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El conocimiento geológico del territorio- peruano, logrado en base a la 1 ra. 

edidón de la CARTA GEOLOGICA NAC~ONAL a ,escala 1: 1 00,000 ha 

permitido tener una visión gen,eral de la composición, estructura e historia 

geológ1ica del país. 

Este conocimiento nos permite ahora darle diversos usos a los mapas 

geológicos que conforman este importante documento de infraestructura básica 

acorde con las necesidades del desarrolilo social económico de las diferentes 

regiones del país. Sin embargo en áreas con evidente importancia en 11a 

búsqueda de Recursos Minerales, se r,equiere contar con una información a 

mayor detalle y sobre todo actualizada en llo concemien~e a la petrografiía, 

petrogénesis, datadones, eventos, evolución tectónica, magmatismo y 

procesos metamórficos asociados. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los primeros mapas ~de la CARTA 

~GEOLOG CA tienen una antiguedad del orden entre 30 y 38 años, y dado el 

avance de la tecnología, ahora se cuenta con herramientas modernas que 

permiten los estudios con mejor precisión., 110 que conlleva a tener que 

actualizar dichos mapas. 

Teniendo en cuenta este requerimiento y a su vez la amplitud del territorio 

peruano, se hace necesario efectuar ,esta actualización en áreas selectivas, 

priorizando áreas de interés para el desarrollllo nacional. 



Acorde oon la política del sector Energía y Minas, es neoesarío que esta 

priorización se oliente a las 1regiones que tengan un mayor potencia'! minero. 
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Promover la inversión privada para la exploración minera de nuevas 

áreas 

Obtener un conocimiento más detaHado de la geología del país 

Contar oon mapas que faciliten su uso en forma eficiente en las distintas 

aplicaciones, que les den los agentes socio~eoonómioos en el País 

Teniendo en cuenta que paralelo a la actuallización de la CARTA GEOLOGfCA 

Se iniciará el INVENTARIO OE R 'ECU IRSCJS MINERALES, se requiere 

que dichos trabajos se ejecuten en forma simultánea pero 1independiente, toda 

vez que el conocimiento geológico actualízado servirá de base para un mejor 

resultado del :Inventario de Recursos Mineros. 

Por to expuesto, se propone desarrollar dicho plan en forma s·istemática por 

REGIONES, , pero en áreas selectivas, empezando por los Departamentos del 

Sur del1 Perú, donde los planos de 11a Carta Geológica datan de la década del 60 

EITRUCTURA UEL EJTUDIO 

El Plan de Actualización de la Carta Geológica consistirá en lo siguiente: 

a) Cartografiado geológico a escala 1:50,000 

b) Revisión de la Estratigrafía 

e) Dataciones Radiométricas de las rocas volcánicas e intrusivas 

d) Revfsión de las estructuras y por consiguiente, el tectonismo 

regional 



La publicación de las hojas actualizadas se presentará en mapas que 

tengan leyenda explicada (descripción geológica general), por lo tanto, 

no se considera la edición de nuevos boletines 

AMBITO DEL EITUDIO 

El Plan de Actualización de la Carta Geológica propuesto por Regiones y 

Departamentos, comprendería un plazo de 6 años: 2000 - 2005, de acuerdo a 

las siguientes metas: 

REGION SUR, AÑOS: 2000-2001 

Departamentos: 

Cuadrángulos: 

T acna - Moquegua - Puno 

Puquina (34t) , Omate (34u), Huaitire (34v), 

MazoCruz (34x) , Moquegua (35u), Tarata (3Sv) , 

Maure (35x), Pachia (36v), Palea {36x) , lchuña {33u) 

Departamentos: Arequipa- Apurímac - Cuzco 

Cuadrángulos: Arequipa (33s), Characato {33t), Andahuaylas {28p), 

Abancay (28q), Cotabambas (28r) , Cuzco (28s). 

Livitaca (29s), Sto. Tomás (29r), Atabamba (29q), 

Chalhuanca (29p), Chulea (30q), Cayarani (30r) 

REGION CENTRO, AÑOS: 2002- 2003 

Departamentos: 

Cuadrángulos: 

Ayacucho - lea - Huancavelica 

Nazca (30n), Acari (31 n), Stgo. de Chocorvos (28m), 

Paras {28n) , Tantará (27t), Castrovirreyna (27m), 

Pampas (2Sn), Chaviña (30o), Huancavelica (26n), 

Córdova (29m), Conaica (26m) 

Departamentos: Lima - Paseo - Junin - Huánuco 

Cuadrángulos: Oyón (22j), Canta (23j), Tupe (261), Andamarca (24n) 

Yanahuanca (21j), Cerro de Paseo (22k), Matucana 

(24k) 



REGION NORTE, AÑOS: 2004 - 2005 

Departamentos: Ancash - La Libertad - Lambayeque 

Cuadrángulos: Carhuaz (19h), Huaraz (20h), Pataz (16h), 

Cajabamba (16g), Otuzco {16f), Stgo. de Chuco 

(17g), Pallasca (17h), Tayabamba (17i), Corongo 

(18h) 

Departamentos: 

Cuadrángulos: 

Piura - Cajamarca - Amazonas 

Bolívar (15h), Chota (14f), Celendín (14g), lncahuasi 

(13e), Cutervo (13f) , Olmo (12d), Pomaruca (12e), 

Morropón (11 d}, Huancabamba (11 e), Las Lomas 

(1 Oe), Ayabaca (1 Od) . 

