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RESUMEN 

En la presente tesis se realizó un estudio con el objetivo de evaluar la factibilidad del 

abastecimiento de gas natural través de la modalidad de gas natural comprimido a la 

provincia de Palpa, específicamente al distrito de Palpa.  

 

Se analizó la demanda existente de gas natural de los usuarios residenciales del 

departamento de Ica y se proyectó la demanda futura del mismo, incluyendo la demanda 

futura del distrito de Palpa, a fin de determinar una nueva tarifa de gas natural para los 

usuarios residenciales. 

 

Se determinó que dicha tarifa es aplicable a partir de la firma de adenda al contrato de 

concesión suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas y Contugas, y a partir de la 

puesta en Operación Comercial del sistema de abastecimiento de gas natural 

comprimido a la provincia de Palpa. 

 

La metodología comprendió: el análisis de la información estadística de los usuarios 

residenciales de Ica, el cálculo de la proyección de nuevos usuarios residenciales de Ica 

y Palpa, obteniéndose estos últimos a partir del registro de usuarios residenciales del 

servicio eléctrico; asimismo, se analizó los resultados de la encuesta sobre uso de 

energía realizada a 103 hogares de Palpa. 

 

Con los resultados se ha demostrado que es factible técnica y económicamente el 

abastecimiento de gas natural comprimido a la provincia de Palpa. 

 

La solución propuesta requiere la participación de Contugas, del Ministerio de Energía 

y Minas y de la Municipalidad de Palpa con el fin de facilitar la implementación del 

proyecto. 

 

Palabras clave: Gas natural, gas natural comprimido, estación de compresión, estación 

de descompresión, city gate, redes de acero, redes de polietileno. 

 



 

xv 

ABSTRACT 

In the present thesis a study was carried out with the objective of evaluating the 

feasibility of natural gas supply through the compressed natural gas modality to the 

province of Palpa, specifically to the district of Palpa. 

 

The existing natural gas demand of the residential users of the department of Ica was 

analyzed and the future demand of it was projected, including the future demand of the 

Palpa district, in order to determine a new natural gas tariff for residential users. 

 

It was determined that said rate is applicable from the signing of an addendum to the 

concession contract signed between the Ministry of Energy and Mines and Contugas, 

and from the commissioning of the compressed natural gas supply system to the 

province of Palpa. 

 

The methodology included: the analysis of the statistical information of the residential 

users of Ica, the calculation of the projection of new residential users of Ica and Palpa, 

obtaining the latter from the registry of residential users of the electric service; 

Likewise, the results of the energy use survey carried out on 103 Palpa households were 

analyzed. 

 

With the results it has been demonstrated that the supply of compressed natural gas to 

the province of Palpa is technically and economically feasible. 

 

The proposed solution requires the participation of Contugas, the Ministry of Energy 

and Mines and the Municipality of Palpa in order to facilitate the implementation of the 

project. 

 

Keywords:  Natural gas, compressed natural gas, compression station, 

decompression station, city gate, steel networks, polyethylene networks. 

 



 

1 

INTRODUCCIÓN  

Mediante la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley 26221, publicada en agosto del año 

1993, el estado peruano reguló la industria del sector hidrocarburos donde, entre otros, 

establece que la distribución de gas natural por red de ductos es considerada un servicio 

público; es decir, un servicio esencial para la población y de preponderante 

participación del estado peruano. 

 

Es así que, a través de la Política Energética Nacional del Perú 2010 ï 2040, aprobada 

mediante Decreto Supremo 064-2010-EM, el estado peruano a través del Ministerio de 

Energía y Minas (MINEM) estableció como uno de sus lineamientos de política pública 

el desarrollar la industria del gas natural y su uso en actividades domiciliarias 

(residenciales), transporte, comercio, industria y generación eléctrica eficiente.  

 

Asimismo, a través del Plan de Acceso Universal a la Energía 2013 ï 2022, aprobado 

mediante Resolución Ministerial 203-2013-MEM/DM, el estado peruano plantea como 

objetivo general ampliar el acceso universal al suministro energético, priorizando el uso 

de fuentes energéticas disponibles y viables técnica, social y geográficamente; con el 

objeto de generar una mayor y mejor calidad de vida de la población peruana. 

 

En el Perú, la industria del gas natural está conformada por la explotación de tres 

yacimientos: i) Aguaytía, ubicado en Ucayali; ii) costa y zócalo norte, ubicados entre 

Piura y Tumbes; y iii)  Camisea, ubicado en Cuzco. Sin embargo, recién se desarrolló a 

gran escala a partir de la puesta en operación comercial del proyecto Camisea en agosto 

del año 2004; desde entonces, este yacimiento es la principal fuente de producción y 

abastecimiento de gas natural a nivel nacional. 

 

El MINEM, mediante Decreto Supremo 042-99-EM, reguló la distribución de gas 

natural por red de ductos estableciendo disposiciones para el acceso y la prestación del 

servicio. Para la prestación del servicio, entre otros, establece que la distribución de gas 

natural por ductos debe realizarse a través de concesiones. 

Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), 

actualmente operan comercialmente dos concesiones de distribución de gas natural por 
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red de ductos en el Perú: la primera, en Lima y Callao, concesionada a la empresa Gas 

Natural de Lima y Callao S.A. (Calidda); y la segunda, en el departamento de Ica, 

concesionada a la empresa Contugas (Contugas) S.A.C. (ver Anexo 1). 

 

La concesión de Ica, denominada sistema de distribución de gas natural por red de 

ductos del departamento de Ica, está compuesto por redes principales de acero y redes 

secundarias de polietileno (ver Anexo 2). En Humay, Pisco, se recibe el gas natural 

proveniente de los yacimientos de Camisea a través de los ductos de la empresa 

Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP), desde donde inicia la distribución de gas 

natural por ductos al departamento de Ica.  

 

A través de city gates, estaciones que miden, reducen y regulan la presión del gas 

natural; se abastece de gas natural a presiones controladas a las provincias de Chincha, 

Pisco, Ica, Nazca y Marcona. Dentro de estas ciudades se realiza el tendido de redes 

externas (en las calles), las mismas que a su vez conectan con redes internas (en el 

recinto), las cuales permiten abastecer de gas natural a los clientes residenciales, 

comerciales e industriales. 

 

Con lo descrito previamente se evidencia que la provincia de Palpa, a pesar de 

pertenecer geográficamente a la concesión, no forma parte del sistema de distribución 

de gas natural por ductos del departamento de Ica, por lo cual en la presente tesis se ha 

planteado como objetivo evaluar la factibilidad de abastecer gas natural a la provincia 

de Palpa a través de la modalidad de gas natural comprimido (GNC). 

 

La presente tesis se ha desarrollado en cinco capítulos: 

 

El capítulo uno, comprende el planteamiento del estudio, donde se describen los 

problemas y objetivos, así como la delimitación y justificación de la investigación. 

 

El capítulo dos, trata sobre el marco teórico, en él se detallan los antecedentes y las 

bases teóricas vinculadas a la investigación. 

 

El capítulo tres, está basado en el sistema de hipótesis, donde se describen la hipótesis y 

las variables de estudio. 
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El capítulo cuatro, trata sobre la metodología de la investigación, se detalla el tipo, 

diseño, enfoque, población y muestra de la investigación, así como las técnicas e 

instrumentos de recolección y procesamiento de datos. 

 

El capítulo cinco, comprende la presentación y análisis de los resultados en función a 

las variables estudiadas: factibilidad técnica y económica. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas 

de la tesis. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

En el presente capítulo se desarrolló la descripción de la problemática y su formulación, 

en problema general y específicos, al igual que los objetivos; asimismo, se desarrolló la 

delimitación y justificación del estudio de factibilidad. 

1.1. Descripción y formulación del problema general y específicos 

El 21 de octubre del 2008, mediante Resolución Suprema 046-2008-EM, la Dirección 

General de Hidrocarburos (DGH) del MINEM, mediante contrato BOOT, otorgó por un 

plazo de 30 años la concesión del sistema de distribución de gas natural por red de 

ductos en el departamento de Ica a la empresa Transportadora del Gas Internacional del 

Perú S.A.C. (Concesionario). 

 

La empresa Transportadora del Gas del Interior S.A. ESP participó en dicho contrato 

como Operador Calificado del Concesionario, la misma que en mayo de 2012 cambió 

de razón social y pasó a denominarse Contugas S.A.C.  

 

La fecha de cierre o firma de contrato se dio el siete de marzo del 2009, y el inicio de 

contrato se dio el 19 de noviembre de 2011, siendo esta fecha el hito inicial para el 

conteo del plazo del contrato de 30 años. 

 

El contrato comprendió el diseño, construcción, operación y mantenimiento de un 

sistema de distribución con redes de ductos de acero y polietileno de alta y baja presión, 

para el suministro de gas natural en el departamento de Ica a las provincias de: Ica, 

Chincha, Pisco y Nazca, incluyendo el distrito de Marcona. La inversión estimada del 

proyecto fue de US$ 325.5 Millones de dólares americanos. 

 

Como principal acuerdo contractual, se estableció un plan mínimo de cobertura de 

50,000 usuarios residenciales conectados al suministro de gas natural hasta el 30 de 

abril del 2020, tal como se muestra en la Tabla 1 y Figura 1. 
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La puesta en operación comercial del sistema de distribución de gas natural en el 

departamento de Ica se dio en abril del 2014, y el inicio del plan mínimo de cobertura 

de usuarios residenciales se estableció para abril del 2015. 

