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Las actividades mineras, como parte de su operación generan 
efluentes líquidos que pueden afectar cuerpos de agua así como 
la vida acuática que contienen y las comunidades aledañas. 
Para disminuir el impacto de estos efluentes, las regulaciones 
contemplan el cumplimiento tanto de LMP (Límites Máximos 
Permisibles) en el momento de la descarga según lo señalado por 
el DS 010-2010-MINAM, como de ECA (Estándares de Calidad 
Ambiental) luego de su dilución en el cuerpo receptor según lo 
señalado por el DS 015-2015-MINAM. Ambas deben cumplirse 
en simultáneo, y por lo general es el cumplimiento de los ECA la 
mayor restricción que predomina en el diseño final de la solución.

Los cambios que ha sufrido la normativa ambiental en los 
últimos años han sido considerables y se observa la tendencia 
de incorporar cada vez más parámetros y considerar límites más 
estrictos. Esto se puede observar claramente en la Figura 1, que 
muestra el diagrama de la evolución de los LMP en comparación 
con los ECA. La normativa previa que regulaba los LMP (1996), 
consideraba arsénico, cianuro total y metales disueltos tales 
como fierro, plomo, cobre, entre otros. En la norma vigente (LMP 
2010), se incorporaron más parámetros e incluso, en la tercera 
disposición final, se menciona que desde agosto del 2012 año 
se debieron incluir nuevos parámetros de control en la descarga 
tales como sulfatos, manganeso y níquel. Este es un punto muy 
importante a tener en cuenta pues los diseños actuales deberán 
ser lo suficientemente flexibles para incorporar este cumplimiento 
en los próximos años.

Tal es así que en el sector minero nacional, la principal 
tecnología implementada para el tratamiento de estos 
efluentes se basa en el uso de cal y funciona bajo el principio de 
precipitación de hidróxidos metálicos por variaciones de pH, 
seguido por el proceso de sedimentación. Sin embargo, este 
mecanismo presenta limitaciones propias de la antigüedad con 
la que ha sido desarrollada esta tecnología, tales como la gran 
cantidad de reactivo necesario en el proceso, limitaciones en 
el proceso de sedimentación, la cuantiosa generación de lodos 
(en algunos casos catalogados como residuos peligrosos por su 
contenido de arsénico) que deben ser almacenados, la dificultad 
de esta tecnología por cumplir con los niveles exigidos por las 
normas mencionadas, y sobre todo la inestabilidad (solubilidad) 
de los precipitados que puede generar recirculación de iones 
contaminantes en el sistema. Ante este desafío se plantea abordar 
y desarrollar la gestión de efluentes desde una forma holística que 
incluya un rediseño de la gestión del agua al interior del sistema 
Mina-Planta.

Es así que a partir de una visión holística-integral del problema, 
se plantea una metodología que permita identificar mejoras en el 
sistema actual con el objetivo de reducir el agua fresca que ingresa 
al sistema (agua de proceso así como ingresos fugitivos o no 
deseados), y de esta manera reducir el efluente final a descargar. 
Esta estrategia permite reducir en el corto plazo los costos 
por volumen de vertimientos, pero también permite diseñar 
instalaciones de tratamiento de efluentes más pequeñas, y se ha 
dado incluso casos en que no ha sido necesario construir plantas 
de tratamiento pues se recurrieron a técnicas de aislamiento 
de contaminantes al interior del sistema para evitar que sean 
descargadas al medio ambiente.

