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P R O L O G ·O 

De acuerdo al título, el pr,esente Informe toca de 
manera genera los diversos aspectos geol6gicos del placer 
aurífero de San Antonio de oto, a4n cuando se ha hec o ~~ 
fasis en la descripc16n de formas geom6rficas loca les y, 

en la medida pos ble, del · oaportami&nto de la cineraliza
c16n. 

No obstante que se cuenta con otros elementos (datos adi~ 
cionales de campo, muestras para estudios de laboratorio) 
que dar.án l!l s ideas al respe~to, se considera que un Into.r 
me posterior. y más completo no perder~ su car~cter~relim! 
mar" dado los profundos y detallados estudios que demanda 
este tipo de yacimientos. Con relaci6n a lo anterior se de
be acotar ue no se tuvo acceso a la abundante y detallada 
informaci6n geol6gi·ca del área preparada por l a IJP.TOMAS Co. 
durante la explotac16n de P pa lanca (1962-1971). 

Por otro lado, San Antonif de Poto junto a otros 
laceres auríferos de la Cordiller Real de Bolivia prese~ 

tan peculiares características, or la al ti t~.l en ... ue se 
hallan y por su complejo origen fluvioglaciar. Se deb0 de!, 
tacar y adelantar que si bien es c1·erto que e su á~ea to

tal estimada (340 km2) solo se ba determinado reservas pr2 
badas y explotado a gran ·escala en un área considerableoen 
te menor ( tKm2), tambi,4n lo es que desde hace mucho tiemp:; 
pequeflos mineros explotan eventualmente, en forma manu 1 y 

superficial, el mismo material aurífero con buenos resulta -dos en otras partes del yaci iento. 

Finalmente, se tiene la plena convicc16n de que 
los esfuer.zos para un mayor esarrollo minero en toda l a 
reg16n el ta de Puno han sido 1nsut1,oientes; solo se han 

hecho e ~scasos y aisladas prospecciones, a pesar que la 
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Cordillera de Carabaye {no bre local de la Cordillera 
Oriental) presenta condiciones geol gicas que favorecen 
la ocurrencia de diversos dep6sitos minerales . 
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R E S U M E N 

- Los dep6si tos fluviogl cia.les auríferos de San J: tonio 
de Poto constituyen el placer de oro m s granda y a oa 
yor altitud que e iste en el Perd, y se ubican en e~si 
to a su extensi6n a lo largo del curso superior del río 
Cara. baya. 

- Estos dep6sitos rellenan una depresi6n longitudinal e!!, 
marcada por el Macizo de Surupana y la Cordillera Orie~ 
tal y conforma una extensa planicie . 

- =n el .4rea afloran r ·ocas oetam6rf cas, sedinentarias 
e intrusivas • 

.. El material aur! ero semi-consol idado esté constituíao 
por fragmentos sub-anguloso y rectangulares de p za
rras, cuarcitas• esquistos y en menor proporci6n de 
bornfe s, cuarzo e intrusivos. 

- Adem.&s de oro se han detecta o estaño, wolfracio, zin
conio y otros. 

- Por observaciones de oanpo se ba estimado un potencial 
de a go m~s de 9 mil millones de m3 de caterial fluvio -glaciar con una media tentativa d·e 200 mg/m3 ara el 
oro, mientras que para e estaño hay pocos valores re
liQinares. 

- La energía y el abasteciciento de agua son los princi
pales problemas a resolver para futuros trabajos de 
explotaci~n . 

De acuerdo al conteni o de oro 1extensi6n de yaciciento, 
así ·coco, os actuales precios del oro, la explotaci6n 
de estos dep6sitos deben ser a oediana y gran escala. 



l. INT ODUCCION 

1.1 OBJETIVOS 

- Contribuir en atlpliar o s los oonoc cientos sobre 1 
actividad minera en yacioientos auríferos de laceres 
algo escasa o inconvenienteoente praotic da en nuestro 
país a pesar de gran potencial aur!fero del erd en 
este tipo de yacicientos; sobre todo en nuestra regi6n 
sur-oriental (Puno-Hadre de Dto.s). 

- Dar a conocer con m&s deta les algunas oaracterístic s 
del p acer aurí fero o s grande y a mayor altitud ue 
existe en el Per6 . 

- Posibilitar con los datos y recooendaciones aqu1 prese~ 
tados, otras perspectiv s de estudio del yaciciento. 

- Cul11iaar así uno de los trabajos emprendidos a fines 
de 1977 por la Oficin de Investigaciones Metalogené
ticas del I CITEt.fi en Puno propiciando una política de 
diversificaci6n minera. 

- Sirva como trabajo de Tesis para optar el Título pro 
fesional de Ingeniero Ge6logo por parte del autor . 

1.2 PROCEDIMIENTOS 

El presente estudio se gest6 durante un trabajo de campo 
preliminar realiza·do por el autor con lo·s Ings. F .Estrada 
(INCITEMI) y R. Robe ~un (Universidad de Quaen, ingston 
CanaclA) por las zonas de Putina- anea-Crucero-Maousani 
en octubre e 1977, eligiindose e ~rea de Anccocala pa
ra un estudio de Tesis. 

Se busc6 y proces6 tanto en Li a co o en Puno, toda la 
informaci6n disponible del área de trabajo y zonas adya
centes confeccionándose cuadros y gráficos auxiliares • 
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•1 tr . b . jo de OJ51m'1)o en s1 oe re~ 1z6 desde set e bre ~ 

med ~dos de d ctembre d e 1 ,7 
' ?r cero en ·e ~re~ e Ane -

ne~ p:q TJ Bl nc" y lue o en Anccoo . desde donde se 

.. cieron breve e tt ner~r os h ci 1 zona de ~CC -!.~n . 
El tr . ~i o en gen r~ fue lento y difícil 90r l ~ c~ren

ci de ovi~ d~d y d" tcu t~rles dG t"em~o-

Desf)u~s de f.'l'l')e y mueatr,e r a·s roe S circ un 9nte~ :w 

os de""l6.si tos y V sitP~r al un('s m n~s e ere C!.G1- ne 
DU o determ nar algun S c~:r ct . Ís tiC') S de os a ósi-

tos gr9c ~s ~ los nulllerosos corte·s o c~'1(.os ae e:.rJ ot .. 

c16n ~ue eJI1sten en diferentes 1J rte del y~cimj. e "-o 

(A ~ e.'l• C ~. :o u· "nocs, AnCCOC<:"l!", Litn'1t , Ru~n c!1 ntir.,) . 

Adem s d·e h~eer un muestreo retere ci .. l y co .,ro-.. ... ct ~ 

en c~~os te Anccoc~l~ se tuvo onortu ·~~ 3 ce l . Y~r 

m~tsri~ ~rífero obteni'n ose muestr~s ea~ eco cG
t:r~ os (~ren· l~s), 

~r . todo· es os tr..., , " .. ." os se ti · z ron ~o r-ts to o -/..-

fic ·. s <l 

Lim !'ni) 

t"dO '!)Or 

/ 00,000 (toj - ~ 1e ~~t ~~ . 

d }1 .G> y co~r.o 1')1 -:>no geo 6gico b .. ce sl lev ... n-

l"'GEOM!N en l 70 ( /?50, 00 • 

.~ f.GP~DEC MI~NTOS 
~ - - ~~ 

A ~erson~l ~ro~es on~ e 

y ?ersis t oc es ~onse os, de 9ner~ e~~oct~ ~ g. 

Pl.vio str~d . ryor s3r e gestor qqr~ " e s=t~ eot Cf 3 

Se "::' u:::Plici ~rlo . or G.:.ch'\ r st i tuc i ó .. De ~. gu"'\l for:n~ 

1 'lerson~ l de I .n i iotec . .-.ar ~.~u const'· :.'! te "YUd'::' en 

cu~ t o ~ .ter·~¡ "bliog.~!ico ~c ! ' ~liz~L~~ y~ lno Sres. 
Teodos·o S'nc ~ ez ~ . y E li d~ Tello T. uor o~ co~t 
buci6n ~ 1 - nre ~r c i 6n e Informe fin 

f_ ">erson.-1 e l"' E •• s. Minero Pu~o y mien:"?; os e t'l S 

o icin'\s del Bco. 1- inero e n Ju i~c y J:n-:na~, ~ ~ :rt:.c~:-

1 r e te . oe I gf'l . :?ed o C.iSrden .. s ". Grit"l ':'llilo ~a~in!' 

or 's col"bor~ci6 t nto en , ciud!'\d e .· un.o co11o en el 
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drea de t rabajo ; por el cismo mo·tivo al Ing~ Tomás Cen

zano S . d·e la Cía. t-11nera A tiplano <le Puno. 

A los pequefios minero:s de a zona de Es tudio por su 1 en 

to y valiosas informaciones, y o,on muoba deferencia al 
Sr. Conc.epci6n a.napa por ha cer i'actibl·e en forma des .in

teresada, mi estancia en Ancoooa l a . 

1 .4 'l'BA SI. JOS PREVIOS 

En 1961:t Sa~nz Chávez,T. presenta una Tesis a la u •• M. S •• 

en la que principal~ente se ocupa de 1 s cuestiones ope

rativas del dragado efectuado por la aTOMAS Co . en Pam

pa Blanca (1). 

Calder6n Banda;M. e.n 977 ·re enta un e .stu 1o r al izado 
en )..nccocala al Programa de Geología de . . a U.N.S.A.. 

f.fenoiona l.a mineralogía. y se ref · el"e con preferenci,a a 

planeamient o y desarro lo del uestreo eaplead,o y ·el tra

tamiento del materi 1 para los aná isis es eot v,os cuyos 

resultados se deben tomar co reservas op1n16n de u -

tor (2). 

Entre los tr.abejos antiguos se debe me c ionar el de i' gui• 

lar Condemarín: 11 La r ,e,gi6n aurífera del valle de Poto y 

su de.scripc16n fbeográfica" ( l¡); y el publicado e.n 1962 por 

el Dr . G. Pe tersen ,sobre el prospecto de Condori u fta 

(al .f de Anccocala) en el que resume diversas informacio

nes sobre la presencia de ,estaílo en algunos placeres au

ríferos del área (J). 
Ad,em4s existen numerosos estudios o in ormes de a gwtas 

parte de San Antonio de Poto o zonas adyacentes en el 

Bco . Minero e INGEOMU; pero en gene.ral son de car~cter 

aisl do y téc co (5,6,7,8,9). 
F1nalment,e se debe ceueionar el ree.i ,ente y m~s completo 

estudio de Geolog ·a Regional realizado hasta ahora en Puno 

or G.Laubacher a fin de tener en forma. clara el ám ito ges 

16g1co en que se s1,ente.n los dep6si t ,os auríferos de San 
Antonio de p,oto ( 1 O} • 

. .. / 1 
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2. INFOBMACION GENERAL 

2.1 UBICACION 

Los depcS:si tos auríferos de Saa Antonio de Poto se ubican 
a lo l .argo del curso superior del r!o Car.a.baya. Se exte!! 
derían incluso basta la frontera con Bolivia hacia el S 
y su terminal llegaría hasta el desvío hacia Pa.tambuco 
(t'ig. 1 y 2); abarca do los distritos de Trapiche, Ana-
nea, Cuyo Cuyo y la comunidad de en las provin-
cias de Sandia y Carab ya de uno. Geogr&ficamente esté 
encuadrada por le siguientes coordenadas (9) .: 

Long tud Oeste 69219 138" a 69944'36" 
Latitud Sur 14226'13" a 4942 1 43" 

y a una altitud de 4•200 (Huaccban )a 4,900 m.s.n.m. 
(Pampa Blanca). 

2,2 ACCESIBILIDAD 

El acce o se hace por la carretera de penetraci6n ( tir
ma,da) de Juliaca-Sa.n41a de la cual hay desvíos hacia. as 
diferentes zonas del yacimiento, segán el siguiente cua
dro: 

vfa . Añan·ea 
Juliaca-Sandia {Pampa Blanoal 

160 6 a 16Km 
(hacia el E) 

Km 80 

Km 195 

2.3 AREA DE ESTUDIO 

Anccocala Buacchani 

5Km 
(hac a el NNE) __ _ 

12Km 
(b~ia Crucero) 

El estud o se resliz& :fundamentalmente en la zona ubica
da al NE de 1 curso de 1 río e ara baya (excepto en Anane.a -
Pampa Blanca), donde se e1'ectdan la mayoría de los traba
jos mineros, abarcando basta las estribaciones de la Cor
dillera Oriental desde Pampa Blanca basta Buaccbani • 

.. // 
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En la zona ay restos de trabajos hidráulicos rudimenta
rios de la ' poca del Incanato. n la colonia, los españo 
les ya explotaban los placeres por el sisteaa de cocbas 
aunque los trabajos más notables se realizaron en yac i 
mientos primarios (aotualcente Untuca,Gavilán de Oro, 

Ana María) . 

