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GEOLOGIA DEL DISTRITO MINERO DE HUALGAYOC 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PERU 1 

Por George E. E1·icksen 2, Mariano Iberico M.3, y 

Ulrich P etersen B.3 

ABSTRACTO 

El distrito minero de Hualgayoc, situado en la parte Norte del 
Perú, ha producido menas de plata y or o desde la época colonial y tam
bién menas de cobre, plomo y zinc durante el presente siglo . Su produc
ción total de plata, apreciada en 1000 a 1500 toneladas métricas, lo sitúa 
r.omo uno de los distritos argentiferos importantes de América del Sur. 
Desde su descubrimiento por los españoles en 1771, hasta la fecha, el 
d istrito ha tenido un record esporádico de producción. En los primeros 
a ños sólo se producían m enas oxidadas de plata y oro ( pacos) . En las 
postrimerías del siglo XIX y comienzos del siglo XX, muchas minas es 
taban produciendo minerales sulfurados da cobre argentifero. Eln la 
2.ctualidad existen unas cuantas minas que producen pequeñas cantida
des de plata, cobre, plomo y zinc. 

Las rocas expuestas en el distrito comprenden sedimentos cretá 
cicos instruidos por stocks, sills y dikes de edad terciaria . Los sedi
mentos consisten en cerca de 300 m de areniscas y lutitas del Aptiano, 
('!Jbiertas por más o menos 1700 m de calizas con lutitas interestratifi
cadas que varían en edad desde el Albiano has ta el Turoniano . Las 
rocas intrusivas son principalmente pórfidos granodioríticos o cuarzo-dio
díticos y localmente riolita o da cita. Los grandes int rusivos se formaron 
más o m enos al mismo tiempo, y las variaciones en su composición pare
cen r eflejar un proceso de diferenciación en un magma único original. 
Los cuerpos más pequeños, sills y dikes, tienen desde menos de un metro 
hasta cerca de 250 m. de espesor y desde 100 m. hasta 2 Km. de largo 
Los stocks son los cuerpos. intr usivos más grandes, pues llegan a te. 
ner de 3 a 4 Km~ de área. Todos estos intrusivos podrían ser sólo 
protuberancias de una gnin masa intrusiva infrayacente a parte de 
este distrito minero. 

Las rocas sedimentarias han sido débilmente plegadas y luego dis
locadao. por f allas de alto á ngulo y pequeño desplazamiento y por mu. 

1) Tra ducc ió n a l cas t e ll a n o por e l .Ing• Dante B r ambi lla P. P ublicació n a uto
rizada por e l Director, U. S. Geolog ica l S urvey. 

2) G éologo, U . S. Geological Survey. 
3) G eólogo. Instituto Nacional d e Investigac ión y Fom ento Mineros. 
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chas fracturas y disyunciones. Las rocas ígneas también han sido fa
lladas, cizalladas y cruzadas por disyunciones. Además, en áreas mi
neralizadas, han sido alteradas hidrotermalmente. 

En este distrito afloran varios cientos de vet~s, la mayoría de las 
C'uales ocurren a k> l·argo de fallas, de zonas de cizallamiento, o de frac
turas irregulares . El largo de estas vetas varía desde menos de 100 m 
hasta 1 Km y el espesor desde 1 cm hasta cerca de 20 m. Las vetas 
más grandes consisten mayormente de roca de caja cizallada, con nume
rosas vetillas de cuarzo y sólo una pequeña cantidad de sufuros. Los 
minerales de las vetas fueron depositados casi totalmente en fisuras y 
cavidades con sólo una pequeña proporción de reemplazamiento de la ro
ca encajonan te. Generalmente las vetas más productivas tienen menos 
de 2 m de potencia y consisten principalmente en pirita y cuarzo con 
pequeñas cantidades de esfalerita, galena, tetraedrita y chalcopirita. La 
tetraedrita y la galena son argentíferas. Algunas vetas contienen canti
dades menores de enargita, estibina, jamesonita, boulangerita y bour
nonita. La baritina cris.talizada es la· ganga principal de muchas vetas. 
Otros minerales como marcasita, pirrotita, rodocrosita, dolomita y cal
cita se encuentran en algunas vetas. La plata nativa y los sulfuros de 
plata constituyeron el grueso de la producción argentífera de la época 
colonial, pero durante el presente siglo, casi toda la plata ppoviene de 
la tetraedrita y la¡ galena argentíferas. 

Es probable que este distrito mantenga su nivel actual de produc
ción por muchos años, aunque los precios altos podrían estimular 
un aumento moderado. Es dudoso que las reservas existentes sean 
suficientes para mantener una producción de más de unos cuantos cien
tos de toneladas por día, durante un largo período de tiempo . En las 
vetas conocidas existe mi.a considerable contidad de mena, y una cui-
dado<·a exploración podría revelar nuevos cuerpos de mineral. 

INTRODUCCION 

Generalidades' 

El estudio del distrito minero de Hualgayoc es parte del progra
ma de exploración de las minas de plomo y zinc del Perú, que realizan en: 
forma cooperativa el Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mi
neros del Ministerio de Fomento y Obras Públicas del Perú y

1 
el Geologi

cal Survey del Departamento del Interior de los Estados Unidos de Nor
teamérica. La participación del Geological Survey fué auspiciada por el 

Comité lnterdepartamental ele Cooperación C~entíficai y Cultural del 
Departamento de Estado de los E stados Unidos de Norteamérica . 

El distrito de Hualgayoc fué elegido para un estudio detallado 
debido a su localización en el extremo N de la provincia metalogénica 
andina que abarca el Perú, Bolivia y el N de Argentina . y Chile, y 
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también a su notable producción de plata en el pasado y a su reciente 
aumento en la producción de plomo y cobre. Hacia el S de Huafgayoc, 
en la parte central de los Andes Peruanos, el número de vetas de meta
les básicos y de distritos mineros incrementa gradualmente. Hacia el N 
en cambio, sólo se encuentran yacimientos esporádicos de estos metales. 
En Chota y Jaén, al N de Hualgayoc, existen pequeñas minas de plomo y 
zinc. En Ecuador se trabajaban antiguamente una o dos pequeñas minas 
de eobre, mientras que hoy se conocen sólo pequeños depósitos de plomo 
y zinc. En Colombia sólo existen pequeñas vetas de estos metales. 

Además de la recolección de datos concernientes a la mineraliza
dón de la provincia metalogénica andina, este estudio tiende a aclarar 
las posibilidades de nuevos depósitos de mineral en Hua1gayoc. 

El distrito de Hualgayoc ha producido cantidades apreciables de 
plata. Durante la Colonia la plata · se extraía de las menas oxidadas 
y luego, durante la segunda parte del. siglo XIX · y comienzos del siglo 
XX, de los sulfuros primarios. Aunque no se dispone de datos completos, 
se calcula que desde el descubrimiento del distrito en 1771 hasta 1903 
Ja producción alcanzó aprox;imadamente 800,000 a 1'300,000 Kg de pla
ta. Después de los primeros años del pres_ente siglo la producción de 
plata decayó notablemente y en años recientes se extraen principalmen
te minerales de cobre y plomo. 

Las vetas ocurren en cuerpos de granodiorita o pórfido _cuarzo-diorí
tico y en areniscas, lutitas y calizas del Cretácico Inferior y Medio. La 
mayoría de la s vetas se encuentra a lo largo de zonas de falla o ciza 
llamiento y contienen fragmentos de la roca encajonante y panizo, junto 
con los minerales de veta que llenan las fisuras y cavidades. Unos 
cuantos depósitos son mantos, cuyos minerales fueron depositados prin
cipalmente por reemplazamiento de la lroca de caja. Los minerales de 
todos los depósitos son cristalinos, aunque solo muestran caras crista
linas bien desarrolladas cuando se encuentran revistiendo cavidades. Mucho 
del material de las vetas de relleno se presenta en costras o bandeado, y 
todo él es poroso y cavernoso. Algunas vetas contienen cuarzo dentado. 
El brechamiento aparente en muchas vetas, ha sido causado por movi
mientos posteriores a la mineralización. 

Los principales minerales aprovechables son galena, esfalerita, 
chalcopirita y tetraedrita; las gangas comunes son pirita, cuarzo y bari
tina y cantidades menores de calcita y rodocrosita. Enargita es la me
na principal en dos o tres vetas; jamesonita, bournonita, boulangerita, 
rejalgar y estibina se encuentran en pequeñas cantidades en algunos de
pósitos. Escamas de molibdenita fueron identificadas soolamente en el des
monte de una veta. La mayoría . de la producción de plata de la épooca co
lonial se debe a la plata nativa y sulfuros de plata, mientras que la ga. 
lena y tetraedrita argentiferas son responsables de la producción más 
reciente. 

- 9 -
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A través de toda su historia, la producción del distrito ha sido 
esporádica. Se construyeron muchas plantas para el tratamiento de los 
minerales y luego de usarse se abandonaron. Málaga Santolalla (1904, 
pág. 102-103) enumera ocho plantas de lixiviación, en distancias de 1.5 
a 24 Km de · Hualgayoc y otra a 80 Km, que trataban minerales de Hual
gayoc durante la primera parte del presente siglo. Los restos de varias 
de estas plantas se pueden ver aún; una de ellas, la de Pilancones, tiene 
la mayor parte de la maquinaria aún intacta. E sta planta y otra en Ama
ro, que aparentemente fué construida después de la visita de Málaga San
tolalla, tienen pequeñas instalaciones de fundición. Durante 1950 solo 
funcionaba una concentradora de 90 toneladas de propiedad de la CEMSA 
(Compañía Explotadora de la Mina San Agustín) que producía concen
trados de cobre, plomo y zinc. Existe otro pequeño molino cerca de Hual
gayoc con capacidad de 15 a 18 toneladas al día, pero durante 1950 estu
•;o sin tra-bajar, aunque lo había estado haciendo en años anteriores. Duran
te 1950 el Banco Minero del Perú empezó la construcción de otra con
centradora, la que eventualmente tendrá capacidad !lara tratar unas 50 
toneladas de mineral al día. 

Geografía 

Aspectos regionales.----,-El distrito min ero d 3 Hualgayoc Se encu en
tra en la parte E de la Provincia de Hualgayoc, una de las 8 pro
vincias del Departamento de Cajamarca (fig. 1). ·La ciudad de Caja
marca, capital del deprtamento, está a 45 Km en línea aérea al S de 
Hua1gayoc. 

La parte N de los Andes P.eruanos, donde se encuentra el Depar
tamento de Cajamarca, es considerablemente más baja que en cualquier 
otro lugar del P erú . La diviwria continental, que pasa por la parte S 
del depar tamento, es más sinuosa 'y de m enor elevación que en el resto 
del territorio peruano. El punto más alto de esta región no llega a los 
4000 M. El paso de la car retera sobre la divisoria hacia Jaén, en la 
parte N del departamento, es apenas algo mayor de 2000 M . Las mon
tañas más altas del departamento de Cajamarca alcanzan cerca de 4200 M, 
pero a lo largo del Río Marañón las alturas sólo llegan a los~ 500 M. 

Fisiográficam~nte, esta región es una amplia puna, con valles re~ 
dondeados y poco profundos, en las partes altas, o con valles agudos en 
forma de V, a lo largo de las corrientes principales. Los ríos de esta 
zona drenan hacia el ·w, al Pacífico, o hacia el E, al Marañón. La to
pografía de esta puna es suave en contraste con los agudos picos y pro
fundos valles característicos de la Serranía Peruana. 

Existe evidencia de una g laciación Pleistocénica en toda la se
rranía . meridional del departamento. El hielo permanente ha desapa
recido por completo pero muchos de los valles conservan la· forma en 
U, y tienen sus pisos y lados cubiertos por material morrénico . El área 

-10-
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de morrenas entre Cajamarca y Hualgayoc exhibe muchos lagos de ori
gen glaciar, que son escasos en el resto del departamento. 

Ubicación y accesibilida.d.-El pueblo de Hualgayoc tiene como 
coordenadas 6Q 46' S y 78° 37' W. La Plaza de Armas de Hualgayoc tie
ne una altitud de 3400 M. La provincia de Hualgayoc fué creada en 1870, 
con Hualgayoc como capital, pero en 1949 la capital se cambió a Bam
bamarca, 8 Km al NE. 

Casi todas las minas del distrito se encuentran dentro de una 
franja de 3 a 5 Km de ancho y unos 10 Km de largo, con rumbo NW. 
Hualgayoc se encuentra cerca del extremo SE de. esta franja y co
mo puede verse en la figura 2, las minas se encuentran desde unos 
2 Km al SE hasta 8 Km al NW del pueblo. Las minas más distantes, 
las de la quebrada Tanta Huatai (que no se encuentran en el ma
pa), se encuentran de 10 a 11 Km al NW de Hualgayoc. 

Una carretera de 281 Km une el puerto de Pacasmayo, en la 
costa pacífica, con Hualgayoc. En detalle la ruta va 7 Km por la carre
tera Panamericana, de Pacasmayo a l desvío de Cajamarca, 97 Km desde 
el desvío hasta Chilete, 90 Km de Chilete a Cajamarca y 94 Km de Caja
marca a Hualgayoc. También existe un ferrocarril que une Pacasmayo 
con Chilete. La mayoría del mineral de Hualgayoc es enviado en camio
nes hasta Chilete, donde es transbordado a l tren que lo ll eva a Facas
mayo y allí se le embarca por medio de lanchones barcazas o ponto
nes . Una parte del mineral es llevado en camiones directamente hasta 
Pacasmayo. Existe además una carretera que une Hualgayoc a Chicla
yo, por una ruta considerablemente más corta que la de Pacasmayo; 
pero aún en la época seca, las condiciones son bastantes malas por 
lo que se usa sólo para el transporte ligero. El mineral de Hualgayoc 
nunca viaja por esta vía . La carretera que une Hualgayoc a Bamba
marca pasa a través del cañón del Río Hualgayoc y cerca de la 
planta de la CEMSA. Un ramal une la mina El Dorado a esta ca
rretera y otro se extiende desde Hualgayoc hasta el nacimiento de la 
Quebrada Mesa de Plata. La carretera Hualgayoc - Cajamarca se di
rige hacie e l W cruza la divisoria co'ntinental en el Paso Coymola
che, donde se desprende un ramal corto hacia Tingo . Una carrete
ra ya no traficable va desde Tingo hasta cerca de la mina Tres Mos
queteros. 

Durante 1951 los dueños de la mina Mario estaban construyendo 
una carretera de más o menos 1 Km de largo desde Hualgayoc a la mina. 

Las minas que no son accesible~ por estas carreteras, están en su 
mayoría unidas a ellas por caminos de herradura de menos de 2 Km de 
largo . El sendero más largo, el de Tanta Huatai a Tingo, es de unos 
10 Km. La mayoría de estos caminos de herradura se, encuentran en 
malas condiciones, debido a su poco tráfico, pero podrían ser reparados 
a bajo costo. 

-12-



GEOLOGIA DEL DISTRITO MINERO DE HU ALGA YOC 

' Población e industrias.'--De· ·acu erdo .con · el · censo de ·19 40, la po
blación de la ' provincia de Hualgayooc alcanza a 102,482 habitantes. Siendo 
'el área de la provincia de 5543 Km2, la densidad m edia de la población 
es de unos 18 habitantes por Km2 . En 1950, no se disponía de 
datos precisos sobre la población del pueblo de Hualgayoc, pero sus 
pobladores estimaban que existían unas ·cien fam ilias residentes, o sea 
unas 500 personas. Málaga Santolalla (1904 p. 10) anota que según 
el censo de 1876, la población en la provincia de Hualgayoc era de 
32,379 lha'bitante& y que de acuerdo con el periódico t r ujillano "La. 
Industria" de 1900, este número había aumentado a 76,800. A juzgar por 
el número de casas abandonadas y arruinadas en la zona de Hualgayoc, . 
parece que la población se hubiera reducido considerablemente en los úl
timos años. E l traslado de la capital de provincia a Bambamarca, refle
ja también la emigración de la población de Hualgayoc. 

La industria principal de Hualgayoc es la minería y una gran 
parte de los ingresos pn>viene de la exportación de minerales. La agri
cultura viene después de la minería, aunque es la principal industria 
en los otros distritos de la provincia. Durante 1950, las minas emplea
ron entre 150 y 200 hombres, casi todos residentes del distrito . El mo
lino de la CEMSA usa la fuerza producida en la planta hidroeléctrica 
ael Río Llaucán, varios kilómetros a l SE de la mina. Otra planta en 
el cañón del Río Hualgayoc suministra electricidad a Hualgayoc y a 
la mina El .Dorado. Otras dos pequeñas plantas hidroeléctricas, una río 
aba io de Pilancones y la otra en Amaro, suministraban energía a las 
fundiciones hoy abandonadas. Antes de la segunda guerra mundial las 
plantas de Amaro y Pilancones producían matas de cobre y plomo. En 
épocas anteriores existían plantas que producían matas de cobre y plo
mo y · barras de plata. Al presente, el distrito de Hualgayoc sólo produce 
concentrados. 

En la serranía cerca de Hualgayoc, se crían ganados lanar, vacu
no y porcino y se cultivan papas, a lfalfa y coca. También se siembran 
cantidades de otros vegetales como trigo y avena. La gente además cría 
pollos, pavos y cuyes para su consumo doméstico. La mayoría .de los pro
ductos agrícolas se consumen localmente, pero algunos, como papas y car
ne, se exportan a Qajamarca. También se curan jamones para exporta
ción . En lugares más bajos, próximos a Bambamarca, se cult ivan y 
exportan mayor variedad de productos agrícolas, incluyendo maíz, cocoa, 
café, tabaco y muchos vegetales. De las zonas selváticas, a l N de 
Bambanütrca, vienen plá t anos, naranjas y distintas clases de maderas. 

Rasgos topográficos.- E l distr ito de Hualgayoc se en cu entra en 
una serranía compuesta por sedimentos cretácicos y rocas terciarias in
trusivas, las que ha n sido disecta·das · por la erosión fluv-ial ' y glaciar. 
El Paso C'IJ'ymalache se encuentra en la divisoria continental, así que 
los ríos del distrito drenan hacia la hoya amazónica, mientras que al 
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W del paso, lo hacen hacia el Océano Pacífico. El relieve de los valles 
de los dos ríos principales, Río Hualgayoc y Río Pilancones, es por 
lo general menor de 500 m y el de los valles tributarios, menor que 
200 m. El punto más bajo en el área mapeada (fig. 2), donde la carre
tera de Hualgayoc a Bambamarca cruza el Río Hualgayoc al NW de 
CEMSA, está a unos 3160 M; y el punto más alto, la cresta del Cerro 
Jesús, a 3900 M. El paso Coymalache tiene una altitud. de 3780 M. 

Los valles suelen ser amplios y en forma de U, y las cadenas y 
picos son redondeados. Las p : redes de los valles mayores están formadas 
por escarpas aluviales empinadas o farallones cortados por glacia
res. La región entre Hualgayoc y Tingo es una puna amplia y ondu
lada con valles anchos y poco ¡nofundos, y con p icos y sierras rr.odera
damente redondeados. La parte inferior de los valles de lo3 dos ríos 
principales fueron cortadas por los mismos durante el retroceso gla
ciar, formando así profundos cañones en forma de V. Las gradientes 
de estos ríos son algo empinadas; en las partes más bajas existen unas 
series de caídas de agua y rápidos. Muchos tribu .arios del Río Hual
gayoc y del Río Pilancones se encuentran en valles colgantes. Los ríos 
en la Pampa del Buey, al N de Tingo, Quebrada de Lipiac, al N de Filan
eones y Quebrada La Pastora, al S de Hualgayoc, caen rápidamente unos 
100 a 200 m antes de a lcanzar los ríos principales. En la parte alta 
del valle del río Hualgayoc, se encuentra un escalón glaciar. 

El piso y los lados de los valles están cubier cos por material morré
nico, mientras que las laderas de los picos y colinas están cubiertos 
de suelo, de modo pues que los afloramientos son escasos. Las estruc
turas tales como contactos, fallas y vetas están comunmente cubiertas, 
pudiendo localizarse sólo por deducción. Las áreas cubiertas que se 
muestran en el mapa (fig. 2) consisten principalmente de material mo
nénico, con cantidades menores de suelo reciente y aluvión depositado 
por los ríos. En ciertos ·sitios estos depósitos pu.eden alcanzar un 
espesor de decenas de metros. Las morrenas terminales y laterales son 
reconocibles a pesar de la erosión reciente y de estar cubiertas de grama. 

Al SW del Cerro Garibaldi, la disolución de la caliza, que buza 
suavemente al SW, ha formado una topografía de karst típica. La acción 
del agua a lo largo de fracturas y pequeñas fallas ha formado grietas 
de disolución y sumideros. Las grietas varían entre unos pocos centí
metros y varios metros de ancho, y entre unos pocos metros y varios 
cientos metros de largo. La mayoría está cubierta por material alu
vial, pero siempre se observan de 1 a 2 m de profundidad. Los sumide
ros alcanzan hasta varios centenares de .metros de diámetro y llegan a te
r. es hasta 500 m de profundidad.' 

Drenaj.e y suministro de a~tua..-Como el distrito. se encuentra 
al E de la divisoria continental, su drenaje es hacia el Atlántico. Los Ríos 
Hualgayoc y Pilancones drenan hacia el NE, al Río Llaucan, el que a 
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su vez desemboca en el Río Marañón, un tributario mayor del Río Ama
zonas. 

Los dos ríos mayores llevan una cantidad moderada de agua du
rante todo el año; algunos de los ríos tributarios son permanentes y oh·os 
llevan agua sólo durante la estación húmeda. La mayor parte del agua 
es pura conteniendo sólo pequeñas cantidades de carbonato de calcio y 
material en suspensión. Los ríos que drenan las áreas de Pozos Ricos y 
Cerro Jesús son ácidos y contienen sulfatos en solución y óxidos de hie
rro y arcillas en suspensión. Estas aguas contaminan al Río Hualgayoc 
al E del pueblo. Aunque esta agua no es potable, evidentemente no ca u
fa un d esgaste excesivo en la planta hidroeléctrica de Hualgayoc y tras 
su neutralización con cal, es usada en la concentradora de la CEMSA. 

Clima y vegetación.-El clima d= Hualgayoc ES semejante al de 
cualquier otra parte de los Andes Peruanos, con la estación seca de Abril 
a Septiembre y la estación húmeda de Octubre a Marzo. Durante la es
tacién seca, en altitudes mayores de 3500 M, los días son templados pero 
la temperatura de muchas noches baja al punto de congelación o bajo 
cero. Las temperaturas diurnas son raramente superiores a 21 °C. 
Durante la estación húmeda, los días son más frescos y las noches 
menos frías. Bajo los 3500 M la temperatura va aumentando progresi
vamente. Bambamarca, a 2600 M, goza de un clima subtropical. 

Los cerros alrededor de Hualgayoc están cubiertos por distintas 
clases de pastos~ de los cuales el más común es el Ichu. Algunas lade1·as 
y valles muestran arbustos bajos o árboles pequeños, tales como el 
quinua!. Las plantas cultivadas son eucaliptus, papas y alfalfa, pero los 

. campos son pocos y pequeños. El eucaliptus se usa como material de coJns-
trucción y leña . 

En altitudes menores a la de Hualgayoc, la vegetación se va po
niendo progresivamente más exhuberante. En el cañón del Río Hualgayoc y 
en las laderas bajo la mina Los Negros, crece una gran variedad de ar-
bustos y árboles pequeños y una caña parecida al bambú. 

Trabajos geológicos previos 

Por su renombre como productor de plata, Hualgayoc ha sido visi
tado por muchos geólogos e ingenieros de minas, cuyos informes han sido 
publicados o se hallan en los archivos de las compañías mineras que 
operan en el Perú. El único reporte global publicado es el de Málaga 
Santolalla ( 1904), quien de'scribe la geología regional y las vetas, al 
mismo tiempo que la historia de la minería y la producción durante los 
siglos XVIII y XIX. Más tarde, en la monografía del departamento de 
Cajamarca, Málaga Santolalla (1906) revisa parte de su informe anterior. 

Los informes geológicos cortos son los siguientes. El más anti
guo es el Humboldt (1827), quien visitó el distrito en 1802, describien-
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• do ~obrevemente la .geología y las minas. Raimondi (19.02,, v-.4) da infor 
mación adicional sobre la geología del distrito. Orton ( 187 4) y Griffith 
( 1898) describen algunas vetas de plata y su ge.ología. Velarde ·.( 1908) y 
Dueñas ( 1909 y 1913.) . describen brevemente varias minas, incluyendo 
su mineralogía. Miller y Singewald (1919) mencionan las minas y la 
geología del distrito, pero su resumen fué aparentemente tomado de la 
literatura existente. En 1920, ·los geólogos e ingenieros de la Northern Pe
rú Mining and Smelting Company hicieron un estudio de las vetas del 
distrito, incluyendo la geología regional. 

Trabajo de campo y agradecimientos 

El trabajo de campo en el que se basa el presente informe fué 
hecho entre Agosto de 1950 y Enero de 1951. El Ing. Dante Brambilla P. 
fué asignado a l proyecto durante la mitad del trabajo y el Sr. Guillermo 
Abele nos acompañó durante las tres primeras semanas. 

Todos los mapas fueron hechos a base del Norte Magnético y lue
go se corrigieron al Norte Verdadero, que se encuentra 7° al W del Nor
te Magnético. La desviación magnética f ué determinada por la CEMSA. 
La altitud del Cerro Jesús, punto principal de la línea de base para el 
levantamiento topográfico, fué establecida por medio de altímetros Wa
llace y Tiernan, que tienen un alcance de 1700 a 6000 m y una escala 
graduada cada 5 m . Por la comparación de las lecturas en éstos ins
trumentos, con elevaciones conocidas, se estima que el error en la al
titud¡ determinada para el Cerro Jesús es menor ·de 50 m. 

El mapeo subterráneo se hizo a la escala de 1:500 usándose brú
julas Brunton y cintas metálicas de 30 m. Solamente el Socavón Ba
rragán fué mapeado en la escala 1:1000. Los trabajos mineros fueron 
mapeados al nivel del suelo y la geol?gía fu é proyectada ,a este plano 
de referencia. 

El control para el mapeo superficial se hizo por medio de una 
triangulación a plancheta y alidad~ telescópica, a la es~al a' 1:10,000. 
La mayoría del mapeo goológico fué hecho sobre un juego de fotograf ías 
aéreas tipo trimetrogon, <;u ya escala variaba de 1:13,000 a 1 :24,000. 
El área entre Cerro Jesús y la mina Porcia, de m ás o menos 1.5 Km2 
y el á r ·ea al S y SW de la CEMSA, de cerca de 1 Km 2, fueron mapeados 
con . plancheta ·a la escala 1:10,000. 

Los datos geológicos de las fotografías se tranfirieron al mapa 
base en la oficina. Los contactos fuera del área de control (fig. 2), 
pueden encontrarse desplazados de su verdadera posición hasta unos 
500 m. 

El personal directivo de la CEMSA cooperó entusiastamente du
rante el trabajo de campo. Deseamos expresar nuestra gratitud al Sr. 
Gabriel Lanatta,' Gerente General, al Ing, Giovani DeCol, Superintendente 
de la mina y· al Ing, Giuseppe DeCol, Asistente del Superintendente. La 
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compañía nos facilitó planos de la mina San Agustín, un mapa de los 
denuncios y las vetas de parte del distrito, así como análisis: de muestras 
de varias vetas. El Sr. Ferruccio Carassai, Gerente de la División de 
Transportes de la CEMSA, prestó su cooperación movilizando nuestro 
equipo dentro y fuera de Hualgayoc y también dando información sobre· 
minas, accidentes geográficos y análisis de minerales de varias vetas. 
El Sr. Samuel A. Mould, propietario de minas, fué de lo más generoso· 
al permitir que nuestro grupo de campo viviera en su casa de Hualgayoc,. 
haciendo nuestra estadía de lo más placentera. E l Sr. Luis Souza nos: 
guió a través de parte del distrito y nos dió mucha información relativa 
a las minas y a sus historias. El Ing . El o y Santolalla, dueño de las. 
IT'inas El Dorado y Sinchao y de las plantas Amaro y Pilancones, tam-· 
bién nos dió informaciones sobre la producción minera y la historia 
del distrito. El Sr. Mario Miranda, de larga experiencia en Hualgayoc 
nos dió 'información acerca de las minas. 

Estamos especialmente agradecidos al lng . Jorge A. Broggi , Direc
tor del entonces Instituto Geológico del Perú, por su ayuda en el 
trabajo administrativo y sus invalorables sugerencias sobre la geología 
y trabajo de campo en general. El Sr. Víctor Benavides, quien estuvo 
estudiando la estratigrafía cretácica del N del Perú, durante los años 
1951 y 1952, fué amable en mostrarnos la sección de Cajamarca y 
en darnos información sobre la sección de Hualgayoc. El Sr. Lawson Ent
wistle, Geólogo J efe de la Northern Perú Mining and Smelting Company, 
nos facilitó la . información que su compañía había reunido durante los 
estudios en el decenio de 1920. 

Las personas que en Hualgayoc y Cajamarca ayu¡l.aron en el tra
oajo y aquellas ·que con su gentileza lo hicieron más grato, son demasiadO' 
numerosas para enumerarlas separadamente. Aprovechamos la oportuni-. 
dd para extenderles nuestro sincero agradecimiento . 

Una parte de los estudios de laboratorio y la preparación del infor
me definitivo fueron realizados por el a.utor decano en la Universidad· 
de Columbia en New York, EE. UU. Estamos agradecidos al Dr. Char
les H . Behre por sus muchas sugerencias respecto a las Investigacio
nes de laboratorio y a la organización del informe. Los Drs. Marshall Kay· 
y Paul F . Kerr leyeron el manuscrito y ofrecieron sugerencias sobre los 
capítulos que tratan de la geología general. El Dr. Walter H . Bucher re
visó los planos y secciones. 

Una revisión completa del informe en español fué hecha por ei 
Dr. Frank S. Simons. 

GEOLOGIA 

Aspectos regionales 

Las rocas sedimentarias en la parte S del Departamento de Ca
jamarca, así como en las serranías de los Departamentos de La Liber-
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tad y Ancash, son principalmente cretácicas y abarcan en edad desde el 
Neocomiano inferior (Valanginiano) hasta el Senoniano superior (Cam
paniano). El espesor total del Cretácico en Cajamarca es alrededor 
de· 5000 M (V. Benavides comunicación personal). En muchas locali
dades las rocas del Cretácico Inferior cubren concordantemente a las 
rocas jurásicas, y en otras localidades están cubiertas :¡;'Jr una secuencia 
de capas rojas conglomeráticas del Cretácico Superior y Tercia
r io. La parte inferior del Cretácico (Valanginiano a Aptiano) está ca
racterizada por material elástico, areniscas y lutitas con cantidades me
nores de calizas intercaladas. Las rocas cretácicas superyacentes son prin
cipalmente calizas con cantidades variadas de lutitas intercaladas. Las ro
cas más altas del Cretácico ( Campaniano) consisten de unos cientos de me
tros de capas ro jas conglomeráticas, parecidas a las del Terciario. 

