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RESUMEN 

La investigación determinó la eficacia del sistema de gestión 

ambiental durante la construcción de una trocha carrozable en el distrito de 

Fernando Lores, departamento de Loreto. 

Para ello, se realizó una auditoría al expediente técnico conforme a 

lo que exige la legislación ambiental, y evaluar luego en qué medida fueron 

ejecutadas para evitar los daños ambientales. También se realizó un 

monitoreo, en donde se tomó diversas muestras, en el caso de la calidad del 

agua en las Quebradas Manzanillo y Shato, para la calidad del suelo en la zona 

de patio de maquinaria, que posteriormente fueron llevados a laboratorio para 

su análisis. Para la calidad de ruido, con el uso de un sonómetro se midió los 

decibeles en zonas de movimiento de tierras. Todos estos factores fueron 

evaluados antes, durante y después de la ejecución del proyecto. 

Los resultados obtenidos de la auditoría indican que el plan de 

manejo ambiental no permitió prevenir y mitigar los impactos ambientales que 

se produjeron por la ejecución del proyecto. En el monitoreo, los resultados de 

la calidad de agua, suelo y ruido; fueron comparados y analizados con los 

Estándares de calidad ambiental establecidos según el reglamento de la ley; 

determinándose que las aguas de la quebrada Manzanillo y Shato tienen 1500 

y 1200 U.F.C/100 mi de coliformes totales respectivamente, encontrándose no 



aptas para el consumo humano, el nivel de ruido superaba los 50 dBa 

afectando la tranquilidad del entorno y la calidad de suelo no es buena para el 

crecimiento del grass "toro urco" debido a que presenta 11.80 meq/ 100 g de 

aluminio intercambiable. 



l. INTRODUCCIÓN 

La demanda social de mejores niveles de vida de la población, 

ocasiona en la actualidad numerosos daños sobre el medio ambiente, si no lo 

cuidamos debidamente puede llegar a ser, muchas veces irreparables. 

Por ello mediante la presente tesis, se puso en evidencia la 

deficiente gestión ambiental que se produce en el distrito de Fernando Lores, 

en el departamento de Loreto, haciendo uso de las disposiciones legales en 

vigencia, que norman principalmente las actividades que afectan el medio 

ambiente. Así como también la toma de muestras en distintos puntos de 

monitoreo. 

Que mediante la información proporcionada, permita a la 

Municipalidad distrital de Fernando Lores tomar decisión para la 

implementación de un área ambiental dentro de sus instalaciones, que cuente 

con profesionales capacitados para evaluar los daños ambientales provocados 

por las la empresa debido a retrasos en temas ambientales. 

En tanto que la construcción de una trocha carrozable en la zona, 

puede causar contaminación en los componente ambientales como el suelo, 

agua y producir ruidos molestos en la población circundante debido al 

incumplimiento de las diferentes normas vigentes, como los estándares de 
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calidad ambiental (ECA), que ponen en peligro la salud de muchos seres 

vivos. Bajo esta premisa, se tiene como hipótesis que la ejecución de la obra 

en el distrito de Fernando Lores, producirá daños ambientales significativos en 

su área de influencia directa. Por ello los objetivos planteados en el trabajo de 

investigación son los siguientes: 

Objetivos 

- Realizar una auditoría al plan de manejo ambiental de la obra. 

- Monitorear la calidad ambiental durante la ejecución de la obra. 



11. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Auditoría ambiental 

Corresponde a la valoración del desempeño en la Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) adelantada para un proyecto en particular, en donde 

se comparan los impactos realmente producidos con aquellos que en su 

momento se identificaron como de potencial ocurrencia, a fin de mejorar futuros 

procesos de evaluación similar, o con el objeto de adelantar los ajustes de 

valoración ambiental a que haya lugar. Así mismo y como una alternativa, los 

aspectos procedimentales de un numero selecto de Evaluaciones de Impacto 

Ambiental pueden ser valoradas a fin de establecer si cumplieron en su 

conjunto con los requerimientos de ley o tuvieron desviaciones en la valoración, 

al punto de generar conflictos que en su conjunto pueden significar un impacto 

mayor (generalmente de tipo acumulativo), por los procesos que en su 

momento se escogieron para ser aplicados. (VIÑA, 2003). 

2.1.1 Etapas en la ejecución de un programa de auditoria ambiental 

Desde sus inicios las auditorías se han practicado en distintas 

formas, de acuerdo a los diversos sectores industriales. De igual manera, su 
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nivel de acercamiento a los problemas ambientales y su efectividad ha variado 

sensiblemente, sin embargo se pueden identificar características particulares 

para todos los programas de auditoria, que permiten lograr un formato unificado 

para el diseño del mismo. (VIÑA, 2003) 

Fuente: (VIÑA, 2003). 

rEsstumcítl!lm dlol 
l?rocooo c!lo Amdlltoñc 

AcC:IIowtcl 

Figura 1. Etapas de proceso de auditoría ambiental. 

2.1.2 Auditoria ambiental del expediente técnico 

2.1.2.1 Estudio impacto ambiental 

a. Las actividades preliminares deben estar consideradas 

• Cursos de agua de ríos, lagunas, manantiales, reservorios 

y otros, susceptibles de afectación. 
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• Ambientes rurales previsiblemente afectados. 

• Poblaciones previsiblemente afectadas. 

• Población de flora silvestre eventualmente afectada. 

• Población de fauna silvestre eventualmente afectada. 

2.1.2.2. Plan de manejo ambiental 

2.1.2.2.1 Programación de obras temporales y de 

acciones sociales con la comunidad 

• Área ocupada por los campamentos. Rutas de acceso. 

• Plan de abastecimiento de agua para las obras. 

• Plan de abastecimiento de energía para la obra. 

• Plan de saneamiento y tratamiento de agua potable y de 

aguas servidas de los campamentos. 

• Plan de recojo y disposición de basura. 

• Plan de relaciones sociales entre la constructora y la 

comunidad local. 

• Identificación de acciones finales de mitigación al retiro final 

del contratista. 

• Listado de comprobación del retiro del contratista. 



2.1.2.2.2 Acciones necesarias a considerar según 

el tamaño y tipo de proyecto 

6 

• Identificación del sistema actual de drenaje de las aguas de 

escorrentía y de zonas y cursos dinámicos que podrían 

afectar el proyecto para proponer el diseño de las obras de 

mitigación y/o, de ser posible, el mejoramiento del sistema. 

• Identificación de la afectación que podría sufrir el sistema de 

riego y las áreas agrícolas, boscosas o naturales, para 

plantear las obras de mitigación o de mejoramiento, si fuera 

necesario. 

• Identificación de zonas afectadas por erosión por agua, viento 

o por problemas de inestabilidad diversas. 

• Identificación de terrenos húmedos con problemas de drenaje 

que requieren de soluciones inmediatas. 

• Identificación de zonas naturales por preservar, tales como 

ríos, quebradas, humedales, nevados, lagunas, bosques, 

santuarios para animales y otros. 

• Identificación de zonas arqueológicas, culturales o históricas, 

declaradas como patrimonio cultural de la nación. 
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• Identificación de recursos eco turísticos conformado por los 

cursos de ríos, riqueza de flora y fauna silvestre, paisajes y 

otros. 

2.1.2.2.3 Utilización de recursos de la zona del 

proyecto 

• Evaluación de la existencia de canteras de materiales de 

préstamo, su volumen, calidad y disponibilidad en la zona del 

proyecto. 

• Evaluación de fuentes de agua, su volumen, calidad y 

disponibilidad en la zona del proyecto. 

• Evaluación de la disponibilidad de la mano de obra local, 

calificada y no calificada. 

• Evaluación de la existencia de especies nativas para 

revegetar las áreas afectadas por el proyecto. 

• Evaluación de la disponibilidad de áreas para instalación de 

campamentos, patios de máquinas, talleres, oficinas y otros 

en la zona del proyecto. 
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2.1.2.2.4 Señalización del derecho de vía 

• Identificación del derecho de vía. 

• Marcado del derecho de vía requerido para el proyecto. 

2.1.2.2.5 Identificación de infraestructura y predios 

a ser afectados por el proyecto 

• Identificación de viviendas, almacenes, depósitos u otras 

edificaciones a ser afectadas total o parcialmente por el 

proyecto, para las que se aplicará el Programa de Adquisición 

de Áreas por Trato Directo (Ley 27628); Expropiaciones (Ley 

27117) o de Reasentamiento Poblacional, según corresponda. 

• Identificación de predios agrícolas, ganaderos, mineros y 

otros que serán afectados parcial o totalmente por el proyecto, 

para los que se aplicará el programa de compensación 

económica. 

2.1.2.2.6. Canteras de materiales 

Deberá considerarse lo siguiente: 

• Ubicación y distancia a la obra. 



• Tipo de cantera: banco de materiales, zonas de préstamo 

lateral, área en colina, lecho de río, roca fija y otros. 
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• Características de los materiales en la cantera: calidad y 

potencia y su clasificación para aplicación a partidas de obra. 

• Condiciones de propiedad y disponibilidad de la cantera. 

• Condiciones de explotación: 

- Nivel freático. 

- Aguas de escorrentía. 

- Accesos. 

- Pendientes. 

• Procedimientos de explotación: 

- Solo a mano. 

- Procedimientos mecánicos. 

- Tipo de transporte a utilizar. 

- Rendimiento probable de la explotación. 

• Determinación de los puntos donde se ubicarán los carteles 

de señalización informativa y de protección ambiental. 

• Plan de manejo ambiental para su explotación. 
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• Plan de restauración ambiental después de su uso. 

2.1.2.2.7. Fuentes de agua 

Deberá considerarse lo siguiente: 

• Ubicación de fuentes de agua y distancias a la obra. 

• Tipo de fuente . 

• Calidad de agua . 

• Cantidad estimada . 

1111 Disponibilidad. 

• Variación estacional . 

• Plan de manejo ambiental para su utilización. 

• Plan de restauración ambiental después de su uso. 

2.1.2.2.8. Estabilización y tratamiento de taludes 

Uno de los mayores impactos que generan las obras viales, es el 

deterioro de los suelos y el ambiente por la desestabilización de taludes de 

corte y de relleno. Para prevenir o mitigar este impacto, los proyectos deben 

incluir los siguientes aspectos: 
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• Identificación de taludes que serán afectados. 

• Estudio geotécnico y de drenaje de los taludes susceptibles 

de desestabilización. 

• Diseño del proyecto de ingeniería destinado a prevenir el 

riesgo y mejorar en lo posible las características paisajistas de 

los taludes de corte y de relleno. 

• Plan de manejo ambiental para su estabilización y 

tratamiento. 

• Plan de restauración ambiental después de la obra. 

2.1.2.2.9. Depósitos para materiales excedentes 

originados por la obra 

Los aspectos concernientes a la disposición de depósitos para 

materiales excedentes de obra, originado por los movimientos de tierra y 

residuos, reviste gran importancia y deben ser previamente planificado. 

Debe considerarse como mínimo, los siguientes aspectos: 

• Evaluación previa del volumen de material que va generar la 

obra en sus diferentes etapas (preliminar, constructiva y 

operación). 
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• Identificación de las probables áreas para depósitos de 

material excedente que cuenten con la autorización de la 

autoridad competente. 

• Previsión y programación de las etapas de generación de 

material excedente. 

• Diseño de rutas de transporte que traslade el material 

excedente. 

• Topografía del área prevista. 

• Plan de manejo ambiental para el tratamiento de depósitos de 

material. 

• Plan de restauración ambiental después de la obra. 

2.1.2.2.1 O. Tratamiento de residuos líquidos 

originados por la obra 

El objetivo de efectuar un tratamiento planificado de residuos 

líquidos que origine la obra es evitar la contaminación de las corrientes de 

agua, superficiales o subterráneas, mediante una disposición adecuada. En tal 

sentido, deben considerarse los siguientes aspectos: 

• Definición de las actividades que pueden producir 

contaminación de aguas. 



• Determinación de las instalaciones que se dotarán para 

minimizar o eliminar la contaminación de aguas. 
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• Identificación de los lugares donde se instalarán estas 

instalaciones. 

• Plan de manejo ambiental para el tratamiento de residuos 

líquidos. 

• Plan de restauración ambiental después de la obra. 

2.1.2.2.11. Tratamiento de residuos sólidos 

originados por la obra 

El tratamiento planificado de residuos sólidos que genere la obra, 

evitará minimizar la contaminación del ambiente, deteriorar el entorno paisajista 

y prever enfermedades. En tal sentido, debe considerarse los siguientes 

aspectos: 

• Determinación del tipo y volumen de residuos sólidos que va 

originar la obra. 

• Identificación de los lugares de disposición inicial y final 

(botaderos). 

• Coordinación con la autoridad local para evaluar la 

implementación de un programa de reciclaje. 



• Plan de manejo ambiental para el tratamiento de residuos 

líquidos. 

• Plan de restauración ambiental después de la obra. 

2.1.2.2.12. Campamentos y patios de maquinarias 

14 

Por lo general, las obras viales necesitan campamentos y patios de 

maquinarias, motivo por lo cual hay que considerar medidas para prevenir o 

reducir los impactos ambientales que puedan producirse durante el 

funcionamiento de éstas instalaciones. Por lo expuesto, debe considerarse los 

siguientes aspectos: 

• Evaluación de las zonas donde se ubicarán los campamentos 

y patios de maquinarias, preferentemente en áreas libres, de 

escasa cobertura vegetal y de topografía plana para evitar 

excesivos movimientos de tierra. 

• Estas instalaciones no deben interferir el uso del agua de 

poblaciones cercanas, sobre todo de fuentes de captación 

susceptibles de agotarse o contaminarse. 

• Deberá preverse la instalación de servicios básicos de 

saneamiento, en un lugar seleccionado que no afecte a los 

cuerpos de agua. 
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• El campamento no se localizará en zonas cercanas a 

corrientes de agua para evitar escurrimientos de residuos 

líquidos que puedan afectar la calidad de agua. 

• Para la instalación de patios de maquinarias debe preverse 

sistemas de manejo y disposición de grasa y aceites. 

• Plan de manejo ambiental para la instalación de 

campamentos y patios de maquinarias. 

• Plan de restauración ambiental después de la obra. 

2.1.2.2.13. Costos de mitigación 

Todos los trabajos de prevención, corrección, mitigación o 

restauración ambiental que resulten necesarias para conservar el medio 

ambiente, formarán parte del proyecto y consecuentemente su presupuesto de 

ejecución estará incluido en el presupuesto de obra a ejecutarse. 

Estos costos ambientales se detallarán en el plan de manejo 

ambiental (en el programa de inversiones específicamente) y serán 

sustentados con sus respectivos metrados y análisis de precios unitarios. 

(MTC, 2008). 
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2.1.3. Ejecución del plan de manejo ambiental 

2.1.3.1 Consideraciones de conducta durante la etapa de 

inicio y ejecución de obras 

No será posible iniciar las obras si el proyecto vial no cuenta 

previamente con la autorización respectiva. En el Art. 3 de la Ley N° 27446, 

relacionado a la obligatoriedad de la certificación ambiental, se sostiene que no 

podrá iniciarse la ejecución de proyectos y ninguna autoridad nacional, 

sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, 

concederlas o habilitarlas si no se cuenta previamente con la certificación 

ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad 

competente. 

En el caso de los proyectos viales, esta competencia le 

corresponde al MTC, a través de la Dirección General de Asuntos Socio

Ambientales (DGASA). Sólo será posible obtener la certificación ambiental, si 

se han ejecutado los estudios definitivos con las consideraciones que la Ley 

exige. 

En el inicio de obras es el momento en el que se produce un mayor 

nivel de relaciones entre la empresa constructora y la población de la zona 

donde se ejecutará el proyecto vial. La instalación de campamentos, de plantas 

procesadoras de material, de almacenes, del patio de máquinas, la 

movilización de maquinaria, etc. suponen la interacción de los trabajadores de 

la empresa con la población de la zona. En la mayoría de los casos, el personal 
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de la empresa está conformado por personas foráneas y por ello es 

indispensable que la empresa establezca un conjunto de normas que rijan las 

relaciones sociales de su personal con relación a la población de las zonas de 

influencia del proyecto. 

El Estado, a través de la DGASA, vigilará que el inicio de obras se 

realice de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo Socio-Ambiental y 

deberá acompañar a la empresa en el momento en que ésta informe a la 

población, debiendo asegurarse de que se redefinan los roles que cada uno de 

los actores va a asumir durante el proceso de desarrollo del proyecto. 

A continuación se presentan un conjunto de consideraciones de 

conducta que el Estado debe cumplir con la finalidad de prevenir posibles 

conflictos de orden social: 

La DGASA debe supervisar y exigir a la empresa la aplicación 

de mecanismos que regulen la conducta de su personal 

respecto a la población de las localidades donde se 

implementará el proyecto vial. 

La DGASA debe supervisar y exigir a las empresas la 

aplicación del programa de consulta y participación ciudadana 

de acuerdo a ley, con la finalidad de que la población se 

mantenga permanentemente informada sobre las acciones de 

implementación del proyecto vial. 
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La DGASA debe exigir a la empresa que cumpla con la 

aplicación del programa de monitoreo socio-ambiental durante 

todo el proceso de desarrollo de las obras. La empresa debe 

informar sobre su desempeño en materia social y ambiental, 

con la periodicidad establecida en el programa de monitoreo. 

La DGASA debe verificar in situ, en el momento que 

considere oportuno, la aplicación del Plan de Manejo Socio

Ambiental y comprobar sus avances con la información 

producida por las acciones de monitoreo de la empresa, con 

la finalidad de garantizar que las obras se estén desarrollando 

tal como fueron programadas y con los menores impactos 

sociales y ambientales posibles. 

La DGASA debe asegurar el debido cumplimiento del 

Programa de Compensación y Reasentamiento Involuntario 

(PACRI), en aquellas obras que requieran poner en marcha 

un proceso de traslado o reubicación de población. 

El INRENA, en estrecha coordinación con la autoridad 

competente (DGASA), deberá controlar y supervisar la 

instalación de infraestructura vial al interior de las Áreas 

Naturales Protegidas, con la finalidad de verificar el estricto 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el EIA: el 

ingreso de personal, el traslado de materiales, la instalación 

de campamentos y otros deben ser regulados mediante la 
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autorización correspondiente a fin de salvaguardar los 

valores naturales y culturales de dichas áreas (Art. 175° del 

Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas). 

El INC, en estrecha coordinación con la autoridad 

competente, tiene la función de velar para que el patrimonio 

arqueológico e histórico existente en las áreas de 

implementación del proyecto vial no sea deteriorado ni 

destruido. En ese sentido, el INC emitirá, a la autoridad 

competente, informes sobre el estado de dichos bienes, con la 

finalidad de que ésta exija a la empresa la adopción de 

medidas correctivas en caso de que estos bienes se vean 

afectados. 

La DGASA, a través de sus instancias respectivas, tiene la 

obligación de cumplir un rol mediador y facilitador entre la 

empresa y los actores locales. Asimismo, debe brindar a la 

población información y capacitación en temas que permitan 

mejorar las relaciones comunitarias, además de garantizar 

que la ejecución del proyecto vial no les afecte y si así fuera 

que tos impactos negativos estén siendo corregidos y 

mitigados. 

La DGASA, en el caso de que la población y sus líderes no 

cumplan con los compromisos y acuerdos adoptados, está en 

la obligación de convocar a un proceso de consulta y pedir las 
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explicaciones correspondientes, con la finalidad de resolver 

el problema y tomar nuevos acuerdos que supongan afinar la 

gestión del proyecto vial. 

La DGASA, con la finalidad de generar beneficios a la 

población local, debe recomendar a la empresa la 

contratación de mano de obra no especializada. Este proceso 

debe ser ordenado, concertado y coordinado con los 

representantes de las comunidades ·locales con la finalidad de 

que los beneficios se extiendan a la mayor parte de la 

población. 

En el caso de carreteras departamentales y vecinales, la 

DGASA debe garantizar que los Gobiernos Regionales y 

Locales cumplan con su papel supervisor, facilitador y 

mediador en sus respectivas jurisdicciones. 

