
Informe Geológico de la Mina 
"La Florida" 
por Da u te Brambilla 

IN1'RODU CCION 

La mina ''La Florida" esLú ubicada en el cerro Huaylillas al S 
de la ciudad de Huamachuco, capital de la pwvinc ia del mismo nom
bre, en el departamento~ de La Libertad. Sus coordenadas geográficas 
según la Carta Nacional 1: 200 000, del Servicio Geográl'ico del Ejér
cito, son: 78" 03' '\T y 7• 53' N . Esta mina pertenece a la Empresa. 
Explotadora Huamachuco S. A., que posee instala-_: iones necesarias 
para el aprovechamiento de sus mineeales. En los campamentos de 
esta empresa, viven alrededor de !150 personas; .comp1·cnd iendo i ngc
niros, empleados, obreros y sus respectivas fami li as. 

, 
Existen dos ramales que unen La Florida a la C<:l!Tel~:~ra Truji-

llo-H!uamachuco-Cajabamba. El primero empalma cerca de Huama
chuco, situando la mina a 35 Km. de esta ciudad. El segundo se di
rige hacia el E y se une a Ja f'arretera princ ipal nn la "Pampa ele 
la Julia" . Por esta vía., La F'lorida dista aproximadamente 30 Km. dl' 
Quiruvilca y 180 Km. de Truj iJio, capital del clepa rLamento de La 
Libertad. Trujil1o es accesible desde Lima, por a.viLill y pol' la carre
tera Panamericana. (351 J{m. ) . A 6 Km. al S., se encuentra el puerto 
de Sal :n-en'y por donde se cxpodan Jos minerales el e la región. La 
carretera de penetYación es Lra.nsi la.ble excepto el uranle la eslaci ón de 
verano, debido a que las lluvias deterioran la pista dificultando el 
transporte de los concentrados . 
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La mano de obra de la región es escasa por ser agricultores ln. 
mayoría de sus habitantes. Su trabajo en las minas es intermitente 
y falto de interés, ya que Io abandonan en las épocas de cosecha y 
sernbrío. Los obreros se consig·uen desde lugares distantes por el sis
tema de enganches. Por estas razones no se pueden obtener verdad u
ros mineros, ni trabajadores estables a pesar de los constantes au
mentús de los jornales. 

Los recursos animales y vegetales de la zona, son pobres. La 
mercantil se aba-stece de víveres en Huamachuco y principalmente en, 
Trujillo. 

'l'RABAJOS DE CALytiPO 

L'as Ínvestigaciones en que se basa este informe, se llevaron a 
cabo corno par.te del programa de colaboración en que participan el 
Instituto Geológico del Perú (división del Instituto Nacional de Inves
tigación y Fomento Mineros) y el U . S. Geological Sur ve y. Son pa
trocinan tes de esta colaboración el Ministerio ele Fomento y Obras 
Públicas del PeTú y el Unitecl States Deparhn~nt of Interior ele los 
Estados Unidos de Norteamérica de acuerdo con el Programa de Ayu

da Técnica (Punto 4•). 
Los trabajos de campo se realizaron entre el 3 de setiembre y 

el 6 de octubre de 1951. Durante este tiempo se confeccionó un mapa 
topográfico del área a la escala i: 2000, con curvas ele nivel equidis-· 

• . . J . 1 
tantes c~da. 10 m. Sobre este plano se hizo la geología geneeal. Se 
levantaron- también planos geológicos de todos los niveles de la m i
na y ap.íl.rte Jueron Yisitados varios prospectos de la región . 
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También agradezco :y muy- especialmente al Sr. Guillermo Abe
le C., su asistencia en los trabajos de <;ampo y a los Sres. Georg-e E. 
!Ericksen y Frank S. Simo1is ele!' U. S. Geolog-ical Survey, sus cr·ít icas 
y directivas. 

rrRABAJOS ANTERIOH.ES 

En marzo de 1950, la firma E. H. Graff y E. E.. Kruger preparó 
un "Informe preliminar sobre la mina "La F'Joricla" que satisface las 
preguntas específicas formuuladas por la gct'encia. Este estudio geo
lógico-económ ico fué realizado por el Sr . . H. R. Cooke Jr. 

J~xisten además los trabajos estratigrá ficos que el Sr. R. Sta
ppenbeck (i ) reahzó en la zona el a fio 1924. En la actualidad el Sr. 
Víctor Benavides (2) está realizando un estudio anú logo y completo 
de toda la región . 

El Sr. Fermín Málaga Sautolalla en su estudio sobre los re
cursos minerales de la provincia de Huamachuco (3) no menciona 1:1 
mina "La Florida". 

FISIOGRAFIA 

'La mina "L'a Florida" es tá situada a 3,600 M ., en la falda S\iV. 
del cerro H.uaylillas, en la vertiente orient.al de la cordillera Occicll'm
tal ele los Ancles. Limita al S con la lagun a Huangagocha, al N con 

. . 
.el cerro Neg-ro y . al V.' con el río Vado, quien más adelante se une 
con otr·os pam formar et río Condebamba, afluente izquierdo del l\la
rañón. 

El Ct:tTO Huaylillas ti ene uproximadu,menlc la Iof'ma de uu tna
Herhom . y con él todas las pades · mús elevadas de la zo na se en
·Cuentran en una etapa juven il de en;;osiún .' Este cerro consLiLuüJo por 
una roca diorítica , se caracte1'iza por su perfil ahrupto , sus Jucl'tes 
pendientes y abundancia ele aristas agudas. 

