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INTRODUCCIÓN 

Los yacimientos mineros de la Compat'Ha Minera Caraveli S A., se encuentran 

ubicados en el distrito de Huenu Huanu. provincia de CeraveH. departamento 

de Arequipa. Son yacimientos explotados desde la época de la colonia por los 

españoles. prueba de ello son las labores encontradas y restos del proceso de 

amalgamación uti lizados en aquena época. 

La explotación industrial la emprendió la ex Capitana Gold Mines Co. Entre los 

años 1930 y 196 'l. esta laboró en las minas Capitana y Teniente en vetas que 

varían entre 0.10 y 2.00 metros de potencia. En ta actualidad todas estas 

estructuras son trabajados artesanalmente por mineros informales. 

En el año ·t 978.l a empresa aurífera Chala toma posesión de los yacimientos y 

trabaja hasta mayo de 1990; en los inicios de dicho ano la zona es 

incursionada por los comandos de la agrupación subversiva sendero 

tuminoso; quedando aniquitada ta Compañía Aurífera Chala, fecha en que los 

transfiere a la actual Compañía Minera CaravelfS.A. 

En las unidades como: Teniente, Capitana, Chino Viejo, Chinito y Tambojasa; 

se instalaron mineros informales, quienes extraen los minerales con altas 

leyes de los pilares de las labores antiguas y de las estructuras mineralizadas 

que afloran en superficie tos cuales son sometidos a un proceso de moüenda 

por medio de pequer'\os molinos y/o qutmbaletes, para luego recuperar el oro 

por medio de la amalgama de mercurio; con una recuperación de oro de 50 a 

60 % l uego obteniendose el oro refogado. 

La ComparHa Minera Caravelt S.A. en el año 1991, decidió instalar una p lanta 

de cianuración con carbón activado Cll para tratar los relaves producto de 

amalgamación con leyes promedio de 20 gr. /TMS y minerales con leyes de 

cabeza mas de 40 gi. / TMS, cuya capacidad instalada es de 40 TMS / día, 

tratando exclusivamente relave y de 25 TMS /día para mineral. habiéndose 

logrado a la fecha una recuperación del 95 %. 

Compañia Minera Caraveli SA. decidió con los mineros informales dándoles 

la solución de convertirlos en contrat istas mineros. constituyendo legalmente 
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sus empresa y luego inscribirlos en el Registro Público de Minería. para luego 

cefebrar contrato con la compañfa, de esa manera todos estos trabajadores 

quedarían formalizados. 

La empresa. realizó estudios geológicos superficiales en toda la zona. 

fográndose una interpretación expectante de los yacimientos. 

Geológicamente pertenece a la provincia metalogenética de Nazca- Ocoña y 

se haiia en la vertiente del Paclfico de ia cordillera occidental dentro del 

Bato fito de la Costa. Los depósitos minerales aurlferos son fitonianos de 

origen hidrotermal donde los minerales principales son el cua120, pirita, 

arsenopirita, acompafiados de oro; como minerales supérgenos mas 

abundantes tenemos hematita, limonita y malaquita en menor proporción. La 

alteración de las cajas es débil siendo tas más comunes la sericitización, 

cloriti2'.ación, silicificación y carbonatación. Los rumbos de las estructuras 

mineralizadas son variables de N 10 ., E a N 85º E y de N 20º \iV a N 85 º W. la 

potencia varia entre O .30 a 1.20 metros. Estructuralmente los depósitos 

consisten de un grupo de vetas controladas por un patrón de fracturamiento · 

regional. 

Algunas de tas vetas han sido trabajada intensamente como la Capitana, otras 

de menor (Teniente) y otras muy superficiales, los mineros informales a modo 

de exploración realizan trabajos como trincheras y galerias en zonas nuevas, 

lo cual permite una mejor observación y evaluación de las estructuras 

míneratizadas. 

La actividad minera artesanal ocasiona un impacto ambiental negativo sobre 

los tres elementos del medio ambiente: agua, aire y tierra. En la minería 

artesanal se hace uso íntensívo def mercurio. etímpacto ambiental se produce 

fundamentatmente por ta dispersión de muchas operaciones pequeflas que 

dificultan la aplicación de medidas previsoras o correctivas, y por la ubicación 

inconveniente de la instalación de los químbatetes en zonas rurales con alta 

densidad poblacional como: Mollehuaca, Pozo, Relave y Piedra Blanca. El 

mayor impacto ambiental es al momento de ta molienda, quimbaleteo, 

manipuleo del relave y en la comercialización del oro (al momento del 

refogado). 



La recomendación mas impor tante para mitigar estos impactos ambienta,es 

producidos por lamine ria artesanal es fonnalizar a tos tr abajadores infonnales 

como contratistas mineros y luego inscribirlos en la Dirección General de 

Minería de tal manera que todo trabajador informal que extrae mineral de los 

denuncios de la Compañia Minera Caravelf S A. comercialice a la Planta de 

Beneficio Chacchuille de la empresa mencionada de tal manera ya no se haría 

uso de los quimbaleles y molinos chicos. 

La Compañía Minera Caraveli S.A., cumple con los requisttos establecidos en 

el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. p romulgada por D .L. 

Nº 613; el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minerfa aprobado por 

Decreto Supremo Nº 0'14-92-EM. la Ley de Promoción de la inversión en el 

Sector Minero aprobada por Decreto Legislativo Nº 708 y el Reglamento par a 

la Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas promulgado 

porD.S. Nº 016-93-EM. 
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1.1 OBJETIVO 

CAPITULO 1 

El objetivo de este proyecto es demostrar la parte técnica de la construcción 

de galerfas de exploración, método de explotación, labores de explotación y 

construcción de carreteras para el acopio del mineral de estas y de los 

mineros informales; asimismo la construcción de carreteras p ermtte descubrir 

nuevas estructuras mineralizadas, para las cubicaciones respectivas de 

mineral especialmente de tas zonas de Chinito y Tambojasa. 

Además elaborar un programa de Manejo Ambiental basado en la evaluación 

de impactos ambientales, realizados en el campo como producto de ta 

actividad minera y coherentes con el estudio de factibilidad socio- económico 

desarrolla do por la Compañía Minera Caravelí S.A. y también se incluye las 

operaciones que realizan los mineros informales. 

1.2 ALCANCES 

Este estudio abarca ent re otros a spectos como :lega les,geológicos,reserva 

de minerales, plan de minado, servicios auxíliares y el cumplimiento del 

programa de adecuación del medio ambiente ejecutado en la zona de Chinito 

y Tambojasa. 

1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Los yacimientos mineros de ia Compañia Minera CaravelíS.A. vienen siendo 

explotados desde fa época de la colonia por los españoles, tal como se 

evidencia en ias labores mineras y pertenencias encontr adas e ind icios del 

proceso de amalgamación utHizados en aquell a  época. 

La explotación y beneficio de los minerales a escala industrial fue iniciada por 

la empresa Capitana Gold Mines Co., en el año de ·1930 en los derechos 
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mineros de la Capitana. san Juan y Teniente. paraüzando sus operaciones en 

e I año d e 19 6 1 . 

En la quebrada de Huaccyaco entre los afíos 1950 y 1960 fueron exploradas 

las estructuras conocidas con ios nombres de Búfalo y Caudalosa. 

Posteriormente al año ·1961. los citados derechos mineros entran a caducidad, 

y en el año 1977 los señores Femando Belaúnde Aubry, Julio Biondi entre 

otros, los vuelven a denunciar, posteriormente en ei año 1978 los anteriores 

nombrados constituyen la empresa aurlfera Chala, !a que trabajó artesalmente 

hasta et afio 1990. 

En et mes de mayo de -1990 la empresa aurífera Chata transfiere el negocio 

minero a la actual Compa"'fa Minera Caravell S A. 

La Compafifa Minera CaravelíS.A. en el año 1991 decidió instalar una Planta 

de Cianuración con carbón activado CIL. para tratar tos relaves producto de la 

amalgamación con leyes promedio de 20 gr ./TMS y minerales de cabeza con 

leyes de 30 gr./TM, con capacidad instalada de 40 TM diarias. 



2.1 llBtCACtÓN 

CAPITULO 11 

GENERALIDADES 

Los yacimientos mineros como Chinito, Capitana, Tambojasa se encuentran 

ubicados en el distrito de Huanu Huanu provincia de Caraveií del 

departamento de Arequipa, dentro de las coordenadas UTM: 

8'244,000 N 

8'267,000 N 

620,000 E 

588,000 E 

La attura promedio de la ubicación de tos yacimientos es de 2,100 m.s.n.m. 

Ver lámina Nº 1.

2.2 ACCE SfBfLIDAD 

La accesibilidad de la mina desde la ciudad de Lima es mediante el siguiente 

ítinererío: 

TRAMO TIPO DE CARRETERA Km. Horas 

Urna-Chala 

Chata - Planta de Beneficio 

ChaccchuiHe. 

Total: 

.A.sfaltado 

Afinnado 

607 9:00 

38 2:00 

645 11 :00 

Tomando como punto de partida, la planta de Beneficio Chacchuille a las 

diferentes zonas de operación, viajando en camioneta se tiene: 

6 
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Et Teniente 

La Capitana 

Chinito 

Tambojasa 

8.3 

9.0 

11.0 

25 

2.3 ANTECEDENTES 

Minutos 

22 

33 

30 

60 

Son yacímientos explotados desde la época de la Colonia. por los Españoles. 

prueba de ello son las labores encontradas. restos del proceso de 

amalgamación utiltz:ados, sandaiias y bolsas de cuero ( capachones) usados 

para el t rans porte de mineral y desmon te a superficie. 

Entre los arios 1,930 y 1,961 la Empresa Capitana Gold Mines Co .• real izó fa 

explotación minera de las zonas San Juan, Teniente y Capitana, encontrando -

vetas que varía de 0.10 � 2 .00 metros de potencia. Las otras zonas no fueron 

trabajadas por esta Empresa por considerarlas muy delgadas, aunque 

realizaron trabajos de prospección que están visibles aún, además iniciaron 

trabajos de construcción de infraestructura vial que se quedó truncado, et 

objetivo fue acceder a las estructuras de Chino Viejo Uno y Dos, que se 

ubican en los e erro s Chinito. llegando a la carre t era a está zona en Mayo de 

1,996. En la actualidad estas estructuras son trabajadas artesanalmente por 

los mineros ínfonnates. 

2.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La compañía minera Caraveli SA comprende 3 Unidades Económicas 

Administrativas: Capitana. Tambojasa y San Andrés (ver cuadro N''2 y Lámina 

Nº 2), en las cuales los mineros informales se instalaron, actualmente están 

ubicados en las unidades: Teniente, Capitana, Chino 1, Chinito y Tambojasa 

donde extraen mineral en forma artesanal con leyes mínimas de 15gr J TM. 
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Actualmente los 1nfom1aies en ia zona de Capitana. y Teniente recuperan 

minerales dejados por tos Espaf'loles como minerales marginales ( paffaqueo 

en labores antiguas), otras recuperando los pilares dejados por la Empresa 

Capitana Gold Mines Co. Muy pocos informales hacen trabajos de 

exploración (como cortadas a las estructuras). 

Los informales de Chinito L Chiníto y Tarnbojasa explotan minerales de las 

estructuras mineralizadas que afloran y éstos son vendidos a la CompafHa 

Minera CaraveH S A., cuando las leyes de éstos minerales son altas (encima 

de los 40gr/TM.) prefieren l levar a los quimbaletes de su propiedad u otros; 

esta operación consiste en una molienda (molino) posteriormente llevados al 

quimbalete o molidos por et mismo quimbaiete. fuego recuperar el oro por 

amalgamación de mercurio; obteniéndose et oro refogado con 60% de pureza, 

los relaves obtenidos de este proceso son vendidos a la planta de beneficio 

Chacchuilte ( Cia. Minera Caraveli S.A.) con leyes mayores de 20gr./TM. 

previamente muestreados. La recuperación metalúrgica de los informales es 

de 50% a 60%. 

2.4.1 CAUSAS PRINCIPALES QUE ORIGINARON LA MINERÍA 

INFORMAL. 

La crisis económica, patenti'zada por el desempleo generali'zado, ha 

fomentado el desarrotto de la informalidad en todos los sectores económicos 

del Pais. En el caso del sector minero, la informal idad está especial mente 

presente en ta e:xplotación de todas las variedades de yacimientos auriferos y 

en diferentes zonas del país. 

2.4.2 RAZONES DE LA ACTIVIDAD MINERA INFORMAL 

• El estado natural del mismo es predominantemente con un alto valor

unitario, ello permite una fácil e inmediata comercialización a diferencia

de productos minerales polimetálicos. que usuaimente requieren de

costosos pro ce sos de concentración, fundición, refinación y rigurosas
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especificaciones d e  caiidad. Está rápida comercialización pennite el 

auto financiamiento de la actividad. 

• El alto valor unitario reduce igualmente el costo de transporte de los

productos aurtferos hasta su destino final y/o lugar de procesamiento.

• La presencia de un gran número de depósitos auríferos del tipo 

filoniano, en los cuales ia dilución al ancho del minado tradicional

determina leyes marginales con relación al costo de la minería

convencional; mientras que la explotación selectiva del filón mismo,

reporta leyes sumamente elevadas y atractivas con r elación ai

pequeño costo de inversión, tratamiento y comercialt?:ación a la minerla

informal.

• No se requiere determinar un gran votumen de reservas para cubrir el

riesgo d e  fa inversión. En la minería tradicional es imprescindible que fa

exploración inte nsiva y la determinación precisa de reservas preceda al

financiamiento, instalación y operación de un proyecto minero. La

inversión requerida para exploración y cubicación de reservas es

sumamente elevada y de atto riesgo por ta incertidumbre que

caracteriza a l os depósitos fil onian os.

Un trabajador informal tiene sus reseNas aseguradas para unos pocos

días y el volumen correspondiente es por to general suficiente para

cubrir su pequeña inversión; ello determina que el trabajo puede

iniciarse de inmediato y san una costosa etapa de preinversión, aún la

inversión acumulada y el riesgo de Incertidumbre es significativamente

menor.

• la disponibilidad de una tecnotogía nativa simple y barata para el

tratamiento del mineral aurífero ha sta su comercialización, la misma

que no reQuiere de gran inversión ni alto costo de operación; esta

tecnologla es solo adecuada para el tratamiento de filones de alta ley

(encima de los ·¡sgr./TM) de rnodo que ello ha d eterminado a su vez

que el método de minado sea altamente selectivo (método de circado).

9 



• El notable incremento del preci o de oro a mediados de la década de los

setenta, tuvo su impacto inmediato en la búsqueda de afloramientos o

vetas abandonadas en primera instancia. Y ei cateo y expioración

artesanal de nuevos afloramientos.

• Se observa que el minero informal n o  tiene que intervenir en

infraes tru ctura para el procesamient o de su mineraf (moHnos.

quimbaletes. etc.), ni el capital de trabajo para ello ( transporte,

mercurio, agua y combusüble. etc.). son los propietarios de los molinos,

quimbatetes y amalgamadores quienes corren con est e gasto a cambio

del relave de amalgamación.

• Otros rubros importantes que normaimente representan costo, en ia

mineria informal es la disponibilidad de alimentos, agua, viviendas,

setvicios de transporte, explosivos, herramientas {comba de 6 l ibras,

punta, lampa y carretilla) y otros insumos, han sido satisfechos por

duet\os de molinos. quimbaletes y comerciantes de oro refinado.