2.1.3.2 Consideraciones de conducta durante la etapa de 

abandono de obras 

El Estado, a través del MTC y sus instancias pertinentes, debe 

exigir a la empresa que cumpla con lo establecido en el Programa de 

Abandono de Obra, de modo tal que no se dejen pasivos sociales y 

ambientales que puedan resultar perjudiciales a la población. 
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En esta etapa, las acciones de monitoreo y supervisión por parte 

de la DGASA son de gran importancia y deben prestar especial atención sobre 

el estado en el que se están dejando los componentes ambientales. Será 

necesario, verificar los indicadores socio-ambientales señalados en la línea de 

base socio ambiental, con los indicadores de la Hnea de salida o culminación 

y/o de abandono de obras. 

El objetivo de estas consideraciones es garantizar que no se dejen 

pasivos sociales y ambientales. Es más, esta verificación de abandono de 

obras debe hacerse con el conocimiento de la empresa y los representantes de 

las organizaciones de los pobladores, con la finalidad de evitar conflictos 

sociales posteriores (DGASA, 2006). 

2.2 Monitoreo de la calidad ambiental 

Con la finalidad de lograr la conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales y el ambiente durante las diferentes etapas del proyecto, 

deberá implementarse un programa de monitoreo ambiental para controlar en 

el medio físico, la calidad de agua, aire y suelos; en el medio biótico, las zonas 

naturales y ecológicas y en el medio de interés humano, las zonas 

arqueológicas y culturales. 

En este contexto, en la fase preliminar del estudio debe evaluarse 

los siguientes aspectos: 
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• Ubicación de los puntos para el monitoreo de calidad de 

agua, generalmente donde se ubica la fuente principal de 

agua, el cruce de un río principal y el cruce de una quebrada 

tributaria importante. 

• Ubicación de los puntos para el monitoreo de calidad de aire, 

generalmente donde se va ejecutar el mayor movimiento de 

tierras y donde se va concentrar el mayor número de 

maquinarias que originará emanación de gases y ruidos 

sonoros. 

• Ubicación de los puntos para el monitoreo de calidad de 

suelo, por lo general las zonas de mayor erosión y 

desestabilización. 

• Ubicación de los puntos para el monitoreo biótico, en las 

zonas de mayor cobertura vegetal y presencia ecológica. 

• Ubicación de los puntos para el monitoreo de interés humano, 

en las zonas arqueológicas o culturales. (MTC, 2008) 

2.2.1 Reglamento de los niveles de contaminación 

2.2.1.1 Límite Máximo Permisible (LMP) 

Es la medida de la concentración o del grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a una 
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emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al 

bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por el 

Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el sistema de gestión 

ambiental. 

a. Límite máximo permisible de agua 

Comprende los cursos de agua o tramo de ellos, que por las 

características fisicas, químicas y bacteriológicas podrán ser utilizados para 

fines de agua potable mediante desinfección y libremente para usos agrícolas, 

Piscicultura y recreación. 

Esta clase de cursos de agua o tramos de ellos, sólo podrán recibir 

descargas con o sin tratamiento, que no alteren en la zona de vertimiento las 

características naturales, inclusive su temperatura normal. Para el efecto se 

consideran las siguientes características: 

Cuadro 1. Parámetros de calidad de agua para consumo humano. 

SUNASS-OMS 

Análisis Físico Químico 

Turbiedad 

pH 

Conductividad 

Color verdadero 

Cloruros 

Unidad 

(U.N.T) 

(uS/cm) 

(escala Pt-co) 

(mg/L) 

Valor 

5.00 

6.5-8.5 

1500.00 

20.00 

250.00 
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Sulfatos (mg/L) 250.00 

Dureza (mg/L) 500.00 

Nitrato (mg/L) 50.00 

Hierro (mg/L) 0.30 

Manganeso (mg/L) 0.20 

Aluminio (mg/L) 0.20 

Alcalinidad (mg/L) 

Análisis Bacteriológicos 

Coliformes totales (U.F.C/100 mi) 0.00 

Coliformes termotolerantes (U.F.C/100 mi) 0.00 

Fuente: MINAM (2008) 

Cuadro 2. Parámetros de riesgos para bebidas animales. 

Parámetros Unidad Valor 

Fisicoquímico 

Conductividad Eléctrica (uS/cm) <=5000 

Demanda Bioquímica de mg/L <=15 
Oxigeno 

Demanda Química de 
Oxigeno mg/L 40 

Floruro mg/L 2 

Nitrato (N03-N) mg/L 50 

Nitritos (N02-N) mg/L 1 
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Oxigeno disuelto mg/L >5 

pH 6.5-8.4 

Sulfatos mg/L 500 

Sulfuros mg/L 0.05 

Inorgánicos 

Alumínio mg/L 5 

Arsénico mg/L 0.1 

Berilio mg/L 0.1 

Boro mg/L 5 

Cadmio mg/L 0.01 

CianuroWAD mg/L 0.1 

Cobalto mg/L 1 

Cobre mg/L 0.5 

Cromo (+6) mg/L 1 

Hierro mg/L 1 

Litio mg/L 25 

Magnesio mg/L 150 

Manganeso mg/L 0.2 

Mercurio mg/L 0.001 

Níquel mg/L 0.2 

Plata mg/L 0.05 

Selenio mg/L 0.05 

Zinc mg/L 24 

Fuente: MINAM (2008) 
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Cuadro 3. Conservación del medio ambiente acuático. 

Ríos Ecosistemas marinos costeros 

Parámetros Unid. Lagunas y Costa y Selva Estuarios Marinos 
Lagos sierra 

Físicos y Químicos 

Nitrógeno amoniacal mg/L 0.02 0.02 0.05 0.05 0.06 

Temperatura Celsius Delta 3°C 

Oxigeno disuelto mg/L 2:5 2:5 2:5 2:4 2:4 

pH Unidad 6.5-8.5 6.5-8.5 6.8-8.5 6.8-8.5 

Sólidos disueltos totales mg/L 500 500 500 500 

Sólidos Superficiales totales mg/L S25 S25-100 S25-400 S25-100 30.00 

Inorgánico 

Nitrógeno total mg/L 1.6 1.6 

Plomo mg/L 0.001 0.001 0.001 0.0081 0.0081 

Sulfuro de nitrógeno (H2S indisociable) mg/L 0.002 0.002 0.002 0.002 0.06 

Fuente: MINAM (2008) 
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b. Estándar de calidad ambiental del ruido 

Con fines de comparación se ha utilizado lo indicado por los 

estándares establecidos para la calidad ambiental del aire y ruidos, tales como: 

• Los estándares nacionales de calidad ambiental del aire, 

establecidos en el D.S. 074-2001-PCM, el cual deroga los 

niveles máximos permisibles establecidos por las autoridades 

sectoriales competentes. 

• Los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, 

establecidos en el D.S. 085-2003-PCM. 

Cuadro 4. Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido (D.S No 085-

2003-PCM) 

Zonas de Aplicación 

Zonas de protección especial 

Zonas residencial 

Zonas comercial 

Zona industrial 

Fuente: MTC. 2008 

Valores Expresados en dBa 

Horario Diurno Horario Nocturno 

50 

60 

70 

80 

40 

50 

60 

70 
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2.2.2 Reglamento nacional de transito del ministerio de transporte y 

comunicaciones 

A continuación se muestran las multas y medidas preventivas que 

establece en Ministerio de transporte y comunicaciones, para las infracciones 

incurridas por los conductores. 

Cuadro 5. Tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a las 

infracciones al transito terrestre (conductores) 

Infracción 

g. Infracciones al medio ambiente 

g.1 Transportar cargas o mercancías peligrosas 
incumpliendo las normas. 

g.2Circular produciendo contaminación en un 
índice superior a los límites máximos 
permisibles. 

g.3 Circular produciendo ruidos que superen los 
límites máximos permisibles. 

g.4 Conducir un vehículo con la salida del tubo de 
escape a la derecha 

g.5 Conducir un vehículo con el escape sin 
dispositivo silenciador. 

Fuente: MTC (2009) 

Multa 

U.I.T 

10% 

10% 

5% 

2% 

5% 

Medidas 
preventivas 

Retención del 
vehículo. 

Retención del 
vehículo. 

Retención del 
vehículo. 
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2.3 Calidad de suelo para el desarrollo del grass de toro urco 

En el Cuadro 6, se aprecia las propiedades químicas de tres fundos 

donde se instalo el grass de toro urco, y se obtuvo buenos rendimiento en la 

ciudad de Pucallpa. 

Cuadro 6. Características químicas del suelo de bosque secundario (purma) 

procedente de pasturas en la zona de Pucallpa. Valores promedios 

de tres fundos. 

Edad purma Prof. pH M.O p C.I.C Al. Sat. Al 

Ca Mg. K 

Años (cm) % ppm Meq/100 g % % 

2 20 3.9 2.09 3.0 2.0 0.7 0.15 3.23 57 

40 3.6 1.23 1.2 1.6 0.3 0.13 4.15 77 

5 20 3.7 2.66 1.9 2.3 0.12 0.15 4.87 62 

40 3.6 1.27 1.5 1.3 0.5 0.14 7.06 78 

10 20 3.7 2.31 2.33 1.7 0.5 0.13 5.02 68 

40 3.6 1.32 0.9 1.3 0.3 0.10 7.14 72 

Fuente: UNMSM, 1993 



111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Características de la zona 

• Ubicación del experimento 

El presente estudio se realizó en el distrito de Fernando Lores, 

provincia de Maynas y departamento de Loreto; la cual presenta una 

temperatura de 32.5 oc y una humedad relativa de 88.4 % con una 

precipitación anual de 2 556.2 mm. (IIAP, 1994). Cuyas coordenadas en UTM 

(Universal Transversal Mercato) son: 

Norte 

Este 

Altitud 

• Zonas de vida 

:9 557 472 

: 705 231 

: 141 m.s.n.m. 

La zona de vida el cual se halla ubicada el área de estudio está 

clasificada como bosque húmedo tropical (bh-T), esta clasificación se basa en 



el sistema de clasificación de HOLDRIDGE y en el mapa ecológico del Perú 

publicado por ONERN el año 1976. 

• Población 
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Según los resultados del censo Nacional 2007: XI de Población y 

VI de Vivienda- INEI, tiene una población de 19 127 habitantes, de los cuales 

1 O 256 habitantes son hombres y 8 871 habitantes son mujeres y el 75.8 % de 

la población está ubicada en zona rural. 

• Flora 

El perfil característico que se presenta en el ámbito de estudio son 

suelos fluviales, aluviales antiguos y residuales en donde crecen plantas como 

almendra (Caryocar sp.), machimango blanco (Eschusilera sp.), moena negra 

(Aniba sp), quinilla (Manilkara sp), quillosisa (Vochysia vismiifolia), tornillo 

(Cedrelinga catenaeformis), violeta (Viola odorata) entre otros. 

• Fauna 

La fauna natural en el área de estudio se caracteriza por la 

presencia de carachupa (Dasypus novemcinctus), oso perezoso (Bradypus sp), 

sajino (Tayassu tajacu), cascabel (Crotalus basiliscos), shushupe (Lachesis 

muta), tarántula (Lycosa tarentula), ratón de monte (Rattus noNegicus), 



panguana (Cryoturellus undulates) y otros. La fauna introducida son animales 

. domésticos perros, gatos; así como también se aprecia la crianza de gallinas. 

• Vías de acceso 
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Además el transporte fluvial por medio del Rio Amazonas, es el 

medio más importante de comunicación entre la ciudad de !quitos y 

Tamshiyacu; siendo la principal vía de acceso, al área en estudio. (IIAP, 1994) 

3.2 Materiales 

3.2.1 Calidad de agua 

• Galonera plástica de 5 L de capacidad. 

• Servicio de análisis de agua de Seda Loreto: características 

físicas, químicas y bacteriológicas. 

3.2.2 Calidad de suelo 

• Barreno rotativo de 10 cm de diámetro. 

• Servicio de análisis de suelo de Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana (UNAP): características físicas y químicas. 
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3.2.3 Nivel de ruido 

• Sonómetro marca: Delta Ohm; modelo: HD2010UC; 

Resolución: 0.1 dBa. El mismo que estaba calibrado por 

INDECOPI. 

3.3 Metodología 

3.3.1 Auditoría ambiental 

3.3.1.1 Comprobación de los documentos presentados con la 

realidad en el campo o en la gestión 

Por medio de la empresa supervisora de la obra, Edwin Juan 

Gonzales Martel, se le solicitó a la Municipalidad Distrital una copia del 

expediente técnico de la Obra: Mejoramiento y Ampliación de la Trocha 

Carrozable de la Localidad de Tamshiyacu Km 0+000- Quebrada Shato Km 

13+000. 

Una vez contada con la información requerida, se procedió a 

realizar una evaluación completa y minuciosa del estudio de impacto 

ambiental. 



3.3.1.2 Entrevistas con operadores de campo, personal 

técnico y poblaciones aledañas al área de trabajo 
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Se realizó entrevistas personales (en forma oral), a los pobladores 

del distrito de Tamshiyacu en forma al azar, para verificar la información que 

brinda el estudio de impacto ambiental. 

3.3.1.3 Observación de actividades específicas o sobre el 

estado de alguna parte del área de trabajo 

Se realizó visitas en campo, como se aprecia en el Cuadro 13 de 

tal manera, que se pueda registrar las actividades efectuadas y verificar las 

condiciones de la zona de trabajo. 

Cuadro 7. Programa de visitas a campo. 

Na Descripción 

01 Programa de medidas preventivas 

02 Programa de monitoreo 

03 Programa de asuntos sociales 

04 Programa de educación ambiental 

05 Programa de contingencia 

06 Programa de cierre 

07 Plan de compensación 

Fuente: Elaboración propia. 

Frecuencia 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 
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3.3.2 Monitoreo de la calidad ambiental 

3.3.2.1 Monitoreo de la calidad de agua 

Se efectuó por medio del análisis del agua almacenada en las 

Quebradas Manzanillo y Shato durante y después de la ejecución de la obra. 

Los análisis se efectuaron en Seda Loreto. 

La selección de indicadores se realizó en base a los establecidos 

por la SUNASS - OMS. Los cuales son: turbiedad, pH, conductividad, color, 

cloruros, sulfatos, dureza, nitratos, hierro, manganeso, aluminio, coliformes 

totales, coliformes termotolerantes. 

El muestreo se realizó en el centro de las quebradas Manzanillo en 

el Km 8+000 y quebrada Shato en el Km 13+000. Dentro del proceso de 

muestreo se desarrollo tres etapas: 

a. Etapa de Pre-muestreo 

Previamente a la recolección de la muestra se definió: 

• Instrumentos.- Los instrumentos de recolección de muestra 

in situ deben estar limpios antes de ir a campo y también no 

deben presentar fuga alguna, para que el volumen de 

recolección no se vea disminuido y pueda perjudicar el 

análisis de la muestra. 
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• Tipo de recipiente de muestro.- Se puede utilizar botellas 

de polietileno, vidrio o de material especial, aunque se prefiere 

los galones de plástico, por ser irrompibles. Las botellas de 

vidrio, por su parte se utilizan en mayor medida para análisis 

de aceites y grasas, o cuando se desee evitar las reacciones 

entre los materiales de plásticos y el agua. 

• Volumen de muestra.- Generalmente se requiere de 1 a 2 

litros para análisis químicos o físicos; y de 0.25 a 1 litro de 

muestra de agua para análisis bacteriológicos. 

• Método de preservación.- La conservación de las 

condiciones físicas, químicas y biológicas de las muestras es 

imprescindible cuando es posible efectuar el análisis, 

inmediatamente las muestras deben conservarse en trio 

(refrigeración). 

• Tiempo máximo de almacenamiento.- En general el análisis 

inmediato constituye la mejor forma de eliminar errores, sin 

embargo, si las muestras llegan a almacenarse de manera 

adecuada tendrá que ser por un tiempo. 

b. Etapa de muestreo 

• Toma de muestra.- Las muestras tomadas fueron rotuladas 

correctamente para poder de ese modo ser remitidas al 



laboratorio de Seda Loreto, que realizó el análisis, las 

etiquetas contenían la siguiente información: 

- Procedencia. 

- Nombre de la fuente 

- Punto de muestreo 

- Fecha de muestro 

- Fecha de entrega 

c. Etapa de Post-muestreo 
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Los métodos de análisis utilizados en el laboratorio al que se 

mandaron las muestras tomadas, fueron seleccionados considerando los 

límites de sensibilidad, exactitud, precisión de los resultados. 

A continuación se muestra los métodos estándares que el 

laboratorio de Seda Loreto utiliza, las cuales están de acuerdo al propuesto por 

la SUNASS - OMS. 

• Turbiedad (Método nefelométrico) 

• pH (Método del potenciómetro) 

• Conductividad (Electrométrico) 

• Color (Comparación color o Método HAZEN) 
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• Cloruros (Método colorimétrico) 

• Sulfatos (Método colorimétrico) 

• Dureza (Volumetría o método de EDTA) 

• Nitratos (Método colorimétrico) 

• Hierro (Método colorimétrico) 

• Manganeso (Método colorimétrico) 

• Aluminio (Método colorimétrico) 

• Coliformes totales (Filtración por membrana) 

• Coliformes fecales (Filtración por membrana) 

3.3.2.2 Monitoreo de suelo 

Se efectuó por medio del análisis del suelo durante la ejecución 

de la obra. Los análisis se efectuaron en los ambientes de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. 

La selección de los indicadores se realizó en base a los 

establecidos por la USDA. Como son textura, pH, materia orgánica, calcio, 

magnesio, potasio, sodio, aluminio cambiable, fósforo y capacidad de 

intercambio catiónico. 
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El muestreo se realizó en los lugares que señala el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 8. Ubicación de los puntos de muestreo. 

01 

02 

Ubicación 

Terraplén de relleno (cerca de 
patio de maquinaria) 

Terraplén de corte 

Progresiva (km.) 

9+000 

10+000 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del proceso de muestreo se desarrolló tres etapas: 

a. Etapa de Pre-muestreo 

Previamente a la recolección de la muestra se definió: 

• Instrumentos.- Los instrumentos de recolección de muestra 

in situ deben estar limpios antes de ir a campo y también no 

deben presentar defecto alguno, para que la recolección se 

realice sin ningún inconveniente. 

• Tipo de recipiente de muestro. - Se puede utilizar bolsas 

plásticas comunes, aunque se prefiere las bolsas de 

polietileno doble de 20 x 35 cm por ser más resistentes. 
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• Volumen de muestra.- Generalmente se requiere de 1 a 1.5 

kg. para el análisis de las propiedades físicas y químicas de 

un suelo. 

• Método de preservación.- La conservación de las 

condiciones físicas y químicas de las muestras es 

imprescindible, cuando es posible efectuar el análisis 

inmediatamente las muestras deben conservarse en un 

ambiente fresco. 

• Tiempo máximo de almacenamiento.- En general el análisis 

inmediato constituye la mejor forma de eliminar errores, sin 

embargo, si las muestras llegan a almacenarse de manera 

adecuada, estas pueden mantener sus propiedades 

aproximadamente por un tiempo no mayor de 2 meses. 

b. Etapa de muestreo 

• Toma de muestra.- Las muestras tomadas fueron rotuladas 

correctamente. para poder de ese modo ser remitidas al 

laboratorio de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, que realizó el análisis .conteniendo en las etiquetas 

tenían la siguiente información: 

- Procedencia. 
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- Punto de muestreo 

- Fecha de muestreo 

c. Etapa de Post-muestreo 

Los métodos de análisis utilizados por el laboratorio, fueron 

seleccionados considerando los límites de sensibilidad, exactitud, precisión de 

los resultados. A continuación se muestra los métodos estándares del 

laboratorio de la UNAP: 

• Parámetros físicos 

- Textura (Método del hidrómetro) 

- pH. (Método del potenciómetro) 

• Parámetros químicos 

- Materia orgánica. (Método de Walkley y Black) 

- Calcio. (Método de fotometría de llama) 

- Magnesio. (Método de fotometría de llama) 

- Potasio. (Método de fotometría de llama) 

- Sodio. (Método de fotometría de llama) 
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- Aluminio cambiable. (Método de Yuan) 

- Fósforo (Método de Olsen Modificado) 

- C.I.C. (Método del reemplazo con acetato de amonio) 

3.3.2.3 Emisión de ruido 

El monitoreo estuvo compuesto por mediciones realizadas en 

diversas zonas de la trocha carrozable. Estas mediciones de ruido se realizaron 

en dos periodos, el primer monitoreo fue durante la ejecución de la obra 

(agosto- septiembre 2009), en donde las maquinarias pesada estaban en pleno 

funcionamiento y el segundo fue realizado después de la ejecución de la obra 

(noviembre 2009). 