Se trabajaron diversas ~te• del y e miento por rásti
cos lavadores basta 1924 en que la Sociedad .. urífer San 
Antonio de Poto empieza a explotar el Cerro San Lntonio 
por e Sistema de oonitores. 

En 1962, la NATOMJ.·S Co. por convenir con ll'l Sociedad an
terior hace exploraciones en las zonas de Pampa Blanca 

y krequipapanpa, e inicia la explotación por dragado de 
la primera. 

En 1967 la comunidad de Puno Ayllu de Cuyo-Cuyo solicita 
una con,ces16n de explotaoi6n por 300 Has. en la zona de 

nococala que revierte al Bstado por i cumpliD ento del 
calendario de operaciones en 972, el mismo afto que se 
hunde parcia mente la draga que operaba en Pac a Blanca. 

El Estado recupera en 1974 las concesiones existentes y 

se las asigna como Derechos E peciales a M NERO PERU in
<:luyendo las de ~·uacchani y Anccocala. Al respecto se tie

ne el iguiente cuadro (9}: 

Pampa Blanca 
Arequi papampa 
Anccocal 
Huaco han 

íhconoeslones Has . 

26 8,J8q. 
12 11,158 . 
09 8,988. 
06 6,000. 

-....;5jí,.!s-. :s4, 53ó 

83.84 
111 . '58 
89.88 
60.00 
345.~0 

En 1975 y 1976 la Bopresa de Prop edad Socia MINERO PUNO 
rea.liza exploraciones y prospeoci6n por oro y estaflo en el 

•• /1 
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<l1rea de Anccocala (11). Act aloente el yacimiento e tra

bajado incipienteoente por los lugareños oed'ante el sis-
tema de cochas, especial ente en anea y Ancoocala 
te el período de lluvias (dicieubre-~;~arzo) 

uran 

2.5 REC 1SOS 

Dada la alt tud de la zonaJla agricultura es casi nula, 

pero permite una regu ar actividad ganadera ( nccocala, 

-

u cch ni, , ima'JPamp ). Ldn asi el abastecimiento de víve

res se ha·oe principalmente desde Putin y .Juliaca. 

La insuficiencia de agua es el mayor problema que afron

t casi todo el año os pequeños mineros p ra levar el 
material aurífero, s n embar o, exi ten numerosas lagu

nas adyacente.s que deben ser consideradas para una futu
ra explotaci6n a mayor escala. 

En e ta reg 6n oiner! a es una actividad i ortante,t n 

es as!, que el lavado de las morrenas our! eras y el la

boreo de subsuelo en 1 s mina se practica por generac12 
nes de familia. La mano de obra para uturos trabajos 
se tomar! de Ananea, donde hay ucha gente que ha tra

bajado en las diferentes operaciones de l.TOMf~S Co. y de 

Ancocala donde tacbi~n hay personas que trabajan eftcie -
te ente el aterial aurífero. 

En P..nanee a4n se conserva cierta infraestructura de la 
N.TOMAS Co., algunas instalaciones y aquinar as se ha
llan en buenas condiciones tales como; oacpacentos, casa 

de fuerza, almac~n; co~presoras, grupo electr6geno, pe -
foradora Churn Drill , tuberías, o iones, etc.). De igual 

modo en ccocala e isten ciertas instalac ones constru:!das 
por l1INE O PUNO E.P .s . 
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:5. GENERAL ID ES 

Seg r. G. Leub e er (10 1- geoforma més im'lo t .nte de 
1 zo a es una e~resi6n long tudina (e~ cero L~e~e~-
C·o j .eta ue e ext ende l)Or más e lOO ~{b en ~ro"flf_ 

1)or nre-Cor !llera de Cerabaya (Maci~os. de s· ru~?l~ ; 

sur y la caclena d·e Nev dos de l Co di er!. Ori.e~t!! 

~1 orte ~ue es 1 ~rolongao 6n en el ?er de 1 a 
Cord lleras ~e y Ar o obamb deBo ·v • A lo ergo 

de estt.l. de'lres 6n 1 s evidencias e un inte .o~ !lcti-
v· f\ g c1~r son con '1) cuas, es 'lec 1 ente en CU~!-tO 

OrtnflS dé ero i6n y de?J6sitos. 

~e!l.~s de otros deu6sito cu ternarios, le. cubet "~e-

i~~ est' cub e:rta 'IJor le ni tes (Fig. 3¡ 

Se deLe encion r ta bién a gunos ~echos ir-teres .ntec: 

Al ~ te de Anccoc a existe un "l'lm~a (Limac'!lem ?l, 

ue . a ufrido intens disecci6n; er:.. .n~ne - :?et:t:J 
.. nct:' no se a obser o ta. gr o de · secc 6~. 

En les orren de A ccocel (~1 este ; s ua fr~gne~
tos de gr~n·to a~arentemente están m s ~1 · er do s 

~ue a~ e los de An ne ; igual cos ocurre con el 
g -edo de intem _erizeci6n de su fragme tos 1e cu~

citas (grises). 

La morre e later 1 de imst~ 

te ·n 1 ~or los des ie os. 
si o - ar:ri e!"' s t.. 

Los bloques err tieos, ~rinci~al e te C!ercit~c 

aaivas, son a und te entre 1 ecie Li ac-
,.,~ 'll!l y A ccoc 1 , con orma na f .~a !I.L i:lefld! 

tJHE-~"'~ST: • 

•• 11 
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3 .. 2 TOPOGRAFIA 

El relieve- ear.ac:t&-rlstico de cordillera, es abrupto tanto 
en las ~s.t.r.l.baelone.s de la Cordi lera Oriental como en 

el macizo de Surupana. 

El alineaoient~o de cerros de la Cordil era Oriental sigue 

una direccicSn l '/- SE y casi todos pasan de los 5,000o, te

niendo como cioa m~s alta el Nvdo . de Ananea '(5,900c) el 

SE. 

En la zona de Queopampa (Este de .t. nccoca.la) hay una P -
pa de unos 2lúi:l. de amplitud , levenente inc ! nada hacia 
el Oeste que hace perder algo de ·continuidad a es e ali
neamiento de cerros; hacia el Este esta pa pa se estrecha 
y de ciende hasta un valle glacial amplio y hondo. 

Desde la Rinconada al Nor Es te de Ananea, basta 1 zona 
de las Lagunas Pachar a y Saracucho, al Norte de l. ncco 
oaln son notab es las fo a s glaciares. E sisteoa de 
circos originado por el glaciftr de Ana!lea , resenta un 
regu ardes _rrollo, en el rea de q eop -·. Lioac mpa, 
Rinconad los circos presentan una di posi: ~ cas i r a 
d al y en general cas sie pre descienden con una i~~1i

naci6n oayor a l 5~. Las cabeceras son siecpre ecpinadas 
al igual que las paredes laterales que en algunos casos, 

como en Liaata forcan crest s agudas . Es ceracter!ctico 
tambi'n que el perfil de los flancos o cabeceras sea tí
picaoente escalonado debido a la acci~n glaciar favoreci 
da por el cliva.je de las pizarras, abundantes en el área. 
Las mejores artesa gla ciales se presentan en Licata y 

Nacaria al NC?rte de P..nanea con una lon,gi tud hasta de JKm 
sus flancos se inclinan de 20 a 259 y su leobo de 2 a 5% 
(ha.cia el va le pr ncipal). 

Hacia el Sur la caden de cerros o Macizo de Surupana 
te.cbi'n presenta una lineacicSn .-1-S y e tén e s aleja
dos de curso del r!o Carebaya . El aspecto q e o rec~ es 
de un relieve algo &s suave que el de la Cordi era 

•• /1 
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Oriental uizés porque son acplias pam as o locas suaves 
que son i .nterrucpidas por grandes colinas cooo crestas 
agudas o cerros acuchi lados aislados . Esto es muy nota
ble al Sur de la laguna Sillacunca en que taobi~ se ob 

servan artesas secundarias pequeftas y no cuy dasarrolla
das. 

,, 
M s al :J':! se aten:da esta característica y los cerros pre-

entan flancos s aves de tando así los grandes a lora 
aientos de vulcanitas. 

Se debe destacar taobi~n que en esta parte meri ·onal 
los efectos e6licos son oás visibles. 

Por otro lado · a feja adyacente al curso del río Caraba
ya es una planicie con~o ada or diverso dep6s tos cu~ 

ternarios: coluvie..les, glaciares, 
en su parte centrnl alcanza anchos 
trecba visib eoente por Fuacchani , 

luvioglaciares, que 

de 8 a 17kc y se es-
1 ~T, y _nanea-?ac a 

Blanca al SE. Esta p anicie se inalina con una edia 
de % hac a el N':· . 

En la parte oedia alejada de las estribacLones cont~~o
sas se notan suaves y bajas ondulaciones, elonga as acia 
el NE-S":f, en genera transversal ente al val e principal, 
que indicarían eves oscilaciones del glaciar, y aue o 

varían en nada el oer oter e planicie. Esto se repite 
en enor escala en todas las paop&s de l e zona: arinani , 
al tioore, Linacpar.1pa, LreQuipaopa ., Patapa Bl nca. ~n 

esta ~ltica la 1 nura de unos 4 por 6Kn se inclina co 

una oedia d~e 2.5% hacia el 3~ .' . 

Cerca a las estribaciones es característ ca en algunos 
lugares una topografía de ba.j s depresiones y looadas 
(d~linc?) rinc~palcente o Lioac~aopa , al Este de 

•• /1 
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Anccocala y por las aguna de Pacbar a y Saracucho; tac
bi~n ·se presentan ajas colinas elongadas (eskers,?) ,por 

ejemplo, hac a e UE a 3rr al Norte de a .. da. Licacpec.
pa que se unen m s al rlor-te (e actanente al nste de /,.n

ccocala) :for:ae.ndo una pa.c ~a rofWld8L1ente disectada por 
eros 6n f uv al retrocedente (r!o Euancantira). De igual 
codo alguna artes s pre:s,entan en su parte c.ás baja, ya 
en a c~onfluencia con el valle, bajas ondulaciones en sus 

flancos a e era de pequeñas terrazas discontínuas, la 
o1sma figu a se da en algunas c orreoas que desciend~en de 
las tercinacio es cont fio:s,as al Sur Este de uncchani y 

ue :foroan terrazas netas por el área de Chu,quine ( al 
Oeste de la laguna Pachar!a) . Los ra·sgos anteriores ta -
poco signific canbio de 1 ortanc a e.n el car cter ge 
neral de planicie, a o cucho suponen variaciones suaves 
y locales de pendiente. Sin ecbargo, existen netas ror-

. oaciones morr~nic que ... orman anchas coli as o cerro,s 

alargados que sobresalen en la P'lanicie, entre as que 
destacan a oorrena fronta de J~ccocale, y : las correnas 

laterales del Cerro San !~ton o y Limate. 

La morrena tront 1 de /_nccocala est a t6lú:l a norte del 

pu.eblo de Ananea, y es una col na elongada hacia el N!!: 
que se eleva or elgo de lOOc sobre la lanicie, con una 

inclinaci6n uedie. de 2% hacia el us.r. , u parte ola ac
plia y baja ( 4, 500msno) es_tá hacia el ~J y llega a tener 
hasta jKm de ancho, 1entras q e hacia el E tiene su par
te Q6s estrecha y alta (4,625csno) QUe alcanz 1.5Kn de 
at1 litud; es en este lado que 

~eopinados: de 1 O a 2~ en u fl 
resenta sus flancos n.s 

co .torte y d'e 15 a 25% 
en su flanco S r Este . E circo más auplio de la zona 

está 6Xn al SE Y.su eje es casi perpendicu ar la morr~ 
na. EstQ morrena presente numerosos cortes o caños e · 

.. // 
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explotani~n por oro en su p rte media occidental. 

La morrena latehU _el Cerro Sao /ultoni'o corre par~lle n 

e la laguna ... ~d.iteone.da y llega has·ta las inmediaciones 

del pueblo de l~ane • Es une colina alargada de unos 7 
Km, que desde sus naoiehtes por las cercan!&s de Pampa 

Blanca toma un rumbo S!J que cambia a ~-~·T ?Or el inicio 

de la lagUila Silla~unce ·: su cima desciende d·esde los 

4,900 (Pa pa Blanca} a os 4,840osnm (Ananea) y tiene 
una aa.pli tud de jOO 500c mientras que su base ~desoie,!! 

de basta lo~ 4,6,0 Bsnm ,y de 800a llega a tener una a,a 
pl.i tud d~e 1, ;oom en s terc.inal. •a s parte inicia 

su flanco SI:! descieode suavemente ha,cia Pampa Blanca, 

lliientras ~que eu flanco l'fif es aás empinado en toda su ex 
ten,s16n. .-a sido tre. ajado regular¡¡¡ente desde baoe 50 

años ·en ,s\1 prolongac~6n al ~'l de tal codo que el pueblo 

de Ana ea y el ceo:>e.mento del Bco .. '' inero a ctualmente 
se asient n en sus rest·os de 1 flanco ur. 