Actualmente la comparHa minera Caravelí S,A. Imparte estas

facilidades a cambio que et mineral extraído por estos infom1ales sea

vendidos a la Compañia arriba mencionada

2.5 GEOM ORFOLOGÍA 

2.5.1 TOPO GRAFÍA 

Ex isten attitudes que varJen desde 800m Hasta 3 .500 m .s .n.m ., con valles en 

"U" principales que atraviesan la región con rumbo noreste - sureste. 

Tambi én existen quebradas de rumbo norte - sur y noreste - sureste. Estos 

Valles se han orlgínado a partir de zonas de debifidad que deben coincidir con 

la ubicación de estructuras faladas probabiemente mineralizadas. 

Las vetas observadas se ubican en las laderas de los cerros. tienen rumbos 

diferentes y su acceso es por carretera y/o caminos de herradura, actualmente 

se están construyendo carreteras a diferentes estructuras mineralizadas. 
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2.5.2 HlDROGRAFÍA 

Los recursos hidric os se obtienen mediante bombeo del agua subterránea. 

para lo cual previamente se realizan perforaciones subterráneas en lugares 

estratégicos siguiendo ei curso de las aguas que decantan debido a las 

condiciones de filtración (napa freática). 

El agua es almacenada en tanques de concreto para el consumo doméstico y 

uso industnal. 

2,5.3 CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima de la zona es seco, ligeramente templado durante toda la época del 

a,10 con ligeras lloviznas en las partes altas de los yacimientos en la estación 

de invierno. 

La vegetación es escasa en los flancos de tos cerros y en el valle de tocota 

hay pocos árboles frutales, 

2.6 ORGANIZACIÓN Oe LA COMPAÑÍA 

La administración de la empresa se visualiza como se observa en et 

organigrama, cuyas funciones y obligac iones de cada profesional, están 

difundidas dentro de la poHtica que sigue la empresa para et desarrollo normal 

de las operaciones. Ver siguiente organigrama de la Cia. Minera Caravelf SA. 

(Cuadro Nº O 1 ). 
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3.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

CAPITULO UI 

GEOLOG(A 

En la franja aurifera nazca - Ocoña, afloran predominantemente r ocas lgneas 

plutónicas del batolito de la costa (cretáceo superior- terciario inferior), que 

presenta tos siguientes tipos rocosos: diorita, tonaHta. granodiori ta, mozonita_. 

monzodioñta. las rocas hipabisales están constituidas por brech as de 

intrusión de naturaleza andesítica del complejo Bella Unión. las rocas 

volcánicas pertenecen a fa formación guaneros del jurásico superior, con 

intercataciones de andesita portirítica verde y gris oscuro, calizas y areniscas. 

La mineratización aurlfera ocurre en todas las rocas descritas, en forma de 

filones y ocasionalmente stock work (zona disputada). El fracturami enfo está 

formado por un sistema de faHas mayores longitudinales del tipo normal ó 

inverso y un sistema de faltas transversales e on movim lentos de rumbo y

buzamientos. 

La mineralización es de origen hidrotermal proveniente de fuentes 

magmétlcas calcoalcatinas, siendo tos minerales principales: cuarzo- pírita

oro. 

3.1.1 ESTRATIGRAFiA 

Las rocas que afloran en fa zona están conformadas por las siguientes: 

Tonaltta : Granodiorita del Plioceno, aftora en gran volumen de composición 

variada desde granodiorita a granito. Los contactos son difusos con 

feldespatos. homblenda. biotilas y cuarzo. 

Diorita del Plioceno: Aflora en la zona central-surdetárea; se ha emplazado 

en tre las super un idades Linga al sur e l nc ahuas i al norte. 
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La super uni dad Tiabaya esté compuesta por gabrodiorita. diorita cuarcífera. 

tonalitas y granodlorita. 

M onzonlta del PIio cano: confonnada porta super unidad línga y aflora como 

pe que ños stocks hacia e, es te y sures te. 

Rocas sub volcánicas (Complejo Bella Unión) del cretáceo inferior: son rocas 

sub volcánicas, obseNadas entre Tocota y Chafa. 

Andesitas (formación Guaneros) del Ju rásico Superior: intercaladas con 

tutitas. Umonítas y calizas. 

3.2 GEOLOGÍA LOCAL 

3.2.1 ROCAS INTRUSIVAS 

Pertenecen al botolito de la costa (cretáceo superior- cretáceo inferior) y son 

fas més abundantes en fa zona, su composi ción es variat>te: diorita. tonaiita, 

granodiorita, aplitas y pegmatitas, famprófido, andesitas. Las rocas ígneas 

piutónicas son de grano me dio a microgranulares. hasta porfiríticas 

(mayonnente hipabisales). Afloran de manera de stocks y diques de diferente 

magnitud, pero las aplitas, pegmatitas, lam prófidos, dacitas y andesitas 

ocurren sobre todo como diques de variada dimensión. tamprófitas, diabasas, 

y andesitas son importantes y tienen interés ya que se presentan en las cajas 

de fas v etas o en su cercanla. Estos diques son de gran longitud (centenares 

de metros) y su po tencia es variable, cercana at metro. 

3.2.1.1 ROCAS HIPABISALES 

Complejo Bella Unión .- Aflora en la margen derecha de ia quebrada de To cota 

al norte de está tocalidad, formada por una brecha de intrusión de naturaleza 

andeslica o dacítica, int ruida por diques andesíticos ó dacíticos con grandes 

fenoblástos de feldespatos en matriz afanítica. 
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3.2.1.2 ROCAS PLUTÓNICAS 

Super unidad Tiabaya.- Aflora ampliamente en el área y está compuesta por 

rocas melanócratas a leucócratas, grano diorita y tonalina. 

3.2.2 ROCAS VOLCÁNICAS 

Fonnación Guaneros .-Afiora en ambas márgenes de la quebrada San Andrés 

y en la margen izquierda de la q uebrada Tocota en los alrededores de esta 

localidad. Su litología es variable encontrándose intercal aciones de andesita 

gris - verdosa con e ale ita y areniscas en estratos de 1 O - 50 cm e intruidos 

por pequeños diques de andesita. 

3.2.3 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Existen grandes fatlas regionales, de decenas de kilómetros de longitud 

probablemente originadas por fenómeno de subducción de la placa de Nazca, 

por debajo de la p laca Americana, tiene rumbo noroeste y han facilitado la 

penetración del batollto de la costa, por reactivaciones posteriores to 

atraviesan o sicven como batolito entre dos tipos diferentes de rocas. Hay 

vetas con el mismo rumbo que las grandes falas. ellas son Chinito, Chino 

Viejo, Porvenir, Tambojasa, etc. Tienen importante mineralización de oro. 

También existen grandes fallas regionales de rumbo esencial este - oeste, 

muy importantes porque igualmente albergan mineralización de oro y ponen 

en contacto diferentes tipos de roca. Vetas de este sistema son la capitana en 

tramos ef Teniente, Búfafo. parte dei stock work de Ta mbojasa. 

El stock work Tambojasa se ha generado por la intersección de estructuras de 

rumbo noroeste y este - oeste. También existen grandes estructuras 

regionales de rumbo noreste - suroeste.· 

En teniente fallas de está n aturaleza han creado desplazamientos de la veta. 
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3.2 .4 MINERALOGÍA 

la mineralización es predominante aurífera. los minerales reconocidos son 

pirita, arsenopírita, oro, esfaterita, calcopirita y pirrotita, los dos últimos son 

muy escasos y los otros sulfuros ocurren en cantidades variables siendo pinta 

la más abundante. 

El oro ocurre como inclusiones y en microfactura en pinta y arsenopirifa y 

encapsulado dentro del cuarzo. 

La míneralización supérgena esté representada por Umonllas y hematites 

abundantes y más escasamente por malaquita. También se observa 

abundante cuarzo. menores proporciones de calcita, siderita, epidota. yeso, 

clorita, caotln y sencita son abundantes. 

Entre texturas principales relacionadas al oro libre, tenemos: del Upo relictica, 

relleno intersiicial. inclusiones. diseminada. bandeada. cavernosa y relleno de 

m icrofracturas. 

3.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

3.3.1 CONTROLES DE LA MINERALIZACIÓN 

las vetas se encuentran compuestas por los siguientes minerales: 

• METÁLICAS:

Pirita: Escasa dentro de la zona de óxidos abundante en la zona de minerales 

primarios. 

Chale o pirita: Muy escasa e inclusive rara pero en Tambojasa existe en 

pequeñas cantidades. 

Esfater lta - gata na: Ambos son raras excepto en la zona de San Andrés. 

• SUPERGÉNICOS:
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Hematlta y llmonlta: muy abundantes. 

Cuprita - tenorita: ambas son muy escasas en otras zonas a exceoción Chino 

Viejo y Tambojasa. 

• NO METÁLICOS:

Cuaezo: Abundante 

Calcita: Escasa. excepto en Tambojasa. 

Siderita: Escasa 

Malaquita Azurita: muy rara excepto en Tambojasa y Chino Viejo. 

Yeso: Pequeñas cantidades en Chino Viejo. 

Clorita: Muy abundante sobre todo donde la caja es diorita. 

Cericita: Abundante sobre todo en tonalita y granodioritas. 

3.3.2 TIPO DE YACIMIENTO 

Las vetas son Hidrotermates, det tipo de relleno de fracturas de posibles facies 

mesotermal a epitermal. 

La génesis está relacionada al ongen de las soluciones hidrotermales 

auríferas, provenientes. principales de fuentes magmáticas calcoalcalinas, se 

trata de yacimientos de tipo veta y stock work y en cuanto a vetas son 

angostas en forma de rosario complicadas y repletas de subestructuras. 

los afloramientos de las vetas pueden serfácilmente observados, muchos de 

estos son trabajos de explotación efectuados antiguamente por los espal'ioles 

y por jos mineros infonnaies en la actualidad, alguna de ellas tienen 

afloramientos más de 1 kilómetro y son visibles a la la rga distancia. Los 

buzamientos de las vetas varían entre 50 º a 70 º en tonalita - granodiorita y 

entre 20 º a 40 º en la diorita ínclus�,e hasta manteada como se observa hay un 

marcado contraste entre estos buzamientos. debido a l  comportamiento 

diferencial de las cajas sometidos a los mismos esfuerzos. 
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Que originaron las fracturas premineraies, donde luego se emplazar on las 

vetas. Existen variaciones leves del mmbo de las estructuras localmente. 

sobre todo donde tenemos cajas dioríticas las variaciones del buzamiento son 

fuertes y frecuentes como también el espesor; encontrándose sttuaciones 

extremas, unas veces la estructura varia tanto vertical como horizontal hasta 

convertirse en un delgado hilo de veta y en otras engrosamientos importantes 

que llegan a tener valores altos de oro. 

En ningún caso los diques han cortado las vetas. siguiendo el emplazamiento 

de los diques, se puede notar el movimiento a lo largo de las fallas donde 

posterionnente se han emplazado las estructuras mineralizadas. Por ello 

existe evidencia en todas las zonas que las vetas son un evento posterior al 

emplazamiento de los diques . 

La alfe rae ión de las e ajas a lo largo de las estructuras e sfa en función de I tipo 

de roca, para la diorita es ta filie a así como en menor escala clolitización. Para 

la tonafita - grano diorita la principales la argilización y serici tación. 

Dentro de fas vetas, puede observarse atteración supergénica en cuánto se 

puede encontrar una importante concentración de oro, debido al proceso de 

lixiviación supergéníca y acumulación a profundidad de oro que migró 

verticalmente aún no ha sido establecida. La alteración supergénica de los 

afloramientos varía según ta zona. en las partes altas como Tambojasa el 

clima es menos árido desarrollándose má s. 

3.3.3 DISTRIBUCIÓN DEL ORO 

El oro dentro de la zona de oxidación se encuentra en forma Ubre 

conjuntamente con la limonlta y hematita, formand o una textura cavernos a de 

aspecto brechoso, otras panizado; a su vez se encuentra asociado con el 

cuarzo, existiendo tres tipos de cuarzo que podemos diferenciar uno 

ferruginoso.blanco ahumado de aspecto vidrioso y otro blanco lechoso que en 

la mayoría de los casos es el que menor contenido de oro posee e inclusive 

estéril, como ocurre en las minas de Teniente y Capitana. 
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las vet as se presentan zoneadas y bande adas determinándose que no todo 

et ancho de la veta tiene valores homogéneos, tomando muestra de todo el 

ancho. nos arroja conten iendo del mineral traza, pero al efectuar el muestreo 

diferenciando las bandas o zonas, nos encontramos que podemos localizar un 

mejoramiento considerable de la ley de oro, otro detaRe importante es que el 

oro se encuentra distribuido en pequeñas fracturas- y faHas que pueden estar 

relacionadas a estructuras principales o no, generalmente son delgadas entre 

2 a 5 cm. de potencia, con caracteristicas mineralógicas s imilares que en 

algunas oportunidades pueden llegar a tener buenos valores de oro. siguiendo 

este principio los mineros ínfotmales orientan su explotación extrayendo 

mineral de buena ley de oro en pequet'ias cantidades. 

El oro dentro de la zona semioxidada a fres ca se encuentra asociado a !a 

pirita y a un bandeamiento de cuarzo cristaiino. 

En ta zona de San Andrés et oro se encuentra marcadamente relacionado con 

la galena. 

3.4 GEOLOGIA DE EXPLORACIONES: ZONA CHINITO 

3.4.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, GEOLÓGICO Y MUESTREO 

• SUPERFICIAL

Se buscó la información que pudiese existir sobre la zona en estudio en las 

siguientes instituciones : INGEMMET, Sociedad Geológica, lnstttuto de 

ingenieros de Minas e Instituto Geográfico Nacional (topografía y fotografías 

aéreas). 

En cuanto al levantamiento topográfico, se realizó detalladamente tomando 

curvas de nivel. afloramiento de óxido (vetas). estructuras de mineral (rocas 

mineralizadas) tipo de roca, fractura, dique, fallas, carreteras, caminos de 

herradura, labores de informales, etc. Un levantamient o topográfico exacto un 

buen levantamiento geológico. 

Las escalas utilizadas son 1/5000, 1/10000 y 1f25000 estos levantamientos 

se realizaron en las minas Chino 1, Chíníto, Tar11bojasa. 
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Además se preparan planos a escala '11500 que permiten conse1Var las 

informaciones ge ológlc as de afloramiento e on sus muestreos sistemáticos y 

descripción geológica. 

El siguiente traba.io es plasmar la geología superficial y subterránea apoyado 

en las exploraciones realizadas por los informales.los cuales se muestran en 

la lámina Nº 1. En la zona Chínílo, hast_a el momento se ha comprobado 6 

estructuras que tienen rumbo noroeste en buzamiento N.E. Estos 

afloramientos de veta son oxidados con cuarzo, limonita y hematita, a esta se 

les ha denominado con los siguientes nombres: 

1.-Veta Maria Lourdes 

2.-Veta Maria Teresa 

3.ª Veta Maria Merce des

4 .- Veta Eureka 

5 .- Veta Jo sefína 

6.- Veta Esperanza 

• SUBTERRÁNEA

Se tiene labores de exploraciones y extracción de mineral ( realizado por los 

informales), se hizo levantamiento topográfico de las vetas en fonna seccíonal 

como se ilustra en la lamina Nº2 quedando comprobada las siguientes vetas: 

VETA MARI,� LO URDES 

NIVEL 787 : Se proyecto una cortada in terceptando la estructura al techo a 

los 25m. De rumbo N74 ,, w. buzamiento 20" NE, con una potencia angosta de 

10 a 30 cm. La mineralización es en mayor abundancia hematita, limonita e 

hilos de cuarzo. 

