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RESUMEN 

 

En el presente estudio se evaluó el desarrollo del cultivo de trucha arcoiris (Oncorhynchus 

mykiss) en jaulas flotantes de manera intensiva, en el centro de cultivo Don Droso de la 

empresa Mar Andino Perú S.A.C. con la finalidad de analizar el manejo ambiental que se ha 

venido aplicando de acuerdo a su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) desde el año 

2016. Como objetivo principal se planteó realizar una propuesta de manejo ambiental 

integral que tome en cuenta todas sus concesiones y sus operaciones acuícolas tanto en la 

laguna Punrun como en su emplazamiento en tierra. Para lo cual se utilizó información de 

los monitoreos obligatorios reportados de la empresa en el periodo 2017-2020, a la autoridad 

competente según la normativa actual referente. Encontrándose que la Laguna no ha sido 

afectada bajo la referencia de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA’s) de agua vigente 

D.S. N° 004-2017-MINAM, Categoría 2, C4. Como resultado final se entrega una propuesta 

de programa de monitoreo ambiental integrado considerando la evaluación de calidad hídrica 

y sedimentos en el área de concesiones en la Laguna Punrun, así como de ruido y suelos en 

los emplazamientos en tierra. 

 

Palabras clave: trucha arco iris, lagun Punrun, impacto ambiental, agua 

  



 

ABSTRACT 

 

In the present study, the development of intensive farming of rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss) in floating cages was evaluated in the Don Droso farming center of the company 

Mar Andino Perú S.A.C. in order to analyze the environmental management that has been 

applied according to it’s Environmental Management Instrument (IGA) since 2016. The 

main objective was to make a comprehensive environmental management proposal that 

consider all it’s concessions and their aquaculture operations, both in the Punrun Lagoon 

and at it’s landbase. The information that was used, it’s from the mandatory monitoring 

reports from 2017-2020 period, according to the current environmental regulations. The 

results indicated that, the Lagoon has not been affected under the reference of the ECA D.S. 

N° 004-2017-MINAM, Category 2, C4. As a final result, a proposal for an integrated 

environmental monitoring program is delivered, considering the evaluation of water quality 

and sediments in the area of concessions in the Laguna Punrun, as well as noise and soil in 

the landbase. 

 

Keywords: rainbow trout, Punrun lagoon, environmental impact, water 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Problemática 

 

De acuerdo con los datos estadísticos del Ministerio de la Producción – PRODUCE, la 

crianza de truchas en el Perú se está incrementando durante los últimos años como se puede 

observar en la figura 1 (PNIPA, 2020). El crecimiento y desarrollo de la actividad, ha 

permitido una mejora en sus operaciones y capacitación de personal, así es posible verificar 

que se está adquiriendo mayor destreza en la crianza en sus diferentes etapas, con la 

consecuente reducción de potenciales impactos negativos al ambiente, así como también el 

aumento de los impactos positivos. 

 

Figura 1 

Producción anual de trucha arcoiris en el Perú (TM/año), 2009-2018 

 

Nota. Tomado de PNIPA, 2020.
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Asimismo, el aumento en sus capacidades de producción está siendo favorable desde el 

punto de vista socio-económico ya que se transmite entre las comunidades circundantes alto 

andinas, favoreciendo el desarrollo rural y sostenible. 

En el Perú la trucha es el recurso hidrobiológico de origen continental con mayor extracción, 

ocupando un 70.2% de la extracción durante el año 2020 (PRODUCE, 2021), esto se puede 

evidenciar en la figura 2. 

 

Figura 2 

Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental según especie, 2020 

 

Nota. Tomado de PRODUCE, 2021. 

 

Pasco es el segundo departamento con mayor nivel de extracción de trucha con 7728 

toneladas durante el año 2020, solo siendo superado por el departamento de Puno con 33986 

toneladas en el mismo periodo (PRODUCE, Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2020, 

2021), como se presenta en la tabla 1. 
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Tabla 1 

Nivel de extracción de trucha fresca y congelada por departamento en el Perú (TM), 2020 

Departamento Toneladas Porcentaje 

Puno 33986 62.6% 

Pasco 7728 14.2% 

Huancavelica 5826 10.7% 

Junín 2699 5% 

Otros 4031 7.4% 

Nota. Tomado de PRODUCE, 2021. 

 

Hasta el año 2019, el mayor porcentaje de derechos acuícolas para el cultivo de trucha 

otorgados en el Perú corresponde a la categoría productiva de Acuicultura de Micro y 

Pequeña Empresa (AMYPE) con 1,522 resoluciones (58.3%), seguido de la categoría 

Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) con 1,078 resoluciones (41.3%) y en menor 

proporción la categoría Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE) con solo 9 

resoluciones (0.3%), ver figura 2, (PNIPA, 2020). 

 

Figura 3 

Resoluciones emitidas para derechos acuícolas de cultivo de trucha según categoría 

productiva al 2019 

 

Nota. Tomado de PNIPA, 2020. 
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Respecto a las ventas internas, los recursos de origen continental representan el 11,6%, de 

los cuales el 79,3% procede de la acuicultura, donde la trucha representa el 85,3%, y del 

total de recursos del ámbito continental el mayor volumen está compuesto por las especies 

trucha (68,8%), boquichico (5,6%), paco (3,8%), tilapia (4,2%), palometa (3,9%) y camarón 

de río (1,1%) (PRODUCE, 2021). De este modo, la trucha es el recurso de origen continental 

de mayor importancia para las ventas internas. 

 

Respecto a la exportación de trucha, según cifras de la SUNAT, para mayo del 2021 se 

alcanzaron los US$ 41 millones y 5384 toneladas con la exportación de los principales 

productos procedentes de la acuicultura (langostinos, conchas de abanico y trucha), un 

35.8% más que el valor alcanzado en mayo de 2020. De este monto, US$ 26 millones 

corresponden a los langostinos, US$ 11 millones a las conchas de abanico y US$ 4 millones 

a las truchas (COMEX, 2021). Por lo que la trucha ocuparía el tercer lugar en exportaciones 

del sector acuícola. 

 

Por lo expuesto se puede inferir que la trucha tiene buen potencial para desarrollo en la zona 

de Pasco y oportunidades de comercialización tanto para la venta interna como para la 

exportación. 

 

Respecto al licenciamiento ambiental del sector acuícola, la autoridad competente no es 

estrictamente exigente al respecto, a pesar de que se cuenta con un catastro acuícola en el 

que se puede verificar la certificación ambiental de cada unidad de cultivo de todos los tipos, 

hay muchas unidades de cultivo que cuentan con Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) 

obsoletos. Las supervisiones ambientales en el sector acuícola son mínimas en comparación 

con las que se efectúan a los Establecimientos Industriales Pesqueros (EIP) como se puede 

evidenciar en la tabla 2, lo cual revela un descuido por parte de la autoridad competente para 

el control ambiental del sector en mención. A pesar de que el sector acuícola tiene 

potenciales impactos ambientales menores que los de los EIP, dependiendo del nivel de 

producción y del tipo de cultivo que se emplea en cada centro acuícola, los impactos 

ambientales pueden ser significativos, desde leves hasta graves, y no solo afectando la matriz 

agua, la cual es la única que están en obligación de monitorear, sino que también se puede 

afectar las matrices aire y suelo debido a las operaciones que se realizan en tierra. 
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Tabla 2 

Supervisiones ambientales realizadas a administrados fiscalizables por el OEFA, 2012-

2013 

Administrados Rubro 
N° de supervisiones por año 

2012 2013 

Establecimientos 

Industriales Pesqueros 

(EIP) 

Producción de harina 

y aceite de pescado, 

congelado, enlatado 

y curado. 

98 227 

Acuicultura de mayor 

escala 

Cultivo de 

langostino, tilapia y 

trucha 

12 19 

Total de supervisiones efectuadas 110 246 

Nota. Tomado de MINAM, 2015. 

 

Por lo expuesto, la producción de trucha tiene oportunidades de crecimiento en el territorio 

nacional, por lo que considerando un buen manejo ambiental en los centros de cultivo se 

puede lograr un desarrollo sostenible del cultivo de este recurso. 

 

De esta manera, los conocimientos adquiridos dentro de la carrera de Ingeniería Pesquera, 

fueron aplicados para el análisis de la gestión ambiental del centro de cultivo de la empresa 

Mar Andino Perú S.A.C., utilizando como base la información brindada por el sistema de 

gestión ambiental del centro de cultivo para realizar una evaluación de la situación actual y 

consecuentemente proponer mejoras en su manejo ambiental apoyados en normativas 

ambientales, tanto sectoriales como generales, nacionales e internacionales, para lograr un 

desarrollo sostenible de la actividad acuícola. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Realizar una propuesta de manejo ambiental integral del centro de cultivo 

considerando todas las operaciones que se ejecutan en el centro, tanto en la laguna, 

así como en su base en tierra. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Verificar los resultados del programa de monitoreo ambiental en relación a los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) aplicables y establecidos por la autoridad 

competente. 

 Proponer mejoras en el manejo ambiental del centro cultivo en función a la normativa 

ambiental vigente sectorial y transectorial. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. La trucha (Oncorhynchus mykiss) 

 

Pertenece a la familia de los salmónidos, se distribuye y es fácilmente cultivada en todos los 

continentes dentro de sistemas acuáticos de aguas frías y templadas (Montory et al., 2011). 

Oriunda de las cuencas del océano Pacífico en Norte América, logrando habitar de forma 

natural desde Alaska hasta Baja California (Blanco, 1995). De todos los salmónidos, ninguno 

esta tan predispuesto a la cautividad ni es tan tolerante a diferentes rangos de temperatura, 

salinidad y a concentraciones de oxigeno relativamente bajas. Estas características, junto con 

su rápido crecimiento la convierten en una de las especies preferidas para el cultivo. La 

trucha presenta varias características biológicas ventajosas para su crecimiento en hábitats 

con distintos parámetros de calidad de agua, como resultado de esto se encuentra entre una 

de las especies con mayores diversificaciones entre las especies continentales (Taylor, 1991) 

y una gran distribución geográfica gracias a su plasticidad fenotípica que le permite 

adaptarse y sobrevivir en diferentes ecosistemas (Ondarza et al., 2011). 

 

2.1.1. Cultivo de trucha (Oncorhynchus mykiss) 

 

La trucha (Oncorhynchus mykiss), es una especie que se ha adaptado a las zonas altoandinas 

del Perú y actualmente se viene cultivando a nivel comercial en toda la sierra peruana, 

predominando su producción en las regiones de Puno, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco y 

Lima. 

 

El cultivo a nivel comercial al cual se hace referencia en el presente estudio es la modalidad 

de cultivo de trucha en jaulas flotantes. El cultivo de peces en jaulas flotantes es el proceso 

controlado de crecimiento y engorde de peces en altas densidades en recintos controlados en 

un cuerpo de agua, y construidos a base de redes u otro material que le den esa condición, 

donde todo el alimento requerido por el pez es proporcionado por medio de una dieta 

balanceada (FONDEPES, 2004).
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El cultivo de trucha en jaulas flotantes tiene los siguientes beneficios: 

 

 Aprovechamiento de los cuerpos de agua, tanto continentales y marinas. 

 Permite maximizar con economía el uso del recurso acuático, optimizando su 

explotación. 

 La producción de proteína animal de buena calidad y altos volúmenes a través de la 

implementación y utilización de tecnologías apropiadas. 

 Permite el aprovechamiento pleno y racional de factores presentes en el medio 

ambiente donde se lleva a cabo la operación. 

 La intensificación de la producción acuícola a través de altas densidades en la 

siembra y una óptima alimentación. 

 El fácil suministro de alimentos artificiales y el aporte de otros alimentos naturales 

mejora la eficiencia en la conversión alimenticia. 

 La infraestructura de cultivo (jaula flotante) es de fácil manejo, esto debido a su 

ligereza ya que son construidas con plataformas de aluminio. Esto es beneficioso 

para trasladar los peces a una siguiente etapa de cultivo ya que esta operación se 

realiza por arrastre de jaula. 

 Reducción del período de engorde de los peces. 

 La cosecha de los peces en jaulas flotantes es sencilla y causa poco daño físico a los 

peces, con tamaños bastante uniformes. 

 

2.1.2. Características de la trucha (Oncorhynchus mykiss) 

 

La trucha arco iris completa todo su ciclo de vida en ambientes continentales (ríos o lagos), 

lo cual significa que no atraviesa por el proceso de esmoltificación (Quinn, 2005). Esta 

población se caracteriza por tener una superficie dorsal plateada, que está cubierta en 

manchas negras que se extienden hacia las aletas y la superficie lateral. También hay una 

banda rosada horizontal en el punto medio en la superficie dorsal y esta banda aumenta la 

intensidad de su color según la edad del pez. Irradiando hileras de manchas negras que se 

encuentran en la parte dorsal, aleta caudal y adiposa, y las aletas restantes con pocas 

manchas, la longitud máxima de 90 centímetros a una edad de 3 años (COSEWIC, 2014). 

 

2.1.3. Clasificación taxonómica de la trucha (Oncorhynchus mykiss) 
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Reino : Animal 

Sub Reino : Metazoa 

Phylum : Chordata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Clase : Osterichtyes 

Sub Clase : Actinopterygii 

Orden : Isospondyli 

Sub Orden : Salmoneidei 

Familia : Salmonidae 

Género : Oncorhynchus 

Especie : Oncorhynchus mykiss 

Nombre común : Trucha arco iris 

Tomado de Blanco (1995) 

 

2.1.4. Calidad de agua para el cultivo trucha arco iris 

 

Un aspecto importante para un proyecto de truchas es el agua, pues esta tiene que tener 

ciertas condiciones de calidad y cantidad. En relación con la calidad, es muy importante 

buscar una fuente de agua limpia, sin contaminación y con poco sedimento. En relación a la 

cuantificación de los parámetros óptimos de cultivo. 

 

a. Temperatura. La trucha llega a soportar temperaturas entre 25 y 0 °C (INCAGRO, 

2008), pero la temperatura optima en la etapa de crecimiento se encuentra entre 10 y 

17 °C (INDECOPI, 2014). Según FONDEPES (2014), la temperatura entre 15 y 16 

°C es la que obtiene resultados óptimos debido por debajo se afecta el crecimiento y 

por encima aumenta el riesgo de propagación de enfermedades, sin embargo para la 

FAO (2014), la temperatura óptima puede encontrarse en un rango de 13 a 18°C. 

b. Oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto es un parámetro importante para el cultivo de 

trucha. Según MAXIMIXE (2010) se obtiene un desarrollo óptimo de su tamaño a 

concentraciones de 4.5 a 5.9 mg/L. Sin embargo, la norma técnica peruana 

recomienda concentraciones por encima de los 5.5 mg/L (INDECOPI, 2014). 

Finalmente, según la FAO (2014) el oxígeno disuelto debe encontrarse entre 7.5 y 

12 mg/L. 
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c. Saturación de oxígeno. Para la crianza de trucha que se realiza con altas densidades 

es recomendable una saturación de oxígeno del 60% (FONDEPES, Fondo Nacional 

de desarrollo Pesquero. Manual de crianza de truchas en ambientes convencionales, 

2014). 

d. pH. El pH debe encontrarse en un rango de 6.5 a 8.5 (FAO, 2014). 

 

Dentro de estos parámetros, la temperatura del agua es muy importante porque regula el 

crecimiento de los peces, ya que estos no tienen capacidad propia para regular su temperatura 

corporal. Si la temperatura es muy baja el crecimiento es lento, a temperaturas más altas el 

desarrollo es más rápido. Otro parámetro que es afectado por la temperatura es el oxígeno 

disuelto en el agua, pues a temperaturas altas, el oxígeno disuelto es menor que a 

temperaturas bajas (FAO, 2014). 

 

2.2. Certificación ambiental del sector acuícola en el Perú 

 

De acuerdo a las dimensiones de producción y situación ambiental de cada empresa se 

determina el tipo de Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) a elaborarse. En el sector 

pesquero acuícola se trabaja con la normativa vigente Decreto Supremo N° 012-2019-

PRODUCE, Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura, en 

esta normativa se detalla la estructura y contenido mínimo que debe tener cada IGA. 

 

2.2.1. Estudios Ambientales 

 

(Decreto Supremo N° 012-2019-PRODUCE, Reglamento de Gestión Ambiental de los 

Subsectores Pesca y Acuicultura. Articulo N° 12) 

Los estudios ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA) que aplican a los proyectos de inversión de los subsectores pesca y 

acuicultura que generen impactos ambientales negativos significativos corresponden a las 

siguientes categorías: 

a. Declaración de Impacto Ambiental - DIA (Categoría I): Aplicable a los proyectos de 

inversión que podrían generar impactos ambientales negativos leves. 

b. Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado - EIA-sd (Categoría II): aplicable a los 

proyectos de inversión que podrían generar impactos ambientales negativos moderados. 
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c. Estudio de Impacto Ambiental Detallado - EIA-d (categoría III): Aplicable a los proyectos 

de inversión que podrían generar impactos ambientales negativos altos. 

 

2.2.2. Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios 

 

(Decreto Supremo N° 012-2019-PRODUCE, Reglamento de Gestión Ambiental de los 

Subsectores Pesca y Acuicultura. Articulo N° 13) 

Los IGA complementarios al SEIA para proyectos pesqueros y acuícolas son los siguientes: 

a. Plan de Cierre Desarrollado. 

b. Fichas Técnicas Ambientales. 

c. Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). 

d. Otros aprobados por el Ministerio de la Producción, previa opinión favorable del 

Ministerio del Ambiente. 

Tienen calidad de tales, otros instrumentos de gestión ambiental aprobados conforme a la 

legislación ambiental sectorial vigente en su momento, incluyendo los Planes de Manejo 

Ambiental (PMA), Plan Ambiental Complementario Pesquero (PACPE), el Informe de 

Identificación de Sitios Contaminados (IISC), entre otros. 

 

2.2.3. Flujograma del proceso de certificación ambiental 

 

El proceso de certificación ambiental se encuentra detallado en la Ley 27446, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), (modificado por el 

D.L.1078). De acuerdo a lo señalado en la figura 3, el proceso inicia con una solicitud de 

clasificación a la autoridad competente y esta emite una categoría correspondiente a la 

magnitud del proyecto de inversión (DIA, EIA-sd, EIA-d), una vez obtenida la categoría se 

realiza el instrumento de gestión ambiental correspondiente para lo cual el administrado 

trabaja con una consultora registrada y autorizada en el sector competente. Después de 

elaborar y presentar el instrumento de gestión ambiental, la autoridad tiene 40 días hábiles 

para evaluación y 30 días hábiles para subsanación de observaciones en caso de EIA-sd y 70 

días hábiles para evaluación y 30 días hábiles para subsanación de observaciones en caso de 

EIA-d, una vez subsanadas las observaciones la certificación ambiental se emite en un plazo 

máximo de 20 días hábiles. 
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Figura 4 

Flujograma del proceso de certificación ambiental 

 

Nota. Tomado de Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

 

El proceso de evaluación del documento ambiental tarda hasta 100 días hábiles en caso de 

EIA-d. 

 

2.3. Monitoreos ambientales del sector acuícola 

 

Los monitoreos ambientales se realizan en función a lo que la empresa se comprometió a 

ejecutar en el instrumento de gestión ambiental que presento para obtener su certificación 

ambiental. En este instrumento debe quedar claro el tipo de muestra a evaluarse (suelo, aire, 

agua, ruido, etc.), parámetros a analizarse por cada muestra, localización y definición de 

puntos de monitoreo y frecuencia con la que se realizarán los monitoreos ambientales, los 

cuales deben ser sustentados de acuerdo a una normativa vigente. En el caso del sector 

acuícola los monitoreos se realizan en base a la Resolución Ministerial N° 871-2008-

PRODUCE, Guía para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en la 

actividad acuícola de mayor escala y sus modificatorias. 

 

2.3.1. Estaciones monitoreo y puntos de muestreo del medio acuático 
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La determinación de número de estaciones de monitoreo y puntos muestreo se realiza en 

base al tipo de instalación acuícola que presenta el centro de cultivo (estanques, long line, 

jaulas flotantes). En la tabla 3 se muestra el número de estaciones de monitoreo establecido 

en la Resolución Ministerial N° 871-2008-PRODUCE, Guía para la elaboración de Estudios 

de Impacto Ambiental (EIA) en la actividad acuícola de mayor escala. 

 

Tabla 3 

Estaciones de monitoreo y puntos de muestreo del medio acuático 

Instalación Acuícola 

Estaciones de Monitoreo 

Número de 

estaciones 
Punto de muestreo 

Ubicación 

geográfica 

Estanques (Langostino, 

Trucha, otros) 

1 Entrada L.W./L.S. 

2(*) Estanque L.W./L.S. 

1 Salida L.W./L.S. 

Longline/corrales 

(Concha de abanico, 

Ostra, otros) 

2 De Impacto: L.W./L.S. 

 - Superficial L.W./L.S. 

 - Media agua (**) L.W./L.S. 

 - Fondo L.W./L.S. 

 - Sedimentos L.W./L.S. 

2 De referencia: L.W./L.S. 

 - Superficial L.W./L.S. 

 - Media agua (**) L.W./L.S. 

 - Fondo L.W./L.S. 

 - Sedimentos L.W./L.S. 

Jaulas flotantes (Trucha, 

Tilapia, otros) 

1 De Impacto: L.W./L.S. 

 - Media agua (***) L.W./L.S. 

 - Sedimentos L.W./L.S. 

1 De referencia L.W./L.S. 

 - Media agua (***) L.W./L.S. 

 - Sedimentos L.W./L.S. 

Nota. Tomado de Resolución Ministerial N° 871-2008-PRODUCE, Guía para la Elaboración de Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA) en la Actividad Acuícola de Mayor Escala. 

(*) La instalación para acuicultura de langostinos considerará una estación de monitoreo en el estanque de 

estadío inicial y otra en el estanque de engorde. Además, en las instalaciones para la acuicultura de langostinos 

que utilicen dos sistemas de cultivo, deberá considerar una estación de monitoreo adicional para el otro sistema. 

(**) Los puntos de muestreo a media agua deberán realizarse dentro de la misma isolínea. 
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(***) El muestreo se efectuará a la altura de las jaulas flotantes. 

 

2.3.2. Parámetros de calidad de agua a ser evaluados en el medio acuático 

 

La determinación de los parámetros que se evaluarán en el medio acuático depende también 

del tipo de cultivo que se realice en la instalación acuícola, esto se debe a que cada tipo de 

cultivo está asociado a recursos específicos y cada uno de estos tiene un nivel distinto de 

generación de contaminantes al medio acuático, ya sea por la excreción o por la lixiviación 

de los alimentos. En la tabla 4 se muestran las características que debe tener un monitoreo 

ambiental para la actividad acuícola en jaulas flotantes según lo estipulado en la Guía para 

la presentación de Reportes de Monitoreo en Acuicultura aprobada bajo Resolución 

Ministerial N° 019-2011-PRODUCE 

 

Tabla 4 

Monitoreo ambiental para la actividad acuícola en jaulas flotantes 

Sedimentos 

Muestra Unidades Análisis a cargo de Frecuencia 

Bentos Org/m2 Lab. de empresa 

Semestral Organoléptico  Lab. de empresa 

Materia Orgánica % Lab. Espec. 

Sulfuros mg/kg Lab. Espec. 

Anual Coliformes Totales NMP/g Lab. Espec. 

Coliformes Fecales NMP/g Lab. Espec. 

Granulometría % Lab. Espec. 

Bi-Anual Metales: As, Cd, Pb, Cr, 

Hg 
mg/kg Lab. Espec. 

Media Agua 

Muestra Unidades Análisis a cargo de Frecuencia 

Temperatura agua °C Lab. de la empresa 

Semestral 

Temperatura ambiente °C Lab. de la empresa 

Salinidad ups Lab. de la empresa 

Conductividad mS/cm Lab. de la empresa 

pH  Lab. de la empresa 

Transparencia cm Lab. de la empresa 

SST mg/L Lab. de la empresa 
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Sedimentos 

Muestra Unidades Análisis a cargo de Frecuencia 

Oxígeno disuelto mg/L Lab. de la empresa 

DBO5 mg/L Lab. Espec. 

Nitritos mg/L Lab. de la empresa 

Nitratos mg/L Lab. de la empresa 

Fosfatos mg/L Lab. de la empresa 

Dureza mg/L Lab. de la empresa 

Amoniaco mg/L Lab. de la empresa 

Sulfuros mg/L Lab. de la empresa 

Fito y Zooplancton Cel/mL Lab. de la empresa 

Coliformes Totales NMP/L Lab. Espec. 

Coliformes Fecales NMP/L Lab. Espec. 

Aceites y Grasas mg/L Lab. Espec. 

Anual Detergentes mg/L Lab. Espec. 

Pesticidas mg/L Lab. Espec. 

Metales: As, Cd, Pb, Cr, 

Hg 
ug o mg/L Lab. Espec. Bi-Anual 

Nota. Todos los parámetros señalados se aplican en dos estaciones, Estación de Impacto (EI) y Estación de 

Referencia (ER). Se elabora un informe del reporte del monitoreo por cada título habilitante. Tomado de 

Resolución Ministerial N° 019-2011-PRODUCE, Guía para la presentación de Reportes de Monitoreo en 

Acuicultura. 

 

En la tabla 5 se muestran los parámetros a evaluarse por cada tipo de instalación acuícola, 

marcándose con “X” los parámetros que corresponden a cada punto de muestreo, según lo 

establecido en la Resolución Ministerial N° 871-2008-PRODUCE, Guía para la elaboración 

de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en la actividad acuícola de mayor escala. 
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Tabla 5 

Parámetros en el medio acuático 

Instal

ación 

acuíco

la 

Punto 

de 

Muest

reo 

Parámetros 

Físico químico Biológicos 
Microbiológico

s 
Sedimentos 

T

°

C 

p

H 

O

D 

DB

O5 

S

S

T 

N

O

3 

N

O

2 

P

O

4 

N

H

3 

Dur

eza 

Ace

ites 

y 

gra

sas 

Deterg

entes 

Pesti

cidas 

Met

ales 

Fitopla

ncton 

Zoopla

ncton 

Colifo

rmes 

totale

s 

Colifo

rmes 

fecale

s 

Mat

eria 

orgá

nica 

Sulf

uros 

Estanq

ues 

Entrad

a 
X X X  X X X X  X X X X (m) X X X X   

Estanq

ue 
X X X   X X X  X X   (m) X X  X X X 

Salida X X X X X X X X  X X X X (m) X X X X   

Longli

ne / 

corral

es (*) 

De 

Impac

to: 

                    

Superf

icial 
X          X          

Media 

agua  
X  X X X X X X      X X X     

Fondo X X X X X X X X             

Sedim

entos 
             X   X X X X 

De 

refere

ncia: 

                    

Superf

icial 
X X X X       X          
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Instal

ación 

acuíco

la 

Punto 

de 

Muest

reo 

Parámetros 

Físico químico Biológicos 
Microbiológico

s 
Sedimentos 

T

°

C 

p

H 

O

D 

DB

O5 

S

S

T 

N

O

3 

N

O

2 

P

O

4 

N

H

3 

Dur

eza 

Ace

ites 

y 

gra

sas 

Deterg

entes 

Pesti

cidas 

Met

ales 

Fitopla

ncton 

Zoopla

ncton 

Colifo

rmes 

totale

s 

Colifo

rmes 

fecale

s 

Mat

eria 

orgá

nica 

Sulf

uros 

Media 

agua  
X X X X X X X X      X X X     

Fondo X X X X X X X X             

Sedim

entos 
             X   X X X X 

Jaulas 

flotant

es 

De 

Impac

to: 

                    

Media 

agua  
X X X X X X X X X X  X X (m) X X     

Sedim

entos 
             (m)   X X X X 

De 

refere

ncia 

                    

Media 

agua  
X X X X X X X X X X  X X  X X     

Sedim

entos 
                X X X X 

(m) Para acuicultura de peces en cuencas o lagunas, con infraestructura ubicada en el área de influencia con actividad minera. Deberá analizarse por metales pesados, entre 

ellos el Hg. 

