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1. INTRODUCCIÓN 

 

Es irrefutable la evidencia científica de los graves impactos medioambientales y humanos de 

la minería del siglo XX a tajo abierto y filoniana o de socavón. Sus impactos ambientales y 

asociados a la salud han permanecido en el tiempo omnipresentes1. 

Esto ha generado un grave problema de pasivos ambientales por abandono desde 

décadas2,3,4,  siglos5,6,7 y hasta dos milenios8 en el pasado, en el que el derecho ambiental 

prácticamente era inexistente ante el extractivismo puro, sin responsabilidad social y 

ambiental. 

Los impactos ambientales de la minería y el tiempo que toma el ecosistema impactado para 

llegar a un nuevo equilibrio natural, medidos en la escala de tiempo de vida del ser humano, 

causan modificaciones que son identificadas por las generaciones humanas como 

irreversibles desde el inicio del proceso de exploración, viabilidad y ejecución del proyecto, 

puesta en marcha y cierre del mismo. La gran minería a tajo abierto y las actividades de 

refinación de los metales extraídos, requieren de un monitoreo permanente ya que también 

                                                
1   M. A. Palmer, e. S. Bernhardt,W. H. Schlesinger,K. N. Eshleman,E. Foufoula-Georgiou,M. S. Hendryx, A. D. Lemly, G. E. Likens, O. L. 

Loucks, M. E. Power, P. S. White and P. R. Wilcock.Mountaintop Mining Consequences. Science. 2010; 327 (5962): 148-149 
2 Carlos Contreras Carranza. La minería en el Perú en la época colonial tardía, 1700-1824. En Compendio de Historia Económica en el Perú: 

Economía del Periodo Colonial Tardío, Tomo 3. Banco Central de Reserva del Perú e IEP Ins�tuto de Estudios Peruanos, Lima, 2010. 
3 MINAM. En: Capítulo I: La minería. Historia ambiental del Perú. Siglos XVIII y XIX. / Ministerio del Ambiente. Lima: MINAM. 2016 
4 Miryam Saade Hazin. Buenas prác�cas que favorezcan una minería sustentable: La problemá�ca en torno a los pasivos ambiental es mineros 

en Australia, el Canadá, Chile, Colombia, los Estados Unidos, México y el Perú. En Serie Macroeconomía del Desarrollo 157. División de 
Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América La�na y el Caribe. Naciones Unidas, San�ago de Chile 2014 

5 Carlos Contreras Carranza. La minería en el Perú en la época colonial tardía, 1700-1824. En Compendio de Historia Económica en el Perú: 
Economía del Periodo Colonial Tardio, Tomo 3. Banco Central de Reserva del Perú e IEP Ins�tuto de Estudios Peruanos, Lima, 2010. 
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/53967/P53967.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones. xsl# 

6 MINAM. En: Capítulo I: La minería. Historia ambiental del Perú. Siglos XVIII y XIX. / Ministerio del Ambiente. . -- Lima: MINAM,2016. 
7 Miryam Saade Hazin. Buenas prác�cas que favorezcan una minería sustentable: La problemá�ca en torno a los pasivos ambiental es 

mineros en Australia, el Canadá, Chile, Colombia, los Estados Unidos, México y el Perú. En Serie Macroeconomía del Desarrollo 157. 

División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América La�na y el Caribe. Naciones Unidas, San�ago de Chile 2014. 

http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/53967/P53967.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones. xsl# 
8  Por decisión del Comité Internacional de la UNESCO, tomada el 4 de diciembre de 1997 en Nápoles, acordó incluir a las Médulas en el listado 

de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. http://whc.unesco.org/en/list/803 
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expone a los residentes locales a un mayor riesgo en la incidencia y prevalencia de graves 

problemas de salud9. 

 

Los agentes abióticos conocidos como metales pesados, causantes de los impactos 

ambientales y en salud, son diversos en número y especie físico-química. 

 

De acuerdo a la evidencia científica, algunos de estos metales pesados han tomado en las 

últimas décadas una importante relevancia en el origen de serios problemas de salud 

pública regional y global. Debido a esto se optó por realizar una atención médica a niños de 

zonas afectadas por la actividad minera y metalúrgica, con exposición a  pasivos 

ambientales; todas ellas en Lima, por su cercanía y por sus impactos en recursos hídricos 

de la capital y productos alimenticios de su consumo. 