El muestreo se realiza cada metro por canales. siendo el comportamiento de 

la veta con presencia de oro errática, con las sigu ientes caracterlsticas 

promedios más resaltantes. 
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POT 

0.30 

0.40 

0.30 

LEY ( Gr Aui TM) 

10.90 

27 .10 

78:f O 

NIVEL 791: La cortada tiene una longitud de 85 metros con una sección 

de 3'x 5'. en esta veta existen minerales como: hematita. limonita. cuarzo. 

azurita y crisocola: vetas que tienen una ley promedio de 1 O, 15, 20 gr. Au/ TM 

con una potencia promedio de 20 - 30 cm. 

VETA MARIA TERESA 

De rumbo N30º w buzamiento 41 '' NE con potencia variable de 1 O a 40 cm. 

observéndo se en la estructura hilos de cuarzo, hematita y limonita, 

haciéndose las siguientes cortadas y extracción de minera.: 

NIVEL 782 .- cortada de 30 m. Que se halla fuera de estruc tura, fue 

abandonada 

Por el informal por no encontrar evidencias, ac tualmente se le dio los 

correctivos para interceptar la veta. 

NIVEL 793.· Se proyectó cortada para interceptar la veta de 5 m. mejorando 

los valores lo cual se inició la producción con personal informal siguiendo el 

rumbo de !a veta, con los resuttados promedio más frecuentes !o siguiente: 

Potencia (m .) 

0.25 

0.30 

Ley (Gr. Au /tm) 

32.00 

12.1 O 

NIVEL 816.- Se inter ceptó la cor tada a los 40 m. Con rumbo de 75 º \N 

buzamiento 44º NE con tos resultados promedio. 
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Potencia (m .) 
_.;..;...;.....;...--._, 

0.25 

Ley <Gr. Au /tm) 

25.12 

NIVEL 839.· Los primeros 10 m. Han seguido hffo m,neralizado de 5 a 10 cm., 

después de los 40 m. Se ha llegado a potencia de 30 y 40 cm. con las 

siguientes leyes promedio. 

Potencia Cm.) 

0.35 

0.30 

0.40 

0.25 

VETA MARIA MERCEDES 

Ley (Gr. Au / TM) 

24.80 

48.30 

36.00 

17 .70 

NIVEL 775.- Se inició con una cortada interceptando la veta a 20 m. Se bajo 

con un inclinado buscando valores, iuego horizontal en ambos sentidos. 

Rumbo E - W, buzamiento 62º N. Observándose vetas de cuarzo, hematita y 

limonita ver lámina 2. Dando como resultado en promedio lo siguiente: 

Potencia (m .) 

0.25 

0.25 

0.25 

VETA EUREKA 

Ley (Gr. Au /TM) 

"18.00 

21.00 

18 .50 

NIVEL 964.- Se ingresa en cortada 25 metros, interceptando la veta con 

rumbo N 75 v 'VV buzamiento 44'' NE: ia mineralización está pegada a la caja 
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piso con cuaIzo lechoso masivo y ferroso, con i nclusiones de hematita, 

limonita en menor proporción tomando los siguientes promedios de valores: 

Potencia (m .) 

0.10 

O.iO

0.30 

0.40 

VETA JOSEFINA 

Ley (Gr. Au /TM) 

36.80 

9.30 

14.50 

7 .70 

NIVEL 895.- Esta cortada imerceptó a la estructura a 20 m. Dicha estructura 

es b ien definida y compacta de rumbo N 72" \JV, buzamiento variable de 38 ., a 

42 º NE, su potencia varia de 20 a 50 cm el avance es sobre veta, dando como 

resultado promedio def muestreo. 

Potencia (m .) 

0.35 

0.50 

0.20 

0.30 

0.25 

0.50 

0.50 

ley (Gr. Au /TM) 

5.90 

12.00 

18.80 

0.70 

88.40 

66.80 

64.00 

Las caracterfsticas de míneralizac!ón, al techo cuarzo granulado y diseminado 

con hematita y limonita, al piso cuarzo lechoso poroso de aspecto quemado 

por la presencia de psilomelano. 
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Con fines de cubicación del mineral se hizo tos ievantamientos. ver plano 

lámina N"' 2 y de secr:iones plano lámina N"'2. 

VETA ESPERANZA 

NIVEL 895.- El rumbo de la veia es de N 70 º W, buzamiento variable de 23·, a 

39 ° NE, es porque la veta forma en su trayectoria una secuencia de ondas. 

con potencia variable de 0.25 m. A O .60m. su mayor potencia en el clavo llega 

a 1.20 m. 

la mineralización abundante es la hemati ta con variación de cuarzo lechoso, 

poroso, granulado y la presencia de psilomelano que tiene un aspecto de 

carbón. 

Esta galería se esta realizando con fines de dar una mejor evaluación del 

yacimiento los resultados de las muestras tomadas son promedios. 

Potencia (m.) 

0.60 

0.60 

0.25 

Ley ( Gr. Au / TM) 

·1 ·1 .-1 O

26 .20 

22.80 

3.4.2 EVALUACIÓN DE RESERVAS ZONA CHINITO PRIMERA ETAPA 

Con la interpretación de las estructuras mineralizadas y las leyes de 

información y con avance de proyección de mineral prospectivo se realizó esta 

evaluación, habiéndose comprobado con el p laneamiento de labores 

subterráneas a ejecutarse en las diferentes vetas. Hasta el momento Josefina 

y Esp eranza son de mayor envergadura existiendo confiabitidad. 

Para los efectos de los cálculos de la elaboración del cálculo de reservas de 

mineral se ha tomado con mucho cuidado ajustando al máximo leyes y 

tonelaje para ser más realistas. 

Esta cubicación se reaHzó en Diciembre 1997 y se presenta en el siguiente 

Cuadro N"3: 
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Nombre ele la 
veta 

María Loun1es 

Mana Teresa 

Maria Mercec1e

Eureka 

,1osufm1 

Esp,3ranza 

CUADRO Nº 3 

CUADRO DE RESERVAS DE MINERAL PROSPECTIVO ZONA CHINITO PRIMERA ETAPA 

COMPAÑÍA MINERA CARAVELi S.A. 

Longitud Alt. Pot. Vol. (mj) P.e.

(rn.) (m.} (m.) 

100 150 0.20 3000 3.0 

100 150 0.20 3000 3.0 

120 180 0.20 4320 3.0 

80 100 0.22 1760 2.8 

150 150 0.37 8325 2.8 

120 250 0.35 10500 2.8 

-1------- ----

_L 
670

TM Fac.% TM 

9,000 30 2,700 

9,000 30 2,700 

12,960 30 3,888 

4.928 50 2,464 

23,31 O 50 '11.655 

29.400 50 14.700 

38.'107 
------
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Ley Gr. 
Au/TM 

15.80 

18.96 

12.77 

10.66 

22.97 

15.49 

17.46 

Gr. Au I Onza Au 

4 

5 

4 

2 

2l 

2: 

Troy 

2,660 I 1.3i'2 

l, 192 1.646 

9.650 1,596 

6,266 844 

7.7'15 8,607 

7.703 7.321 

66 5.186 1 2'1.387 
----



3.4.3 PROGRAMA De HABiLlTACiÓN Y CONSTRUCCiÓN DE 
CARRETERAS 

Como se observa el potencial de reservas es suficiente como para seguir en 

ejecución un programa da habilitación y construcción de carreteras en las 

zonas de Chinito y Tambojasa. que nos permite en primer lugar la ejecución de 

los programas de exploración y en segundo lugar supervisar los trabajos 

realizados por los mineros informaies. 

Estos trabajos de e arretera a fin del año 1996 llegó a Tambojasa a las 

siguientes labores: Tiwinza, cortaderas, lomada ocho horas y nueve horas por 

otro lado a la zona de Chinito a travesó las vetas principales como: Maria 

Lourdes, Marta Teresa, Maria Mercedes, Eureka, Josefina y Esperanza en 

Mayo de 1996. 

3.5 GEOLOGÍA DE EXPLORACIONES ZONA EL TENIENTE 

3.5.1 VETA EL TENIENTE : NV- 486 

Tiene una longitud de afloramiento de 560 metros, de rumbo variable: E -W en 

algunos tramos N50º E, con buzamiento que varia desde 15 º a 46 º al norte o 

noreste respectivamente 

Se ha reatizado mediciones en la galería y cruceros, a fin de saber cuánto se 

corrió en mineral, respecto al total que es de 1,070 metros, recorriendo en 

mineral 197 metros con una ley promedio de ·12.00 gr.Au /TM, esto representa 

el 18% de tas labores desarrolladas. Las zonas de baja ley tienen un promedio 

de 5 .98 gr. Au / TM, esto sucede en tramos donde la veta se presenta rellenada 

con cua,zo lechoso. 

Por el buzamiento tan bajo de las vetas, se tienen que realizar cruceros largos 

para interceptarlos. No es conveniente económicamente, por consiguiente es 

muy importante adquirir una máquina DIAMOND DRILL, que nos permita 

reconocer y evaluar las estructuras mineralizadas desde superficie, previo 

levantamiento geológico, muestreo sistemético y ubicación de las mismas, para 

luego penetrar directamente sobre ellas. 
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El segundo crucero tiene un rumbo S 25º W, la finalidad es de interpretar y 

reconocer et comportamiento de este nivel. Se avanzó 41.15 metros 

interceptando una veta con una potencia de 60 cm. constituida de cuarzo 

lechoso lixiviado hidrotermalmente, sus leyes varfan desde trazas hasta 

22gr/TM, esta veta se presenta bien definida lo que correspondería a la veta 

buscada. Es necesario sellar esta estructura y seguir a fin de determinar su 

importancia económica. 

El primer crucero a los 9.50 m intercepto la primera veta que tiene un rumbo N 

75 º E, buzamiento 60 º NW. con una potencia de 30 cm. constituida por cuarzo 

lechoso fallad o con manchas de hem atita y poca alteración arg ílic a. 

Las inflexiones de la veta son muy importantes de tomar en cuenta; de tal 

manera cuando la veta tiene rumbo E - W es más valiosa a comparación del 

rumbo NE- SW. 

• CUBICACIÓN DE RESERVAS

Se ha cubicado mineral con los muestreos sistemáticos realizados. 

Bloque Longitud Potencia (m .) ! T.M.

muestreada (m.) 1 

1 38,0 0.23 1 100 

2 33.0 0.33 130 

Total 7·1 .O 0.28 230 

3.6 GEOLOGlA DE EXPLORACIONES: ZONA LA CAPITANA 

3.6.1 NIVEL PRINCIPAL "A" 

GrAufTM 

9.76 

9.00 

9.38 

La zona se presenta alterada y sumamente fracturada, hay muchas vetiUas con 

diferentes direcciones y potencias ( De 5 a 15 cm). Están constituidas por

cuarzo, hemattta y limonita. Con leyes en promedio de 22 gr. Au/T .M.

Hacia el sur de esta bocamina, existe una falla cuyo rumbo es de N 25 º W con 
un buzamiento de 46º NE, siendo su potencia de 3.0 m. Es una estructura muy 

competente que co incide con el rumbo de las grandes fallas regionales. 
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Es probable oue la zona fracturada tipo Stockwork se haya generado por 

intersección de la veta la CapHana con esta gran falla. Además hacia el piso de 

esta se observa un dique de 3.5 m de potencia, con rumbo N 25º W y 

buzamiento 5 O" N E. La roe a es grano diorita e on algunos puntos de oro en 

vetillas con Umonita tanto ferromagnesianos como feldespatos se encuentran 

l igeramente alterados. La falla presenta fragmentos de roca y cuarzo 

subredondeados de 1 a 20 cm de diámetro, englobados en una matriz verdosa 

de aspecto fluidal. Se muestreó y dio trazas. La roca al piso de la falia tiene 

vetillas con limonita cavernosa y calcita. La roca existente es granodiorita algo 

s ilic ífic ad a 

3. 6.2 NIVEL PRINCIPAL "B" VETA LA CAPITANA

Esta bocamina se ubica a 2,060 m .s.n .m. e n la intersección de las coordenadas 

603,372 E y 8'273,728 N. Es una cortada (crucero) que interceptó la veta 

(Capitana inferior) a 220 metros tiene una potencia de 3.5 metros en este punto 

con un rumbo de E - W y buzamiento de 16 º N con un promedio de ley 2 .5 gr, 

Au/ T .M., constituida de cuarzo, ümonita, hematita, pirita. galena y fragmentos 

de roca epidotizados y algo de malaqutta. 

Respecto a la paragenesis, primero hubo una inyección de cuarzo y 

probablemente pirita. seguidamente hubieron movimientos de reactivación en 

la veta, brechamiento del cuarzo y pirit a depositados y penetración de nuevas 

soluciones con p irit a fina, cuaI20 ··¡ galena, poste,iormente otra inyección con 

pirita fina, cuarzo y galena. posteriormente otra inyección con pirita que 

presenta cristales de hasta ·1 cm. Todas las piritas se presentan estriadas. 

La roca de 18 caja piso inmediatamente pegada a la vet a t iene plegamiento y 

ve tillas de he m atita. ye so y pocos puntos de pirita. 

La roca d iorftica más alejada de la veta (20 a 30 m) se presenta fresca con 

ligera alteración de los ferro magnesianos. No presenta vetillas de hematitas. 

limonitas, yeso o calcita. 

En la capitana se han explotado 2 vetas paralelas : superior e inferior. las 

mismas que se comunicaron mediante piques. El buzamiento vaíia entre 19º a 
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21 º Y ia potencia varia entre 0.20 a i .80 metros, ias zonas con cuarzo blanco 

tuvieron leyes de oro bajas. 

De los datos históricos se deduce que en ciertos meses las leyes de de 

producción varían entre 8 .25 a 9 .65 gr. Au/ T .M. 

Los relaves antiguos de la Gold Mines Co. Tienen le-yes que varían entre 2 .O y 

5.0 gr.Au/T.M. 

3.7 GEOLOGÍA DE EXPLORACIONES ZONA: CHINO VIEJO 

Esta veta tiene una longitud de afloramiento reconocida de 400 m. Es una de 

las pocas vetas donde se puede ver la alteración de sus hastiales en forma 

nítida. Se ha realizado un crucero de rumbo sureste y por una longitud de 262 

m que no cortó la estructura chino viejo esencialmente porque se desarrolló 

paralelo a la veta. Al parecer el crucero se inició en una falla de contacto de 

dos rocas diferentes que fue confundida con la veta. La falla tiene un rumbo N 

-S y buzamiento de 60 º E.

Este crucero es Importante porque nos permite conocer mejor, el 

comportamiento de la roca a medida que nos acercamos a una veta. La roca 

de caja del crucero es diorita. La alteración de la caja piso de la veta vista en el 

crucero parece extenderse hasta 20 m y consiste de silicificación cerca a la 

veta (10 cm), luego y alejándose hay alteración argílica con velillas y 

oquedades rellenadas con yeso. También tiene limonita en vetülas, algo de 

hematita, algunos puntos de pirita. Ale_jándose más se observa diorHa fresca 

con vetillas de lim onita y hematita. 