(*) Para el cultivo de bivalvos se considerará además los parámetros establecidos en la norma sanitaria del sector salud, así como el parámetro microbiológico Virus 

entérico. 

Nota. Tomado de Resolución Ministerial N° 871-2008-PRODUCE, Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en la Actividad Acuícola de Mayor 

Escala. 
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2.4. Laguna Punrun 

 

2.4.1. Descripción y ubicación 

 

La laguna Punrún se ubica geográficamente en el Departamento de Pasco, Provincia de 

Pasco, en el Distrito de Simón Bolívar, a 4305 m.s.n.m. en las coordenadas UTM (GWS‐

84)18S: 0337647 E y 8800896 N (ver figura 5). Se encuentra a 15 km de la ciudad de Cerro 

de Pasco por carretera afirmada hasta un desvío, el ingreso es por un camino carrozable, y 

luego a través del campo en vehículo de doble tracción, el tiempo de recorrido es de una 

hora desde Cerro de Pasco, existe un camino carrozable hasta la obra de regulación (represa) 

que es mantenido por una empresa minera (El Brocal) y también cerca a las comunidades 

campesinas de Ucrucancha, ubicada en el distrito de Simón Bolívar y la de Racracancha 

perteneciente al distrito de Tinyahuarco (PRODUCE, 2010). 

 

Figura 5 

Mapa de ubicación de la laguna Punrun 

 

Nota. Tomado de Google Earth, 2022. 

 

Esta laguna cuenta con estructuras y obras civiles de regulación hídrica artificial, su diseño 

hidráulico permite regular quince millones de metros cúbicos (MMC) hacia la cuenca del 

río Mantaro. Tiene cuatro afluentes principales que vienen de las quebradas Hualmay, 

Tranca De Quiste Viejo, Depana y Colorado. Las aguas azuladas y represadas de la laguna 
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descargan por un canal (efluente) al río Blanco, que es afluente del río San Juan, el cual 

desemboca al Lago Junín. El balance hídrico de los afluentes y el efluente es equilibrado, y 

es regulado por la autoridad local responsable en coordinación con la minera que utiliza parte 

de la misma (PRODUCE, 2010). 

 

Respecto a la profundidad de la laguna Punrun, como se puede observar en la figura 6, la 

zona mas profunda de la laguna se encuentra en la zona media, en esa zona se encuentran 

las concesiones Don Droso II y Don Droso III donde se puede llegar a profundidades de 

hasta 150 metros, en la zona donde se ubica la concesión Don Droso I las profundidades son 

menores y se puede llegar desde 31 hasta 72 metros. En la zona donde se encuentra la 

concesión de Casa Laguna se tiene una profundidad aproximada de 14 metros, ya que es la 

concesión que se encuentra más cercana a la base en tierra del centro de cultivo. 

 

Figura 6:  

Batimetría en concesiones acuícolas de la laguna Punrun 

 

Nota. Tomado de Catastro Acuícola, 2022. 

 

La laguna Punrun se alimenta por lluvias y nevados que se encuentran al oeste de la laguna 

como se puede observar la figura 7, asimismo también se puede observar que la laguna tiene 

un afluente por el este, es por este motivo que la corriente de la laguna se da principalmente 

hacia el este. 
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Figura 7 

Corriente de la laguna Punrunl 

 

Nota. Tomado de Google Earth, 2022. 

 

2.4.2. Capacidad biogénica de la laguna 

 

La capacidad biogénica es el valor nutritivo del agua para un pez, asimismo esta se refiere a 

la disponibilidad o posibilidad de suministro, de alimento de un curso de agua. La capacidad 

biogénica que posee en un momento dado un agua determinada se llama capacidad biogénica 

actual y la capacidad biogénica potencial es la que se podría tener un curso de agua si se 

dieran las mejores condiciones físicas y mecánicas (PRODUCE, 2010).  

 

La producción piscícola es el potencial o lo que es capaz de producir en un cuerpo de agua, 

dependiendo de los componentes orgánicos e inorgánicos que contenga. En términos 

piscícolas, la producción será la cantidad peces producido, en una unidad de tiempo, 

expresada como unidades de peso por unidad de superficie y por el tiempo (Kg/Ha/Año), 

(Arrignon, 1979).  

 

El cálculo de la productividad teórica propuesta por Leger, Huet citados por Arrignon 

(1979), se determina aplicando la siguiente formula.  

 

P = B x K x (Na/10) 
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Dónde: 

P : Productividad anual teórica (Kg/Ha/año)  

K : Coeficiente de productividad K = K1 x K2 x K3 x K4 B : Capacidad biogénica (I a X)  

Na : Superficie del cuerpo de agua en áreas (1 Ha = 100 Áreas) 

 

El método Leger y Huet, se puede aplicar para todo tipo de peces, este método desarrollado 

si bien es cierto da valores aproximativos es útil si se tiene en cuenta que es rápido y barato, 

de hecho su mérito principal es que impulsa a la observación de un ambiente para percibir 

sus características y definirlo como pobre, moderado o productivo, este método se utiliza 

sobre todo para la evaluación de lagunas que van a ser manejadas con trucha. En ese sentido, 

se ha determinado la Capacidad Biogénica Actual en condiciones normales (con solo la 

productividad de la laguna) alcanzando esta las 150 TM, esto orientado para actividades de 

repoblamiento de peces, sin embargo en base a dicha capacidad se observa el gran potencial 

del recurso hídrico para las condiciones de cultivo a nivel de mediana y gran escala 

(PRODUCE, 2010). 

 

Para la determinación de la capacidad de biogénica de la laguna Punrun se aplica la fórmula 

de Leger y Huet como se observa en la figura 8, obteniéndose una capacidad de carga de 

149188 Kg. 
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Figura 8:  

Determinación de capacidad de carga productiva y capacidad biogénica de la laguna 

Punrun 

 

Nota. Tomado de PRODUCE, 2010. 

 

En el informe técnico final de “Evaluación de recursos hídricos en las regiones de Pasco, 

Ayacucho, Cusco, Puno y Ucayali” (PRODUCE, 2010), se concluye que la laguna se 

encuentra en condiciones óptimas para desarrollar actividades de acuicultura, tiene un 
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recambio de agua estacional bajo, siendo su capacidad biogénica de categoría media 

(moderada). 

 

2.4.3. Relaves en el borde de la lagun Punrun 

 

Desde el año 1889 operaba mina Ragra, propiedad de Eulogio Fernandini en la cuenca del 

río Hualmey, afluente de la laguna Punrun, en cuyo yacimiento se descubrió Vanadio en 

forma de Pentasulfuro de Vanadio. 

 

A inicios del siglo XX, este mineral era un elemento indispensable para la industria y la 

construcción, porque dotaba de mayor dureza al acero, siendo tal la trascendencia de este 

hallazgo que mina Ragra se convirtió en la primera productora de Vanadio del mundo, 

representando el 90% de la producción global. Es así como el año 1,905 The American 

Vanadium Company de Pittsburgh (E.E.U.U.) adquiere a Eulogio Fernandini la mina Ragra, 

en cuyas entrañas se encontraban los yacimientos de Vanadio más importantes del mundo. 

 

La empresa norteamericana, extrajo el Vanadio mediante tajo abierto en la mina Ragra, 

trasladando en vagones hasta la represa de bocatoma en río Hualmey, de allí con huincha de 

cables de acero bajaba hasta cerca de Jumasha, continuando el traslado con vagones hasta 

un muelle de carguío en Jumasha; aquí cargaban entre 5 a 6 chalupas y jalados por una lancha 

lo trasladaban sobre la laguna Punrun, hasta el lugar denominado Casa Laguna, cargando 

nuevamente el vanadio con grúas a los vagones, para transportarlo hasta el lugar denominado 

Ricran, sito en las inmediaciones de Huaraucaca, donde lo cargaban al tren y lo transportaba 

a Lima – Callao, para su exportación. 

 

Se estima que esta actividad minera, a cargo de The American Vanadium Company, 

continuó operando hasta 1,950, a pesar de las repercusiones de la crisis del sistema capitalista 

mundial, donde en el Perú fue grave después de la segunda guerra mundial (Centro de 

Cultura Popular LABOR, 2016). 

 

Evaluación de Calidad de Agua influenciado por instalaciones y relaves en la laguna 

Punrun – Centro Labor - 2015 
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En Abril de 2015, se tomaron muestras del agua de la Laguna Punrun y de los relaves 

mineros de Jumasha, para someterlos a un análisis químico elemental, mediante la técnica 

de Espectrometría de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP), en el laboratorio de análisis 

acreditado ante Indecopi MINLAB (perteneciente a la sociedad Nacional de Organismos 

Acreditados en Sistemas de Calidad). 

 

Utilizando esta técnica, fue posible determinar la cantidad en la que están presentes hasta 33 

elementos químicos, especialmente el vanadio y los metales pesados, tanto en las aguas de 

la laguna como en los sectores aledaños. 

 

En la tabla 6, se tiene un resumen de los análisis de composición química, realizados por la 

técnica de Espectrometría de Plasma Acoplado Inductivamente ICP a las 10 muestras de 

agua y 2 de relaves recogidas durante el trabajo de campo, del Centro Labor en abril del 

2015. 

 

Tabla 6 

Concentraciones de los principales elementos, Centro Labor - 2015  

Elemento Ca S Fe Mg Na V Zn Sr Cu K Al Pb 

Unidad mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

L.D. 0.029 3.5 0.068 0.052 0.031 0.005 0.005 0.01 0.006 0.04 0.04 0.01 

M-01 40.66 10.13 0.17 4.45 2.57 0.02  0.48  0.57 0.05 0.01 

M-02 36.24 9.25 0.13 4.48 2.66 0.02  0.46  0.59 0.06 0.02 

M-03 67.66 17.5 0.2 7.1 2.5   0.8  0.56 0.04  

M-04 68.33 17.66 0.26 7.17 2.64   0.8  0.58 0.07 0.02 

M-05 41.27 9.7  4.45 2.41 0.03  0.47  0.58 0.09 0.02 

M-06 93.66 31.7 0.23 3.05 1.29 2.02  0.81  0.65 0.24 0.01 

M-07 53.90 16.63 0.19 4.37 2.01 0.73  0.6  0.67 0.19 0.02 

M-08 87.31 29.88 0.18 3.03 0.94 8.79  0.6  0.72 0.16  

M-09 469.6

7 

397.5

9 

0.24 5.55 4.97 4.91  5.34  1.92 0.25 0.03 

M-10 50.31 10.87 0.28 5.62 1.6 0.09  0.67  0.38 0.08  

M-11 52.77 6.6 12.01 5.98 2.34 0.15 0.01 0.76 0.06 1.23 0.56 0.03 
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Elemento Ca S Fe Mg Na V Zn Sr Cu K Al Pb 

Unidad mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

mg/

L 

L.D. 0.029 3.5 0.068 0.052 0.031 0.005 0.005 0.01 0.006 0.04 0.04 0.01 

M-12 191.4

6 

323.5

5 

74.06 7.18 2.06 0.01 13.06 1.2 12.29 1.75 7.82 0.03 

Nota. Tomado de Minlab-2015 

 

Aunque la técnica de ICP cuantifica la presencia de un elemento químico, no brinda 

información acerca de cómo está ligado a otros elementos, por ejemplo, las muestras 09 y 

12 (cercanas a los relaves) tienen las más altas concentraciones de Azufre (S) y Hierro (Fe); 

luego, uno puede inferir que posiblemente se deba a la presencia de pirita, un mineral de 

Hierro y Azufre cuya composición química exige que haya 2 veces más Azufre que Hierro. 

 

Así también el Calcio (Ca), posiblemente su presencia al igual que la del Manganeso (Mn), 

se deba a la existencia de minerales de calcita, los cuales se encuentran en la mayoría de los 

depósitos geológicos de origen sedimentario. 

 

Las muestras 08 y 09 (relaves) tienen las concentraciones de Vanadio (V) más altas, lo cual 

es consistente con la realidad y brinda el sustento técnico para formular la necesidad de 

establecer una estrategia de intervención en la zona. 

 

También se encuentran otros elementos metálicos reconocidos como parámetros para 

evaluar la calidad del agua, tales como el Aluminio (Al), Sodio (Na), Zinc (Zn) y Cobre 

(Cu), además del Plomo (Pb) metal pesado que causa mucha preocupación por sus efectos 

tóxicos y bioacumulables, cuando logra ingresar al organismo del ser humano. Sin embargo, 

dado que el contenido de plomo apenas alcanza los 0.03 miligramos por litro, de acuerdo a 

los ECA-Agua cualquiera de estas aguas podría dedicarse directamente para abrevar 

animales, o regar cultivos, o podrían destinarse para consumo humano, previo tratamiento. 

 

Solo las aguas en la antigua piscigranja y las que discurren desde allí (12 y 13) tuvieron un 

pH ácido (menor a 7) y un contenido metálico variado (aluminio, zinc, magnesio, entre 

otros), por lo que puede suponerse que al ingresar a la Laguna Punrun y mezclarse con sus 

aguas, su contenido metálico sedimenta o se diluye significativamente. 
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La cantidad de azufre presente en todas las muestras de agua, hace muy probable que todos 

los metales se encuentren formando sulfuros, por lo que, en tanto se encuentren dentro de 

los cuerpos de agua, sus impactos ambientales serían limitados. 
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III. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

3.1. Ubicación del centro de cultivo 

 

El centro de cultivo Don Droso se encuentra ubicado en la Laguna Punrun ubicada en el 

distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco, departamento de Pasco. El centro de cultivo 

está conformado por 4 áreas de concesiones acuáticas y su respectiva base en tierra, las áreas 

concesionadas son las siguientes: 

 

 Don Droso I (ver figura 9) 

 Don Droso II (ver figura 10) 

 Don Droso III (ver figura 10) 

 Casa Laguna (ver figura 11) 

 

En la tabla 7 se presentan las coordenadas UTM WGS 84 de las cuatro concesiones que 

conforman el centro de cultivo Don Droso. 
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Tabla 7 

Coordenadas UTM WGS 84 – Concesiones  

Concesión Vértice 
Coordenadas WGS 84 18 L 

Este (m) Norte (m) 

Don Droso I 

1 340316.03 8802182.97 

2 342067.89 8803148.05 

3 342213.10 8802886.06 

4 340460.95 8801919.75 

Don Droso II 

1 337500.00 8800899.00 

2 337659.00 8800899.00 

3 337659.00 8800704.00 

4 337500.00 8800704.00 

Don Droso III 

1 337696.00 8801269.00 

2 337854.00 8801269.00 

3 337854.00 8801074.00 

4 337696.00 8801074.00 

Casa Laguna 

A 342501.20 8802657.61 

B 342594.92 8802556.66 

C 342542.76 8802412.32 

D 342568.09 8802322.12 

E 342532.98 8802231.62 

F 342411.46 8802366.23 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 
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Figura 9 

Ubicación del área concesionada Don Droso I 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Figura 10 

Ubicación de las áreas concesionadas Don Droso II y Don Droso III 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 
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Figura 11 

Ubicación del área concesionada Casa Laguna 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

3.2. Instrumentos de Gestión Ambiental del centro de cultivo 

 

El centro cultivo Don Droso de la empresa Mar Andino Perú S.A.C. cuenta con los siguientes 

IGA: 

 

Don Droso I: 

 Resolución Directoral N° 063-2013-PRODUCE/DGCHD (24/04/2013): Otorgar a la 

empresa PISCIFACTORIA PEÑA S.A.C., concesión para desarrollar la actividad de 

acuicultura a mayor escala, mediante el cultivo del recurso trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss), a desarrollarse en un espejo de agua de 60.018 Ha, ubicada 

en la Laguna de Punrun, zona de Ucrucancha, distrito de Simón Bolívar, provincia y 

departamento de Pasco, delimitada por las siguientes coordenadas geográficas 

(DATUM WGS 84). 

VÉRTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

A 10° 49’ 56.20’’ 76° 27’ 38.71’’ 

B 10° 49’ 25.06’’ 76° 26’ 40.88’’ 

C 10° 49’ 33.61’’ 76° 26’ 36.14’’ 

D 10° 50’ 04.79’’ 76° 27’ 33.98’’ 
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 Resolución Directoral N° 016-2013-PRODUCE/DGCHD (14/01/2013): Otorgar la 

Certificación Ambiental Aprobatoria al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) proyecto 

Cultivo del recurso trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), presentado por la empresa 

PISCIFACTORIA PEÑA S.A.C., a desarrollarse en un espejo de agua de 60.018 Ha, 

ubicada en la Laguna Punrun, zona de Ucrucancha, distrito de Simón Bolívar, 

provincia y departamento de Pasco, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:  

VÉRTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

A 10° 49’ 56.20’’ 76° 27’ 38.71’’ 

B 10° 49’ 25.06’’ 76° 26’ 40.88’’ 

C 10° 49’ 33.61’’ 76° 26’ 36.14’’ 

D 10° 50’ 04.79’’ 76° 27’ 33.98’’ 

 Resolución Directoral N° 361-2016-PRODUCE/DGCHD (23/08/2016): Aprobar a 

favor de la empresa MAR ANDINO PERU S.A.C., el cambio de titular de Concesión 

para desarrollar la actividad de Acuicultura de Mediana y Gran Empresa (AMYGE) 

mediante el cultivo del recurso Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss), en un espejo 

de agua de 60.018 hectáreas, ubicada en la Laguna de Punrun, zona de Ucrucancha, 

distrito de Simón Bolívar, provincia y departamento de Pasco. 

 

Don Droso II: 

 Formulario de Verificación N° 002-2020-GRP-GGR-GRDE-DRP/D.P (09/03/2020) 

Área en concesión según verificación de 3.097 hectáreas,, ubicada en la Laguna de 

Punrun, zona Don Droso, distrito de Simón Bolívar, provincia y departamento de 

Pasco, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:  

VÉRTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

1 10° 50’ 37.55’’ 76° 29’ 11.63’’ 

2 10° 50’ 37.57’’ 76° 29’ 06.40’’ 

3 10° 50’ 43.92’’ 76° 29’ 06.43’’ 

4 10° 50’ 43.89’’ 76° 29’ 11.66’’ 

 Resolución Directoral Regional N° 011-2021-GRP-GGR-GRDE/DRP (09/02/2021): 

Otorgar a la empresa MAR ANDINO PERÚ SAC con RUC 20553621659 la 

CONCESIÓN, para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña 

Empresa (AMYPE) para el Centro de Cultivo Don Droso II, producción de Trucha 

Arco Iris (Oncorhynchus mykiss), con el uso de 10 jaulas flotantes de 30x30x12 m. en 

la laguna de Punrun, en un espejo de agua o área acuática de 3.097 Ha., ubicado en la 
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comunidad de Sacra Familia, Distrito Simón Bolivar, Provincia de Pasco y 

Departamento de Pasco; delimitada con las siguientes coordenadas geográficas: 

VÉRTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

1 10° 50’ 37.55’’ 76° 29’ 11.63’’ 

2 10° 50’ 37.57’’ 76° 29’ 06.40’’ 

3 10° 50’ 43.92’’ 76° 29’ 06.43’’ 

4 10° 50’ 43.89’’ 76° 29’ 11.66’’ 

 Resolución Directoral N° 016-2020-GRP-GGR-GRDE/DRP (16/09/2020): Aprobar la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el desarrollo de la categoría productiva 

de acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) presentado por el Señor José 

Ernesto Muñoz Muñoz, Gerente General de la Empresa Mar Andino S.A.C. para la 

Instalación del Centro de Cultivo Don Droso II, para la producción de la especie 

Oncorhynchus Mykiss – Trucha Arco Iris, ubicado en la comunidad de Sacra Familia, 

Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Departamento de Pasco; haciendo uso para 

dicha actividad la laguna Punrun. 

 

Don Droso III: 

 Formulario de Verificación N° 003-2020-GRP-GGR-GRDE-DRP/D.P (09/03/2020) 

Área en concesión según verificación de 3.079 hectáreas,, ubicada en la Laguna de 

Punrun, zona Don Droso, distrito de Simón Bolívar, provincia y departamento de 

Pasco, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:  

VÉRTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

1 10° 50’ 25.54’’ 76° 29’ 05.12’’ 

2 10° 50’ 25.56’’ 76° 28’ 59.92’’ 

3 10° 50’ 31.91’’ 76° 28’ 59.95’’ 

4 10° 50’ 31.88’’ 76° 29’ 05.15’’ 

 Resolución Directoral N° 012-2021-GRP-GGR-GRDE/DRP (09/02/2021): Otorgar a 

la empresa MAR ANDINO PERÚ SAC con RUC 20553621659 la CONCESIÓN, 

para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 

para el Centro de Cultivo Don Droso III, producción de Trucha Arco Iris 

(Oncorhynchus mykiss), con el uso de 10 jaulas flotantes de 30x30x12 m. en la laguna 

de Punrun, en un espejo de agua o área acuática de 3.079 Ha., ubicado en la comunidad 

de Sacra Familia, Distrito Simón Bolivar, Provincia de Pasco y Departamento de 

Pasco; delimitada con las siguientes coordenadas geográficas: 
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VÉRTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

1 10° 50’ 25.54’’ 76° 29’ 05.12’’ 

2 10° 50’ 25.56’’ 76° 28’ 59.92’’ 

3 10° 50’ 31.91’’ 76° 28’ 59.95’’ 

4 10° 50’ 31.88’’ 76° 29’ 05.15’’ 

 

 Resolución Directoral N° 014-2020-GRP-GGR-GRDE/DRP (16/09/2020): Aprobar la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el desarrollo de la categoría productiva 

de acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) presentado por el Señor José 

Ernesto Muñoz Muñoz, Gerente General de la Empresa Mar Andino S.A.C. para la 

Instalación del Centro de Cultivo Don Droso III, para la producción de la especie 

Oncorhynchus Mykiss – Trucha Arco Iris, ubicado en la comunidad de Sacra Familia, 

Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Departamento de Pasco; haciendo uso para 

dicha actividad la laguna Punrun  

 

Casa Laguna: 

 Formulario de reserva de área acuática con fines de tramitar el otorgamiento de 

concesión y autorización para desarrollar la actividad de acuicultura N° 001-2018 

DIREPRO PASCO (10/04/2018) Área de 4.082 hectáreas, ubicada en la Laguna de 

Punrun, zona Casa Laguna, distrito de Simón Bolívar, provincia y departamento de 

Pasco, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:  

VÉRTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

A 10° 49’ 41.09’’ 76° 26’ 26.69’’ 

B 10° 49’ 44.39’’ 76° 26’ 23.62’’ 

C 10° 49’ 49.08’’ 76° 26’ 25.36’’ 

D 10° 49’ 52.02’’ 76° 26’ 24.54’’ 

E 10° 49’ 54.96’’ 76° 26’ 25.71’’ 

F 10° 49’ 50.56’’ 76° 26’ 29.69’’ 

 Resolución Directoral N° 014-2021-GRP-GGR-GRDE/DRP (09/02/2021): Otorgar a 

la empresa MAR ANDINO PERÚ SAC con RUC 20553621659 la CONCESIÓN, 

para desarrollar la actividad de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) 

para el Centro de Cosecha Casa Laguna de Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss), 

con el uso de 04 jaulas flotantes de 21x21m de lado y x08m de proofundidad en la 

laguna de Punrun, la infraestructura abarcará una superficie de 4.082 Has., en la zona 

de Casa Laguna, ubicado en la comunidad de Sacra Familia, Distrito Simón Bolivar, 
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Provincia de Pasco y Departamento de Pasco; delimitada con las siguientes 

coordenadas geográficas: 

VÉRTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

A 10° 49’ 41.09’’ 76° 26’ 26.09’’ 

B 10° 49’ 44.39’’ 76° 26’ 23.62’’ 

C 10° 49’ 49.08’’ 76° 26’ 25.36’’ 

D 10° 49’ 52.02’’ 76° 26’ 24.54’’ 

E 10° 49’ 54.96’’ 76° 26’ 25.71’’ 

F 10° 49’ 50.56’’ 76° 26’ 29.69’’ 

 Resolución Directoral Regional N° 034-2019-GRP-GGR-GRDE/DRP (09/12/2019): 

Aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el desarrollo de la categoría 

productiva de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) presentado por la 

empresa MAR ANDINO PERU SAC para el centro de cultivo de trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss), ubicado en la zona de Casa Laguna, Comunidad de Sacra 

Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Departamento de Pasco; haciendo uso 

para dicha actividad la laguna Punrun. 

Las resoluciones mencionadas en el presente ítem se adjuntan en el Anexo N° 01. 

 

En la tabla 8 se presenta un resumen de las resoluciones de otorgamientos de concesiones y 

aprobación de sus IGA correspondientes, con los cuales cuenta el centro de cultivo. 

 

Tabla 8 

Resumen de resoluciones otorgamientos de concesiones y aprobación de sus IGA 

correspondientes 

Concesi

ones 

Empres

a 

Resolución 

Directoral 
Fecha Resumen 

Nivel de 

producci

ón 

Área 

(Ha) 

Don 

Droso I 

PISCIFA

CTORIA 

PEÑA 

S.A.C. 

N° 063-2013-

PRODUCE/

DGCHD 

24/04/

2013 

Otorgar concesión 

para desarrollar la 

actividad de 

acuicultura 

Mayor 

escala 

60.01

8 

Don 

Droso I 

PISCIFA

CTORIA 

N° 016-2013-

PRODUCE/

DGCHD 

14/01/

2013 

Otorgar la 

Certificación 

Ambiental 

Mayor 

escala 

60.01

8 
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Concesi

ones 

Empres

a 

Resolución 

Directoral 
Fecha Resumen 

Nivel de 

producci

ón 

Área 

(Ha) 

PEÑA 

S.A.C. 