Ya que la nomenclatura de las rocas cretácicas en el Perú es la 
misma que la usada en Europa, se presenta como referencia la tabla 
:sig uiente : 

o 
¡;;: 
o! 
'§ 
o 
<:) 

o 
Q) 

z 

Daniano 

Maestrichtiano 

Campaniano 

Santoniano 

Coniaciano 

Turoniano 

Cenomaniano 

Albiano 

Aptiano 

Barremiano 

Hauteriviano 

V alanginiano 

Berriasiano 1 / 

1/ Steinmann (1930) no incluye el Berriasiano dentro del Cre tácico. 
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Las rocas sedimentari*s de esta región han sido deformadas de ma
nera que ahora afloran en amplios anticlinales y sinclinales cuyos ejes 
tienden hacia el W o al WNW formando así el modelo estructural típico 
del Departamento de La Libertad. En los Andes Peruanos del Sur, el 
plegamiento es más complejo y los ejes de los pliegues tienen una direc
ción más hacia el N. El monoclinal que se muestra en el mapa geológico 
de Hualgayoc (fig. 2) tiene una mayor tendencia hacia el N de la 
que caracteriza a los pliegues de la parte S de Cajamarca. Los rumbos 
de las calizas que afloran en el borde S del mapa son más indicativos 
de la estructura regional. 

En toda la parte central de los Andes Septentrionales Peruanos Jas 
fallas abundan, pero son menoos conspicuas que los pliegues. En esta re
gión son numerosas las fallas de alto ángulo y pequeño desplazamiento. 
Las fallas inversas de bajo ángulo, que evidentemente han tenido muy 
poca influencia en el desarrollo tectónico de la zona, ,_on más raras. La 
mayoría de las fallas de alto ángulo tienen desplazamientos de unos pocos 
metros a decenas de metros, siendo rr,uy raras aquellas con desplazamientos 
de var ios cientos a mil metros. Las fallas pequeñas son económicamente im
portantes, ya que son ellas las que comunmente se encuentran minerali
zadas en los distritos mineros. 

En muchos lugares de la parte S de Ca~amarca, los sediment•.:>s 
plegados han sido intruídos por rocas ígneas y cubiertos por abundantes 
derrames volcánicos o tufos. Los cuerpos intr usivos son principalmente, 
de composición granodiorítica a · diorítica y tienden a ser de textura 
porfirítica. La mayor parte de los cuerpos int rusivos son pequeños y ocu
I'ren como sills, dikes y stocks. Las grandes mas·as batolíticas parecen es
tar restringidas a las regiones de la costa y a lo largo del Río Marañón. 
El cuerpo intrusivo que aflora en la parte NW del distrito de Hual
gayoc (fig. 2) se extiende varios kilómetros hacia el N y W, siendo uno 
de los más grandes que se pudieron ver en la parte S de Cajamar
ca. Los derrames volcánicos y tufos son generalmente de composición 
andesítica, pero en algunos lugares son riolíticos o dacíticos. Extensos 
derrames y tufos se pueden ver a lo largo de la carretera Hualgayoc
Cajf marca, desde 10 Km al S de Hualgayoc hasta muy cerca de Caja
marca, y también en la vecindad de Bambamarca . 

Estratig·rafía 

Rasgos genJHales.-Hasta el reciente trabajo de Benavides (1956), 
las relaciones estratigráficas de las rocas cretácicas en el Perú septen
trional, no estaban muy bien determinadas. Los otros trabajos publicados 
sobre la estratigrafía de la !Jarte Norte del Perú, han sido estudios lo
cales o estudios muy generalizados tales como el de Stappenbeck (1929) 
y Steinmann (1930), en los que se cometieron algunos errores debido a 
1os complejos cambios litológicos de las rocas cretácicas. El trabajo de Be-
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navides da la idea regional más completa hasta ahora disponible de la 
secuencia de Cretácico en el Perú septentrional. 

Una de las secciones más completas y mejor expuestas del Cre
tácico de Cajamarca, se encuentra cerca de los Baños del Inca, ubi
cados aproximadamente a 6 Km al E de la ciudad de Cajamarca. Esta 
secuencia ha sido u sada por Benavides como la sección tipo del Departa-: 
m ento de Cajamarca. Durante el año 1951 el autor decano escuvo dos días 
revisando esta sección. Benavides también midió una sección del Cre
tácico en el distrito de Hualgayoc que se extiende hacia el SE hasta cerca 
de Celendín. Esta medición comenzó en el Río Hualgayoc al N de la 
planta de la ·CEMSA, y siguió por el acantilado meridional del cañón, 
dirig iéndose h acia el S por el Paso Yanacancha. Aunque complicada 
por los sills del cañón del Río Hualgayoc, esta sección es comparable 
en potencia y litología a la otra medida en Caj amarca. 

En la sección de Cajamarca, Benavides midió un total de 5000 m 
de rocas cretácicas que abarcan desde el Barremiano hasta el Conia
ciano. Aproximadamente, el t ercio inferior de la sección contiene pre
dominante material terrígeno y las dos terceras partes superiores son de 
calizas con lutitas interestratificadas. Benavides divide las r ocas cre
tácicas del Perú septentrional en varias formaciones; algunas de ellas 
reciben nombres nuevos, mientras que otras retienen sus antiguos nom
bres pero con sus límites redefinidos. A fin de evitar una mayor con
fusión en lo que se refiere a la nomenclatura u sada en el presente 
informe, las rocas cretácicas serán designadas solamente por sus edades 
en lugar de los nuevos o antiguos nombres. No obstante que varias de 
las unidades descritas por Benavides pueden ser reconocidas en el dis
trito de Hualgayoc, las diferencias litológicas son tales que se necesita 
un íntimo conocimiento de la estratigrafía y paleontología para dife
renciarlas. El mapa geológ ico (fig. 2) muestra solamente las dos ma
yores secuencias, la de areniscas y lutitas inferiores y la de calizas su
periores. Las rocas en el área m apeada abarcan en edad del Aptiano 
al Turoniano . 

Areniscas y lutitas del, Aptiano.- Las rocas sedimentar ias más 
antiguas del distrito están expuestas en el cañón del Río Hualgayoc y 
en los barrancos sobre la mina San Agustín, consistiendo en areniscas, 
lutitas y lodolitas, interestratificadas con unos pocos estratos delgados 
de calizas impuras o lutitas ca lcáreas. La base de esta secuencia no 
está expuesta; el contacto superior fué mapeado en el piso de un banco 
de calizas masivas. Juzgando por el trabajo de Benavides, el ·contacto 
superior tal como fué trazado, está arriba -del techo del Aptiano, y por 
lo tanto, incluye una peq-ueña potencia de ro¡::as albianas·. Sin embargo, 
las rocas albianas basales consisten de lutitas con m enor cantidad de 
calizas y areniscas y no podrían ser diferenci:m.as en H ualgayoc . En 
Cajamarca, esta unidad basal tiene una potencia de 100 m . 
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La parte inferior de la .sec!lencialloconsiste en areniscas cuarcíti
cas de color gris claro oon · pequeñas cantidades de lutitas y limolitas 
negras, grises y marrón claro; este miembro arenoso pasa gradualmente 
hacia arriba a estratos que consisten principalmente de lut itas y limo
litas. Las capas de los diferentes tipos de roca, varían desde pocos 
milímetros hasta varios m etros de potencia. El color de estas rocas 
también varía; en la superficie son de color blanco, gris, rojizo o ama
rillento, mientras que en las labores subterráneas, como en el Socavón 
de Biasio, las areniscas y limonitas son predominantemente grises y ama
rillo oscuro y las lutitas van del gris al n egro. En el cañón. del Río 
Hualgayoc las rocas sedimentarias han sido alteradas en los contactos con 
los sills, s iendo difícil diferenciarlas de las rocas ígneas. 

En Cajamarca, el Aptiano está r epresentado por areniscas masivas 
de cerca de 400 m de potencia, cubiertas con unos 150 m de lutitas con 
algunas interestratificaciones de areniscas. En contraste, en H ualgayoc 
solamente afloran menos de 150 m de areniscas masivas estando cubiertas 
por unos 130 m de lutitas. En Hualgayoc no se hallaron fósiles en las 
rocas aptianas. Benavides encontró que en muchos lugares del Departa
mento de Cajamarca, las rocas del Cretácico Inferior contienen solamen
te restos mal preservados de plantas fósiles. 

Calizas del Albiano, Cenomaniano y . Turoniano.- Suprayacen
te a la secuencia de lutitas y areniscas, existe una potente serie de ca
lizas con lutitas interestratificadas; la parte inferior de esta secu en
cia tiende a ser arcillosa con sólo capas delgadas de caliza, mientras que la 
parte superior es una caliza masiva pura. Los estratos de caliza varían 
en espesor desde unos pocos centímetros hasta cerca de un metro, y los 
de lutitas desde unos milímetros hasta 50 cm. Sin embargo hay luga
res en que las lutitas calcáreas o calizas arcillosas alcanzan espeso
res de pocos metros hasta decenas de metros. Según se observa en la 
figura 2, las rocas sedimentarias más comunes de la región son las. cali
zas, cuya potencia expuesta en el área mapeada es de cerca de 1700 m. 

Las calizas son de grano fino y en algunos lugares son de tipo 
litográf ico. El .color es típicamente gris o gris azulado, aunque al
gunas veces son de color amarillo oscuro o negro. Las capas más masi
vas intemperizan en un color gris claro y afloran en escalones, mientras 
que las interestratificaciones de lutitas y calizas arcillosas, que son de 
color gris a negro, afloran r aramente debido a que se desintegran fá
cilmente formando su elos que se cubren de vegetación. La topografía 
típica de los t errenos de calizas se muestra en la figura 3. 

Las lutitas y calizas arcillosas de la parte inferior de esta se
cuencia que se exponen a lo largo del camino Hualgayoc-Bambamarca 
justo al NW de la CEMSA, han producido un buen número de fósiles 
identificables . Ralph W. Imlay, del U ·. S. Geological Survey, ha identi
ficado los siguientes: 
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Figura 3 

Vis.ta panorámica de la región de Cerro Colorado al SW de Hualgayoc.. La 
carretera Hualgayoc-Cajamarca se extiende diagonalmente a tl·avés de la fo
tografía; el Paso Coymolacha queda inmediatamente a la derecha fuera de la 

fo.tografía. Kca.- caliza; Td- pórfido cuarzo-diorítico. 
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Knemiceras aff. K . mimondi (Lissón) 
K nemiceras sp. 
Lyelliceras pseudoeyelli (Paro na y Bonarelli) 
Pecten ( Neithea) sp. 
Pro ioca?·dia sp. 
cf . Paphia peruana Richards 
EnallasteT texanus Roemer 

Además, cabe señalar los sig uientes hechos relativos a estos fó
siles. Imlay estableció que Knenviceras es característico del a lbiano aun
que t ambién ha sido encontrado en el ap liano del Perú . Lyellicer-as es 
conocido de fines del Albiano. inferior y del principio del Albian•.) m edio ; 
Neithea es rara encima del Cretácico Inferior. Enallaster texanus, está 
confina do a los grupos Fredericksbur g y Washita de Edad Comanche ( Al
biano) . 

Otros fós iles recolectados en las calizas y lu titas, más altas en la 
secuenc:a, fue ron id en ' ificados p'Jr Imlay como sigue: 

l. Locaíidad a 1 Km al SE de Amaro, parte inferi•¡:n· de secuencia 
de calizas: 

Oxytr opidoceras sp . 
l!:xogyra cf. E. aquilla ( BPDgniart) 

2. Varias localidades a lo largo de la carretera entre Hualgayoc 
y Coym.olache: 

Nerinea sp. 
E xogyra ? sp . 
Exogyra olisiponensis Sharp 

3 . Localidad en Paso Coymolache: 
Exogym africana ( Coquand) 
E xogyra olisiponensis Sha rp 
Trigonia sp. 
Nucula ? sp. 
CypTimeTia sp. 
"MactTa" sp. 

4. Localidad cerca de la carretera a 1 Km al W del P aso Coy
molache : 

E xogy1·a af ricana ( Coquand) 
E x ogy1·a veissi Steinmann (Paulcke) 
Exogyra cf. E. olisiponensis Sharp 

5. Localidad en un corte de carretera, a más o menos 2 Km al 
W del paso Coymolache: 

Exogyra sp. 
Flaventia ? cf. F. o·valis (Sowerby) 
"MactTa" sp. 
Ostrea sp. 
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Los equinoideos provenient es de esta localidad fuenm identificados 
por C. Wythe Cooke como sigue: 

T etragrama sp . cf. T. variolare (Brogniart) 
H eterodiadema sp. 

Al describir estos fósiles lmlay dijo que Oxytl'opidoceras se conoce 
solamente en el Albiano medio, mientras que los otros fósiles corresponden 
al Cenomaniano y Turoniano inferior ya que se presentan junto con 
Exogyra africana y Exogyra olisiponensis. También estableció que la 
ocurrencia más común de ambas especies de E xogyTa es en el Cenomania
no, pero que también hay alg unas ocurrencias auténticas en el Turo
niano basal. Oooke estableció que Tetragram1na variolare pertenece a l 
Cenomaniano de Europa, mientras que el género He tero diadema ha si
do descrito desde el Cenomaniano al Turoniano. 

E l paso Coymolache fué la parte más alta de esta secuencia fosi
lífera. En las rocas suprayacentes no se encontraron fósiles diagnósti
cos, pero una comparación con la sección de Cajamarca indica que en 
su mayor parte, es de edad t uroniana. Esta secuencia comprende los varios 
cientos de metros de caliza que se muestran en el mapa . 

En la sección de Cajamarca, medida por Benavides, se encuentran 
2300 m de calizas arcillosas de edad albiana, cenomaniana y turoniana. 
En detalle esta secu encia es como sigue: Albiano, 1300 m de caliza con 
lutitas interestra tificadas, fósiles típicos como Knem·iceTas, Oxyt?·opiclo
cm·as y ExogyTa afTicana; Cenomaniano, 300 m de caliza de estratifica
ción iregular, con E xogyra cf. ponderosa y E xogy?"a aj1·icana; y Turo
nianoo, 700 m de caliza pura, de estratificación más gruesa, caracteri
zada por Coilopoceras . Suprayacentes a esta secuencia también en Ca
jamarca, hay 1500 m de caliza gris oscuro con capas de lutita, que con
t ienen fósiles diagnósticos de rocas cretácicas jóvenes . 

Sedimentos del Terciario y Cuaternario.-Los sedimentos d el 
Terciario no fueron identificados en el distrito de Hualgayoc. Bena
vides dice que las capas rojas conglomeráticas expuestas a lo largu de 
la carretera Hualgayoc-Bambamarca, desde 1 ó 2 Km a l NE de la 
CEMSA hasta Bambamarca, representan al Cretácico Superior y al Ter
ciario. Estas rocas tienen varios cientos de metros de espesor. 

En el distrito de Hualgayoc, los pisos de los valles principales 
están cubiertos por gruesos depósitos de material morrénico del Pleis
toceno. Los restos de las morrenas laterales se pueden reconocer en 
algunas laderas mientras que los pequeños segmentos · de morrenas ter
minales o recesionales se reconocen dentro de los valles. Las morrenas 
consisten en fragmentos inconsolidados de caliza, pórfidos, a r ena y arci
lla. Los fragmentos de roca varían en tamaño desde pequeños gUIJa
rros hasta rodados de 2 ó 3 m de diámetro. Unos pocos rodados mues
tran facetas distinguibles. 
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Las corrientes de agua han estado erosionando esta área desde 
tiempos pleistocénicos, de modo que el :~(luvial rec~ente está restrin

gido a los pequeñ•os depósitos a lo largo de los ríos principales y a 
las cuencas de drenaje de la puna. Los pantanos de esta puna han sido 
también sitios de acumulación de lodos y arenas desde el Pleistoceno. 

Rocas igneas 

Las rocas ígneas ocurren en stocks, bosses, sills y dikes, que tienen 
una gran variedad de forma y tamaño. Las rocas efusivas parecen es
tar ausentes de la zona mapeada. Derrames de andesita y tufos cubren 
extensas áreas más al S, hacia Caja marca. Los stocks, que son los cuer
pos intrusivos más extensos expuestos en la zona mapeada (fig. 2), tie
nen afloramientos de varios kilómetros cuadrados. 

Los bosses, pequeñas intrusiones en forma de tapón, alcanzan un 
diámetro hasta de 300 m. Los dikes varían desde 50 cm a 10 m de po
tencia y de 50 m a 400 m de larg'D. Los sills, con potencias que varían 
desde unos pocos metros hasta cerca de 600 m, pueden ser seguidos en la 
superficie hasta por 2 Km. 

Las rocas ígneas son en su mayoría porfiríticas, con matriz que va
ría de grano fino a microcristalina; en textura y mineralogía varían en
tre pórfido granodiorítico y pórfido diorítico. Basándose en la composi
ción de los fenocristales de feldespato, varios especímenes han sido cla
sificados como pórfido monzonítico. Especímenes de uno o dos sills del 
cañón del Río Hualgayoc y del Cerro Las Gordas, tienen matriz cripto
cristalina y fueron clasificados como la titas de cuarzo. En conjunto los 
cuerpos ígneos no son uniformes en composición ni en t extura, y los con
tactos entre los diferentes tipos de rocas no son reconocibles en el cam
po. Parece que los distintos tipos de rocas pasan gradualmnte de unos 
a otros, siendo pl'obable qu~ representen ·'variaciones. en la composi
ción magmática y no intrusiones de mate1·iales diferentes. 

Gran parte de la roca ígnea ha sido alterada por soluciones hidro
termales. Las características de textura a un se pueden distinguir, pe
ro sólo permanecen pocos minerales originales por lo que la composición 
se puede deducir únicamente por comparación con rocas m enos altera
das. Las rocas más alteradas consisten de una matriz de cuarzo 
granular secundario y sericita, sembrada de fenocristales de cuarzo y 
de masas angulares de cristales felpados de sericita, formados duran
te la alteración del feldespato. 

El stock de Ceno Jesús.- El stock que éomprende los ce
rros Jesús, Hualgayoc y San José es estructuralmente el más complejo 
del distrito, pues presenta varias protuberancias irregulares y además 
ha sido severamente fallado, cizallado y fracturado. La masa princi
pal tiene una longitud de unos 4. 5 Km y un ancho de 1 a 2 Km. La 
mayoría de los contactos con las calizas vecinas están cubiertos. Al 
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N del Cerro Hualgayoc y a lo largo del la&.) W del stock, las calizas 
parecen estar esencialmente verticales . Hay fallas que se extie.nden 
a lo largo de parte del contacto S, buzando ya sea verticalmente o m uy em
pinadas hacie el N o el S, pero las partes no falladas de este contacto 
sün esencialmente verticales. E l contacto E está complicado por los sills 
casi horizontales, que fueron instruidos en los sedimentos al N y S del 
Río Hualgayoc. U n potente sil! que se extiende hacia el NW del Pa~o 

Yanacancha podría estar conectado con el cuerpo intrusivo principal 
debajo del manto a luvial de la Quebrada La Pastora. 

La masa intrusiva principal que está expuesta en el Cerro Jesús 
y en los Socavones Real y Barragán, es de color blanco, pardo amari
llento o gris y de textura porfirítica. Toda la roca ha sido alterada 
por soluciones hidrotermales, resultando que los. minerales ::'erromag·~c 

sianos han sido disueltos, los feldespatos alterados a sm-icita o arcilla 
y la matriz Eilicificada y sericitizada o kaolinizada. Al microscopio, la 
roca consiste de casi 90 % de sericita, arcilla y cuarw secundario y 10 % 
de fenocrista les de cuarzo. Una fuert e proporción de la ro~ <>. es porosa, 
mostrando cavidades angulares t eñidas por soluciones de hierro; gra
nos de pirita diseminados son bastante comunes . Muchos fenocri stales de 
cuarzo están corroídos y tienen halos de cuarzo de g rano fino. Los mol
des de los fenocrista les de fe ldespatos han sido :¡::yeservados y rellena
dos con una sustancia blanca que parece arcillosa, pero al microscopio 
revela ser una masa felposa de cristales de sericita. 

Dos especímenes provenientes de Cerro J es.ús, mostraban fenocris 
tales de ortoclasa, oligoclasa, cuarzo y biotita en una masa microcris
talina. U no de ellos contenía una apreciable cantidad de minerales de 
a lteración como clorita, calcita y epidoto. U n especímen moderadamente 
fresco de la mina Segunda Rebelde, en el Cerro San José, contenía casi 
80 o/o de andesina con cantidades menores de ort·.)clasa. 

Baf;ándose en el tipo de feldespatos de las rocas más frescas y 
en la comparación con otras rocas intrusivas del distrito, se estima que 
el intrusivo del Cerro J esús es un pórfido granodiorítico, llegando 
en ciertos lugares a manzanita y en otros a la tita de cuarzo . 

Sills en el cañón. d el Río Hu ,.lgayoc.- En El cañón d : l Río 
Hualgayoc, afloran siete sills, que varían en potencia desde unos po
cos metros hasta 25 m ( fig. 4) . Como grandes tramos del área están 
cubiertos por suelo y fragmentos de rocas, es ¡:,•asible la existencia de 
otros sills que no fueran vistos durante el m apeo. Los sills que se 
muestran en el plano (fig. 2) están sólo aproximadamen te l•.)calizados, ya 
que las paredes verticales del cañón hicieron difícil el mapeo sobre las 
fotografías aéreas oblícuas que cubren el área . E l espesor de los sills 
es por tanto sólo aproximado. El sil! sobre la mina California contiene 
una o dos hileras de caliza, que no se muestran en el mapa, si?ndo po
sible que otros sills contengan t ambién remanentes de rocas sedimenta-

\ 
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Figura 4 

Pared S del cañó,n del Río Hualgayoc, mo~<trando la poslClCn de los sills de 
pórfido. Se ve .también la carretera Hualgayoc-Bambamarca, en la parte baja; 
las edificaciones de la. mina El Dorado, al centro; la cancha de la mina F ra
ternidad, en la base del sill encima d<> El Dorado; y, la can.cha de la mina 
Nueva California, en l a base del mismo sil! pero más a la derecha de la fo
tografía. Los contactos aparecen en línea de elementos donde ·astán localizados 

sólo con aproximación. Klu- lu:tita; Kc- caliza; Td- pórfido. 

rias . La unión de los sills oon la masa intrusiva principal puede ser 
vista sólo en dos o tres casos pero las. otras uniones pueden ser inferidas. 

Los afloramientos de los sills se extienden hacia el NE a lo larg•J 
de las paredes del cañón, doblando bruscamente a su salida, para exten
derse a lo largo de las fuertes escarpas que existen sobre las minas San 
Agustín y Los Negros. La mayoría de los sills buzan al SW, paralela
mente a la estratificación del lado SW del anticlinal. 

De los muchos especímenes recogidos de los sills, tanto en la su
perficie como en las labores mineras, sólo dos mostraron parte de los 
minerales originales . Uno de estos especímenes, proveniente de Los Ne, .. 
gros, contiene unos· cuantos fenocristales de ortoclasa, oligoclasa y cuarzo 
en una ¡natriz de cuarzo secundario, epidoto, sericita, serpentina y cal-
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cita. El otro, proveniente del socavón de la mina California, consista 
principalmente de pequeños listones de ortoclasa y andesina. Parte de 
la andesina muestra zoneamiento, además de haber sido parcialmente 
alterada a epidoto. 

En la roca mayormente alterada se observa una textura porfirí
tica con una matriz de grano fino o microcristalina. Las masas angula
res de cristales de sericita indican la presencia anterior de fenocristales 
de fel,despato (fig. 5) . La matriz consiste de cuarzo de grano fino y 

Figura. 5 

Microfotografía. de pórfido serici.tizado proveniente del gran sill de la min.a. 
Los Negros; nót·ase l os contornos angulares de los fenocrista.les de feldespato 
Y los interiores nebulosos que consisten de pequeños cristales de sericita. 

xl4, nicoles cruzados. 

sericita. Durante la alteración también se formó calcita, epi doto y ser
pentina. En uno o dos ejemplares loos cristales alargados de sericita y 
los parches de calcita formados por la alteración de los fenocristales 
de feldespato, están orientadas microscópicamente de tal modo, que su
gieren la macla de albita en luz ]J'Olarizada. 
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La textura y la composición de los feldespatos de los especí
menes más frescos, sugiere que las rocas de los sills son similares a las 
de la intrusión principal. 

Paso Yanacancha.- E l intrusivo en forma de s il! qu e se exti en
de al NW del Paso Yanacancha tiene un afloramiento de casi 2 Km de 
largn y un ancho m áximo de unos 550 m. E l contacto S es concordante 
con la s calizas suprayacen tes, las que t ieneh un r umbo de N 759 W y 
25°-35° S. El contacto N es también concordan te aunque localmente cru
za a través de las capas . E l extr emo SE del cuerpo está cortado por una 
falla, y el extremo NW desaperece bajo el a luvión de la quebrada La 
Pastora . 

A base del estudio de secciones delgadas, la roca de este intr u si
vo se puede clasificar como pórfido cuarzo-dior ítico. Este consiste de 
plagioclasa Ab;;o An¡¡0 o sea intermedia entre andesin a y labradorita, y 
cantidades menores de cuarzo, hornblenda, apatita y magnetita. Los f e
nocristales grandes de andesina m u estran zoneamiento. La hornblenda 
está en gran parte alter ada a clorita y calcita. 

S t ock de la región d .e Tingo.- Las rocas intrusivas a l N y W d e 
Tingo están separadas por leng uas de caliza pero siguiendo más hacia 
el N, se unen para formar una gran masa que se extiende 1 ó 2 Km 
al N del área mapeada y varios kilómetros a l W. Los contactos de es
tos cuerpos están en gran parte cubiertos, pero donde se pueden ver, 
aparecen casi verticales ; el h echo que los contactos cubiertos sigan di
rectamente a t ravés de los valles y crestas, indican que tam bién son 
casi vert icales. 

El stock directamente al N de Tingo, que se muest ra en el ma
pa, tiene una longitud de 3 Km y un ancho de 2 Km. Está bordeado 
al S y al E por calizas; un remanente de caliza de 40 :a 1300 m de 
ancho, lo separa de la otra intrusión al W. En la parte N del área 
mapeada este intrusivo contiene un remanen te irregular de caliza de . 
100 a 350 m d e ancho y de más de 1 Km de largo . 

Los especímenes de rocas frescas estudiados al microscopio fu e
:ron clasificados como pórfido cuarzo-diorítico. El m at erial es típica
mente porfirítico con una matriz de grano fino. Consiste principalmente 
de plagioclasa con muchos f enocristales zoneados, que varían desde Ab0s 
An32 hasta Ab¡¡ 0 An¡;o- Muchos de los f enocr ist a les de cuarzo que for
man del 2 al 10 % de la roca, están corroídos . Otros especímenes tam
bién contienen c~ntidades menores de ortosa, biotita u hornblenda y 
granos r:!i~eminados de pirita. 

Casi toda la roca está algo alterada, mostrando mayor alteración 
cerca de las vetas al N de Tingo. En la roca menos alterada, la biotita 
ha sido reemplazada en parte por clorita y muscovita; los fenocrista
Ies de feldespato contienen virutillas de sericita. En la roca más altera
da los fenocristales de feldespato se han convertido en sericita, epidoto 
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y calcita y los minerales ferromagnesianos en clorita y muscovita. La 
matriz consiste principalmente de cuarzo granular y sericita. Las ca
vidades dejadas por los minerales ferromagnesianos y las . grietas de 
clivaj e de los feldespatos están teñidas con hematita. 

Dos muestras de la roca intrusiva del Cerro Las Gordas, han si
do identificadas como la titas de cuarzo porfiríticas. Tienen matr iz crip
tocristalina o vitrea y contienen fenocristales de oligoclasa, ortoclasa, 
cuarzo y biotita. 

R¡· •gión d" Cerro Colorado.- E n la regwn d e Caro Colorado 
se encuentra una intrusión lenticular de unos 4 . 1 Km de longitud y 
!1(10 m de ancho (fig. 3) . Un sil!, que aflora en forma de codo se des
prende del lado de este cuerpo y cruza la divisoria en el Paso Coymolache. 
El afloramiento de este apéndice tiene una longitud de a lrededor de l. 8 
l{ m y un ancho máximo de casi 250 m. A lo largo del lado S de la 
iatrusión principa l existen dos dikes, que a lcanzan una long itud de 300 m 
y u n ancho de 5 a 10 m, y un boss de 30 a 120 m de ancho y 500 m 
de largo, que conecta con la intrusión. También en el lado S existe un 
boss aislado, de unos 250 m de largo y 120 m de ancho. Cerca del ex
tremo E de la masa principal aflora otro dike, de 59 a 100 m de 
ancho y de unos 100 m de largo , que fué intruído a lo largo de una falla 
que desplaza el contacto S de la intrusión principal. Este dike fu é 
•·oto más tarde por dos fallas de estratificación . 

El contacto S del cuerpo principal es casi recto y par alelo a la 
otliza suprayacente, la que tiene un rumbo N 80° W y buza 35°-45° S. A 
lo largo de este contacto la intrusión tiene un borde congelado de va
ri•Js centímetros de espesor. El contacto N es m enos r egular y aunqu e 
es tá mayormente cubierto, parece buzar de modo semejante al contacto 
S. Durante la intrusión, la caliza fué distorsionada a lo largo del con
tacto N, por lo que parece que el intrusivo cort a a través de los pla
nos de t ratificación. Entre el extremo W del cuerpo y la apófosis men
cionada el contacto es esencia lmente vertical y corta a las capas de 
caliza formando ángulos agudos. 

El sil! en forma de codo est á expuesto a lo largo de una ladera 
que se extiende desde el cuerpo principal hasta el Paso Coymolache. 
El contacto S de esta intrusión es concordante con las capas que tie
nen un rumbo E-W y un buzamiento de 20°-25° S. En el contacto N tiene el 
mismo rumbo, pero parece buzar algo más, pues en un lugar llega a ser 
casi vertical. 