La veta tiene rumbo N 35 º W; buzamien to 42 º NE y potencia de 30 a 60 cm. 

Está constituída de hematita. malaquita. cuarzo. yeso, pir ita. limonita. rejalgar y 

calcosina. El muestreo dan los siguientes resuttados: 

\/ETA 

Chino Viejo 

Chino Viejo il 

POTENCIA 

0.30 

O.i8 

30 

Gr. Au. /T.M. 

17 .96 

2.62 



Es necesario realizar perforaciones diamantinas a fin de investigar fa veta a la 

altura del crucero es decir a 50 metros por debajo de superficie y en plano de 

veta. Es mejor realizar primero los sondajes p orque nos permitirán conocer la 

veta en más de 150 metros de longitud. 

3.8 GEOLOGIA DE EXPLOR.ACIONES ZONA: TAMBOJASA 

Se encuentra a una altitud entre 2,600 y 3 ,50 O m .s .n .m. generalmente la roca 

que aflora es granodiortta perteneciente a la super unidad Tiabaya del terciario 

inferior. Hay una estructura geológicamente importante llamado Stockwork, que 

está constituido por la intersección de 2 sistemas de vetas : uno de rumbo N 

45 º W y buzamiento 63 º NE, y el  otro de rumbo N 70º E y buzamiento 73 º NW. 

La veta caudalosa que limita la extensión del stockwork hacia el norte tiene 

rumbo N 60º W y buzamiento de 70º S, Generalmente se puede decir que 

existen dos sistemas de estructuras, uno que es  el más numeroso con rumbo 

Noroeste - sureste y buzamiento al Noreste y el otro con rumbo noreste -

sureste y buzamiento al sureste. Las estructuras han dado Jugar a la formación 

de vetas de relleno hidrotermal. Todas las vetas son de gran corrida (mil metros 

en  promedio) longitudinalmente. 

Se observan vetas de cuarzo y zonas de brecha. Las brechas presentan 

fragmentos de cuarzo y matriz con hematita, malaquita y limonita. La matriz en 

partes se presente cavernosa. También hay algo de pirita; las vetas muestran 

cuarzo lixiviado, hidrotermalmente en algunas áreas, con hematita en las 

oquedades. La roca presenta fuertemente silicificada, y en partes fuertemente 

argilizad a. 

En el Stockwork, se obseNan fragmentos de cuarzo semitransparente 

considerado como el transportador de mineralización de oro. Es cuarzo con 

oquedades rnllenados con hematita y limonita. Dentro de él se presentan 

algunos cristales de tetraedrita. La iimonita se presenta terrosa. En algunos 

fragmentos se ve oro como cristales de medio milímetro. En oquedades 

también hay sericita y probablemente alunita. Otros fragmentos presentan 

hematita terrosa ( la muestra tiP-ne aspecto esponjoso): hay óxidos con 
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fragmentos de cuarzo, realizando ,os sistemas de muestreo dieron íos 

siguientes resultados: 

UBICACIÓN 

Labor, hastial izquierdo 

Labor. hastial derecho (hacia ia Quebrada) 

Del frente labor principal 

Gr.Au/T.M. 

117 .00 

22.00 

107 .00 

En el borde superior Noreste del Stock'work se observa roca granodiorHica 

fuertemente alterada, argilizada, seficitizada y con oxidación hematltica de los 

ferro magnesianos. A medida que nos alejamos det contacto disminuye la 

argilización y serit ización. Al norte del s tockwork existe una quebrada de rumbo 

E - W. Aquí se observan algunas vetas angostas, una de ellas tiene rumbo N 

50 º E co n un buzami ento de 75º NW y una potencia de 20 cm. Se muestreó y 

dio 1.0 gr. Au/ T .M. compuesta de cuarzo y limonita. 

En todos los bordes del stockwork la granodiorita se presenta argilizada y en 

afgunos casos atravesada por diques andeslticos de diferentes direcciones y 

con vetil las de cuarzo. 

La veta caudalosa tiene una potencia de 30 cm en el punto que medimos. pero 

tiene un halo de alteración de 5 m a cada lado de la est ructura. 

Una de las vetas del stockwork de rumbo noroeste tien e cuarzo, azurita, 

malaquita. ópalo. El cuarzo está lixiviado hidrotermalmente. Se 

muestreo y dio 1.00 gr. Au/T.M. 

Hacia el oeste del st ockiNork existen varias estructuras paralelas en lado 

noreste de la quebrada. se ubican deba.io de la veta Búfalo y se interceptan con 

és1a hacia e! Este. También es importante esta zona, todas estas vetas buzan 

hacia ei Noroeste y tiene rumbo Este - Noreste y sus ieyes son'. 
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Nombre de Longitud Aoroi<. de Potencia Rumbo Buza GrAu/T.M. 

la veta afloramiento cm) 
____ ..__. �fil!.L miento 

Santa Maria 200 0.30 N 70 º E 46 N\I\I 11 .5 

Francia 200 0,'>5 N 70º E 46 NW 24,7 

Naty 200 0.25 N 70º E 46 N\I\I 3.2 

Cristina 200 0.40 N 70º E 46 NVV 28.0 

Elena 200 0.40 N 70"E 46NW 35.5 

fsabel 200 0.30 N 70 º E 46NW 0.5 

Martha 200 0.35 N 70 E 46NW 2.8 

l8s vetas Búfato y Esther, se encuentran ubicada aproximadamente a la mitad 

de la ladera sur del cerro Andrés tiene un afloramiento más de 1 Km. Con un 
rumbo de E - W y buzamiento 75º NE: la potencia varia de O .40 m. Hasta ·1 

metro, la veta se presenta oxidada y tiene abundante cuarzo, las 
características y leyes son las siguientes 

Nombre de !a longitud Aprox. de Potencia Rumbo Buzamiento Gr-AufT 

M. Veta afloramtento (m) (m_j 

Búfalo 

Esther 

1,500 

i ·ººº 

0.85 

0.60 

E - W 75º N

E-\JV 78ºN

RESERVA POR UNIDADES 

CATEGORÍA "A" ACCESIBLE 

0.4 

5.0 

UNIDAD PROBADO PROBABLE PROSPECTIVO 

l T.M.S. 1 GrAu/TMI
l i 

T.M.S. GrAu/TM T.M.S. GrAu/TM
í 

l TAMBOJASAI 28.272 1 
1 1 

·16 .9 1 26 .285 ·16 .6 1 29.983 13 .4 
1 
l l CHINITO 16,719 14 .8 25,454 13.4 38,107 12 .1 

! ! 
tTOTAL 

1 
44,992 i i5.8 5-¡ .7 39 i ·is.o ¡ 68.090 i 2 .ts 

1 ¡ 1 1 
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CATEGORIA "B" INACCESIBLE 

1 UNIDAD 
1 
1 

TAMBOJASA 
CHINITO 
TOTAL 

! 

PROBADO 
(T MS) 
88,527 
45 ,1 13 

133,640 

1 

¡ 
11

1 

PROBABLE 
'T M S) � 

50,323 
22,955 
73 .278 

LEY Gr.Au/TM 
1 

17 .5 

16.7 
17 .1 

AVANCE EN EXPLORACIONES Y DESARROLLO 

!ANOS
!Metros de: Galerlas, cmceros,
¡ subniveles y chimeneas.
1 TAMBOJASA 
! CAPITANA
j CHINITO N" 1

1 
CHINITO

TOT.Al 

CARRETERAS 

! Af\lOS ¡ 1996 
1 Kilómetros

1ITAMBOJASA 8.18 

1 8.03 CHINITO 
t--1 TOTAL 16 .21 1 1 

34 

1996 1997 

732 
23 

197 939 

178 
398 1 _,671 

·¡997

14 .70 
8.66 

23.36 

1 
¡ 



CAPITULO IV 

MINA 

ZONA CHINITO, CAPITANA Y TAMBOJASA. 

4.1 EXPLORACtÓN DESARROLLO Y PREPARACtONES 

LABORES HORIZONTALES 

NIVEL 895: VETA JOSEFINA (Zona Chinlto) 

Esta galería se esta construyendo con una sección de 6' x 7', que serviré como 

principal para los niveles superiores a esté. Se tomaron estas medidas por ser 

óptimos en su estabilización propia y por la pala neumática que se esta 

utilizando para el carguío respectivo de los carros mineros. De la bocamina 

interceptó a los ·18 metros a la veta Josefina. corriendo a través de la veta en. 

dos direcciones: N72"W y S72 (/E. 

En la const rucción de esta galería principal, a medida que se avanza se están 

instalando líneas dec auville de 30 lb i yd con durmientes a cada 80 cm, dicha 

galerla principal ser1irá para la extracción de mine ral y desmonte, además a 

través de su construcción se realizaban chirneneas hasta otro nivel superior 

(distancias de un nivel a otro 50 metros), por otro lado éstas chimeneas 

servirán para su respectiva ven tilación natural. 

NIVEL 895: VETA ESPERANZA (Zona Chlnlto) 

Esta cortada servirá como galer(a pnncipal con una sección 6' x 7' para 

extracción de mineral y desmonte. Se intersectó a 30 metros la veta 

Esperanza. siguiendo el avance a través de ia veta, y a cada 50 m se 

construirán chimeneas hasta el nivel superior, estas servirán e orno hechade ro y 

ventilación de dichas iabores. 
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4.2 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS: 

Con ta construcción de carreteras se intersectan vetas que afloran, como 

también se descubran estructuras mineralizadas, para su construcción se 

cuenta con un tractor CAT - D6E, una compresora INGERSOLL RANO con 

375 CFM y 2 perforadoras ATLAS COPCO BBC - 16 W. 

El ancho tiene un promedio de 4 metros con una rasante de 8 %. 

4.3 ACTIVIDADES 

CONVENCIONAL 

CÍCLICAS EN LABORES SUBTERRÁNEAS 

Están constituidos por perforación, voladu ra, sostenimiento, cargulo y acarreo 

del material roto (limpieza). 

PERFORACIÓN 

Esta operación unitaria de las labore$ horizontales, se usan petioradoras 

(Jackleg Atlas Copeo BBC -- ·16 W) con barrenos hexagonales integrales de 5 

pies y con una compresora JOY portátil de 850 CFM. 

El terreno es fracturado generalmente, por to cual se tiene ciertas 

inconveniencias en la perforación, ya que el barreno en su avance encuentra 

planos de fractura inclinado, con respecto al eje del taladro tiende a desviarse, 

Jo que origina el amarre del barreno (barreno plantado). 

DISEÑO DE MALLA 

No se puede usar trazos estándar, se efectúa según como se presentan las 

fracturas en el frente, de modo la cantidad de taladros es de 12 a 17, pero se 

parte de un modelo diseflado como se obseNa en la figura siguiente ( 16 

taladros lo más óptimo) para díseñar el trazo más conveniente para ei nuevo 

disparo. 
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DISEÑO DE MALLA DE UN FRENTE 
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MÉTODO DE ARRANQUE 

los arranques se preparan en paralelo (corte quemado), porque en diagonal es 

muy incomoda la perforación. 

VOLADURA 

Ei grado de fragmentación del material disparado nos indica cantidad de 

taladros, de modo no constituya un obstác ulo para la limpieza del frente. El 

disparo es ro tativo lo que indica que explosionan sucesivamente los taladros, el 

arranque, ayuda alzas y arrastres, el objetivo es la información y ampliación de 

las e aras libres. 

El trazo o diseño de malla se realiza con el objetivo de reducir los gastos de 

perforación. cantidad de explosivos, obten er un buen avance y mantener la 

secc ión de la labor uniforme. 

EXPLOSIVOS 

• DINAMITA 718" x 7' ,65%

Es un alto explosivo que por medio de denotación previa (acción del 

fulminante) se descompone rápida e instantáneamente, produciéndose una 

gran expansíón de gases que al no hallar una fécíl salida dentro de un talad ro 

rompen el terreno en dirección de la boca del taladro, es decir en el sentido de 

la menor resis tencia 

• CARTUCHO CEBO

Es un cartucho de dinamtta en cuyo interior se ha colocado convenientemente 

el fulminante con su respeciíva guía; el objeUvo del "cebo "es multiplicar el 

efecto detonante de! fulminante con el fin de hacer explosionar el resto de la 

carga explosiva. 



• GUÍA DE SEGURIDAD

Es una mecha lenta ('145segírn:;;; 45 seg lpie)de colorblanc;o asegurando una 

excelente impermeabilidad y resistencia a la abrasión. 

Aparte se tiene una gula de seguridad de 3 pies de longitud, que sirve de 

control o como un reloj__ para chequear e! tiempo que nos toma el encender ó 

chispear los talad ros. 

• FULMINANTE SIMPLE Nº6

Es un accesorio de voladura usado para iniciar a la dinamita. 

Es sensible a la chispa de la guía de seguridad ( previament� en contacto). 

PARÁMETROS PARA UN DISP.�RO DE UN FRENTE DE EXPLORACIÓN Y

DESARROLLO 

- Dimensiones galer ia

-Area (m2
) 

- Barreno (pies)

- Eficiencia de perforación(%)

- Eficiencia de avance(%)

-Avance por disparo (m)

- Volumen por disparo (m3
)

- Número de taladros toial

- Número de taiadros de alivio

- Terreno

- Diámetro de Barreno (mm)

-Vida útil de barreno (pies)

- Densidad dinamita semexa (gr/ cm3>

- Total dinamita (unidades)

- Total dinamita (Kg)
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: 6'x 7' 

: 3.90 

: 5.00 

:90.00 

: 95 

: 1 .30 

: 5.07 

: 16 

: 01 

: fracturado 

:39 

:700 

: 1 .12 

:90 

: 7.29 



- Factor de carga (kg / m3
) 

- Número de personas

- Fulm inante simple Nº 6 (unidades total)

- Gula de seguridad (pies)

� Explosivos (kg /Taladro) 

SOSTENIMIENTO 

: 1.4 

:03 

: 15 

:93 

: 0.487 

Generalmente encuentra estabilidad el techo de la galería tomando una fom1a 

parabólica y si no es posible el sostenimiento, se ponen cuadros rectos de 

madera encribando eltecho y los enrejados a los costados respectivamente en 

zonas de terreno suetto. 

CARG UÍO ACARREO 

Esta operación unitaria es sumamente importante y se reafiza luego que la 

labor haya sido desatado las rocas sueltas tanto corno techo y costados de 

dicha labor, el carguío se ejecu1a con palas neumáticas sobre los carros 

mineros ( cada uno ·1 TM ) Accionados por una locomotora eléctrica que 

transporta a superficie. 

4.4 EXPLOTACIÓN 

4.4.1 INTRODUCCIÓN 

En la zona Chinito, actualmente es las estr ucturas son exploradas en fonna 

artesanal por mineros informales, posteriormente el mineral extraldo es vendido 

a la planta de beneficio "Chacchuille"y a sus quimbalete s, para poder captar en 

su totalidad. s e  concretó con la infra estIuctura vial Hega ndo en Mayo de 1996. 

