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PROlOGO 

"Para aprovechar al máximo los recursos 
naturales es necesario conocer el suelo y 
subsuelo del país".-E.B.B. 

El desarrollo económico de los países depende fundamentalmente del aprovechamiento e industrialización de Jos recursos naturales que contienen su suelo y subsuelo. En este sentido, la explotación de los recursos minerales juegan un rol de primera importancia, por el hecho de que los metales y los minerales eneTgéticos, constituyen el sustento de la !industria moderna. 

El Perú es un país tradicionahnente minero, un alto porcentaje de sus in· gresos fiscales provienen de la explotación de sus yacbníentos minerales que se distribuyen ampliamente en su territorio. Estos recursos corresponden al tipo de los no renovables; por lo tanto, su producción creciente requiere de la localización y puesta en. explotación de cada vez mayor número de depósitos minerales. 

Para estas investigaciones, son de primera importancia los relevamientos geológicos, pues mediante ellos y las verificaciones correspondientes de laboratorio, llegamos a conocer la composición, estructura y evolución geológica del territorio nacional; y por consiguiente la génesis, di.strlbuciión, calidad e impor· tanela de los yacimientos minerales: metálicos y no-metálicos. 

El presente trabajo tiene por objeto explicar, en forma resumida-, los aspectos más saltantes de la metalogénesis del territorio nacional, cuya expresión cartográfica aparece en el Mapa Metalogénico Preliminar, a escala 1: 2'500,000, que acompaña a esta edición. 

Consideramos este trabajo como un intento inicial en la interpretación de los 
procesos de metalización que tuvieron lugar en el territorio a través de los tiem· pos geológicos, y estamos seguros que en el futuro estas investigaciones recibirán, cada vez mayor impulso 11ara el mejor conocimiento y aprovechamiento de las 
riquezas minerales del país. 

Los autores agradecen profundamente a todos los colegas del Servicio de Geología y Minería, que en una u otra forma colaboraron con sus ideas y críticasl 
constructivas al mejor resul~ado de est~ síntesis. 
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INTRODUCCION 

El Perú es un país de abundantes recursos minerales. A lo l~rgo · 
y ancho de su territorio se encuentra gran variedad de depósitos meta
líferos, cuya explotación en el caso de los depósitos de oro y plata y 
en menor escala del cobre, datan desde la época preincaica. Durante 
el coloniaje alcanzaron gran desarrollo la exploración y explotación del 
oro, la plata y el mercurio, y len menor escala, el plomo por -su co:t;t
tenido argentífero .· En la actualidad se registra la producción de· cerca 
de 40 sustancias entre metálicas y no.metálicas. De las priineras pro. 
ducimos: antimonio, bismuto, cadmio, estaño, hierro, indio, manganeso, 
mercurio, molibdeno, oro, selenio, talio, teluro y tungsteno; de las se
gundas: petróleo, carbón, baritina, caliza, yeso, caolín, sílice, sales, ar
cillas refract~rias, ocres, talco, rocas ornamentales, etc. 

. \ . 
La producción de algunos metales alcanza porcentajes más o me

nos altos. en relación con la producción mundial, y permiten catalogar· 
al Perú entre los grandes productores de cobre, zinc, plomo y plata. 

El cadmio, bismuto, indio, selenio, teluro y talio se. obtienen co
mo sub-productos del beneficio de los súlfuros y sulfosales de cobre, 
plomo y zinc, en las instalaciones metalúrgicas de La Oroya, Junín. 
Los minerales de cromo, cobalto, níquel, platino, titanio y uranio se 
han reconocido en diversas localidades del país, pero las ocurrencias 
conocidas hasta el presente no parecen constituir yacimientos de int\e.. 
rés económico. 

El potencial minero del país es cuantioso, tanto para el descu
brimiento de nuevos yacimientos como para aumentar el volumen de 
su actual producción. En la época colonial fueron conocidos y traba
jados muchos de los yacimientos que se explotan actualmente en la 
región andina, mientras que la explotación de los depósitos de copre 
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y hierro de la costa datan de tiempos muy recientes. A la fecha se 
conocen varios depósitos de cobre potencialmente grandes, unos han 
sido explorados hasta determinar la factibilidad de su explotación ( Cua.. 
jone; Michiquillay y Antamina), otros están en plena exploración (Cerro 
Verde, Tintaya y Morococha) y algunos han sido suficientemente reco
nocido en cuanto a su magnitud (Quellaveco, Ferrobamba, Sulfobamba 
y Magistral, entre otros) . 

Muchas minas y distritos mineros en actual operación tienen re
servas para aumentar su producción mediante mayores inversiones y 
estabilidad del precio de los metales en el mercado; por otro Fado. hay 
áreas y regiones muy poco o nada reconocidas, cuyo estudio y explo.. 
ración aportarán nuevas reservas minerales al país . 

El Programa de Levantamientos e Investigaciones Geológicas que 
viene realizando en amplia escala el Servicio de Geología y Minería, in
crementará enormemente los conocimientos básicos para una explora. 
ción más ·científica de los recursos minerales del país, y por -ende, de 
la metalogénesis en relación con las grandes estructuras regionales, pro
vincias petrográficas, etc. 

La producción del año 1968, que a continuación transcribimos 
nos dan una idea más concreta de la minería nacional. 

Antimonio ........... . 
Arsénico ........ , 
Bismuto .............. . 
Cadmio ........... . 
Cobre ..... . 
Estaño .............. . 
Hierro .............. . 
Indio ................ . 
Manganeso ........... . 
Mercurio .. 
Molibdeno ............ . 
Oro ................. . 
Plata ................. . 
Plomo ......... . 
Selenio ........... . 
Talio ............. . 
Teluro ... : ... . 
Tungsteno .. -.. 
Zinc .............. . 
Baritina ........ . 
Carbón ........... . 

Petróleo 

VIII 

1,045 
1'226,755 

907,127 
577,693 
201,963 
103,687 

9'014,994 
10,031 
7,153 

107,190 
1'577,000 

2,688 
32,987 

152,329 
5,766 

50 
24,033 

711,786 
322,643 

33,906 
160,606 

27'056,127 

T. M. 
Ks. 
Ks. 
Ks. 
T. M. 
Ks. 
T. M. 
Onzas Troy. 
T. M. (Miner. de 42%). 
Ks. 
Ks. 
Ks. 
(x 1,000) Onzas Troy Finas. 
T. M. 
Ks. 
Ks. 
Ks. 
Ks. 
T. M. 
T. M. 
T. M. (antracítico: 
7,491 T. M. y bituminoso: 
153,115 T. M.). 
Barriles. 
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ASPECTOS GENERALES DE LA METALOGENIA DEL PERF 
---------,....-'-------......-.---·· 

El Perú se encuentra en la parte central y occidenial de la Amé
rica del Sur y tiene una superficie de 1'285,216 Km2. (.Fig. 1). 

Es un país de fuertes contrastes topográficos, l~mgitudinalmente 
está atravesado por el sistema andino, cuya rugosa y elevada estructura 
hórstica separa hacia el Oeste, una llanura estrecha y desértica que 
bordea el Pacífico; y hacia el Este, la extensa llanura del Amazonas y 
del Madre de Diós, de características trqpicales. 

En este marco físico general, destacan los. rasgos morfoestructu
rales que a continuación se describen. (Fig. 2). 

CORDILLERA DE LA COSTA 

Esta faja montañosa, llamada también Cadena Costanera está 
bien definida en dos tramos del litoral pacífico; se compone de núcleos 
precambrianos, rocas paleozoicas y cobertura parcial del mesozoico 
temprano. En la parte mc;Jridional, se reconoce desde la península de 
Paracas, hasta la frontera con la República de Chile. Tiene de 20 a 30 
Km. de ancho y alturas variables de 1,000 a 1 ,500 m. s . n. m. ; cumbres 
con altitudes mayores son escasas (Ce~ro Criterión con 1,725 m. cerca 
de Nazca). La parte alta del macizo costanero es de aspecto ondulado 
y con características de una topografía madura. El flanco que da al 
Pacífico es bastante empinada y en muchos tramos vienen a ser es
carpas de fallas paralelas al litoral· Los ríos Ocoña, Majes, Tambo, etc., 
han cortado en la Cadena Costanera profundos cañones. 

En la costa noroeste está representada por los cerros Illescas, 
Silla de Paita y los cerros Amo tape. En conjunto forman un alinea. 
miento montañoso distontínuo y arqueado, debido a fallamientos y cam-
bio de rumbo del eje montañoso de NW a NE. · 
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Entre la península de Paracas y el Cerro de Llescas, el litoral se 
caracteriza por una pronunciada escotadura. Hay evidencias geelógi
cas que indican que la Cadena Costanera en el tramo citado está hunda· 
en el Pacífico. 

LLANURA COSTANERA 

En la parte baja del fl<;nco occidental de los Andes se desarrolla 
una faja de terreno, llano y árido, comunmente denominado Pampas 
Costaneras. En la costa meridional el llano termina hacia el Oeste 
contra los cerros de la Cadena Costanera y en la región central y 
septentrional en el borde de los acantilados marin~s. En el Sur, la 
llanura tiene de 15 a 45 Km. dei ancho; en la región c'entral de S a '20 
Km. y en el Norte, en el área del desierto de Sechura, alcanza alre
dedor de 100 Km. 

Las pampas costaneras en amplios sectores son sensiblemente 
horizontales o suavemente indinadas al W y SW, en otras áreas es on
dulada, con colinas aisladas, depresiones y pequeñas cadenas de cerros 
bajos, que corresponden a las porciones terminales de las estribaciones 
andinas. 

Los llanos de la Costa se suponen formados por relleno de de
presiones tectónicas y/o topográficas, por elásticos, marinos o cont,i
nentales, en el curso del Terciario tardío - Cuaternario. 

En grandes extensiones las pampas están cubiertas por un manto 
de aluviales de piedemonte y más localmente por acumulaciones eólicas. 

Los valles y los conos aluviales de los ríos que desaguan en el 
Pacífico, son las únicas zonas cultivables de la Costa Peruana. 

CORDILLERA OCCIDENTAL 

Esta Cordillera es la más conspicua de los Andes peruanos y la 
línea de sus cumbres marca la Divisoria Continental de Aguas. Es una 
montaña de plegamiento que ·se ha formado en el curso del Mesozoico
Cenozoico. Su alineamiento, así como la disposición estructural de los 
pliegues, fallas, elongación de los intrusivos, etc., tienen dirección NW. 
La Cordillera que señalamos y en general el bloque andino, alcanzó su 
presente altura por movimientos epirogénicos ocurridos en el transcurso 
del Terciario tardío y Cuaternario. 

La Cordillera occidental se ievanta, en términos generales, entre 
las pampas costaneras por el Oeste y el eje de los valles interandinos 
por el Este: Marañón en el Norte; Mantaro en el Centro, y parcialmente 
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por el Apurímac, Vilcanota y Ayaviri, en el Sur. 

El paso de las pampas costaneras al flanco andino es nítido por 
el cambio de pendientes y en algunos tramos está señalado por escar
pas de falla·. 

En los tramos septentrional y central tiene de 130 a 150 Kms. 
de ancho y en la parte meridional de 150 a 250 Kms. Por otro lado, en 
las zonas central y meridional es bastante ~levada; siendo el punto más 
alto la cumbre del nevado Huascarán con 6,768 m. s. n. m. La Zonq Norte 
es relativamente más baja y el paso de Porculla con 2,138 m.s.n.m. es 
el punto más bajo de los Andes en el Perú. 

Un rasgo importante de la Cordillera Occidental es la bifurcación 
en dos ramales, entre los 8 ? 45' y 10 '? de latitud Sur. Las montañas 
denominada Cordillera Blanca (la Oriental) y Cordillera Negra (la Oc
cidental), se desarrollan en forma paralela por cerca de 180 Kms. En
tre ambas queda el valle del río Santa, que según los estudios geológi
cos más recientes ha sido erosionado, por lo menos en parte, en un 
"graben". El río Santa corre de Sur a Norte y en el lugar donde cam
bia de curso hacia el Oeste, forma el espectacular Cañón del Pato. 

La vertiente pacífica de la Cordillera Occidental es una zona de 
fuerte declive hasta altunis aproximadas de 3,800- 4,000 m.s.n.m.; y 
se encuentra ampliamente disectada por los ríos que descienden al 
Pacífico. Los valles principales y subsidiarios que atraviesan el flanco 
andino son profundos y encañonados, y tienen todas las características 
de valles en estadía juvenil. 

Por arriba de las altitudes indicadas se desarrolla el altiplano o 
meseta andina que asciende suavemente hasta la Divisoria de Aguas, 
para luego extenderse hacia el Este de ella. 

La meseta andina está fuertemente disectada y queda en prome
dio a una altitud de 4,200 a 4,400 m; en amplios sectores se muestra 
llana a ondulada, pero también. es común la existencia de cadenas de 
montañas y cerros prominentes, crestas, lomas, en fin un laberinto de 
perfiles topográficos, cuyas cimas generalmente sobrepasan los 5,000 y 
6,000 metros de altitud. Al presente, algunas regiones de gran altura de 
esta montaña están cubiertas de glaciares, por ejemplo la Cordillera 
Blanca en cerca de 180 Km de su recorrido. En general, todas las par
tes altas de la Cordillera que nos ocupa, han sufrido los efectos de una 
glaciación intensa durante el Pleistoceno. 

CADENA DE CONOS VOLCANICOS 

En el borde occidental del altiplano meridional, aproximadamente 
desde ¡yl paralelo 15? S. hasta la frontera con Chile, ésto es, cerca 

s· 



SERVICIO DE GEOLOGIA Y MINERIA 

de 500 a 600 Km., se presenta un alineamiento montañoso, jalonado por 
numerosos conos volcánicos. Algunos de los volcanes son maiestuosos 
por los contorno~ y dimensione que ostentan en relación con las áreas 
circundantes .. Entre los volcanes más conocidos citamos el Yucamane 
(5,497 m.), Tutupaca (5,815), Ubinas (5,872), Misti (5,821), Ampato 
(6,310) y Solimana (6,117 m.). 

El cordón volcánico tiene de 20 a 30 Km. de ancho y rumbo ge
neral SE.-NW. La disposición alineada de los conos sugiere que la ac
tividad volcánica, se desarrolló a lo largo de una zona de debilidad 
tectónica, coincidente con el borde occidental del altiplano. 

La mayoría de los volcanes se encuentran fuertementemente ero
sionados por la glaciación pleistocénica; sin embargo, hay casos de 
conos intactos como el Misti, el Ubinas, el Yucamane, que son consi
derados como los más modernos {post-glaciales) . 

Los volcanes de la faja que tratamos se encuentran en iestado de 
extinción o mej_or dicho son "apagados"; sin embargo, los volcanes, 
Misti y Tutupaca, entre otros, están aparentemente en una fase fuma
rólica de posible extinción. 

El volcanismo que originó la cadena de conos, tuvo lug9-r, según 
los conocimientos que se tienen al presente, entre fines del Terciario 
y el Pleistoceno. 

VALLES Y DEPRESIONES INTERANDI:\IAS 

El territorio que se encuentra entre las Cordilleras Occidental y 
Oriental, forma parte de una depresión longitudinal con un relieve 
moderado. -

El rasgo mencionado es bastante conspicuo, desde la frontera del 
Ecuador hasta la latitud del pueblo de Huanta, en Ayacucho. En el 
tramo indicado destacan los valles longitudinales del Marañón y Man
taro, mediante los cuales se efectúa el drenaje; también existen áreas 
llanas correspondientes a la meseta andina en su prolongación al Este 
de Ja divisoria continental; así mismo se encuentra el llamado "Nudo 
de Paseo", y las depresiones de Junín, Jauja y Huanta. 

El eje de los valles del Marañón y Mantaro, constituyen las líneas 
de referencia para individualizar las Cordilleras Oriental y Occidental. 

El valle del río Marañón se desaiTolla con dirección NW por 
cerca de 550 Km., aproximadamente desde el centro del país hasta la 
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localidad de Bellavista en el Norte, donde cambia de rumbo al NE y 
se abre paso a través de la Cordillera Oriental hacia el llano amazó
nico. E.n todo su trayecto· es profundo y enG_añonado. Se refiere que 
en algunos tramos existe hasta 3,000 m .. verticales entre el borde del 
altiplano y el fondo del valle. 

El vaee del Marañón ha sido labrado en la Zona de yuxtaposi
cwn de las Cordilleras Occidental y Oriental y en muchos tramos de 
su trayecto se encaja en estrechos "grabens", que se disponen en 
"echelon". 

El Valle del río Mantaro se desarrolla en dirección SE por cerca 
de 300 Km., desde la alta meseta de Junín hasta la localidad de Huanta, 
en Ayacucho, donde dobla y desarrolla dos prominentes curvas antes 
de cruzar la Cordillera Oriental. Al igual que el Marañón, este valle está 
labrado entre ambas Cordilleras y varios tramos de él atraviesan de
presiones colmadas con material aluvial y zonas tectónicas que proba
blemente han centrado su formación. 

1;.1 rasgo morfa-estructural llamado "Nudo de Paseo", fue consi
derado inicialmente como lugar de unión o "entronque'' de las Cordi. 
lleras del sistema andino; sin embargo, las investigaciones geográficas 
y geológicas más modernas, señalan que se trata de una superficie re
sidual de erosión de la meseta andina, que a modo de un alto topo
gráfico sirve de divisoria de aguas entre los ríos Huallaga y Mantaro. 

Al Sur de Huanta, los límites entre las dos cordilleras están se
ñalados parcialmente por los valles de los ríos Pampas, Apurímac y 
Vilcanota. Los valles de Pampas y Apurímac son cañones profundos 
cuvos controles estructurales todavía no están bien conocidos. En cam
bi¿, el Vilcanota es un valle longitudinal. 

El llamado nudo de Vilcanota es otro accidente de igual origen 
al de Paseo, que divide las aguas por el Norte hacia el río Vilcanota 
y por el Sur al Ayaviri. 

Los valles de Pampas, Apurímac y Vilcanota, cuyos orígenes to
davía se encuentran cerca de la Divisoria continental, canalizan el dre
naje de la región andina sudorienta! y, en su trayecto a través de la 
Cordillera Oriental, se reducen a estrechas gargantas, constituyendo los 
pasos peligrosos llamados pongas. 

El carácter profundo y encañonado de todo los valles está en 
relación directa al levantamiento de los Andes. 

CUENCA DEL TITICACA 

La depresión que contiene la cubeta del Lago Titicaca se en
cuentra en el altip.lano meridional, entre las cordilleras Occidental y 
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Oriental, en la llamada meseta del Collao, que incluye territorios del 
Perú y Bolivia .. 

La depresión, dada sus dimensiones y ubicación entre Cordille
ras. de diferentes edades, se la supone fundamentalmente de origen tec
tónico y generada durante las últimas fases de la orogenia andina (Ple
gamientos niiocénico y levantamiento epirogénico del bloque andino 
en el Plio-pleistoceno) . Ligado con estos movimientos debe haberse 

producido extensos ondulamientos y/o hundimientos de la supracor
teza que determinaron, en líneas generales, la formación de un~ hoya 
hidrográfica interior, en tiempos tan antiguos como el Mioceno, a par
tir del cual la región fue tierra firme . 

En los lados oriental y occidental del Lago Titicaca, 3,809 m. s. 

n. m.), existen claras evidencias de grandes sobreescurrimientos y falla
mientas en blóques, elementos que indudablemente participaron en la 
estructuración de la gran cubeta lacustre. 

Hay autores que ·sostienen que durante el Mioceno existió un 
lago interior, bastante grande1 (Lago Ballivián), que ocupó una gran 

parte de la actual depresión altiplánica peruano-boliviana. 

Los lagos Titicaca y Poopó, serían los remane!(ltes del-citado lago 
ancestral, cuya desaparición se habría producido con posterioridad a 
la época glacial, por la variación climática a un ambiente cada vez 
más árido. 

CORDILLERA ORIE¡..;¡:TAL 

Bsta entidad orográfica se desarrolla hacia el Este de los valles 
interandinos en forma más o menoS. paralela a la Cordillera Occidental. 
Es una montaña formada durante el Paleozoico; sin embargo, su confi
guración, contornos y estructuras presentes, se deben a las regeneracio
nes tectónicas que ha sufrido en el curso del Mesozoico y Cenozoico, 
conjuntamente con la evolución de la Cordillera Occidental y el bloque 
andino ·en general. 

La Cordillera Oriental, a pesar de que en algunos tramos de su 
trayecto es tan prominente como la Occidental, rio tiene la continuidad 
de ésta; en un corto sector septentrional, ·está cas1 ausente y en la por
ción meridional está segmentada por profundos cañones, a través de 
los cuales se produce el drenaje hacia la hoya amazónica. 

El citado orógeno hacia el Norte de Cerro de Paseo es relativa
mente angosto y se define entre los ríos Marañón por el Oeste y el Hua
llaga y Utcubamba por el Oriente; la línea de sus cumbres, que en al
gunos puntos sobrepasa los 4,000 m. , divide las aguas hacia los ríos 
citados. 
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Hacia el Norte del cerro Calla-Calla, que se encuentra en el camino 
Chachapoyas-Cajamarca, la Cordillera comi·enza a perder altura paula
tinamente y 'se sumerge antes de alcanzar el paralelo 6"' S, (Sur de Be. 
llavista), para luego reaparecer al Norte del río Marañón, y más cons
picuamente ·en el límite Perú- 'E.cuador, donde se le conoce localmnte 
como Cordillera del Cóndor. 

Desde Cerro de Paseo hasta la frontera con Bolivia, el cordón 
montañoso oriental es más ancho y más prominente; sus anchos varían 
de 150 a 200 Kms. y las cumbres más altas sobrepasan los 6,000 metros 
de altitud (C? Pumasillo, 6,246; Nv. Salcantay, 6,271; Nv. Auzangate, 
6,336, etc.). Varios sectores elevados están cubiertos de nevados (Sal
cantay, Auzangate, Quemarí, Ananea). 

En el tramo meridional la Cordillera ·está longitudinalmente di
sectada por la cabecera de los ríos Apurímác, Urubamba, Páucartambo 
e Inambari, los cuales han erosionado profundos valles longitudinales, 
antes de salir a la llanura Amazónica. Entre los valles citados quedan 
alineamientos montañosos con dirección NW- SE, que se suceden en 
"echelón", y localmente han sido denominados: Cordillera Vilcabamba 
al que se desarrolla entre los valles Apurímac y Urubamba; Cordillera 
Vilcanota al que se encuentra entre los ríos Urubamba y }laucartambo 
y Cordillera Carabaya al alineamiento que se haya entre los valles Pau
cartambo e Inambari. Sin embargo, es necesario recalcar que se trata 
de una sola entidad orográfica.orogénica. El drenaje parcialmente lon
gitudinal establecido, siguiendo depresiones u otros accidentes tectóni
cos, no determina que los alineamientos montañosos que separan sean 
diferentes Cordilleras en el sentido orogenético. 

El flanco Este de la Cordillera Oriental en extensos tramos está 
definido por pendientes pronunciadas hasta escarpas verticales, debido 
a su coincidencia con un sistema de fallamientos que existe a lo largo 
de dicha faja. Igualmente dicha vertiente está intensamente disecta
da por porfundos cañones, y como resultado tiene una topografía muy 

-agreste. 

Los pliegues, fallas y otras estructuras tienen en general el rum
bo andino. 

La alta meseta andina también está presente en la cima de la 
Cordillera Oriental, pero está profundamente disectada. Las hu.ellas 
de la glaciación pleistocénica se reconocen a lo largo de la Cordil!era. 

La vegetación de floresta de la llanura amazónica asciende a la 
vertiente andina oriental hasta altitudes de 2,000 a 2,500 m., según las 
regiones. 

CORDILLERA SUBANDINA 

Al oriente del bloque andino propiamente dicho, se despliega la 
extensa región subandina, en la cual se individualiza claramente un ali-
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neamiento montañoso inmediatamente al pie de la Cordillera Oriental, 
y más allá, la llanura del Amazonas que termina contra las suaves ele
vaciones del Graton brasilero. 

. Para los efectos de esta descripción se denomina Cordillera Sub
andina a la faja montañosa ya aludida, la cual se ha generado casi a 
fines del Terciario, por plegamiento de los sedimentos mesozoicos _ ce
nozoicos, acumulados en la gran antefosa, que se desarrolló entre el 
bloque andino· y el escudo precámbrico guayano brasilero. 

La Cordillera citada se desarrolla en forma prominente en el No

riente del país, desde la latitud de Tingo María (Huánuco) hasta la 
frontera con el Ecuador. Sus alturas son moderadas: 1,800 a 2,000 m.s. 
n.m.; sin embargo, existen algunas cumbres que superan los 3,000 de 
altitud. 

En primer término la mont~ña se levanta entre los ríos Huallaga, 
por el Oeste y el Ucuyali, por el E.ste. El corte del Boquerón del Pa
dre Abad, a través del cual pasa la carretera Tingo María- Pucallpa, 
ha sido erosionado en la~ porciones australes de dicha Cordillera, que 
localmente se denomina Cordillera Azul. 

A unos 250 km. al Norte 'de Tingo María, el río Huallaga cambia 
de curso al ENE y corta la Cordillera, casi oblicuamente, formando ca
ñones y pongas. 

Al Norte del río Huallaga, la montaña se levanta entre los 
ríos Huayabamba y Utcubamba por el Oeste, y los límites de Loreto, 
San Martín y Amazonas por el Este. En este tramo queda el C'? Cam
panario con 3,730 m. de altitud y claros vestigios de glaciación. En las 
porciones más septentrionales, mejor dicho, al Norte del río Marañón, 

· la Cordillera se bifurca; el ramal occidental llamado Sierras del Cón
dor está yuxtapuesto a la Cordillera Real del Ecuador y el ramal orien
tal se denomina Campanquis; entre ambos se desarrolla el amplio va
lle del ,río Santiago, que desciende de Norte q. Sur, desde territorio ecua-
toriano,. · 

El río Marañón atraviesa la cadena de cerros de la Cordillera 
subandina formando estrechas gargantas, como son los pongas de Ren
tema, Huaracay y Manseriche; éste último es el más espectacular, el 
cañón tiene de 6 a 8 km. de largo, y el pongo (paso peligroso) propia. 
mente dicho uno? lOO m. aproximadamente. Esta cortado en las for
maciones cretáceas y terciarias de las sierras de Campanquis, que es
tructuralmente corresponde a un anticlinal. 

Las estructuras geológicas, pliegues y fallas de la Cordillera des
crita, tienen dirección NW, desde la región Tingo María hasta el río 
Marañón, allí cambia definitivamente a Norte-Sur, coincidiendo con el 
eje tectónico del Marañón. 

10 
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Las estribaciones más importantes de la Cordillera hacia el Ha
no están constituidas por las cadenas de G"Ushabatay y Contamaná. 

Los valles de los ríos Nieva, Imaza y Utcubamba que desembo
can por el lado Sur en el Marañón así como los valles de los ríos Mayo, 
Sisa, Huayabamba y Biabo, que entran al Huallaga, son de carácter 
longitudinal y están erosionados en estructuras geológicas de rumbo 
NW.SE. 

En la región subandina que se desarrolla al Sur de Tingo María 
no está bien definida la continuidad de la Cordillera subandina, pues 
las estribaciones y colinas que descienden al llano corresponden a ele_ 
mentos de la Cordillera Oriental, los cuales paulatinamente desaparecen 
hacia el Este, sepultados por las formaciones terciarias, que sóio presen-
tan leves ondulaciones. · 

LLANURA DEL AMAZONAS 

Con esta denominación que deriva del nombre del río Amazonas, 
se describe la vasta penillanura que se extiende hacia el Este de las 
estribaciones de la Cordillera Subandina y hacia el Norte de las sua
ves colinas de Fitzcarrald, que la separa de la llanura del Madre de 
Dios. 

La llanura del Amazonas, es_, aparentemente 1 plana y -sin mayor 
relieve; sin embargo en detalle; además de estar suavemente ondu
lada, presenta terrazas marginales a los grandes valles, amplias pla
nicies, lomas alargadas, quebraditas, etc. Toda la comarca queda apro
ximadamente entre 100 y 400 m.s.n.m., está íntegramente cubierta de 
una vegetación boscosa de tipo tropical y drenada por el sistema hi
drográfico del Amazonas, el río más caudaloso de la Tierra. 

Los· aspectos citados vistos desde el aire, se nos presenta como 
un inmenso tablero verde en cuya superficie destacan infinidad de lí
neas sinuosas que corresponden a los cursos de agua. La monotonía 
de la llanura sólo está interrumpida por pequeños elementos topqgrá
ficos positivos como los de C? Contamana, las montañas del Shira, etc. 

Los ríos del Amazonas superior, como el Marañón, Huallaga y 
Ucayali o el sistema de sus tributarios, después de salir impetuosos de 
las últimas estribaciones andinas, inician en la llanura un recorrido re
lativamente lento, a lo largo de ampliosy suaves valles en cuyo fondo 
divagan formando una sucesión interminable de meandros. 

Durante las crecientes los valles y los terrenos bajos o "alagadi
zos", son extensamente inundados y cuando las aguas descienden se 
transforman en pantanos y charcos que localmente son denominados 
"tahuampales". 

Por otro lado, existen amplias extensiones de terrenos relativa
mente elevados, no inundables, constituídos por terrazas aluviales, pla
nicies, lomas, etc., a los cuales localmente se les llama "restingas". 
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La fisonomía topográfica de la Amazonía Peruana y el estado del 
cic!o de erosión fluvial son, entre otros, características propias de re
giones de morfología madura a senil; sin embargo, el sistema de que. 
braditas que disectan los terrenos elevados, son indicios de un rejuve
necimiento de dicho estadío, probablemente debido a ligeras vascula
ciones de la penillanura. 

MONTAÑA DEL SHIRA 

La montaña del Shira es un elemento topográfico de carácter es
tructural, que destaca prácticamente ya dentro de la llanura Amazóni
ca, entre el río Pachitea y sus tributarios superiores por el Oeste, Y 

el Alto Ucayali por el Este. Esta cadena de cerros tiene rumbo Norte
Sur, siendo la cumbre más alta superior a 1,800- m.s.n.m. 

La montaña está bastante disectada y se caracteriza por una su
perficie más o menos llana e inclinada hacia el Oeste en la parte su
perior, en tanto que sus flancos son escarpados, especialmente el del 
lado Oriental. Sus contornos bajos están rodeados por suaves lomas 
y colinas. 

La montaña del Shira, consiste principalmente de rocas paleo
zoicas con recubrimiento parcial de formaciones cretáceas. Desde el 
punto de vista genético, la cadena de cerros del Shira es considerado 
como block levantado por fallamiento. Precisamente por todo el flan
co Oriental corre una falla inversa de alto ángulo, que expone en ese 
lado rocas del basamento cristalino y las formaciones paleozoicas, que 
constituye el zócalo de la secuencia rnesozoica-cenozoica de la llanura 
Amazónica. 

LLANU~ DE MADRE DE DIOS 

Esta llanura se encuentra en el extremo ESE del país, y com· 
prende casi toda la extensión del departamento del mismo nombre. 