(1 ) 
(2) 
(3) 

Publicaciones en "Geología del Perú" de G. Steinmann . 
Estudio inédito. 
Monografía minera de la provin<;i ade Huamachuco. Cuerpo de Ingenieros de 
Minas, Boletín N°. 51, 1907. 
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Existe ' una escarpa que limita la partu uetamenle dioríl. ieu el• ~ 
Ja ot.:upada poe sedimentos puros o iuLruídos por diques dio1·í l i<:os, 
resaltando la in competeueia d,c esta ú!Lin1a. La segun da :-:o na, más ba
ja que la a uLcl'ior se caracte riza por la ex islen t.: ia (k u11 modulado 
mucho m~1s suave , de laderas de poco dt•clive y de cumb l't•s de forma 
redondeada, s iend o remarcable la a use ncia eom plela de a ri s tas, lu que 
ca lifica a esta padr como ele celad madura de -eeos ión . 

En toda d áeea se notan f1uell ns de t•t·os ión glacia r. Los coe t.;s 
tienen la JorJIIu dt• l i y abuncl au los <· i¡·cos y las m OITCll as, subec to
do laterales . E.xislen lagunas for madas durante el período de retro
ceso glaciar. llua ngagocha, la .más geancle mide 1400 m. de lat·go, 
junto con la Negra, las Entroj adas ~- la E'nlrojada proveen el n<udal 
n ecesario para Ja pl anta hi droclédrica, m ientras que la s laguuus Ver
de y I\egra, a lgo m ús al N, sumin isll·an agua para la pla!lla y los 
campamentos. Otea liu ella notable del glaciarismo es la g1·w·sa capa 
de graves y deti ·it.us típi co, que cubre cas i loda. la parte re lativamen
te baja de la rcg'ión, encontrándose también bloques üt'J 'antes a un
que no de gr·an tamaño. 

En la monografía del St·. Fct·mítt Málaga Sanlolall a , anl.ceior
m cnte citada, se menciona al "Nevado Huay lill as", qu e por sus lúe
los permanen tes dió nombre a la c iudad de H.u am achuco. Actual
mente sus niens han desaparecido y con ellas la activid ad glac ial' . 

• Las precipit.ac iones sólid as, además de St' l' pocas, no pt ~ r s i skn t:n lnl 
.eslaclo más de 2 ó 3 horas. 

Por· otro lado las precipi tac iones acuosas son muy abundantes~ 
sobre todo clmante la estación húm eda, que corresponde prin cipal
mente a cin co meses compren didos e11lre n ov iembr·e y marzo. Du
'rante este lapso llueve de 12 a 16 IIOJ 'as diarias. Esta abu nclant:ia de 
l lU\'ia L'Slú hoy d ía esculpiendo su modelado caracter ísti co, sobre el 
que clej ó mart·ado el glaciarismo que predominara tantos años en el 
lugar, Yiéndose sobee los viejos cam inos de los glaciares, el cor te mo
derno de los torretÍLes queriendo bm·rat· las huellas del pasado . 

En el \·all e, la parte cercana al río Vado está cub ierta ele un 
eclleno flu via l y éste corre zigzage.anLc dando mues tras de madure;.. 
~n oposición a los torrentes in terrn il entes que baj an por el cerro liuay
J illas labrando profundos cortes . 
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~1 clima de la región es frío como corresponde a su elevación, 
y ademú.s esL.;t expuesto a vientos t:onstantes . La rigurosidad de ésLn 
y la casi ausencia ele ti erra adecuada, impiden toda manif<.'s lación 
de vida vegeLal, except:iún hecho del "ichu" o ··paja de puna". La 

pobreza de estos pastos hace difícil la \'ida del escaso ganado ov ino , 
único en esLa zona. Muy cerca de Ja mina, a so lo 200 m. mús abajo, 
existen bosques de eucaliptos de donde se surte de madet·a Ja t:o mpa
ñía.. L'os bosques y otras formas c!e vida vegetal y animal pr·opias 
de la sierra permiten a la ciudad cle 1 Huamachuco srr agrícola y ga

nadera. 

GRLML\ 

La geología regional nos muestra una gruesa capa de lutitas 
neocómicas muy plegndas y falladas, uua intt·usitín cliorít.ica te1·eiaria 
principal y numerosos diques diorít.icos que alr'aviesan las luliLas. La 
mayor parte del área yace hoy cub ierta por un L'elleno glaciar pleis
locénico. 

La sección estratigráfica de la zona, enlrc Quimvilca y el JVIa .. 
rañón, nos muestra el Neocomiano dividido en tres formaciones pt· in
ei pa les ( 1) : 

''Capas superyacen tes: cal izas gl'is-azuladas, pizan·as 
"margosas y areniscas (Barremiano). 

"Piso superior : "Cuarcita de Farrat". Cuarcitas poco po
"tentes, areniscas y pizarras sin fósiles. 

"Piso medio: "Pizarras de Paliares". Pizarras oscuras 
"de un espesot· hasta de 500 m., raras veces hasta 1000 m., 
"a veces con capas de carbón y plantas terrestres y lam
"bién con algunos moluscos, entre ellos raras veces amoni
"tes, y cali zas oscuras con Pa1·aglauconia st'l'ombi{o1'1nis 50 
"m. encima de la base. 

"Piso inferior: "Cuarcita principal". Cuarcitas de varios 
"centenares de metros de espesor, divididos por una inter-

( l) R. Stappenbeck. En Geología del Perú, por G. Steinmann. 
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"cal ación de pizarras. El grupo inferior contiene 'Varios 
"mantos de carbón con un espesor total de más de 6 m - dü 
"carbón. Restos de plantas terrestres. 

"Capas infrayacentes: Pizarras arcillosas y marg·osas y 
"areniscas con amonites del titoniano. 

La formación "Pizarras de Paliares" que en realidad son lut:i
tas, se divide hoy día en .dos grupos (1): el inferior menos potente 
( 100 ........., 200 m .) constituído por lutitas con frecuentes intercalaciones 
de calizas; y el superior (500 - 1000 ü:1.) también de lutilas pero con 

- pocas intercalaciones de calü:as. ' 
Las lutitas de la mina "La .F'lorida" pertenecen a este último 

.grupo. ·Son d_e color abigarrad@.. gr·ano arcilloso muy fino y están 
casi siempre muy alteradas. En general la composición de estas ro
~as es de minerales arcillosos, cuarzo y ser icita . 