Tabla 1. Plan Mínimo de Cobertura de Usuarios Residenciales Conectados al Suministro de Gas Natural 

en el Departamento de Ica 

Ciudades Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Total 

Ica  14,902 1,979 1,979 1,979 1,979 740 23,558 

Chincha 7,577 1,007 1,007 1,007 1,007 378 11,983 

Pisco 6,493 862 862 862 862 324 10,265 

Marcona 1,596 212 212 212 212 80 2,524 

Nazca 1,057 140 140 140 140 53 1,670 

Total 31,625 4,200 4,200 4,200 4,200 1,575 50,000 

Fuente: Adaptado de ñContrato BOOT: Concesi·n del sistema de distribuci·n de gas natural por red de 

ductos en el departamento de Icaò, por La Agencia de Promoci·n de la Inversi·n Privada, 2008.  

Nota: Los planes mínimos de cobertura por ciudad son contabilizados hasta el 30 de abril de cada año. 

Elaboración propia. 

 

Figura 1. Evolución anual del plan mínimo de cobertura de usuarios residenciales conectados al 

suministro de gas natural en el departamento de Ica 

Fuente: Adaptado de ñContrato BOOT: Concesión del sistema de distribución de gas natural por red de 

ductos en el departamento de Icaò, por La Agencia de Promoción de la Inversión Privada, 2008.  

Nota: En el gráfico se muestra la tendencia del compromiso de cobertura de usuarios residenciales por 

provincia entre los años 2015 y 2020. 

Elaboración propia. 
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En el informe Masificación del uso de gas natural a nivel nacional: informe de avance 

mensual julio 2017, la División de Supervisión Regional (DSR) de Osinergmin (2017), 

informó que al 30 de julio de 2017 Contugas conectó al suministro de gas natural a 

42,468 usuarios residenciales, cifra que representa un avance de 106.1% con respecto al 

plan de cobertura establecido para abril del 2017 (ver Tabla 2 y Figura 2). 

Tabla 2. Usuarios Residenciales Conectados al Suministro de Gas Natural en el Departamento de Ica al 

30/07/2017 

Ciudades Plan de cobertura 

contractual 

acumulado al 

2017 

Plan de cobertura 

contractual 

acumulado al 

2020 

Plan de 

cobertura 

ejecutado al 

30/07/2017 

Porcentaje de 

avance 

ejecutado al 

30/07/2017 

Porcentaje de 

avance 

ejecutado al 

2020 

Ica 18,860 23,558 20,525 108.8% 87.1% 

Chincha 9,591 11,983 10,129 105.6% 84.5% 

Pisco 8,217 10,265 8,248 100.4% 80.4% 

Marcona 2,020 2,524 2,017 99.9% 79.9% 

Nazca 1,337 1,670 1,549 115.9% 92.8% 

Total 40,025 50,000 42,468 106.1% 84.9% 

Fuente: Adaptado de ñMasificaci·n de uso de gas natural a nivel nacional: Informe de avance mensual, 

julio 2017ò por División de Supervisión Regional de Osinergmin, 2017.  

Elaboración propia. 

 

Figura 2. Plan de cobertura contractual versus plan de cobertura ejecutado al 30/07/2017 

Fuente: Adaptado de ñMasificaci·n de uso de gas natural a nivel nacional: Informe de avance mensual, 

julio 2017ò por Divisi·n de Supervisión Regional de Osinergmin, 2017.  

Nota: En el gráfico se muestra la cobertura de usuarios residenciales de gas natural por ciudad comparada 

con el plan de cobertura contractual, se evidencia que en las cinco ciudades se ha cumplido con más del 

100% de lo establecido en el contrato para abril del 2017. 

Elaboración propia. 
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El compromiso de Contugas de conectar al suministro de gas natural a 50,000 usuarios 

residenciales fue una meta importante considerando que el número de conexiones 

eléctricas residenciales en el departamento de Ica es de solo 65,000 suministros. 

(Ormeño et al., 2012) 

 

El departamento de Ica está dividido en cinco provincias: Chincha, Pisco, Ica, Palpa y 

Nazca; sin embargo, desde la firma del contrato de concesión, la provincia de Palpa no 

fue incluida en el sistema de distribución de gas natural por red de ductos en el 

departamento de Ica, a pesar de pertenecer geográficamente a la concesión.  

 

La justificación que brinda Contugas es que el abastecimiento de gas natural por red de 

ductos a la provincia de Palpa es económicamente inviable; es decir, que la tarifa 

(recibo) que pagarían las familias de Palpa por el servicio de gas natural residencial 

sería mayor al costo del energético sustituto, el gas licuado de petróleo (GLP). Esto 

debido a que en Palpa no existen industrias que puedan subsidiar o absorber el costo de 

construcción de las redes de distribución. 

 

Ormeño et al. (2012) definen que en provincias mientras no se desarrollen los 

gasoductos de transporte, se puede desarrollar el gas natural a un precio inferior que el 

GLP mediante gasoductos virtuales, es decir, mediante el transporte de gas natural por 

camiones en forma líquida (GNL ï Gas Natural Licuefactado) o comprimida (GNC - 

Gas Natural Comprimido). 

 

Debido a ello, en el artículo MINEM decidirá cómo se va a abastecer de gas natural a 

Palpa (2016), el Gerente General de Contugas señaló que el MINEM es quien debe 

definir la modalidad a seguir para proveer de gas natural a la provincia de Palpa. 

 

Según Ormeño et al. (2012) una alternativa viable es: 

El distrito de palpa está interesado en ser incluido en el esquema de masificación 

del gas natural, para cuyo efecto resulta más económico empezar con el transporte 

de gas natural comprimido (GNC) en camiones; pero el mayor costo de esta 

modalidad de suministro no puede asignarse sólo a Palpa porque resulta anti 

económico para los consumidores de esa ciudad, ya que el GLP es aun así más 
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económico. ¿Qué se requiere entonces? La respuesta es socializar los costos de 

Palpa dentro de la concesión, lo que es factible con un cambio en el reglamento y 

el contrato de concesión. (p. 18) 

 

Por otro lado, considerando la madurez de las alternativas tecnológicas para el 

transporte y distribución de gas natural, en esta tesis se evaluó la factibilidad técnica y 

económica para abastecer GNC a la provincia de Palpa. 

1.2. Formulación del problema 

El problema se desarrolló como pregunta y se segmentó en problema general y 

problemas específicos, relacionados a las variables de factibilidad técnica y económica. 

 

Kerlinger y Lee (2002, citado en Hernández, Fernández & Baptista, 2014) establecieron 

que los criterios para plantear un problema de investigación, entre otros, deben expresar 

una relación entre dos o más variables y debe estar formulado como pregunta, con 

claridad y sin ambigüedad. 

1.2.1. Problema general 

a. ¿Es factible el abastecimiento de gas natural comprimido a la provincia de Palpa? 

1.2.2. Problemas específicos 

i. ¿Técnicamente es factible el abastecimiento de gas natural comprimido a la 

provincia de Palpa? 

ii.  ¿Económicamente es factible el abastecimiento de gas natural comprimido a la 

provincia de Palpa?  

1.3. Formulación de objetivos 

Se definieron como objetivo general y objetivos específicos. 
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1.3.1. Objetivo General 

a. Determinar la factibilidad del abastecimiento de gas natural comprimido a la 

provincia de Palpa. 

1.3.2. Objetivos específicos 

i. Evaluar la factibilidad técnica del abastecimiento de gas natural comprimido a la 

provincia de Palpa. 

ii. Evaluar la factibilidad económica del abastecimiento de gas natural comprimido a 

la provincia de Palpa. 

1.4. Delimitación de la investigación: espacial y temporal 

Para el desarrollo de la tesis se investigó el espacio geográfico e información de la 

concesión del sistema de distribución de gas natural por red de ductos en el 

departamento de Ica. 

 

La temporalidad del estudio se fundamentó en el análisis de la demanda, la cual se 

analizó desde el año 2014, año en que se dio la puesta en operación comercial; hasta el 

año 2041, año en que finaliza el plazo de la concesión; asimismo, en este periodo de 

tiempo se calculó la viabilidad técnica y económica del estudio de factibilidad. 

 

Asimismo, la información del sistema de distribución de gas natural por red de ductos 

en el departamento de Ica se obtuvo a partir información pública del MINEM; del 

Osinergmin; del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE); de Contugas; y del 

Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI). 

1.5. Justificación e Importancia  

Se segmentó en: justificación social, normativa, técnica y económica. 
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1.5.1. Justificación social 

La presente investigación se justifica socialmente porque la población de palpa no ha 

sido incluida en la concesión del sistema de distribución de gas natural por red de 

ductos en el departamento de Ica, sin embargo, pertenece geográficamente a la 

concesión, por lo que, de mantenerse las condiciones actuales, Palpa no contará con gas 

natural hasta el 2041. 

 

Esto implica que la población de Palpa debe seguir usando el GLP como principal 

fuente energética para las actividades domésticas, siendo la más importante, la cocción 

de alimentos. Es decir, deben seguir supeditados a las variaciones de precios constantes 

e incrementales de dicho combustible. 

