

El agua residual sern auah:1.fllfa (pH v d1we7Jl). d� Rer neee:-lm·io se neut_, �111>.�o �, t·l 
pH utilizando ácido acético o liícai bonato dt: sodio y s1::,1á u1011it01 '-'<l.Ja, ,.i.HLJ ,;l 
sc-r evacuada_ Los llmítes no dd,t:·rán •"XC•:dc-r de, : C:-1 ¡ :- =: ! IH 1 mg/lt !\·1/' -0 ! (H\ 

mgilt.. domnrn ===L"(l mg/lt y p H -'"' 8 

l\1A.NO DE OBRA 

Interveudrá un total aproximado dt enín.., .;;:, y 9'-i pen-:omis eu l�s fasi:>s dt" (__·ons1nl!.'(·1•1n 
y perforación n:8peciivam1:nk cowúdi;::r,wdo prolt•:-.;iouah.:;:;. kt.:11ico:_; y ol,1 "'r�n .. ¡\),ga1iio.,

obreros f_:t'.rán contr�úados on b zona. La:c: xw)didai_; de- ntitigación a c _:cr lG1Jt:d;1. 1,

cuenta :son: 

Ei:J vi tal insítuir a todo d pd-sonal que:: inttrv c!nga Ji1 t.:da u iJ1Ji1 i:,t.:L-:Uüt'. 11k0 e' u ._¡
proyedo .. d conocer l:1 importancia dd control rl,::I rn:,-dio ambi,"nh' prnr;-'.tr'1nth 
dañar lo menos pm::iblP el entorno. 
Todo d persouaJ r1.�cibi1ú instrncció11 di) los pl::1ucs d,, 1.i11i1.0rn,l,1KÍ-t v 11.::,iL,.::J1" 
�;ínrnlacros. Asimismo, :,u1 :'in 1.'11tn' i!ado� -.'u lod::1!,: la�; adi ·, i,,Ltd1:;:; d�· ¡.•1 ,,k _ ,. i :· L 
ambit�ntal. 



. .:;6 

Fl úrea dt2> opernc1om's es 7om1 end&mic::i de c-nform,:,dadt:'s como !::1 f•·:-bn:
rnrmri !la v la mala1 ia. Eu '-�I cmw de h1 tíebrt'l amardia l:,.i 11nic:-111wdid)1 p• 1:·vi·•1üiv�1 
es la v:-,cunación, En la fid��rcióu ikd ¡wrnonal S¡; n..,alizan lo::, vAÚH11;,¡¡�::,: HJi;;:Üi(;o¡; 

pn" - ingrNio y todo d p,'·r'.,ionftl contratado t:·s obligatorrnrnf•nt,:- ' .. r;x1Hi�vh ffr:·l·,r? 
rmwrilla y tt:>tm10s). 
En rdacióu a la 1uahu·ia la l_:OH1pa11ía conh aiJ:-:tH de perít)niCHÚi ,uawernki1 wi

prngrmna pn-)vcntivo si::,uianaJ obligatorio rncdümtc d surni11i:stro d., doroquin,,,
primaquina o similarP.R en lm� rlnsi� 1nrlica<l:1s por 01 mértico. 
La Contpaiiía contratísta dt> pedora,:1ón nmute11dl'il eu d campo por io nwno:-: 11n

m&dico, dispouible la� 24 horas. A<litiuHalrut::uk a lo�; t!),llilll�Ht:;; 1m::Jú:u., ¡;1;,;; -

ingreso, lodo l'l personal Sl�tá som::.tido a c:,·.-'urwrJL.·s pc:�1iódicu, uHa \,_:;;_, ¡..,u1 t,HL. 
ingreso al campo. 

C.budiciones de Alojani.ento 

La supervisión de las o¡>t:racíones evaluara. la:;: con1.hóones tki ;iiÍOH:nia\.ÍviL 
servicios, bi�'rn:-star e ltigil;ne en los campau1t.·11to;,:. 

Trata miento de i\-Iuas de Chn-,un10 

El agua de cu11surnll d(,.' todo::; los c:ampaml=·ntos ,xrá obtenida del rnr::·.;) +· :.:/.:,:_,:J 
aledaño l1 la lor::wión y dirigid:1 a la pbnta íl(' trat::imit"nto S0 prncf'rl0n1 � h 
precipitación de súlido8 nwdim1k Ntilfalo dP. Hlunü11io, pa�at á por tiltrns 1k Cfü'!.HJH 
acti\,.a(lo y po�türior se clorü1ar�i s� h..>1narú11 u1utst.ra� t�u 101111a Jj<lri,1 pu1 c-:1 
departamento módico. 

Regulaciones Ambientales Vigentes 

Adicionalmente el persorml sc-r�i imitttuido :0:obre lmi siguientr�::1 nornrns: L1:-y l•'c:n'•�t:1! 
D. L. 21 L47 y �n rei;lmnento de Florn y Fa11tm Silves1rt' y la LE'y 162 :n y rm ft"id:,uw•ni,1
(D.S. 046 -- 93 -- EI\11)� por ¡_:oJltÚguit:uk:

4.LiO

E8tará termimmtemente prohibida In caza. la pe8ca, el tnunpe0 y la n'c0i�'('Ci0n 
de fhitos. 
Lo::: campamentos no se1 áu aba':.tecidos cou cru-ik� de ::uümaJ ... ,s ra.2.uJu;:; cü d
bosque. 
Estm-il prohibido el ingreso dP nrnscotnR o c1ml<J.11Íe·r tipo de }1nirn::il <1orn��:ric0 o 
sil vc:stre forám:.o.
No se comercializarán pi ... �ks ni exu a(•ráti animah·s c,ih'(•sl.1-.::::s c0n.10 rna:;c0ta:.::. 

rvnro10 S(.><.:lAJ,, c1r1,·rt1RAl, 

La contrn.tncíón, pa,gof-: y h,¿•neficiof; dd per::·cnJ! lnca� Z\'. coc,rdi:1.:1rá ccn ln::: 
m.1toridadt?s de la 7.omt
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Las OJ)L!l acio1w::,.; <ld Caiupaim:.:utu 13ast- .Pw.-:utc S,u arniri,;;a es(an µroil,J. a1ua;J,1.:; 
cercanas al pueblo del niismo nombrt\ asimism,J, 1a k,cac:ión esta cEsta.nt·.' a :
km aproximadamente ctP los poblados de Uemocrnría y de !<�ugknkin, dr:- t:i\

forma tllie puede irnplicar riesgos e, impacto¡,; a los pohladorl:!8 de,I �r8a, jJ()I' iü 
que la ::::upervisióu a1ubi(;ntal di:bt comüd1;:·nu· 1-é•sk asµ.:cto y .;;v ... luai 
permanentementr la i:iitnación ambic-ntat f•n E>stas poblaciones. 

PLAN DE l\1IONTI'OREO A1\UUENT.AL 

D,mmte tas fases de constmccióu y perforación del pozo se mankndrn un pl:�11 de 
supervisión ambiimtal con la fiualillad 1.fo vdar por el cumµJüníeuto Je llli.{ u1,.,did,1J, 
propuestas en d Plan Preventivo ::::0fialado c·n d ph\S(\Utc" plan ¡_fo mamjo arubi,.>ni;1.L 

La supervisión tendrá como fin principal la educación dtd persoual que intt;lrvi�nt .-,11 

las obras, la prevención de hechos que impliqueu dafios de üntorno, la aplicaci&ü J� 
medidas con-ectivas en casos de sucesos imprevisto y la implementación de la.s: 
actividades de recuperación propu('stas en el caso de abandono. .El Superv1<-::m· 
Ambiental tendrá a su cargo el control de monitoreo de aguas y de suelo:- y oir.::is 
componentes ambientales de ser necesario, Adicionalmente, lkvm·á d regi�:tro ,:k 
manejo de desi:"chos y combu�ttbles que genere E'l proyecto. Estos pt:'nnit1r�1.n l:1 
evaluación de los indicadores mnbieutales y la8 variaciones Je línea base. 

4.2.l PTJNTOS Y FP .... F..ClfENCL'\ DE l\10N1
T
OREO D:E: AGUA 

Se recomienda la siguieute fi.-ecuencia: una vez a la setmurn .. p�u-a el tiem¡11) •jiit, 

dw-e la perforación, al tenníno Je ella la :fü.:icut>ncia en función cfo los r2::::uH,.ü.lu,s 
sE-rán presentados para su evaluacíón de fiscali::nció11; los pnnfos df• mu�:;1r:--,, ,:·, 
encontraran enfTe los espaciados ne _')00m agm-is mTiha y agua<: ahajo <it�l p11nt<1 dt:> 
reforeucia Ao. qu� se puede ob:;;ervar �n el Plano dti l\,loniíortlo y el a11�ifo,;::; �11:.· 
agua dt> refi."rencia encontrada E'll El cuadro No 9. 

4.2.2 PARAl\lKfROS PRJJ\I( ''IPALl.{S D�: iVJOJ\llT< )Kl4�0 UF, AGi iA 

4.2.3 

Los paramelros (}lW serán evaluados sc- muestra en rl cuadro No �l con ;;u=.: lirnit ;,;; 
pennisibles respectivos parn cada caso para el eue1vo ri:-c�ptor. 

PLAN DE EDlJCACION Y VIGILANCIA DE. l\JONITO.f.:.EO 
Al\tl.BJENTAL 

Medjante Charlas (por lo UWHOS uua vez cada 8t�rnaua), �;� 1.:apacir,uú a todo d 
pt'rsorml que inkrviei:K' eu la�; distintas activ ídad8s <lt� la Pl'l fo.rae íóu 
mqJlorntoria,. creanrlo eoneif"nci:i :imb1ental t�nto ��n f'l p0rnom1! chn-r.:tiv0 
pn.>it"i4iom1I y obn�ro con t'sl fin ,18 miuirnizar los impado1S op8raciom1lt:>R fülvi:>1-:oR 
y hacer wmpfo· co11 la::.: l�:w:::; y reglamenlo;:; arnbi�1üaks. Si,;, llevar.i un r.:!Ú;�lni 
de· l:i :1'.;JSt(•ncia y di:· lo�i t1?rna::! tratado�.



St:' caµatita rú a los id�:-c; J._, ,!41 upo ¡.nu a q1J1.� .:i,'.,a¡ JI):,; 1iiJ¡;'-u "iadu::. Jl, , l-l,u poi 

curnplirniuüo d1c: l::i::; lll(•dída:,: r,_,.;.:u1111.·núad:ci1;. 
Se ��nperv1�-1arán las d1�-1tmt�s ':1rt1vi dad(•r; y ��(" mforrn,1r�1 � ! Oº! ,fr,·t· nt,·,·: 
supervisores dt> las medidas a aplicarse cmrfortnt:< al �'l::in de tvlant:"_jo J-\.1,1bi81d,1i 
<.' ' .1 . , }' 

. r• ,- ] . ' ' 
,A: pn.,·paranm reporte;:.; ue p1.·noucm, y un HLi:onw,; JiH,.¿ , ilii:-J.

r

;¡üü t..,,.,
fotogratias. 
En el abandono. se supervitmrá In�: �ettvidadet� <lt> recHpt-rar1on amt,i(•Ht�,, 
propue::.:ias. 

4.3.- PlAf� DE C'ONTlNGlf.N( 'JAS 

4.J.1.- lNTRODUCCION

En concord�11cia con t->I ;.irt. /-¡-· di:>I O�) l\{'4(, st-> t"hil:,nr� ,-,¡ í--1,m tit" 

contiugtm.:ia Jd I'rov.::�du. A pc:::;ar de la ¡,t�gw illad qfü, ;:.1;'. com,i¡:krJ �·u
el disei1o de la ronstrncción y operación fk !:y; lnst,úacíon,:;� ;-k h 
plataforma pilotadn., equipo de péttnrncion y hH:·d1d�1des t'S p1y1t,i,� h
uc111Tencia de ch.�1n1me� d�� cumbu:-:lible liquido dd;ido ;.:¡: 1c'NcHpc, " 

accidenli:s de los contew:dort'B a lrnnspurlar o rotura dd i�uK¡lK .:..: 
almacenamiento o por algún accidrntc- de t1·,1b:1J n 
Una t>fo,:tiva apltcac1ón del ..,hm de t 'onht1�e11r.·1as , t:>1111,.,...-':" ;¡,.., 
conoúrnienlo pn_... vio de la:-; 1wnuw.:: Jt! si:guriJad. 
La prioridad en la ,:j,·cucióu lld Plau de· Conting, .. 'u ... i:.i::: :,·:·rj L 
prevención <le 1:1 virl::i hmmma y ,� 2trnc1ón :1 laf: pPr"'on:1s h--rd�Fi n 

a.
f
ectada':l por la em�rl¿t:IICla. 

Dt! acuenlu al µ1oyedo. la a.kncióu y µkvé,ució.n J;:: lo::; 1lc·;;,!J.u::; �,::.L,;L 
c,:,ntradr1'1 L:'11 1r,:-r� á1 i:>a�:: 

:et.- ( )peracione� t:IJ d i '.;unpamenfo l:htse. 

b • ()perarionc·s rft-. ;\poyo de- los Hc-hcópti?'r,:)�:. 

4.J.2.- 01-Hf.',T(VOS rw,, PI .!\.N:

rroporcíona r la información lkcesaria parn la tü111a <l1.: l.kcisiuú(:;:, .1 fot J�: 
atront<1r un deTT:JmP d,:- cornbm.:hblc� líqnidee. Ínfc-ndi0 n '.'1'''.,;dc,nf ·- ,�

i
� 

tn1hajo .. cit:> tal nrnrwn=i cine �P caw-:e el mrnor imp�1c10 �:obP:> 1:-J v,<,�1 
hum�.Ha., lm, n:•.;;ur�os naturnh.·s y la infraesi.1udw a iw_,lJla.da t:li d dJ ;;:d. d,; 
,_•nlorno al foturn po::-.o a µt·rforar. Así co1rn> la::; u.111sa:,: irnfo ,. �-tJ:� q;1: · •. ,:::.. 
_gE'TIE"fE' 

Delinir h, fünciont's y rt>spo11s3hilidHdf,s tlt,l pt>rs!!tHlt y , ... ,1;11,, .. r..,, ,,.,�, 
proí:0dimi0Hl.o;,, a :-.:o:guin,v dunwk: · la:-.; ü¡N1 i:JC iow.:.'.,.! .11. r.=,;p1,oe•t,i.í ,¡ b 
Contingencia. i\f;í mí�mo fü•11tn1Ji;��- l(y: ¿•F·do:-· dl' h ({1,1hmi1:2,:-:,\·, .'. 
n:'dm•ff al 1nm11no foi-· d�,w�: dr" h ln¡_•::1.,•1nn d1'! P11tnrnP dr> I fi1t11n1 11,,··•n 



I�s�stres N:1turales: 

1\quellos provocados por fouórneuos naturak·s impH!Visío::.: tvlllü .,::1,1 
terremotos o frnómc:>rn,s tn('f Pornlogico:::: •::-�trr:i<'fdin:.1rio r'nm0 1 h":rw 
toffenciale-� conlÍHIIHB qm• atéclen la vida dei persom1l o ltHt,it}mt,•-..: dt:>i 
án::a, ::;us prnpi�lh«fo:,,, (;quipos y l.iit!fü�s L,u gt11t:!ral. 