En las zonas S y vV del mapa, las lutitas son siempre areno
sas y bandeadas y sus Qolores varían entre gris claro y gris azulado. 
Por lo general tiene p1anos de clivaje bieJJ marcados y, sobre todo 
en el vV son muy débiles y se exfolian fácilmente. Las lutita.s que 
eslán cerca de los contactos con la diorita o cerca de las vetas, se 
presentan siempre muy silicificadas y tienen un ·color marrón claro. 
Esto se observa claramente en la mina, pei·o también es posible dif". 
t inguirlo en la superficie . 

En la parte E del mapa, cerca de las vetas, aparece una lutita 
negra de grano muy fino difícil de clistinguir aún al microscopio. Es 
mu~r compacta sin ser dura, de fractura irregular, y no muestra pla
nos de e sira tificación ni de foliaje. Esta roca tiene un olor bitum i
noso y pinta las manos al agarrarla. Su apariciencia es la de otras !u
titas neocomianas bituminosas enconh'adas en los Andes del centro 
del Perú. Los 'trabajadores de la mina, la ll aman "pizarra desfavora
ble", pues su presencia diluye la veta eonvirtiéndose en varios hili
llos de cuarzo y pirita. Este fenómeno se debe a. la incompetencia ele 
las lutitas negras, por lo que las fallas no estún bien formadas y l::ts 
soluciones mineralizant.es encontraron solamcnle _pe·queñas fisuras 
donde dejar su contenido . Además. siempre por su incompetencia, 

{ 1) Víctor Benavides. Dato verbal. 
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es tas zonas cons tituyen las par·tcs más peligrosas de trabajar. Los 
únicos accidentes fatales en la m in a ocurri eron allí, a pesar ele la can
lidad ele madera que se usó. Hoy día esas la bores permanecen -ce
n·adas. 

Las calizas propias de este piso; se eH cu~:mtran algunos kilóme
ll'OS más al N, siguiendo la canelera hacia Hu& machuco. La empresa 
las h a denun c iado con (' ] fin dP pl'O\'ee ,·sc de la - cal necesaria para 
su industria. 

Las rocas ígneas están represe ntadas por un a diorita de edad 
terc iaria . Se encuent r an Lres fases rl e es ta roca. La d ior ita propiamen
lt' dieha. consliluye el nHJci:w Huay lill as, ul -~E del lllH.pa, ~- es la in
lrueión pt·int·ipal. Se In puede ó'Cgu it• hacia el i\W y el SI~ por· \'~

rjos kilómf'l.ros , observúndose uu an c ~ h o de más de ;300 m . 8sla dim·i
ta es una roca Of' colo!' gr is OS I'.UJ'O t ípico, de lc'xLuea fa ne.ríl iea el · ~ 

grano nwclio {_ l . . A priJJJC'J'a Yis¡n pi.lrt'c_··· C'c¡uigrnuu lat·. pero post~e i'P- . 

I!Ocr·ista.!Ps df' cua tzo qnt•. aleanza n hast.n. 7 mm. ,lll i('n lras que la ma
sa Pstá formad<l por ('J"i sial es ck li a sln :3 m m. La ,·om posición pt' in -
cipa l de esta. roca. es a ndt' s ina. hor twblt·uda ,\· euaezo secundar io. 

Una. segunda ra s•• es la diol'iia cuaJ·c if c- r a, c¡ul-' eouslilu y1~ eas1 
i-odos Jos diques que int.r·uyeu a las lu lil.as, mostrados en los perfiles 
geológicos. Ln textura rs Yar iabll' desde cq ui gr'anu lae hasta porfiríti
ca, su color es gris claro y es tú compuesto pr in c ipalm en te de andesi
na, cuarzo y biotita. Donde los d iqu es con tac lau con las velas, se pre
sentan en regulares pwporcion cs Cf't• ici l. a, clor·ita y Lam!Jiórt pirita. 
Esta a lteraci ón es ocasionada por la cercanía u la zona mineralizada. 

El pórfido dioríti co, la últim a fase, rs muy escasa pues solo fué 
visible por pocos metTos en la cortada del nivel 3 . Es de color gris 
violáceo y su textu ra es porfirítica .. 

Sus fenocr istales de 6 mm. de cuarzo y andesina y la masa a
faníf.i_ca es de scricita. 

Una gran parte de l área mapeada y en general todas las zona.s 
bajas aledañas, están cubiertas por un t'e ll eno glac ia L' pleistocén ico, 
compuesto ele cantos a luviales y glaciares, clioríticos y r aramente de 
Iutita silicificada. Los pr· imeros a lcanzan comu nmen te h asta 40 cm . 

(1) Clasificacióm s~gún G. W, Tynell. 
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de diúmdro mientras que los t'Illimos raru ve;. Jos 10 cm. Un detritus 
de cornposiciún arc illosa const ituyr la masa ecnwntante. Este relle
no a más de estar repat'tido por todo el vall e como una capa, se en
cuentra en acumulaciones constituyendo las mor-renas. En ellas se 
encuentran a menudo bloques de mineral, p!'ove!Jientes de las partes 
altas de las vetas principales, que han sido muy erosionadas, o posi

blemente de alguna fractura mineralizada de las ·que existen en el ce
rro Huaylillas. 

Un sinclinál con rumbo NW - SE, visible solo en la parte \V 
del mapa, es la eskuctura más notable de la zona. Sus brazos NE. y 
SvV buzan 65" SW y 70" NE respectiva:m;ente. Cerca de los contactos 
se observan los "dr·ag folds" originados por las intrusiones y se re
conocen por el completo dislocamienlo en que yacen las lutitas. 