La morrena lateral de Limate es una a argada colina, 
· ancha en su cilila, de s .. em e ongitud ·que c·orre baoia e · 

s·r y en sus partes fiu.a . es y cás bajas dobla algo bacie 
el .f; aquí alcanza una aoplitad basta de 1.5Km n suba
se. que pasa . confundirse con i a planicie princ pal . La 

morrena desciende de.sde los ~, SOOmsWOl, algo de 200tJ y 

su tlanco W.f se inclina con una media de 25~ todo lo con -trario del :flanco S ( ~ ,as?), donde b.a sido trebajado. · 

en forDa incipiente • 

.:>e debe mencionar que esta morfologí a se rep,ite por la 

zona de Trapiche, en quQ las rocas circundantes están 
más cercanes a los dep6sito:s morr4n1·cos confort:Lan -o un 

relieve de suaves y bruscos cambios de pendiente .; m&s al 

S"", c~erca a la frontera con Bolivia, reaparece el ctlr e ter 

.. // 
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d wla t~uaa. pt~n1cie con suave:s y ~Jajas colinas alar-
gadas, ·a ~~aanera ~o terrazas y traneversal9s a la Cordill,! 
t' Oriental en su arte centr~l. , y, que varí bac..:.a las 
estribaciones por la presenciad n _tas formaciones oo~ 
rr nicas y e ayor d1secci6n. 

Igu~l pa orama se d en la nrolong ci6n t~.r el yac mien

to de s.aA J ton· o de Po o: saliendo de la es '"rech zona 
de Buac·CShani el va loa alcanza. WlB vasta extenGi6n al Sur 

de la laguna d l.ricoma . 

Para objetiviza~ o jor este teS ico se p ese t~ algu os 
cortes y esquemall ( Figs . 4- 1t .i ~ ~. 

En gene.ral el drenaje presenta un patr6n de mu_ icuenca 
típico de reas de e osi6n y de osici6n gl cial. y 
numeros s lagunas, gr~des o pe ue as, plíaoe te é!is 
pGrs as ,pero en alg 09 e 9o eatrechamente espaci = a; 
algunas de a las ubicadas al pie de los gl oiares ~ la 
Cord ·l era y alime tadas por los deshielos dan or gen a 
los pr _ncipalee rí·os de la región q e d seguan n el La
go Titicaca como el río Carabaya (Laguna Ri conad )f e 
río Suc es (Lag a Suches) , el r o Crucero (Laguna f_ri 

coma). 

La divisoria de aguas pásá por Limata-Anccoc=la y hacia 
el sur, el desague es S· la ~oya del Lago Ti*icac , y, 

1 Norte , haci la cuenca del río H dre de :rros . 

1 río Carab ya es el principal colector, en un curso 
superior presenta un ,caré.cter as tocós do y sig e un 
rumbo W.f , paralelo a la Cordille r a Oriental, h ta con
tornear el · cizo de Surupana virando hacia el sur , en 
cuyo recorrido reci~e varios tributarios camb1 o e 
nog re sucesiv mente bast . esembocar en el L go Ttt ce- . 

e como el río a ~is. 

..// 
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Zl rlo Sucbes nace en 1 laguna de Suches, y recibe nume
rosos riachuelos que provtnen de los deshielos del Neva
do de Palomani en Bolivia, y basta su desembocadura tie 
ne un rumbo NS. 

Hacia la cuenca del r1o r4adre de Dios ,el prin,cipal cole,E_ 
tor es el río Tatnb11 o que se origina por la uni.Sn de 
varios riachuelos que provienen de 1 laguna de ~ueo y 

l ~o deshielos del Nevado Nacar a, terminal Oeste del gla
ciar Ananea. Se caracteriza, al ual qu,e t ,odos los ríos 
de esta cuenca, porque corta a los macizos de la Cordi 
1 era Oriental formando un profundo y escarpado valle 
hasta unirse con el nocbre de Huari-Buari al río Inaraba
r1. (Ver Figs. 16 y 17). 

3.% CLIMt.. 

El clima es típico de las regiones altas, pres,enta dos 
períodos definidos: uno bdcedo y cálido, y otro seco y 

frio. El período hámedo es de Diciembre a rzo en que 
hay int~ensas precipitaciones con temperaturas de 4 a 152C 

y en el período seco, de Abr 1 a Noviembre, las precipi
taciones son escas s y a temperatura desci ,ende tremen
dacente hasta valores de -5 a -102C,aunque los días son 
soleados y tib os. 

Segdn los planos de distrtbuct6n de las precipitaciones 
(Isoyetas) y temperaturas (Isotermas) e la cuenca del 
{o Ramis (12) elaborada en la Oficina Regional del SE

NAMHI en Puno (Fig.18) el Proyecto de San Antonio de Po
to se halla en una zona que t ene precipi taci,ones medias 

anuales de 600 700 .llll1l y temperaturas medias de 4 a 6!! ~C 

correspondi4ndole un clima tí ico de Cordilleras altas 
y semihlkledo. 

• ./1 
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Se debe mencionar los fuertes y persistente:s vientos 
que ocurren en la zona tanto del NE como del Sur . 

3. 5 VEGET~CION 

Dado el clima , es agrícolamente improductiva y a4n ese -
sean el cbu y otros pastos naturales . (musgos,líquenes). 

ett 
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-· GEQLOG IA R G IONAL. 

En 1~ regi6 flY extensos "11lor"1m entos de roc~s sedi

nent~r ~s, et~m6rfic~s e Ígneas~ 

e.s ... o eio es sedi entar1 s, excento 6\Ue _o.s rem nen 

tes cretáceos, , erteneeen .1 ~ leozo c·o Su'ler:tor y se 

d , s~o en _ e · ~ el Sur del o Car b~y~, mtentr s ~ e 

üaci e no·rte se esenta ecuenci ·, 11r nci . !'l mente 

eta 6rfic , de Si aro-Devoni o (Pa eozo·co In er1orJ. 

Otro ec o· destfteab e, eu:sene a de , oc s vol ·cénic ·~s a-

bunde.nt,es · ct.a el S 1, en el flanco orient~ de e 

Cordillera Ortent~l donde afloran grandes cuer os íg eos 
19 facies olut6 ica. Ver igs. y ~o. 
4.1 ROCAS MET 

FOP44ACION ANANEA 

G. Laubacher (10) deno n6 así a una sec enci . 111~!\rro a 
con algunos ba cos de cu e· t .. a h cia lJ rte medie y 

el to~e de go más de ?., 500 de 1Jotenci y •1 eci o6 
~ue ~;terteneoen 91 Siluro Devoni!lno del :? l$ozoico ! nf erio • 

n el ,r,ea conform la falda occi·de te y as cao res 

e la Co di lera Orient~l. . .. s ·e r cter:!atieo s u. tor.o 
negruzco y as'lecto -sserr .do o ese· lone o (grec1~e e~- !)uen 

clive.. ·e de las e.bundant Tli ' arr8·s.) 

Les cu re t#!s si-ve. en ge er se re tr ngan a "lartes 
1 tes de 1ft zone (Cerros Te llo, N C8ri ~, Co i ·orco, Li

l.'.t.e.) y "lresenten tono brun~oeos; en la zone. de .~i.ncona

da se ,.,ueden a-¡;treoi r bancos gruesos de cuarcit~s gr·ae • 
~n la ~ons e Queo?Ja na (ce re e. de Condort ..,ui :JJ.e.) · egu ares 
eflora · ·entos de cu~rc·tas r ses, pard~s b~n e~deD ( 
das o cu R:s de !) a :50 e , bandas e aras hactB. de 5 e ~ 

•• 11 
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turbiditas ?); tambi~n por 1 zona hay eaquistoe de gran 
fisib lida con textura mosqueada y brillosa. 

La • ouencia p~aenta variáciones en cuanto a rw:l.bo y 

buzamiento, y est~ cortada , sobre todo 1 s cuare1tas, por 
innumerables venillas y veta s ~de cuarzo que en mucbo.s ea

sos a 1 teran las pizarras a bornfels grises. 

~.2 ROCAS SEDIMENTARIPS 
GRUPO kMBO 

Del ~carbonífero Interior (Hississ1p1ano). 

El l4ississip1e.no continental y r:aarino con W1 espe: or 
aproximado de t.,500m ·( 10) aflora e teusenente entre Macu-
álli y Cojata, y coaprende: 

Una secuencia basal de cunrc tas y dolo itas (facies 
continental o l agunar), 

- Una secuencia de cuarei tas in er~celada con luti tas to
silíferas (facies marina), 

- Una secuencia terainal de arenas y lutita.s con de,sl'li• 
veles m1eroconglome~&ticos. 

Al Sur del pueblo d• IJ.Danea aflora un in. or~ante paquete 
(:S~) prtncip lo~nte cal·o4reo con algunas interoa
laciooes de capas (1 a 213) de cuarcitas masivas y hori
zontes de ~calcareni tes pardas y luti tas viol ce s y rar s 
delgadas capas de o~rmo (cuy fracturada). •ste pa uete 
buze. hacia el NE y está en neto contacto d~e falla con 1 s 
pizarras carbonosas de la fo1"13ac1 ~cSn Anan~ea. (Fig.21) Más 
al Este (Sur de la laguna 31llacuoca) los horizontes d 
luti tas y arenisca viol ceas s~on más conspicuas (hasta 
1. 5m de potencia) a l ~al que lo·s banco:s de ca izas par
das. De acuerdo a la.s obs ~ervaciones de campo estas nos 

.. // 
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in ican que el Carbonífero se deposit6 sobre una super
ficie discordante de erosi6n de las rocas metam6rticas 
del S116rico~Dev6nico (10). 

G UPO TARMA COPACABANA 

El grupo Tarma-Copacabana es un conjunto detrítico y ca! 
cáreo marino , de unos 2,500 · de potencia, que correspo.2, 
de al Carbonífero Superior Permiano l1edio y sobreyaoe en 
conc·ordancia a los estratos del Gru o Anbo. ( 10) 

1 Grupo Tarea en la base compre de unos 100m. de are
niscas claras y capas de sediaentos volcano-sedioenta
rios verdosos; y hac a el ope, unos 300 • de bancos de 

areniscas, cuarcitas, capas verdes, lut1tas y calizas 
fos llferas que ·conformarían el pasaje del Pensilvaniano 
al Pe mi ano. 

En.cic y en concordancia, el Grupo Copacabana que com
prende de la base h cia el ope es: 

- Una ecuencia ca cárea de 900m. con intercalaciones de 
oargas, utitas,areniscas, cuarcitas. Los estratos de 
calizas tienen concreciones tipo "chert" y hacia el 
techo alcanzan espesores hasta de 1m. 

- Una secuencia de más de 500m. conforoada principalce!! 
te por bancos de areniscas y cuarcitas co algunas in -tero laciones de m rgas y calizas chertosas. 

- Una secuencia continental, de alcance loaal de unos 
400&t de capas rojas, conformada por conglomerados cuar 
zosos en una matriz arc~sica rojiza .• 

En el área el Grupo Tarma-Copacabana _resenta ioportan
tes afloramiento.s hacia el Sur Oeste. 

• • 11 
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GftJUPO MITU 

Del P~rcico Superior al Tri~sico. 

Sobreyace en discordancia angular a los estratos del 
Siluro- evoniano y del Perc.o-Carbonífero. Comprende dos 
secuencias b e.n definidas: 

- Secuencia de ·conglomerados,areniscas, y brechas roji 
zas, hasta de l,OOOm de potencia, conformada por bre
chas, lapillis,lavas en general de composic 6n andes,! 
tica. 

Hacia e Sur de a hacienda Huacch ni se presenta un 
pequeño afloramiento delGrupo itu conformado principal
mente por aren! cas con algo de conglomerados; muy cons-

icuo su tono brun~ceo. 

FORMACION SIPIN 

Del Cretáceo Inferior. 

Sobreyace en concordancia angular aparente 1 Grupo Mitu 
(10). s una secuencia calcárea de unos lOOQ, principal 
~ente estratos de ca.lo!lreni tes con algunas intercalac1_2. 
nes de aren seas y lutitas . Al Sur Oeste de Huacchani 
aflora constituyendo algunos de los escasos afloracien
tos del Cret~ceo en la Cor llera Orient 1. 

DEPOSITO$ CUATE HJ.lRIOS 

Están constitu{dos principel · ente por ac ulaciones gla
ciares y fluvioglaciares a o lar.go de toda la depresi6n 
Crucero-Anenea- Cojata. .. resent an un color pardo amari
llento, pocas veces rojizo . 

Pequeños dep6sitos e6licos se pueden observar al Sur Este 
del ucblo de Ananea, fluviales en el curso del río Ca-

.. // 
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rabaya y la Quebrada. uanoantira (al Este de Ancoooala) 
y, tm:lbi~n dep6s1 tos glacilacustres al Norte de lmc.coc la, 
Las acumulaciones de t ud son mucho c&s restringidas. 