Las rocas ígneas de esta regwn están, por lo general, menos al
terari as que las de otras intrusiones del distrito, pero lo que pueden 
~er identificadas al microscopio con mayor precisión a base del conte
nido mineralógico y la textura . Especímenes de la intrusión principal 
fueron identificadas como pórfido diorítico, aunque uno o dos resultan 

30-

• . 



GEOLOGIA DEL DISTRITO MINERO DE HUALGAYOC 
------ ------·--

ser pórfido cua1,zo-diorítico . Los especímenes del sill en forma de codo 
se identificaron como pórfido diorítico. 

El pórfido cuarzo-diorítico consiste principalmente de fenocrista
les de feldespato sobre una matriz de grano fino o microcristalina 
(fig. 6) . Los principales minerales son andesina -labradorita, con com-

Figura 6 

Microfotografía de pórfido cuarzo-dioritico fresco proveniente del centro del 
gran intrusivo de la región de Ceno Colorado, mostl·ando su textura profiri
tica típica; nótese los granos de cuarzo corroídos. p - plagioclasa; h • horn-

blenda; e- cuarzo. xl4, nicoles cruzados. 

posición que varía de Ab55 An45 a Ab40 An60 y hornblenda, con cant i
dades menores de cuarzo, biotita, apatita, magnetita y zircón. Muchos 
de los fenocristales de plagioclasa se presentan zoneados. Las rocas que 
muestran cuarzo primario en cantidades mayores del 5% fueron clasifica
das como pórfidos cuarzo-dioríticos. Algunos especímenes muestran fe
nocr istales de cuarzo con'Oídos. Part~ de la roca fué alterada por 
la introducción de cuarzo de grano fino en la matriz y por la forma
ción de calcita y epidoto a partir de los feldespatos. 
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ser pórfido cua¡czo-diorítico . Los especímenes del sill en forma de rodo 
se identificaron como pórfido diorítico. 

El pórfido cuarzo-diorítico consiste principalmente de fenocrista~ 

les de feldespato sobre una matriz de grano fino o microcristalina 
(fig. 6). Los principales minerales son andesina-labradorita, con com-

Figura 6 

Microfotografía de pórfido cuarzo-dioritico fresco proveniente del centro del 
gran intrusivo de la región de Cerro Colorado, mostrando su textura profirí 
tic.a típica; nótese los granos de cuarzo corroídos. p - plagioclasa; h - horn-

blenda; e- cuarzo. xl4, nicoles cruzados. 

posición que varía de Ab55 An45 a Ab40 An60 y hornblenda, con canti
dades menores de cuarzo, biotita, apatita, magnetita y zircón. Muchos 
de los fenocristales de plagioclasa se presentan zoneados. Las rocas que 
muestran cuarzo primario en cantidades mayores del 5o/o fueron clasifica
das como pórfidos cuarzo-dioríticos . . Algunos especímenes muestran fe
nocristales de cuarzo corroídos . Parte de la roca fué alterada por 
la introducción de cuarzo de grano fino en la matriz y por la forma
ción de calcita y epi doto a partir de los feldespatos. 
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Los stocks de C·--· ·o C orona y la región al Sur de Tingo y Hual

gayoc.-Durante el mav ·J de campo el cuerpo en forma de stock 
que a:l lora en C- -ro Co·tona, así como también los cuerpos cuarzosos y 
porosos que '··''· . '. expues tos a 200 m a l SE de Tingo y a 300 m al S 
de Hualgayc , ·· ·spectivamente, fueron identificados coiTIIO una caliza si
licificada que primero habría sufrido metamorfismo de contacto, sien
do después alterada por aguas superficiales resultando a sí una roca po
roS'l compuesta de cuarzo granular y limonita . Sin embargo, compal·a
ciones posteriores a base de especímenes y secciones delgadas de estas 
rocas, con aquellas proveniente de la anchas zonas mineralizada~ y si
licificadas del Cerro San Lorenzo, han demostrado que las rocas del 
Cerro Corona y de las otras dos localidades nombradas, son probable
mente de origen ígneo, A causa de su carácter litológico distinto, estas 
rocas aparPcen en el plano geológico (fig. 2) con un símbolo especial. 

El cuerpo del Cerro Corona tiene un afloramiento casi redondo de 
más o menos 800 m de diámetro. Una apófosis en forma de brazo, de 
unos 500 m de largo, se extiende al SE paralelamente a la estratifica
ción de la~ capa::: circunvecinas. Los contactos de la roca silicificada con 
la~ calizas encajonantes parecen ser bien definidos en los pocos luga
res donde se pueden ver : Alrededor del cuerpo hay una zona de caliza 
blanqueada, recristalizada y silicatada, con un ancho que varía desde unos 
cuantos metros hasta 100 m. Esta zona de a lt eración es en muchos as
pectos similar a las aureolas de contacto que se encuentran alrededor de 
los o nos intrusivos del distrito. 

La roca del intrusivo ha sido intensamente fracturada, silicifica
da y luego intemperizada hasta fvrmar una roca por osa que consiste, casi 
enteramente, de cuarzo granular y óxido de ·hierro. La superficie de esta 
masa intemperizada se presenta carcomida y consiste de un óxido de hie
rro blando y poroso de color amarillento a pardo oscuro, cortado por 
un reticulado de vetillas de cuarzo, y de masas irregulares de cuarzo gra
nular, menos poroso, de color gris claro. A la distancia este cuerpo de 
roca tiene un color pardo oscuro, pero viéndolo de cerca se observa que 
las vetillas de cuarzo masivo y las masas irregulares de cuar:Yo granular 
intemperizan a un color gris claro, y resaltan en relieve, mientras que 
el material más blando forma cavidades manchadas superficialmente de 
un color pardo oscuro. La textura resultante se parece a un boxwork muy 
abierto, aunque localmente el intemperismo ha producido una masa es
ponjosa, teñida con óxido de hierro, siendo así más típicos, el color y la 
textura, de los sombreros de hierro. 

Baj'O el microscopio la t extura típica del cuarzo granular y masi
vo es un mosaico con muchas cavidades y vetillas irregulares rellenadas 
con limonita. Otros materiales parecen estar ausentes y la textura origi
nal de la roca ha sido completamente destruída. Considerando que todos 
los demás intrusivos del distrito son pórfidos, y como se cree que todos 
son aproximadamente de la misma edad y que están conectados con una 
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masa grande que yace ·debajo de todo el distrito, se puede inferir que 
la roca original de Cerro Corona también era u n pórfido. 

Otras intrusiones .- Además d 2 las intrusiones d escritas . ex1sten 
también otros peque1ios sills, dikes y bosses. Al S de Amaro aflo
ran tres pequeños sills, constituídos pür fenocristales de ortoclasa, oligo
clasa, em,rzo y biotita en una matriz micro-cristalina, identificados como 
la tita cu~n~ífera. El pequeño · dike, que, se muestra en la canetera 
al S del Cerru Las Gordas es también de latita cuarcífera , consistien
do de fenocristales de ortoclasa, oligoclasa, cuan-':> y hornblenda en una 
matriz micP:>cristalina a vítrea. El boss al W de la m,ina Predileta, de 
uno~ 000 m de largo y 175 m de ancho máximo es porfirítico, similar al in
trusivo de Cerro Jesús. En el lado NE del cerro Corona aparece un sill o 
dike, bastante complejo y muy alterado, que en especímenes de mano se 
parece también a la roca del Cerro Jesús. Este intr usivo tiene unos 400 m 
de largo y un ancho máximo de 20 m. 

Al SE de CEMSA (fig. 2) existe un cuerpo intrusivo grande en 
forma de gancho, que es a veces concordante y otras veces discordante 
con las calizas intruídas . Así se t iene que los contactos con rumbo E-v,r 
son paralelos a las calizas circunvecinas que buzan hacia el N, mientras 
que los contactos que limitan los lados E y W del gancho cortan través 
de las capas. El lado W de cuerpo está cortado por una falla. La roca 
es porfirítica y está f uertemente alterada, pero en muestras de mano se 
parece a la roca de los ~ills del ca ñón' de río H u algay<Jc. 

Las otras pequeñas intrusiones expuestas al S de CEMSA, tam
bién están a lt eradas y en especímenes de mano se parecen a las ro
cas de los sill s . 

EP el <!ocavón De Biasio se expone un sill porfirítico y con ma
triz miaocristalina de ·unos 2 m de potencia. La roca está alterada y con
siste ahora de cuarzo granular y un talco verde microcristalino que ha 
reempazado a los fenocr istal es de f eldespato. 

Estructura 

Las rocas sedimentarias han sido algo plegadas y también rotas por 
fallas de poco desplazamiento o por facturas y disyuciones. Las rocas íg
neas también han sido falladas y cizalladas y cruzadas de disyunciones. 
El emplazamiento de estas últimas depende en part e de las estructuras 
de las rocas sedimentarias. En algunos lugares los cuerpos ígneos mues
tran una lineación primaria de sus minel'ales prismátic·:>s, como feldes
pato y hornblenda. 

Pl.iegues.- El pliogu e más prominente expu Esto en €1 ána ma
peada, es el a nticlinal cuyo eje pasa: al SW de la CEMSA y qu e está corta
do por el intrusivo de la mina de Los Negros, para luego reaparecer 
cerca a Pilancones. Este pliegue es asimétrico y casi monoclinal, con bu-
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zamientos de 2<? a 109 en el flanco SW y de 40° a 45° en el flanco NE. El 
plano axial tiene un rumbo N 409-609 W y buza fuert emente hacia el 
sw. 

En la mayor parte del área mapeada al W de este ej e anticl ina l, 
las capas buzan hacia el S con á ngulos de 109 a 459. Localmente las 
capas están contorsionadas a lo largo de las fallas o cerca de las intru
siones y buzan a l N. Un sinclinal y un anticlinal pequeños, cerca de la 
mina Mechero, tienen flancos que buzan de 10° a 70° . Además, obser
vando el buzamiento de las capas, tal como aparecen en el mapa, se 
puede inferir la presencia de varios anticlinales y sinclinales, que por 
no ser visibles en el campo no se han representado . 

La relación entre la intrusión de las r ocas ígneas y el plegamiento 
de las rocas sedimentarias no está clara. Algunos sills fueron controlado.> 
por las estructuras sedimentarias originales, pero el control estructural 
de stocks y bosses no es evidente. 

Fallas y disyunciones.- Las fa llas qu·e se r epns entan en el mapa 
(fig. 2) forman dos sist emas diferentes. E l primero tiene un rumbo N 
25°-35° W y buza verticalmente, no está mineralizado y se encuentra prin
cipalmente en las rocas sedimentarias. Las fallas del segundo sist ema 
tienen un rombo esencia lment e al E y buzan fuertemente al N, o son 
verticales ; este sist ema está m ineralizado y ocurre comunmente en las 
rocas intrusivas. Las fallas que se m uestran en el mapa sin indicar el 
buzamiento son esencialmente verticales . Los f desplazamientos estrati
gráficos a lcanzan desde alrededor de u n m etro a más de 100 m . Las 
fa llas mapeadas tienen afloramientos que varían entre u nos 300 m y 
3 Km de largo , Los desplazamientos a lo largo de cada fa lla también 
varían; en a lgunos casos llegan a unos pocos centímetros y en otros 
a varias decenas de metros. 

Los dikes que aparecen a l lado S de la intrusión lenticular de Coymo
lache, fueron err,plazados a lo largo de fallas, siendo posible también que 
parte de los sills de la r e¡g·ión f ueran localizados a lo largo de fallas de es
t ratificación. Por otro lado, no existe una relación aparente entre las 
fallas y la intrusión de los cu erpos ígneos mayores. 

Muchas de las vetas de la región contienen panizo y brecha, com
puesta de fragmentos de caja, indicando así que las estructuras donde 
se emplazaron las vetas fu eron fallas. La mayor parte de las vetas 
se encuentran en rocas ígneas y aquellas que continúan dentro de las ro
cas sedimentarias se hallan cubiertas a lo largo del contacto, de modo 
que no se puede obtener información respecto a la magnitud del des
plazamiento . Sin embargo, desde que todas las estructuras son cortas, 
se puede estimar que los desplazamientos son pequeños. De acuerdo con 
·sus r umbos, estas fallas pueden ser agrupadas en dos sistemas que tienen 
rumbos de N 82°-89° W y N 62°-80° E respectivamente, oon buzamientos 
ya sea verticales o fuertem ente al N o S. 
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E xisten otras fallas pequeñas que no se ven en la superficie, pero 
que están expuestas en los t rabajos subterrán eos de varias minas. Sus 
desplazamientos alcanzan desde pocos centímetros a varios metros. 

Las rocas en todo el distrito presentan disyunciones y fracturas. 
En la parte W del área mapeada, desde el S de la intrusión de Coymo
lache hasta cerca de Ting o, existen varios centenares de disyunciones fá
cilmente observables en las aerofot ografías. Sus longitudes dE!l afloramien
to varían desde 25 m a 1.5 Km y se destacan claramente debido a que 
el agua de lluvia ha formado canales de disolución a lo largo de ellas . 
Casi todas son ver ticales y de acuerdo con el r umbo se arreglan en los 
sig uientes sistemas principales: N 50°-60° W; N 30°-40° W; N 009-109 E 
y N 50°-60° E. Las disyunciones co nrumbo NW son las más persistentes. 

Metamorfismo y Alteración de la Roca Encajonante 

El m etamorfismo a lo largo de los contactos ígneos y en las vecindades 
de las vetas, ha sido causado principa lmente por la acción del calor y de 
las soluciones hidrotermales. Las rocas sedimentarias en el distrito de 
Hua lgayoc no han sufr ido metaforfismo regional, sino cerca de los con
tactos. Las calizas han sido descoloradas, recristalizadas y silicatadas y 
las lutitas y areniscas h an sido blanqueadas y alteradas de tal modo que 
forman un material suave y frágil muy difícil de reconocer. 

Las zonas de alteración de las calizas a lo largo de los contacoos 
con los intrusivos, varían desde menos de un metro hast a 20 m, pudiendo 
tener en algunos casos hasta 150 m de espesor.¡ E n los lugares de menor 
alteración, la caliza se presenta decolorada e irregularmente silicifica
da, pero ret eniendo aún su grano fino y su est ratificación. En los lu
gares de mayor alteración, la caliza se presenta blanque~da , recristaliza
da y silicatada, con la introducción de cuarzo, granate y wollastonita. Las 
zonas de contacto cerca de las vetas contienen también mucha pirita dise
minada. Al NW de Hualgayoc existe un cinturón de calizas que ha sido 
silicatado en forma irregular. E sta faja se extiende desde cerca de la mina 
Apra, en el S, hasta Mechero , en el N, a lcanzando de,sde 20 m hasta casi 
200 m de ancho. E n alg unos sitios el cuarzo y los minerales silicatados reem
plazan a la caliza en áreas irregulares, pero en otros el reemplazamiento se 
concentra en capas a lternadas. Algunas un idades de caliza de estratifica
ción delgada, de varios met ros de potencia, consisten ahora de, capas al
ternadas de 10 a 20 m de ancho que contienen ya sea cuarzo y silica tos 
principalmente, o caliza inalterada o poco alterada. Observaciones de · cam
po indican que las capas con mayor alteración eran más lutíferas que aque
llas sin a lterar. 

Las calizas silicata das son de colores que varían desde el gris claro 
hasta el gris verdoso. El mineral de a lteración más común es el cuarzo, 
aunque localmente la roca contiene moderadas cantidades de wollastonita, 
epidoto, serpentina o granate. En secciones delgadas se ve el cuarzo reem-

-35 -



I. N. I. F. M. 

plazando a la calcita a lo largo de las unio;nes de los granos grandes, o 
reemplazando totalmente a los granos pequeños. La wollastonita ocurre 
como viruta a lo largo de las uniones y dentro de los cristales grandes de 
calcita, o en rosetas de cl'istales radiales de hasta 2 cm de diámetro. En 
las muestras .de mano el granate es de color gris a marr.ón claro, pre
sentándose macizo o en granos dispersos, lo que da a la roca una apa
riencia moteada. En secciones delgadas el granate :es isotrópico y a veces 
muestra caras cristalinas. 

En otras localidades la caliza ha sido silicificada en áreas irregulares 
o a lo largo de fallas o planos de estratificación, formando una roca quP 
superficialmente se parece a la arenisca. En secciones delgadas esta roca 
es porosa y c'Onsiste de granos de cuarzo, trabados con cantidades meno1·es 
de óxido de hierro. En mue,stras de mano los colores varían entre gris 
claro y rojo-marrón. Las zonas mineralizadas al W del Cerro J esús, entre 
las minas Hecla y Meche1·o, consisten principalmente de rocas de este 
tip'O. Estas zonas contienen cuerpos irregulares y bandas de caliza sin 
silicificar. 

Geología Histórica 

La geología regional de la Cordilera Andina en el Norte del Perú, 
ha sido menos estudiada que la d€41 Centro y Sur y por consiguiente se co
noce menos de su historia geológica. Por otro lado la geología general y 

las relaciones cronológicas de las rocas son similares en las tres regiones, 
siendo probable que la historia geológica también lo sea. A base de los 
estudios en los Andes Centrales y Meridionales la historia se puede in
terpretar del modo siguiente: En las eras Paleozoica y Mesozoica, el 
lugar de los Andes Per uanos fué ocupado por un geosinclinal en el que se· 
depositó una gruesa secuencia de sedimentos. En las postrimerías del Cre
tácico y principios del Terciario, la r egión fué levantada por movimientos 
orogénicos que causaron pliegues y fallas en los sedimentos. De esta ma
n era la deposición marina en e¡;ta área liegó a su fin, comenzando la 
acumulación de elásticos continentales y rocas volcánicas en las cuen
cas intermontañosas. Una segunda orogénesis en el T erciario volvió a le
vantar la región, plegando y fallando aún más las rocas. Las masas ba
tolíticas fueron emplazadas, probablemente, cerca del final de la segunda 
orogénesis; siendo seguidas más tarde por la intrusión de numerosos stocks 
y cuerpos relacionados, al mismo tiempo que his rocas extrusivas continua
ban acumulándose. El volcanismo e¡n el Perú continuó hasta tiempos 
muy recientes. Al final del Terciario la r egión andina fué levantada 
nuevament e, comenzando su acción las erosiones f luvial y glaciar, qu e du
rant e las épocas Pleistocénica y Reciente modelaron la fisiografía actual. 

El estudio de Hualgayoc añade muy poca información nueva sobre la 
geología histórica de los Andes Peruanos. Los sedimentos cretácicos, que 
abarcan desde el Aptiano hasta el Turoniano , tienen una potencia total 
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de más de 2000 m. Estos sedimentos fueron evidentemente plegados en el 
Cretácico Superior y Terciario inferior. Los. cuerpos ígneos grandes y 
la mayoría de }os pequeños fueron intruídos después del plegamiento. 

Se dispone de poca información acerca de la edad de¡ las fallas. Al
gunas pueden ser anteriores y otras contemporáneas a las intrusiones, 
pero la mayoría son decididamente posteriores. Estas últimas cortan los 
contactos entre los sedimentos y las intrusiones grandes, desplazan los cuer
pos tabulares pequeños y causan el brechamiento de los intrusivos. La ma
yoría de los minerales sulfurados fue ron emplazados después del últi
mo período de fallamiento, aunque algunos yacimientos de contacto pueden 
haberse formado durante la intrusión. 

Durante el Pleistoceno y el Reciente, el área en cuestión fué modelada 
por los glaciares, formándose poten tes depósitos de material morrénico en 
los valles mayores La erosión fluvial posterior ha modificado parte de 
estos valles. 

DEPOSITOS MINERALES 

Caracteres Generales 

Control. estructural y tipos de. depósitos.- S e pueden reconocer 
tres tipos de depósitos: vetas que rellenan fisuras a lo largo de z>Onas de 
cizallamiento y fallas; depósitos de reemplazamiento a lo largo de capas de 
rocas sedimentarias; y depósitos de reemplazamiento a lo largo de contac
tos intrusivos. Las vetas de relleno de fisuras son las más frecuentes y 
casi toda la producción proviene¡ de yacimientos de éste tipo. Los depósitos 
de reemplazamiento paralelo a las capas sedimentarias son comparativa
mente raros y, con la excepción de El Dorado, son de baja ley: Los yaci
mientos de reemplazamiento a lo largo de contactos son también raros 
y consisten casi exclusivamente de pirita diseminada y roca de caja 
alterada. 

Las zonas de fallas y cizallamient•o que fueron los lugares propicios 
para la ubicación de las vetas de re¡lleno forman dos sistemas. El más 
prominente tiene un rumbo N 62°-80° E y buza casi verticalmente o 
fuertemente hacia el N o S. El otro sistema tiene un rumbo N 829-899 
W, y sus buzamientos son similares al anterior. En general las fallas 
de ambos sistemas están igualmente mineralizadas. La mayoría de estas 

· vetas están restringidas a cuerpos intrusivos grandes, sin embargo la na
turaleza de la mineralización no cambia cuando pasan a los sedimentos 
vecinos. Esto prueba que el · tipo de roca encajonante tuvo solo ligero 
efecto sobre· las soluciones mineralizantes. La veta Murciélago, de la 
mina San Agustín, es la mayor y la más rica de .. las vetas de . rellend que 
se trabajan actualmente en el distrito; pertenéce ·al sistema · N 82°-r89° W 
y está mineralizada· igualmente en areniscas y lutitas que en ·rocas · intrusi.:. 
vas~ 1·'' 
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Los depósitos de reemplazamiento, salvo aquellos en los contactos in
trusivos, tienden a ser paralelos al buzamiento de las capas de las ro
cas sedimentarias. Sin embargo, a lgunos de ellos como los de las minas 
Sinchao, Mechero, Porcia y H ecla parecen haberse formado a lo largo 
de zonas de fracturas o cizallamiento que1 atraviesan los planos de es
tratificación. La mayoría de los depósitos de reemplazamiento se encuen
tran en calizas, a excepción de los del cañón del Río Hualgayoc que pare
cen haberse formado por el relleno de poros y el r eemplazo de capas de 
areniscas lutíferas, interestratificadas con lutitas. 

Los depósitos d~ reemplazamiento a lo largo de contactos intrusivos, 
se encuentran p r incipalmente en caliza fracturada, cizallada y a lterada; 
raramente se presentan en areniscas, en lutitas o en rocas intrusivas. 
Estos depósitos consisten de roca silicatada con granos y masas de piri
ta diseminados. En algunos sitios, granos o pequeños cuerpos de mena 
parecen haber reemplazado la n:>ca a lterada, pero la mayor parte de los· 
minerales ~conómicos ocurren en fisuras y cavidades. 

Estructuras de las ve,tas.-Los minerales de las vetas de relleno están 
dispuestos en bandas y en general están bien cristalizados, aunque crista
les con caras bien desarrolladas se presentan solo en geodas. Tales ve
tas est án típicamente encerradas en paredes discontinuas y curvas, y 
contienen fragmentos de brecha y lajas de roca eneajonante. Por ra
zón de la irregularidad de las cajas, los afloramientos de estas vetas se 
presentan sinuosos. Los minerales de los depósitos de reemplazamiento son 
en general de grano más fino que¡ en los depósitos de relleno, y el bandea
miento es más tenue o ausente. La mayor parte de los sulfuros se presen
tan diseminados en las cajas o formando m ezclas granulares con los mate
riales de la roca encajonante. Comunmente, la textura original de las ca
jas es difícil de reconocer. 

Algunos especímenes de las vetas de relleno muestran una historia 
compleja de sucesivas etapas de reapertura y deposición de nuevos mine
rales. Un típico espécimen de · m ena de la mina San Agustín muestra va
rios períodos de deformación y mineralización (fig, 7). La limolita, de co
lor amarillo parduzco, fué primero ·fracturada y luego impregnada y corta
da por vetillas de pirita. E sta roca piritizada fué entonces brechada y el 
cuarzo se depositó en las fracturas y cavidades. Un nuevo movimiento 
abrió fracturas y fisuras en las cuales se alojó la esfalerita. La etapa fi
nal reabrió la veta principal desprendiendo fragmentos de esfalerita que 
ahora aparecen dentro de la galena masiva. 

Además de las estructuras de bandeamiento y de brecha, algunas 
vetas presentan una estructura cavernosa muy abierta. Partes de. las . ve
tas Murciélago y Pacc'ha, de la mina San Agustín, consisten de grandes 
fragmentos angulares de sulfuros de hasta de hasta 20 cm de diámetro 
n1ás o menos cementados por cristales de baritina largos y tabulares. Gran 
parte de esta mena está revestida de pequeños prismas de cuarzo pudiendo 
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Figura 7 
Especímen pulido de mena br•achada y crustificada proveniente de la veta Mur
ciélago, mina San Agustín. e - caja (limolita); Es - esfalerita; P - pirita; 

G - galena.; Cu - cuarzo. La1•go del especimen: 11 cms. 

tener películas irregulares de rejalgar cristalino, que fué el último mine
ral en depositarse. En un lugar de la parte a lta de la veta Murciélago, una 
drusa rindió alrededor de media tonelada de estibina cristalina. Los. 
cristales aciculares de estibina, de hasta 10 cm de largo, estaban entrela-. 
zados en forma de malla. 

Localmente, algunas de las menas tienen texturas bastante diferentes 
de aquellas que caracterizan al distrito como un todo. La figura 8 por· 
ejemplo, muestra un espécimen de "schalenblende" que consiste de ban
das botroidales de esfalerita, con colores que varían desde canela claro. 
hasta pardo oscuro. Pequeños cristales de galena se hallan dispersos 
a lo largo de las bandas, más comunmente en la junta de bandas de 
diferentes colores, aunque también vetillas de galena cortan a ·través 
de las bandas. 

Claaifi-ci•n d• loa yacim,ieatoo.-La mayoría de las vetas son poro __ 
sas con muchas ca'Jidades, y con minerales bien cristalizados, lo que indica. 
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Figura 8 

Especimen ¡Julido de "schalenblende" lH''JVeniante de l a veta Presidente Leguía, 
mostrando ba.ndas bien definidas ele esfalerita botroielal. El m a terial b lan co y 
talJular es baritina; la esfalerita aparece an bandas cuyo color varía entre gris 
cla1·o y negro; el núcleo ele la masa botroidal al lado derecho ele la fotografía , 
es una mezcla de pirita, galena y baritin,. . Longitud del espocimen: ll cms. 

que la deposición OCUlTIO cerca de la superficie en un ambiente de presio
nes medianas y bajas. Tomando en cuenta el espesor conocido de las ro
cas cretácicas y terciarias, la profundidad de formación de éstos yacimien
tos se calcula en menos de 5200 metros y posiblemente sólo 2000 metros. 
Se sabe que los minerales presentes en H ualgayoc pueden formarse a tem
peraturas moderadas o bajas. Algunos de los minerales, tales como los 
sulfuros de plata, marcasita, estibina y rejalgar, están restringidos a los 
depósitos de baja temperatura, mientras que otros como por ejemplo pirro
tita, bournonita, boulangerita y enargita, son característicos de de,pósitos 
de temperatura más a lta. Por esto, basándose en la estructura de las ve
tas y en la asociación mineralógica, los yacimientos del distrito se clasifi
can como leptotermales; de acuerdo a la cl?sificación de Lindgren (1933, 
pág. 211) modificada por Graton ( 1933). 
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GEOLOGIA DEL DISTRITO MINE~O DE H U ALGA YOC 

I,os .. depósitos met¡:womático,s del tipo de con tacto contienen ganga 
miner a l silicatada fo rma da a a ltas temperatu r a s, así como t ambién sulfu
ros, probablemente depositados más ta.r de y a menores temperatu ras . 

Mineralogía 

E lem e ntos nativos.-Ü?'O (A u) . Oro nativo ocurre en la mayoría de 
las ve tas pero no es visible m egascópicament e. E l contenido de oro de la 
mena es r ara vez mayor que 2 o 3 gr por tonelada. Se dice que a lgo de 
m ineral de oro de a lta ley, varias onzas por tonelada, fué extraído de las 
zonas oxidadas de las vetas. Málaga Santolalla ( 1904, p. 29) dice que la 
veta Murciélago, expuesta en el Socavón Imperial, contuvo mucho oro na
tivo en forma de granos diseminados y vetillas en tetr aedrita y galena. 

Plata. (Ag). Durante los primeros años, el mineral producido en Hual
g ayoc contenía plata nativa. Sin embargo, parece que estas rr:cenas fueron 
agotadas pocos años después del descubrimiento del distrito en 1771, y des
de ese entonces la plata nativa no ha sido abundante. En años recientes , al 
trabajar las antiguas canchas, los mineros de Hualgayoc han encontrado 
especímenes que contiene nódulos y vetillas de plata. Málaga Santolalla 
( 1904, P. 25) dice que la plata nativa ocurría en masas arborescen tes en 
la limonit a de las minas del Cen -u Las Gordas. H umboldt (Málaga Sant o
lalla 1904, p. 15) dijo que en un área de varios kilómetros cua drados, en 
la Pampa de Navas, ocunía plata nativa en forma de alambres y pelos a d
h eridos a las raíces de las pla ntas o como pepit as macizas en el ~u el o. 

S u lfur os y s u lfosales.-A?·senopú·i ta ( FeS2 .FeAs~ . ) . Ocurre en cant i
da des m enores en unas VlCas vetas, formando cr ist a les cor tos y p rism á ti
cos qu r. pueden ser reconocidos por su color blanco de est año. Por lo ge
neral , es rar o est e mineral y no constituye parte signif icante de la ganga. 

B01·nita ( Cu3 .Fe S ~ ). Unas pocas manchas de borni t a granula r fuer on 
vis tas en la veta El Rey, en el Socavón El Milag ro y en los fragmentos 
de una pila de 'm ena en el portal de esta mina . 

Bou langer·ita (Pb5 Sb_1S11 ) ocurre como pequeñas ampollas y venillas en 
la chalcopirita y la galena de alg unas m E: nas de la mina San Agustín. 

Bow ·nonita (PbCuSbSH) fué identificada en una- sección pulida de 
mena proveniente de la mina San Agustín. Ocurre como pequ ~ñas ampolla s 
asociada C!lll tetraedrita. 

Chalcopi?·ita ( CuFeS:). En muchas de las vetas ocune en cantid¡-o,_ 
des moderadas y en algunas pocas constituye una parte importante de la 
mena. Se le encuentra comunmente en ve:tillas o en nódu·los en las mei'a s 
de plbmo· y zinc .o ·en pirita maciza. A veces forma cristales esfeno·idales <]U e 
tapizan interiormente algunas cavidades. 
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Covelita ( CuS). Pequeña·s masas laminares de covelita, de color azul
índigo, fueron observadas en los trabajos a lo largo de las vetas El Rey 

·y Aranzazú en Cerro Jesús. 