J<Jxisten dos sistemas de fallas. El principal y más antiguo tic-
. ne un rumbo p!'edominante de N 35-50° \V y buza entre 50 y 80° SW. 
Las fallas de este sistema son las más importantes por su extensión 
y las más notables pOI' esta!' ubicadas a lo largo de contactos. Son 
Jallas normales y los va!'ios sistemas de est!'ías que poseen, indican 
que han sufrido varios reactivamientos : Su desplazam¡iento no se pu
do medir. A e'ste sistema per-tenecen las fallas donde se localizaron 
los minerales. El segundo sistema es de mucha. menor impol'taneia. 
Sus direcciones varían entre ó 30 y 60° W y en lre N 40 y 60" E y sus 
buzamientos entre 40 y 809 SvV y entre 40 y 80' SE. Las fallas de es
te sistema son pequeñas en longitud y en efectos, son siempre norma
les y su desplazamiento rriáximo es ele 60 cm. Son posteriot'cs a las 
otras y decididamente de tensión. Algunas de ellas, cercanas a las 
vetas y lOcalizadas en intrusivo, han sido mineralizadas debido pro
bablemente a su mejor formación. 

En el nivel 2, cerca del frontón Alfa. Norte, la veta se bifurca. 
y pocos metros después, cambia de rumbo dirigiéndose hacia el N\V. 
En ese mismo lugar aparece una falla ondulada cuyo buzamiento va
ría entre 30" S W y casi horizontal, y ·que corre en el mismo contacto. 
Esta falla fué producida mientras circulaban todavía las soluciones 
mineral izan tes, pues en su parte cercana a la veta está rellen . de cuar
zo y. pirita. Puede ser una derivación coetánea a la falla. princ ipal 
mineralizada ú ocasionada por un reactivamient.o posterior. 
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YACIMIENTOS MINERAL¡;;s 

Los yacimientos plumbo-zineíJeros de .La ·l,'lorida, que eslán 
const.ituídos por vetas de potencia inconstante tanto horizontal como 
verticalmente, son en su mayor parte de m inara! de baja ley, aunque 
en algunos lugares presentan clavos ele riqueza El componente prin
cipal es una asociación íntima ele jamesonita, boulangerita y bour·no
nita con poco contenido de plomo metálico, y que además se halla 
bastante diluíclo en las gangas y en las cajas. Las vetas han sufrido 
una gran erosión por lo que no aparece la zona oxidada, que casi 
siempre constituye las partes altas de las ntas, ni la ZQna de cnri 
queeimi·ento secundario. 

Existen dos vetas principales, paralelas entre sí, paralelas a los 
-contactos entre las lutitas y la diorita ":!' a la dirección general de 
los diques (N 30-40° \V ) . ·La veta Huamachueo, la más importante, 
rellena una falla localizada en el contacto entre el intrusivo diorítico 
principal y la lutita. Este contacto, como ya !'-C ha dicho, forma una 
escarpa prominente que se puede seguir hacia el N\V y SE de la 
parte de la veta en actual explotación; esto hace suponer que la mi
neralümción continúa a ambos lados pues no existe ninguna pl'rtnr
hación que indique 1o contrario. El contacto t!n sí, es ondulado pot~ 

lo que la veta se encuentra unas veces en diorita y otras en lutita. 
Su potencia promedio es de 1 m., aunque en el nivel 2 se encuentran 
potencias hasta de 5 m. Existen clavos o zonas de bonanza con lar
g-os hasta de 30 m. En el nivel· 3 la · veta presenta muchas zol'las es
tériles y en general es de menor potencia que en las partes superio
res, debido a que la falla motivo de la mineralización se va estrechan· 
do. 

La veta Alfa rellena otra falla locaqzada en un contacto entre 
uno de los diques y la lutita, y tiene las mismas características que 
la Huamachuco. Esta falla no es tan constante y presenta cambios 
fuertes de rumbo. L'a potencia promedio alcanza apenas a 60 cm. y 

sus minerales se hallan más diluídos en las cajas. 
Además de las vetas de Huamachuco y. Alfa, existen numerosas 

Yetillas transversales a ellas, consistentes en rellenos de pequeñas 
fracturas de tensión. En general las vet.illas transversales no están 
exploradas, pero se puede adelantar que no profundizan. 
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El mineral de las vPtas principales es complejo. Su compo
nente principal, la jamesonita, se halla siempre acompañado de bour
langerita y bournon ita. 'J'a mbién en regular cantidad se presentan es
¡ alerita, galena y pirita . Todos estos minerales constituyen el 80% 
de la parte útil de las velas. En menor escala existen: pirrotita, J.nar
casita, arsenopirita, cha lcopirita y letrahedrita. La ga nga de las ve
tas es siempre cuarzo, el que junto con la pirita ha llegado en Yaeias , 
etapas. Además hay si empr·e gran propoeción de caja . 

Un anál isis del común hecho el año 1937, acusaba lo siguieu -. 
te ( i): 

Oro . . . . . . 
Plata . . . . 
Plomo . . . . . 
Antimonio .. . 
Cobre . . . . 
Zinc . .. .. . 
Fierro . . 
Insoluble 
Azufre ... .. . 
Arsénico 

' 0.20 ozjtn 
23.00 ozjtn 
9 .25 % 
7.58 % 
0 .23 % 
7.80 % 

19.50 % 
20.60 % 
23.36 % 
2.27 % 

Más adelante las leyes fueron bajando, hasta establ-ecerse en la . 
que hQy se trabaja y que tiene pocas variantes anuales: 

. Plomo . . 
Zinc ... . 
Plata . . . .. . 
Otro .. .. .. 

3.23 % 
3.48 % 
~.47 ozjtn 
i.-:1:7 oz/tn 

Se ve claramente que las partes altas fueron más ricas , que las 
que se explotan actualmente. 