Sin embargo, es también de entender que al proponer 
maximizar la recirculación de agua de proceso surja la 
preocupación del área de procesos metalúrgicos sobre la 
estabilidad de la recuperación metalúrgica así como de la calidad 
de concentrado. En este aspecto, es necesario recordar que el 
agua de proceso no tiene que ser necesariamente agua fresca, y 
que además pueden modelarse los parámetros que interfieren 
la metalurgia para proponer medidas de control tales como 
pre-tratamientos parciales internos, o mezclas controladas. 
Asimismo, es totalmente factible realizar durante el proyecto 
pruebas metalúrgicas de confirmación para demostrar que 

a través de Modelamiento en Manejo de Aguas 
y Flujos Recirculativos

Figura 1: Evolución de exigencias regulatorias en LMP y ECA
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los planteamientos mostrados son totalmente realizables sin 
perjudicar el desempeño metalúrgico.

Para tal objetivo se propone realizar un adecuado Manejo 
de Aguas de la unidad minera, el mismo que permitirá a la actual 
operación e instalaciones al interior de una operación minera 
alcanzar su punto óptimo de trabajo (minimizar consumo de 
agua y por lo tanto generación de efluente), tanto desde el punto 
de vista operacional como del ambiental, permitiendo reducir 
costos, disminuir consumos de agua fresca, facilitar proyectos 
de expansión y sobre todo, manejar eficientemente la operación 
desde el punto de vista del manejo del agua. Esta metodología de 
trabajo se apoya en la confección de un Modelo de la operación 
actual, que incluye un balance másico e iónico en estado 
estacionario con ayuda de una herramienta creada en el software 
Matlab®-Simulink®. Esta herramienta 
permite realizar la simulación de muchas 
alternativas de optimización en poco tiempo 
que incluyen: cambios, recirculaciones, 
mejoras en la calidad, adaptaciones futuras, 
pre tratamientos intermedios, predicción 
de calidades luego de la incorporación de 
nuevas componentes, etc.; empezando 
por recomendaciones directas del propio 
operador, de modo que puedan evaluarse 
de manera integral las propuestas antes de 
su implementación a escala real. Esta visión 
para resolver los problemas se da en un 
contexto de necesidad de reducir costos, 
además de la disponibilidad de nuevas 
tecnologías (herramientas de simulación) que 
anteriormente no estaban disponibles en el 
mercado.

Haciendo uso de la herramienta de 
simulación se pueden lograr tres resultados 
inmediatos de alto impacto:

a. Reducir la cantidad de agua fresca que ingresa al sistema, 
y por consiguiente de efluente final generado, con lo que 
de inmediato se reduce el tamaño de la planta y el CAPEX 
requerido.

b. Reducir la cantidad de especies iónicas del efluente, con lo cual 
se facilita el tratamiento de efluente final. En este punto ya se 
cuenta con menos caudal y efluente menos complejo.

c. Reducir la variabilidad en los resultados de caudal y valores 
metálicos finales, con lo que se asegura la estabilidad y 
confiabilidad del sistema.

El enfoque planteado ha sido aplicado a diversos proyectos 
mineros. Uno de estos, consistió en realizar un estudio del manejo 
de aguas de una mina de cobre con el fin de reducir la concentración 
de sulfato disuelto en el efluente. Con ayuda de esta metodología 
se repensó el problema planteándose las siguientes preguntas:

• Es indispensable tratar los efluentes a la salida? O sería mejor 
tratarlos al interior del sistema Mina-Planta?

• Es inevitable tratar el flujo actual de 200 l/s? o es posible 
reducir dicho flujo eliminando ingresos de agua al sistema?

• Por último, es inevitable tratar el efluente? O eventualmente 
se puede generar alguna recirculación interna que permita 
controlar el nivel de sulfato disuelto y descargar sin 
tratamiento cumpliendo los ECA?

Fue así que gracias a este método la concentración de sulfatos 
se pudo reducir de 2000 mg/l hasta 500 mg/l mediante cambios 
en manejo de aguas al interior del circuito (se hicieron varias 
simulaciones de alternativas) usando agua de mejor calidad en 
una parte del proceso y redistribuyendo los flujos dentro del 
mismo proceso. Por consiguiente, permitió la reducción del 
CAPEX requerido final (ya no se construyó planta de tratamiento 
de sulfatos) así como la generación de efluentes con bajas 
concentraciones de sodio y sólidos disueltos, reduciendo así su 
conductividad y dureza.