Aprobatoria al EIA 

proyecto Cultivo 

del recurso trucha 

arco iris 

(Oncorhynchus 

mykiss) 

Don 

Droso I 

MAR 

ANDIN

O PERU 

S.A.C. 

N° 361-2016-

PRODUCE/

DGCHD 

23/08/

2016 

Aprobar a favor de 

la empresa MAR 

ANDINO PERU 

S.A.C., el cambio 

de titular de 

Concesión 

AMYGE 60.01

8 

Don 

Droso II 

MAR 

ANDIN

O PERU 

S.A.C. 

N° 011-2021-

GRP-GGR-

GRDE/DRP 

09/02/

2021 

Otorgar concesión 

para desarrollar la 

actividad de 

acuicultura 

AMYPE 3.097 

Don 

Droso II 

MAR 

ANDIN

O PERU 

S.A.C. 

N° 016-2020-

GRP-GGR-

GRDE/DRP 

16/09/

2020 

Aprobar la DIA 

para el desarrollo de 

la actividad de 

acuicultura para la 

producción de la 

especie trucha arco 

iris (Oncorhynchus 

mykiss) 

AMYPE 3.097 

Don 

Droso III 

MAR 

ANDIN

O PERU 

S.A.C. 

N° 012-2021-

GRP-GGR-

GRDE/DRP 

09/02/

2021 

Otorgar concesión 

para desarrollar la 

actividad de 

acuicultura 

AMYPE 3.079 
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Concesi

ones 

Empres

a 

Resolución 

Directoral 
Fecha Resumen 

Nivel de 

producci

ón 

Área 

(Ha) 

Don 

Droso III 

MAR 

ANDIN

O PERU 

S.A.C. 

N° 014-2020-

GRP-GGR-

GRDE/DRP 

16/09/

2020 

Aprobar la DIA 

para el desarrollo de 

la actividad de 

acuicultura para la 

producción de la 

especie trucha arco 

iris (Oncorhynchus 

mykiss) 

AMYPE 3.079 

Casa 

Laguna 

MAR 

ANDIN

O PERU 

S.A.C. 

014-2021-

GRP-GGR-

GRDE/DRP 

09/02/

2021 

Otorgar concesión 

para desarrollar la 

actividad de 

acuicultura 

AMYPE 4.082 

Casa 

Laguna 

MAR 

ANDIN

O PERU 

S.A.C. 

N° 034-2019-

GRP-GGR-

GRDE/DRP 

(09/12/2019 

09/12/

2019 

Aprobar la DIA 

para el desarrollo de 

la actividad de 

acuicultura para la 

producción de la 

especie trucha arco 

iris (Oncorhynchus 

mykiss) 

AMYPE 4.082 

Nota. Tomado de Resoluciones Emitidas por PRODUCE a favor de Mar Andino Perú SAC. 

 

3.3. Instalaciones en concesiones acuícolas 

 

En las concesiones acuícolas se cuenta con instalaciones flotantes para las etapas de 

crecimiento y engorde que se dan en un sistema de cultivo intensivo en jaulas flotantes. En 

la figura 12 se puede observar un módulo compuesto por 20 jaulas de cultivo ubicado en la 

concesión de Don Droso II en la zona central de la laguna. 
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Figura 12 

Estructura de jaulas flotantes 

 

Nota. Tomado de manual de cultivo de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Las unidades productivas (UP), denominadas también jaulas de cultivo se agrupan en 12, 14 

o 20 jaulas, formando los módulos de cultivo. Se cuenta con 4 módulos de cultivo; en la 

concesión Don Droso I se cuenta con los módulos 100 y 200, en la concesión Don Droso II 

se cuenta con el módulo 300, y en la concesión Don Droso III se cuenta con el módulo 400. 

La concesión Casa Laguna se usa solo como zona de cosecha. En la tabla 9 se observa la 

distribución de jaulas por cada módulo asi como también las etapas de cultivo asignadas a 

cada módulo. 

 

Tabla 9 

Distribución de jaulas por módulos y etapas de cultivo 

Nombre Módulos 
N° 

Jaulas 

Dimensión 

(m) 

Categoría 

productiva Etapa 

Peso de los 

ejemplares 

(g) 

Don 

Droso I 
100 20 10 x 10 x 10 AMYGE alevinaje 5 - 150 

Don 

Droso I 
200 14 30 x 30 x 12 AMYGE juveniles 150 - 500 

Don 

Droso II 
300 12 30 x 30 x 12 AMYPE engorde 500 - 2800 

Don 

Droso III 
400 12 30 x 30 x 12 AMYPE engorde 500 - 2800 

Casa 

Laguna 
- 1 20 x 20 x 8 AMYPE cosecha 2800 - 3500 

Nota. Tomado de manual de cultivo de Mar Andino Perú S.A.C. 
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Cabe indicar que el sistema modular implementado permite el incremento o reducción del 

número de estructuras flotantes de acuerdo con las necesidades del centro de producción, 

esto lo determina el jefe de producción del centro de cultivo. Cada módulo está conformado 

por los siguientes componentes, los cuales se definen con la información brindada en el 

manual de especificaciones técnicas de Wavemaster, proveedor de todos los implementos 

para las jaulas flotantes. 

 

3.3.1. Plataforma flotante de la balsa jaula 

 

Son estructuras metálicas, conformada por elementos de acero dispuestos de forma cuadrada 

mediante soldaduras y articulaciones que le confieren flexibilidad. Las dimensiones 

corresponden a las de las balsas jaulas instaladas. 

 

3.3.2. Pasillos laterales y centrales 

 

Son los elementos rígidos de la balsa jaula, están construidos de perfiles de acero 

galvanizado soldados. El piso también es de mallas de acero con perforaciones (punzado) 

que confieren al mismo propiedades antideslizantes y facilita la limpieza de los mismos. 

 

- Pasillos centrales: conformados por un pasillo largo central y 2 pasillos medianos 

centrales, que tendrán 2.0 m. de ancho y largo variable en función de lado definido de 

la jaula; cada uno estará formado por tres barras tubulares de 4” * 2” * 3 milímetros de 

espesor (Acero ASTM) y estarán unidos en los extremos por cabezales centrales de 

ensamble. Se ubican en el área comprendida entre dos jaulas dentro del módulo. 

- Pasillos laterales: conformados por un pasillo largo lateral y 2 pasillos medianos 

laterales, que tendrá 1.00 m. de ancho y el largo variable en función de lado definido de 

la jaula. Cada uno está formado por dos barras tubulares de 4” * 2” * 3 milímetros de 

espesor (Acero ASTM) y están unidos en los extremos por cabezales centrales de 

ensamble. Se ubican a lo largo de los módulos en la parte lateral externa. 

 

Además de los pasillos centrales y laterales, los módulos están conformados también por 

pasillos cruz y pasillos Tee (T). 
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- Pasillo cruz: Con forma de un poliedro de ocho lados, tiene un cuerpo central y la 

estructura es una sola. La estructura del cuerpo central es similar a la del pasillo central 

ya descrito. Asimismo, la estructura de las patas es similar a la del pasillo angosto. La 

cruz se usa tanto entre jaulas como al final de las mismas. 

- Pasillo Tee- T: Se instala en las esquinas de los pasillos angostos, tiene la estructura 

similar al pasillo angosto. 

 

Figura 13 

Esquema general de los diferentes pasillos de las balsas jaulas 

 

Nota. Tomado de Manual de especificaciones técnicas de Wavemaster 

 

3.3.3. Barandas de seguridad 

 

Están construidas de cañería de aproximadamente 1” de diámetro y espesor de 2.6 mm. Con 

una altura de 1m., también galvanizadas en caliente, y cuentan con soportes de sujeción para 

las relingas de la red pecera. 

 

3.3.4. Redes (bolsas de cultivo) 

 

Tiene también las mismas dimensiones que las balsas jaulas y son construidas con paños de 

nylon tramado sin nudos, de aberturas que van desde 9/16” hasta 2.5” y una titulación 

mínima de 210/42 (dependiendo la talla de los peces); cosidas con hilo alquitranado y cabos 

de polipropileno de ¼”. En la figura 14 se observa el esquema frontal de como se forma la 

bolsa de cultivo cuando se encuentra instalada en el agua. 
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Figura 14 

Esquema frontal de las redes de cultivo 

 

Nota. Tomado de Manual de especificaciones técnicas de Wavemaster 

 

3.3.5. Redes de protección (pajarera) 

 

Son mallas que cubren la totalidad de la superficie de las balsas-jaulas con una apertura de 

4”. Su función es evitar el ingreso y la depredación de la trucha por aves. Las mallas de 

cultivo tendrán medidas de 5/16”, 9/16”, ¾”, 1” y de 1 ½”. 

 

3.3.6. Estructura de flotación y anclaje 

 

Esta estructura está compuesta por flotadores, sistema de articulación, sistema de anclaje y 

sistema de fondeo. 

 

 Flotadores 

Cuya función es dar boyantes y estabilidad a las balsas, son externamente de polietileno 

rotomoldeado y en su interior contiene poliestireno expandido (inyectado) de una densidad 

de 20 Kg/m3. Estos flotadores se adhieren a los pasillos mediante un sistema de abrazaderas 

metálicas, las cuales facilitan en cambio de estos ante la eventual pérdida de flotación.  

Tienen forma cúbica y miden 1 m. de ancho y 2 m de largo, pudiendo cambiarse dichas 

medidas en función de los requerimientos. 

 

 Sistema de articulación 

El sistema de articulación que se usa es un sistema de bisagras, consistente en una bisagra 

(macho – hembra) de acero galvanizado con un pasador de acero inoxidable, dentro de un 
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buje de goma. El buje de goma, aislará al pasador de acero inoxidable de la bisagra de acero 

galvanizado, previniendo la corrosión y el contacto (metal – metal). 

 

 Sistema de anclaje 

El sistema de anclaje está conformado por las uniones estructurales (orejas) distribuidas a lo 

largo y ancho de los módulos de jaulas. En estos anclajes se insertan y aseguran cabos 

reforzados que conectan las balsas jaulas con el sistema de fondeo que las mantiene fijas en 

su ubicación. 

 

 Sistema de fondeo 

El sistema de fondeo está compuesto por varios bloques de hormigón armado de 

aproximadamente 04 toneladas en sus cabeceras y bloques de hormigón armado de 

aproximadamente 3 toneladas por pasillos laterales. En cada fondeo se instala una cadena de 

32 mm a la cual se une un cabo de polipropileno de 1¼ pulgadas. Este cabo se conecta con 

una boya de 1,000 a 2,000 litros, la cual a su vez se conecta por el mismo cabo con los 

anclajes ubicados en las balsas jaulas. 

 

3.3.7. Equipo de salvamento 

 

Se instaló los siguientes elementos de salvataje por cada banda; un aro salvavidas con rabiza, 

un aro salvavidas solo y un hacha. Todos ellos debidamente instalados sobre sus bases. 

Adicionalmente se cuenta con equipos de protección y chaleco salvavidas a cada uno de los 

trabajadores del centro de producción. 

 

3.3.8. Medios de transporte 

 

La empresa Mar Andino Perú S.A.C. cuenta con tres embarcaciones de las siguientes 

características: 

- Casco de fibra de vidrio o de plástico HDPE. 

- Eslora estándar de entre 6,5 y 7,5 metros, manga y puntal según eslora.  

- Motor fuera de borda de dos y cuatro tiempos de 75 HP. 

- Tipo de combustible: Gasolina  

 

Las embarcaciones se usan para:   
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- Transporte de insumos y materiales hacía el centro de cultivo. 

- Transporte de residuos sólidos y otros. 

- Transporte de personal, así como traslado de los mismos dentro del centro de 

producción. 

- Trabajos de apoyo de la cosecha y el transporte de la misma. 

 

3.4. Etapas de la producción 

 

El centro de cultivo Don Droso de la empresa Mar Andino Perú S.A.C. se dedica a la 

producción de Trucha Arcoiris (Oncorhynchus mykiss) desde el estadio de alevinaje hasta la 

etapa de cosecha y sacrificio. Las semillas de trucha arcoíris de cepa maduración tardía (3.5 

kg) son importadas de Dinamarca y se hacen eclosionar en un hatchery ubicado en 

Choclococha, los individuos alevinos que llegan al centro de cultivo Don Droso tienen un 

peso aproximado de 5 gramos. 

 

El cultivo de trucha realizado en el centro de cultivo Don Droso se desarrolla según el 

diagrama de flujo presentado en la figura 15. 
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Figura 15 

Diagrama de flujo del cultivo de trucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de manual de cultivo de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

3.4.1. Etapa de alevinaje 

 

El cultivo se inicia con los alevines de trucha, los cuales llegan con un peso aproximado de 

5 gramos. Estos son colocados en jaulas de 10x10x10 metros, las cuales se ubican en el 

módulo 100, el cual se encuentra al este del área concesionada conocida como Don Droso I, 

según se señala en la figura 16. 

 

Almacenamiento Temporal y Despacho

Etapa de Matanza

Etapa de Cosecha

(2.8 - 3.5 kg)

Etapa de Engorde

500 gr 2800 gr - 3500 gr

Etapa de Pre-engorde

150 gr 500 gr

Etapa de Alevinaje

5 gr 150 gr
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Figura 16 

Ubicación de módulo de alevinaje 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Las características de la producción en la etapa de alevinaje se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 10 

Características de la producción en la etapa de alevinaje 

Ítem Respuesta 

Alimentación: Al boleo 

Frecuencia de alimentación 3 veces al día 

Alimento y Marca Peces 45 SSL / Aquatech 

Factor de conversión alimenticia 1.2 

Cantidad 120 Kg/día aprox por jaula 

Densidad de cultivo 20 – 22 Kg/m3 

Peso: 5 gr – 150 gr 

Protección de aves: Malla Pajarera 

Limpieza de mallas: Bomba de Lavado 

Extracción de mortalidad: Manual 
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Ítem Respuesta 

Uso de cámaras para alimentación: No 

Químico para desinfección de EPPs: Duplalim 

Traslado a la siguiente etapa: Arrastre de jaula flotante 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

En la figura 17 se puede observar personal operario de la empresa Mar Andino Perú S.A.C. 

realizando el tipo de alimentación al boleo en los módulos de alevinaje. 

 

Figura 17 

Alimentación al boleo en módulos de alevinaje 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

3.4.2. Etapa de pre-engorde 

 

Los individuos provenientes de la etapa de alevinaje con un peso aproximado 150 gramos 

son colocados en jaulas de 30x30x12 metros, las cuales se ubican en el módulo 200, el cual 

se encuentra al oeste del área concesionada conocida como Don Droso I, según se señala en 

la figura 18. 
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Figura 18 

Ubicación del módulo de pre-engorde 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Las características de la producción en esta etapa se muestran en la tabla 11. 

 

Tabla 11 

Características de la producción en la etapa de pre-engorde 

Ítem Respuesta 

Alimentación: Bomba de alimentación 

Frecuencia de alimentación 4 veces al día 

Alimento y Marca Peces 40 RW Swart LH / Aquatech 

Factor de conversión alimenticia 1.2 

Cantidad 180 Kg/día aprox por jaula 

Densidad de cultivo 20 – 25 Kg/m3 

Peso: 150 gr – 500 gr 

Protección de aves: Relingas o cabos 

Limpieza de mallas: Bomba de Lavado 

Extracción de mortalidad: Sistema de bombeo lift up 
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Ítem Respuesta 

Uso de cámaras para alimentación: Si 

Químico para desinfección de EPPs: Duplalim 

Traslado a la siguiente etapa: Arrastre de jaula flotante 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

A diferencia de la etapa anterior, en la etapa de pre-engorde la alimentación se realiza con 

ayuda de bomba portátil y cámara de alimentación, la cual registra el nivel de profundidad 

al cual llegan a profundizar los pellets para saber hasta qué punto se debe seguir bombeando 

alimento sin que se desperdicien pellets que eventualmente sufrirían lixiviación y alterarían 

la calidad de agua de la laguna. En la figura 19 se puede observar la cámara de alimentación 

y sistema de bombeo portátil. 

 

Figura 19 

Bomba y cámara de alimentación en módulo de pre-engorde 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

3.4.3. Etapa de engorde 

 

Los individuos provenientes de la etapa de pre-engorde son transportados hacia las jaulas de 

engorde mediante el arrastre de la jaula flotante cuando llegan al peso aproximado de 500 

gramos. Estos son colocados en jaulas de 30x30x12 metros, las cuales se ubican en los 
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módulos 300 y 400, los cuales se encuentran ubicados en las áreas concesionadas conocidas 

como Don Droso II y Don Droso III, según se señala en la figura 20. 

 

Figura 20 

Ubicación de los módulos de engorde 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Las características de la producción en la etapa de engorde se muestran en la tabla 12. 

 

Tabla 12 

Características de la producción en la etapa de engorde 

Ítem Respuesta 

Alimentación: Sistema de Alimentación Basic Full Akva 

Frecuencia de alimentación 6 veces al día 

Alimento y Marca Peces 32P SMART / Aquatech 

Factor de conversión alimenticia 1.4 

Cantidad 220 Kg/día aprox por jaula 

Densidad de cultivo 24 – 28 Kg/m3 

Peso: 500 gr – 3.5 kg 

Protección de aves: Relingas o cabos 
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Ítem Respuesta 

Limpieza de mallas: Hidrolavadora 

Extracción de mortalidad: Sistema de bombeo lift up 

Uso de cámaras para alimentación: Si 

Químico para desinfección de EPPs: Duplalim 

Traslado a la siguiente etapa: Arrastre de jaula flotante 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Para la etapa de engorde se utiliza el sistema de alimentación Basic Full Akva, el cual consta 

de una bomba ubicada en una plataforma flotante (ver figura 21) desde la cual se alimentan 

a través de mangueras diseñadas especialmente para transportar el alimento los rotarys, los 

cuales son tuberías giratorias flotantes que se posicionan en el centro de cada jaula de cultivo 

con la finalidad de esparcir los pellets de manera homogénea sobre toda la superficie que 

abarca cada jaula (ver figura 22). La alimentación de los individuos en esta etapa también es 

acompañada por las cámaras de alimentación para garantizar un proceso eficiente (ver figura 

23). 
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Figura 21 

Sistema de alimentación Basic Full Akva 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Figura 22 

Rotary del sistema de alimentación Basic Full Akva 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 
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Figura 23 

Cámara de control de alimentación 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

3.4.4. Etapa de cosecha 

 

Los individuos provenientes de la etapa de engorde son trasladados hacia la zona de cosecha 

mediante el arrastre de la jaula flotante una vez que llegan al peso aproximado de 2.8-3.5 

kg. La zona de cosecha se encuentra en el área concesionada conocida como Casa Laguna, 

según se señala en la figura 24. 
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Figura 24 

Ubicación de zona de cosecha 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

En la zona de cosecha se trasladan hacia una jaula flotante se cuenta con: 

 2 Jaulas Flotantes 

 1 Bomba de Succión 

 1 Tubería hacia zona de matanza 

 1 Tubería para el agua de devolución 

 

3.4.5. Etapa de sacrificio 

 

La trucha llega a la zona de sacrificio donde pasa por la máquina stoner, la cual se encarga 

aturdir al individuo, seguido de este proceso, se pasa a las mesas de acero (ver figura 25), en 

las cuales se les beneficia y pasan a almacenarse en dinos con una mezcla de agua, sal y 

hielo (ver figura 26). El proceso de beneficio se realiza por corte a la altura de las branquias 

y desangrado, los operarios ejecutan esta operación con el empleo cuchillos sobre las mesas 

de acero. La sanguaza obtenida como efluente de esta operación se almacena en tanques 

Rotoplas de 5000 litros, para posteriormente ser succionada por un camión cisterna de una 

Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada y dispuesta en un relleno 

sanitario. 
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Las truchas beneficiadas se almacenan en dinos y pasan por el proceso de pesaje, seguido de 

esta operación, quedan listas para el carguío y despacho en camiones 

 

Figura 25 

Ubicación de zona de cosecha 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Figura 26 

Zona de almacenamiento de hielo 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 
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3.5. Actividades complementarias 

 

3.5.1. Tratamiento de residuos hidrobiológicos 

 

Los residuos hidrobiológicos, provenientes de los individuos que llegan a la zona de matanza 

en condiciones no aptas para comercialización y de la mortandad obtenida de las jaulas 

flotantes de los módulos de cultivo de todas las etapas, reciben el tratamiento de ensilaje 

previo a su disposición. Actualmente para evitar que todo el ensilaje se disponga en un 

relleno sanitario de acuerdo al enfoque propuesto en la ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, se separa la mortandad menos deteriorada para enviarla a una planta de harina 

residual donde pueden obtener un producto a partir de este residuo. 

 

Los individuos que no son aptos para harina residual son transportados en jabas hacia la zona 

de ensilaje y almacenados en dinos hasta que se realice el proceso de ensilaje. Los individuos 

se introducen en la máquina de ensilado (ver figura 27), y el efluente es almacenado en 2 

tanques Rotoplas de 5000 litros, para posteriormente ser succionado por un camión cisterna 

de una EO-RS y dispuesto en un relleno sanitario. 

 

Figura 27 

Máquina de ensilado 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 
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3.5.2. Necropsia 

 

La mortandad obtenida con los sistemas de recojo de mortandad Lift Up (Módulos Pre-

engorde y Engorde) y de recojo manual (Módulo de Alevinaje) van al área de Necropsia (ver 

figura 28). En la zona de necropsia un veterinario se encarga de determinar el motivo por el 

cual se ha producido la muerte, de este modo se lleva el control de la aparición de alguna 

enfermedad que pueda comprometer la producción del centro de cultivo. El área de necropsia 

aprovecha la mortandad para realizar evaluaciones eventuales de metales en el músculo del 

pescado, esto con la finalidad tener certificaciones internacionales que permitan la 

exportación de este producto, hasta el momento no se ha detectado presencia de metales. 

 

Figura 28 

Zona de necropsia 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

3.5.3. Almacén de combustible 

 

El almacén de combustibles se encuentra al costado del almacén de aceites lubricantes, a 5 

metros de la vía vehicular y a 60 metros del campamento y oficinas; la superficie y el dique 

es de concreto armado y está bajo techo (ver figura 29). Consta de: 

 1 pararrayo. 
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 Tablero de control. 

 Equipos de emergencia (Extintores y kit antiderrames). 

 2 tanques de 3000 galones de gasolina y petróleo Diesel con sus respectivos 

surtidores.  

 Señalización interna y perimétrica. 

 Capacidad de contención del dique de combustibles: 25.87 m3. 

 Área total del almacén de combustibles: 36.96 m2. 

 Perímetro total del almacén de combustibles: 25.24 m. 

 

Figura 29 

Almacén de combustible 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Evaluación de resultados de calidad hídrica en relación con la normativa 

vigente y aplicable (ECA) 

 

En cumplimiento con la normativa vigente, el centro de cultivo Don Droso ha venido 

ejecutando sus monitoreos ambientales con una frecuencia semestral desde el 2016 en su 

concesión Don Droso I (ex Piscifactoría Peña S.A.C.) la cual cuenta con la categoría 

productiva de AMYGE. En su instrumento de gestión ambiental vigente, el cual es el EIA 

presentado por Piscifactoría Peña S.A.C. en el año 2013, se comprometieron a realizar un 

monitoreo ambiental de la calidad de agua de la laguna en dos puntos con una frecuencia 

semestral. Los puntos en los cuales se ha ido monitoreando la calidad hídrica y sedimentos 

de la laguna se detalla en la tabla 13. 

 

Tabla 13 

Coordenadas UTM WGS 84 de puntos de monitoreo de calidad de agua en la laguna 

Punrun 

Coordenadas UTM WGS 84 

Punto Coordenada Este 
Coordenada 

Norte 

EI 341253 8802553 

ER 342223 8803062 
Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Según lo señalado en la normativa vigente se debe tomar una estación de impacto (EI) y una 

estación de referencia (ER) para el cultivo en jaulas flotantes, debido a esto en su IGA 

vigente se. determinó la ubicación de estos puntos en los extremos este y oeste de la 

concesión Don Droso I, para realizar sus monitoreos semestrales. El centro acuícola ha 

venido tomando las muestras para sus monitoreos a nivel a agua superficial a profundidad 

máxima de 1 metro.
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Los resultados obtenidos de la calidad de agua han sido comparados con el ECA vigente 

D.S. N° 004-2017-MINAM, y su categoría correspondiente: Categoría 2, C4: Extracción y 

cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas, debido a que es la normativa 

ambiental vigente y aplicable para este caso. Los Informes de Monitoreo Ambiental se 

presentan en el Anexo N° 02. 

 

4.1.1. Resultados del parámetro oxígeno en el periodo 2017-2020 

 

En la figura 30 se presentan los valores obtenidos del parámetro oxígeno con información 

recopilada de los monitoreos ambientales realizados durante los años 2017-2020, 

comparándose con el valor establecido en el ECA de agua vigente en su categoría 

correspondiente. 

 

Figura 30 

Parámetro Oxígeno (mg/L) en puntos de monitoreo EI y ER. 2017-2020 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Se puede observar que los niveles de oxígeno registrados en el periodo 2017-2020 en los 

puntos EI y ER cumplen con lo establecido en el ECA vigente, ya que todos los valores 

registrados se encuentran por encima de 5 mg/L, obteniéndose por lo general valores que 

fluctúan entre 6 y 7 mg/L. 

 

4.1.2. Resultados del parámetro temperatura en el periodo 2017-2020 
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En la figura 31 se presentan los valores obtenidos del parámetro temperatura con 

información recopilada de los monitoreos ambientales realizados durante los años 2017-

2020, comparándose con el valor establecido en el ECA de agua vigente en su categoría 

correspondiente. Para poder comparar los resultados con el ECA se obtuvo la variación de 

temperatura obtenida en cada monitoreo en relación al promedio histórico. 

 

Figura 31 

Parámetro Variación de Temperatura (°C) en puntos de monitoreo EI y ER. 2017-2020 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

De los valores obtenidos de temperatura en las estaciones de monitoreo EI y ER en el periodo 

2017-2020 se obtuvo la media histórica de 11.25 °C sobre la cual se procedió a obtener la 

variación de temperatura que se muestra en la Figura 7.  

 

Se puede observar que los valores de variación de temperatura registrados en el periodo 

analizado en los puntos EI y ER cumplen con lo establecido en el ECA vigente, ya que todos 

los valores registrados se encuentran por debajo de 3 °C. 