Las herramientas que usan: cinceles de 2 pies de fierro corrugado%" , lampas 

grande y chica, combas de 6 libras, lámparas de carburo y costales de 

polietil eno para sacar mineral como desmonte. Los mi neros infonnales son 

dedicados a buscar mineral y su extracción principalmente en las estructuras 
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que afloran, algunos con mayor ex:ito de otros. se trata de personas 

proc edentes de diferentes puntos de ta R.epública,pero en su mayorla los de ta 

zona sur, originados por los problemas de orden social y económico que 

acaecieron en el Perú en la década del ochenta. Por el momento es un 

problema social dificil de erradicar. 

Los infonnales se organizan en grupos por lo menos de 2 personas para la 

extracción del mineral. Este tipo de operaciones también se realiza en tas 

zonas Teniente., Capitana y Tambojasa. 

4..:i.2 METOOOS DE EXPLOTACIÓN REALIZADA 

El método de explotación es del tipo artesanal a través de los mineros 

informales, acondicionando a cámaras y pilares con una sección de 1 m x 1 m. 

Considerando cámaras según el comportamiento de la labor. Como de 2 a 5 m, 

este método lo usan cuando el buzamiento de la veta es menor de 45 º. Las 

vetas se presentan zoneadas y bandeadas determinándose que no todo el 

ancho de ta veta tiene valores homogéneos, tomando muestra de todo el ancho 

esta nos arroja el contenido del mineral de traza, pero los informales antes de 

iniciar la extracción del mineral efectúan muestreo. diferenciado las bandas o 

zonas, encontrando un mejoramiento considerable de la ley de oro, este 

ensayo los reaiizan con una ·'puruña·'. el cual consiste en tomar un poco de 

mineral donde t ienen interés de trabajar, este minera l es colocado sobre una 

piedra plana y es molida con un combo de 6 libras. 

Luego se saca un puñado de mineral molido sobre un plato (puruña) de forma 

cónica de 15 cm de diámetro, revestido interiormente con caucho. Sobre este 

recipiente también se vierte agua, luego se procede a lavar el mineral 

eliminando los finos y después de sucesivas lavadas queda al final en el fondo 

del plato los minerales pesados donde se puede observar también el oro, por 

tener un peso especifico alto. La detem,inación de la ley lo establecen los 

mineros en forma visual y empírica, en su mayoría trabajan con una ley cuff -

off de ½ gramo Awlata.

Ubicado el lugar donde van a traba_iar, se instalan y proceden al trabajo de 

explotación "Uidando en cada momento de hacer el control del material que 
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extraen mediante eipuruñado. las tabores mineras tienen secciones de 2··x 3' 

hasta un máximo de 3' x 4' cuando las vetas son de mayor potencia. E! 

principai problema que se genera con este sistema artesanal de explotación es 

la extrac ción del desmonte hacía la supe,ficíe, debido a la incomodidad para el 

movimiento de los trabajadores por la pequeña sección del área de minado. 

Y cuando el buzamiento es mayor de 45 º ; avanzan sobre la veta con una 

sección de 3' x 4'. 

4.4.3 OPERACIONES UNITARIAS 

PERFORACIÓN 

La perforación de los frentes de trabajo y dependiendo de la naturaleza de las 

rocas, vetas y cajas que !as conforman; usan diferentes tamaños de puntas 

como ·t ó 2 pies de acero corrugado de /O %",los cua les son martillados con 

combas de 6 fibras manu almente: cuidando les estructuras míneralizadas con 

leyes de mayor valor, evitando la dilución de este minado selectivo. Cuando la 

estructura mineralizada es dura como para el derribo de ias cajas se usan 

perforadora eléctrica, accionado por un generador de 2 H.P. con un barreno de 

2 pies y diámetro de 1 ". 

VOLADURA 

No existe un método de diseño de malla establecido. la voladura realizan en 

casos que el frent e es duro, generalmente reafizando 2 a 4 taladros de 2 pies y 

se cargan con cartuchos de dinamita limitando su utilización al mínimo posibie 

(una dinamita por ta ladro) según el  tipo del terreno Y para no debilitarlas cajas 

como también mantener la sección. de lo conirano ocasionaría mayor dilución e 

incremento de desmonte que deviene en problema para evacuarlos a 

superficie. El iniciador usa el fulminante N
º 6 insertado con guía de seguridad 

de 2 pies estas con la dinamita 7 /8"x 7"y 65%. 
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CÁRG UIO Y ÁCARREO 

Estas actividades de las labores hacia la superficie se realizan manualmente, 

primero el mineral seleccionado se introduce en pequeños costales de yute ó 

poüetileno, luego transpo11an al hombro una cantidad razonab le ó sobre sus 

espaldas y algunas veces si la sección de las labores son muy reducidas son 

jaladas con las manos de sltzándose sobre el piso. 

luego de extraer una cantidad razonabíe y dependiendo de ía capacidad de 

transporte e interés u obligación de producción, estos minerales son 

aimacenados temporalmente en canchas pequeñas aliado de la entrada de las 

bocaminas. En este tugar algunas veces la pre - con cen trac ión realizando una 

selección mediante la actividad que se conoce con el nombre de "p allaqueo"; 

para lo cual en el caso de tratarse de trozos grandes de minerallo chancan con 

combas de 6 lib ras para reducirlos a tamaños del promedio de una pulgada de 

diámetro. El material de un pal laqueado se e ncostalan en volúme nes de dos 

latas por cada costal, quedando listo para el transporte a planta ó quimbaletes. 

El transporte de los materiales desde las cancha� de las bocaminas hasta los 

lugares donde se ubican lo$ molinos y quimbaletes se realiza mediante una 

piara de asnos; cuando es transportado a la planta "chaccchuille"se realiza con 

volquetes de 4 TM y 8 TM de capacidad. En algunos casos los mineros 

transportan sobre sus hombros la producción de un día de trabajo que consiste 

en una lata de mineral que tiene un peso aproximado de 30 kg. 

SOSTENIMIENTO,- Para secciones como 2' x 3' y 3' x 4' que utilt?an los 

informales se autosostiene el terreno dándole una forma de baúl la sección;y si 

ésta no es e ontrolable. abandonan dicha labor. 

4.4.4 PRODUCCIÓN DE MINERAL 

En ta zona chinito, la producción de mineral está acondicionado actualmente al 

número de mineros informales, siendo su producción promedio de 250 a 300 

toneladas por mes., son extraidas en las estructuras mineralizadas que afloran 

a superficie cuyo valoí es comerclal parn las condiciones como se vienen 
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operando, la producción se incrementa paulatinarnente por la construcción de 

carreteras a las labores de mineros informales. 

4.4.5 CARACTERISTICAS ECONOMICAS Y OPERATIVAS DE LA 

M INERIA ARTESANAL Y DE LA M INERIA CONVENCIONAL

En e! caso de !a mine ria artesana! !a inversión requerida es pequefia solamente 

necesttan para subsistir hasta completar su ciclo productivo a comparación de 

la minería convencional. La minería artesanal reemplaza la energía 

convencional y mecanizada por el uso intensivo de la labor manual y habilidad 

innata porque hasta el momento no se ha desarrollado o diseñado máquina ó 

equipo que pueda realizar el minado selectivo de filones delgados 

caracterizados por su isregularidad respecto a espesor, longitud, rumbo, 

dirección, dureza, color. apariencia. contenido metálico, etc; a ello se debe que 

el minero artesanal compita con ventaja en este tipo de minería más no en 

yacimientos diseminados. Para su operación de la rninerla convencional se 

necesita una lista de insumos industriales como: explosivos rieles, tubos, 

barrenos. combustible. reactivos. madera. implementos de seguridad, 

herramientas, repuestos, cemento, etc. otro tanto se dedica a cubrir servicios 

como : vivienda, alimentación, seguros,comercialización, seguridad ,asesorías, 

servicios varios, etc, Y un gran porcentaje se destina a la amortización del 

capital e inteíés generado por la gran inversión en equipo que exige la 

mecanización acostumbrada: que or>era en situaciones sitnilares a los 

asentamientos artesanales, quizás una de las ventajas atribuibles a la 

intensificación de la minería artesanal sea precisamente su baja demanda de 

insumos, servicios y financiamiento, y no se puede esperar por lo tanto que !a 

misma conttibuya a financiar el desarrollo de las industrias conexas ni  de las 

entidades financieras. 

4,4.6 BENEFICIO ACTUAL DEL MINER.AL 

El mineral extraído de chinito y otras unidades por los mineros artesanales es 

vendido a la planta de Beneficio de la Compañia Minera Caravell. como 

también los relaves procedentes de !os quimbaletes y molinos. El oro físico 
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producido por los quimbaletes y molino es vendido a otras instituciones o 

intermediarios. 

Q UIM BALETES.- Son ubicados en Mollehuaca, relave y pozo, cerca de los 

lugares de abastecimiento de agua. El quimbalete está hecho por una roca 

dura, seleccionados y preparados para realizar !a molienda d e  !os minerales y 

que antiguamente fue utilizada por los incas. El mineral proporcionado en 

algunos casos pequeños volúmenes, �s alimentado a !os quimbaletes para la 

molienda y amalgamación respectiva. La amalgama se recupera ju nto con el 

oro físico. Utilizando un paño de seda el cual al escurrirlo deja salir al mercurio 

quedando un producto que se quema para liberar los volátiles, dejando como 

producto final el oro refogado. Con este p roceso los mineros informaies. 

recuperan sólo el 50 f¾.1 del contenido del oro y en el mejor de los casos el 60% 

quedando la diferencia en los relaves. Estos relaves son captados por la 

Compañia Minera Carav�li S.A., para ser tratados por el sistema de 

cianuración con carbón ac tivado. Los informales tratan generalmente minerales 

auríferos con leyes mayores a 30 gr/TM. 

MOLJNOS.- los informales también erwlan sus minerales a estos molinos 

pequeños de bolas, los cuales son accionados por pequeños motores que 

funcio nan con combustible. Estos molinos en su mayoría pertenecen a 

terceros, quienes ofrecen el servicio de molienda para agilizar el proceso de 

amalgamación en los quimbaletes. y el relave que queda. en el quimbalete ya 

pasa al dueño del molino y quimbalete por el servicio prestado. 

PLANTA DE BENEFICIO CMACCHUILLE { Minera Caravelí S.A.} 

Los ii1fom1ales de las zonas: Chinito, Teniente,CapitanayTambojasaentregan 

directamente el mineral a la planta de cianuración cuya valorización está en 

función de la ley del oro ( contenido metálico del oro). Esta p lanta también 

capta relaves a ios informales que tienen molinos y quimbaietes. 
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4.4.7 COSTO EN LÁ OBTENCiÓN DEL ORO FiSICO DEL MINERO 

INFORMAL 

Parámetros: 

1 tonelada métrica ( T .M.) = 34 latas 

1 fata= 30kg. 

1 hombre produce = 1.5 latas /dfa 

·t dfa de trabajo = 12 horas

1 ración - hombre= 3 .00 $/día 

Consumo de carburo = 250 gr.Id la 

MINADO 

34 latas /T.M. x día/ ·I .5 latas = 23 días /T.M. 

Alimentación 

(3 $/día x ·1 día/ 1 .5 latas x 34 latas /1 TM) 

Carburo 

= 68.00 $/TM 

(250 gr /día x2$/kgx·tdía/1 5 tatas. x 34 latas /1TMx1kg/1,000gr) 

=11.33 $/ TM 

79.33 $/TM 

TRANSPORTE 

- 17 asnos/ TM x 2.50 $ /asno = 42.50 $ /TM 

DURACIÓN DE AMALGAMACIÓN 

Sin molienda previa entre dos informa les muelen 6 latas diarias en promedio 

(quimbalete) 

- 34 latas /TM x ·tdía /6 latas = 6 días ffM

- 6 dlas / TM x 7 $/hombre-día x 2 hombres

MERCURIO (0.2 kg í TM) 

- O .2 kg / TM x 11 $/ kg

TOTAL 

= 84.00 $ / TM 

= 2 .20/$ fíM 

= 208.00 $ ITM 



4.4.8 COSTOS DE OPERACiÓN DE LA EMPRESA 

los costos que incurren los mineros informales dentro del actual proceso de 

minado, son expuestos sólo como medio de carácter informativo, pero no se 

considera dentro de la estructura de los costos de la empresa. 

En este caso se ha determinado c onsiderando lo realmente gastado entre los 

meses de mayo a septiembre de ·1995 en lo cual se benefició 3,710.91 TM de 

minerai. 

• MINA;

Producción (Acopio)

Carguío

Transporte

Otros

• PLANTA oe BENEFICIO

NaCN

Ma(OH)

Petróleo

Man te nim ie nto

Laboratorio

U.S.$

305.251 

7,875 

·¡9 .274

·1 .031

14 ,50·t.30 

4,910.20 

22,071.60 

'18,299.00 

'11,223.00 

• GASTOS GENERALES MINA

Mano de obra 52,026 

8,944 

20.969 

Setvicio de transporte

Campamento vígilancia

Indemnizaciones 8,516 
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U.S. $ /TM 

82.25 

2.-12 

5.19 

0.28 

89.36 

3 .91 

1.32 

5.95 

4.92 

3.06 

19 .16 

14.02 

2 .4 ·t 

5.65 

2 .29 

24 .3, 



• Desorción y Refinación 15,148 4.08 

• Comercialización 6,419 1 .73 

• Gastos Administrativos Lima

Indirectos 89,970 24 .24 

Mano de obra 53,055 14 .29 

Gastos legales ·11.581 3 .12 

--------

41.65 

4.4.9 METODO DE EXPLOTACIÓN PROYECT.AOA ZONAS : CHINITO Y 

TAMBO JASA 

En esta unidad el método de explotación pro,'ectado es Corte y Relleno 

Ascendente combinado con Cámaras v Pi lares por el sistema convencional 

debido a las caracterlsticas del yacimiento, cajas, potencia, buzamiento 

propiedades de resistencia de las capas del iecho, profundidad del yacimiento, 

extensión superficial y la naturaleza del relleno del yacimiento (dureza y 

resistencia). 

Esta combinación de métodos de explotación es por la minera lización errática 

con buzamiento desde horizontal hasta vertical. vetas filonianas y por la 

potencia de las vetas que varían desde 0.10 m hasta 2.00 m, con dimensiones 

superficiales (afloramiento) mayores a 1 Km. 

CORTE RELLENO C ONVENCJONAL ASCENDENTE 

Las principales caracterlsticas y las que determinan el método de explotación 

son las siguientes: 

Yaci miento filoniano. angostos en fom1a de rosario de potencia promedio de 

0.10 m. hasta 2.00 m. 

Bu ... amiento desde 45 º hasta la vertical 



Mineral v cajas fracturadas, necesitándose sostenimiento en labores donde 

es necesario hacerlos porque hay zonas que se autosostienen. 

Veta e on mineral errátíc o con valores bajos y attos (15 -70 gr/ TM) 

Método de minado circado (selectivo). 

Relleno después de dos co,1es de mineral, previamente hecho la limpieza 

se rellena con mate,ial detritico, producto de las operaciones del tajo de los 

desarrollos y de superficie, rellenando hasta que halla entre el piso de 

relleno y eltecho 2.10 m. En este caso la petforación del tajo es vertical. 

Permite un cambio de método con facilidad. 

Requ iere de un m!nimo desarrollo antes de su explotación. 

Buena recuperación de reserva. 