4.3 ROCAS IGNEAS 

Existen vastos cuerpos graníticos alineados de Wi a SE 
que af oran principalcente a lo largo de la falda Este de 
la Cordillera Oriental intruyendo forcaciones del Pa eo -
zoioo Inferior y Superior; so cree que son nan11estac o-
nes de un plutonismo Peroo-mri&sico (10). Hacia el Sur 
afloran pequeftos cuerpos intrusivos andinos. Al l ate de 
ft..noocala por Condoriquiiia, existe un regular cuerpo gra
nítico adn no datado . Es oaracterí.stico, en muestra de 
mano, su abundancia tanto de ouscovita oogo de biotita; 
t8.t.lbi&n presenta turmalina. Est.4 alterado y tiene un as-
pecto pardo claro. 

Por e ~re a de Macusani (al NU) y en Huaco ani se prese.!! 
tan grandes placas volc _teas de gnitabritas. En Maousa-
ni han sido datadas con 4.2M.A, ( ioceno Superior). 

En Iiuacchani las ignimbri ta·s son de oo zapos1c16n r1o Íti

oa y est&n b stante a terada. , presentando un aspecto 
terroso blanquecino. En ouestra de cano se notan ojuelos 
de 2 a 12mm de cuarzo hialino, fenos tabulares de feldes
patos b ancos y bastante biotita; oientras que la cusco 
vita es rara. Adem&s se presentan fragmentos de pizarras 
o lutitas oscuras englobadas en dicha matr z terrosa. 

4.4 ESTRUCTURAS 

n la Cord"llera Orienta bubo un tecto ismo m s inte o 
que en el Altiplano. Cerca a la zona de an Antonio de 
Poto pasa e sobreescurrimiento de Suchea~Ulla-Ulla que 

• . /1 
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viene desde Bolivia con rucbo W. SE que ha contribuido a 
complicar el esquern tect6nico. t. sí la depresi6n Crucero 
nanea se ha formado por fallamiento nornal longitudinal 

po.st Plioceno nfer~or ( 1 O) • 

La'S pizarras e la foroaci6n .Ananea presentan pliegues 
apretados con ruobo U: -SE buzando hacia el sr·¡ y una esqUi!, 
tosidad inclina _a hacia el • ; en cambio les fomaciones 

del Grupo Acbo foroan pliegues o s abiertos orientados 
N-S y presentan esqu stosid _,d vertical. 

Las vetillas y vetas de cuarzo que cortan le secuencia 
de pizarras y cuarcitas en la zona de Ananea indican un 
intenso fracturaaiento ~~. en la mayorla de los casos 
empinado hacia el SE. 



.. // 
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ha sufrido "P-stos e ir.ten sos 
nroceso geológicos tr.ev6s del tie 'lO ·~ue acen 

en una de las zonas de ayor co '1le jided tect6- ic 
del Pero. 

Un res u en de los snce·si vos y ás i nort ntec e ve tos 
geoldgicos ocurridos en rsgi6n ser! e sigAie te: 

Sedi entac 6n de t!leteri 1 lutáceo y de tec·es uel! 
gica sobre unA v t~ cuenca entre el L'lgo Titicac 
y e flanco Nor Este de la Cordi ler Or e~tel 
(Ordovícico). 

Levent mento y omersi6 de 1 c ,etic 
Interior). 

Sil rico 

Subsidencia y de'los ci6n de materia detr!too 
(Sil4r·co Medio !l inicios de Dev6n eo. 

?rimera manifest ci 6n de 1 Orog,nesis Se:c ~ e 
(r se oherc! ic } en el Devónico I edi o-M ocio i

'> eno Interior. 

Sed·mentac16n en u.a e ene rin~ ~ue se eztend! 
e lo 1 rgo de e Cordillera Orient 1 desde la fro~ 
tera C·On ol vis (Miseissi.,., · no, • 

Transgresión rin~ y e~osición de mate i ~l 

detrlt coy calcáreo (Pensi v n Q~o } . 

er 6n continental e incioiente agmetismo 
'1re o sinorog,nioo co gun s e ifestaoiones 
volc~nicas oh ?ovolc~nicos (P4rmico I .. :terior). 

Segundo Plegamiento Herc! ieo (f.ase Tardi "' arc!n -
e en el 'rmico Me o. 

Emersión y sed1 ent c i 6n de materf l detr t co 
y volcano-detr!tico cont nental con un intsnso 
megmatismo '10storogénico ~ri cio . _ee~ts e 1 cies 
t;tlut6nica egu ·do ~~nor un l)er{d o de C!ist ~ei6n y 

fractur iento nte so (P~rmtco couner:!or-T .... iásioo) • 

• • 11 
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- La Cordillera Oriental princi el3ente constituye áreas 
pos tivas y sufre arga peneplanaci:Sn hasta el Ceno
zoico. 

- El período diste sivo termina con un plagaciento in
te so que constituye le primera tase de cielo Andino 
( oceno Superior-Oligoceno lnlerior) 

·- Deposici:Sn hacia el Oeste de la Cordil era Oriental 
de dep6si tos detríticos y volc nicos (Oligoceno f-1e

dio~Mioceno Interior). 

- Formac 6n de la superfic e de erosi:Sn Puno (l"iioceno 
.fedio) 
Magcatismo de facies p ~t:Snica, princi al~ente ecia 
el oeste (Mioceno Superior) 

legamiento de la tect6nica "fini ... ioeene" y forma
ci:Sn de las depresiones de 1 Cordiller Oriental 
(1-iacusani, Cruc·ero,Ananea, Coj te) por novioientos 
distensivos : (Plioceno Medio) . 

- Vulea ismo intenso de carácter básico y cido (ignia 

britas} en el Plioceno Superior. 
Segundo plegamiento del ciclo Andino ( ase intra 
picoee a). 

- Sedimentact:Sn en acb ente lacustrino de carácter lo
cal seguida de deposici n conglooer~tioa generaliz -
da or el levant miento genenll de los Andes (Pleis
toceno Inferior). 

- Levant · iento áxioo de los Andes durante el 
ceno l-!edio. 

isto-

~ Se producen las dos glaciaciones reconocidas en el 
Perd durante el Pleistoceno reciente. L~ ri~era es 
la s icportante y correspon ería a 1 glaciaci n 
III (tUlluni) de Bolivia; la segunda y o s d~bil 
ocurr16 hace 20 ,000 años. 

- Actualmente prosigue el retroceso de los glaciato~/Y 
la acentuaci6n paulatina de la acci6n fluvial coao 
principal agente erosivo de a re 4n. 

• ./1 
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6. GEOLOGIA E LOS DEPOSITOS I.UP.. FE .~OS 

6.1 LIDADES 

En el área se uueden diferenci r a gros,so modo dos ti,os 
de de?~sitos fluvio-gl e res: los ~ue est e oonst t f

dos mayo i t riamente ~or fragmentos del P~leo ,zoico Inte
rior y ouellos con mue _ _ influenci de l~s _ormaciones 
el . eleozoico Su~erior ( orren s Sur) y ~ue se reotrin

gen * 1 s estribaciones ~1 do Sur y no so ob~eto de 
tr~ ~ j os mineros nor oro. Sin embargo, a 1~ e tre ~ 

del valle haci e. mina Cec 1 ·e ( a '.50 Kc al l -¡ de '--~ e 
y el s r de os Nevados Ar co ', donde e71oter. it:J,>ortantes 
tloramtentos del e eo2oico Sunerior, un~s u.ectr . s 

de morrenas ha de o interese tes v lores ryor oro (:~ . 

S. 9 CA::U.C TER-STICAS 

Los de~6s1tos fluv o-g e.oi res en oue se re~liz~~ todos 
los tr~ a'os ryor oro resent~n un color ~rdo e sro> 
en general son uy heterom't icos y existe un inoinie te 

comoda iento de' os frPgmentos, 
u.n~ e re estretiflcftc 6n en c~nes S 

n~ue y veces tienen 
e , gadas do - de los e -

tos m~yores de . cm. son raros ( eguna ec ~rí . y ~uebra

da de ~ueo; nor deb j o de los 4,500 m.s.n.m. S' o ~ri~
c 'l · res e ernentos son el sto e genere.l su ~ngulooos y! 
aJJlenados de _izarras, cuarcitas. e e tstos y en !'ler..or 
med a, bornfels, cuarzo humado e " trusivos y est p: 

ce ent os 90r bu d nte materi 1 are oso y b8rroso 
( i os, arci a ,s)~ue en elgunos casos es b stante :l'e:rru
ginoso con tono ro. zo, y muy r~ra vez t ene un as
~ecto '1 orno ezul~do (Lag n' s de ? e rí y Saracuc::o ; . 

Se de e mencionar ue el m~. teri 1 morrén. eo no eo 
"l~cto y ~ue h~y v·ece es mucho m~s barroso ( ·o 

la orrena Anccoc e y nerte media h cia el 1m 

(i) Comunicac 6n ~erson~l e Ing. C~sP

~ n s Alti'lleno S.A. 

y com 
E'ste de 
e l A 

. ./1 
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morrena San Antonio) . 
Tambi~n en el ~rea de Anccocala los fragmentos de intrusi
vos a t ·erados ·se restrin en hacia el Cerro La a y aumentan 
al igual que los esquistos, o s a Este ( da. Queo). 

Por otro lado las oorrenas aur presentan rosgos de estrat! 

ticaci6n mayor., ·e$tán consti tu{ das principalmente por 

clastos pequeft~s de calizas, aren·scas y lutitas viol ceas 

ceoentados por up material barroso de un característi·co 
color rosáceo blanquecino. Las capas en general son delga 

das (de ; a Ocm), y los clastos mayores de Bcm se presen
tan en poca cantidad . En general son má,s disgregables que 

las anteriores t 

6. 3 MlNRIU.LOG 11. 

Los estudios mineral6gicos efectuados en muestras de la 
zona ba.n reportado adem~s de oro, y en menor proporcitSn, 
casiterita y wolframita, sobre todo en Anccocala, oomo 
minerales de i~tér~s econ6mico • Otr·os minerales: il en ta, 
magnetita,rutii~)galena, plata y silicatos (cuar~o, fel 

despatos, micas; granates, zirc~n, turmalina, etc .). 

El o o con su o'oracterístico color amarillo claro se 
presenta en toda la secuencia como po vo o chispas que 
los pequeños mineros mayormente no pueden recu erar, mu 
chas veces y en ciertos lugares hay partículas algo m&s 
gran es, laminadas y sub-angulosas que alcanzan un tamaño 
basta de 5mm. Se udo observ r una pepa semejente a un 

grano de haba (15x7xSmm) muy irregular y aplanade, con 
visibles rayaduras y escriaciones; provenientes de Pamp 
Blanca (parte Sur) que pes~ algo de 12 gramos. 

~n material ya lavado (arenill.a) se ha ·observado pocos 
f ragmentos de casiterita hasta de 5mm en el ére de J.n
ccocala con un color castefio oscuro y aspecto craso, 

•• /1 
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entr~s ue la o fra ita ~stá en granos ~ !nos ~e
gr 2:cos y en menor cantidad. L me.yor "1~rte de 1 s 

ren a negras parecen ser de ilmenita o magcetit • 

6.4 RIOUEZA DEL MATERIAL-t4UESTREOS EFECTULDOS 
- -

Se oonsider ~ue to os los deQ6s tos orr~ icoe inc luso, 
desde Suches (fronter con olivi ) hest~ u ce. e ~ 

contienen oro en cantidades v r ab es y valoreo b~ j os 

de este~o en determ nados lugerest s n embergo s6lo se 
trabe j a or el r stico si ~stema de co z,oo o c w: os dur!l:n
te el verano (diciembre-m rzo) en ?e.mna l~~ oss e xro 
s~n Antonio y Anccoc • rer vez or f lt _ de _gue . e~ 

Lic .... t, c ·a ,u mi . s, Are~Ui'l 1')81Jl'!)' Lime . ~, Eu~OC-~-

ni. P .. r~ tener me j or idee ~1 re necto, ~ g • .. _os d .. t oo 
e roducc16n ro~orcion dos ~or 1~ Oficin~ del Eco. 