 

4.1.3. Resultados del parámetro aceites y grasas en el periodo 2018-2020 

 

En la figura 32 se presentan los valores obtenidos del parámetro aceites y grasas con 

información recopilada de los monitoreos ambientales realizados durante los años 2018-
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2020, comparándose con el valor establecido en el ECA de agua vigente en su categoría 

correspondiente. 

 

Figura 32 

Parámetro Aceites y Grasas (mg/L) en puntos de monitoreo EI y ER. 2018-2020 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Se puede observar que los valores de concentración de aceites y grasas registrados en el 

periodo analizado (2018-2020) en los puntos EI y ER cumplen con lo establecido en el ECA 

vigente, ya que todos los valores registrados se encuentran iguales o por debajo de 1 mg/L. 

Es preciso señalar que los valores obtenidos de 1 mg/L en los años 2018 y 2019 son iguales 

debido a que el límite de cuantificación del método (L.C.M) del laboratorio era de 1 mg/L 

por lo que probablemente los valores reales sean menores. Lo valores más bajos obtenidos 

fueron durante el primer semestre del 2020 en los cuales se tuvo como resultado 0.5 mg/L 

en ambos puntos de monitoreo. 

 

4.1.4. Resultados del parámetro demanda bioquímica de oxígeno en el periodo 2017-

2020 

 

En la figura 33 se presentan los valores obtenidos del parámetro demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5) con información recopilada de los monitoreos ambientales realizados 

durante los años 2017-2020, comparándose con el valor establecido en el ECA de agua 

vigente en su categoría correspondiente. 
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Figura 33 

Parámetro DBO5 (mg/L) en puntos de monitoreo EI y ER. 2017-2020 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

La DBO mide el nivel oxígeno demandado por los microorganismos contenidos en la 

muestra de agua, debido a esto es un parámetro de alta importancia para monitorearse ya que 

es un indicador de contaminación orgánica de la laguna.  

 

Los valores registrados de DBO en el periodo analizado (2017-2020) en los puntos EI y ER 

cumplen con lo establecido en el ECA vigente D, ya que todos los valores registrados se 

encuentran por debajo de 10 (mg/L). El valor más alto obtenido fue en el segundo semestre 

del 2019 en el punto de monitoreo EI, registrando 3.6 mg/L. 

 

4.1.5. Resultados del parámetro nitratos en el periodo 2017-2020 

 

En la figura 34 se presentan los valores obtenidos del parámetro nitratos con información 

recopilada de los monitoreos ambientales realizados durante los años 2017-2020, 

comparándose con el valor establecido en el ECA de agua vigente en su categoría 

correspondiente. 

 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L)

DBO (mg/L) ECA-Agua (mg/L)



62 

Figura 34 

Parámetro Nitratos (mg/L) en puntos de monitoreo EI y ER. 2017-2020 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Se puede observar que los niveles de concentración de nitratos registrados en el periodo 

2017-2020 en los puntos EI y ER cumplen con lo establecido en el ECA vigente, ya que 

todos los valores registrados se encuentran bastante por debajo del límite establecido de 13 

mg/L, obteniéndose por lo general valores que fluctúan entre 0 y 0.5 mg/L. 

 

4.1.6. Resultados del parámetro coliformes termotolerantes en el periodo 2017-2020 

 

En la figura 35 se presenta los valores obtenidos del parámetro coliformes termotolerantes 

con información recopilada de los monitoreos ambientales realizados durante los años 2017-

2020, comparándose con el valor establecido en el ECA de agua vigente en su categoría 

correspondiente. 
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Figura 35 

Parámetro coliformes termotolerantes (NMP/100 ml) en puntos de monitoreo EI y ER. 

2017-2020 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Se puede observar que los niveles de concentración de coliformes termotolerantes 

registrados en el periodo 2017-2020 en los puntos de monitoreo EI y ER cumplen con lo 

establecido en el ECA vigente, ya que todos los valores registrados se encuentran por debajo 

del límite establecido de 200 (NMP/100 ml). El valor más alto registrado fue en el segundo 

semestre del año 2020, en el punto de monitoreo EI, llegando a obtenerse 23 NMP/100 ml, 

valor que aún se encuentra muy por debajo del ECA establecido. 

 

4.1.7. Resultados del parámetro arsénico en el periodo 2017-2020 

 

En la figura 36 se presenta los valores obtenidos del parámetro arsénico con información 

recopilada de los monitoreos ambientales realizados durante los años 2017-2020, 

comparándose con el valor establecido en el ECA de agua vigente en su categoría 

correspondiente. 
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Figura 36 

Parámetro arsénico (mg/L) en puntos de monitoreo EI y ER. 2017-2020 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Los niveles de concentración de arsénico registrados en el periodo 2017-2020 en los puntos 

de monitoreo EI y ER cumplen con lo establecido en el ECA vigente, ya que todos los 

valores registrados se encuentran bastante por debajo del límite establecido de 0.1 mg/L, 

incluso llegando a obtenerse valores por debajo del límite de cuantificación del método del 

laboratorio en el primer semestre del año 2017 en ambos puntos de monitoreo (<0.0016 

mg/L). 

 

4.1.8. Resultados del parámetro plomo en el periodo 2017-2020 

 

En la figura 37 se presenta los valores obtenidos del parámetro plomo con información 

recopilada de los monitoreos ambientales realizados durante los años 2017-2020, 

comparándose con el valor establecido en el ECA de agua vigente en su categoría 

correspondiente. 
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Figura 37 

Parámetro Plomo (mg/L) en puntos de monitoreo EI y ER. 2017-2020 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Los niveles de concentración de plomo registrados en el periodo 2017-2020 en los puntos 

de monitoreo EI y ER cumplen con lo establecido en el ECA vigente, con una excepción en 

el segundo semestre del año 2018 en el punto de monitoreo EI, en el cual se registró un valor 

de 0.00272 mg/L que se encuentra ligeramente por encima del límite establecido de 0.0025 

mg/L. Todos los demás valores registrados se encuentran por debajo del límite establecido, 

manteniéndose incluso por debajo de 0.0005 mg/L en ambos puntos de monitoreo desde el 

primer semestre del año 2019. 

 

4.1.9. Resultados del parámetro cadmio en el periodo 2017-2020 

 

En la figura 38 se presenta los valores obtenidos del parámetro cadmio con información 

recopilada de los monitoreos ambientales realizados durante los años 2017-2020, 

comparándose con el valor establecido en el ECA de agua vigente en su categoría 

correspondiente. 
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Figura 38 

Parámetro Cadmio (mg/L) en puntos de monitoreo EI y ER. 2017-2020 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Los niveles de concentración de cadmio registrados en el periodo 2017-2020 en los puntos 

de monitoreo EI y ER cumplen con lo establecido en el ECA vigente, ya que todos los 

valores registrados se encuentran bastante por debajo del límite establecido de 0.01 mg/L, 

incluso llegando a obtenerse valores por debajo del límite de cuantificación del método del 

laboratorio desde el segundo semestre del año 2017 en ambos puntos de monitoreo (<0.0001 

mg/L). 

 

4.1.10. Resultados del parámetro zinc en el periodo 2017-2020 

 

En la figura 39 se presenta los valores obtenidos del parámetro zinc con información 

recopilada de los monitoreos ambientales realizados durante los años 2017-2020, 

comparándose con el valor establecido en el ECA de agua vigente en su categoría 

correspondiente. 
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Figura 39 

Parámetro Zinc (mg/L) en puntos de monitoreo EI y ER. 2017-2020 

 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Los niveles de concentración de zinc registrados en el periodo 2017-2020 en los puntos de 

monitoreo EI y ER cumplen con lo establecido en el ECA vigente, ya que todos los valores 

registrados se encuentran muy por debajo del límite establecido de 1 mg/L. 

 

En conclusión, la calidad hídrica de la Laguna Punrun en los puntos de monitoreo evaluados 

cumplen con lo establecido en el ECA vigente, por lo que se puede inferir que la naturaleza 

de las actividades y operaciones ejecutadas por el centro de cultivo Don Droso de Mar 

Andino Perú S.A.C. no altera la calidad del recurso hídrico.  

 

4.2. Propuesta de manejo ambiental integral del centro de cultivo 

 

Se considera por lo expuesto anteriormente, que la calidad hídrica de la laguna no ha sido 

afectada significativamente por las actividades realizadas por el Centro de Cultivo Don 

Droso de Mar Andino Perú S.A.C. durante sus operaciones. Esto se debe a un buen manejo 

acuícola apoyado de tecnología que ayuda a realizar una alimentación eficiente, como en el 

caso de las cámaras de alimentación. 

 

Sin embargo, el programa de monitoreo ambiental actual solo considera puntos de monitoreo 

en Don Droso I debido a que heredó un EIA perteneciente a una empresa anterior 
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(Piscifactoría Peña S.A.C.), y actualmente trabaja de manera integral y sinérgica con las 

áreas concesionadas Don Droso II, Don Droso III y Casa Laguna otorgadas a la empresa 

Mar Andino Perú S.A.C. Es por este motivo que se propone un programa de monitoreo 

ambiental que integre todas las áreas concesionadas. 

 

Asimismo, se considera un programa de monitoreo ambiental que contemple también la 

evaluación de ruido y suelo apoyado en normativas vigentes y en lo evidenciado en el centro 

de cultivo debido a la magnitud de su producción y a la naturaleza de sus operaciones que 

realizan en tierra.  

 

Adicionalmente se considera un programa de mitigación de impactos ambientales del centro 

de cultivo, y los planes de contingencia y de manejo de residuos sólidos, los cuales han sido 

elaborados por el centro de cultivo de la empresa Mar Andino Perú S.A.C. 

 

4.2.1. Programa de monitoreo ambiental de calidad de agua 

 

Considerando la integración de concesiones y el posible impacto ambiental que se podría 

generar en la laguna por la actividad integral de las operaciones del centro de cultivo Don 

Droso se ha considerado la ubicación de las siguientes estaciones de monitoreo. Para 

establecer los puntos de Calidad de Agua se tomó en cuenta la Guía para la presentación de 

reportes de monitoreo ambiental en acuicultura, R.M. N° 168-2007-PRODUCE, modificado 

por la R.M. N° 019-2011-PRODUCE, donde se establece que para el cultivo de trucha en 

jaula flotante se deben establecer como mínimo 1 estación de impacto y 1 de referencia. De 

este modo, se ha ubicado 1 estación de impacto y 1 estación de referencia en los módulos de 

engorde (áreas concesionadas de Don Droso II y Don Droso III) y 1 estación de impacto y 

1 estación de referencia en los módulos de alevinaje y juveniles (área concesionada de Don 

Droso I) considerando que las estaciones de referencia se ubican lo más al este posible ya 

que la laguna desagua por el oeste. Asimismo, se está considerando un punto de monitoreo 

en el área de cosecha (área concesionada de Casa Laguna) a pesar de que aquí no hay jaula 

flotante de cultivo, se considera monitorear la calidad hídrica en esta zona de manera 

preventiva. En la tabla 14 se puede observar la ubicación la de estaciones de monitoreo 

propuestas de calidad de agua de la laguna: 
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Basándonos en la normativa vigente Resolución Ministerial N° 871-2008-PRODUCE, Guía 

para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en la Actividad Acuícola de 

Mayor Escala, las muestras tomadas para evaluar la calidad del agua, serán tomadas a media 

agua, entendiéndose media agua como la altura de la jaula según lo especificado en la misma 

normativa. Las jaulas en el centro de cultivo tienen una altura máxima de 12 metros por lo 

que las muestras se tomarán a dicha altura. 

 

Tabla 14 

Coordenadas UTM WGS 84 de los puntos de monitoreo ambiental propuestos para 

calidad hídrica en el programa de monitoreo. 

Coordenadas UTM WGS 84 – Zona: 18 L 

Punto 
Coordenada 

Este 

Coordenada 

Norte 
Referencia 

Tipo de 

estación (*) 

ER-1 336807 8800136 

Antes de las 

concesiones de Don 

Droso II y III 

De referencia 

CH-1 337530 8800781 
Área de Concesión Don 

Droso II 
De impacto 

CH-2 337827 8801216 
Área de Concesión Don 

Droso III 
De impacto 

ER-2 340311 8801671 

Fuera del área de 

Concesión Don Droso I 

(Extremo Oeste) 

De referencia 

CH-3 342054 8803029 
Área de Concesión Don 

Droso I (Extremo Este) 
De impacto 

CH-4 342520 8802396 
Área de Concesión Casa 

Laguna 
- 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Los puntos han sido ubicados teniendo cuenta que se debe abarcar todas las concesiones y 

considerando que la laguna desagua por el este. Es por este motivo que las estaciones de 

referencia se encuentran con tendencia hacia el oeste y las de impacto con tendencia hacia 

el este, con la finalidad de poder ver la calidad hídrica de la laguna antes y después del 

posible impacto producto de la actividad acuícola realizada en cada módulo de cultivo. 
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Tabla 15 

Parámetros propuestos a evaluarse en calidad hídrica de la laguna 

Parámetro Unidades Metodología Frecuencia 

Temperatura 

superficial del agua 
°C 

APHA-AWWA-WEF. 2550 B. 21st 

Edition 2005. Laboratory and Field 

Methods 

Semestral 

Temperatura de 

ambiente 
°C Termohigrometro 

pH pH 

APHA-AWWA-WEF. 4500-H+ B. 

21st Edition 2005. Electrometric 

Method 

Transparencia cm Método del disco Secchi 

SST mg/L 

APHA-AWWA-WEF. 2540 D. 

22ND Edition 2012. Total 

Suspended Solids Dried at 103-

105°C. 

Oxígeno disuelto mg/L 

EPA Method 360.1. Oxygen, 

Dissolved (Membrane Electrode) 

1971 

DBO5 mg/L 

APHA-AWWA-WEF. 5210 B. 

22ND Edition 2012. 5-Day BOD 

Test 

Nitritos mg/L 

APHA- AWWA-WEF. 4500-NO2- 

B. 22ND Edition 2012. Colorimetric 

Method. 

Nitratos mg/L 

APHA-AWWA-WEF. 4500-NO3- 

E. 22ND Edition 2012. Cadmium 

Reduction Method. 

Fosfatos mg/L 

APHA-AWWA-WEF. 4500-P E. 

22ND Edition 2012. Ascorbic Acid 

Method 

Dureza mg/L 

APHA-AWWA-WEF. 2340 C. 2ND 

Edition 2012. EDTA Titration 

Method 

Nitrogeno 

Amoniacal Total 
mg/L 

SM METHOD. 4500-NH3 F. 

APHA, AWWA, WEF 22nd Ed 

2012. Phenate Method 

Sulfuros mg/L 

APHA-AWWA-WEF. 4500-S2- F. 

22ND Edition 2012. Iodometric 

Method 

Coliformes totales 
NMP/100 

ml 

APHA AWWA-WEF 22ND Edition 

2012 Part 9221.B.2 - Standard Total 

Coliform Fermetation Technique. 
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Parámetro Unidades Metodología Frecuencia 

Coliformes fecales 
NMP/100 

ml 

APHA AWWA-WEF 22ND Edition 

2012 Part 9221.EI - Fecal Coliform 

Procedure. 

Aceites y grasas mg/L 

EPA - Method 1664 Revision A: 

1999 N-Hexane Extractable Material 

(HEM; Oil and Grease) and Silica 

Gel Treatred N-Hexane Extractable 

Material (SGT- HEM; Non-polar 

Material) by Extraction and 

Gravimetry 

Anual 

Metales: As, Cd, 

Pb, Cr, Hg 
mg/L 

EPA 200.8, Revisión 5.4 (1999). 

Determination of trace elements in 

water and wastes by Inductively 

Coupled Plasma mass spectrometry 

Bi-Anual 

Nota. Tomado de R.M. N° 019-2011-PRODUCE 

 

Las actividades realizadas por la empresa Mar Andino Perú SAC en la laguna Punrun se 

encuentran contempladas dentro de la Categoría 2 C4: Extracción y cultivo de especies 

hidrobiológicas en lagos o lagunas, según la normativa vigente, D.S. N° 004-2017-MINAM, 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. Debido a que el cultivo de trucha se 

realiza en jaulas flotantes que se ubican precisamente en el cuerpo receptor natural laguna 

Punrun, es de carácter obligatorio cumplir con el ECA mencionado. El monitoreo en 

mención debe realizarse a través de un laboratorio acreditado. 

 

4.2.2. Programa de monitoreo ambiental de calidad de sedimentos 

 

Con las mismas consideraciones y en concordancia con lo estipulado en la R.M. 019-2011-

PRODUCE, se han considerado las mismas coordenadas utilizadas en calidad hídrica de la 

laguna para el programa de monitoreo ambiental de calidad de sedimentos. En la tabla 16 se 

detallan los puntos y coordenadas para el monitoreo de sedimentos. 

 

Tabla 16 

Coordenadas UTM WGS 84 de los puntos de monitoreo ambiental para calidad de 

sedimentos 

Coordenadas UTM WGS 84 – Zona: 18 L 

Punto 
Coordenada 

Este 

Coordenada 

Norte 
Referencia 

Tipo de 

estación(*) 
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ER-1 336807 8800136 

Antes de las 

concesiones de Don 

Droso II y III 

De referencia 

CH-1 337530 8800781 
Área de Concesión Don 

Droso II 
De impacto 

CH-2 337827 8801216 
Área de Concesión Don 

Droso III 
De impacto 

ER-2 340311 8801671 

Fuera del área de 

Concesión Don Droso I 

(Extremo Oeste) 

De referencia 

CH-3 342054 8803029 
Área de Concesión Don 

Droso I (Extremo Este) 
De impacto 

CH-4 342520 8802396 
Área de Concesión Casa 

Laguna 
- 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Los parámetros a evaluarse y su frecuencia de monitoreo son en base a lo estipulado en la 

Guía para la presentación de reportes de monitoreo ambiental en acuicultura, R.M. N° 168-

2007-PRODUCE, modificado por la R.M. N° 019-2011-PRODUCE. El monitoreo en 

mención debe realizarse con un laboratorio acreditado. 

 

Tabla 17 

Parámetros a evaluarse en calidad de sedimentos 

Parámetro Unidades Metodología Frecuencia 

Bentos Org/muestra 

APHA-AWWA-WEF, 10500 C2. 

22ND Edition.2012. Benthic 

Macroinvertebrates. Sample 

Processing and Analysis. Sorting and 

Identification 

Semestral Organoléptico - - 

Materia 

Orgánica 
% 

Protocolo para el monitoreo de 

efluentes y cuerpo marino receptor. 

Ministerio de Pesquería. R.M. Nº003-

2002-PE .Normas Legales Diario el 

Peruano 

Sulfuros mg/Kg 
APHA-AWWA-WEF. 4500-S2- F. 

21st Edition 2005. Iodometric Method 

Anual 
Coliformes 

Fecales 
NMP/100mL 

APHA AWWA-WEF 22ND Edition 

2012 Part 9221.EI - Fecal Coliform 

Procedure 
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Parámetro Unidades Metodología Frecuencia 

Coliformes 

Totales 
NMP/100mL 

APHA AWWA-WEF 22ND Edition 

2012 Part 9221.B.2 - Standard Total 

Coliform Fermetation Technique 

Granulometría % 
NTP 339.128.1999. Métodos de 

ensayo para el análisis al laboratorio 

Bi-Anual 
Metales: As, 

Cd, Pb, Cr, Hg 
mg/Kg 

EPA 200.8, Revisión 5.4 (1999). 

Determination of trace elements in 

water and wastes by Inductively 

Coupled Plasma mass spectrometry 

Nota. Tomado de R.M. N° 019-2011-PRODUCE 

 

Actualmente en nuestro país no contamos con un estándar de calidad ambiental para 

sedimentos por lo que es difícil para la autoridad competente llevar un adecuado control de 

esta matriz. Por lo general solo se presentan los resultados sin un valor referencial y esto no 

es observado por la autoridad por la ausencia de normativa para esta matriz. No obstante 

debido a la normativa vigente, R.M. N° 019-2011-PRODUCE, es de carácter obligatorio 

monitorear sedimentos en cultivos de jaula flotante, por lo que se toma esa normativa para 

establecer los parámetros y frecuencia de cada uno. En este caso, a falta de normativa 

nacional se propone utilizar la normativa canadiense: “Directrices Canadienses sobre la 

Calidad de los Sedimentos para la Protección de la Vida Acuática” la cual clasifica los 

sedimentos en: 

 

 Sedimentos de agua dulce provisional 

 Sedimentos marinos 

 

En este caso se utilizará las directrices de calidad para sedimentos de agua dulce provisional 

como normativa de referencia para comparar los resultados obtenidos en el monitoreo de 

sedimentos propuesto (Ver Anexo N° 3). 

 

4.2.3. Programa de monitoreo ambiental de calidad de suelo 

 

Debido al riesgo operacional por el uso de equipo y maquinaria en tierra que emplea el uso 

de combustible se ubicaron 2 puntos para monitoreo de calidad suelo, en zonas identificadas 

de riesgo potencial por el manejo de combustible y tránsito de vehículos que emplean 

combustible como se puede ver en la tabla 18. 
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Tabla 18 

Coordenadas UTM WGS 84 de los puntos de monitoreo ambiental para calidad de suelo 

Coordenadas UTM WGS 84 – Zona: 18 L 

Punto Coordenada Este 
Coordenada 

Norte 
Referencia 

CS-1 342650 8802201 

Área de Matanza 

(operaciones de 

montacargas, uso 

de generador 

eléctrico) 

CS-2 342659 8802093 
Área de almacén de 

combustible 
Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

En la tabla 19 se detalla los parámetros y frecuencia con los cuales se llevará el control de 

la calidad de suelo. 

 

Tabla 19 

Parámetros a evaluarse en calidad de suelos 

Parámetro Unidades Metodología Frecuencia 

Hidrocarburos Totales 

de Petróleo (fraccciones 

F1, F2 y F3) 

mg/Kg de 

Peso Seco 

(PS) 

EPA 8015 C Semestral 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

Los ECA para suelo, aprobados por Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, definen las 

fracciones de hidrocarburos del siguiente modo: 

 Fracción de hidrocarburos F1 o fracción ligera: Mezcla de hidrocarburos cuyas 

moléculas contienen entre seis y diez átomos de carbono (C6 a C10). Los 

hidrocarburos de fracción ligera deben analizarse en los siguientes productos: mezcla 

de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, solventes, 

gasolinas, gas nafta, entre otros. 

 Fracción de hidrocarburos F2 o fracción media: Mezcla de hidrocarburos cuyas 

moléculas contienen mayor a diez y hasta veintiocho átomos de carbono (>C10 a 

C28). Los hidrocarburos fracción media deben analizarse en los siguientes 

productos: mezcla de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, 
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gasóleo, diesel, turbosina, queroseno, mezcla de creosota, gasolvente, gasolinas, gas 

nafta, entre otros. 

 Fracción de hidrocarburos F3 o fracción pesada: Mezcla de hidrocarburos cuyas 

moléculas contienen mayor a veintiocho y hasta cuarenta átomos de carbono (>C28 

a C40). Los hidrocarburos fracción pesada deben analizarse en los siguientes 

productos: mezcla de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, 

parafinas, petrolatos, aceites del petróleo, entre otros. 

 

Se lleva el control de las tres fracciones de hidrocarburos debido a que en el centro de cultivo 

se utilizan equipos y maquinaria que usan diésel, gasolina y derivados de hidrocarburos, 

como aceites del petróleo por ejemplo. 

 

Para la comparación de los resultados obtenidos de los monitoreos de calidad de suelos se 

utilizará el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para suelos, aprobado por D.S. N° 011-

2017-MINAM. Se utilizará la categoría de suelo agrícola del ECA para la comparación de 

los resultados debido a que es la más afín a la zona donde se desarrollan las actividades del 

centro acuícola. (Ver Anexo N° 04) 

 

4.2.4. Programa de monitoreo ambiental de nivel de ruido ambiental 

 

Debido al uso de maquinarias en su base en tierra, se han ubicado cuatro (04) puntos 

estratégicos en el perímetro de las instalaciones en tierra del centro de cultivo para controlar 

sus niveles de emisiones sonoras. En la tabla 20 se presentan las coordenadas propuestas. 

 

Tabla 20 

Coordenadas UTM WGS 84 de los puntos de monitoreo ambiental para nivel de ruido 

ambiental 

Coordenadas UTM WGS 84 – Zona: 18 L 

Punto Coordenada Este 
Coordenada 

Norte 
Referencia 

RA-1 342653 8802236 
Cercano al área de 

matanza 

RA-2 342677 8802215 

Cercano al área de 

ensilado y 

generador eléctrico 
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Coordenadas UTM WGS 84 – Zona: 18 L 

Punto Coordenada Este 
Coordenada 

Norte 
Referencia 

RA-3 342673 8802069 

Cercano al área del 

almacén de 

combustible 

RA-4 342611 8802032 

Cercano a la garita 

de ingreso al centro 

de cultivo 
Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

El monitoreo se realizará de manera diurna ya que el centro de cultivo no realiza operaciones 

nocturnas, con una frecuencia semestral y los resultados se validarán con los valores 

estipulados en el Estándar de Calidad Ambiental para Ruido ambiental aprobado con D.S. 

N° 085-2003-PCM (ver tabla 19). Al encontrarse las instalaciones del centro de cultivo en 

la orilla de la Laguna Punrun, correspondería tomar el valor asignado a la zona de protección 

especial debido a que es la más afín a la zona donde se desarrollan las actividades del centro 

de cultivo. 

 

Tabla 21 

Valores de ECA para ruido ambiental 

ZONAS DE APLICACIÓN 

VALORES EXPRESADOS EN 

LAEQT 

HORARIO 

DIURNO 

HORARIO 

NOCTURNO 

Zona de Protección 

especial 
50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 
Nota. Tomado de D.S. N° 085-2003-PCM 

 

El ECA de Ruido Ambiental mencionado en la tabla 19 se adjunta en el Anexo N° 05. 

 

Los mapas de ubicación de los puntos de monitoreo mencionados en los programas de 

monitoreo propuestos se adjuntan en el Anexo N° 06. 

 

4.2.5. Programa de mitigación y control de impactos ambientales 
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En la tabla 22 se presenta el programa de mitigación y control de impactos ambientales 

propuesto para el centro de cultivo Don Droso de la empresa Mar Andino Perú S.A.C., el 

cual resulta de la evaluación de la integración de las áreas concesionadas consideradas como 

complementarias y que trabajan de manera sinérgica con la finalidad de cultivar trucha en 

sus diferentes estadíos para finalmente pasar a la etapa de sacrificio y despacho. 

 

Tabla 22 

Programa de mitigación y control de impactos ambientales 

Componente 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida Ambiental 

Tipo de 

Medida 

ETAPA: OPERACIÓN 

Agua de la 

laguna 

Alteración de la 

calidad ambiental 

del agua 

Plan de contingencia para 

emergencia derrame de 

combustible. 