1.5.2. Justificación normativa 

El Reglamento de Comercialización de GNC y GNL, aprobado mediante Decreto 

Supremo 057-2008-EM, establece que se podrá comercializar Gas Natural Comprimido 

en: (i) aquellas zonas donde no se hayan otorgado concesiones de distribución para el 

suministro de gas natural por red de ductos y (ii) , aquellas zonas en las que existiendo 

concesiones de distribución para el suministro de gas natural por red de ductos, no 

exista infraestructura disponible para brindar el suministro por ser inviable técnica y/o 

económicamente. 

 

La presente tesis es un instrumento técnico que se pretende sea tomado en cuenta por el 

MINEM y Contugas para facilitar la incorporación de Palpa en el sistema de 

distribución de gas natural en el departamento de Ica y, de esta forma contribuir con el 

objetivo del estado de cerrar brechas existentes en la prestación de servicios públicos. 

 

Se busca contribuir a un cambio cultural progresivo en cuanto al uso de combustibles en 

el hogar ya que según la Encuesta Residencial de Consumo y Usos de Energía (ERCUE, 

2014-2015), el 77% de la población peruana usa Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

principalmente para la cocción de alimentos (ver Figura 3). 
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Asimismo, según la ERCUE 2014-2015, se evidencia que la población urbana es la que 

registra el mayor uso de GLP con un 90% (ver Figura 3). La población urbana, debido a 

las características de su vivienda: construcción de material noble y acceso al servicio de 

electricidad; es la población objetivo para la conexión al suministro de gas natural. 

 

Figura 3. Combustibles usados para la cocción de alimentos por la población peruana 

Fuente: Tomado de ñEncuesta Residencial de Consumo y Usos de Energ²a: ERCUE 2014-2015ò por 

Gerencia de Políticas y Análisis Económico, 2015. 

1.5.3. Justificación técnica 

En la presente investigación se ha planteado el uso de tecnologías de última generación 

para el abastecimiento de GNC, las cuales son usadas masivamente en países como 

Colombia (según información de la Comisión de Regulación de Energía y Gas ï 

CREG), para abastecer gas natural a sus pobladores; pero que en Perú se han empleado 

generalmente para abastecer gas natural vehicular (GNV) a las estaciones de servicio 

(EESS). 

 

Se evidenció el uso de tecnología GNC para uso vehicular en el departamento de Ica, 

acorde a la siguiente descripción:  
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El gas natural se comprime en la EESS el Óvalo, ubicado en carretera panamericana sur 

311, Ica; en este lugar un personal capacitado opera un compresor de la marca 

GALILEO que recibe el gas natural de la red de Contugas a una presión de 5 Bar y lo 

comprime hasta lograr una presión de 250 Bar. 

 

Una vez cargado los módulos del compresor se cargan los Módulos de Almacenamiento 

y Transporte (MAT) de la Plataforma de Almacenamiento y Carga (PAC), uno a la vez. 

Luego, el tráiler con los MAT vacíos ingresa a la zona de carga y siguiendo los 

procedimientos de seguridad, el operador procede a cargar los MAT llenos y descargar 

los vacíos en el tráiler VST, secuencialmente. El tiempo de carga de ambos MAT es de 

aproximadamente 270 minutos hasta la salida de la zona de carga. 

  

Finalmente, el tráiler VST con los MAT llenos es conducido hasta la EESS Finlandia, 

ubicado en el cruce de avenida siete y avenida Finlandia, manzana nueve, lote dos - la 

Tinguiña, Ica; en este lugar se ubica una estación reguladora de presión que permite 

abastecer gas natural a presión controlada a las islas de abastecimiento de gas natural 

vehicular (GNV). 

1.5.4. Justificación económica 

El precio del GLP en el Perú es de libre mercado, es decir, Osinergmin (organismo 

regulador) no interviene en la determinación del precio al consumidor final.  

 

Este hecho se evidencia en el artículo Precio del GLP bajó en 23% pero precio del 

balón de gas sigue subiendo (2017), el Organismo Peruano de Consumidores y 

Usuarios (Opecu) explicó que a pesar que el mayor productor de GLP en el país, 

Pluspetrol, bajo su precio este año en 23%, el balón de GLP subió 0.7% en los locales 

de venta al público. Situación que se evidencia como un abuso por parte de los 

comercializadores. 

 

En el informe El gas natural y sus diferencias con el GLP de la Gerencia Adjunta de 

Regulación Tarifaria (GART) de Osinergmin, 2015; se muestra la estructura de precios 

del GLP (ver Figura 4), de la cual se deduce que si bien el precio del productor 

representa más del 50%, el cual se ve afectado por los costos de importación de 
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petróleo; el precio del comercializador, mayor al 30%, representa un margen excesivo 

considerando que esta actividad no agrega valor al producto. 

 

 

Figura 4. Estructura de precios del GLP en el Perú 

Fuente: Adaptado de ñEl gas natural y sus diferencias con el GLPò por Gerencia Adjunta de Regulación 

Tarifaria de Osinergmin (2015) 

 

 

  



 

14 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

En el presente capítulo se presenta la investigación realizada sobre los estudios previos 

que tienen relación con el transporte y distribución de GNC, asimismo, se presentan las 

definiciones teóricas de los diferentes aspectos técnicos que permitieron el desarrollo de 

la tesis. 

2.1. Antecedentes del estudio de investigación 

Se han investigado los siguientes estudios previos relacionados con el transporte y 

distribución de GNC: 

 

a. Uyasaba (2011), desarrolló la investigación: Estudio de factibilidad técnica y 

económica para el suministro de gas natural comprimido domiciliario en el 

municipio de San Gil, Santander; en la Facultad de Fisicoquímicas Ingeniería de 

Petróleo de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. En la investigación 

se llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 

i. Que es viable económicamente la implementación del GNC en el municipio de 

San Gil por medio de la tecnología de un gasoducto virtual y, además, que, a 

pesar de la inversión económica relativamente alta, esta es recuperada en un 

periodo relativamente corto.  

ii.  Que es recomendable la implementación de gasoductos virtuales ya que los 

avances tecnológicos en los equipos y accesorios utilizados son muy seguros y 

económicos. 

 

La importancia de este antecedente para la presente investigación estriba en que 

proporciona un precedente de viabilidad económica y técnica: económica, porque 

concluye un periodo de recuperación corto de la inversión; y técnica, porque 

demuestra la seguridad de los componentes de un gasoducto virtual. 

 

b. Cortijo (2011), desarrolló la investigación: Evaluación de la factibilidad técnica y 

económica de la instalación de un gasocentro virtual de gas natural vehicular en la 

ciudad de Huacho; en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
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Nacional de Ingeniería, Perú. En la investigación se llegó a las siguientes 

principales conclusiones: 

 

i. Concluyó que la instalación del gasocentro virtual en la ciudad de Huacho, 

facilitará el suministro de gas natural vehicular, contribuyendo de esta manera 

con la masificación de este recurso energético. Determinó que el costo de venta 

del GNC será de S/. 1,39 por metro cúbico (m
3
).  

ii.  Que el tiempo de recuperación de la inversión es de 2 años debido al escenario 

de la demanda inicial y la demanda proyectada. La magnitud de inversión en la 

instalación de un gasocentro virtual, es en promedio la tercera parte del costo 

de la instalación, de un gasocentro o estación de gas natural por red de ductos. 

 

A pesar de que este antecedente se refiere al uso de GNC para uso vehicular 

(gasocentro virtual), el modelo de operación unitario para uso residencial es el 

mismo, es decir, difiere únicamente en su aplicabilidad final. Por lo tanto, 

demuestra que es factible técnicamente la operación de un gasoducto virtual. 

 

c. López (2011), desarrolló el paper: Evaluación técnico-económica de las 

alternativas tecnológicas de transporte de gas natural; para le Revista de Gas 

Natural de Osinergmin, Perú. En la investigación se llegó a las siguientes 

principales conclusiones: 

 

i. Que la utilización de gasoductos se justifica en casos de altas demandas y 

distancias menores a los 500 kilómetros (Km), mientras que el GNC es 

atractivo solo para bajas demandas y pequeñas distancias; que la velocidad 

aumenta la competitividad del GNC por lo tanto es necesario definir la ruta 

óptima de abastecimiento. 

ii.  Que la viabilidad económica del GNC queda asegurada cuando el precio del 

gas, incluyendo el precio en la fuente, más el transporte, más el coste del 

transporte del modal, más la tarifa de distribución es menor que el energético 

sustituto. 

 

La utilidad de este antecedente para la presente investigación estriba en que 

considera la distancia entre puntos de abastecimiento y consumo, donde define que 
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el GNC es atractivo para distancias y demandas pequeñas. Asimismo, establece que 

la viabilidad económica del GNC depende del precio final que pagará el 

consumidor (usuarios residenciales), teniendo que ser menor al energético sustituto, 

en este caso el GLP. 

 

d. Marañón (2015), desarrolló la investigación: Desarrollo del uso residencial del gas 

natural en las zonas periféricas de Lima mediante el GNC, con el apoyo del FISE, 

los gastos de promoción y otros fondos del estado, como contribución a la 

masificación del gas natural; en la Escuela de Postgrado de la Universidad ESAN, 

Perú. En la investigación se llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 

i. A excepción de Cañete, el concesionario (Calidda) no ha incluido en su plan 

quinquenal la expansión de la red hacia las otras provincias de Lima que son 

parte de la concesión. Se justifica en el incremento de los costos del sistema de 

distribución a medida que se aleja del ducto principal. En este caso, los 

gasoductos virtuales representan una alternativa viable para llevar el gas 

natural hacia las provincias de Lima.  

ii.  Que para masificar el gas natural a nivel residencial se requiere que este 

energético sea competitivo en comparación con sus sustitutos y que, además, 

los costos de conexión y conversión no representen una barrera de acceso al 

sistema de distribución.  

iii.  Que con la finalidad de eliminar esta barrera de acceso al sistema para un 

consumidor de los niveles socioeconómicos bajo y medio bajo, localizado 

además en las zonas periféricas de Lima, es necesario considerar un esquema 

de subsidios combinando el fondo de promoción y el FISE. 