De esta manera, se ha realizado dosajes a 24 niños/as, con análisis en cabello, orina y 

sangre para determinar la presencia de los siguientes metales pesados: As [arsénico], Pb 

[plomo], Cd [cadmio] y Hg [mercurio]. Todo esto debido a que se dispone de información 

científica válida, plausible y suficiente, evitando la discusión académica sobre la inocuidad 

o no de dichos elementos y sobre el funcionamiento normal en el corto, mediano y largo 

plazo de la fisiología que caracteriza el estado de salud humana. Además, para el informe 

se tomó en cuenta lo siguiente: 

➢  La disponibilidad de pruebas científicas que cumplen con la rigurosidad del método 

científico recolectadas a partir de estudios científicos reconocidos y que determina 

evidencia razonable de daño a la salud y por ende la acción de los principios 

protectivos y preventivos. 

➢  La distribución y abundancia del agente contaminante (metales pesados) y el 

impacto a la exposición (o posible exposición) de la población, reconocido como un 

problema de salud pública regional o global. 

➢  La capacidad reconocida del agente contaminante (metales pesados) para causar 

trastornos funcionales graves por exposición ambiental a poblaciones humanas. 

 

"En condiciones inapropiadas y principalmente en aquellas zonas donde la minería se 

realiza sin ninguna normativa de control ambiental, se ha observado que los químicos 

liberados en las cabeceras de cuencas que se vierten hacia el valle contienen 

concentraciones peligrosas de una variedad de iones y metales traza que son tóxicos o 

debilitantes para muchos organismos, lo que explica por qué la biodiversidad se reduce 

aguas abajo en el ecosistema de los valles10". 

                                                
9   M. A. Palmer, e. S. Bernhardt,W. H. Schlesinger,K. N. Eshleman,E. Foufoula-Georgiou,M. S. Hendryx, A. D. Lemly, G. E. Likens, O. L. Loucks, 

M. E. Power, P. S. White and P. R. Wilcock.Mountaintop Mining Consequences. Science. 2010; 327 (5962): 148-149 
10  M. A. Palmer, e. S. Bernhardt,W. H. Schlesinger,K. N. Eshleman,E. Foufoula-Georgiou,M. S. Hendryx, A. D. Lemly, G. E. Likens, O. L. Loucks, 
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Los contaminantes transmitidos por el agua se adentran en arroyos que permanecen por 

debajo de los rellenos de valles y pueden ser transportados a grandes distancias en 

cuerpos de agua más grandes11.

Ahí tenemos, por ejemplo, a Las Médulas, localizada en lo que hoy es territorio de España. 

Estas, fueron declaradas en 1997 Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO 12.

En su momento, aproximadamente en el año 29 a.C al 16 d.C, esta mina de oro a cielo 

abierto, fue la más grande del mundo antiguo y del Imperio Romano. Se estima que se 

removieron más de 75 millones de metros cúbicos de terreno aluvial y alrededor de 100,000

Kilos o 3,2 millones de onzas de oro13,14,15

Hoy, en diversas partes del orbe, los pasivos ambientales de esta actividad, obligan a gastar 

ingentes recursos en su mitigación y remediación a países con una antigua herencia de esta

minería ambientalmente insostenible, con el fin de proteger a sus ciudadanos. Este es el

caso, por ejemplo, de Estados Unidos de Norteamerica y16,17,18 Canadá19,20,21,22.

En el Perú, a fines de la era virreinal e inicios de la República se calcula que habría entre 

685 a 728 minas, principalmente de plata y oro en producción. Asimismo se estima que un 

total de 1,124 minas de plata y 57 de oro fueron paralizadas23,24.