Personal capacitado para 

maneja cuidadoso de equipos y 

maquinaria 

Preventiva 

Aire 
Alteración de la 

calidad del aire 

Mantenimiento preventivo de 

maquinarias y equipos. 

Humedecimiento del suelo para 

evitar generación de material 

particulado. 

Preventiva 

Flora 
Alteración de la 

cobertura vegetal 

Plan de contingencias para 

potencial derrame de 

combustible. 

Manejo adecuado RRSS 

Preventiva 

Fauna 
Perturbación de la 

Fauna 

Mantenimiento preventivo a 

equipos y maquinarias para 

evitar ruidos anormales 

producto de un funcionamiento 

inadecuado. 

Preventiva 

Suelo 

Alteración de la 

calidad ambiental 

del suelo 

Capacitación al personal en 

manejo de RRSS peligrosos 

Implementación de puntos de 

segregación y manejo de RRSS. 

Plan de contingencia para 

emergencia derrame de 

combustible. 

Preventiva 

Social 

Generación directa 

de puestos 

laborales 

Contrato de personal adecuado 

para las actividades 

correspondientes a la etapa de 

operación. 

Contratar mano de obra no 

calificada local, cuando se 

requiera. 

Control 
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Componente 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida Ambiental 

Tipo de 

Medida 

ETAPA: CIERRE Y ABANDONO 

Aire 
Alteración de la 

calidad del aire 

Mantenimiento preventivo de 

maquinarias y equipos. 

Humedecimiento del suelo para 

evitar generar material 

particulado. 

Preventiva 

Ruido 
Incremento de los 

niveles sonoros 

Mantenimiento preventivo de 

los equipos utilizados durante el 

cierre. 

Preventiva 

Flora 
Alteración de la 

cobertura vegetal 

Adecuada gestión de los 

residuos sólidos y líquidos 

generados en el centro de 

cultivo. 

Preventiva 

Fauna 
Perturbación de la 

Fauna 

Mantenimiento preventivo a 

equipos y maquinarias para 

evitar ruidos anormales 

producto de un funcionamiento 

inadecuado. 

Preventiva 

Suelo 

Alteración de la 

calidad ambiental 

del suelo 

Cumplimiento del plan de 

manejo de residuos sólidos y 

líquidos. Disposición de los 

mismos a través de una EO-RS. 

Control 

Social 

Generación directa 

de puestos 

laborales 

Contrato de personal adecuado 

para las actividades 

correspondientes a la etapa de 

cierre. 

Control 

Nota. Tomado de Mar Andino Perú S.A.C. 

 

 

4.2.6. Plan de contingencias 

 

El centro de cultivo cuento con planes de contingencia en los cuales se describen las acciones 

y procedimientos a tomar en caso de presentarse una contingencia. Se cuenta con un plan de 

contingencias general que comprende todas las actividades realizadas en el centro de cultivo 

que se presenta en el Anexo N° 07, y adicionalmente se cuenta con un plan prevención y 

contención ante un posible escape de trucha, en cual se adjunta en el Anexo N° 08. 

 

4.2.7. Plan de manejo de residuos sólidos 
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La empresa Mar Andino Perú S.A.C. cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, el 

cual describe las acciones y procedimientos que facilitan el manejo, tratamiento y la 

disposición conveniente de los residuos sólidos generados. 

 

Este documento de carácter técnico/operativo, identifica las responsabilidades y describe las 

acciones con relación al manejo de los residuos sólidos en el ámbito de las actividades 

acuáticas y terrestres del centro de cultivo. 

 

Se adjunta el Plan de Manejo de Residuos Sólidos en el Anexo N° 09. 

  



80 

V. CONCLUSIONES 
 

1. Se evaluó los resultados de calidad hídrica obtenidos durante los monitoreos semestrales 

que ha venido ejecutando la empresa en el periodo 2017-2020. De esta evaluación se 

puede concluir que la calidad hídrica de la Laguna Punrun en los puntos de monitoreo 

evaluados cumple con lo establecido en el ECA vigente D.S. N° 004-2017-MINAM, 

Categoría 2, C4: Extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas. Los 

valores de todos los parámetros se encuentran dentro de lo admisible para el cultivo de 

trucha, por lo que se puede inferir que la laguna Punrun tiene un gran potencial para el 

cultivo de esta especie. 

 

2. Se realizó una propuesta de manejo ambiental que consiste en la implementación de un 

programa de manejo ambiental integral del centro de cultivo incluyendo todas sus 

concesiones y sus operaciones en su base en tierra. El programa de monitoreo ambiental 

propuesto contempla los puntos de monitoreo en todas las concesiones para la evaluación 

de calidad hídrica y sedimentos, asimismo también se incluyen puntos de monitoreo de 

ruido y suelo para controlar potenciales impactos ambientales producto de las actividades 

realizadas en la base en tierra del centro de cultivo. Se considera que, llevando un control 

integral de los posibles impactos ambientales producto de las actividades realizadas en el 

centro de cultivo, se puede realizar la actividad acuícola de manera sostenible. 

 

3. Actualmente se cuenta con algunos centros acuícolas de gran magnitud que cuentan con 

una alta capacidad de producción debido a inversión de capital extranjero como es el caso 

de la empresa Mar Andino Perú S.A.C. Los centros acuícolas de esta magnitud realizan 

operaciones en su emplazamiento en tierra que implican el manejo de hidrocarburos y sus 

derivados para el funcionamiento de equipos y maquinaria que operan en la laguna y en 

su base en tierra. Es en estos casos que la normativa vigente no cubre todas las posibles 

fuentes de generación de impacto ambiental debido a que actualmente la exigencia solo 

se encuentra enfocada en la calidad de agua y sedimentos, dejando de lado la posible 

contaminación que se pueda estar generando en el suelo u otras matrices dependiendo de 

la natuaraleza del proyecto. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Con fines de lograr el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Perú, se recomienda: 

 

1. A la autoridad competente sectorial (Dirección General de Asuntos Ambientales 

Pesqueros y Acuícolas – DGAAMPA-PRODUCE), la cual se encarga de la evaluación y 

aprobación de los IGA, tener en cuenta la magnitud de cada proyecto para la aprobación 

de sus compromisos ambientales establecidos en su IGA, debido a que en algún caso la 

normativa vigente no resulta suficientemente completa para controlar todas las 

operaciones susceptibles de generar impacto ambiental en el desarrollo de la actividad 

productiva. Asimismo, también se recomienda actualizar la normativa referente a 

monitoreos ambientales en acuicultura, teniendo en cuenta que los centros acuícolas que 

se encuentran dentro de la categoría AMYGE, además del impacto en agua y sedimentos 

tienen impacto en otras matrices naturales, como suelo y aire, producto de las actividades 

complementarias a las que se realizan directamente en el agua. 

 

2. Al ente rector del medio ambiente en el Perú (Ministerio del Ambiente – MINAM), se le 

recomienda establecer estándares de calidad ambiental para sedimentos. De este modo la 

ausencia de normativa no será una excusa válida para tener un control ineficiente de los 

posibles impactos que afectan a esta matriz. 

 

3. A la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental (Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA) se les recomienda realizar inspecciones 

de campo con mayor frecuencia en el sector acuícola. De este modo se puede corroborar 

que en muchos casos lo plasmado en el IGA no coincide con lo que se evidencia en 

campo. 

 

4. A las empresas que desarrollan la actividad acuícola en el Perú, se les recomienda tener 

en cuenta que la vigencia de los IGA es de 5 años, pasado este espacio de tiempo se debe 

actualizar dicho instrumento. Además, considerar que, si se va a implementar un nuevo 

proyecto durante el desarrollo de la actividad, se debe presentar el IGA correspondiente 

previamente a la implementación de dicho proyecto. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 01: Resoluciones de los IGA del centro de cultivo. 
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Anexo N° 02: Informes de monitoreo del centro de cultivo. 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 03: Canadian Sediment Quality Guidelines for the 

Protectión of Aquatic Life. Interim Freshwater Sediment Quality 

Guidelines.  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 04: ECA de suelos  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 05: ECA de ruido ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 06: Mapas de ubicación de los puntos de monitoreo 

ambiental propuestos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo N° 07: Plan de Contingencias 
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I CAPITULO: BASES DEL PLAN



 

 

 

3. PRESENTACIÓN 

Los Trabajos en MAR ANDINO PERÚ SAC pueden ser vulnerables a diferentes tipos 

de emergencias y desastres, dependiendo del área donde estén ubicados los 

procesos (procesos en centro de cultivo, actividades dentro de laguna y en actividades 

que involucren el proceso de mantenimiento), ante esto se establece un conjunto de 

lineamientos y actividades para responder de manera más adecuada a cada evento 

que se presente, y que sea soportado y mantenido en vigencia en el transcurso de las 

operaciones de la Empresa. Este conjunto de acciones y lineamientos están 

englobados en el Plan de Contingencia y Emergencia. 

 

Este Plan Integra el Análisis y la Evaluación de Riesgos como fuente de origen, 

localizando aquellos factores de Riesgo que pueden ser fuentes potenciales de una 

emergencia; y las acciones a tomar se traducen en Planes de Emergencia que 

oficializado, implementado y evaluado periódicamente, constituirá el instrumento 

efectivo que permitirá a la empresa estar organizada para hacer frente de manera 

efectiva a las emergencias y contingencia, restableciendo el servicio a su normalidad 

en el menor tiempo posible; como también manteniendo su vigencia en el transcurso 

de las Operaciones. 

 
El manual consta de 5 partes Fundamentales: 

 Evaluación del Riesgo, valora las condiciones de riesgo en cada etapa del 

proceso. 

 Medios de Protección, describe los medios técnicos y humanos para la 

prevención y control de las emergencias. 

 Plan Maestro de Actuación frente a Emergencias, establece los planes de 

actuación para cada uno de las posibles situaciones de emergencia 

 Plan de Recuperación. 

 Plan de Implantación, actuaciones necesarias para la puesta en 

conocimiento y mantenimiento del plan. 

 

1. 1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
MAR ANDINO PERÚ SAC; dedicada a la producción y venta de Trucha en sus 

diferentes presentaciones (HG: Sin cabeza y sin vísceras, HGT: Sin cabeza, sin 

vísceras y sin cola, GG: Sin vísceras y sin agallas.) al exterior cumpliendo con las 

normas vigentes: de seguridad industrial, y de medio ambiente; en sus todas sus 

actividades. 

 

MAR ANDINO PERÚ SAC tiene una oficina principal ubicado Car. Panamericana 

Sur Km 18.5  San  Juan  de  Miraflores  Lima  con  R.U.C.  20568513216, además 

cuenta con los centros de cultivo en el departamento de Cerro de Pasco.  Nuestra 

empresa está comprometida con el desarrollo de la localidad, Asimismo tiene una 

responsabilidad social sobre ella. 

 

 

1. 2. OBJETIVO 
 Establecer los procedimientos a seguir, definiendo los niveles de responsabilidad 

y coordinación en caso que se presente un caso de emergencia en el transcurso 

de la obra. 

 Propiciar la Atención eficiente y oportuna a víctimas con lesiones graves o 



 

 

 

enfermedades agudas para que de esta manera se pueda reducir su severidad y 

sus consecuencias. 

 Propiciar una respuesta rápida, eficiente y segura para prevenir o minimizar la 

extensión de los daños a la propiedad. 

 Reducir al mínimo los eventuales periodo de inoperatividad de las instalaciones y 

equipos a causa de daños ocurridos como consecuencia de siniestros. 

 

1. 3. ALCANCE: 
Los Procedimientos, disposiciones e información técnica contenida en este plan 

involucran directamente a todas las personas que se encuentren en las instalaciones 

del área de influencia de la obra al presentarse una emergencia, trátese de personas: 

trabajadores propios, de contratistas, proveedores y visitantes en general. 

 

1. 4. DEFINICIONES Y TERMINOS 
 Aforo. -  Capacidad total de público en un recinto o edificio destinado a 

espectáculos públicos o actividades recreativas. 

 Alarma. - Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan 

instrucciones específicas ante una situación de emergencia. 

 Alerta. - Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas 

debido a la Probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente. 

 Evacuación. - Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por 

una Emergencia, de un lugar a otro provisional seguro. 

 Intervención. - Consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y 

socorrer a las personas y los bienes. Medios: Conjunto de personas, 

máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o eliminar riesgos y 

controlar las emergencias que se puedan generar. 

 Ocupación. - Máximo número de personas que puede contener un edificio, 

espacio, establecimiento, recinto, instalación o dependencia, en función de la 

actividad o uso que en él se desarrolle. El cálculo de la ocupación se realiza 

atendiendo a las densidades  de  ocupación  indicadas  en  la  normativa  

vigente.  No  obstante,  de preverse una ocupación real mayor a la resultante 

de dicho calculo, se tomara esta como valor de referencia. E igualmente, si 

legalmente fuera exigible una ocupación menor a la resultante de aquel 

calculo, se tomara esta como valor de referencia. 

 Plan de Emergencias: Documento perteneciente al Plan Integral en el que 

se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de emergencias 

clasificadas, las medidas de protección e intervención a adoptar, y los 

procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a las posibles 

emergencias. 

 Plan Maestro de Emergencia/Contingencia: Marco orgánico y funcional 

previsto para una actividad, centro, establecimiento, espacio, instalación o 

dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las 

personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones 

de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando la 

integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil.  

 



 

 

 

1. 5. DOCUMENTOS A CONSULTAR O REFERENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 6. RESPONSABILIDADES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E = Ejecutor, Realizar, Elaborador Responsable  

 R = Responsable 

 C = Consultado 

 I  = Informado 

 S = Soporte 

 V = Verificador 

 A = Firmante, Aprobación 

Ítem Nombre de la Norma 
Código 

Norma 

1.6.1. NORMATIVIDAD NACIONAL 

a. 
Modifica la Ley de Creación del Sistema Nacional de 

Defensa Civil 
D. Leg. 735 

b. DL 25977 Art 29 

c. 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Defensa 
Civil 

DS 066-2007-
PCM 

d. Reglamento Nacional de Edificaciones RNE-2006 

1.7.1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL PLAN MAESTRO 

Ítem Función/Tarea 
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1 
Elaborar el Plan de Contingencia 

y Emergencia 
A I R S A 

2 
Actualizar el Plan de acuerdo a 
las Normas Legales Vigentes. 

I R E S V 

3 

Comunicar los Cambios y 

Actualizaciones producidos en el 
Plan Maestro a las Gerencias y 

Equipos Respectivos 

V A R S V 

4 
Gestionar los Recursos 
Necesarios para el 

mantenimiento de este Plan 

A A V C I 



 

 

 

 

II CAPITULO: INVENTARIO, ANALISIS y EVALUACION DE RIESGOS 
 
 

 

 
 

 

 

2. DESCRIPCION DE LUGARES DE TRABAJO Y PROCESOS 
2.1.1. Instalaciones Propias del Lugar de Trabajo 

Hacer una descripción rigurosa ayudará de manera decisiva tanto en la 

evaluación del riesgo como durante la Emergencia. 

 

Se deben estudiar las instalaciones propias del edificio o centro de cultivo porque, 

en principio, son las que pueden originar una emergencia. Si estas instalaciones 

tienen todas las medidas de protección propia de cada i n s t a l a c i ó n  y si se 

hace un buen mantenimiento, se disminuirán o eliminarán una gran parte de las 

emergencias producidas por ellas. 

 

Se debe detallar lo siguiente: 

 Instalaciones Eléctricas, debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad 

Utilización y las respectivas normas que lo desarrollan. 

 Instalaciones de Gas, debe cumplir la Normativa específica que afecte al tipo 

de gas y las Normas de la Compañía suministradora. Tenemos 2 casos: Las 

Instalaciones de Tubería para Transporte de Gas y Áreas de Almacenamiento. 

 Almacenamiento de combustibles, debe cumplir la normativa específica de 

aseguramiento en el sistema de almacenamiento de combustibles. 

 Módulos en la laguna, estructuras flotantes de acero galvanizado donde se 

realizan gran parte de las actividades de cultivo. 

 Entorno climático adverso,  

 Calefacción, detallar características. 

 Comunicación, se debe indicar la forma de transmisión de mensajes y el 

Sistema de Comunicación Instalados. 

 Vías de transito: es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía 

donde transitan personas y vehículos.  

 

2.1.2. Procesos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo


 

 

 

Se determinará todo el proceso productivo de la actividad, conexionando los 

diferentes departamentos o Áreas y las diferentes actividades, y se confeccionará un 

esquema del proceso productivo, o de la actividad. 

 

3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
3.1.1. Proceso de Evaluación de Riesgos 

Realizar el proceso de Identificación, Análisis y Evaluación de los riesgos propios de 

la Actividad y de las Instalaciones; recurriendo a la metodología apropiada para ello: 

 Aforo y Ocupación 

 Análisis de Vulnerabilidad 

 Carga de Fuego 

 Cantidad de Sustancias Peligrosas 

 Condiciones del Entorno 

 Otros (Visitas, Terceros, etc.) 

 

Para realizar este proceso se deberá consultar a las Matrices desarrolladas en la 

Empresa a través del Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y 

Determinación de Control de Riesgos. 

 

Según  los  puntos  anteriores,  se  deberá  tomar  para  el  desarrollo  del  Plan  de 

Emergencia las Actividades cuyo Riesgo sea: 

 Clase D, será tomado de acuerdo al criterio del Especialista 

 Clase E, cuya Cobertura de Daño y Gravedad sean máximas. 

 Consideraciones de Riesgo General (incluidos por INDECI) como: Sismo o 

Terremoto, Incendio, Transporte de Materiales Peligrosos e Inundaciones 

 

Del Proceso de Evaluación de Riesgos se tipificará en Tipos de Emergencias, que 

será dado por: 

 Emergencia por Materiales Peligrosos (Derrames de Químicos, líquidos 

peligrosos, líquidos combustibles, Fugas de refrigerantes, etc.) 

 Emergencia por Sismo 

 Emergencia Por Incendio 

 Emergencia por Accidentes con Lesiones Graves y/o Enfermedades 

 
 

 



 

 

 

 

III CAPITULO MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
 
 
 
  
 
 
 

4. INVENTARIO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

Se señala en este apartado todas las instalaciones de protección que se pueden 

encontrar en el Establecimiento. Solo se chequearán aquellas que se encuentren en el 

establecimiento y se propondrá la instalación de las que se consideren necesarias. 

 

Las Instalaciones con que deben dotarse los establecimientos se establecen en el 

Código Nacional de Electricidad – Utilización, Reglamento Nacional de Edificaciones, 

Normas Técnicas de Indecopi, y Normas Internacionales como las Normas NFPA para 

el Caso de Protección Contra Incendio. 

 

Se  deberá  especificar  si  las  Instalaciones  de  Protección  cuentan  con  un  Programa  

de Mantenimiento. 

 

El Inventario deberá estar disponible por Cada Equipo respectivo. 

 

4.1.1. INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y ALARMA 

Realizar  el  Inventariado  de  los  Sistema  de  Alarma,  indicando  su  ubicación  y propósito, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Clasificarlos como: Alarmas Locales, Alarmas Generales 

 Diferenciar los Tipos de Alarma como: Alarma Manual, Alarma 

Automática, Sirena, Megáfono, etc. 

 Cobertura y alcance del Sistema de Comunicación de Alarma 

 Características y cobertura de la Instalación de Megafonía 

 

5. Instalaciones Fijas de Extinción 

a. Extintores, se detalla de acuerdo a su clasificación por: 

 Según el Agente Extintor: en el caso de oficina: Anhídrido Carbónico o gas 

carbónico, y Polvo químico. En planta: Solo gas carbónico. 

 Según la Carga: Extintor Portátil gas carbónico; Extintor sobre ruedas 

 Según el Sistema de Presurización: Presión Propia, Fase Liquida-Gaseosa, 

con Gas Inerte. 



 

 

 

 

6. Sistema de Señalización: Alumbrado de Emergencia 

a. Se debe detallar: 

 Posición y Características de las Luminarias. 

 Características de la Instalación. 

 Propósito: Iluminación de  Señales de  Seguridad,  Iluminación  de Rutas de 

Escape, Iluminación de Obstáculos, etc. 

 

7. PLANOS DE INSTALACIONES 

a. Se deberá contar la actualización de los Siguientes 

planos: 

 Planos de Arquitectura, Ubicación y Especificaciones Técnicas firmados por 

el Arquitecto Colegiado (Escala 1/50 o 1/100). 

 Certificados y/o Protocolos de Pruebas: Medición del Pozo Puesta a Tierra, 

Medición de Aislamiento entre Fases y tierra para Instalaciones Nuevas y 

Remodeladas, Mantenimiento de Sistemas Contra Incendio, Mantenimiento 

de Sistema de Detección y Alarma, etc. 

 Planos de Rutas de Evacuación, firmado por el Arquitecto Colegiado 

 Planos de Señalización y Equipos de Seguridad, firmado por el Arquitecto 

Colegiado 

 Plan de Seguridad en Defensa Civil, firmado por el Jefe de Seguridad e 

Higiene Ocupacional, incluyendo el Mapa de Riesgos. 

 

b. Los planos mencionados deberán ser revisados al menos 1 vez el año. 

 

8. MEDIOS HUMANOS 

En este apartado se indican las personas que se van a destinar a  la lucha  contra  las 

emergencias, la Brigada de Emergencias, con indicación expresa de su puesto de 

trabajo y horario del mismo. 

 

En la fase de implantación del Plan se seleccionarán a las personas que van a colaborar 

en la emergencia, debiendo indicar en este documento: 

 El nombre de la persona. 

 El puesto de trabajo habitual. 

 El puesto o responsabilidad asignada en la emergencia. 

 Nro. de Teléfono, Radio de comunicación. 

 
Todo ello para cada uno  de los turnos de trabajo que estén establecidos en la organización del 
establecimiento. 

 

8.1.1. Variaciones del Personal 

a. Se deberá tener un listado general de los participantes en Emergencia de toda 

la Empresa, se anotará datos como: 

 Turnos de Trabajo 

 Lugares y Puestos de Trabajo 

 Periodo Vacacionales 

 Centro o Lugar de Asignación para Emergencia 

 Jerarquía dentro del Sistema de Comando de Emergencia (Inciso d) 

 



 

 

 

b. En caso de no  existir  personal  designado,  se  anotará  las  necesidades  

según evaluación de riesgos tomando en cuenta los datos anteriormente 

citados. 

 

c. Las Personas a participar en las Emergencias, constituirán el Sistema de 

Comando de Emergencia. 

 

8.1.2. Sistema de Comando de Emergencia 

a. El Sistema de Comando de Emergencia permite que diferentes grupos de 

Trabajo, Equipos trabajen juntos hacia una meta común de una manera eficaz y 

eficiente. El Sistema entra en operación desde el momento en que el accidente 

ocurre hasta que las necesidades de la gerencia o de operaciones no existan 

más. El Sistema de Comando de Emergencia estará conformado por: 

 Jefe de Emergencia 

 Grupo de Operaciones 

 Grupo de Planificación y Asesoría 

 Grupo de Logística 

 Grupo de Relaciones Publicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE COMANDO DE EMERGENCIA 

b. Jefe de Emergencia: Actuará  desde  un  centro  de  comunicaciones  establecido.  

En  Función  de  la información facilitada por el Jefe de Intervención sobre la 

evolución de Emergencia, enviará al área siniestrada las ayudas internas 

disponibles y recabará las externas que sean necesarias. De él depende el jefe de 



 

 

 

intervención. 

 

El Jefe de Emergencia será el Gerente de Centro de Cultivo 
 

c. Grupo de Planificación y Atención Medica: Es el Grupo de personas que 

poseen un amplio conocimiento de las áreas y de las situaciones peligrosas 

relacionadas al Accidente. Realiza Coordinaciones directas con el Jefe  de  

Intervención  sobre  medidas  de  Seguridad  y  realiza  funciones  de 

planeamiento  conjuntamente  con el  Jefe  de  Intervención.  Tiene autoridad  

para revocar una orden dada por el Jefe de Intervención cuando constituya un 

riesgo inaceptable  para  la  seguridad  y  salud.  Está  conformado  por  

Especialistas  de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en temas de 

Emergencias, designado por el Comité Central de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

d. Grupo de Operaciones: Grupo que se encarga de las operaciones e 

intervenciones de la Emergencia. Está constituido por el Jefe de Intervención y 

los Equipos de Emergencia. 

 

Organización del Grupo de Operaciones 

e. Los miembros del Grupo de Operaciones serán designados por el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo a excepción de los Jefes de Intervención y 

tendrán una formación y adiestramientos adecuados. 

 Los Jefes de Intervención, serán las personas designadas por las 

Gerencias respectivas (suele ser el Especialista del Área o Jefe de Equipo 

de la Organización). Valorará la Emergencia, Planificará las acciones y 

asumirá la dirección y coordinación de los Equipos de Intervención.  

Participará en la conformación de los Equipos de Intervención realizado por 

el Comité, 

 Equipo Primera Intervención (EPI), personal encargado que interviene 

directamente en la Emergencia (Combate, Lucha, Operación, etc.); 

usualmente es el Personal que conoce el proceso del área. Serán designado 

a Nivel de Equipo y según los Tipos de Emergencia (Ver Evaluación de 

Riesgos). 

 Equipo de Segunda Intervención (ESI), personal encargado en brindar 

apoyo al equipo de Primera Intervención en caso de complicación de la 

situación de Emergencia,  serán  designados  según  la  magnitud  que  

podría  llegar  la Emergencia y necesidades en el lugar de trabajo. 

 Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) y el Equipo de Primeros Auxilios 

(EPA) pueden estar compuestos por personal técnico y/o obreros. Serán 

designados por el Comité SST. 

 

f. Grupo de Logística y Finanzas: Son las personas que se encargan de adquirir 

los recursos externos, de resguardo y seguridad física en el Área; solicitados por 

el Jefe de Emergencia o Intervención. Son Designados por el Gerente de 

Logística.  

g. Grupo de Relaciones Publicas: Tendrá a Cargo al Equipo de Manejo de Crisis 

(EMC) y el manejo de información conjuntamente con el Jefe de Emergencia y 

los Altas mandos de la organización. 

 



 

 

 

8.1.3. Recursos 

Para el buen desempeño y comunicación de los integrantes se deberá contar: 

 Centro de Comunicaciones, donde se recibe las primeras llamadas de 

alarma, será un centro de respaldo en caso que fallen las comunicaciones 

en el área. El Centro de Comunicaciones deberá tener todos el Directorio 

Telefónico de los Miembros de Emergencias. 

 Radios  de RPM. 

 Casco  de Identificación para cada Grupo de Trabajo (Brigadas), que lo 

usarán en todo momento. 