 

Este antecedente refuerza la justificación de la presente investigación en cuanto a 

considerar la alternativa de gasoductos virtuales cuando la población se encuentra 

alejada a las redes convencionales. También complementa la competitividad del 

costo final del gas natural con respecto al costo del GLP para los usuarios 

residenciales; finalmente acuña el concepto de subsidios con el fin de crear 

incentivos para la aceptación del gas natural. 
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e. Talavera (2015), desarrolló la investigación: Propuesta de acceso a la energía para 

pobladores aledaños al gasoducto de transporte de gas natural de Camisea ï Perú. 

en la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica del Perú, Perú. En la 

investigación se llegó a las siguientes principales conclusiones: 

 

i. Que es necesario identificar los puntos de suministro comunitario, los cuales 

partirían de las válvulas de bloqueo existente, diseñados para el sistema de 

transporte de gas natural y que se encuentran ubicadas a lo largo del mismo.  

ii.  Por otro lado, planteó diseñar, construir y operar los centros comunitarios de 

acceso a la energía, así como optimizar el mecanismo técnico - tarifario del gas 

natural y plantear la participación de una Asociación Pública - Privada (APP) 

para dar sostenibilidad y eficiencia en la operación; y, por último, también 

propuso el complemento a través del FISE, por ser un tema de inclusión social 

y de ayuda a los más necesitados. 

 

Este antecedente refuerza los componentes técnicos de seguridad de un sistema 

GNC (centros comunitarios) y que para facilitar su implementación se debe recurrir 

a un modelo de APP. También considera la participación del FISE para subsidiar el 

acceso al gas natural. 

2.2. Bases teóricas vinculadas al tema de investigación 

2.2.1. Departamento de Ica 

El departamento de Ica está ubicado en la costa sur central del litoral peruano, a 306 Km 

al sur de la ciudad de Lima. Fue fundada el 30 de enero de 1866. Limita por el norte con 

el departamento de Lima, por el este con los departamentos de Huancavelica y 

Ayacucho, por el sur con el departamento de Arequipa y por el oeste con el océano 

pacífico (ver Figura 5). 
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Figura 5. Mapa político del departamento de Ica 

Fuente: Obtenido de http://www.perutoptours.com/index10icmap.html 

El departamento de Ica, políticamente está dividida en 5 provincias: Chincha, Pisco, Ica, 

Palpa y Nazca (ver Figura 5). Abarca una extensión geográfica de 21,306 Km
2
 y según 

el INEI, al 2016 su población era de 795,072 habitantes, tal como se muestra en la Tabla 

3. 

Tabla 3. Características Geográficas y Poblacionales del Departamento de Ica 

Provincia Capital Superficie 

km² 

Distritos Población 

2016 

Densidad 

hab./km² 

Altitud 

msnm 

Ica Ica 7,894.25 14 366,751 40.71 409 

Chincha Chincha Alta 2,988.27 11 220,019 65.05 94 

Nazca Nazca 5,234.24 5 59,034 10.99 585 

Palpa Palpa 1,232.88 5 12,400 10.44 351 

Pisco Pisco 3,957.19 8 136,868 60.81 15 

Fuente: Adaptado de ñCarpeta georreferencia regi·n Ica Per¼ò por Oficina de Gestión de la Información y 

Estadística: Dirección General Parlamentaria, 2016. 
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Elaboración propia. 

El desarrollo económico del departamento de Ica está basado en cuatro sectores: La 

agricultura, concentrada en sus cinco provincias donde destacan los sembríos de 

algodón, uva, espárragos y pecanas; los mismos que impulsan la agroexportación de 

materia prima y productos con valor agregado como los piscos y vinos.  

 

La minería, concentrada en las provincias de Nazca y Palpa, a través de la producción 

de hierro, oro, plata y cobre. Asimismo, en la provincia de Pisco, se desarrolla un 

importante complejo siderúrgico. 

La pesquería, desarrollada fundamentalmente en la provincia de Pisco y donde 

desarrollan sus actividades importantes fábricas de harina de pescado.  

Finalmente, el turismo, el cual se desarrolla en sus cinco provincias, pero 

fundamentalmente en Nazca y Palpa a través de sus geoglifos y petroglifos. 

2.2.2. Provincia de Palpa 

Palpa es una de las cinco provincias que conforman el departamento de Ica, según la 

Municipalidad Provincial de Palpa (2017), Palpa fue creada por Ley 14779 el 27 de 

diciembre de 1963, siendo el presidente de la República del Perú el Arquitecto 

Fernando Belaunde Terry. La proclamación como provincia de dio el 23 de marzo de 

1964. 

 

Se encuentra ubicada en la costa central del Perú y situada hacia el punto sur-este del 

departamento de Ica; cuenta con un clima cálido y seco, y promedia una temperatura 

anual de 21.4 grados centígrados. 

 

Está dividida en cinco distritos: Palpa, Llipata, Santa Cruz, Rio Grande y Tibillo. Limita 

por el norte con la región Huancavelica, por el este con la región Ayacucho, por el sur 

con la provincia de Nazca y por el Oeste con la provincia de Ica. La geografía de Palpa 

es muy accidentada, presenta profundas quebradas como el valle del Rio Grande y 

estrechos valles divididos por los ríos Santa Cruz, Rio Grande, Palpa y Viscas, La 

capital Palpa se encuentra a 400 km al sur de Lima (ver Figura 6). 
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Figura 6. Mapa político de la provincia de Palpa 

Fuente: Obtenido de http://www.perutoptours.com/index10ic_palpa_mapa.html 

La economía de Palpa está basada en la agricultura, mediante sembríos de pan llevar y 

árboles frutales; existen comercios dedicados a la compra y venta de artículos, no 

existen industrias o actividades de transformación de materia prima. 

 

Para efectos del presente estudio, se determinaron dos city gates cercanos desde los 

cuales es viable abastecer de gas natural comprimido a la provincia de Palpa: (1) city 

gate de Ica y (2) city gate de Nazca (ver Anexo 2). 

2.2.3. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), una 

institución pública encargada de regular y supervisar que las empresas del sector 

http://www.perutoptours.com/index10ic_palpa_mapa.html
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eléctrico, hidrocarburos (gas natural, entro otros) y minero cumplan las disposiciones 

legales de las actividades que desarrollan. 

Según la información institucional de la página web de Osinergmin, esta fue creada el 

31 de diciembre de 1996, mediante la Ley 26734, bajo el nombre de Osinerg. Inició sus 

funciones el 15 de octubre de 1997, supervisando las empresas eléctricas y de 

hidrocarburos. A partir del año 2007, mediante Ley 28964 se amplió su campo de 

trabajo al subsector minería y pasó a denominarse Osinergmin. 

 

Osinergmin tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía 

funcional, técnica, administrativa, económica y financiera. Las labores de regulación y 

supervisión de esta institución se rigen por criterios técnicos, de esta manera contribuye 

con el desarrollo energético del país y la protección de los intereses de la población. 

 

En base a información de la página web de Osinergmin, en las Tablas 4 y 5 se presenta 

el análisis realizado de la misión y visión de Osinergmin y la propuesta de mejoras. 

Asimismo, en la Figura 7 se muestra la estructura orgánica de Osinergmin, la cual es de 

característica jerarquizada y orientada a la gestión de proyectos. 

 

De igual manera, de la página web de Osinergmin se han relevado los valores 

organizacionales que rigen su accionar, y son los siguientes: 

Á Compromiso: Actuar identificados con Osinergmin y sus funciones de manera 

proactiva. 

Á Excelencia: Actuar con eficacia y eficiencia. 

Á Servicio: Tener la disposición para atender a clientes y grupos de interés. 

Á Integridad: Actuar con profesionalismo y honestidad. 

Á Autonomía: Asegurar y preservar la independencia en las decisiones de 

 

Asimismo, la propuesta de valor de Osinergmin con respecto a la prestación de servicio 

públicos se enfoca en su proactividad para lograr que el Perú cuente con una cobertura 

nacional de servicio energéticos oportunos, suficientes, confiables, asequibles y de 

calidad. 
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a. Análisis de la Misión y Visión de Osinergmin 

Tabla 4. Análisis de la Misión de Osinergmin 

Misión Análisis de la Misión  Misión propuesta 

Regular, supervisar y 

fiscalizar los sectores de 

energía y minería con 

autonomía, capacidad 

técnica, reglas claras y 

predecibles, para que las 

actividades en estos sectores 

se desarrollen en 

condiciones de seguridad y 

se disponga de un 

suministro de energía 

confiable y sostenible. 

La misión actual contempla las principales 

funciones de Osinergmin, sin embargo, no 

considera el (los) cliente (s) o para quien 

(quienes) se realiza, tampoco contempla el 

capital humano que hará posible el 

desarrollo de la misión. 