El método de muestreo que en la actualidad la Municipalidad 

Provincial de Maynas- Gerencia de tránsito y transporte público, toma en 

consideración, son las técnicas contempladas en las prácticas establecidas por 

el manual del equipo. Este monitoreo de ruidos fue realizado tomando en 

consideración las prácticas y criterios siguientes: 

El sonómetro se mantuvo separado del cuerpo del operador 

para evitar el fenómeno de concentración de ondas (reflejo). 

El micrófono del sonómetro se colocó en un ángulo de 75° 

con respecto al piso, a 1.00 m sobre el nivel del mismo. 
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Para las mediciones de ruido, se utilizó la escala de 

ponderación de los resultados del sonómetro de varias 

mediciones realizadas. 

La distancia del micrófono a la fuente generadora de ruido fue 

de 20, 50, 100 m. 

Las mediciones de ruido se realizaron en seis puntos 

seleccionados de acuerdo a las fuentes generadoras en todo el tramo que 

comprende la obra durante y después de su ejecución. Estos puntos se 

muestran en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Distribución de los puntos de muestro de ruido. 

NO Descripción Progresiva (km.) 

Durante 

01 Conformación y compactación de sub razante 8+000 

02 Excavación de masiva de material suelto 9+000 

03 Ampliación de plataforma 13+080 

Después 

04 Inicio de la Trocha 0+000 

05 Quebrada Manzanillo 8+000 

06 Quebrada Shato 13+080 

Fuente: Elaboración propia. 



IV. RESUL TACOS 

4.1 Auditoría ambiental 

4.1.1 Del expediente técnico 

4.1.1.1 Estudio de impacto ambiental 

4.1.1.1.1 Análisis y verificación del cumplimiento con 

reglamento referente a la elaboración de estudios de 

impacto ambiental 

a. Certificación Ambiental 

El proyecto desarrollado no tiene certificado ambiental conforme lo 

indica Artículos 3 y 4 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental No 27446 y su reglamento Decreto Supremo No 019-2009-MINAM. 

b. Registro del Consultor Ambiental 

Ellng. Benjamín Lozano Montes no se encuentra registrado en las 

entidades autorizadas para la elaboración de estudios de impacto ambiental en 

el sub. sector de transportes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 

creado por Resolución Ministerial No 116-2003-MTC-02, ni es participe del 
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grupo profesional que conforma cada una de ellas. Lo cual puede ser un 

indicativo de no contar con la capacidad de suscribir estudios de impacto 

ambiental para este sub sector, además de estar infringiendo la ley. 

4.1.1.1.2 Confrontación de la información del Estudio de 

impacto ambiental y la realidad 

4.1.1.1.2.1 Línea base 

a. Línea base física 

• Clima: 

El incremento de 63.5 mm de precipitación desde el estudio de 

factibilidad hasta la ejecución de obra, con se muestra en el Cuadro 1 O y Figura 

2, tiene la capacidad de saturar los suelos arcillosos afectando el desarrollo de 

las actividades de la obra. 

Cuadro 1 O. Comparación de las precipitaciones en diferentes etapas. 

Actividad 

Est. de pre factibilidad 
(Agosto 2008) 

Elab. expediente (Abril 
2009) 

Ejecución de 
(Septiembre 2009) 

obra 

Expediente técnico Auditoria ambiental 

Descripción 

162.00 mm 

171.9 mm 

225.5 mm 

Observación 

No se tuvo en 
consideración la 
variación de la 
precipitación en los 
diferentes meses del 
año, esto perjudicó el 
avance de la obra. 

Fuente: Datos de la Estación de Meteorología de Tamshiyacu (SENAMHI) 
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Figura 2. Comparación de eventos producidos en diferentes fases. 

• Calidad de aire 
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En el Cuadro 11, se pone en observación los resultados de la 

calidad de aire presentado en el expediente técnico proyecto. 

Cuadro 11. Verificación de información sobre resultados de análisis de aire. 

Actividad Expediente técnico Auditoria ambiental 

Descripción Observación 

01 Resultados de Según el expediente La Facultad de Ingeniería 
análisis de se encuentra dentro Química- UNAP, no realiza 
calidad de aire. de los límites análisis de la calidad del aire 

permisibles. Ver debido a que no cuenta con los 



Figura 5 del anexo. equipos para determinar los 
parámetros presentados, el 
cual ha sido verificado 
mediante una entrevista con el 
lng. Gustavo Malea de la FIQ. 
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Fuente: Elaboración propia. 

• Calidad de ruido 

De igual manera en el Cuadro 12 se pone en observación los 

resultados de calidad de ruido presentados en el expediente técnico del 

proyecto. 

Cuadro 12. Verificación de resultados sobre la medición del nivel de ruido en el 

01 

área estudio. 

ACTIVIDAD Expediente técnico 

Descripción 

Resultados de Según el expediente se 
análisis de calidad encuentra dentro de los 
de ruido. límites permisibles. Ver 

Figura 6 del anexo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Auditoria ambiental 

Observación 

La Facultad de Ingeniería 
Química- UNAP, no 
realiza análisis de la 
calidad del ruido debido a 
que no cuenta con el 
equipo (sonómetro), para 
determinar el parámetro 
presentado en la Figura 6 
del anexo, el cual ha sido 
verificado por el lng. 
Gustavo Malea de la FIQ. 
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b. Línea base biológica 

• Flora silvestre 

En el Cuadro 13 se hace referencia la inexistencia 1 O especies de 

flora en la zona, mediante entrevista a pobladores, que fueron mencionadas en 

el estudio de impacto ambiental del proyecto. 

Cuadro 13. Comprobación de la relación de especies existentes en la zona. 

N° Actividad 

01 Entrevista 
a 
pobladores 

Expediente técnico Auditoria ambiental 

Descripción Comentario 

Señala en el Mediante entrevista a poblador de la 
expediente que zona se constato que solo existen 
existen 33 especies 23 especies de flora de los 33 
de vegetación en el señalados. 
área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Además en el Cuadro 14 y Figura 3, se determinó que solo el26% 

de las especies existentes fueron aprovechadas para la construcción de 

pontones y alcantarillas. 
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Cuadro 14. Relación de las especies forestales utilizadas en la construcción 

de los pontones y alcantarillas de madera. 

Expediente técnico Auditoría 
ambiental 

Especies de flora Especies de flora 
Nombre científico señalada utilizadas 

No 

Nombre común Nombre común 

1 Almendra Caryocar sp. 

2 Amasisa Erythrina glauca 

3 Bellasco caspi Himatantus sp. 

4 Caimitillo Lucerna caimito 

5 Cara huasca Guatteria modesta 

6 Cedro Cedrela odorata 

7 Copal Protium sp. 

8 Cuma la Virola sp. 

9 Charapita Dipterix sp. 

10 Charichuelo Rheedia sp. 

11 Huayruro Ormosia sp. 

12 Lagarto caspi Callophylum brasiliensis 

13 Lupuna Chorisia integrifolia 

14 Machimango blanco Machimango blanco Eschusilera sp. 

15 Moena negra Moena negra Aniba sp. 

16 Pashaco Schizolobium sp. 

17 Pichirina Pichirina Vismia sp. 

18 Quinilla Quinilla Manilkara sp. 
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19 Quillosisa Quillosisa Vochysia vismiifo/ia 

20 Shiringarana Sadium sp. 

21 Shimbillo Shimbillo lnga edulis 

22 Tornillo Tornillo Cedrelinga catenaeformis 

23 Violeta Violeta Viola odorata 

Fuente: Elaboración propia. 

ESPECIES DE FLORA 

o ESP. DE FLORA ESXISTENTES O ESFECIES DE FLORA unLIZADAS 

Figura 3. Percepción de la diferencia en porcentaje de las especies 

forestales aprovechadas según expediente técnico y durante 

ejecución de obra. 
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• Fauna silvestre 

De igual manera en el Cuadro 15, se observa la no concordancia 

de las especies de fauna silvestre existente en la zona, según entrevistas 

realizadas a los pobladores de la zona. 

Cuadro 15. Verificación de las especies típicas de la zona. 

NO Actividad 

01 Entrevista a 
pobladores. 

Expediente 
técnico 

Descripción 

(*) Señala en el 
expediente que 
existen 60 
especies de 
fauna en el 
área de estudio. 

Auditoría ambiental 

Observación 

Mediante entrevista a poblador de la 
zona se constato que solo existen 42 
especies de fauna de los 60 
señalados. 

(*) Los datos presentados en la línea base biológica no coincide con la realidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

c. Línea base socio económica 

• Economía 

Las actividades económicas y sociales, no coinciden con la 

realidad según visitas realizadas en campo. Como se aprecia en el Cuadro 16. 
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Cuadro 16. Comprobación de la principal actividad económica de la zona. 

Actividad Expediente 
técnico 

Descripción 

Auditoría ambiental 

Observación 

01 Ingreso La agricultura- Mediante visita a la zona de estudio 
económico. pecuaria es la se constato que la principal 

principal fuente actividad de la población de 
económica. Tamshiyacu es la producción de 

carbón, de venta en la ciudad de 
!quitos. 

02 Ladrillera. Producción de No existe producción de ladrillo, y la 
ladrillo y madera producción de madera aserrada es 

03 Alumbrado. 

04 Agua 
potable. 

05 Pago 
peones. 

aserrada. 

Dos turnos: 

Mañana: 6-12 am 

Noche: 6-12 pm 

Todo el día. 

mínima. 

Desde el mes de septiembre existe 
alumbrado desde las 6am hasta 12 
pm. 

2 horas en la mañana y 2 horas en 
la tarde. 

a 30 diarios y 900 Un peón gano 20 soles diarios. 
soles mensuales. 

* Línea de base económica de la población no coincide con la realidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Uso de recursos naturales 

En el Cuadro 17, se puede observar la información errada que se 

brindada en el expediente técnico sobre los cursos de agua existentes en la 

zona. 
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Cuadro 17. Verificación de la información brindada sobre sus características 

de cursos de aguas. 

N° Actividad Expediente 
técnico 

Descripción 

Auditoría ambiental 

Observación 

01 Uso del Quebrada Shato las quebradas Manzanillo y Shato no 
recurso y Manzanillo, son son medios de recepción de 
agua utilizados como embarcaciones pequeñas como "peque 

medios de peque", debido a que todo las 
comunicación embarcaciones ya sean de menor 
para anclaje arriban en aguas del rió 
embarcaciones Amazonas. 
de menor anclaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.1.2.2 Identificación y evaluación 

la identificación y evaluación ambiental permite prevenir y/o mitigar 

los impactos ambientales que puedan generarse durante la ejecución de una 

obra, pero si no se desarrolla adecuadamente no se identificara los verdaderos 

impactos que puedan originar. Como se observa en el Cuadro 18. 
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Cuadro 18. Verificación de la calificación y tipificación de los impactos 

ambientales producidos en la zona de estudio. 

No Actividad Expediente 
técnico 

Auditoría ambiental 

* Intensidad Observación 

01 Alteración de la 208 (bajo) La calificación del grado de 
cubierta terrestre. alteración de dichas 

actividades al medio 
02 Uso depósitos de ambiente es muy baja, y 

material excedentes. 144 (bajo) 
pudo haber sido uno de los 

03 Corte de material 144 (bajo) argumentos para prescindir 

suelto. la ejecución del PMA. 

04 Roce y desbroce. 234 (bajo) 

05 Operación de 55 (muy bajo) 
campamento y patio 
de maquinarias. 

* La intensidad de los impactos ambientales a producirse están dentro del rango de bajo a muy bajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.2 Plan de manejo ambiental 

a. Verificación del cumplimiento, con la normatividad 

ambiental del plan de manejo ambiental 

• Programas de medidas preventivas 

En el Cuadro 19, se presenta las deficiencias técnicas de los 06 

sub programas que integran el programa de medidas preventivas elaboradas 

para el proyecto. 



Cuadro 19. Descripción detallada de las falencias del programa medidas 

preventivas 

Plan de manejo ambiental Auditoría ambiental 

Descripción Observaciones 

Sub. Programa de manejo Sub. Programa de manejo de residuos 
de residuos 

El equipo móvil y maquinaria No estable los tipos de maquinaria, los 
pesada deben estar en buen periodos, procedimiento y el personal 
estado mecánico encargado para el mantenimiento. 
(silenciadores de motores) y 
deben operarse de manera 
adecuada. 

Su mantenimiento (cambio No estable un punto de ubicación 
de aceite y lavado) de dichos (coordenadas) del lugar de mantenimiento. 
equipos debe realizarse lejos 
de cursos de agua, y con 
cuidado. 

Cambio de aceite de los Falta detalle las características de los bidones 
equipos serán depositados que se utilizara, ni tampoco el lugar de su 
en bidones. depósito final. 

Medidas necesarias que No describe las medidas necesarias que evite 
garantice que residuos de la contaminación de cursos de agua. 
cemento y tala no se 
recepcionará en quebradas. 

Desechos de corte serán Debe existir un plano de ubicación de los 
acarreados a botaderos. botaderos y el establecimiento de las 

exigencias para su construcción. 

Conferencia y afiches sobre Señala para esto hacer una campaña, pero no 
normas de higiene y manifiesta el responsable, lugar de ejecución. 
comportamiento. 
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Sub. Programa de control Sub. Programa de control de erosión 
de erosión 

Colocar alcantarillas 
terraplenes 
desestabilizar 

para 
taludes 

y Esta actividad es parte 
no constructivo de la obra. 

del proceso 

e 
interrumpir drenaje. 

Tratamiento (decantación) de Falta precisar la ubicación de los puntos de 
agua recolectada por monitoreo y que parámetros se evaluaran. 
cunetas, antes de que fluya a 
una quebrada. 

Sub. Programa de recursos Sub. Programa de recursos naturales 
naturales 

Vigilancia las 24 horas (caza, 
pesca) , cuando la vía cruce 
áreas protegidas. 

Colocación de afiches. 

No existe un plano donde se encuentre 
delimitado áreas protegidas dentro de la zona 
y no establece el procedimiento de solicitud 
para realización de actividades dentro de esa 
zona por parte de INRENA. 

No se especifica las dimensiones de los 
afiches, donde serán ubicadas y el número 
que se fabricaran. 

La tala debe hacerse con No incluye medidas para afrontar accidentes 
motosierra y no con contra la fauna que habita en los árboles. 
buldózer. 

Prohibido la caza en áreas No señala el procedimiento de cómo realizará 
aledañas, pesca con esta actividad (personal, puntos de monitoreo). 
dinamita y lavar maquinaria 
en quebrada. 

Aprobación estudio de plan Como y quien realizará ese estudio, que 
de explotación por la DGMA, parámetros evaluaran y cuales es la ubicación 
para explotación de arena. de los lugares de explotación de arena. 

No utilizar explosivos por las 
características de la zona. 

No existen áreas en donde requiera utilizar 
explosivos según el expediente técnico 
constructivo de la obra, ya que todo se 
realizará bajo corte con maquinaria pensada. 
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Sub. Programa de salud Sub. Programa de salud local 
local 

Brigada de salud y medico Cada que periodo se realizará, y quienes 
en trabajadores. estarán a cargo de ello. 

Construcción de pozo séptico Bajo que consideraciones ambientales se 
(en cada campamento) y construirá los pozos sépticos y fosa de 
fosa de residuos, serán residuos (ubicación, dimensiones y número). 
excavados manualmente. 

Alimentación balanceada y Los residuos provenientes de la alimentación 
variada de personal en áreas como serán manejados. 
boscosas. 

Sub. Programa de Sub. Programa de seguridad vial 
seguridad vial 

Colocar límite de velocidad El área de trabajo está lejos de la 
en las horas de la noche y concentración de la población de Tamshiyacu. 
evitar contacto entre 
trabajadores y comunidades. 

Controlar a los trabajadores Debe establecer quien monitoreara esa 
el consumo de bebidas actividad, su registro del personal que 
alcohólicas en el consume frecuentemente bebidas alcohólicas 
campamento. y sus sanciones. 

Sub. Programa de Sub. Programa de protección de recursos 
protección de recursos arqueológicos 
arqueológicos 

En caso de encontrar restos No detalla como se procederá después del 
arqueológicos se detendrá hallazgo. 
las actividades de 
explanación y explotación de 
cantera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Programas de monitoreo 

El monitoreo permite verificar la calidad de los componentes del 

medio ambiente, y alertarnos en caso de contaminación, sin embargo en el 

Cuadro 20 se observa que no se incluye un monitoreo durante la construcción 

de la obra. 

Cuadro 20. Descripción detallada de las falencias del programa de monitoreo. 

Plan de manejo ambiental Auditoría ambiental 

Descripción Observaciones 

Calidad de aire, agua, suelo No se considera el monitoreo durante la 
y ruido en forma anual. construcción de la obra. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Programa de asuntos sociales 

El desempleo es uno de los origenes de los conflictos sociales, en 

el pais. En la ejecución de proyectos en los distritos, el cual genera empleos 

temporales, existe una mayor disponibilidad de mano de obra no calificada. 

Sin embargo no se toma las medidas necesarias para controlar los posibles 

conflictos que pudieran originarse, como se muestra en el Cuadro 21. 



Cuadro 21. Descripción detallada de las falencias del programa de asuntos 

sociales. 

Plan de manejo ambiental Auditoría ambiental 

Descripción Observaciones 

Mano no calificada de Tamshiyacu y No establece que medidas se 
pobladores cercanos al proyecto. tomaran en caso de que exista 

mayor disponibilidad de mano de 
Mano de obra calificada de la ciudad obra no calificada, para no crear un 
de !quitos. conflicto social. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Programa de educación ambiental 

59 

La educación ambiental es una herramienta importante para la 

concientización de la población sobre el cuidado del medio ambiente. En el 

Cuadro 22, se pone en evidencia la poca importancia prestada a la educación 

ambiental, ya que no se destina personal capacitado para esta labor. 

Cuadro 22. Descripción detallada de las falencias del programa de educación 

ambiental. 

Plan de manejo ambiental Auditoría ambiental 

Descripción Observaciones 

Educación ambiental a cargo de los La educación ambiental debe 
colegios y seguridad vial por parte del llevarse acabo durante y después de 
mumc1p1o (trimestral durante el la obra, por un profesional 
funcionamiento de la trocha). capacitado en compañía de personal 



60 

Charlas antes de ejecutar los trabajos. 
de apoyo y · a los cuales debe 
reconocerse una retribución 

Fuente: Elaboración propia. 

económica, que debe contemplar en 
el presupuesto. 

• Programa de contingencia 

Los programas de contingencia están diseñados para proporcionar 

una respuesta inmediata y eficaz a cualquier situación de emergencia que 

pudiera presentarse durante la ejecución del proyecto. Sin embargo observa 

falencias en el plan de contingencia diseñada para el proyecto como se puede 

observar en el Cuadro 23. 

Cuadro 23. Descripción detallada de las falencias del programa de 

contingencia. 

Plan de manejo ambiental 

Descripción 

Relación de centros 
salud (teléfono 
dirección). 

Fuente: Elaboración propia. 

de -
y 

Auditoria ambiental 

Observación 

Falta incluir otras actividades que permitan 
actuar de manera rápida ante accidentes 
sobre los trabajadores, con es la 
instalación de un botiquín en el 
campamento. 
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• Programa de cierre 

En el Cuadro 24, se observa la falta de detalle que ofrece el 

programa de cierre del proyecto, para cada una de las actividades que lo 

integra, el cual no permitirá el buen desarrollo de las mismas. 