Está profusamente drenada por los ríos y tributario del curso 
superior del Madre de Dios, que a su vez pertenece a la hoya hidrográ
fica del Amazonas. La cuenca del Madre de Dios está limitada por el 
Sur por la Cordillera Oriental y por el Oeste y Noroeste por las sua
ves colinas de Fitzcarrald. 

La región al igual que el Oriente y Nororiente del país, es un te
rritorio bajo, ondulado y típicamente cubierto de vegetación tropical 

que se despliega desde e} pi~ de las estribaciones andinas, hasta más 

allá de los límites territoriales. 

Las características morfológicas y ciclo de erosión fluvial son si
milares a las de la llanura del Amazonas. 
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SINTESIS DEL DESARROLLO GEOTECTONICO. 





Los Andes peruanos tienen una orientación general NW-SE, rum
bo que también presentan las mayores estructuras: pliegues, fallas, 
elongación de los intrusivos, fajas de mineralización, etc. 

Estos rasgos tectónicos .son el resultado de varios procesos oro
génicos y magmáticos ocurridos durante los tiempos paleozoicos, meso
zoicos y cenozoicos, que a continuación se mencionan brevemente. 

OROGENESIS PRÉCAMBRIANA O PALEOZOICA ANTIGUA 

Las rocas metamórficas (gneis, esquistos, filitas, etc.), asociadas 
con dioritas, granitos y pegmatitas que afloran en la cadena costanera 
Sur y en varios lugares de la Cordillera Oriental, forman el basamento 
cristalino de los Andes, y probablemente corresponden a montañas pre
cambrianas profundamente erosionadas . 

OROG'ENESIS HERCINICA. 

Comprende dos etapas de plegamientos ocurridos en el Paleozoi. 
co y están mejor representados en la Cordillera Oriental. 

El plegamiento eohercínico tiene lugar en el Devónico Superior. 

Las estructuras que se reconocen en las rocas ordovícicas y de
vónicos de la Cordillera Oriental consisten en. pliegues y repliegues 
asimétricos muy apretados e isoclinales, muy echádos, fallas y sobrees-
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currimientos, que coinciden en general con dirección de los Andes. 

Es probable que esta disposición estructural ya se deba al tectonismo 
andino, pues las rocas presentan de dos a tres sistemas de esquistosidades. 

El plegamiento neoherdnico se produce en el Permiano medio. 
Los sistemas afectados corresponden al Missisipiano, Pensilvaniano y 
Pérmico inferior (grupos Ambo, Tarma y Copacabana). Las estructuras 
que muestran estas formaciones en la Cordillera Oriental son amplias 
y sugieren que el movimiento consistió en un pronunciado levantamiento 
con arqueamientos y ondulaciones suaves y fuerte fallamiento. 

La denudación post..orogénica generó molasas continentales ro... 
jizas asociadas con material volcánico (grupo Mitu, del Pérmico su
perior). 

La fase magmática de estos movimientos está representada por 
grandes intrusivos graníticos, granodioríticos y stocks básicos. Algunos 
de estos cuerpos muestran relación genética con la mineralización. 

OROGENESIS ANDINAo 

Los movimientos tectónicos ocurridos en el Mesozoico y Ceno
zoico son los responsables de la formación de los Al1des. 

El ciclo andino comienza en el Triásico superior con una transgre
sion de O a E, que paulatinamente cubrió la mayor extensión del te
rritorio actual, depositando hasta el Bajociano inferior una gruesa se
rie de calizas, dolomitas y margas que en las porciones más occiden
tales son de facies volcánico-sedimentaria. (Grupo Pucará) . 

Hay indicaciones de un posible movimiento, intrusión y minera
lización en el Jurásico medio, y al final del Jurásico quedarían definidas 
dos cuencas: una occidental y otra oriental, mediante un geanticlinal, 
cuya posición coincidiría con la actual Cordillera Oriental. 

En el término Jurásico supe:rior-Aptiano, se depositaron en la 
cuenca occidental sedimentos marinos y continentales, cuya facies y 
grosore~ variaron de Oeste a Este. Una subsidencia a comienzos del 
Albiano permitió una transgresión, que aún invadió cuenca oriental 
y depositó en el curso del Cretáceo medio y superior, calizas, margas 
y lutitas, ampliamente difundidas a través del país. 

20 



ASPECTOS GENERALES DE LA METALOGENIA DEL PERU 

El primer movimiento tectónico en la cuenca ·occidental sucede 
a fines del Cretáceo y, produjo una emersión general con plegamientos 
suaves, dando la configuración de la actual Cordillera Occidental. 

La erosión de }as tierras levantadas en los albores del Terlciario, 
originó los sedimentos molásicos de las Copas Rojas, muy desarrolladas 
al Este de la Divisoria Continental. 

El segundo plegamiento acaece en el eoterciario. El efecto com
presivo de este movimiento, el más importante de la orogenia andina, 
definió prácticamen~e la estructura y geografía de los Andes occide~tales. 

Las fases tectónicas referidas fueron seguidas por un intenso 
magmatismo plutónico y efusivo. Al primer caso corresponde el em
plazamiento del batolito granodiorítico de la Costa, que se iniciaría 
poco después del primer plegamiento y con pulsaciones sucesivas con
tinuó hasta el Terciario inferior. Por otro lado, el volcanismo aparen. 
temente relacionado al gran plutonismo, generó la gruesa .secuencia de 
derrames y pir~lásticos a lo largo del eje de- la Cordillera Occidental. 

Finalmente las rocas volcánicas fueron afectadas por una com
presión más suave en el Mesoterciario. ( ?) La faS!e magmática de este 
último movimiento, está representada por pequeños plutones de com
posición intermedia que se distribuyen a lo largo de la Cordillera Oc. 
cidental y con ellos está relacionada genéticamente la mayor metaliza
ción que se conoce en los Andes peruanos. 

El plegamiento mesoterciario fue seguido por una prolongada 
denudación que hacia fines del Mioceno ( ?) dejó reducidas las monta
ñas a una penillanura a poca altura sobré el nivel del mar. 

PLlEGAMIENTO EN LA CUENCA ORIENTAL. 

En el curso del Mesozoico y Cenozoico llegó a depositarse en 
ciertas zonas de la cuenca oriental, en forma continua y concordante, 
de 10 a 12 mil metros de sedimentos marinos y continentales, que sufrie
ron los efectos de una deformación compresiva a fines del Mioceno y 
más probable en el Plioceno inferior, generando la Cordillera Subandina. 
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LEVANTAMIE~TO ANDINO. 

La penillanura finimiocénica ( ?) comenzó a levantarse por pro
cesos epirogénicos, en el Plioceno. El movimiento continuó a través del 
Cuaternario, con notable arqueamiento y fallamiento en bloques. 

El volcanismo post-orogénico eyectó grandes cantidades de lava 
y piroclásticos a lo largo de la Cordillera OccidentaL La cadena de 
conos volcánicos de la-región meridional se formó durante este período, 

El levantamiento de los Andes alcanzó en el pleistocénico una 
altura considerable ( 4,200 - 4,400 metros en promedio) y en sus partes 
más altas se instalaron grandes glaciares que modificaron la morfología 
primitiva . 
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MINERALIZACION 





La mineralización del territorio peruano, evidentemente está 
vinculada con los episodios magmáticos que tuvieron lugar durante las 
fases orogénicas y post..orogénicas de la evolución de los geosinclinales 
paleozoico y mesozoico, que originaron el sistema andino. 

Las rocas que forman el zócalo de los Andes son metamórficas 
y de edad precambriana, ellas afloran a lo largo de la Cordillera Orien.. 
tal y de la Cadena Costanera. Durante el Paleozoico, en áreas de la faja 
andina, tuvieron lugar dos ciclos de sedimentación en ambientes geo
sinclinales, cada ciclo terminó con etapas de deformación y magmatismo; 
la primera a fines del Devónico y la segunda en el Pérmico medio tar
dío. Las rocas paleozoicas y los depósitos mineral~s asociados con di
chos procesos, se presentan mayormente en la Cordillera Oriental. 

'E,l geosinclinal andino se acondicionó casi en la misma faja 
en el Triásico tardío. Después de una breve etapa de deformación, ·in
trusión y posible mineralización ( ?) en el Jurásico medio, el geosincli
nal siguió su desarrollo durante el Jurásico tardío y el Cretáceo, ter
minando con varias fases del plegamiento y magmatismo entre fines del 
Cretáceo y el Terciario Superior. 

Las mineralizaciones asociadas con las diferentes fases de la oro
genia andina, tienen su máximo desarrollo en la Cordillera Occidental, 
y es muy probable que algunas de sus fases afectaron la Cordillera Orien
tal, y en esta forma se encuentran superimpuestas a la mineralización 
paleozoica de dicha región. 

La distribución de las principales sustancias metalíferas a tra
vés del territorio, así como algunas de sus características geoquímicas,. 
son las siguientes: 
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ORO 

Las zonas auríferas más importantes del Perú se encuentran en 
dos regiones de la Cordillera Oriental. entre Pataz y Buld:ibuyo en el 
Norte, y entre Ma:rcapata y Sandia, en el Sur. Los yacimientos en es~ 
tas romas son principalmente filonianos. En eUos, el oro se presenta 
como inclusiones en el cuarzo y birita y en cierto grado como solución 

sólida en el sulfuro de hierro, genéticamente la mineralización está re
lacionada con intrusiones ácidas. También hay depósitos de concen
tración mecánica de origen aluvial en las márgenes de los ríos, y en 
fluvioglaciares en las partes altas de la cordillera. 

En la Cordillera Occidental el oro se presenta en pequeñas y m~ 
dianas proporciones en la mayoría de los depósitos metalíferos y ocu
rre como inclusiones en el cuarzo, como inclusiones y en solución só
lida en la pirita y como inclusiones en algunos sulfuros y sulfosales de 
los metales básicos; en algunos casos se presenta en forma de electrum. 

En la faja cuprífera de la vertiente del Pacífico, está presente en 
la mayoría de los yacimientos y el área Nazca-Ocoña es particularmen
te importante por sus vetas auríferas. Allí el oro está en forma de 
inclusiones en el cuarzo, en la chalcopirita y pirita, y también en solu
ción ~olida en el último mineral. 

En la zona de oxidación de algunos depósitos de las regiones 
citadas, la descomposición de la pirita y otros minerales, han liberado 
el oro y éste se encuentra en forma libre dentro de las limonitas, (pacos). 

PLATA 

Este metal se presenta con relativa abundancia en los depósi
tos de la Cordillera Occidental y ,en menor escala en la Oriental. 

En las vetas epitermales de la faja de rocas volcánicas de la 
Cordillera Occidental, se encuentra constituyendo minerales primarios 
(argentita, pirargirita, proustita, polibasita, perarceíta, estefanita, stern
bergita, stromeyerita, miargirita, etc.) y secundarios (plata nativa, acan
tita, cerargirita, etc). La plata también ocurre en solución sólida en 
la galena (galenas argentíferas), y mayormente como exsoluciones e in
clusiones de minerales de plata (argentita, pirargirita, polibasita, etc.) 
dentro de la galena. Igualmente, se encuentra en solución sólida en mi
nerales de cobre (tetraedrita, freibergita, tennantita, etc.). 

26 



ASPECTOS GENERALES DE LA METALOGENIA DEL PERU 

En los depósitos de la faja de rocas sedimentarias de la misma 
cordillera y regiones interandinas, los minerales típicos de plata son 
menos abundantes. Allí, el elemento se presenta en solución sólida en 
la galena y principalmente en las sulfosales de cobre. Los depósitos 
de esta faja son mayormente mesotermales. 

En los depósitos de la Cordillera, Oriental la plata se halla en 
solución sólida en la galena y tetraedrita, la ocurrencia de minerales 
típicos de plata no es común en dicha región 

PLATINO 

Este metal se ha encontrado sólo en una localidad · de la Cordi
llera Oriental (Prospecto San Cipriano, provincia de Calca, Cuzco). 
E,specíficamente no se conoce el mineral de platino; sea cual fuere el 
especimen, es probable que se encuentre como inclusiones en la pirro
tita. Este último mineral ocurre diseminado y en ojos en el cuerpo de 
un pequeño apófisis de roca ultrabásica, que intruye a sedimentos pa
leozoicos. 

PLOMO-ZINC 

Estos metales ocurren siempre juntos y están presentes en mayor 
o menor proporción en casi todos los yacimientos de la Cordillera Oc
cidental. En los yacimientos conocidos de la Cordillera Oriental se 
presentan en cantidades menores, en relación a los de la Cordillera Oc
cidental; pero extensas zonas de aquella cordillera quedan todavía por 
explorarse. 

El mineral de plomo más abundante es la galena, en menores 
proporciones ocurren: jamesonita, boulangerita y bournonita. En pe
queñas cantidades se encuentran especies como geocronita, gratonita, 
semseyita, zinkenita, owyhesita, baurnhauerita, andorita, revoredoíta y 
es posible que existan otras sulfosales aún no identificadas para lo cual 
son necesarios rayos x y micro sonda electrónica. E,ntre los minerales 
secundarios se hallan: cerusita, anglesita, piromorfita y más escasamen
te los óxidos massicot y minio. 

El zinc se obtiene principalmente de la esfalerita, en menor es
cala de la variedad marmatita y wurtzita. Un caso especial es la ocu. 
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rrencia de brunckita en el yacimiento de Cercapuquio con valores de 
zinc y cadmio. Entre los minerales secundarios se encuentran peque~ 
ñas cantidades de smithsonita, goslarita, hemimorfita e hidrozincita. 

· El plomo y zin se encuentran en depósitos meso a epitermales. 
En los depósitos _del primer tipo la galena contiene abundantes exsol~ 
ciones de minerales de plata, en tanto que la esfalerita, contiene exso
luciones de chalcopirita. Las esfaieritas epitermales carecen en gene
ral de exsoluciones de chalcopirita, en cambio contienen inclusiones de 
dicho mineral. 

COBRE 

Este metal es abundante en toda la Cordillera Occidental, des
de las pendientes bajas del flanco del Pacífico hasta las regiones inter
andinas; en cambio, en la Cordillera Oriental se presenta ·en cantidades 
menores. 

El mineral más abundante es la chalcopirita. Los depósitos de 
toda la faja cuprífera del flanco del Pacífico se componen principaL 
mente de chalcopirita. La bomita y enargita se presentan en pequeñas 
proporciones y muy esporádicamente. Prácticamente, esta sub-provin
cia cuprífera es monorninerálica, en cuanto se refiere a minerales de 
cobre. 

En la porción alta de la Cordillera Occidental ocurren chalcopi
rita y sulfosales de cobre, tales como: tetraedrita-tennantita, famatinita
luzonita. enargita, chalcostibita, bournonita, freibergita, polibasita, stro
meyerita, etc., notándose cierto predominio de los miembros antimonia
les de las soluciones sólidas en la faja de rocas volcánicas; en cambio, 
los miembros arsenicales predominan en la zona de rocas sedimentarias. 
En esta última zona, hay raras ocurrencias de cubanita e idaíta. 

Los depósitos cupríferos varían desde hipotermales hasta meso
termales, predominando ·estos últimos. Algunas chalcopiritas contienen 
estrellas de esfalerita debido a exsolución. 

Los minerales secundarios más abundantes son: chalcocita, cove
Uita, bornita y en menores proporciones ocurren digenita, djurleita, co
bre nativo, cuprita, tenorita, malaquita, azurita, crisocola, atacamita, 
brochantita, chalcantita, etc. 

En la Cordillera Oriental. tanto la chalcopirita como las sulfosa
les de cobre se presentan en proporciones moderadas. 
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HIERRO 

. El hierro se presenta predominantemente en la cadena Costanera 
del Sur del país y en la faja sedimentaria de la Cordillera Occidental, 
zonas en las cuales se encuentran depósitos de importancia económica. 
El mineral primario es principalmente la magnetita. La especularita 
es escasa. Los minerales secundarios son hematita roja, limonita, ja
rosita, etc. 

Los yacimientos más importantes son de sustitución, metasomá· 
ticos de contacto, relleno de fisuras y filonianos de inyecc~ón magmá
tica. Algunos depósitos de playa y también acumulaciones eólicas de 
la faja costera, contienen cantidades variables de magnetita. 

TUNGSTENO 

Este metal se presenta a lo largo de la Cordillera Occidental, prin
cipalmente en la faja de rocas sedimentarias. Las áreas dé mayores 
ocurrencias se encuentran en la zona de Pasto Bueno y Mundo Nuevo, 
en el Norte; lugares en los cuales la mineralización de tungsteno gené
ticamente se asocia a intrusivos ácidos. En cantidades menores se ha. 
lla en Cabanillas (Puno) y en ciertos depósitos del área Chimboya.San
dia del Suroriente. Subsidiariamente se presenta en algunos depósitos 
de la región central (Carhuacayán, San Cristóbal, Morococha y Julcani). 

El mineral primario más abundante es la wolframita y en meno
res proporciones se encuentran hübnerita y ferberita. La scheelita se 
conoce hasta la fecha en pocas localidades, pero es muy probable que 
ocurra en cantidades comerciales en los depósitos de contacto metaso
mático. 

Hay algunas ocurrencias de tungstita, por ejemplo en Julcani y 
en la región tungstenífera de Ancash-La Libertad. 

MOLIBDENO 

Esta sustancia ocurre esporádicamente en la Cordillera Occid~Íf~ 
tal y Oriental. En la franja cuprífera se encuentra en forma subsidia- · 
ría, pero con valor económico, en los depósitos de pórfido de cobre 
(Toquepa~a. Cuajone, etc). En las partes altas de la vertiente del. P~-
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cífico se presenta formando pequeños yacimientos filonianos en cone
xión con rocas ácidas (Mina Turmalina y otros). En !a faja de mine
ralización en rocas sedimentarias, ocurre en algunos yacimientos filo
nianos y de contacto metasomático (MagistraL Antamina, etc.). En el 
Suroriente, se encuentra en las vetas tungsteníferas del área de Caba
nillas. 'El mineral principal es la molibdenita y hay pocas ocurrencias 
de powellita y molibdita. Algunas molibdenitas podrían contener renio 

(pórfidos de cobre). 

MANGA:.\IESO 

El manganeso se encuentra en muchos yacimientos epitermales, 
especialmente en la faja de rocas volcánicas, en forma de alabandita, 
rodocrosita y rodonita; pero no constituyen depósitos económicos. 

Los minerales supergenos más abundantes son pirolusita y psi
lomelano,. que en algunas localidades se encuentran rellenando fisura~ 
o reemplazando carbonatos; muchos de ellos forman concentraciones 
de alta ley y son factibles de ser explotados económicamente (Gran 
Bretaña, Marcapomacocha, San Cristóbal y probablemente también sea 
el caso del depósito de Berenguela, del Sur del Perú). 

TITANIO 

Hasta el presente no se han descubierto depósitos comerciales 
de titanio. En las arenas de playa y en algunas arenas eólicas, se en 
cuentran escasas proporciones de ilmenita, esfena, rutilo, brookita, ana
tasa, etc. La magnetita de estas mismas acumulaciones contiene, en 
algunos casos, exsoluciones de ilmenita en forma de pequeñas !amelas 
(titano-magnetita). Las concentraciones de minerales de titanio son 
re!ativamente bajas. 

ESTAÑO 

El estaño en forma de casiterita se encuentra en las localidades 
de Santa Cruz ( Cajarnarca); en Caja tambo (Provincia de Caja tambo); 
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Cerro de Paseo; Pachaconas (Provincia de Antabamba). Y también 
está presente en algunos depósitos· hidro termales de la Cordillera Orien
tal meridional, tales como Cerro Condoriquiña, Poto, Cerro Patacca, 
Cerro Accoabina (Provincia de Puno) y Vilquechico (Provincia de Huan. 
cané); en las minas de cobre de Nazareth y Quenemari, se le recupera 
económicamente. 

También la casiterita ocurre en forma detrítica en los depósitos 
fluvioglaciares y morrénicas de Poto, Anccala y Huarasa!ani (Provincia 
de Sandía). 

En forma de estannita se encuentra en pequeñas proporciones en 
algunos depósitos de los metales bases, como en Los Tambillos (Di~
trito de Chavín), Yanantauri (Provincia de Cajatambo), San Cristóbal 
(Provincia de Yauli), Yauricocha (Provincia de Yauyos), Cobriza (Huan· 
cavelica), Mina Rosario y Quebrada Cachana (Provincia de Lampa) y 
Vilquechico (Provincia de Huancané). Es muy probable que en los 
depósitos de la faja sedimentaria de la Cordillera Occidental, el estaño 
se presente en solución sólida en algunas galenas y esfaleritas y como 
exsoluciones de estannita en las esfaleritas. 

BISMUTO 

El bismuto se encuentra en varios yacimientos complejos de plo-. 
mo, zinc y cobre de la región central del país, dentro de la faja de mi-· 
neralización en rocas sedimentarias, de los cuales se obtiene como sub
producto del beneficio de dichos metales . 

. 
Los minerales primarios más importantes son: bismutinita (San 

Gregorio, Cerro de Paseo, Cobriza, Atacocha, Yauricocha, Julcani, en
tre otros); en cantidades menores se encuentra emplectita (Morococha, 
Colquijirca;· Atacocha y Cerro de Paseo); matildita, como exsoluciones 
en la galena (Morococha y Julcani); aramayoíta (Cerro de Paseo, Jul
cani y San Genaro) y bismuto (Cobriza y San Gregorio). También se 
ha reportado aJ.gunas ocurrencias de aikinita (Morococha y otros), wit
tichenita (Colquijirca), annirita y galenobismutita. 

ARSENICO 

Esta sustancia se presenta a través de la Cordillera Occidental, 
principalmente en forma de arsenopirita, rejalgar, oropimente y más 
escasamente como loellingita, dimorfita, y arsenolita. 
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Sin embargo, la producción nacional proviene del tratamiento 
metalúrgico de las sulfosales arsenicales de plomo, plata y cobre. 

ANTIMONIO 

El antimonio en forma de estibina y también en forma de sulfo
antimoniuros de plomo, cobre y plata, se encuentra en numerosas lo
calidades· del país. 

En la faja de rocas volcánicas de la Cordillera Occidental, ocu
rre en vetas epi termales muy superficiales (Sierra de Canta, Cordillera 
Negra, etc.); mientras que en la faja de rocas sedimentarias se presen
ta en las zonas periféricas o porciones superiores de los grandes focos 
de mineralización (Cerro de Paseo, Atacocha, San Cristóbal, etc.). 

En algunas localidades de la Cordillera Oriental meridional, se 
encuentran pequeños distritos con yacimientos irregulares de estibina 
(Aguas Calientes, en Sicuani; Putina, Puno, etc.). 

También el antimonio se recupera del beneficio metalúrgico de 
las sulfosales antimoniales de p~omo, plata y cobre. 

Otras especies mineralógicas que ocurren en pequeñas propor
ciones son: berthierita, senarmontita, valentinita, cervantita, estibiconi
ta, kermesita y antimonio nativo. 

MiERCURIO 

. Este. metal se encuentra en varias localidades del país en yaci-
m¡eptos epltermales. El mineral más importante es el cinabrio; en es
.casas proporciones se presenta en forma de metacinabrio, mercurio na
tivo y montroydite. El principal depósito se encuentra en los alrededo
res de la ciudad de Huancave~ica. Los yacimientos menores se hallan 
en Huánuco, Puno, Cajamarca, Junín, Lima y Paseo. 

Es probable que algunas esfaleritas y tetraedritas (schwazitas) 
de los yacimientos epitermales de la Cordillera Occidental, contengan 
mercurio en solución sólida. 
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CADMiO. INDIO- SELENIO- TELURO- TALIO- GALIO- GERMANIO 

Estos metales se recuperan principalmente del beneficio metalúr
gico de los sulfuros de plomo, zinc y cobre. 

Es probab~e que el teluro, selenio y talio se hallen en cierto gra
do de solución sólida en la galena; y, el cadmio, indio, selenio y talio, 
en las esfaleritas. 

La greenockita y brunckita del depósito de Cercapuquio, han da
do los más altos valores en cadmio. 

El i~dio también puede encontrarse contenido en la chalcopirita, 
· esfalerita o en los minerales secundarios de zinc (hemimorfita, smith
sonita, etc.). 

Igualmente el selenio puede hallarse reemplazando isomórfica
mente al azufre en la chalcopirita, pirita, pirrotita y en los minerales 
supergénicos de cobre. 

Es posible que el teluro en forma de altaíta, se encuentre como 
exsoluciones en algunas galenas. 

Pequeñas cantidades de gallita y germanita se han detectado en 
Yauricocha y Colquijirca, respectivamente. 

NIQUEL Y COBALTO 

Pequeñas cantidades de minerales de niquel y cobalto se encuen
tran en venas del tipo de relleno de fisuras de la región de Vilcªbamba 

. (Cuzco), Rapi (Ayacucho) y Chilifruta (Junín). Ocurrencias rríás es
casas se han detectado en las minas de Morococha, (Yauli), Mina Elia
na (Pisco), Cansa (lea), Tayacaja (Huancavelica) y Esquilache, (Puno). 

Los minerales primarios de níquel y cobalto reconocidos en el 
. Perú son: Cloantita, esmaltita,,niquelita, coba~tita, ullmanita, rammels
bergita, gersdorffita, bravoíta_ y millerita. Entre los minerales secunda-
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rios tenemos: eritrita, annabergita, zaratita, morenosita, pimelita, te
xasita, piromelita y heterogenita. 

La región de la Cordillera Oriental es la que brinda mayores po
sibilidades para la prospección por níquel y cobalto, ya que presenta 
caracteres geológicos favorables. 

VANADIO 

Este metal se encuentra en la Cordillera Occidental en asocia
ción con las asfaltitas de la formación Pariatambo del Albiano, que tie
ne gran desarrollo en el Perú Central. Pequeñas proporciones de va

nadio junto con molibdeno, cobre y uranio se encuentran contenidas 
en dichas asfaltitas. 

El depósito más importante que tuvo el Perú fue Minas Ragra, 
donde el vanadio se hallaba en forma de sulfuros (patronita), óxidos 
( vanadinita, descloizita, minasragrita, etc.) y en mezclas completas de 
sulfuro de vanadio con coke. 

Es probable que el vanadio del yac1m1ento citado se removi!izó a 
partir de las asfaltitas, pero los procesos de su concentración y trans
formación en sulfuros, todavía no están bien establecidos. 

También se ha explotado el vanadio de las mismas asfaltitas que 
en forma de lentes y vetillas se encuentran dentro de las lutitas de b 
formación Pariatambo (Marcapomacocha, Lacsacocha, etc.). 

URANIO 

En numerosas localidades del país se han registrado manifesta
ciones de uranio en forma de uraninita y pechblenda, reconocida en al
gunos yacimientos metálicos hidrotermales (Sayapullo, Colquijirca y 
Vilcabamba) es relativamente pequeña. Igualmente la ocurrencia de 
uranio singenético, detectadas en algunas rocas intrusivas de la Cordi
llera Oriental (granito rojo) y en las formaciones sedimentarias de la 
parte superior de la Cordillera Occidental de los Andes, son muy 
escasas. 
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Es posible que en algunos depósitos ocurran conc.entraciones de 
cierta importancia económica. Por otro lado, las investigaciones sobre 
las posibilidades de Uranio en el país, sugieren que las pendientes orien
tales de los Andes, son las regiones más favorables para la exploración 
por minerales radioactivos . 

CROMO 

La ocurrencia de cromita mejor conocida se encuentra en el Cerro 
Tapo, cerca de Tarma, en Junín. Se trata de un yacimiento· de bajo 
tenor en cromo, del tipo de segragación magmática, donde la minera
lización se halla dispersa en pequeño apófisis de peridoctita emplazada 
en formaciones del Paleozoico. 

PEGMATITAS 

Diques de compos1c10n pegmatítica se encuentran asociados en 
las rocas metamórficas precambrianas de la Cadena Costanera y de la 
Cordillera Oriental. Las pegmatitas contienen pequeñas proporciones 
de mica y escasos minerales de uranio y torio. 
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El esquema metalogénico ::lel Perú, a escala 1 : 2'500,000 que 
:tcompaña a esta edición, está delineado en base a la ubicación y con
tenido mineralógico de algo más de 1,800 localidades con ocurrencias 
metalíferas, que incluyen minas grandes y pequeñas en actual ooera
ción, otras inactivas o abandonadas, depósitos potenciales y manifesta
ciones de mineralización comprobadas por trabajos de exploración. 

La gran mayoría de los depósitos metalíferos del Perú, son pri
marios, epigenéticos y del tipo hidrotermal. Estos yacimientos se pre
sentan como vetas, mantos, cuerpos de reemplazamiento, como meta
somáticos de contacto, stockworks y diseminados del tipo "pórfido d-= 
cobre". Raros son los casos de yacimientos singenéticos y entre los 
depósitos de origen secundario, los más importantes son los aluviales 
de oro. 

Algunos aspectos de la metalogénesis del territorio peruano, co
mo: la mineralogía de los diversos yacimientos, forma de los depósi
tos, asociación con rocas intrusivas, controles locales de mineraliza
ción, casos de zonación, tipos de a!teraciones de las rocas de caja, 
génesis, etc., están al presente más o menos bien conocidos; sin em
bargo, hay otros hechos, como la distribución regional de la minerali
zación en fajas longitudinales, las relaciones entre ellas, la importancia 
de las estructuras regionales en el control y deposición de los minerales, 
etapas y épocas de metalización, relación genética con los diversos pro
cesos magmáticos, asociación con las provincias petrográficas, etc., que 
todavía se encuentran poco o nada estudiados. En general, los aspec
tos citados se suponen vinculados a las diversas fases orogénicas de la 
evolución de los Andes, que en forma muy breve se ha expuesto en las 
primeras páginas. 
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La metalización se presenta constituyendo fajas longitudinales, 
caracterizada por hierro en los cerros de la cadena Costanera meridio
nal; por cobre en la parte baja y media de la vertiente del Pacífico; 
por una concentración de metales tales como plomo, zinc, plata y cobre, 
además de hierro, tungsteno, mercurio, antimonio, etc., en la porción 
alta de la Cordillera Occidental; y, finalmente, por una con mineraliza
ción variada de oro, cobre, plomo, zinc, estaño y ocurrencias de cromo, 
níquel, cobalto, platino y uranio, en la Cordillera Oriental. 

Las fajas mineralizadas se arreglan en el campo de dos grandes 
dominios orogénicos.: La Cordillera Occidental del Mesozoico-Cenozoico 
y la Cordillera Oriental del Paleozoico. La metalización que ocurre en 
ambas regiones, difiere algo en composición, intensidad de mineraliza. 
ción, forma de los yacimientos, y, posiblemente, también en época de 
formación; en consecuencia, se consideran como pertenecientes a dos 
provincias metalogénicas a las que denominamos: Provincia Metalogé
nica Andina Occidental y Provincia Metalogénica Andina Oriental. 

La Provincia Occidental comprende el dominio de la Cordillera Oc
cidental e incluye: las áreas de hierro de la Costa, la Sub-provincia cu
prífera del flanco del Pacífico y la Sub-provincia polimetálica del Al ti. 
plano. 