Enar-gita (3Cu2 S. As2 S5 ) . Aparece en cantidades moderadas en al
gunos yacimientos al N de Tingo solamente, pues no ha sido vista en 
las minas al S de este. Ocurre e'¡n cavidades o en vetillas, generalmente co
mo prismas estriados y cortos, de una longitud menor de 1 cm. Es el úni
co mineral económico de las minas Proveedora y Tres Mosqueteros. 

EsfaleTita (ZnS) es el mineral económico más abundan ~e y ocurre en 
la mayoría de las vetas. Es cristalino, pero aparece formando masas que 
muestran caras cristalinas solo en las cavidades. Varía en color desde ma
rrón y negro, hasta marrón claro, rojo y amarillo-. La mayoría es marrón 
oscuro y ocurre en granos de meno¡¡ de 0.5 mm de largo. La esfalerita 
amarilla y roja no es abundante; ocurre en cavidades y en vetillas que 
cortan a la esfalerita oscura y a los otros sulfuros. En general la esfalerita 
roja es triboluminiscente, es decir, que chispea cuando se rasca o se goL 
pea con un material más duroo; la fluorescencia puede ser también de color 
anaranjado brillante. Especímenes de "schalenblende" fueron observados 
en dos minas (fig. 8); consisten de capas concéntricas de esfal erita marrón 
y marrón claro. A pesar de ser el mineral económico más abundante, la es
falerita era deshechada en el pasado, pues no contenía plata y el precio 
del zinc era muy baj·o para cubrir los gastos de transporte. CEMSA em
pezó a producir concentrados de zinc en 1950 continuando hasta el presente. 

Estibina (Sb2 S~ ) . Pequeñas hojas o agujas de estibina aparecen en di
versas vetas principalmente en cavidades o en fisuras que cortan a través dt:: 

. otros súlfuros. La mayoría de los cristales tienen menos de 1 cm de larg•J 
y ocurren solos o en pequeños racimos. Sin embargo, una cavidad en la 
veta Murciélago de la mina San Agustín, rindió casi media tonelada de 
estibina. 

Galena (PbS) . Después de esfalerita, la galena es el mineral econó
mico más abundante, pudiendo ser visto en casi todas las vetas. Toda la 
galena es argentífera. Generalmente el contenido en plata varía de unos 
pocos gramos a unos 2 Kg por tonelada. La mayoría de la galena se 
presenta en masas granulares, asociadas con esfale.rita y minerales de 
ganga. Los granos varían desde menos de 0.1 mm hasta unos 5 mm en 
diámetro, aunque en algunos lugares las caras de los cristales cúbicos 
tienen hasta 1.5 cm por lado. En la veta Murciélago de la mina San 
Agustín se han encontrado cavidades con cristales, combinación de octaé
dros y cubos, de hasta 2 cm de diámetro. 

Jamesonita (Pb4FeSb6 S14 ) ocurre en pocas vetas formando masas de 
cristale~ plumosos, generahnénte mezclados con galena o tetraedrita. Este 
mineral nunca constituye¡ una cantidsd importante de la mena. 
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Marcasita (FeS2 ). Fué vista sólo en la veta expuesta en la mina 
Centinela, donde forma ya sea cuerpos botrioidales de hasta 30 cm de diá
metro o masas lenticulares de hasta l. 5 m de largo y 30 cm de ancho. La 
marcasita ocurre en agregados radiales de cristales tabulares: 

Molibdenita (MoS2 ). Escamas de molibdenita de 2 mm de diámetro 
fueron vistas en f ragmentos de cuarzo en la cancha de la mina Corona. 
Aparentemente este mineral no ocurre en otras vetas. 

Pimr-gita (3Ag2S.Sb2 S3 ). Málaga Santolalla ( 1904 p. 25) dice que 
este mineral fué abundante en las minas Consulado, San ta Lucía, El Rey , 
Pilar y Aranzazú, donde aparecía como ampollas en la tetraedrita. Ademá3 
dice (pág. 36-37) que en un lugar en la mina Aranzazú, este mineral 
junto con otros sulfuros de plata, form!lba una mena que contenía hasta 
493 Kg de plata por tonelada métrica. 

Pirita (FeS2 ) es el mineral de ganga más abundante, pues aparece en 
t odas las vetas, en las zonas de n:etamorfismo de contacto y en las 
rocas intrusivas alteradas. Las zonas de alteración en las calizas ale j a 
das de los contactes ígneos, así como en las capas de luti tas y areniscas 
expuestas en el cañón del Río Hualgayoc, contienen mucha pirita dise
minada. La pirita varía de maciza a cristalina y ocurre ya sea reempla
zando a otros minerales o rellenando fisuras. Los cristales son cubos, pi
ritoedros y octaedros, y varían desde m enos de 1 mm hasta unos 2 cm 
en diámetro. Parte de la pirita maciza que se encuentra en las canchas de 
las minas se descompone rápidamente formando arena de pirita. 

Pin·otita (Fe1-xS, donde x varía de O a 0.2), oonsiderablemente magné
tica, aparece asociada con pirita en los mantos inferiores del cañón del Río 
Hualgayoc. La pirrotita no aparece en las otras vetas del distrito. 

R ejalgar (AsS). Un rejalgar de color rojo brillante y de grano fino, 
recubre los cristales de baritina en algunos sitios de la mina San Agus
tín. Aparentemente no existe en otras vetas del distrito. 

St?·omeyer-ita ( Ag2 S.Cu2 S). Málaga Santolalla (1904. p. 25) dice 
que encontró stromeyerita fibrosa as'Ociada con pirargirita · en las minas 
Consulada, Santa Lucía, El Rey, Pilar y Aranzazú. Este mineral no se 
pudo identificar ni en el campo, ni en el estudio microscópico· de laborato
rio. 

Tetr-aedr-ita (3Cu2S.Sb2 S3 ). Tetraedrita argentifera, llamada local
mente pavonado de cobre o cobre g ris, ocurre en muchas vetas constitu
yendo a veces parte importante de la mena. Es tan o algo más abundante 
que la chalcopirita, que es el siguiente mineral de cobr-e en importancia. 
La tetraedrita es el mineral argentifero más rico, pues en promedio con
tiene considerablemente más plata que la galena. Ocurre e¡11 lentes sólidos 
o en vetas, generalmente con menos de 10 cm de ancho, · o como peque
ñas ampollas diseminadas en otros sulfuros o en cuarzo.' Málaga Santola
lla (1904, p. 2~) dijo que la tétraedrita conteníá tanto arsénico como an-
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timonio y que era el mineral argentífero más abundante durante el fi
nal del siglo 19 y principios del siglo 20. Ade,más dijo qu\') el contenido 
de plata variaba de 15 a 20 marcos por cajón (1.3 a 1.7 Kg por tonelada 
métrica). 

Carhonatos.-Azu?·ita (2CuC03 • Cu(OH) 2 ). Azurita· f inamente crista
lizada y de color azul, ocurre en cantidades menores en los sombreros de 
hierro de las vetas que contie.nen súlfuro de c•obre. 

Calcita (CaC03 ). Se le encuentra en muchas vetas pero no siempre 
es un mineral abundante. Es blanca y varía desde finamente granular 
hasta cristalina; la · mayoría de los rombos de clivaj e tienen menos de 1 
cm de lado. En la mayoría de los depósitos la calcita ocurre en veti
llas y en cavidades cortando a los súlfuros más antiguos. 

Cerusita (PbCO~). En las menas oxidades y brechadas de la mina 
El Dorado, se encontraron cristales prismáticos completos de cerusita, 
que tenían color blanco y medían hasta 0.5 cm de largo. 

Dolomita ( CaMg ( C08 ) 2 ) y ankerita (Ca Fe ( C03 ) 2 ) forman una 
serie parcial de solución sólida, la que también puede contener mangane
so, plomo y zinc. Un carbonato de color gris, canela claro o rosado pálido 
que aparece en pequeñas cantidades en algunas vetas, fué tentativamen
te identificado como ankerita o dolomita manganífera. Expuesto al inten
perismo, este mineral se reviste de una capa negra de óxido de man
ganeso. 

Malaquita (CuC03.Cu(OH) 2 ). Aparece en forma de costras o man
chas de color verde brillante, en los sombreros de hierro de las vetas 
que c•ontienen súlfuros de cobre. A veces aparece en cavidades de limo
nita, formando penachos o rosetas de cristales aciculares. 

Rodoc?"osita (MnC03 ) . Rodocrosita roja y cristalina ocurre en muchas 
vetas, ya sea rellenando o tapizando cavidades. 

Smithsonita (ZnC03 ). Un mineral polvoriento y blanco que ocurren 
en la n;ina E l Dorado, fué provisionalmente clasificado como smithsonita. 

Haloides y óxidas.-Calcedonia ( Si02 ). Pequeñas cantidades de .cal
cedonia, de color rojo pálido o verde, rellenan cavidades y forman ve
t illas irregulares en las menas de la mina Sinchao. 

Cuarzo ( Si02 ). Es el mineral de ganga más abundante después de la 
pirita, encontránaosele en casi todas las vetas. El cuarzo aparece en va
rias formas: blanco y masivo, blanco a transparente cristalizado y celular. 
El. cuarzo blanco macizo ocurre en lentes o hilos asociado con otros minera
les de veta, o en vetillas que cortan a dichos minerales. Los cristales de 
cuarzo miden menos de 1cm y cubren las cavidades y fisuras de los ¡¡ulfu
rol'¡ más a ntiguos. El cuarzo celular es un material liviairo que consiste 
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de cavidades ang·ulai·es separadas por paredes de cuarzo blan.co de menos 
de 1 mm de ancho. La mayoría de las cavidades se formaron por la disolu
ción de cristales de sulfuros, principalmente pirita, o fragmentos de brecha . 

Fluo1·ita (CaF2 ). Fué vista solamnte en las vetas de . calcita cerca al 
portal del Socavón Mesa de Plata. Ocurre en ampollas o vetillas, en forma 
cristalina y de color púrpura. 

Li?nonita (principalmente goethita, con algo de hematita y lepidocro
cita). La limonita forma un sombrero de hierro sobre todas las vetas 
de sulfuros. En algunos lugares ha teñido al mater ial de la veta hasta 
profundidades mayores de 300 m bajo la superficie. La mayoría es de 
color marrón oscuro. o negro, pero en algunos sitios el sombrero de hierro 
contiene bandas irregulares y manchones de óxido de hierro rojo o ama
r illo. En diversos lugares del Socavón Real, el agua que cae por las zonas 
de fractura y cizallamiento, ha construido estalagmitas de, un óxido de 
hierro quebradizo y de color marrón chocolate, que es probablemente limo
nita. Durante los primeros años de minería en el distrito, los sombre
l'OS de hierro fueron importantes fuentes de oro y plata. Al presente 
la mayoría de aquellos que contienen oro y plata han sido agotados, 
quedando solamente los que son estériles. 

Sulfatos.- Anglesita (PbS0,1). Pequeños cristales blancos o 'transpa
rentes, y costras blancas resinosas de anglesita fu eron vistos en el ma
terial oxidado de la mina El Dorado. Málaga Santolalla (1904, p. 26) dice 
que anglesita finamente cristalina o amorfa, se presentó asociada con 
galena en las minas Los Negros y Poderosa (veta Poderosa en el Socavón 
Real ?). 

Ba1·itina (BaSO~). Cristales tabulares de baritina blanca a semitrans
parente, ocurren en casi todas las vetas, constituyendo muchas veces un 
mineral de ganga abundante. Los cristales varían desde menos de 1 mm 
hasta 5 cm de diámetro y alcanzan un espesor de 0.1 a 5.0 mm, 

Chalcantita (CuS0~.5H~O) y melanterita (FeS0~.7H~O) . . Estos mi
nerales manchan o cubren las paredes, o forman masas estalactíticas en 
las labores antiguas. También pueden encontrarse en pequeños cristales en 
las cavidades de alg unas menas de cobre. Masas estalactíticas se forman 
comunmente en antiguas galerías debajo de áreas tajeadas y alcanzan 
hasta 1 m de largo y 5 cm de ancho. En algunos sitios las masas mues
tran caras cristalinas mal desarrolladas, y al partirse muestran clivaje. 
La chalcantita pura es azul brillante, pero en las estalactítas donde con
t iene sulfato de hierro (melanterita), aparece de color verde-azulado. 
La melanterita pura es verde brillant~. 

Epsomita (Mg·S04.7H~O) y goslarita (ZnS04 . 7H~O). Cristales fibro
sos y aciculares y costras fibrosas· de epsomita y goslarita ocurren a lo 
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largo de las paredes y techos de las labores antiguas. El sulfato es 
blanco, soluble en agua y tiene un sabor amargo y astringente. Parece 
consistir principalmente de epsomita pero puede contener cantidades me
nores de goslarita. 

Y eso (CaSO 4 .2H20) ocurre en ve tillas que cortan la mena y las ca
jas de muchas vetas, o cubriendo las paredes de trabajos antiguos. Los 
sombreros de hierro también contienen yeso en vetillas o como cristales 
en cavidades. 

Paragénesis de los mineral.-.s hipógenos 

El diagrama de paragénesis (fig. 9) sumariza la historia de la de
posición de los minerales hipógenos encontrados en las vetas del distrito 
de Hu-algayoc. Este diagrama es el resultado del estudio en el laboratorio 
de los especímenes y las secciones pulidas, así como también del estudio 
de las vetas en el campo, La abundancia relativa de los minerales está re
presentada por el espesor de las líneas sólidas, mientras que el tiempo 
relativo de la deposición, está indicado por la posición de las líneas 
horizontales. 

En la discusión de las texturas de las menas, se señaló que las 
vetas fueron formadas por la repetición del proceso de reapertura y 
deposición de los minerales sulfurados. Las estructuras así resultantes 
fueron de gran ayuda al determinar la secuencia y duración de la depo
sición de Jos minerales más abundantes. 

Como se puede ver en el diagrama, cuarzo y pirita son las gangas 
hipógenas más abundantes, encontrándose en toda las vetas; baritina es 
bastante común, llegando a ser la ganga más abundante en a lg unos ca
sos. E n muchas vetas se observaron cantidades menores de rodocrosita 
o dolomita-ankerita, pero solamente en una o dos de ellas llegaron a 
constituir una parte significante de la ganga. Los minerales de valor 
económico que ocurren en casi todas las vetas son esfalerita, galena y te
traedrita; chalcopirita ocurre en cantidades menores, aunque en algunos 
casos llega a ser el mineral económico principal. En algunas vetas 
de la parte N del distrito, enargita es el mineral económicoo más impor
t a nte, sin embargo no se presenta en las vetas de la parte S. Los otros 
minerales hipógenos aparecen sólo en cantidades menores. 

La mayor proporción de cuarzo y pirita fué depositada antes que 
los otros minerales, siendo el caso normal donde la pirita es más tem
prana que el cuarzo. Sin embargo, en muchas vetas hubieron varios pe
ríodos durante los cuales estos dos minerales fueron depositados alterna
tivamente. La deposición temprana del cuarzo está indicada por la sili
cificación de las cajas de muchas vetas. Pequeñas cantidades de cuar
zo y pirita también se depositaron en una etapa tardía, formando vetillas o 
pequeños cristales euhedrales incrustados en los minerales anteriores. Algo 
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Figura 9 

D iagrama paragenético mostrando la secuencia en la deposición de los mine
rales de veta hipógenos del distrito da Hualgayoc. La aoun uaruca d el -"--- - " 1 
y la duración de su deposición están indicados respectivamente por el grosor 
y longitud de las lineas sólidas; la linea de elementos indica un paríodo de poca 
o ninguna deposición; los signos de in.terrog.ación indica n. que el periodo de 

deposición es indefinido. 
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de cuarzo y pirita también pudo h aberse depositado durante la etapa in
termedia, mientras que otros sulfuros se est aban formando, pero las evi
dencias en este sen tido no son concluyentes. 

La esfalerita t uvo un período de deposición relativamente largo; 
la maym· parte se depositó al principio formando un material cristalino 
o granular de color pardo rojizo a pardo oscuro. Una '!Jequeí'ia parte, de 
color rojizo o amarillento, se depositó a l final, formando .masas cristalinas 
en vetas o cristales en cavidades. La esfalerita clara corta a la ma
yoría de los otros sulfuros. La mayor proporción de galena se depositó 
después de la esfalerita oscura, pero una pequeña parte es más tardía 
aún que la esfalel'ita de color claro . La tetraedrita es defini tivamen
t e posterior a la esfalerita oscura, siendo en parte anterior y en p:lr 

te posterior a la galena. La duración de la deposición de tetraedri
ta parece ser m ás corta que, la de ambas, galena y esfalerita. 
La chalcopirita, el ú ltimo de los minerales económicos, es comparati
vamente tardia pues en ca~i todos los especímenes puede ~er vista como 
ampollas o vetillas cortando a la esfalerita, galena y tetraedrita. Como 
puede verse en el diagrama, la duración de la deposición de la chalcopi
rita fué bastante limitada. 

De los otr os minerales de la mena, los que ocunen solamente en 
menores cantidades, molibdenita y enargita fueron encontrados unica
m ente en asociación con pirita y cuarzo, demostrando además ser poste
riores a est>os . La boulangerita y la bournonita fueron determinadas en 
cuatro especímenes pulidos de menas p rovenientes de las minas San Agus
tín y Sinchao; pero como no ocurren juntas, no se pudo determinar sus 
edades relativas. Ambas, boulangerita y bournonita, son ¡;osteriores a 
la galena y a la esfalerita oscura y parecen ser anteriores a .la chal
copirita. La edad relativa de la jamesonita no es muy clara; en a lgu
nos especímen es parece ser más tardía que mucha de la galena y de la 
esfalerita. 

En la mayor parte de los casos, la baritina parece ser posterior 
a los minerales sulfurados, aunque algunas veces es anterior a la chal
.copirita, tetrae<\rita tY galena . La rocodrosita aparece \como vetilla;:; 
cort ando a los minerales sulfurados o como c1·istales en cavidades den-
tro de minerales anteriores, incluyendo baritina. En algunos sitios, la 
baritina y la rodocrosita son anteriores a la esfalerita de color claro . 
Las vetillas de marcasita cortan a los minerales sulfurados hipógenos 
de muchas vetas; en la veta Centinela, un a marcasita hojosa fué depo
sitada antes que la galena y la esfalerita clara. En a lgunas otras ve
tas la marcasita granular y blanda fué depositada con anterioridad a 
la galena y esfalerita. La duración de la deposición de la calcita no 
es conocida; en algunas vetas parece ser una ganga compa1·ativamente 
temprana, pero en otras forma cristales dentro de las cavidades. 
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Los grandes sombreros de hierro son el resultado de la alteración 
de los minerales de las vetas por acción de las aguas meteóricas. En 
muchos sitios la oxidación alcanza profundidades de unos pocos metros 
solamente, pero hay casos donde llega hasta varias decenas de metros. 
Una veta del Cerro J esús, fué oxidada hasta una profundidad mayor de 
300 m. \i 

Las vetas más extensamente oxidadas consisten principrunente de 
cuarzo macizo o roca de caja a lterada y pirita. La pirita fué a lterada 
con la consiguiente formación de óxido de hierro mientras que las ca
vidades dejadas por los diversos cristales lixiviados eran preservad'lls 
en la roca de caja o en el cuarzo. La aparición ocasional de azurita o 
malaquita, cerusita y smithsonita, indica la presencia anterior de mi
nerales de cobre, plomo y zinc, ah'llra desparecidos. Los minerales de 
plata fueron también lixiviados del sombrero de hierro, concentrándo
se en zonas más bajas. 

Las zonas de en r iquecimiento secundario han suministrado la ma
yor parte de la mena rica en plata y una parte de la mena de oro : Los mi
nerales secundarios de cobre, plomo y zinc constituyeron solamente pe
queñas cantidades de esta mena. 

Métodos de laboreo y concentración del mineral 

Durante 1950 y 1951 la mina San Agustín era la única del dis
trito que estaba parcialmente mecanizada; las otras minas se trabajaban por 
métodos manuales. La CEMSA operaba la única concentradora de la re
g ión, pues la otra planta, perteneciente a la Compañía Italia, estaba pa
ralizada aunque la mayor parte de su maquinaria se encontraba en bue
nas condiciones. En 1950 el Banco Minero estaba construyendo una terce
ra C'llncentradora en la mina El Dorado. 

La planta de la CEMSA operaba con menas de la mina San Agus
tín, pero durante los aí'íos anteriores trataba también las menas de las. 
siguient es minas: Mansita, Fraternidad, Veta Campanario (en el Socavón 
Real), Marta, y Segunda Rebelde, todas pertenecientes a la misma com
pañía. En 1949, 1950 y 1951, la CEMSA también concentraba menas 
de las minas El Dorado y Mari'll a base de contratos . 

En la mina San Agustín se usa maquinaria para el tajeo y la 
perforación. Las vetas se trabajan por el método de corte y relleno, aun
que algunos de los tajeos se dejan abiertos. El mineral tajeado es llevado 
por echaderos al nivel de acarreo (De Biasio) y allí se pone en carros 
de 5 toneladas que lo llevan hasta la superficie donde es vaciado en una 
tolva o apilad'll cerca del portal. 

La construcción de la planta de flotación de CEMSA empezó en 
~eptiembre de 1940 y la produción comenzó en Abril de 1943. El molino· 
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puede tra tar unas 90 toneladas en 24 horas, y produce concentrados 
de cobre, plomo y zinc. La razón de concentración de la planta es de 
1 . 5 : 7 en promedio. 

La nueva planta que está construyendo el Banco Minero tratará 
menas de la mina El Dorado ·y de otras minas del distrito, a base de 
contratos. Una vez teminada tendrá capacidad para unas 50 toneladas 
por día de 24 horas y producirá concent rados de cobr e, plomo y zinc. 

La pequeña concentradora de la compañía Italia, tiene una ca
pacidad de 15 a 18 toneladas por 24 h':lras, pudiendo producir un concen
trado grueso de cobre, plomo y plata. 

En todas las minas, excepto San Agustín, el mineral es tajeado 
a mano. Las vetas se trabajan principalmente por el mé~odo d= g radi
nes invertidos, aunque en una o dos de ellas se usa el método de gra
<lines rectos. La mayoría de los tajeos se dejan abiertos, a unque a ve. 
ces se les rellena con material estéril. La mina El Dor ado t r abaja por 
el m étodo de galerías y pilares, con la extracción fin al de los pilar es 
para permitir el hundimiento. 

El mineral de algunas de estas minas es esc•Jgido a m a no y lue
go enviado a la planta de la CEMSA. El de otras minas es chanca do y 
clasificado a mano y ensacado para su embarque directo a Pacasma
yo. Sólo dos o tres de las minas operan pequeños jig s para ayudar a 
1a cooncentración del mineral. 

Mano de Obra 

El número de mineros que vive en el distrito es suf iciente para 
Dperar las minas en su nivel actua l de producción, per o no hay mano de 
obra disponible para un aumento de la misma. La mayoría de los m.ine
ros trabajan solamente el m enor número de días posibles par a ganar el 
.dinero necesa r io para su mantenimiento y el de sus familia r es . En gene
ral bastan de dos a cuatro días por semana y, en consecuencia, los due
ños de las minas nunca están seguros del número de hombres que se 
presentará al trabajo cada día. 

En promedio el número de hombres que trabajaban en las minas 
de Hualgayoc, es el siguiente: 

San Agustín 
Mansita 

M i na 

Socavón Real (Veta Campanario) 
El Dorado 
Fraternidad 
Mario 
Apra 
Predilecta 
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hombres 

65 
25-30 
25-30 
30 
10 
5-10 
5-10 
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Hecla 
Mina al N de Amaro 
Tres Mosqueteros 

Producción 

10-15 
5 

55 

195-225 

Los datos sobre la producción de mineral del distrito de Hual
gayoc son incompletos y probablementes las figuras de producción dadas 
en la literatura no son precisas. Es evidente que durante los siglos 18 
y 19, la plata era el único metal extraído en grandes cantidades, pero 
es posible que también algo de cobre haya sido producido . Durante el 
presente siglo se puso mayor énfasis en la extracción de los minera
les argentíferos de plomo y cobre. Los concentrados de zinc fueron 
producidos por primera vez durante 1950-1951 debido al estímulo de los 
precios altos. 

La producción de plata del distrito desde el tiem¡;<J de su descu
brimiento, en 1771, hasta 1903, ha sido calculada por Málaga Santolalla 
(1904) en 4'545,230 Kg. Sin embargo si consideramos lo limitado de los 
trabajos antiguos, la poca pnJfundidad de la zona de oxidación y la ley 
de plata relativamente baja de las menas en actual explotación, esta ci
fra nos parece . exagerada y merece examinarse. Para el período entre 
1771 y 177 4, Málaga Santolalla ( 1904, pág. 16) calcula una producción 
de 516,660 marcos ( 117,324 Kg), lo cual parece razonable, pues es proba
ble que durante los primeros años se extrajeron cantidades apreciabes de 
plata nativa. Para el período comprendido entre Abril de 1774 y Oc
tubre de 1802, Málaga Santolalla (1904, pág. 16) se. refiere a l informe de 
H umbolt ( 1827, pág. 233), quién calculó una producción de 1'912,327 
marcos (439,925 Kg), cantidad que t ambién parece razonable. Según 
estas cifras el promedio anual de producción durante los primeros 32 
años de actividad fué de 17,415 Kg. 

A continuación, Málaga Santolalla (1904, pág. 104), consigna los 
datos del Almanaque de Comercio de 1893 (pág. 89), en el que se esti
ma la producción del Hualgay•oc durante el siglo pasado (1793-1892) , en 
17'543,000 marcos ( 4'035 ,706 Kg), pero no se indican las fuentes de in
formación usadas en dicho cálculo. Esta cifra nos parece exagerada, es
pecialmente si~ consideramos que ya se habían extraído más de 410,000 
Kg de plata, provenientes probablemente de numerosas labores poco 
profundas, y que tenemos que suponer que los nuevos descubrimiento,¡ 
necesariamente fueron más raros después de los primeros 30 años 
de prospección ·y explotación activas; por otro lado, la producción anual 
durante estos 100 años ( 1783-1892 inclusive), de acuerdo con las cifras 
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dadas por el Almanaque de Comercio, es de 40,360 Kg, o sea cerca cte 
2. 5 veces el promedio anual de los primeros años, que posiblementp fu~ 

la época en que las minas fueron más ricas y más accesibles. Ademú~. 
la carencia de información histórica sobre la minería en Hualgayoc du
rante el siglo XIX, sugiere que .el distrito estuvo relativamente inactivo 
durante dicho período. Se puede decir entonces que el promedio de• 

producción anual de plata entre 1803 y 1892 fué más bajo que para cual
quier período anterior, por lo cual la producción total de plata la c·,;ti
m amos solamente entre 100,000 y 700,000 Kg. 

Para el decenio 1893 a 1902, Málaga Santo la] a ( 1904, pág. Jfhí) 
enlista la producción de las cuatro principales minas del distrito, la que
asciende a 430,000 marcos (93,920 Kg), o sea un promedio anual de 
9980 Kg. Según datos del Anuario de la Industria, la producción de• 
plata entre los años 1903 y 1951 es de 211,272 Kg o sea un promedi o de 
cerca de 4310 Kg por año para los 49 años de este período. 

La tabla siguiente sumariza la producción de plata de Hualga~·oc 

y compara nuestro cálculo con el de Málaga Santolalla. 

A?íos 

1771-1774 
1774-1792 
1774-1802 
1793-1892 
1803-1892 
1893-1902 

1771-1902 
1903-1951 

1771-1951 (total) 

PRODUCCION (Kilogramos) 

Málaga Santolalla, 1904 

117,324 
293,280 (1) 

4'035 ,706 

98,920 

4'545,230 
211,272 

4'756',502 

.l!:l presente info ,·uu 

117,324 

439,925 

132,559- 632 ,!íGrl 
98,920 

778,728 - 1 '228, 1:2R 

211,272 

1'000,000 -1'500, 000 

(1) Estimado en 2/ 3 de la producción d e l periodo d e 1774-1 802. 

La siguiente tabla indica la producción del período 1903 hasta 19!í l , 
tomada de los boletines de estadísticas mineras anuales del Minis te 
rio de Fomento y Obras Públicas del Perú. (Los números indican conten i
do de metal fino) . 
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PRODUCCION DE HUALGAYOC, 1903-1951 

Año Plata Oro Cobr:e Plomo Zinc 
(kilogramos) (kilogramos) (tons. n~;et.) (tons. m,et.) (tons. met.) 

1903(1) 20,322.000 7.969 
1904 10,047.024 3.627 9.292 
1095 15,768.000 1.380 5.000 
1906 11,417.239 14.355 
1907 11,230.912 195~816 

1908 7,594.300 2.310 
1909(2) 4,308.660 190.557 
1910(2) 7,370.273 168.934 
1911 6,179.100 3.348 10.536 • 
1912 6,233.870 1.461 11.950 
1913 7,401.033 3.914 4.391 
1914 6,820.708 0.748 10.048 
1915 5,548.000 2.480 22.429 17.460 
1916 2,770.000 3.670 49 .900 66.424 
1917 3,913.000 2.512 41.495 
1918 1,909.000 1.478 62.831 
1919 1,591.000 13.881 44.780 
1920 2,058.000 4.179 16.295 
1921 3,887.000 5.526 32.663 
1922 2,778.000 0.661 13.181 3.120 
1923-28 N o se dispone de información. 
1929(2) 6,169.000 1.100 171 .615 330.429 270.256 
1930(2) 5,415.000 2.070 100.344 93 .958 3.120 
1931(2) 1,076.000 0.950 5.443 173.753 
1932(2) 170.000 6.235 
1933(2) 649 .000 6.375 
1934 No se dispone de información 
1935(2) 182.760 2.227 30.843 
1936(2) 287.000 1.092 29.000 9.000 
1937(2) 4,675.000 0.658 80.000 160.500 
1938(2) 1,998.000 2 .. 798 38.581 43.000 

" 
1939(2) 2,292.00 4.038 32.000 473.000 
1940(2) 3,709.000 1.963 50.000 253.000 
1941(2) 1,504.000 3.095 479.000 18.000 
1942(2) 147.000 0.079 1.000 66.000 
1943(2) 1,019.000 0.769 61.000 3ti7.000 82.000 
1944(3) 1,751.000 2.712 135.000 137.000 
1945(3) 6,674.000 3.394 364.000 385.000 
1946(3) 4,985 .000 2.938 346.000 496.000 
1947(3) 5,727.000 4.338 370.000 768.000 
1948(3) 5,907.000 1.799 281.172 1,332.764 
1949(4) 6,871.000 7.616 427.000 1,524.000 23.000 
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1950(5) 
1951(3) 

5,000.000 
5,917.000 

211,272.000 

I. N. I. F. M. 

4.000 
2.325 

99.000 

250.000 
306.000 

4,485.000 

1,200.000 
1,099.000 

9,016.000 

200.000 
888.000 

1,740.000 

(1) Incluye p equeñas cantidades d e mineral d e la provin cia de Cajabamba. 