Cuadro 24. Descripción detallada de las falencias del programa de cierre. 

Plan de manejo ambiental 

Descripción 

Acciones previas. 

Retiro de las instalaciones. 

Restauración de lugar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Auditoria ambiental 

Observaciones 

Este programa no detalla el procedimiento 
que incluye cada una de las la actividades. 

• Programa de inversiones 

En el Cuadro 25 se evidencia la falta de presupuesto que garantice 

el desarrollo de los programas de manejo ambiental. 
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Cuadro 25. Descripción detallada de las falencias del programa de inversiones. 

Plan de manejo ambiental 

Descripción 

Presupuesto ambiental. 

Fuente: Elaboración propia. 

Auditoría ambiental 

Observaciones 

No existe un presupuesto para cada 
programa. 

• Plan de compensación 

El plan de compensación tiene como objetivo asegurar a la 

población afectada por un proyecto reciba una compensación justa y 

soluciones adecuadas a la situación generada por su ejecución. Por ello, es de 

suma importancia realizar una buena identificación de los impactos 

ambientales. En el Cuadro 26, se observa que esto no ocurrió, porque no se 

considera la implementación de un programa de compensación. 

Cuadro 26. Descripción detallada de las falencias del programa compensación. 

Plan de manejo ambiental Auditoría ambiental 

Descripción Observaciones 

No se 
compensación a 
morador. 

realizará No hubo una buena identificación de los 
ningún impactos a producirse sobre medio ambiente, 

ya que debe considerase compensación 



económica. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2 De la ejecución de la obra 

4.1.2.1 Plan de manejo ambiental 
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4.1.2.1.1 Identificación de los responsables de la ejecución del 

plan de manejo ambiental 

Durante todo el tiempo de ejecución de la obra no hubo ningún lng. 

Ambiental u otro personal encargado de la ejecución del plan de manejo 

ambiental. 

4.1.2.1.2 Conflictos Ambientales 

a. Programas de medidas preventivas 

• Mantenimiento de maquinaria pesada 

Durante la ejecución de la obra hubo deficiencias en el conjunto de 

acciones de mantenimiento, creando situaciones de riesgo en las actividades 

de trabajo. Como se observa en el Cuadro 27. 



Cuadro 27. Comprobación de falencias en el mantenimiento de maquinaria 

pesada. 

Ejecución de obra Auditoría ambiental 

Descripción Observaciones 

Mantenimiento de Solo se llevaron acabo cada vez que la maquinaria 
maquinaria pesada. se malograba; provocando retrasos de las labores. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se produjo derrame de combustible debido a falta de 
instrumentos. 

lnsumos de mantenimiento expuestos a la 
intemperie. 

• Instrumentos de seguridad 
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Los instrumentos de seguridad garantizan la integridad física del 

personal de obra, sin embargo en las actividades desarrolladas durante la 

ejecución de la obra no se utilizaron dichos instrumentos, como se observa en 

el Cuadro 28. 

Cuadro 28. Verificación del riesgo sobre la integridad física del personal. 

Frentes de trabajo 

Pontones. 

Roce y desbroce. 

Ejecución de 
obra 

Descripción 

Casco, botas. 

Auditoría ambiental 

Observación 

Solo se utilizo botas. 

Casco, botas, Solo machetes. 
machete. 



Corte masivo. Casco Y botas. No se utilizo. 

Excavación para desvió de Casco Y botas. No se utilizo. 
agua. 

Habilitado de madera 
pontones y alcantarillas. 

Fuente: Elaboración propia. 

para 
Casco, botas. No se utilizo. 

b. Programa de asuntos sociales 
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La mano de obra no calificada, estuvo conformada por los 

pobladores de la zona, la cual fue disminuyendo en forma progresiva desde el 

inicio hasta el final de la ejecución de la obra. Como se observa en el Cuadro 

29 y Figura 4. 

Cuadro 29. Variación de la cantidad de mano de obra utilizada en diferentes 

fases de ejecución de la obra. 

Personal de obra Ejecución de obra Auditoría ambiental 

Julio Agosto Sept. Oct. Observación 

Gerente 01 01 Inmigrante 

lng. Residente 01 01 01 01 Inmigrante 

Asistente técnico 01 01 Inmigrante 

Capataz 01 01 Inmigrante 

Operario 02 01 01 02 !quitos 

Peones 38 31 19 21 Tamshiyacu 

TOTAL 43 35 22 25 

Fuente: Elaboración propia. 
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MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

o Mes de Julio o Mes deAgot o Mes de Sept 

o 18, 21% 

030,35% 

Figura 4. Etapa de mayor demanda de mano de obra. 

c. Programa de cierre 

• Ubicación de erosión, deslizamientos y botaderos en 

obra 

El contratista tiene la obligación de ejecución de un plan de cierre 

o abandono para restituir en lo posible las condiciones originales del paisaje. 

Sin embargo en la etapa de abandono no se reubicaron los botaderos 

originados durante la ejecución de la obra, como se observa en el Cuadro 30. 



Cuadro 30. Descripción de los fenómenos observados durante la ejecución de 

la obra. 

Fenómenos Ejecución de obra Auditoría ambiental 

Descripción Observación 

Erosión En varios puntos de Es propensa todavía por la 
acumulación que acumulación de montículos. 
muchas veces se realizó 
cerca a quebradas. 

Deslizamiento Se presenció en el km Fueron corregidos 
8+000, áreas adyacentes satisfactoriamente. 
al pontón manzanillo 

Y km 11 +000 en el lado 
derecho de la vía. 

Botaderos En la margen derecha e No fueron reubicados. 
izquierda de todo el 
tramo de la vía. 

Fuente: Elaboración propia. 

d. Plan de compensación 

• . Comunidades campesinas 
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Durante la ejecución de la obra se manifestaron algunos conflictos 

sociales, originados por la mala ejecución y falta de planificación de algunas 

actividades del proyecto, lo que perjudico las actividades diarias de la 

población, sin embargo ellos no fueron compensados por el daño producido 

como se observa en el Cuadro 31. 
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Cuadro 31. Conflictos sociales producidos durante ejecución de obra. 

Ejecución de obra Auditoría ambiental 

Descripción Observación 

01 Chacra de campesinos No hubo compensación alguna. 

02 

afectados por ventanas de 
desagüe. 

Dificultad para acceder a su 
chacras por el no 
mantenimiento de carretera 

Fuente: Elaboración propia. 

• Recurso flora 

Hubo transporte temporal mediante 
maquinaria pesada para los 
agricultores. 

La cobertura vegetal de la zona fue afectada por el incumplimiento, 

en las actividades de extracción de madera para la fabricación de los pontones 

y alcantarillas, como se observa en el Cuadro 32 y Figura 5. 

Cuadro 32. Registro de cantidad de madera utilizada en alcantarillas 

Alcantarillas 

Fijada en 
expediente. 

Destinado en 
obra. 

forestales. 

Ejecución de obra Auditoría ambiental 

Volumen de madera 

N° Pie3 Pie3 Observación 
Unitario Total 

12 .2 619.57 31 434.84 04 alcantarillas fueron 
observadas por que contenían 
madera suave, no existió 

17 2 619.57 44 532.69 compensación de la flora 
excedente utilizada. 

Fuente: Elaboración orooia. 



En el Cuadro 33, se observa que se utilizó la misma cantidad de 

madera establecida para la construcción de pontones. 

Cuadro 33. Registro de cantidad de madera utilizada en pontones de madera. 

Pontones 

NO 

Fijada en 8 
expediente. 

Destinado en 
obra. 8 

Fuente: Elaboración propia. 

160,000.00 
140,000.00 
120,000.00 
100,000.00 

Ejecución de obra 

Volumen de madera 

Pie3 Pie3 

Unitario Total 

18 229.47 145 835.76 

18 229.47 145 835.76 

APROVECHAMIENTO DE MADERA 

--

80,000.00 
60,000.00 

40,000.00 
20,000.00 

0.00 L ---

ALCANTARILLAS PONTO N ES 

Auditoría ambiental 

Observación 

Se utilizo lo 
establecido. 

/ 

D Fijada en expediente o Total de madera utilizada 
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Figura 5. Diferencia entre el volumen madera establecida y la 

aprovechada. 
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• Recurso fauna 

La caza de fauna silvestre se encuentra prohibida. Sin embargo 

durante la ejecución de la obra hubo caza de algunos animales silvestres por 

los que no hubo compensación alguna, como se observa en el Cuadro 34. 

Cuadro 34. Relación de animales silvestre encontrados durante la ejecución de 

la obra. 

Ejecución de Obra 

Nombre común Nombre científico 

1 Carachupa Dasypus novemcinctus 

2 Oso perezoso Bradypus sp. 

3 Sajino Tayassu tajacu 

4 Cascasbel Crotalus basiliscos 

5 Shushupe Lachesis muta 

6 Tarantula Lycosa tarentula 

7 Raton de Monte Rattus norvegicus 

8 Panguana Cryoturellus undulates 

Fuente: Elaboración propia. 

Auditoría ambiental 

Observación 

No hubo compensación de 
los animales muertos en la 
zona 



Und. 

30 

25 

20 

15 

10 

S 

o 
MAMIFEROS 

FAUNA SILVESTRE 

AVES 

DELAB. EXP 

O EJEC.OBRA 

Figura 6. Animales encontrados vivos y muertos durante obra. 

4.2 Monitoreo de la calidad ambiental 

4.2.1 Calidad de agua 

4.2.1.1 Quebrada manzanillo (Progresiva Km 8+000) 

a. Calidad de agua para consumo humano 
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En el Cuadro 35, se observa que durante la ejecución de la obra el 

agua de la quebrada manzanillo presenta alto contenido de coliformes totales, 

como coliformes termotolerantes, lo cual nos indica que no es apta para 

consumo humano. Por el contrario tiene la capacidad de producir 

enfermedades parasitas gastrointestinales. 



72 

Cuadro 35. Verificación de los límites máximos permisibles para el recurso 

agua. 

Monitoreo ambiental Según 

Quebrada Manzanillo Expediente Ejecución de SUNASS-
técnico obra OMS 

Antes Durante Después 

Análisis Físico Químico 

Turbiedad (U.N.T) 33.90 9.41 5.00 

pH 5.90 5.97 5.35 6.50 

Conductividad (uS/cm) 13.00 20.00 1500.00 

Color verdadero (escala Pt-co) 40.00 120.00 20.00 

Cloruros (mg/L) 12.00 4.70 5.12 250.00 

Sulfatos (mg/L) 1.00 0.00 250.00 

Dureza (mg/L) 0.60 4.44 3.07 500.00 

Nitrato (mg/L) 0.90 0.00 50.00 

Hierro (mg/L) 0.06 0.59 1.45 0.30 

Manganeso (mg/L) 0.00 0.04 0.20 

Aluminio (mg/L) 0.07 0.07 0.20 

Alcalinidad (mg/L) 20.50 10.00 20.00 0.00 

Análisis Bacteriológicos 

Coliformes totales(U.F.C/100 mi) 1500 1100 0.00 

Coliformes termotolerantes 1100 700 0.00 
(U.F.C/100 mi) 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICO 

25 
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Figura 7. Comparación de los resultados de los análisis físicos 

químicos de la calidad de agua en varias fases del proyecto. 

100 
10 

1 

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 

ANTES 
DURANTE 

DESPUES 

o Coliformes Totales (U.F.C/lOOml) 

AGUAS 
CONSUMO 

e Coliformes termotolerantes (U.F.C/100ml) 

Figura 8. Comparación de los resultados de los análisis bacteriológicos 

de la calidad de agua en varias fases del proyecto. 
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b. Calidad de agua para bebidas de animales 

El agua de baja calidad para bebidas de los animales, produce 

desarreglos fisiológicos, e incluso producir la muerte de los mismos. En el 

Cuadro 36, se muestra que el agua de la quebrada Manzanillo, no es apto para 

consumo animal, debido a que los diferentes indicadores se encuentra muy por 

debajo de los niveles exigidos, considerándose de baja calidad. 

Cuadro 36. Verificación de los límites máximos permisibles para el recurso 

agua. 

Monitoreo ambiental 
Según 

Quebrada Manzanillo 
Expediente Ejecución de 

MINAM 
técnico obra 

Antes Durante Después 
(2008) 

Análisis Fisico Químico 

pH 5.90 5.97 5.35 6.5 

Conductividad (uS/cm) 13 20.00 5000 

Sulfatos (mg/L) 0.00 1.00 0.00 500 

Dureza (mg/L) 0.60 4.44 3.07 

Nitrato (mg/L) 0.00 0.9 50 

Hierro (mg/L) 0.06 0.59 1.45 1 

Manganeso (mg/L) 0.04 0.2 

Aluminio (mg/L) 0.07 0.07 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Comparación de los resultados de los análisis físicos 

químicos de la calidad de agua en varias fases del 

proyecto. 

c. Calidad de agua para medios acuáticos en selva (Lago o 

Laguna) 

En el Cuadro 37, se puede observar que el agua de la quebrada 

Manzanillo es apta como medio acuático, debido a que el nivel del pH permite 

la proliferación de algas y otros seres vivos. 



Cuadro 37. Verificación de los límites máximos permisibles para el recurso 

agua. 

Quebrada manzanillo 

Análisis Físico Químico 

Nitrato (mg/L) 

pH 

Fuente: Elaboración propia. 

Monitoreo ambiental 

Expediente 
técnico 

Antes 

0.0 

5.9 

Ejecución de 
obra 

Durante Después 

0.9 

5.97 

0.00 

5.35 

ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICO 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

IC Nitralo(mgiL) CPH 

Según 

MINAN 

(2008) 

10 

6.50 
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Figura 10. Análisis físicos químicos de la calidad de agua en varias 

fases del proyecto. 
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4.2.1.2 Quebrada Shato (Progresiva Km. 13+080) 

a. Calidad de agua para consumo humano 

En el Cuadro 38, se observa que durante la ejecución de la obra el 

agua de la quebrada Shato presenta alto contenido de coliforme total, como 

coliforme termotolerante, lo cual nos indica que no es apta para consumo 

humano. Por el contrario tiene la capacidad de producir enfermedades 

parasitas gastrointestinales. 

Cuadro 38. Verificación de los límites máximos permisibles para el recurso 

agua. 

Monitoreo ambiental Según 

Expediente 
Ejecución de Obra 

MINAM 
Quebrada Shato Técnico 

(2008) 

Antes Durante Después 

Análisis Físico Químico 

Turbiedad (U.N.T) 19.70 20.80 5.00 

pH 4.50 5.98 5.25 6.50 

Conductividad (uS/cm) 23.00 30.00 1500.00 

Color verdadero (escala Pt-co) 56.00 115.00 20.00 

Cloruros (mg/L) 

Sulfatos (mg/L) 14.00 4.80 11.57 250.00 

Dureza (mg/L) 8.00 0.00 250.00 

Nitrato (mg/L) 0.55 4.44 3.48 500.00 



Hierro (mg/L) 13.50 

Manganeso (mg/L) 0.08 0.86 

Aluminio (mg/L) 0.07 

Alcalinidad (mg/L) 0.07 

Análisis Bacteriológicos 30.00 10.00 

Coliforme total (U.F.C/100 mi) 

Coliformes termotolerantes o 1200.00 
(U.F.C/100 mi) o 700.00 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICO 

1.0 

1 

0.00 

0.86 

0.060 

0.06 

18.00 

1500.00 

850 

CPH 

o Cloruros (mg/L) 

o Dureza '(mg/L) 

D Hierro {mg/L) 

50.00 

0.30 

0.20 

0.20 

0.00 

0.00 
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Figura 11. Análisis físicos químicos de la calidad de agua en varias 

fases del proyecto. 
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Figura 12. Análisis bacteriológicos de la calidad de agua en varias 

fases del proyecto. 

b. Calidad de agua para bebidas de animales 

El agua de baja calidad para bebidas de los animales, produce 

desarreglos fisiológicos, e incluso producir la muerte de los mismos. En el 

Cuadro 39, se muestra que el agua de la quebrada Shato, no es apto para 

consumo animal, debido a que los diferentes indicadores se encuentra muy por 

debajo de los niveles exigidos, considerándose de baja calidad. 



Cuadro 39. Límites máximos permisibles para el recurso agua. 

Monitoreo ambiental 

Expediente Ejecución de 
Según 

Quebrada Shato 
Técnico Obra MINAM 

Antes Durante Después (2008) 

Análisis Físico Químico 

pH 4.50 5.98 

Conductividad (uS/cm) 130.00 23.00 

Sulfatos (mg/L) 0.00 8.00 

Nitrato (mg/L) 0.00 13.50 

Hierro (mg/L) 0.08 0.86 

Manganeso (mg/L) 0.00 0.07 

Aluminio (mg/L) 0.00 0.07 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICO 

8 

6 

4 

2 

o 
ANTES _ ·- . _ 

DURANTE !OESPUES 
BEBIDAS 

DE 
ANIMAlES 

5.25 

30.00 

0.00 

0.00 

0.86 

0.060 

0.06 

7.45 

5000 

500 

50 

1 

0.2 

5 

CPH 

[]! Dureza(mg/L) 

D Hierro (mg/L) 

Figura 13. Análisis físicos químicos de la calidad de agua. 
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c. Calidad de agua para medios acuáticos en selva 

En el Cuadro 40, se puede observar que el agua de la quebrada 

Shato es apta como medio acuático, debido a que el nivel del pH permite la 

proliferación de algas y otros seres vivos. 

Cuadro 40. Verificación de los límites máximos permisibles del recurso agua. 

Quebrada Shato 

Análisis Físico Químico 

Nitrato (mg/L) 

pH 

Fuente: Elaboración propia. 

Monitoreo ambiental 

Expediente 
técnico 

Antes 

0.00 

4.50 

Ejecución de 
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Durante Después 

13.50 

5.98 

0.00 

5.25 

Según 

MINAM 

(2008) 

10 

6.50 

ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICO 
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Figura 14. Análisis físicos químicos de la calidad de agua en el proyecto. 
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4.2.2 Calidad de ruido 

a. Tipos de maquinaria 

En el Cuadro 41, se observa que hubo mayor uso de maquinaria 

pesada en el mes de septiembre, lo que representa a un 39 % de total de 

maquinaras usadas durante la ejecución de la obra. 

Cuadro 41. Apreciación del periodo de mayor uso de maquinaria durante la 

obra. 

Monitoreo ambiental 

NO Maquinaria Jul. Agot. Sept. Oct. 

(Und.) (Und.) (Und.) (Und.) 

1 Motobomba 01 01 01 01 

2 Plancha compactadora 01 01 01 01 

3 Cizalla de fierro 01 01 01 01 

4 Mezcladora de concreto 01 01 02 02 

5 Teodolito E lec. 01 01 01 01 

6 Moto sierra 10 10 10 10 

7 Tractor oruga 03 03 04 04 

8 Cargador frontal 01 01 01 01 

9 Rodillo pata de cabra 01 01 01 01 

10 Retro excavadora 02 02 

11 Rodillo liso 02 02 

12 Volquete 01 01 01 
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13 Moto furgón 01 01 02 02 

14 Camión 01 01 01 01 

15 Tractor forestal 01 01 01 01 

16 Nivel Electrónico 01 01 01 01 

Total 24 25 32 32 

Fuente: Elaboración propia. 

MAQUINARIA 

039% 

131% 

O Julio • Agot. D Sept. j 

Figura 15. Comparación en porcentaje de maquinaria utilizada, en 

diferentes periodos de obra. 

b. Nivel de ruido producido 

En el Cuadro 42, se observa que en el mes de julio y septiembre se 

produjo los mayores niveles de ruido en la zona de trabajo, alcanzando 71.1 

dBa y 76.50 dBa respectivamente. 



Cuadro 42. Verificación de los límites máximos permisibles para emisión de 

Expediente 
técnico 

Abril 

50 

ruido en zonas rurales. 

Monitoreo Ambiental 

Ejecución de Obra 

Jul. Agt. y Sep Nov. 

dBa Km dBa Km dBa Km 

55.12 0+00 
58.2 9+00 

71.1 8+00 56.17 8+00 
76.5 13+00 

50.83 13+00 

Según 

MTC 

(dBa) 

50 

Fuente: Elaboración propia. 