Regular, supervisar y fiscalizar los 

sectores de energía y minería con 

autonomía, capacidad técnica y 

tecnológica, con personal 

comprometido y enfocado en el 

servicio, estableciendo reglas claras 

y predecibles; para que las 

actividades en estos sectores sean 

viables, se desarrollen en 

condiciones de seguridad y la 

población disponga de un 

suministro de energía confiable y 

sostenible. 

Fuente: Adaptado de 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/quienes_somos# 

Elaboración propia. 

 

Tabla 5. Análisis de la Visión de Osinergmin 

Visión Análisis de la Visión  Visión propuesta 

El Perú consolida su 

desarrollo energético con 

servicios de calidad, 

asequible y seguros; 

asimismo afianza la 

sostenibilidad y seguridad 

del sector minero; con 

Osinergmin como la 

institución del estado 

peruano de mayor 

credibilidad y confianza. 

En la visión actual se mencionan los sectores 

en los que tiene competencia Osinergmin, sin 

embargo, la aspiración a largo plazo no la 

plantea como institución sino como país; de 

igual manera, no vincula a Osinergmin como la 

institución que asegure el desarrollo energético 

y afianzamiento del sector minero. 

Considerando las dimensiones de Osinergmin, 

apreciamos que en la declaración de su misión 

actual no toma el protagonismo para lograr lo 

que propone como país, por tal motivo, a 

continuación, desarrollamos una propuesta de 

visión considerando las debilidades analizadas. 

Ser la institución de mayor 

credibilidad y confianza que 

asegure la consolidación del 

desarrollo energético-minero 

del Perú, asegurando la 

sostenibilidad de los recursos y 

promoviendo servicios de 

calidad, asequibles y seguros.

  

Fuente: Adaptado de 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/quienes_somos# 

Elaboración propia. 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/quienes_somos
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/quienes_somos
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b. Estructura organizacional de Osinergmin 
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Figura 7. Estructura organizacional de Osinergmin 

Fuente: Tomado de ñhttp://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/organizacion 

Elaboración propia. 

c. Fondo de Inclusión Social Energético 

El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) fue creado por el MINEM mediante 

Ley 29852 en abril el año 2012, donde además se designó a Osinergmin como 

administrador temporal del FISE hasta abril de 2019. Fue creada con el propósito de 

llevar energía menos contaminante a las poblaciones más vulnerables de todo el país a 

través de tres fines u objetivos: 

Á La masificación del gas natural para viviendas y vehículos 

Á La ampliación de la frontera energética empleando energías renovables 

Á La promoción para el acceso al GLP 

Asimismo, mediante su ley de creación se estableció que sus recursos provendrían de: 

(i) los grandes consumidores de electricidad, (ii) el servicio de transporte de gas natural 

y (iii) la producción e importación de combustibles. 

Con dichos recursos se ejecutan sus fines a través de proyectos energéticos establecidos 

por el MINEM anualmente; los beneficiarios de estos programas son personas del sector 

vulnerable del Perú. 

En el marco de la masificación de gas natural para viviendas, el FISE ha creado el 

programa BonoGas, el cual es un proyecto que tiene como meta incrementar la cantidad 

de viviendas (beneficiarios) conectados al suministro de gas natural en Lima y Callao e 

Ica.  

Según la página web del FISE, el programa BonoGas, dependiendo del tipo de 

beneficiario, puede financiar hasta el 100% del costo de: (i) Derecho de conexión, (ii) 

acometida e (iii) Instalación interna. Otorga un plazo de hasta 10 años para la 

devolución del financiamiento a través de pagos mensuales en el recibo del consumo de 

gas natural, asimismo, se puede devolver el 0%, 25% y 50% del financiamiento, de 

acuerdo al tipo de beneficiario. 
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El desarrolló de la presente tesis se enmarca en el fin de masificación del gas natural 

para viviendas, lo cual es posible gracias al programa BonoGas del FISE.  
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2.2.4 Contugas 

Contugas S.A.C. es la empresa concesionaria que distribuye gas natural en el 

departamento de Ica, específicamente en Pisco, Chincha, Ica, Nazca y Marcona; en 

cumplimiento a la concesión que le fue otorgada por el Estado Peruano en el 2008 para 

diseñar y operar el sistema de distribución de gas natural por red de ductos en el 

departamento de Ica por un período de 30 años.  

 

La empresa forma parte del Grupo Energía de Bogotá y fue constituida el 4 de 

junio de 2008 bajo la denominación de Transportadora de Gas Internacional del 

Perú S.A.C. Posteriormente, mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas 

(JGA) celebrada el 24 de setiembre de 2008, la compañía cambió su razón social a 

Transcogas Perú S.A.C. Posteriormente, mediante acuerdo JGA celebrada el 18 de 

setiembre de 2009, cambió su razón social a Congas Perú S.A.C. y finalmente, 

mediante acuerdo de la JGA celebrado el 29 de noviembre de 2010, cambió su 

razón social a Contugas S.A.C. (Contugas, reporte de progreso 2012, p.12-13) 

 

En base a información de la página web de Contugas, en las Tablas 6 y 7 se presenta el 

análisis realizado de la misión y visión de Contugas y sus mejoras propuestas. 

Asimismo, en la Figura 8 se muestra su estructura orgánica. 

 

De igual manera, se describen los valores corporativos de Contugas, los cuales están 

basados en la confianza: 

 

Á Transparencia: realizando su gestión de forma objetiva, clara y verificable. 

Á Respeto: reconociendo los intereses colectivos, la diversidad individual, la 

sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad. 

Á Integridad: actuando con firmeza, honestidad, coherencia y sinceridad. 

Á Equidad: procediendo con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un impacto 

social positivo e inclusivo. 
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a. Análisis de la Misión y Visión de Contugas 

Tabla 6. Análisis de la Misión de Contugas 

Misión Análisis de la Misión Recomendación 

Somos una distribuidora de gas 

natural, que genera valor a sus 

accionistas y demás grupos de 

interés, con altos estándares de 

seguridad, calidad de servicio, 

prácticas de clase mundial y 

globalmente responsable, que 

busca la satisfacción del cliente, 

la máxima cobertura posible y 

cuenta con un equipo humano 

comprometido, innovador y 

eficiente. 

La distribución está enfocada a llevar el 

gas natural desde un punto a otro y 

distribuirlo por redes en las ciudades 

hasta la conexión a las viviendas luego, 

es complementada por la actividad de 

comercialización, la cual se encarga de la 

facturación, cobranza, atención de 

reclamos, entre otras actividades 

comerciales. 

Contugas debería 

denominarse: somos 

una distribuidora y 

comercializadora de 

gas naturaléé 

Fuente: Adaptado de ñReporte de progreso 2012ò por Contugas, 2012. 

Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Análisis de la Visión de Contugas 

Visión Análisis de la Visión Recomendación 

Ser en el año 2024 la empresa 

distribuidora de gas natural con 

mayor cobertura geográfica en 

Perú, con presencia en otros 

países de América Latina y 

reconocida por sus altos 

estándares de calidad del servicio 

y prácticas de clase mundial. 

Se debe considerar que la visión al 2024 

solo se proyecta al término de su primer 

periodo regulatorio, sin embargo, 

analizando el contexto actual de la 

industria de gas natural, la concesión de 

Lima y Callao operada por Cálidda es 

más grande en extensión, clientes y 

consumo que la de Ica, y no existen 

ofertas de concesiones por parte de Pro 

Inversión como para ostentar ser la 

empresa con mayor cobertura geográfica. 

Se recomienda 

ampliar el tiempo 

establecido en la 

Visión y adicionar la 

frase: distribuidora y 

comercializadora de 

gas natural. 

Fuente: Adaptado de ñReporte de progreso 2012ò por Contugas, 2012. 

Elaboración propia.
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b. Análisis de la estructura orgánica de Contugas 

 

Al cierre del año 2017, Contugas registró 201 colaboradores, los cuales están 

distribuidos acorde a la estructura orgánica mostrada en la Figura 8. 

 

Figura 8. Estructura orgánica de Contugas 

Fuente: Adaptado de ñInforme de gesti·n sostenible 2017ò por Contugas, 2017. 

Elaboración propia. 
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Asimismo, la estructura orgánica mostrada se sustenta en base a las categorías laborales 

de colaboradores que se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Categorías Laborales de Colaboradores de Contugas 

Categoría Puesto 

Alta Gerencia Á Gerente 

Gerencia Media Á Sub Gerentes 

Jefatura Á Supervisores  

Á Coordinadores 

Profesionales Á Analista Senior / Analista 

Soporte Á Asistente / Auxiliar / Técnico 

Practicantes Á Practicante 

Fuente: Adaptado de ñInforme de gesti·n sostenible 2017ò por Contugas, 2017. 

Elaboración propia. 

Contugas ha permitido la generación de un mercado de gas natural en el departamento 

de Ica, beneficiando considerablemente a sus usuarios en cuanto a ahorro, protección 

del medio ambiente y seguridad. 

 

Los clientes de Contugas son usuarios residenciales, comerciales, vehiculares e 

industriales; sin embargo, la presente tesis se ha diseñado para su uso en el sector 

residencial. En la Tabla 9, según información de la página web de Contugas, se 

muestran los beneficios y usos del gas natural en dicho sector. 