(2) Producción d e l D eparta m ento d e Cajamarca, en s u mayoria de Hua lga
gayoc (aprox. 90.% ). 

(3) Producción d e Cajamarca, excepto la producción del Sindicato Explota
dor de Sayapullo . 

( 4) Producción de Cajamarca, excepto los distritos de Algamarca y. Saya
pullo. 

(5) Producc ión es tima da d e Hualgayoc. 

Durante 1949 la concentradora de la CEMSA trató 15,655 tonela
das métricas de mineral, produciendo 1,233.3 toneladas métricas de con
centrados de cobre conteniendo 21. 11 o/o de cobre y 2. 281 Kg de plata por 
tonelada métrica y 1504 toneladas métricas de concentrados de plomo, 
conteniendo 51.14 % de plomo y l. 828 Kg de plata por tonelada métrica. 
La producción de concentrados de zinc emp~zó en 1950, por lo que no se 
dispone de datos de producción . Según el Ing. De Col, los concentrados 
de zinc contenían 56. O o/o de zinc, O. 9 o/o de cobre y O. 02 o/o de germanio. 

Las minas que suministraban mineral a la p lanta de la CEMSA du
rante 1949 eran las siguientes: 

Mina 

San Agustín 
Marta 
Segunda Rebelde 
Mario 
Mansita 
El Dorado 
Otras 

Total 

Toneladas métTicas de mineTal 

9,210 
108 
893 

1 ;000 (estimado) 
573 

3;800 (estimado ) 
71 (estimado) 

15;655 

Además., las otras minas en operación durante el año 1949, pro
dujeron las siguientes cantidades de concentrados escogidos a mano, 

que fueron enviados directamente a Pasamayo. (Los números son sólo 
aproximados) . 
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Mina 

Mario 
Predilecta 
H e el a 
Porcia 
T res M•Jsquet eros 

Total 

Toneladas métricas de 
con centrado clasificado 

20 
100 
100 
15 
15 

250 

Posibilidades futuras y recomendaciones 

Es probable que el distrito mantenga su actua l producción por 
muchos años, pero a juzgar por el tamaño y carácter de las vetas, es 
dudoso que sea ¡;osible una gran expansión de la producción. De las •r 

minas En t rabajo, sólo San Agustín y El Dorado pueden continuar en un 
nivel de producción constante ; las otras minas probablemente tendrán 
períodos intermitentes de actividad e inactividad. De las m inas que no 
est aban en actividad en 1950, sólo Sinchao y Los Negros tienen posi
bilidades para una producción futura moderadamente grande. La mi-
na Sinchao parece ser un depósito de cobre de baja ley . La mina Los N e
gros, según decir de los mineros, contiene reservas de galena argentí
fera en labores inaccesibles a l presente. 

Las vetas del Cerro Jesús está en su mayoría agotadas, pero aún 
se pueden recuperar pequeñas cantidades de mena de las minas Lo
reto , Milagro y Mansita, y de la veta Campanario en el Socavón 
Real. De las muchas zonas mineralizadas en las áreas de calizas, entre 
Hualgayoc y Tingo, sólo las minas Hecla, Porcia y Predilecta tienen 
p equeñas cantidades de mena a la vista. Al S de Hualgayoc, sólo Segun
da Rebelde y Mario presentan posibilidades para una futura producción 
modesta. La mina Fraternidad, al S de E l Dorado, deberá continuar su 
producción por varios años. Las únicas minas a l N de Tingo, excep
tuando Sinchao, con cantidades apreciables de mena son Tres Mosque
teros y La PrJveedora. Tres Mosqueteros debe continuar la produc
ción de pequeñas cantidades de mineral de cobre por unos pocos años. 
E s posible que en La Proveedora todavía exist a una p equeña cantidad 
de mena . 

La "'mejor . posibilidad de encontrar más mineral es explorando en 
las minas El Dorado y San Agustín. En E l Dorado es esencial qu e se 
r ealice un plan de exploración sistemático, debiéndose hacer esfuerzos 
para det erminar la ext ensión del yacimiento en el sentido de su buza-. 
miento, hacia el W, y a lo la rgo de su rumbo, hacia el S. En la m ina 
San Agustín, hay necesidad de explorar lateralmente en las vetas Mur
ciélago y Paccha en los niveles San Ag ustín y De Biasio. · En los niveles 
bajo el De Biasio, la veta Murciélago merece mayor explor ación, y cerca 
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del extremo NW de estos trabajos se necesita una cortada para exponer la 
veta Paccha. 

Se recomienda además que se hagan sondajes en Sinchao y en el ca .. 
ñón del Río Hualgayoc. En Sinchao, estos sondajes podrían r evelar reser
vas moderadamente grandes de mineral de baja ley de cobre . En el ca
ñón del Río Huagayoc existen varias capas de arenisca mineralizadas y 
los sondajes podrían cortar ricas bolsadas tales como las de El Dorado. 

Otra á r ea que puede justificar exploraciones adicionales, es el 
gran intrusivo silicificado y manchado p'Or óxido de hierro que aflora en 
Cerro Corona . Aunque es dudoso que se encuentren vetas ricas con mi
nerales primarios, es posible que se descubra un zona de enriquecimiento 
secundario . 

MINAS Y CA TEOS 

Para los fines de la siguiente exposición, las minas han sido 
agrupadas de SE a NW, en siete áreas, a saber: 1) la región al E de 
Hualgayoc, 2) la región de Cerro Jesús, 3) la región de Pozos Ricos, 
4) la región de Quebrada Venada, 5) la región de Tingo, 6) la región 
de Quebrada Lipiac, y 7) la r egión de Quebrada La "M" - Sinchao. 
En cada una de estas regiones se describen la estructura, la minera
logía, y el estado de desa r rollo de las minas más importantes ; discu
tiéndose también ciertas vetas pequeñas o estériles que exhiben rasgos 
estructurales o mineralógicos distintivos. 

Región al Este del Hualgayoc 

En esta regwn se incluyen las minas a l E y SE de Hualgayoc, 
que se encuentran principalmente en la ladera S del cañón del Río Hual
gayoc. Las minas activas más g randes del distrito, San Agustín y E l 
Dorado, se hallan en esta región. Según se cree, esta área ofrece las 
mayores expe.ctativas del distrito en cuanto a exploraciones futuras. 

Mina San Agustín.-La . mina San Agustín está situada en 
la parte SE del distrito, a l S del Río Hualgayoc y a unos 2 K m al 
NE del pueblo (fig . 2). La CEMSA (Compañía Explotadora de la 
Mina San Agustín) empezó a trabajar esta mina en 1944, habiendo 
producido más mineral que todas las otras minas del distrito, entre los 
años 1944 y 1950. La compañía opera una planta de 90 toneladas y tiene 
su propia f lotilla de camiones que llevan los concentrados a la estación 
ferroviaria de Chilete. Según la mano de obra disp•onible., la compañía 
opera la mina y la planta con 50 a 100 hombres. 

La mina tiene dos niveles principales: e l n ivel superior, Soca
vón San Agustín (fig. 10), cuyo portal se encuentra a una altitud 
de 3194 M, y el n ivel de ac·arreo, Socavón De Biasio, con su portal 
una alt itud de 3097 M (fig . 11) . E l Socavón de San Agu stín tiene una 
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cortada de 320 m hacia la unión de las dos vetas principales de la mina, 
las vetas Murciélago y Paccha, y luego una corrida de 230 m sobre la ve
ta Murciélago y una de 180 m en la veta Paccha. E l Socavón De Bia
sio atraviesa 455 m hasta llegar a las vetas, y luego corre 200 m sobre 
Murciélago y 150 m sobre Paccha. Las vetas han sido tajeadas extensa
mente entre los los niveles principales y hacia arriba, por más de 50 m 
sobre el Socavón San Agustín. Además la veta Mu rciélago ha sido ex
plorada en tres sub-niveles cortos a 25, 50 y 80 m bajo el nivel De 
Biasio. 

La roca que aflora en la mina San Agustín consiste de una in
tercalación de lutitas y arcillas marrón, gris y negra, con limolita co
lor canela a marrón, arenisca arcillosa gris a color canela y arenisca du
ra gris a gris claro. Muchas capas de arenisca y pizarra están salpicadas 
de cristales diseminados y granos de pirita. Las cort adas de am
bos niveles principales, atraviesan la cr est a del gran anticlinal que 
se muestra también en la superficie (fig. 2) . Cerca de los portales de 
los niveles principales, las capas tienen un r umbo de N 359-709 W y bu
zan 22°-45°NE; al cruzar la cresta del anticlinal, se tornan horizonta
les y cerca de las vetas toman un rumbo E-W y buzan 79-169 S. En el 
nivel De Biasio, a 70 m del por t a l, hay un sill irregular de riolit a o 
latita de cuarzo, que tiene 2 m de potencia (fig. 11). Los feldespa
tos de esta roca han sido mayormente alterados, a un talco verde y 
blanco. 

Las vetas contienen cuarzo, pirita, esfalerita, t etraedrita y galena 
y cantidades menores de baritina, rodocrosita y chalcopirita; boulange
rita y bournonita ocurren en cantidades muy pequeñas. En algunos lu
gares las vetas consisten de sulfuros minerales y cuarzo, mientras que 
en otros contienen roca de caja fracturada con cuarzo y . vetillas de sul
furos . En general los sulfuros minerales están bien cristalizados y el 
mineral es bandeado y cavernoso . Muchas cavidades están forra das o 
Tellenadas parcialmente con m inerales de vet a. En algunos pocos luga
res las cavidades contienen estibina cristalina; una cavidad grande r in
dió varios cientos de lib1·as de estibina . E n otra cavidad, cristales tabu
lares de baritina estaban parcialmente cubiertos con una nata de rejal
~ar finamente cristalizado. 

En general se considera a Murciélago y Paccha como dos vetas, 
pero en realidad Murciélago es la veta principal y la est r uctura mayor, 
y Paccha es un ramal irregular (fig. 10, 11) . Las paredes de la veta 
Murciélago son moderadamente rectas y persist entes, mientras que las de 
la veta Paccha son curvas y cortas. Murciélago tiene un r umbo general 
de N 459-559 W y un buzamiento de 709 N E a vertical, y la veta Paccha, 
aunque muy sinuosa, tiende N 75°-85° W y buza 60°-80° a l N. En la inter
sección de las dos vetas en el nivel De Biasi•o, Paccha no es más que UI). 

filete angosto e irregular, mientras que en ·el nivel San Agustín, ambas 
vetas están unidas por hilillos en una zona . de cizallamiento irregular-
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mente mineralizada, como se ve en la figura 10, y la estructura princi
pal de la veta Paccha no continúa hasta la veta Murciélago. En ambos 
niveles la extensión 'NW de Murciélago se adelgaza y a menos de 45 m de 
la intersección, la mineralización desaparece casi completamente. Las 
vetas son de potencia irregular, var iando de 30 cm hasta 1 m pero en 
a lgunos sitios alcanzan una potencia de casi 2 m. 

Las estructuras de las vetas son fallas normales, con desplazamien
tos estratigráficos de unos pocos centímetros hasta unos 2 m. Los sulfu
ros se depositaron en fisuras abiertas y cavidades de brecha. Movimiento 
a lo largo de las vetas, después de la mineralización, causó el brechamien
tó del mineral, de modo que en ciertos sitios, las vetas consisten de 
fragmentos angulares su eltos de sulfuros y roca de caja, parcialmente 
cementados con baritina cristalina o cuarzo. Además de las vétas pri::lci
pales, en los cortes de los niveles De Biasio y San Agustín, a unos 20 m 
al N de la veta Murciélago, aparece una tercera veta llamada Polvo
rín (fig. 10, 11). Esta veta varía de 10 a 70 cm en po ' encia y con
siste de fragmentos de brecha y lajas sueltas de rocas de caja, con 
vetillas, nódulos y bandas de sulfuros y cuarzo. E l rrjneral es parecido 
al de las vert;as principales pero de menor ley. En el nivel De Biasio 
esta veta tiene un rumbo N 75° W y buza de 80° al S a vertical o a 
71° N. Mientras que. en el nivel San Agustín tiene un rumbo de al
rededor de N 40° W y buza 75°-85° al NE. La estructura de la veta 
es de falla inversa a lo largo de la cual el desplazami 2nto de las ro
cas sedimentarias alcanza de unps pocos centímdros a 90 cm. En el 
nivel De Biasio, la veta Polvorín es moderadamente persistent9 , pero 
demasiado delgada y de .muy baja ley para ser trabajada. En la cortada 
del nivel San Agustín la veta se subdivide en diverws hilillos (fig . 10) 
que a unos 100 m al SE, se unen a Murciélago. Unos pocos metros a l 
NW de esta unión, la veta Murciélago se divide en varias partes y cam
bia de rumbo dirigiéndose al N, hacia la veta Polvorín. La intersección 
de las dos vetas forma uno de los yacimientos de ¡r,etal más ricos de la 
mina. Menas de alta ley ocurren al SE de la intersección por unos 70 
m hast a cerca del final de la galería, y en lós tajeos se extiende por 
más de 50 m sobre la galeria. 

En general parece haber un gradual decrecimiento de los valores 
en la veta Murciélago, hacia aba~o del nivel San Agustín hasta el 
subnivel 80 debajo del nivel De Biasio. Por otro lado sin embargo, la ve
ta Paccha contiene valores ig ualmente altos o aún mayores en el ni
vel De Biasio que en el nivel San Agustín. En los t res sub-nive·les bajo 
el nivel De Biasio, la veta Murciélago e·s persistente, alcanzando de 40 cm 
a 1 m de potencia, pero consiste principalmente de roca de caja brecha
da con cuarzo y pirita y solo cantidades menores de galena, esfalerita y 
tetraedrita. La veta Paccha no está expuesta en los sub niveles , pe .. 
ro es posible que en profundidad lleve valores más altos que M urcielago. 

La mina San Agustín ha sido por muchos años la más grande 
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productora de metales básicos del distrito de Hualgayoc. Durante 1949 
produjo 9210 toneladas métricas de mena . 

Las reservas de esta mina son lo suficientemente grandes como 
para mantener la presente producción por varios años. Sin embargo, la 
mayoría del mineral de los presentes trabajos ha sido extraído, nece
sitándose mayor exploración en profundidad y lateralmente sobre las 
vetas. 

Mina El Imperial o Paccha. - La mina El Imperial o Paccha, 
está situada al S de la carretera Hualgay'Oc-Bambamarca en la lade
ra del cerro de la mina San Agustín (fig. 2) . El túnel principal y más 
bajo es el Socavón Imperial , que está a unos 90 m mas alto que el nivel 
San Agustín. La mina estaba abandonada desde hace varios años por 
lo que la mayoría de las labores estaban derrumbadas o inundadas; en 
1950, solo había un túnel abierto. Durante ·¡a primera parte del pre
sente siglo esta mina fué una de las más activas del distrito, produ
ciendo mineral de las vetas Murciálago y Paccha. 

Un plano de denuncios de Hualgayoc hecho por la CEMSA, mues
tra cerca de 500 m de labores en el Socavón El Imperial sobre las vetas 
Paccha y Murciélago. Málaga Santolalla ( 1904, pág. 35-36) áescribió 
esta mina como Mina Morocha, diciendo que una veta con rumbo N 70° E 
y buzamiento 85° SE era t rabajada en ese entonces. E sta veta, que al
canza de 1 a 60 cm de potencia, contenía tetraedri ta, esfalerita, 
galena, pirita, chalcopirita, arsenopirita, baritina y cuarzo. En gene
ral, la mena contenía unos 2. 5 Kg de plata por tonelada métrica y de 
10 a 12 % de cobre. Málaga Santolalla dice además que la veta Murcié
lago, expuesta en el Socavón Imperial a 146 m del portal, contenía oro. 

La mayoría de las labores se encuentran en intercalaciones de 
lutitas grises a gris oscuro, lutitas arenosas y areniscas con r umbo 
N 15°-35° W y buzamiento de unos 15° SW. Los trabajos superiores de 
la mina se encuentran en un sil! grande (fig. 2) y es probrable que 
exista otro sill cubierto entre el Socavón Imperial y la mina San Agus
tín. En los 85 m aún abiertos, de uno de los túneles superiores situados 
en la base del sill, se exhibe un segmento corto de una veta tajeada . Esta 
veta tiene una potencia de alrededor de 1 m, y consiste principalmente 
de brecha de la roca encajonan te, cuarzo y pirita. Tiene un rumbo 
N 60°-65° E y buza 70°-80° NW, o sea similar a la veta Paccha de la 
mina San Agustín. 

El material en cancha de esta veta, consiste de roca sedimenta
ria, o de roca intrusiva alterada, con vetillas, agregados y granos di
seminados de pirita, galena, esfalerita, baritina y cuarzo. Algunos espe
címenes contienen agujas de estibina y ampollas y vetillas de chalcopi
rita, y otras contienen vetillas y ojos botrioidales de rodocrosita . 

A juzgar por el tamaño de las varias canchas de la mina, los 
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trabajos subterráneos fueron extensos, siendo probable que la mayoría 
del mineral sobre el nivel más bajo, haya sido extraído . 

Mina Los Negros.'- El nivel principal de la mina Los Ne
gros, el Socavón San Carlos, está situado en el lado S de la quebrada Los 
Negros, a má:J o m enos 1.2 Km al NW de la planta de la CEMSA (fig. 2). 
El socavón San Carlos llegaba antes hasta la mina Mansita y tenía 
unos 2 Km de labores, de los cuales sólo unos 600 m están aún abiertos 
(fig. 12) . Tres de las vetas cortadas por el túnel fueron exploradas por 
galerías, habiendo sido explotadas sólo en unos pequeños Útjeos. En 
1950 el nivel principal no estaba en trabajo pero se estaba avanzando un 
túnel de cortada más alto, a unos 150 m más a l S, para cortar las vetas 
de Los Negros en un nivel superior. Este túnel tenía una longitud de 
unos 200 m en Diciembre de 1950. 

Málaga Santolalla ( 1904, pág. 34-35) describe la mina Los N e gros y la 
mina Santo Cristo y dice que la veta (Santo Cristo), con rumbo de N 859-
900 E y buzamiento de 45° al S, fué notable por su abundante producción 
de 6 a 7 toneladas diarias de mena con un contenido de 80 a 200 marcos 
de plata por cajón ( 6 . 67 a 16.67 Kg de plata por tonelada métrica) . 
La veta tenía una potencia media de 40 cm y consistía de tetraedrita, 
galena, esfalerita , pirita, chalcopirita, baritina y cuarzo. Durante el 
quinquenio 1898-1902, esta veta produjo 100,650 marcos de plata (23, 
154 Kg) . La veta fué abierta por una cortada de 136 m y fué explotada 
en este nivel y en otro, 82 m más abajo. Durante el mapeo del Socavón 
San Carlos, no se vió la veta Santo Cristo, siendo pl'obable que los tra
bajos a que se refiere Málaga Santolalla correspondan a otro túnel, 
ahora derrumbado. 

E l portal del Socavón San Carlos se encuentra en un sill de pórfido 
díorítico alterado, que se conecta con la intrusión del Cerro Jesús. En 
el túnel, a 115 m del portal , una falla normal, quizas la misma que 
aflora en el cañón de Hualgayoc con un desplazamiento de cerca de 15 m, 
levanta la serie de areniscas y lutitas que ínfrayacen al sill. Los sedimen
tos y el sill tienen un rumbo N 859 W y buzan 8"'-129 S. Las areniscas y 
lutitas continúan en el túnel hacia el S hasta cerca de la veta principal 
más septentrional donde desaparecen ya sea por efectos de fallas o porque 
buzan hacia el piso del tinel debajo del sill. Todas las labores hacia el S 
f:e encuentran en diorit::, a lterada, como se muestra en la figura 12. La 
mayor parte de la roca expuesta en el túnel está fuertemente a lterada, y 

en ciertos lugares es dificil decir si la roca original fué sedimentaria o in
trusiva. 

En el Socavón San Carlos se exponen dos vetas principales. La veta 
N se muestra en una galería de 80 m y la veta S en una galería de 1.75 m. 
La veta N, que tiene un rumbo de N 859 W, buzamiento de 85° S a vertí
cal y 10 a 50 cm de potencia, contiene roca íntrusiva brechada y pani
zo o arcilla, con cantidades menores de pirita, esfalerita, galena y tetrae-
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drita. La veta S, aunque más irregular y discontinua por sus muchas ra
mificaciones, tiene un rumbo general de unos N 80° E y bulla verti
calmente. Las vetas y ramificaCiones varían de 2 a '· 30 cm de potencia 
y consisten de roca intr usiva quebrantada con arcilla o panizo y vetillas 
de cuarzo y pirita. La mayoría de las pequeñas vetas expuestas en el 
Rocavón, que alcanza de 2 a 20 cm de ~Gtencia, contienen solo arcilla, 
cuarzo y pirita, aunque unas pocas cont ienen cantid <:. des menores de 
galena y esfalerita o enargita. Ninguna de estas vetas contiene ma
terial explotable. 

El socavón S de la mina Los Negros se halla en las areniscas y lutitas 
·casi hoi·izontales que se encuentran sobre el sil!. N o tiene vetas expuestas, 
pero sí varias areniscas lutíferas con potencias de hasta 3o' cm que contie
nen mucha pirita cristalina. 

Las vetas expuestas en el Socavón San Carlos son e~encialmente esté
riles; evidentemente no fueron ellas las que produje1•Jn la gran cantidad 
d:o pla t a qu e se a tribuye a esta mina. Los viejos mineros de H ualgayoc di
cen que cuando la mina fué a bandonada, las princi:oales vetas contenían aún . 
gran tonelaje de menas de plomo y zinc. 

Mina El D<lil"ado.-La mina El Dorado está situada en la parte S del 
cañón del Río Hualgayoc a unos 200 m al S de la carretera Hualgayoc
Bambamarca (fig. 2). Una pequeña carretera conecta la mina con la 
carretera principal. 

Dos mantos o capas mineralizadas afloran dentro de la serie de are
niscas y pizarras, varios metros baj•o el contacto con la caliza. L a s rocas 
sedimentarias se presentan como una lengua entre dos de los sills prin
cipales expues tos en el cañón . Los mantos, así como la s capas sedimen
tarias, tienen un rumbo promedio de N 60Q-75Q W y buzan 159-20•1 
S. El laboreo del manto superior comenzó durante el final del decenio 
de 1940, y en 1950 había sido ex:!l lorado y explotado en una ex Lensión 
horizontal de unos 65 a 80 m. El manto inferior, cuyo t ( cho está a 6.3 m 
bajo la base del manto superior, ha sido explorado por un túnel de 25 m. 

El manto principal parece haber sido formado por reemplazamiento y 
'relleno de cavidades en una capa de arenisca lutífera, encerrada entre dos 
eapas de lu,tita blanda, negra y de estratrificación de!gada. E l manto in
ferior que tiene 1.8 m de potencia es también una arenisca lutífera mine
ralizada, teñida de color gris, que contiene vetillas y granos disemina
dos de pirita. El manto principal varía en potencia de 1.30 a 2.75 m pero 
en promedio es de sólo 1.75 m. La mena es una mezcla granular de sulfu
ros, ganga, cuarzo residual y lutita. El tenor del 'inineral es bastante 
uniforme a través del ancho del manto. El manl!o contiene mucha esfaleri
ta de color marrón oscuro, de grano fino, galena y pirita. Las cavidades 
en la mena y las vetillas transversales ccntienen esfalerita de color ma
rrón-naranja, rodocrosita, baritina y cuarzo. Algunas cavidades de hasta 
20 cm de diámetro están tapizadas por cristales de minerales bien for-
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mados, principa lmente esfalerita, g'alena ). baritina. La mineralización 
del manto infer ior es similar a la del manto superior pero la cantidad de 
mena t:s mucho menor. 

El manto principal está partido por fracturas abiertas y fallas de pe
qu eiio desplazamiento. Ambas fracturas son post-minerales y están arregla
das en dos sistemas. El más prominente tiene un rumbo N 65°-85° E y buza 
de 65° N a vertical. El segundo sistema tiene un r umbo de N 25°-50° E 
y buza de 75°-85° SE a 78°-83° NW. Generalmente el salto estratigráfico 
de las f alla s es menor que 50 cm; el mayor salto observado f ué de 1 m . 
Las fall a¡; son tanto normales como inversas y muchas de ellas m u est r an 
est rías de fa lla. 

En el extremo N de las labores de El Dorado, el manto princi
pal está cortado por una falla post-mineral. La zona de fa lla, expuesta en 
un corte abierto, tiene varios metros de ancho y consiste de arenisca altera
da, cizallada y brechada. Los planos de cizallamiento prominentes tienen un 
rumbo N 70°-90° W y buzan 75° N a vertical, y much:>s está n estriados. 
La zona contiene mucho óxido de hierro y panizo mezclado con r oca bre
chada," y a veces t ambién contien e fragmentos angulares de mena de 

. hasta 40 c:11 de diámet ro. Las cavidades de la brecha, a lrededor de los 
f ragmentos de mena, contienen pequeños cristales de cerusita . La f a lla 
se m uestra sólo en el corte abierto, por lo qu~ no fué posible determinar 
exact amente la magnitud del desplazamient o. E l área cubierta de suelo fué 
explorada con cierta minuciosidad , hast a 100 m al N de la falla , pero 
el manto no fué encontrado; al parecer, o la mineralización se debili
ta o el desplazamiento de la falla es mayor que lo que indican las re
laciones observadas en el campo. 

En la ;:>arte S de los trabajos la mineralización del manto se debi
li ta formando una sección irregular esencialmente estéril que ~e ex .. 
tiende desde una pequeña fall a en el NE hacia el SW, hast a el nivel 
inferior. En est a área el m anto eJnsiste principalmente de arenisca 
lutífera color canela clara o gris, alterada y con algo de pir ita disemi
nada. Sin en,bíll'go, el manto cc:1t:ene buen mineral cerca del port a l del 
nivel inferior, y la par te más potente y r ica del manto se expone en 
un socavón w rto situado a unos 10 m más al SW. Esto indica que el 
m ineral continúa hacia el S y hasta pr ofundidades mayores que el ni
vel más bájo. La sección est éril del manto puede haber resultado de una 
pequeña diferencia en la composición o en la porosidad de la capa de are
nisca, reduciendo así la suceptibilidad al reemplazamiento. 

Debajo del - manto principal, y sepa rado de él por 1 m de pi
zarras negras, se encuentra una arenisca pir itizada con cerca de l. 2 m de 
potencia. Esta capa consist~ de arenisca lutífe,ra g ris, con vetillas y 
cristales diseminados de pirita y unas pocas vetilh~s de esfalerita y ga
lena. El nivel de extracción principal de la mina sigue esta c~pa por una 
distancia de 70 m, pero no exhibe mineral. Muchas otras capas de a·renis-
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ca delgadas expuestas en la mina y en las labores de superficie cerca
nas, contiene vetillas y granos diseminados de pirita. 

El manto principal fué muestreado y analizado por el Banco Mine
ro. Los resultados de los análisis de 72 muestras son los siguientes: 

Potencia media de las muestras 
Contenido medio de plomo 
Contenido medio de zinc 
Contenido de plata: 

1.72 metr os 
19.2 % 
20.4 % 

casi todas las muestras dieron 
menos de 1 onza por tonelada 
métrica. El valor más alto fué 
de 7.28 onzas. 

En 1949 esta mina produjo entre 4000 y 5000 toneladas métricas de 
mena. En 1950 el Banco Minero empezó la instalación de una planta de 50 
toneladas para concentrar menas de E l Dorado y de otras pequeñas mi
nas del distrito. 

El manto principal de El Dorado es el yacimiento de plomo y zinc 
más potente y rico que se presenta en el distrito de Hualgayoc; su presen
te explotación deberá ser muy lucrativa por varios años. Sin embargo, la 
exploración lateral del manto es escasa no siendo posible estimar si el 
yacimiento es grande o pequeño. El manto está limitado en su lado W 
por una superficie de erosión y en el N, aparentemente, termina contra una 
falla o la mineralización muere. Se necesita más exploración hacia el N , 
para probar conclusivamente que el manto no continúa en esa dirección, y 

mucho mayor exploración hacia el S y el E, para determinar la extensión 
del yacimienoo. 

Mina Centinela.-La mina Centinela es uno de los d·enuncios de El 
Dorado situada a unos 100 m al SE de esta mina. Las labores son princi
palmente exploratorias y consisten de una cortada de 10 m y una gale
ría de 85 m sobre la veta Centinela. La mina no se t rabajaba en 1950, pero 
anteriormente se extraían menas de dos pequeños tajeos. 

Los minerales de la veta s e depositaron a lo largo de una zona de 
fallas inversas, que varía de 25 cm a l. 5 m en potencia, con un rum
bo de N 55°-75° E y buzamiento de 70° NW a vertical. El máximo 
desplazamiento estratigráfico a lo largo de la falla es de unos 50 cm. La 
roca encajonante es arenisca gris con intercalaciones de lutitas negras, 
las que tienen un rumbo de N 659 W y buzan 169 S. la veta contiene roca 
de caja brechada y alterada, panizo, y ojos y vetillas de pirita, marca
sita, esfalerit a, tetraedrita y galena. Tiene, además, muchas cavidades 
que contienen cristales de baritina y cuarzo. Las paredes de la veta se 
encuentran parcialmente silicificadas, estando sembradas de vetillas y gra
nos diseminados de pirita. 

Una característica rara de la veta Centinela, en comparación con 
otras vetas del distrito de Hualgayoc, es la ocurrencia de marcasita cris-
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talizada. En ciertos sitios a lo largo de la veta se encuentran bandas 
y ojos de marcasita que alcanzan 30 cm de a ncho y 1.5 de larg o. Estos 
cuer pos tien en una superficie botr ioidal y consisten de láminas concén
tricas de cristales tabulares que miden a veces hasta 10 cm de largo. Las 
fracturas dentro de los cuerpos de marcasita y las uniones entre los crista
les tabula r es, contien en galena de gran<a muy f ino. 