Otra aplicación real y operativa en la actualidad fue la 
de remover el arsénico atrapado en el agua contenida en 
el yeso higroscópico producto del tratamiento con cal, y de 
esta manera se logró que este yeso no necesariamente sea 
almacenado como “material peligroso”.

Esta herramienta de manejo de aguas permite a muy 
bajo costo la evaluación de muchas alternativas que 
pudiesen tener en mente los operadores de la mina, que 
siempre se han visto limitados de “ensayar” sus propuestas 
a escala real debido a los altos costos y al siempre latente 
riesgo de fracaso. Sin embargo, haciendo uso del modelo 
computacional elaborado en Matlab®-Simulink ® pueden 
organizarse talleres con los operadores en los que se 
ensayen todas las alternativas y se vean los resultados 
esperados en tiempo real.

Esta metodología es ideal para: ahorro de costos, 
optimizar consumo de agua fresca, reducir efluente 
descargado, incrementar producción con el mismo consumo 
unitario, y su implementación dura alrededor de 12 semanas.
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Una de las frases que me encantó, entre las muchas que 
leo en mi actividad profesional de COACH PERSONAL 
decía “Quieres vivir una vida al azar, o prefieres construir 
tu realidad”, que considero resume el problema de un 
alto porcentaje de personas que vivimos en este mundo. 
Dejamos que el azar maneje nuestras vidas, porque no 
tenemos un PLAN DE VIDA el cual seguir que nos permita 
alcanzar nuestro DESARROLLO PERSONAL.

En mi 
e x p e r i e n c i a 
como profesional 
en diferentes 
e m p r e s a s 
tanto públicas 
como privadas, 
he estado 
acostumbrado a 
estar en contacto 
con los planes de 
las empresas a 
corto, mediano 
y largo plazo. 
Es normal 
encontrar en 
toda empresa 
o r g a n i z a d a , 
su PLAN 
ESTRATÉGICO, 
lo cual orienta y 
permite que toda la organización colabore en alcanzar los 

objetivos para lo cual la empresa fue creada.
Para este fin, se definen para la Empresa:
• Misión
• Visión
• Objetivos
• Acciones con cronograma
• Seguimiento

C u a n d o 
evalúo la 
e x i s t e n c i a 
de PLANES 
personales entre 
los diferentes 
círculos de 
p e r s o n a s 
con quienes 
i n t e r a c t ú o , 
( f a m i l i a r e s , 
a m i g o s , 
c o m p a ñ e r o s 
de trabajo, etc.) 
he observado 
que un elevado 
número de 
ellos, (estimo 
más de un 90%) 
no tienen un 
PLAN DE VIDA 
que oriente 

sus acciones para construir su FUTURO. Una de las 

DESARROLLO PERSONAL CON 
TECNOLOGÍA
DEL COACHING ONTOLOGICO… 
“CAMINA EN LA VIDA SABIENDO A 
DÓNDE VAS”
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consecuencias negativas importantes de este hecho es que 
estas personas no han hecho un análisis de donde están? y 
tampoco saben a dónde quieren llegar? Transitar en la vida 
sin objetivos, es caminar a ciegas y permitir que sea el azar el 
que sea responsable de sus éxitos o fracasos. Los beneficios 
de tener un Plan de Vida Personal es el poder preguntarse 
¿quién soy? ¿para qué estoy aquí? ¿cuáles son mis objetivos 
estratégicos? ¿dónde estoy y a dónde quiero llegar? a que 
acciones me comprometo, y con qué recursos cuento.