.Accidentes Ambient�les 

w . .:cilk�ui�::; ,uHbi1:,11lalL�S a lu::.:; J,!l I aw,;; Ul Se clasifican como 
comb1rntible:, durantE" 
calidad del sut>lo o 

el transpo1iv o a!mrte(•né1rni0,nto q11;:, at>rk L: 
lo� cnrnm1 de �H'!llR i\�iin1J'Jlf1() :, b dP•-itn1cc1nq .�- . 

accid8ntal ,k 1111 lrnbil.ai o un :1mhi1c,nle i111porlm1h} dv rt,prndu1.·..:ión 'v 

nidifíc::u:ióu. La ocurrencia de l:ualquiera d.� -:·::;tot: t:V1;:ll\.J::: .::,r:t r.:pt·r t;,d·.}
de- inmediato conforme ,1 la tcgd�1c1ón vtg,�ntr-. 

Siniesüos Ambicnt.:dcs 

Los (}11.f' por c::11 magnitud �,h�tr•':111 um, gr'.ln C'��tc•n�iori (l,, 11110 n "i,1·i n•·· 

l�cosisle-mm-; o 1111pltcm1 ,ff
f

all p�rdida walenal y/o irnmana. D,rn110 111.• 

estos podemos incluir e:-.;caµüs ck gas, incl:u<lío::,;, �"xj)lv;,ÍOHL.:::, g.i �ü11L.:.; 
dern1m1:'s dl� combm.:tíbler� y materiaks químicos. 

El plan <le conti11_g8ncia implica la inlL;:rco11exió11 de los disliulr,,-; a.·;pi.:·t,,o,.; 
vistos en i.'l plan íh: m::rn�ju :u11bi1.;•nta.l a �;u ve>::. ini,:·grados a his a;:;p,. (·í ),: 
de seguridad y saln<l 1wrnonaf '111e intPrviene en t'I proyi:-cto y h. rk· l'.�,.., 
pobladores del �u-eH ch"I proyecto. El fín pnnc•prti del pirn1 (it• 

continge-ncia::; es ol,ku.-:r u11a Jt:tJput:sta ac�iü1.da vH d 4Jh.;cuo, li.:wp,i 
posible. 

Para poder cumplir cou este propóiúto l'le tdt:'!IHÍ ücan los !Hilitos n ii 11_:os 
para dude la prol'ecció11 debida y prevc:uír cual4ui��1 ac�i,kuk. 

1) ldentificaci<'m. sefwlizacio11 y protF>cr.i<m ele 1::tR rin"nR m�iB v11it10t·,-,hh,c? �'
s�m,itivm; para <;a::;o� <l�'! füga� o d�1Tm11�s. Ü1ct,11dius o c!;qilosiout:!:;.

8. Campamento P.rn::r·

- 1-\ri;:m, ile rec�pciún y ik:t-;padio di;;' t�muan:aciu111;:�.
,\lt."a de' m·,mipuku ,k carga

- füirra?:� de cnmb11�t1bfi,
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� An�a de almacemunk:uto v re.cm �a lk� cowi,ustible. 
. '··· 

- ArC!a de almacenamiento de químicos
·- Zonas susceptibles a la inunclac1ón.

b. Operaciones de Helicópteros:

Zona de helipuertos 
A.rea de recm·ga de helicópteros 
Rutas de vuelos y zonas de aproximación y decohtie 
Operaciones de carga y descarga (especialmente externa) 

c. Locación.

Areas de recepción y m:mipuleo d(' r.nrga 
Zona de helipuertos 
A.rea de almacenamiento y recar_ga de combustible
1-\.rea de almacenamiento <le quhnicos
Zonas susceptibles a la erosión
Pozas de lodo
Torre y equipo de perforación (escape <le gas)

4.3.4.- REQUER.IJVIIENTOS DE SJ«;t JH.IDAD E HIGrn�NR 

Seguridad: 

- Accidentes de trabajo, deberá b1111darse UJI razonable mvel d� sei:tmHhtti
para todos las personas que ingresen a las instalacion�s ya ;:;ea l-Júf

fünciones de trabajo o por tramites ante la administración o por rnatquiE"r
otro motivo. Esta deberá inch1ir pero no ltmitarne w

- disminución o control de los riesgos propios a las acti\·Í<laJ¿,.; a
desaffollar en la obra de constrncción, instalación, operación en hs
plata:tormas y equipo <le perforación. Así como en t:>I tnmsJHntc> dt'
eqmpos e msumos.

- Facilidades para la evacuación parciaJ o total del campo de trab�to en
cualquier momento, siguieudo el establecimiento dti la 1 uia de
evacuación (Locación - Saramiriza -- Ciro Alegría - Chiclayo Lima u
Locación - Saramiriz::, - Er.tnción 5 - Percy Ro7.:.,c: -- lqnitoc:)

T t:miendo prt!souie las siµ;ui1::11t�s mt:<lid;u, <le s1..\�ori<la<l d� abonlo .. 11
vehículo de transporte:

1. - Abordarlos Hel icóptl:lrnN por la pt:1rte ddanl�ra, uunca por d rolor ck,
cola, coufonm:· y cum1Jo rt'cibaii l:.w insl.rnc-cioues. 
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2.- Agarrar los cascos y sosh.'11c1 la ¡;ruga q_ut'. JJUl!Oa ,,olar.;e nuhca Hv,.:. 
carga sobre los hombros. 

J.- Abordar solamente cuando se indique y segmr las im:trncciones dd 
''cargomaster". 

4.- Mantener los cinturones abrochados durante todo el vuelo v no 
cambiarse de asiento. 

5.- No fumar en los helicópteros en ningún momento. 

6.·· Chequear el equipo voluminoso y colocru los rnalt:tim:s Je mano hijo¿;
de pasillos y pue1ia de salida 

7.- Declarar la carga peligrosa y líquidos intlatm1bles al '·cargum}lsler' 
antes del ,,;uelo. 

8.- En caso de emergencia. com:erve h, <:'ahm1 y :-ng� las instrnccHrnt"� d�j 
piloto y '-·'cargornaster'' 

- Facilicfades y medios para rescate de personas ubicadas en cu'cl!rpüer :--:1ti,.:i
del campo de trabajo.

- Deberá pri:scrvar los bienes y activos d1:- los daños qur k-s puedn cau::,:ir
como consecuencia de accidentes y catástrnfos.

� Etút.�rmeda.des (fiebre ama rilla, malaria, tifoidea. cte.), Sé'. le pr?.stará 1,.;,s

prime-ros auxilíos por el personal medico que labora las 24 hor:1:� del dh y 
de acuerdo a la grnvecfad riel caso se e.v::icnara al Hospital 1m1s cerc�mn de 
la zona. 

- Higjene:

- vl locación o centro de trabajo Jebe reuuir las con<litiou�::. d1: ilmHÍH .. H,:ú1,
y ventilación.

- Si hay excesiva polvareda o rnjdo, los trahajadot tl8 utilizarán prnti:.cciJH
personal, guardapolvo, cte.

- Oehe prevenirse l}t loc::ició11 cenh·o de trnhRjo contra inc�nctto con
extintores e hidnutle�.

- Orden y Limpieza. los matPri�les de constrnerión d€'br:-n nbú.·ars1:' el,� trd
manera que 110 s,,a obstáculo para d libre lnimúlo de iof.! lrni,aiadore� m-a
como los L;;4uipot; a utifo,a1 .1/ tambi{n d alw .. H..:01.1 Jd>i; t:.;;r ubi�a.Jo tlv ;.,1
manera que no pP.1:judíque el norm�! d(,.S1:'1wolvimi·�nto t.J¿- !,-,,:·
trnhaJ adore�
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- En la locación de trabajo debe existir por lo menos un baño completo con
lavadero, inodoro, ducha y urinario por cada 5 trabajadores.

- Revisar a diario las po ibles fugas de combustible, agua y aguas servidas
en previsión de inundaciones y preservar el medio ambiente.

- Revisar los cables de luz pelados o mal conectados en previsión de cortos
circuitos.

- Invocar a cada trabajador tome sus precauc10nes contra accidentes
personales de menor cuantía.

- El Centro Medico, Tópico y Farmacia debe contener lo mínimo para
!atender cualquier accidente de trabajo y primeros auxilios.

- Adecuada comunicación de la locación de trabajo, existencia del teléfono
o radio en buenas condiciones operativas.

- Todos estos aspectos deben ser difundidos ampliamente en los cursos a
dictarse, invocándose al trabajador, para que de cumplimiento a las
recomendaciones sobre normas y dispositivos que rigen la seguridad e
higiene.

4.3.5.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES: 

Los ambientes habitacionales tanto oficinas, dormitorios almacenes y 
otros servicios , ocuparan un edificación prefabricada transportable (Porta 
Kamp ), con revestimiento exterior de láminas metálicas y revestimiento 
interior de triplay en muros y cieloraso. Piso vinílico; ventanas de 
aluminio, cobertura sobrepuesta de calamina fijada a tijerales de madera. 
Base o chasis de vigas de acero en I para su transporte. 

4.3.6.- DETALLE DE TANQUES A INSTALARSE: 

Se instalarán tres (03) tanques de almacenamiento para el consumo de la 
zona industrial de trabajo, en la zona de tratamiento y captación de agua y 
la zona de generadores eléctricos para el campamento, que se detalla a 
continuación: 

TANQUE PRODUCTO CAPACIDAD (gal.) 

Nº 1 DIESEL 2 6 090 

Nº 2 DIESEL 2 1 300 

Nº 3 DIESEL 2 60 

CAP A CID AD TOTAL DE ALMACENAMIENTO = 7 450 GALONES 
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-4.J. 7.- EQl.lIP() CONTRA.IJ',TC..13:NDIOS: 

En la zona iudw4rial cerca de cada T,mque de combu�hbl1:;, se coloc�ni un 
�xtintor de P.Q.S. (ABC) de 12 Kg., con cartucho t"Xh.�rno aBÍ como :.::11 ",] 
laboratorio habrá un extintor de 12 kg. En el campamE-ntD habrá E\; 
extintor di:> l 2 Ku. e-n la cocma otro de l 2 K� en la oficma �1dnnnrntrntnr�1 

� ' � 

y cuatro extiutores de 12 Kg fül el pasadizo de las habitacione� ,h_d 
personal. 
Adicionalmente, tendrá un extintor de CO 2 rle 15 lbs de cnpncid:vi J\11r(::c 
KiddeL Modelo l 5 - K - S3 en la :�ona de- lo� grupo:-: eie·ctróget10t! y 
cuatro �xtintor tipo rodank <l� 130 füs d1,: PQS (ABC) man.:a A(•t�UL 
parte N -- 54373 MoJdo CR l 150 C SL'ii._, FJ\f - 119119 ióitliaJc.::: 
alre-dedor rle la zona inrlu�trütl r-11 los cuatro pnntos r�rdimll0s_ -,�1 rnrnr, 
en el m-ea de la platafonna de aien-íz.l:l.jf' del Hefü:optero 
Contará con una cisterna J1;, 147 BLl J.: �apatidad qu.:: µodní.u utlL-..:ar.:,�, 
par:1 �frontar cualquier iniri0 dr:· inrendtí\ mit:•ntrm'. lkga f-1 apoyo d?l 
Equipo de Seguridad de la <.'ompnfiín Prop1E>tarrn. 



4.3.8.- ORGANIZACION Y FlJNCIO:NES DE:. LA BP-JCAD�\. DE 

CX)NTING-11-:NCV\.

La "C0�IPAÑÍA CONTRATISTA''. tiene la siguieuk, Orga1Ji;.-.a(,;jt'.,u: 

GERENl"Jt 

GENEP'-1-\L 

[- ·······--·---··-·-·· -- ··-------·--¡ 
ING. DE PERJiDRACION 

ASISTENIE DE. 

("<)<)RDINACION 

. ----------------- - �-- - •- -- ----

JEFE. DE EQlJIPO 
DE. PKRfiDRA( 'lON 

.nrti"'E D
l

t BRIGADA 

ASESOR LEG.AL 

l . ----- - -··· -. . ·-- . ------ .. ··-·-··. - .. . .. BRIGADA CONrRA INCff�THf)S
OPERAIUOS. OBREROS Y 

VIGILANn:s 
·---· --------------•-····-----' 
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4.3.9.- .ASIGNACION DE FUNCIONES Y RESPONSABILID.A..DlI:S

GERENTE
GJfNERAL 

DIRECTOR DEI,
PLAN

--------------- ---1 .ASESOR LEGAL ____ _

INGENIERO DE Plcr:lFORACION
COORDJNL\.DC)R

DELPLAN

--·- -· . . . , 

IlRIG1-IDA 
OPFRARIOS� OBRF.ROS Y

Vl(:aLANrES



.. 

A contiuuacióu St-; (ltos�ril>t:11 las fouciouL,s v I t!S¡)orn;;;iliil¡da.dL,S Jd ¡.,1:.,1 ::;oual qui: 
participaran en el PLA.J.'I\T DE CüJ:-ITil'1GENCIA. 

D.lREC'TOR DJtJ, PLAN:

Sus fimciones estarán más r0lacionadas con l:l manejo de aymb c,xh'rn:1 y 
comunicaciones otíciales sobre la contingencia de acuerdo a la magnitw:I de 
la mi8tmt 
Efectuar un seguimiento general de la emergencia. 
Es la única persona autorizada para dar información a b premm "'obre h 
ernergencía y su control. 
De ser d caso, solicitará la colaboración de l,Jlti<la.d0;;; e�;htí,d-.s vio

paiticulares. Por ejl'mplo, si un dE·I
T
atUt· por ac-cüknk <ld heEcóptcr�) Jl 

transportar el combustible, St> ha 0xtendido por las qne'1r::i<las y rfo df'h,--.

llamarse a OSINERG y DGH para pouerla i;:,n cor1ocimif.'tlto adic,ma� enviarh· 
un informe sobre lo sucedido una vez co111l o lado el aci.:id-:-nt1:'. se tnvian.í Uü

informe ampliatorio sobre el hecho. 

Autorizar la apertura de cuentas especiah:)s de .�1.a;,::íos 
emergencia. 

1 
• ' 

para c1lünr LJ 

<! e-. ·' "l "' · bl d--- t d·" 1 ,., ,,, -t · )c-.n• 1,,, ·1.-, ·v .. , ,, ··1·•· 1· .-..- ,,,,., ...... -;., ,Jll a t .. ft-S[)OllSa C l- O Üoe, o�, &,llll 08 1.,-::,•l l.-, ., ( ,, fl ,. a,._ O., dt. el·._ JL. "-�·•· l•\ .. ,,.!. 

COORDfNADOR DEL Pl,.A.N: 

;";11� thnciont��: ('starán relacionadas dirc-cta.111E'nk con b acti·1.-'1ci·'.'n {,,,., 
PLAN DE ( 'ON'l'lNGENClA. hs la p�rsona qne- en l:i 7omi donde 
sucede la em�rgencia est.a encargada de evaluar 81 I-'lan y ;1cüvarlo. 

Detcrminar jnnto con el Jdc t'n Acción la nrce�idad de, :1rtiv�r d f'hn 
(�u ca�o dt> detnunes dt:> corn;idernción). 

Comunic:u· al m3i'sor h_,gal ¡nu11 que :.,v ,;·ucarguc- .J.-· 1,J:J a:::urú, .: 
petiínentes ocasimrndot1 por In t:>tne·rgenri�. 

JEFE EN ACCION: 

.- SPrá el respommhl� d1recto de 1� actnaliz.acion del t'hm pnr m.erho dr:>

conformación y e1itfL!fülrnieuto de briga<la� üpt;I ali va�, l,irnuiau l);; v 
mantenimiento del equipo. 

Dt->.lwr:1 reportar su:-: }1ctividadeN al ( 'oordímtdor de,i Plau 
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Ast:gunn· la movilización Je hombres y t:qmpo� aprnpia<los para i.:ill 
acciones a tomar y supervisar las mismas. 
Determinar la ne-cesidad de solicitar apoyo exh:"mo (E'}mpo dr 
Seguridad del campamento bai,e, bomherof,., Cuerpo aereo dP laR tüer:7.�H 
,mnachm, Capitanía de Puerto má�,; cercana,. an1buhuu:ia, t.')k. ). 