La Provincia Oriental es de carácter polimetálico, es menos co. 
nacida que la Occidental y comprende importantes áreas auríferas en 
el Norte y Sur de la Cordillera OrientaL 

'F.n la parte central de la cadena costanera hay un extenso aflora. 
miento de rocas metamórficas con depósito de pegmatitas y hierro de 
tipo metamórfico. 

A continuación detallaremos cada una de las características mi. 
neralógicas tipos de yacimientos, contro!es estructurales, relacionés ge
néticas de cada una de estas fajas mineralizadas. 

PROVINCIA METALOGENICA ANDINA OCCIDENTAL 

Areas de Hierro de la Cadena Costanera Meridional 

A lo largo de los cerros de la cadena costanera del Sur del país. 
se presenta una mineralización de hierro esporádicamente distribuída, 
cuyos depósitos consisten en filones de inyección magmática, en man
tos y cuerpos tabulares de sustitución y vetas. 

La geología de gran parte de la región consiste de gneis y esquis .. 
tos asociados con granitos rojos; este conjunto de rocas forma el basa
mento cristalino y se le considera de edad Precambriana a Paleozoic2 
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antigua. Cubriendo a los metamórficos se encuentran pequeñas exten. 
siones de rocas paleozoicas y depósitos volcánicos y volcánico-sedimen
tarios del Triásico superior y Jurásico. 

Las rocas descritas están cortadas por cuerpos de dioritas y gra
nodioritas. Las coberturas más recientes están constituídas por forma
ciones detríticas, marinas y continentales, del Terciario. 

La mineralización de hierro se encuentra en dos áreas importan. 
tes, la primera se extiende entre Paracas y Chala y la segunda, entre 
Moliendo y Tacna. 

En la primera zona se encuentran: los depósitos de Marcona, 
Acarí y Yaurilla. Marcona es un yacimiento de reemplazamiento y la 
mineralización primaria está constituída por magnetita, pirita y cuarzo; 
con estos minerales se asocian actinolita y calcita. En la parte supe
rior los cuerpos de mineral están oxidados a hematita y hay débiles 
ocurrencias de minerales secundarios de cobre. Se supone que las so
luciones mineralizantes derivaron de intrusivos de composición inter
media que afloran inmediatamente al Oeste del área mineralizada. 

Los depósitos de Acarí y Yaurilla son filonianos y se consideran 
del tipo de inyección magmática. Están emplazados en cuarzo-diori
tas y su mineralización consiste de magnetita asociada con apatiút, an
fíboles, algo de cuarzo y calcita; en algunas vetas de Acarí, el anfíbol 
aumenta en profundidad, en tanto que disminuye el mineral de hierro. 
La especularita ocurre muy esporádicamente. 

En el área Mollendo-Tacna los yacimientos son todos filonianos; 
el más importante se ·encuentra en el Cerro Morritos, cerca al poblado 
de Sama. La mineralización consiste de magnetita con menores pro
porciones de hematita y escaso cuarzo, en' algunos casos ocurre chalco
pirita en diseminaciones, ojos y venillas en los cuerpos de magnetita. 
En varias localidades de esta área se presentan vetillas de especularita. 

Las asociaciones mineralógicas que se encuentran en las áreas 
descritas indican altas temperaturas de formación. 

Sub.Provincia Cuprífera de la Vertiente del Pacífico 

A lo largo de las partes baja y media del flanco occidental de 
los Andes se encuentra una mineralización predominante de cobre, a 
la que se denomina faja cuprífera del Pacífico, por abarcar extensas re
giones de los territorios de Chile y Perú. 
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La mayor parte de la vertiente del Pacífico en el Perú está cons

tituída por el batolito andino, cuya composición varía entre gabro y 

granito, pero predominan las tonalitas, granodioritas, adamellitas y 

dioritas. Este macizo ígneo tiene un afloramiento continuo entre los s~ 

y 16'? de latitud Sur (1,200 Kms.); sus prolongaciones hacia el Norte 

como al Sur están señaladas oor afloramientos discontinuos. Las ro

cas del batolito aparecen emplazados por el Oeste en formaciones voL 

cánicas y volcánico-sedimentarias del Jurásico y Cretáceo inferior; en 

tanto que en el lado oriental atraviesan a los elásticos y calcáreos del 

Jurásico y Cretáceo, y a las rocas volcánicas del Cretáceo superior -

Terciario inferior. 

El metamorfismo producido por el bato~ito t-n las rocas huéspe

des es débil. 

En el cuerpo del batolito son frecuentes pequeños stocks post

batolíticos de composición intermedia (monzonita, dacita, etc.), así co

mo rocas filonianas ácidas y básicas. En algunos sectores hay fuertes 

fallamientos que afectan tanto al intrusivo como a las rocas intruídas. 

Los depósitos de cobre de la Sub-provincia consisten en vetas, pi

pes, mantos de sustitución y diseminados del tipo "pórfido de cobre", 

que se emplazan tanto en los plutones como en las rocas encajonantes. 

Las vetas son los yacimientos más comunes y sus dimensiones varían 

enormemente. Los rumbos predominantes son Noroeste con buzamien

tos moderados a empinados. Los yacimientos de reemplazamiento son 

más escasos y los diseminados del tipo pórfido de cobre más conocidos 

se hallan en la parte meridional del país. 

En la Sub-provincia cuprífera se distinguen tres áreas importan

tes, caracterizadas por la intensidad de mineralización, morfología de 

los yacimientos y asociaciones mineralógicas; fuera de ellas, la minera

lización conocida es dispersa y débil. 

El área meridional se extiende entre Cerro Verde y Toquepala, 

abarcand~ porciones de los depart2.mentos de Arequipa, Moquegua y 

Tacna. En esta zona ocurren yacimientos diseminados y también depó

sitos del tipo veta y uno qve otro de sustitución. 

Los yacimientos de pórfido de corbe más conocido son Cerro 

Verde, Cuajone, Quellaveco y Toquepala, sólo este último se halla en 

explotación. Los depósitos mencionados están emplazados en chime

neas de brecha que se localizan en rocas intrusivas, tales como mon

zonitas, dioritas y granodioritas, pertenecientes al batolito, o en rocas 

volcánicas encajonantes de aquéllas. La mineralización ~e supone ge

néticamen1:e relacionada según los casos, con stocks de dacita, monzo

nita cuarcífera y pórfido cuarcífero, más jóvenes que el batolito. 
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La mineralización pirimaria de estos depósitos consiste de chal
copirita asociada con pirita y pequeñas proporciones de bornita, es
falerita, galena, energita y molibdenita.· En la ·zona de sulft~ros secun
darios predominan la chalcocita y subsidiariamente se presenta la cove
llita, bornita y digenita. En la zona lixibiada ocurren tenorita, cuprita, 
malaquita, crisocola, brothantita, chalcopisita, etc. La alteración hi
drotermal es intensa en las partes centrales de los yacimientos; las ro
cas intrusivas (diorita y manzanita) están alteradas a caolín y sericita. 
La silificación es intensa. En general, la alteración disminuye hacia la 
periferie, donde predomina la propi~itización. 

El área Nazca-Ocoña está caracterizada por una mineralización 
aura-cuprífera. 'En el pasado, numerosos yacimientos de la región fue
ron intensamente trabajados por su alta ley en oro. Los depósitos son 
del tipo de relleno de fisuras que se. hallan en las rocas intrusivas del 
batolitc. Las vetas tienen generalm~nte rumbo Noroeste y sus longi
tudes y anchos son muy variables. 

El reUeno de las fracturas consiste de cuarzo con pirita y algo 
de chalcopirita y galena. El oro se halla libre en el cuarzo o asociado 
con la pirita. En general, las partes superiores de las vetas están oxi
dadas hasta profundidades de 60 a 100m. y en casos excepcionales hasta 
niveles más profundos. 

Al presente la explotación aurífera está paralizada por agota
miento del mineral en las esrtucturas conocidas; sin embargo, en la zona 
se viene explotando pequeños yacimientos de cobre (Acarí y Nazca). 

El área Nazca-Mala es una región con mineralización predominan
te de cobre. Los depósitos son mayormente del tipo veta, pero también 
hay algunos de sustitución, pequeños depósitos metasomáticos de con
tacto y se viene detectando la ocurrencia de· yacimientos diseminados. 
Las vetas son en general pequeñas e irregulares, de rumbo Noroeste y 
Noreste; se encuentran en rocas del batolito, en formaciones sedimen- . 
tarias y volcánicas adyacentes al intrusivo. La mineralización prima
ria se compone de chalcopirita, bornit~ y a veces galena, asociadas con 
pirita y cuarzo. Las vetas de la mayoría de las minas del área están 
oxidadas hasta profundidades que llegan a 60 m. o más. Los minerales 
secundarios de cobre son malaquita, azurita, crisocola y en menor can
tidad atacamita y algo de cuprita, asociados con limonita. 

En el lado oriental del batolito ocurren pequeños yacimientos fi
lonianos y también metasomáticos de contacto emplazados generalmen
te en las calizas y volcánicos cretáceos. En algunos lugares las calizas 
se presentan marmorizadas o silicificadas. 

Los yacimientos de reemplazamiento ( ?) más conocidos son Con
destable, Raúl y Eliana. En Condestable los cuerpos de mineral con-. 
sisten en mantos próximos unos a otros, ·encajonados en tufos calcáreos 
que a su vez alternan con rocas volcánicas andesíticas. La mineraliza
ción se compone de chalcopirita, pirita, magnetita y pirrotita; además 
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ocurren galena, esfalerita, molibdenita y marcasita, en pequeñas canti
dades. Entre los minerales secundarios aparecen bornita, cuprita, he
matita, malaquita, crisocola y atacamita. E,n Raúl el reemplazamiento 
ocurr.e en tufos calcáreos y en algunos horizontes de caliza. 

Las recientes prospecciones geoquímicas por depósitos de cobre 
en esta zona, vienen indicando la posible ocurrencia de yacimientos 
diseminados. El ejemplo más conocido es Almacén ubicado al Este de 
la Ciudad de Chincha Alta, se trata un yacimiento diseminado de 
bajo tenor en cobre y molibdeno. 

Desde el valle de Mala hasta cercanías de la ciudad de Chl-
dayo, la mineralización de cobre se presenta con menos intensidad; sin 
embargo, hay áreas de alteración manifiestas por "sombreros de hie
rro" (limonita) y en ciertas localidades hay pequeñas venillas y ojos 
de chalcopirita con pirita y cuarzo, dentro del batohto y rocas enca
jonantes, 

De Chiclayo hacia el Norte las prospecciones en recientes investi-
gaciones están demostrando pcurrencia de yacimientos diseminados 
de 

_ Las asociaciones mineralógicas de la sub-provincia cuprífera se-
ñalan temperaturas de formación que van desde hipotermales a meso
termales, con predominio de estas últimas. 

Muchas minas de esta sub-provincia, tales como Toquepala, Chapi, 
Acarí, Raúl, Condestable, Eliana, et., se encuentran en producción bas
tante activa. Toquepala es actualmente la primera productora de cobre 
en el país, 

En resumen, la sub--provincia cuprífera se ofrece como una zona 
de altas expectativas para la producción de cobre en gran escala y para 

la exploración de nuevos depósitos. 

Esta unidad metalogénica abarca las partes altas de la vertient 
del Pacífico, altiplano ( 4,200- 4,400 m. de altitud) y zonas interandi· 
nas; es decir, toda la porción alta de la Cordillera Occidental. 

La sub-provincia en cuestión encielTa las mayores reservas de 
plomo, zinc y plata del país, además de cobre y hierro; en menores 
proporciones se encuentran tungsteno, molibdeno, vanadio, manganeso, 
mercurio y antimonio. Muchos metales, como bismuto, cadmio, indio, 



ASPECTOS GENERALES DE LA METALOGENIA DEL PERU 

selenio, teluro, etc., son recuperados como sub-productos del beneficio 
de los sulfuros y sulfosales de plomo, zinc y cobre de la región. 

En la conformación geológica de la Cordillera Occidental se en
cuentran formaciones paleozoicas que afloran en muy contados locali
dades; en cambio, ocupan espacios considerables las calizas marinas 
del Triásico superior- Jurásico inferior, los depósitos elásticos del Neo
comiano- Aptiano; las calizas, margas y lutitas del Cretáceo medio a 
superior; las Capas Rojas continentales del Cretáceo superior- Terciario 
inferior; los volcánicos del Supracretáceo- Terciario inferior a medio, 
y los volcánicos del Terciario superior- Cuaternario. 

Las rocas sedimentarias, fuertemente plegadas y falladas, afloran. 
extensamente al Este de la Divisoria Continental, desde la frontera con 
el Ecuador hasta la latitud 13?S. Hacia el Sur de este paralelo, los 
afloramientos sedimentarios son reducidos debido al recubrimiento de 
rocas volcánicas; igualmente al Oeste de la Divisoria sólo se les obser
va en el fondo y laderas de los valles, por debajo de los volcánicos. 

Las rocas volcánicas ocupan toda la porción alta de la Cordillera 
Occidental. En las regiones del Norte y Centro del país, afloran prin
cipalmente al Oeste de la Divisoria; pero en la región meridional la cu
bierta volcánica se extiende en ambos lados con un ancho de 150 a 
200 Kms. 

La secuencia de rocas sedimentarias del Cretáceo y las volcáni
cas del supracretáceo y Terciario inferior de la pendiente alta del Pa
cífico están intruídas por el batolito andino, siendo comunes los stocks 
y apófisis relacionados con el gran plutón hasta altitudes de 3,500 
a 4,000 metros. 

En la Cordillera Blanca y en el área Aban ca y-Yauri afloran gra
nodioritas y dioritas de proporciones batolíticas emplazadas en forma
ciones del Jurásico y Cretáceo. Aparte de estos plutónico existen a lo 
largo de la Cordillera Occidental, numerosos stocks de monzonitas cuar
cíferas, pórfidos cuarcíferos, dacitas, etc., probablemente sub-volcánicos, 
de edad más reciente que el batolito. 

Por lo menos, tres fases de la orogenia andina se reconocen en 
la Cordillera Occidental. La primera corresponde al movimiento de 
fines del Cretáceo superior, que afectó conjuntamente a las molasas 
Mitu del Pa!eozoico superior y a las formaciones del Triásico, Jurásico 
y Cretáceo superior; la segunda fase, con movimientos más intensos, 
tuvo su clímax al final del Eoceno o comienzos del Oligoceno, después 
de la deposición de las Capas Rojas; finalmente el movimiento de fines 
del Mesoterciario o comienzos del Terciario superior, alcanzó a plegar 
suavemente los volcánicos del Terciario medio a superior. Los volcáni
cos post-tectónicos se hallan en posición casi horizontal hasta suave. 
mente inclinados, en el último caso debido mayormente a flexuramien
tos y fallamientos concomitantes con el levantamiento andino del Plio· 
Pleistoceno. 
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Se supone que el emplazamiento del mayor volumen del batolito 

andino se produjo después del primer movimiento orogénico; sin em

bargo, las pulsaciones magmáticas, que aparentemente se desplazaban 

de Oeste a Este ( ? ) , habrían continuado hasta . el Terciario inferior y 

aún hasta algo más tarde. Las datadones radiométricas de muestras 

del batolito indican que Ia edad de emplazamiento del macizo fluctúa 

entre el Cretáceo superior y el Terciario inferior. 

Los pequeños stocks de monzonita, pórfidos 

etc., con los cuales están asociados muchos 

región andina, son evidentemente más jóvenes; las "''"''""''"" 

terminadas por el método KjAr, de algunas de ellas, ""~"--~'-" 

daría media a superior. 

Los eje,~ de los grandes pliegues así como 
tienen predominantemente dirección es 

La mineralización polimetálica de la 
pliamente distribuida, desde los límites con el 
tera con Bolivia. Esta metalización, en relación 

regionales 
NW-SE. 

nal se distribuye también en dos subprovincias petrográficas importan· 

tes. Al Oeste de la Divisoria Continental ocurre en meas volcánicas v 
al Este en rocas sedimentarias. La faja mineralizada en rocas volcáni

cas comprende las porciones altas de la vertiente del Pacífico, que en 

dertos lugares del Norte y Centro del país se extiende algo más al Este 

de la Divisoria y más ampliamente en el altiplano meridionaL 

Los depósitos minerales de ambas fajas difieren algo en compo

sición mineralógica, intensidad de mineralización, forma los yaci

mientos, controles de mineralización, temperatura de formación, gra

dos de alteración, etc.; sin embargo, constituyen una unidad metalogé

nica, cuyas diferencias probablemente se deben a niveles de erosión (?) 

y a la profundidad de las estructuras mineralizadas. 

Mineralización en rocas volcánicas 

Los depósitos minerales en faja de rocas volcánicas son princi-

palmetne del tipo veta, los otros tipos son más escasos. 

El valor económico de la gran mayoría yacimientos reside en su 

contenido de plomo, plata, zinc y cobre, con 'leyes de oro, cadmio y 

mercurio; muchos depósitos de la región meridional (Puquio~CaiHoma) 

son principalmente de plata y oro, con cantidades menores de plomo 

y cobre. 

La metalización en la de rocas es altamente ar-
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gentífera. En muchos yacimientos, especialmente en las partes supe
riores, la plata se halla en minerales argénticos como pirargita, prous
tita, polibasita, argentita, etc.; en otros, dicho elemento está en solu
ción sólida en la galena y en los cobres grises; y principalmente como 
exsoluciones e inclusiones de minerales de plata en lá galena. 

Las fracturas que controlan la mineralización tienen rumbos va
riables desde E,-W hasta N-S; sin embargo predominan las estructuras 
NW, que probablemente se han originado durante las fases orogénicas 
del ciclo andino. 

Las dimensiones de las vetas son muy v~riables en ancho, lon
gitud y profundidad. Generalmente la mineralización que contienen se 
distribuye irregularmente a través de la estructura, los valores más 
ricos se presentan en columnas, que muchas veces coinciden con en
sanchamientos de las fracturas, inflexiones en el rumbo, cambios en 
el buzamiento, intersección con otras estructuras, etc. 

La mineralogía de los criaderos es compleja y la cantidad relativa 
de minerales o asociaciones de minerales, varía dentro de la misma veta, 
de una veta a otra o de un distrito a otro. 

La mayoría de las vetas de la faja volcánica contienen galena ar
gentífera, esfafe.rita, chalcopirita, _pirita y cuarz9. En algunás ~vefaK 
también se presentan en cantidades variables de famatinita, tetraedrita, 
tennantita, argentita, pirargirita, polibasita, pearceita, proustita, oro, 
electrum, boumonita, jamesonita, estibinita, rejalgar, oropimente, cal
cita, rodocrosita, rodonita, baritina, siderita, etc. La geocronita, semse
yita y zinkenita ocurren en abundancia en distritos como Castrovirrey
na, Huachocolpa, etc. 

En una cantidad menor de vetas se ·hallan pequeñas proporciones 
de minerales como: especularita, magnetita, arsenopirita, hematita, pi
rrotita, marcasita, o especies como bomita, enargita, miargirita, alaban-
dita, estrocianita, etc. · 

En la mayoría de las -vetas, l~ ganga también éstá coristituída pot 
material fragmentado de las rocas de caja y panizo. 

Los procesos de oxidación y enriquecimiento secundario spn va
riables. En numerosos casos los sulfuros primarios se hallan expuestos 
casi en la superficie; pero en general, las vetas tienen zonas de oxida
ción, caracterizadas principalmente por minerales como limonita, wad, 
malaquita, azurita, chalcantita; jarosita, cerusita, anglesita, calcita, yeso, 
óxitos de antünonio, etc. La oxidación parcial alcanza profundidades 
de 30 a 50' metros o más. 

El enriquecimiento supergénico más importante corresponde a 
los minerales de plata. En muchas regiones como Castrovirreyna, San 
Juan de Lucanas, SucUitambo, Condoroma, etc., las vetas con alta pro-
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porcwn plata se caracterizan por contener en 
riores plata nativa, sulfuros y sulfosales secundarios 
rargirita, miargirita, etc. 

El cobre, el plomo y zinc se concentrado en 
porciones dando lugar a la covellita, chalcocita, cobre 
galena y esfalerita secundarias. 

Muchas vetas de esta faja se presentan dentro 
dores de pequeñas intrusiones porfiríticas (andesitas, 
sugieren que las soluciones mineralizantes derivaron de 
más profundas de dichos cuerpos; sin embargo, en ,....,."'"""'"' 
casos los depósitos no muestran indicaciones directas 

Los minerales de plata se concentran en zonas 
las vetas, asociados con calcita y otros carbonatos, 
di da des que llegan hasta 150 m. ( Castrovirreyna), 
a minerales de plomo, zinc y cobre. 

pro
como 

Los procesos de alteración hidrotermal las rocas son 
comunes, pero varían un lugar a otro, en una misma veta un 

a otro. La cloritización es generalmente amplia, en tanto que 
argilitización, sericitización, silicificación y ........... ~, ~~vu 

desarrolladas en mayor o menor grado, 
das paralelas a las vetas. 

El reemplazamiento de las rocas caJa es en y 
presenta como diseminaciones de sulfuros por distancias muy cortas a 

las vetas. 

En muchos distritos las vetas se presentan 
tadas por una nueva generación de sulfuros, 
y nuevas fases de mineralización. 

Las asociaciones mineralógicas, 
ficada relleno mineral, así como 
que las vetas se han formado a 

correspondiendo a 
con predominio de 
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Milí1eral:i.zadón en rocas sedimentarias 

Hacia Este de la Divisoria Continental, en áreas que correspon
a la alta meseta y regiones interandinas, los depósitos minerales 

ocurren principalmente en rocas sedimentarias. 

La metalización de esta faja queda manifiesta desde la frontera 
con el hasta los límites con Bolivia, 

En esta faja se encuentra una gran variedad de yacimientos mi
nerales, Morfológicamente varían desde simples y pequeñas vetas hasta 
grandes de morfología compleja donde, en el mismo yacimien

ocurren vetas, mantos de reemplazamiento, diseminaciones, stock-
y ,.>u.uu•c-H<"a" 

Específicamente, en esta faja se hallan las minas de mayor pro
de plomo y zinc con altos porcentajes de cobre y plata. 

Se considera que en las áreas de los departamentos de .Paseo, 
Junín, Huancavelica y la parte Oriental de Lima, se localizan alrededor 
del 80% de las reservas de plomo y zinc del país, Por otra parte, a lo 
largo de la faja que nos ocupa, existen grandes depósitos potenciales 
de cobre y hierro (véase mapa metalogénico), señalando la importan
da económica de los recursos minerales de la región. También de esta 
zona provienen las mayores producciones de tungsteno y mercurio, y 
como subproductos de la fundición y refinación de los concentrados 
de plomo, plata, zinc y cobre se obtienen el indio, cadmio, talio, selenio, 
teluro y bismuto, Además, la región produce oro, antimonio, arsénico, 
estaño, etc. 

La mineralogía y paragénesis de los yacimieihos es compleja, 
Como los depósitos son mayormente de plomo, zinc, cobre y plata, re
gionalmente predominan los sulfuros y sulfosales de estos elementos 
asociados en diversas proporciones. Es así, que la galena, esfalerita, 
chalcopirita, enargita, tetraedrita. tennantita, p1rargirita, proustita y ar
gentita se hallan muchas veces juntas en un solo yacimiento. 

En algunos yacimientos ocurren exsoluciones (ampollas orienta"· 
-das) de chalcopirita en la esfalerita, y en otros exsoluciones (estrellas) 
de esfalerita ·en chakopirita. 

La '"'·-""-""u ocurre en soluciones 
cobre ( tetraed:rita, 

a través de región en el cuarzo y también 
e inclusiones en la pirita, arsenopirita, tetraedrita, 

rejalgar y oropimente se presentan en las 
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partes superiores o marginales de algunas vetas o distritos mineros. La 

wolframita, hübnerita y ferberita, ocurren constituyendo los depósitos 

de tungsteno en varios lugares (Pasto Bueno, Mundo Nuevo, Chimboya, 

Cabanillas, etc.); subsidiariamente se presentan en algunos depósitos 

de plomo, zinc y cobre (Morococha, San Cristóbal, Julcani, etc.). La 

scheelita es menos común. 

EJ cinabrio es el mineral de mercurio más abundante pero se en· 

cuentra en muy pocas localidades {Huancavelica, Puno, Huánuco, en· 

tre otros). 

Otros sulfuros y sulfosales como bismutinita, emplectita, grato· 

nita, etc., se conocen muy localmente (Cerro de Paseo, Morococha, Jul

cani, etc.). 

La molibdenita ocurre en pequeñas cantidades en muchos depósi

tos, especialmente en los yacimientos de cobre del tipo de contacto me

tasomático y pórfidos de cobre (1\tfichiquillay y Morococha). 

La magnetita y hematita forman las menas de los grandes ya

cimientos de hierro del tipo de contacto metasomático (Rondoní, Col

quemarca, etc.); pero también ocurren en pequeñas cantidades en_ los 

depósitos filonianos de plomo, plata, zinc y cobre. La especularlta es 

menos común. 

La pirita y el cuarzo están presentes en casi todos los yacimien

tos; la a:rsenopirita, pirrotita y marcasita se haUan en algunos depósitos. 

La apat:i.ta y fluorita están presentes en algunos yacimientos en 

tanto que los carbonatos y silicatos son más comunes. 

El uranio se presenta como débiles ocurrencias unas veces aso· 

dado con los minerales de los depósitos metálicos ( Colquijirca y Sa

ya pullo) y otras veces en relación con las rocas ácidas. 

El vanadio de región andina ocurre e nlas asfaltitas bitumino-

sas de la formación Par:iatambo. Su concentración en forma de sulfu

ros (patronita) constituyendo yacimientos económicos todavía no está 

bien establecida. 

Los procesos de oxidación y de 
lugar a la formación numerosos 

como acantita, digenita, covelJita, chalcocita, 
ta, crisocola, cerusita, anglesita, yeso, etc., 
presentes en los diferentes depósitos, segú.n 
profundidad de la oxidación. 

supe:rgénico 
secundarios, tales 
siderita, malaaui

mismos que pueden estar 
el grado de alteración y 
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'En los yacimientos de contacto metasomático es característica la 
presencia de una aureola irregular de skarn o tactitas alrededor de pe
queños stocks ácidos o intermedios, especialmente donde éstos han pe
netrado en calizas o calizas dolomíticas. La mineralización está gene 
ralmente restrignida a la zona de las tactitas en forma de relleno de 
fisuras, diseminaciones en los intersticios y reemplazamientos. En to
dos los casos los sulfuros son posteriores a la silicatación. Más allá del 
área de las tactitas a veces hay desarrollo de vetas y cuerpos de reem
plazamiento (ore bodies). 

La alteración !hidrotermal de las rocas de caja es ampliamente 
variable y depende de la naturaleza de la roca y de su, cercanía a los 
cuerpos minerales. Varía desde simples "decoloraciones" y débiles ca
sos de propilitización a intensos procesos de sericitización, piritización, 
silicificación y argilitización. En muchos yacimientos son fácilmente 
apreciables las zonas de alteración, porque se presentan en bandas más 
o menos paralelas a las estructuras mineralizadas. 

La oxidación en algunos yacimientos es notable y profunda (Ce
rro de Paseo, Yauricocha, etc.); sin embargo, en la gran mayoría es su
perficial hasta ausente. Los óxidos contienen valores en oro y plata. 
Generalmente la zona de óxidos pasa a la de sulfuros primarios con 
una zona de transición de sulfuros secundarios no bien definida. 

La zonación es conspícua en muchos distritos, con mineralización 
dominante de cobre en las partes centrales, luego pasa a minerales de 
cobre, zinc y plomo y exteriormente a plomo y plata. 

La mayoría de los depósitos minerales de esta faja se presentan 
en conexión más o menos directa, con pequeños cuerpos intrusivos de 
composición intermedia (Cerro de Paseo, Morococha, Antamina, Yauri
cocha, etc.). Esta relación espacial sugiere que los fluídos minerali
zantes derivaron del mismo magma. Aparentemente las estructuras re
gionales controlaron el emplazamiento de los intrusivos y t;~mbién la 
mineralización. Las calizas (Pucará, Machay, Calera, etc.), han sido 
las rocas más favorables para los procesos de sustitución y formación 

.. de los depósitos de contacto metasomático. .: 

Por la asociación y textura de los minerales, estructura de las ve
tas y cuerpos mineralizados, los yacimientos de la faja de rocas sedi
mentarias varían entre hipotermales a mesotermales, predominando es
tos últimos; sin embargo, hay algunos depósitos típidamente epiter
males. 

De acuerdo a la intensidad de mineralización se han delimitado 
de Norte a Sur las. siguientes áreas: 

Zona Norte, ·sinchao-Michiquillay, Sayapullo-Antamina, Huallan
ca-Oyón, Paseo, Huarón-Catihuacayán, Morococha.Yauricocha, Cercap.u
quio.Tinyaclla, Lircay y Huancavelica, Andahuaylas.Yauri y Desaguadero. 
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PROVINCIA METALOGENICA A:\IDINA ORlENTAL 

El dominio de la Cordillera Oriental es de mineralización polime
tálica; sin embargo, esta región del país es poco conocida desde el as
pecto de su geología como de su metalogenia. 

En la constitución geológica de la Cordillera Oriental participan 
rocas metamórgicas (gneis, esquistos, migmatitas, anfibolitas) del Pre
cambriano, con extensos afloramientos en el valle del Marañón,- área de 
Huánuco, sierras Huaytapallana, Vilcabamba, Lares, etc. Estas roc¡:ts 
constituyen el espinazo de dicha Cordillera. 

La formación paleozoica más antigua es de edad ordiviciana me
dia a superior y consiste de una secuencia de lutitas marinas con grapto
lites. Luego sigue en discordancia paralela una gruesa serie de lutitas, 
areniscas y cuarcitas del Devoniano inferior y medio. Las capas ordo
vicianas y devonianas tienen una amplia distribución a· lo largo de la 
Cordillera Oriental y fueron afectadas por una primera fase de la oro
genia herciniana en el curso del Devónico tardío. 

El Paleozoico superior está representado por las capas continen
tales, areno-arcillosas, del grupo Ambo, y por las lutitas, margas y calizas 
del Pensilvaniano y Pérmico inferior, ampliamente expuestas a lo largo 
de la Cordillera y de la región sub-andina. Los movimientos orogénicos 
del Pérmico medio tardío (segunda fase de orogenia herciniana), afec
taron a las formaciones citadas con plegamientos y magmatismo. 

La erosión subsecuente de las tierras levantadas originó los elás
ticos del grupo Mitu, cuyas capas compuestas de conglomerados, arenis
cas y abundantes rocas volcánicas se distribuyen extensamente a lo 
largo de la región. 

Las calizas Pucará. de edad triásica superior-jurásica inferior se 
encuentran con p!egamientos complicados en varias regiones de la cor-

En rocas 
se encuentran 

dioritas, 

las capas del gmpo Mitu y de las calizas Pu
se deben a los movim-\entos o\ogénicos del 

y de Cordillera Orlen-
numerosos cuerpos intrusivos (granitos, gra

No :se tienen datos seguros sobre la edad 
de estas masas ígneas, 
precambrianas y otras mesozoicas o 

son paleozoicas y aún 
terciarias, 

Los depósitos minerales 
mente del tipo de relleno 

Oriental son general
pequeñas a medianas dimen-
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siones. También existen casos aislados de yacimientos de reemplaza~ miento, diseminaciones y cobre del tipo capas rojas. En la parte me
ridional de esta provincia se encuentran extensos depósitos morrémicos y aluviales con concentraciones de oro. 