 

 

 

IV CAPITULO PLAN MAESTRO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
EMERGENCIAS 
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4.1. CLASIFICACION DE EMERGENCIAS Y ESQUEMA GENERAL DE DESARROLLO 

La clasificación de las Emergencias en función de los tipos de riesgo, de la gravedad 

de la situación o de la ocupación y medios asignados a la emergencia, puede hacerse 

interminable, pues sería la multiplicación de cada tipo de riesgo por cada nivel de 

gravedad que se haya determinado y por las diferentes ocupaciones y medios 

asignados. 

 



 

 

 

Por tal motivo hay que hacer una clasificación con pocos tipos de Emergencia y 

definir cuándo se da uno u otro en cada tipo de riesgo. 

 

Ante esto se establecen los siguientes tipos de Emergencias: 

 

a. Conato de Emergencia (Nivel 1), Situación en la que el riesgo o accidente que 

la provoca puede ser controlado de forma sencilla y rápida, con los medios y 

recursos disponibles, presentes en el momento y lugar del accidente. El Nivel de 

Pre - emergencia corresponde a los siguientes Accidentes: 

 Conato de Incendio 

 Lesiones Leves que requieran solo primeros auxilios 

 Accidentes Vehiculares solo con Perdida Material 

 

b. Emergencia Local (Nivel 2), Situación en la que el riesgo o accidente requiere 

para ser controlado la intervención de equipos designados e instruidos 

expresamente para ello; afecta a una zona o a un área del lugar de trabajo y puede 

ser necesaria la “Evacuación Parcial” o desalojo de la zona afectada. 

 

c. Emergencia General (Nivel 3), Situación en la que el riesgo o accidente pone 

en peligro la seguridad e integridad física de las personas y es necesario proceder 

al desalojo o evacuación, abandonando el recinto. Requiere la intervención de 

equipos de alarma y evacuación y ayuda externa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESQUEMA GENERAL DE DESARROLLO 

Notas:  El  Plan  de  Alarma  es  la  etapa  de  comunicación  del  Evento,  declaración  

de Emergencia, Avisos, etc. Participa toda la Organización. El Plan de Intervención, 

es la respuesta, rescate y Socorro; participan directamente el Jefe de Intervención, 

Equipos EPR. El Plan de Evacuación participa directamente en forma coordinada La 

brigada de evacuación con las instrucciones iníciales del Jefe de Intervención de las 

áreas designadas. 
 

4.2. LINEAMIENTOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIA 



 

 

 

El Sistema de Comando de Emergencia deberá tener en cuenta lineamientos de 

atención, limitación de Operación/respuesta, de Recursos, de Comunicación, 

limitaciones de la ayuda externa y facilidad de apoyo; para tomar las previsiones del 

caso, impartidas por el Jefe de Emergencia. 

 

El Jefe de Emergencia y los miembros del Equipo deben tener en cuenta principios 

que ayuden a tomar sus prioridades frente a incidentes donde las condiciones físicas 

pueden cambiar rápidamente y donde es necesario realizar una respuesta en forma 

correcta y segura, así tenemos una regla básica que se tomará en cuenta en 

cualquier momento del Incidente en forma secuencial: 

 Personas, las personas en general tienen prioridad, pero tampoco hay que 

poner en riesgo a los miembros del equipo. La pérdida de un miembro 

entrenado puede perjudicar al equipo y demorar la respuesta. 

 Entorno, incluye el agua, aire, la tierra, gente y animales afectados. 

 Propiedad, La prevención de daños a la propiedad es importante pero no 

tanto como las personas y el entorno. Sin embargo, dentro lo posible, los 

brigadistas deben tomar en cuenta esta prioridad. 

4.2.1. Puesto de Comando 

a. En las Emergencias de Nivel 2 y 3 es recomendable que se establezca un 

Puesto de Comando, que servirá para que los líderes puedan controlar al 

personal que se reporta a ellos. 

b. El Puesto de Comando es el área de alistamiento inicial para el personal de 

respuesta y el equipo, hasta que surja la necesidad de estar en un área aparte. 

c. La extensión del sitio escogido debe ser lo suficientemente grande para 

acomodar todos los Equipos con los que se espera responder a la Emergencia. 

d. El Puesto de Comando deberá estar ubicado en lugar seguro (Zona de Apoyo) a 

favor del viento y cuesta arriba del incidente. 

e. Las necesidades de seguridad deben ser consideradas para prevenir el ingreso 

de personal no autorizado por los accesos libres al Puesto de Comando. 

 

4.2.2. Centro de Comunicaciones 

a. El Centro de comunicaciones será el Personal encargado de la telefonía y deberá 

reservar una Línea para llamadas de Emergencia, para situaciones no previstas 

en este plan (Fallas de comunicación, personal de emergencia ausente, etc.) 

b. El Personal encargado deberá estar capacitado para entender los códigos de 

Niveles de Emergencias Empleado, deberá tomar o preguntar datos básicos 

como Lugar, Equipo, Tipo de Emergencia (Incendio, Fuga, etc.); y comunicar 

inmediatamente al Jefe de Emergencia. 

c. El Personal encargado deberá estar capacitado para entender los códigos de 

Niveles de Emergencias Empleado, deberá tomar o preguntar datos básicos 

como Lugar, Equipo, Tipo de Emergencia (Incendio, Fuga, etc.); y comunicar 

inmediatamente al Jefe de Emergencia. 

 

4.3. PLAN DE ALARMA 

El objetivo de este plan es conseguir una rápida movilización de los recursos 

necesarios, según la gravedad del riesgo. 

 

4.3.1. Lineamientos Preliminares 

a. Niveles de Alarma, Se establecen niveles de alarma (según Clasificación de 



 

 

 

Emergencias) para los distintos “Niveles de Gravedad”. Cada Nivel de Alarma 

debe marcar pautas de actuación y movilización diferentes. Ante esto 

tenemos: 

 Nivel 1 – Alerta 

 Nivel 2 – Alarma Local 

 Nivel 3 – Alarma General 

 

b. En  caso  de  que  reciba  primero  la  llamada  de  emergencia  el  Centro  de 

Comunicaciones, este brindará información correspondiente al Jefe de 

Emergencia o Especialista de Seguridad. 

c. Detección e Inicio de Alerta: 

 Cualquier  Persona  que  pueda  verse  involucrada  en  una  situación  de 

emergencia   está   obligada   a   comunicarlo   de  inmediato   al   Centro  de 

Comunicaciones o al Jefe de Intervención (Especialista de Área). 

 Solo en el caso de un Amago de Incendio, la persona puede actuar antes de 

la comunicación siempre y cuando tenga la competencia y medios 

necesarios para afrontar la extinción del fuego. Luego procederá la 

Comunicación del Incidente al respectivo Jefe de Intervención. 

 El  Jefe  de  Intervención  (del  Área)  será  el  que  notifique  al  Centro  de 

Comunicaciones o al Jefe de Emergencia en caso de Tipo de Alarma de 

Nivel I y II. 

 Solo el Jefe de Emergencia podrá declarar el Estado de “Emergencia 

General” (Nivel III). 

 Para los demás casos, el Aviso de la Situación de Alerta se podrá realizar 

por cualquiera de los medios previstos en las Instalaciones en que se 

indiquen. 

 

d. Actuación de Alerta - Nivel 1 

Instrucciones Específicas para el Jefe de Intervención 

 Recepcionar la Alerta y proceder a reunir al Equipo de Emergencia (Brigada) 

designados, apoyarse con el centro de comunicación y el Jefe de Equipo de 

Servicios Generales para la movilización. 

 Esperar  el  Informe  del  Equipo  de  Emergencia  un  tiempo  limitado  de  

10 minutos. 

 Si el informe es Positivo, (es decir no existe razón para declarar la 

Situación en Emergencia) se dará por controlada la situación. 

 Si es Negativo o si el Equipo de Emergencia no contesta, movilizará 

a todo el Equipo de rescate y al Jefe de Emergencia que a su vez 

evaluará la declaración de una Alerta de Nivel 2. 

 

Instrucciones Específicas para El Equipo de Emergencia. 

 Atender  la  llamada  del  Centro  de  Coordinación  de  Emergencias  para  

el Reconocimiento de la zona y el control de la Emergencia si procede. 

 Dirigirse sin entretenerse al punto o zona que se les indique. 

 Informar al centro de coordinación de las causas que han motivado el nivel 

de alerta y la evaluación de la situación, antes que transcurran los 10 

minutos. 

 Seguir las instrucciones de jefe de intervención en las tareas de 



 

 

 

“Intervención” que pudieran adoptarse. 

 

e. Actuación de Alarma Local - Nivel 2 

Instrucciones Específicas para el Jefe de Intervención 

 Movilizar a todos los Equipos de Emergencias. 

 Dar aviso al Jefe de Emergencias y mantenerlo informado sobre las 

acciones a tomar. 

 

Instrucciones Específicas para el Equipo de Emergencia 

 Los Equipos de Intervención acudirán a la zona donde se ha producido la 

Emergencia. 

 Los Miembros  del  Equipo  de  Emergencia  (brigadas),  deberán  cumplir  

las instrucciones del Jefe de Intervención. 

 Los Miembros del Equipo de Emergencia de Apoyo(rescate) estarán sujetos 

a instrucciones específicas del Jefe de Emergencia 

 

Instrucciones Específicas para el Jefe de Emergencia 

 Evaluar la Situación de la Emergencia. 

 Dar el pre-aviso a los Equipos de Manejo de Área y Manejo de Crisis; 

 Dar el Preaviso a los servicios de ayuda Externo que se consideren 

necesarios, según evaluación. 

 

f. Actuación de Alarma General - Nivel 3 

Cuando se declare la situación de “Emergencia General” se activará el 

Sistema de Alarma General y el Procedimiento de Evacuación. 

 

Instrucciones Específicas para el Jefe de Emergencia 

 Activar el Sistema de Alarma General 

 Solicitar Ayuda Externa, en caso de ser necesario. 

 

Instrucciones Específicas para los Equipos de Emergencias 

 Los equipos de intervención (Brigadas) deben seguir la disposición del Jefe 

de Intervención. Si llega el caso, colaborar con la Ayuda Externa si lo 

precisan. 

 El Equipo de Apoyo (Rescate), deberá acudir a la zona asignada para 

coordinar el desalojo. Comprobará que nadie se quede en la Zona y 

Comunicará al Jefe de Emergencia las incidencias. 

 El Equipo de Apoyo (Rescate) estará en el Lugar de Coordinación a 

disposición del Jefe de Emergencias 

 

Para los Ocupantes 

Cuando esto  ocurra,  los  ocupantes  deben  seguir  las  siguientes  

instrucciones generales: 

 Desaloje el Edificio siguiendo la Señalización marcada en su zona. 

 No Corra, Conserve la serenidad 

 No debe detenerse en las salidas, continúe hasta alcanzar el exterior. 

 No retroceda ni vuelva bajo ningún concepto. 

 Una vez fuera del edificio o local, espere en el punto de reunión previsto. 

 



 

 

 

4.4. PLAN DE EXTINCIÓN / INTERVENCIÓN 

El objetivo es establecer acciones de respuesta frente a cada evento, que por ser 

especifico requiere un nivel de operaciones coordinado y especializado por parte de 

los miembros del Grupo de Operaciones. 

 

4.4.1. Acciones de Respuesta frente A Sismo e Incendio 

Para Sismo 

 Mantener la serenidad, no correr en forma desesperada, podrían ser estas 

actitudes contagiosas y desatar el pánico. 

 Ubíquese en las zonas de seguridad colectivas. 

 Espere a que el sismo pase; puede ser que haya una réplica. 

 Si va  conduciendo,  pare  y  permanezca  dentro  del  vehículo,  teniendo  la 

precaución de alejarse de puentes, postes eléctricos, edificios dañados o 

zonas de desprendimientos. 

 Se emitirá un sonido constante durante 30 segundos 

 

Para Incendio 

 Mediante el uso de una señal de alarma, un silbato o el megáfono dé la voz 

de alarma. 

 Si existe el extintor cerca y sabe manejarlo, utilícelo. 

 Al atacar el fuego, fíjese que el aire no dirija las llamas hacia Ud. 

 No dar la espalda al fuego hasta estar seguro de que haya sido 

completamente sofocado. 

 Se emitirá un sonido de sirena 03 veces durante 15 segundos 

 

 

Recomendaciones. 

 Si el fuego es de origen eléctrico, NO INTENTE APAGARLO CON AGUA. 

De ser necesario, corte el fluido eléctrico (del tablero general) previa 

autorización del Jefe de Brigada de Lucha Contra Incendio. Utilice en éste 

caso extintor de CO2 o PQS que se encuentra en cada área de planta. 

 Si la ropa de alguien se incendia, inmediatamente arrójelo al suelo y de 

vueltas envolviéndolo en una cobija o manta. 

 En el caso de no poder controlar el incendio, evacuar la zona 

inmediatamente; verificar que ninguna persona haya quedado atrapada y si 

fuese así movilizarlo, con los equipos de respuesta a emergencia,  y 

trasladarlo a una zona segura. 

 

4.5. PLAN DE EVACUACIÓN, AISLAMIENTO y PRIMEROS AUXILIOS 

El objetivo es determinar un conjunto de instrucciones y normas para el desalojo de 

la planta, edificios o instalaciones en caso de Alarma Parcial o General. El personal 

es Evacuado para su debida atención en Primeros Auxilios, Traslado a un Centro de 

Emergencia o a la espera de las indicaciones de reanudación de operaciones dadas 

por el Jefe de Emergencia. El Plan de Evacuación es independiente de la Naturaleza 

de la Emergencia y se activa en función de la gravedad y el riesgo para las personas. 
 

4.5.1. Tipos de Evacuación 

a. Evacuación Parcial: Cuando la Emergencia solo afecta a una zona y solo es 

necesario el desalojo de la misma para facilitar el trabajo al Equipo EPI. Es 



 

 

 

por lo tanto, un desplazamiento fuera de la zona afectada. 

b. Evacuación General: Cuando se declara la Situación de “Emergencia General” 

a través del Sistema de Alarma General que obliga inexorablemente a Evacuar 

el edificación o local hacia el exterior. 

 

4.5.2. Instrucciones Generales en Evacuación Parcial y Aislamiento 

a. El jefe de intervención determinará la zona que debe quedar desalojada, e 

indicará el radio de evacuación o Zona de Seguridad para confinamiento del 

personal. 

b. La brigada de evacuación deberá apoyar en la evacuación, todos los afectados 

se desplazarán fuera de la zona si así lo solicita el jefe de Intervención. 

c. Los Afectados esperarán instrucciones para volver una vez controlada la 

Emergencia, que les será comunicadas por el jefe de Intervención. 

d. El  jefe  de  Emergencia  coordinará  con  el  Equipo  Manejo  de  Área  (EMA)  

para acordonar la zona de Aislamiento si el jefe de intervención lo requiere. 

 

4.5.3. Instrucciones Generales en Evacuación General 

a. Desde el Puesto de Comando se dará la orden de Evacuación realizando o 

solicitando la activación de Alarma General. 

b. El Equipo de Alarma se movilizará para asumir las funciones específicas que 

a cada uno se le asigne en su zona correspondiente. 

c. Todas las personas que se encuentren en el interior deben salir por el itinerario 

marcado para su zona hasta el punto de reunión previsto en el exterior, 

siguiendo las instrucciones generales que se le indiquen. 

d. El Jefe de Emergencias actuará desde el puesto de comando y próximo a él 

estarán los equipos de Manejo de Área (EMA) y Manejo de Crisis (EMC) para 

actuar en lo que se requiera. 

e. Equipo de Alarma y Evacuación 

 Acudir a la Zona Asignada para coordinar el desalojo según instrucciones 

recibidas. 

 Comprobar que no se queda nadie en la zona 

 Comunicar al Puesto de Comando las Incidencias confirmando que todos 

están en el punto de reunión previsto en el exterior. 

f. Para todos los usuarios y ocupantes de la edificación 

 Seguir el itinerario de salida que corresponde a su área, con orden y rapidez 

 No entretenerse a coger objetos personales 

 No detenerse en las Salidas, continuar hasta alcanzar el punto de reunión 

 No se retrocederá o volverá bajo ningún concepto, una vez declarada la 

Alarma General y Activado el Plan de Evacuación 

 Solo en caso necesario, por bloqueo del itinerario previsto, se debe utilizar 

el itinerario alternativo previsto. 

g. El Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) finaliza su tarea cuando se acaba la 

evacuación y se informa al puesto de comando las incidencias habidas durante 

la misma. 

 

4.5.4. Primeros Auxilios 

a. El Equipo de Primeros Auxilios realizará la atención del Personal en la Zona 

Segura dispuesta por el Jefe de Intervención y/o los Equipos de Alarma y 



 

 

 

Evacuación (EAE). 

b. En caso de contar con un afectado por Sustancias Químicas, se deberá consultar 

la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) del químico para la determinación de la 

Técnica de Atención a Aplicar. 

c. En caso de Quemaduras por Fuego proceder a la Atención Inmediata lavando o 

sumergiendo la parte afectada con Agua Fría. 

d. Si la condición de la Persona Afectada fuese grave se deberá proceder a 

trasladarlo en camioneta y activar la comunicación al centro de atención de salud 

más cercano. 

 

4.6. RECEPCIÓN DE AYUDAS EXTERNAS 

El objetivo es dar los lineamientos, información y facilidades de acceso y disposición 

de recursos al apoyo externo para afrontar en forma rápida la Emergencia General. 

La brigada de emergencia, y el Manejo de Crisis (Liderado por Responsable de HSE) 

serán los encargados de realizar dicha labor en coordinación con el Jefe de 

Emergencia, Comité Central y Gerencia General. 

 

4.6.1. Termino de Funciones de los Equipos de Emergencia 

a. El Equipo de Emergencia o grupo de operaciones; atenderán la Emergencia 

según sus funciones hasta la llegada de la Ayuda Externa. 

b. Los otros Equipos finalizan sus tareas, en principio, cuando intervienen las 

Ayudas Exteriores, y en ese momento se ponen a disposición para prestar 

colaboración que soliciten. 

c. El Jefe de Emergencias no finaliza sus misiones hasta que las ayudas exteriores 

le informen de la resolución de emergencia y ordena el regreso al Centro. 

Después se realizará la  Investigación de la Emergencia y se velará para que el 

servicio de mantenimiento reponga los medios técnicos utilizados en la 

Emergencia. 

d. Las situaciones críticas  de emergencias que se pueden dar: 

 En caso de caídas en el túnel. 

 Accidente grave. 

 Una urgencia que se agrave su estado de salud a una emergencia. 

 Incendió por corto circuito en las instalaciones eléctricas. 

 Caída de bines, atropello con el montacargas, aplastamiento con bines. 

 

 
 

 

 



 

 

 

V CAPITULO EVALUACIÓN DE DAÑOS Y NECESIDADES 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

E s  e l  r e g i s t r o  c u an t i t at i v o  y  c u al i t at i v o  de  l o s  da ñ o 
s  q ue  h a o c as i o n a do    un    e v e nt o    a dv e r s o    o    u n    de 
s as t r e .    T i e ne    l a f i nal i d ad de  t e ne r  l a i nf o r m ac i ó n 
ne c e s ar i a p ar a  de t e r mi n ar l as  ne c e s i d ade s  y  t o m ar  
de c i s i o ne s  a nt e  un a  e me r ge nc i a  o de s as t r e . 

 
 
 
 
5.1. ANALISIS DE NECESIDADES 

En un desastre las necesidades serán muchas, no se podrán atender todas con la 

misma prioridad, se deberá desarrollar una estrategia de acciones y determinar los 

recursos a emplearse. Se deben realizar las siguientes preguntas: 

¿Qué recursos se necesitan? 

¿Cuáles están disponibles localmente? 

¿Qué se debe requerir como ayuda externa? 

TIPO DE EVALUACION 

 Preliminar: Primera apreciación del desastre en forma cuantitativa y cualitativa, 

basada en una aproximación de lo ocurrido (se elabora en lo posible las primeras 

08 horas), permite: 

 Apreciar parcialmente las consecuencias del evento. 

 Hacer un primer análisis de necesidades. 

 Propone acciones prioritarias dentro de la mayor objetividad posible. 

 Se reajusta permanentemente. 

 

 Complementaria: Evaluación posterior a la inicial, (se elabora en lo posible en 

las primeras 72 horas), permite: 

 Apreciar con mayor precisión las consecuencias del evento. 



 

 

 

 Identifica puntos críticos (ver mapa de riesgo de planta). 

 Señala daños a los servicios básicos 

 
ANALISIS DE NECESIDADES 

Prioridades y toma de decisiones críticas: 

a. Prioridades de intervención inicial: 

 Búsqueda de heridos 

 Rescate 

 Evacuación 

b. Prioridades en la atención en salud y saneamiento ambiental: 

 Atención a las personas 

 Suministro de agua 

 Eliminación de aguas de sanguaza en caso de caída de dinos. 

 Suministro de alimentos 

 Alojamiento provisional 

c. Prioridades de tipo logístico: 

 Vías de acceso 

 Sistemas de telecomunicaciones 

 Insumos básicos 

d. Otras prioridades: 

 Actividades laborales, educativas, recreativas y aspectos de seguridad. 

 

5.2. SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y ALERTA 

Para cada accidente potencial o situación de emergencia que surgiera se realizó un 

estudio de medios técnicos de respuesta para el control de emergencia en caso que 

ocurriera. 

 

MEDIOS DE DETECCIÓN 

Sistemas automáticos, control operacional, visual, etc, Ejemplo: Alarma contra 

incendio. 

 

 Automáticos: 

 Detector de humo de haz fotoeléctrico. 

 Detector de calor 

 Panel anunciador remoto con leds. 

 Manuales: 

 Pulsadores de alarma. 

 Sirenas Y Timbres de alarma: 

 Corneta de alarma con luz estroboscópicas. 

 

a. MEDIO DE AVISO (señalización reglamentaria y colocada en sitios visibles) 

 Luces de emergencia 

 Timbres de alarma 

 Sirena óptica acústica. 

 

b. MEDIOS DE CONTENCIÓN Y AISLAMIENTO 

 Sacos de arena para formar diques de contención contra derrames. 

 Cubetas vacías que serán utilizadas para recoger el material  residual 

contaminante. 



 

 

 

 Cubetas diferenciadas para el recojo del material ácido o alcalino. 

 Paños absorbentes (en caso de derrames). 

 Cubetas que contienen aserrín. 

 

c. MEDIOS DE CONTROL 

 Red de agua contra incendios / suministro 

 Hidrante (uso exclusivo de bomberos). 

 Extintores (CO2. PQS, Agua presurizada) 

 

d. MEDIOS DE RETIRADA DE MATERIALES CONTAMINADOS. 

Recogida y transporte en envases adecuados, disposición final del material a 

donde va a ser llevado. 

 

La realización de dicho estudio implica dos aspectos importantes: 

 La determinación del número de equipos y cantidades necesarias, los plazos 

para su acopio, así como la colocación y señalación de los mismos. 

 Material de recojo de residuos (tachos). 

 

5.3. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 

 El colaborador que identifica la emergencia reporta   el incidente al 

colaborador más próximo (portavoz). 

 El colaborador portavoz comunica a Central de comunicación: Oficina de 

calidad o oficina de producción. 

 Central de comunicación comunica a: 

 Jefe de Brigadas de Incendio, Brigada de primeros auxilios, Brigada 

de Evacuación; en caso que lo amerite. 

 Coordinador general de HSE. 

 El Coordinador de Seguridad debe ir a la escena de la emergencia y evalúa 

la situación y comunica al Mando de la emergencia de los acontecimientos 

sucedidos. 

 El  Mando  de  la  emergencia  evalúa  la  situación  de  emergencia; coordina 

con el oficial de seguridad para    solicitar la ayuda de organismos  externos  

en  caso  que  lo  amerite.  Ejemplo: Bomberos, ambulancia, centro 

Hospitalario de Esmeralda, Juez de turno. Policía Local. 

 Si  la  emergencia  es  de  NIVEL  II  o  NIVEL  III;  El  Mando  de  la 

emergencia coordina con el Coordinador de Seguridad General para dar 

información   a medios de comunicación externos en el caso que lo amerite. 

 El Mando debe mantener comunicación y coordinar en forma efectiva en 

todo momento con: 
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UNI 
5.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 
 

5.4.1. OBJETIVO 

Establecer las pautas a seguir antes, durante y después de un sismo en las 

diferentes locaciones de la PERUVIAN ANDEAN TROUT SAC 

 

5.4.2. ALCANCE 

Aplica a todas las áreas de la Corporación, sujetas a sufrir en cualquier momento 

un  movimiento sísmico con resultados impredecibles en pérdida de vidas 

humanas y materiales. 

 

5.4.3. RESPONSABILIDADES MANDO DE EMERGENCIA: 

a. MANDO DE EMERGENCIA: 

Planifica, coordina, dirige y controla las actividades relacionadas con los 

simulacros de sismo e incendio. 

 

Efectúa la evaluación especifica de la locación, análisis de necesidades, 

formulación de requerimiento. 

 

b. Brigadas de Evacuación: 

Instruyen a todo el personal del establecimiento, la forma correcta de evacuar 

el lugar en forma ordenada. Mantienen un estado de alerta permanente en 

condiciones de acudir ante cualquier emergencia. 

 

Una vez instaladas las personas evacuadas  en la zona de seguridad externa, 

se ponen a disposición del Jefe de Seguridad y participan en actividades  de  

control  y  seguridad  y/o  otras  acciones  que  se dispongan. 

 

5.4.4. MATERIALES / EPP 

 Casco para brigadas  

 Radios portátiles  

 Identificación (Foto chek). 

 

5.4.5. DESCRIPICION  

Antes de un Sismo 

 El Jefe del área (Mando de la emergencia) debe asegurarse que todo  el  

personal  conozca  las  vías  de  evacuación  y  puntos  de reunión en caso 

de sismo. 

 El  Jefe  de  Seguridad    debe  vigilar  permanentemente  que  los pasadizos 

principales y secundarios estén despejados o libres de obstáculos que 

impidan una evacuación. 

 El Jefe de Seguridad (Oficial de seguridad) de cada locación instruye a 

todo el personal acerca de la forma correcta de evacuar el lugar en forma 

 El Coordinador de Seguridad de la locación instruye a todo el personal 

acerca de la forma correcta de evacuar el lugar en forma ordenada. 

 El responsable del Centro de comunicación es la persona designada para 

mantener actualizados los teléfonos de emergencia, para lo cual mantiene 

el documento “Cartilla de teléfonos”. 

 Todo colaborador debe identificar las rutas de evacuación y los puntos de 



 

 

 

reunión exterior. 

 

Durante un Sismo 

Conserve la calma, no permita que el pánico se apodere de usted y tranquilice a 

os que están a su alrededor. 