Actualmente en el Perú se registran 8,854 pasivos ambientales, de los cuales 5,198 son de

M. E. Power, P. S. White and P. R. Wilcock.Mountaintop Mining Consequences. Science. 2010; 327 (5962): 148-149
11

University of Mariland. Center for enviromental Science. UMCES Scien�sts Lead Call for Moratorium on Mountaintop Mining Permits. 
http://www.umces.edu/project/umces-researchers-document-environmental-and-health-concerns-mountaintop-mining

12 Por decisión del Comité Internacional de la UNESCO, tomada el 4 de diciembre de 1997 en Nápoles, acordó incluir a las Médulas en el
listado de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. http://whc.unesco.org/en/list/803

13 Sanchez-Palencia, F.J., Suarez, V., 1988. La minerı´a an�gua del oro en Asturias. In: Hunosa (Ed.), Libro de la Mina. Asturias, pp. 221–242.
14 Aller, J., Bas�da, F., Bulnes, M.T., Fernández Rodríguez, F. J. and Poblet, J. The Roman gold mine of Las Médulas .

15 E.D. Spieringa, L.R. Pevida , C. Maldonadoa , S. Gonzalez , J. Garcia , A. Varela , D. Arias , A. Martın izard. The gold belts of western Asturias
and Galicia (NW Spain). Journal of Geochemical Explora�on 71 (2000) 89–101

16
Congress enacted the Comprehensive Environmental  Response, Compensa�on, and Liability Act of 1980 (CERCLA;  P.L. 96-510). 

Congressional Research  Service    7-5700
https://fas.org/sgp/crs/misc/R41039.pdf

17
Superfund   amendments   and   Reauthoriza�on   Act   of   1986   (SARA).   [As   Amended   Through   P.L.   107 –377,   December   31,   
2002].     Q:\COMP\ENVIR2\SARA.

http://www.epw.senate.gov/sara.pdf

18 EPA. Selected Abandoned Mine Lands (AML) Inventory Es�mates . https://semspub.epa.gov/work/HQ/176021.pdf / https://www.epa.gov/superfund/abandoned-mine-

lands / https://www.epa.gov/superfund/abandoned-mine-lands-site-information

19 NEWS New Analysis – Bri�sh Columbia Ranks Worst in Canada for Unsecured Environmental Liability of Mine Sites 30.05.2015
20 NEWS New B.C. Government Data Reveals Massive Increase in Abandoned Mines Clean-up Costs 10.06.2016.

21 A na�onal mul�-stakeholder Advisory Commi�ee on Orphaned/Abandoned Mines / Ini�a�ve na�onale pour les mines
orphelines/abandonnées (INMOA) 2004 

22 NOAMI Performance Update 2009-2015. NOAMI, 2015. http://www.abandoned-mines.org/wp/wp-content/uploads/2015/08/NOAMI-2015-UPDATE-FRE-WEB.pdf and

http://www.abandoned-mines.org/en/document/publication/

23 Samamé, M. (1986). La gran geogra�a del Perú, Tomo 7. Lima: Editorial Manfer-Juan Mejía Baca.

24 Deustua, J. (2011). Guano, salitre, minería y petróleo en la economía peruana, 1820-1930. En Compendio de historia económica del Perú,
Tomo 4, pp. 165-226. Lima: BCR
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muy alto y alto riesgo25,26.   En Cerro de Pasco, por ejemplo, tenemos: a) El depósito de 

relaves Quiulacocha (1943-1992), con 115 Ha y 78 Millones de toneladas de depósito; b) 

El depósito de desmontes Excélsior (1956-2000), con 94 Ha y 50 millones de toneladas de 

depósito; c) La laguna ácida de Quiulacocha, en el Distrito de Simón Bolívar, de la relavera 

Ocroyoc. Aproximadamente el 50% del área de ambos depósitos están dentro de 

Concesión de Relaves El Metalurgista. Mientras que en la Oroya tenemos: a) Los depósitos 

de trióxido de arsénico el Vado (1959-2000) con 3.95 Ha. de superficie que contienen 

115,000.00 toneladas de As2O3, expuestas a la intemperie hasta el 200227 y Mal Paso (1924-

1959), con 1.15 Ha de superficie que contiene 45,000 toneladas de de As2O3, expuestas a la 

intemperie hasta el 199928   y los suelos afectados por las emisiones del complejo 

metalúrgico de La Oroya. 