Rememorando las conversaciones que tuve con 
familiares, amigos, compañeros de estudios, y compañeros 
de trabajo, sobre sus planes futuros, fue muy frecuente 
escuchar de ellos, tan solo buenos deseos, muchas 
divagaciones, pero muy poca  mención de objetivos claros 
y acciones concretas. Diría más bien que mi percepción, 
a la fecha, es que a este tema no le damos la importancia 
que tiene, y dejamos muchas veces que sea el azar el 
responsable de nuestros éxitos o fracasos. Por lo tanto, 
debemos de cambiar este panorama para que seamos 
los conductores de nuestras vidas, y no el pasajero de la 
historia de las mismas.

Muy pocas veces nos hemos hecho las preguntas de 
¿quiénes somos? ¿qué queremos? ¿para qué estamos? en 
este mundo. Las decisiones que tomamos a lo largo de 
nuestras vidas, están muchas veces basadas en los modelos 
mentales que fueron alimentados, desde que nacemos, 
por nuestras familias y la sociedad. Entre ellas podemos 
mencionar fobias, creencias, paradigmas, bloqueos, miedos. 
Este aprendizaje se realiza por los hechos que vemos, 
que escuchamos, que experimentamos. En este contexto, 
entra a tallar el COACHING ONTOLOGICO que es “Una 
disciplina que aporta una manera diferente de interpretar 
a los seres humanos, su modo de relacionarse, de actuar y 
de alcanzar los objetivos que se proponen para sí mismos, 
para sus empresas y para la sociedad. Uno de los postulados 
que lo caracterizan es que el lenguaje no sólo describe la 
realidad, sino que por medio de él se genera la realidad”. (1)  

(1)  Rafael Echeverría, Ontología del Lenguaje

Uno de los esquemas(2) que se muestra con frecuencia 
en los temas relacionados al Coaching Ontológico en el 
campo del conocimiento de la persona y sus deseos y 
aspiraciones es el siguiente: 

(2) Visualización Creativa

Este esquema muestra que tenemos tres componentes 
que se retroalimentan uno al otro a medida que transitamos 
en nuestras vidas. Estos tres componentes son:

• El SER. Que es la experiencia básica de saberse 

vivo, de conocernos como un ente particular. De saber 
sentirnos competentes para afrontar los retos que nos da 
la vida, que somos valiosos, y que tenemos derecho a ser 
felices. Que nos aceptamos tal cual somos y sin quejas. 
Que asumimos plenas responsabilidades de nuestros 
actos en la vida. Que no escogemos sentirnos culpables. 
Que entendemos que debe de haber armonía entre lo que 
pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos.

• El HACER. - Es movimiento y actividad que arranca 
de la natural energía creativa que fluye a través de todo ser 
vivo como fuente de vitalidad. Es actuar, con pasión, con 
entusiasmo, con dedicación.

• El TENER. -  Luego que hayas conocido tu SER, y 
has trabajado y luchado por lograr tus sueños con el HACER, 
podrás disfrutar del TENER las cosas que has soñado.

Existe en nuestra sociedad, una tendencia mayoritaria 
a enfocarse más en el HACER para TENER, y eludimos el 
conocimiento del SER. Cuando pensamos de esa manera, 
la primera barrera a la cual nos enfrentamos es la falta de 
algo (tiempo, dinero, condición física, posición, etc.), y luego 
posicionamos el principio universal del logro de la manera 
incorrecta. El “TENER” no produce el “SER”, sino todo lo 
contrario.

Debemos comenzar por el SER, luego el HACER y más 
tarde TENDREMOS lo que deseamos. 

Es en este campo del conocimiento del SER, donde el 
COACH acompaña a las personas a desarrollar un PLAN 
DE VIDA, fijar sus objetivos, estrategias, y cursos de acción 
y tener un NORTE que oriente nuestras vidas. 

(2) Visualización Creativa
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Para las civilizaciones americanas pre-hispánicas, el 
mundo existía desde siempre y una serie de dioses - todos 
pertenecían al mundo material - intervenían en sus vidas. 