Mi ero de An:Bne~ 'lermiten ~resent~r el sig~i e .te e 
ro (en gr mos ) ., r el oro: 

A ñ 
1 "5 

Anococ~l ~,q77 .1 

?~ 9 . Bl nce 1,4~4.6 
Limeta 100.6 

!ncoa"lleto 
o a n d tos 

o 
976 

5,?7 .o 
~OC.7 

4l. ü 

S 

~~Ol:t..!-1;; 

:J""0.4 

n V9rias zon s de royecto de San Anto i o de Pot o se 
-~n efectu do n estreos, ero en o mF siotem4tic~ sdlo 

en ? ., B P.nca (lU .. TOMAS Co.) y A. C'cocel~ ( _llE,;~O :?UHO 

., P.S. 

r 
1 

Se debe mencio ~r oue los muest eos re er~nci~leo e1ectu -
os "or TOHAS Co. en Areoui T)~tll - · y .. or e ~re ~ e Tr -
ic~e d eron v ores m~s b j os ~ue P _ m~~ 1~ e~(~ . , ~o! 

t~m ~n ~ e 5 muestr s ~ _z _r e b~noo s~n ? edro s~ 

Hu~cchani dieron v~l ,ores '!')Or oro desde o. 9.. ~~s t !l. 9 (J.T/'ll-;,, 

·•. 11 
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no se 8Daliz6 por estaiio (1) .• 

A o·ont nuaci6n se sumarizan y ae bacen lgunos come t rios 
a respecto, de los muestreos en Pacpa Blanca y ft-nccocala . 

- En Pampa Rlanca Hatomas Co . realiz6 prioeraoente un cu~ 
drillado de auestreo de 48 uecos (espaciado de 00 ' ) 

en el rea de dragado, posteriormente para e incremen
to de reserves s e mpli6 la malla a 400o de _ sp~ciaoie~ 

to basta un t otal de 128 ecos , todos con un 1 metro 

de 4" y una rofundidad oedia de 35 '. Los resultados 
van desde 0 . 05 hasta 0 . 70 gr Au/m3, y, m s del a{)% e 
los huecos dieron promedios nayores a 0 . 20 gr JJu/m'3 . 
(Fig . 22) . Las mayores concentraciones se local ·zan en 

la parte ce tral y sur de la pam a . (F1g . 23) . 

Sáenz Ch vez (1) presenta un p ano en el que adec s de 
vol - enes de r:J.aterial (prospectivo ?) , indica valor,es 

da oro entre 0 . 193 al 1.91 gr Au/T (0 . 32" - 3 . JOO gr J~.u/IJJ3 ) 
y de estafio desde 0 . 03 basta 0. 16%, pera diversos lug_a 
res de /nanea y ampa Blanca . 

En enero de 1972, e oo . Hinero hizo dos huecos en Pam
pa Blanca con igu les dimensiones; uno dentro de área 
de reservas que di6 un promedio de o. 649 gr Lu/m3 y 
0 . 361 lb Sn/ 3 y otro 1,500 al U de priDero (cerca a 
la zona barrosa o de lamas de la morrena San P~tonio) 
que di6 una me ia de 0 . 108 gr Au/m3 y 0 . 167 lb Sn/m3 . 

Se debe s -alar que entr los 5 y 25 ' de pro undidad 
del primer hueco parece que existe una zon de o~yor 
con,centraci6n de oro con un promedio de 1. 9 gr Au/o3; 
ta bi~n que no bay relaci6n entre los valores de oro y 

(i) Comun1cac16n personal del Ing2 Tomás Cenzano de la 
Cí a . Lltiplano ~ . A . 
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esta _o. An~lisis espeotrom,tr cos de un coop sito de mues
tras e acbos huecos determin6 Au1 Lg ,Cu,Cd,Sn 1 Ti, V y : 
en pro orcione'S que_ van del o. 01 a O.l%;y zirconio de 0.1 
a t% (5); a1 microscopio se verifica que el zirc6n es de 
un variedad radiactiva (1). 

- En Ancoocala e cuestreo no ha profundiza o o s de 4m. 

Tambi'n en 1972 se hace un m estreo r:lSnual y superficial 
por parte del Bco.l nero en la parte oedia de Anccocala 
(alrededores del casero Tunquipata). De 13 estras o 

a comp6sito de :raues tras e obt enen valores de 0.83 

3.30 gr Au/m3 y 0.05 e 0.13~ de estaño. Muestras de 
are illas (se desconoce el volicen del materi 1 lavado) 
dieron valores de 15.10 a 20.40~ de estaño ( ig.24)(6). 

Estos valores deben e someti os a verificaci6n. 

En 1975 y 1976 Minero-P no E.P.s . realiza un muestreo 
canual medi nte ozos de secci,cSn cuadrada de n por 1 -

do y 4o de profundidad dispuestos en un cuadrillado de 
400a de espaciaoiento que cubre toda la mo rrena de ~
ccocala; se hicieron an~lisis por oro y estafto de las 
uestras que se obtenían por e da cetro de · vanee. En 

la _ erte Es te el ouadrillad·o se estrech~ a 200o, lle -
gándose a ejecutar en total algo de 120 pozos. No obs
tante qu,e se t~ nen reservas acerca de sus resultados 
(11), se debe encionar que Calder6n Eanda(2) seftala 
un zo e.aniento cono~ntrico para el e taño cuyo n oleo 
con valores més a tos (0.30%) que se localiza al ~~ 
de Tunquipata y va disminuyendo hacia afuera (Fig.25 ) . 

El autor durante Octubre y nOviembre 197B tuvo la opor
tunida de constatar la riqueza de oro en tres lugares 

(1) Comunlc'aciSn del Ing. Francisco I-ferrera de 
(ii)La Cía. de Servicios HW!lbo t ~/edag analiz6 4 guestras 

del rea tonadas por Minero-Puno, y sus resultados son 
mucho •••• 
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de Ancoocala. El c.aterial lavado y efectuada la "saca" 
se obtuvieron velores de 0 .342 a 1.041 gr Au/c3.( ig . 24) 

or todo lo expuesto y de acuerdo a observaciones de 
cacpo se debe destacar lo siguiente: 

- En toda la secuencie corr4nica existe oro fino (polvo) 

ue los pe ueflos mineros recu er n cuy poco . 
- Sieopre se obtienen reg lares ve ores de oro en la su

per_icie, ero parece que hay un control topogr fico, 
al oenos en knooocala , para oayores concentraciones . 
Así las zonas de frecuentes cambios de pen iente (lo
¡¡¡adas y depre:siones; ka:mes, druo ins ? ) son más favo

rables. 

- Den•r9 de la secuencia morr~nice comdn (barrosa, rdo 
el ra, nuy eterom~trica, algo compacta) existen inter• 
digi ciones o lentes delgado.s de oaterial cucho s 
cl&stico y fino dispuesto en torca oa6tic (escasos 
clastos nayores de 8oc), oaterial lixiviada ( .siec re 
tono rojizo) y cucho a~s disgregable u.e el aterial 
oom4n, que contienen Qayor cantidad de partículas gran 
des de oro {1 a 5mm} . Estos lentes alcanzan hasta 40o 
de lergo y t.2o de potencia, y se _han observado en An 
cooca , tambi~n en Ananea y P.ampa Blanca. 

Dichas estructuras se han producido por intensa aoci6n 
de agua supra; intra o sull-glacial, su material es da 
gran faci lidad para lavar y proporcionan oayor cantidad 
de arenillas. 

Por Puntipata (zona centra este de Jmcooca l a) de un 
pequefto caño (8 x 1.2c) que tenía en su parte media una 
capa de lOoc de dicho caterial, se lav6 5.76o3 obteni4n
dose 6 gramos de oro (! 1.05 gr/m3) de los. que en bue a 
parte procedían de e lla . 

• ./1 
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6. 5 ..,O~R:.;;;~.;;;.D,;;;o,E...;L;;o,;Oo.;S--.D,;;.EP .... O._.S....,I .. TO,.;..;;o.S 

Es conocido que a lo largo de la Cordillera Orient 1 (del 
Sur Este del Pero), las formaciones del aleozoico ... nfe 
rior contienen vetas de cuarzo, manteadas y de escasa po
tencia en general, con diseminaciones de oro, y otros (·cp, 
py,po.asp,) por la zona de Ananea (Sandia) se habla de 
"numerosas vetas auríferas en todo sentido •• " (13). ;n 

el lado boliviano, muy cerca a la frontera" ••• en las ve!. 
tientes occidentales de la Cordillera de A olobamba hay 
una zona de vetas manteadas y en echelon de cuarzo aur!te -ro que cortan las utitas, cuar·citas, y :>iza rras negra s 
del Paleozoico ~ ntiguo; la distribuci6n del oro dentro 
de los cuerJ)os lenticulares de cuarzo es irregular. De 

estas vetas deriva el oro de los placeres depo.si tados por 

el río Suches durante su recorrido ••• " (14}. 

Por otro lado e tiene que en la regi6n existen algunos 
prospectos/minas antiguos de estaño (Cerro Blindado, Con
doriqui!ia), tungsteno (Bsquena, Dominga, Cboquene) y 

otros polimet4licos (Princesa, Cerro del Inca, Casa de 
Plata, etc); que el granito uestreado al Este de Ancco
cala (inmediaciones de Condoriquifia) está tectonizado al 
igual que muchos 1ntrusivos bolivianos del Tr"ásico, oue 
est4n relacionados a mineral1saci6n de estaño (i). 

Adem4s en el 4rea de Rinconada (cerca de la lUna Gavilán 

de Oro) se mape6 y muestre6 una veta en pizarras de e a -
zo lechoso ( f55 2E29SE) de 1.50m. de potencia con n6dulos 
de casiterita color ,caf.~ de grano grueso y wolframi ta en 
venilla y granos equeftos, siendo la casiterita más abun
dante; tambi~n est&n presentes arsenopirita,pirrotita, 

•••• menores:desde 24.95 a 457 g/ ' para el oro, y 6.13' a 
6 ppm. para el estaño. (Fig. ) ;tambi~n por estudios mi·cr os 
c6picos determinan que el ziro6n es abundante y de grano -
muy fino. 

(1) Comun1oaoi~n personal del Dr. llrn Clark .(Universidad 
de _ueen's, ingston, Canad4). 
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pirit y muscovita. Esta veta ba producido 3 Tn de 
teno y 1 Tn de estafio (ii). 

ngs -
~Con relacitSn a la parte boliviana se debe señalar que 

en la parte m&s septentrional de la Cordillera de ~ ola
bamba (Sayhuani) existen potentes e innumerables vetas 
de ~cuarzo con d~biles manifestaciones de casiterita {0.08% 

S ) y que las inmensas morrenas auríferas de la 2ona co~ 
tienen valore.s bajos de estaño: 0.06% Sn ( 15) , así mi amo, 
que de las ~pocas de mineralizacitSn estannífera reconoci
das en Bolivia (que fueron seis) una de las más imp<r tan
tes se ditS durante el Tr14sico-Jur4sico en la Cordillera 
Alta y septentrional de los Andes (16}. 

Está claro pues que los dep6sitos auríferos de San P~to
nio de Poto s·e han producido por el desmenuzamiento y 

erositSn de las rocas del Paleozoico Inferior con sus es 
tructuras mineralizada , su psterior y escaso tr.ansporte 
y deposici6n rellenando las cubetas de la de resi6n Cf"!! 
cero-ft_nanea-Cojata, casi al pie de la cordillera. En todo 
este proceso ha sido factor preponderante la aco16n de 
los glaciares y sus aguas de deshielos (supra, intra o 

-aglaoial • 

En el área el flujo predominante del glaciar tenia una 
direccitSn l.JW-SE como lo atestiguan, principalmente la a
yoría de las estriaciones y surcos observados en mucbos 
a~loramientos de la zona. 

La figura 26 muestr a ubicacitSn de diferentes minas o 
prospecto adyacentes al Proyecto Aurífero de San Antonio 
de Poto. 

-

(ii) Informaci6n del Sr. Antonio Miranda dueño de la 
ina Gavil&n de Oro. 
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6 .. 6 ... SERVAS Y POTENC I AL I·UNE O 

Sáenz Ch&vez (1) adjunta a su estudio datos sobre vol -
menes de ateri al aura-estannífero con algunos valores 
de muestreo efectuado por NATOr S Co. ara el área de 
Ananea-Pampa Blanca, que a continuaci~n se resume : 

.. 
LUG VOLUMEN 

_ (millones m3) 
Cbaquiminas 100 
Arequipampa 10 
Horrena San P..nton]D 515 
Pampa lanca 250 
Cul ni Grande y 
Morocollo 105 
California 15 

TOTAL: 995 
.. Valores ·extremos 

ORO ESTAftO(%) 
(grfm3) 

0.423-1.910 0.0291-0. 24 
0.193-1.987 0.0411-0.1545 

0.381-0.463 0.0298-0.039\ 
0.350-1.000 0.0455-0 . 150 

En 1971 la ta'TOHA5 Co. cubic6 ediante un ouadrillado de 
perforaoi6n de 200 de espaciamiento (20 huecos de 4" x 

36') 17'500,000 yd3 (13•378,750 m3) con una ley de 0.203 
gr/yd3 {0.265 gr/m3) como reservas probadas en el área 

adyacente (hacia el :'! ) de la zona dragada (de donde trat6 

17 millones de yd ce produciendo 3,800 Kg de oro) (5). 