METOOOS DE CAMARAS Y PILARES 

Este método se utiliza para yacimientos (veta) con buzamientos 

horizontales (manteados) hasta 45 ". 

En cuanto a mineral y cajas son consis tentes 

Potencia en este caso llega hasta 2 metro. 

Ancho del pilar e:; de 3 metros de diámetro. 

Pilares de 4 metros de altura. 

Ei ancho de la cámara varía de 8 a iO metros. 

Se puede mecanizar. 

4.5 SERVICIOS AUXILIARES ZONA CHINITO 

4.5.1 AIRE COMPRIMIDO 

En la actualidad existe una compresora pot1átil JOY de 850 CFM, Lo que 

atimenta la perforación en: Nv-895 veta _josefina V esperanza. como también a 

tos inform ates para la producción de mineral, utilizando perforadoras jack!e g, 

También se cuenta con una compresora po1iátil iNGERSOLL RANO de 375 
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CFM exclusivamente oara la construcción de la carretera Chintto-paio plantado. 

y finalmente para una pata neumática E!MCO. 

4.5.2 AGUA

El abastecirniento de agua es uno de los aspectos críticos para la operación. 

Actualmente es transportado en bidones de 40 galones cada uno desde la 

planta de benefic io Chacchuille. es distribuido para el consumo humano y para 

la perforación. El requerimiento de agua para la operación es de 15 bidones 

diarios (600 galones). 

4.5.3 ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica es u sada para el campamento y para cargar las baterías 

de la locomotora, este generador eléctrico es de 7 .5 K\lv. 

4.6 OPERACIÓN ZONAS: EL TENIENTE Y LA CAPITANA 

En cuanto a la explotaclón de mineral en la zona El Teniente, es a través de los 

mineros informales, realizando trabajos a pulso sobre veta (circado) en forma 

de gradines descendentes con herramientas como puntas de 2 pies, comba de 

6 libras y lampas en te1Tenos suaves: si estas son duras son trabajadas con 

explosivos. 

Actualmente la Compañía Minera Caravelí S A. incrementó ayuda logística con 

una compresora de 350 GFM y una perforadora .iackleg BBC-16 \/V para los 

miner os informales, de esta manera mantener o aumentar la producción de 

mineral. 

ZONA LA CAPITANA 

Al explotar las dos vetas paralelas por la Capitana Gold Mines Co .. superior o 

inferior comuni cándose mediante piques, se explotó jalando con winche, 

vertiendo ei mineral a piques comunicados con niveles principaies de 

extrae ción (f\Jive les principales ,A. y B).
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El minero informal efectúa mavormente recuperaciones de pilares dejados, 

rellenos. canchas de alrnac enamiento de mineral y tolvas dejados por esa 

comparHa y ios espafioies.con leyes de ·10 a 60 gr.Au/TM. 

La producción de mineral entre estas dos unidades es de 5 a 10 TM/dia que 

son transportadas a la Planta de Beneficio Chacchuille. 

4.7 OPERACIÓN ZONA TAMBOJASA 

La explotación de mineral en su mayoría se emplea a través de mineros 

informales: de la e stnJcturas de afloramiento o vetas descubiertas por ellos 

mismos. 

Antes de iniciar la extracción lo primero en realiza, es muestrearen la zona con 

!a purufla, el procedimiento es el mismo que el de la zona Chinito.

ESTADiSTICA DE PRODUCCIÓN 

AÑO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

¡Relave(%) ¡ 100 1 100 100 
1 92 .25 1 70.74 34.54 1

1 1 1 
1 Mineral(%) 1 -�

1 
'" .. 7 75 29.26 55.46 

J Tratamiento (TM) 1 2,6$6 
l 

2,263 8,649 ! B,$17 1 11,72$ 15 ,Oí O 1
j 1 

1 Lev de cabeza 1 23.49 
1 

17 .91 18 .51 1 19.78 22.19 22.81 
1 (G; JTl\il) 

1
1 

1 ! 1 
92.88 t Recuperación ¡ 8.3.97 1 95.82 93.32 95.16 94.14 

¡ O/' 1 1 
l ,o) 1 1 1 

1 1 1 

1 
! 
1 

1 
1 
1 
1 

¡ Producción de¡ 51,978 i 38,834 1·1 ""9'"---� 1 
'"4 0 ,0 º-� 1 1 '167,843.48 1 244,897_.;¡6 .,.,..,,.., 80 � " 7.;u . .::., 1 . .::. 1

1 oro refinado (Gr.i 1 1 1 1 11 1 1
1 1 ' 
1 285 so 12.35 1 45.91 29.84 1 ¡incremento(%) -, 25 28 
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C.A.PITULO V 

BENEFICIO DE MINERAL 

5.1 BENEFICIO ACTUAL DEL MINERAL 

El mineral que actualmente son extraídos de los yacimientos de la empresa, 

son beneficiados de diferentes formas. (ver Lámina O 4). 

5.2 PLANTA DE CIANURACIO N 

Los mineros informales entregan directamente al mineral a cambio de un pago 

que está en función de acuerdo a la valorización de las leyes de oro. 

5.3 UBICACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO 

La planta de beneficio se encue ntra ubicada en el pasaje Chacchuille a 2 Km 

del pueblo de Tocota, capital de! distrito de Huanu Huanu, provincia de 

CaraveH, departamento de Arequipa. 

5.4 CAPACIDAD INSTALADA- FLOWSHEET 

La capacidad instalada de la planta es de 40 toneladas por día. (Ver lámina 

05). 

5.5 CARACTERÍSTICAS DEL MINERAL 

El mineral que se beneficia en la planta, está conformado por óxidos y sulfuros 

que provienen de derechos mineros de la empresa. Estos minerales vienen en 

forma triturada, semitriturada y en forma de ralaves. 

5.6 DESCRIPCIONOEL PROCESO 

5.61 CHANCAOO 

El mineral que se transporta del-yacimiento de la empresa. es acumulado en la 

cancha de gruesos, luego mediante un scooptram JS - 100 es alimentado a la 

tolva de gruesos. Este material mgresa por un chute a una chane adora de 
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DIAGRAMA DE FLUJO BENEFíCIO DEL MINERA· 

A. SITUACION ACT.UAL
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qui_iada 12'' x 12·, : desde donde una faja transportadora de 18'' de ancho x 55 · 

de velocidad accíonado por un motor de 4.8 HP, de velocidad 1.13 m /seg. 

Descarga sobre una zaranda vibratoria de 2 - x 4 · de sección, con motor de 

O .050 HP y malta½". 

El matertat de granulometría mas ½" , es alimentado a la chancadora de 

quijada 6" x 1 O" , con motor de 9 HP siendo el material acumulado en la tolva 

de finos de 15 TM de capacidad, cuyas medidas son: 2.00 m de diámetro x 

2.74 m de altura. 

5.6.2 MOLIENDA 

El sistema de alimentacíón del materia! al molino de 3 · x 5 '. es mediante una 

faja transportadora de 15" x 20'de 1.5 HP de motor y velocidad de faja 2.95 m f 

min. 

El molino gíra a 75% de su velocidad crítica (33 RPM) cuyo motor de 24 HP da 

una re !ación entre e atalina y piñón de 9 a 1 . 

Conjuntamente al material a tratar ingresa solución de cianuro de sodio al 7 .5 % 

e hidróxido de sodío at 10% en un flujo promedio y continuo de 11.0 mi/seg. Y 

5.0 mi /seg. Respectivamente; logrando una lixiviación sólido - liquido de 80% 

de oro con un tiempo de retención en el molino de 4 .5 minutos. 

En la descarga del mohno, es agregado solución batTen de 0.009% de cianuro 

libre y un 9.8 pH el cual representa un 82% de recuperación. El cual representa 

un 82% de recuperación del cianuro descargado a las relaveras : en forma 

conj unta y diluida al clasificador helicoidal 16" x 3· con motor de 4.8 HP, 

también se cuenta con otro sistema de clasificación, un ciclón D - 4 de apex. 

3/8·'' que recibe el under flow (UIF) del clasificador por intermedio de una 

bomba SRL Denver 2 1/2" x 2", motor 4 .8 HP, 1,740 RPM; el overflow (0/F) 

del ciclón es descargado a un cedazo de más o menos malla 30 M de 30" x 

20" disección con el fin de separar astillas y/o materia!+ 30 M, luego el 0/F del 

cedazo y U,F del ciclón son retomados al molino 3 ·x s ·. 



5.6.3 ADSORCIÓN- LIXIVIACIÓN 

La pulpa clasmcada (O/F ciclón) en un 86 .88% a -150 M .. con fuerza de cianuro 

libre de 0.0331:ro y 10 .38 de pH es agitada conjuntamente con carbón + M20 

(300 kg.) en 6 tanques CIL de 9'x 9· de ·12 m3 de capacidad (75% volumen 

total) a 186 RPM accionados por un motor de 9 HP y 1,155 RPM cada uno. 

El tiempo de residencia en los tanque es de 19 horas 19 minutos, a una 

densidad de 1.250 gr./cm3 donde continúa la lixiviación- sólido Hquido del 65% 

con respecto a la ley del O/F del ciclón(% de disolución). 

Durante la agitación - lixiviación hay una perdida gradual de cianuro libre y 

basicidad. para compensar se realiza esporádica alimentación de reactivos y 

ayudar en las condiciones para una máxima adsorción-· lixiviación. 

5.6.4 OEPÓ SITO DE RELAVE 

Es descargado del tanque N º 6, con densidad de ·¡ .245 grlcc a un cedazo -

30Mde 30"x 20",cuyo objetivo P-s recuperarcarbones de-28Ma +30M(malla 

de descarga de sifón de tanques de + � 28M); y el UIF es bombeado a la 

cancha de relaves, con concentración de cianuro libre de 0.014% y 10.13 pH. 

Con la bomba SRL ICBA de 2 ½" x 2" de 7 .5 HP y ·1 ,755 RPM la relavera. 

consta de 3 canchas y dos canchas auxiliares que pem1ite controlar al máximo 

y con eficiencia los posibles derrames de soluciones cianuradas y optimizando 

ei retomo de la solución barren con 0.009% de CN y 9.8 pH para su reciclo en 

el proceso y eliminando la f)osibilidad de contAminación ambiental. Para dicho 

reciclado se utiliza una bomba SRL Denver de 2 ½" x 2'' de 4.8 HP y 1,740 

RPM. el cual capta de un tanque de ·t .5 m.J y bombeado a un estanque de 

almacenaje de 20 m3 de allí distribuidas a la molienda portuberías. 

Para ellavado del carbón nuevo, se utiliza un tanque de 4'x 4' con un motor de 

6 HP: sien do un 8 .92% de perdida de carbón por atricción. abrasión. etc. 
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5.6.5 COSECHA DE CAR.BON 

La cosecha se realiza del TK - 1 que es descargado po r g ravedad. la pulpa y 

carbón activado por mangueras a una malla Nº 30, siendo el +30M carbón 

cosechado, en costalado, muestreado, pesado y enviado para su posterior 

tratamiento (desorción), la pulpa ( -30M) es bombeado al tanque TK - 2 por 

una bomba SRL - FIMA de motor 7 .5 HP, 1,730 RPM y de 2 %" x 2". 

luego al TK - ·l vacio es bombeado carbón activado mas puipa de TK - 2. 

Continuando con el mismo sistema hasta el tanque que se crea conveniente, 

según evaluación dei carbón a agregarse. 

5.6.6 CONSUMO DE AGUA 

Consumo de agua fresca (campamento y planta de beneficio) se surte de un 

pozo de 2 m de diámetro por ·t 7 m de profundidad, mediante una bomba 

hidros tal de motor Dele rosa de 12 HP, 3460 RPM hacia el reservorío de 64 m3 

de capacidad. 

5.6.7 DESO RCIÓN Y REFINACIÓN

La desorción y refinación del producto se realiza por medio de terceros. 
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Enero 

Febrero 

Marzo 

¡Abril

Mayo 

Junio 
1 

! Julio

l 1 Agosto
! 
Setiembre 

! Octubre
' 

1 Noviembre 
1 
¡ ¡ Diciembre 

1 Acumulado 1 
1 ¡ Prom. Mes 

1Ac um. (Onzas) 
1 
1 
i Incremento% 

CUADRO N°4 

PRODUCCIÓN DE ORO REFINADO (Gramos) 

ANOS 

i ,994 ·¡ ,995 ·i.996
1 ¡ 

1 7 .723.05 11 .907 .90 1 18.070.40 1 1
¡

1 
7,267.06 8,628.16 1 16,597.60 1

1 
1 11,296.91 13,214.38 ! 15,677.20 
1 

10,167.00 14,354.36 l 18,982.00 

13,423.70 11,792.60 19,246.30 

1 ·12 ,832.i 8 14 .9 i i .08 ! ·18 .110.40
¡ 

! 13 ,58·t.95 14,811.70 22,055.00 

l 
1 14,958.30 14,400.30 22,281.46 1 
1 
l 15,409.37 13,933.80 21,685.70 
1 

¡ 15,184.69 14,578.10 23,315.80 
'
!1 

·¡3 ,092.70 '16,738.70 2·1 ,526.88 

1 13,959.00 18,572.40 27,348.52 1 
1 148,895.9 ., HH,843.48 1 244,897.46 1 1 
1 1 

12,407.99 13,986.96 20,408.12 

4,803.26 5,396.38 7,873.75 

12 .30 47.90 

i ,997 
1 

28 .104 .79 1 
1 

25,378.70 1 
i 

25,290.30 1 
1 1 
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CAPITULO VI 

SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Se entiende al conjunto de condiciones de orden técnico, legal humano, 

económico. etc., que tiene por objeto de prevenir los acc identes en las tres 

unidades económicamente administrativas. Los programas de segu ridad e 

higiene minera corresponden al planeamiento, ejecución y el control de 

pérdidas como pueden ser: controlar los daños físicos (lesiones y 

enfennedades ocupacionales) o daños a la propiedad (equipo, material y/o 

ambíente) que resulten de los accidentes relacionados con los peligros de las 

operaciones. Para ello se ha formado un comité de seguridad constit uido del 

modo siguiente: 

Superintendencia Genera, (Presidente) 

Jefe de Seguridad e Higiene minera (Secretario) 

."tefe de las Secciones (SupeNisores de Seguridad) 

Dos representantes de los trabajadores. 

6.2 OBJETIVO 

• Pr omover v mantener el més atto arad o de bienestar físico v mental de
, - , 

los trabajadores minero-metalúrgicas.

• Proteger a los trabajadores de los riesgos resultantes de los agentes

nocivo s con motivo de sus operaciones.

• Ubicar y mantener a los trabajadores de manera adecuada de acuerdo a

sus aptitudes fisiológicas y psicológicas.
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• Evitar el desmejoramiento de la salud. causada por las condiciones de

trabajo

• Proteger las instalaciones y propiedades con fin de garantizar las

fuentes de trabajo y me jo rar la productividad.

• Eliminar o restringir las posibilidades de actos destructivos intencionales

contra tas instalaciones y otros activos de los centros laborales.

6.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

6.3.1 INSPECCIONES PLANEADAS 

Se realiza a fin de descubrir los prob lem as y evaluar sus riesgos antes de que 

ocurran los acc,dentes •f otras pérdidas, los cuales posteriormente son 

reportados a través de un informe, en el cual se indican el plazo para el 

cumplimiento de las recomendaciones y fecha de nueva inspección, estas 

inspecciones con presencia del jefe de área a fin de recomendar la reducción o 

supresión de condiciones o actos inseguros; re atizando las siguientes 

inspecciones: 

Inspecciones diarias a las secciones mineras: Chíníto. capttana. teniente y 

Tambojasa. 

lnsp ecciones diarias a la planta de beneficio chacchuille. 