CALIDAD DE RUIDO 

Tractor oruga 

o 20 40 60 80 100 120 140 

NIVEL (dBa) 

lo DURANTE LA O SEGÚN REGLAMENTO 1 
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Figura 16. Comparación de ruido producido en diferentes etapas de 

la obra. 
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4.2.3 Calidad de Suelo 

Según los análisis realizados el suelo presenta condiciones 

químicas diferentes a las exigidas por el grass de toro urco para su buen 

desarrollo. Como se puede observar en el Cuadro 43 y Figura 17. 

Cuadro 43. Comparación de las características físicas y químicas. 

Monitoreo Ambiental Según 

Parámetros Expediente Ejecución de UNMS 
técnico obra 

a. Físicos 

Arena(%) 60 26.5 

Arcilla(%) 39 68.8 

Limo(%) 11 4.7 

pH 3.7 4.05 3.7 

b. Químicos 

Materia orgánica (%) 1.04 2.42 2.66 

Calcio (Meq/ 1 00 g) 5.09 6.23 2.3 

Magnesio (Meq/ 1 00 g) 0.49 3.45 0.12 

Potasio (Meq/ 1 00 g) 0.05 0.92 0.15 

Sodio (Meq/100 g) 1.30 3.28 

Aluminio camb. (%) 10.07 11.80 4.87 

Fosforo {ppm) 1.3 3.14 1.9 

C.I.C (Meq/100 g) 17.00 12.89 

Fuente: Elaboración propia. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

o Antes 11 Durante o Recomendado 

Figura 17. Comparación de las características del suelo. 



V. DISCUSIÓN 

5.1. Auditoria ambiental y monitoreo 

La auditoría ambiental, corresponde a la valoración del desempeño 

de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) adelantada para un proyecto en 

particular, en donde se comparan los impactos realmente producidos con 

aquellos que en su momento se identificaron como de potencial ocurrencia, a 

fin de mejorar futuros procesos de ·evaluación similar, o con el objeto de 

adelantar los ajustes de valoración ambiental a que haya lugar. 

Así mismo y como una alternativa, los aspectos procedimentales 

de un numero selectos de Evaluaciones de Impacto Ambiental pueden ser 

valoradas a fin de establecer si cumplieron en su conjunto con los 

requerimientos de ley o tuvieron desviaciones en la valoración, al punto de 

generar conflictos que en su conjunto pueden significar un impacto mayor 

(generalmente de tipo acumulativo), por los procesos que en su momento se 

escogieron para ser aplicados. (VIÑA, 2003). 

Por ello según el MTC (2008), se debe implementar un programa 

de monitoreo ambiental para controlar en el medio físico, la calidad de agua, 



aire y suelos; en el medio biótico, las zonas naturales y ecológicas; y en el 

medio de interés humano, las zonas arqueológicas y culturales. 
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Mediante la auditoría realizada, se determinó la deficiente eficacia 

del sistema de gestión ambiental de la municipalidad Distrital de Fernando 

Lores, mediante una evaluación anticipada del EIA y verificando su 

cumplimiento con las leyes y sus reglamentos, para luego dar a conocer sus 

desviaciones o errores que generaron conflictos ambientales para que en 

futuros proyectos similares se puedan corregir anticipadamente. Sin embargo 

puede que no se le tome la debida atención al presente informe ya que su 

elaboración no fue ejecutada por una autoridad registrada para esta función. 

5.1.1 Del expediente técnico 

5.1.1.1 Estudio de impacto ambiental 

5.1.1.1.1 Identificación de los responsables 

a. Entidad 

Según la Ley N° 27446 en su Titulo VI, Articulo 77, señala que las 

autoridades en los tres niveles de gobierno, en materia de supervisión, 

fiscalización y sanción ambiental, que ejerce funciones en el ámbito del SEIA y 

de acuerdo a sus competencias, son responsables de efectuar las funciones de 

supervisión, fiscalización y sanción relacionadas con el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas en el estudio ambiental aprobado y el marco normativo 

ambiental vigente, desde el inicio de las obras para la ejecución del proyecto. 
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Sin embargo esto no se cumplió por el gobierno regional, debido a que existe 

una deficiente gestión ambiental, a pesar que su reglamento de organización y 

funciones en su artículo 82, inciso g) así lo ratifica, como se puede observar en 

la ítem 1.1.2 del anexo) 

b. Comité 

El Estado, a través del MTC y sus instancias pertinentes, exige a la 

empresa que cumpla con lo establecido en el Programa de Abandono de Obra, 

de modo tal que no se dejen pasivos sociales y ambientales que puedan 

resultar perjudiciales a la población (MTC, 2006). Sin embargo el comité, que 

designo la municipalidad para la recepción de la obra, a pesar de observar que 

no se cumplió con el programa de cierre, que establece el expediente técnico, 

que se puede observar en los resultados sobre la verificación del cumplimiento 

del plan de manejo ambiental; no presentó ninguna observación en la etapa de 

recepción, y dió por aprobada la obra. Sin tomar en consideración de los 

posibles pasivos ambientales y sociales que pudieran generarse, como la 

contaminación de agua, debido a la falta de restauración de lugar. (Figura 34 

del Anexo) 

5.1.1.1.2 Análisis y verificación del cumplimiento con el 

reglamento 
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a. Certificación ambiental 

Según la Ley N° 27446 en su Titulo 11, Artículo 20, señala que el 

SEIA está orientado a la evaluación de los proyectos de inversión públicos, 

privados o de capital mixto, que por su naturaleza pudieran generar impactos 

ambiéntales negativos de carácter significativo, aun cuando en algunos casos 

particulares no esté prevista la posibilidad que generen dichos impactos 

significativos por encontrase en fases de prospección, exploración, 

investigación u otros o por su localización o circunstancia particulares. 

Además en el Artículo 3 de la misma ley, relacionado a la 

obligatoriedad de la certificación ambiental, se sostiene que "no podrá iniciarse 

la ejecución de proyectos y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o 

local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no 

se cuenta previamente con la certificación ambiental contenida en la 

Resolución expedida por la respectiva autoridad competente. 

Sin embargo mediante la auditoría realizada, se puede apreciar en 

los resultados (4.1.1.1.1 inciso a.) sobre la identificación de los responsable, 

que el proyecto es de inversión pública, y según la ley No 27446 Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, se debió habérsela 

realizado su categorización; aunque la posibilidad que genere impactos 

negativos significativos sea baja o muy baja como se puede apreciar en el 

Cuadro 18. 
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Y según la misma ley en su Artículo 36, el EIA realizado pertenece 

a la categoría de Declaración de impacto ambiental por lo que su denominación 

como EIA es incorrecta; por otro lado la misma ley en su Artículo 28, dice que 

esta debe. incluir Planes de manejo ambiental, Sin embargo según como se 

aprecia en el Cuadro 19, el EIA solo incluye programas y no planes, este error 

en su denominación permite que difieran en la exigencia de su contenido ya 

que como se observa en los resultados sobre la Verificación del cumplimiento 

con la normatividad, dichos programas carecen de procedimientos de detalle. 

Además, el proyecto no cuenta con la respectiva certificación 

ambiental que exige la ley No 27 446 y su reglamento, pero aun así este estudio 

fue aprobado por el comité designado por la Municipalidad Distrital de 

Fernando Lores, según Oficio N° 155 - 2009-DIAT -MDFL. 

b. Registro de consultor ambiental 

El estudio de impacto ambiental según MTC (2008) debe ser 

elaborado por un profesional registrado en el Ministerio correspondiente; sin 

embargo según la auditoría realizada, se demostró que el profesional que 

contrató el Consorcio Tamshiyacu, para la elaboración del estudio del impacto 

ambiental, no se encuentra en el registro de entidades autorizadas para la 

elaboración de estudios de impacto ambiental en el sub sector de Transportes 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, creado por Resolución 

Ministerial No 116-2003-MTC-02 



5.1.1.1.3 Confrontación de la información del estudio del impacto 

ambiental y la realidad 

5.1.1.1.3.1 Línea base 

a. Línea base física 
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Según la Ley N° 27446 en su Titulo 11, Articulo 50, señala que los 

estudios ambientales, anexos y demás documentación complementaria, deben 

estar suscritos por el titular y los profesionales responsables de su elaboración, 

asimismo el estudio ambiental debe ser suscrito por los representantes de la 

consultora a cargo de su elaboración. Toda la documentación presentada en el 

marco del SEIA tiene el carácter de declaración jurada para todos sus efectos 

legales, por lo que el titular, los representantes de la consultora que la elabora 

y los demás profesionales que la suscriban son responsables por la veracidad 

de su contenido. Sin embargo según la auditoría realizada se pudo comprobar 

que la documentación presentada por la municipalidad y la consultora del 

proyecto, contiene informes de análisis de aire y ruido por un laboratorio que no 

cuenta con los instrumentos necesarios ni esta certificado por INDECOPI; 

además estos informes se encuentran suscritos por la consultora, profesionales 

y representante de la municipalidad, conforme se describe en los Cuadros 11 y 

12 y se pueden apreciar en la Figura 5 del Anexo, por lo que la responsabilidad 

es compartida. 
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5.1.1.1.3.2 Identificación y evaluación 

PROVIAS (2008) considera que para el análisis de la importancia 

del proyecto se toman en cuenta los siguientes criterios en referencia al 

impacto: naturaleza, intensidad (magnitud), extensión, momento, persistencia, 

reversibilidad, sinergia, acumulación, efectos, periodicidad y recuperabilidad. 

Una vez analizados esto se asigno un valor de importancia al impacto en una 

escala del uno al tres. 

Y según la auditoría realizada se pudo observar que el profesional 

utilizo distinta metodología, en la que solo se tomaba en consideración la 

intensidad o severidad que se produciría por actividad, como se puede 

observar en el Cuadro 19. 

La no consideración de los demás criterios de referencia y una 

mala línea base (Cuadro 15), confirmada mediante entrevista a la población, 

(Figura 28 del Anexo); no le permitió al consultor tener una buen análisis de los 

impactos, y por consecuencia se realizó una mala evaluación, encontrándose 

que la severidad de los impactos ambientales que produciría actividades como 

el roce y acumulación de material excedente fue calificado dentro del rango de 

bajos o muy bajos. 

5.1.1.2 Plan de manejo ambiental 

a. Verificación y cumplimiento con la normativa ambiental 
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• Programa de medidas preventivas 

EL MTC (2008) considera que el INRENA, en estrecha 

coordinación con la autoridad competente (DGASA}, deberá controlar y 

supervisar la instalación de infraestructura vial al interior de las Áreas Naturales 

Protegidas, con la finalidad de verificar el estricto cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el EIA. 

Para esto el contratista debió haber solicitado permiso a la 

municipalidad y esta a INRENA, con documentación que sustente que se va 

realizar actividades al interior de un área protegida. Según la auditoría 

realizada se pudo observar que en el expediente técnico se señala de la 

existencia de áreas protegidas como se muestra en los resultados sobre el 

programa de medidas preventivas, Sub. programa de recursos naturales del 

plan de manejo ambiental (Cuadro 19) y este no presenta ninguna 

documentación que acredite lo señalado. Y tampoco durante la ejecución de la 

obra se solicito el permiso, lo cual lo convierte en una irregularidad. 

Los aspectos concernientes a la disposición de depósitos para 

materiales excedentes de obra, originado por los movimientos de tierra y 

residuos, reviste gran importancia por lo que debe ser· previamente planificado 

y considerarse como mínimo la Identificación de las probables áreas para 

depósitos de material excedente que cuenten con la autorización de la 

autoridad competente (MTC, 2008). Sin embargo en el Plan de restauración 

ambiental del plan de manejo ambiental, solo se consideró la construcción de 

botaderos, mas no se identifica su ubicación, como se puede observar en el 
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Cuadro 19. Sin embargo, aun así no fueron ejecutadas las medidas 

propuestas, ya que después de la ejecución de la obra se observo que todo el 

material excedente quedo depositado en el margen derecho e izquierdo de 

toda la trocha carrozable (Km 13+000). (Figura 34 del Anexo) 

• Programa de inversiones 

Todos los trabajos de prevención, corrección, mitigación o 

restauración ambiental que resulten necesarias para conservar el medio 

ambiente, forman parte del proyecto y consecuentemente su presupuesto de 

ejecución estará incluido en el presupuesto de obra a ejecutarse. Estos costos 

ambientales se detallarán en el plan de manejo ambiental (en el programa de 

inversiones específicamente) y serán sustentados con sus respectivos 

metrados y análisis de precios unitarios (MTC, 2008). Al respecto, después de 

la auditoría realizada, se pudo observar que el expediente técnico contenía un 

plan de manejo ambiental el cual estaba compuesto por 07 Programas que 

trataban de conservar el ambiente, como se puede observar en los resultados 

sobre la Verificación del cumplimiento con la normatividad ambiental del plan 

de manejo ambiental conforme se muestra en el Cuadro 19. Sin embargo 

cuando se reviso el presupuesto general de la obra, se encontró que este no 

incluía ninguna partida ni sub. partidas que garantice o presupueste la 

ejecución de dichos programas ambientales. 
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5.1.2 De la ejecución de la obra 

5.1.2.1 Plan de manejo ambiental 

5.1.2.1.1 Identificación de los responsables 

En el caso de carreteras departamentales y vecinales, la DGASA 

debe garantizar que los Gobiernos Regionales y Locales cumplan con su papel 

supervisor, facilitador y mediador en sus respectivas jurisdicciones (MTC, 

2008). Por lo que mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 289-GRL-P del 

Gobierno Regional de Loreto, se aprobó y autorizó la suscripción del Convenio 

Especifico de Cooperación lnterinstitucional entre el Gobierno Regional de 

Loreto y la Municipalidad Distrital de Fernando Lores tal como se señala en los 

resultados sobre la identificación de los responsables, conforme se indica en el 

ítem 4.1.1.1.1 y en la Figura 1 del Anexo, en la que se otorga responsabilidad a 

la municipalidad para velar por la buena ejecución de la obra. Sin embargo la 

municipalidad no pudo garantizar el cumplimiento de su papel de supervisor 

ambiental, porque en la actualidad no cuenta con un área de Gestión Ambiental 

u otra área que cumpla funciones similares, lo que permite el incumplimiento de 

las normas ambientales establecidas por Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (Cuadro 27). 
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5.1.2.1.2 Conflictos ambientales 

• Programa de cierre 

Según el MTC (2008) se debe verificar la presencia de erosión, 

deslizamiento y lugares de botaderos existentes en obra que pueden afectar 

cursos de agua o el buen funcionamiento de la trocha carrozable. Sin embargo 

según la auditoría realizada durante la ejecución de la obra, no existió ningún 

profesional ambiental de parte de la Municipalidad Distrital de Fernando Lores, 

que verifique e informe la presencia de estos fenómenos, lo que puede ser 

contrastado por la conformación del comité encargado de velar por el 

cumplimiento del expediente técnico sobre el control de la erosión como se 

observa en el Cuadro 19, dentro del programa de medidas preventivas, ya que 

se observó que existió sedimentación de ojos de agua, deslizamiento de la 

misma trocha (Figura 33 del Anexo) 

• Plan de compensación 

Según MTC (2008) la Identificación de predios agrícolas, 

ganaderos, mineros y otros que serán afectados parcial o totalmente por el 

proyecto, se le aplicará el programa de compensación económica. Sin embargo 

con la auditoría realizada al plan de manejo ambiental, se indica en el 

Programa de compensación que no se realizará compensación a ningún 

morador (Figura 27 del Anexo). Esto porque no hubo una buena identificación 

de los impactos a producirse, ya que durante la ejecución de la obra, se 
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produjo una serie de daños que deberían haber tenido una compensación 

económica a la población, que se vio afectada porque no podían acceder con 

facilidad a sus chacras, lo cual retrasaba sus labores agrícolas; por la tala de 

especies forestales excediendo los pies cuadrados establecidos en el 

expediente técnico; conforme se indica en Cuadro 26 y por los animales 

silvestres que fueron atropellados en su habitad como Bradypus sp, Lachesis 

muta, Cryoturel/us undulates, tal como se muestra en el Cuadro 27. 

Asimismo, tampoco se realizó compensación económica al 

poblador que fue afectado por el encharcamiento de su chacra, por la mala 

construcción de una ventana de drenaje en la misma dirección de su chacra. 

5.2 Monitoreo de la calidad ambiental 

5.2.1 Calidad de agua 

Según la SUNASS- OMS (2009), el agua para el consumo humano 

debe presentar un pH de 6.5, 1500 uS/cm de conductividad eléctrica, 500 mg/L 

de dureza, 0.2 mg/L de aluminio y manganeso y debe encontrase con 0.0 de 

coliformes totales y termotolerantes. Sin embrago después de haber realizado 

el monitoreo de la calidad de agua de las Quebradas "Manzanillo" y "Shato", 

estas no son apta para el consumo humano, ni para bebidas de animales, 

debido a que su nivel de contaminación por residuos orgánicos (restos 

vegetales) e inorgánicos (derrame de lubricante) han hecho que superen los 

niveles de toxicidad permitidos conforme se aprecia en el Cuadro 36 y 39. 
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5.2.2 Calidad de ruido 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, establecidos en el 

D.S. 085-2003 PCM para zonas de protección especial, el nivel de ruido en 

horario diurno no debe sobre pasar los 50 dBa. Sin embargo por el monitoreo 

realizado los resultados la calidad de ruido esta fuera de los límites máximos 

permisible, ya que alcanzó los 76.5 dBa, como se puede observar en el Cuadro 

35. Esto se debió a la incorporación de maquinaria pesada el movimiento de 

tierra, como conformación y compactación de sub rasante en el mes de 

septiembre. Lo que ocasionó malestar en la fauna así como en la población 

circundante, debido a que los ahuyentaba o interrumpe sus actividades de 

conversación y descanso respectivamente. 

Sin embargo el nivel de los decibles producido por el uso de 

maquinaria pesada, pudieron haberse disminuido, con el uso de silenciadores 

ubicados en las maquinarias pesadas, que es la fuente de generación de ruidos 

molestos. Sin embargo, después del cierre de la obra, en nivel de ruido se 

mantenía en 50.83 dBa, lo que no va acorde con lo que se establece el ECA. 

5.2.3 Calidad de suelo 

Uno de los mayores impactos que generan las obras viales, es el 

deterioro de los suelos y el ambiente por la desestabilización de taludes de 

corte y de relleno. Para prevenir o mitigar este impacto, los proyectos deben 
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incluir un proyecto de ingeniería con un diseño destinado a prevenir el riesgo y 

mejorar en lo posible las características paisajistas de los taludes de corte y de 

relleno (MTC, 2008). Por lo que el programa de prevención del proyecto incluyo 

la instalación de grass "toro urco" en taludes de corte y relleno. 

Sin embargo, se pudo apreciar que el diseño de ingeniería no fue el 

adecuado, ya que el suelo presentaba características diferentes a la que 

requiere el grass "toro urco" para su mejor desarrollo y crecimiento, como se 

puede observar en el Cuadro 44. Además no se tomó en consideración que 

actividades de mantenimiento y operación de maquinaria pesada produjeran 

derrame de combustible sobre el suelo que conforma los taludes de relleno. El 

combustible como la gasolina se inmovilizaría y acumula en el suelo por su alta 

densidad, lo que permite la alteración de las características del suelo 

(ESCOBEDO, 1994). A pesar que dicha especie es invasora, pero como las 

condiciones fueron adversas, requirió más tiempo para adaptarse, y en muchos 

casos se tuvo que realizar el replanteo del grass "toro urco". 



VI. CONCLUSIONES 

1. La línea base del el estudio de impacto ambiental no coincide con la 

realidad y el método de evaluación utilizado no consideró los diversos 

criterios de tipificación de los impactos, lo que generó una mala evaluación. 

2. El plan de manejo ambiental incluye una serie de actividades que no 

coincide con la realidad, le faltó detalle para su ejecución. Además este no 

permitió prevenir y mitigar los impactos ambientales que se produjeron en 

obra. 