Los seres humanos crearon  en su imaginación a los dioses; 
la predisposición natural de la gente de creer en una 
divinidad, en un ser supremo, siempre (o casi siempre) fue 
parte de la ideología del habitante pre-hispánico.

Los pueblos de la América pre-hispánica tuvieron sus dioses 
y su propia religión, la cual debió tener un conjunto de 
creencias y de mitos acerca de estos dioses y también, de 
prácticas rituales para el culto respectivo.

La religión les ofrecía una representación tergiversada 
y fantástica de la realidad; sus enseñanzas influían en la 
personalidad y la conducta diaria del individuo, explicaba 
a éstos, que no se encontraban solos en la tierra, sino 
que estaban relacionados con la naturaleza, incluso que 
dependían de ella.

Para los habitantes de la América pre-hispánica, la vida 
parecía estar llena de misterios, donde sucedían muchas 
veces, sucesos inexplicables que les causaban asombro, 
atribuyéndoles algún poder sobre-natural a éstos.

Con el transcurrir del tiempo, su mundo debió poblarse de 
seres como: almas, demonios, espíritus, fantasmas, etc. que 
lo compartían con otros del mundo material como: el sol, la 
luna, las estrellas, las montañas, etc. que también debieron 
tener vida para estos habitantes, los cuales a su entender, 
ejercían gran influencia en las diversas actividades socio-
económicas de su sociedad.

La luna, satélite de la tierra, fue uno de los seres divinos a 
quienes adoraron, incluso le construyeron importantes 
centros ceremoniales, como lo hicieron los Teotihuacanos 
(siglos III aC. - VI dC.) en el actual estado de México y los 
Mochicas (siglos II - VIII dC.) en el valle de Moche, La 
Libertad, Perú.

Ixchel era la diosa luna para los Mayas, fue muy venerada 
porque se creía que influía en el crecimiento de las plantas 
y en la salud de los hombres y también, porque era la 
encargada de proteger los embarazos y los partos; era 
considerada como esposa del sol y habitaba en los lagos, 
lagunas y cenotes. 

Coyolxauhqui era la diosa lunar para los aztecas, ella era 
hija de Coatlicue quien quedó embarazada por una bola de 
plumas descendida del cielo y dando vida a Huitzilopochtli, 

PLATA: «LAGRIMAS DE LA LUNA»

Ing. Jorge Olivari Ortega
Membre du Club de Minéralogie de Montréal
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el dios solar; Coyolxauhqui aconsejó matar a su madre y a 
su hermano, pero fue muerta y hechas pedazos por este 
último.

Sus restos quedaron en las sierras de Coatépec y condenada 
a reinar en la noche, muriendo poco a poco; los seguidores 
de esta diosa se establecieron en Malinalco, heredando sus 
dones y se convirtieron en un pueblo de magos y hechiceros 
donde acudían los 
aztecas.

Quilla era para los 
incas la luna, su 
madre, de la cual 
creían descender. 

«.....y aunque tuvieron 
a la luna por hermana 
y mujer del sol y 
madre de los incas, 
no la adoraron por 
diosa ni le ofrecieron 
sacrificios ni le 
edificaron templos: 
tuviéronla en gran 
veneración por 
madre universal.....»  
(Garcilaso de la Vega  
«Comentarios reales 
de los incas»  1609).

La luna era la reina de la noche, del mar, de los vientos, de las 
esposas de los incas y del parto de las mujeres; los incas la 
imaginaban de forma de mujer, ella tenía una estatua en el 
Coricancha, principal 
templo dedicado al 
Sol, dios supremo de 
los incas. 

La estatua de la luna 
estaba confecionada 
totalmente de plata 
pura, igualmente la 
capilla donde estaba 
colocada.

La luna era el 
símbolo de la vida y 
de la naturaleza, razón por la cual se le agradecía en forma 
permanente; ellos pensaban que sus lágrimas era la plata.