Inspección dos veces por semana a los ambientes del polvorín Chino Viejo. 

Inspección programada del campamento y sus instalaciones. 

inspección interdiarias de los taiieres y almacén generai. 

6,3.2 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Constituye del siguiente modo: 

OBJETIVO 

Comprende trasladarse al lugar del accidente. obsen1arto, conocerto. 

tomar le fotograflas. hacer gráficos. tomar dimensiones con el fin de 

obtener causas y evitar todo los medios. las suposiciones que 



tergiversan íos hechos v realizar las siguientes preguntas:¿_ Qué hac ian 

antes del accidente?, ¿Cuál era e!trabajo esporádico que hacían o que 

hicieron? ,¿Cuál era el trabajo rutinario o normal, cuál fue la orden?, 

¿Conoc fan el trabajo que hac lan?, ¿Quiénes vieron el accidente?, 

¿Auxiliaron en forma oportuna y positiva?, etc. 

LLE VADERA.- Se evita que ciertos hechos sean o cuitados. que algunos 

obreros y supervisores susceptibles se molesten y señalen que uno esta 

pecando de escudriñador. 

Preguntar al accidentado. testigos y supervisores. como ocurrió el 

accidente o en qué circunstancias y hacer las siguientes preguntas 

¿Cuando?, ¿Dónde? ¿Cómo? Ocurrió el accidente; insistiendo en saber 

como estaba operan do o actuando, que le ocasionó la lesión, tiempo, 

observar la existencia o no de máquinas o herramientas, así como la 

manera o oposición en que efectuaba el trabajo en el momento del 

accidente. ¿Qué orden había recibido y que orden había dado el 

supervisor?. ¿Qué condición o que acuerdos hubo entre los hombres?, 

se analiza en el mismo lugar del accidente. ¿Porqué ocurrió este?,¿ Qué 

reglas de segwídad inf
r

ingieron?, ¿Qué falta de coordinación hubo?, 

¿Qué acto inseguro. cometieron?, ¿Qué condic ión insegura existió?, 

¿En que falló eltrabajador?. 

Luego de tener las respuestas a estas preguntas siempre hay por lo 

menos 3 causas importantes, próximas o lejanas que contribuyeron a la 

ocurrencia del accidente. 

IMPARCIAL.- Es un ambiente de comprensión, tratando de que ia 

actitud de tas personas a quienes se les pregunta no sean de resis tencia 

y más bien, buscando la cooperación para llegar a conocer las 

verdaderas cusas que corregir, 
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RECOMENDACIONES.-Determinado las cusas y la más determinante, 

predominante e importante. ya es fácil señalar cuales han de ser las 

recomendaciones, más convenientes que deben redactar para su 

ejecución. 

PROSECUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES.· Es la continuación 

por parte dei ingeniero de seguridad, que cumplan o ejecuten las 

recomendaciones acordadas dentro de un plazo prudencia! y de lo 

contrario, descubrir porqué no se hacen estas correcciones más 

seguido. Estas correcciones son inmediatas y no pasan mucho tiempo y 

estás se hacen por los mismos trabajadores que corresponde esa labor 

o peligro.

6.4 CONTROL DE LAS CAUSAS OE LOS ACCIDENTES 

6.4.1 PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

Se distribuye implementos de segundad adecuada para cada trabajador las 

diferentes actividades, protegiéndose a la persona de pies a cabeza, estas se 

distribuyen periódicamente como sigue: 

Protectores por un periodo de 2 años 

Botas de jebe con puntas de acero por un peiiodo de 4 meses 

Guantes de cuem por un período de 3 meses

Correa de seguridad por un periodo de 1 año 

Respiradores para polvo por un periodo de 1 año (filtros interdiario) 

Tafiletes ceda 6 meses. 

6.4.2 ORDENY L!MP!EZ,A: 

Es ordenar las diferentes áreas de trabajo:Mina,planfa,campamento, evacuar 

cosas innecesarias y las cosas necesarias están en su lugar. 
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Cada supervisor Y jefe de seguridad aplica estos principios de modo que 

ayudarán a lograr control de pérdidas y costos considerando que los beneficios 

de orden y limpieza son los siguientes: 

Efimina tos accidentes y las cusas de incendio. 

Evita derroche de energía. 

Aumenta el uso de espacio. 

Ayuda a controlar los darios a la propiedad. 

Garantiza la buena apariencia del ambiente. 

Estimula mejo¡es hábitos de trabajo. 

El trabajo se simplifica y es més agradable. 

Reducen costos de producción. 

Aumente le producción. 

Ahorra tiempo. 

6.4.3 INSTRUCCIONES DE SGURID,biD. 

Es de acuerdo a un programa establecido, a fin de lograr conciencia de 

seguridad. se dictan instrucciones de seguridad a través de 45 minutos de 

clases, los temas generalmente tra tados son: Plim eros auxilios, normas de 

seguridad e higiene minera, ventilación, caída de rocas, manejo de equipos 

pesados y Hvianos, manipuleo de materiales .. de explosivos y voladura. 

instrucciones sobre uso de implementos de seguridad y otros en las secciones 

de mina y planta o superficie. 

Semanalmente se imparte charlas de prevención de accidentes de 10 

minutos antes de iniciar una actividad en las labores de trabajo de mlna 

planta y otros. 

Mensualmente se da instrucciones a los capataces, supervisores y jefes de 

tumo de mina, planta y otros. 

Mensualmente de dictan un cursillo sobre el salvataje en las diferentes 

áreas al personal asignado. 
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Adiestramiento a los nuevos trabajadores : este consiste al momento del 

ingreso. antes que el trabajador comience su labor. 

6.4.4 SOLUCIONES A PROBLEMAS ESPECIALES 

Todo acéidentado es tratado en ia Pos,a fv-lédica de TOCO TA. 

Los exámenes médicos Pre-Ocupacionaies se reatiza en la Posta médica 

de TOCOTA. 

Se han constituido cuadril la en mina y planta de beneficio Chacchuille. 

En lo que se refiere al manipuleo de Cianuro y Men:urio, se imparten 

lnstruccíones al personal encargado del manípuleo del cianuro de sodío

mercurio y de su almacenamiento por Gianuro y el personal que trabaja 

directamente en l ixiviación deberá utilizar el equipo adecuado de protecc.ión 

personal. 

Las reuniones del comité de seguridad se realizan mensualmente y 

finalmente se elaboran cuadros esiadisticos donde incluye factores de 

frecuencia y seve1idad para la Evaluación de la presión de accidentes de las 

diferentes secciones, 1¡ este informe se remite al Ministerio de Energía y 

Minas. 
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7.1 !NiROOUCC IÓN

CAPITULO VU 

MEDIO AMBIENTE 

Compete a las Unidades Económicas Administrativas: Capitana San Andrés y 

Tambojasa respectivamente cubriendo un área aproximada de 15 Ha. Así 

mismo como titular de la concesión de beneficio Chacchu ille, la cual esté en 

proceso de ampiíación de la capacidad instalada de 40 TMD a 100 TMD. En la 

cual se ajusta a los requisitos establecidos en el código del Medio Ambiente y 

los recursos naturales promulgados por D .L. N"613; El texto único ordenado de 

la ley General d e  Minería aprobado por el Decreto Supremo Nº 0·14-92-EM: la 

ley promoción de la inversión en el sector minero aprobado por el Decreto 

Legislativo Nº708 del ·¡ i de Noviembre de i 991 y su reglamento para la 

protección ambiental en !as actividades Minero-Metalúrgicas prom u!gado por 

o.s.N�·o 16-93,EM del 01 de Mayo de 1993.

Si bien la Minería infonnal se desarrolla en forma muy simple y por lo tanto es 

intensiva en mano de obra, ésta tiene varios efectos negativo s como: Una 

explotación desorganizada del recurso n1inero, dat10 ocasionado al medio 

ambiente (agua, aire, tierra), especialmente en ta etapa de procesamiento, 

desorden administrativo, falta planificación nesgo de la vida y salud por no 

cumplir con las nonnas de segu1idad e t,igiene minera y uso intensivo de 

elementos contaminantes como el mercurio. 

7.2 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

7.2.1 AMBIENTE FÍSICO 

• CONTAMINACIÓN DEL AIRE.- El impacto sobre calidad del aire. ésta se

verá alterada por los gases de mercurio generados en el proceso de 

recuperación del oro. así mismo por el poivo producido por el depósito de
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• 

relave, y transporte de vehiculos pesados, transporte púbiico en la sección 

chane ado. (chane adora primaria). 

E: impacto que produce la minería artesanal (informales) es lo slguiente: 

Durante la operación del minado se producen polvos. 

El relave de Amalgamación es transportado por lo general a la planta de 

beneficio Chacchuille , estos sacos de relave entran en contacto con la 

persona al momento de cargar al volquete. 

La contaminación atmosférica por la presencia de las partículas finas de 

mercurio cuando suc::eden derrames en �I transporte de relave. 

El relave de amalgamación acumulado en las inmediaciones de los 

quimbaletes no ofrece riesgo alguno mientras este húmedo, pero una vez 

seco el viento arrastra las partículas finas de mercurio .. contaminando el 

ambiente. 

La ocurrencia de mercurio gaseoso es común durante el refogado que cada 

minero realiza al aire libre luego de culminada la amalgamación, en tal 

sentido ocurre contaminación gase osa. 

• CONTAMINACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL

La ausencia de aguas superficiales caracterga esta zona por tener quebradas 

secas, la precipitación pluvial es escasa, solamente pequeñas precipitaciones 

oluvíales en unidad TAMBOJASA en los meses de Enero. Febrero v Marzo en 
. . 

formas irregulares, por !o tanto este recurso se obtiene de la captación de agua 

subterránea mediante 4 pozos que abastecen a la compañía Minera de 

Caravelí y poblados. La posibilidad de contaminación del agua superficial es 

minima por tas operaciones de la empresa, por cuanto soto en las épocas de 

precipitaciones pluviales a la sierra corre agua por la quebrada Tocota, la 

misma que podría ser afectada solamente si, por alguna contingencia. se 

produce una falla en la presa de reiave o en ei sistema de recircuiación del 

agua de proceso, y el relave !legue al cause. Como también podrla ocasionar 

contaminación los desechos domésticos e industriaies. 
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En lo que se refiere a las Minería infom1al es io siguiente: 

Muchos quimbaletes se ubican muy cerca de las fuentes naturales de agua 

(cauce de ríos} de modo que al venir en los meses de Enero, Febrero y 

Marzo, éstas son arrasados por el caudal. de modo contaminando los ríos y 

el mar,porel contenido de mercurio en los depósito de relaves. 

• IMPACTO DE AGUAS SUBTERRANEAS

Las aguas subterráneas provienen del escurrimiento y la recarga mediante la 

precipitación de las zonas altas, En el depósito de retave (planta de beneficio 

Chacchuille) es posible la filtración de la solución cianuro hacia las aguas 

freáticas como también de las aguas servidas de los campamentos. 

En cuanto a las canchas de relave de los mineros artesanales (informales) es 

posible el impacto por la filtración de dichas s oluciones de mercurio hacia las 

aguas freáticas, puesto que estos quimbaletes se ubican muy cerca de los 

pozos de agua. 

• CAUDAD DE SUELO

En las operaciones metalúrgicas y campamento. los suelos pertenecen al 

grupo Fluviso l (seco) fonnado por relleno aluvial del cuaternario los que se han 

originado por las con1en,es de curso iniennitente o quebradas secas, estas 

tierras son marginales para cuttivos intensivos y otros usos; pero donde existe 

afloramiento de agua se presenta alguna vegetación a su alrededor, as I mismo 

en aquellas zonas donde se riegan con agua de pozos. 

La planta de beneficio está emplazada sobre terrenos eriados sin vegetación. 

El suelo en la mina también presenta quebradas secas, eriazos, las 

operaciones subterráneas no presentan impactos. 

la minería artesanal (informal) no ocasiona acumulaciones importantes de 

desmonte en superficie mina,porse!ectívidad practicada en el minado. 

Una gran parte del material sólido de baja ley (desmonte) permanece en el 

interior de la mina debido ai minado muy seiectivo que se practica, causado a 
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un planeamiento indebido del minado va la dificultad para extraer ei desmonte 

desde labores profundas. 

Los depósitos de relave adyacentes a los quimbaletes que al secarse 

contaminan ai suelo por arrastre eólico. 

La contaminación sólida más importante lo constituye el mercurio finamente 

dividido que permanece en el relave de amalgamación; debido a la proliferación 

y dispersión de los quimbaletes. estos residuos se difunden progresivamente a 

los alrededores constituyendo una amenaza permanente porque gran parte de 

los quimbaletes se ubican en los alrededores de áreas urbanas y muy cercanos 

a los pozos de donde toman e! agua empleada. 

• PAISAJE

Se producirán aiteraciones sobre el paisaje natural por la presencia de la plania 

de beneficio y cancha de relaves. las mismas que no serán de importancia 

debido a la naturaleza del área de escasa calidad visual. 

En mi na el paisaje es árido no hay áreas verdes por la no existencia de lluvia y 

agua de modo que el impacto es mínimo. 

7.2.2 IMPACTO BIOLÓGICO 

• FLORA

Las operaciones (Planta y Mina) se ubican en un área cuya zona de vida está 

clasificada como desierto desecado-Subtropical; en vegetación muy escasa, 

sóto se presentan algunos molles huarangos, carrizo, grama, chílco y otros 

aguas debajo de quebrada. No se aprecian impactos negativos ni severos. 

considerando que la fJora son escasas en la 'ona de trabajo. 
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• FAUNA

Se aprecia especies silvestres propias de la zona como: zorros, reptiles, 

roedores, arácnidos, gallinazos, en las zonas vecinas (Tocota) : ganado 

vacuno. ovino y/o caprino solo en pequeña escala. Et impacto causado no es 

considerable. 

• VIDA ACUÁ TtCA

El ecosistema acuático no existe por ausencia de cuerpos de agua que lo 

albergue. 

7.2.3 IMPACTO SOCIO ECONÓMICO 

Los impactos sobre este medio, serán posttivo s, debido a la presencia de la 

planta de beneficio y explotación del mineral de oro, se incrementará la

actividad económica, habrá oportunidades de trabajo, aumentará la demanda 

de servicios de los centros poblados de Tocota. Mollehuaca, relave. El Pozo y 

piedra b lanca; lo que haré que los beneficios económicos a estas localidi:ides 

se vean incrementadas directa e indirectamente . La actividad minera es en un 

80%, soto el 20% lo constituye la agricultura  y ganadería; en las cercanias a la 

planta de benefici o Chacchuille. La población cuenta con escuelas de primaria, 

por tanto es una población con limites de analfabetismo por debajo del 8%. el 

pueblo de Tocota cuenta con una Posta Médica, hacen uso de e llos los 

trabajadores y se generarán fuentes de empleos calificados y otros. 