Una vez concluidn la E'mergencia, debe realizar la evaluación foml J1mt0 
con el Coordinador dd Plan. Est.a labor se efectuará en ba�e de ia 
experiencia obtenida en la emergencia y a los reportes dd pers0nal '"th� 
haya pmi:icipado. 

BRIGADA: 

I�l personal q11e integra la ]3ri,gada d0be sr.gtnr lo� 1;nemnient0s ·0 

recomendacioneR del Jefe en Acción. 

Ser{m los encargados dC' las acc:ionC's de re';pm::'ita al dern.imr:\ inc1:'ndío n 
otros. tales romo: intetnipción del f111Jo,. aislmnít:>nto de eqrnp•'8 v 
he1Tamientas, despliegue de extintores e hidrantes v la operación de ios 
l1USIH08. 

PI,ANES llli�A(l_'l()N: 

Procedimiento de notificación de deITames: 

La persona que detecta el detnnne,. di::ibt.� infot mar de IHnti:!dial.ü a¡

Supervisor (Jde en Acción). 

El Jefo en Acción dará indicacione!': a l:=t Hri_']l'!rl::t y ::i �H ve;,: noti+ic•ir'l �¡

Coordinador del Phm de lm, operaciones que se estan n::ali?.ando. {).,; ;-;,-::,r 
necesario, St:: activad PLA.1� DE CONTINGENCL:\. 

La Brigada procede a cumplir "'us timcione�. de acuerdo al PLAN PI-� 
CON�l'INGENCIA 

ACCJONES DE RESPl rE:STA: 

* SI SE PRODUCE 
LLENANl)O EL
CO�LBUST'lKLE.

UN DERRAl\.:lE Iv.IIE1,rrRAS SE ESTA 
'l'ANQOT·: DE t\1.M.ACl·:N.A!\1.l'?N'TO !il:' 

Interrmnpit la Jiwnte dc·l lllismo y conkner t:-1 dt:·trarnv coE arc,11·c1 ·..: 
tierra. 



Apaga r la cornp1 L!SOl a y d01Kom�<:lL! la cou it.!Hk, pt�ro ::;Í 01..:liH iL'1 a 1.11

la noche, ck'.jt:> t�neendidos lrn; luc,'s <l(' la zom1 Industrial. 

I\,ürntener �iejados a lo:-; ope.rarios. 

Evite que el derr::unt" llegue a la plataforma d0 tn1b1Jo, pür c:jempk, 
colocando bru1·erm, de arena o tietTa. 

Por precaución, tent'r listos los 1;:xtiutores e lüJrn.utc::: por .s1 ,>. 

product:> un incendio 

Juntar o ab:-¡orber la mayor cantíJad dd J�rranw q1Jo :,i::a posil;L.!. 

EUl\HNAClON DE LA. AR FNA Y MATF.RTALES f\BS( >RV61'ffFS 
ElvlPAPAUOS DE COMBU��TIBLE 

El material empapado ck· combustible -::kbt·r�1 ser l:'!in1in:::dr;
inmediatamente v con cuidarlo. 

Colocm· la m·ena u otro malt:rial empapado dt: Di�s1d 2 ,.'il uu b,:;;..u 
seguro, distante por lo mf•no�i 30 metros de e1nlqrn::r fücnti· de 
calor. 

Esparcirlo y ckj,u- qur el combtrntibk· se ,,·vapore e, d1;;' lo c;.;i,t-ari0 
incinrrnrl o. 

4.3.10.- SISTEI\IJA DE LUClL'\. cur-rnv\JNCENDIOS 

R
F

:SP
(

)NS/\B[J,ll>Al>lS: 

Es obligación de todo •d per::,uual dl' la Emprt:':c:a Conh ali�:t�¡, ckL:J 
conocer y ob:'..'.e-rv::ir h<:: reglc1<s dE' pf('venr:-i<m d::- mcc11d:r. 
proeedm11et1tof.i de E'tllt>t};t'·tieiH eontt::'ntdo i:-n e:--:tE' phm. 

La Empre:3a Co11t1atiiJa contm·ú ron la ürg¡rni2a.:..:i0u y ,_··l : '.1�:.¡;,�

básico parn contrnl�1r cm1!qmer incendio �1!:'mpre y c11m1do �if' �f'tiv•:> 
1:::11 fonua opurl11w1 v (il� acul�nlo c1 la:-i iw,1t·ui..:1_:io1,,�:-; \i HOí 01,1;-; 
estableciJas L:11 d PL1\N DE CONTJN GEN CL'\. 

Cua]qui��r situación d(• ri0sgo d� incc-adi0 (kbi:-rf1 .xr iufonuacb ;,l 
S11¡wrvi!':or. Admini�tn,dor y ni tk•rf'nt� ( 1c>nl:'r'!l 
·¡:.;r, (;(ISO dt> BHl}H!,O d1" i11ce11dio o i11ct>11dio, ia pt.>n-;om, q1w lo d,'-11,,.:1,�
�1hu-1mu á di.: lJ_ ;,,itua�i,>H d lo;:; ft:L,¡)OH::.:avkt: (k la i.üJJ,J de Ü dÍ);¡jo.

En cm:c1 (le• qui,:"11 d•.•t•:·ct.:· (•l inr(•n,:fü, ,:kb•·- rk ,:-0n::•i,J::·ru {:·.:sii !e,•!



69 

medios a su alcance (extintores, agua, etc.), poder controlar la 
situación, debe hacerlo sin exponerse y después de haber alarmado 
a los demás, como se indicó anteriormente. 

ACCIONES DE RESPUESTA 

Cortar la fuente de combustible, en los casos que se trate de un 
derrame o fuga. 

El personal a cargo de las operaciones, será responsable de guardar 
la documentación en uso, cerrar archivos, etc., y enrolarse a la 
Brigada. 

Evacuar del área al personal no entrenado a una zona de seguridad. 

Atacar el incendio con los extintores disponibles. 

De extenderse el fuego, notificar al Cuerpo de Seguridad del 
campamento base y proponer información sobre las instalaciones y 
tipo de incendio. 
Tomar las precauciones de seguridad. 

4.3.11.- LLAMADAS DE EMERGENCIA 

En caso de accidentes, incendio o derrames, el vigilante de tumo, será el 
responsable de efectuar las siguientes llamadas 

NOMBRE TELEFONO (S) 

BOMBEROS 

CUERPO DE SEGURIDAD DEL 

CAMPAMENTO BASE 

EMERGENCIAS DE LAS 

FUERZAS AEREAS DEL PERU 

URGENCIAS MEDICAS 

(HOSPITALES) 

HOSPITAL/ EMERGENCIAS 

DIRECCION SUB - REGIONAL 

DE ENERGIA Y MINAS 

MINISTERIO DE ENERGIA Y 01 -475 -0065 
MINAS-LIMA 
OSINERG 
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PERSONAL DE LlJOL.\. CON'l1L4.INCEf'ID10S 

GERENrE 
GENERAL 

DIRif,CTORDEL 
PLAN 

ING. DE PlfRF()RACION 
C.D<)RDINADOR 

DELPL\N 
---•·---· ····-'--·--·-·--· ·-----�------·-�·----

,JEFE.DE EQUIPO 
O,..'. PER�ORAClO 
.J��FE EN ACClÚN 

lllUGADA 
opgRARJOS, OBRii:ROS V 

Vl(:tLA. NT'l(S 
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4 . .3.12.- .FUNCIONES DE LA OH..G.ANIZAClOI� CONTRAir�CEr-�DIOS. 

COORDINADOR GENERAL (GERENTE GENERAL).· 

Dirigirá toda¡; las actividades coulraincendios, cfarrame;; y ,u.:cidt,nk,-; 
pendientes a su control, orientados a los elemento�: de apoyo h:-i.ci:1 h 
acción cotTespondiente. El a!-lüitente de la Coorchm1c1ón asrntfr� ni 
Coordinador General en las foncionei;: relacionadas. 

ASISTENTE DE COORDIN.ACION (fng de Perforación).-

Mantencká en operación .los equipo:,; l>ásicos de lucha coulfainceu<livb 
así como asegura la evacuación d(' personas no rn1:renadru; y pnr\. .:·:: 
los requerimientos (]HE' 8P solici.tf.'n:, s!:'n,iGio m&,;hco, mform-- rk 
sucesos, etc. 

JEFE DE BRIGADA COl"-ITR.ATNCENDIOS (Tool Pucht::,r).-

Verificará que el penmnal e11 la. zona <Íl': lrahajo cíen-e .. dei:;con1c•de. 
pare y/o apague los motores, compresoras, válvula0, de., dd á�a d:;;· 
operación. 

Tendrá a su cargo tuda:,; la� operaciones 0spcd:fica.s ¡.,m a 1.�l wni.rnl y 
e:xiinción del incendio con el pGrsonal o IUt>diot: cxistnik:::: ·�-n d 
establecimiento hasta qnr rerib::i ayudl:l rff.'I Cuerpo df.' s,--.gurirl-;H:1 dd 
Campamento Bas1:, u ol.ras eutidadt�:,, de apoyo externo. 

BRIGADA C01'ITRAINCENDIOS (OPEKt\RIOS, OBPJ:;:RO� 
VfGlLANf'ES., h'l't') 

El personal qu0 integ)'a la Brigada Cont:raincendios, t:-ndri. la 
responsabilidad de operar todo el equipo y sistema contn1ini�f:•rn-'!�r1<":1 

de la Zona lndustriHL de manera de asegurar el "coutrol'' (id mcendio 
ha-sta su extinción o recibo de ayuda externa dc·l Cui;;rµo ch: s�Qw·idaJ 
u otras enlidadn: oficialPs.

4.3.13.- l\'JANJ.i:.JO 1· D1SPOSTCIONDF, RESIDUOS. 

El control, manipuko y rhsposición fin<.11 dP los residuos se rl1:b1:r{1 r--:;ali:::11· 
de la siguiente manera: 

Recolección 

Dt>:posilar los n"r,;iduos q1.11:· iw vau prodncÍP:11do t:'11 n�cipi�11ks d�h1thmii-:-11it
ü.kntifo .. •;_wos y mi uh1{hH�. 



Se lrnn'i. en cilindros y/o rontenedores <le metrrl y r:-0n fapn, h crn:ll ck·l...,r ,, :-r rk 
iapa »ngosta en t�l ca:so de hqmdm: o lodo y de tapa :;i11clrn t->11 t->I f.'?'!Sf! dt" 
sólidos. 

1 'rnnspotie 

Los residuos serán lrasladados fuera del área para su di:::µo.ú�ión final. 

Disposición final: 

Sl! debe dirigir al relleno sauitado y procede1 a dispon0r lo8 rc,siduus t'.c Ia 
sigu10nte manE'rn: 

Residuos contamínai1t0s y pelíg.i o::::os: Serfu1 .-:nkna<los .-:n el luha.r J�:.:ÜgüaJu
- . 

por el Proyecto previa incinE"ración,. de maner1. que no 8ignitiqu,.:,n pc:•!¡grc·
para el me,dio ambiente y la saln<l. 

Residuos no contaminant�:s: Serún llevados al úr�a lk r-�siduo;�: co1Hunc.: o
domésticos y serán incinerados posteriormente entt�rrndos E-n h fiv;'.l 
sanitaria 

Se d::mí capacitación al pt>rnonal de la Empres::i contrafo:h pan1 ? l r>::,i-:· <\).

f'niE'nrlimirnto del plan y m1 ap!ic::wion. 

4.4 PLA,.N DF ARI\.ND<)NO 

Finaliza.das las opt:raciont:'S dt: pt:1�foracio11 i:xploratoria y t:U d <.;:.i:,;o 1,h, ¡ t:;-;uliw.lü:-.; hü 
sean positivos, se ejt?cutarán :::,cciont.\S kndit·nks :i la t\,;::tauración de los siüo�, !tlin:d.:. ! 
por las acfrv1dade�; eJecutacfas:, con el fin de V'Jlvc-rlos, en !�I pfr1z.0 m::is coti11 :.1 ·W'º

vond1cionei-:; origml1.lt>:-; tt'rc�m·tH a i=-llaf-:. PHr¡,¡ tal Ün f.Jé .. tpltcarán um, st>n•::! de 1!!t:'(t11h•� 

en la locaci6.n, poniendo rnayor t3nfiwi;:; :.::n la n::-;-.;tauració11 di.: la ,.,,..,gvi,ll'ÍÓi1 J ..:l ;.;t.,_..L
alterados. 

]?ases de (:'orn�trucdón 

J,3s leirin::rn y pozo:c de n:>0,1<luos ori::1nic0F: cbl carnp:1uwntn rl,.,. ''cn•i1nW'' 1 ''"1 

deberá.o ser encaf:.ulos y enkn-adof.: 
R.l'slamaciún J1:; }os sí tio0 d1:· .;;1.111¡.,aiut!IÜo, <ll,vülv i,.:1Hlo ,�J Jmúd íal ú, .�<in, l,v 

mi11t•ral �mbre las sup1.·dici,:::i al.kratlat; pn:via 1 :,m1)ci:1n 1.k' ;;.1:oH,t:: u:,m¡.<1;:-L1tL:.:". 



Lu�adóny 1-�fatafonna de Pc1foradúH 

Sellado del Pozo de t�rforadón 

s� l�foctum·á 1.m bru:;0 a lo s�úaJa<lo C'll ¿;} D.S. 055 - 9.3 -· El\I ¡_'.üü l,;J 

procedimiento pn:-vimnente aprobado por PF..RllPF.TRO, ck acu•::rdo a !·-1'-' 
carncterísticas del pozo conforme 8e haya avan:,;a<lo en la achv1dad i:>xplorntonfl 
Se colocm·án tapones de cemento., un mínuno de treF: d�pe11di�11do ,.Id 
revestimic�nto ("casing") y la profundidad. La compo:ú,ión cfo la me zda d,.· 
cemento, a.ltnra del tapón y resisten!'i:.1. son carnderístic:1s <iUE' scr:'m d,-,,tini rh::: '"·n 
el momento de la colocación de los tapones. 
Adicionalmenh: �e. e:fr�ctuanü1 prnd)éJ� de inv'-'ct.,,1Ji!iJad y d1J µ1 -.:.Úúa. J,,.¡,c: 

pruebas de inyectabilidad S(• re::iliz�u-án para mmlizm· la (•stabiliJaJ Jd taµé,11 

Una vez fr�gumfo 0.I tapón Sf:' tom�m=m prncb::rn de prm=n6n y dr. c1urE>?:n 
El cabezal del pozo sern recuperad::t cou autorizacion de PERJ lPl?'Tk(; v h1 
tubería de rcvl:stimit::nto será cortada. SL: coloca¡ á uua varilla dú ac1:.,ro dL, 2m 
de altura con t;l nombre de la locación y (•1 núm1,:'r0 dt:>l po;:o �;r.d,:bda �l b 
plancha que tapa el po?.o. La cantina (''('t:>llar"') será rellenada. 