Tabla 9. Beneficios y Usos del Gas Natural en el Sector Residencial Según Contugas 

Beneficios Características 

Beneficios / Usos Á Cocción de alimentos 

Á Calentar agua (terma) 

Comodidad Á Disponible las 24 horas los 365 días del año 

Á Se evita salir de la vivienda a comprar gas GLP 

Á Permite mayor espacio en la cocina por ausencia del balón 

Seguridad Á El gas natural llega a las viviendas por tuberías, por lo que ya no se está 

expuesto a la presencia de un balón de gas GLP 

Á Al ser más liviano que el GLP, ante una eventual fuga, se disipa rápidamente 

por las rejillas de ventilación 

Ahorro Á Se obtiene ahorro significativo con respecto a otros combustibles 

Á Al contar con el medidor en la vivienda, solo paga el gas que consume 

mensualmente 

Ecológico Á El gas natural contribuye al cuidado de la salud y medio ambiente porque es 

una energía limpia y menos contaminante que el GLP 

Revalorización Á Al contar con gas natural en la vivienda, el predio adquiere mayor valor 

Fuente: adaptado de http://www.contugas.com.pe/clientes/quienes-son-nuestros-clientes 

Elaboración propia. 

http://www.contugas.com.pe/clientes/quienes-son-nuestros-clientes
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2.2.5 Distribución de gas natural por ductos en el departamento de Ica 

Según la página web de Contugas, El sistema de distribución de gas natural por red de 

ductos del departamento de Ica está compuesto por redes troncales y redes ramales de 

acero y polietileno (ver Anexo 2).  

 

En Humay, Pisco, se recibe el gas proveniente del yacimiento de Camisea e inicia el 

sistema de distribución para el departamento de Ica, este sistema cuenta con válvulas de 

seguridad, que en caso de presentarse alguna contingencia se cierran de manera 

automática y reportan su estado al Centro de Control. 

 

Existen ramales que a través de city gates, estaciones que miden, reducen y regulan la 

presión del gas natural; abastecen de gas natural a Chincha, Pisco, Ica, Nazca y 

Marcona a presiones controladas. (ver Figura 9 y Anexo 2)  

 

Figura 9. Sistema de distribución de gas natural por red de ductos en el departamento de Ica 

Fuente: Tomado de ñresumen ejecutivo 2017, Contugasò 

http://www.contugas.com.pe/huella-sostenible/modelo-de-desarrollo-sostenible/informe-de-gestion-

sostenible/informe-de-sostenibilidad 

 

Existen válvulas de seccionamiento a lo largo de las redes longitudes mayores a 24 km. 

En caso de fugas u otras emergencias, las válvulas bloquean automáticamente las 

secciones del gasoducto en donde haya ocurrido el incidente (ver Figura 10). Dentro de 

la ciudad se realiza el tendido de redes externas en las calles, que a su vez conectan con 

las redes internas las cuales permiten abastecer de gas natural a los usuarios finales. 
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Las redes externas se instalan en las principales pistas y bermas de las zonas urbanas, 

asegurando la cobertura de la red y el suministro de gas natural. La construcción de 

estas redes se encuentra autorizada por las municipalidades y es coordinada con las 

demás empresas de servicios públicos (luz y agua) para prevenir accidentes ante 

eventuales cruces de tuberías y redes.  

 

La construcción del sistema de distribución de gas natural comenzó en enero de 2012 y 

concluyó en abril de 2014. Cuenta con la certificación de Enbridge Technology, 

organización internacional especializada en la construcción y operación de gasoductos 

de transporte y distribución, y posee todas las autorizaciones de Osinergmin. 

 

Tiene una capacidad de 250 Millones de Pies Cúbicos Diarios (MMPCD), que permite 

atender a un número amplio de clientes industriales, comerciales y domiciliarios en 

todos los niveles de presión requeridos: 56 Bar, 19 Bar y 5 Bar. 

 

Figura 10. Elementos de seguridad del sistema de distribución de gas natural en el departamento de Ica 

Fuente: Tomado de ñReporte de progreso 2012ò por Contugas, 2012. 

 

TRONCAL HUMAY-PISCO 

ACERO 14 PULG 

DIST: KM 36.40 

RAMAL ACEROS AREQUIPA 

ACERO 4 PULG 

DIST: KM 0,50 

TRONCAL ICA-F GRANDE 

ACERO 20 PULG 

DIST: KM 1,11,50 

TRONCAL F. GRANDE - MARCONA 

ACERO 20 PULG 

DIST: KM 52,90 

RAMAL SHOUGANG 

ACERO 8 PULG 

DIST: KM 3,20 

RAMAL NAZCA  

ACERO 6 PULG 

DIST: KM 47,80 

RAMAL ICA 

ACERO 6 PULG 

DIST: KM 6,17 

TRONCAL HUMAY ï ICA 

ACERO 20 PULG 

DIST: KM 44,70 
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a. Recepción del gas natural en Humay 

Humay, pequeña localidad en Pisco por donde pasa el gran gasoducto que llega desde 

Camisea y enrumba hacia Lima, es estratégica en esta red departamental, pues allí se ha 

construido un centro operacional capaz de movilizar 302 MMPCD con una presión de 

entrada máxima de 153 Bar y mínima de 70 Bar, y salida de 56 Bar; desde el cual parte 

una tubería troncal de alta presión de 38 kilómetros (km) hacia Pisco y otra de 220 km 

hacia Marcona. 

b. Distribución de gas natural en Chincha 

En Chincha, la distribución de gas natural se hace desde un centro operacional, 

inaugurado en julio del 2013 y con una capacidad de 44 MMPCD con presión de 

entrada de 100 Bar y salida de 19 Bar. Éste abastece a la población mediante red de 

tuberías de acero de 24 km y otra de polietileno de 138 km. 

c. Distribución de gas natural en Pisco 

En Pisco (en el 2012 fue la primera ciudad del departamento de Ica con acceso al gas 

natural), se ha construido un city gate con capacidad de 128 MMPCD con una presión 

de entrada de 56 Bar y salida de 34.5 Bar, que alimenta una red de tuberías de acero de 

14 km y otra de polietileno de 148 km.  

d. Distribución de gas natural en Ica 

Del ducto que transporta el gas natural hasta Marcona se derivan dos ramales: uno que 

lo lleva a la capital departamental, Ica, y otro a Nazca. El city gate de Ica tiene una 

capacidad de 32.93 MMPCD con una presión de entrada de 56 Bar y salida de 34.5 Bar, 

distribuye el gas por una red de tuberías de acero de 11 km y otra de polietileno de 424 

km.  

 

En este city gate es factible la instalación de una estación de compresión para el 

abastecimiento de gas natural comprimido a la provincia de Palpa. 
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e. Distribución de gas natural en nazca 

En la ciudad de Nazca, el gas es distribuido desde un city gate con capacidad de 4.32 

MMPCD con una presión de entrada de 56 Bar y salida de 19 Bar, el cual conecta con 

una tubería de polietileno de 38 km de largo.  

 

AL igual que el city gate de Ica, desde aquí también es factible el abastecimiento de 

GNC, a pesar de la diferencia de presiones de salida, existe tecnología que permite 

comprimir gas natural a bajas presiones. 

f. Distribución de gas natural en Marcona 

En San Juan de Marcona ello ocurre con un centro operacional de 34.5 MMPCD con 

una presión de entrada de 56 Bar y salida de 19 Bar, y una tubería similar a la de Nazca. 

 

En el informe Masificación del uso del gas natural a nivel nacional: informe de avance 

mensual julio 2017 de la División de Supervisión Regional de Osinergmin (2017), se 

informa que a julio de 2017 Contugas ha instalado 339 km de ductos de acero y 975 km 

de polietileno.  

2.2.6 Sistemas virtuales de distribución de gas natural  

La importancia del transporte de gas natural por medios móviles se genera a partir de la 

existencia de consumidores potenciales de gas natural alejados de los sistemas de ductos 

de transporte y distribución cuya demanda requiere ser atendida por medios no 

convencionales. 

 

Estas nuevas formas de transporte permiten superar los problemas de ausencia de redes 

y atender la demanda de estos potenciales consumidores, en tanto se desarrollen los 

sistemas de ductos siempre que sean técnica y económicamente viables. 

 

Ormeño et al. (2014) definieron que los sistemas móviles de transporte terrestre de gas 

natural, también conocidos como gasoductos virtuales, deben ser usados en distancias 

relativamente cortas empleando camiones especialmente acondicionados.  
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Asimismo, Tamayo et al. (2014) determinaron que para seleccionar la tecnología de 

transporte virtual se debe considerar factores como el volumen de gas natural a 

transportar y la distancia entre el punto de origen y destino. Es así que para una 

demanda hipotética de 9 MMPCD, la elección del transporte de GNC por vía terrestre 

es la alternativa más eficiente si la distancia es menor a 600 kilómetros, tal como se 

muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Costo medio de sistemas de transporte virtual de gas natural 

Fuente: Tomado de ñLa industria del gas natural en el Per¼: a diez a¶os del proyecto Camiseaò por 

Tamayo et al. 2014. 

2.2.7 Gas Natural  (GN) 

El gas natural (GN) es una mezcla de hidrocarburos gaseosos que se encuentran en 

yacimiento fósiles, está compuesto principalmente por metano (alrededor de 90%) 

asociado a otros gases como nitrógeno, etano, dióxido de carbono, propano y butano, 

entre otros. Esta composición hace que el gas natural sea un combustible más limpio 

que los derivados del petróleo.  