La metalización consiste de oro, cobre, plomo, zinc, estaño, manganeso, tungsteno, molibdeno, cromo, platino, níquel, cobalto y uranio. El oro, plomo, cobre y estaño se encuentran constituyendo depósitos de importancia económica, en cambio las ocurrencias conocidas de níquel, cobalto, cromo, platino, uranio, etc., son en cantidades relativamente
pequeñas y se les considera como indicaciones de una mineralización diferente a existente en Cordillera OccidentaL 

La regiór1 ofrece buenas posibilidades para la exploración por nuevos yacimientos de oro, cobre y plomo-zinc. Igualmente, no se descarta Ia perspectiva de encontrar depósitos económicos de cromo, co
balto, níquel y platino; pues las investigaciones geológicas más recien-tes señalan ocurrencia de rocas básicas y uhrabásicas. 

Las áreas de mineralización más conocidas en la provincia Oriental son: Pataz-Buldibuyo en el Norte; Tarm.a-San Ramón y Concepciónfi Cobriza en el Centro; Vllcabamba, Ch.i!ln.boya-A:dcoma y Ma.rcapata· 
Sandia, en la porción meridionaL 

1EPOCAS DE METAUZACION 

La disposición más o menos paralela de las distintas fajas de mi
neralización en el P·erú, ha hecho pensar a algunos investigadores, entre ellos a Gabelman (1961), que se trata de un zoneamiento de grandes proporciones de una sola provincia metalogénica, caracterizada por hierro y cobre en la costa y pendientes bajas de los Andes, pasando a plo
mo y zinc en la Cordillera Occidental y a oro y otros metales en la Cordillera Oriental. En esta concepción generalizada el mencionado autor señala que la metalización de los Andes peruanos está relacionada con las deformaciones orogénicas del Cenozoico (Terciario-Cuaternario), cu
yas fases de plegamiento se desplazaron en espacio y en tiempo de Oeste a Este, disminuyendo su intensidad en el mismo sentido. Es así que las mineralizaciones de mayor profundidad y temperatura de formación se hallan al Oeste, las de temperatura intermedia a lo largo de la Cordillera Occidental y las superficiales en la Cordillera Oriental. 

A nuestro juicio las metalizaciones en cuestión deben haberse producido en conexión con los grandes procesos orogénicos y magmáticos 
de los ciclos andino y paleozoico; por consiguiente, la edad de los intrusivos con los cuales genéticamente se suponen relacionad;¡¡s las mi
neralizaciones, corresponde a rangos geológicos más amplios que el Cenozoico. 

En la evolución del territorio peruano, aparte de las orogénesis precambr!anas no bien conocidas, hay evidencias de dos ciclos geotec-
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tónicos; el primero se desarrolló en el Paleozoico y dio lugar a las rocas 

que forman la Cordillera Oriental, y el segundo se generó en el Meso

zoico-Cenozoico y está representado por la Cordillera Occidental. Cada 

ciclo comprende varias fases de sedimentación, plegamiento y magma

tismo. Es, en base a estas consideraciones de tectonismo y magmatis

mo, que se establece en el Perú dos provincias metalogénicas denomina

das: Provincia Metalogénica Andina Occidental y Provincia Metalogéni

ca Andina Oriental, cuyas posibles edades de metalización se discuten 

a continuación. 

PROVINCIA METALOGENICA ANDINA OCCIDENTAL. 

Los depósitos de hierro que se encuentran en la cadena costanera 

meridional, están relacionados con intrusivos de composición diorítica 

y granodiorítica, que se emplazan en rocas metamórficas del Precam

briano y en formaciones paleozoicas y del Mesozoico temprano (Triásico

Jurásico). Los mencionados cuerpos ígneos son considerados en tér

minos generales, como partes del gran batolito andino, macizo que aflo

ra principalmente en las partes baja y media del flanco andino. Sin em

bargo, entre los intrusivos de la Cadena Costanera y el batolito andino 

del Sur del Perú, se desarrolla la ancha depresión que comprende la 

llanura costanera, cuyo substrato profundo está constituído por rocas 

metamórficas del Precambriano y por formaciones del Paleozoico y Me

sozoico temprano, las cuales a menara de septum separan ambas fajas 

intrusivas. La separación es neta y se presume que este hecho se debe 

a emplazamientos en épocas diferentes. En efecto, se sabe que los in

trusivos de la cadena costanera del norte de Chile (continuación de la 

del Perú), según determinaciones radiométricas (Ruiz Fuller, 1965), son 

de edad jurásica. Respecto a la edad de los intrusivos que afloran a lo 

largo de los cerros de la cadena costanera del Sur del Perú, no se sabe 

mucho; una que otra determinación radiométrica arroja edad jurásica. 

El intrusivo granodiorítico del área de la mina de Marcona, con el cual 

posiblemente está relacionada. la mineralización d..: hierro, es conside

rado por los geólogos de esa compañía como de edad cretácea. 

La mineralización cuprífera de la vertiente del Pacífico es de sul

furos simples y se encuentra en el mismo cuerpo del batolito de la 

costa y en las rocas sedimentarias o volcánicas encajonantes de aquél. 

Los depósitos de "pórfido de cobre" del Sur del país se encuentran · 

cerca a grandes fallas de rumbo NW que cortan al batolito; por otro 

lado, dichos yacimientos están asociados genéticamente con pequeños 

intrusivos post-batolíticos. La diorita vecina al depósito de Toquepala 

tiene 56 millones de años, es decir, corresponde al Terciario inferior. 

El stock de pórfido dacítico con el cual se supone relacionad1:L la mine

ralización corta a la diorita, por lo tanto es más joven. 

Las vetas de oro y cobre del área Nazca-Ocoña se emplazan en 

rocas dioríticas granodioríticas aerl>atolito. 
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Las determinaciones radiométricas por el método KjAr de mues
tras de diferentes partes del batolito, indican edades que fluctúan entre 
60 y 110 rn.a. (*), ·esto es entre el Cretáceo superior y el Terciario in
ferior. 

En la parte alta de la Cordillera Occidental hay una metalización 
muy variada y compleja, representada por sulfuros y sulfosales de plo
mo, plata, zinc y cobre, además de minerales de hierro, tungsteno, oro, 
mercurio, etc. Por lo general, la génesis de la mineralización de esta 
región se supone relacionada a los uúmerosos stocks y ap'ófisis de mon
zonitas cuarcíferas, pórfidos cuarcíferos, pórfidos dadticos, pórfidos di
míticos, etc. En los casos de la Cordillera Blanca y el área de Anda. 
huaylas-Yauri, la mineralización de alto grado está relacionada a cuer
pos de diorita y granodiorita de dimensiones batolíticas. Los stocks se 
emplazan unas veces en las rocas volcánicas de las partes altas de la 
Cordillera, pero la gran mayoría aparece algo más al E,ste de la Diviso
ria Continental, cortando a las secuencias sedimentarias del Mesozoico 
y del Terciario. Los stocks que afloran en la faja sedimentaria se dis.
tribuyen según una orientación- Noroeste, que coincide con una zona 
de debilidad tectónica que existió durante gran parte del Cretáceo, entre 
la cuenca Ocddental del geosinclinal andino y el geoanticlinal del 
Marañón. · 

Todos los intrusivos menores tienen una litología diferente del 
batolito andino y sus relaciones con este macizo son todavía desconoci
das. Las edades absolutas determinadas por el método K/Ar de algu
nos stocks del Norte y Centro del país, corresponden al Terciario me
dio a superior. 

El batolito de la Cordillera Blanca, por varias consideraciones 
geológicas y tectónicas, es considerada relativamente más joven que el 
batolito andino~ y los cuerpos diorf.ticos y granodioríticos del área de 
Andahuaylas-Yauri cortan formaciones calcáreas del Cretáceo medio a 
superior,:. 

Finalmente, conviene señalar que numerosas vetas, mantos y otro 
tipo de depósitos minerales, se alojan en las calizas mesozoicas y en 
las capas rojas y volcánicas del Terciario inferior a medio. 

Como se ha mencionado líneas arriba, la edad de los intrusivos 
con los cuales se suponen asociadas las mineralizaciones de la Provin
cia Metalogénica Occidental (hierro en la costa, cobre en el flanco an
dino y polimetálica en la parte alta de la Cordillera), varía desde el 
Mesozoico medio (Jurásico) hasta el Terciario medio y posiblemente 
comienzos del Terciario superior. En consecuencia, la metalización· de .. 
la provincia que nos ocupa se habría producido en el lapso mencionado, 
en concomitancia con las distintas fases de la orogénesis del ciclo 
andino. 

(*) Las detenninaciones radiométricas que se dtan fueron realizadas por el 
Dr. J. Everde:n, de la Universidad de California, EE. UU. 
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PROVINCiA METALOGENICA ANDINA ORIENTAL" 

La Provincia Metalogénica de la Cordillera Oriental es menos co

nocida. Los depósitos de oro Norte y Sur se emplazan en rocas pa

leozoicas. En el Norte, el intrusivo área Pataz-Buldibuyo con el que 

aparentemente está asociada la mineralización aurífera de esa región 

tiene evidencias de edad paleozoica; igual edad se asume para varios 

cuerpos de las áreas centrales y meridionales. Sin embargo, hay _otras 

intrusiones en la sección central y meridional de Cordillera Oriental 

cuyas edades son más jóvenes, probablemente mesozoicas o tercia· 

rias ( ?) . 

Muchos de los depósitos de cobre, plomo y plata se hallan en 

Capas Rojas del Paleozoico superior y en rocas del Mesozoico medio 

(Triásico-Superior-Jurásico) . 

La metalización plomo, plata, zinc, pasando en 

didad a cobre-estaño área Chimboya-Aricoma ubicada en parte 

Sur de aquella cordillera, tiene cierta similitud con la mineralización 

la Cordillera Real de Bolivia, que se considera de edad terciaria media. 

La mineralización de níquel, cobalto y uranio de Vilcabamba, está 

emplazada en rocas metamórficas y sedimentarias paleozoicas y genéti

camente parece estar asociada a cuerpos intrusivos de edad incierta, 

aunque una determinación radiométrica de una granodiorita de la zona, 

indica una edad paleozoica ( ? ) . 

Muchos autores han asignado a la mineralización aurífera de la 

Cordillera Oriental una edad terciaria ( ?) . Sin embargo, sin determi

naciones de edades absolutas de las rocas intrusivas asociadas con la 

mineralización, no se puede adelantar juicios más o menos ciertos so

bre la época de metalización de dicha región. Por el momento, no se 

puede afirmar ni demostrar lo contrario a la tesis de una edad tercia

ria para las vetas auríferas; pero si podemos indicar que las vetas 

de oro de esta región se encuentran en rocas paleozoicas en relación 

con intrusivos referidos, en algunos casos, tamblén al Paleozoico. 

Las dataciones radiométricas de algunos de los intrusivos de la 

Cordillera Oriental indican edad paleozoica, pero también es evidente 

la ocurrencia de intrusiones mesozoicas y quizá terciarias (?) . Final

mente, la presencia de algunos minerales que no ocurren la Cordillera 

Occidental, sugieren también una época de metalización diferente, po

siblemente Paleüzoica a Mesozoica temprana. 

Por otro lado, la presencia de depósitos minerales asociados con 

rocas mucho más jóvenes en ciertos sectores de la Cordillera Oriental, 

indica una etapa de mineralización posterior, superpuesta a aquella, 

que probablemente se ha producido como una transgresión de la mine

ralización de la Provincia Occidental durante el Mesozoico-Cenozoico. 



DESCRIPCION SUMARIA DE LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS 





En este capítulo se presentan datos muy sumarios de los yaci
mientos más importantes de cada provincia metalogénica. La informa
ción ha sido extractada de trabajos publicados sobre el particular, in
formes y datos proporcionados en forma desinteresada por algunos co
legas, y de notas y experiencias propias de los autores. En la bibliogra
fía que aparece al final se consigna a los autores de los trabajos consul
tados con la significancia que se merecen. 

DEPOSITOS EN LAS ROCAS METAMORFICAS DE LA CADENA 

COSTANERA 

En la Cadena Costanera del Sur del Perú, entre los valles de 
Atico y Tambo, hay un afloramiento contínuo de gneis, esquistos y fili
tas, rocas a las cuales por sus características petro-estructurales y po
sición estratigráfica se les asume al Precambriano. 

Al Norte de Atico y Sur de Tambo, los afloramientos son peque
ños y discontínuos. Las citadas rocas también están presentes en la 
pendiente andina meridional, en localidades como Pampacolpa; alre
dedores de Lluta, en Charcani, cerca de Arequipa, etc. 

Las rocas metamórficas están intruídas por cuerpos de diorita 
en parte gnéisica y también por pequeños stocks de granito rojo y_peg
matitas. 

Las pegmatitas se presentan en forma de diques, de ancho, largo 
y rumbo muy variados. Están compuestas de cuarzo y feldespato con 
algo de muscovita, biotita, granates y óxidos de hierro. 

La mineralización en esta faja de rocas metamórficas es relati
vamente escasa y de poco valor económico. Consiste en depósitos de 
mica en las pegmatitas y de hierro metafórfico (tipo itabirítico), aso .. 
ciado con las rocas gnéisicas. 

* Véase la ubicación de los distritos mineros y/o yacimientos descritos en el mapa. 
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Depósitos de Mica 

Pequeños depósitos de muscovita se han explorado en el área de 
Quilca, al Sur de la ciudad de Arequipa; y en las cercanías de Pampa
colpa, en la región de Chuquibamba; lugares en los cuales hay una pro
fusión de diques pegmatíticos. 

En los prospectos del área de Quilca, la muscovita se encuentra 
en bandas y pequeños bolsones erráticos asociadas con cristales de 
cuarzo y feldespatos de la pegmatita. Las láminas de mica son gene
ralmente pequeñas 3-5 cms. de largo, excepcionalmente alcanzan has
ta 10 cm.). 

. El contenido de mica de las pegmatitas del área de Pampacolpa 
es mucho menor; en cambio, contienen pequeñas proporciones de mo
nazita, columbita-tantalita, uraninita, zircón, apatita, así como molib
denita y arsenopirita. 

Las pegmatitas de esta última área han sido examinadas por mi
nera1es radioactivos y su contenido de UJOs es bajo. 

Hierro 

En la cima de los cerros Tarpuy (1,030 m.) y Mirador (1,050 m.), 
que se ubican en la parte alta del puerto de Moliendo (Arequipa), existe 
un pequeño yacimiento de hierro metamórfico tipo itabirítico. Las ro
cas del lugar son metamórficas y se componen de cuarzo muy lamina
do asociado con abundante magnetita y hematita, por lo cual se les cla
sifican como gneis cuarcítico ferruginoso. Tienen un grosor de 60 m., y 
sobreyaoen a un gneis rosado con ojos de ortosa. 

En el gneis cuarcítico se intercalan láminas de hematita y ·mag
netita íntimamente asociadas de 1 a 5 m.m. de espesor . 

.OEPOSITOS DE HIERRO DE LA CADENA COSTANERA 

· MERIDIONAL 

Marco na 

Este depósito se ubica a 50 Kms. al Sur de la dudad de Nazca, 
en el departamento de lea. Actualmente, es el principal productor de 
hierro en el país . 

Las rocas más antiguas del área son gneis del Precambriano; en
cima sobr~yacen con discordancia, metasedimentos del Paleozoico; y 
en la parte más alta, una gruesa secuencia de rocas de facies volcánico· 
sedimentaria .del Jurásico. El gneis y las rocas paleozoicas están corta
das por un gran stock de granodiorita de probable edad Cretácea. 
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El área mineralizada está a 800 m.s.n.m., y tiene de 15 • 20 Kms. 
de largo por 5-8 kms. de ancho. 

La mineralización consiste en cuerpos de reemplazamiento produ
cidos en los niveles de calizas y dolomitas de la formación Paleozoica y 
en menor proporción en las capas del Jurásico superior. Los cuerpos de 
mineral tienen generalmente orientación E- W, con longitudes que van 
desde 200m. hasta 1200 m.; excepcionalmente alcanzan 2500 m.; sus 
anchos varían desde pocas decenas de m;etros hasta más de 100 m. 

El mineral primario consiste de magnetita y pirita, las cuales, por 
procesos d_~ oxidación y lixiviación se presentan con una zonación ver
ticaL Los 25 m. superiores se componen de hematita maciza con limo
nita y algo de magnetita residual. Debajo existe una zona de 25 a 30 
m. donde la hematita contiene abundantes venillas de yeso, anhidrita 
y jarosita; la magnetita presente en esta zona contiene pirita. parcial~ 
mente alterada a hematita. Finalmente, se encuentra la zona primaria 
donde la magnetita contiene gran cantidad de pirita, cuarzo y actinolita. 

El mineral tiene una ley promedio de 60 % de hierro. Los teno
res de fósforo y azufre son muy bajos. Las reservas del yacimiento son 
cuantiosas. 

Es·te yacimiento se halla a 50 Kms. al Este de Marcona y entre 
350 y 1250 m.s.n.m. Fue explotado entre 1959 y 1968, y a la fecha se' 
encuentra paralizado. Las rocas del área son cuarzo-dioritas, de color 
gris a verdoso y grano medio a fino. 

Los depósitos de hierro consisten de 15 a 16 filones, cuyos ancho~ 
varían de 1 a 4 m. ; algunos se ensanchan localmente hasta alcanzar de 
20 a 25 m. Generalmente las vetas tienen 300 a 600 m·. de largo y l;¡t 
más grande supera el kilómetro. Los depósitos se hallan emplazados 
en dos sistemas importantes de fracturas: en las localidades de Cerro 
Campana y Mastuerzo tienen rumbo NW y en el sitio de Pongo se 
orientan en dirección NE. 

El mineral principal es magnetita, con ley superior a 60% de 
hierro y escaso fósforo ..... En profundidad, la magnetita pasa gradual· 
mente a anfíboles, ap;:ttifa, cuarzo y cal¿ita: Las reservas-conocidas del 
yacimiento son muy limitadas. 

El depósito por las características estructurales de los filones y 
la textura bandeada del mineral es considerado como de inyección 
magmática. 

Morrltos 

Este depósito se encuentra a 850 m. s. n. m. y a 30 Krns. al Oeste 
del pueblo de las Yaras, en el departamento de Tacna. 
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El yacimiento consiste de un sistema de seis vetas paralelas, em· 
ftlazadas en granodiorita. E,l rumbo de las estructuras mineralizadas es 
NW; sus longitudes varían de 300 a 1000 m . y sus anchos de 1 - 4 m . , 
aunque lcícal:mente ensanchan hasta 8 m. 

La mena se compone de hematita maciza y menor proporción de 
magnetita. El cuarzo ocurre en forma de granos, ojos y venillas. El 
mineral del yacimiento tiene una ley promedio superior a 60% de Fe y 

muy escasos tenores en fósforo y azufre. Se sabe que las reservas po
tenciales del yacimiento son estimadas en el orden de los 10 millones 
de toneladas métricas . 

Tambo Grande 

El yacimiento de hierro de Tambo Grande se encuentra en las 
inmediaciones del pueblo del mismo nombre, que se ubica a 45 Kms. 
al NE de la ciudad de Piura y a 65 m.s.n.m. 

Localmente no hay afloramientos de rocas; todo ·está cubierto 
por un grueso manto de arena eólica. A 12 kms. al N. y E. de la loca
lidad de Tambo Grande, se halla un semicírculo d.e cerros constituídos 
por rocas volcánicas andesíticas y otros más al NE, de cuerpos de gra
nodiorita. 

El afloramiento principal del mineral de hierro forma una suave 
colina que se levanta en el extremo NNE del pueblo. 

La colina de hierro tiene algo más de 600 m. de largo, 200m. de 
ancho y 25 m. de altura. Además, el mineral es visible en la mavor 
parte del suelo y subsuelo, sobre el cual está edificada la población. 

En total, el mineral es apreciable directa o indirectamente, en una área 
de 400,000 m2. 

La mineralización consiste de hematita y goethita, en cuya masa 
se distinguen granos de cuarzo y fragmentos de cuarcita de aspecto bre
choide. Microscópicamente se distingue a la hematita y goethita, rodean
do los granos de cuarzo y rellenando interS'ticios y pequeñas cavidades. · 
Hay granos de pirita como remanentes dentro de los minerales de hie

rro y también como inclusiones en los granos de cuarzo. Algunos auto. 
res señalan también la ocurrencia de escasa magnetita en los cuerpos 

de mineral. 

E] mineral tiene una ley promedio de 42 % de Fe y sus reservas 
potenciales se estiman entre 80 y 100 millones de toneladas métricas . 

El yacimiento es considerado del tipo de reemplazamiento, pro
ducido por soluciones ferruginosas que precipitaron en una arenisca de 
cemento calcáreo . 
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DEPOSITOS DE LA SUB PROVINCIA CUPRIFERA 

DEL PACIFICO 

En esta unidad metalogénica, como ya ·hemos mencionado se pre
sentan yacimientos de cobre de las siguientes clases: filonianos, dise~ 
minados "tipo pórfido de cobre" de sustitución de contacto metasomá
tico y estratiformes (?). Los más comunes son los filonianos y los 
más importantes desde el punto de vista económico, los diseminados. 

Los depósitos de pórfidos de cobre más conocidos son: Toquep~ 
la, Quellaveco, Cuajone y Cerro Verde. Las características geológicas 
y mineralógicas de estos yacimientos son más o menos similares. En 
todos, la mineralización se presenta en chimeneas de brecha (breccia 
pipes) estructuras que en cierta forma han controlado los fluídos mi
neralizan tes que originaron los yacimientos. Las chimeneas tienen for~ 
mas más o menos tubulares y están rellenadas por material fragmen
tario que tiene distintas formas, texturas, composición y cementación; 
lo que demuestra que se han originado en varios episodios, durante el 
desarrollo de las estructuras. Estas chimeneas tienen relación con pe
queños stocks de composición intermedia. 

Los aspectos geológicos más saltantes de cada yacimiento son: 

Toquepala 

Este yacimiento se halla entre 3,200 y 3,600 m.s.n.m. Es el único 
de su tipo que se halla en explotación. 

Las rocas más antiguas del área de la mina son derrames vblcá-. 
nicos y piroclásticos del Cretáceo superior- Terciario inferior, que co
rresponden a la Serie Toquepala y Serie Alta de la formación · Quella
veco. Las rocas mencionadas han sido intruídas por un gran cuerpo de 
diorita que se supone como parte del batolito andino. Las rocas vol-. 
cánicas, así como la diorita se encuentran cortadas por stocks y diques 
de pórfido dacítico. En el stock dacítico se emplaza el mayor cuerpo de 
la chimenea de brecha y por consiguiente el cuerpo mineralizado. Al la
do Norte de la chimenea aparece un cuello volcánico rellenado con da
cita y aglomerado de dacita. Las rocas más jóvenes dentro de la. chi
menea de brecha son diques de latita, post-minerales. 
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El área mineralizada tiene .forma más o menos ovalada, su eje 
maypr mide unos 1800 m. y el menor de 800 a 1,000 m. Dentro dé, 
ella :se encuentra la chimenea de brecha que controla la mineralizaciqn. 
Los geólogos de Toquepala han mapeado ·varios tipos de brechas: unas 
pre-minerales y otras post-minerales; las primeras están cementadas por 

. cuarjzo, turmalina y sUlfuros . 

. La alteración hidrotermal es intensa y afecta a todas las rocas 
de la: chimenea y zonas adyacentes. La mineralización primaria consiste 
de pirita, chalcopirita, bornita, con cantidades muy pequeñas de pirro
tita, esfalerita, anargita y molibdenita. Estos minerales se presentan 
finaiQ.ente-diseminados o rellenando--delgada-s. .fismas.;-l.a-parte. superior. 

del y.j.lcimiento está oxidada hasta una profundidad de 200 a 250 m:. ; 
inme<liatamente debajo se presenta una banda. lenticular de chalcocita 
secundaria, de más o menos 150m. de grosor en el centro; este cuerpo 
viene a s,r Ja parte más rica del yacimiento; también se asocian con la 
chalcócita, bornita secundaria, covellita y digenita. Debajo continúa la 
mineralización primaria, hasta profundidades no conocidas. Se sabe que 
las reservas d~J yacimiento superan los 500 millones de toneladas de mi
neral con ley de alrededor de 1 % de Cu. 

Quellaveco 

Este yacimiento 'queda ~ 1.5 Kms. al NW de _Toquepala, a 3,500 
m. s. n. m~ En el lugar del yacuruento aflora ·el pórfido cuarcif-ero -~ 

llaveco, al que se sobreponen con discordancia andesitas y riolitas de ·la 

Serie Alta; ambas unidades corresponden a la formación Ouellaveco. 
En el fondo de la quebrada, intruyendo al pórfido-~ se: encuen
tra un stock de monzonita cuarcjfera;_ este cuerpo en la ·pared Norte 
de la misma quebrada subyace con discordancia. a volcánicos plio-pleis
tocénkos. En partes, la monzonita está fracturada y en los planos de 
fracturamiento se notan venillas e hilos de cuarzo y pirita ~Se refiere1 a 
que las perforaciones diamantinas han demo&trado que en ·el cuerpo· 

del stock monzonítico se emplaza una chimenea de brecha, cuyos frag
mentos redondeados de monzonita están cimentados por sílice. La chi
menea tiene forma de ocho, con unos 200_ m. de largo y ~lrededor de 
'20 m. de ancho. La mineralogía del yacimiento .. ~s similar a Ja de 
Toquepala. Sin embargo, la zona de oxid~ció!J. e~ I_l!UY sl1:Perficial y a_p~
~mente la· ;.¡:ona de súlfutos secundanos está ausente o es -~ñiüy es

casa, ~ ~n algtib.as partes, los súlfuros primarios están muy cerca a la 
superficie. 
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CUajone 

Este depósito se encuentra a unos 15 Kms-. al NW del anterior 
y a 3,500 m.s.n.m. Las rocas del área están constituidas por el pórfido· 
cuarcífero Quellavee,o y por _derrames y piroclásticos . andesíticos de la 
Serie Alta. Estas rocas es~n 'intruidas por cuerpos de diorita del batolito 
andino que afloran aliado Oeste del yacimiento, y por stocks y diques 
de monzonita cuarcífera y la tita cuarcífera. Con estas últimas rocas 
está relacionada la mineralización. Las formaciones más modernas con
sisten· de derrames riolíticos que afloran en la parte alta de )a pared 
oriental de la quebrada Chuntacala y por tufos que cubren el depósito 
roineral y las rocas ya descritas. · 

Las exploraciones han demostrado que la moozoni~ cuarcífera 
tiene cerca de dos kilómetros de largo por algo más <le · 1,000 m. de 
ancho; en ciertas partes, está intensamente fracturada y. alterada, y 
también atravesada por brechas de chimenea, algunas de las cuales son 
preminerales y otras posteriores. El cuerpo mineralizado se halla en el 
lado SE del stock y en plano tiene forma más o menos ovalada con 
1,0000- 1,100 m. de largo y de 800 a 900 m. de ancho; estas dimensio
nes disminuyen sensiblemente en profundidad. 

La alteración hidrot~rmal en las partes centrales consiste de sílice 
y fericita, miehtras que en las partes externas es una propilitizaciónL 

Los minerales primarios consisten de pirita y chalcopirita, con 
muy escasas cantidades de enargita, esfalerita y inolibdenita~ En todo 
el cuerpo mineral hay abundantes venas de cuarzo y calcita. 

En la parte superior del yacimiento existe una zona de óxidos de 
grosor muy irregular, compuestas por minerales como crisocola, tena
rita y malaquita; inmediatamente debajo hay una banda lenticular de. 
chalcocita secundaria con algo de. covellita, que tiene 40-60 m. en la 
parte central y luego se adelgaza hasta desaparecer en la periferia. El 
mineral primario subyacente ha sido reconocido por las perforaciones 
has~ profundidades de cerca de 500 m. Se conoce que las reservas del 
yacmnento son superiores a los 600 millones de toneladas de mineral 
con ley de alrededor de 1 % de Cu. 

Cth-o Verde 

Este yacimiento se encuentra a 2,900 m.s.n.m. y a 16 Kms. af 
Sur del a ciudad de Arequipa. 
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En el área de Cerro y zonas adyacentes, aflora una roca 
granodiorítica de color gris claro a oscuro, perteneciente al complejo 

intrusivo del macizo de la Caldera. La granodiorita se halla intruída 

por un stock ácido. Este stock es una intrusión compleja, constituí da 
por dos variedades de pórfido cuarcífero. Las rocas del stock y las 
rocas de caja circundantes están fuertemente fracturadas. En ciertos 

lugares, las rocas están tan intensamente fracturadas que semejan a una 

brecha; estas brechas son del tipo de ruptura y no una chimenea de 
brecha. 

Tanto el stock como las rocas adyacentes de caja, han sufrido 

alteraciones hidrotermales intensas, con desarrollo de abundante sericita, 
alunita, arcillas y sílice. La turmalina es bastante común y en la cum
bre del cerro aflora una roca de color azul claro, con alto contenido de 

dumortierita. 

La mineralización está concentrada en el stock, extendiéndose 
hasta cierta distancia en el Gneis y la granodiorita. 

La mineralización ocurre como granos diseminados y películas en 

.las micro fracturas. 

Los súlfuros primarios son pirita y chalcopirita con cantidades 
menores de bomita y molibdenita. El enriquecimiento secundario ori
ginó cantidades importantes de chakocita. La brochantita es el mine
ral más importante¡ y en menores proporciones se encuentran: crisocola, 
chalcantita, cuprita y malaquita hasta profundidades de 50 - 60 m. 

Las :reservas del yacimiento son superiores a 150 millones de to
neladas, cuya tenor es algo superior a 1 % Cu. 

Chapi 

E,ste yacimiento se encuentra a 60 Kms. al SE de la dudad de 
Arequipa y a 2,500 m. s. n. II}. El yacimiento fue descubierto en los pri
meros años del presente siglo y fue trabajado en forma intermitente. 

cuarcitas con escasas proporciones de lutitas 
formación Yura. Estas rocas están cortadas por 

Los depósitos minerales ~-ouu"'~~ •··~u 
vetas y diseminacio:nes 
yormente en un faja NW ~ SE 
de ancho. 

reemplazamiento, 
que se distribuyen ma-

4 Krns . de largo por 1,200 m . 
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La mena en las partes superiores de los depósitos consiste de cu
prita, atacamita ymalaquita. La limonita es común en la ganga. En 
las partes más profundas existen chalcocita en forma de lentes, man
chas irregulares y mantos . 

Distrito de Acarí 

El distrito cuprífero de Acarí comprende varias minas que se ha
llan al NNE del pueblo del mismo nombre, a altitudes de 1,200 a 1,800 
m.s.n.m. 

Las rocas de la región son granodioritas intruídas por granitos 
rojizos y numerosos diques aplíticos . 

Los yacimientos consisten en vetas que se distribuyen en un área 
de más de 20 Km2. Las estructuras mineralizadas tienen rumbo NW y 
altos buzamientos; sus longitudes varían de 50 a 2,200 m. y sus anchos 
de 50 y 120 cm. 