 

Es en este contexto, que RED MUQUI ha tomado la iniciativa de realizar, con el apoyo de 

un especialista en salud, una atención médica gratuita, voluntaria y con la autorización de los 

padres, en niños con antecedentes previos de exposición al plomo residentes en Cerro de 

Pasco y La Oroya; además, de un informe integrado de salud ambiental que incluya los 

diferentes pasivos mineros de ambas zonas mencionadas relacionadas hidrográficamente 

con el río Mantaro. También se levantó información relacionada a los pasivos ambientales 

mineros sobre la cuenca del río Rímac, en la localidad de San Mateo. 

 

Los niños atendidos fueron veinticuatro (24). Quince (15) de ellos, pertenecen al espectro 

poblacional de pacientes en Cerro de Pasco, específicamente del distrito de Simón Bolívar, 

y nueve (9) a La Oroya. Todos ellos, acudieron de forma libre, espontánea no seleccionada 

con su progenitor o progenitora o ambos, y refirieron una historia comprobada de 

exposición previa documentada en algunos casos con informes laboratoriales previos. 

 

La presente intervención, tuvo como objetivo general, prestar una atención médico- 

ambiental con un fin concreto de servicio social. Al mismo tiempo, permitió seguir la 

prevalencia de exposición a cuatro (3) metales pesados y un (1) metaloide altamente 

tóxicos (plomo, cadmio, mercurio y arsénico) para el ser humano, a través de la medición en 

orina (plomo, cadmio, mercurio y arsénico con sus especies inorgánicas y orgánicas); en 

sangre (plomo, cadmio, mercurio y arsénico) y en pelo (mercurio). 

                                                
25  Adjun�a del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. Informe Defensorial N° 171: ¡Un llamado a la remediación! Avances y 

pendientes en la ges�ón estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos. 
http://cde.3.elcomercio.pe/doc/0/1/1/5/6/1156997.pdf?ref=nota_sociedad&ft=contenido 

26  Mary Chávez Quijada.Los pasivos ambientales mineros: diagnós�co y propuestas. Red MuquiLima.2015 . 
http://www.muqui.org/images/PUBLICACIONES/pasivosambientales2015.pdf 

27  Empresa Minera del Centro del Perú S.A. Bases del Concurso de Adjudicación Directa Pùblica ADP-005-2004-CMP/PAMA: Primera 
Convocatoria: Estudio Hidrogeológico EN los Depósitos de Trióxido de Arsénico de Vado Y Malpaso – La Oroya. Capitulo II: Pag:18. Centromin 
Perú S.A.San Borja.2004 

28  Empresa Minera del Centro del Perú S.A. Bases del Concurso de Adjudicación Directa Pùblica ADP-005-2004-CMP/PAMA: Primera 
Convocatoria: Estudio Hidrogeológico EN los Depósitos de Trióxido de Arsénico de Vado Y Malpaso – La Oroya. Capitulo II: Pag:18. 
Centromin Perú S.A.San Borja.2004  
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A pesar de que dicha intervención no constituye un estudio de investigación biomédica “per 

se”, nunca se dejó de observar los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía 

y justicia para con las personas que libremente decidieron participar de la mencionada 

atención medico ambiental. 

 

Pasivos Ambientales Mineros29
 

                                                
29 Dirección General de Ordenamiento Territorial. Sisitema de Informaciòn Geográfica . 

http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/Archivos/Mapa/N09_PASIVOS_AMBIENTALES_MINEROS.pdf 
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2. RESULTADOS LABORATORIALES DE LA INTERVENCIÓN DE SALUD 
 
 

2.1 CUENCA DEL MANTARO 
 
 

En total se evaluaron 24 niños procedentes de Cerro de Pasco - Quiulacocha (15) y 

La ciudad de La Oroya Nueva y Vieja (9) respectivamente, cuyas edades 

fluctuaron entre 3 a 15 años. La media aritmética de la edad fue 9 años. 