Salvo en una o dos bolsona das, la veta parece ser de muy baja ley 
para ser trabajada siendo dudoso que una exploración adicional revele 
menas de mejor ley. 

Mina Fraterno'dad.-La mina Fraternidad se encuentra a unos 250 m 
al SE, cu esta arriba de la mina El Dorado, en el lado S del cañón del Rí•.1 
Hualgayoc (fig. 2). La v eta Fraternidad ha sido explorada y explotada 
en muchos pozos y socavones cortos, la l'layoría de los cuales se encuen
tran derrumbados •o rellena dos. El socavón principal, que es donde la veta 
está mejor expuesta, consiste de una cortada de 75 m y una galería sobre 
veta de 65 n' con tajeos de gradines rect os y de gradines invertidos. E l por
tal del socavón está en el contacto entre la caliza y el sill de pórfido al
tera do suprayacente qu e tiene rumbo N 45° W y buza miento 16° SW; 
todas las labores de este nivel están en diorita. 

La veta Fraternidad, que tiene un rumbo de N 55°-85° W y un bu
zamient o de 50°-60° NE, varía en potencia de 50 cm a 1.25 m . Contiene 
mucha roca de caja brechada y minerales sulfurados. Las paredes de la 
veta y los fragmentos de brecha muestran una silicifica ción parciaL Los 
minerales de la veta a:!)arecen en fisu ras irregulares y en cavidades de 
la brecha y tienden a concentrarse a lo largo del piso y techo de la 
veta. Los minerales predominantes son esfalerita, galena, baritina y 
cuarzo, con cantidades menores de chalcopirita, pirita y rodocrosita. Una 
gran parte de la mena se presenta bandeada y porosa , con a lgunos fragmen
tos de brecha de hasta 25 cm de diámetro, completam ente en g lobados por 
esfale:rita cristalina . Parte de la m ena fué brechada por movimientos a lo 
largo de la veta, posterior es a la mineralización, por lo que a lg u nos frag
menbos de mena muestran estrías de f a lla. 

En la cortada a la vet a Fra t ernida d, están expu estas tres vet as que 
varía n de poten cia de 5 a 20 cm y que contienen arcilla, cuarzo y pirita, 
con cantidades menores de mena. Las otras zonas de fractura y cizallamien
to expuestas en el corte son estériles. 

Durante las postrimerías del año 1950 la CEMSA reabrió parte de 
la mina y ext rajo unas pocas tonela das de mineraL Aparentemente la ma
yüría de la m ena h a sido extraída, pero unas exploraciones adicionales 
en las antig uas labores bajo y sobre el nivel del socavón actual podrían 
revelar una moderada cantidad de nueva mena. 

Mina Nueva California.-La mina Nueva California se encu€ntra a 
unos 350 m al SW de la mina El Dorado. El área de la mina fué explo-
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rada cou pozos, encima del barranco que forma un sill de pórfido altera,do, 
y con un socavón de 85 m. La bocamina. del ·socavón se encuentra en las 
caliza s silicificadas y lutitas debajo del sil!. El con racto de la caliza con 
el sil! , que se muestra en el túnel a 42 m del .!Jortal, tiene un rup1bo de 
N 85'?-909 E y buza 20o-259 S. 

A 63 m del portal, el socavón cqrta una veta que f ué explorada haci :t 
ambos la dos por una distancia total de unos 40 m. L a ve"a , que tien e u;:. 
rumbo N 55°-75° E y un buzamiento de 55°-73° NvV, va ría en potencia 
de 50 cm a 2. 5 m, consistiendo principalmente de !JÓr f ido cizalia do, fra g
mentos de brecha y :panizo con vetillas y ojos de pirita, cuarzo y ca:1-
tidades menores de esfalerita, galena y rodocrosita . 

P a r ece que en éstas labores exploratorias no se encontró mineral, 
por lo que la mina fué abandonada. 

Mina Atahualpa.-La mina Atahualpa se encuentra a unos 500 m 
al S de las labores de la mina E l Imperial y cerca de una amplia que
brada poco profunda. 

Existe allí una zona de contacto alrededor de un sil! de pórfido y cerca 
de una ~a!la. Esta zona fué explorada por div~rsos socavones pequeños, to
dos los cuales están derrumbados en sus bocaminas. Las muestras de 
mineral de las canchas consisten de caliza alterada con vetillas y .;:¡ jos de 
galena, esfalerita, pirita y baritina . Unos cuantos especímenes consist en 
de galena de grano fino y esfalerita de color roj'J -marrón (schalenblen
de). Má laga Santolalla (1904, pág. 38) dice que un ensayo de la mena 
de la mina Atahualpa rindió 52 % de plomo :,: 150 marcos de plata por 
cajón (12.5 Kg de plata por tonelada métrica). 

El área de la m ina está cubierta por suelo y deshechos de bs soca
vones, por lo que no fué posible examinar los afloramientos. La mayor 
parte del material de deshecho es estéril. 

Socavón Carassai y Socavón Marta.-El portal del socavón Carassai es
tá en el lado S de la carretera Hualgayoc-Bambam~rca, en Quebrada Hon
da, a unos 0.5 Km al E de Hualgayoc. E l socavón Marta se encuentra a 
unos 60 m hacia el E y 47 m más alto (fig. 13). El socavón Carassai con
siste de una cortada de 175 m y de galerías cortas sobre ' t~es ve las, 
mientras que el Marta consiste de . una galería de 80 m sobre la veta 
principal y una galería más corta sobre una veta secundaria. Las vetas 
en Caras;;ai no estaban tajeadas, pero aquellas en Mart'a sí habían sido 
explotadas encima y abajo del nivel del túnel. La roca regional de la zona 
de la mina es un pórfido alterado. 

La veta principal en ·el .socavón Carassai, que ¡>lcanza una po
t encia de 50 cm a 2 m, estaba explorada Jl'Or una galería de 50 m. Esta 
veta con rumbo N 80° E y buzamiento 60o-709 N consiste principalmente 
de pórfido cizallado y brechado, arcilla y pirita. La veta tiene cavidades de 
hasta 10 cm de diámetro. En el frente de la galería, la veta tiene una poten-
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cia de 1 m y contiene bandas y ojos porosos de pirita, esfalerita, galena, 
baritina y cuarzo. Las otras dos vetas, exploradas por dos galerías cortas, 
varían en potencia de 10 cm a 50 cm y consisten de roca de caj a. fractura
da con vetillas y ojos de pirita, cuarzo y cantidades menores de rodocrosita. 
Otras dos pequeñas vetas cortadas por el socavón, contienen cantidades 
menores de cuarzo • y pirita, mientras que las fallas y fracturas que se 
muestran eñ el mapa (fig. 13) son esencialmente estériles. 

La veta principal en el socavón Marta, que alcanza una potencia de 
1 a 2 m, tiene un rumbo de N 609 E y buza 589-689 NW. Probable
mente corresponde a la veta más cercana al portal en el socavón Ca
rassai. Consiste de roca intrusiva fracturada y brechada, y panizo con 
vetillas y ojos de pirita, galena, esfalerita, baritina y cuarzo. Además 
de la veta principal, existen pequeñas ramificaciones y vetillas desco
nectadas. 

Durante 1949, la CEMSA trabajó el socavón Marta y produjo 168 tone
ladas métricas de mineral. El Ing . De Col, de la CEMSA, dijo que las dos 
o tres bonanzas de la veta contenían entre 14 y 16 o/o de plomo. Sin em
bargo, el material restante parece de baja ley y la mayor parte de la veta 
expuesta es estéril. Minerales aprovechables fueron vistos en una veta en el 
socavón Carassai, pero no en cantidad comercial. E xploraciones adicionales 
en los dos socavon es podrían mostrar pequeñas bonanzas, pero es dudoso que 
se encuentre una cantidad grande de mena. 

Mina V ictoria.-La mina Victoria se encuentra cerca del centro de 
Quebrada Honda, entre la carretera Hualgayoc-Bambamarca y el río 
Hualgayoc. Un socavón, derrumba do a 25 m del portal, corta una veta 
de 5 a 20 cm de potencia, que contiene panizo, brecha y pirita. La veta, 
que tiene un rumbo N 65° E y buza 70° S, se encuentra en un pórfido 
:tlterado de color gris claro a blanco. 

Una pequeña pila de miner&l en la cancha de la mina contiene frag
mentos de diorita alterada con pirita en granos diseminados o pirita maci
za, a la vez que mucho óxido de hier ro y cantidades m enores de galena de 
grano fino y esfalerita rojo-marrón. Las cavidades en la veta están tapiza
das con placas de baritina y cristales de cuarzo. En un espécimen se encon
traron galena y esfalerita revistiendo o rellenando las aberturas entre las 
placas de baritina. 

Como no se observaron minerales aprov·echables .en l a veta ~x ... 
puesta, no se sabe si la galena y la esfalerita de la cancha provienen de 
una bolsonada en esta veta o de otra veta detrás del derrumbe del so
cavón. 

Mina Segunda Rebelde.-La mina Segunda Rebelde· está en el lado E 
del Cerro San José, cerca de la cabecera de Quebrada Honda (fig. 2) . El 
socavón principal tiene unos 270 m de labores, y la veta está tajeada hacia 
arriba y hacia abajo (fig. 14). Los tajeos superiores son parcialmente ac-
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cesibles gracias a un pequeño túnel a unos 40 m sobre el socavón princi
pal. 

La roca expuesta en las labores es un pórfido gris claro a lterado. 
La alteración es más fuert e cerca del portal del túnel principal y la roca 
contiene mucha pirita, óxido de hierro y arcilla. E n el ,socavón se exhiben 
varias zonas de brecha y panizo además de - la veta principal. · 

La vet a principal es bastante irregular y presenta muchas · ramifi
caciones, pero en general su r umbo es N 65°-70° E y buza 70° NW o ver
ticalmente. Su potencia varía de unos pocos centímetros hasta 60 cm pe
ro en promedio· es solo de unos 30 cÍn de espesor. Consiste principal
mente de cuarzo, pirita, roca de caja brechada y arcilla, con vetillas, 
ojos y granos diseminados de esfalerit a, galena y chalcopirita. Las pa
redes de las labores y los enmaderados antiguos a lo largo de la veta están 
comunmente incrustados · con sulfato de cobre. En general , la veta expuesta 
parece ser de baja ley o estéril, sin embargo, parte de la mena de los tajeos 
debajo del nivel principal es de lE)y· moderadamen•e alta. Los fragmentos 
de mena proveniente de los taj eo~ inferiores, consisten de bandas a lterna
das de pirita y esfalerita marrón-oscuro asociada con galena y cuarzo. Al
gunos especímenes contienen también bandas delgadas de chalcopirita, y 
otros contienen mucha baritina cristalizada, la que parece haber sido de
positada antes que los sulfuros. Las ramificaciones de la veta principal y 
las fallas mostradas en el mapa (fig. 14) contienen por lo general 30 a 
50 cm de brecha de roca encajonante, arci!Ía, cuarzo y pirita. 

La mina no estaba en operación durante 1950 aunque había sido tra
bajada intermitentemente en años ant eriores. Durante 1949 produjo 893 
toneladas métricas de mena de plomo, zinc, cobre y plata. La veta prin
cipal había sido extep.samente tajeada por unos 50 m hacia arriba del 
nivel principal, pero hacia abajo Jos tajeos eran más reducidos; aparen
temente, la mayor parte de la mena arriba del nivel había sido extraída. 
E l Sr. De Col, de la CEMSA, dijo que aún existían m enas de ley mo
derada debajo del nivel principal y que su compañía planea extender 
el· Socavón Carassai, para cortar la veta Segunda Rebelde a mayor profun
didad . 

Mina El Misti.-Los diversos cat eos superficiales, piques y socavones 
de la mina El Misti, a un•os 500 m a l SE de' la mina Segunda Rebelde, 
m'llestran ya1 sea zonas de brecha iregulares o vetas, sobre una falla a lo 
largo del contacto entre el pórfido alterado y las calizas y lutitas intes
tratificadas. Los trabajos se extienden a Jo largo del contacto por una 
distancia de unos 125 m. La veta principal fué · trabajada en dos soca
vones por m edio de t ajeos que a veces se extienden abiertos hasta la 
superficie. El socavón occidental es el nivel princip:¡tl , y corta a l:c1 mayo
ría dé · las labores del área. 

La veta principal es una zona de brecha 1 p~nizo de un . metro de 
ancno con mucho óxido de hierro; tiene un rumbo de N 85°-90° E 
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y buza ' verticalmente. Las rocas •sedimentarias cerca del área de la veta, 
tienen un rumbo N 70° W y buzan 35° SW. Las diversas ramificaciones de 
esta veta · y las varias vetas más pequeñas paralelas a ella, se presentan 
t a nto en la caliza como en los intrusivos. Estas vetas alcanzan hast a 1 m 
de ancho y consisten principalmente de brecha y panizo teñido por óxido de 
hierro, y sólo en ciertos lugares presenta n vetillas, ojos y granos dise
minados de pir ita, galena y rodocrosita. Parte de la caliza encajonante 
ha sido recristalizada y silicificada. 

Tanto en !?.s exposiciones de las vetas como en el material de las can-. 
chas no se ven minerales económicos', siendo dudoso que f uturas explo1·acio-. 
nes revelen m ena . Es posible que las partes oxidadas de las vetas hayan 
sido trabajadas por oro' y plata. 

Mina Mario.-La veta de la mina Mario., situada en la parte S del 
Cerro San Jos.é (fig . 2), está expuesta en la superficie por unos 600 m 
y ha sido explorada :!JOr ITcedio de Catas, pozos, trincheras y pequeños. 
socavones. Durante el año 1950, se estaba trabaj ando u'n nivel de unos 60 m 
de largo, por el método dé gtadines invertidos. Durante los años 1050 y 1951 
los dueños hicieron umí cortada a 55 m por debajo del nivel principal. 

La veta Mario se e'ncuentra a Jo largo de una falla en el contacto 
entre el pórfido alterado del cerro San José y la caliza sin alterar de mas 
al S. En las labores !'rincipales la veta t:en e una potencia p romedio de 
un metro, un r uml;>o de N 45<?-75° E y un buzam iento de 70°-80° SE. La 
veta consist e de una brecha con f ragmentxls tanto de caliza como de roca 
intrusiva cementado por los minerales de la veta, principalmente rodo-. 
crosita, y además contiene lentes y vetillas de sulfuros. Algunos de , lo,s 
lentes , de hasta 20 cm de ancho y 1.5 m de largo, consist en principalmen
te de galena. E l Sr. Carassai, de la CEMSA, dijo que en la nueva corta
da la veta tiene de 10 a 30 cm de po tencia y con~iste casi solamen~e de 
galena argentifera. E n cambio, en las cat as superficiales y trincheras, la 
vet a varía de 1 a l. 5 m de ancho y consiste principalmente de fragmentos 
de brecha y de óxido de hierro. Al S de la veta y por unos 10 y 15 m, la 
caliza cont iene mucho óxido .de hierro negro o marrón-naranja. 

La mena proveniente del túnel principal se muestra irr egularmente 
ba ndeada y porosa, y consist e de rodocrosita, baritina, esfalerita marrón 
claro y galena cúbica de grano grueso, con cantidades m enores de pirita. La 
galena y la esfalerita tienden a formar bandas separadas; la s drusas dentro 
de la mena contienen comunmente g r andes cristales de baritina, o apare
cen (!Ubiertas por una costra bot ri<¡idal de rodocrosita. Muchas de las 
fradiJras de la · mena están rellenadas con calcita. 

Durante 1950 la mina produjo un promedio de 2 toneladas por mes 
de concentrados: escogidos a mano y más o menos 100 t oneladas de mi
neral sin e:>coger. Los concentr,ados tenían un promedio de 40 a 50 o/o de 
p lomo, 10 a 20 o/o de zinc, y unas 50 onzas de plata, mientr~ts que la men a 
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sin escoger tenía un promedio de 5 o/o de plomo, 7 % de zinc y 6 onzas 
de plata. 

La mina Mario es una de las minas chicas más ricas del distrito de 
Hualgayoc y sus reservas deben ser lo suficientemente grandes como para 
justificar un moderado aumento en la producción por algún tiemp•:>, aun
que la veta parece ser demasiado chica para llevar a cabo un aumento 
mayor en la producción por más de unos pocos años. 

En el lado W del cerro San José, a unos 100 o 200 m al N de las 
labores principales de la mina Mario, existen dos pequeños socavones 
cerca del piso del valle, que exponen sendas vetas .Ambos están localizados 
sobre zonas de cizallamiento en diorita alterada. En el socavón más meri
dional, de cerca de 5 m de largo, la veta tiene una potencia de 1 m, un 
rumbo de N 85° E y un buzamiento de 80°-85° S y consiste de fragmentos 
de brecha, panizo y cuarzo esponjosOJ con ojos y vetillas de pirita y cantida
des menores de esfalerita. Esta veta puede ser la continuación de la 
veta Segunda Rebelde. El socavón más septentrional tiene una longitud 
de 25 a 30 m y expone una zona de cizallamiento de 50 cm a 1 m de po
tencia, con rumbo N 80° E y buzamiento de 75°-80° N. Esta zona contie
ne fragmentos de roca intr usiva y vetillas de cuarzo, pirita, baritina y 
cantidades menores de esfalerita. Ninguna de estas vetas contiene mena. 

Región de Cerro Jesús 

La región de Cerro Jesús, al N y NW de Hualgayoc, fué un sitio de inten 
sa exploración y explotación , durante los siglos XVIII y XIX. Actualmen
te las vetas est á n expuestas en numerosos cateos, trincheras y socavones. Es 
probable que estas vetas hayan rendido cantidades apreciables de oro y 
plata durante sus primeros años de actividad. Sin embargo, la mayoría 
de ellas parecen ser principalmente estériles, siendo poco probable que 
se encuentren nuevas bolsonadas grandes ni aún con exploraciones adiciona
les. Algunas vetas contienen pequeñas reservas de mena que pueden ser 
económicamente aprovechables. 

Cerro Jesús.-El cerro Jesús, un pico prorminente al N de Hualgayoc, 
está formado por una intrusión de pórfido alterado, cruzada por muchas 
vetas y atravesada por numerosas labores mineras. La mayoría de est as 
labores tienen más de 50 años y ya no soon accesibles, pero las vetas to
davía pueden ser examinadas en catas y trincheras y en unos pocos soca
vones. Los informes antiguos dicen que durante la época colonial se extra
jeron enormes cantidades de plata de las minas del cerro Jesús. Durante 
las postrimerías del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, sólo dos mi
nas, Santa Lucía y Aranzazú, producían plata; y ya en tiempos más re
cientes, las vetas han sido trabajadas intermitentemente y las canchas an
tiguas han sido repasadas. En 1950, la CEMSA trabajaba algunas vetas 
del Socavón Real y de la mina Mansita, mientras que el socavón El Milagro 
no se trabaja desde 1940. 
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Durante tiempos coloniales se producía plata de las zonas oxidadas de 
las vet;¡_s y del material aluvial y del suelo de Cerro Jesús. Aparentemente 
las zonas de enriquecimiento se extehdían sólo unos pocos metros bajo la 
superficie, aunque en algunos casos profundizaban varias decenas de me
tros. Después de agotar las menas superficiales de alta ley, los coloniza
dores españoles trabajaron algunas de las piritas argentíferas de baja 
ley. Es dudoso que ninguna de estas vetas pudiera ser trabajada econó
micamente por plata en la actualidad. 

En el mapa geológico (fig. 2), se muestran sólo las vetas o zonas 
mineralizadas más prominentes o las más intensamente trabajadas del ce
rro; muchas vetas más angostas y cortas no han sido mapeadas. En cier
tos sitios la roca intrusiva contiene vetillas y granos diseminados de piri
ta o vetillas de cuarzo, que constituyen varios porcientos del volumen total 
de la roca. Estas áreas pueden alcanzar varias decenas de metros en diá
metro. Las vetas consisten típicamente de fragmentos de pórfido alterado 
y arcilla con bandas, ojos y granos diseminados de pirita. Algunas vetas 
contienen cantidades menores de galena, esfalerita, t etraedrita, rodocro
sita y baritina. 

A continuación . se describen las partes superficiales de algunas ve
tas del Cerro Jesús, pues sus características a mayor profundidad se
rán descritas más tarde al discutir los socavones Milagro, Real y Ba
rragán. 

La veta Presidente Leguía, una de las más septentrionales, ha sido 
explotada y explorada extensamente por una distancia de unos 500 m a 
lo largo de su rumbo. La veta tiene un r umbo N 55°-60° E y buza 
60°-65° NW. Cerca de la cresta del cerro tiene unos 2 m de potencia, y 
consiste de fragmentos de brecha de un intrusivo blanco alterado, con pa
nizo blanco o gris e hilillos de cuarzo. La mayor parte del material de la 
veta contiene granos y cristales de pirita. Un pequeño socavón reabierto 
en 1950, expuso un bolsón de mena que mostraba esfalerita y pirita 
atravesadas por vetillas de galena. Las cavidades de las muestras de me
na contenían placas de baritina revestidas con cuarzo. Un gran número 
de especímenes contenían schalenblende o esfalerita botrioidal (fig. 8). 
El trabajo fué abandonado a las pocas semanas por no encon trarse más 
mena. 

El Rajo del Pilar , un gran tajeo abier to situado cerca de la cumbre 
del Cerro Jesús, está localizado en la intersección de dos vetas mayores: 
la veta El Rey, con rumbo N 60° E y buzamiento 80° SE, y la veta 
Aranzazú con rumbo N 70° W y buzamien~o 85° SW. El Rey es una zona 
de cizallamiento que varía en potencia de 1 a 3 m, y que contiene muchos 
hilillos de cuarzo y pirita asociados con cantidades menores de baritina; en 
una pequeña área, en el Rajo del Pilar, esta veta contiene ampollas de es
falerita, tetraedrita y covelita. En el Rajo del Pilar se muestra solamente 
el piso de la veta Aranzazú, pero más hacia el NW se puede ver que la 
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veta varía de unos pocos centím~tros a casi 2 m .de potencia, y que . consiste 
principalmente de roca intrusiva fractu~ada, arcilla, pirit,a y cuarzo. La 
veta E l Rey ha si(io recientemente trabajada en el .Socavóp El Milagro, pero 
anteriormente ambas vetas hab.í:¡m sido ext ens.amente explotadas. En las 
canchas de ambas m inas se. pueden encontrar fragmentos de roca intrusiva 
o cuarzo, con vetillas y granos diseminados de galena y esfalerita. 

La. mina Santa Lucia, descrita por Málaga Santolalla (1904, pág. · 
32-34), se encuentra al E de el Rajo del Pilar. E s , probable que la veta 
Santa Lucía, la principal de la mina, sea la extensión oriental de la veta 
El Rey. Málaga Santolalla qes~ribiÓ . a · la veta Santa Lucía con un rumbú 
de N 65° E y bu¡mmiento hac;ia . el N y S; diciendo 'que alcanzaba de 10 a 
50 cm de potencia y que consistía de tetraedrita, esfalerita, pirita, chal
copirita, baritina y cuarzo. En 1898 la miná produjo 392.16 cajones de mi
nera l (999 . 9 toneladas métricas de mineral ) con una ley promedio de 
19.56 marcos por <;ajón (1.63 Kg de plata por tonelada ~étrica). E l te.nor 
de la mena estaba decayendo constantemente, hasta que en ese ajio se 
suspendieron las labores. La compañía continuó explorando pero no en- · 
wntl·ó nuevas menas por lo que cerró la mina en 1902. En 1950 todas 
las labores de esta mina estaban derrumbadas o anegadas. 

Málaga S~ntolalla (1904, pág. 36-37) diée que la mina Aranzazú 
fu é famosa en diversas épocas por su producción y que· era una de las me
jores mina~ del distrito en la época de su visita. Dice además que la veta 
Aranzazú era persistente y que las labores eran extensas. Esta mina había 
sido intensamente trabajada durante los tiempos de la · Colonia. Las me
nas consistían de tetraedrita, pirargirita, stromeyerita, pirita, chalcopii:ita, 
galena y cuarzo. P ero en cierto lugar la veta consistía solam'ente de capas 
alternadas de sulfuro de plata y roca descompuesta, conteniendo hasta 5900 
marcos por cajón ( 493 Kg de plata por tonelada métrica). 

La veta Campanario, situada en el la.do S del Cerro Jesús, fué traba
jada en muchos cateos, trincheras y socavones· cortos. La 'veta tiene un 
rumbo N 65"'-75'? y buza 609 NW. Alcanza de 1 a 1.5 m de potenc1a y 
consiste de roca intrusiva fracturada y arcilla con bandas y ojos de 
cuarzo, pirita y baritina. Los afloramientos intemperizados están incrusta
dos con óxido de hierro , mientras que las paredes de alg unas labores apa
recen t eñidas por· sulfato de cobre. 

Las vetas expuestas en Cerro, Jesús son muy pobres en minerales de 
plomo, zinc y cobre. Aparentemente las zonas de enriquecimiento superfi
cial, que rindieron menas de alta ley durante la Colonia, han sido agota
das, y las vetas de pirita restantes parecen ser muy pobres en plata. 

Socavón ·ReaL-El Socavón Real est á situado en ·el lado S del canon 
del Río Hualgayoc, muy cerca del fondo y a unos 200 m al NE del pueblo. 
(fig. 15). Este socavón ·es ·el más largo · y el mejor construído del distrito; 
fué hecho durante la Colonia; por orden re'a l, para cortar en profundidad 
las vetas de Cerro J esús. Tiene una longitud de 795 m , con un promedio 
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de 3 m de ancho .y 2. 5 m de alto. El piso está nivelado y afirmado y posee 
un canal de desagüe y un conducto de aire forrados en madera. 

El socavón corta muchas vetas, zonas de cizallamiento y de brecha 
de las cuales sólo tres han sido intensamente exploradas y trabajadas. 
De estas últimas, la veta Campanario, que fué reabierta y trabajada por 
la CEMSA durante 1950, es la única que contiene menas de plomo, zinc 
y cobre en la actualidad. 

Las cajas de· todo el socavón Real están formadas por el pórfido al
terado • gris a gris~claro de la intrusión del Cerro Jesús. De las 40 o más 
vetas y zdnas de cizallamiento expue'stas1 ert el socavón, casi la mitad de 
ellas tienen un rumbo entre N 60° E y N 80° E y buzan verticalmente o 
fuertemente hacia el N o S. La mayoría varía entre unos pocos centí
metros y 1 m de potencia y consisten principalmente de pórfido fractura
do o brechado y arcilla, con hilillos de cuarzo y pirita. 

La sig¡:¡iente descripción de las vetas más importantes del Socavón 
Real, servirá par'a dar una idea de · la esí.ructu1:a y bábito de las ve-· 
tas de Cerro Jesús en profundidad. 

La veta ' Barragán, expuesta a 38 m de la bocamina, · fué explo
rada por una galería de 23 m. Tiene un rumbo de N 75? E, un buzamiento 
de 5S9 N, y su potencia varía entre 25 cm y 1 m. La veta consiste de piri
ta granular blanda, cuarzo esponjoso o poros¿, fragmentos de pórfido y ar
cilla. En los sitios donde a lcanza su máxima potencia, 'b veta consiste 
princfpalmente de pirita. 

La veta Guadalupe, oon rumbo N 65° E y buzamiento de unos 60° NW 
es cortada por el túnel a 225 m del portal. Las labores sobre la veta están 
casi completamente derrumbadas, pero segun el decir de los mineros del 
lugar, las galerías excedían los 200 m de longitud y la veta había sido ex
tensamente tajeada hacia arriba. Málaga Santolalla ( 1904, pág. 53) dice 
que la cantidad de' mena más rica en plata extraída de' la veta Guadalup~, 
llega a los 3',000,000 de marcos ( 690 toneladas métricas ). Los niveles su
perio;:es de la veta eran accesibles a través de una chimenea en espiral, 
la que en 1950 estaba aún .r>arcialmente abierta. _ La veta aicanza una po
t encia de 1 a l. 5 m y consiste de pórfido brechado y arcilla plástica y 
bla nca con vetillas, lentes y ojos de pirita granular bla nda y cuarzo celu
lar. Por varios metros .h,acia arriba y abajo de la vet~, las cajas son 
blandas y varían en color del gris claro a l bla~co. · 

La veta Campanario, que fué trabajada por la CEMSA durante 1950, 
aparece a 312 m del portal del Socavón Real; tiene un rumbo irregular de 
N 70?r87° E y un buzamiento de 63°-74° S. Las labores en la veta principal 
y en una ramificación en el mismo nivel del socavón, alcanzaban en total 
a 115 m. La veta principal varía en potencia de 40 cm a 1 m, mientras 
que el ramal alcanza h:¡¡sta 1.25 m. Las vetas consisten de pórfido fractu
rado y brechado y arcilla con bandas, ojos y granos diseminados de cuarzo, 
pirita, galena, esfalerita y baritina. Las bandas de m ena de plomo y zinc 
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de alta ley pueden llegar hasta 90 cm de potencia. Una parte de esta mena 
se presenta fuertemente bandeada. 

A 560 m de la bocamina, el socavón corta el lado S de una zona de ciza
llamiento y brecha de 12 a 15 m . de potencia. Esta zona es conocida local
mente como la veta Poderosa ; tiene un rumbo aproximado de N 85° W 
y un buzamiento casi vertical y consiste de lajas y fragmentos irregulares 
de pórfido de hasta 2 m de diámetro, ligeramente cementados por cuarzo y 
óx idos de hierro . Parte del cuarzo es macizo, pero la mayor ía es ya sea 
del tipo celular con grandes cavidades angulares de paredes delgadas, o 
como una malla de cristales aciculares. Una g ran par te del cuarzo solido 
contiene moldes de piritoedros de pirita. En algunos sitios las cavidades 
contienen cristales de pirita o placas de- baritina. La mayoría de los frag
m entos de pórfido y cuarzo están teñidos o incrustados con óxido de 
hierro de color marrón chocolate a negro. 

A 630 m del portal, el socavón corta otra veta con rumbo N 60° E 
y buzamiento 71°-75° NW. Esta veta fué explorada por medio de una ga
lería que sólo tiene 30 m a ún accesibles. Los taj eos en este t ramo al
canzan 20 m hacia arriba . La veta tiene una potencia m áxima de 30 cm 
y consiste de pórfido fragmenta do, arcilla, cuarzo y pirita. 