Los minerales primarios consisten mayormente de pirita, chalco
pirita y cuarzo, en menores proporciones se presentan: magnetita, acti. 
nolita, especularita, molibdenita, pirrotita y escasa cubanita. Todas las 
vetas están oxidadas hasta profundidades de 30- 40 m'. Los minerales 
secundarios son chalcocita, covellita, digenita, cuprita, hematita, mala
quita, crisocola, brochantita, atacamita, limonita, etc. 

Las minas más importantes de este distrito son: Bella Unión, Pu
rísima, Amauta, Génova, etc . 

Condestable 

Este yacimiento se halla en las proximidades del pueblo de Mala, 
a 90 Kms. al Sur de la ciudad de Lima y a 250 m.s.n.m. 

Regionalmente predominan las rocas volcánicas (derrames, J>iro
clásticos y tufos calcáreos) intercalados con algunos niveles . de piza
rras, areniscas y calizas. En las labores subterráneas se encuentran cú
pulas de intrusivos porfiríticos andesíticos hasta dioríticos). 
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Los depósitos consisten en un sistema de mantos de sustitución 
en actinolita. Se considera que la actinolita ha resultado de la reacción 

de las emanaciones del intrusivo con los tufos calcáreos. Los mantos 
tienen rumbo N 20 '! W y buzan 45 '! al W. También hay rellenos de 

fisuras pero sin valor económico. La alteración más común en las 
rocas encajonantes es la silicificación, en tanto que en el intrusivo hay 

marcasita, clorita. 

La mineralogía consiste mayormente de chalcopirita, pirita, pirro

tita y magnetita. En pequeña escala se encuentra: molibdenita, marcasita, 
esfalerita y galena. Como miner~l de ganga se halla wollastonita, que 

a veces está asociada con actinolita; la calcita ocurre en pequeña escala, 
como relleno de fracturas que cortan a la mineralización en mantos . 

La zona de oxidación contiene escasas proporciones de bornita, 
covellita, hematita, cuprita, malaquita, crisocola y atacamita. 

Raúl 

Esta m'ina se encuentra inmediatamente al Este de Condestable 

y a una altitud de 200 a 300 m. 

En el área afloran más de 1,000 m. de tufos calcáreos, lavas an

desíticas y dacíticas, brechas de. flujo y escasos horizontes de caliza. 
Los volcánicos ,están. atravesados por algunos diques de diabasa y por 
pórfidos de composición dacítica y andesítica. 

Los depósitos se alojan en la serie mencionada de rocas y con
siste en diseminaciones, mantos, pipes y vetas. La mineralización en 

mantos se halla dentro de rocas volcánicas, reemplazando horizontes 

de actinolita derivada de los tufos calcáreos por reacción con el intru
sivo .. Asociada. con la adinolita hay pequeñas cantidades de wollasto
nita. También la mineralización en mantos ocurre en los niveles de 

caliza (manto Chicharrón). 

El rumbo de los mantos es N 30 ~ W y buzamiento 30 '! al W. 

Hay dos sistemas de vetas, uno de rumbo N 30? E y el otro de rumbo 
N 80?W. 

La mineralización primaria consiste mayormente de chalcopirita, 
pirrotita, pirita y magnetita; en m~no_r escala se encuentran molibdeni

ta y marcasita. La magnetita abunda en algunos mantos (ma~!Q :fua- ·· 

nita}.--Además -hay eseasas ·ocurrencias de· esfa1erilá, -galena y calcita 

rellenando fisuras, que cortan a la mineralización de cobre. En el nivel 

más profundo se ha encontrado pequeñas cantidades de granate. Los 

minerales secundarios, como bornita, covellita, malaquita y crisocola, 

se hallan en pequeñas proporciones . 
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La geología y mineralización de Condestable y Raúl son en gene
ral bastante similares; sin embargo, en Condestable los mantos son más 
pronunciados y los contactos de las rocas encajonantes con el intrusivo 
son más nítidos. 

ELIANA. 

Esta mina se encuentra a 1,200 m. s. n. m., en la quebrada Río 
Seco, subsidiaria del Río Pisco, por su margen izquierda, aproximada
mente a 70 Kms .. aguas arriba de su desembocadura. 

En el área afloran una serie volcánica compuesta por horizontes 
de andesitas, basaltos, tufos calcáreos finamente intercalados con ca
lizas dolomíticas, dacitas riodacitas y traquitas. La secuencia está in" 
truída por cuerpos de diorita, tonalita, granodiorita, granito y diques 
de aplita. 

Los depósitos min~rales tienen principalmente la forma de man-
tos; pero también se presentan en vetas y como diseminaciones. · 

Los mantos se presentan en horizontes de actinolita derivada de 
los tufos calcáreos y también se hallan en el intrusivo tonalítico. Los 
mantos tienen rumbo NW-SE hasta N-S y buzamientos de 15? a 25? al 
SW y S, respectivamente. Las vetas tienen rumbo N 70? y Buzan 80? 
al SW. 

La mineralización en mantos muestra un zoneamiento simétrico. 
Los principales minerales son: actinolita, magnetita, pirrotita, chalcopi. 
rita y pirita. En menor escala se encuentra wollastonita, que en algu
nas zonas acompaña a la actinolita; epidota como alteración del intru
sivo tonalítico y calcita. Esta última rellena fracturas posteriores a 
la mineralización de cobre. Hay escasas cantidades de esfalerita. 

Los minerales secundarios, como chalcocita y covellita ocurren 
esporádicamente en cantidades menores. 

En algunos lu~ares del yacimiento se presentan pequeñas canti
dades de eritrita. 

El depósito del Bliana es bastante similar a los yacimientos de 
Raúl, Condestable, p~ro aparentemente corresponde a zonas más pro
tundas. La actinolital de Eliana tiene cristalización más gruesa que en 
los otros depósitos. ' 

La mineralizaCi<í>n en mantos perfectamente concordantes con voL 
cánicos sugiere que los depósitqs de Raúl, Condestable y Eliana podrían 
ser estratiformes ( ?) orginados concomitantemente con los procesos, 
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de sedimentación y vulcanismo submarinos. Los intrusivos al empla
zarse posteriormente produjeron los efectos metamórficos en las rocas 
huéspedes y también pueden haber removilizado parte de la minerales 

zación que se depositaron en forma de vetas, etc. 

DEPOSITOS EN LA FAJA DE ROCAS VOLCANICAS 

Area Salpo - Quiruvllca ( *) 

E.sta zona mineralizada se encuentra en la Cl.lenca superior del 

río Moche, al Este de la ciudad de Trujillo, en el Departamento de La 
Libertad. Comprende varios distritos mineros productores de plata, oro, 

cobre, plomo y zinc. Los distritos más importantes son: 

Salpo 

Este distrito minero productor de oro, plata, plomo y zinc, se ha 

venido explotando intensamente desde el siglo pasado. Al presente, las 

actividades en muchas de las minas están paralizadas o restringidas a 
laboreos locales, en pequeña escala. El área mineralizada se desarrolla 

en la vertiente del Pacífico, a altitudes de 3,500 y 4,000 m.s.n.m. 

La geología de la región está compuesta principalmente por rocas 
volcánicas (tufos, brechas y derr~es) de composición andesítica y río

lítica que corresponden a los volcánicos Calipuy del Terciario. 

En lugares algo más distantes se observa que los v-olcánicos des
critos sobreyacen con dicordancia a las lutitas de la formación Chicama. 

del Jurásico. 

La mineralización es del tipo de relleno de fisuras (epi termales) 

emplazadas principalmente en las rocas volcánicas. Hay numerosas es

tructuras mineralizadas en el distrito, pero por sus dimensiones desta
can la vetas Salpo, Milluachaqui y Salpito, que se ubican en la parte 

central del distrito, y sobre cada una de las cuales existen numerosas 

minas y prospectos. 

(*) El área no aparece achurada en el mapa. 
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La estructura que contiene la veta Salpo tiene algo más de 5 Kms. de longitud; sin embargo, sus afloramientos se :reconocen sólo · en algunos tramos.. Su rumbo promedio es N 55'? W y con su buza~ miento 65 <: al S. En las porciones centrjales de la veta, la mineraliza~ ción consiste de argentita, tetraedrita, galena argentíf1era, escasa esfa-1erita y menores prqporciones de chalcopirita. La ganga está formada principalmente de cuarzo, pirita y más localmente de rodocrosita y rodonita. 

La veta Milluachaqui tiene una longitud de 2500 m., con rumbo N 60 '! W y buzamiento 50 ~ al S. También su afloramiento es visible por tramos. La mineralización es errática y el relleno metalífero muestra uno crustificación bien definida, constituída por bandas de cuarzo, pirita, argentita, rodonita y rodocrosita. El oro es abundante y se presenta en forma de pequeños granos dispe:rsos en el cuarzo o rellenando microf:racturas . en el mismo material. También la pirita contiene diminutas :inclusiones de oro. 

La veta Salpito tiene una longitud de cerca de 1 Km. y su afloramiento está mayormente cubierto por detritos; su rumbo es N 80~ W 
y su buzamiento 50? al S. La mineralización consiste de cuarzo, pirita, tetraedrita, escasa galena y esfale:rita. 

Otras minas importantes del distrito son: La Lolita, con asociaciones mineralógicas y texturas que indican mayor temperatura de formación ( esfalerita marmatítica, exsoluciones de chalcopirita en la esfalerita, etc.) y La Mercedes, con mineralización de plomo, zinc y algo de cobre. 

Quiruvilca 

Este distrito se encuentra al Norte de la Cordillera Negra, entre 3,500 y 4,000 m.s.n.m. La mina más importante es Quimvilca productora de cobre, plomo, zinc y plata. m yacimiento está formado de vetas meso a epitermales, dispuestas en dos sistemas NE-SW y E-W. La mineralización tiene un marcado zoneamiento, cobre en la porción central con muestras de enargita, y tetraedrita, G:on a1go de esfalerita chalcopirita, tennantita, tetraedrita, marcasita y arsenopirita) y finalmente una zona exterior ~:le antimonio con algo de plomo ( estibinita, galena y esfalerita con cuarzo y carbonatos). Ultimamente se ha reportado en este yacimiento la ocurrencia de revoredoíta. 

Más al Norte se halla la mina de Chilete ( 1,000 m.s.), con vetas de plomo, zinc y plata .. 
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Area de la Cordillera Negra 

1 

Esta área mineralizada tiene alrededor de 200 Kms. de largo por 

unos 20 a 25 Kms. de ancho'. En la región se conocen 'Varios distritos. 

con numerosos depósitos pequeños a' medianos. Los yacimientos son 

todos del tipo de -relleno de fisuras, meso a epitermales, con minerali

zación principalmente de plomo, zinc y plata. Los distritos más impo;r-

tantes son: 
' 

Patara 

Este distrito es el más septentrional y se encuentra entre 4000 m. 

y 4700 m. de altitud. Comprende depósitos vetiformes de plomo, zinc, 

plata y cobr~. 

. Las vetas tienen hasta 3 Km$. de largo con rumbo E - W a 

.NE- SW. 

Pueblo Libre 

Los depósitos de este distrito se :hallan entre 2,800 m. y 3,300 m. 

de altitud. Las vetas contienen minerales de plata, plomo y zinc aso

ciados con cuarzo, pirita y arsenopirita. Las minas de esta área fueron 

intensamente trabajadas y al presente están inactivas. 

Colquipocro 

'E,ste distrito argentífero queda en el lado occidental de la Cordi

llera Negra, a 4100 m.s.n.m. Las numerosas vetas tienen rumbo NW 

con rellenos de sulfuros y sulfosales de plata (pirargirita, tetraedrita 
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argentífera, etc. ) , en ganga de calcita; también galena y esfalerita, aso
ciadas con pirita y cuarzo. En el pasado, estos yacimientos fueron in
tensamente explotados. 

Jacanca 

Esta área se encuentra en el flanco occidental del valle del río 
Santa, a 7 K.ms. al NW de la ciudad de Huaraz, a )altitudes entre 3,900 
y 4,200 m.!s.n.m. Las vetas de zinc, plomo, plata y cobre del distrito, 
se encuentran en dos sistemas de fracturas: NW- SE y NE- SW. Los 
principales minerales del relleno son esfalerita y galena en ganga de 
pirita, cuarzo y carbonatos. Además, se encuentran pequeñas propor
ciones de tetraedrita, argentita, arsenopirita, pirrotita, marcasita y rn!_ne
rales secundarios de cobre y hierro . . 

Huancapetí - ·coUaracra 

Es el distrito más meridional de la Cordillera Negra. Los depó- · 
sitos de Huancapetí (4,500 4,700 m.) consisten en vetas de rumbo NE 
con galena argentífera y esfalerita en ganga de cuarzo, pirita pirrotita, 
arsenopirita y carbonatos . Contiene algo de minerales de cobre en las 
partes inás profundas de las vetas en tanto que en las superiore~ hay 
estibina. En el área de Collaracra (3,960 m.), las vetas tienen rumbo 
NE; la más grande alcanza 2.5 Kms. de longitud. Algunas minas del 
distrito fueron trabajadas durante la colonia. Collaracra se explota des
de principios de este siglo y su relleno metalífero consiste de galena, 
esfalerita y cantidades menores de tetraedrita y argentita, en ganga de 
pirita, arsenopirita, cuarzo y carbonatos. 

Area Canta- Huaroohirí 

Esta región queda al Este de Lima, en la parte media y alta del 
flanco andino. Comprende un gran número de prospectos y minas de 
plomo, zinc, plata y cobre, con leyes de oro, cadmio y a veces mercurio. 

Entre los principales distritos tenemos: 
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· Colqui 

Este distrito se encuentra en las cabeceras del río Santa Eulalia, 
tributario del Rímac, a altitudes de 4,000 ~ 4,500 m. El área está for
mada por rocas volcánicas, las que se encuentran cortadas por pequeños 
intrusivos de naturaleza diorítica y andesítica. 

Los depósitos consisten en vetas de rumbo ENE, emplazadas prin· 
dpa!mente en las rocas volcánicas y una mineralización compleja de 
sulfuros y :sulfosales de plomo, zinc y plata, además contiene oro, cad
mio y mercurio. Los minerales económicos más importantes son: galeá 
na, esfalerita, tetraedrita, tennantita, pirargirita, proustita, polibasita, 
pearceíta, famatinita, argentita, oro, electrum, cinabrio, estina, etc. 
La ganga está constituída por pirita, cuarzo, barita, rodocrosita y rodo
nita. Hay pequeñas cantidades de marcasita y arsenopirita 

Las numerosas minas de este distrito son de plomo, zinc y plata, 
que se distribuyen en el alto valle del Rímac y en las vertientes del río 
Lurín. Los depósitos son filonianos. Las minas más importantes son: 
Pacococha, con vetas de rumbo NNE. conteniendo principalmente gale
na, esfalerita y tetraedrita. Gennania, también con vetas de rumbo NNE, 
hasta de 1 Km. de longitud en algunos casos, y con relleno de galeria, 
esfalerita, chalcopiiita y tetraedrita en ganga de pirita, cuarzo, rodoni
ta y carbonatos. San Jum1. de Millotingo, famosa por su mineralización 
de plata, pues el relleno contiene pirargirita, polibasita, tetraedrita argen 

_ tífera, además de galena, esfalerita y chalcopirita en ganga de pirita, 
cuarzo, barita y carbonatos. 

Esta mina de plomo, zinc, plata y ·cobre se ubica en la parte alta 
del flanco occidental, de los Andes, en las cabeceras del río Rímac, a 
4,150 m.s.n.m. 
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La geología local consiste de areniscas, lutitas calcáreas y con
glomerados rojizos de la serie de Capas Rojas del Terciario inferior, a 
la cual sobreyace una gruesa secuencia de rocas volcánicas compuesta 
por tufos, derrames, brechas de flujo y otros piroclásticos. de colores 
rojizos del Terciario medio a superior. 

Las rocas intrusivas están constituídas por pequeños diques de 
diabasa que cortan a las Capas Rojas y stocks de pórfido andesitico que 
intruyen a los volcánicos. 

Las rocas del área están fuertemente plegadas; la estructura do
minante es el anticlinal de Casapalca de rumbo N-S, que presenta ple.. 
gamientos menores en sus flancos. 

Asociadas con los pliegues, existen fallas de empuje que siguen 
el rumbo de las capas o los contactos intraformacionales. 

Las estructuras mineralizadas generalmente tienen rumbo NE 
hasta E,NE. En las labores subterráneas se conoce una gran falla de 

.. rumbo NW que desplaza a las vetas. En relación a dicha falla los filo
nes se agrupan en dos secciones; los que se encuentran al Sur, corres
ponden a la sección Aguas Calientes, siendo la estructura principal la 
Veta C; los que se encuentran al lado Norte, pertenecen a la sección 
Carlos Francisco, cuya estructura principal es la Veta M, además de 
otras que tienen disposición radiaL 

En superficie algunas estructuras han sido reconocidas por cerca 
de 5 Kms.; en profundidad las labores mineras se desarrollan sobre mi
neralización en una distancia de 3.5 Kms. y un intervalo vertical de 
2,000 m. Todas las vetas son angostas, por lo general inferiores a 1 m. 
y su relleno metalífero consiste principalmente de e~falerita, galena, te
traedrita y chalcopirita en ganga de pirita, cuarzo, calcita y rodocrosita. 
Otros minerales que ocurren en menor escala son arsenopirita, hubnec 
rita, bornita, polibasita, miargirita, bournonita, geocronita, boulagerita, 
jamesonita, piragirita, proustita, argentita, estibina, rodonita, baritina, 
rejalgar y oropimente 

La asociación mineralógica y las texturas indican temperaturas 
de formación meso a epitermales. Las columnas ricas en mineral tie
nen control estructural y el zoneamiento horizontal es bien definido, 
distinguiéndose tres zonas principales; la zona central está caracteriza
da por el predominio de pirita en cubos, esfalerita y chalcopirita, con 
escasa galena y tetraedrita; la zona intermedia presenta mayormente 
pirita en piritoedros, esfalerita, tetraedrita y galena, siendo rara la chal
copirita; y la zona externa donde ocurr¡m tetraedrita abundante, gale
na y menores proporciones de esfalerita, sulfosales de plomo y plata, 
rejalgar y oropimente. 
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Area de Castrovirreyna 

Esta región minera, famosa desde el coloniaje por su producción 
de plata, se encuentra en el departamento de Huancavelica. Los yaci
mientos son vetas pequeñas y medianas, con relleno de sulfuros y sul
fosales de plomo, plata, cobre y zinc, asociados con abundantes pirita, 
cuarzo y carbonatos. 

Los distritos más importantes son: 

Castrovir:reyna. 

Los depósitos de este distrito se hallan en los alrededores de las 
lagunas de Orcococha y Choclococha, entre 4,500 m. y 5,000 m. s.n.m. 
Las vetas tienen rumbo E-W a NW- SE. Las minas más importantes 
son Caudalosa y San Genaro, con vetas ricas en minerales de plata 
en sus partes superiores. El relleno mineral se compone de galena, es
falerita, tetraedrita, chalcopirita, argentita, polibasita, pirargirita, pear
ceita, bournonita, zinkenita, semseyita, geocronita, aramayoita, estibina, 
chalcostibita, enargita, oro, wurtzita, famatinita y otros, en ganga de 
cuarzo, pirita y carbonatos. 

En este distrito se encuentra la otrora famosa mina de plata de 
Astohuaraca. 

Huachocolpa 

Es otro distrito ( 4,000- 4,500 m.s.n.m.) con varias minas produc
toras de plomo, zinc, plata y cobre, con leyes de oro, que se encuentran 
en las vertientes altas del río Lircay, tributario del río Huancavelica. 

Las minas más importantes del distrito son Caudalosa Chica, Ru
blo, Peseta, Tangana, etc. 

Otros distritos menores en el área de Castrovirreyna son Chal
huamayo, Sacsaquero y Huayanto. 
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Area Puquio- Cailloma 

Esta !'egión de rumbo Este-Oeste se desarrolla en la parte meri
dional de los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Cuzco y la sie
rra alta de Arequipa, constituyendo una faja de cerca de 300 km; de 
largo por 50-60 km. de ancho. 

Los yacimientos del área son productores de plata y oro. El plo
mo, zinc y cobre se hallan en proporciones subordinadas .. 

Los depósitos son rellenos de fisuras del tipo meso a epitermal, 
probablemente predomina en esta última facies. 

Los distritos más importantes de oeste a este son: 

San Juan de Lucanas 

Las minas de este distrito se encuentran a poca distancia del 
pueblo de Puquio, en Ayacucho, a 2,400-3,200 m.s.n.m. Fueron conocidas 
y explotadas desde la época colonial. Los depósitos consisten principal
mente en dos sistemas de vetas: uno de rumbo N-S y otro NE-SW. Ambos 
sistemas están cortados y desplazados por una falla SE-NW. Movi
mientos post-minerales han brechado la mineralización. 'El relleno me
talífero está compuesto de pequeñas cantidades de galena argentífera, 
esfalerita rubia, marmatita, tetraedrita, chalcopirita y proporciones con
siderables de argentita, polibasita, pirargirita-proustita, pirita aurífera 
y marcasita. Los minerales secundarios son malaquita, azurita, psilo
melano y hematita. La plata nativa ha sido común en las partes su
periores de las vetas. Otros minerales que ocurren en algunas vetas son 
estrocianita y celestita. La ganga está constituída mayormente por cuar
zo lechoso, baritina y amat.ista. 

Las características de la mineralización indican que se trata ma
yormente de depósitos epitermales. 

Sucuitambo 

Este distrit<! productor de oro y plata se encuentra en el depar
tamento de AreqUipa, a altitudes de 4,500-5,000 m. Los depósitos más 
importantes consisten en un sistema de 8 vetas de rombo Noroeste y 
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Area Condoroma ~ Pab 

Esta zona minera se encuentra en los límites de los departamen
tos de Cuzco y Puno. Comprende numerosos prospectos, minas pe
queñas y medianas de plomo, zinc, plata, con algo de cobre. Las minas 

más importantes son: Condoroma. 

Esta mina se encuentra a 4,800 m. de altitud y los depósitos con
sisten de tres sistemas de vetas. La veta más larga corresponde al 
sistema NW-SE y tiene 3 kms. de largo. El relleno metalífero esta 
compuesto de galena y esfaleiita con cantidades menores de chalcopi

rita, tetraedrita, pirargirita, polibasita y argentita. La ganga está cons
tituida por pirita, cuarzo, baritina y carbonatos. 

Los yacimientos de la mina Kata se hallan a 4,600 m. s. n. m., y 
consisten principalmente de tres vetas de rumbo Noreste. El relleno 
metalífero consta de galena argentífera, esfalerita y chalcopirita en gan
ga de cuarzo, pirita, rodocrosita y fluorita. 

La mina Palea queda en el departamento de Puno a una altura 
de 4,800-5,100 m,s.n.m, Los depósitos están formados por un sis
tema de más de seis vetas de rumbo Noroeste, algunas de las cuales 
tienen afloramiento por más de 1,000 m. El relleno metalífero consis
te principalmente de galena argentífera y esfalerita con pequeñas pro
porciones de chalcopirita en ganga de pirita, cuarzo y calcita. 

Esta zona queda en la parte central y occidental del departamen
to de Puno, Comprende varios prospectos y minas pequeñas de pio
rno, zinc y cobre, con altas leyes de plata, que se emplazan en rocas 
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volcánicas del Cretáceo superior- Terciario inferior y en calizas cretáceas expuestas por erosión de los volcánicos. En esta área también ocurren pequeños yacimientos de hierro. 

Berenguela 

Esta mina se encuentra cerca al pueblo de Santa Lucía (estación ferrocarril Arequipa-Puno), a 4,500 m.s.n.m. Fue explotada desde la época colonial por su contenido de plata. Se trata de un yacimiento de manganeso del tipo de reemplazamiento en calizas, cuyo afloramiento se reconoce por 1,500 m. de largo por 400 m. de ancho. En óxido de manganeso se distribuyen minerales secundarios de cobre y plata (chalcocita, acantita y cerargirita). La parte del yacimiento éconóml-: camente más importante tiene cerca de 1,000 m. de largo por 4().,100 m. de ancho y potencia de 60-90 m. 

DEPOSITOS EN LA FAJA DE ROCAS SEDIMENTARIAS 

Areas orientales. de Piura y seutentrionales de 
.Lambayeque y Cajamarca.f-" 

Mina Tunnalma 

Est~ mina se encuentra a 120 km. en linea recta al Este de la · ciudad de Piura, sobre la carretera Piura-Huancabamba, cerca de la localidad de Canchaque. 

El depósito mineral se encuentra en una estructura cilíndrica (pipe) vertical, formada en el cuerpo de un stock tonalítico. pipe tiene alrededor de 200 m. de diámetro y está compuesto de cuarzo y turmalina de grano medio a grueso. Verticalmente la estructura se reconoce aproximadamente por unos 600 m. El contacto del cuerpo cuarzo-turmalina con la tonalita es 

La mineralización está concentrada en la zona de contacto del intrusivo y el cuerpo de en un que varía 

No aparece achurada en el mapa. 
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5 a 8 m. Los minerales ·económicos constan de chalcopirita y molib
denita. En los niveles superiores predomina la molibdenita, en tan
to que hacia abajo aumenta el mineral de cobre. 

En el depósito además de los minerales citados ocurren pirita, 
arsenopirita, esfalerita, wolframita, tetraedrita. 

En una labor minera que atraviesa el cuerpo cuarzo-turmalina, 
se observa que fuera de la zona de contacto la mineralización es débil. 
Además, del cuerpo mineralizado, existen algunas vetas de cuarzo y tur
malina en el intrusivo . 

Otros depósitos en la Zona Septentrional 

En la parte oriental de Piura, Norte de Lambayeque y porciones 
Noroccidentales de Cajamarca, se viene realizando exploraciones por 
yacimientos minerales. E,stos trabajos en actual ejecución están dando 
indicaciones de posibles yacimientos de cobre. 

Como ejemplo citamos el depósitos de La Granja (2,200 m.) 
ubicados en el paraje del mismo nombre del distrito de Querecoto de 
la provincia d~ Chota del departamento de Cajamarca; y el depósito 
de -Cañariaco (2,800 m.) que se halla en la quebrada de la misma -de
nominación del distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe del depar
tamento de Lambayeque. 

Area Sinchao - Micbiqulllay 

'E,sta zona se encuentra en el departamento de Cajamarca, al Es
te de la Divisoria Continental y se caracteriza por su mineralización de 
plomo, plata, zinc y cobre. Los distritos más importantes son: 

Hualgayoc 

Las minas de este distrito se hallan a unos 50 km. al Norte· de 
la ciudad de Cajamarca a altitudes de 3,000-3,800 m. La faja mine-
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uu<:.a'ua tiene de 12~15 de en . Norte por 6 de ancho. 
minas de este distrito se explotan desde la época colonial. 

:rocas área son de edad cretáceo y constan 
calizas grises con intercalaciones de lutitas y menores proporciones 

de areniscas. Esta secuencia está plegada, fallada e intruída por pe
queños stocks de monzonita con las cuales se relaciona la mineralización. 

consisten en vetas que se emplazan tanto en los 
sedimentos y ta:m.bién en forma de mantos de 

son en y plata, en tan-
IJ~..<'uunu.au en las vetas y mantos de las rocas 

extre:r.oo del distrito se halla el int:rusivo da-
alteración hidrotermal y diseminaciones 

depósito tiene baja ley en cobre. · 

del distrito son: San Agustín, Pac
Centinela, Fraternidad, Nueva California, 

...,,_,,..,~,.,."' Rebelde, El Mist:i, Mario, Cerro Jesús. So-
..: ..... ,.?,.,,;"' M.ansita, Loreto, San Antonio, Mesa de 

y ca
Los ya

contenido de plata 
están inactivas. 
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El stock de pórfido monzonítico se emplaza principalmente en 
cuarcitas que se hallan en el lado Norte de la falla. El intrusivo se 
encuentra intensamente fracturado y con fuerte alteración hidrotermal 
(silicificación, sericjtización, doritización, minerales arcillosos y bio
titización). 

La mineralización se encuentra principalmente en el cuerpo del 
pórfido monzonítico y consiste de venillas y diseminaciones de chalco
pirita, pirita y molibdenita. La enargita ocurre en moderadas propor
ciones cerca al contacto del pórfido con los sedimentos del lado Norte 
de la falla. En cantidades menores, asociados con venas de cuarzo se 
encuentran tetraedrita, esfalerita, galena y bornita. La magnetita se 
encuentra cerca al contacto del pórfido con los sedimentos tanto al 
Norte como al Sur. En la zona de enriquecimiento secundario, predo~ 
mina la chalcocita conjuntamente con otros minerales supergénicos de 
cobre y hierro. 

El depósito ha sido explorado y se sabe que sus reservas son del 
orden de SOO millones de T.M. de mineral con tenor de 0.78% .de Cu 

A unos 25 km. al NE de Michiquillay se ·encuentra otro yaci
miento diseminado de cobre de pequeñas dimensiones, denominado So
rochuco, probablemente se trata de un satélite del depósito de Michi
quillay. 

Area ·saya pullo - Antamina 

E,sta reg10n mineralizada tiene cerca de 300 km. de largo por 
25-30 km. de ancho y se extiende por ambos lados de la divisoria C<?n
tinental, desde la parte Sur de Cajamarca hasta el extremo meridional 
de la Cordillera Blanca. Los distritos mineros más importantes son: 
-, 

Sayapullo • Algamarca 

Este distrito se halla en el extremo Norte del área y comprende 
entre otras, las minas de Sayapullo, Algamarca, Amulaya, Cachas y Ca
pán, todas de plomo, plata, zinc y cobre. 

La mina de Sayapullo es la más importante del área. Se en
cuentra e.n el flanco Norte del Cerro Sayapullo, a 2,700 m. de altitud. 
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Las rocas del área son cretáceas compuestas de cuarcitas, lutitas y cahzas, bastante plegadas. Los depósitos de esta mina consisten en un sistema de vetas y mantos de 400-500 m. de longitud y rumbo NNW. El relleno metalífero está compuesto de galena, esfalerita, freibergita, chalcopirita, oro, pirita, arsenopirita y cuarzo. Las vetas están oxidadas hasta profundidades de 30-100 m. con abundantes minerales secundarios de cobre. La chalcocita es el mineral supergénico predominante. Los yacimientos se explotan en forma esporádica desde hace doscientos años y en forma intensiva desde hace tres a cuatro décadas. En algunas de las vetas se ha identificado uraninita. 

Mundo Nuevo- Pasto Bueno 

Estos distritos tungsteníferos se hallan en las sierras de La Libertad y Ancash. El distrito de Mundo Nuevo- Tamboras queda en la provincia de Santiago de Chuco a altitudes de 4,200-4,600 m. La geología se compone de lutitas y pizarras del Jurásico superior a las cuales se sobrepone cuarcitas del Cretáceo inferior. Diques y stocks de monzonita cuarcífera se emplaza en los intrusivos. 