 
PROCEDENCIA 

 
EDAD 

 
PESO 

 
ESTATURA 

 
IMC < 18 Kg/Mt (PESO BAJO) 

OROYA 11 23.6 1.27 14.63 

OROYA 15 57.5 1.51 25.22 

OROYA 10 31.2 1.32 17.91 

OROYA 15 47.3 1.56 19.44 

OROYA 13 50.4 1.51 22.10 

OROYA 12 64.1 1.62 24.42 

OROYA 10 56.5 1.5 25.11 

OROYA 7 23.3 1.22 15.65 

OROYA 13 28.1 1.34 15.65 

PASCO 5 19.2 1.3 11.36 

PASCO 7 25.5 1.21 17.42 

PASCO 14 49.3 1.51 21.62 

PASCO 5 15.8 1.06 14.06 

PASCO 4 16.3 1 16.30 

PASCO 7 20.9 1.16 15.53 

PASCO 4 17 1.5 7.56 

PASCO 4 15 1.4 7.65 

PASCO 6 22.5 1.19 15.89 

PASCO 10 30.4 1.36 16.44 

PASCO 8 25.5 1.26 16.06 

PASCO 7 26.1 1.21 17.83 

PASCO 15 54.4 1.55 22.64 

PASCO 6 19.1 1.1 15.79 

PASCO 9 27.7 1.31 16.14 
 

 

De los 9 niños muestreados en La Oroya: 6 eran de sexo femenino y 3 de sexo 

masculino. En el caso de Cerro de Pasco, se muestreó a 15 niños: 10 fueron de 

sexo femenino y 5 de sexo masculino. 

 

Todos los niños de Cerro de Pasco y La Oroya presentaron exposición  puntual 

positiva (detectable) para arsénico, plomo, mercurio y cadmio 
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Todos los niños de Cerro de Pasco y La Oroya superaron el mejor estándar de 

medición para arsénico en sangre (no existe estándar oficial de arsénico en 

sangre para el MINSA). En el caso de la orina, en 8 de 9 niños de La Oroya y 10 

de 15 niños de Cerro de Pasco superaron el estándar de medición para arsénico 

de acuerdo con el MINSA. Todos los niños presentaron de forma predominante 

niveles elevados de las especies de arsénico más peligrosas, es decir las 

inorgánicas. El MINSA no tiene niveles de referencia para formas especiadas de 

arsénico en orina y solo reporta títulos de arsénico total en orina. 
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Los 15 niños de Cerro de Pasco y 3 de 9 niños de la Oroya superaron el estándar 

del MINSA para plomo en sangre. En el caso de la orina, en 6 de 9 niños de La 

Oroya y 12 de 15 niños de Cerro de Pasco superaron el mejor estándar de 

medición para plomo. No existe estándar oficial de plomo urinario para el MINSA. 

 

En el caso del mercurio, 5 de los 15 niños de Cerro de Pasco superaron el mejor 

estándar de mercurio en sangre (no existe estándar oficial de arsénico en sangre 

para el MINSA); ninguno de los niños de la Oroya superó este estándar. En el caso 

de la orina, en 3 de 9 niños de La Oroya y 9 de 15 niños de Cerro de Pasco 

superaron el mejor estándar de medición oficial de mercurio urinario para el 

MINSA. 

 

Ningún niño de Cerro de Pasco ni de La Oroya, supero el mejor estándar en sangre 

para cadmio (no existe estándar oficial de arsénico en sangre para el MINSA). 

Mientras tanto 04 niños superaron el estándar oficial de cadmio en orina dado por el 

MINSA. 
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3. PASIVOS AMBIENTALES VISITADOS DURANTE LA ATENCIÓN EN SALUD 

AMBIENTAL 

 

 3.1. CUENCA DEL RÍO MANTARO 

 

El río Mantaro se localiza en los andes centrales peruanos. Recibe dicha 

denominación una vez que el río San Juan proveniente de la altiplanicie cerreña 

(Nudo de Pasco), penetra en la meseta de Junín y junto con las aguas del Lago 

Junín, forman una sola gran escorrentía de agua. 

 

El río Mantaro comprende, los afluentes Cunas, Yacus, Seco, Achamayo, Shullcas 

y Yauli y sus subcuencas correspondientes, además de 6,717 lagos y lagunas que 

cubren un área de 76,761.57 ha. 

 

El río Mantaro, drena en una hoya hidrográfica de 34,400 km2 hasta su confluencia 

con el río Apurímac para conformar el río Ene43. 