Las dos vetas más septentriona les del socavón fueron explotadas 
por medio de una galería a 685 m de bocamina. De las labores sobre 
estas vetas quedan abiertos sólo unos 15 m de galerías y los tajeos 
que se extienden hacia arriba por más de 20 m. La veta más a l N, con 
rumbo de N 509 E y buzamiento de 429-519 NW, probablement e in ter
secta a la veta más al S, la que tiene un rumbo N 25° E y un buza
miento de 85° NW a vertical. Ambas vetas contienen pirita granular 
blanda y cuar zo, y tienen una potencia de unos 30 cm. 

Además de las vetas descritas, existen por lo menos otras 37 
vetas que va rían en potencia de 1 a 15 cm y que continen pirita, cuar
zo y arcilla . 

Durante 1950, los 25 a 30 hombres que trabajaban en el Socavón 
Real producían unas 60 toneladas de mena escogida a mano por mes. 
Un promedio de varios análisis de esta m ena, proporcionados por el Ing . 
De Col, indicaba un contenido de 13 o/o de plomo, 1 o/o de co?re y 500 gra
mos de plata por tonelada. Es posible que la CEMSA ' pueda continuar 
explotando la veta Campanario por unos pocos años más y a la misma 
escala. Pero todas las otras vetas en el socavón de la m ina parecen 
ser estériles en la actualidad . 

Socav ón Barragán.- El Socavón Barragán, en la esquina NE 
del pueblo de Hualgayoc, consiste de un túnel de cortada de 800 m y de 
más de 350 m de galerías sobre las vetas. Este socavón también fué 
hecho para cortar por debajo a las vetas de Cerro Jesús. En 1950 no 
se encontraba en trabajo y aparentemente había sido abandonado desde 
hacía varios años atrás. 
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Varias vetas y muchas zonas de cizallamiento expuestas en el So
cavón Real aparecen también en el Socavón Barragán . Las vetas con
sisten de roca de caja fractm;ada o brechada, arcilla, cuarzo y pirita; 
una de las vetas contiene una pequeña cantidad de esfalerita de color 

-marrón oscuru, pero las otras . parecen estar desprovistas de minerales 
económicos. 

La ¡;;iguiente descripción de las vetas más prominentes sirve pa
ra compararlas con las del Socavón Real. 

La veta Barragán, con diversas ramificaciones pequeñas, está ex
puesta a 95 m del portal; ha sido explorada por una galería de 50 m, 
desde donde fué taj eada hacia arriba. La veta tiene un rumbo de N 
65°-75°E y un buzamiento de 65°NW a vertical, y consiste de roca in
trusiva fuertemente alterada, fracturada y brechada, con arcilla y len
tes y bandas de pirita. 

Otra veta, que se encuentra a 425 m del portal del socavón, es 
posiblemente la misma que estaba explotando la CEMSA en el Socavón 
Real. La veta tiene un rumbo de N 50'? E, un buzamiento de 609-75° SE 
y una potencia de 20 a 30 cm y consiste de roca intrusiva desmenuzada, 
arcilla y pirita. 

A 575 m de la bocamina, el socavón corta una veta fallada, cuyo 
rumbo es N 80° E y cuyo buzamiento varía de 83° S a vertical. Esta 
veta tiene una potencia de hasta 80 cm y contiene cuarzo, pirita, óxido 
de hierro, arcilla y caliza fracturada, con cantidades menores de esfa
lerita marrón oscuro . El desplazamiento horizontal de la veta, sobre la 
falla es de unos 10 m. 

La veta El Rey, cortada a unos 735 m de la entrada, tiene un 
rumbo de N 65°-75° E y un buzamiento de 62° NW a vertical. La veta 
tiene una galería de 100 m en el nivel Barragán, desde donde fué tajea
da hacia arriba y hacia abajo. Las partes expuestas de la veta varían 
de 50 cm a 1 m en potencia y consisten de pirita granular blanda, 
arcilla, cuarzo y calcedonia. 

A 7 m a l NW de El Rey, el socavón c01'ta a la veta Pacos, 
que es una zona de brecha de 10 a 15 m de ancho y consiste de lajas 
y fragmentos de roca intrusiva cementados por cuarzo cristalino y celu
lar, asociados con vetillas de pirita y óxid•o de hierro color marrón cho
colate a n egro . Esta zona posiblemente corresponde a la veta Poderosa 
del Socavón Real; tiene un rumbo aproximado de N 65° E y buza casi 
verticalmente. La veta Paeos fué explorada por unos 75 m de galerías, y 
luego tajeada hacia arriba y hacia abajo. 

Al final de las labores accesibles en el Socavón Barragán, exis
te una galería de 30 m sobre la veta La Reina. Esta veta tiene un rum
bo de N 60o E, un buzamiento de 56°-60° NW y una potencia de 20 a 50 
cm, y consiste de fragmentos de brecha, arcilla, pirita y cuarzo. 

En el Socavón Barragán no aparecen menas de plomo, ni de zinc, 
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ni de cobre, siendo poco probable que exploraciones adicionales encuen
tren cuerpos de mena. 

Prospecto A~relio.- El prosp ecto Aurelio se encuentra En el la
do S y cerca del' fondo del cañón del Río Hualgayoc. El principal socavón 
de exploración, que es también el más bajo, está situado a unos 5 m sobre 
el río y 50 m al SW del portal del Socavón Purgatorio. 

En la zona de prospección están expuestos tres mantos: el infe
rior, que fué explorado por un túnel de 10 m; el medio, estratigráfica
mente ' a unos 10 m por encima, fué explorado por medio de un cateo de 
3 m ; y el superior, estratigráficamente otros 10 m más arriba, fué ex
plorado por medio de un pequeño pozo. Salvo en las labores, , los mantos 
están cubiertos por terrenos aluviales. · Aparentemente estos mantos 
fueron formados por el 'reemplazamiento parcial y el relleno de poros 
de las capas de areniscas lutíferas. A un'Js 2 m bajo el manto inferior, 
se encuentra un sill infrayacente y a 1.5 m del manto superior se en
cuentra un sill suprayacente. Los sedimentos y sills están suavemen
te contorsionados, pero en general tienen un rumbo N 55°-85° , W y 
buzan 10°-15° SW. 

El manto inferior tiene una potencia de l. 50 m; ambas cajas, 
el techo y el piso, están formadas por lutitas a lteradas y lutit as are
náceas. El manto está impregnado con pirita granular, cantidades mo
deradas de galena de grano fino y esfalerita. Las drusas de la mena 
contienen placas de baritina. La mena ocurre en manchas irregualares, 
por lo que se pueden encontrar menas de alta ley al - lado de mena de 
baja ley. Una muestra de mena rica fué analizada por la CEMSA, re
sultando tener 11 o/o de plomo, - 25 % de zinc y nada de plata. 

El manto medio tiene una potencia de ,cerca de l. 25 m y consis
te de arenisca gris clara con granos diseminados de pirita. Los 20 o 
30 cm centrales del manto consisten de pirita maciza con ojos y vetillas 
de esfalerita negra .· 

El manto :;;uperior tiene una potencia de alrededor de 60 cm y 
consiste de lutita arenosa gris oscuro, con gr~nos o masas vermiculares de 
pirita diseminados. Las masas de pirita tienden a ser aplanadas en sen
tido paralelo a la estratificación. Este manto está encerrado en lutitas 
arenosas. 

En resumen, el manto inferior muestra una pequeña cantidad de 
mena de plomo y zinc, el manto medio contiene un poco de esfalerita pero 
no en cantidades explotables, mientras que el manto superior es estéril. 
Se recomienda una mayor exploración en el manto inferior, pues es po
sible encontrar una buena cantidad de mena. Además, si el manto infe
rior resultara productivo, sería conveniente hacer más trabajos explora
torios en los otros dos mantos. 

So~avón Purg~torio.- El Socavón Purgatorio' se encuentra en -el 
fondo del cañón del río Hualgayoc, a más o menos 1 Km. al NE de 
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Hualgayoc, y es casi paridelo al Socavón Real. Málaga Santolalla (1904, 
pág. 53) dice que tiene una longitud de 200 m , pero en 1950 sólos unos 
150 m eran accesibles. E l Socavón Purgatorio fué abierto durante la 
Colonia y cortó. las vetas Purgatorio y Rosario y otras dos. Los traba
jos en estas v~tas se encuentran paralizados por muchos años . 

El socavón está trazado enteramente en un sill de pórfido al
ter<td•) cuyo rontacto con las areniscas y lutitas suprayacentes se encuen
tra en un barranco a unos 8 m verticales sobre el p•ortal de la labor. 
Este n ismo contacto pasa por debajo del socavón principal de la mina 
Aurelié>, s ituada río arriba . Parte del pórfido expuesto en el socavón se 
hall a comparativamente fresco de color gris o gris-verdoso, y en parte 
está a lterado formando una roca blanda de color gris-claro a blanco. 

El socavón expone tres vetas mayores; la primera, a unos 35 m 
del portal, tiene un rumbo N 70° E y buza 60° N; la segunda, a unos 
120 m de la entrada, tiene un rumbo N 65°-75° E y buza 60° S; y la 
tercera, cerca del final de las labores accesibles, tiene un rumbo N 75° E 
y buza verticalmente. Las vetas var ían en potencia de 30 cm a 1 m 
y consisten principalmente de pórfido fracturado y brechado, arcilla y 
pirita. La veta a 120 m del portal contiene bandas y ojos de cuarzo, pi
rita, galena, esfalerita, tetraedrita y baritina. La veta c·erca del final 
de las labores aún abiertas, contiene de 20 a 40 . cm de pirita maciza. 
En estas dos vetas existen galerías con taj t•os hacia arriba y abajo, 
aún abiertos. 

Las vetas descritas son esencialmente estériles, siendo dudoso que 
una futura exploración revele mena. 

Mina Mansita.- La mina Mansita s e Encu entra. en d lado E 
del Cerro Jesús, al N del río Hualgayoc. Los trabajos en el nivel de extrac
ción c-Jnsisten de una cortada de 28 m y de una galería de 85 m sobre la 
veta principal (fig. 16) . Debajo de este nivel se encuentran dos sub
niveles, a 60 y 75 m respectivamente. Entre el nivel 75 y el nivel de 
extracción, la veta principal ha sido ext ensamente explorada y tajeada 
por una distancia horizontal de unos 100 m. Se dice que en un tiem
po lo s trabajos en el nivel de 75 m estuvieron conectados con el Socavón 
San Carlos de la mina Los Negros . Durante los años 1949 y 1950 esta 
mina fu é trabajada por la CEMSA. En el año 1949 esta compañía pro
dujo 572 . 7 toneladas métricas de mena escogida a mano, con un conte
nido de 9 o/o de plomo y 25 onzas de plata por tonelada. 

La mina es~á localizada dentro de · -qpa secuencia de lutitas y 
areniscas ligeramente ondulada; por lo general las capas tienen un rum
bo de N 150 W a N -S y buzan de 3° a 10° W, pero en algunos lugares tie
nen un r umbo entre N 35° E y N 45° W. La roca del nivel de acarreo 
es una lutita gris a negra de estratificación fina, con cantidades menores 
de areniscas intercaladas, mientras que en los tajeos y niveles inferiores, 
aparece una arenisca gris dura. El oontacto inferior de uno de los sills 
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grandes está expuesto en el barranco, a unos 25 m sobre la bocamina del 
nivel de extracción. 

La veta principal varía entre 10 cm y 1 m en potencia, pero en 
[;eneral varía entre 50 cm y 1 m. Tiene un rumbo N 65°-85° E y buza 
60°-85° N. La estructura de la veta és una falla normal y los minerales 
ocurren en las fisuras o en las cavidades de la brecha. La roca de caja 
muestra estrías de falla, pues las capas de rocas sedimentarias han sido 
arrastradas a lo lárgo de las vetas . . Las vetas, además de la roca de 
caja brechada, contienen galena, esfalerita, estibina, pirita, cuarzo y anke
rita. Existen cristales de baritina dentro de las cavidades de la mena. 

Las otras pequeñas vetas que se muestran en el socavón tienen un 
rumbo entre N 659 E y E-W y buzan 759 N . Su potencia varía entre 
1 y 5 cm y contienen pirita, galena y esfalerita. En el nivel 75 apare
ce además, un manto de pirita y arenisca, que varía en potencia de 50 cm 
a 1m. 

En los tajeos. inferiores aparece una bolsonada de mena de ·10 a 
30 m de largo, con ley moderadamente a lta; pero en otras partes de la 
mina, la veta presenta ley baja o es estéril, consistiendo principalmente 
de pirita. Las reservas son suficientemente grandes como para mantener 
la presente explotación por varios años, pero una exploración adicional 
puede revelar nuevas bolsonadas. 

Minas Loreto •Y San Anton,io.- E l socavón d e la mina Lonto 
se· encuentra en la ladera E del cerro Jesús, a unos 400 m al NW 
de la mina Mansita, m ientras que el socavón de la mina San Antonio 
está situado a unos 40 o 50 m m ás a l S. Ambas minas est á n sobre vetas 
en el pórfido alterado de Cerro J esús (fig. 2). 

E l socavón de Loreto tiene unos 125 m de labt;:>res a lo largo de 
las cuales la veta ha sido extensamente tajeada. La veta varía en po
tencia de 20 a 50 cm, tiene un rumbo N 65°-75° E y buza 75°-80° NW. 
Consiste de roca intrusiva brechada y panizo con cuarzo, pirita y es
falerita rojo-marrón y cantida des menores de galena. La mena es ca
vernosa y en gran parte se presenta crustificada o bandeada; las cavida
des están tapizadas oon placas de baritina, las que a veces están cubier
tas por esfalerit a tardía. El a nálisis de una muestra escogida de mena 
de la mina Loreto, hecho por la CEMSA, reveló un 10 % de plomo y un 
18 % de zinc. 

E l ,:oeavón San Antonio t iene una longitud de unos 80 m y expone 
dos vetas aproximadamente paralelas, 5 m aparte, que tienen un rumbo de 
N 559-659 E y un buzamiento de 709 NW. Ambas vet as tienen una po
tencia de 20 a 30 cm· y contienen. mucha roca intrusiva y arcilla con gra
nos diseminados de pirita, vetillas y ampollas de esfalerita negra y can ti- · 
dades menores de galena. La veta es cavernosa 
biertas de cristales de baritina. 

Estas minas no se trabajaban ·durante 
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mina Loreto pa1·ece tener una moderada cantidad. de buena mena, que • podría explotarse con beneficio. Las v.etas de San Antonio son en su ma-
yoría estériles. 

Socavón El Milag1·o.- El spcavó~ El Milagro, que corre en el 
pórfido a lterado del flanco __ SW del Cerro Jesús, fué abierto para explorar 
y explotar la veta El Rey ( fig. 2) . U nos 400 m del socavón y parte de 
los t¡¡.jeos son aún acesibles (fig . 17). En este nivel exist e un pique que 
conecta verticalmente hacia abajo con el Socavón Barragán. 

Por unos 100 m desde el portal del socavón, aparece una zona de 
cizallamiento completamente estéril, de unos 20 cm a 2 m de potencia y 
que tiene un rumbo de N 65°-75° E y un buzamiento de 75° NW a ver
tical. Esta zona contiene mucho panizo y consiste de pórfido brechado 
y alterado, arcilla y granos diseminados y vetillas de pirita. El socavón 
luego llega a la veta El Rey y la sigue por unos 150 m . La veta El 
Rey, que tiene un rumbo general de N 65°-75° E y un buzamiento de 
60°-75° NW, varía en potencia entre 20 cm y 2.5 m; contiene lajas y 
fragmentos de brecha de pórfido alterado, panizo, pirita, cuarzo y can
tidades menores de galena, esfalerita, bornita y baritina. En ciertos si
tios la roca de caja muestra estrías de falla. Parte de la mena ha sido 
brechada por movimientos posteriores a la mineralización a lo largo de 
la veta. 

La mayoría de las labores mineras son. bastante antiguas, pu
diendo haber sido hechas en los comienzos del presente siglo. Sin em
bargo, la min;1 estaba en explotación en pequeña escala durante 1949 
y parte de 1950, produciendo una pequeña cantidad de mineral de co
bre y plomo. Gran parte de la veta El Rey en el socavón El Milagro 
es de baja ley o estéril. 

. Región de Pozos Ricos 

En la región de Pozos Ricos, al N del Cerro Corona (fig. 2), se 
han explotado varias grandes zonas de reemplazamiento, así como tam
bién numerosas pequeñas vetas de reemplazamiento y de relleno. Duran
te el año 1950, dos pequeñas minas, Predilecta y Hecla, producieron can
tidades menores de menas de plomo, cobre y plata. Con la ayuda de ex
ploraciones adicionales , muchas vetas que hoy contienen pequeñas canti
dades de mena, posiblemente revelarían bolsonadas aprovechables de ta
maño reducido. 

Mina Mesa d.e Plata.- La mina Mesa de Plata de encu entra 
en el extremo N de la quebrada del mismo nombre (fig. 2) . Las vetas de 
esta área fueron exploradas en tres socavones: el inferior, conocido como 
Socavón Mesa de Plata, tiene una longitud de 385 m; el medio, más alto 
y más hacia el NW, tiene 50 m de largo; y el superior, más alto aún y 
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inás hacia el NW, tiene una longitud de unos 30 m. La gente de Hualga
yoc dice que el Socavón Mesa de P lata fué abierto para cortar a profun
didad la zona mineralizada de Pozos Ricos, pero que fué abandonado an
tes de alcanzar esa zona. Ni el nivel principal, ni los niveles superiores 
han sido trabajados en los últimos años. 

La roca regional de esta área es una caliza de grano fino a lito
gráfico de color gris oscuro a negro y con separaciones de lutita negra. 
El rumbo es N 40'?-559 W y el buzamiento 309-45'? SW. Gran parte de la 
caliza contiene granos diseminados de pirita. El contacto con el cuer
po intrusivo de Cerro Jesús, está a menos de 100 m al NE de la mina. 

El socavón inferior, presenta tres zonas de cizallamiento minerali
zadas; la más cercana al portal tiene varias ramificaciones, las otras 
dos están cerca del final del socavón. La primera zona varía en potencia 
desde unos pocos centímetros hasta 2 m y consiste de caliza fracturada y 
brechada, y panizo con vetillas, ojos y lentes de calcita blanca cristalina. 
Algunos de los cuerpos de calcita tienen una longitud de hasta 3 m, unr, 
potencia de 20 cm y contienen ojos de cuarzo violeta y ampollas y crista
les diseminados de pirita, esfalerita, galena y tetraedrita. La mayoría de 
los sulfuros tapizan o rellenan las cavidades de la calcita, estando loca
lizados en la parte más porosa de ella. En los cuerpos mayores de cal
cita, los sulfuros tienden a concentrarse cerca de los bordes, por lo que 
el centro de cada cuerpo es casi estéril. 

La veta más al S, de las situadas al final del socavón, alcanza 
de 50 a 75 cm de potencia y la de más al N sólo 10 a 20 cm . Ambas 
consisten de caliza fracturada, panizo con vetillas de calcita, pirita, es
falerita, galena y tetraedrita. 

El socavón medio muestra dos zonas de cizallamiento que se in
tersectan; los rumbos y buzamientos respectivos son N 55° W y 70° SW 
a vertical, y N 85° W y 60°-70° S. Ambas zonas alcanzan de 20 a 30 cm 
de potencia, y contienen pequeños ojos y vetillas de calcita y granos dL 
seminados de pirita, esfalerita y galena. El socavón superior también 
muestra varias zonas de cizallamiento. Una de ellas tiene un rumbo 
de N 859 E, un buzamiento de 829 S y contiene cantidades menores de 
calcita, esfalerita y pirita; las otras son estériles. 

Las vetas descritas no contienen material explotable, siendo dudo
so que futuras exploraciones revelen cantidades apreciables de mena. 
Sin embargo, sería recomendable la extensión del Socavón Mesa de Plata 
para poder explotar Pozos Ricos y las zonas mineralizadas vecinas en 
profundidad. 

Mfna A.pra.- La mina Apra, localizada en la región de Pozos 
Rícos a unos 300 m al ·w del Socavón Mesa .de Plata, fué trabajada de 
Octubre a DiciembTe de 1950. ·Durante este período 'produjo sólo 6. o 7 
toneladas métricas de menas escogidas con un promedio de 35 % de plomo. 
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La veta fué abierta por una. pequeña cortada y luego explotada en una ga
lería corta por el método de gradines rectos. 

La roca regional es. una caliza g_ris . oscura de grano fino, recrista
lizada y silicificada en . parte, con un rumbo de N 15° W y un bu;1:amiento 
de 45'? SW. La veta tiene una potencia promedio de ,1 m y un rumbo pa
ralelo a la estratificación de las calizas. El extremo N de la veta ha 
sido cortado por una pequeña falla alterada, con granos, ojos y vetillas 
diseminadas de galena, esfalerita, pirita y calcita. Los sulfuros parecen 
haber sido depositados principalmente por reemplazamiento de la cali
za a lterada. 

La cortada intersecta a la veta a sólo tres o cuatro metros por 
debajo de la superficie, de modo que la mayoría de la explotación se 
h1zo por tajeos de gradines rectos. A unos 10 m de profundidad, la 
cantidad de agua se hkzo excesiva para una operación pequeña por 
lo que la mina fué abandonada. La mena se extendía hasta el fondo del 
tajel', por Jo que es posible que un socavón más bajo encuentre más mena. 

Mina Pr.ediLecta.- La mina Predilecta, ubicada a unos 100 m 
al S de la mina Po210s Ricos (fig. 2), ha sido trabajada intermitentemen
te durante varios años. En 1950 la mina se explotaba en dos socavones 
cortos. Unos 18 a 20 hombres producían 8 a 10 toneladas por mes de concen
trados de plomo escogidos a mano. 

La veta principal de la mina, expuesta en el socavón inferior, tie
ne un rumbo N 55°-65° E y buza unos 80° SE. Varía su potencia de 1 
a 3 m y consiste de brecha suelta de caliza silicificada, vetillas, ojos y 
gl'anos diseminados de pirita y galena, y cantidades menores de esfaleri
ta cr istalina, baritina y cuarzo. 

El socavón superioor tiene varias galerías cortas que muestran zo
nas iregulares de resquebrajamiento y brecha. Una zona de res
quebrajamiento, de 10 a 15 m de diámetro, contenía unas cuantas vetillas 
irregulares y ojos de galena; las otras zonas parecen ser esencialmente 
estériles . 

Las bolsonadas de la mina Predilecta parecen ser pequeñas y ge
I'E:ralmente de baja ley, pero las reservas pueden ser suficientemente 
giandes como para mantener la presente explotación por años. Es du
doso que una exploración adicional revele yacimientos mayores o más 
ricos 

Minas Heda y Porcia.-Las minas Hecla y Porcia se encuentran 
en una gran zona de caliza mineralizada, dentro de la región de Pozos 
Ricos, cerca de l. 2 Km al NW de Hualgayoc (fig. 2). La mina Hecla 
queda en la parte oriental de la zona mineralizada y ' Porcia está a unos 
350 m de la primera, en la parte W. Las · bolsonadas de mina Hecla 
han sido explotadas· durante varios años por medio de trincheras, pozos •y 
socavones -cortos. -La mina Porcia habría sido trabajada en varios socavo
nes cortos ·pero estaba abandonada desde 1949. 
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La zona mineralizada, aunque muy irregular, tiene un rumbo de 
más o menos E-W y un buzamiento de 60°-70° S; su potencia varía entre 
unos pocos metros y 100 m · y consiste principalmente de caliza alte
rada, panizo y óxido de hierro. Parte de la caliza ha sido alterada a 
una roca dura y porosa que consiste principalmente de cuarzo, mien
tras que otra parte es corr,parativamente blanda pero compacta y está 
teñida de Óxido de hierro; gran parte de la roca ha sido brechada y ci
zallada . Este material contiene granos dispersos de pirita, pero la ma
yoría está libre de minerales económicos. Las menas de Hecla y Porcia, 
contienen principalmente galena esfalerita y pirita de grano fino; es
tos minerales ocurrén en bandas irregulares, ojos y granos disemina
dos dentro y cerca de las zonas de cizallamiento y brecha. Parte de la 
mena contiene cristales bien formados de cerusita, y en muchas cavi
da¿es se encuentran · cristales de baritina; unos cuantos especímenes de 
las canchas de la mina Porcia, contienen estibina. La mayoría de la 
mena es blanda y contiene mucha arcilla. 

La zona mineralizada comprendida entre las minas Hecla y Por
cia ha sido explorada y explotada en muchos pozos y socavones, la 
mayoría de los cuales están ahora cubiertos o derrumbados . En el úni
co socavón accesible y en las canchas, se encuentra una caliza dura, 
gris, porosa, silicificada y parcialmente brechada, que contiene mucho óxi
do de hierro y cantidades ·menores de pirita y baritina. 

Durante 1950 la mina Hecla producía unas 8 toneladas de concen
trados de plomo y plata por mes. En 1949, la mina Porcia vendió 14.6 to
neladas de concentrados escogidos a mano. El análisis promedio de este 
concentrado, daba lo siguiente: 

Plomo 
Zinc 
Plata 
Oro 

.Arsénico. 
Antimonio 

26.5 % 
11.8% 
14. 58 oz/ton. corta 

O. 02 <Oz/ ton. corta 
0 .5% 
0 . 7 % 

Las bolsonadas de las minas Hecla y Porcia son pequeñas y la ma
yoría son de moderada o baja ley . Sin embargo, es probable que las re
servas de mineral sean lo suficientemente grandes como para soportar 
una explotación en pequeña escala por unos cuantos años a base de 
una utilidad moderada. 

Mina Pozos Ricos y otras.- La. mina Pozos Ricos, a unos 100 m 
al SW de Hecla, se encuentra en otra zona irregular de caliza silicificada y 
óxido de hierro (fig. 2). Esta área ha sido explorada y trabajada en 
trincheras y socavones, pero la mina se encuentra abandonada por varios 
años. En 1950 las labores estaban derrumbadas o inundadas . 
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Esta zona tiene un rumbo aproximado de N 85° W, b¡¡:¡;a verti
calmente, varía en potencia entre unos pocos . metros y .. i9 m ._ Y. t~e~r. 
una. longitud de casi 250 m; sus afloramientos están incrustaqos <;0)1 

óxido de hierro marrón oscuro. El material de las canchas consiste , pe 
una caliza gris, . porosa, granular y silicificada, que superficialmente ¡;¡.e 
parece a una arenisca. Las pequeñas cavidades de algunos especíme_n!j:¡> 
contienen cristales de pirita, galena, esfalerita, baritina y cuarzo. 

A través . de toda la región de Pozos Ricos existen otr¡1s zonas . qe 
calizas silicificadas y óxido de hierro, además de aquellas . d:l las I)'linas 
Pozos Ricos, Hecla y Porcia; la mayoría wn pequeñas y no se m1Je::;tral¡l 
en el mapa. Estas zonas varían entre unos pocos centímetros y 2 n1 de 
aneho y entre unos pocos metros hasta unas pocas decenas de metros de· 
largo. Algunas de ellas han sido exploradas por pozos, pero aparente
mente la mayoría ha revelado que son esencialmente estériles. Una z9na 
pequeña, expuesta en una cresta a unos 300 m al SE de Ja mina Pozos 
Ricos, fué explorada por medio de un pique corto. E s.ta zona tiene un 
rumbo de N 55°-60° NE, una potencia máxima de unos l. 5 m y varios 
metros de longitud; consiste de caliza con vetillas y ojos de esfalerita ma
rrón oscura y cantidades menores de galena. 

A unos 300 m al N de la mina Hecla existen muchas canchas an-
tiguas y grandes cateos superficiales cubiertos, ambos situados en una 
ancha zona de caliza silicificada y óxido de hierro. Los fragmentos de· 
las canchas estan constituídos por una brecha de caliza silicificada du
ra, cuyas cavidades contienen óxido de hierro blando, de color rojo o
amarillo, y baritina cristalina. 

A :Jtros 200 m más al N, como se muestra en la figura 2, hay va-
rios pozos y socavones cortos sobre un manto cuyos rumbo y buzamiento· 
son N 259 W y 229 SW respectivamente; su potencia varía entre 50 cm 
y l. 5 m y consiste de caliza silicificada y óxido de hierro, con vetillas. 
y ojos d<:: pirita y cantidades menores de esfalerita y galena. Otros dos 
mantos similares afloran a menos de 30 m al NE. 

No se ha visto nada de material explotable ni en la mina Pozos 
Ricos, ni en las otras pequeñas zonas de alteración, y las posibilidades. 
de encontrar bolsonadas de mena por medio de exploraciones futuras. 
son muy !':;:casas. Si se necesitase emprender un programa de explo
ración en estas zonas, lo más recomendable sería ext ender el Socavón 
Mesn. de Plata. 

Minas Cholita y Mechero y pros.pectos vecinos.-Las minas Cho
lita y Mechero se encuentran vecinas y a unos 500 y 800 m al NW 
de la mina Porcia. Las muchas vetas y zonas mineralizadas irregulares que 
se encuentran en un cuerpo de. calizas silicificadas, fueron exploradas y es-
plotadas por medio de pozos, trincheras, pequeños piques y socavones. La 
mina Cholita está cerca del extremo E del cuerpo, y la mina Mechero está 
a unos 200 m hacia el extremo W (fig. 2). La caliza silicificada gris a 
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gris oscuro·, es 'dura y ·. porosa; superficialmente tiene apariencia de u na 
arenisca porosa. Caliza sin a lterar·, de color oscuro y grano fino, aflora 
a1rededor ·de la caliza silicificada y también · ocurre. en bandas irregulares 
dentro de ella. Como los contactos entre la caliza alterada y la no alterada 
están cubiertos, no fué posible determinar si eran gradacionales o defini-· 
dos. 

Los minerales de las vetas fueron depositados a lo largo de peque.
ñas zonas de fractura y cizallamiento cuyos anchos variaban desde unos _ 
¡;ocos centímetros hasta cerca de 4 m. Las .zonas son irregulares, pero 
tienden a mostrar un rumbo E-W y a buzar verticalmente; consisten 
principalmente de caliza silicificada, cizallada y brechada, con mucho pa
nizo y óxido de hierro de color rojo a amarillo; parte de las zonas 
contienen unas cuantas vetillas y granos diseminados de pirita, tetrae
drita y estibina. Las cavidades, de hasta varios centímetr;,s de diá
metro, están réllenas de cuarzo lechoso y tapizadas por cristales de 
baritina o cuarzo . 

N o hay mena a la vista ni en las zonas mineralizadas, ni en las 
cancha;;, y parece du.doso que una futura exploración revele alguna can
tidad apreciable de mena. 