Las vetas Huamachuco y Alfa, tienen una m:ineraJización y es
tructura típica de las vetas leptotermales (o epitermales segúii la el a-

( 1 ) Análisis hecho por la Denver Equiprient Co., sobre un lote de 360 lbs., qa-e. 
estudió para determinar el procedimiento de beneficio. 
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sifi cación de Lindgren). La presencia de j amesonita, boulangerita y 

bournonita. junto con rl b::m rl eamien to , las dru sas, la prrsencia de es
tructuras 'e n peine, la irrPgularidad rk lns cajas y abundancia el e bi 

furcaciones, con firman osta clasi fi r:ar: iún . De esto se ueduce que la 
profundización de esta~ vdas no puede se1· mucha, y además hay que 
ronsiderar que una gran parle el e f'lla s ha sido erosionada dm·ante el 

glaciarisrno. 
En ambas ve Las , la min e1·a li zaeión ha lrn ido varias etapas de 

n•ar. Liva m ien lo. h as ta :c1 leanzar su po lenc:ia actual. ~s ~~omún encontrar 
una frnn.i a rlr cunrz.o quebrada r in cluída en otra de ociad posterior dA 
cuarw y p iri la , por c .i Pm'plo , y l'·s la a su vnz quebrada por olro mo-

vimiento e in cluida en un a fr a nj a de cu arzo más nueva aún. 
La paragén es is de la minP.ralizac iún , s.e expone en un cuadro 

adjun to y ha sido clecluricla de la obsrJ·vación ele todas las muestras 
tomadas duran lt : el !J·aba,jo rl e campo y ele los cortes pulidos prepara-

dos para el e fecLo. 
La veta m{Js P.xp loN\da y rxplola.d a os l~Juamaehuco, que· ac-

tua lm ente l.im1e dos nivrdt".s y un subnivel en explotación , lo que J'e

Jl l'Psen ln nn womr di o rlt" 100 m. w rt.iralrs desde 1r. superficie y ac!P
más un nivel rl r oxploraciñn s itu ado ·llrí m. rlrh a.'Jo del último de los 
anterior es . Los lraba,ios r n r; l nivl'l -1, ya se aei'rean a la. superficie, 
o sra CJI.H~ Pst.a srreif111 est á próx ima. a agotarse. En la zona cercana 
al aflor amiento, la vrta Li en e más el e t m. el e potencia y constituye 
la parte más J'iea del yacimiento, pu es r.ontiene m ucha esfalerita y 
,\!'alena. 'l'amhi rn es nbunclante la jameson ita pura, ele aspecto plu
moso, y a menudo se ve piiTotita . Este nivel y r l subnivel , tien en so

lo 60 em. dA potencia promedio. 

En la parte N del subnivel, después el e varias hi furcar~iones que 

hicieron di f'íeil seguir la veta p1·incipal, ésta. cambia ligeramente de 
rumbo y se torna potente y riea . Llega a ten 0r 2.:00 m . d e anc;ho con 

abundancia ele es faleri La y galen a. 

En el nivel 2, r l m c'1s desarrollncl o rl e la mina, la. potencia pro
medio ele la veta es -L.20 m. y bmm 135" S. Pué en este nivel donde 
se· localí:;r,6 un clavo d t: r ic¡ uc·za que alcanzó 30 m . de largo y hasta 
["', m. de potencia . Alg·o más al N, ex iste una zon a cuya potencia pa
sa los 2 m . y que posiblemente con s tituya otro elavo. Parece que es-
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fas bol sonadas están algo in el inadas hacia el SE. En la parte S de 
Huamaelmco y lambit"n rn el nivrl 2 de Alfa, las vl:'las penetran en 
la zona oc 1 u titas negras y sP van cslrcchando para lLH•go bi furcarsc: 

Pll 2 {, 3 vcl.illas, que solo conl ien rn cuarzo y pirita. 
l.,os trabajos solwe la veta Huamachuco, deben _ con tinuarse en 

ambos extremos, y espccinlnwnlc har.ia el S, pues a juzgar por los 

al"l oramientos, la vela alravinsfl las lul.ilas nrg,~ns . 
E.n el nivel 3, los Lraba.ios I'Pn li:wclos l'll la veta Huamachuco, 

f'Oll muy pocos para adelan lnl' so\)l'e su impo,~lancia . Rs también muy 
recomendable continuar los <'l.vancPs Pn a'mbos e:dt'emos, puc•s pare
re que los est.rrellam.innlos p1~of1ur~idos nn sus r,~mdt,s, no son sino una 
manifestación ele la ostructura en ,~osar i o que tiene la yola. En la 
parle R, buza 45° S, mien lras que nn la N buza 70" S, siendo su po-
1-encia máxima rk 1 rn. La veta m:uestra un bancleamiento pronun
ciado y también el rer¡uf'hra.i nm iP.n lo que prueba que ha sido ,~eac

tivafla. Abunda el cuerpo c]p asp0c·-io hr0ehoso y tambión hay pirita, 
jamesoniLa y esfaler it R, aunque en nwnor t•anlidad que 011 los nivrles 

suw~riorr. s. 