3. Por el insuficiente presupuesto, de los 7 programas que estableció en el 

plan de manejo ambiental solo se ejecutaron 2 y estas no fueron bien 

ejecutadas. 

4. La calidad de agua de las quebradas Manzanillo y Shato, exceden los 

respectivos ECAs para consumo humano y riesgo para bebida de 

animales; la calidad de ruido sobrepaso (76.5 dBa) los límites máximos 

permisibles para ruido, ocasionando malestar a la población y fauna 

silvestre. 

5. La calidad del suelo se modificó debido a derrames de gasolina y otros 

combustibles lo que afectó el tiempo de adaptación del grass "toro urco". 



VIl. RECOMENDACIÓN 

1. Se debe incorporar un área ambiental dentro de la Municipalidad Distrital 

de Fernando Lores, que garantice el cumplimiento de la normativa ambiental 

por parte de las empresas ejecutoras de obra. 

2. Durante la elaboración de un estudio de impacto ambiental, se recomienda 

la participación activa de la población para una mejor identificación de los 

posibles daños en el entorno. 



VIII.ABSTRAC 

The investigation determinad the effectiveness of environmental 

management during construction of a rustic road in the district of Fernando 

Lores, department of Loreto. 

Todo this, we performed an audit of the technical dossier required 

pursuant to environmental laws, and then evaluate to what extent were 

executed to avoid environmental damage. Monitoring was also performed, 

where severa! samples were taken in the case of water quality in streams and 

Shato Manzanillo, the quality of soil in the courtyard area of machinery, which 

were later taken to the laboratory for analysis. For quality of sound, using a 

sound level meter measured the decibels in areas of earthworks. All these 

factors were evaluated before, during and after project implementation. 

The results of the audit indicate that the environmental 

management plan did not allow for preventing and mitigating the environmental 

impacts that were produced by the project. The monitoring results of water 

quality, soil and noise were compared and analyzed with environmental quality 

standards established under the rules of law, determinad that the waters of 
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Manzanillo and Shato have broken 1500 and 1200 CFU 1 1 00 mi total coliforms 

respectively, being unfit for human consumption, the noise level exceeded 

50d8a affecting the peaceful surroundings and quality of soil is not good for 

growing grass "toro u reo" beca use it shows 11.80 meq 1 1 OOg of exchangeable 

aluminum. 
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IX. ANEXOS 



1 Auditoría ambiental. 

1.1 Del expediente 

1 -~~ 
~-

MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE FERNANDO LORES .. __.. 
TAMSHIY ACU- RIO AMAZONAS 

GOBIERNO RF-GIONAI. DE I.ORETO 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

OBRA : "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA TROCHA 
CARROZABLE LOCALIDAD DE TAMSHIYACU KM. 0+000 -QUEBRADA 

SHATO KM. 13+000 DISTRITO DE FERNANDO LORES-MAYNAS • 
LORETO" 

ENTIDAD CONTRATANTE 
ENTIDAD FINANCIANTE 
PROCESO DE SELECCIÓN 
SISTEMA DE CONTRATACION 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
CONTRATISTA 

: MUNIC. DISTRITAL DE FERNANDO LORES 
:-GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 
: L. P. N° 001·2008-MDFL..CE 
: A SUMA ALZADA 
: CONCURSO OFERTA 
: CONSORCIO TAMSHIYACU -QUEBRADA 
S HATO 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL : S/.1·n2, 029.30 SIN I.G.V. (LEY N" 27037) 
ELAB. DE EXPEDIENTE :S/. 100,000.00 
EJECUCION DE OBRA :SI. 1'672,029.30 

FIRMA DE CONTRATO : 11/12/2008 
ENTREGA DE TERRENO PARA EJEC OBRA : 23104/2009. 
INICIO PLAZO CONTRACTUAL EJEC OBRA : 16.JUL.2009 
PLAZO DE EJECUCIÓN EJEC. OBRA :SESENTA (60) OlAS CALENDARIOS 
TERMINO PROGRAMADO : 13.SET.2009 
AMPLIACION DE PLAZO : 44 Olas Calendario 
PENALIDAD : NO TIENE 
TERMINO REAL DE EJECUCIÓN OBRA : 27/0CT/2009 

Figura 1. Identificación de los responsables 
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1.1.1 Relación de entidades autorizadas para la 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el 

Sub. Sector Transporte del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones 

Listado de integrantes del Registro de Entidades Autorizadas para la 

Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Sub Sector Transportes 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Registro creado por Resolución Ministerial N° 116-2003-MTC-02. 

Reglamento para la inscripción aprobado por Resolución Directora! 

N° 063-2007 -MTC-16 , publicado el 19 de julio de 2007 en las Normas Legales 

del Diario Oficial El Peruano (queda sin efecto la RO N° 004-2003-MTC-16 del 

20 de marzo del 2003). 
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,.:.!~ 
"·~~amhi 

ESTACION CUMA. TOI.OG~CA ORDINARIA TAMSHIVACU 
fNFOAMACJON PL:IJVJOMETRICA (mm.t 

l-ATITUD 
l.ONGlTUO 
1\LTITUP 

~· 54'00' 
7l• Olr 313• 
1<1im<~;nm 

I()PiO: 
if.'AOV.: 
IDISl'. · 

olA~~ .AGOSTO • ~00$ 

01 l 4{) 
·-IJ2 r 11Ú~ 

n~. (¡("¡-··· ·~---

íl4 02 
00 • 0.0 
00 O' O 
rn QG 
NI 6.3 
00 51 
H:J· i •U 
11 _t G.!J 
~íl 1 O'. O· 
1.3 ~~ i:5 
t.C 1 !VJ 
15.J J):Q: 

Hl__ OO. 

~-Hl] _ 00 
'19 1 9,1 ... 

II..OR~TO• 
UAYN.o\$ 
IF:E~NANOO t~..ES 

Figura 2. Reporte de SENAMHI de mes de agosto del 2008 
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ESTAC!ON CUMATOLOOICA OROIN:AA:tll. 'i.AMShlliY ACU 

INFORMACIÓN PLWIOMErnm;A [mm.} 

!.J\!ITVO 
t.ONGmJD 
ALTITUD 

0<1• Sd·oo· 
7:)" 09" J.S. 
1<U m,CJI'lJT. 

OPTO ... 
PROV.· 
OIST, 

OlAS'~] ASR~í.. ~9 
()1 1 0.0 
02 1 33.a 
03 , 0.0 
{/4' 5.6 

07 V'l 
08 2?..8 

l.O~ETO 
i,IIA V\"41\~S 
~ERNANDO L<mES 

Figura 3. Reporte de SENAMHI de mes de abril del 2009 
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:S~namhi 
. ··- .. .:.· 

ESTACIÓN CLIMATOLOGICA ORDINARIA TAMSHIYACU 

INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA 

Latitud 
Longitud 
Altitud 

04" 00' 12" 
73" 09' 39" 
105msnm. 

DÍAS SETIEMBRE·2009 

01 0.0 
02 2.9 
03 0.0 
04 11.0 
05 0.3 
06 0.0 
07 0.0 
08 0.0 
09 o .. o 
10 27.9 
11 0.7 
12 0.0 
13 1.9 
14 0.0 
15 0.4 
16 0.0 
17 0.0 
18 6.5 
19 0.0 
20 28.5 
.21 69.0 
22 0.0 
23 6.5 
24 49.5 
25 13.4 
26 0.0 
27 .0.0 
28 3.0 
29 2.5 
30 1:5 

Opto. 
Prov. 
Dist. 

LO RETO 
MAYNAS 
FERNANDO LORES 

lqui1os. 12 de Octubre del2009 

~ ... ·· ~· · .. ~ "SENAMHI-CIENCIA Y TECNOLOGIA HIDROMETEOROLQGICA AL SERVICIO DEL PAiS" 
< ·-::- SedeCentrai:Jr.C3huideN~785 -Lima 11 casilla Postal 1308 Telf:(51·1)614·1414Fax:471-7287 
-._f{Mr A Í'J.'.¡ Dirección Regional de Loreto -Av. del Ejército N" 1884 - lquitos Telefax: 065-600775 - 800776 
. : !! .. .::-' WEB : http://www.senamhl.gob.pe. E·mail: dr08~oreto@senamhi.gob.pe 

Figura 4. Reporte de SENAMHI de mes de septiembre 2009 
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. 
liNo/EitSIJ AD NACIONAL Uf!; LA AMAZONIA I'EI{ lANA 

, ACULTAD DE INCiENifRIA QUIHICA 
f»•_ Nt"..USIO rREYRE tf't IIIArnt:J .f'..&. f[ll. U!Gtl 

f-4:(pJtQl.Wlt.nlf.S7 
t'JLIJOS-Pflt'IJ 

ANEXON"l 
l 

RESULTA )OS ANALÍTICOS No. 089 -1008/LQGI-FI ~UNAP 

ÁNALISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE ' 

Nombre de la Emp~sa : 1 ¡ Municipalidad Dist~l dl FernaJ, o Lores 
1 1 ' 

Nombre del Punto 1 : !Estación No.J-CTQSH 1 

Descripd6n del Punto 1 : En el centro de la Vía Carf zable 

Tipo de Muestreo : Gaseosa 

Cu erpo receptor : Aire ' 
No mbre de Laborato rio : LQGI-FQ-UNAP i 

PARAMETROS: IMUESTREO Estati6n No.l- CTQS 11 

Fecha 04-12-2008 

Pwno de muest¡ 9 557 472N 

706231 E ! 

Velocidad del ainj 2,50cm/s 

Panlculas promedio 24 horas 0,01 rnglm' 

Monóxido de carl ~no (CO) 0,01 rnglm 

1 hora 

HzS 1 hora O,OOmglmJ 

S0224homs O,OOmg/m• 

N~24homs 0,00 mgtm• 

Hidrocarburos 24 horas 4.00mg!m• 
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Figura 5. Resultados de análisis de la calidad de aire realizados por la 

empresa contratista. 



v~l~~~~~~aJJ NACIONAl, m; LA AMAZONIA nHJu""'ft 
fACULTAD 'DE INGtNIERIA QUIMICA 

Nombre de la 

De:s<:ripción del 

Clase de punto 

Fecha y hora 

Tipo de Muestra· 

Ubicación 

A'/. AIIIO~IOFAE'd~f.H'tl•tmnt'J f!t.1ni.Df0Jf 
r'ltiiiJ~UlHI-nM:il 

fD'I.IY.6·ff.M 

i' 
'ANEXO N" 4 

l 

ANALISIS DE LA CALIDAD DEL 

1 
Consorcio Tamshiyacu Quebrada 

Estación N" 3 

En el centro de la vla 

JO:OOam 

Liquida-Quebrada Manzanillo Queibracl¡t Shato! 

Coordenadas UTM 

9557472N 

705 231 E 

U~OllO 

1 
l 

1! 1'! 

1 1 

1 l ,: 
1 ..... 

1 

' 

1 

1 1 

Figura 6. Resultados de análisis de la calidad de ruido realizados 

por la empresa contratista. 
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tJWSIUAI> NACIONAL Ul~ LA AMAZONII\ I'J~lWANA 
fACULTAD Dfi fNGENIIE'RIA QUIMfCA 
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··:-:. ~~ fA.li(OtlftJ-*l\t·U:\tiiiJ 
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ANEXO. N" S 
ANALlSIS DE CALIDAD DtL SUELO 

UBICACION: 9 557 472 Jlf 
705231 E 

a..ASlllCA.CioN 1 
PROFUN 

HOIU- DIDAD 
1 ZONt'E son. (cm) 

TAXOIIOMY 

~- lA. 1 0-10 ,_ 
~ 

lm 110•40 Paloudolt 
T'IPIOO 

1 1 
m-lf. 
Nouclolt11jiicá 

Ai!AUSISME~ 

AA]¡. 
LIMO JIIKI 

NA UA 
'11. "' .. 

142 22 Ji 

160 ¡u [» 
1 ~ 1 1 

A 0~9 __ ,4]_ .. 14 

e 
c.;. ..... ..... ..... 

o 
il2-70' 

----

... :1>4 28 

1 me/lOO gr. 
CLASE 
n:xru pH 
lW. 

- 4,0 
Ar<illaío 

lfl-
Arcillo 1 ),7 1 5,09 0,49' 0,05 1,30 -1 

- 4,1 4,6? 9,66 G,04 1,40 

- 4,7 1,70 o,J:i 0,04 1,07 

1 10.07 

6,11 

6,66 

7;> !~;~~~~ ~"''\ l . ·"··-~~~~ . t:¡ 
,~ .. ,fff ':.] 
. --..,~¡,-~¡.~.S 

'···..f' "\..• 

91 

17,00 41 1 59 

13,00 5.:Z "' 

9,80 ]l 68 

1,60 1'3,6 

1,1)4 1 1,3 209 

1,82 4,8 197 

0,4Ó 2:.i 1óá 

• "'"' -~~._..U,~¡'··~· Q..........__~ 
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,._ .. - ··-·- - ... -.--
': ·-~ 

~ 

~ 

O> 



117 

~ ~~ 
1~ 

UNEV•'.IIIil •A 11 NACIONAL 1>1!: LA AMAZONIA l'lut 

UANA f~;~ ~ 

fACULTAD DE INGENIERIA QI.UMICA 
. 

• 

'9' :,.."l AflAU'...tnlOf"EYR!H'tlii.APUJO Uf· fB.F.llfOJI . IA.ltltl)ii!JJI.HlB-1 
t'JUfOS·I'flitl 

. 
RES 

ANEXON"3 
pLTADOS ANALITICOS No. nnn "nnoJLQGJ- t'JQ-UNAP 

CALIDAD DE AGUA DE LAS-;.;~;; .. ~"'. ' 
Nombre de la Empresa Municipalidad Distrital de Fernando Lonls 

1 
1 

Nombre del Punto Estación N" 2. 2-A 1 

Descripción del punto Aguas arriba d puente de Manzanillo i 
1 

Cla!!e de punto Receptor ' 

Tipo de Muestra Líquida-Quebrada Manzanillo Quebrada. ~hato 
Ubicación Coordenadas UTM: 9 557 377N 9 556222N 

711410E 714 811 E 

LO 1 FAbtd6n No 2 . E<t.trlóol-' 

1 fedalyhml . 1 04-12-2003; IO;JOa.m_ ' 05;12-2008 ' 12:00 p.m. 

1 tlojo on puniO de rnu-.o (1.1~ 10.08 

jC6digodemuestta 1 2CI'QSII 2A-CTQSH 

.PH . 5,90 '4,50' ' 

r empcmu,. oe1 •su• t "C ¡ -26;o lB 

•.. 1 No¡ro IMmúo 

1 Velocidad de coniellte (mis) 10,85 11,10 

I(Humos) 1120 1 130 
··o, .. ~ 16,80 ¡ 5,80 

..,, m¡/1.) ¡6.70 ~5,70· 

·ACeites igrasas(m8/L) 10,80 ~ 0,90 
j 

..... 112.00 14.00 
! 

Plomo (mg/L) l-0,001 -0,001 

1-o.ooz -0,002 

~ 
fCOdniio(m8/L) l-0.002 ¡-0.002 
!CO""'(fn81L) 1.0,002 1.0.002 : 

1o.ooo IO.OiJo 1 ( 
.... ~. 10,060 10,080 1 IMn'! nual'a\- [E:~~~~ l7.inc(mg/L) [o.ooT [ó:002 T iONSUlTOI ,j7 [Aiaiíinidad<otú <'"" co,tL¡ 120,50 ! 30,00 1 

[15iiiiiii'Totol(mg/L) 10,60 10,55 1 
! Sólidos 1 ¡zs,oo ;so~oo T 1 

""' ¡o.~ • 0,003 1 ' ...... ~..., 

~~- - '~ '--""-·,~ 
.~. ···- ,.>' 

,~;;--.· '' ·~-. :-.~\:\ '-~o G~o íbe~t~ 
' \. \ 1) 

-::;::·;··-.·~·./ ;• .. ~x / 

Figura 8. Resultados de análisis de la calidad de agua realizados por la 

empresa contratista. 
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., 

sp. 
Erythrina glauca 
Chrysophyllum sp 
Himatantus sp 
Lucerna Caimito 
Guatteria modesta 

i¡ ,. 

Cederla odorata 
Protium sp 
Virola sp. 
Dipterix sp. 
Rheedia sp. 
perebea chimicua 
NJ. \ Duguettia sp 
Jacarlinda copaia ¡ 
Ormosiasp. 
Callophylum brasiliensis 
Chori :a integrifolia 

.19 Esch• .. 'lera sp . 

20 Maruja Sim.t . .1ba amara 

21 Moena Aniba sp. 

22 Pashaco Schizolobium sp. 

23 Manilkara sp. 

24 Aspisdosperma sp. 

25 Ficus sp. 

26 Guarea sp. 

27 lnga alba 

28 Sadium sp. 

29 Triplaris pavonil 

30 Cedrclinga cat.cnaefonnis 

31 Pourouma ulci 
32 Leandra sp. 

33 Zapotilló Quararibea witti 

. SJ·· ~ ,... . 

1 ~- ·~ ; • • • 

! ~ . . . . -. L .. 

Figura 9. Inventario de flora realizada por el contratista 
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EIA Aff,JOJVJAfiJf:J\·TO J'. MJ>f.IACJOiV DE VÍA CARROZABUi: LOCAJJDAD TA 7flYACU KM 00-
QUEBIIADA Sl{ATO KM Js. 

J ANEXO N" 11 

AMlFEROS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

01 
Añuje 1 

Dayprocta variegata Da.syp octidae 
02 Ardilla Sciurus sp Sciuri a e 
03 Achuni NasuaNasua Procy nídac 
04 Cara chupa Dasypus novemcinctus Dasyp didae 
05 Cashacushillo Coendou bicolor Ercthi ontidae 
06 

ChO'M l Potos flavus Procyínidae 
07 Chora Lagothrix lagothricha Cebid e 
08 Coto Alouatta seoiculus Ccbid e 
09 Frailecito Saimiri sciurcus Cebidt 
10 Huapo ne•ro Pithecia sp Cebid e 
1.1 

H"'mb"r 
Felis Wiedii Felida 

12 Huangan Tayassu pecari T•t""'' 13 Intuto Didelphys azarae Didel hidae 
.14 Leonc.ito Cebuella pygmaea Callit ichidae 
15 Lluichu Puma. Felis concolor Fe! id 
16 M<i>• ¡ Ciculus paca Dasy~fdidae 
17 Machín 8' anco Cebus albifrons Cebid e 
18 Manco Tayra barbara Must ida e 
19 Musmuq1 i Aotus trivirgan1s Cebid e 
20 Mooo"'t Cebus apella Cebid e 
21 Nutria Lutra incarun Must ida e 
22 Otorongo Pantera onca l'elid· · 
23 Oso ho iguero Mymecophaga tridactíla Mym · cophagJdae 
24 Pelejo Brady-pus sp Brady di dad 
25 Pericote Calummys sp Delph nidae ~ 26 .Perro del JOnte Speothos venaticus Can id e 
27 .Pichico. Saguinus fuscilollis Callit richidae 
28 Sacha va e Tapirus terrestris' Tapi~i a e 
29 Sajino Taya.ssu tajacu Taya.S uidae 
30 Tigrillo' Felis pardales Felid e 
31 Tocón Callicebus sp. Cebid e 
32 Venado Mazana americana Ce1vl a e 

'\ 

UOOllU 

Figura 10. Inventario de mamíferos existentes en la zona realizada por 

el contratista 
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--- ·- ....._, .. ~ r· 
1 

-~-· 

1 

~l~~ ElA MEJO&MflENTO }'A ';'"'a~' ve,;, c'm<ozme wc'T" ,; 1Sl!Il:4CU KM 00-

QUEBRADA SIL4TO KM 1 

1''" 1 ' ·.· ., ~~.;~ . 
::,:·· ·'·;UJ~' 

. 1 
ANEXON"l2 ¡···.! .. _,~;~·': 

1 

REL¡CJON DE A VES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

i 

No Nombre 1 ulp;ar Nombre Científico Familia' 1 
i 

01 Catalán Megaceryle torguata Alcedi~ idae 1 
i 

1 
02 Camungo Anhima comuta Anhimi(lae ! 