 

En el informe técnico el gas natural y sus diferencias con el GLP, la GART de 

Osinergmin (2015), definió que el gas natural proveniente de los yacimientos de 

Camisea es la materia prima para la obtención de gas natural seco a través del proceso 

de separación. Asimismo, se estableció que el gas natural seco es la materia prima que 
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se transporta por los ductos de TGP para ser distribuido en las concesiones de Lima e 

Ica (ver Figura 12). 

 

Figura 12. Procesamiento y derivados del gas natural 

Fuente: Tomado de ñEl gas natural y sus diferencias con el GLPò por Gerencia Adjunta de Regulaci·n 

Tarifaria, 2015. 

 

El gas natural distribuido en la concesión de Ica es proveniente del yacimiento Camisea 

y presenta las características físico-químicas que se muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10. Características Físico Químicas del Gas Natural 

Propiedad Gas Natural 

Composición 90% Metano (CH4) 

Gravedad específica (vapor) 0.60 

Poder Calorífico 9200 kcal/m
3
 (*)  

Presión de Suministro 21mBar (**) 

Estado Físico 
Á Gaseoso sin límite de compresión 

Á Líquido a -160°C y a presión atmosférica 

Color ï Olor Incoloro - Inodoro 

Fuente: Tomado de ñEl gas natural y sus diferencias con el GLP,ò por Gerencia Adjunta de Regulaci·n 

tarifaria de Osinergmin, 2015.  

Nota 1: (*) kcal/m
3
: 1 Kilo Calorías por m

3
 = 4.18684 x 10

3
 J/m

3
 

Nota 2: (**) mBar: (Mili Bar): milésima parte del Bar 

De igual manera, en la Figura 13 se muestra la cadena de suministro del gas natural en 

el Perú. 
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Figura 13. Cadena de suministro del gas natural en el Perú 

Fuente: Adaptado de ñMasificaci·n del gas natural en el Per¼: hoja de ruta para acelerar su desarrolloò 

por Ormeño et al (2012). 

Elaboración propia. 

Asimismo, en el informe el gas natural y sus diferencias con el GLP de la GART de 

Osinergmin (2015), se definen las siguientes características del gas natural: 

 

Á Suministro: El gas natural se distribuye a los consumidores finales a través de 

tuberías subterráneas o redes de ductos, sin embargo, es posible distribuirlo como 

GNC a través de gasoductos virtuales en lugares donde las poblaciones estén 

alejadas a las redes de acero. 

 

Á Color y Olor : En su estado natural el gas natural es incoloro e inodoro, sin 

embargo, para ser distribuido a los consumidores finales se le agrega un aditivo 

denominado agente odorante ï mercaptano ï el cual permite su detección ante 

eventuales fugas. 
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Á Peso: El gas natural es más liviano que el aire, sus gravedades específicas son 0.60 

y 1.00 respectivamente; este hecho permite que ante posibles fugas se disipe 

rápidamente en el ambiente. 

 

Á Auto ignición (autoencendido): El gas natural necesita llegar a una temperatura de 

537°C para estallar. 

 

Á Combustión: La combustión del gas natural da lugar a una llama de color azul bien 

definido, cuando los quemadores (hornillas y sopletes) y el suministro (cocina) 

funcionan correctamente. Por el contrario, las llamas amarillas, anaranjadas o rojizas 

son señal de una mala combustión. 

 

El gas natural es un combustible económico y versátil que se emplea como fuente 

energética en diferentes actividades a nivel residencial, comercial e industrial (ver Tabla 

11); o como insumo para la obtención de otros productos, como en el caso de la 

petroquímica.  

Tabla 11. Usos Energéticos del Gas Natural 

Sector Aplicación / Proceso Sustitutos 

Generación 

eléctrica 

Centrales térmicas, cogeneración eléctrica Carbón, fuel oil 

Industrial Fundición de metales, hornos de fusión, industria del 

cemento, de alimentos; generación de vapor, 

cerámica y artesanía, tratamientos térmicos, etc. 

Carbón, fuel oil, leña, 

querosene, electricidad. 

Comercial / 

residencial 

Refrigeración, aire acondicionado, cocción de 

alimentos, agua caliente y calefacción. 

GLP, carbón, 

querosene, leña, 

electricidad. 

Transporte Taxis, transporte público Petróleo, gasolina, 

GLP, Diesel. 

Fuente: Tomado de ñLa industria del gas natural en el Per¼: A diez a¶os del proyecto Camiseaò por 

Tamayo et al. 2014 

Elaboración propia. 

La aplicación del gas natural en el presente estudio está vinculada a su uso energético en 

el sector residencial, básicamente en la cocción de alimentos. 
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2.2.8 Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

El gas licuado de petróleo (GLP) es un combustible fósil que se obtiene del petróleo o 

del gas natural. Está compuesto principalmente por gases pesados como propano y 

butano los cuales a bajas presiones se convierten en líquido rápidamente (ver Tabla 12). 

Tabla 12. Características Físico Químicas del Gas Licuado de Petróleo 

Propiedad Gas Natural 

Composición 
60% Propano 

40% Butano 

Fórmula Química 
C3H8 

C4H10 

Gravedad específica (vapor) Entre 1.56 y 2.05 

Poder Calorífico 

22,244 kcal/m
3
 

6,595 kcal/l 

11,739 kcal/kg 

Presión de Suministro 21mBar (**) 

Estado Físico 
Líquido a 20°C con presión 

manométrica de 2.5 Bar 

Color ï Olor Incoloro - Inodoro 

Fuente: Tomado de ñEl gas natural y sus diferencias con el GLP,ò por Gerencia Adjunta de Regulaci·n 

tarifaria de Osinergmin, 2015.  

Elaboración propia. 

 

La GART de Osinergmin en su informe el gas natural y sus diferencias con el GLP 

(2015), define que el GLP es un hidrocarburo que se obtiene del proceso de refinación 

del petróleo y del fraccionamiento de los líquidos de gas natural (ver Figura 12). El 

GLP se maneja y comercializa en estado líquido y cuando es usado como combustible 

lo hace en estado gaseoso. 

 

El GLP es almacenado en cilindros en estado líquido a presión, para su posterior 

suministro a los consumidores finales. Para su uso residencial, se conectan a los 

gasodomésticos de las viviendas a través de una manguera y un regulador. 

 

Por esta versatilidad en la distribución por balones del GLP y su aplicación en las 

actividades domésticas, es el primer energético sustituto del gas natural, el cual debe 

suministrarse en estado gaseoso por medio de redes. En la Figura 14 se presenta la 

cadena de suministro del GLP en el Perú. 
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Figura 14. Cadena de Suministro del gas licuado de petróleo en Perú 

Fuente: Adaptado de ñMasificaci·n del gas natural en el Per¼: hoja de ruta para acelerar su desarrolloò 

por Ormeño et al (2012). 

Elaboración propia. 

2.2.9 Gas Natural Comprimido (GNC) 

El gas natural comprimido (GNC) es gas natural odorizado sometido a compresión en 

una estación de compresión, a una presión máxima de trabajo de 250 Bar, para luego ser 

almacenado, transportado y comercializado. (NTP 111.031, 2008, p.5) 

 

Asimismo, la GART de Osinergmin en su informe Sistemas de transporte y distribución 

en el Perú (2015) define que esta tecnología permite almacenar gas natural a altas 

presiones, de manera que pueda ser transportado en camiones a las poblaciones que 

quedan lejos de un gasoducto y cuando no es viable económicamente la construcción de 

un gasoducto.  



 

40 

Los macro procesos de un sistema de transporte y distribución de GNC que moviliza el 

combustible desde la estación de compresión hasta los usuarios finales (industrial, 

vehículos, residencias y comercios) son los que se muestran en la Figura 15. 

 

 

Figura 15. Diagrama de bloques del proceso de abastecimiento de GNC 

Fuente: Adaptado de ñSistemas de Transporte y Distribuci·n de Gas natural en el Per¼,ò por Gerencia 

Adjunta de Regulación tarifaria de Osinergmin, 2015.  

Elaboración propia. 

A continuación, se describen los macroprocesos plasmados en la Figura 15. 

a. Compresión del gas natural en Estación de Compresión 

En una estación de compresión, un compresor es conectado a un gasoducto físico 

existente, comprime el gas natural y almacena dentro de los módulos de 

almacenamiento y transporte (MAT), los cuales están ubicados sobre plataformas de 

almacenamiento y carga (PAC) que permiten el llenado e intercambio de módulos de 

manera segura y eficiente (ver Figura 16). 
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b. Carga y descarga de MAT en Estación de Compresión y Estación de 

Regulación 

El tráiler de transporte VST intercambia sus MAT vacíos por los llenos de la PAC, 

apoyado por máquinas ST que permiten el intercambio. Esta operación se realiza en la 

Estación de Compresión (EC) y en la Estación de Descompresión y Regulación (EDR); 

tal como se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16. Compresión, carga y descarga de GNC 

Fuente: Tomado de http://www.galileoar.com/historias/el-gasoducto-virtual-de-galileo-mejora-la-calidad-

de-vida-en-bulgaria/ 

c. Transporte del GNC hacia la Estación de Descompresión y Regulación 

El tráiler VST transporta los MAT llenos de gas natural comprimido por carretera hacia 

sus destinos (EDR) a velocidades comunes, generalmente 60 km por hora; estos 

módulos están anclados al tráiler para hacer seguro el transporte. 