 Al inicio del sismo los colaboradores inician el proceso de evacuación hacia 

las rutas más cercanas de salida. 

 Los colaboradores, clientes y terceros se deben ubicar en las zonas 

señaladas como seguras. 

 Los miembros de la brigada dirigen hacia la ruta de evacuación a todo el 

personal. La evacuación debe ser ordenada sin atropellos pero rápida. 

 Los miembros de la brigada de evacuación guían a las personas hacia los 

puntos de reunión exteriores. 

 Si alguna persona se cae durante la evacuación, cualquier colaborador debe 

ayudarlo a salir. 

 Los miembros de la brigada y los colaboradores deben ayudar a evacuar a 

las personas discapacitadas que se encuentren en el local. 

 

Después del Sismo 

 El Jefe de Brigada debe determinar el nivel de emergencia (1, 2 o 3) para 

definir si es posible ingresar al lugar e iniciar las acciones de rescate de 

heridos y su correspondiente evacuación. 

 El Jefe de Brigada debe elaborar la relación de personas afectadas para 

iniciar su evacuación y rescate de acuerdo a la determinación 

 del nivel de emergencia. 

 En caso de que no sea posible atender la emergencia con los brigadistas de 

la empresa, el Jefe de Seguridad, solicita ayuda externa. 

 En caso de que sea posible atender la emergencia con la brigada de la 

empresa el Jefe de Brigada da inicio a las actividades de rescate. 

 Una vez dentro, los brigadistas   deben evaluar nuevamente la situación 

confirmando los niveles de emergencia (1,2 o 3) priorizando la evacuación 

de heridos determinando la necesidad de 



 

 

 

5.5. PROCEDIMIENTO GENERAL EN CASO DE INCENDIO: 

 

 MOTORES DIESEL. 

 SISTEMAS ELÉCTRICOS. 

 TRABAJOS EN CALIENTE. 

 

5.5.1. OBJETIVOS 

Establecer lineamientos a seguir antes, durante y después de un incendio en las 

distintas locaciones de Peruvian Andean Trout. 

 

5.5.2. ALCANCE 

Aplica a todas las locaciones de Peruvian Andean Trout, que están sujetas a 

sufrir una emergencia de esta naturaleza. 

 

5.5.3. RESPONSABILIDADES  

a. Jefe de seguridad 

Es el encargado de Planificar, coordinar todas las actividades relacionadas 

con la práctica de lucha contra incendio. 

 

b. Brigada contra incendio 

Es el responsable del entrenamiento de los brigadistas en  Prevención y 

Control de Incendios 

 

c. Colaborador 

Es el responsable de notificar toda condición o acto inseguro que pudiera 

desencadenar en un incendio. 

 

d. Departamento de seguridad industrial 

El ingeniero de seguridad   es responsable de dirigir y controlar las actividades 

de mitigación / eliminación de los impactos ambientales producidos por un 

incendio. 

 

5.5.4. MATERIALES / EPP 

 Extintores(PQS; CO2 ) 

 Gabinete contra incendio 

 Chalecos de brigadas 

 Recogedores, Escobas, Guantes de jebe. 

 Contenedores para desechos. 

 Paños absorbentes 

 

5.5.5. DESCRIPCIÓN 

 

 

Antes de un Incendio 

La brigada contra incendio y los colaboradores deben realizar prácticas de control 

de incendio con extintores (PQS; CO2, Agua presurizada) y Gabinete contra 

incendio, asimismo se debe firmar un acta de participación. 

 



 

 

 

Todos los colaboradores deben   notificar al Jefe de seguridad de toda condición 

o acto inseguro que pudiera existir    que desencadenaría en un incendio dentro 

de la locación. 

 

Durante el incendio. 

a. Ante  el inicio de un  incendio en su etapa incipiente; el colaborador que logre 

identificar un incendio debe comunicar al colaborador más próximo el 

acontecimiento. 

 

El colaborador que identificó el incendio debe determinar la clase de incendio 

(Clase A, B, C) para iniciar las siguientes  acciones: 

 Sí   el incendio está en su etapa incipiente: Extinguir el fuego utilizando 

extintor adecuado. (En caso de estar solo) 

 Si el incendio sobrepasa su etapa inicial: No intentar apagarlo y proceder 

a retirarse del lugar 

 

b. El colaborador portavoz del suceso de incendio debe comunicar y describir el 

evento a Central de Comunicación. 

c. Central de comunicación. debe clasificar el incendio de acuerdo a los niveles 

establecidos. Nivel I, Nivel II, Nivel III. 

d. La  Central  de  Comunicación  notifica  clasificando  el  nivel  de emergencia 

a los miembros de la Brigada contra incendio, Jefe de Seguridad y Central de 

Bomberos y si el caso lo amerita a la Brigada de Primeros Auxilios y Brigadas 

de Evacuación. 

 

Las Brigadas (Incendio, Evacuación, Primeros Auxilios) deben mantener     

comunicación constante con central de comunicación 

e. Los miembros de la Brigada Contra Incendio y Oficial de Seguridad deben ir al 

área del incidente: 

 Si  el  fuego  persiste  en  su  etapa  incipiente;  ayudar  a extinguir  el  fuego  

mediante  un  ataque  combinado  con extintores. 

 Si no se consigue extinguir el fuego: retirarse del lugar 

f. Sí el fuego sobrepasa de su etapa incipiente (la situación se torna 

insostenible); evacuar la zona del incidente y zonas colindante hacia una zona 

segura fuera de la locación. 

El Jefe de Seguridad debe informar los  acontecimientos  a los Bomberos para 

que ellos  procedan  extinguir el fuego e  iniciar acciones de salvamento 

 

Después del incendio. 

 

Los residuos producto del incendio deben considerarse peligrosos. 

 

Cada Jefe de Locación debe disponer de los residuos de acuerdo al procedimiento 

de residuos peligrosos. 

Para la disposición de los residuos, el personal de limpieza debe contar con guantes, 

recogedores, escobas y recipientes. 

 

 

 



 

 

 

5.6. PROCEDIMIENTO EN CASO DERRAME SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS 

 

5.6.1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos a seguir antes, durante y después de un derrame de 

material peligroso. 

 

5.6.2. ALCANCE 

Aplica a la planta industrial y a los centros de cultivo de MAR ANDINO PERÚ SAC, 

que están sujetas a sufrir un derrame de DIESEL 2, Aceite Dieléctrico, Sustancias 

Químicos Peligrosas. 

 

5.6.3. RESPONSABILIDADES  

a. Coordinador de Seguridad 

Es el encargado de  inspeccionar  y  alertar de toda condición  y acto inseguro 

que pudiera suscitar dentro de la corporación. 

 

b. Jefe de mantenimiento 

Es el responsable de  la inspección periódica de la maquinaria y/o actividad   

donde se utilizara   los   productos mencionados, con el motivo de alertar de   

las averías que pueda  tener  el sistema de funcionamiento y / o condición sub 

estándar, acto sub estándar en el área comprometida para realizar labores de 

rutina. 

 

c. Colaborador 

Es  el  responsable  de  notificar  toda  condición  o  acto  inseguro  que  pudiera 

desencadenar en     un derrame de Hidrocarburo   y por ende en incendio por 

calentamiento de DISEL 2 de los tanques de camiones que transportan dinos. 

 

d. Personal de Limpieza 

Es responsable de la existencia de arena (Diques en caso de derrame), como 

medio dispersante asimismo los contenedores como medio de evacuación del 

material peligroso. 

 

5.6.4. MATERIALES A UTILIZAR 

 Arena (Para formar diques) 

 Recogedor. 

 Escobas. 

 Contenedor para residuo contaminante. 

 

5.6.5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Guantes resistentes a contacto con hidrocarburo. 

 Botines de seguridad. 

 Lentes de protección. 

 Botines de seguridad. 

 Respirador simple, de vapores orgánicos (en caso que lo amerite) 

 

5.6.6. DESCRIPCIÓN 

 

ANTES DEL DERRAME (FASE PREVENTIVA) 



 

 

 

El Jefe de Mantenimiento es el responsable de la mantener en  buenas 

condiciones el equipamiento del sistema a utilizar. 

 

Todos los colaboradores deben notificar al Coordinador de seguridad de toda  

condición o acto inseguro que pudiera existir que desencadenaría derrame dentro 

de la locación. 

 

El Jefe de logística es el responsable de la adquisición de los implementos anti 

derrames (Arena, Aserrín, Paños absorbentes). 

 

DURANTE EL DERRAME (Sin incendio) 

El  colaborador  que  identifique  el  derrame  debe  informar  al Jefe  de Seguridad. 

 

El Coordinador de Seguridad debe informar a personal de Limpieza para que se 

proceda a controlar dicho derrame. 

 

El Coordinador de seguridad debe evaluar la situación de emergencia para 

proceder a comenzar las labores. 

 

El personal de Limpieza una vez controlado el derrame dispondrá de 

contenedores  para su disposición final. 

 

Si el  derrame es  grande  entonces formar  diques de contención  con arena,  para  

aislar  el  derrame  y  luego  utilizara  paños  absorbentes  para recoger el 

combustible y si la situación de emergencia lo amerita utilizar arena para su recojo. 

 

DURANTE EL DERRAME (Con incendio) 

El  colaborador  que logre  identificar  el  incendio  de  combustible  DIESEL debe 

notificar al colaborador más próximo; para que el colaborador (portavoz) 

comunique a central de comunicación del suceso. 

 

Notificado el oficial de seguridad y la brigada de incendio deben de ir a la escena 

del incendio y evaluar la condición de la emergencia. 

 

El colaborador que identifica el incendio debe evaluar la situación de emergencia 

para poder extinguirlo usando el extintor adecuado (Polvo Químico o CO2), y si 

es posible realizara un ataque combinado de extintores para sofocar el incendio 

con mayor rapidez. 

 

Si la situación de incendio se torna insostenible; entonces evacuar el lugar 

inmediatamente (no arriesgue su integridad). 

 

Esperar a los bombeos para que realicen su  labora  de  extinción  y salvamento 

 

DESPUÉS DEL DERRAME 

El Jefe de seguridad debe evaluar todo el área de incendio y la parte salvable del 

resto de la propiedad. 

 

El personal de Seguridad decide que operaciones son necesarias para la 

conservación de la propiedad. 

 



 

 

 

El jefe de limpieza debe asignar el personal y el equipo necesario para la 

recolección del material peligroso producto de dicho incendio. 

 

El departamento de Seguridad decidirá la disposición final del material peligroso. 

 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
 
 
 

 

COMPAÑIA  GENERAL DE BOMBEROS 

 

Central de Emergencia 116 

Central de Emergencia 
01 222-0222 

 

Compañia de Bomberos B - 120 01 276-5961 

 

 

PUESTOS DE SALUD MÁS CERCANOS A ESMERALDA 

 

Posta de Salud “Jesús Poderoso” 01 450-2516 

Centro Medico “Leonor Saavedra” 01 450-3113 

Clínica “Maison de Sante” de Chorrillos 01 619-6007 

 

 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

 
 

Central Telefonica 115 

Comisaría PNP de San Juan de Miraflores 01 276-3079 

Comisaría PNP de Chorrillos 01 467-0184 

Escuadrón de Desactivación de 

Explosivos (EDEX) 
01 431-3106 

  

 

EMERGENCIA PERSONAL DE PLANTA 

 

Bergman Miranda Alex Wendelin Gerente de Operaciones 945749230 

Canchari Chavez Ernesto Supervisor de Producción 992199960 

Navarrete Montreuil Angel Responsable de HSE 937584539 

Ruiz García Roberto Gerente de Administración y Finanzas 945770610 

 
 

DEFENSA CIVIL 

 

INDECI 01 2259898 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
 
 
 

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS 

 

Central de Emergencia 116 

Central de Emergencia Pasco (063) 422475 

 

 

PUESTOS DE SALUD MÁS CERCANOS AL CENTRO DE CULTIVO 

 

Posta de Salud Racracancha 945 402 794 

ESSALUD de emergencia Pasco (063) 422189 

Posta Médica Colquijirca, Tinyahuarco 
 

(063) 721054 

Clínica Gonzales (063) 421515 

 

 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

 
 

Central Telefonica 105 

Comisaría PNP de Pasco (063) 72-2326 

COMMISSIONER SECTORIAL Tinyahuarco 

Colquijirca 
(063) 401063 

  

 

            EMERGENCIA PERSONAL DE CENTRO DE CULTIVO 

 

Córdova Alexis Jefe de Área  999480623 

Joel Barrenechea Jefe de Centro 945282486 

Andrew Chacón Asistente de Producción 956276672 

Piero Donayre Díaz Asistente de RR-HH 926641238 

Elvis Quispe de la Cruz Inspector de SST 920299947 

 
 

DEFENSA CIVIL 

 

INDECI Pasco (063) 422-544 / 988062012 

 

 

 



 

 

 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS 

 

Central de Emergencia Hvca 116 

Central de Emergencia Hvca (067)-753100 

 
PUESTOS DE SALUD MÁS CERCANOS AL CENTRO DE CULTIVO 

Posta de Salud Choclococha 943 997 777 

Posta de Salud Santa Ines (067) 812931 

Posta de Salud Carhuancho (067) 813829 

ESSALUD de emergencia Hvca (067) 453155 

Hospital Departamental de Huancavelica (067) 452990 

Establecimiento Médico de Castrovirreina 967 687 524 

 

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

 
 

Central Telefonica 105 

Comisaría PNP de Huancavelica (067) 451520 

Comisaría PNP de Castrovirreyna 966 834 785 

  

 

EMERGENCIA PERSONAL DE CENTRO DE CULTIVO 

 

Cordova Alexis Jefe de Área  999480623 

Robles Cangahuala, Luis Roberto Supervisor de Producción 937587327 

 
 

DEFENSA CIVIL 

 

INDECI  Hcva (067) 368637 – 452870 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 08: Plan de Contención ante escape de Trucha 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los centros de cultivo de Mar Andino Perú S.A.C. velan por una producción responsable en cada una de sus 

etapas y actividades. El cultivo en jaulas flotantes en cuerpos de agua naturales podría generar un riesgo de 

escape de peces al medio natural, teniendo repercusiones no solo económicas, si no también ambientales, 

como competencia con otras especies, esparcimiento de enfermedades o entrecruzamiento de genes con las 

especies nativas. 

 

La infraestructura del centro de cultivo deberá tener las características de seguridad que permitan proteger a la 

especie cultivada frente al ataque de depredadores. Los implementos usados no deberán afectar el estado de 

salud de las especies hidrobiológicas y deberán permitir la inspección diaria de toda la población del centro de 

cultivo, el retiro diario de las mortalidades, la prevención del escape de los ejemplares en cultivo y el ingreso 

de especies silvestres. Además, deberá permitir su correcta limpieza y desinfección en los casos que 

corresponda y los materiales utilizados deberán facilitar todas estas acciones. 

 

Los escapes de Trucha arcoíris (Oncorynchus mykiss) constituyen circunstancias que pueden causar daños 

económicos, pero también ambientales, en mayor o menor grado, dependiendo de la cantidad escapada y el 

lugar del incidente. Estos escapes pueden producirse debido a fallas técnicas, condiciones meteorológicas 

adversas, mantención inadecuada de las estructuras de cultivo, por interferencia humana en módulos de 

cultivo (vandalismo, hurtos), o bien debido a fallas de operación o realización de procedimientos no adecuados 

en el manejo de los ejemplares en cultivo (escape al momento del conteo, selección, cambio de malla, etc.). 

 

2. OBJETIVO 

 

Minimizar el riesgo de escapes estableciendo acciones y responsabilidades operativas. 

 

 

3. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable para los centros de Mar Andino Perú S.A.C. 



 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Gerente General Responsable de aprobar el presente documento. 

Jefe de Centro 
Responsable de la revisión y correcta aplicación del presente 

documento. 

Analista de Gestión Ambiental Responsable de la elaboración del documento. 

Asistente de producción 
Responsable de dirigir la ejecución de este procedimiento y de realizar 

las capacitaciones correspondientes al personal. 

 

5. DEFINICIONES 

 

Escape de peces: Ocurre cuando los peces cultivados han abandonado sus respectivas unidades de cultivo, sean 

estas jaulas, estanques o bateas, dependiendo si es una instalación en tierra a lago. En algunas ocasiones 

dejan las instalaciones de cultivo y en otras no, quedándose en los alrededores de las jaulas, para el caso de 

centros de cultivo; en las pisciculturas, pueden permanecer en los canales del (los) efluente(s) o en la piscina 

de decantación. 

Centro de cultivo o centro: Lugar e infraestructura donde se realizan actividades de acuicultura 

Unidad de cultivo: Corresponde a la infraestructura mínima dentro de un centro de cultivo en que son 

mantenidos ovas o peces, tales como, bateas, estanques, balsas jaulas, etc. 

 

6. CONDICIONES PREVIAS 

 

El presente plan se adapta a las condiciones naturales del sitio de cultivo, contemplando los siguientes 

aspectos: 

- Selección del sitio: las características hidrológicas y los datos de los monitoreos bentónicos fueron 

previamente contemplados para elegir la posición de los módulos. 

- Infraestructura: La instalación y el tipo de material elegido para el sistema de amarres y anclaje se basa en 

las características ambientales y climáticas de la zona, aplicando 

- Peso mínimo de siembra: alevines de >5 g aproximadamente para reducir las posibilidades de fugas. 

- Medidas Operativas: se cuenta con un protocolo de Revisión de Mallas, el cual incluye inspecciones 

visuales diarias, semanales e inspecciones completas mediante el uso del R.O.V. (robot subacuático). 

- Además, antes de trasladar jaulas o grupos de peces, se inspecciona la ruta de traslado y se firma por el jefe 

o ingeniero encargado. 



 

 

 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

7.1 Jaulas de cultivo 

 

La principal medida preventiva para asegurar algún incidente de escape y poder contener a los peces será a 

través de capacitaciones sobre las medidas de acción que deberán aplicarse en conjunto y en equipo. De tal 

manera, anualmente se realizará una capacitación a todo el personal que trabaje en los centros de cultivo de Mar 

Andino. 

 

Para evitar el escape de ejemplares de trucha en el centro de cultivo, el personal realizará inspecciones 

oculares diariamente (siempre que las condiciones climáticas lo permitan). Además, semanalmente se revisará 

la parte inferior de las mallas con la ayuda del R.O.V. (cámara sub acuática), verificando la malla 

completamente, reportando así cualquier hallazgo encontrado (rotura, reparación, etc.) en el formato 

PRO-R-003. 

Cuando se realicen cambios de malla, el personal deberá evaluar completamente la nueva malla a ingresar, 

verificando así el estado de la misma. Para las actividades como traslado, muestreo o desdoble de peces 

también se tomarán medidas preventivas tal como se indican en los procedimientos respectivos PRO-P-004, 

PRO-P-005 y PRO-P-006. 

Antes de iniciar el proceso de cosecha de peces, se realizará la verificación del estado de las bombas, 

mallas, mangueras, etc. registrando la acción en el formato PRO-R-009, de esta maneras, se previene el 

escape de peces en dicha operación. 

 

Los sistemas de amarre están diseñados teniendo en cuenta todas las condiciones ambientales previstas durante 

todas las operaciones concebibles. Todos los materiales y equipos del centro de cultivo que se utilicen para 

las actividades de manejo de peces se deberán mantener en buen estado para reducir al máximo la 

probabilidad de escape por falla o mal uso. Los materiales que conforman la infraestructura del sistema de 

anclaje ha. Por otro lado, el reemplazo de las mallas por cambio, asegurará la resistencia del material de 

cualquiera de las mismas. 

 

Si en el caso ocurran eventos naturales como tormentas eléctricas y/o corrientes fuertes, se realizará la 

revisión de las mallas para evaluar el estado de las mismas, registrando los hallazgos encontrados en el formato 

PRO-R-003. 

 

De forma anual se evaluarán las actividades que podrían generar riesgo de escapes de truchas, plasmando esta 

información en la “Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos CAL-MT-002”. 



 

 

 

7.1.1 Control de trazabilidad del stock de mallas 

 

La trazabilidad es el conjunto de procedimientos preestablecidos que permiten conocer el histórico, ubicación y 

la trayectoria de un producto o lote a lo largo de la cadena de suministro en un momento dado. Para el control 

de la trazabilidad de las mallas que se manejan en el centro de cultivo se registrará la siguiente información 

en el formato CAL-R-019. 

 

- Fecha de ingreso de malla al centro 

- Numero de jaula donde se ubica la malla 

- Código de malla 

- Cocada de malla 

 

Trimestralmente y/o cuando ocurra un nuevo ingreso de mallas o se realice cambio en la ubicación de las 

mismas se actualizará el stock de las mallas que se ubican en el centro de cultivo. El ingeniero encargado 

del módulo será responsable de la verificación tanto del registro físico como el registro digital. 

 

7.1.2 Análisis tensiométricos en las mallas de cultivo para peces 

 

La resistencia de las mallas de cultivo es un elemento clave para evitar escapes por roturas de mallas, los 

cuales puedan ocasionar fugas de peces. Por consiguiente, es de suma importancia lograr establecer las 

resistencias mínimas y tiempo de vida útil de las mallas para evitar cualquier tipo de escape. 

 

La resistencia de la red se mide en kilogramos-fuerza (kg-f) y se determina mediante un ensayo normalizado 

que emplea como instrumento un dinamómetro de ruptura el cual se basa en estándares 

internacionales. 

 

7.1.3 Vida útil de las mallas de cultivo 

 

La vida útil de los componentes del módulo de cultivo es un elemento esencial para garantizar la integridad 

estructural de los mismos. Se deberá determinar en base a las condiciones ambientales del sitio de 

cultivo. 

 

Así mismo, es importante recalcar que hay ciertos factores que influyen directamente en la vida útil del 

producto, como corrientes, vientos, roses de material, etc. La laguna Punrún no tiene corrientes fuertes 

ni mareas considerables, ya que es un cuerpo de agua léntico. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

(SERNAPESCA) del gobierno de Chile emitió una propuesta normativa para el establecimiento de las 

condiciones referidas a mantención y certificación de 



 

 

 

las estructuras de cultivo. Dicho documento está en función a cultivos marinos, donde las corrientes y 

vientos son muy elevados y persistentes, a diferencia de los ecosistemas lagunares como el de Punrún. 

 

En dicho documento, se explica que las redes nuevas podrán ser utilizadas por un máximo de 24 meses 

efectivos en el agua sin necesidad de ser testeada. Una vez finalizado este periodo de 2 años, se 

recomienda testear las redes y/o llevarlas a mantención en taller para ser aprobadas nuevamente. Sin 

embargo, dicha validación debe ser realizada en talleres que cuenten con el equipamiento de laboratorio 

necesario para estos efectos. Estos equipos de laboratorio deben contar con calibraciones vigentes y estar 

certificados por organismos acreditados. 

 

Una vez testeada la red, se contrasta el resultado con la resistencia requerida. Para poder validar y considerar 

un cambio de malla por una nueva, se exige que tengan al menos un 65% de la resistencia inicial. Sin 

embargo, los resultados de los laboratorios serán analizados integrando el estado cualitativo de las mismas, 

mediante las observaciones registradas en la revisión de mallas. En tal sentido, para darle de baja a una red 

de cultivo, tendrá que tener una resistencia muy por debajo del 65% y que efectivamente demuestre un 

deterioro efectivo real, avalando su cambio respectivo. 

 

 

8. MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

8.1 Jaulas de cultivo 

 

De producirse escapes de los peces en las jaulas de cultivo, se detectará el incidente y de forma inmediata se 

le avisará al Jefe del centro de cultivo o a quien lo subrogue, quien coordinará el siguiente procedimiento: 

 

1) Realizar inspección para detectar lugar exacto donde se produjo el escape de peces y evaluar los posibles 

daños causados. 

 

2) Avisar al Jefe del Centro y/o Asistente de Producción la situación producida. 

 

3) Reparación de las roturas de malla. 

 

4) Utilizando mallas de lance y una unidad móvil, se recaptura los peces fugados. 

 

5) Se ubicará una jaula móvil al costado de la jaula con fuga y al mismo tiempo se distribuirá pequeñas 

cantidades de alimento para activar el cardumen, y que así ingresen a la jaula móvil. 



 

 

 

 

6) Luego se levantará la malla para que los peces queden dentro de esta. 

 

7) Estimación del número de peces capturados. 

 

8) Este proceso se repetirá hasta conseguir “recuperar” la mayor cantidad de peces posible. 

 

9) Las acciones de recaptura se podrán extender hasta por un período de 5 días desde ocurrido el hecho. 

 

En el caso que la fuga de peces ocurra de noche y los guardias se percaten de lo ocurrido, estos deben dar 

aviso al Jefe y/o Asistente de Producción del Centro, de igual forma dar aviso a su superior y dejar una 

constancia en bitácora. 

 

El Jefe y/o Asistente Producción deberá estar preparado para que al momento de tener luz solar implemente 

en forma inmediata el Plan de contingencia. 

 

8.2 Informe de Escape de peces 

 

Una vez ocurrido el hecho el jefe de centro elaborará un informe sobre el escape, el cual deberá recopilar la 

siguiente información: 

 Localidad exacta del escape, señalando la identificación de la unidad productiva a la que 

corresponde. 

 Grupo y lote involucrado. 

 Número estimado de individuos y su peso aproximado. 

 Circunstancias en que ocurrió el hecho. 

 Estado sanitario de los ejemplares escapados. 

 Período del último tratamiento terapéutico, señalando el compuesto utilizado, si 

correspondiera. 

 Estado de aplicación del plan de acción ante contingencias. 

 Registro fotográfico de las artes y/o unidades de cultivo afectadas. (fotos fechadas y 

georreferenciadas) 

Este informe debe ser enviado luego de transcurrido los 05 días como periodo máximo estipulado para la 

recaptura a las gerencia de producción y área de medio ambiente 

 

9. EQUIPOS Y MATERIALES DE CONTINGENCIA 



 

 

 

Equipos generales: 

 

 Todos los elementos a utilizar por los trabajadores deben estar debidamente 

desinfectados al momento de su uso (botas, trajes, carcales, etc.). 

 Teléfonos y computadores destinados a realizar las notificaciones a la autoridad 

competente e informar con respecto a apoyo al departamento de operaciones. 

 Cabos de diferentes calibres para la reparación de redes de cultivo. 

 Mallas de muestreo (a utilizar en la recaptura). 

 Carcales para capturar los ejemplares. 

 Contenedores, suficientes para llevar cualquier mortalidad o peces sacrificados al sitio de ensilaje 

del centro, luego de la recaptura. 

 Embarcaciones. 