03 Carpintero Phleocastes sp. p;,;doo¡ í 
04 Cóndor de la selva Sarcorhampus papa Cathart dae 
05 Chirrichicle! Pionites melanocephala Psittaci ae 
06 Gallinazo Coragypus atratus Cathart dae 
07 Guacamayo marillo Ara ararauna Psittaci ae 
08 Guacamayo t:l Ara chloroptera p,;""'t 09 Guacamayo OJO Ara macao Psittaci ae 1 

10 G•""' l Rostrhamus sp Accipit idae 
11 .Manacaraco Ortalis guttata Cracid e 

12 Paujil Mitu mitu Cracid~e i 
13 Pava demon e Pipile cumancnsis Cracid e 
14 Pucacunga Penélo~~ jacquacu Cracid e 
15 Panguana Cryoturellus undulatus TinamiHae ' ¡ 
16 Perdiz Tinamu"s sp. Tinami~ae ' 
17 Paucar Cacicu'. •;el a Ictetidae ¡, 
.18 Loro Amazc.!~l qp_ Psittaci~ae 

i 

19 Pinsha Ramp!·:.• ;t•)S cuvieri Rampptastidae 
20 Pajaritos Tanga1a sp. Thraup dae ¡ ¡ 
21 Pihuichos Brotogeris Psittaciklae 
22 Pedrito Aratinga weddellii Psittaci~ae "' 

23 Siete colores Tangara chilcnsis Thrau¡?ldae 
24 Sanos Ophisthocomus hoazin Opisth conúdae 
25 Trompetero Psophia crepitans Psophi a e i i 

26 Torcaza Columbasp. Colum idae 1 1 
27 Urcututo Otus choliba Strigid e : 

28 Uchpa gar7..a Ardeacocoi Ardeid e 
' 

1 ! 

I~G· GIL8 RTO ERRERA ~··· .. CONSUL R F.H CA TE RAS 

i ·- ~ ·-. 

~ A'L 
t'.· ,.,. ~-:(.¡ V. , ,,:;~,.-

•• .:--:~. ·~l·. ~ • __ ¡q ·•r,·n 

Uü0119 

Figura 11. Inventario de aves existentes en la zona realizada por el 

contratista 



l CARTA NOTAR!AL 1 
. . . N" . \ :, 11 L f.s. )'). 1 

i\snnismo. conunuando hasta el km. 11,48 se pudo vcnfica .d..ti¡)iu:le.madera..ll1iliz.ado en la 
construcción de los alcantarillados pasando por ALC 6. ALC 7. ALC 8. ALC 9 y ALC 10. 
tienen las mismas característica~ similar a lo encontrado en la alcantarilla 5. 

A horas l2.30pm se culminó con los trabajos de verificación. regresando a la localidad de 

Tamshiyacuy. 

,\ horas 15.00pm se retomú a la ciudad de !quitos en la misma embarcación. 

V. CONCLUSIONES 
El ponto Forestal y la alcantarillas l. 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 1 O están construidas a lo largo de 
3.5 kilómetros aproximadamente, es decir entre los Kms. 8 y 11 ,S respectivamente. 

• En los primeras 4 alcantarillas se verificó que la mayor proporción de madera utilizada no es 
apta para este tipo de consuucción por unto no garantizan el buen funcionamiento del mismo 
corriendo el riesgo de colapsar ya que estas especies son de baj~ resistencia mecánica y muy 
poca durabilidad natural no podrán soportar el peso de presión y compresión que hacen un 

total de 19tn, agregando la humedad al que estarán sujetas. 

Se verifico la existencia de madera cuartnneada en la misma zona. los cuales están a la 
intemperie (al aire libre), principalmente de las especies Quinilla, Quillosisa y Palo Violeta. 
especies de alta densidad que serán utilizados para la construcción de otro pontón forestal 

según manifestación dellng. Alfonso Castro Contreras. 

VI. RECOMENDACIONES 
La madera de las alcantarillas 1, 2, 3 y 4 deben ser reemplazadas inmediatamente por especies 
de densidad alta (madera dura), ya que dichas ohras corren un alto riesgo de colapsar tanto por 

d peso que soportan ( 19 toneladas) y la humedad al interior de estas. 

- Tod3S las alcantarillas deben contener ·en su estructura 100% de especies forestales con 

madera de alta densidad (madera dura) 

Cubrir la madera cuartoneada que se encuentra a un costado de la carretera, con la finalidad de 
protegerlo contra la humedad, el cual es foco para el ataque de agentes xilófagos, evitando su 

durabilidad y resistencia mecánica. 

Utili7..ar preservantes o rociar con aceite quemado " los cuartoncs de madera existentes en la 
via a fin de retardar su deterioro, para aumentar su durabilidad, principalmente de aquellas 

que ya sufren el ataque de hongos. 

S 

Figura 12. Especies forestales utilizadas en la construcción de los 

pontones y alcantarillas de madera. 
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y otros empleos para 

OOI>IBClóll afectada. 

A~tM<:Wl Turlstica en ellnJluencia Indirecta no 

attactrnas tutisticos y recursos que tiene 1s zona 

y para la 

• 
los recursos 

1 
y del sector 

1 
900 nuevos soles 

1 

a que no existen 

Figura 13. Línea base económica de la zona 

1 

:¡ 
1 
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DE ViA CARROZABLE LOCALIDAD TAAfSJJ'IliiC¡J KM 

de animales domésticos. 

• Agua 

Los recursos de 

Shato, que son u¡uttzaaos 

de menor calaje 

Hidrológico. 

• Tierra 

Las tierras 

parceleros que 

y botes con peque peque). Ver 

tierras en sus actiit.1~1adt~seconómica~:: 

Estos Recursos 

y Otras Zonas Silvestres , t. 
usados por ;. moradores y cu 

caminos, para retole.::tar de prodluc .... s de la ¡na, para a 

zona. ¡ , 

• Recursos de 

• Concesiones 

concesiones forestales, 

ni proyectos especiales en el área de influt~1cia nsmiR "'"rv-
1 

Mo11tno. 

Figura 14. Línea base física de la zona 
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Figura 16. Presupuesto de la ejecución de la obra. 
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DE r1A OJMOZABLE LOCALI.DAD KM 

9. (PMA. 

Ambiental e~ta conformado por el de estrategias, 

y diseftos necesarios para prevenir, mitigW:, 

los impactos generados en cada una de diferentes etapas 
1 

del proyecto, en especial para y operació? 

1 

9.1. 1 

impulsan a realizar acciones continuas y para el 

del proyecto. 

magnitud del proyecto se propone Plan de Manejo 

base a las etapas: el de construcción y 

La de la ejecución del PMA será de 

la empresa Contratista o su equivalente, la 

específica se tendrá un Plan que '. 

9.2. Plan de Manejo Ambiental 

Medidas Preventivas, Mitigación, y 

contratistas deberán conocer Jos ambientales así 

ambientales. 

• Las 

Figura 17. Programa de medida preventiva del plan de manejo 

ambiental elaborado por la empresa contratista. 



• 

• 

• 

i 
móvil. incluyendo maquinaria pesada, eatar en buen -

1 1 J 
estado' ¡mc:cáluco y de carburación, de tal manera queme el mlnimo 

enJJ~ones ahnosféricas. 

el estado de los silenciadores de de~ ser buenol 

el exceso ~ ruidos. Igualmente li ~a~ dj 

cornb~aftil~lcs o "bri"""' quo "'''""1 • ! -• ~ 

deberári operarse de tal manera qu¡: causen el mlnimo 

. 1 1 '6 ! 1 .. d1 
postblc a os sue os, vegetact n y cursos agua l e srtto e 

El apr;visiortam~ento de combustibles y el martten¡mr1ento del equipo 

móvil maquinaria, incluyendo lavado y cambio aceites, deberá 
1 

reaJiz.~ulse de tal manera que estas actividades no COllfllllnínt~n los suelos o 

Los patios para estas actividades 

de cualquier curso de agua . 

l 
1' ,¡:. 
1 

!i! 
:1 

Figura 18. Programa de medida preventiva del plan de manejo 

ambiental elaborado por la empresa contratista. 
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• 

• 

• 

• 

1 
no deberán ~~~~t. 

1 ' 

a media. ladera n/ otspuestos¡ l 
a los cursos de a:gua. Estos .serán a botaderos en las 

seleccionados en el diseí'io y dispuesto1 

adc:cu¡uJa:meJ~te, éon el fin en las viviendas de no problemas d~ 

aes:uut~~enu>s y erosión posteriormente. 

hacer una campafta educativa 

de desmantelar los campamentos, los 

ser retirados y dispuestos 

de una 

elementales de 

teciiclal~les debenin ser utilizados o donados a las co~n~nídw:les. 

i:l\nlpalrnet:ltOs serán desmantelados una vez 

en el caso en que pudieran ser donados a 

infurmativiiS a la población 

li ,,, 

·• ., 

Sul~Pr'021ranla de Control de trlisión y Sedimentos 

• 

1 $;Ollletc,ras sinmltáneamente con la !llv,ela(r¡f)n 

de terr~plenes 

coriSII1L$;ción de las viaJ. 

las cunetas de una obra o trabajo conf1uyen dír,ectllmc:nte 

qu'"''"''l'"' deberán estar provistas de obras 

Figura 19. Programa de medida preventiva del plan de manejo 

ambiental elaborado por la empresa contratista. 
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DE YiA COmlOZ<BLE "'""'T" 
SulboJ'OI!:tran~a de Rec:unos Naturales 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

VIgmrnn¡aa en lo referente a caza, pesca y 

v"''~m~'""- para lo cual se debe contemplar el fu_ mci-oi+tmiento 

mA•~ .... ·t-n~ y ambientales las .24 horas del día. 

colocar avisos explicativos invitando a 

ui como anunciando la exist~ncia 
l:nln~•1nlr,i6n e invitando a no arrojar basuras, no tocai' ~~tos 

activi114d<es de caza, pesca y tala en dichas áreas. 

l:on•e·rl!a<oión e invitando' a no arrojar basufll$, no 

act:ivi1l$des de caza, pesca y tala en dichas áreas. 

de vegetación debe hacerse con sierras y 

en los suelo~ en zonas aledañas y a otra vegetación 

1 
1 

. artJ se utilizará 
1 a no _ser que esta 

t-

Figura 20. Programa de medida preventiva del plan de manejo 

ambiental elaborado por la empresa contratista. 

129 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

con el fin de permitir los mo,vtnltttrtos 

pril~ci~'jún~enlte de primates . 

a la zona de construcción as! como la a lugareilos de 

pesca por parte de los tral~ajildo1res, en ríos; 

quc:bra4as. lagunas, y cualquier cuerpo de agua, por 

la captación de aguas de fuentes susceptibl's de secarse o que 
. ¡ .. 

I'"""'""F" conflictos coalós. usos por parte de las locales. 

d.,.,nendidb• a los cuerpos de 

exista la necesidad de desviar un cur4 
coriStn,do un paso d¿ agua y éste ya no se , 

o el paso de agua 

COlldii::jpnes originales !por el construCtor. 

1 

de agL o se haya 
. el 

OOMA, quién exigirá la presentación del re!IIJeclwo; 

explotación y posterior 

""'''""'nu. debe ser apilado y cubierto con plásticos 

rest~acictnes futuras. 

'1 
! 

1' 
l' 

l. 
a . 
!; 
;j, 
J 
! 

•¡ 

Figura 21. Programa de medida preventiva del plan de manejo 

ambiental elaborado por la empresa contratista. 
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EIA MEJORAMIENTO y...,.,,ru....,u¡v¡y DE vJA LAJU<U'L411Ll!.LUil,AlJL)llll T.4JW1lmr At:''rT 

orJ...QUEBRADA SHATO 

• 

• ¡ 1 

realizar rellenos, como de ' materialeS 
.¡ iL para o .li· . con el fin de minimizar la 

"l' . 
• motivo haqi 1~e efectuarse quemas, 

por el inspector de obras, en su ii 

• de construcció ·: del campamento tendrá 

que realizar cortes y rellenos, asi de 

• deben quedar en lo posible 

y fuera de las áreas sensibles . 

• 
de campamentos de madera de la región se 

los árboles que queden en el derecho 

tala innecesaria de árboles . 

• 

común ocurrencia 

que se suelen presentar en las cercanas a 

de construcción, así como aquellos 

aguas y alimentos contaminados, 

las siguientes nonnas de tipo sanitario y de 

• Se periódicamente brigadas de salud entre los 

Figura 22. Programa de medida preventiva del plan de manejo 

ambiental elaborado por la empresa contratista. 



EU MEJORAMIENTO YAM•n..J!ALIU!V DE VÍA CARROZABLE LOCALIDAD T~I/ShriYA.CU KM 
110- QUEBRADA SHATO 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

trabajadores de6erán someterse a un 

exámenes de l~boratorio, con el fin de 

excavados a manó 

requerimi,e(ltcls ambientales d~ 
1 

Figura 23. Programa de medida preventiva del plan de manejo 

ambiental elaborado por la empresa contratista. 
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DE VÚ ,URROZABLE LOCAUDAD KM 

de Seguridad Vial 

• 
campesinas y la donación de 

• 
más restringida en las horas de la noche, por 

. ' 
i de fauna. 
' 

contendrán equipos de d .1 d" 1 • ·r·w 1 dé primeros auxilios. 
' 

prohibido a movilizarse fuera de 1J 
1 ; 

. . . l 
• de t . aJo, sm la 

del Jefe de Campamento. 1 

1 .1. 1 1 • a co 11cas en os 

i 
• Debe evitar el contacto trabajadores y 

' 

• la explanación y explotación de 

yac;imii~ntos arqueológicos se deberá disponer la sus¡~rusión i~ediata de 

y/o explanaciones que 

y se dará en forma inmediata a las autojiciad1es p1ertíinenw,;--, 

evaluarán la situación y detenninarán 

con las obras dé'I~ via. 

Figura 24. Programa de monitoreo del plan de manejo ambiental 

elaborado por la empresa contratista. 



... El "nrnnt11rtR1mientn de Jos trabajadores de un Proyecto en el 

serias de impactos sociales. La 

a temas comunitarios será que los tralJaja!lor•es 

la población, los asuntos sociales, 

co~IStnJirá el entendimiento, respeto a las HCI:IvltiiKUi:ll 

temas sean entendidos por la connunidaj:l, 

del personal deberá cumplir l11s nonilas y 

la empresa indicará para mantener rell1cio·j¡es armoniosas con 

oreJ'ere1~ci h ·a los pobladores 
J .. 1 

oo ... rnicará las 

c4Jrlst11lll:4íón civil, Id 
1 

de Iquitos¡ 

Figura 25. Programa de asuntos sociales del plan de manejo 

ambiental elaborado por la empresa contratista. 
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, 

... 1 1 • 101 da na 

con las autoridades del pueblo y ta polllac:ión 

se les en que consistía el Proyecto y JJs 
1 

se aplicara al' ejecutar la obra, antes de 

SeleSC!Ucb:ó la opinión de los pobladores y ae lasj¡)JtOrilialles 

¡preoCIItPa<:iontes ¡.~e los pobladores es qJe se cx!~tsid,erei 
1 

de obra a la localidad. Se les co~nu~~co 
1 

considerado en el EIA del proyecto. Finalmente 

coraformiciadl para la ejecución del proyecto el Acta 

autoridades el poblado. 

acepta~ión de IBÁ 

1 1 

1 

de los colegios , 

la población para mantener en buen estado 

por el área de trAnsito de la municipalidad 

9.2.5. rro,~<ra.m• de Capacitación Ambiental y Seguridad 

$081~rid:ad y maneJG de extintores al iniciar 

aclividtldes que tend¡Á ~¡proyecto. 

En 

/,"c. e:,,' .:·;¿:J:1~;~s. 
· .. __ ,Se ·réillizará de Prevención y Control de 

cursos de cag>acitacii6n. 

1' 

Figura 26. Programa de educación ambiental del plan de manejo 

ambiental elaborado por la empresa contratista. 
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W MEJORAMIENTO Y DE viA C4.RROZABLE LOCAi.lDAD KM 

00- QUEBRADA SHATO 

En el caso de ocurrir un siniestro o accidente se 

para proteger a los trabajadores en 

sociales. 

Cierre de Obra 

El de un Plan de Abandono requiere de tanto 

sociales. Para lo cual es de suma analizar y 

las condiciones geográficas de la ubicación 

elarea. 

las cirwnstancias que se desarrollarán ·• 
a seguir evolucionando y cambiando, es de 

que ser pl~ificado y desarrollado en ! '' 
su comprendiendo las acciones siguientes: ¡ 

1 
.¡ 

~ 
1 

instalaciones (abandono parcial, temporal 

• del lugar . 

Inversiones C.·, :•ogramas de Actividades 

J 
l 
1 

10. Plan de l 
1' 

se compensará a ningún morador de la 
! 1 

afectados en \~ construcción de la ví~ 
¡! 

por a Distrital de Fernando Lores y por el 

las afectacion~s prediales, regulariza~do 1, '1' 
' ' 

mediante asistidas, por trato directo y la ley de ¡'¡ 
1 1 (¡: 

¡, 

' 11. 

el proyecto. 

Figura 27. Programa de cierre, inversiones y compensación del plan de 

manejo ambiental elaborado por la empresa contratista. 



1.1.2 Reglamento de organización y funciones del 

gobierno regional de Loreto. 

Artículo 81°.- La Gerencia Regional de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente, es el órgano de línea ejecutivo del Gobierno 

Regional encargado de definir las políticas de protección del medio ambiente, 

los recursos naturales de la región y de defensa civil. 

Artículo 82° .-Son funciones y atribuciones de la Gerencia Regional 

de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente las siguientes: 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 

administrar los planes y políticas en materia ambiental y de 

ordenamiento territorial, en concordancia con los planes de los 

Gobiernos Locales. 

b) Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en 

coordinación con las comisiones ambientales regionales. 

e) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de 

las estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y 

sobre cambio climático, dentro del marco de las estrategias 

nacionales respectivas. 

d) Proponer la creación de las áreas de conservación regional 

y local en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

137 



e) Promover la educación e investigación ambiental en la 

región e incentivar la participación ciudadana en todos los 

niveles. 

f) Participar en el diseño de los proyectos de conformación de 

macro regiones. 

g) Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, 

contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre 

uso racional de los recursos naturales, en su respectiva 

jurisdicción. Imponer sanciones ante la infracción de normas 

ambientales regionales. 

h) Preservar y administrar, en coordinación con los Gobiernos 

Locales, las reservas y áreas naturales protegidas regionales 

que están comprendidas dentro de su jurisdicción, así como 

los territorios insulares, conforme a Ley. 

Artículo 83°.- La Gerencia Regional de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente, cuenta con unidades orgánicas que están a cargo 

de funcionarios de confianza, y son las siguientes: 

• Subgerencia de Gestión Ambiental. 

• Subgerencia de Recursos Naturales 
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1.2 De la ejecución de la obra 

Figura 28. Entrevista realizada a pobladores de la zona 

Figura 29. Entrevista realizada a pobladores de la zona 
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Figura 30. Mantenimiento de maquinaria pesada (medidas preventivas) 

Figura 31. Mano de obra no calificada (Programa de asuntos sociales) 
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Figura 32. Mano de obra calificada (Programa de asuntos sociales) 

Figura 33 Sedimentación de curso de agua 
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,, 1 

. <·:_"''"'-.." ,-

Figura 34. Ubicación de material excedente en áreas adyacentes a 

cursos de agua. 

Figura 35. Eliminación de vegetación para apertura de trocha 
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Figura 36. Personal laborando sin Instrumentos de seguridad 

Figura 37. Tipo de maquinaria instalada en la zona 
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Figura 38. Dificultad de acceso por encharcamiento en todo el tramo de 

la trocha 

~\ 

.... 

\ 

\ 

Figura 39. Deslizamiento de 1 a margen izquierda de la trocha carrozable 



Figura 40. Practica agrícola que desempeña la población de la zona, 

antes de instalar un cultivo. 