La plata es un metal precioso de color blanco brillante, 
que puede ser encontrada en forma nativa o pura; tiene 
la característica de ser muy laminable y muy dúctil; no se 
oxida fácilmente, es decir, es casi inalterable por el aire, pero 
puede ennegrecer si el aire está húmedo y sin contenido de 
hidrógeno sulfurado.

Este metal precioso se encuentra a veces en pequeños 
cristales cúbicos, 
pero generalmente 
en pepitas o 
en filamentos 
formando especies 
redondeadas.

Una gran parte de los 
cristales se produce 
cuando el magma, 
la roca en fusión, 
que resulta de las 
profundidades de 
la tierra asciende 
y a veces brota 
por erupción a la 
superficie y luego se 
solidifica; entonce 
allí donde la roca se 
enfria lentamente 
bajo tierra se forman 
los cristales de plata. 

Los mejores lugares para ubicar cristales de plata así como 
minerales de este metal, son las vetas, venas o filones, que son 
grietas existentes en la corteza terrestre por las cuales circularon 

y luego solidificaron, 
fluidos minerales 
i n c a n d e s c e n t e s 
que transportaban 
elementos químicos 
disueltos, a partir de los 
cuales se formaron los 
minerales argentíferos; 
en estas vetas también 
se formaron en 
forma excelente los 
mencionados cristales 
de plata. 

Los componentes químicos pueden ser resultantes del 
propio magma o también, proceder de los sedimentos 
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ocultos en la corteza, que durante su ascenso a la superficie, 
se enfriaron y se formaron los minerales.

Cuando estas vetas son ricas en plata y que pueden ser 
fácilmente extraidas por el ser humano, se convierten luego 
en lugares de explotaciones mineras importantes; en las 
vetas argentíferas pueden encontrarse otros minerales. 

«…..todas las tierras frías y cordilleras altas del Perú están 
empedradas de plata, porque apenas hay en ellas cerro que 
en poca o mucha cantidad no lo tenga…..»  (Bernabé Cobo  
«Historia del nuevo mundo»  1653).

Las grietas que están presente en la corteza terrestre 
son lineas a menudo de falla, son lugares donde la corteza 
se movió o se rompió; a lo largo de estas fallas se pueden 
encontrar minerales argentíferos, muchas veces cubiertos 
por montones de rocas rotas o cubiertas por la vegetación.
La plata es un metal sonoro, que adquiere gran pulimento y 
brillo; puede ser disuelto por el ácido sulfúrico concentrado 
y caliente y, por el ácido nítrico; es menos duro que el oro 
pero más que el cobre. 

Este metal precioso tiene una dureza 2.5-3.0 (Escala de 
Mohs), una densidad 10.5 gr/cm³, siendo su punto de 
fusión 960 ºC; se distingue del platino por su dureza menos 
elevada y su  menos densidad.

La gran cantidad de objetos de plata confeccionados por las 
civilizaciones pre-incaicas, nos demuestran una tendencia 
de largo desarrollo de la utilización de este metal precioso, 
similar a la del oro, más de 1500 años aC. 

Filamentos de plata nativa

Plata nativa
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Piezas con una antigüedad mayor a los 1000 años aC. como 
un collar procedente de Malpaso (Lurin, Perú) con 45 % de 
plata y 41 % de cobre; y un alfiler hallado en Chongoyape 
(Lambayeque, Perú) con 74 % de plata y 36 % de oro, entre 
otras muchas encontradas, son indicativos que los orfebres 
pre-incaicos ya realizaban aleaciones de plata con otros 
metales, incluso procedimientos metalúrgicos para platear 
objetos de cobre. 

La plata se utilizó mayormente en la confección de artículos 
de lujo y ceremoniales, cumpliendo un rol de prestígio, 
por lo tanto, su extracción, procesamiento y uso, debió 
estar monopolizado por 
los mandos de poder 
existentes.