Pozos de Lodo 

Todai- lni- pozaR de Lodo e�t�irtm irnpe.rmeahilizahles para evitar h1 eo11iHm1nr.w101 1 

dd sudo, naµa freátit:;a y agua sup1.:.1fo.:ial. Lo::; co111pulk=ük� d� lui:i fluido:., iiu
están considerados como matc-rial peli6rroso. 
De SPr posible la mayor patif' d�I locio st'ní n�iny('ct:icio al po;,:o 
Se proce<ler}i a la 8edime11tació11 v pre.c1pitaci<m de ios sól.idos con �uifüJo ,.k 
aluminio. 
El agmi residual será analízada (pll y dureza),. dE' ser necesarifJ Sf: nrntnl.!i: :_u ;i :..' l 
pH utili?.ando ácido acétiro o hic11rhom1to d1:>. sodio y Ren't momron:>:icl� :::intP-�: d(� 
st1r evacmufa_ 
Una vez sedimentados lot; :::ólídos y nacuada. ;:J agua l•:':'Úí.lual, ::;,:_, pn;�1.:,cL1{1 al 
relleno <le todm, l:1s pozas (agua y lodm:) y h supc1i1cic- arnndiri,·mnrh r�r--i h 
reve�et�cióH con¡unü1rne11k ('Ott toda t>I �11-f:'a de la IN:anón 

In�talación y F .,quipos 

Toda� las instalacioues, equipos v materiale:-i dt! peti<>rac,úo. productos qmwicos 
excedentes, lo mismo 4ue lo::; JL'.LlL'.dw:s no <l1.:·g1aJ::1bL,;:; 111 im.Ü1t • ..1Ll ... ., ;;�1.íi. 
retirnrlN:: drl :íre:-i 
La m�uiera usada corno prott>ccion d�•l f,ttelo. qut? pneda s0;-•1· 11fifr-".11da Pll (,/rn<-• 

lo¡;a<:iones será renwviJa d1.: la loca¡;Íóu y la (JUl'. .,(, 1:Ht:U0l!ÍH, J,.uü.uh ,:;,:1,i 

cortada ("pícachnda'') y usada como matf·ria orgfu1ir3 y nyUtk a !a r:: rL\i::.::,. itn 
d0l �uE'Ío. 



El makrial pbbtico J1;.� µnú.�G(;ÍÓu ...:ulocaJu ddjaio lk, l,fo dÜ,H irna,k,::i Je- JHd.dv1 ª
ckl (•quipo d(• pe-rforncióny a.lmacenos de quínlÍca y lodo;; pai:1Lip10t,2c.::i�1n J.: 
f,:Ur.-lo ::ier1 removido ctel 1rea. 

Acomlicionamicnto del Suelo y Refon!s(adúu 

Toda el área será contorneada de la forma mfo,� cercmrn pofúhli:- a lw1 rowtH'!<'f!E"-' 
iniciaJt!� del tetTeno. Dt�bido a lmi ubwHcioW:!N cli:. la� pozas, est�,� q1tedm ,ni 
ente1n1dm.: a más d(:' 3m. 
L::is úre<'!s compactadas serán roturnrfar- con un :-:ubsobdor a fin (i,, cr-c •.1r 
condieioHes fisicas fovornble:-.: (pornstdad y oxrne1wc1ó1i) dtl sudo ¡Hu a h 
restauración del bo�que. 
Se rt�incorpora ol 1rnúerial orgánico - mint:'tal sob1\' la so.p(•rfici� i.k la l.:Jc·'.1Lión, 
cou re:-po::,icion <lPI mulch (prntrrcion <ie phnfa� ron pajm: y \:'cfo�r,...011 

coloc�indo8e la8 ramaN d� lo8 arholeR din111wdm: Robr� l�s s11pe1-ticii:=.8 dP-r-:n1_1á:;i"' 
para efoctot-: (fo proteccióu y �;ornbrn y dar condici,:me:s favu1 ali}0;,; al µ1 ogi �0s0 ,l.. 
la vege-tación. 
ne 8er nect:>8ari0 en laf-1 área:c) don<lt:" se oh�i:>tve qtil:" el matt"'rial org:'"1rnc�, •rnp�•,·�! 
no i,ea suficiente para la r-eg8neración vegdaL fit;J prncl.)dt:nt a Jt�rlili;�:-u- 1:·J s;H�io 
mediante la utilización ck abono orgánico. 
Se refore!'ltnrá con rspc·ciL�� de valor comc·rc1-al combinnd-::151 c0n esr0cir:-•:: d," h 
zona. de prefi:'n·ucm ti utales qttt· atnngan de nut>vo a la farnm dd ;.u·er, v (1,r•.,,. 

útiles µa ra los nativo:s de la zouéJ_ Sé 1.·1,wua UJI Ji,':iiam,:Í;-m11c-!ulo l�llíJ � pÍ,mlu¡;'-,:, 
de Sm, con uu total apro:i,imado (k; 800 phmlofü•8 t::-n la locac:i(m. La�; ro:--{W :;L:_ 
dE:'I trnt:imirnto dE' rf:'forrf:taeion f:enín PY:Jhm.das n p�rtir ch-:- 1 prirw·r ::i1fo (rlr'S'r1w-� 
d� ai rnenof:I uu período de lluvrn�t ti�mpo :mtic11)11tl'! para :mali:;,m IH� ;,,011a� dt, 
"recal.zaJo''( arrimado dé tie11,� al pi1:, lÍL! ú1bole!S o plautas J1:, Hk=Hüi L:üü.:iÍJ.ü). 
De ser necesario se pro<:.'::'dení a plantur pasto ("toro urco") •�;n b�· ár,:<1'' •Jn 
rit>sgo rle Prosion y par�. facilihff l::i protección <le•f ¡;::nelo. .11.f:imJ'lfll!' .-.,�

colocanm c:;¡nal8ta¡;; lransv1;:r�ah-:H � la. penrlit:ut� para PVÜar el lavado dd oiaír.-riaí 
orgá11ico 1ni1wrnl pm la lluv ía. 



¡\l"'{ALISTS DE. COSTOS C()N EL ffSTl lDlO DE !lVIP.-·\(''TO ¡\l\'1Blf�í'-1TI( 

B-) 

l'LANTA DE TRA.l�:\1\lIEI"fI-0 DE .. i\.Glt\ 

Es pnrn e-1 conr.umo hurn:mo ( Por trat::imíe·nto qnimi,�n ). 

(\m�lade: 

2 tanqlll�s DEGRElVIOl:r con filL·o. 

1 tanqne 1 .>ec:;tntmfor. 

1 lanq ue Hi d1 o u 1: unü.i.ii c0 

I tm1quE' Flevado 

2 tmique peqn�Iio con ( :}ordicador v Alhwoin}I 

E:QUlPC• INSTALA[lí> RN LA P1 .Al' 1\ �¡_- )1-<IVI.'\ 

- Homhn ��e-rir- B8 ti¡w .!-\-'t '\ ·n Eta¡:ns, 60 Ho11'."'ing

- Bomba de d��piazarn1ento po�itivo para inyt=-cciou qu11111co

,,:-\cciouado cou motor dl}di it.:u.

- Domha fü.,da Tipo D- 1 O Scriv 400

- ('ahez0te ( < 'Hbe n!)

- Dit:sd ekctric G.merawr !Vio.lelo 6CD .. Uü-L.itiL.;N

con gen?rador (k· 60 HZ, 3 l'ha-:c

- Forros de Prodw-c1,,n d� r ( 23:,S' )

r J " -� .
I 1., ... ., ( 1 

'"' - 7' )· Orl OS . lo ,:;up0fltl· lt� l L" .1 ; ,1 _ 1 1 ::, 

- Tttbt:>ria d<' Producción de 3 1 i:"· ( 3�56' )

,. ]_\;fa1Jifol Mar<;a, L'H.1\NE-33 _ coH 12 liul,a;; 3 �.: , 3ú \-álvuL,.-s 

3 1/¡'' de alt::i pr�"sión d.: alta Vl()B 

- MotorSeri� n;¡ dt=-4" HP h(,O VoltioR

- PmTo::; Intern:.u:dio::i dti 9 5/8'' ( 2619' )

1 1 0 s4 
-:, !. ._.,' 

·, ., ¡"\: 

� ;.J •. ) / ,� 

1, � r:r::· -, .,_ J "u.._.,_ 

190,622 
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- Cables electrico� l.ipo f{EDALEAD , Paralhd

H-ELB ,. G-3-F-77':i� ( 1150') 

- Forrns de Superficie de 13 3.18'· (99 t ,. )

- F01Tos de Superficie de 5 1'T (10040') 

- Tuberia d0 Producción dr). ·¡/'if'' (9IH,.)

·· Prokctor Serie 325/379, Ti¡.,o 66

T l ' ·u-e;, "1) - 11"*'} '7 18" ·1·N l:''U 17 v1:; D ("" 1'.T(-)'l\,('*C( ) ) . . ., U )ltlg .LlJ..'..·f-\ .. ) .<• .;.., , ,. (';. J:', O , .· t, ,.''f, !VI -� )( i fJ:::1) 

- Válvula de Comput>rí}t PHcil.il.' ( hutrnda dP PoL'..o) de r·,i,300 lb

, Operación Petiorac1ón 

- Operación Completacióu

- Trnnsporte /Annadol.l)psarnmdo/

- Hroc,i:-:

· Lodos 1lt, pt.!!'fornción

- Control dirrccion�I

- P�dihtje y baleo

- Alquiler_ im,pecció11 Jt> lubnlares

- Construcción de 2 po:.::a}..: API

� lnstalac1ón de cilindro:-s <k· de:-ifogue.

C'ON�rnu lCC10N I.H1: lA PLAT/\.Ji'Ol-(l\1A 
( $ 2."iO por metro c11<1<lr-,1do) '1' l l 00 11!'� 

lVL\NO DE OBRA 

(O¡wrnción t�n Con�tn1cción l' ím;talacíón) 

ESTUDIO DE 11\iWACTO Al\IBIENTAL 
(_ Adivid::idef'.. 1-<:s(mlio P lmfal::i<'ion) 

- Estu<lio d0l agmL airv, �.:ui:lo

<,!-� ��" 
,.;·;i· ·- . 

!·�n �·� 1
1 ._r �.,

., 
, .,.• o 

'/l 1.-! lfr 

142.5110 

lG,C-00 

lJl�OD(J 

. .., ':' f\¡
°

· 
; _,H.1() 
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- lnciu�rador dt.1 R�:-,id11os �,;olidos.
0 ···t·- ·-Rr·•D·c•r,,_.,,(Pl· l, �-·r·•(·•····, 1·· .J, . .  ,

.., , •. ,,, ____ ._,.,,,, - ,)1::, Villct ...¡.:, · l" • .. · ,.·\. ,Uh<l {¡,.• l ,l ,, .. il.il•. II V l1V; ;_::,,1.1:-., .·••.l.._. l;,,r\.-,,1 

- T,Ul(lllt:' de /\lmw:euarnie-1,Jo dt' Lodo ( .l:-'te-fabricado _1

- Tanque de Ahnac�namiento de Detritus.

- Plan dr Abandono

• Capacitación Ambi�nlaJ parad pt!rso11al <l1; la EUJ.µ1 es,L

- Construcción de- c::uic·lc-,� n!n�:ivos al 1\frrlio :\.rnbi::"ntf.

EQUIPO DE SEGURIDAD 

- Equipo contra Im·1:·IUfü,

· B .. 1i11tor <l1::, 15 lb ( J uoiJach.-.:, ) 

- f>;:tintor Tipo Jtodank de· l "º lh ( � nnirb<lr:-:: )

- Cisterna dt: l<-l 7 bhl ( Electrnbomba v maH�ur:nt

contra inc,·n<lios )

- Apoyo l ,o gi !'lti co

· Equipo dt: S.:,�lli-;dad ( m:íi,ca; a:.:; de µroti.::ccióa dt, ga:.,, dc.)

- Equipo para control ele S():

- Seglllida<l al t·4uiµu <l�� .l.rn;lah11.-ió11 dt� l'laLaJunrn.t

lilaboracion del G.,sto de T�studi.o de 
Impacto Ambient.li 

'l(l'l'AJ 

i :,_ IJ(¡,; 

17 ,t!-"? 
,1 ' j • •• � 

') ,._ ,q 

17 "",0 
1 ,._.

"\ 
, , .  

, IUi/1 



·.IX

5.1 lt..nálisis dd Cosi.o de E.shhtio ile lrupdd.o Amoi.iu(¡¡j 

R0alizado el auáJi:..;i;..: de co:-íü cou el e:,;:ludio dt� Íll1p;id1; �irnbi.:,rn,,i ! 
111 1 

proyl�Clo pclrókru, oh.:c-1·,•ainos que la inv,:r;:;ióu c::..:ria d, · $ T 11.:.,27G; '°:J .1 

que f'i no 8t:" hace 11n plan ch-· abandono con r-l r:'r0tmho t(•ft1Í"0 di:-! mi�d1" 
ambientt', esta cifra St-"ria nrncho mayor qne In t;>strnmdo, 1w, q1,,-:, -.:1 -=,· 
volviera t)ll alguu fo·mpu 1-.-,Jizar olro� ,:-;:;ludio::: d1,;, �:.: .. ¡A0r;;¡lÍvu ,;:ü ,.:,1, 
.lugar o C('rr:.ma a 1:t.:!�1 :.'.üll;t y 110 St.' haya r·--ali.�ado ,_··,')o;,: , ·l .di,:,. 
�mbiC'ntrilr� f:'f:fari:i.moi· de·stniy0 ... ndo b florn y In hiin:i. y im�, nn·''''.l 
reforestacion td1�varrn los t:o:-;to:.;, por lo tm1lo 110 Heria renl·ablt; �11 011 ,::1¡¡ 1,,

tÍl.:!1nµo, ya 4ue au111elihuia la iHvu:.úúu �) la ,�'. t:tlpLiá�ión :,(·1;a �. L,:..." 
pla?:o 
1.ior lo tanto tendremo� ,¡11"' aplH':w P-1 plm1 dt> nhm•dono rnn ,:,¡ ,,eotwi10
t.ecnico del iVlt:é'dio A111hi1.•nl.t> .
• \di:·1mIB d costo d1: la ,_,laborncÚ;u dv t'StuJiu \L· Iiupad0 ,\.rnbi,:ut.i: �u.
es $ 62,684, repn.':-:(.'nt::i m1n rrmttcbd l'�'1t1C'ñ1 ,:-,n �0mparnci0r i:''1f' ,_.., 

monto ¡.¡ �a,-:(ar 1;•11 h1 f'jt'('llCÍOH dt:" 1<1 }1ciiviil,1d d"' po:>n�.1rncin11 iil"' ¡...,..,..,;;

Exploratorio.
Este d�·l.alk no:'.: induce a ,··,]tabkct.T la r:;·ntabilidad (kl p-oy: �tr, y .. , cr .. , l
E·sn1d1 o ti:><'nt ('o dt:> 1 mpn<.'to �rnlw•nt� 1 ni:>ntrn ! , '':u-n l f!�� dr1;1 n'-! '!' 11� pn••(i,·w
ge11e1a

r
:se por la ad1v,dad Pdrol1�1 H, pr�:servHmlo Hl!t:'�lrn rCO�f:sfi:--111}1 P}IJ'�•

11u�t;lrm.: gi.::n.,;,n.u:io11tt: futura:::. 
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6.- CONCLUSif)N"ES Y RECX)l\·111:NDAl,_C'IC)NffS 

CONCLUSIONES 

• Los coRtos normalrs d,z-· Estudios Ambientales son nn:1 pr0rm-•:-:1 '.:,n

mediana del co�to total dd proyecto .. por lai;; parlicuh:iridade:-: que �� d�11,

\:'H d campo de la Sc-lva Permma.

• Cmmto m::'ls grande sea el proyecto (St:"lva Penmnn) exü;tf' h1 pt·oh�hibrhd 

proyecto a fPalizar. 

• El rt"_ghm1enlo pm·a la Proíeec1ún A.mb1enlai en la.� uetiv1dad':'� ,tt:- !,·,!-<

hidrocai bum:::: es un proceso dinúmiw 1:-H t0Ja adividaJ ¡1�u ukra.. p,...,1 ;;:;

cual uno inte:-nta prt'd1:rír lorlm� h� da"1'S ck rc"11ltrid0''. r,---:·d.--c.• "

• EYitar ocasion:ir dafíos mayo1 ,_:.,:; aJ Medio ,\.1nbi�!Hk, µm 1u ::aiil -�-- L

ctL�sfog11e dt' C'rndo E"n ta boc1 del pozo. 

de hi salnd humHn1 

vw:"lve a E"Illplear L"r! lmt>cos fH)�tenon•:-;, klc,éndolt:> IO�is 1·cow,Hw·o Hllll. 