Las minas más importantes en este distrito son: La Victoria, Tamboras, Mundo Nuevo y Compaccha entre otras, cuyos yacimientos consisten en vetas de cuarzo, generalmente angostas pero largas con menas de wolframita, hübnerita y ferberita y pequeñas cantidades de es .. falerita, galena, tetraédrita, freibergita, chalcopirita y pirita. El rejalgar y oropimente se encuentra también en algunas vetas. 

El área de Pasto Bueno y Huayllapón queda en el distrito de Pampas de la provincia de Pallasca. Las rocas que afloran en el dis· trito son lutitas y cuarcitas del Jurásico superior y Cretáceo inferior, que se hallan cortadas por un stock de granito. Los depósitos mine· rales consisten en vetas de cuarzo con menas de wolframita y sulfuros de cobre, plomo y zinc, que ocurren en el cuerpo de stock granito y en las pizarras y areniscas encajonantes del intrusivo. En estos yacimien· tos hay pequeñas cantidades de scheelita. 

La veta Loreto, la más grande del distrito, ha dado las mayores producciones de tungsteno en el Perú. 

Magistral 

Este yacimiento se encuentra entre 4,200-4,500 m. de altitud, en la quebrada del mismo nombre, del distrito de Conchucos, provincia de Pallasca, departamento de Ancash. 
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Localmente afloran calizas y margas del Albiano, intruídas por 
un stock de pórfido monzonítico, que se encuentra mayormente silici
ficado, caolinizado y doritizado. El intrusivo ha producido en los cal
cáreos, una aureola irregular de tactita formada principalmente por 
granates. El depósito es del tipo de contacto metasomático y la mi
neralización se presenta en forma de diseminaciones y vetillas _dentro 
de la zona de tactitas, que tiene aproximadamente 1,500-2,000 m. de 
longitud por 200- 250 m. de ancho. .Los minerales económicos más 
importantes son chalcopirita y molibdenita asociadas con pirrotita, pi
rita y magnetita. En menores proporciones ocurren arsenopirita, te
traedrita, chakocita (supergénica) y carbonatos de cobre. También se 
han identificado pequeñas cantidades de scheelita. 

Lado Oriental de la Cordillera Blanca 

Varios distritos productores de plomo, plata y zinc se encuen
tran en el flanco Oriental del batolito granodiorítico de la Cordillera 
Blanca, en la zona de contacto con la formación Chicama. 

Los distritos más importantes son Tarica-Pasacancha, que se en
cuentra al Norte del nevado Champará, donde además de yacimientos 
de plomo, plata, zinc y cobre hay filones con menas de tungsteno. 

cajavilca es un distrito que se encuentra en la parte central y 
oriental de la Cordillera Blanca. Las vetas del área contienen princi
palmente minerales de cobre, plomo, zinc· y plata. 

En Vesubio- Quebrada Honda ( 4,000-4,800 m.) hay varias minas 
pequeñas con depósitos filonianos de plomo, zinc, cobre y plata. Algu
nas vetas de este distrito se encuentran en cuerpos ígneos prolongán
dose a los sedimentos adyacentes. 

Antamilla 

Este distrito se ubica en la porción meridional y oriental de la 
Cordillera Blanca. El yacimiento de cobre de Antamina, que se halla 
entre 4,200 y 4,500 m.s.n.m., es del tipo de contacto metasomático, :v. es 
el más importante de este distrito. 
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En el área de afloran '-'<'t'-'"'"'"' 
das por un stock de mon:wnita 
mado una de tactitas. 

La mineralización sulfuros se encuentra en las 
ma de relleno de fisuras, y 
miento. Los minerales más abundantes son 
lerita: en cantidades menores ocurren galena, 
más escasamente se encuentran 
poweUita, chalcocita y coveHita. La magnetita 
nas partes; cuarzo y calcita se ~hallan dentro El 
to ha explorado con buenos resultados. 

Alrededor de este 
y 

Tuco-

Este distdto se 
Blanca y comprende minas 

numerosas minas pe-

Los yacimientos de las diferentes minas consisten en vetas con 
relleno metalífero de galena argentifera y esfalerita, y menores propor
ciones de chalcopirita, tetraedrita, con las cuales se asocian pirita 
y la arsenopirita. Los valores se distribuyen en y bolsona- _ 
das irregulares. minas más importantes son Cosmos, Cascajal, 
Venus, Siberia, Mercedes y Chira. 

Esta zona mineralizada se encuentra a ambos lados 
dillera de Huayhuash, que se desarrolla en las áreas limítrofes 
departamentos de Ancash, Huánuco y Lima. Los distritos 
tantes son: 

E.n esta área hay numerosos 
se localizan a ambos lados de 
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de Huallanca. Los depósitos son vetas con minerales de plomo, zinc y' 
cobre. La galena y tetraedrita son argentíferas. 

San José de Huanzalai 

Esta mina queda en la Q. Torres, al Suroeste del cerro del mis
mo nombre, a 3,800 m. de altitud. En el área de la mina afloran las
calizas, lutitas y areniscas del grupo Pucará del Triásico-Jurásico; en
cima se presentan bancos de cuarcitas con intercalaciones de lutitas 
negras de la formación Goyllarisquizga. Intrusiones de dacita porfi
rítica y pórfido cuarcífero ocurren en forma de diques y pequeños stocks. 
La estructura principal es un gran anticlinal de rumbo NW-SE con plie
gues menores. Además, las rocas están afectadas por sistemas de fa
llas pre y postminerales de rumbos NW y NE y buzamientos que van 
desde 45<.> hasta la vertical. Algunas fallas han formado zonas de bre
cha que posteriormente fueron piritizadas. La mineralización se en
cuentra principalmente en la zona de contacto entre las dos formacio
nes mencionadas. Los depósitos se presentan principalmente ~n for
ma de vetas, diseminaciones y localmente reemplazamientos emplaZados 
en la zona de falla. Las vetas más importantes del yacimiento son cin
co y tienen estructura en rosario, alcanzando grosores de 1-15 m. El 
relleno metalífero está constituído principalmente por pirita, esfalerita, 
galena argentífera y chalcopirita. En menores proporciones se encue:p.
tran tetraedrita argentífera, tennantita, bornita, y covellita. La ganga 
no metálica está constituída de cuarzo, wollastonita, sericita y algo de 
fluorita. 

Otras minas del distrito son Sirena Encantadora, Perla, Ispac, 
Carmen del Macizo, etc. 

Paohapaqui 

Este distrito se encuentra cerca al pueblo del mismo nombre, 
en las nacientes del río Pativilca, a 4,000·- 4,700 m.s.n.m. Las rocas 
del área están constituídas por lutitas, areniscas y calizas cretáceas, 
intruídas por diques y stocks de pórfidos cuarcíferos. 

En el área hay . numerosas minas pequeñas y prospectos ·de plo
mo, zinc y cobre, con altas leyes de plata. Los depósitos son vetas y 
mantos de reemplazamiento, de pequeñas dimensiones y mineralización 
errática. Las minas más importantes son Patria, E,speranza, Otito, Sin-
chi Roca, San Antonio y San Judas Tadeo. · 
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Pacllón - Llamac 

Este distrito se encuentra en el lado occidental de la Cordillera de Huayhuash, a 20 km. al Suroeste del pueblo de Chiquián. Las mi" nas y prospectos del área se hallan a altitudes entre 4,000 y 4,650 m.s.n.m. entre las quebradas PacHón por el Sur y Llamac por el Norte. 

Las rocas del área son sedimentarias y consisten de areniscas y lutitas del grupo Goyllarisquizga y calizas, margas y ~utitas del Cretáceo medio y superior, intensamente plegadas. 

Las rocas intrusivas consisten principalmente de diques y siles 
de diorita, andesita y riolita. 

Los depósitos minerales son principalmente filonianos y ocurren 
en fallas que cortan las calizas y areniscas; en algunos casos hay cuer· pos de reemplazamiento, especialmente en las vetas emplazadas en fa" Has que siguen los planos de estratificación de las calizas. 

Los minerales predominantes de las vetas son pirita,, marmatita y cuarzo. La galena y chalcopirita se encuentran en pequeña escala en la mayoría de las vetas del distrito. 

Algunas vetas contienen tetraedrita, arsenopirita, p'irrotita y magnetita. Las minas más importantes del distrito son: Susana, Bonanza, Montecristo, Aída, Esperanza, Rosita, Blanquita, etc. 

Raura 

Este distrito se encuentra a 25 km. al Norte del pueblo de Oyón, inmediatamente al Este de la divisoria continental, a altitudes de 4,500-5,700 m.s.n.m. 

El área se caracteriza por su -morfología glaciar, en cuya parte 
central se halla la laguna Santa Ana, de la cual nace el río Marañón. 

Las minas más importantes se encuentran ~n los alrededores de dicha laguna y fueron trabajadas en forma esporádica desde fines del 
siglo pasado. 

En el área afloran calizas del Cretáceo fuertemente plegadas y alteradas por acción de los intrusivos. Los calcáreos están cubiertos 
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por derramas y tufos dodacíticos del Cretáceo-superior-Terciario ¡nferior. 
Tanto las calizas como los volcánicos están intruídos por stocks de gra;..,. 

... nodiorita y manzanita cuarcíf.era. Estos cuerpos ígneos afloran en los 
alrededores de la laguna Santa Ana. 

Las calizas, en las zonas de contacto con los intrusiv.os, están 
metamorfizados con formación de granate, wollastonita, tremolita, mag-
nesita y pirita. · 

Los depósitos minerales son del tipo de relleno de fisuras. y en. 
menor escala, mantos de reemplazamiento ·en las calizas. Las vetas 
ocurren a lo largo de dos sistemas de fracturas, siendo el más impor
tante el sistema de vetas de rumbo casi E-W. 

En el distrito .de Raura, ·existen varios grupos de minas, siendo 
el más importante el grupo E,speranza, que hasta el presente ha dado 
las mayores producciones de mineral. 

El relleno metalífero de los depósitos consiste de galena, esfale
rita y tennantita en ganga de óxido de hierro, cuarzo, calcita, fluorita, 
rodocrosita, alabandíta y pirita. En algunas vetas se encuentran ce
rusita, malaquita y azurita. 

Anamaray 

Las minas de este distrito se encuentran a 14 kms. al NW del 
pueblo de Oyón, c;erca a la divisoria continental, a 4,600 ~ 4,900 m.s.n.m. 
Los depósitos son mayormente de plata y fueron trabajados desde fi- • 
nes del siglo XVIII. 

La geología del área consiste en cuarc~tas y calizas cortadas por 
diques y pequeños apófisis de diorita. 

Los yacimientos son de los tipos de relleno de fisuras y mantos 
de sustitución en calizas. Las v·etas tienen rumbo variable entre N 70~ E 
y N 70'! W, y buzamientos bastante altos. 

Los minerales económicos son tetraedrita, galena, esfale..rita, pi
rargirita, cerusita y plata nativa, y la ganga está compuesta de pirita, 
alabandita, cuarzo, calcita, rodocrosita y óxidos de hierro y m~ganeso. 

La mina más importante del distrito, por su producción de pla
ta, es Nuestra Señora del Rosario. 
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Uchucchacua 

Este distrito se halla al oeste de la divisoria continental, a 11 km. 
al Este del pueblo de Oyón. 

En el área afloran predominantemente calizas cretáceas con rum· 
bo N-S que están fuertemente plegadas. 

Los depósitos minerales son principalmente del tipo de reempla
zamiento producido en las calizas a lo largo de fracturas y planos de 
estratificación. 

Las minas más importantes son Jesús Nazareno, La Valenciana 
y Mercedes, situadas a ambos lados del camino de Oyón a Cerro de 
Paseo, cerca al paso de Uchucchuacua. 

Los minerales de las vetas son pirita, tetraedrita, galena argen
tífera, ·esfalerita y pirargirita, en ganga de óxidos de hierro, calcita, cuar-
zo, pirrita, marcasita, alabandita, etc. 

Al Norte, Este y Sur del pueblo de Oyón existen otros distritos 
con yacimientos de plomo, zinc y cobre con altos valores de pLata, en
tre ellos tenemos Yerupuco, Izquez, Chupa, Condorsenga, Changa, etc. 

Area Paseo 

Esta área mineralizada se encuentra en la parte Norte de la Alta 
Meseta de Junín, dentro del departamento de Paseo. Como puede ob~ 
servarse en el mapa, queda más próxima hacia el lado de la Cordillera 
Oriental. Es una de las más importantes en el país, considerando su 
producción y reservas. Comprende entre otros, los siguientes distritos: 
Rondoni, Vinchos, Atacocha, Cerro de Paseo y Colquijirca, cuyas carac
terísticas son las siguientes: 

Rondom 

Es el distrito más septentrional e incluye el depósito de hierro y 
cobre del mismo nombre y varias minas pequeñas de plomo, zinc y 
plata, que se ubican a 35 Km. al suroeste de la ciudad de Huánuco. 

En el área de Rondoní (4,750 m.) afloran las calizas Pucará, in
truídas por un stock de granodiorita de cerca de 2,000 m. de largo 
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en dirección N-S y 500-600 m. de ancho. Las calizas encajoni:mtes 
muestran una estructura domal alargada, según el rumbó del intrusivo. 

La mineralizaciÓn de hierro es del tipo de contacto metasomático 
y está constituída por magnetita, que se presenta en forma de una au
reola de 10 a 15 m. de ancho, alrededor del intrusivo. Este cuerpo de 
magnetita es casi continuo en los lados Oeste y Norte del macizo íg~eo; 
en el lado Oriental es irregular y en el extremo Sur hay desaqplló · de 
tactitas. En el lado Oriental y en el Sur se presenta la: débit''minera- _ 
lización de cobre, representada por hilos muy aislados de pirita, cuarzo 
y chalcopirita en fract].lras . de rumbo E - W. 

Los prospectos y minas pequeñas de plomo y zinc que se hallan 
en las áreas vecinas a Rondoní son entre otros, Ranrach y Huaraucaca. 
Contienen depósitos vetiformes, angostos y de mineralización débil. 

Vinchos 

Este distrito productor de plata, plomo, zinc y subsidiariamente 
cobre, se encuentra a 18 kms. al NNE del pueblo de Goyllarisquizga. 

La mina más importante del área es Vinchos, donde afloran los 
esquistos Excélsior del Devónico y encima con discordancia las calizas 
Pucará. La secuencia se halla intruída por un stock de diorita. Los de
pósitos de la mina consisten en un sistema de vetas de rumbo NW-SE 
y longitudes que varían de 300 a 800 m. El relleno metalífero es irre
gular y consiste de galena, esfalerita, proustita, pirargirita, chakopirita 
y tetraedrita; además ocurren pirita, pirro tita y marmatita. En la zona 
de contacto del stock diorítico con la caliza Pucará, se ha producido 
una aureola irregular de tactita, donde ocurren diseminaciones y fisu
ras rellenadas con sulfuros. 

Atacocha 

Este distrito incluye las minas d~ Atacocha, Milpo y Machcán, 
que se encuentran de 15 a 20 Km. Al Noroeste de la ciudad de Cerro 
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de Paseo, y son productores de plomo, zinc y plata. Sus yacimientos 
consisten en vetas y cuerpos de reemplazamiento, cuyas temperaturas 
de formación van desde hipotermales hasta epi termales. 

Los depósitos de la mina Atacocha ( 4,000 m.) consisten en vetas 
y en cuerpos de r·eemplazamiento. La mineralización está controlada 
por una falla inversa de rumbo NW y alto ángulo. Hacia el lado del 
piso de la falla se encuentran principalmente las vetas y en el lado 
del techo los grandes cuerpos de reemplazamiento. 

La mena consiste de galena argentífera y esfalerita. asociadas con 
pirita. La chalcopirita es escasa. Otros minerales son: jamesonita y . 
tetraedrita; el rejalgar y -el oropimente se encuentran en las partes su
periores de las vetas. La rodocrosita y la fluorita son los minerales co
munes de la ganga. En algunos sectores del yacimiento se encuentran 
bismutinita y ·emplectita. Ultimas estudios señalan tarribién la presen
cia de pequeñas cantidades de magnetita, pirrotita, valleriita, asociados 
con serpentina. 

La Mina Milpa queda inmediatamente al Norte de Atacocha. Sus 
depósitos consisten en numerosas v·etas y cuerpos de reemplazamiento 
en rocas calcáreas. La mena está constituída por los mismos minerales 
que ocurren Atacocha. 

es otra mina productora de plomo y zinc, cuyos depó
sitos son vetas y cuerpos de sustitución, similares a los anteriores. 

Cerro de Paseo 

E.sta mina de cobre, plomo, zinc y plata, es la más grande que 
se conoce en el centro del Perú, y se ubica en la misma ciudad de 
Cerro Paseo, a 4,330 m. s. n. m. Fue descubierta durante la época co
lonial y trabajada principalmente por plata en sus partes superiores; 
con d establecimiento de la Cerro de Paseo Corporation a principios 
del presente siglo, se inició su explotación subterránea profunda por co
bre y plata. Actualmente también se trabaja a cielo abierto por sus 
grandes reservas plomo y zinc, existentes en la zona de oxidación. 

Las rocas más antiguas del área consisten de filitas, esquistos y 
cuarcitas, correspondientes al grupo Excélsior del Devónico. En discor
dancia angular se encuentran remanentes de areniscas, cuarcitas y con
glomerados rojos del grupo Mitu del Pérmico superior. Sobre las uni
dades mencionadas se encuentran las calizas del grupo Pucará, amplia
mente desarrolladas en esta zona del país. 
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Los sedimentos cretáceos correspondientes al grupo Goyllarisquiz
ca (areniscas) y Machay (calizas) no se encuentran en el área de la mina 
debido a erosión. 

El Terciario está representado por la formación Pocobamba, cu
yo miembro 'inferior consiste de lutitas, areniscas y margas rojizas. La 
parte media, por un conglomer~do calcáreo (Conglomerado Shuco) for
mado por bloques angulares hasta de 4 m. de diámetro. El tope de 
la f~mación consiste de lutitas, areniscas y calizas. (Miembro Calera). 

Las rocas ígneas están representadas por el Aglomerado de Ru
miallana, que ocupa la mayor parte de un cuello volcánico el mismo que 
tiene forma ovalada y cuyas dimensiones son, 3 Km. de largo por 2.5 Km. 
de ancho, aproximadamente. 

'E.n el cuello mencionado se ha emplazado un stock de pórfido 
monzonítico, que además presenta ramificaciones en forma de diques 
en las rocas encajonantes. 

Las estructuras geológicas más importantes del área consisten en 
pliegues de rumbo N-S y numerosas fallas, entre las cuales destaca una 
gran falla longitudinal también de rumbo N-S y fuerte buzamiento al E, 
que pasa en forma tangencial al cuello volcánico. Al Oeste de la falla se 
hállan ias filitas y ~squistos Excélsior y al Este las calizas Pucará. 

La morfología del depósito, así como su mineralogía y paragéne
sis es compleja. Estos aspectos han sido ampliamente descritos por 
numerosos geólogos . 

De acuerdo a su mineralogía, los depósitos de Cerro de Paseo se 
agrupan en la siguiente forma: cuerpo sílico-pirítico; vetas y cuerpos 
mineralizados de plomo-zinc; vetas y cuerpos mineralizados de cobre
plata; cuerpos mineralizados de plata; cuerpos supergénicos de cobre y 
cuerpos oxidados argentiferos o pacos. 

El cuerpo 'sílico-pirítico tiene aproximadamente 1,800 m. de Iargo 
por 300 m. de ancho; su forma se asemeja a una media luna y se. em
plaza a lo largo de la falla longitudinal, inmediatamente al Este del 
cuello volcánico . Se señala que este cuerpo está formado por seis tipos 
diferentes de pirita distinguibles por su textura, anisotropía, asociacio
nes e impurezas. Dentro de la. gran masa sílico-pirítica se encuentran 
pipes de pirrotita, vetas y cuerpos mineralizados de cobre, de plomo
zinc y de plata. 

La mineralización de plomo-zinc se presenta en forma de vetas, 
mantos y cuerpos irregulares, que se ubican en el lado oriental de la 
gran masa sílico-pirítica, prolongándose hacia las calizas Pucará. Los 
minerales económicos más importantes son galena y esfalerita, cada una . 
formada en varias generaciones, que se asocian con pirrotita y pequeñas 
cantidades· de chalcopirita, _arsenopirita y casiterita dentro de los pipes. 
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mineralización de cobre-plata se presenta 
de vetas y cuerpos irregulares, que se localizan en 
meridional del cuello volcánico; es decir, en parte occidental 
m.asa silico-pirítica. En esta zona las vetas se presentan en dos siste-· 
mas con buzamientos al Norte y Sur y alcanzan profundidades hasta 
de 800 m. La mineralogía de este grupo de depósitos está compuesta 
de enargita, tennantita y tetraedrita, en menor Ocurren chalco· 

bornita, y chalcocita y 

La mineralización de plata en. forma de cuerpos 
presenta generalmente en el lado oriental del cuerpo 
calizándose especialmente a ambos lados los 
y a veces se hallan dentro de los cuerpos de . 
mineralizados de plata se componen de una masa porosa de sulfuros 
mezclados con sedimentos alterados y parcialmente sustituídos. La mi
neralogía de estos cuerpos consiste de pirita, marcasita, esfalerita, ar
gentita, polibasita, estefanita, realgar, galena, bismutinita, freibergita, 
emplectita, revoredoita, alunita, plata roja, vívianita, aramoyoíta, bour
nonita, plata nativa y otros. 

La mineralización supergénica 
relacionada con los cuerpos de plomo· 
y hasta el nivel 400. Los 

cobre se presenta mayormente 
zinc y el sílico-pirítico 

tantes estos cuerpos son chalcocita y covellita, 
más impar

que reemplazan a la 
esfalerita, galena y pirita. 

Los cuerpos oxidados argentíferos o pacos, constituyen un som
brero de hierro que suprayace principalmente al cuerpo sílico-pirítico 
y a los cuerpos de plomo-zinc con un espesor que va desde pocos cen
tímetros hasta un máximo de 120 m. Los pacos que se encuentran sobre 
los cuerpos de plomo-zinc contienen altos valores de plata. 

Los depósitos oxidados de Mat~gente se nau<Otu 

del cuerpo sílico-pirítico, encima de las vetas y mantos de 
de Matagente. La mineralogía de los pacos es muy compleja y contiene 
óxidos, carbonatos y sulfuros secundarios plomo, hierro, bismuto, etc., 
altamente argentíferos _ 

Además de los minerales mencionados se ha identificado en 
ferentes lugares del yacimiento, minerales como wolframita, oro, 
nita, baumhauerita, gratonita, azufre, andorita, chalcostibita, 
cuarzo, serpentina, ankerita, barita, alunita y arcillas. 

En general se considera que la 
está genéticamenterelacionada al pórfido monzonita 
mecánica de deposición fue en parte controlada por las grandes 
ras y la naturaleza de las rocas encajonan tes. La temperatura preci-
pitación de las soluciones mineralizan tes se estima entre 150 y 500? C. 
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. Colquijirca 

'E.ste distrito fue un gran productor de plata y actualmente se 
explota por plomo, zinc, plata y cobre. Se encuentra a escasos kilóme
tros al Sur de Cerro de Paseo, a 4,360 m. s. n. m. El yacimiento fue ex
plotado superficialmente en la época colonial, y en forma Intensiva des
de las primeras décadas del presente siglo. 

La geología local está constituída por escasos afloramientos de 
los.. esquistos y filitas Excélsior; de areniscas y volcánicos rojos del gru
po Mitu; en el área de la mina, aflora fundamentalmente la formación 
Casa palea, localmente llamada Poco bamba, del Terciario. La formación 
consiste de lutitas, areniscas y areniscas tufáceas rojizas, en la parte 
baja; de un miembro de conglomerados en la parte media ( Conglome
rado Shuco); y calizas amarillentas con horizontes dolomíticos, margas 
y lutitas en la parte superior (Calizas Calera); en estos calcareos se en
cuentra la mineralización. 

Las rocas ígneas están representadas por un material fragmenta! 
tufáceo, que probablemente corresponde al relleno de un cuello volcá
nico, dentro del cual se emplazó más tarde, un stock de manzanita 

· cuarcífera, de forma irregular, (Stock Marcapunta) que corta también 
a la secuencia descrita. 

La falla regional de Cerro de Paseo pasa a poca distancia al Este 
del yacimiento. Las Calizas Calera están plegadas en suaves anticli
nales y sinclinales de rumbo NW- SE, con hundimientos hacia el Sur. 
Pequeñas fallas transversales cortan los pliegues. 

Los depósitos minerales consisten en mantos de reemplazamiento 
dispuestos en una sección de · 40 - 50 m. mentro de las Calizas Calera. 
Por lo menos existen seis mantos, de grosor considerable, separados 
unos de otros por zonas estériles. Cada manto consta de varios horizon
tes y lentes mineralizados. Considerando en forma longitudinal el yaci
miento, según el rumbo de las estructuras, hay una diferencia en el ca
rácter de la mineralización. En el lado Sur predomina el cobre, consti
tuído principalmente por enargita y pequeñas proporciones de chalco
pirita, covellita, luzonita, tetraedrita y tennantita. En el lado norte pre
domina el plomo, plata y zinc, y hay menores proporciones de cobre. 
Los minerales sen galena argentífera, esfalerita, tennantita, argentita, 
stromeyerita, covellita primaria y chalcopirita. 

Los minerales de ganga comunes en ambas zonas son pirita, ba
rita, marcasita, siderita, cuarzo, caolín, hematita roja y especularita. 
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Otros minerales reconocidos en el 
tinita, oro, bismutinita, estefanita, 
pearceíta, polibasita y uraninita. Los 
nativa, covellita, chalcocita, digenita y 

son 
empleétita, 

supergénicos son plata 

A poca distancia al Sur de Colquijirca 
Gregario, que fue famosa por su producción 
mineralización . del depósito consiste de galena, '"'"''·'"''·''' 
tennantita y óxidos de bismuto. 

Area Hu.arón - Carhuacayán 

Esta zona mineralizada se extiende al Este 
mental, inmediatamente al NNE del Paso de la 
sobre la carretera [.ima- Canta- Cerro de Paseo. 

la divisoria conti
a 4,500 m.s.n.m. 

Las rocas del área comprenden cuarcitas Goylla:risquizga de! 
Cretáceo inferior, que tienen afloramientos reducidos próximos a la di
visoria continental. Más al Este afloran extensamente las calizas cretá
ceas correspondeintes a las formaciones Machay y Jumasha del Albiano 
y Cenornaniano. Encima de estas calizas en área del río .Pallanga, se 
presenta una sección de rocas brechoides compuestas fragmentos de 
lutitas, calizas, y cuarzo, en matriz afanítica, consideradas como grau-
vacas. Suprayaciendo a estos sedimentos. aparecen las Capas Ca-
sapalca del Terciario, constituyendo afloramientos en forma de pa-
ralelas al rumbo andino. 

Los sedimentos están plegados 
currimientos y fallas normales . Con 
lizas y capas rojas se encuentran extensos mantos ele 
del Terciario Superior, entre Río Pallanga y Huarón 
Bosque de Rocas) . 

Las rocas intrusivas consisten en pequeüos y 
cortan a los sedimentos descritos. Los afloramientos más irnportantes 
son: el stock de granodiorita en extremo Noroeste cerca a la mina 
Chungar; -el stock de pórfido Río un mon-
zonítico en el área de Huarón, y stoks de pórfidos andesiticos en el 
área de la Mina Carhuacayán. 

Los yacimientos de esta zona son en su mayor parte de contacto 
metasomático. Los distritos mineros más importantes son: 
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Huarón 

Este yacimiento de cobre, plomo, zinc y plata se encuentra a 
4,600 m.s.n.m. 

La geología local consiste de calizas y lutitas del Cretáceo, a las 
que sobreyacen las capas rojas del Terciario inferior. La estructura 
principal es un anticlinal. Los sedimentos están cortados por un dique 
de pórfido monzonítico de rumo N- S. 

Los depósitos consisten en relleno de fisuras que pertenecen a 
Jos sistemas importantes: las vetas de rumbo Noroeste- Sureste son 
anchas y ricas en minerales de cobre argentífero ( tetraedrita, tennantita, 
polibasita), en cambio las de rumbo Este-Oeste son angostas y con mi
neralización predominante de plomo y zinc (galena y esfalerita). Los 
minerales de ganga son pirita, cuarzo y rodonita. 

Por lo menos 6 vetas grandes y numerosas pequeñas forman los 
yacimientos de la mina. 

Río Pallanga 

Este depósito de plomo, zinc, plata y cobre, se encuentra a 4,600 
m. s. n. m. Fue conocido y trabajado en la época cólonial. 

Localmente, en el área de la mina aflora la secuencia de brechas 
(grauvaca) formando un anticlinal que está cortado por un stock de 
pórfido diorítico, alargado en la. dirección N- S. 

El yacimiento de la mina consiste en una veta de 1,200- 1,500 m. 
de longitud, que atraviesa las· brechas cerca al contacto con el intrusivo. 
La veta ha sido reconocida en profundidad por cerca de 500 m. , con 
buzamiento casi vertical y potencia promedio de 2 m. 

El relleno metalífero principal consiste de galena, esfalerita y pi
rita. En las partes superiores de. la veta junto con los sulfuros mencio
nados se encuentran freibergita, estibina, rejalgar y oropimente. En las 
partes más profundas la esfalerita se encuentra asociada con calcita. 
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Chungar 

Esta mina se encuentra al Oeste de Río Pallanga, a 4,350 m.s.n.m. 

el lugar afloran calizas cretáceas cortadas por un stock de 
granodiorita, en cuyo contorno se ha formado una aureola de tactitas 
de ancho variable. 

La mineralización se encuentra en fracturas dentro de las tacti
tas y consiste de chalcopíríta, galena y marmatita; constituyendo en al
gunos casos, ensanchamientos a manera de bolsones. También estos 
minerales ocurren como diseminaciones y cuerpos irregulares en las 
tactitas. 

En ciertos sectores de la zona de contacto, se halla pirrotita aso
ciada con los otros sulfuros y en las fracturas del intrusivo aparece mo
libdenita en pequeñas cantidades. 

Santander 

Esta mina se halla a unos 8 Kms. al Suroeste de Río Pallanga y 
a 4,400 m. s. n. m. El yacimíento es de plomo, zinc, plata y cobre, del 
tipo de contacto metasomá.tico. 

En el área afloran las calizas cretáceas (formaciones Pariatambo 
y Jumasha) constituyendo un sinclinal de rumbo N-S. Al Oeste del ya
cimiento existe un sobre-escurrimiento que sobrepone las cuarcitas Goy
llarisquizga sobre las formaciones calcáreas. 

Las rocas intrusivas del área consisten de diques y pequeños stocks 
de composición gabroide . El stock más próximo se halla de 4 a 5 
Km. al Sur de la mina. 

La estructura relacionada con la mineralización es un cuerpo 
circular de granatita (grosularia y andradita), diópsido y epídota, em
plazado dentro de las . El skarn no tiene relación visible con 
rocas intrusivas; probablemente se ha formado en la parte superior de 
una cúpula ígnea aún no expuesta. 