Los incas creían tener 
una procedencia divína, 
consideraban al Sol 
como su padre y a la 
Luna como su madre; el 
gobernante inca era el 
«representante» del sol en 
la tierra, se pensaba que 
era un ser semi-divíno. 

Estas especiales 
consideraciones les díó a 
los incas, a su entender, 
el derecho divíno de 
conquista sobre los demás 
pueblos existentes.

Los incas que se 
consideraban hijos de 
la luna, se reservaron la 
propiedad de la plata, 
pues para ellos, era las 
lágrimas que había llorado su madre.

Dueños absolutos de la plata, los incas podían distribuir 
objetos de este metal a los miembros de la nobleza y como 
recompensa, por los servicios militares o administrativos 
prestado al estado, incluso podían permitir la explotación 
de yacimientos argentíferos. 

Se dice que los incas obtenían más de quinientas toneladas 
de plata por año.

«.....tal manera tuvieron los Incas en ésto que le sacaban 

tanto oro y plata en todo el reino que debió de haber año 
que le sacaron más de cincuenta mill arrobas de plata.....»  
(Pedro Cieza de León   «El señorio de los incas»  1553).

El oro «lágrimas del sol», la plata «lágrimas de la luna» y 
las piedras preciosas «lágrimas de las estrellas» fueron 
reservados por los incas para su propio uso; con esta 
decisión, confirmaban los derechos y la posición de clase 
gobernante, esta política permitía aislar la aristocracia inca 
del común, creando la imagen de ser elegidos para gobernar.

Relacionados con el poder y el rango social en la sociedad 
inca, los metales preciosos 
- oro y plata - así como las 
piedras preciosas, eran 
de monopolio estatal, 
su extracción de los 
yacimientos mineros y 
su posterior uso, estaba 
diseñado y dirigido por el 
poder político-religioso.

«.....los que iban a minas 
adoraban los cerros 
dellos y las propias 
minas, que llaman coya, 
pidiendo les diese de su 
metal; y para alcanzar 
lo que pedían, velaban 
de noche, bebiendo y 
bailando en reverencia 
de los dichos cerros. 
Así mismo adoraban los 
metales que llaman mama, 
y la piedras de los dichos 
metales llamados corpas, 
besábanlas y hacían con 
ellas otras ceremonias.....»  

(Bernabé Cobo  «Historia del Nuevo Mundo» 1653).

La relación estado-dioses-metales preciosos, lo 
comprobamos el encontrar oro, plata y piedras preciosas en 
los distintos templos y en los lugares de adoración inca.

Los incas durante su gobierno (siglos XII-XVI), utilizaron a la 
religión como un instrumento de cohesión ideológica en los 
pueblos que conquistaron. 

Collque o qullqi significaba plata en quechua, idioma de los 
incas.
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COLEGIADOS

La Colegiación y 
su importancia en 

la profesión del 
ingeniero

Los profesionales de la rama 
de ingeniería se incorporan 

al colegio de ingenieros 
del Perú (CIP), cumpliendo 

con la ley del ejercicio 
profesional Nº 16503 que 
indica que para ejercerla 

profesión en el país es 
indispensable la inscripción 
del título en los registros de 

matrícula de CIP.

Asimismo, la ley del colegio 
de ingenieros del Perú 

Nº 24648 establece que, 
para el ejercicio de la 

profesión de ingeniería en 
el país, es una obligación 
ser miembro habilitado 

del CIP, sea en calidad de 
colegiado ordinario, vitalicio 

o  temporal.