Finalmente, una vez intercambiados los MAT llenos por los vacíos, el camión de 

transporte retorna a la EC con los MAT vacíos. 

d. Regulación y distribución de gas natural a usuarios 

En la EDR, desde donde se distribuye a los centros de consumo, los MAT han sido 

descargados en plataformas de almacenamiento y descarga (PAD), los cuales son 

conectados a una planta reguladora de presión para finalmente abastecer a los clientes 

residenciales. 
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2.2.10 Componentes del sistema de abastecimiento de GNC 

En el informe Sistemas de transporte y distribución de gas natural en el Perú de la 

GART de Osinergmin (2015), se establece que la distribución de Sistemas de 

Transporte y Distribución de Gas natural en el Perú se divide en cinco etapas 

específicas: Compresión, carga y descarga (se realiza dos veces: la primera en la EC y la 

segunda en la EDR), transporte y regulación (ver Figura 17). 

 

Figura 17. Diagrama del proceso de abastecimiento de GNC 

Fuente: Adaptado de ñSistemas de Transporte y Distribuci·n de Gas natural en el Per¼,ò por Gerencia 

Adjunta de Regulación tarifaria de Osinergmin, 2015. 

Elaboración propia. 

Asimismo, Uyasaba (2011) establece que la manipulación de GNC tiene riesgos si no se 

cumple estrictamente las normas de seguridad y utilizando equipos garantizados por 

fabricantes certificados y de reconocida trayectoria en la industria del gas natural.  

Un sistema de abastecimiento de GNC está conformado por los siguientes componentes: 

sistema de compresión, sistema de almacenamiento e intercambio, sistema de 

transporte, sistema de regulación y sistema de monitoreo. 

 

 

Gasoducto 
(suministro de GN)

Sistema de Compresión
(Compresor Microbox)

Sistema de almacenamiento e 
intercambio

(MAT y PAC)

Sistema de Transporte
(Tráiler VST)

Sistema de Regulación
(regulador de presión)

Distribución
(Abastecimiento a usuarios)

Sistema de almacenamiento e 
intercambio

(MAT y PAC)
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a. Sistema de Compresión  

Su principal componente es el compresor o unidad compresora, que a su vez es 

considerado la parte más importante en la distribución del GNC, ya que es la pieza 

fundamental, de mayor costo y el que más problemas puede ocasionar por un mal 

diseño y operación. La instalación, mantenimiento y operación de los compresores y 

demás equipos deben cumplir con los procedimientos establecidos en la NTP 

111.031.2008. 

 

Existen diversas alternativas de conexión de la estación compresora, y cada una de ellas 

requiere la operación de un compresor determinado. 

Á Gasoductos existentes: redes principales y secundarias  

Á Pozos de producción o yacimientos 

Á Plantas de tratamiento de gas natural 

Á Estaciones de GNC, entre otros. 

 

En general, es recomendable conectar el compresor a una presión de entrada de entre 2 

y 17 Bar, y mejor aún a la salida de un city gate existente, ya que en estos casos las 

presiones son estables y se evitan costos de odorización. 

 

Para aumentar la presión desde 2 a 250 Bar se requiere de una unidad compresora que 

contiene los siguientes componentes: el conjunto motor-compresor, tanque 

compensador de presión, filtro de entrada, sistema de enfriamiento, sistema de 

recolector de condensados, tablero eléctrico, sistema de seguridad de gases y alarmas, y 

almacenamiento interno. 

 

Actualmente, la empresa GALILEO, original de Argentina con sede en Perú, ofrece 

tecnología que permite succionar gas natural a bajas presiones. Por tal motivo para el 

desarrollo de la tesis se optó por emplear un compresor Microbox. En las Tablas 13 y 14 

se detallan las características técnicas del compresor. 
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Según la página web de GALILEO, un paquete de compresión Microbox es 

intrínsecamente seguro y no necesita cerco de concreto, es un equipo único y bajo una 

única habilitación (ver Figura 18). 

 

Figura 18. Compresor Microbox 

Fuente: Tomado de https://www.galileoar.com/compresores-gnc-gnv/microbox/ 

Tabla 13. Características Técnicas de un Compresor Microbox 

Características Descripción 

Modelo MXS 185 

Presión de succión mínima / máxima 2 - 19 Bar 

Presión de almacenamiento de GNC 250 Bar 

Capacidad de almacenamiento de GNC 1200 m
3
/Hr 

Potencia eléctrica (motor) 220 kW 

Frecuencia / Tensión 60 Hz / 380- 440 V 

Fuente: Adaptado de ñMicrobox: Documentaci·n t®cnicaò por Galileo.ar. Obtenido de 

https://www.galileoar.com/compresores-gnc-gnv/microbox/ 

Elaboración propia. 

Tabla 14. Características de Succión y Entrega de un Compresor Microbox 

Características Presión mínima Presión de trabajo Presión máxima 

Presión de succión 2.00 5.00 19.00 

Presión de entrega 255 255 255 

Flujo 613 Sm3/h 1,039 Sm3/h 1,252 Sm3/h 

Potencia 113 kW 163 kW 188 kW 

Consumo promedio 0.184 kW.Hr/Sm
3 

0.157 kW.Hr/Sm
3
 0.150 kW.Hr/Sm

3
 

Capacidad 1200 m
3
/Hr 

Fuente: Adaptado de ñMicrobox: Documentaci·n t®cnicaò por Galileo.ar. Obtenido de 

https://www.galileoar.com/compresores-gnc-gnv/microbox/ 

Elaboración propia. 

https://www.galileoar.com/compresores-gnc-gnv/microbox/
https://www.galileoar.com/compresores-gnc-gnv/microbox/
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Dependiendo de la cantidad de horas de trabajo al año, el costo de energía eléctrica 

anual se calcula de la siguiente manera: 

 

Costo electricidad anual = (capacidad de almacenamiento) x (Horas al año) x (consumo 

promedio) x (costo electricidad) = (m
3
/Hr) x (Hr/año) x (kW.Hr/m

3
) x (S/./kW.Hr) 

Á El conjunto motor-compresor. Aumenta en tres etapas la presión del gas desde la 

presión mínima de 2 Bar hasta la presión requerida para su almacenamiento, 

generalmente 250 Bar. Aun cuando el motor puede ser de gas o eléctrico, por 

facilidades de manejo y precio se recomienda el motor eléctrico. 

El compresor es del tipo reciprocante (ver Figura 19), separable y de accionamiento 

directo con una capacidad de 1200 m
3 
por hora. 

 

Figura 19. Compresor reciprocante 

Fuente: Tomado de https://www.galileoar.com/compresores-gnc-gnv/microbox/ 

Á El tanque compensador. Sirve para suministrar en forma estable el gas que va a 

ser comprimido y lograr una operación continua. 

Á El filtro de entrada . Sirve para eliminar solidos e impurezas que contenga el gas 

natural. Del buen funcionamiento de este componente depende el comportamiento 

apropiado del elemento de regulación y los demás elementos del proceso. Son del 

tipo de malla con algodón prensado.  

Á Sistema de enfriamiento. Durante el proceso de compresión se genera calor que es 

necesario eliminar mediante el sistema de enfriamiento que opera sobre las 

diferentes etapas del gas que se está comprimiendo. 
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Á Tanque de recuperación. los condensados que se producen se van recogiendo y se 

almacenan en este tanque. 

Á Tablero eléctrico. Conforma el sistema de arranque para el motor y las 

protecciones y controles de la parte eléctrica. 

Á El sistema de seguridad de gas y alarmas. Contiene todos los instrumentos, 

válvulas e indicadores que permiten una operación segura y facilitan la operación 

de la unidad. 

Á El sistema de almacenamiento propio del compresor. Está compuesto por varios 

cilindros conectados entre sí, con sus válvulas de seguridad e instrumentos de 

medición (ver Figura 20). 

 

Figura 20. Sistema de almacenamiento propio del compresor 

Fuente: Tomado de https://www.galileoar.com/compresores-gnc-gnv/microbox/ 

A la salida del sistema de compresión se ubica la tubería de las torres de llenado que 

permite conectar el o los MAT que serán transportados a las estaciones de regulación. 

Las torres de llenado son estructuras metálicas que tienen válvulas de cierre y 

mangueras para dos alimentadores de MATs (ver Figura 21). 
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Figura 21. Torres de llenado de GNC en módulos MAT 

Fuente: Fotograf²a tomada en Estaci·n de Servicio ñEl čvaloò. 

b. Sistema de Almacenamiento e intercambio 

Para transportar el GNC se utilizan cilindros o tanques de acero, conectados entre sí, los 

cuales se llenan en la estación compresora a 250 Bar, de acuerdo a la norma técnica 

vigente NTP 111.031.2008. 

 

Las baterías del almacenamiento están compuestas por cilindros de acero, montados 

sobre un bastidor de acero o una cubierta modular (MAT), con las siguientes válvulas 

individuales de seguridad: válvula esférica manual de bloqueo general de salida, 

válvulas de exceso de flujo, válvula de seguridad por sobre presión y tuberías de 

interconexión en acero inoxidable. 

 

Á Cilindros. Los cilindros pueden ubicarse en posición vertical u horizontal. En 

ambos casos la totalidad de las válvulas y accesorios de maniobras posibilitan su 

operación desde el perímetro de la batería. Los cilindros de GNC son fabricaciones 

de acero 34 CrMo sin costura para el almacenamiento de gas natural a presiones 

entre 200 y 250 Bar, con un espesor de pared entre 7 y 9 mm. Son probadas a 310 

Bar con una presión de rotura de 350 Bar (ver Figura 22). 

 














































































































































































































