A:-3imismo debido a lüt: lllt:11on:::: ret.:odet-: que j.ifül,.-,::,; y Jl.'-,:;-:ch<1 i\.Jti-:;c:, ¿•l 

Impacto Arnb1E"nt�L 

la instalación dr l:1 red sanitaria y la planta de tr:1t:.:imi,�·r:to ck 3�-:;\:-J<·



t · ·· -- - · l ... · · : - · · - · · 1 · ·t · 1 ·· · - • - , · '· · ! 1 
· 1 ·" , · , ::u1que�, p.u !l ,' lUliL'101l,l1Iikil i) 1• ,: ,v;_, rnu10\ ,:-:·, U,'>,,' .,:,!dl d li:i11LH,'. 

de v�uti::·o dd tanqui.:,. 

• Estratégirarn,:-nte la eonstrm·eíón d<'I proyt�,:to ti•�n� tr:,n,:li:>nr:1:1 pü,;itr·'�i :1;

la salHd humana tÍt"bido al phu,t:>mu1et1iu de He\!UJ idad e itt�!!t:'llt:' trnh1<.:11 Pli

que St' prcs1:·nla indin:·c:!�m1t·tllv.

lncrf'rnP.nto ctP mirlo 

Alternción Je: co:,;l:rnnl,1ú1>. 

I'vlodificarión geonfütfo!ogica. 
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RIT,C\)l.Vl.E,NDAC'JONl(S 
.�-·? -�- -- ' ---·�----·-····-- -··· ·-•---•··-··�---·�-- -----

• ��e r.feh,., contimmr rnn los progn1mas de monitor,:o de liqnictos y ['..:T''r--"'.

asi como de Ja limpte?,a de las área..-i tmmchada::.: y la implen1�11l;:1(:ton (ÍH 

sishmms que eviten la contaminación por dcn-mfü�s. Esto�,: prn,�;r:.1ma:::

deben incluir el entrenamiento dt>I pt:>rsoníll openttivo Pll Í::tR pr}1che::1<1 p:irn

el tontrnl de la coutamiuación 0n forma coHtinua.

operacionales que se ha (,ncoulrado en ¿;l ca.1Hpo; rw1 o uu hck:-,: ! .. , 

di1St>ri0s y procedimientos �erán �plic:-1<lM a. to<loR lo:c: proyecto�,. 

• DE<be hact·rst� convc·nio:'i con irwtítucionc·s priv:vfa::i naci0w1!':':-' c-·�-r,--r"

exf: r<l•�Jl''f<ii,, d,-111do 1111 llllí:'VO �11foq11.,. dte optirnit.aeiott di:"' h1 iwlw.:,n;.:¡

pdn.,kra cu wncral qu\;: con�idc·rc la prntt"'cción d-:·l I1k'-,lio arnLi,!nk d.:

mncha importancia en hw actividade� de:> h1 t"r..plot�ción peh"olt:>rn

• Se recomienda como medida el!' prt'Y(•nción. rt=-actual.i:::m k;.:: pLu:-.·•_! d.·

continge11cí� y rna11�ío mnl)lenlaL para poder previ:>r cmüq11wr prnbit:'rrn-!

rdaciouado con la ronlamiaacióu.

• C:onlinuar cou lo:-: l.��:lu<licm de iovt��1i12,a1..:ion pan-i t111 1111_:¡01 l1)�1 o d,·



zona. 

• 01:' resultar positiva la perfonK·1ó11 se debe de evHlrnu· l,1s nm•v·;i,,

condiciones en que �i.;; ¡;11011::ntra la :::011a a :::i:;:guir opt'.ranÜ,) y plar.1k;�

nueva� alternativa� dr rmti irn<.'1ón .
. _ ... 

Por las c::"iraderísticas c.k b zona se fi)tornicnda c-Yib.r cualqut.'r +-rr:.,nv 

la.s agullii superficiales di:: la zona 
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YOLUUEN BRUTO DE RELLENO • 2,400 m 
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3• C!OOO PSI 
CHECK VALVE 

r=un o(] 

nu. Llll! 

SHAt'PER 13 6/9 5000 PSI WP LWS 
SINGLE CATE B0P, W/ POS! LOCK 

C'YUND,:RS 

........... 

SHJ.FFER 13 6/9" 5000 PSI IJGHT YT 
SPHERICAL ANNUL.AR BOP 

SHAFFER 13 5¡9•,5000ps, urs 
SINGLE CATE B0P, W/POSILOCK 
CYUNDfRS 

4"6000 PSI 

or ¡ iOQ��--=
� ½�� 

WEU. HEAD CASING B01'L 

BLOW OUT PREVENTER EQUIPMENT 

IJIUCM:10t/1 

LOTE 60 

C)ll.CAA,W4 lrf't I tsCAl.Al 

1/c 



◄ 
B.C.P.

�� 

� 

2·d[J®

�� 

18 

2# 

N" DESCRIPCION 

1 Y 7 

2 
3 
4 

5 
6 
8 
g 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

COMP FALANGE 4" -5M# X4 "\VELO NECK SCH 160 
CROSS 5 WAY 4'· x 3" x 3" x 3··x 2" - 5MI/ 
CAMERON H.C.R HYD VALUE 3" - 5M" 
SPOOL 3" x 3" OPEN FACE FLG MADE TO FlT 
CROSS 3" x 2" x 2" x 3" - 5MI/ STUDDED 
3" - 5M" CATE VALVE FLG OUTLETS 7KM 
2" - 6M" CATE VALVE FLG OUTLETS 7KM 
CHOKE HAT. TYPE "p" 3" x 2" 6M# ADJUSTABLE 
PLE 2" x 2·• x 2" x 2" - 5M# STUODED 
SLJN F'LANCE 2" - 5" 
2" x 2" - 5M# OPEN FACE MAOE TO FIT 
CROSS 2" x 2" x 2" x 2" - 5MI/ STUDDED 
BLIND FLANGE 2" - 5M# 
SPOOL 2" x 2" - 5MN MADE TO FIT OPEN FACSD 
SPOOL 2" x 2" - 5M/( OPEN F'ACED MADE TO FlT 
2" - 5M# CATE VALVE - 5M# SKM FLC OUTLESS 
THE 2" x 2" x 2" - 5M# STUODED 
COMP F'LG 2" - 5M# x 2" L.P. 
CAMERON 3ED CAUCE 2" L.P. CONNECTION 

RJNG CASKETS F/3" - 5M# 

6J

�
--

-
DEGASSER

.., 

6¡

�
--

-
FLARE 

► 

DIAGRAMA N
º 

2 

MANIFOLD DEL B.O.P. 



A. REJILLA 
B. CAMARA DE AEREACION 
C. DIFUSORES 
D. CAMARA CLARIFICADORA 
E. VERTEDERO 
F. LINEA DE RETORNOS DE SEDIMENTOS 
G. CAMARA CLARIFICADA DEFLECTORA 
H.LINEA DE RETORNO DE DESPUMADO 
l. SISTEMA DE VENTILACION 
S. CAMARA DE CONTACTO CON CLORO 
K. CLORINADOR 

UNU. OE BOCA OE 
ENtRAOA DE ACUA.S 

SER\110,,S 

V[N1'1LA00R 0( AIR( 

LEYENDA 

- AGUAS NEGRAS 
ICQ SOLIDOS SUSPENDIDOS 
E::::> SOLIDOS FLOTANTES 
� SEDIMENTOS 
1ZQ LIQUIDO CLORIFICADO 
- LIQUIDO CLORINADO 

LINEA DE AIRE 
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1 

¡ 

E 

J 

1. EQUIPO AUXILIAR CONECTOR DE AlRE 
2. FILTRO DE AIRE 
3. REGULAR DE AIRE 
4. VALVULA CHECK 
5. MANOMETRO 
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SINBOLO ORAN 

UNIDAD PAISAJE 

� 

D u..!lURA 

D 
ALVIOHAL 

G 
G 
D 
D 

COIJNA 
DENUDACK>NAL 

D 
G 
D MONTARA 

G 
DEl'IVDACIONAL 

N 

( )

LEYENDA 

ALTURA SUPERrlCIE 

P.\ISAJE UNIDADES NIVEL 

CEOMORf"OLOGICAS DE 
BASE He. <•> 

Terre'lo• bejn 
hldromOrllcu d• 8,f>SO .. , 

0-1� 

TEPJtA'ZA.S Tt'rrou, bajos 
1/'JUJ'DABlEB lnund•bl.• d• < bm 11,lPO ,,.. 
HOLDCBl'IICAS o-n 

Ternur.• beju no 
lnund•bhts de ...... 17.8 

0-2� 

TERRAZAS TttnUI m-4111 
ONDULADAS 

HOLD - plano-ondulades de < 20m 2.740 1.8 

Pl.EISTO�ICAS 0-41'; 

Lomadu de e-1c,: < &Om 2,CIO l.? 

coun .. bojo.1 de 1i,880 .... 
COLINAS IC-2tilt 

BAJAS 
PLi1) -

PL&ISTOCENICAS 
Collou baJH 
diseeloda• de < 80m 20.◄◄0 13.8 

10-60, 

Collnu bala• 
l\i1rt•m•nl• 7,1'&0 �-1 

dlneledH de lb-000:::: 

COUl'IAS Al.TAS Colinu 1llae de < 300m 115,000 1e.o PUOC't'NICAS C0-'70� 

Mon\.et'IH de laderH 
euavu de li.020 12.6 

MONTAJt�.S 
2c-�o, 

DISEC."FADAS 
P1JOCEJ,IJCAS > :lOOm 
MIOC'ENK'AS Non\ol"iH de laderea 

U,890 amplnad11 de ... 

.?C>60'X 

ror,11., •�.680 100.0 

MAPA GEOMORFOLOGICO 

UBIC4CION: 
LOTE �O 

M.t.P4 H't ESCALA.: 

l/2�0.000 
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100 ,k ... l. 
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LEYENDA 

SIMBOLO TIPOS DE CLIMAS 

� , •• "' .............. ••••!•• 

D '•••• •• •oo •ooqm •• l<mm boj" 

reune d1 loe Bo.quN d1 tn-rnu m.dJH y 
lom1d1• 

e , ................ , ... 11,.. 

MAPA DE DISTRJBUCION DE HABITAT8 PARA 

LA FAUNA 8lLVl!BT1U! 

UBICl;CIOM: 

LOTE 00 

M.lP.l t-r: 1 CSCALA< 

3 l/Z�0.000 
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SlMBOLO 
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MAP.t. N'1 

LEYENDA 

TlPOS DE C'UMAS 

CUNA CAUOO HUNEDO 
TempCTalun.: � - l'7'C 
Hunwdad: eo - 90,t 

CUNA CAUOO NlTY ffUMtOO 
Te-mporolure: 22 - 2-t•c 
Hum�ad: ao� 

CUNA SEMICAUOO PLUVIAi. 
Ttmperalure: 2:f"C 
Hum.-dad: 06'; 

MAPA DE CLIMAS 

LOTE bO 

[SCAU: 

!/2�0.000 



LEYENDA 

SINBOLD 
SUELOS nHDltNTE FJCnNSJON 

UNIDAD 
N::J::��!: su;AXcORNUO� (���jlL lJN6;'D�D (�) Ha, (�) 

lP--��fl 

AGUAJAL I 
TR4P'7ru�TS I A 1 0-1 i 8.630 1 !.7 

AQUIC 
BANCO TROPOrwvENTS A 0-2 17-100 11.◄ 

'J'SHIASWI CUTRJC TROP07UJ\.'EHTS A 0-2 26,920 1'1,8 

8 A 0-4 2,740 t.e 
QUINCUIZA 'í'YPIC HAPUJDULTS 

e e-15 2.rHo 1.7 

0 16-26 J:l,860 BA 8 CHIANOOS lYPJC DJSTROP<P'l'S E ••-.a ,0,<0 J3.0 

r &o-10 r.i.1ao 11.1 

8 E 26-� Jg,020 12.e 
l'ANCUl>n"LA lJTIC !UTROPEPTS 

p 60-70 l 4.SQO 9.9 

N 

\JBIC.t.CION: 

liiAPA ,.,.: 

b 

TOTAU l4.6QO 1 100,0 

MAPA DE SUELOS 

UlTE óO 

l "CAlA, 
l/2b0,000 
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LEYENDA 

SIMBOLD A���::AL WUTACJONE
S Pl:Nr�� S\JPE"RrtC

IE 

He. (:;) 

BA,IA's INUNDABlZS lnundoclOn pennenente-, ne¡,& 0-2 � 620 34 O 
bj U.A DE T1RP.RAS Rln10 de f'Tot1i6n laltnl, 

BOSCOSAS HUNEDAS .:�to��= �
t1
:

t
��di-��:���o. 

, , 

D U.A. DE 71ERRA9 ,Ult utunt'l6n de ■lumlnlo, 
ALTAS BOSCOSAS erosión U¡ua a moder•d• =i H 4-15 6,260 3,6 

HUM.tDAS tllmino Je ve¡elect6n. 

E] U.A, OE 1'1ERRAS e�:16�•�::e�el�:J:r���
o

� _ COUNOSAS BOSCOSAS l'uute Id H f'ltmloe I• "•t•lteldl, 1 ::,-70 !16,eao 351.1 
HUME'DA.S en ¡rand" e:rtenirlonea. 

U.A. DE TIEJIRAS tt0rten potendel fuertt que ■erfa D Fuerte e,cornntfe por plndlcntH. 

MOJrlTAIIOSAS ertlke fl ■e ellmlna le ve¡ctodOn 25-70 33,5110 22.6 
BOSCOSAS PLVVIALES en gr��:i•

■:
l
�\i:::1���:0

e,1.o por 

UBIC4CION1 

Mi,P .. N": 

6 

T01'AL: 160.� 100.0 

MAPA AMBIENTAL 

LOTE óO 

[SC4U1 

l/2�0.000 



BI" 1r 73" 69" 

O" O" 

,, 't.vff

4• ,. 

n�!lt...': :11 

8" 8" 

12" 12" 

16" 16" 

PARQUES NACIONALES 

1. CUTERVO (CAJAMARCA) 
2. TINGO MARIA (HUANUCO) 
3. MANU (CUSCO Y MADRE DE DIOS) 
4. HUASCARAN (ANCASH) 
ó. CERROS DE AMOTAPE (TUMBES Y PIURA) 
6. RIO ABISCO (SAN MARTIN} 
7. YANACHAGA - CHEMILI..EN (PASCO) 
8. BAHUAJA - SONENE (PUNO Y MADRE DE DIOS) 

RESERVAS NACIONALES 

9. PAMPA GALERAS - BARBARA D'ACHILLE (AYACUCHO) 
JO. JUNIN (JUNIN Y PASCO} 
11. PARACAS (JUNIN PASCO) 
12. LACHAY (LIMA) 
13. PACAYA - SAMIRIA (LORETO) 
14. SALINAS Y AGUADA BLANCA (AREQUIPA Y MOQUEGUA) 
15. CALJPUY (LA LIBERTAD} 
18. TITICACA (PUNO) 

SANTUARIOS NACIONALES 

17. HUAYLLAY (PUNO) 
16. CALIPUY (LA LIBERTAD) 
19. LAGUNAS DE MEJIA (AREQUIPA) 
20. AMPAY (APURIMAC) 
21. MANGLARES DE TUMBES (TUMBES) 
22. TABACONAS - NAMBALLE (CAJAMARCA) 

SANTUARIOS HISTORICOS 

23. CHACAMARCA (JUNIN) 
24. PAMPAS DE AYACUCHO (AYACUCHO) 
25. MACHU PICCHU (CUSCO) 

ZONAS RESERVADAS 

26. MANU (MADRE DE DIOS) 
27. LAQUIPAMPA (LAMBAYEQUE) 
28. APURIMAC (APURJMAC) 
29. PANTANOS DE VILLA (LIMA) 
30. TAMBOPATA - CANDAMO (MADRE DE DIOS) 
31. BATAN GRANDE (LAMBAYEQUE) 
32 TUMBES (TUMBES) 
33. ALGARROBAL EL MORO (LA LIBERTAD) 
34. AYMARA - LUPACA (PUNO Y TACNA) 
35. CHANCAYBAROS (CAJAMARCA) 
46. GUEPPI (LORETO) 

COTOS DE CAZA 

38. SUNCHUBAMBA (CAJAMARCA) 
37. EL ANGOLO (PIURA) 

RESERVAS COMUNALES 

38. YANESHA (PASCO) 
39. TAMSHIYACU - TAHUAYO (LORETO} 

BOSQUES DE PROTECCION 

40. ALDARO BOCATOMA CAN.�L NUEVA IMPE:RIAL 
41. PUQUIO - SANTA ROSA (LA LIBERTAD) 
42. PUi PUi (JUNIN) 
43. SAN MATIAS - SAN CARLOS (PASCO) 
44. ALTO MAYO (SAN MARTIN) 
45. PAGAIBAMBA (CAJAMARCA) 

MAPA DE AREA8 NATURALES PROTEGIDAS DEL 

PERU 

ll91C.t,CION: 

.,i,.p,. l'I": CSCAL.A! 