La mineralización se presenta a manera de un anillo en el con
tacto skarn - calizas, presentado un claro zoneamiento en la siguiente 
forma: marmatita, pirita, pirrotita y chalcopirita C()mo moderadas dise-
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minaciones en el borde del skarn; 1uego una banda constituída princi
palmente por marmatita, que en las partes más internas está mezclada 
con bandas de silicatos; en la parte media contiene pequeñas cantida
des de chalcopirita y hacia afuera la marmatita ocurre en forma masiva. 
La parte más externa del anillo mineralizado consiste principalmente 
de galena argentífera, en menor proporción esfalerita, junto con dise
minaciones de pirrotita en la caliza silificada. 

Carhuacayán. 

Este yacimiento se encuentra a 4 Kms. al Noreste del pueblo de 
Carhuacayán, con labores entre 4,200 y 4,500 m.s.n.m. 

La geología local consiste de calizas de las formaciones Pariatam
bo y Jumasha del Albiano-Cenomaniano, a las cuales sobreyacen las 
Capas Rojas Casapalca del Terciario inferior. En los niveles superiores 
de las Capas Rojas se intercalan tufos aparentemente depositados en 
un ambiente acuático, dichos tufos hacia el E.ste engrosan notablemen
te. Los sedimentos están plegados y _fallados; en conjunto forman una 
estructura domal que· va desde la mina Santo Domingo hasta la hacien
da Conocancha, con 20 Km. de longitud y 4 Km. de ancho. Esta es
tructura dómica se encuentra cortada casi longitudinalmente por una 
gran falla regional (Falla Santo Domingo) de rumbo NW-SE, que se 
evidencia por más de 20 Km. La estructura más importante en la mis
ma área de la mina, es un anticlinal bastante erosionado, en cuya parte 
central se encuentra emplazado un stock de pórfido andesítico de cerca 
de 20 Km2 de extensión. Sobre este intrusivo existen techos colgantes 
y xenolitos de calizas alteradas y Capas Rojas que corresponden a seg
mentos del flanco del anticlinal. 

Otras manifestaciones magmáticas están representadas por peque.. 
ños stocks de pórfido dacítico, que se emplazan dentro del cuerpo ande
sítico, y por chimeneas de brecha rellenadas por fragmentos de natura
leza intrusiva, fuertemente sericitizados y albitizados. 

Mas, localmente las rocas están afectadas por fallamientos y fuer
temente cizallamientos, que en algunos sectores han originado zonas de 
brecha tectónica que favorecieron la mineralización . 

Los depósitos de la mina Carhuacayán consisten en vetas, cuer
pos de reemplazamiento y relleno en brechas tectónicas. La minerali
zación en vetas se presenta dentro del pórfido andesítico, formando es
tructuras ramificadas de disposición radial y cuy<l relleno consiste prin
cipalmente de esfalerita, galena argentífera, chalcopirita y tetraedrita, 
en ganga de pirita, cuarzo, calcita y dolomita. · 
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Los cuerpos reemplazamiento se encuentran dentro de un pa· 
quete margoso dolomítico de la secuencia calcárea, que se presenta 
corno xenolito en el pórfido andesítico. Los calcáreos favorables tienen 
alrededor de 25 m. de potencia, rumbo N-S y 3ó? de buzamiento al Este. 

El reemplazamiento se ha producido a lo largo de los planos de 
estratificación y también siguiendo frácturas perpendiculares a la es
tratificación, dando en conjunto cuerpos de mineral de formas ligera
mente tubulares. Los remanentes del paquete calcáreo reemplazado se 
presentan fuertemente sericitízados y caolinizados. 

Las capas inferiores al cuerpo mineralizado se presentan silicata
das; en tanto que las superiores están marrnorizadas y pasan gradual
mente a calizas normales. 

La mineralización en brechas se presenta a lo largo del eje de la 
zona de cizallamiento por cerca de 500 m. y anchos que varían de 
1.0-40 m. Tres zonas de asociaciones mineralógicas se distinguen en el 
yacimiento dentro de la brecha tectónica; una zona de esfalerita, pirro
tita y pirita, que se localiza en las brechas del contacto entre el pórfido 
dacítico y el cuerpo colgante de calizas y Capas Rojas; una zona de ga
lena y esfalerita, que se desarrolla en la brecha producida por cizalla
miento, y finalmente una zona representada por tennantita pirita y mar
casita con cantidades subordinadas de chalcopirita, galena y esfalerita. 
En esta última zona se han detectado valores de estaño, tungsteno, va
nadio y bism11to. 

La secuencia paragenética del yacimiento es como sigue: dolomi
ta, calcita, cuarzo (persiste a través de toda la deposición mineral), pi
rita, pirrotita, arsenopirita, chalcopirita, galena 1, marmatita, galena 2, 
baritina, esfalerita rubia, tetraedlita, freíbergita y tenantita. 

Otras minas del área Huarón-Carhuacayán son Verdecocha, Al
::>amarca, etc. 

Area Morococha - Yauricocha 

Esta importante faja mineralizada se desarrolla a, lo largo de 
las porciones altas de la· Cordillera Occidental, por cerca de 150 Km. 
de largo, a altitudes entre 4,000 y más de 5,000 m. s. n. m., inmediata
mente al Este de Lima. 

La geología regional está compuesta por formaciones que varían 
en edad desde el Paleozoico hasta el Cuaternario. Las rocas más anti
guas corresponden a las filitas, pizarras y esquistos de la serie E.xcél
sior del Devoniano, que afloran constituyendo los núcleos de grandes 
estructuras anticlinales. El Pérmico superior está representado por las 
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lutitas, areniscas, conglomerados y volcánicos continentales del grupo 
Mi tu, que sobreyacen con discordancia angular a la serie Excélsior. 

Las calizas y do!omitas Pucará del Triásico superior y Jurásico 
inferior y medio, tien~n afloramientos extensos a manera de fajas para 
lelas al rumbo de las estructuras . Igual disposición muestran los aflo
ramientos de las areniscas Goyllarisquizga del Neocomiano-Aptiano y 
las calizas de las formaciones Chu~ec, Pariatambo y Jumasha del Cretá
ceo medio a superior. Las formaciones descritas hasta aquí afloran 
principalmente al Este de la divisoria continental. 

A los sedimentos cretáceos sobreyacen las areniscas, lutitas y 
conglomerados rojizos de la formación Casapalca; cuyos mejores aflo
ramientos se pr·esentan mayormente a lo largo de la divisoria continen
tal. Cubriendo a las Capas Rojas y desarrollándose ampliamente hacia 
el Oeste de la divisoria, están las rocas volcánicas del Terciario medio 
a Superior. 

En el área, cortando a la secuencia descrita, afloran numerosos 
cuerpos intrusivos, en forma de diques y stocks, con composiciones que 

- van desde gabros hasta granitos, pasando por dioritas, granodioritas, 
monzonitas, pórfidos monzoníticos, dacitas, pórfidos dacíticos y pórfidos 
andesíticos. 

El rasgo estructural dominante en la parte Norte de la faja mi
neralizada (Morococha-San Cristóbal) tiene en conjunto una configura
ción domal (domo de Yauli) y está integrado por una sucesión de anti
clinale"s y sindinales de ejes paralelos al rumbo andino. En detalle, la 
conformación de todas las estructuras es compleja. El fallamiento es 
intenso; en términos generales, hay grandes fallas inversas y sobrees
currimientos, mayormente paralelos al rumbo de los pliegues y buza
mientos hacia el W. También existen fallas normales que tienen rum
bos iguales a las estructuras anteriores. Otro sistema de fallas, proba
blemente de distensión_ de menores extensiones, cortan a las estructuras 
citadas, formando ángÜlos oblícuos hasta rectos. Estas últimas estruc
turas desplazan a aquéllas y generalmente están mineralizadas. 

Los distritos mineros del área se ubican a ambos lados de la di
visoria continental; son grandes productores de plomo, zinc, plata y 
cobre, y tienen productos tales como tungsteno, oro, selenio, indio, te
lurio, etc. Los distritos más importantes son: 

Morococha, 

Este distrito minero se encuentra al Este de la ciudad de Lima, 
inmediatamente después de la divisoria continental y ab~rca tina super-
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fide relativamente extensa que se desarrolla a altitudes de 
m. s. n. m. ; algunas cimas del área sobrepasan esta 

En este distrito existen varias minas plomo, 
cobre, plata y otros 

La mina Morococha es más grande y se encuentra aproximada-
mente en la parte del distrito. Esta mina probablemente fue 
conocida y trabajada durante el incanato y también en el coloniaje, es
pecialmente en la zona de óxidos, por su alto contenido de plata. La 
explotación intensiva en técnica y mecanizada data desde las pri-
meras décadas presente siglo. 

La geología del área de 
es compleja. Las rocas más 
de dacitas y andesitas 
Pérmiso superior, 

"'"·""''"''"'"'" de Morococha 
representadas 

volcánicos 

cordantemente a rocas extrusivas. sobrey::tcen 
grupo Pucará, que tiene amplio desarrollo en el área 
merosas vetas mantos de sustitución 
calcáreos. En de las calizas 
tal de la mina, se halla un cuerpo lenticular compuesto 
más de yeso, lutitas y calizas intercalados 130 a 150 m. es-
pesor, Este complejo de anhidrita yace a los volcánicos 
Catalina y su origen es probablemente relacionado con el 
grupo Mitu, que en otros lugares del país contiene niveles de yeso. Ha
cia el NE y SW de la mina y en aparente conformidad a las 1calizas Pu
cará aflora una secuencia de conglomerados, areniscas y lutitas rojizos, 
con capas de cuarcita y algunos horizontes de caliza con derrames de 
basalto, que pertenecen al grupo Goyllarisquizga Cretáceo inferior. 
Sobre estas capas se encuentran las calizas masivas gris azuladas y gris 
claras de la Formación Machay del Cretáceo Medio. 

Las rocas intrusivas del área están representadas por un stock 
de diorita (diorita Anticona), de regulares dimensiones que afloran al 
Oeste de la mina. Una segunda fase de intrusión está constituida por 
varios stocks de monzonita cuardfe:ra, los cuales, el más grande: 
(stock San Francisco), se encuentra en la parte central del distrito. Las 
etapas ígneas finales consisten en la formación de brechas intrusivas, 
emplazamiento de stocks de pórfidos cuarcíferos asociados con minera
lización de cobre diseminado e inyección de diques aplíticos. Las chi
meneas de brecha recientemente exploradas son las de San Miguel y To
:romocho, que se localizan, la primera, en zona contacto entre la 
rnonzonita cuarcífera San Francisco con el pórfido cuarcífero y las 
tactitas; y la segunda está emplazada en zona contacto de dio-
rita con el y tactitas. 

Se informa que diorita 
débil metamorfismo en calizas; 

producido en general un 

la monzonita cuardfera y pórfidos 
extensa aureola de metamorfismo :representada 
silidatadas. 

emplazamiento de 
originado una 

por tactitas y calizas 
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En Morococha, la estructura dominante es un anticlinal simétrico 
de rumbo N 30~ W, cuyo núcleo está formado por Jos volcánicos Catalina. 
En ambos flancos del anticlinal existen fallas inversas que siguen la 
dirección de las capas, probablemente formadas durante la compresión 
que originó la estructura. Debido a estas mismas fuerzas de compre 
sión se originaron fallas de cizalla de rumbo NW-SE hasta E-W. Nume
rosas fallas de tensión de rumbo N 50? 70~ E, se disponen en forma 
perpendicular al eje del anticlinal y constituyen las estructuras mayor
mente ,mineralizadas. Debid.o al intenso falla]Jliento, se han .formado en vanos sectores de la mma, zonas de orechamiento. Asociado con 
los últimos procesos magmáticos, se han producido estructuras de bre
cha pipes que contienen mineralización diseminada de cobre. 

La mineralización del área se supone genéticamente relacionada 
a los stocks de monzonita cuaFcífera y pórfido cuarcífero. Los depósitos 
consisten de vetas, mantos, cuerpos de contacto y diseminados en bre
cha pipes. En conjunto, por la forma y tipos de cuerpos mineralizados, 
Morococha es un yacimiento complejo. 

Tanto las fallas de cizalla como las de tensión se hallan mine
ralizadas; sin embargo, en las primeras, las vetas son débiles e irregu
lares; mientras que en las fracturas de tensión, el relleno metalífero es 
más o menos uniforme . Las vetas se encuentran emplazadas en todos 
los tipos de roca. En los volcánicos Catalina son persistentes tanto en 
longitud como en profundidad; pero en los intrusivos como en las ca
lizas Pucará, son cortas y poco profundas. 

La mineralización en mantos y cuerpos irregulares del tipo de 
reemplazamiento, ocurren en las calizas Pucará y se loca1izan principal
mente en el lado occidental del antidinal. En Morococha fue famoso 
d pipe pirítico Ombla, dentro del cual se presentaban vetas y bolsqnes 
de mineral de cobre . 

Los cuerpos de contacto metasomático se presentan en las cali
zas Pucará, en Jas zonas inmediatas a la monzonita cuarcífera. La mine
ralización ocurre como diseminaciones y cuerpos macizos dentro de 
calizas fuertemente silicatadas. 

La mineralización de cobre diseminado se encuentra dentro de 
los pipes de brecha de San Miguel y Toromocho. 

La mineralogía y paragénesis del distrito son complejas. Los mi
nerales primarios económicos más importantes son chalcopirita, tetrae
drita anargita esfalerita y galena. Entre los secundarios, chalcocita y 
covel!ita. La ganga está constituída principalmente por pirita y cuarzo. 
Otros minerales comunes en el yacimiento son tennantita, hematita, frei
bergita, molibdenita, hübnerita, scheelita, magnetita, fluorita, calcita, 
rodocrosita y rodonita. Más raramente ocurren wolframita, famatinita, 
matildita, emplectita, arsenopirita, luzonita, proustita, estefanita, bour
nonita, stromeyerita, cubanita, alaband~ta, marcasita, millerita, bornita 
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naranja, aikinita, greenockita, idaíta, siderita, ludwigíta, yeso, anhidrita, 
cobre nativo, ferrimolibdita, arsénico nativo, djürleíta, barita, aiunita, 
ankerita, dolomita, jarosita, hisingerita, piro:usita, psilomelano, polia
nita, etc. 

Otros yacimientos que se encuentran en los alrededores de Mo
.rococha son Volcán, con vetas de galena argentifera y esfalerita empla
zadas en rocas intrusivas; Puquiococha, con vetas de, minerales de cobre 
y de plata; Sacracancha, con menas de galena argentífera; Santa Cata
lina, con mineralización de zinc, plomo, cobre y plata; y Alpamina, tam
bién con minerales de plomo, zinc y pJata. Todo este conjunto de yaci
mientos indican un zonearniento mayor a partir de Morococha, que es 
el foco principal de mineralización. 

San Cristóbal 

Este distrito se encuentra a unos 20 Km. al SE de Morococha 
y hacia el lado oriental de la divisoria continental. Abarca alrededor de 
35 Km2., que se desarrollan a altitudes de 4,300 a más de 5,000 m.s.n m. 
Las minas más importantes son: San Cristóbal, Andaychagua, Toldorru
mi, Oyama-Triunfo, etc. 

La geología local de la mina San Cristóbal consiste de fi1itas y 
pizarras con lentes de cuarzo de la serie Excélsior, que afloran cons
tituyendo el núcleo de un antidinal de rumbo NW. Encima, con dis
cordancia se encuentran las brechas, derrames y aglomerados (ande
dticos y dadticos) del volcánico Catalina (Grupo Mitu) del Pérmico su
perior. Sobre la formación anterior y con discordancia se presentan las 
calizas del grupo Pucará. En la parte occidental del anticlinal las cali
zas contienen derrames de basalto. A estos calcáreos sobreyacen en 
conformidad las areniscas y cuarcitas Goyllarisquizga del Cretáceo in
ferior, seguidas por las calizas Macha y del Cretáceo medio a superior. 

Las rocas int:rusivas que afloran en el área son de composición 
ácida y básica, Los cuerpos ácidos consisten de dos pequeños stocks 
de monzonita cuarcífera ( Carahuacra y Churnpe), que se alojan a lo 
largo del eje del antidinal. Además existen numerosos diques de alas.. 
kita que se suponen como proyeccciones del intrusivo de Chumpe. Los 

intrusivos básicos, están repres~ntados por un pequeño cuerpo de gabro 
q~e aflora en el area de, la .mma .A~daychagua y por varios diques de 
dmbasa, que ocurren en 1as mmedmc10nes de la manzanita cuarcífera de 
Carahuacra. · 
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La estructura principal en el área es el anticlinal de Chumpe· 
que corresponde a la porción suroriental del gran domo de Yauli. Tam
bién existen fallas paralelas al eje del anticlinal y otras transversales a 
dicha estructura. Al primer grupo pertenece,n numerosas fallas inver· 
sas y sobre-escurrimientos que se presentan mayormente en el lado oc~ 
cidental del anticlinal. Además, hay fracturas longitudinales de tipo 
tensional. ''Perpendicularmente al eje del anticlinal y extendiéndQ_se de 
un flanco a otro se presentan numerosas fracturas de tensión, que afec
tan a todas las rocas del ár-ea y en general se encuentran mineralizadas 
en mayor o menor grado. 

Los yacimientos minerales consisten en vetas y mantos. Los de
pósitos de relleno de fisuras son numerosos y se emplazan en las frac
turas perpendiculares al eje del a:Ílticlinal de Chumpe Las vetas más 
importantes por sus dimen~iones, mineralización y potencia son San 
Cristóbal, Virginia y Andaychagua. 

La estructura San Cristóbal es la más extensa y está mineralizada 
en cerca de 3 Km., su rumbo general es NE, con ligeras inflexiones se
gún el tipo de roca que atraviesa y su buzamiento varía de 45 ~- 60 9 
al S. Los minerales económicos que contiene son wolframita, chalco
pirita, oro, esfalerita, galena, tetraedrita, tenantita, polibasita y pirar
girita en ganga de cuarzo, pirita, ·baritina, carbonatos y marcasita. 

La estructura de la veta Andaychagua tiene alrédedor de S Km . , . 
de los cuales cerca de 2 Km. tienen mineralización. Su rumbo es NE 
y fuerte buzamiento al Norte. Se considera que el relleno mineral se 
ha producido en dos etapas: la primera deposición fue de alta tempe
ratura y consiste de arsenopirita, pirrotita, marmatita, galena y carbo
natos; en la segunda etapa se depositaron minerales de menor tempe
ratura, paralelamente superpuestas a la primera, compuestos por es
falerita, ga~ena, argentita, pirargirita~ rodocrosita y cuarzo. En las par
tes superiores de la' veta se presenta plata nativa en forma de hilos. 

La mineralización en mantos se ha producido por reemplaza
miento de las capas inferiores de la caliza Pucará, cerca al contacto 
con el volcánico Catalina. Este tipo de cuerpos mineralizados se ex-
tiende en la zona por una distancia de 9 Km. -

Los mantos más importantes en San Cristóbal son los de San 
Antonio y Santa Agueda. Los mantos de San Antonio consisten en 
siete horizontes mineralizados, que se intercalan con capas de tufos. 
La mineralización se extiende de Norte a Sur por cerca de 300 m., con 
rumbo NW y buzamiento de 50?- 60? hacia el SW. Los cuerpos de mi
neral económico dentro de los mantos se presentan en forma lenticu
lar. En la parte central de ios mantos, los súlfuros ocurren en forma 
casi maciza; en cambio, hacia los extremos predominan los carbonatos. 
Se señala que la mineralización de los mantos se ha producido en dos 
etapas. En la primera, magnetita, hematita, esfaieritc:t, galena y side
rita,. reemplazaron los horizontes calcáreos. En la segunda etapa se 
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produjo un relleno de fracturas transversales a los mantos, constituido 

por esfalerita, galena, siderita, algo de chalcopirita, marcasita, cuarzo 

y barita. 

Los mantos· de Santa Agueda se hallan a escasa distancia al Norte 

de los de San Antonio, y en general tienen las mismas características 

de emp!azamiento y mineralogía. 

Otros mineraJes que ocurren en el distrito son: bomita, estan

nita, str~meY:erita, cobre nativo, dolomita,· farnatinita, chalcocita, dige

nita, mmaqmta, etc. 

Carahuacra 

Esta mina se encuentra a pocos kilómetros al Norte de San Cris-

tóbal, a 4,300 m.s.n.m. · 

Los depósitos son principalmente mantos de reemplazamiento 

originados en las calizas Pucará. E.stos cuerpos de mineral representan 

la continuación hacia el Norte de los mantos San Antonio y Santa Ague

da de la mina San Cristóbal. 

Gran Bretaña 

Esta mina de zinc y manganeso se encuentra al Oeste de la ciu

dad de Huancayo, a 4,200 m.s.n.m. 

· Las rocas del área son calizas del grupo Pucará y areniscas Goy

llarisquizga; algo m;ís distantes afloran las calizas a~bianas y Capas Ro

jas terciarias . 

La estructura principal es una falla inversa de carácter regional, 

de rumbo NNW-SSE y alto ángulo, que sobrepone las calizas Pucará a 

las areniscas Goyllaris_quizga. 

El depósito principal es una veta emplazada en la falla mencio

nada, reconocida por más de 500 m. de longitud, con mena de esfalerita 

y pequeñas cantidades de galena y estibina en ganga de baritina, rodo

crosita, pirita, arsenopirita y marcasita. Rejalgar_, oropimente, kerme-

. sita y goslarita, se e encuentran en las partes superiores de la veta. 
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Los minerales de manganeso son pirolusita y psilomelano, los 
cuales se presentan rellenando fracturas secundarias formadas en las 
calizas Pucará del techo de la falla principal. Los cuerpos de manga
neso son lenticulares y las mayores concentraciones ocurren en las zonas 
de fuerte fFacturatniento. 

Yauricocha 

Este distrito minero se encuentra en la provincia de Yauyos, ha
cia el Oeste de la divisoria continental; en las cabeceras de la cuenca 
del río Cañete, a altitudes que se desarrollan entre 4,000 y 4,800 m. s. n. m. 
Comprende varias minas de cobre, plomo, zinc y plata. La mina más 
importante del distrito es Yauricocha. Otra mina importante del área 
es Yanamachay. 

La geología regional está constituída por la serie de areniscas y 
cuarcitas con intercalaciones de lutitas del grupo Goyllarisquizga. En
cima de esta unidad y en relación de conformidad yacen ·las calizas Ma
chay, a las que se sobreponen · lutitas margosas y calizas amarillentas 
de la formación Celendín del Cretáceo superior. En contl:lcto gradaci<r 
nal con estas últimas capas calcáreas. se encuentran los conglomeradós, 
areniscas, lutit~s y calizas rojizas de la formación Casapalca. Cerca de 
la divisoria continental, las Capas Rojas están cubiertas. con· discordan. 
cia por materias volcánicos terciarios, de amplio desarrollo a lo largo 
de la Cordillera Occidental de los Andes. · 

Las rocas intrusivas del área consisten mayormente de stocks y 
apófisis de granodiorita, en cuyos contornos se han producido aureolas 
de metamorfismo. La intensidad y extensión del metamorfismo depen
den del tamaño de los cuerpos intrusivos y de la naturaleza de las rocas 
circundantes. · 

La secuencia sedimentaria de la regwn se halla plegada y las 
estructuras, generalmente asimétricas, siguen el rumbo andino. · 

Localmente en el área de la mina Yauricocha, afloran las calizas 
Machay, conteniendo un sill basáltico prominente; luego las lutitas y 
calizas de la formación Celendín, silicificadas y recristalizadas y, final
mente, las areniscas y lutitas rojizas de la formación Casapalca. Esta 
secuencia constituye un sinclinal y está intruído por un stock y pe. 
queños apófisis de granodiorita degradualmente cambia a adamdlita 
y manzanita cuarcífera. Inmediatamente al Est~ dela misma, hay una 
ancha zona de fracturamiento de rumbo N-W. También son promi
nentes dos sistemas de fracturas: uno paralelo a la estratificación y el 
otro tiene rumbo E-W. 
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Los depósitos minerales consisten en grandes cuerpos lentícu:a

res de reemplazamiento, que se localizan en la zona de contacto de las 

calizas con los intrusivos, o dentro de las calizas. 

Los cuerpos. de sustitución consisten principalmente de pipes de 
pirita. Las porcióhes centrales de estos cuerpos son de pirita maciza 

con cuarzo, enargita, chalcopirita, bornita y covellita. Hacia afuera, las 
masas de pirita son friables y contienen galena, esfalerita, algo de chai
copirita, tetraedrita, tenantita y polibasita. 

Reja:igar y oropimente se hallan en los bordes exteriores de los 
cuerpos mineralizados. 

El yacimiento se encuentra profundamente oxidado; los minera

les secundarios identificados son chalcocita, covellita, digenita bomita, 

malaquita, azurita, limonita, jarosita, cuprita, cobre nativo, brochanti
ta, cerusita, smithsonita, crisocola, oro, plata, ópalo, anglesita, chalcan

tita, entre otros. 

Otros minerales que se reconocen en los depósitos son gallita, 

Jl.iarcasita, hematita, luzonita, polibasita, bismutinita, idaíta, siderita, 

calcita, barita y fluorita. 

Area Cercapuquio - Tinyadla 

Esta zona mineralizada comprende parte de los departamentos de 

Junín y Huancavelica y se extiende al Sur de la ciudad de Huancayo 

y al Noroeste de _la ciudad de Huancavelica, en una región cuya topo-

grafía se desarrolla de 4,000 a más de 5,000 m.s.n.rn. 

Cercapuquio 

Esta mina de zinc y cadmio se encuentra al sur de la ciudad de 
Huancayo a 4,300-4,500 m.s.n.m. 

Las rocas que afloran en el área son principalmente de calizas en 

bancos delgados a macizos con algunos niveles de dolomitas e inter
calaciones de lutitas y areniscas, que corresponden a la formación Chu

numayo del Dogger (Jurásico medio). 
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La estructura principal es un sinclinal de rumbo NW, en cuyo 
flanco occidental se encuentran las mayores labores mineras. 

Los d~pósitos de Cercapuquio consisten principalmente de diez 
mantos intercalados dentro de las calizas mencionadas, en una sección 
de cerca de 180 m. de espesor. Los ocho mantos inferiores se locali
zan en los primeros 60-80 m. de la sección, donde los cuerpos de mi
neral están separados por bancos de calizas de 6-12 m. de espesor. Las 
otras dos capas mineralizadas se ha~lan en la parte superior de la sección. 

Los mantos más importantes por sus dimensiones y contenido 
metalífero son Raguza (parte inferior) y Adriático (el manto más alto). 

Los mantos de mineral se presentan regularmente conformes con 
las capas de calizas y consisten principalmente de brunckita, (sulfuro 
de zinc de aspecto terroso y color blanco); en algunos sectores de los 
mantos está asociado con galena de grano fino. Este último mineral 
ocurre en algunos casos cortando a la brunckita y en otros se halla in
tercalado en forma de láminas. 

Los valores de cadmio provienen de la brunckita y de la gree
nockita, que ocurre localmente a manera de películas y relleno de pe
queñas cavidades y fracturas dentro de los mantos. 

Otros minerales observados en el yacimiento son psilomelano, 
pirolusita y 1imonita. 

La génesis del yacimiento es bastante discutible. Algunos autores 
lo consideran como de reemplazamiento producido por soluciones hidro
termales en capas calcáreas favorables; sin embargo, teniendo en cuenta 
la mineralogénesis de la brunckita, que se supone de origen coloidal y 
la perfecta conformidad de los mantos de mineral con las calizas, se 
le considera como un depósito de origen sedimentario, tipo estrati
forme (?). 

Huacravllca 

Este yacimiento de hierro se encuentra a escasos kilómetros al Su,r 
de la mina Cercapuquio, en el flanco Suroeste del Cerro Huacravilc~ 
(5,060 m.s.n.m.) 

En el área afloran extensamente las calizas Pucará intruídas por 
un stock de granodiorita, macizo que tiene algunas proyecciones en for
ma de apófisis. 

La mineralización consiste de magnetita y se encuentra en la zona 
de contacto del intrusivo con los calcáreos. 
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Los cuerpos de mineral tienen formas tabulares; unas veces son. 

de magnetita pura y en otros casos se halla asociada con metasilicatos . 

Algunos cuerpos yacen directamente sobre el intrusivo y otros están 

dentro de la calizas adyacenes. 

Las masas de mineral que afloran son en su mayoría pequeñas; 

Ias más prominentes son cinco cuerpos cuyas dimensiones van de 300 

a 500 m. de largo por 100 a 200 m. de ancho y de 5 a 20 m. de 

espesor. 

Tinyaclla 

Este distrito se halla al NNE de la ciudad de Huancavelica, y .com

prende' varias minas pequeñas productoras de plomo, plata y zinc. 

En el área afloran extensamente las calizas del grupo Pucar,á. 

En algunos sectores más restringidos se encuentran los materiales are

nosos del grupo Goyllarisquizga, los niveies inferiores de las calizas Ma

chay y las Capas Rojas de la formación Casapalca. Algo más lejos de 

la zona de mineralización principal aparecen las rocas volcánicas del 

Terciario. 

Las rocas intrusivas están representadas por diques y siles de dia

basa, diorita granodiorita, qu~ se distribuyen irregularmente en el área. 

Las estructuras son relativamente simples y consisten de suaves 

anticlinales y sinclinales de rumbo N-S a NW -SE. Las fallas son gene

rálmente pequeñas, y al parecer han sido los elementos que controlaron 

la mineralización. 

Los depósitos son principalmente del tipo de relleno de fisuras, 

en menor escala se presentan diseminaciones y reemplazamicntos a lo 

largo de las cajas de las vetas; en forma más aislada ocurren pequeños 

.cuerpos de metasomatismo de contacto. 

El relleno metalífero está constituído principalmente por esfale.. 

rita y galena; en menor proporción 'Se hallan tetraedrita, tenantita, 

bournonita, pirargirita, chalcopirita, bornita, enargita y covellita (super .. 

génica). La ganga está compuesta de pirita, cuarzo, calcita, marcasita y 

siderita. La magnetita ocurre asociada con algunos cuerpos piritosos. 

Las minas más importantes del distrito son Marta, Rosa Justina, 

Luna de Plata, Mi Perú, Marta 15, etc. 
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La mina Marta, de plomo, zinc y plata, e~ la más importante del 
área; allí los depósitos minerales se presentan en dos sistemas de frac
turas: uno de rumbo NE, y el otro de orientación NW. Las primeras con
tienen una mayor proporción de esfalerita y galena y ·muestran consi
derable reemplazamiento de las cajas de las fracturas. Los cuerpos ricos 
de mineral se presentan en bolsonadas separadas por tramos casi es
tériles. 

Area Lircay - Huancavelica ('") 

En esta parte del departamento de Huancavelica ·se encuentran 
varias minas pequeñas, pero destacan ,por su importancia, el distrito 
mercurífero de Santa Bárbara y el distrito de Julcani, productor de plata, 
plomo, cobre y bismuto. 

Santa Bárbara 

Esta mina de mercurio se ubica a pocos kilómetros al Sur de la 
ciudad de Huancavelica, a una altitud de 4,400 m.s.n.m. 

Los yacimientos fueron intensamente trabajados durante la ~poca 
colonial. Después de la independencia su explotación se viene realizando 
en forma intermitente hasta el presente. 