Figura 41. Fauna que se vio afectada durante la ejecución de la obra 

(roce) 
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Figura 42. Fauna que se vio afectada durante la ejecución de la obra 

(roce) 

Figura 43. Fauna que se vio afectada durante la ejecución de la obra 

(roce) 
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Figura 44. Vista de la preparación del almuerzo para el personal de obra 

... 
.. . • .. ......... 

Figura 45. Ventana de drenaje que construyo y perjudico la chacra del 

poblador durante precipitaciones 
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Figura 46. Extracción de madera para pontones y alcantarillas forestales 
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2 monitoreo de la calidad ambiental 

. ' 

... 
,.,.1¿;,-: 

.... ,.\1 
~~·: . < 

f\ 

Figura 47. Recolección de muestra de suelo 

1 [ 
l 

Figura 48. Análisis de muestra de suelo 
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Figura 49. Sembrío de gras de toro urco en zona de talud de relleno 

Figura 50. Recolección de muestra de agua 
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Figura 51. Análisis de muestras de agua 

Figura 52. Medición del nivel de ruido (dBa) 
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·CONSTANCIA 
POR MEDIO DEL PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE, SE REALIZO LA 
MEDICION DEL NIVEL DE RUIDO EN EL DISTRITO DE TAMSHIYACU EN LA 
EJECUCION DE . LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
TROCHA CARROZABLE TAMSHJYACU KM 0+000- QUEBRADA SHATO KM 
13+000, EL OlA 30 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A CARGO DEL SEÑOR 
CARLOS FERNANDO VASQUEZ DAHUA, CON EL SONOMETRO DE ESTA 
GERENCIA, QUE SE ENCUENTA CERTIFICADA POR INDECOPI, 
TENIENDO EL SIGUIENTE RESULTADO: . . 

DESCRIPCION PRESTAMO DE LATERAL 

UBICACION KM 8+000 
FUENTE DE RUIDO CARGADOR FRONTAL 

NIVEL DE RUIDO 76.65 dBA 
DISTANCIA 20m 

LA PRESENTE SE EXPIDE A SOLICITUD DE LA INTERESADA, SEÑORITA 
DEYSI CONTRERAS SORIA, EXPEDIENTE W21873, DE FECHA 03 DE 
AGOSTO 2009 PARA LOS FINES QUE ESTIME CONVENIENTE. 

!QUITOS, 07 DE AGOSTO DE 2009 

Figura 53. Resultados de los análisis de ruido en el mes de agosto 
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CONSTANCIA 
POR MEDIO DEL PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE, SE REALIZO LA 
MEDICION DEL NIVEL DE RUIDO EN EL DISTRITO DE TAMSHIYACU EN LA 
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
TROCHA CARROZABLE TAMSHIYACU KM 0+000- QUEBRADA SHATO KM 
13+000, EL OlA 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, A CARGO DEL 
SEÑOR JOSE ANTONIO VELA SOPLIN, CON EL SONOMETRO DE ESTA 
GERENCIA, QUE SE ENCUENTA CERTIFICADA POR INDECOPI, 
TENIENDO EL SIGUIENTE RESULTADO: 

DESCRIPCION EXACAVACION MASIVA DE MATERIAL SUELTO 
UBICACION KM 9+000 

FUENTE DE RUIDO TRACTOR ORUGA 
NIVEL DE RUIDO 72.1 dBA 

DISTANCIA 50 m 

LA PRESENTE SE EXPIDE A SOLICITUD DE LA INTERESADA, SEÑORITA 
DEYSI CONTRERAS SORIA, EXPEDIENTE N°19398, DE FECHA 14 DE 
AGOSTO 2009 PARA LOS FINES QUE ESTIME CONVENIENTE. 

!QUITOS, 17 DE AGOSTO DE 2009 

Figura 54. Resultados de los análisis de ruido en el mes de agosto 
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:CONSTANCIA 
POR MEDIO DEL PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE, SE REALIZO LA 
MEDICION DEL NIVEL DE RUIDO EN EL DISTRITO DE TAMSHIYACU EN LA 
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
TROCHA CARROZABLE TAMSHIYACU KM 0+000- QUEBRADA SHATO KM 
13+000, EL. OlA 18 DE SEPTIMBRE DEL AÑO EN CURSO, A CARGO DEL 
SEÑOR CARLOS FERNANDO VASQUEZ DAHUA CON EL SONOMETRO 
DE ESTA GERENCIA, QUE SE ENCUENTA CERTIFICADA POR INDECOPI, 
TENIENDO EL SIGUIENTE RESULTADO: . 

DESCRIPCION TERRAPLENES 
UBICACIÓN KM 13+000 

FUENTE DE RUIDO TRACTOR ORUGA 
NIVEL DE RUIDO 58.2 dBA 

DISTANCIA 100m 

LA PRESENTE SE EXPIDE A SOLICITUD DE LA INTERESADA, SEÑORITA 
DEYSI CONTRERAS SORIA, EXPEDIENTE N°21874, DE FECHA 21 DE 
SEPTIEMBRE 2009 PARA LOS FINES QUE ESTIME CONVENIENTE. 

!QUITOS, 25 DE S~PTIEMBRE DE 2009 

Figura 55. Resultados de los análisis de ruido en el mes de septiembre 
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CONSTANCIA 
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE, SE REALIZO LA 
MEDICION DEL NIVEL DE RUIDO EN EL DISTRITO DE TAMSHIYACU EN LA 
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
TROCHA CARROZABLE TAMSHIYACU KM 0+000- QUEBRADA SHATO KM 
13+000, EL OlA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A CARGO DEL 
SEÑOR AUGUSTO GUERRA RUIZ, CON EL SONOMETRO DE ESTA 
GERENCIA, QUE SE ENCUENTA CERTIFICADA POR INDECOPI, 
TENIENDO EL SIGUIENTE RESULTADO: 

DESCRIPCION CENTRO DE VIA 
UBICACION KM 0+000 

FUENTE DE RUIDO AMBIENTE NATURAL 
NIVEL DE RUIDO 55.12 dBA 
COORDENADAS Norte: 9557472 Este:0705231 

DESCRIPCION CENTRO DE VIA 
UBICACION KM 8+00 

FUENTE DE RUIDO AMBIENTE NATURAL 
NIVEL DE RUIDO 56.17 dBA 
COORDENADAS Norte: 9557208 Este: 0712222 

DESCRIPCION CENTRO DE VIA 
UBICACION KM 13+080 

FUEÑTE DE RUIDO AMBIENTE NATURAL 
NIVEL DE RUIDO 50.83 dBA 
COORDENADAS Norte: 9556005 Este: 0716904 

LA PRESENTE SE EXPIDE A SOLICITUD DE LA INTERESADA, SEÑORITA 
DEYSI CONTRERAS SORIA, EXPEDIENTE N°27153, DE FECHA 05 DE 
NOVIEMBRE DEL 2009, PARA LOS FINES QUE ESTIME CONVENIENTE. 

!QUITOS, 06 DE NOVIEMBRE DE 2009 

Figura 56. Resultados de los análisis de ruido en el mes de noviembre 
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EPS 

Sedaloreto S.A 
E.P.S. SEDALORETO S.A. 

OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD 

CERTIFICADO DE ANÁLISIS N° 0108·2009 
ANÁLISIS DE AGUA 

ANAUSIS FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLÓGICOS 

Asunto: ANALISIS DE AGUA SUPERFICIAL 

A: DEYSI CONTRERAS SORIA 

Referencia: Solicitud de Servicio N° 00374929- Análisis Fisicoqufmicos 
Solicitud de Servicio N• 00374928- Análisis Bacteriológicos 

Condiciones de la Muestra: La muestra llegó preservada al laboratorio. 

Muestra: Agua Supeñiclal 
Lugar: Quebrada Manzanillo 

PARAMETROS Distrito de Fernando Lores 
Hora Análisis: 10:00 hrs. 

Fecha Análisis: 0810812009 
ANAUSIS FISICOQUIMICOS 
Turbiedad (U.N.T.) 33,90 
IPH 5,97 
Conductividad (uS/cm) 13 
Color Verdadero (Escala Pt-Co) 40 
Cloruros (mg/1) 4,70 
Sulfato (mg/1) 1 
Dureza (mg/1) 4,44 
Nitrato (mg/1) 0,90 
Hierro (mg/1) 0,59 
Manganeso (mg/1) 0,00 
Aluminio (mg/1) 0,07 
Alcalinidad (mg/1) 10 

COUFORMES TOTALES 1500 
U.F.CJ1001Íll 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 1100 
U.F.CJ100ml 

OBSERVACIONES: La muestra fue tomada por la persona interesada. 
Coordenadas: Norte 9557208 Este 0712222 

VALORES GUIAS 
AGUAS DE 
CONSUMO 
HUMANO 

SUNASS-OMS 

5,00 
6,5-8 5 

1500 
20 

250 
250 
500 
50 

0,30 
0,20 
0,20 

-

o 

o 

CONCLUSION: El agua no es apto para el consumo Humano, Químico y Bacteriologicamente. 
RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar un tratamiento previo a su consumo. 

. !quitos, 10 de agosto del2009. 

Figura 57. Resultados de los análisis de agua en el mes de agosto 
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E.P.S. SEDALORETO S.A. 
OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD 

CERTIFICADO DE ANÁLISIS N° 0122·2009 
ANÁLISIS DE AGUA 

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLóGICOS 

Asunto: ANALISIS DE AGUA SUPERFICIAL 

A: DEYSI CONTRERAS SORIA 

Referencia: Solicitud de Servicio N° 00381790 -Análisis Fisicoqufmicos 
Solicitud de Servicio N" 00381789- Análisis Bacteriológicos 

Condiciones de la Muestra: La muestra llegó preservada al laboratorio. 

Muestra: Agua Superficial 
Lugar: Quebrada Shato 

PARAMETROS 
TAMSHIYACU 

DISTRITO DE FERNANDO LORES 
Hora Análisis: 10:00 hra. 

Fecha Análisis: 24/09/2009 
ANALISIS FISICOQUIMICOS 
Turbiedad (U.N.T.) 19,70 
IPH 5,98 
Conductividad (uS/cm} 23 
Color Verdadero (Escala Pt-Co} 56 
Cloruros (mg m 4,80 
Sulfato m gil: 8 
Dureza mgfJJ 4,44 
Nitrato m gil 13,50 
Hierro (mg/1} 0,86 
Manganeso (mgll) 0,073 
Aluminio (mgfll 0,07 
Alcalinidad (mg/1} 10 
ANAUS S BACTERIOLOGICOS 
COUFORMESTOTALES 

U.F.CJ100ml 
1200 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 700 
U.F.CJ100ml 

OBSERVACIONES: La muestra fue tomada por la persona interesada. 
Coordenadas: Norte 9556005 Este 0716904 

VALORES GUIAS 
AGUAS DE 
CONSUMO 
HUMANO 
SU NAS S 

OMS 

5,00 
6,5-8,5 

1500 
20 
250 
250 
500 
50 

0,30 
0,20 
0,20 
-

o 

o 

CONCLUSION: El agua no es apto para el consumo Humano, Físico y Bacteriologicamente. 
RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar un tratamiento previo a su consumo. 

!quitos. 25 de Setiembre del 2009. 

Figura 58. Resultados de los análisis de agua en el mes de septiembre 
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E.P.S. SEDALORETO S.A. 

~Seddoreto ~.A OFICINA DE CONTROL DE CAUDAD 

CERTIFICADO DE ANÁUSIS N° 0132·2009 
ANÁUSIS DE AGUA 

ANALISIS FISICOQUfMICOS Y BACTERIOLÓGICOS 

Asunto: ANALISIS DE AGUA SUPERFICIAL 

A: DEYSI CONTRERAS SORIA 

Referencia: Solicitud de Servicio N" 00389765 -Análisis Fisicoquimicos 
Solicitud de Servicio N• 00389764- Análisis Bacteriológicos 

Condiciones de la Muestra: La muestra llegó preservada al laboratorio. 

Muestra: Agua Superficial VALORES GUIAS 
Lugar: Quebrada Shato AGUAS DE 

PARAMETROS 
TAMSHIYACU CONSUMO 

DISTRITO DE FERNANDO LORES HUMANO 
Hora Análisis: 12:00 hrs. SUNASS 

Fecha Anillsis: 05/11/2009 OMS 
ANAUSIS FISICOQUIMICOS 
Turbiedad JU.N.T.} 20,80 5,00 

IPH 5,25 6,5-8,5 
Conductividad (uS/cm) 30 1500 
Color Verdadero (Escala Pt-Co) 115 20 
Cloruros (mg/1) 11,57 250 
Sulfato m gil) o 250 
Dureza m gil) 3,48 500 
Nitrato m gil) 0,00 50 
Hierro (m_SIIl 0,86 0,30 
Manganeso (mg/1) 0,060 0,20 
Aluminio (mg/1) 0,06 0,20 
Alcalinidad (mg/1) 18 . 
ANAUSIS BACTERIOLOGICOS 
COLIFORMES TOTALES 

1500 o U.F.CJ100ml 
COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

850 o U.F.CJ100ml 

OBSERVACIONES: La muestra fue tomada por la persona interesada. 
Coordenadas: Norte 9556005 Este 0716904 
CONCLUSION: El agua no es apto para el consumo Humano, Fisico y Bacteriologicamente. 
RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar un tratamiento previo a su consumo. 

~ oe1 ~'o 

~!illlln~'{amj ~-w~'~;'" f.) 
i•¡" ... ,,~ C,..~o.IGA~ 

Jel! ()!:tina Contrlll de Calid! 
E.P .S. SEilAUlRtTO S .k 1 Q U ¡11) '> 

!quitos, 06 de Noviembre del 2009. . 
F1gura 59. Resultados de los análisis de agua en el mes de noviembre 



EPS 

Sedaloreto S.A 
E.P.S. SEDALORETO S.A. 

OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD 

CERTIFICADO DE ANÁLISIS N° 0133-2009 
ANÁLISIS DE AGUA 

ANALISIS FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLóGICOS 

Asunto: ANALISIS DE AGUA SUPERFICIAL 

A: DEYSI CONTRERAS SORIA 

Referencia: Solicitud de Servicio N" 00389765 -Análisis Fisicoqulmicos 
Solicitud de Servicio N" 00389764 - Análisis Bacteriológicos 

Condicionas da la Muestra: La muestra llegó preservada al laboratorio. 

Muestra: Agua Suparfic:ial 
Lugar: Quebrada Manzanillo 

PARAMETROS Distrito de Fernando Lores 
Hora Anéllsls: 12:00 hrs. 

Fecha Anélisis: 05/11/2009 
ANAUSIS FISICOQUIMICOS 
Turbiedad (U.N.T.) 9.41 
IPH 5,35 
Conductividad (uS/cm) 20 
Color Verdadero (Escala Pl-Co) 120 
Cloruros (mg/1) 5,12 
Sulfato (mgll) o 
Dureza (mgn) 3,07 
Nitrato (mg/1) 0,00 
Hierro (mg/1) 1,45 
Manganeso (mg/1) 0,04 
Aluminio (mgn} 0,07 
Alcalinidad (mg/1) 20 

COLIFORMES TOTALES 1100 
U.F.CJ100mi 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 700 
U.F.CJ100ml 

OBSERVACIONES: La muestra fue tomada por la persona interesada. 
Coordenadas: Norte 9557208 Este 0712222 

VALORES GUIAS 
AGUAS DE 
CONSUMO 
HUMANO 

SUNASS-OMS 

5,00 
6,5-8,5 

1500 
20 

250 
250 
500 
50 

0,30 
0,20 
0,20 

-

o 

o 

CONCLUSION: El agua no es apto para el consumo Humano, Quimico y Bacteriologicamente. 
RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar un tratamiento previo a su consumo. 

!quitos, 06 de Noviembre del 2009. 

Figura 60. Resultados de los análisis de agua en el mes de noviembre 
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A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACUL TAO DE INGENIERÍA QUiMICA 

Avenida Froyre N" 6161 Aptdo. 496- Telef.: 234101 

FAX ~~;M~t~o;~-3657 

INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS DE SUELO 

DEYSI CONTRERAS SORIA 

ASUNTO Remite resultados de análisis físico-químicos de muestra de 
suelo 

LUGAR Tamshiyacu- Distrito Fernando Lores- Departamento Loreto 

PROFUNDIDAD 
DE CALICATA 

FECHA 

O- 30 cm.- Talud de carretera 

lquitos, 1 O de Agosto de 2009 

CONDICIÓN DE LA MUESTRA: Se recepcionó en el laboratorio de análisis de la 
Facultad de lng. Quimica, una (01) muestra de suelo húmedo; cuyos parámetros evaluados 
registran los siguientes resultados: 

FECHA: lq. 10/08/09 
MUESTRA: 

N" MUESTRAS: 01 
Suelo 

PARAMETROS UNIDAD MÉTODO 
CONCENTRACION 

M1 

FISICOS: 
TeXiüñl 
~na % Hidrómetro 26.50 
- Arcilla % Hidrómetro 68.80 

limo % Hidrómetro 4.70 
pH Potenciometrfa 4.05 

QUIMICOS: 
Materia or~ánica (M.O.) % Gravimetrfa 2.42 
Calcio ca• Meq/100g Versen ata 6.23 
Magnesio Mg•2 Meq/100g Versenata 3.45 
Potasio K• Meqi100g Espectrofotometrfa 0.92 
Sodio Na•2 Meq/100g Espectrofotometrfa 3.28 
Aluminio cambiable (AI.37H) Meq/100g Espectrofotometrla 11.80 
Fósforo p•3 P.P.M. Espectrofotometrla 3.14 
C. l. C. Meq/100g Cálculo 12.89 

CONCLUSIONES: 

- Es un suelo muy ácido. 
- La textura nos indica que es un suelo fino, franco arcilloso. 
- Por la M.O. es un suelo de condición media. 
- La C. l. C. nos indica que es un suelo de condición media. 

Atentamente, 

Figura 61. Resultados de los análisis de suelo del mes de agosto 
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A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACUL TAO DE INGENIERÍA QUÍMICA 

AYl!lllda Fmyre N" 616/ Aptdo. 496- Telef.: 23-4101 
FAX (094) 23-4101 - 23-3657 

!QUITOS- PERO 

INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS DE SUELO 

DEYSI CONTRERAS SORIA 

ASUNTO Remite resultados de análisis físico-químicos de muestra de 
suelo 

LUGAR Tamshiyacu- Distrito Fernando Lores- Departamento Loreto 

PROFUNDIDAD 
DE CALICATA 

FECHA 

O - 30 cm. - Patio de maquinaria 

!quitos, 10 de Agosto de 2009 

CONDICIÓN DE LA MUESTRA: Se recepcionó en el laboratorio de análisis de la 
Facultad de lng. Química, una (01) muestra de suelo húmedo; cuyos parámetros evaluados 
registran los siguientes resultados: 

FECHA: lq. 1 0/08/09 MUESTRA: 
N" MUESTRAS: 01 Suelo 

PARAMETROS UNIDAD MÉTODO 
CONCENTRACION 

M¡ 

FISICOS: 
Textura 

Arena % Hidrómetro 46.30 
Arcilla % Hidrómetro 45.10 
Limo % Hidrómetro 8.60 
pH Potenciometria 4.53 

QUIMICOS: 
Materia orgánica (M.O.) % Gravimetrfa 2.80 
Calcio ca• Meq/100g Versen ata 5.08 
Magnesio Mg•2 Meq/10Qg. Versenata 3.18 
Potasio K• Meq/100g Espectrofotometria 0.90 
Sodio Na•2 Meq/100g Espectrofotometria 3.31 
Aluminio cambiable (A(37H) Meq/100g Espectrofotometria 14.12 
Fósforo p•3 

P.P.M. Espectrofotometria 3.04 
C. l. C. Meq/100g Cálculo 13.34 

CONCLUSIONES: 

- Es un suelo muy ácido. 
- La textura nos indica que es un suelo fino, franco arcillo arenoso. 
- Por la M.O. es un suelo de condición media. 
- La C.LC. nos indica que es un suelo de condiCión media. 

Atentamente, 

Figura 62. Resultados de los análisis de suelo del mes de agosto 
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