En el prospecto 7 de Diciembre, a unos 200 m al NW de la mina 
Mechero, se muestra una zona de 1 a 3 m de ancho de caliza cizallada, óxi
do de hierro y arcilla, con un rumbo de N 45°-65° E y un buzamiento de 
unos 75° NW. La roca de caja es. caliza de grano fino de color gri~ 

oscuro. Durante 1949, esta zona fué explorada por medio de vario3 po
zos y de una trinchera que alcanzó 50 m a lo largo del rumbo y 2 m 
de profundidad. No se encontraron menas por lo que el prospecto fué 
abandonado. 

En una trinchera corta, unos 100 m al S del prospecto 7 de Di
ciembre, se muestra una zona de cizallamiento de 3 a 5 m de potencia, 
que consiste de caliza alterada marrón y óxido de hierro blando de co
lores amarillo-marrón, rojo y negro; las pequeñas cavidades están ta
pizadas con cristales de baritina y rodocrosita y vetillas de pirita. Los 
planos de cizallamiento tienen un . rumbo N 70'?-759 W y buzan 809 N. 
Las calizas cercanas tienen un rumbo de N 60° W y buzan 32° SW. 

Mina Corona.- La mina Corona se encuentra a unos 275 m al 
SW de la mina Apra. Las vetillas y zonas de cizallamiento de un sill y de 
la caliza circunvecina, fueron exploradas por trincheras y por dos soca
v-ones; uno de cerca de 10 m de largo y el otro, que bien puede haber 
sido más largo; se haÍlaba derrumbado en el portal. La mayoría del 
área está C:ub'ierta por · suelo, p€ro en las partes expuestas·, la caliza 
pr~senta e·stra:tificáción delgada; · pero está resquebraj'adar · y silicificada 
eh' pá:rte. Él ·sm es· de pórfido -alterádo y·· tiene · un anchO. mayo1· de 8 m. 
L;:¿g:- :P·iali.'o's' ,;de· · cizallainierito ptomii'tentes, · dentro • del sill, ' tienen un 
rUriÍbo ~ N'' 55·~~·so~ w y' 'búzari 80'9 s-w~ Las zonáS·· cíe Ciza:llamiento en el 
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sill y en la caljza cercana al sill, contienen mucha arcilla o panizo y a 
veces están . t eñidas por sulfato de cobre;. en una frac_tura apretada se 
vieron unos pocos granos de chalcopirita. 

Las pilas . de mena en las canchas contienen fragmentos de cuar
zo blanco y rojo púrpura o calcedonia, con vetillas y granos disemina
dos de pirita; las cavidades en forma de ranura están tapizadas 
con cristales de cuarzo y pirita. Unos pocos especímenes contienen pla
cas pequeñas de molibdenita ya sea en las cavidades o en vetillas de me
nos de O. 1 mm de potencia, o diseminadas en las partes más porosas 
del cuarzo. 

Las principales la bores estaban derrumbadas, por lo que no fué po
sible ver las vetas que rindieron la molibdenita. El material de las can
chas es de muy baja ley para llamársefe mena. 

Mina Garibal,di.- Las labo ·es d3 la mina Garibaldi , situadas a 
unos 300 m al NW de la mina ·corona, exponen varias vetas irregulares 
de cuar zo, a .d como t ambién dos dikes de pórfido alterado. Las labores con
sist en de lm corte abierto de 12 m y un socavón de 15 m , ambas sobre el 
mismo n ivel, y de otro socavón de 4 m situado 5 m más arriba. 

Los cuerpos intrusivos, ·cada uno de 5 a 10 m de ancho, est á n se
parad'Js por unos 15 m de caliza alterada. Ambos tienen un rumbo de alre
dedor de N 559~65° 'V y buzan 809 NE. Encerradas en los intrusivos se 
encuentr an varias vetas d·e cuarzo de 15 a 25 en: de potencia que tienen 
un rumbo N 75° E y buzan de 65° N a verticalmente. En el nivel 
superior se expone un cuerpo lenticular o tabular de cu arzo, locali
zado en la caliza que separa bs dos dikes; tiene un ancho de 50 cm, 
un rumbo de· N 50° W y buza verticalmente . El material de las vetas 
y también el. desmonte de las canchas, contienen cantidades menores de 
pirita, pero aparentemente no tienen sulfuros de cobre, plomo o zinc. 
Las paredes de los sovavones cerca de las vetas y los fragmentos de 
la cancha están teñidos por sulfatos y carbonatos de cobre. 

Región de Qu-~brada Venada 

En la región de Quebrada Venada, el S de Tingo (fig. 2) , existen al
gunos reemplazamientos de capas de caliza, así como pequeñas vetas que 
que rellenan fisuras. Algunas de estas vetas fueron explotadas por pla
ta en el pasado, pero actualmente ninguna contiene suficiente mena c·:>
mo para ser trabajada. 

Prospecto Carmencita.- El prospecto Carmencita está situado a unos 
300 a 500 m al NE del Cerro Las Flacas, oerca de -la cabecera de la Que
brada Venada. Expuestas en varios pozos superficiales y ·en un socavón 
corto, existen por lo menos tres zonas mineralizadas, paralelas a la es
tratificación de ·]a caliza, que tiene un rumbo entre ·N 75° ·W y E-W y 
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buza 33°-53° S. Las zonas mineralizadas varían de 2 a 4 m de potencia 
y de 100 a casr 400 m de largo; están cubiertas por un sombrero de 
hierro, bastante cavernoso y carcomido, con·stituído principalmente· · por 
óxido de hierro de color negro a amarillo"-naranja: El material fresco de
bajo del sombrero de hierro es caliza silicificada dura y porosa de ·color 
gris, una parte de la cual está breclíada y cizallada. En ·estas zonas exis
ten ojos, vetillas y · granos diseminados de· pirita y a veces · vetillas de me
r.os ·de 1 inm de ancho y granos diseminados de galena y es.falerita. 

· No se muestra mena alguna y es dudoso que una mayor exploración 
pueda revelar material explotable. 

Minas La c.;Iorada, Mejía y Atómica.-Las labores de la mina La Co_ 
!orada se encuentran a unos 500 m al S de Tingo (fig. 2), en el lado NE 
de la <:¿uebrada Venada cerca de su confluencia con el valle del Río P ilan
cones. Los trabajos de la mina Mejía se encuentran al NW de La Colora
da y el socavón corto de la mina Atómica, al NE, probablemente sobre la 
prolongación de una de las vetas de La Colorada. 

Varios socavones de la mina La Colorada se encuentran derrumba dos o 
inundados, sin embargo existen dos wcavones · accesibles, uno de 160 m 
de largo, aparentemente el principal, y otro de unos 20 m de largo. El 
socavón principal está cerca del fondo del valle y muestra una zona de 
alteración de . 3 m de potencia que contiene una brecha suelta mineraliza
da, la cual ha sido tajeada. En el otro socavón no se encuentra ninguna 
veta. Juzgando por la posición de los otros socavones que existen en el 
área, se supone que varias vetas o zonas brechadas fueron trabajadas 
o exploradas en el lugar. Sin embargo como la superficie está cubierta 
por material aluvial y productos provenientes de los socavones , no se 
puede ver el afloramiento de ning una de las vetas. 

La roca que aflora en el área de la mina es caliza gris oscuro a ne
gro, de grano fino y con cantidades menores de lutit as intercaladas; su 
rumbo es N 50°-85° E y su buzamiento de 5°-35° al SE. La zona de brecha 
expuesta en el socavón tiene un rumbo aproximado de N 85° W y un buza
miento desde 80° S hasta vertical. Consiste de fragmentos angulares de 
caliza dura silicificada o piritizada, pobremente cementados; sus elementos 
varían de 1 a 50 cm de diámetro. La roca ha sido casi totalmente reemplaza
tia por cuarzo y la pirita ocurre en bandas irregulares , las que aparente
mente reemplazan a la roca silicificada. El brechamiento de la roca f ué pos
terior a la silicificación y piritización y los fragmentos pueden ser fácil
mente sacados o arrancados de las paredes de las labores. Ciertas cavidades 
entre los fragmentos se encuentran incrustadas de pequeños cristales de 
sulfatos de cobre, o tapizadas por pequeños cristales de cuarzo y pirita. 
Algunas cavidades contienen cristales de enargita y esfalerita encima de 
los cristales de cuarzo y pirita. Cerca del centro de la zona de brecha se 
encuentra una veta de 25 cm de potencia, que tiene un rumbo de N 85° W 
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y . hui-amiento de' 60° ·s; contiene . bandas de -pirita ·cristalina y cantidades 
niehore:: de enargita; · esfalerita y galena : 

El mineral de la veta expuesta parece ser de ley demasiado baja 
como para ser explotable. Sin ·emba.rgo, los fragmentos de mineral de 
upa o dos canchas contienen cantidades moderadas de enargita y es
falerita; estos podrían ' pertenecer a labores que ya no son accesibles. 

En la mina ·Mejía, al_NW de La Colorada, existen· muchos- pozos su
pel'fir~bles, socavones cortos derrumbados y piques, en un -cuerpo intrusivo 
~ili< ificado de unos 200 m de diámetro (fig. 2). ·La róca se halla alterada 
y es dura, blanda o porosa, de color manón oscuro a amarillo y rojo ladri
llo; superficialmente se parece a una arenisca. El examen de los aflora .. 
mic·uto'3 y material de desmonte en las diversas canchas descubrió 'sólo 
unos po.cos granos diseminados de pirita. 

Las labores en la mina ··Atómica éonsisten de un corte abierto y un 
soeavón corto; 'il.errum'b'ado~'éetca del portal; se halla a unos 150 m al NE 
del ni\rel prih~lpa1 d~ la mina La Colorada y 75 m más alto. Los t ra
bajos están ubicados en una zona de cizallamiento de 1 a 5 m de ancho 
con rumbo E-W . y buzamiento de 65° S, la que consiste principalmen
te de caliza alterada y óxidó de hierro de color marróri a negro; en parte 
contiene baritina cristalina y granos diseminados de galena. Es probable 
que la zona de cizallamiento se extienda al SW, hacia el área de la 
mina La Col'Drada. N o se ve mena alguna en la mina. 

Mina Consulado.-La mina Consulado se encuentra en el lado NE del 
Cerro Las Gordas, de 400 a 500 m al SW de La Colorada. Las vetas y zo
nas mineralizadas están en caliza alterada cerca del contacto con un pór
fido también alterado y han si~o extensamente exploradas y trabajadas por 
pozos superficiales y labores subterráneas. Todos los socavones y pozos 
superficiales, a excepción de algunos, que están rellenos o derrumbados y la 
~uperficie está cubierta de aluvión y desmonte, de modo que no fué posi
ble hacer un exam en general de la mina_ 

El material de los desmontes principales consiste de caliza gris sili
cificada muy dura y porosa; estando parte de ella brechada. Cristales de 
cuarzo, pirita y baritina se presentan en las cavidades o están diseminarlos 
en la roca más porosa; algunos especímenes contienen ampollas y peque
ñas manchas irregulares de tetraedrita. L a roca que se observa en la su
perficie así como en los pozos y socavones , es estéril. 

Málaga Santolalla ( 1904, p. 37) dice que el mineral de la mina Con
sulado, que consistía de tetraedrita, pirargirita, pirita, chalcopirita, bariti
na y cuarzo, ocurría en masas de tamaño considerable más bieh que en ve
tas definidas. El mismo autor dice que el mineral contenía un mínimo de 
10 marcos (0.833 Kg) y un máximo de 200 marcos de plata por caJon 
( 16. 67 Kg de plata por tonelada m étrica). Durante los años 1895-1900 
la mina produjo 1665 cajones ( 4591 toneladas métricas) que contenían 
88,245 marcos (20,300 Kg) de plata. Málaga Santolalla menciona además 
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que después de · !!Ste período, bajó el . tenor del mineral considerablemente, 
per'O que había reservas con un mín~mo de 10 marcos de plata por cajón. 

Rt>.gión de Tingo 

En la reg10n al N de Tingo, como puede. v~rse en la fig:ura 2, ·aflo
ran muchas vetas. Durante 1950 se trabajaba una sola; todas las mos
tradas en el mapa habían sÍdo explotadas anteriormente o exploradas 
por medio de pequeños socavones, pozos y trincheras. Las labores son an
tiguas y en su mayoría están derrumbadas o rellenadas; pero a juzgar 
por el tamaño de las .canchas, casi 1.odas fueron pequeñas. En total hay 
más de cien socavones derrumbados sobre las vetas mostradas en la figu
ra 2, y a lo largo de a lgunas vetas los desmontes son tan numerosos que 
se unen formando uno sólo que alcanza varios centenares de metros. 

Las vetas ocurren a lo largo de los cerros San Lorenzo y San Pedro, 
lo3 que se hallan separados por una cuenta llana denominada Pampa del 
Buey. Estos cerros se unen a unos 2 Km al N de Ting o para formar 
uno solo que Ee extiende hacia el extrerrco N de la quebrada La "M". Como 
puede verse en el mapa geológico, los extrenKJs S de los Cerros San Lo-. 
renzo y San Pedro consisten de calizas y la región hacia el N, de pó~~ 
fido. 

La caliza ha sido irregularmente contorsionada, de modo que las ca
pas tienen rumbos tanto hacia el NE como hacia el NW y buzan suave
mente hacia el S. 

En la región al N de Tingo la mayoría de las vetas tienen rumbos 
que varían entre N 60° W y N 85° W . Son verticales o buzan con altos 
ángulos hacia el N o el S. Todos parecen estar en zonas alteradas de ci
zallamiento o de . brechas que contienen vetillas, bandas o nódulos de 
cuarzo y cantidades menores de pirita; los planos de cizallamiento, frac
turas y cavidades están cubiertas o r ellenas de óxido de hierro. En gene
ral las vetas varían en potencia desde sólo unos pocos centímtros hasta 
2 m. La zona de cizallamient'0 mayor está en la parte N de la r egión y 
tiene un ancho máxirr,o de casi 30 m . En algunas zonas de cizallamiento o 
brecha, la roca intrusiva ha sido alterada y convertida en material blando 
que intemperiza fácilmente y en otras partes se encuentra silicificada 
y, después de la intemperización, sobresalen como si fueran dikes. La caliza 
dentro de la zona de cizallamient>J y a lo largo de ella ha sido alterada por 
recristalización, silicificación o granatización. 

El examen general de toda la zona revela que las vetas son esen
cialmente estériles; la mayoría contiene vetillas, granos o cristales dise
minados de pirita y cuarzo y algunas contienen bandas de pirita blan
da y gral)ular que alcanzan hasta 0.5 m de potencia. En varias cancha~ se 
encuentran muestras de roca de caja alt~rada o cuarZ'o con yetil}as, gra
nos diseminados o cavidades tapizadas de cristales de galena y esfalerita, 
tetraedrita, enargita o chalcopirjta. Las cayidades en muchas de las mues. 
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tras contienen !'nena además pequeños prismas de cuarzo o placas de bari
tina. Las paredes de algunos trabajos .antiguos están teñidas o cubiertas 
de sulfato de cobre y en algunas canchas se ha encontrado muestras que 
contienen malaquita. 

Mineral comercial se presenta sólo en tres ·zonas de la región. Una 
media barreta cerca del extremo E de la zona más grande, muestra un 
pórfido silicificad9 y cizallado que contiene nódulos irregulares de enar
gita y pirita y algunas ampollas de tetraedrita. En el extremo S del Ce
rro San Pedro, unos 500 m al N de Amaro, existen vetillas y nódulos de 
tetraedrita y chalcopirita. La zona fué explorada en 1950 y una cancha an
tigua fué retr abajada por galena. La tercera zona, explorada por un so.ca
vón de unos 100 m al S de la mina en explotación, contiene galena y esfa
lerita asociadas con calcita y cuarzo. 

La única mina en explotación fué trabajada con 5 hombres duran
te los últimos meses del año 1950 y produjo entre 3 a 4 toneladas de con
centrado de plomo, escogido a mano y de baja ley. Algunos cientos de kilQ
gramos de mineral de cobre fueron extraídos de la misma veta. 

Es posible que una mayor exploración de las dos zonas que contienen 
minerales de cobre, como se menciona arriba, muestre pequeños cuerpos 
de mineral. Otras zonas son esencialmente estériles; la mayoría de ellas 
han sido bien exploradas y es improbable que una exploración adicional 
l'evele mineral. 

Región de Quebrada Lipiac 

La quebrada Lipiac, que se encuentra al NW de Pilancones, drena la 
amplia cuenca ubicada al E del Cerro San Pedro (fig. 2). En ambas laderas 
de la quebrada varias vetas pequeñas y por lo menos una zona grande mi
neralizada fueron explotadas y exploradas por medio de poz'Ds, trinche
ras y socavones cortos. 

Cerca del extremo SE de la gran zona a largada de mineralización, 
al N de Pilancones, existen varios pozos y S'Ocavones derrumbados obser
vándose en ellos caliza silicificada y brechada conteniendo abundante óxido 
de hierro de color rojo-marrón a negro. Lüs fragmentos frescos de la roca 
silicificada son duros y porosos y de color gris oscuro. No se muestran ve
tas definidas de sulfuros, pero los especímenes de caliza alterada en las 
diversas canchas contienen pequeñas cavidades cubiertas de cristales dtc 
galena, esfalerita y pirita. La zona se extiende varios centenares de me
tros hacia el NW alcanzando en un lugar un ancho mayor de 100 m. 
Sin embargo no hay más cateos y al parecer no existen vetas de cuarzo 
ni de ·sulfuros, 

En ambos lados de la quebrada Lipiac, a pocos centenares de metros 
al NW de la gran zona mineralizada, existen varias zonas de cizallamien
to y brechación en un pórfido. De las cinco zonas mostradas en la figura 2, 
cuatro tienen rumbos de N 65° E a N 75° E y buzamientos que varían de 
65° N a vertical, mientras que la quinta tiene un rumbo de N 75° W 
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y buza de 75° N a vertical. Varían en potencia de 25 cm a casi 3 m y 
c•onsisten de roca intrusiva cizallada y brechada con panizo, contenien
do además hilos y vetillas de cuarzo y pirita. Parte del cuarzo y en algunos 
lugares de la misma roca intrusiva, contienen granos dispersos de galena y 
esfalerita. -Una de las zonas contiene mucha <;alcita gruesa y _cristalina. 
Todas las zonas fue,l!on exploradas por pozos, trincheras y pequeños so
cavones sin evidencias de haberse encontrado mineral, siendo por: lo tan
to abandonadas las labores. -

Otra zona que se encuentra en el afloramiento de un pórfido en forma 
de -media luna en el gran área cubierta al W de la quebrada Lipiac _ (:fig. 
2), tiene un rumbo de N 75°-85° E y buzamiento vertical. Esta zona tiene 
un ancho -de cerca de 1 m y · consiste de roca intrusiva cizallada y bre
chada con vetillas -y granos diseminados de cuarzo, pirita, baritina, chal
copirita y tetraedrita. Fué trabajada por medio de una trinchera de varios 
metros de profundidad. 

Ninguna de las vetas de la región de la quebrada Lipiac contiene 
mena y E.S dudoso que nuevas exploraciones indiquen lo contrario. 

Regi'ón die Quebr_ada La "M" y Sinchao 

L!. 1egwn de Quebrada La "M" y Sinchao se encuentra en la parv~ 
septentrional del distrito, al NW de Tingo. Varias vetas de esta área 
fueron trabajadas en el pasado y una mina pequeña, Tres Mosqueteros, 
estaba en exploración en 1950. La mina Sinchao, en la parte más septen
trional del área, está ubicada en una zona mineralizada en caliza y posi
blemente tiene reservas moderadamente grandes de mineral de cobre. Es 
posible - que varias otras vetas contengan pequeñas reservas de cobre. 

Mina La Proveedora.-La mina La Proveedora está en el lado W 
de la quebrada La "M" a unos 2 Km al NW de El Tingo. El socavón prin
cipal que se halla cerca del río estaba parcialmente inundado durante la 
época de nuestra visita. Otros dos socavones que se encuentran hacia el W, 
en la ladera del cerro, estaban derrumbados cerca del portal. Los socavones 
muestran una zona de brecha mineralizada de hasta 3 m de ancho, cuyo 
rumbo varía de N 85° E a N 85° W y que buza de 75°-80° NE. La roca que 
aflora en los alrededores de la mina es caliza gris oscuro de· grano fino casi 
enteramente cubierta de material morrénico. La zona parece ser la c-onti
nuación de una ancha zona de cizallamiento o falla que corta el pórfido en 
<';] Cerro San Lorenzo (fig. 2). 

En el mineral que hay en las canchas existen fragmentos de caliza, 
algunos sin alteración y otros silicificados, con vetillas y nódulos de piri
ta de grano muy fino y enargita cristalina. La mayoría de los sulfuros 
fueron depositados en las cavidades de la brecha; dentro de estas ca
vidades, los cristales de enargita alcanzan hasta 1 cm de longitud. 
Parte del mineral fué brechado por movimientos a lo largo de la falla 
después de la deposición de los sulfuros. 
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En las zonas donde las vetas y canchas contienen menas de baja ley, 
una mayor exploración puede revelar cuerpos de mineral que podrían ser 
explotados en pequeña escala. 

J~1ina Tres Amigos.-La mina Tres Amigos se encuentra a unos 700 m al, 
S'.V de la mina La Proveedora y en el lado S del :valle principal que se ex
tiende hacia el W de la quebrada La "M ". Una trinchera superficial y un 
pequeño socavón derrumbado muestran una zona de 2 m de ancho con 
brecha y panizo .. Su rumbo es de N 65°-70° W y su buzamiento es de 55° a 
60° N. La · ro(!a de caja es caliza recristalizada gris a gris claro. La zona 
parece ser estéril aunque una pequeña acum~lación de mineral en la can- · 
cha contiene frag mentos de pirita de grano fino y cavernosa con ampo
llas y cristales · de tetraedrita y cuarzo. Este material probablemente fué 
extraído de un cuerpo de mineral ya agotado. 

Mina Sinchao y otras.-La mina Sinchao está ubicada cerca de la 
cabecera de la quebrada del mismo nombre en la parte NW del distrito 
de Hualgayoc y a unos 4 Km al NW del pueblo de Tingo. Las vetas y 

cuerpos de miner al están en una zona mineralizada de unos 400 m de 
largo y 120 m de ancho. Fueron explorados por muchos pozos, trin
cheras, medias barretas y socavones, la mayoría de los cuales están ahora 
rellenos o derrumbados. La mina ha estado abandonada !JOr muchos años. 
Durante los primeros años del decenio de 1920, la Northern Peru Mining 
and Smelting Company tuvo una opción sobre las propiedades de Sinchao y 
realizó muchas perforaciones diamantinas, las que indicaron un cuerpo 
moderadamente grande de mineral de cobre de baja ley. 

En 1950 el ingeniero Eloy Santolalla, dueño de Sinchao, planeaba rea
brir la mina y beneficiar el mineral en Pilancones . 

. La . zona encajonante es una caliza a lterada que se encuentra en 
una intrusión g rande de diorita porfirítica. La zona mineralizada u::mtie
ne vetas irregulares y g ranos diseminados de sulfuros de cobre, plomo y 
zinc. El área está cerca de la cabecera de un amplio valle pantanoso , mayor
mente cubierto de aluvión y material morrénico, de modo que los aflora
mientos son raros. Tres vetas, parcialmente expuestas en labores antiguas, 
presentan de 1 a 2 m de caliza cizallada, óxido de hierro y pirita. Tienen 
los siguientes rumbos y buzamientos : N 20° W, 85° NE; N 75°-80° E, ver
tical; y N 65°-70° W, 80°-85° NE. 

Aunque no se observó mena en estas vetas, en las canchas de las la
bores que hay sobre ellas y en otros desmontes existentes en el área, apa
r ecen fragmentos de mineral de cobre, plomo y zinc de alta ley. Sin em
barg o, la mayor parte del material de las canchas y de los afloramientos 
consiste de caliza gris de grano f ino , caliza recristalizada gris claro a 
blanco y textura sacaroide, caliza dura de color gris y cuarzo celular 
con óxído de hierro rojo a negro. Parte de la caliza: está brechada. Muchos 
fragmentos de caliza alterada, cuarzo y óxido de hierro, continen vetillas, 
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nódulos y granos diseminados de pirita y chalcopirita o galena y esfaleri
ta. Asociadas con a lgo de chalcopirita se encuentran ampollas de tetrae
drita. Las cavidades en la mena están tapizadas o rellelias de azurita y 
malaquita y muchos especímenes contienen ampollas y nódulos de calce
donia de color rosa pálido o verde ·. Una o dos de las antiguas canchas_ ' 
consisten principalmente de pirita granular y blanca la que por intempe
rismo origina una arena pirítica. 

Como ninguna de las vetas descubiertas contiene m t:na, no ha sido 
posible hacer una valuación de la mina. Sin embargo, la cantidad de mi
neral en las canchas indica que se trata de una zona grande moderada
mente mineralizada y que convendría hacer una mayor exploración. 

En el extremo S de la quebrada Sinchao y en la prolongación SE de 
la zona mineralizada, existen otros cateos y socavones que muestra n vetas 
en caliza silicificada cerca del contacto con el pórfido. Estas vetas contienen 
caliza cizallada y brechada con ca~tidades menores de cuarzo, pirita, gale•
na y esfalerita. 

A unos 600 m al E del área de mayor exploración de Einchao, se en
cuentra una zona, parcialmente cubierta, de caliza alterada y óxido de 
hierro de unos 50 m de ancho y más de 100 m de largo. Las labores en 
esta zona están completamente derrumbadas o rellenadas y las canchas 
están cubiertas de pasto. E l material de ias canchas consiste de caliza si
licificada u óxido de hierro y cuarzo celular; a lg unas muestras con' tie
nen cuarzo cristalino y pirita con cantidades menores de galena y esfale
r ita. 

M ina Tres Mo•squeteros.-La mina Tres Mosqueteros se encuentra a 
más o menos l. 2 Km al S de la mina Sinchao, en el mismo contado de caliza 
y diorita que pasa al SW de Sinchao. El área está mayormente cubierta 
y las vetas sólo se observan en dos socavones cortos. E l socavón del lado 
W, actualmente casi todo derrumbado, tiene unos 30 m de desarrollo y el 
socavón oriental, situado a unos 100 m de distancia y unos 25 m más bajo 
que el primero, tiene unos 80 m de long;itud. 

El socavón occidental muestra una zona de pórfido cizallado o brecha
do, poroso y alterado, con más de 5 de ancho. Los planos de cizallamien .. 
to más prominentes tienen un r umbJ de N 75° W y buzamiento de 
80° N; se presentan casi en ángulo recto a l contacto. Dentro de la zo
na existen nódulos, vetillas y cristales de enárgita y cantidades menores 
de pirita. Los poros y las cavidades pequeñas en la diorita están ·tapizadas 
con cristales de pirita, y en cier ~os lugares la roca contiene pequeños 
cuerpos irregulares y bandas nodulares de pirita de grano fino. 

E l socavón oriental atraviesa unos 60 m de la caliza masiva gris-clara 
de grano Jim:J antes de alcanzar el pórfido . La m ineralización en este ·n i
vel es iguál a la del nivel superior, pero· la zona mineralizada parece ser 
paralela al contacto ehtre la caliza y él pórfido, con rumbo N y 'buzamien•o 
ve·rtícal. A" lo l argo del contacto se ha' explorado y explotado por medio 
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de pequeñas galerías y tajeos. Sólo unos 20 m de la galería eran ac
cesibles en 1950 y la mayoría de los tajeos se enconb·aban ya sea 
derrumbados o rellenados. 

A varios centenares de m etros al N de los dos socavones de la mina 
Tres Mosqu et eros y a lo largo del contacto caliza-pórfido, existen var ios 
pozos y trincheras qu e muestran vetas de pirita y bandas o cuerpos de óxi
do de hierro. A unos 400 m al N de Tres Mosqueteros se encuentra la trin
chera más grand e, cerca de 15 m de largo, que mu est ra una v eta brechada 
de pirita en caliza silicificada. La veta, que sólo se observa ·en la trinche
ra, parece t ener varios metros de potencia; su rumbo es N 40° W y buza 
de 80° NE a vertical . Las cavidades y poros de la brecha así como las 
fracturas 'de la veta contienen agujas de enargita cristalizada. 

La mina Tres Mosqueteros ha s ido trabajada en péque:fía escala po1· 
val'ios añ.os , p r oduciendo anualmente algunas toneladas de concentrados de 
cobre f·e1pceionados a mano. Du_rante 1950 se trabajaron los tajeos en el 
socav én or iental y la p roducción fué de 1 a 2 toneladas de concentrados de 
baja ley JWr m es. L a.; reservas parecen ser lo suficientemente grandes pa
J'a S(;portar una operación en esta escala por varios años. 

Mina Co.ngas y otros cate<>s.- En la mina Com~·as, ubicada en la 
cumb1·e del ceno que queda en la cabecera de la Quebrada La "M", se 
trabajaron por medio de trincheras superficiales y pequeños socavonel> 
cor. una longitud total de unos 150 m , tres vetas escalonadas pero peque
ñas e irregulares. Las vetas tienen los siguientes rumbos y buzamientos: 
N 65°-75° W, 85° N; N 70°-759 W, 85° S; y N 85° E, 50° N. En promedio 
t iene n alrededor de 1 m de anchED y comoist en de pórfido cizallado, brech ado 
y a lt erado , éxido de hieno blando y cuarzo granular y poroso con cant i
dades m enores de pirita , galena y esfalerita. 

Otras tres pequeñas zonas de brecha con panizo fueron explora
das por medio de pozos y socavones cortós. Dos de estas zonas se encuen
tran a 2 Km a l E de la mina Congas y la tercera se halla a 300 m al N 
de la misma. Casi todas las labores están derrumbadas o rellenadas. En 
las canchas existen fragmentos de brecha y roca intrusiva alterada que 
contienen cantidades menores de galena, esfalerita y cua1·zo cTistalino. 

~--Jo se observó mena en las vetas y canchas de la mina Congas, ni en 
las otras veta s que se hallan a l N y E de aquellas. 

C a.teos en la Quebrada Tanta Huatai.- A 2 o 3 Km al W de la mi
na Sinchao, existen · tres cateos pequeños cerca del fondo del valle, en 
la cabecera de la quebrada Tanta Huatai, que muestran mineralización en 
zonas de cizallamiento en pórfido alterado. 

El cateo más occidental de los tres mencionados queda en el extre
mo S de la qHebrada '!'anta Huatai y consiste de un antiguo socavón inun
dado y parcia lmente derrumbado en el portal. Superficialmente el área está 
cubierta de suelo de modo que no fué pesible examinar la veta. Sin embar
go, los poros y cavidades de algunos fragmentos de roca intrusiva silicifica-
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