En el área afloran las calizas del grupo Pucará, las areniscas 
Goyllarisquizga que incluyen un mimebro volcánico, las calizas y mar. 
gas de la formación Machay, las Capas Rojas del Terciario y los de. 
rrames y piroclásticos del Terciario medio-superior. Esta secuencia 
de rocas está plegada, fallada e intruída por apófisis de dacitas pre-
minerales. · 

El área mineralizada comprende una faja de varios kilómetros 
de largo por 3 Kms. ancho. 

Los depósitos de mercurio se encuentran eh forma de vetas irre. 
guiares, principalmente en las calizas y rocas volcánicas. Como relleno 
de poros y cavidades en las areniscas Goyllarisquizga, constituyendo 
grandes bolsonadas y cuerpos lenticulares de mineralización económica. 
También la mineralización ocurre como débiles diseminaciones en los 
volcánicos y como pequeñas masas de reemplazamiento en las calizas 

La mineralogía del yacimiento es la siguiente: en las calizas se 
presenta cinabrio en cantidades moderadas, asociado con escasas pro
porciones de me!acinabrio y mercurio nativo; en las areniscas el cina-

(*) En el mapa, el área Lircay- Huancavelica se muestra prácticam~nte unida 
al de Carca puquio - Tinyaclla. 
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bdo está asociado con pequeñas cantidades 
y o:ropimente. metacinabrio y el mercurio 
volcánicos, el cinabrio se halla en menor .,... ... ,... ....... n'"·'"''"'"" 
rocas anteriores y asociado con 
esgale:rita, estibina, rn·¡né>r<> 

cuentra 
cerca 
n.m. Las 

etc. 

En 
del Paleozoico 
Pucará; las 
formaciones continentales Estas 
tas por y agua 

y por conglomerados y 
parte :superior. Cubriendo con discordancia a las formaciones 
se encuentra un extenso rocas volcánicas, localmente 
conocidas como de Julcani, dentro de los cuales se encuen-
tran emplazados :íntegramente los depósitos distrito. 
Se señala que los Volcánicos de Julcani consisten en baja, de 
brechas, aglomerados y y superimTnente de norfiriticas de 
color violáceo, que tienen amplio desarrollo en la regió~. Muy local. 
mente se hálla un pórfido dacítico, en parte brecJ101.ae 

Las rocas están representadas por dacitas y 

andesitas. I'robablemente, la porción y profunda de las rocas 
volcánicas, sea un intrusivo subvolcánico. 

La estructura principal en el área es un antidinal NE-SW, 
en cuyo núcleo se encuentran las rocas paleozoicas. La estructura está 

cortada por una falla longitudinal y otra transversal, en cuya intersec ... 
ción se ha emplazado el foco volcánico que emitió los 
ticos expuestos en el área. 

Los depósitos nünerales 
fisuras . Las numerosas vetas 
y mineralización irregular. 
tribuyen en forma errática a lo 
nadas muestran en algunos casos 
ques, y en ocurren en 
'Zonas de cambios de nJ.mbos. 

U2 

estructuras . Estas 
esnacial con 

vetas" y también en 
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La mineralización y económica está constituída por ar-
gentita, ~ismutinita: bournonita: chalcopirita, esfalerita, galena, 
tet:raednta, tennantlta, wolfram1ta, oro, andorita, aramayoíta, bornita, 
boulangerita, estibina, galeno-bismutita, jamesonita, luzonita, mati1-
dita ( ?) , miargirita ( ?) , polibasita, proustita, pirargirita, semseyita, 
tungstita y zinkenita. 

de p1nta, arsenopirita, cuarzo, especularita, 
siderita, baritina, oropimente, rejalgar, alu-

La mineralización del distrito presenta una distribución zonal 
concéntrica con minerales de plomo-zinc-plata en porción central, 
pasando a una zona ancho irregular, de oro-wolframio pirita. cuarzo 

1 1 l ' a a cuai .e otra zona minerales de cobre-plata-wolframio y 
!~ego plata-bismuto, que exteriormente pasa a otra exte-
nor 

A'r'ea Andahuaylas · Yauri 

Esta zona mineralizada de hierro y cobre con menores propor
ciones de plomo, zinc, oro y molibdeno, se extiende por cerca de 350 
Km. de largo y 70 _ 90 Km. de ancho, en los departamentos de Apurí
mac y Cuzco, siguiendo una dirección NW - SE. En esta área se encuen
tran, sin lugar a dudas, las reservas potenciales hierro más gran .. 
des del país . 

La región tiene una topografía de fuertes contrastes, al lado de 
profundos valles existen montañas bastante elevadas, con cimas de más 
de 5,000 m., y entre ambos accidentes se desarrollan territorios más 
o menos llanos y ondulados, que se comparan con la llamada superficie 
Puna de la región del 

La geología regional está conformada por formaciones mesozoi-
cas y terciarias intruídas de diorita y granodiorita del Cr~ • 
táceo superior-Terciario Además, se encuentran pequeños 
stocks de monzonita cuarfífera mucho más jóvenes que plutones 
citados. Las rocas están por extensos aflo-
ramientos de por las areniscas, lutitas y 
cuarcitas d.el grupo por y margas del Cretáceo medio-su-
perior; por las Capas Rojas continentales d.el Supracretáceo- Terciario 
inferior; y por materiaies volcánicos (lavas y pi:rodásticos), del Tercia
rio superior y Cuaternario . La secuencia de rocas sedimentarias está 
bastar.:e plegada fallada; estas estructuras tienen generalmente rum-
bos que varían de hasta Bc.\\l. 
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Las rocas int:rusivas afloran en forma dispersa a través del área . 
En muchos lugares, los sedimentos quedan como grandes techos coL 
gantes y en otros, los plutones aparecen como stocks y apófisiS: rodea
dos por los sedimentos, todo lo cual sugiere que en profundidad se 
trata de una sola masa intrusiva de dimensiones batolíticas. 

Hacia d N y NE de la región mineralizada se encuentran forma
ciones del Paleozoico que constituyen la Cordillera Oriental. 

La mineralización de hierro de esta región está concentrada ma
yormente en dos áreas importantes. En la parte noroccidental, se en
cuentra en varias localidades de las provincias de Andahuaylas y Ay
maraes del departamento de Apurímac; y en la parte suroriental aflo
ran en áreas de Capacmarca, Colquemarca y Velille, del departamento 
del Cuzco. 

hierro son principalmente contacto metaso-
en las calizas cretáceas adyacentes a los intru-

gn;mcJC.ttor . También hay algunos yacimientos del 

Los af1orruuientos hierro se presentan general-
suaves crestones alargados y a veces, cuerpos 

que sobreyacen directamente a los intrusivos. 

Los minerales económicos los yacimientos son, en algunos· ca-

sos sólo magnetita, y en magnetita y hematita Esta última es-
pecie mineral, en la mayoría los casos se considera <;omo produc-
to de la alteración de la La limonita es más o menos abun-
dante. La pirita es escasa ausente en su.perficie, pero en profun-
didad aparece en proporciones variables. La chalcopirita se encuentra 
muy localmente y en cantidades pequeñas. Asociado con los minerales 

hierro se encuentra en cantidades variables actinolita, 
cuarzo, y . En los depósitos de contacto metasomático, 
los rnine:rales de hierro se presentan en parte asociados son calcosilicatos. 

Se supone 
donados con los 
distritos 

Al Sur y Sureste del 
doce localidades con 

hierro están genéticamente rela
y granodioríticos del área . Los 

existen alrededor 
diversas dimensiones . 

El más grande es el "'~"''""'.,.,., co:no1CWlO con e.i :nombre Iluanciíl>bamba, 
que se encuentra cerca mismo nombre. 
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El yacimiento se presenta como una colina de 100 m. de altura 
y se prolonga en forma discontinua por cerca de 3 Km. Se estima que 
las dimensiones del cuerpo de hierro sean mayores, pues, su borde oc~ 
cidental está cubierto por materiales aluviales; en tanto que su lado 
oriental, está en contacto con un macizo granodiorítico. En ciertas sec
ciones de este afloramiento, hay una cobertura de material fragmentado 
de hierro, que dificulta observar la continuidad de la masa mineralizada. 

Pampachhi 

En varias localidades del distrito de Pampachiri, ubicado a unos 
35 Km. al SW del pueblo de Andahuaylas, existen yacimientos de hierro, 
de regulares dimensiones. En algunos casos, los depósitos se presentan 
constituyendo un solo afloramiento y en otros, formando grupos de 
afloramientos próximos unos de otros. 

Tinta y 

Los depósitos de hierro de Tinta y se encuentran a unos 6 Km. 
al NNW del pueblo del mismo nombre, a altitudes de 4,000 a 4,400 

m.s.n.m. 

Consiste de un grupo de afloramiento de mineral de hierro, en
cajados en calizas cretáceas, próximos a cuerpos intn1sivos. El más 
grande tiene 1 ,500 m . de largo por 40 · 50 m. de ancho . 

Señor de Huarquiza 

Es un yacimiento de hierro de contado metasomático que se ubica 
en el paraje de Antabamba del distrito de Yanaca, a altitudes de 3,800 
a 4,000 m.s.n.m. 

Capacmarca • Velme 

Este distrito ferrifero constituye una faja de rumbo Norte~ Sur, 
de unos 30 Km. de largo por 20 Km, de ancho, que incluye los pueblos 
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de Capacmarca, Colquemarca, Livitaca y Velille, de la parte meridional 
del departamento de Cuzco. 

En el área citada, se distribuyen más de un centenar de aflora~ 
mientas de cuerpos de mineral de hierro de diferentes dimensiones. 
En los alrededores de Capacmarca se señalan las ocurrencias de más de 
40 afloramientos. En la zona de Colquemarca se indican más de 50 
afloramientos; En la parte central de ambas localidades se conocen 
más de 20 afloramientos y entre Livitaca y Velille, más de 25. 

En la mayoría de los casos, los cuerpos de mineral se presentan 
en forma de grandes mantos y bolsones dentro de los calcáreos y otras 
veces aparecen directamente sobre los cuerpos intrusivos. 

Los depósitos cupríferos de la región Andahuaylas-Yauri son de 
contacto metasomático, y genéticamente están relacionados a stocks 
de pórfidos dioríticos y monzonitas cuarcíferas. E,stos intrusivos han 
desarrollado halos de tactitas en las zona de contacto con las calizas 
del Cretáceo medio a superior. 

La mineralización de cobre se presenta en forma de vetas, bol
soiles y reemplazamientos dentro de las tactitas. Los minerales econó
micos de estos depósitos son chalcopirita, bornita, chalcocita, covelita, 
malaquita, crisocola, brochantita, chalcantita, etc. Los minerales de 
ganga están constituidos por pirita, pirrotita, magnetita, hematita, cuarzo, 
carbonatos, calcosilicatos, etc. 

Los distritos de cobre más importantes de la :región son: 

Ferro bamba 

Este distrito minero se encuentra a unos 20 Km. al noroeste del 
caserío del mismo nombre, a altitudes de 4,000 y 5,000 m.s.n.m., en 
la provincia Grau, del departamento de Apurímac. Comprende prin
cipalmente los depósitos Ferrobamha, Chalcobamba, Charcas y Sul
fobamba. Todos, del tipo de contacto metasomático .. 

yacimiento de Ferrobamba se halla a 4,000 m. de elevación. 
La mineralización se· presenta en una zona de tactitas de 700 a 1,000 
m. de por unos 500 m , de dentro de la cual se encuen-
tran dispersos más de dos docenas de cuerpos . Los mine-
rales más abundantes son: chakopirita, pidt.a, y bornita, aso-
ciados con menores proporciones de y especula:rita. 

El depósito de queda a wms 7 Km. al NW de Fe-
rro bamba y a 4,400 m. s. n. m, La mineralogía es similar al yacimien
to anterior. 
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El depósito de Charc¡as se encuentra al SW de Chalcobamba y 
a 4,600 m. s. n. m. Los cuerpos de mineral formados de chalcopirita, pi$ 
rrotita y pirita se emplazan más o menos paralelos a las capas calcá
reas o siguiendo fracturas irregulares, en una zona de contacto de unos 
1 ,poo m . de largo por 100 _ 200 m. de ancho . 

El yacimiento de Sulfobamba se halla al NW de Charcas, a 4,600 
m. s. n. m. La mineralogía, así como las características de los cuerpos 
mineralizados son similares a los depósitos anteriores. · 

Chillioroya 

Los depósitos de cobre de este distrito se encuentran a 2 Km. al 
Norte de la casa$hadenda de Chillioroya, en el distrito de Velille, de la 
provincia de Chumbivilcas, Cuzco. El yacimiento más importante es 
Katanga, que se encuentra en la parte alta del cerro del mismo nom
bre, a 4,000 m. s. n. m. La mineralización se encuentra en una zona de 
contacto de monzonita cuarcífera con calizas. Una débil mineralización 
supergénica de cobre se halla en un cuerpo de tactitas, de unos 200m. 
de largo por 50 m. de ancho. Escasas diseminaciones de chalcopirita. 
pirita y especula:rita se observan en el intmsivo. 

Tinta ya 

Este yacimiento se encuentra a unos 10 Km. al Sur del pueblo 
de Yauri, a altitudes de 4,000 a 4,300 m. s. n. m. Fue conocido desde las 
primeras décadas del presente siglo y explorado en varias oportunidades 
por diferentes compañías. 

E;n el área del yacimiento afloran las siguientes formaciones: ha
cia el E y SE, cuarcitas parduzcas a rojizas del Crestáceo inferior, co
rrelacionables con las areniscas Huancané, de la región del Lago Ti
ticaca. A las cuarcitas suprayacen calizas del Cretáceo medio a supe. 
rior. Ambas formaciones están en contacto fallado en el lado oriental. 

Hay dos tipos de rocas intrusivas, la más antigua es una diorita 
que aflora mayormente en toda la porción meridional y occidental del 
yacimiento. La diorita y las calizas están intruídas por un pequeño 
stock de monzonita cuarcífera, que ocupa la porción central del área 
mineralizada y hacia el lado Norte de la diorita. El emplazameinto de 
la monzonita ha dado lugar a una estructura domal en las calizas. 
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En el cuerpo de diorita existen colgantes de calizas, y a lo 
largo del contacto entre la diorita y la monzonita cuarcífera hay una 
banda estrecha de bloques y colgantes calcáreos, que siguen un trazo 
sinuoso en dirección aproximada E-W. Los bloques y numerosos techos 
de calizas han sido transformados en tactitas, compuestas principalmente 
de granate, diópsido, calcita y magnetita. La zona de tactitas y calizas 
:marmorizadas y sililicadas . tiene 2 Km . de largo por 600 m. de ancho . 

La mineralización de cobre se considera genéticamente asociada 
a la monzonita, y se presenta mayormente dentro de la faja de tactitas 
formando mantos y cuerpos irregulares que siguen el bandeamiento de 
las tactitas o la estratificación de las calizas. 

La mineralogía del yacimiento es la siguiente: en la zona de óxi
dos predominan chalcantita, crisocola y brochantita; y en la zona de 
súlfuros primarios hay chalcopirita y escasa bornita. La chalcocita_ y la 
covelita son comunes en la zona de enriquecimiento secundario. La 
ganga está constituí da por pirita, cuarzo y calco silicatos. La zona de 
oxidación profundiza normalmente de 20 a 40 m. mas raramente llega 
a mayores profundidades; la zona de enriquecimiento es escasa en 
súlfuros primarios . 

Area Desagüadero 

Esta zona mineralizada se encuentra en la parte meridional del 
departamento de Puno, en el límite con Bolivia. Principalmente com
prende los distritos de cobre de las mina·;; Rosales y los de plata, plomo 
y zinc de Huacullani. 

En la región afloran extensamente las Capas Rojas del grupo 
Puno, de edad Terciaria, compuestas de areniscas, arcosas y arcillas de 
colores grises, rosados y roiizos. Algunos niveles, especialmente los 
superiores contknen lentes de conglomerados con rodados de roca íg
nea y fragmentos de caliza. 

Rosales 

El grupo de las minas Rosales se encuentra a pocos kilómetros 
al Oeste del pueblo de Desaguadero, a altitudes de 4,000 y 4,200 m.s.n.m. 
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Los depósitos consisten en minerales secundarios de cobre dis
tribuidos en forrHa de ojos, bolsillos y lentes dentro de algunos horizon-

tes de las Capas Rojas, especialmente en aquellos que contienen abun
dantes restos de plantas fósiles. Unas veces los lentes se 
encuentran en las suaves ondulaciones de los planos de estratificación, y 
en otros casos se hallan dentro de los mismos bancos de areniscas. Los 
lentes son discontinuos y erráticos en el sentido del rumbo de ca
pas y sus espesores varían de 30 a 100 cm. 

La mineralogía de estos yacimientos consiste principalmente de 
chalcocita, tenorita, cuprita, covellita, malaquita, crisocola, chakantita 
y :hematita secundaria. 

El origen de estos yacimientos de cobre considerados como del 
tipo "Capas Rojas" es bastante discutible; y hay vados casos en el 
Perú. Entre las hipótesis sugeridas se estima como la más aceptable, 
la que supone que se han producido por precipitación de soluciones 
cupríferas en ambientes locales de reducción, quizá debido a la pre
sencia de materia orgánica dentro de sedimentos continentales de 
alta porosidad y permeabilidad. 

HuacuUani 

Los depósitos de Huacullani han sido explotados por platá y plo
mo .. Se trata de pequeños yacimientos con minerales secundarios, ta
les como cerargirita, anglesita, y goslarita, en ganga de óxidos de man
ganeso y hierro, baritina, cuarzo y arcillas. 
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DEPOSITO§ DE LA CORIHLL ERA ORIENTAL 

Area Pataz Buldibuyo 

Esta regwn aurífera se encuentra en la parte septentrional de 
la Cordillera Oriental, inmediatamente al Este del valle del Marañón, 
entre altitudes de 3,000 y más de 4,000 m. 

La zona fue conocida y explotada durante incanato, a través 
del coloniaje y más activamente, desde 1914 hasta la década del 50 al 
60. Al presente se halla casi inactiva por agotamiento ( de las vetas 
en los principales distritos. 

La geología regional está constituida por esquistos y filitas del P:re
cambriano, encima con fuerte discordancia se encuentran sedimentos 
elásticos débilmente metamorfizado~ Paleozoico inferior; ambas uni
dades están intruídas por granitos y granodioritas. Más localmente 
afloran formaciones permocarboníferas (Ambo y Mitu). 

Los sedimentos del Mesozoico (calizas Pucará, areniscas Goylla
risquizga, calizas y margas del Cretáceo superior y areniscas rojas del 
Supra-cretáceo) se presentan corno remanentes sobre el zócalo Paleo
zoico. Una extensa formación de pirodásticos ácidos del Terciario cu
bren ciertas porciones altas de la Cordillera Oriental de dicha región. 

Los cuerpos de granitos y granodio:ritas varían desde pequeños 
stocks hasta macizos de dimensiones batolíticas; teniendo en cuenta 
sus relaciones estructurales con los sedimentos encajonantes se les con
sidera como de edad paleozoica. También existen pequeños stocks gra
nodioríticos (Buldibuyo) referidos al Terciario. Las estructuras do
minantes son fallas regionales de rumbo NW que han dado lugar a una 
tectónica de graben y horst. 

El área mineralizada abarca una 
anchos que varían 5 a 20 km., e 
coy y Buldibuyo, en cada uno de los 
depósitos filonianos de oro. 

de 160 km. de largo, con 
los distritos de Pataz, Par

se explotaron numerosos 

Los depósitos minerales a través área se presentan como re-
lleno de fisuras, emplazados tanto en las rocas intru.sivas, como en los 
sedimentos paleozoicos adyacer¡.t<es. 
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Las vetas se presentan en dos sistemas predominantes, un jue
go tiene rumbo N.S, variando ligeramente hasta NNW, con buzamien
tos al E, son generalmente las más largas; el otro sistema es E-W, con 
buzaltlientos al S. Estas últimas se disponen oblicuamente a la orien
tación de la faja mineralizada. 

Las vetas normalmente tienen 200 a 300 m. de longitud, pero hay 
muchos casos de estructuras mineralizadas que alcanzan más de 3 km. 
de longitud (vetas en el Cerro Gigante del área de Parcoy) y profundi
zan hasta más de. 1,000 m. Sus anchos varían entr!il 30 y 120 cm., pero 
en muchos casos se ensanchan hasta 6 m. 

El relleno está constituído principalmente por cuarzo y pirita, 
en menores proporciones se hallan esfalerita, galena y tetraedrita. Algu
nas vetas contienen arsenopirita y chalcopirita. 

El oro se encuentra en solución sólida e inclusiones en la pirita, 
también en forma de inclusiones en el cuarzo y más raramente en los 
otros sulfuros. Esta mineralización es uniforme a través del área. 

La zona de oxidación es superficial y las columnas de riqueza, 
se presentan generalmente coincidiendo con las zonas de intensa alte. 
ración hidrotermal. 

La mineralización aurífera de esta región, se considera genéti
camente relacionada a las intrusiones graníticas consideradas del Pa
leozoico. 

Area Tarma Q San Ramón· 

Esta zona está ubicada en la pendiente amazónica de la Cordille-
. ra Oriental, dentro del departamento de Junín. Se caracteriza por una 
débil mineralización de ero mita y molibdenita ·y por la presencia de · 
algunos depósitos de plomo y zinc. 

La mineralización de cromita se encuentra en el Cerro Tapo, en 
un de peridotita serpentinizada, emplazada en forma-

La cromita presenta como pequeños parches y 
lentes escasamente distribuídos en la roca ultra básica. E.s un yaci-
miento de segregación magmática con valores bajos en cromo. . 

El depósito de molibdeno más importante de esta área fue Jan
chisc~chá, intensamente explotado ·en las primeras décadas del presen-
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te siglo. La mina se encuentra a 4,400 m.s.n.m., a pocos kilómetros al 

SE. del pueblo de Tarma, casi sobre la divisoria de aguas en la CordL 

llera Oriental. 

En el área de la mina aflora un extenso cuerpo de granito inten

samente fracturado. Los depósitos c0nsisten en rellenos de fisur3:s, 

compuestos de cuarzo con molibdenita y pirita. Las estructuras. mine

ralizadas varían desde simples venillas hasta cuerpos de varios metros 

de grosor, emplazados íntegramente en el granito. Los depósitos de 

plomo-zinc más im-portantes son: 

Pichita Caluga 

Se ubica en la ladera Norte del río Chanchamayo, a altitudes de 

2,000 y 2,200 m.s.n.m., en el distrito de San Ramón, provincia de Tarma. 

En el área af'loran las areniscas del. grupo Mitu y las calizas Pucará 

intruídas por cuerpos de granito y graniorita. Los depósitos se en

cuentran dentro de cuerpos de brechas calcáreas o en materiales ar

cillosos. La galena es el mineral primario reconocido megascópica

mente. El valor económico del yacimiento consiste en minerales se

cundarios de plomo y zinc con contenido de plata (minio, massicot, 

cerusita, smithsonita, hidrozincita, etc.) en ganga de óxidos de manga

neso y hierro, y material detrítico fino. 

San Vicente 

'Esta mina de zinc, plomo y plata se encuentra a pocos kilóme

tros al SW del pueblo de San Ramón, a 3,800 m.s.n.m. 

Los depósitos consisten en vetas y cuerpos de reemplazamiento 

en las calizas Pucará, cuya mineralización está compuesta por abun. 

dante esfalerita y menores proporciones de galena, en ganga de pirita, 

dolomita, calcita y cuarzo. 

Area Concepción . Cobriza 

Esta zona mineralizada se desarrolla hacia el Este del valle del 

río Mantaro, en áreas de los departamentos de Junín y Huancavelica, 

en eHa está comprendida la llamada península de Tayacaja. 
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son: 

Cmis 

El 
3,500 m.s.n.m. En 
3,000 a 4,000 m. se encuentran varios 
plomo y zinc. La las vetas 
lares y mineralización errática. 

Cobriza 

El yacimiento más del área es Cobriza. La geolo-
gía local consiste en calizas y lutitas del Grupo Copacabana, de edad 
pérmica; la formación está plegada en un anticlinal de rumbo NW. Al 
Noreste del yacimiento se encuentra un intrusivo granítico, cuyo con~ 
tacto con los sedimentos sigue una dirección NW. Pequeños stocks de 
composición monzonítica ocurren en el 

En la secuencia sedimentaria hay un horizonte cakáreó de 10 a 
25 m. de espesor compuesto delgadas capas de calizas intercaladas 
con láminas lutitas. Este está transformado a calcosi-
Hcatos en cerca 2 'km. 

Una 
presenta en 
bandada de 
tán presentes 
y estannita. 

cm. de espesor se 
tramos del manto la 

considerablemente. También es. 
cantidades de esfalerita, galena 
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El área de Vilcabamba se encuentra al NW de la dudad del Cuz

co, en la Cordillera Oriental, a altitudes de 3,800 a 4,800 m.s.n;m. En 

la parte central de esta área mineralizada se halla el peque:iio poblado 

de Vilcabamba. 

La geología de la regwn está representada por pizarras, esquis-· 

tos y filitas del Paleozoico inferior o más antiguas; en las partes más 

occidentales afloran calizas marinas y areniscas rojas continentales co

rrespondientes al P.ermocarbonífero y hacia el Noroeste aparecen ca-

cretáceas y capas rojas del Terciario, a las que se sobreponen ro

cas volcánicas del Terciario medio a Superior. 

Las rocas metamórficas y las sedimentarias están cortadas por 

cuerpos diorita, monzonita, etc., de no bien definida. 

Los depósitos del área son mayormente del tipo de relleno de 

fisuras, pero existen algunos yacimientos de reemplazamiento y disemi

nación, todos emplazados en calizas. La mineralización es de cobre, 

cobalto, níquel, uranio, molibdeno, plomo, zinc y plata, complejamente 

asociados en los diferentes yacimientos. Por ejemplo, hay localidades 

con vetas que contienen nicolita, uraninita y chalcopirita en ganga de 

calcita y barita; en otras las vetas presentan nicolita, pentlandita, smal

tita, gersdorffita, eritrita, además de galena, tetraedrita, chalcopirita y 

pirrotita, en ganga de cuarzo y calcita. En otros depósitos, ade:más de 

Jos minerales citados ocurren pirita, esfalerita, arsenopirita, loellinguita 

y pechblenda, en ganga de carbonatos y cuarzo. Los depósitos han si

do explorados per.o tienen mineralizaciónerrática y leyes bajas 

En la región hay tres sistemas de vetas, un primer grupo tiene 

rumbo .N-S con buzamientos al Oeste o al Este, como las que ocurren 

en los Cerros: La Tembladera, al Oeste de Vilcabamba, o en la Quebrada 

de Negrillos. Otro juego de vetas tiene rumbo E-W, y el tercer sis-

tema están orientados según NE-SW. · 

Esta zona mineralizada se encuentra en la parte meridional la 

CordiHera Oriental (localmente llamada Cordillera de Caraba ya), com

prendiendo áreas de los departamentos de Cuzco y Puno. La región se 

desarrolla a altitudes de 3,500 a más de 5,000 m. 
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rocas q_tJ.e componen la región son principalmente paleozoi.. 
cas (lutitas · O:rdovícico), areniscas y cuarcitas con ínter-
calaciones encima de las cuales :hay extensos 
afloramientos grupos Tarma, Copacabana y Mitu, 
del Permo - como exposiciones m<:1s reducidas de sedi-

Las 
níticos y 
la siei:tita 
no es todavía 
ro otros son 

"'"'~n,.u._,,_,,, terciarios . 

En el área Chimboya- Aricoma se encuentran varios distritos mi
neros pequeños, todos ellos comprenden yacimientos tipo de relleno 
de fisuras con mineralización zinc, plata cobre. Algunos con-
tienen minerales de estaño y en económicas . Las 
minas más importantes en el extremo norte son Corani y Chimboya pro-
ductoras de plomo, plata y Chimboya, algunos filones con-
tienen wolframita, chalcopirita, cuarzo y estibirüta. En la parte 
central se encuentran las minas San Rafael, cuvas vetas con-
tienen estaño además de plomo, y plata. En las partes más 
meridionales también se encuentran otras minas productoras de plomo, 
zinc, cobre y plata con estaño; por Cerro Blindado. 

Esta zona también se halla en porción meridional la Cor-
dillera Oriental pero principalmente hada la vertiente del Inambari, y 
contiene una mineralización aurífera. Las y esquistos del Pa-
leozoico inferior de esta región están por multitud de venillas 
y vetas muy irregulares de cuarzo aurífero. Por su gran irregularidad 
las vetas auríferas no constituyen depósitos que ·pueden ser explotados 
económicamente, salvo muy raras (mina Santo Domingo). 
La importancia de la región reside en los depósitos de concen-
tración mecánica, derivados de la erosión referidos. 

la 
de este último caso 
4,400 m.s.n.m. 

extensas acumu-
conos deyección, 
concerltraciones de 

las partes 
oro. Un ejemplo 

de Ananea que se encuentra a 4,200-
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Las posibilidades de ubicar nuevos depósitos de vanadio queda en 

la prospección y exploración sistemática de la formación Pariatambo, de 

amplia propagación en la andina. 

Uranio 

Gran parte país sido objeto de prospección por depósitos 

de uranio. La exploración consistió en el examen de numerosas minas 

y prospectos metálicos, tanto en costa como en la región andina; en 

el estudio de formaciones sedimentarias (Paria tambo, Capas Rojas, etc.); 

consideradas por su litología, ambientes de deposición, textura y estruc

tura como favorables para la presencia de uranio; en el estudio de 

rocas intrusivas ácidas (granitos, pegmatitas, etc.) y formaciones piro

elásticas (tufos riolíticos); y en la exploración de algunas regiones o 

áreas que por sus condiciones grados de alteración, etc., se 

presentaban como más promisoras para la localización de uranio. 

Las exploraciones indicadas descubrieron pequeñas ocurrencias 

de uranio ef! los depósitos metálicos hidrotermales y en forma singené

tica en rocas intrusivas y sedimentarias. En ambos casos, las concen

traciones encontradas son escasas y de baja ley. 

La investigaciones sugieren que la intensidad de radioactividad 

en el Perú aumenta de Oeste a Este; es en los depósitos metáli-

cos de la faja costanera y parte baja pendiente del Pacífico, en 

tanto que en las fajas de mineralización polimetálica es mucho mayor 

(indicadas por los registros hechos en los depósitos de SayapuHo, Moro

cacha, Colquijirca, Vilcabamba, etc.). 

En el área de Vilcabamba de la Cordillera se han en-

contrado las anomalías :radioactivas más fuertes. En vetas de dicha 

región hay pequeñas proporciones de uraninita, asociada con minerales 

de cobre, cobalto y níquel. Las vetas son angostas, de estructura irre

gular y mineralización errática. Los pequeños bolsillos de mineral con 

uraninita son considerados no comerciales . 

Algunas condiciones geológicas de la Cordillera Ori~ntal (extensas 

formaciones continentales, afloramientos de granito rosado con radio

actividad anómala) y las características propi._-:¡s de su metal o genia ( ocu

rrencias de asociaciones de cobre-níquel-cob-alto), sugieren que dicha re

gión es la más promisora para la exploración por minerales radioactivos 

de valor económico. 
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