La ley Nº 28858  que regula 
el ejercicio profesional de la 

ingeniería y complementa 
anteriores normas, 

indica que para ejercer la 
ingeniería en el Perú es 

obligatorio estar colegiado 
y habilitado.
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DICIEMBRE 2015

180598
ANDRADE NAZARIO ADRIAN ALDO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO  

180617
BECERRA LIFONCIO ROGGER HENRY

PONTIFICIE UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERU 

180632
ASIS LOPEZ JAIME NICANOR

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO  

180676
CHACALIAZA JACINTO ROSA BERTHA

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SAN LUIS GONZAGA DE ICA

180732
ESPIRITU LEYVA ISAAC ARTURO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DANIEL ALCIDES CARRION 

180747
FLORES ROBLES PEDRO FRANCISCO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO  

180775
GUERRA MOLINA JESUS GABRIEL

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERIA

180863
MARTINEZ DONGO HERNAN JACOB

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERIA

180882
MEZA LUIS ANIBAL RAMIRO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERIA

180906
NAHUI BENDEZU GILMER LINDO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS
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180908
NAVARRO ALLCCA MIGUEL ANGEL

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SAN LUIS GONZAGA DE ICA

180928
PADILLA VILLAR FERNANDO JORGE

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO  

180966
QUISPE CHAHUA HECTOR WILFREDO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERIA

180974
RAMIREZ MORALES ALBERTO FREDY

UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS

181014
RUIZ MUÑOZ WILLY ENRIQUE

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERIA

181030
SANCHEZ MUGUERZA LENIN JHANCARLO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRUJILLO

182067
DE LA CRUZ ESCOBAR PLACIDO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE HUANCAVELICA

182088
JESUSI APOLINARIO OMAR WALTER

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERÚ

182116
OCHOA ORE EDWIN ANGEL

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CENTRO DEL PERÚ

182138
SALDAÑA LARREA TONY SADAH
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERÚ

182164
ZÚÑIGA INFANTE TELLY CHRISTIAN
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERÚ

182221
BENAVIDES ALIAGA JAIRO SILVER
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERÚ

182890
ARENAS ARIAS ALFONSO 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DANIEL ALCIDES CARRION

182958
ELORRIETA AGRAMONTE FREDY ALVARO
UNIVERSIDAD NACIONAL 
SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUSCO

182965
ESPINOZA NORIEGA RAÚL EDGARDO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERU - LIMA      
       
182969
FLORES QUISPE JORGE LUIS
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERIA

183030
MELGAREJO VILLARROEL JOSE ALBERTO
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DANIEL ALCIDES CARRION

183065
PORRAS ROJAS OMAR 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CENTRO DEL PERÚ

ENERO 2016

FEBRERO 2016
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183068
PRADO GOMEZ JOSE ANTONIO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERIA

183083
RIVERA ROJAS EDGAR FLORENCIO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERIA

183122
TIPE GONZALES CINTYA IBIS

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

184597
ALFARO CASTILLO ALEX FRANKLIN

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

184601
ARÉVALO SÁNCHEZ SOFÍA DEL PILAR

UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS

184610
CABRERA AQUIJE MILTHON GERARDO

UNI EX - ESCUELA NACIONAL 
DE INGENIERIA TECNICA

184614
CARBAJAL MENDOZA OSCAR EDUARDO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERU - LIMA   

          
184625

CHÁVEZ LEÓN LUIS ALFREDO
UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS 

184636
DUEÑAS GAMEROS ABRAHAN OSWALDO
UNIVERSIDAD NACIONAL 
SAN LUIS GONZAGA DE ICA

184637
ECHEGARAY PALMA FRANK ANTHONY
UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS

184644
FLORES RIVERA OMER ALEX
UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

184660
HUAMÁN SILVESTRE RAFAEL ALEJANDRO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

184688
MOLINA CHÁVEZ EDER JESÚS
UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

184697
NEGRÓN BALLARTE MEDARDO 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERIA

184751
VALDERRAMA MATELLINI RICARDO 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERU - LIMA  
           
184760
VILLAFAN CANO HAROLD NILTON
UNIVERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

184762
YAPIAS CAJAHUANCA EMERSON ALEX
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DANIEL ALCIDES CARRION

MARZO 2016
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