 

 

10. PERDIDA INEXPLICABLE (PIE) 

 

Dentro de los posibles riesgos ambientales en las actividades acuícolas, sobre todo en sistemas de jaulas 

flotantes, existe el riesgo que se escapen los peces cultivados. El ingreso de especies a un ecosistema natural 

puede o no, tener efectos negativos significativos. El principal problema sería que al no pertenecer a dicho 

ecosistema de forma natural, podría ser invasora, desplazando especies pre-existentes. Este efecto traería 

consigo un cambio en la diversidad y abundancia de especies, así como cambios en la estructuración comunitaria 

del ecosistema. 

Por tal motivo, el estándar internacional “ASC Trucha Agua Dulce vs1.2”, exige como medida de control y 

correctiva, que los centros de cultivo que postulen a la norma, puedan realizar y publicar los resultados del 

cálculo de la Pérdida Inexplicable Estimada (PIE) de los Grupos de peces que se hayan cerrado 

completamente. A continuación, se observa la fórmula para calcular dicha ecuación: 

 

Fuente: Norma ASC Trucha Agua Dulce vs1.2 

 

La periocidad de la publicación de los resultados será al término y cierre de cada grupo de peces dentro de los 

centro de cultivo Don Droso y Lancari II. El lugar de la publicación será la página de Facebook “Mar Andino 

Perú S.A.C”: 



 

 

 

https://www.facebook.com/Don-Droso-Mapsac-103678651543167 

 

De esta manera, cualquier persona interesada podrá ingresar libremente al link puesto líneas arriba y así 

conocer los resultados del cálculo de la Pérdida Inexplicable Estimada de cada grupo de peces cerrado por los 

Centros de Cultivo Don Droso y Lancari II pertenecientes a la empresa Mar Andino Peru S.A.C. 

 

El responsable del cálculo y publicación de resultados será el analista de gestión ambiental. La publicación 

se hará al cierre de cada grupo de peces. 

 

11. REFERENCIAS 

 

- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (2018). Propuestas normativa para el establecimiento de las 

condiciones referidas a mantención y certificación de las estructuras de cultivo. Gobierno de Chile. 

 

12. REGISTROS 

 

PRO-R-015: Escape de peces 

https://www.facebook.com/Don-Droso-Mapsac-103678651543167
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UBICACIÓN: CENTRO DE CULTIVO DON DROSO - LANCARI II 

ACTIVIDAD: CULTIVO DE TRUCHAS 
 

 

 

 
ITE
M 

 

 
 
 
 

EVENTO 

 

 
 
 
 

PROCE
SO 

 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 

 
 
 
 

TAREA 

 

 
 
 
 

R/NR 

 

 
 
 
 

PELIGRO 

 

 
 
 
 

RIESGO 

 

 
 
 
 

CONSECUENCIAS 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO 

MEDIDAS DE CONTROL 

PROBABILI
DAD 

 
 
 

 
SEVERI

DAD 

 
 
 

 
RIESG

O 

 
 
 
 

NIVEL 

DE 

RIES

GO 

 
 
 

 
CONTROL OPERACIONAL 

 

 
(A) 

INDICE 

DE 

PECES 

EXPUES

TOS 

 

(B) 

INDI

CE 

DE 

PROCED

IMI 

ENTOS 

EXISTEN

TES 

 

(C) 

INDI

CE 

DE 

CAPACIT

ACI 

ÓN 

 

(D) 

INDI

CE 

DE 

EXPOSI

CIÓ N 

AL 

RIESG

O 

(A+B+C
+D) 

 

INDICE 

DE 

PROBAB

ILID AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JAULAS 

DE 

CULTIV

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANEJ

O 

 

 
MUESTREO 

Se realiza el muestreo de peces en peso/talla , mediante 

una malla de arrastre el cual nos permite tomar una 

cantidad determinada de peces, para luego ser dispuesto en 

un dyno de muestreo. 

 

 
R 

 
 

Manipulación de 

los peces 

 
Escape de los peces, 

contunciones en los 

peces, estrés al pez. 

 
 

Fuga de peces a la laguna, 

muerte de peces,contaminación 

al medio acuático. 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
BAJ
O 

 
 

Se coloca una malla para la 

contención de peces, que abarca 

toda la zona de muestreo. 

 

DESDOBLE Y/O 
RALEO 

Se realiza el transpaso de peces a travez del tobogan 

(piscina de desdoble)hacia la jaula transportadora de 

recepcion de peces. 

 

NR 

 

Rotura de red 

 

Escape de los peces 

 

Fuga de peces a la laguna 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

 

1 

 

6 

 

BAJ
O 

Se coloca una malla para la 

contención de peces, que abarca 

toda la zona en donde se coloca el 

tobogan. 

TRASPASO DE 

PECES DE JAULA 

TRANSPORTADORA 
A JAULA VACÍA 

Se realiza el traspaso de peces de la jaula transportadora 

hacia la jaula (vacia) 

 
NR 

 
Rotura de red 

 
Escape de los peces 

 
Fuga de peces a la laguna 

 
3 

 
1 

 
1 

 
2 

 
7 

 
1 

 
7 

 
BAJ
O 

Se revisa la malla de la jaula. 

Se unen ambas mallas mediante una 

costura. Se voltea la malla de la 

jaula transportadora 

TRASPASO DE 

PECES DE 

JAULA A JAULA 
TRANSPORTADO

RA 

Se realiza la recepcion de peces mediante el traspaso de 

una jaula hacia la jaula transportadora 

 
NR 
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Fuga de peces a la laguna 

 
3 
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2 
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O 

Se revisa la malla de la jaula 

transportadora. Se unen ambas 
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transportadora 
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PECES EN JAULA 

TRANSPORTADORA 
A JAULA DE 
COSECHA 

Se realiza el traslado de peces en la jaula transportadora 

con la ayuda de un bote que la va empujando hasta llegar a 

jaula de cosecha 

 
NR 
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3 
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Se revisa la malla de la jaula 
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jaula . Se 
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CAMBIO DE MALLA 

Se realiza el traslado de pescado de la jaula transportadora 

a la jaula de cosecha cuando esta se encuentra con 

pescado de otro grupo 
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Escape de los peces, 
contunciones en los 

peces 

Fuga de peces a la laguna, 
contaminación 

al medio acuático. 

3 1 1 2 7 1 7 BAJ
O 

Se revisa la malla limpia que 
remplazara a la que 

se encuentra en la jaula de cosecha. 
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HA 
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TRANSPORTADO

RA 

Se realiza el traspaso de peces de la jaula transportadora a 

la jaula de cosecha vacia 

 
NR 
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acuático. 
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Se revisa la malla de la jaula de 
cosecha 

Se unen las mallas de la jaula. 

transportadora y cosecha mediante una 

costura. 

 
 

 

CAMBIO DE MALLA 

Se realiza el traslado de pescado de la jaula transportadora 

a la jaula de cosecha cuando esta se encuentra con 

pescado de otro grupo 
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Rotura de red 

 
Escape de los 
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Escape de los peces, 
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Fuga de peces a la laguna, 
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al medio acuático. 

3 1 1 2 7 1 7 BAJ
O 

Se revisa la malla limpia que 
remplazara a la que 

se encuentra en la jaula de cosecha. 
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Anexo N° 09: Plan de Manejo de Residuos 
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1. PRESENTACIÓN 

 

MAR ANDINO PERÚ S.A.C. es una compañía peruana pionera dedicada al cultivo de trucha con estándares 

internacionales, nuestra producción se realiza a 4300 m.s.n.m. en un entorno privilegiado donde se unen las montañas 

el agua y el cielo, con personal de diferentes nacionalidades en la cual nos permite fusionar experiencias 

productivas todo esto con el fin de ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia. 

 

Este Plan es un documento de carácter técnico/operativo, que señala las responsabilidades y describe las acciones a tomar 

con respecto al manejo de todos los residuos sólidos generados en nuestro Centro de Cultivo Don Droso de 

propiedad de Mar Andino Peru S.A.C., tomando en cuenta los aspectos relativos a la generación, segregación, 

acondicionamiento, recolección, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos. 

 

El Plan de Manejo de Residuos correspondiente al año 2020 se ha elaborado en cumplimiento los lineamientos de la Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N°1278) y su Reglamento, el 

D.S. N° 014-2017-MINAM. 

 

2. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

Ley general del ambiente. Ley Nº 28611 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos-D.L. N°1278. 

Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.S. N° 014-2017-MINAM. 

Norma Técnica de Salud N° 144-2018/MINSA/DIGESA: “Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en 

Establecimientos de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación” R.M. 1295-2018/MINSA. 

 

3. OBJETIVO 

Objetivo general 

 

En concordancia con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos-D.L. N°1278 y su Reglamento, el D.S. N° 014-2017-

MINAM, el objetivo del Plan es asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos sanitaria y ambientalmente 

adecuada con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales, protección de la salud 

pública y el bienestar de la persona humana. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Sensibilizar a los generadores de residuos, sobre los riesgos para la salud y el ambiente que involucran un 
inadecuado manejo de los residuos. 

 Lograr que todo el personal realice un adecuado manejo de los residuos y cumpla los procedimientos 
operativos establecidos, a fin de lograr un manejo ordenado y seguro de los mismos. 



 

 

 Elaboración de registros mensuales de residuos, a fin de formular la Declaración de Manejo de Residuos 
correspondiente para su notificación a la autoridad competente. 

 Realizar un adecuado manejo y almacenamiento de los residuos peligrosos. 

 Presentación los Manifiestos de los residuos peligrosos que se generen en nuestro centro de cultivo a la 
autoridad competente. 

 

4. ALCANCE 

 

El presente procedimiento se aplica a todos los residuos provenientes de la producción, servicios higiénicos, casas de 

ingenieros, oficinas y demás áreas que se ubiquen en el Centro de Cultivo Don Droso. 

 

5. DEFINICIONES 

 

Residuos Sólidos (RS): Residuo solido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de 

un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser 

manejados priorizando la valoración de los residuos y en último caso, su disposición final. 

Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase solida o semisólida. También se considera residuos 

aquellos que siendo líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser 

desechados, así como los líquidos o gases, que por sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados 

en los sistemas de tratamientos de emisores y efluentes y por ello no puedan ser vertidos al ambiente. En estos 

casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su adecuada disposición final. 

Residuo Peligroso (RP): Residuos o mezcla de residuos que se considerarán peligrosos dadas sus características (reactividad, 

inflamabilidad, toxicidad aguda, toxicidad crónica, toxicidad por lixiviación, y/o corrosividad) pueden presentar 

riesgo para la salud pública, provocando o contribuyendo al aumento de la mortalidad o a la incidencia de 

enfermedades y/o presentando efectos adversos al medio ambiente cuando es manejado o dispuesto en forma 

inadecuada. 

Residuo Biocontaminado: Son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención e investigación médica 

y científica, que están contaminados con agentes infecciosos, o que pueden contener concentraciones de 

microorganismos que son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto con dichos residuos. 

Residuo No Peligroso (RNP): Son residuos sólidos peligrosos aquellos que, por sus características o el manejo al que son 

o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. 

Residuo Comercializable (RC): Residuos con potencial de ser reutilizados o reciclados por terceros, lo cual representa un 

valor comercial para La Empresa. 

Residuo Industrial de Proceso: Residuos no peligrosos generados por el proceso productivo. Residuo No 

Comercializable (RNC): Residuos que no tienen ninguna posibilidad de ser reutilizados o reciclados y que por lo 

tanto no tienen un valor comercial para La Empresa. 

Disposición Temporal: Almacenamiento temporal de residuos sólidos, en lugares establecidos para estos fines, dentro de 
la organización. Período máximo establecido por la ley, 6 meses. 



 

 

Disposición Final: Almacenamiento definitivo o destino final de los residuos sólidos, de acuerdo a la normativa vigente. 

Incluye la reutilización y venta. 

Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovecha un residuo solido mediante un proceso de transformación para 

cumplir su fin inicial u otros fines. 

COVID-19: Virus causante de infección respiratoria que genera síntomas generales como fiebre alta, tos y eventualmente 

puede complicarse con neumonía. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

Gerente General Responsable de aprobar el presente documento 

Jefe de Centro 
Responsable de la revisión y correcta aplicación del presente 

procedimiento 

Analista de certificaciones Responsable de la elaboración del procedimiento 

Encargado de almacén 
Responsable del correcto almacenamiento, elaboración de registros y 

guías de salida de residuos 

Asistente de producción 
Responsable de la adecuada disposición temporal de los residuos 

generados en cada unidad productiva 

Logística – Lima Responsables de coordinar la disposición final de los residuos 

 

 

7. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN 

 

Como resultado de los estudios realizados, se determinó que en el Centro de Cultivo Don Droso se genera residuos diariamente 

en volúmenes pequeños (entre 30 y 40 Kg), de los cuales, el 28 % son residuos orgánicos (restos de alimentos, restos 

vegetales, cáscaras de fruta, restos de mortalidad de trucha, etc.), el 70 % son residuos inorgánicos (papel y cartón, 

plásticos envases de vidrio, etc.) y el 2% son residuos peligrosos (baterías usadas, pilas, aceites usados, envases 

de lubricantes, etc.). 

La disposición final de los residuos será ejecutada por una empresa autorizada. El Centro de cultivo cuenta con la 

infraestructura y los implementos necesarios para acondicionar y almacenar en forma segura, sanitaria y 

ambientalmente adecuada los residuos tantos peligrosos como no peligrosos. 

El plan de manejo de los residuos se evalúa anualmente para determinar su eficiencia mediante un diagnóstico basado en 

observaciones, inspecciones y la revisión de los archivos de declaraciones de manejo de residuos sólidos que se 

envían a la autoridad competente. 

 

7.1 Área de manejo de residuos sólidos. 

El manejo integral de los residuos comprende a todas las áreas e instalaciones del Centro de Cultivo de Choclococha y la 

Sala de Incubación y Alevinaje, donde se desarrollan actividades administrativas, 



 

 

operativas y se brinda los servicios de crianza de truchas. Para el almacenamiento de todos los redisuos generados se 

cuenta con las siguientes áreas: 

 

 Zona de almacén de residuos no peligrosos (plásticos, papel y cartón, orgánicos, vidrios, metales, etc.): dichos 

residuos serán colocados dentro de cajones de madera por tipo de residuos, debidamente rotulados y sellados, 

hasta que se realice su disposición final. 

 

 Zona de almacén de ensilado de trucha: se cuenta con 2 tanques de 10 000 litros de capacidad el cual cuenta a su 

vez con sistema de contención. 

 

 Almacén de descarte de trucha: la mortalidad de peces generada a causa de efectos medioambientales y no 

puedan considerarse parte del proceso de cosecha serán almacenados en contenedores debidamente rotulados 

de 1m3 de capacidad (bins) en la “zona de almacén temporal de descarte de truchas”. 

 

7.2 Área de manejo de residuos sólidos peligrosos 

Todos los residuos peligrosos (aceites usados, baterías, pilas, trapos contaminados con hidrocarburos, 

biocontaminados, etc.) que se generen en el centro de cultivo serán almacenados dentro del almacén de residuos 

peligrosos por un plazo máximo de 1 año. 

 

 Residuos biocontaminados: todos los residuos biocontaminados serán colocados en tachos de color rojo los cuales 

posteriormente serán llevados al almacén de residuos peligrosos hasta que se realice su disposición final. Estos 

residuos deberán ser colocados dentro de bolsas de color rojo, caso contrario se deberá rotular para identificar dicho 

residuo (rayar la bolsa con plumón rojo indeleble o colocar cinta adhesiva roja o escribiendo “biocontaminado”) 

y deberán cerrarse haciéndole un nudo y/o con una cinta adhesiva. 

 

Tipos de residuos biocontaminados según su lugar de generación: 

 

a) Del tópico: Residuos sólidos contaminados o en contacto con secreciones, excreciones y demás líquidos 

orgánicos provenientes de la atención de pacientes, mascarillas, guantes, mandilones, tocas, algodón usado, gasas 

usadas, envases de medicamentos, medicamentos vencidos y punzocortantes (agujas hipodérmicas con jeringa o 

sin ella, pipetas, bisturís, catéteres con agujas, equipos de venoclisis, frascos de ampollas rotas, suturas). 

 

b) De la medicación a peces: envases de medicamentos, materiales diversos usados en la medicación, 

mascarillas, guantes, mandiles plásticos, medicamento vencido. 

 

7.3 Área de manejo de aguas residuales. 

Actualmente se cuenta con biodigestores para el almacenamiento de las aguas residuales domesticas que se generan en el 

centro de cultivo dichos residuos serán succionados por una empresa operadora de residuos sólidos quien se 

encargará además de realizar su disposición final a un relleno sanitario autorizado. Indicando además que se tiene 

como proyecto futuro la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 



 

 

El tratamiento de las aguas residuales domesticas consistirá en lo siguiente: 

 

Este tratamiento se llevará a cabo mediante la tecnología aerobia de lodos activados en la modalidad de aireación extendida, 

alcanzando niveles de reducción de la DBO5 hasta en un 90%. El proceso se desarrolla en un reactor biológico, en 

donde se realiza la oxidación aerobia de la materia orgánica mediante el suministro adecuado de aire. Las 

condiciones aeróbicas optimas en el reactor se consiguen a través de (02) sopladores debidamente calculados y 

seleccionados que suministraran el suficiente caudal de aire a los tanques aireados del sistema biológico, a través de 

difusores de burbuja fina. Estas condiciones óptimas permiten la degradación de la carga orgánica contaminante 

que tiene el agua residual de ingreso, sin presencia de olores o con valores de concentración de oxígeno disuelto del 

licor mezcla por encima de los 2 mg/l. El agua final tratada, tiene una calidad agua Categoría 4, según norma 

peruana. El agua final tratada podrá ser reusada para regadío de vías con polvo sin causar ningún impacto 

ambiental negativo. 

 

7.4 Descripción 

 

7.4.1 Materiales 

 Contenedores de desechos con tapa: Depósitos de plásticos cilíndricos de 120 lt en donde se depositan los 

desechos según el cuadro siguiente: 

 

Plásticos  

 

Papel y cartón  

Orgánicos  

 

Metales  

 

Vidrios  

 

No aprovechables  

 

Peligrosos  

 
Fuente: NTP 900.058.2019 

 

 Contenedores de reciclaje o de almacenamiento temporal: Son estructuras de madera de 1m3 de capacidad donde se 

colocarán todos los residuos que se generen en el centro y los residuos que se retiren de los tachos de 120lt y que 
posteriormente serán transportados por una empresa autorizada para su disposición final. 

 

 Bolsa de basura: De capacidad de 200 lt para los tachos de colores y bolsas de 50 y 25 lt para los tachos de 

desecho pequeños ubicados en las diferentes áreas (baños, oficinas, etc.). 

 

 Bins: contenedores isotérmicos de 1m3 de capacidad donde se colocará el descarte de trucha. 



 

 

7.4.2 Equipos 

 Trampa de grasa: Para la remoción previa de grasas y aceites a la salida de la cocina y comedor. 

 Planta de tratamiento de aguas residuales domesticas (PTAR): Dicho sistema tiene como mecanismo de acción: 

Aerobia de lodos activados en la modalidad de aireación extendida con una capacidad 7 m3/día, reduciendo hasta 

un 90% DBO5. 

 Sistema de ensilado químico: El sistema para el ensilado consta de los siguientes equipos: 1 trituradora, 2 dinos 

colector para el mezclado con el químico y 2 tanques de almacenamiento temporal de 10 TN cada uno. El químico 

a usar estará a un 3% de ácido fórmico. Dicho sistema consiste en la molienda de la trucha que se muere de manera 

natural en las diferentes unidades productivas. 

7.4.3 Metodología 

 

a) Evacuación de residuos peligrosos y no peligrosos 

 Durante la jornada laboral todo el personal debe de trasladar los residuos generados en cada área de trabajo 
(unidades productivas) y ubicarlos según el tipo de residuo en el contenedor establecido para cada tipo 

(segregación), según se indica en la Cartilla de tipos y clasificación de residuos sólidos CAL-C-002. 

 Cada dos o tres días el personal de limpieza deberá retirar los residuos de los tachos de colores y colocar dichos 

residuos en los tachos de mayor capacidad (cajones de madera) para su almacén temporal hasta que se realice 

su disposición final. 

 La frecuencia del transporte y disposición final de residuos se realiza de manera mensual o en menor tiempo según 

se requiera; coordinando con el área logística el traslado de los residuos no peligrosos. 

 Para los residuos orgánicos (mortalidad peces), se realizará un proceso de ensilado que luego será almacenado en 

tanques herméticos de color negro hasta que se realice su disposición final por una EO-RS autorizada tal como se 

indica en el instructivo CAL-I-004. 

 Para el caso del descarte de trucha, estos serán almacenados en bins de 1m3 de capacidad aproximadamente 

hasta que se realice su traslado hacia Alfipasa, para lo cual se deberá realizar lo indicado en el instructivo CAL-

I-004. 

 Para la disposición final de los residuos peligrosos, estos serán transportados por una EO-RS autorizada con una 

frecuencia anual o en menor tiempo a un relleno sanitario autorizado según se describe en el instructivo CAL-
I-004. 

 

b) Ensilados químicos 

 Se realiza el proceso de ensilado a toda la mortalidad de peces que se genere en todas las unidades productivas 

por algún tipo de enfermedad. El operario responsable de realizar dicho proceso, deberá llenar además el formato 

de “Control de proceso de ensilado PRO-R-012”. Este proceso se realizará en una olla ensiladora a la cual se le 

agregará ácido fórmico y el resultado de dicho proceso será almacenado en tanques extra reforzados de color negro 

de 10000 lt. 

 Su disposición final será realizada por una EO-RS autorizada con una frecuencia mensual o en menor tiempo según 
se requiera. 



 

 

8. PROPUESTA DEL VOLUMEN A GENERAR DEL AÑO EN CURSO 

 

a. Residuos Plásticos= 2ton/año 

b. Residuos de pallets de madera. = 5ton /año 

c. Residuos orgánicos = 1ton/año 

d. Residuos aguas servidas. =360ton/año 

e. Residuos Peligrosos = 0.5ton/año 

 

9. REGISTROS 

 

CAL-C-002 Cartilla tipos y clasificación de residuos sólidos CAL-R-005: 

Salida de residuos solidos 



 

 

Anexo I: Tipos y clasificación de residuos sólidos 

 

 

TIPO DE RESIDUO CLASIFICACIÓN COMPOSICIÓN 

 Metales  

 
Latas de conservas, café, leche, gaseosa, 

cerveza, tapas de metal, envases 

de alimentos y bebidas, residuos 

sólidos de áreas de 

mantenimiento mecánico – 

eléctrico, 
alambres, etc. 

Reaprovechamiento: Reutilización de metales en 

fabricación de piezas. 

Disposición final: Almacenamiento en cajones 

de reciclaje hasta su transporte y 

disposición final. 

 Vidrio  

 
Botellas de bebidas, gaseosas, vasos, envases 

de alimentos, perfumes, etc. 

Frecuencia de recojo: Diaria 

almacenamiento temporal. 

 

 

 

 

 

NO PELIGROSO 

Papeles y cartones 

 

Cajas de cartón, papeles de uso de oficina, 

artículos de oficina sin uso, 

periódicos, revistas, folletos, 

catálogos, impresiones, 

fotocopias, papel, sobres, guías 

telefónicas, etc. 

Fuente de generación: almacén de 
alimentos y oficinas. 

Frecuencia de recojo: Diario para 

almacenamiento temporal. 

 

Disposición final: Almacenamiento en 

cajones de reciclaje hasta su transporte y 

disposición final. 

 Plástico  

 
Bolsas de alimento de trucha, mandiles 

plásticos, guantes descartables, 

envases de bebidas, vasos, platos y 

cubiertos descartables, aceites 

comestibles, detergente, 

shampoo. 

Fuente de generación: Producción acuícola de 

truchas y de cocina. 

 

Frecuencia de recojo: Diaria y 

almacenamiento temporal. 

 Materia Orgánica 

 

Mortalidad de peces, pescado no apto, 

residuos de comida no consumida. 

Fuente de generación: Producción acuícola de 

truchas en su diferentes etapas y 

desperdicios de la cocina de la casa de 

ingenieros. 

 
Frecuencia de recojo: Diario 

Disposición final: Ensilaje y almacenamiento 

temporal hasta completar el tanque de 10 

tn. 



 

 

 

 No Aprovechables: 

 

Todo lo que no se puede reciclar y no sea 

catalogado como residuo 

peligroso: restos de la limpieza de 

la casa y del aseo personal, colillas 

de cigarros, trapos de limpieza, 

cuero, zapatos, entre otros. 

 

Fuente de generación: casa de ingenieros, 

oficinas y almacenes. 

 

Frecuencia de recojo: Diaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELIGROSO 

Baterías y pilas usadas, cartucho de tintas, 

trapo industrial con combustible o 

aceites, lejía, desinfectantes; 

lámparas, focos incandescentes, 

fluorescentes; solventes 

dieléctricos, barniz, silicona; 

residuos de fibra de vidrio, 

solventes, pinturas, productos de 

limpieza, etc. Piezas pequeñas 

contaminadas con aceite, 

hidrocarburos ó químicos; 

papeles plásticos ó vidrios 

contaminados; papel utilizado en 

la limpieza de manos con 

desengrasante; piezas pequeñas 

contaminadas. Guantes 

descartables contaminados con 

químicos, mascarillas, residuos 

del tópico (guantes, mascarillas, 

mandilones, medicamentos 

vencidos, envases de medicamentos, 

algodón y gasas usadas, tocas y 

punzocortantes), envases de 

medicamentos para peces, 

medicamentos para peces 

vencidos, materiales diversos 

usados en medicación para peces. 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de recojo: Los hidrocarburos son 

cambiados en las maquinas según sea 

conveniente, los demás desechos o 

residuos contaminados se realiza diario. 

 

Disposición final: Almacenamiento temporal en 

almacén de residuos peligrosos hasta su 

transporte y disposición final. 



 

 

 

 

REGISTRO 
SALIDA DE RESÍDUOS 

CÓDIGO CAL-R-005 

VERSIÓN 0.3 

CREACIÓN 12-10-2018 

PÁGINA 12 de 12 CENTRO DE CULTIVO DON DROSO REVISIÓN 30-11-2020 

 
Fecha: Empresa transportadora / razón social: 

 Conductor: 

N° Guía de salida: Marca y N° de Placa : 

 Destino final: 

 

TIPO DE RESÍDUO 
CANTIDAD 

(Kg/unidades/m3) 
OBSERVACIONES 

Materia orgánica   

Plásticos   

Papeles y cartones   

Metales   

Vidrios   

No aprovechables   

 
 
 

 
PELIGROSOS 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

OTROS VOLUMEN (unidad/m3) OBSERVACIONES 

   

   

   

 
 

Empresa de servicio  V°B° Encargado de almacén 

 

 

 

 

 

 