LOTE óO 



Tabla 1. Clasificación de Lodos de Perforación 
----·-----·-----

El sistema Potasio/Limo/Morrex es mezclado y mantenido con los siguientes productos 
- Baritina
- Bentonita
- Hidróxido de Calcio
-X-CIDE207
- Black Magic SFT
- Check Loss
- Chemtrol X
- Hidróxido de Potasio
- Cloruro de Potasio
-LD-8
- Liquid Casing
-Mi/mica
-Mil- Pac
-Mil-Pac LV
-Milstarch
-Noxygen
- Protectomagic M
-SodaAsh
- Soda Caústica
- XCD Polymer



Tabla 2. Aditivos a la Mezcla del Cemento 
---------------------------------------------------------

La Relación de Aditivos a la mez cla del cemento se detalla a continuación (j: 

- FL-33 & FL-52

-MCS-AG

-MudSWeep:

-FP-6L

- CD-31L
- Cloruro de Calcio A-7

- Baritina

- NE-118

GW-27 

A-7 & S-8

Acido Bórico
D-26



Cuadro 1S. Carácteristicas Generales d/Flos Sfi'e/os 
------ -·

1. Banco

��, ;;� .�:L;�� .. ��;,��;��0:"_i;�� , '. ; ; ���@\� ' i;;
0-4 17,790 11.4 Aquic Tropofluvents F/uvisol Acuicó 

2. Aguajal 0-1 8,530 

3. Tsiashmi 0-2 26,820 

4. Quinguiza 2-15 5,250 

5. Chiangos 15-70 58,880 

6. Tangüintza >50 33,910 

5.7 Typic Tropacuents 

17.8 Eutric Tropof/1Nents 

3.5 Typic Hapludults 

39.1 Typic Dystropepts 

22.5 lytic Eufropepts 

Gleysol Típico 

Fluvisol Eutrico 

Acrisol ortico 

Cambisol Districo 

Cambrisol Eutrico 

En terrazas bajas plano depresionadas, 
inundables,superficiales, textura 
moderadamente firra con estrato arciJ/oso 
subyacente; napa freática fluctuante; 
moderadamente ácidos (pH 5.5- 5.9) drenaje 
pobre. 

En terrazas bajas hidromórficas, 
depresionadas, agua acumulada la mayor 
parte del año; superficiales, textura arcillosa; 
reacción muy fuertemente ácida (pH 4.6); 
drenaje muy pobre. 

En terrazas bajas no inundables profundos y 
estratificados, de textura franco limosa; 
reacción neutra a moderadamente alcalina 
(pH 6.0 - 7.5); drenaje bueno a moderado. 

En terrazas medias, altas y lomadas, 
profundos, con desarrollo genético, presencia 
de horizonte argillico bien estructurado; 
textura franco arcillo arenoso a arcilloso; 
reacción fuertemente ácida (pH 4.4 - 5.2); 
drenaje bueno. 

En colinas bajas y altas; moderadamente 
profundos con cierto desarrollo genético; 
color pardo rojizo; textura franco arenosa; 
reacción fuertemente ácida (pH 4.1 - 4. 7), con 
alta saturación de alumnio; drenaje bueno; 
escurrimiento superficial moderado a rápido. 

En montañas y laderas de montaña 
fuertemente disectadas; superficiales a 
moderadamente profundas, con estrato 
inferior de lutitas descompuestas o con 
contacto lítico a poca profundidad,: textura 
arcillosa, saturación de bases mayor de 80% 
drenaje moderado; escurrimiento superficial 
muy rápido. Presencia de cimas 
redondeadas. 



CUADRON°1. 

1. Llanuras

Aluvlonales 

2. Colinas

Denudaclonales 

3. Montañas

Denudaclonales 

1.a Terrazas
lnundables

Holocénicas

1 .b Terrazas 
Onduladas 

Holo
Pleistocenicas 

2.a Colinas
Bajas
Plio

Pleistocénicas 

2.b Colinas
Altas

Pliocénicas 
3.a Montañas

Disectadas
Pliocénicas
Miocénicas

1.a.1 Terrazas Bajas
Hidromórficas

O- 1% Pendiente
Tbw 

1.a.2 Terrazas Bajas
lnundables 

O- 2% Pendiente
Tbi 

1.a.3 Terrazas Bajas
no lnundables

O - 2% Pendiente
Tb1 

1 h.1 Terrazas Medias 
Plano - Onduladas 
D- 4% Pendiente

™ 

2.a. 1 Lomadas
8- 15% Pendiente

CL 

2.a.2 Colinas Bajas
15 - 25 Pendiente

Cb1 

2.a.3 Colinas Bajas
Di secta das

25 - <50% Pendiente 
Cb2 

2.a.4 Colinas Bajas
5D - 70% Pendiente

Cb3 

2.a.5 Colinas Altas
50 - 70% Pendiente

Ca 

3.a.1 Montañas de
Laderas Suaves

25- 50% Pendiente
Md1 

3.a.1 Montañas de
Laderas Empinadas
50 - <70% Pendiente

Md2 

1 
8,530 ha 

5.70% 

17,190 ha 
11.40% 

1 
26,820ha

17.80% 

2,740 ha 
1.80% 

2,510 ha 
1.70% 

12,660 ha 
8.40% 

1 
20,440 ha 

13.60% 

7,780 ha 
5.10% 

18,000 ha 
12.00% 

19,020 ha 
12.60% 

14,890 ha 
9.90% 

--------

Superficies aluviales hidromórficas depresionadas, se acumulan agua! 
de desbordes, precipitaciones y escorrentía superficial, drenaje pobrE 
a muy pobre por sustrato arcilloso(< 35%). 

Fajas angostas (< 5m) adyacentes a los ríos; periódicamentE 
anegadas (incluyen meandros, cochas, restingas y otras); drenaJ� 
imperfecto por capa arcillosa subyacente; expuesta a la erosión lateral. 

Conformadas por sedimientos relativamente subcrecientes y de mejo1 
compactación, en ambas márgenes de los ríos Marañón y Santiago; 
e>'f)uesta a procesos de erosión lateral. 

Terra..."as antiguas (alturas <20m), ondulamientos suaves, cor 
superficies de mal drenaje en su base que son elemento! 
modificadores de esta unidad. Son medianamente estables. 

Geomorfas onduladas de cimas suaves y amplias, (alturas <50m), sir 
mayores problemas erosivos; áreas de buena estabilidad con ligeros 
riesgos de erosión. 

Variables grados de disección, originando laderas con pendiente! 
fuertes y cimas angostas; (altura <80m), buen drenaje interno l 
escorrentia superficial rápida (quebradas pequeñas drenan el agua) 
estables con excepción de procesos erosivos por escurrimientc 
superficial y algunos movimientos de masa aislados. 

Mu¡• disectadas, drenaje bueno y escorrentia superficial rápida; (altur; 
80m); cierta estabilidad geomorfológica, excepción de zonas cor 
procesos erosivos fuertes y algunos movimientos de masa 

Muy disectadas con pendientes muy fuertes y cimas angostas, (altur.: 
80m); buen drenaje interno y escorrentía superficial muy rápida, bajal 
estabilidad geomorfológica. 

Disectadas con topografía muy empinada, (altura <300m), baja
j estabilidad geomorfológica por procesos erosiYos por movimiento de 

masa. 

Disección moderada. laderas con fuerte pendiente y cimas angostas, 
(altura >300m), buen drenaje interno y escorrentía superficial rápida! 
estabilidad a excepción de cimas con vegetación, atenúa erosión. 

Disección externa, laderas con pendientes muy accidentadas 
procesos erosivos por escurrimiento superficial y mo·,imientos en ma�.c 
into:nsos; muy baja estabilidad geomorfológica. 



.......... ········· .. .... . 

Achiotillo 
Aauanillo 
Aceite caspi 
Almendro 
Barbasco caspi 
Caf)irona 
Carahuascs 
Caimitillo 
Cetico 
Chimicua 
Charapi/la 
Cof)a/ 
Cuma/a 
Huayracaspi 
Lanza caspi 
Lagarto castJi 
Leche caspi 
Moena 
Machinsngo 
Mashonasto 
Marupa 
Ojé 
Palometa huayo 
Paujil ruro 
Pashaco 
Parinari 
Pichirina 
Quil/ociza 
Requia 
ShirinQa 
Shimbil/o 
Sacha casho 
Topa 
Tangarama 
Tortuga casf)i 
Tornillo 
Ubilla 
Vara 
Yanacaspi 
Yacushapana 
Zapote 

..... ·········································· ······································ 1 
Bixa sp, Bixaceae 
Otoba parvifolia My risticaceae 
Didymopanax sp, Araliacese 
Caryocar 51). Caroocaraceae 
Lonchocarpuss sp, Fabaceae 
Ca/yocof)hyl/um SfJ. Rubiaceae 
Guatteria sp, Annomaceae 
Pouteria sp. Saf)otaceae 
Cecropia sp. Cecropiaceae 
Pseudo/media sp. Moraceae 
Prookia sp, Flaocurtaceae 
Protium sp. Burseraseae 
Virola sp. My risticaceae 
Brosimum sp. Moraceae 
Rollinis sp, Amnonaceae 
Ca/of)hy/um brasiliensis C/usiaceae 
Couma sp. Euphorbiaceae 
Aniba si). Lauranceae 
Eschweilera sp. Lecythidsceae 

Simarouba amara Sinsroubaceae 
Ficus sp. Moraceae 
Nea sp. NyctaQinaceae 

Psrkia sp, Fsbaceae 
Conepia si). Rosaceae 
Vismis sp. Guttiferae 
Birsonima sp. Fabaceae 
Guares sp, Me/iaceae 
Hevea sp. Euforbiaceae 

Inga sp. Fabaceae 
Anacardlaceae 

Ochroma sp, Bombacaceae 
Trlp/aris peruviana Po/lgonaceae 

Duguetis sp, Annonaceae 
Cedrelinga catenaeformis Fabaceae 
Pourums Quiamensis Cecropiaceae 
Co/umellia sp, Colummeliaceae 

Termina/is sp. Combretaceae 

Matisia sp. Bombacaceae 



Cuadro Nº 
3. Promedia/Ha. de Arboles y Volumen de Especies Maderables por Tipos de Bosques 

..................................................................................................................................................

AchiottJ!o 
AauanH/o 

Aceite cas¡;i 
Almendro 

Barbascocasr;i 
Car;irona 

Carahuasca 
Caimiti/lo 

Cetico 
Chimicua 

CharaDilla 
Copa/ 

Cuma/a 

Huayracaspi 

HuancaDú 

LanzacasJ)i 

LaaartocasDi 
Lechecasr;i 

Moena 

Machimanao 

Mashonasto 
Marupa 

Oie 

Palometa Huayo 

PauJilruro 
Pashaco 

Parinari 
Pichirina 

QuinH/a 
Quil/ociza 

Reauia 
Renaco 

Shirinaa 
Shimbi/lo 
Sachacasho 
ToJ)a 

Tanaarama 
Tortuºa caspi 

Tornillo 

Ubil/a 

Vara 
Yanacaspi 

YacushaI>ana 
Zaoote 

;:;:::!:;:;:;:;:;:;::::::::::: llliii�!���li�� ��!�!!ill[lil lllililillil!iliiilili[il 1 ili. 
:::::::;j3.1b:::::;::'.:::: :;:;:;:;: ;�,;:;;;;;;;�;; ! !!!!!!!!!!!���!!!!l!!!!!:! li!!l!ill���lj!ll!l!lll :
j��ml ¡¡ l�¡f��¡ ��� f !m�k� l���w 11 �����¡ �™�¡ 1 Hm�J,� 
2.0 1.0 3.0 3.6 3.6 5.0 

6.0 9.2 

2.0 4.6 4.0 

6.0 3,3 4.0 

4.5 

8.0 6.4 9.0 

3.0 2.5 

2.0 

6.0 e.o 5.0 

4.0 3.8 6.0 

1.0 

1.0 

1.0 1.9 

5,0 5.1 4.0 

5.0 3.1 5.0 

1.0 

8.5 

3.0 1.6 3.0 

2.0 2.1 

11.0 4.6 7.5 

2.0 1.4 

6.0 4.0 3.5 

8.0 3.7 3.0 

2.0 1.5 

2.0 2.7 

3.0 1.5 

5.5 

6.2 

4.6 

8.8 

1.4 

3.9 

6.8 

1.3 

1.9 

3.1 

6.4 

3.3 

7.4 

9.3 

3.7 

3.7 

8.1 

1.4 1.6 

1.4 1.2 

1.0 1.9 

5.9 6.2 

1.9 2.2 

2.9 2.3 

1.4 4.7 

.5.6 3.8 

1.4 2.5 

1.0 1.9 

2.0 1.4 

1.0 1.7 

4.0 8.6 

7.1 2.2 

1.0 2.6 

2.2 2.5 

4.0 4.2 

6.2 4.3 

7.2 

1.0 0.5 

3.6 0.5 

1.6 1.5 

8.0 3.1 

1.0 1.0 

5.2 4,4 

6.0 9.5 

1.4 1.0 

1.2 6.5 

1.0 1.0 

2.0 2.1 

2.0 2.7 

2.0 2.4 

4.0 2.5 

1.8 4.6 

2.0 4.5 

5.0 4.6 

.'3.0 2.0 

1.0 2.0 

5.2 6.3 

4.0 2.2 

1.0 1.2 
2.0 1.8 

4.0 3.1 

6.0 5.0 

5.0 7.0 

2.0 3.5 

8.0 5.5 

5.0 3.5 

3.0 2.0 

2.0 2.0 

50 4.0 

2.0 1.5 

tfqt�tJl : : . _. a7.oo 72.00 75.oo 89.oo 85.oo 97.oo 77.00 76.00 

'I 



fuadro N° 4, Promedio de la Densisf!lfj de Pal!!!!!.f�§._l)Qr TlE!!..s_ cf!!._�g_ues __ 

!lilllil�AIIIYHH■llii!!il ll!:lli!il!llti■l��l���,���Ál!ililli!i1illli!lil :1r,1aj11: lilll�il!��¡¡¡¡ ·¡¡¡¡¡¡¡�¡���:¡¡:¡¡¡
J::::¡:::¡::,¡:::i:::::::::::::::::::::::::::/:::::::::::¡:::::::::::::::::::::::::':!::::::::::�P$:Qoep�:r,e.�:e@t;1$.:::::::,::::::::::¡::::::::,::::::¡::::,::::::::':!:::¡::::::::::::::::::::,::::::::::::::¡:::¡,1 

Aguaje 
Ungurahui 
Huasai 

Mauritia flexuosa 
Jessenia polycarpa 
Euterpe precatoria 

16.0 
5.0 
2.0 

0.34 
0.22 
0.13 

13.2 
6.8 
15.5 

li::::::::::,:::::,:::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�mt:tm:n�SRAS:W.tAs:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::W:I 

Aguaje Mauritia flexuosa 3.0 0.39 13.3 
Ungurahui Jessenia polycarpa 3.2 0.24 11.1 
Pona lriartea exorrhiza 1.8 0.21 13.9 
Huacrapona lriartea ventricosa 0.2 0.25 10.0 
Chambira Astrocaryum tucuma 1.0 0.19 10.5 
Huasai Euterpe precatoria 0.2 0.12 17.0 
lnayuga Maximilia navenatorom 0.2 0.30 7.0 

l .... •.·······:·.•.•:•.·.•.···············:·:•.•···•.: ... •.····:·.···:·:·:·:y:::.:.:.:.:.:::.:.:_:_:_®.$Qf/S:P$:PQJ.W.A$.:.:.:.:::::·;::·;::·:::·::U·:·:·:·r:·:·:·:·'·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:···:·:·:·:·:···:···········:·l

Pona 
Ungurahui 
lnayuga 

lriartea exorrhiza 
Jessenia po/ycarpa 
Maximiliana sp. 