CUADRO DE PARAHENESIR 

CUARZO 

PIRI'I' A 

PTRRO'J'IT A 

xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx 

' 
ARSENOPIRITA 

ESFALERTTA 

- GALFjNA 

JAME.SONI'J'A 

BOULANGEJRT'J'A 

í'.HA LCOPIRl'l'A 

xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx 

XXX XX 

XXX 

xxxxxxxx 

XXX XX 

xxxxx xxxxxxxx 

XX XXXXX 
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La veta Al l'a es s iempre J e H\euot· impol'lauc iu, porqu e sus le
~ - es son más bajas. l!J¡¡ el nivel 1, donde se le s ig ue solo put· 20 tu., 
consiste de una zona oxidada d e GO cm. de potencia que buíla ü5') 

S vV no habiendo encampan e pues es tú muy <.:crea a la superficie . 
Los úni cos lmbajos impol'Lunles se han r ealizado eu el nivel 2. ltn 
su parte N, la veta buza entre 45 y 60'-' O' y se presenta con m uchas 
hífurcaciones. Cas i al llegar a l frontón la Yeta cambia de rumbo, 
vo lviéndose muy pobre, y aparece una falla de la cual ya se ha lt::t
blado. gn su parte S, l.iene 60 em. ele potencia eu promedio, has la 
que penetra en la lul.ita y se cuuvi el'Le eu tres hilillos de 3 eu ¡;uda 
u1w, relleuos t;O IJ cuarzo y pirita solatrt etJLe. l!Ju e l 11ivel 3, se vre
seuta muy incoustanLe y ~elgaclu (35 ctn . de potencia.) y taulo a l J\' 
como al S se ui l'urca eu ltil ill os inc¡;-ular es que luego se lrausJormau 
eu simples l'rac l.uras a lúel'Las o r elleuas wn ar ¡;illa. .a. 

Aproximadamen te a 1. tí Km. a l SE d•J la cauc ha del 11 i vel ~' 

está s ituada la veLa Delia t'Clleuaudu uu a de las InwLuras transver
sales ya mencionadas. Tiene un a flora mien to de cas i 200 m. verti
cales. Su rumbo es N 70" E y buza 7tí~ E. La parte inferior ha sido 
explorada por un socavón ele 40 m . que 110 cnconlrú veLa mús po
len te de i5 cm., a voces en var ios hilillos. S0 h a com,eu z.aclo un u u e
vo trabajo, en un nivel s uper ior, donde lu ,-eLa ulcau za 1.20 u1. ([e 
potencia y buza 80" E. Esta ;,onu. se muestra rica cu ant imonio y 

es fa lcrila, con muy pocas caut.idades el e gu.lenu. y jamesouit.a y Li eue 
como ganga cuarzo, pirita y poca caleita . 

Dl!J LA l!JMPltgSA 

La Bmpresa Explotadora 1:-luamaeJtucu S. A., se Iormú el a.ñu 
i949 con u11 capital el e s¡o. ;¿'000,000. AutcriuruwuLe eu el a üo ilJ16, 
el Sr. P edro Añorga, hoy Dieector-GcreHLe y a11tes promotor do la 
Empresa, inic ió un socavón _ el e cOJ·Laela con el objeto de descubrir la 
veta en un nivel infel'ior· a l que por eso entonces h abían trabajado 
sus anteriores propietarios. 

Hoy día la inversión a lcanza a Slo. 8'000,000- y la Em[>I'esa 
cuenta con una planta ele beneficio pura minerales de plomo y zinc, 
que puede pasar hasta i50 tu. Posee también taller es de mecánica, 
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de eleetrit;idad y de c..: arpiiüería , uu labora torio , ofici11as técnicas, dtl 

tiempo y de eéLj u ; y un almácén cuyo in veuLario asGieude a 1 '800,UüfJ 

soles oro . 
Para la obteuc..:ióu de fuert,a , se im;Lalú uua Geulral lliuruelédri

Ga, que gracias a un dique cousLruido al borde de la lag una Huau
ga.gocha, posee una caída ele SU m. Hincle cerea de 45U ll1J, ·que bas
tan para mover 'las inslalac..:io11es ele beueficio, pa1·u acc..:ioimr dos eom·· 
presoras de 520 pies eúbieos cada uua y para el alumbrado local. 
Durante las époeas de esLiaje, al falLa de üg ua ocas iona iuLel'l'upc.io
nes en la central , paralizando las adivicldes · de la miua . Se planea 
la instalación de una uueva hidroel éctrica que daría e1~ke 1,200 y . 

1,500 m>: 
Las cow;esion es de la E m presa abarcan u11a exten s ión de 270 

Ha sin ificluir la mina "Ma!n:orco" el e 4 Ha., ce rca de Huamachuco. 
Algunas de estas propiedacle::; daLau del s iglo pa::;ado, a::;i el caso de 
la concesión Huá~car, la m á:; i JU pul'Laule, lJ.Ue l'ué u.dj uuieaclu. el lG 
de marzo de 1893, con un úrea de 200 x 200 varas. 

Los trabajadores sumau 200 comprendiemlo ruina., planta ;¡· ::; er 
Vlews. Sus jorni:l.le::; por 8 hora::; de Lrabajo flucLúau enLre s¡o. 7 .0U 

diarios Ull palanero y s¡o. 20.00 Llll Gi:l.pora l . Se awsluml.Jra el s is te
ma de dos guardias, con lo que los obreros guuun enlre t::i lo. 10.50 y 
30.00 diarios aparte de las ley e::; soGii:l.les. 

PLANTA DE BhlNEFICIU 

La planla ele uen eficiu fué Ji sefi.aclü pi:!.ra pasar ! bU Ln . ¡pero, 
por la falta de freute::; ele explot<wión y desarrollados eu la mina, 
el tratamiento e::;Lá limiLado a 100 Ln. al día. 

El funcionamiento de la. planta es co1Ho sigue : el wiueral La
ja de la mina .en eamion es y es pues Lo e u u u a Lol va de 150 . Ln. tl t~ 

está construyendo una nueva lol va y entre las dos se colocará una 
balanza. Luego el miueral pasa a uHa chancadora de quijadas c¡m: 
lo reduue a 2ljz " . Un cedazo vibratorio separa el waLerial que u e·· 
cesita reducirse y lo envía a una tritmadora gíratoria. para tal efec
to. En e8ta forma t0do el mineral qué pasa al circuito de molienda 
tiene menos de 314". E.l molin o de IJuias mide 6 x 6' y Lrabaj a en 
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c: ircuilo cerrado c:ou uu dasifit.:ador c:ousll' uído eu la miua . J<.Jsla má
quiua es la L¡ue limila la capacidad de loda la planla. 