En 1976 f1I NERO UNO hace un ,estimado del potencial del 
Proyecto San Antonio de Poto, para lo cual utiliza hojas 
topográficas al 1/25,000 del I.G.I~., teni~ndose el si
guiente cuadro: 

AREA 

Pampa 1anca 
Anccocala • uanoantira 
V1zcacha:ni 
Arequipampe 

TOTAL 

VOLUt1E ~millones m3) 

3,583 
385 

1,425 
6,607 

12,000 
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El autor ha hec ,o un estimado preliminar del potencial 
minero en San .Antonio de Poto bas&ndose · obre todo en ob 
servaciones de ca po. Para la arte central y más exten
sa (morrena Anccocala, ampas: Par·nani, Choquini, Balt! 
more, .Arequipa pa, Limacpampa; no i ncluye Huillcbaca al 
SW d~e Ananea, se ha utilizado la hoja 30-Z (Putina) a 
escala 1/100,000 mientras que para las morrenas e Li~ata 

y San Antonio, y Pampa B anca se ha hecho uso de las ho
jas topográficas al 1/25000 (Figs.27 al 31). 

Para la parte más amplia se han hecho s ,e,cciones para e 

las cada 41{m en forma perpendicu ar a la direcci6n prin
cipal del valle (no inc uye la Pampa Huilachaca al s:-J de 
Ananea), co o lo muestran las figura.s 27 y 28 r se a ro -
cedido en form semeJante para las morrenas 1m ta y San 
Antonio . Se debe precisar que se ha considerado la cota 
4.650 am:n como nivel de base ara la morrena Limata (figs. 
30 y 31), a Pampa Blanca coDo una len ra de 4 x 4.5Km 
con una potencia media de 20m. Adem~s al área de Huaccha
ni, algo de 6 x 1. 5 , dadas su·s características (valle 
estrecho pero grandes morrenas hacia las estr·baciones y 

algunas regulares .pam as saliendo hacia el desvío bac a 
Patambuco}, se le asigna arb trariamente un vol~en de 
500 millones ·de wetre8~ • Seg~n lo anterior se ha lle 
gado al siguiente cuadro: 
POTENCIAL •1INERO DEL P . OYECTO SAN ANTOI IO E_POTO 

Co. San Anton o 
Pampa Blanca 
Limata 

ARE ctN'l'ltlL 
Anccocal , Arequi ampa 
Limac pa.m a. , Ch,oquini, etc . 

AREA NOR OESTE 
Huacchani 

TOTAL: 

POTENCIAL (millones de m3 
. &J 

547.770 
360.000 
505.933 

1,413.703 

7,470.000 

5oo.ooo 
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Bn cuanto a valores estimamos para el oro na media 
200 mg/m3 y con mayor·es conce traciones hac a el S 

de 
{Cha-

quiminas-Ananea, ~ empa Blanca); en cuanto al estaño se 
puede ·decir que es más abundante por l. nococala. 

Baspaai• al volumen existen datQ~ o evidencias ue nos 
permite~ considerar este estimado como conservador; en
tre los m s import ntes: 
-En la parte central, la leja í a de las rocas circunda!! 

tes suponen una mayor potencia adem4 , a excepci6n de 
la zona al Este de Anccocala, la disecci6n ha si o leve. 

- La serie :fluvioglaciar reconooida en la zona corres.:.. ... 
ponder!a a la 3ra. glaciac16n (MILLUNI)ocurrid · en Bo
livia que segdn Dobrovilny (1) regionalmente es una 
de las m&s importantes ••• •durante la cual una enorme 
masa de hielo cubría el vtrland occidental de la Cor
dillera de polobamba con morrenas que alcanzan 200m 
de alt ra y hasta 20Km de ancho ...... 

- Ab teld estima hasta unos 300m la potencia de os dep6 
sitos detríticos por e &rea del río Suches (16). 

- G. Laubacher (10) habla de extensas y otentes acumula 
- -

cio es volo&nicas, glaciales y tluvioglaciales que re 
·cubren el contacto Paleozoico nferior-Paleozoi·co Su .2. 
rior entre Ananea y Crucero. 

Se debe mencionar adem4s que a s·obrece.rga o material es
t,ril en esto,s dep6si tos es despreciable, consiste de 
acumulac ones recientes de arcillas o material morr~nico 

ya trabajado que en general son muy restringidos y no -
pasan de 2m de potencia .• 

(i) Cttado por Sal·om6n Rivas (14). 



7. MI U-..DO Y ¡TRATAMIENTO 

7 • 1 G NERALIDlill S 
Como ya se h mencionado en el &re~ se ha explota 
do el material aurífero con pequeñas rdsticas la
bores ediante el sistema de coGhas, a una mayor 
escala mediante arran ue hidralilico con ~aonitores, 
y ~con mayor intensidad por medio de ragas. En to
dos estos ca os el abastecimiento de suficiente 
agua ha sido constante preocupaci6n, y en los ca 
sos de e p otaoi6n m4s intensa se suma el roblema 
de energía. 

n el beneficio de ineral siempr,e ba sido dr{cil 
de recuperar el oro :fino (1,5); actualmente esta 
dificultad uede aminorarse dada la mayor informa -ci6n q e existe al respecto. As! mismo, se podr!a 
encarar la recu eraoi6n, ade ás de oro, de posi
bl es agregados econ6micos reportados en algunas 
partes de San Antonio de Poto. 

7.2 MINADO 
- Sistema de Cochas 

Es utilizado or pequeftos mineros, principalme~ 
te durante e período de lluvias (dicie bre-mar 
zo) en diferentes partes de la zona: uacchani , 

oc o cala, Lima ta ,, A anea, Pampa Blanca. 
Consiste en cortes o zanjas que se hacen en e 
aterial aurífero cuyas redes van siendo de

r badas o arrancadas bac a el pie de los mi!_ 
mos, donde a anera de una e levemente incl_ 
nada el suelo {cocha) ba s do aplanado y empe
drado para u mayor atrape de las part culas de 
oro. Luego de arrancado el aterial se procede 
a avarlo dejando pasar agua por cocha, mien
tras que el minero ayuda disgregando manua 
te el aterial y botando los cascajos grandes • 

.. // 
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Esto se re pi te hasta que el material que U·eda son 
arenas pesadas de un color pardo oscuro, para des
pu~s proceder a la saca: bateado y recuperaci6n de 

oro por amal,gamaci6n .. En Anccocala la arena negra 
restante era almacenada y posteriormente vendida 
por su contenido ·en estaño. (6) 

Este siateme :solo se a lica en lugares de pendi~!! 
te favorable, as! mismo la cocba debe tener una 
nclina·c16n adecuada para una e icaz acci6n de 

agua. 

Las dimensiones de los cortes o zanjas son varia
bles de acuerdo, tambi&n, a las condiciones topo
gr&ficas. En Anccocala e su parte media (caserío~ 
Puntipata y TUnquipata) los cortes son de 5 a 80m 

de longitud con un alto de 0.8 hasta 5m y el caño 
de o.s hasta 1.5 , mientras que en su flanco Elm 
(Ouebrada de Huancantira) existen enor es zanjas 
de 50 a 100 m.. de profundidad con anchos de 5 a 

lOm,parecidas labores se aprecian al Este de Pampa 
Blanca. En J. anea (Cerro San .Antonio) las ~anj .as 

llegan hasta 12m de altura con anchos de 2 a ;m. 

El arran ue es manua y muchas vece se apnda con 
acci6n hidradlioa. 
El rendimiento de este sistema se puede estimar -
de 1 a 3m3 hombre/dí (considertindose 4 meses de 
trabajo) • 

.. Monitoreo 
Por este m~todo el material aurífero es arrancado 
y desintegrado y transportado por medio de poten
tes chorros de agua a alta presi6n dirigidos des
de lanzas idradlicas o monitores. 

• ./1 
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Estos monitores se conectan a tuberías de sumini! 
tro de agua y están montados a un trípode o plata
forma; en algunos casos permi ten el movimiento da 
chorro de agua en un área vert i ca l hasta de 309 y 

una parcia o cas i rotacicSn ctrcular en el plano 
horizonta l ( 17) . 

Este sistema de ex lotaci6n requiere de abundante 
suministro de agua as! como, de un f uerte desnivel 
o salto de agua que proporcione una adecua a. pre
sicSn bidrost~tica. Este ~todo es y barato y 

efectivo en a lgunas zonas de la selva a lta de 
no, donde hay una topografía accidentada de fuer
tes . elevaciones y d·epresiones y con terrazas de 
material aurífero en sus partes alta adem~s de 
gr n cantidad de agua a provechable que en algunos 
casos como en Coosa y Sahuana operaciones antigua s 
han permitido un abastec1 iento de 5,000 gl/min 
ara los monitores y una recuperacicSn de J5gr e 

oro por bors de operacicSn. Recientemente una es ti 
macicSn e ectuada por técnicos de Bco. Minero da 

un costo de opera oicSn de ~33.83/m3 que permitiría 
trabajos con un eu-. .. o:r:t de 0.050gr Au/m>, remo
vi~ndose a l dle 460m3 de aterial aur ero (i). 

La ef ectividad y rentabilidad de e t e m4todo de 
explotacicSn merma en regiones de mayor a ltitud 
(,donde las máquinas trabajan con menor potencia ) 
que presentan re ieve más suave y menor dispon1b! 
lidad de agua como es el oaso de San l~tonio de 
Poto. Aa:l e l Cerro San .Antonio, junto al pueb o 
de .bnanea , fue trabajado con moni toras es·de 19 4 

bas ta 1960 llegándose a producir basta 50 Kg. de 
oro al ailo; los monitores eran auxiliados con 

__ b'!lldo~ers para otras operaciones •:....----- ·- --_.... 
(l) "Erplotacl6n de yacimientoo aurfferos ftlonlanos y de placerea" 

Ingo R . Gómes B ( MP) -Ciclo de Confer9ncias sobre 1'Min9tf" 
Aurflera11

• INCttEMl; mayo ·julio, 1978 
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- Draaado 
Desde octubre d,e 1962 h sta diciembre 1971 se explo 
t6 en Pampa Blanca 17 il ones de yardas cúbicas de 
mater al aurífero~ mediante una draga de cangilones1 

obteniéndose 3,800 g. de oro con una riqueza pro
medio de 940 mi ésimos. -

La draga es una instalac ón flotante montada sobre 

un casco de 36 x 16 Jm que realiza todas las op~ 
r ciones de excavaci6n y tratamiento del material; 
actualmente está parcialmente hundi a en el embal
se o laguna artificial construida para su funciona
m ento. 

A continuación se en eran las sucesivas fa<>es al 
dra,g do y se presentan algunas caracter:ísti cas im
portantes de a draga empleada en ?am9a 3lanc • 

(I) Extracción 
- Med1 te 65 baldes (e ngilone }de 9 pies cúbi 

cos de capacidad c/u. 
• - Arco e la ínea de baldes con 11 O 1 de long tud 

- Ritmo de extracc ón 35 baldes/ minuto. 
- Excavac 6n ha ta :;o• debajo del nivel de flota-

e 6n. 
(II) Desintegración , 

- Tromm.el o zaran de 43 ' x O 7'2" 
con perforaciones de 1/4" a '3/4', donde es 
disgregado el material excavado por los baldes 
mediante potentes chorros de agua que salen de 
boquillas insta adas en su p rte superior; tie
ne una recuenc a de 9RPM. 

~ Faja transportadora de 32 .. de ancho y 33.50m. 
de largo por donde se elimina el material gru~ 
s·o (-0/4") bac·a los desmontes. 

. ./1 
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(III) Concentrac16n 
- Mesa de lavado constituidas or 24 luioes 

dis uestos a ambos lados y deb jo de tromme 

en un área de !60m; a donde llegan por un ca

nal de distribución el mater el fino (~/4") 

- Los sluices presentan un sistema de r flería 
y p ancbas de fierro ama.lgamedo en su fondo 

para un mayor atrape del oro. 

(IV} Recuperación del oro o "sacan 

- Se realiza cada 1 O día s, obteniéndose ·la ~1 -

gama de oro depositado en los slu1ces. 

Para esto se para a draga. 

- El material recogido de los sluiceBl es trat~ 
do en una pequeña mesa de lavado, con za.r da, ~ 

sluice peque o con riflería y trampaa para ob

tener las· bolas d oro amalgamado. 

Fundic ión del oro amalgamado, en una insta la

ción aparte, en lingotes . 

- La recu eración efectiva del oro ha s do del 

orden de 76.2~. por 1 
perar oro ás fino. 

mposibi-idad de recu-

La. draga operaba con una eficiencia med a de 37. '{J 

tratando unas 6,000 yd3/día (capacidad teór e :16~000 
yd3/día); y era auxi iada por tractore~ e terpillar 

~e ara sus cambios de pos"ci6n y otras opar cio-
nes. 