Dap Diámetro a la altura del pecho 
Hf Anura del fuste 

3.0 
4.0 
3.0 

0.15 
0.23 
0.25 

16.0 
11.0 
10.0 



Cuadro N° 5. Especjes Inventariadas, Potencia/mento no Maderables 

:::: :�;:� : ;:'tui �=; . . : ������ : 
·C�ambira . f

Tamshi 

lrapay 

Pona 

Aguaje 

Urgurahui 
Huasai 

Shimbil/o 
Caimito 
Ubil/a 

Shirir,_g_a_ 

Astrocaryumchambira 
1

1 Phylodendron sp. 1 

Bta 

Bta 
Btb, Bta 
Bta, Bcb

Palma Fibras para construcción de lazos, bolsas, 
hamacas. 
Amaffe en construcciones de casa y 
fabricación de canastas. 

1 Lepadicaryumtesmannii 1 Bta 
Bcb Palma Hojas para tejidos de paños para el techado 

de las casas 
lriartea exorrhiza 

Mauritia flexuosa 
Jessenia po/ycarpa 

Euterpe precatoria 
Inga sp. 

Pouteria jarrensis 
Pouruma guianensis 

Hevea Brasilensis 

Bta 
Bcb Palma El tallo para construcción de pisos de casa y 

divisiones 
Blb, Bla 

1 1 
Palma !Frutos comestibles y productores de aceite.

1 Btb 

1 Btb, Bta, Bla 

1 Bfb
_, 

Bta 

Palma 
Palma 

Arbol 
Arbol 
Arbol 
Arbol 

El cogollo es comestible 

Frutos comestibles 

Resinas. 

Bta = Bosque denso de tierras altas 

Btb = Bosque denso de tierras bajas 

Bcb = Bosque denso de colinas 

Bmd = Bosque denso de montañas 



Cuadro Nº 
6: Especies Representativas de la Fauna Silvestre y Vida Acuática por Habitats

------------------------------------------------------------------------------------� 

,, , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,, ,, , , ,! Ma�itÁ:TI° ·,,,,, ,= ,',,,,,,,,,,,,,,,, ,=,, ,=,:; Hli)=H);)(�i'i�ii,t�lctiMijpi::::::u::: 1::::::: liirlii..e� :ci�Nti�ic<>:, 1::,:,:
RonS()CO o Capybara Hidrochaeris hidrochaerus 
Leocito Titi Cebuel/a pigmaee 
Maqui zapa Aleles paniscus 
Mono Choro Logotrix lagotrica 
Majaz Cuniculus paca 
Af!uje Dasyprocta ful/ginosa 

(O Yunguturo o Armadillo Priodontes gigante11s 
Q) 

Bosques de Terrazas Shihui Tamar,dua telradactyla 
Bajas C',arachupa Dasipus novemcinctus 

SaJinos Tyassu lajacu 
Tigrillo Fe/is parda/is 

¡ Papagayos Ara sp. 
Martfn Pescador Megacerile torcuata 
Lagarto Blanco Caiman scterops -o 

i Lagarto Negro Melansuchus niger 
Mote/o Geochelone denticulata 

� Guacamayo Verde Ara militaris 
Loros Brotogeris sp.

Mono Fraile Saimiri saimiri 
Bosques de Aguajal Boa o Mantona Roja Boa constrictor tHtomii 

Taricaya Podocnemis unifilis 
Ranas Deidrobates sp. 

Sapos Dbufo sp. 

Pichico Barbablanca Saguinus ml'<tax 

Mono Fraile Saimiri sainuri 
Machrn Negro Cebus apella 

Maquizapa Ate/es paniscus 11 

Coto Mono Alhuatta seniculus 
Leoncito Tilf Cebuella pigmaea 

(O 
Condor Real Sarcoranphus papa 

Crax mitu -.!» Pau)if 
.Q 

i Bosques de Terrazas Piclif/or Esp/JIUl8 Loddigesie miriablhs 

.s Medias y Lomadas Pava de Monte Penelope jacuajv 

e Majaz Cuniculus peca 
(O Afluje Dasyprocta foliginosa 
e 

� 
Venado Colorado Mazame americana 

¡.:: Sajino Tayassu ta}acu 
a, Tapir Tapirus pinchaqve -o 

m Jaguar Panthera onca 
Bothrops b!Jineatus g- Loro Machaco 

� Jergón Bothrops atrox 

Maquizapa Aleles paniscus 

Jaguar Panthera onca 

Bosques de Colinas y Oso de Anteojos Tremorctos ornat11s 

Montaflas Perdiz Cripturelus cmereus 

Aguila Arpía Harpia arpija 

Shushupe Lachesis mula 

Lisa Leporinus sp. 

Sábalo Brycom melanopterus 

Gamitana Colossoma bidens 

Boquichico Prochilodus sp. 

Bujurqui Chichlasoma sp. 

Paco My•feus setiger 
Recurso Hidrobiológico Shambira Raphiodon vufpinus 

Palometa Mi,,fosoma dmiventris 

C&rachama Plecostomus spifurus 

Zúngaro Z1mg0ro humb. 

Bagre Pimelodius amatus 

Dorado Pseodoras niger 



Cuadro N
º 7. Especies de la Fauna Silvestre, de caza autorizada para e/ autoconsumo por el DS 934 - 73 AG, 

________ ___ <J!!.e se encuentran en la zona de estudio. __ _ ____________ _ 

l'"'º'"'"'lllio· ···e·· · · ···c··•· · ·N· r· ·,·R· ·e· ·0·-:-,-,.,.,t"'·=•:-=-:.=.·0··· · ·e·•riift'•�UN-.. · ·-=-=-,-,-1::,:::,:,,,.,: M.. �=,: .e , : : . : . : . : ::,:::;::-:,:,:::,:�-..:NI .. �=���-' . :::::,::: 
Manzana americana 
Tayassu tajacu 
Tayassu Q_ecari 
Ta()_irus terrestri 
Cuniculus paca 
Da��us novemcinctus 
Da�_1!>2t? fuli_g_inosa 
Hydrochaerís hydrochoerus 
Geochelone �-

Venado Rolo 
Salino 
Huan_g_ana 
Sachavaca 
Majaz 
Carachupa 
Añuje 
Ronsoco 
Motelo 



cuadro N° B. Principales Especies de 18 Fauna Silvestre representativas para 18 zona de estudios,con Is cl8sificsción oficial y CITES 
de su grado de amenaza. 

ini�flmr��m,ITTmmfll ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡��mi"�� 1111111111111111!����� 
: 

::��ti'r��fr : ·:::;:::<:: 

$liitü'düii.i.'' ':Cites: 
:::::;:;:;:;:::!: i:1::::::::: 

PRIMATES 

Lagothrix Lagotrica Choro común Woo/ty monkey E JI 
Alluatta seniculus Coto mono Red howler monkey V 11 

Ate/es paniscus Maquisapa negro E ¡¡ 

Cebuefa pigmaea leoncio Wi Titi V 11 

CARNIVOROS 

Panthera onca Otorongo Jaguar V I 

Fe/is parda/is Tigrillo Ocelot I ! 

Tremorctos omstus Oso de anteojos Spetacled Bsar V I 

ARTIODACTYLA 

Pudu mephistophiles Pudu R 11 

PERISODACTYLA 

Tapirus pincheque Pinchaque Tapir E I 

EDENTATA 

Priodontes giganteus Yungunturo Giant armadillo V I 

Tamandua tretradactyla Shihui Colored aneater V 11 

REPTILES 

Geochelone denticulata Mote/o Yellow footed torloise I 11 

Csiman scferops lagarlo blanco Spectracled caiman V 11 

AVES 

Mitu m11u Paujil Cvrassow I I 

Ara militaris Guacamayo verde Mecaws f lf 

Sarcoranphus papa Candor real King vultur V 

loddigesia min'abilis Picaflor espátula Humming bird R JI 

Harpía harpija Agwl& erpfa H&rpy eegle R I 

CITES Comención Sobre el Comercio lnternaciorif:II de especies emenawdes de ff:luna y Flora Silvestre. 

Clasificación de CITES 

f = Aptmdice I del CITES: Incluye todas fas especies en peligro de extinción que son o no pueden ser afectadas por ei 

11 r: 

comercio. El comercio de estos está sujeto a una reglamentación estricta para no poner en mayor pe/ig10 su 

supeNivencia y es autorizado bajo circunstancias excepcionales. 

Apéndice II del CITES: Incluye todas las especies que no encontrándose necesanamente en peligro de extinción 

podrfan llegar a esa situación a menos que el comercio en expecrmenes de dichas especies este sujeta a una 

reglamentación estricta, incluye a otras especies no afectadas por el comercio, pero que perm11Mn un efical control 

sobre los anteriores. 

Ministerio do Agrleuhura 

: 

E :o En vrss de extinción. Especies de supeNivencis poco aprobable por la reducción de su población o reducción drástica

Va 

R=-

I= 

de su habilat. 

Vulnerable. Especie que es muy probable prise a la categoría en peligro de extinción por una excesiva ut1hzac1ón, R la 

destruccción del habita/ o a otras pe1twbac1ones ambientales. 

Raro. Especies con pequeflas poblaciones mundiales que no estén en peligro ni son vulnerables, pero están suJetos a 

riesgo. 

lndetermineda Especie en una de las c9tegorf8s anteriores, carece de Sl)fic1ente mformac/Ón 



Cuadro N' 9. Resultado de los análisis Físico Quimicos de las m.!!!.sfras cfJ_!q�1!.,__-------·---

li!l:ill!�il�Í�A�¡:¡¡::¡¡:IJl!ill lil!�illifM¡�¡¡:¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡::ll ¡¡¡¡¡¡���1lll!lll: illll:lllllll!ll illlll1llllllfü�l:!l!l!i::!illlllill 
FISICO QUIMICOS 

Temp. Del egua ·e 25.8 

Oxígeno disuelto 2.Bppm

PH 6.5

Turbiedad 150FTU

Sólidos totales 1868 m_glJI

Sólidos vo(áfiles f?Omg/it

Cloruros mg CV/1 <1

Sulfatos mg S0#11 2 

Ni/retos mg 111 <1 

,Fósforo lote! mgllf 2.85 

Hb en egua mgl/1 0.3 

Hb sedi'mento.s mglkg ps 131 

METALES mg/lt 

Arsénico 0 .045 

Bario 0.8 

Cadmio 0.01 

Cinc 01 

Cobre 0.06 

Cromo 0.01 

Hierro 21 

Mercurio (ppb) O 15 

Plomo <0.005 

Muestra 1: Quebrada Cayamaza (Río Santiago) 

18-35

2-8ppm

5-9

600 

400 

100 

0.05 

0.004 

0.03 

02 

0.003 

LMPA: 

LMPD: 

Limite máximo pemitido de contenidos para las aguas de uso en vida acuática. 

Limite máximo pemitido de contenidos para las aguas de uso doméstico. 

Análisis realizados por el Centro Panamericano de lngenieria Sanitaria (CEPIS) 

250 

250 

0.1 

0.1 

001 

5 

1 

0.05 

1 

2 

0.05 

� 



�uadro N°1<J �iE!Jaciones Mf!ditt§. M�n_sJ!.!1les _

Sia. María de 140 212 285 
Nieva 

Teniente 173 159 237 
Pino/o 

Bo�a 219 253 356 

Cflinganaza 185 229 230 

270 237 253 186 138 197 

164 223 189 196 138 183 

274 330 186 220 207 219 

339 380 259 276 146 211 

cuadro N°11. Caracterlsticas hidrológicas de los rios del área de estudi�

11:¡¡j:l!:��¡:¡!:l:llli!:cl����¡¡¡::¡ :t�l!illlli!: :¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡i¡:¡¡��rtm�f !��¡¡¡¡¡::¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡ !:i!il 
Maraoon 

351,009 17,371 C.R Ucaya/i

82,549 1,973 C.R Santiaqo

Santiago 
32,435 1,238 Total de cuenca 

24,064 En territorio de Ecuador 

C.R.: Confluencia hasta el rfo 
Fuente: Inventario Nacional de Aguas Superficiales - ONERN/1980 

208 207 183 2516 

226 140 168 2196 

364 306 301 3234 

121 182 147 2706 



cuadro N° 12. POBLACI0N TOTAL DE C0MUNfDADES JNDIGENAS EN EL AREA DE INFLUENCIA EN LA LOCACI0N. 

llifüAmW=IIB��mmm�111ill!li1i■B¡ITTN¡!�mI�t!!l !l!1ilj:j imr�imiñ���j:¡:¡¡¡:¡:1 
DEMO-:JRACfA 
KUG.'<UKIM 

TOTAL 

73 

122 

195 

16 

23 

39 

CUadro N° 13. NUMERO DE UNIDADES AGROPECUARfAS, PARCELAS, SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCC(0N PECUARIA EN LAS 
COMUNIDADES DEL AREA DE fNFLUENCfA DE LA LOCAC(0N. 