 

Al 2012, según el INEI, la cuenca del río Mantaro concentraba 166,777 unidades 

agropecuarias y 479,204 parcelas agrícolas, es decir el 19.8% de total de parcelas 

de la red hidrográfica del Amazonas (86 cuencas) y concentraba 339,961 cabezas 

de ganado vacuno (15,8%) y 1’514,73 cabezas de ganado ovino (28,0%). Así 

también 116,933 cabezas de ganado porcino (13,7%) y 365,348 cabezas de 

alpaca44. 

 
La cuenca del río Mantaro es de gran importancia para la economía del Perú: 

genera alrededor del 35% de la energía eléctrica de Perú y la producción agrícola 

del valle provee de gran cantidad de alimentos a Lima. Adicionalmente más de dos 

millones de habitantes forman parte de la poblacion de la cuenca4546. 

 

En la actualidad, el río Mantaro se encuentra impactado de forma persistente por la 

contaminación antropogénica continua  y acumulada que la actividad minera y 

                                                
43 Emilio Gu�érrez Roldan, Máximo Janampa Quispe, Ronald Rojas Naccha, Gastón Pantoja Tapia, Eduardo Choquepuma Llave, Máximo Vásquez Calderón. Evaluación de los recursos híidricos 

superficiales en la cuenca del río Mantaro. MINAG-ANA-DCPRH-ASUP-ALA MANTARO. Lima. 2010 
44 INEI. IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (IV CENAGRO). Resultados preliminares. Lima. 2012. 

h�p://proyectos.inei.gob.pe/CenagroWeb/resources/documentos/resultadospreliminares_libro.pd f 
45 Emilio Gu�érrez Roldan, Máximo Janampa Quispe, Ronald Rojas Naccha, Gastón Pantoja Tapia, Eduardo Choquepuma Llave, Máximo Vásquez Calderón. Evaluación de los recursos híidricos 

superficiales en la cuenca del río Mantaro. MINAG-ANA-DCPRH-ASUP-ALA MANTARO. Lima. 2010 
46 Trasmonte Soto Diagnos�co de la Cuebca del río Mantaro bajo la visión de cambio climá�co. Serie: Evaluación Local Integrada de Cambio Climá�co para la Cuenca del Río Mantaro. Autor: 

IGP - Ins�tuto Geo�sico del Perú, Editor: CONAM - Consejo Nacional del Ambiente. Lima. 2005 
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posteriormente la actividad metalúrgica, asentada desde principios del siglo XX, 

ha producido históricamente en aire, agua y suelos. A esto se suma el uso de  

pesticidas y las aguas residuales. La afectación de las cuencas atmosféricas e 

hídricas tanto en La Oroya como en Cerro de Pasco, se encuentra 

documentada47,48,49,50. Como ejemplo coitamos a los ríos Yauli y San Juan51. 

 

El reconocimiento visual de los principales pasivos ambientales y actividades 

mineras formales en la zona geográfica de Cerro de Pasco y la Oroya, se realizó 

luego de terminada la atención de salud. 

 
 

Unidades Mineras y sus pasivos visitados en la zona alto andina de Cerro de Pasco 
 

                                                
47  Emilio Gu�érrez Roldan, Máximo Janampa Quispe, Ronald Rojas Naccha, Gastón Pantoja Tapia, Eduardo Choquepuma Llave, Máximo Vásquez Calderón. Evaluación de los recursos híidricos 

superficiales en la cuenca del río Mantaro. MINAG-ANA-DCPRH-ASUP-ALA MANTARO. Lima. 2010 
48  H.A. Simons (Interna�onal) Ltd.; Ha�ield Consultants Limited.; Klohn Crippen Consultants Ltd. Cuenca del río Mantaro: control ambiental de las ac�vidades mineras. Ministerio de Energía y 

Minas.Peru. 1998. 
49  Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente: GEO Perú 2002-2004. Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). Presidencia del consejo de Ministros. Lima. 2006 

h�ps://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/17232/retrieve 
50  Informe N° 047-2008-MEM-AAE/MU 
51 DIGESA. Río San Juan – Mantaro y afluentes - 2008. h�p://www.digesa.sld.pe/DEPA/rios/2008/SAN_JUAN_MANTARO_2008_ii.pdf 
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