El tumañu del mineral a l eu lt·ar a la ilolac ión es de 7U% a 
utell os de mall a 150 . Primero pasa por el c..:ircuilo de plomo, luego a 
u11 acondicionador que levaula el <~i ll t.: qu e l1 abía s ido deprimido y 

por J'iu pasa al circuito de zin 
!El c..: ireu ilo de Ilo[.ac ión y el lipu de I' L~ac: ti1u s usuJos , fu eron 

, deLermiuados por el Cuerpo Je 111 ge11i erus J e .\liuus, basúudose en 

es tudios ex pel'irnculales . 
. Ifln un mes normal se c..:on suwcu los reae tiYi.Js s iguientes : 

MES DE JUNIO H!51 

------~ --------·----- - --------
En el li rcuito de Plomo: 

ALc itc de pino 
Cianuro de ~odio 
Sulfato de zinc 
Xantato amilo Z --5 
Ca l viva (Ca O 100%) 

En el circuito de 

Sulfato de cobre 
Reac tivo 226 
Bicromato de Potasio 
Cal viva (CaO 100%) 

Con:;umo tota l Consumo/ tn. 

350 
460 
460 
320 

8.495 

Zinc: 

Cou:;umo total 

2.623 
420 

5 
8.860 

Molida 
2 674.7 

0.131 
0. 171 
0.171 

'0. 11 9 
3.176 

Con:;umo/ tn. 
Molida 
1.139 

1.227 
0.196 
0.002 
4.142 

E l consumo de acero es aproximadamente de 1.40 
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Consumo/ tn. 
concentrada 

221.6 

J .579 
2.075 
2.075 
1.444 

38.333 

Consumo/tn. 
concentrada 

133.9 

19.600 
3.136 
0.037 

. 66.180 

kgrs. por tn. 

Consumo/ tu. 
de Pb. metálico 

obtenido 
96.174 

3.639 
4.782 
4.782 
3.327 

88.329 

Consumo/ tn. 
de Pb. metálico 

obtenido 
67.35 

38.974 
6.235 
0.074 

131.550 

molida. 
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La planta de benelicio etupezú u lrauajur el 10 de julio Lk HJ4\l, 
dunwte este período se trataron 10,80U.7 Lu. de wiueral , obteuicndo 
4A\::J . :3:27 t11. de eoueeu lrado de plomo. ~n general la producción de 
la m iua ha s ido en promed io de 25,000 tn. a11uales, número relati
vamen te bajo · si se cons idera las instalaciones 4.ue posee la Empre
sa. ~stos primeros aiios han sido de experimentación y se espera me
jorar cu el futuro. 

eUADRO DE PRODUCCION 

Tonelaje Leyes promedio 

Total Pb %' Zn % Ag gr/tn Au gr/tn 

--- --· 
1950 

rdineral tratado 26,1G0.200 2.V 3.23 ~14.H3 . 0.68 

Concentrado 1,01:lü.4U8 45.1:12 1.88 :2,479.26 :3.86 . 

1951 

Miueral tratado 2G,H0.200 :3.78 !1.Gl 23U.4G 0.!14 

Couccn tracto Pb 1,675.600 !¡,1¡,84 2.67 . 2,340.27 4.\H 

Conuentrado Zn 95\).0:33 1.42 50.36 343.28 U./¡7 

J<Ju el año 1!)51, se comenzó a recuperar el Zn y en general la. 
planta marchó mejor. En 1950 la relación de concentración Jué de 
2::p : 1, mientras que en 1951 aumentó a 12.16 : 1 para el Pb y 
10.:32 : 1 para el Zn. Las leyes de eabezas en este último año fuerou 
más altas y la recuperación tamb ién n1.ejoró, alcanzando 84.9 y 

83.1% para el Pb y Zn respectivamente. L'os relaves contuvieron 
solo 0.81% de Pb y 0.65% · de Zn. 
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CUADRO DE COSTOS 

1950 1951 

Por tont-lada: tratada concentrada tratada conc. Pb. conc. Zn. 

S/ o. S/o. S/o. S/o. S/ o. 

Dir·r.r.l.os rí2.!)3 ·1,268.26 10!:U1 1 ,Oit0.1 R 1,040.18 

Inri i!'rdos 1'1.21. !-H0.62 2!l.!H 285.06 285.06 

Totn.l 67.1.3 1.,608.88 139.05 1,325.24 1,325.24 

Val m· 1,843.94 2,288.34 1,634.22 

ut;il iclad 235.06 963.10 308.98 

E'l valor de la tonelada de concrmtl'ado, sr- ha deducido de las 
ven f.as de la F:mpr·csa ,¡wr·o In uti lidad rs rclal ivn, ptws no sr. hn: r,on
sidAraclo la amorf.jz,ación dr.l capital. El precio obtenido por el con·· 
r;enLrado de .í";n., r.s hn,jo clebido a los cast igos por sus impurezas. 

Par·a tener una idea de como sr- reparf.en los g;lf.os, defallaré el 
cost.o por una tonrlada tr·alnda rn r. l aíio HlríO: 

Gnstos rlirrct.os: . . .. S/o. rí2JJ!1 

Reconocimiento .. 
" 

0.5"9 

Preparación .. " 
4.04 

Explotación .. . . " 
14.75 

Transporte . . . . .. 
" 

1.89 

Concentración . . .. " 
23.20 

Gastos del producto 
" 

8.45 

Gastos indirectos: . . .. . . " 
1.4.21 

Generales de mina . . .. .. 
" 

9.1.8 
Oficina Lima . . . . . . 

" 
4.05 

Intereses y descuentos .. . . ~ 
" 

0.68 

-56-



BOLETIN DE LA S OCIEDAD NACIONAL D'E MTNET\IA Y PETRO LEO 

En el r en glón "'l'ranspode", sr- con sidrra solo el tr aslado de mi 
n et•al de la mina a la pla nfa . F..l lt•anspor tP d Pl cÜñ cPnLrndo a 'T'ruji 
llo, que cu esta R/o. [)0.00 pot· lon PltJda s i SP har:e Pll can[ ion r.s de la 
Bmpresa o S/o. 70.00 r- n camionf's pnl'l.ir.uln t·es, r-s tá in cluido en "Gas
los de producto". 