111:11�111111 11 111111
1
11111111111:

11 11111111111 1r:111�11111,1111
DEMOCRACIA 19 23 1517.5 30 7 70 

KUGKUKIM 13 18 123 156 
TOTAL I 32 I 41 I 1640.5 I 30 1 7 1 226 

---.- �----·------



Cuadro N° 14. Capac;dad de Uso de la Uerra -- ----- -·-------

··•·••::·:::o:·::�•·•·•· •=:I}:�::�· ·
········=��:·::·········· ···•·:•········���················ ·········�;:;•:��:�;·•········

Cultivos en Limpio (A) 111, IV 44,610 29.2 !Banco Tsiashmi 1 Terrazas bajas plano depresionadas 0-2% 

Cultivos Permanentes (C) IV, VI 5,250 3_5 1ou,:r¡guiza 1 Terrazas medias, Te"azas altas, Lomadas 

Forestales (F) VII 12,660 8-4 Chiangos Colinas bajas disectadas 15-50% 

Protección (X) VII 1 88,060 58.9 Chiangos Tanguintza Aguajal Colinas y Montañas fuertemente disectadas de > 
50%; terrazes bajas hidromómcas de O-f% 

¡¡:,::::;::,:::::::::::,;:::::i:tQrA¿;;:;;;;;;;::;;;;¡;¡;¡;:;¡;¡;¡; 150,580 1 100 1 1 
·-:·.· :-:.::·.::· .. ;::::.:::::::::;:::::<:.:::::::·:::·:::.:: .. :::.::::.
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CUADRO N" 15. DESCRIPCfON DE LAS UNfDADES AMBIENTALES 

:1��H�f �:�wH•�:11:11i:1111 :�����,�111 11:1¡11i1111111,111:1���������11��,.�111i1:111 ,¡¡::¡¡¡�+�m�lf �¡¡: :!!:1!!!:i!:!:!iil!i�� ��l;!l!:!l!::!!::!!lil!!!!!1l� �����•��� :¡¡:¡
U A De Tierras Bajas 
l,wndables Bosoosas 

Húme<Jas 

U. A. De Tierras Altas 
boscosas Húmedas 

52,540 ha (34. 9'Vo) 

5,250 ha (3.5%) 

Se encuentra ocupando las terrazas bajas La , vegetación es La fauna está representada El ecosistema es de baja 
plano depresionadas distribuidas en las contiiderada de bo.sque por ronsooos, oarachupa, estab1iidad 
márgenes de los ríos Marañón y Santiago_; suoe,sional primano, con sajino, tigrillo, lagartos, geomorfológica, 
la altura con respecto al río es de 5 espry;ies siempre verdes papagayos, loros y monos prmcipalmente por los 
metros. Se incluye las áreas que alcanzan alturas frailes;; así como ranas y rie!sgos a la erosión 
h.1dromórficas (aguajales). El clima es máxi.ma,s de 20 metros, sapos. lateral y a las 
cálido húmedo, con precipitaciones que con una densidad inundaciones periódicas. 
no superan los 3,000 mm anuales. Los estim,;da de 85 arb. /ha y 
suelos están constituidos por sedimentos un '/o/umen rollizo de 80 
fluviales en un ambiente h1dromórrfico m3fh1:,; entre las especies 
con aporte de nutrientes para las más abundantes se 
especies y renovación de oxígeno en las preSi:!f!tan: Capirona, 
aguas detenidas (aguas lént1oas); son ShimMlo, Maohmango, y 
poco profundos; ácidos y de drenaje Cum!,/a; err forma 
imperfecto a muy pobre; la napa freáf1ca inferoslada presenta una 
es fluctuante y se encuentra próxima a la com!)nidad homogénea con 
superficie. predorninio del aguaje 

(Mauritia sp.) 

Se encuentra ocupando las terrazas La vegetación es de un La fauna típica de este Su ubicación en tierras 
medias, altas y lomadas. El clima oosque primario siempre eoosistema está alfas , !e confiere al 
dominante es cálido húmedo, con verde, los árboles alcanzan representada por primates ecosistema buena 
precipitaciones que no superan los 3000 a/furas de hasta 25 metros, (abundantes), condor real y estabilidad 
mm laño el relieve es plano ondulado; la con una densidad estimada loro centzo en el dosel geomorfológica. 
altura con respecto al nivel de base local en 85 ártlha y un volumen superior dei bosque. En el 
es menor de 20 metros. Los suelos están rallizo de 90 m3lha; /as dosel medio se encJJ·entran 
constituidos por materiales sedimentarios especies que destacan por primates pequeños y pavas 
holopleistooénicos; son profundos, su abundancia son: de monte En el estrato 
ácidos, de buen drenaje y escrurrimienfo Cuma/a, quimlla, más bajo, venado colorado, 
superficial moderado Machinar,go, Shimb.illo, sajino, jaguar y repbles 

Ca.rmito Er, forma dispersa como la cascabel y loro 
se desarrollan especies de machaco, entre otros. 
palmeras de reg1men 
h.•drofitioo y ofras palmeras 
de tierra firme como: Pona, 
Chambira, /-loao.ra,oona, 
Ht•asa1, lna_vu,;¡a. 



U.A. De Tierras Calinosas 
Boscosas muy Húmedas 

U.A. De tierras 
Montañosas Boscosas 

Plwia/es 

58,880 ha (39.1%) 

33,910 ha (22.5%) 

Se encuentra ocupando las colinas La vegetación es un bosque La fauna es variada Este ecosistema es muy 
denudaoionales. El clima dominante es maduro en estado de encontrándose primates frágil por la presencia de 
cálido muy húmedo, con precipitaciones equilibrio dinémioo, (maquisapas), candor real colinas bajas 
entre 3000 mm y 4000 mm; el relieve es presenta cierta riqueza de y loro cenizo en el dosel fuertemente disec-tadas y 
oolinado oon laderas cortas moderada a especies leñosas, grandes superior del bosque. En el ser área de refugio de la 
fuertemente diseotedas; de alturas con árboles con aletas y dosel medio se encuentran, vida silvestre 
respecto a su nivel de base local no abundantes epifitas; perdices, ,orimates 
sobrepasan los 80 metros. Los suelos a/carrza alturas de 35 pequeños y pavas de 
originados de sedimentos terciaflos son metros, con una den.sidad monte. En el estrato más 
moderadamente profundos, con cierto de 77 árboles/ha y un bajo, venado oolorado, 
desarrollo genético; drenaje moderado y volumen de 79 m3/ha; con sajino, jaguar y reptile 
escurrimiento superficial moderado a especies como Moena, oomo la cascabel, 
rápido. Quinilla, TornH/o, Cedro, shu.shupe y loro machaco, 

Marupa y Cuma/a. Es entre otros. 
frecuente enoontrar en el 
estrato oodommanfe e

inferior, especies de gran 
valor oomercial, el soto 
bosque es más o menos 
limpio. 

Se encuentran ocupando las montañas La Vegetación es un La fauna es vaf/ada, se Este ecosistema es m1.,y 
denudaoionales. El clima es semicálfdo bosque maduro en estado encuentran numerosas frágil por la presencia de 
p!u•tial oon preoipitaoiones estimadas de equilibrio dinámioo, especies que usan el montañas y ser área de; 
alrededor de 4,000 mm; el relieve es presenta algunos árboles ecosistema como refugio refugio de la ¡,ida 
disectedo con pendientes abruptas que grandes con a/eras y natural y oomo dormitorio, silvestre. 
superan el 50"Ai, es posible ubicar algunas abundantes epifitas; le es usado también como 
áreas de oimas redondeadas con mejores mayormente /as especies vias de paso a otros 
condiciones de estabilidad. l.Ds suelos son delgadas entre 25 a 40 ecosistemas en busca de 
son de origen residual originados de cm. de diámetro, con una alimento o protección. Se 

materiales ácidos, superficiales a densidad de 47 árboles/ha encuentran primates, 
moderadamente profundos El drenaje es y un volumen de 54 m 3 /ha, otorongo, oondor real y loro 
moderado y escurrimiento superficial muy con especies como cenizo. También, 'lenado 
rápido. cuma/a, Tornillo, Marupa. oolorado, reptiles oomo la 

Es frecuenfe encontrar en cascabel, shushupe y loro 
el estrato oodominante machaco, entre otros. 
numerosas 
encuentra 
helechos 

palmeras; se 
presente 

arbóreos, el 
sotobosque es más o 
menos limpio. 



CUADRO DE COSTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PERSONAL 

jefe de proyecto 
1119 ele Petroléo 

, lrg. Ambiental 
117g. F o:estal 
Bioiogo 
Sociologo 
Medicc 
Tec. de Comp. 
Traslado y Estadia 
Movilidac; 
Gastos adm. Y Fin. 

dtilidacl(10°..t,) 

Totaf 
Imprevistos 
'.:iUnlcl 
IGV 

COSTOS($) 

5,000.00 
4,000.00 
4,000.00 
4,000.00 
4,000.00 
4,000.00 
4,000.00 
2,000.00 
9,520.00 
2,100.00 
3,400.00 

46,020.00 

4,602.00 

50,622.00 
2,500.00 

5;3,122.00 
9,561.96 

62,-683.SS 

Prnfesiona.les 
Awdliarrn 

Gastos de Viajes 
Pasa.les 
Viaticos 

Otros Costos 
Movilidad 
G. Admin.
G. Fin.
SUMA
Utilidad
SUMA 

IMPREVI. 
SUMA 
IGV 

G. Total

1: Siel:: pasaj➔s de ic;a y vr:11elta Lima-.Selva ($2'.IC ,::l.1),:7:,c2 + �;·r 2Jicfü:¡;.:7 <f-tn!e' 
2. ,�.fqwler :!ti vet1i:::Uo C-3bk� cabim1 4;,4 ($.3:JC/di8):ú dt�,s 

9,E,20.JC 
2. 100.JO
•;, i 2i:).JU3: l:1dl''{'=' l::.i ·¡ ':l!'& d,�recho df: aprn�:s:lg�1 .jF,i f::;ft.;:: L llf.09 

{ $) 
29,000.00 

2,000.00 

2,800.00 200 e/u 
6,720.00 9 aias 

2, IOG.00 
i, 126.00 
2,274.00 

4,602.00 

2,500.00 

:'.),561.96 

31,QfíO OO. 

&,520.00' 

46,020.00 

50,522.00 

53;122.0i'} 

62,683.96 



MATRIZ CAUSA • EFECTO 
INTERACCION Y CALIFICACION DE IMPACTOS POR ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA 

Geamorfologfa E rosión - Inundación 3T 2P 2P 2T 
1 1

2P 
j 

2T 
1 1 1 1 

2T ¡ 1T 
1 

1T 
Inestabilidad 3T 2P 2P 2T 2T 1T 1T 

Suelos 

Aguas 

Aire 

caeaorgánica - Mineral 
1 2T 1 3P I2P 1 1 2T 1 1T ¡ 1T ¡ 2P 

1 
_2T ¡ 1r ¡ 1T ! 

1 
f 1T 

H
T 

Permeabilidad (ComE_actación) 2T 2P 2P 2T 1 1T 1T 2P 2T 1T 1T 1T 1T 
Función Ecol ógica (Calidad) 1 2T 1 3P 1 2P 1 1T 1 2T l 1T 1 1T 1 2P 1 2T 1 1T 1 1T I I I 1T I 1T 
Drenaje 1 3P 1 2P ! I I I I l I I I ! 1P I I 1T I 1T 
Nae_a Freática 1 1 1 1 2P I I I I I I I I 1 P I l 1T I 1T 
Escorrentía (C. Lénticas) 1 2T 1 1T 1 1 2P 1 2T l 1 1 1 2T 1 1 1 2T 1 1 1T 1 1T 
Cu:rposLóticos 

¡ 
1T ¡ 1T 1 ¡ 1P 

1 
1T 

I j 
¡ 

t_ru 1 ¡ 1r 1 1 
1T ¡ 1T 

Calidad de �ua 1T 1T 2P 2T 1T -irl 1T 2T 

1 ��\�d:d del Ai re 1 1 1 � � 1 1 1 �� 1 ! � � 1 1 � 1 1 1 1 l 
-

1T 1T 
Flora (Formaciones Vegetales) 1 3T 1 2P - ---- 1T 1T 1T 

• 1Biomasa 3T 2P Vegetación I Regeneración Natural 2T 2P 1T 1 
1T 1T 

1T 
1T 

1T 
1T 
1T 

Fauna 

Diseminaci ón de Semillas 2T 2P 
Avifarma 1 1T 1 1T 
Fauna Terrestre 1 2T 1 1T 
Fauna Acuática 1 1 2T 
Zonas de Refugio 1 1T 1 1T 
Agroforestería 

1T 1 1T 1 
2P 1 

1T 
1T 
1T 3T 1T 
1T 3T 1T 
1T 1T 
1T 1T 

1T 3T 1T 1T 1T 
1T 1T 3T 1T 1T 1T 
1T 1T 1T 1 1T 1 3T 1T 1T 

1T 1T I 1T 1T 1T 

Uso de la Tierra I Farestería (Bosque Primario1 
Centros Poblados 

1T 1T 
1T 

�-.1J 
2T 1T 

Emeleo 1 • • * • 

A�
c
:c���

i
���io

�!�:ci

�
n

. . 1 1 1 l -_ 1 1 1 - . l 1 1 j 1 Comerc1al12ac1ón 

1T ?T 1T 2T 
2T 1 2T l 1 2T ! 1 2T ! 1 2T l 

• 1 1 1T I_ __ J_*_ 1 1 * ! 

A: 

B: 
C: 

O: 

Despeje de Vegetación 
Movimiento de Tierras 

Efecto de Maquinaría 
Efecto de Lodos 

E: 

F: 
G: 

H: 

1: 

Campamentos 
Efecto de Logística de Helicópte ros 

P resencia humana 
Zonas paisajisticas 

Transporte Fluvial 

Intensidad: 
1 = Baja 

2 = Media 

3 = Alta 

4 = Ir reve rsible 

Duración: 
T =Tempo ral 
P = Permanente 

---• 1T 1T 
2T 1T 1T 
2T 1T 1T 

1 *

1 1T 1 1T 

* = Impacto Positivo 



FOTO Nº 1 

EQUIPO DE PERFORACION 



FOTO Nº 2 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 



FOTON° 3 
ALUVIAL 3 MARGEN DERECHA RIO MARAÑON, 

PASANDO SARAMIRIZA 

FOTON° 4 
ALUVIAL 2 MARGEN DERECHA RIO MARAÑON, 

PASANDO BORAGA 



FOTO Nº 5 
MARGEN DERECHA RIO MARAÑOM, 
PROXIMO A SANTA MARIA DE NIEVA 

FOTON° 6 
RIO MORONA, AFLORAMIENTO DE LA 

FORMACION SARAMIRIZA 



FOTO N° 7 

ARENISCA DE LA FM. CHAMBIRA EN LA 

MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUNDAZA, 

BLOQUES RODADOS CORRESPONDEN A 

LA FM. SARA YAOUILLO 

FOTO Nº 8 

LUTITAS ABIGARRADAS, ENTRADA DEL 

PONGO DE MANSERICHE 



FOTO N° 9 
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MARAÑON, 

LUTITAS Y CALIZAS DE LA FM. POZO, 
ENTRADA AL ONGO DE MANSERICHE 

FOTO Nº 10 
ARENISCA Y LIMOLITAS, FM. 

YAHUARANGO 



FOTO Nº 11 
FM. CASA BLANCA, MARGEN IZQUIERDA 

DEL RIO MARAÑON 

FOTO Nº 12 
LUTITAS DE LA FM. CACHIYACU 



FOTO Nº 13 
RIO SANTIAGO Y CADENA MONTAÑOSA 

DEL CAMPANQUIZ UNIDADES DEL 
CRETACEO SUPERIOR 

FOTO Nº 14 
CONTACTO CONCORDANTE DE ARENISCAS 

DE LA FM. VIVIAN Y LUTITAS DE LA FM. 
CACHIYACU, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO 

MARAÑON 



FOTO Nº 15 

LUTITAS, LIMOLITAS Y ARENISCAS DEL 

MIEMBRO CHONTA 1 

FOTO Nº 16 

CALIZA MIEMBRO CHONTA 2 



FOTO Nº17 

LUTITAS DE COLOR GRIS ASPECTO BITUMINOSO 

MIEMBRO CHONTA 3 

FOTO Nº 18 

FM. AGUA CALIENTE, ARENISCAS CUARZOSAS 

DE COLOR BLANCO 



FOTO Nº 19 

ARBOLES DE DIFERENTE DIAMETRO 

FOTO N° 20 

ALFONDO,BOMBASTRIPLEX 
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