7.3 T LTIJ4I..:~NTO 

Como ya se ha expuesto1 e tratamiento o beneficio 
del material auríf,ero, indistintamente el sist ~ ma 

de explotación empleado e hace en med·o acuoso y 

or m'todos gravim6tricos. El proceso consiste de 
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tres. fas.es: lavado, concentración, y afi o; a 
continuación se agregará algo más de los dos últi

mos. 

La concentr c16n se hace en sluice.s o canalat ~ s in . . -
clinadas de madera o metálicos cubiertos en el fon ... 

do con material lanudo u otro que ermita un mayor 
at:r11pe de las articulas pesadas, además presentan 
un sistetJa de rif es o Iiladeras colocadas tra sver
salcente y en contrapendiente con el flujo de agua 
par tacb én ayudar oá a a s~diaentaci6n de les 

partícu as; así como planchas de fierro ao lgaoa -
das en el piso. 

El fino consiste en s ,eparar el ro dueto inal d,e 

oro de las aren _s pesadas y se hace oediante un nu~ 
va y parecido 1 pero de enor escala y ~ s efectivo 

trat miento; luego se procede al retogue e undi -
ci6n para separar el mercurio del oro. 

11 ::::an Ant nio de Poto, según las operaciones de 
t,ATOt~n en Pampa Blanca, la r cuperaci6n de or li
bre muy fino (m" cr .sc,6pico) const1 tuye un proble 
muy difícil; a esto se suma el de r-ecuperar 
el oro asociado a sulfuros, adem s de otros posibles 
agre,gados econótlicos co o e estaño. 1:.1 respecto, 

existen pruebas cetalúrgica· rel o ··nares Gobre gra 
vas auríferas de San Antonio de Poto y otras zonas 
de la selva baja de Madre de Dios . 

E:n ellos se destaca el be,cho de que el oro libre 
puede recuperarse aste. en un 10~ (5)y, aún cuando 
se reconoce a b ja conce tr ci6n de 1 casiterita 
y l a gr .n di cu 1tad para recuperarla por su grano 
muy fino o no estáll' suficientecente iberada se 
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establece l a idee de una f ctible recuperaci6n ec_2 

n6cica, en trabajos de exploteei6n a gran escala, 
de oro asociado sulfuros por oedio de flotaci6n 
( 18) y de a cas ter ta u o.i;.ros inera es pes dos 

( 9) aediante el re-trataoiento, para ambo~ casoD, 

de los residuos d amalgao e 6n ue ·pergi tiríen ob

tener concentrados con leyes cooerciales. 

7.4 AGUA Y BNERGIA 

Además de la abundancia de cascajos ,grandes , a poca. 

disponibil dad de agua y energía, así c omo 1ntem e~ 

tivas inundaciones so las principales dificult des 

para trabajar placeres en la región al ta de la Cor

dillera Oriental del Perá y Bol via (20,21) 

Se ha p anteado construir embalses o lagun s arti ... 

fic1ales en diversas partes de San Antonio de Poto 

para al acenar agua y asegurar un sucinistro ade
cuado ara intensos trab·ajos de explotaci6n; si 

como de una central bidroe éctr ca coco fuente de 

energía en alguno de los pr ofundos valles de la 

vertiente oriental (8). J:sí truabién existe un es
tudio auy prelim nar de las necesidades bídricas 
y energéticas de este Proyecto Aurífero y de sus 

posibles fuentes de *:iii;ro en al cu 1 se e 1-

cula un consumo de 23 Gwh/año y 4 M~ de energía, 

mientras que las necesidades b dricas se estiman 

en cerca a 2 illones de metros cúbicos de agua 

por año y un caudal de 65 litros/seg teniendo como 
posible fuente de sum nistro la Cuent~ J...lta del 
río Inambari (22}. 

En la regi6n exist n varias lagunas que deben te

nerse en cuenta co o eve tuales fuentes de agua 

para trabajos a gran escala; a ·emás de los numero ... 
so arroyos o ríos ,que originan junto con os des
hielos de los nevados. En el siguiente cuadro se 
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presentan algunas import tes lagunas e la regi n 
con su superficie aproxic da de su espej o e agua. 

LAGUNAS I~ O TANTE S DE L. REGION D 

DE POTO 
31. J...tJTONIO 

l~o bre Ubicación su2erficie Cota 
Has. • m~ -msnm 

Se.itocoche Desvío a Cuyo-Cuyo 171.0 1'710,000 4,380 
Pecharía tr·r de Anccocala 426.5 4'265,000 4,390 
Sara cucho " ti 350.0 3'500,000 ,390 
Rinconada N de Jl..nanea 580.0 5'800,000 4j620 
.Jil cunea •.¡ de lanca 214.5 2' 145 5 000 4 795 Pampa 
Ccnllinsani s ...... de Pampa lanca 140.2 1'40?.,500 4 'l OO 
Euicha SE de 1 ea lf5.0 450, 00 4, 821 
Chull acocha S de Ananea 72.0 720,000 4,785 
Lacuta ~ de .Ananea 46.8 468,000 4,640 ' 

También se consig an algunos datos de aforo de la 
zona en litros por segundo:Laguna e om 1, 180; des
hielos del Nevado Calij6n, 500; Laguna tncona 
600; aguna Puruñani Grande, Pur ani Chico y Chul! 

pa, 500; desbielos de lo·s Nevados Anane ..... y Sac Fra!! 
cisco, 296. 

~n cuanto a 1 energía1 dado que no hay e tudi OG al 
respecto se utilizarí une anta de fuerza seme
jante o de mayor capacidad que la utiliza por a 
NJ..'l'OMAS Co. eo pa Blanca. 

De cualquier manera el autor cree que la necesidad 
de construir una equeña central hidroeléetric de
be de ser considerada, a la par que se hagan los 
primeros trab jos de exploraci6n, en estrecha co a
bor ci6n con el ~ENPJ'IHI {Var Fig .l8 a). Igualmente 
da ? que en US existen centr les e6licas de 1,000 
Kw que aprovechan vientos de 13 /seg durante 3 c.. 

desde ya, para q e coloque estaciones e i 

Í Gwh/aiío= Gigawatt hora/ afio= 1 cfJ watt ora/iilio 
Mt'f Meg watt =to6 watt 

•• /1 
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ato16gicos en 1 reg16n ~ e ~recise~ G miden 

l~s ceracterísticas y var1~c·o ee e61ic s fin 

e establecer si es ~ rovect~b e e ~ g ~ medi 

d' 1 energía de lo,s fuertes y e si atentes v· et:

tos que ocurren en di vers s ?artes de s .ar.. '---ton o 

de · oto. 



- .. , -

Las a' lcportantes conclus1one que se obtienen de este 
estudio prelioinar •on les siguientes: 

- La ex lotaci~n de_ ecimi,ento& del ti o 
eec.asa e tnc">nvenienteoente de,sarrol ade en nuestro aís , 
así lo ,deouestra nuestro iDmenso pe.ro virtue cante 
to potencial aur{fe.ro en la regt6n sur oriental. 

intac 

La 

e 
el drenaje y los extensos 

rr4ntoos de l .a ~ona y alrededore:s de San Antonioced 
Poto • 

.. Las torca,c1ones m•rr,nicas conforman 
tensa _anioie de relieve ondulado, en general auy 

suave, qu·e hacia las estribaciones ·de le c,ordillers 
Oriental o del Moo1zo d,e surupaoa se vuelve oás abrupto , • 

.. Haota el flanco ,este de la Cordillera Orient al hubo in
tenso oagoatismo de fact ·e8 plut6n1ca y escasa o nula a,2_ 
tivi ad volc olea que tue abundante bao a el Oeste. 

Los diver os trabajo en varia artes yaciniento 
in41C8D que Diner elf.zaci6n es suee·rfieial. l muy err~ti .. 

pero zonas de " ooadae y depr,esiones" perecen e · s ca -favorables a oayores concentraciones , y así el oo , es 
de e per r que a lo rgo de la vertical se local1zen 
le tes o zona enriquecida . por as agua glao alea 
( upra,intra o subglacia_}. 

• La gran exten tcSn en que se presenten los de 6 1 to ;s 
tluv1ogleo1ares a lo largo y al pie de la Cordillera 
Oriental, lo numeros,os y diver as labore da ,explota
oi6n en distintas part,es del yaoio1ento convierten a 
San ANtonio de oto en el . la·c_er de oro 
aa or altitud ue exl :ste en el Perd. 

..// 
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L oosible existencia de otros iner es de st~"!.o, 

tungsteno, !lircon ·o, etc. r::our.nent l _. rL ort~.nci 

y 8 neces da de trabe os in edifltos ? r eenu ar 
1 exrylot ci6n de y ci ento. 

Se necesit n estudios geol6g1cos m Q ryrofundoc y 

!ledos. una meJor comnranot6 
formac16n y oant dad de m teri 1 ~u:rífero ide-

os t do, as como ~are u a exnlot c :t6 ra,c on. l 

el yacimiento. 
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Debido a la actual tend·eno a lcist del oro y a 

nuestro gr n ,otenci 1 · ur!fero se pone ree::.ud!l.r 
1 ex~ otaci6n de 18 reserv s ,ro edas (co~ e e t

off actu~l) de ~am Blanca y del Cerro S n L~tonio, 
y oaralela ente l ev r a cabo tr~ba os de ex . lora
ci6n en las 're s rest!lntes e San Antonio 1,;1e ?oto. 

De cuerdo a 1 infr e truct r y rec·rsoa existen
t .es (con 1 s re.,er13C ones y modif c~cion,es del cc:-.so 

y uti ' izando gente del ugar con ezoerisncia en tre-
ba ~ os con dragas y monitores), e otee 6~ tnioi 1 

debe hacerse me iante rage.do (?am" Bl '!nc y 1 oni
tores e iría ntens f"c ndose ?aul ti~~ne · te. 1 Sto 
serv·r{a ,ara re liz r estudios ~ e me j oren el rendi -
iento de 1')0ster1ore f . s ~es de min cw, or .... r.. do y 

-:tue de ter ine.n una ayor rec:m'ler oi~o e oro, s! 
como 1 osible eou er ci6n co erci de otros ele
mentos. 

Las ex..,loraoiones se harán mediante m le.s e '>er
ror ci6n, con 1 unos huecos , otos de ~eyor oro
fundi d d, y "I'Jaralelemente co un 'leo geol~g 1.co 

y estud o geoouímico en las áreas adyacentes ( e.s'le
ci lmente hacia la Cordillere Oriental) ar~ eter
miner o siguiente: 

Lentes y nos b es contro es de mi~er liz~e t6n 

echo llnt . os, flujos d·e de'flo,sic i 6n 

~rotundidad y ·oonfigurac 6n e 1 ~- roe~ m. are ".! 
e ne.,a fre~t1c con euxi o de une roe,.,eeci6n 

sísm ce. 

r 1 ograr un de sarro lo i n te r'll de le. zo _· 
(no solo minero), coordin r desde ~ -ora con I ns
tituciones co o la Direcci6n Ge_erel de Aguas 
(determin8c16n del t oro y variaciones tem or les 
de nivel de ligue de los ríos y 1 g '!l s clel __ re'l) 
y e SENMWI ('llanos de isoyetas e iooter::::~.s ~ .s 

det 11~ o, contro de los vientos ~re u: ~jor 

~orovec amiento de lo· rec rsos "!dricos y ener
g6t cos, así como 1'J ra reservar nosibles ~rob emas 
de contaminaci6n am ientA . , dem~o e otros organi~ 
moa de u a ific ci6n. 
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( T'rmi no m&s comun~s en iner:!a de Pl-'!ceres 

~ Buoket dredge(dr~ga de cnngilones ) . Une dra ~ 
cuyo mee .nismo de e Cflv ci6n consiste e ~ "' r E! ·z6n 
metá e . r ·eci 11 a un _ escl!tl "'Ue l l eve. do un 

engran~ . e de rodt os ue sono t .n u ~ c~de . de 
can 1 ones (bal es) ue est conect~ e l . eec~l~ 
en sus extremos. 

in a r exo~v r 
s s~en ido a un e b e oor cons i 

derable d st nci , recoge el ateri 1 extr~ Í o 
do el c~ng · 6n becie sí mis o so re e terr eno me
di nte n seguido cable eleva el e gildn y v cí 
el teri~l sobre un ec dero, to l ve. o ryi • 

Dregde (draga) M~ou n uti 12ada .., r ezcav~ b~ .. o 
el agua. U su lmente es una gr n barce. o nc:~ <Sn 

s~obre la cual e monta 
ba de succ"6n otras 
elev'lr ·e aterial de 

la ca en de cangi lones~ bo -
nst leciones n ra ezcever y 

un e96sito s b-acu t'co Ys 

u osterior beneftc o. 

Dre 
ex e 

de ut 1ze.r la dreg _ u .. .r6 

bajo el agua. 