Durante el nño 10:.1 sr. hi r: ir.ron 8:.0.83 .m . dP soeavon • ~s, P.on una 
sccc inn rle 1.60 x ·!.RO m ., ~ - .2Rit.O?, m. Pnlt'P r:himPn Pn.s y pirplP.S. Ru 
~:os f.o pmmPrlio fní· rJ, . Rjo . ·t72.:,r, pot· nwl.m, rr·spN' IivamPniP. 

l1ERRH:VAS 

fícá ún la cuhi cacinn rl r. rli r. ir.mbrr. rl c j0G1, se f.ir.ne lo siguiente: 

RESERVAS 

Mineral a la v ista Mineral probado Mineral probable 

19.528.0 83.232.4 228 ,441.2 
·-- ---

Leyes Va lor Leyes Valor Leyes Valo1· 
--·---

Pb % :..77 :11'11 .!)!", " .1 !1 2[)0,::\~ 1, ,2!1 2flr, .or, 

Zn % 5.8!> 477Rí rí.::\2 ~lt 2. Hí :u~ ·t 24!'í.70 

Ag. g¡• j f.n. :1[)3. 1'11 1!"í0.00 2R0.21 1·ts.m.í 2'•lt .'70 103.0!'> 

An gr/l.n . 0.35 :>.88 0.::\0 4.% 0.22 !i.75 

Valor pJ•omr,rlio , pOI' l;onP.ladn rl P minr.ral n ln vis l:1 .. . 

Vl'l.lOJ• promr.rlio , por lmwlarla dP minr>ra l probado 

Ajo. 

, 72~.40 

Valor promedio, por f.onrlnrla de mineral · probahle , IHR45 

Minern.l total cuhir;ado .. . . 3[)1 ,201 .6 tn. 
---- - --------- - ------------ - - --

Esto signifir.a que la min a. puede lrn.b n.inr por 1ft años, a l mi s
mo rifmo, o por '10 años si se num1m la In. pmrluccinn a 3ñ,OOO t.n. anua
les . 
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. CONCLUSIONES 

1.-La Mineralogía y estructura de las vetas Huamachuco y Al
fa indican una mineralización lepto-termal. 

2 .-Las partes altas ele las vetas están muy erosionadas habien
do desaparecido algunas zonas importantes como la oxidación y do 
enriquecimiento secundario. 

3.-Es poco probable que la -veta Huamachuco continúe con un 
ancho económico bajo el nivel 3, aunque la mineralización bien pue
de seguir. 

4.-L'a veta Alfa ha llegado a su fin en el nivel 3. Su poten
cia no es económica y su mineralización es pobre y su estructura no 
está definida. 

5.-Las vetas constituyen rellenos ele fallas pt·cexistentes y su 
extensión horizontal está controlada por la longi tu el de éstas. 

6.-En el frontón N del nivel 2 de Alfa, la veta se muestra 
irregular, su mineralización es baja y su potencia viene a menos, 
indicando el fin de ella. No obstante puede ser que se esté trabajan
do sobre una bifurcación y no sobre la veta principal. No existe nin
guna perturbación- que ind!'que el fin lateral de la veü:t Huamachuco. 

7 .-Las vetas están mejor formadas cuando la roca ele sus ca
jas es diorita, tienen muchas bifurcaciones cuando es lutita y se 
convierten en hilillos cuando son de lutita negras. 

8.-En la parte 8 de la · mina, las vetas entran en la zona ele 
lutiias negras, bifurcándose y perclienclo su valor económ ico. Es po
sible que la mineralización continúe y mejore más al S, por lo me
nos en la veta Huamachuco. 

9.-E.n genrral en la parte 8 ele la mina existen mayores posi · 
bi li cladcs ele enrontrar minerales, porquo las ftlllas fueron más con~
tantos y las velas son potentes. Parecen más coreanas ál foco ele mi
neraliz-ación. Los clavos ele ri·qucza tienen una inclinación al S. 

10.-Los estrechamientos en ambos frentes de la veta Huama
chuco en el nivel 3, son manifestaciones ele. su estructura en "rosa
r io". La mineralizacjón debe seguit' en amha.s direccion es y sobre to
do al S, donde se 11a probado la existencia el e mineral eq los niveles 
superiores. 
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i\Japa ludice 

:\lapa GBu lúgicu de lu wiHu '"La ¡,'lol'irla" 

Plallu g-eolúg-icu de laiJúl'eS ue lu Jllillü 

"La Florid a" 

Plauo geológ ico dd ni vd 0 Ut' la HHUu 
"La Florida" 

Pediles geo !ógicus de la mill a ·'La Flul'idu" 

Flow-ShceL de lu PlanLa de Belldicio de lu 
mina "La Florida." 
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8 Toi~O· de 150 tn~ 

® cnoncod.oto Ttoy lo • "PO H, 16 " • 19" 

@ Fo¡o Tronsoo r todoro df 18' • 20' 

0 Crdozo -v•brolono 

0 lflho odo•o Trcylor t'e" 

0 reJo u onsportoC:o•o or 16" • 20 ' 

0 Fo¡ o tronsporlodoro de 16"• ¡()'JO" 
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FLOW- SHEET DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE LA MINA LA FLORIDA 
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