7,3 MEDID.AS DE MITIG.ACIÓN 

7.3.1 AMBIENTE FISICO 

Mina, parte del material roto (desmonte) se utilizará como relleno de las 

excavaciones realizadas en la explotación minera. Ai respecto de las 

mitigaciones es como sigue: 

:i CAL ID.AD DE AIRE 

Regado de los accesos con aspersores de agua por los carros cisternas. Se 

caoacítarán a los míneros infonnales v se velara por el curnplimíento de las 
' . 
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nonnas ambientaies como: las instalaciones deberán contar con 

amalgamadores y retortas con depósitos pera !a sedimentación de partlculas, 

mantendrán dispositivos que permitan la recuperación del mercuri o y evitar la 

contaminación atmosfé ríe a y para mitigar polvos se deberá arborizar el entorno 

del campamento. 

• CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES

La utilización de la retorta para ta recuperación del mercurio ( sopleteo del oro 

amalgamado), implica evitar la contaminación acuática, levantar los muros de 

contenciOn para el relave de modo de evi tar los efluentes líquidos pos ibles de 

llegar al río, instalar un relleno sanitario, instalación de una red de distribución 

de agua y desagüe con criterio ambiental en los campamentos e instaiación 

para el tratamiento de aguas servidas. 

• CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA

Se debe mitigar, controlando la debida compactación e impermeabilización de 

la base de la cancha de relaves, mediante el monitoreo de las aguas de pozo. 

vigilar que el pozo séptico donde se depositan los desagües no contaminen el 

aculfero. se deben mejol'ar las estructuras de revestímiento de los pozos de 

captación de aguas subterráneas y protegerlos para evi tar la contaminación de 

agua. 

• SUELOS Y MATERiALES SUPERFICIALES

Para mítrgar los impactos sobre el suelo, se prevea implementar a corto plazo 

el diseño sobie estabilidad estructural de la nueva cancha de relaves; la cual 

mediante las prácticas de preparación de base y de sistema de drenaje 

facilitará la recuperación mediante reci claje de agua residual, evttando la 

contaminación def sueio. Se ubicará un luoar adecuado el para botadero de 

residuos sótidos domésticos e industriales (lubricantes, petróleos y otros) 

Se debe prohibir la utilización del mercurio directamente en el proceso de 

concentración gravimétrica para esto. por su condición de mineros informales 

(sin concesión minera) y por imp!icancia de impactos ambientales que originan 
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su actividad minera. se ha estabiecido organizarlos como contratistas mineros'! 

registrarlos ante la Dir�cción General de Minería y establecer vínculos con la 

empresa. 

7.3.2 AMBIENTE BIOLÓGICO 

Se presentarán medidas que se tomarán para controlar y mitigarlos impactos 

potenciales, siendo éstas medidas preventivas y correctivas como: 

los desmontes procedentes de la actividad minera, usarlos en los reilenos 

interior mina como sostenimiento. 

Disposición de los relaves. 

Subsidencias y deslizamientos. 

Vertido de efluentes líquidos. 

Usar atomizado res hidráulicos, para  mitigación de polvos en suspensión y 

110 llegar a los terrenos en cultivo. 

Reemplazar equipos por deterioro. 

• VEGETACIÓN

A 2Kms de la planta de beneficio Chacchuille se ubica el pueblo de Toco ta 

donde hay área agrícolas que existen como: uva, pera, tuna, higo, alfalfa, 

eucaliptos, pinos, etc. 

No se aprecian efectos negativos ni severos en esta zona agrícola. 

• FAUNA

Existen animale s domésticos en el pueblo de To cota y animales silvestres en 

la zona de operación para mitigar cualquier eventualidad poner cerco 

perimétrico en las zonas de operación como: planta de beneficio Chacchuille 

para evitar que el ingreso de estos animales o personas, Cancha de relave, 

polvorín principal y auxiliares, campamento, en las chimeneas (saiida a 

superficie). 
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• VIDA ACUÁTICA

El ecosistema acuático no existe por ausencia de c:uerpos de agua que los 

albergue. 

7.3.3 AMBIENTE SOCiO ECONÓMICO Y DE iNTERÉS HUMANO 

A fin de potenciar el efecto positivo refetido al incremen to del aporte de 

recursos económicos a los gobiernos loca les, es conveniente rea lizar 

coordinaciones con la autoridad municipal para que difunda entre la población 

las obras que se realizarán con los recursos provenientes de la act ividad 

m inero-m etalúrgic a. 

7.4 PERFIL DEL PROYECTO DEL PROGRAMA PARA LA REiNSERCIÓN 

A LA ACTIVIDAD FORMAL DE LOS MINEROS INFORMALES 

Por su condición de mineros infonnales (sin concesión mineral) y por la 

implicancia de los impactos ambientales que otiginan su actividad minera. se 

ha e stablecido organ�arlos como contratistas mineros y establecer vfnculos 

con la empresa, para lo cuál de dará apoyo legal para los mineros informales 

para que se constituyan corno contratistas mineros. 

7.5 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

El programa de monitoreo Ambiental implementado en la planta de Beneficio 

ChacchuíHe. está orientado a vígilar la infiltración del cianuro en el acuífero. así 

como la calidad de agua para el consumo humano. Para la calidad del agua se 

ha determinado las fuentes potenciales de contaminación del área donde se 

ubica la planta de Beneficio tales como: Cancha de relaves, las fugas de 

efluentes de solución cianurada ;¡ las aguas servidas de los campamentos. El 

monitoreo se re atiza semestralmente. 

Estará diri gido a controlar los parámetros más importantes que se consideran 

que serán afectados por las operaciones de la planta de Beneficio "Chachuil le. 

En este sentido se efectuará el seguimiento y control de la calidad de agua Y 
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aire , ya que ei programa de monitoreo es un instrumento indispensable para 

llevar a cabo la implementación de las medidas de mitigación y control que se 

han planteado. 

Ver cuadro Nº5 

7,6 LOS PUNTOS DE MOMITOREO DE .AGU.A. 

Se realiza la toma de mues1ras de manera semestral en los siguientes puntos: 

,!)._. Agua de consumo humano, en eltanque de distribución de agua de pozo. 

8 .-Agua de decantación de la cancha de relaves. 

C.- Pozo ubicado en los poblados de las zonas más altas de la planta 

(Mollehuaca), 

D.- Pozo ubicado en los poblados de las zonas más bajas de la planta (Tocota). 

Ver lámina Nº7 

7(\ 



¡ ElvilSIONES 
I .o. TlviOSFÉRICAS 

¡ t:STACiÓhi 
! PUNTO 
1 .. ------! MUt:.b I t-<t:.ü 
1 

CUADRO N
° 

5 

O i PARÁivit:.TROS j FRt:.CUENCIA ! INFOR/vlES AL! 
__ \ 1 lk'-k' i U!:.! I I dl.l::..rll. I 

1 1 1 1 1 ¡ 
1 

¡ 
1 1 1 I Efluentt=-s Líquidos¡ 1 1 1 1 

1 Minero - Meta!úrgicos ! 1 1 1 1 1 . . � 1 '1 
1
1 

1
1 '1 1 RELAVE� 1 

1 1 1 1 1 1 
l < 5,:, m3/dla l -. d 1 _H ___ 1 � . 1 _ _ _ . __ . _ 1
1 1 a¡ uescarga e11-1 .�1u, 1�emestra1 ¡�l.l·bc.H�t.1-1;¿ 1 
t 1 . t I - 1 1 1 1 ¡ relave (d-·1.1 ! Pb r.u Fe 1 

1 
1 

j 
1 
1 
1 
1 J AGUA
1 
1 
¡
1 
1 
1 
1 
¡ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
¡ 

1 d-=-1 ,- . . 1 1 1 1 b) Bomba ;; 1 1 Zn,.A.s. ¡semestral 30-6al30-12 1 1 íeclclaje (t"·l-·l) ¡ ¡
1 ct-.I Trimestral 30-3 al 30-06 1 
1 1 1 

¡ 
i 

a) Pozo de 1 
1 captación de agua j Análisis físico Trimestral 
1 lc\,,;mh")1 en el punto M-3 del 1 "'u" '-'-
1 . i 

otano. 1 • i
b¡ Tanques 1 

1 
1 sépticos Punto 
1 

. ¡IVl-41 
1 
i ¡ del plano 

1 
1 

¡ 
1 
1 
1 
1 
1 

1 6.n-óali 5i5 1 ''"'" ' 
1 A<>.-1-<:>r¡·,-¡,c,.-,¡,,..O 
1 ��--�· - -::i·-
1 
1 
i 
1 
i
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 Trimestral
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
¡ 
1 
1 
1 

I 3· -9 ' "O 1 '1 l 1 u-u 81., - ,t. 

1 
i 

�t•.li3 ..,¡ �,-1.06 !i ..... ...,, '-ti '!,l..... i

l :S0-09 al $0-12 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

30-03 al 30-06 1 
1 1 

30-09 ai 30- 12 ¡
1 
i 
! 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 



CAPITULO VHI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• En cuánto a equipo de exploraciones se debe adquirir una má quina de

pelforación diamantina que cumpla con lo siguiente:

Perforar en superficie iongitude s m inimas de 300 metros. 

Perforar la misma longitud en intetior mina. 

Planeamiento de perforaciones diamantinas con la respectiva ubicación 

de los sondajes y secciones transversales de cada uno de ellos, indicando los 

interceptos que posiblemente se lograrán. 

• Los métodos de trabajo en exploraciones se deben efectuarconsiderando Jo

siguiente:

Buscar informac,óil que pudiese existir sobre la zona, en las instituciones 

como: tNGEMMET, Sociedad Geológica del Perú, Instituto de Ingenieros de 

Minas del Perú e Inst ituto Geográfi co Nacion al (Topografía y fotografías 

aéreas) 

Construcción de planos geológicos regionales. 

Ejecución de trincheras cada 10 metros a lo largo de cada uno de los 

afloramientos de vetas, hay que muestrear en toda la longitud del aflorami ento 

tanto Chinito como en Chino viejo: Palo Plantado, Tambojasa. Es necesario 

conocer la geología y leyes de cada una de las estructuras mineralízadas. 

Elaboración de planos en plant a y secciones transversales horizontales 

según el resultado del mapeo geológico y muestreos. 

• E s  importante tra bajar con los ·informales" y por lo tanto es necesario

brindar1es más apoyo logístico c omo: agua, transpo11e de mineral, equipo

de perforación (compresoras y méquinas perforadoras) y materiales para la

voladura de ese modo incentivar la producción de di chos informales.



• Ayudar a resolver problemas geológicos a los mineros informales

orientándolos en su trabajo.

• Mantener conversacíones pennanetHes con el geólogo de minas, geólogo

de exploraciones a fin de intercambiar interpretaciones e inquietudes.

• Remapear las labores subterráneas de El Teniente y Capitana, esto

ayudará a comprender me;or la geoiog ía de ia zona.

• Mantener al dia los mapeos geológicos, secciones transversales e

interpretaciones de las labores subterráneas que se están efectuando.

• Realizar el levantamiento Topográfico de las labores de los mineros

informales y los muestreos sistemáticos de los mismos.

• En el s1ock work de Tambojasa, la explotación se podrla realizar a tajo

abierto, siendo una zona oxidada y con una iey promedio de 79.9gr.AulTM.

• Es necesario realizar muestreos sistemát icos para conocer ias vetas y la

ubicación de los clavos con rica mineralización de oro. Esto a su vez nos

permitirá orleniar la ejecución de labores hacia estas zonas neas así como

podremos realizar le cubicación de mineral.

Así mismo muestrear sistemáticamen1e, cada 2 metros las labores de 

lós informales, para estar seguros de las estructuras que se están 

investigando, para lo cual es necesario amarrar !a topografía de los 

afloramientos con las labores de los infom1ales y otras labores, de tal 

manera que cuando se dibujen las secciones transversales los datos 

sean e onfiables y permitan hacer una verdadera interpretación 

geoiógica. 

• En la zona de chinito la gatería de reconocimiento en !as tres marías

deben tener una sección de 6' x 6' en galería pr incipal de exploíación,

con fines de usar carro minero de -¡ tonelada: en labores intermedias de

4' x 4' y está sección se rec omienda por la consistencia del terreno.

• En las estructurns (vetas) Josefina y Esperanza en las galerías

princip ales las secciones deben tener 6' x 7' de sección y los intermedos

4' X 5'



• El método de explotación recomendable debería ser cámaras y pilares

en las vetas horizontales y en las vetas verticales corte y relleno

ascendente.

• Las estructuras es importante desde el punto de vista geológico, tas

vetas descubiertas se ubican cerca de grandes estructuras regionales

que se extienden a través de todo el Perú. o cerca de l a  intersección de

grandes estructuras regionales de rumbos Noroeste y Este - Oeste.

Estas vetas con oro tienen rumbos coincidentes e indudablemente son

importantes.

1 Existen áreas que deben ser recorridas e investigadas por los geólogos,

estas áreas c or responden a zonas de intersección de las grandes

estructuras  regionales de rumbos Noroeste y Este - Oeste. Por ejemplo,

el Stock work Tambojasa se ubica en una de estas intersecciones.

• En el Stock VVork de Tambo_iasa se obseiva alteración cuarzo - sericitica

en el depósito. Esto es importante porque estarlamos en el halo de

alteración donde se presenta la mejor mineralización en un Yacimiento

del mineral.

• Se analizó los desarrollos efectuados sobre la veta El Teniente. Se ha

recorrido dos niveles y algunas labores intermedias de 1.070 metros

corridos en galerlas y cruceros, solo estuvieron en buen mineral 197 m

que representa el 18% de l total. Lógicamente ya no se debe desarrollar

cruceros largos, tenemos que aceptar que al continuar con las labores

subterráneas habrán tramos que se correrán en baja ley. Como

información se dirá que la ley de los mejores tramos fue de 11.72 gr.

ft.u/fM en los tramos de baja ley fue de 5.98 gr. AuffM, siendo en

promedio t otal. considerando tr amos ricos y pobres de 7.4 gr.Au/TM .

• En Tambojasa et stockwork. se ha producido por la intersección de dos

sistemas de estructu ras, una de rumbo este - oes te, la otra de rumbo

noroeste. ambas presentan mineralización de oro. La intersección ha

creado una zona de permeabiffdad por lo que se han filtrado !as

soiucione s mineralizadas. ia impo1tancia de este depósito es evidente.

siendo por lo tanto de prioridad levantarlo topográficamente Y



geológicamente, realizar muestreos sistemáticos del mismo y iuego 

elaborar planos cte distribuciones mineralógicas de cobre y oro a fin de 

saber donde se encuentran las mas aitas concent raciones de estas. 
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Carretera de exploración que atravesó las vetas: Maria Lourdes, Maria Teresa 
y Maria Mercedes, Zona Chinito. 

Nivel 895, cortada para interceptar la veta Esperanza en el cerro Chinito. 



e ortada 1.00 m x 1.80 m, estande1rlzada por la Compa1iía Minera 

Caraveli S.A. para los mineros info males. 

Labuí de mineros lnfoímales sabre una estructura mineralizada. 



Nivel 895, cortada para interceptar la veta Josefina en el cerro Chinito. 

Labores de los mineros inform�les atravesaci�s por la carretera zona 

Chlnito. 



El avance de la carretera de explotacion Cilinilo a Palo Plantado. 

Compresora lngersoll Rand de :>50 CFM utilizada en la carretE1r� de 

e:q)loración Chinlto a Palo Plantado. 