{PlAnta de 

e"ui !Jed~ con to o.s los me di s 
neces r os ~hr el banef icio de m~ter ~ extr~!do, 

y mo t d sobre un lanoh6n o b rcez. TrabP ~ e 
combinao 6n con 1 s dr gal in~s en ~l . cerea nu 1~-
do • 

Gro un 
medio 
y tr 

S uio1n,fi. El desmen z mi ento e terre!::.o .or 
e une corriente de ~gua dir gide nqr~ e e v r 

ns~ort r el .teri 1 -~C i un~ ~rtenq con rit-
tf s donde e miner~l V9lioso es recU'lere d·o. 

Hydrl'u de Succión) Dr~.g r. e 'l&rmt-

te sgu~ y e tr~ns~orte a los 
s61 os en un ul~ - oor edio de ~ n sistam~ continuo 
de bo·m.beo (bomb"'' conect~d~ "' un . tube ! de ·s oc i cSn) 

.. // 
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- eleWltor __(Elev dor hidrod ieo) . Sa uti im~ 

t•.bict.'!ei6n del 'll cer d:esf~vorace el ~o:1: ao 

de ~s Ar~v'ls o 'D'\ inclin~ci6n 'l'?rO'!)i~d!l de los 
slu cer 

Hzdr~ulic monitor; ~i~nt oonitor (monitor) Ec ~n 

"'"~r':lto ~ue dirig·e e orros d gu"l ~ ~ra .si6n e z:. l":\ 

i er! _ hidr~dl C"l . Esenci '1.1 ente e n l!lnz!\ gi 1"·!1-

tori!l con un~ cootr!loes~d bo~uil ~ y mont d!' so~re 
un tr{J)ode o~· ~t -torm~ (ex·sten modslos ~dv~ ez . de 

t!tl modo r.tue un bombre nued•' f~cilmenta control~r 

y d rigir los ov ~ entos verttc~les y 1 tar~leo da 

1 bo~uill"l 

Hydr'lulick ing 

vi~l u otros de~6s es bl~_doa ~or ae io 
a chorros de ~g ., ~ "'tlt"'t nresi6n 

!inar • s Inch D~y (MID ) ... n f.finerf~ R1ilr"li1 i c"\ es 1 

c~ntid~d da y~r "'!S oábic~s de o~ter·~l ~·a~ ade sor 

des roz~ o y "lC~rre~do ~ tr~v~s del sluica ~or r. ~i 

ner•s ·nch c~d ~4 ho s (1 miner•s 1nc~=f u: o da 
~g·~ e 1?. nie3 1ci n .too 11 1/~ g~l.USA/ i~ . ~ 

.? .. n- Disco de --cero -en 1 ~ t~~~, de ? 

t~ol n~dos de ~5 ~ 

eircu "r de 10 ~ 16n de di~ ... etro 
~ /?u de ro undid~d y con 1~1os 
4o~ · de 1~ _ orizont~l: sa uti i z~ 

~ar~ uestreo y tr~bnjo de ~leceres ~e e os. 

M~s e m~ter~~l etríti co co~teLien-
v~ iosos resu t~ntes del dasQe l z~ais~tp 

y arosi6n de roe .so estructur. s o cer~li2.d~s. 

........ = ....... - R~nur~s en el fondo ae un~ ~rtas~ ~~r~ ratecer 
' iosos. 

Roc~ar. U 

.,"l 1 ._ c~s osci -:-ntes en 1" cu . 1 el t:1 tari "'1 a a -:- gi t~do 

uor ose· ~ci6n en ~ gu~ D r~ recoger al niner~ Y~l· oso • 
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S'ovel. Una á uin e uin de con l ~er exc-

ve.r y tr . s~ortar tierr"' o m~teriPles roooooo :rr~g en
te O'S ,, 

Sl box Una artes " rge cl·nadl'. r,_ l _v _rt 

r lers e el fondo u n oveen llg~r e asen-

t~~iento 9 los ner les '~s~dos . 

Se~erac·6n de oiner~les en un eorrt e- te de 
ovim·ento de t'erras, arenas , grava otras 

roo· s o m ner les "lor flu os o corr e ntes de gu.~. 

Proceso oue se ~nl ca e~ u=os Qlacere~ de 
regiones frías p e desuielar me 1 _te va or el ~~te
r e ael do Tamb ' se 'lUede tili ':t:~ .. gu. e .lie::.te 

o fría . 

I Claaifice.c 
de ~oto 

ce res: Ub · ceci6n _e s~~!! .J_:: tonio 

Sxí:ste n gran v ieda 

ha~ ~roDuesto varias e 
entendto , ento y estudio 

de 

si 
A 

TJlaceres, PO!' 

cecionec uer~ 

contit!uac 1.6n 

lo ~ce a e 

8 - e ~ or 

se 'lrec9=.te 

un cuadro en oue se esuoen les !!l'S a.,ort~mter:: er-
elac"6n ~ San Antonio e -Oto 

tor 

Lint!gren, 
·;·Ti 1 3)( ¡ 

.F., 

Fun1d cento de la 
el si icac cSn 

,e ona e 1 t · no 
de ~ acer con os 
ciclos to~og ~fi
cos actu es y ~a

sados. 

Seg6n su origen 

Ant·guedad 

Seg'\1n 

Tino ~er~ S~n P ~to~io de 

. oto 

g Slc· 1 C:e gr~n 
altitud co o rec ~_tado de 
e eveoi6r. 

PlE>cer l de 

Aurl e o . 
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A un nive ~s local tac.bi~n se be. podido d "ferenoie.r nue.! 
tros placeres auríferos de la regi n Sur-Oriental del Perd. 
Lsí , Sioons,F. (1959) sostiene que San l. ntonio de oto es 

un placer del tipo ca ~ a• o láUlinas (sábana ) de origen flu · 
vio,glaoiar que se hallan a grande altitudes (3); y dltio 
oente B_navente ( 1978) lo sub-clasifica cooo dep6sito elu

vial de a ·cuerdo a su trans orte incipiente. 

Con ánioo de aportar nayores eleoent os y propici r disou-

siones que den nás luces al respec t o , el autor pro one l a 
siguiente clasifica ci6n en base a su posici n tisiogr fi ca 

que , segdn l a inforoa ci -6n procesada , detenrlna. algunas di 

ferencias sustanc-ia es entre ellos . 

Ceja de 
Selva 

PLACERES EN EL SUR-ESTE DEL PZRU 

hasta 
1 ,ooo 

1 ,ooo 
hasta 

3,500 

O servac1'6-~n~e:-:s~----------

Yacimiento t ipo : etue 
l'-aterial unifo ~ce 
inerali~ac 6n continua ( 0.25-

2.8 gr/ o ) 
Lechos actua les de los ríos 
(bancos t uviales) . Gran transpor 
te. -
Fornado en 1 4lt18a eta a de 
desarrollo del río (equilibrio 
y/o agradaci6n); es s pendien 
t e (topograf í a .suave) -
Trabajos de lavaderos en playas , 

bi~n . retroexc v doras , ragas , . 
dra alinas . 
Yacimiento tipo : poro a 
Material oás irregular 
Mineraliza21 n algo dispersa (0.30 
a 3.5 gr/ oJ) . 
~echos a ctuales y antiguos (b cos 
· y por ene· o Tentaderos) , en 
valles encajonados . 
Regula r transporte. 
Formado clurante va r1 s e as de 
des arrollo del í o . 
Topografía acc dentada . 
Trabajos e ·n cocha y coni t or es • 
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.. // - 54 

Cordillera 
J lta 

más de 
4,000 

Yacimiento tipo:San intonio de 
Poto . 
Material cuy irregular,abundan
cia de grandes cascajos (trforrenas 
Mineralizaci~n pobre y carc!ti
ca (0.15-0.50 gr/m'} 
Acumulados por · osci laoi,ones y 
d~eshielos de lenguas glacie.res. 
•soaso transporte. 
Topografía de coderada a suewe. 
Trabajos con dragas o conitores , 
tarnbi'n retroexcavadoras,d~ ga 
linas, etc. 

III -P~otencial de Oro en el Per4 

Para objetivizar la importancia de loe placeres se ha con
feccionado un cuadro del poteno al aurtfero del Perd en 
base a estimaciones recientes a las que se han hecho las 
correcciones del caso de acuerdo a nuevos datos pa deter -inados yacinientos. 

?ara un cejor entendimiento del cuadro s·e deba acotar lo si 
guiente: 

- Los areiales pare el oro como sub-producto de y cicien 
tos de p~rfidos deben ser más altos , sin ecbargo se can
tiene la cifra dada por Daoiani, o. (1974) para las re 
servas, oientras que ra el potencial s lo se consignen 
dato:s procesados p,or INCITEMI para Cerro V9rda (0.018) 
y Toro l~ocbo (O .038) ( 1) • 

... Para el Oro proveni·ente de placeres la Ins tituoi n m!s 
autorizada, el Boo . Mtnero, di6 un estioe.do de oineral 
prospectivo por 2,700 cillones de cetros odbicos con un 

( 1) Corda ro, A • ; Estrada , F . y M~nde z, C. tt Oeurranci a de Oro -
Plata Molibdeno- Selenio y Telurio en los p rfidos de Co 
bre del Sur del Per4 • IV ~congreso Peruano de Geologfa 
Agosto 1978. · 
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contenido probable de 1 , 500 TM e Oro (11) . 

POTEN~CIAL DE ORO EN EL P:ZRU 

For ~ipos l\ESERVhS POTENCIALiPros~ect . } de producci n 
jVOlUtlal ¡Ley ae ¡con'te- ' 

: Oro nido 

f~ob~~ TM- A 
-

Yac . Priaarics 
i 

Sub (a) 

Producto (b) 

1 

--
(1) Regi6n 32 . 74 o. :;oo-
- Sur-Este (e) 0.257 
~ (d) . 

1 

fR1 ... -selva o. :;o 0 . 700 
o Central (e) (d) 

1 

,.;:¡ Selva 
Po! Norte 

(a) Yacicientos polibletálioos 
(b) P ·r:f os de cobre 

(o) millones de c3 

25 . 00 

lt . OO 

145 . 00 

7.22 

0.21 

8 . 43 
====== 

1 

OlUlnSl 

--

1, "'oo . 
cilloDI 

'l'M . ) 

fJO looo . 
e) 

b.O 
(o) 

11 . 20 
(o) 

Consi erando una medi ~a "de 0 . 2gr/o3 
(d) gr/m3 

¡Ley ae i~OD1ie • 

Oro ~ido 
l>roba.b. 
TIY1-Ad 

289 . 00 

1 
9.00 

~ u . UH~ · ,070 . 00 0 . 038 
~Oz/Tl ) 

0 . 180 ~,ooo .oo 
1 . 000 

~d) 

0 . 200- 1 
0 . 700 2 . ~0 

l_d_l 
-

0 . 200 
(d) 2.24 

3 , 372 . 64 
========: 

.. / / 

(11) Medinn,o . "Potencial aurí fero de placeres del Per4" 
Ciclo de 'Confe r encias sobre Minería Aurífera 
UJCIT I, Junio 1978 . 
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Segdn el gr~fico anterior en l os 4ltioos anos hay un 
contraste en le producc16n de oro de pla,ceres (lavaderos) 
que en gener 1 v en aumento, el proveniente de las oi 

as que .sufre un aula tino descenso; cien tras que el or o 
produo1Co c oco ub- r oducto (ceta14rgico) no b _ tenido 
variaciones de oonsideraci n. Así taobi,n, de acuerdo el 
potencial aurífero (Teca III) es de esperar uo tanto la 
producci~n de oro como subproducto y de yecinientoa de 
placeres deben aument r, y en fo consi -erable en los 

ilti os , debido a los bajos c ostos de e plotaci n en ese 
tipo e yeciiaientos , los e e vados recios y la tendencia 
alcista del oro, la nueva Ley de Promoci6n Aurífera, etc • . 
Desde 1972 (cuando eesaro las operaciones de N~TO~S en 
Pampa Blanca) la incipiente produce! n de lav deros co -
cienza a incretlentars año tras año y casi en su totali

dad provel(l:!a e Madre de Dios • im:Lentras que la pro ducct6n 
de oro por pe u.eños oineros en an Antonio de Poto ha si
do muy baja, seg6n los datos disponibles se ue e estioar 
una producci6n anual de 15 a 20Kg de Oro de la cual las 
2/3 partes (10-12.5Kg) provienen de Ananea y o r stante 
d,e las deo~s ~reas (Anccocala,Peü.pa BJ¡~nca,Lil:lata ,etc.). 
Ver ~aobi6 . el capítulo 6 (Punto 6.4) 

El gráfico que sigue uestra la prodllcci6n de oro en 1lo
gracos finoa de Paapa Blanca (NATOMAS Co.) dur nte 1963 
1970, y a continuaci6n se resenta una~ tabla con otros da

tos interesa tes de dicha produco16n dur te e perlodo 
1965-1970 an que las oper oiones se hicieron a ritco nor
cal. 