EJTRATEGIAf DE EIECUCIÓN 

El trabajo estará a cargo de Equipos de Trabajo de Geología Regional, 

conformada de la siguiente manera: 

1 Geólogo - Jefe de Brigada 

1 Geólogo Asistente 

2 Egresados y/o Estudiantes de los últimos años 

N o de Brigadas 1 O (Dependiendo de los Recursos Presupuestales) 

Cada brigada tendrá a su cargo la Revisión y Actualización de un mapa de la 

1ra. edición de la CARTA GEOLÓGICA (4 hojas a escala 1/50 000) siguiendo 

la metodología establecida y resumida en el gráfico secuencial 

Cada brigada presentará en el año 4 hojas actualizadas a escala 1/50 000 para 

su publicación conteniendo una leyenda explicativa, por lo menos un perfil

sección y columna estratigráfica 

De contar con las 1 o brigadas el avance anual sería de 1 O mapas a escala 

1/100 000 (40 hojas a escala 1/50 000) 



M ETODOLOCtÍA 

La Metodología de Trabajo para la actualización de la Carta Geológica será 

siguiendo las etapas que se han venido desarrollando en los estudios de la 1 ra. 

edición, es decir, con una etapa previa de Gabinete 1, en la que se recopilará y 

analizará la información existente; luego Jos estudios de Campo 1 y 11 y 

finalmente la etapa de Gabinete 111 en la que se elaborará los mapas e 

informes. 

Para este estudio de actualización se tendría en cuenta lo siguiente: 

GABINETE 1 

• Se tendrá como base la hoja de la Carta Geológica publicada a la 

escala 1/100 000 así como las hojas colindantes para efectos de 

correlación y amarre del cartografiado 

• Se buscará información adicional en los Bancos de Datos de 

INGEMMET así como en Instituciones y/o Empresas que puedan 

tener información minera del área. 

• Se analizará las imágenes satelitales, radar y fotografías áreas 

• Se preparará las hojas topográficas en las que se recogerá la 

información en campo a escala 1/25 000, registrándola luego en 

mapas a escala 1/50 000 

• Se analizará las áreas que requieren una revisión del cartografiado y 

a la luz de los nuevos conocimientos estratigráficos, tectónicos, 

volcanogénicos, etc. 

• Se programará un muestreo de rocas sedimentarias para dataciones 

radio métricas 

• Se preparará un plan de recorrido de campo (Plan de Trabajo de 

Campo) 



CAMPO 1, GABINETE U Y CAM O U 

• De acuerdo al Plan ~elaborado en Gabinete se estudiará las áreas que 

requieren revisión 

• En dichas áreas se ~ejecutará un nuevo cartografiado en las hojas 

fotogramétricas básicas, escala 1150 000 

• En las áreas estudiadas y revisadas, se hará un muestreo de rocas 

para estudios petrográficos ~en áreas de alteración, estudios 

mineragráfioos y dónde hay zonas faunísticas se recogerá muestras 

par.a ·estudios pal,eontológícos 

• En las áreas dónde se tiene unidades de roca volcánicas y/o 

intrusivos y que se requ1iere dataciones, se tomarán las muestras 

respectivas 

• Las. muestras serán debidamente catalogadas y ubicadas por sus 

coordenadas 

En la etapa de Gabinete 11 (intermedia entre las dos campañas de campo) 

• Se seleccionará ,las muestras para estudios de laboratorio 

• Se hará los ajustes necesarios en el mapa obtenido en la 1 ra. 

campaña de campo 

• Se rev1isará 'las imá,gEmes satelitales y fotos aéreas 

En la Etapa de Campo 11 

• Se revisará las áreas no estudiadas en la 1 ra. campaña 

procediéndose de la misma forma. 

GABINE E m 
Esta es la etapa final dónde en base a la información obtenida se procederá a: 

• Ajustar el cartografiado geológico a las unidades estratigr-áficas e 
igneas, estructuras de acuerdo .a lo revisado ~en campo 

• Preparar ~columnas y servi~cios para ser insertados en los mapas 

geológicos 



• Preparar un resumen de la estratigrafía, rocas ígneas, geología 

estructural, evolución tectónica en forma sintetizada para ser 

insertada en la parte posterior del mapa 

• Se estudiará e interpretará los resultados de los análisis de 

laboratorio 

• Se publicará sólo el mapa geológico con leyendas explicativas 

(escala 1/50 000) 
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DigitaliZación del Mapa 
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INVENTARIO REGIONAL DE LOS RECUR MINERALES EN EL PERÚ 2 

2 .-FUND .ENTACIÓ () 

Siendo el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) un Organismo 
Público Descentralizado perteneciente al Sector Energía y Minas, y teniendo 
como objetivo principal generar la información geológica básica, que permita 
apoyar el desarrollo armónico de la minería, se hace necesario, generar planes 
y programas de Estudios Geológicos que permitan en concordancia con la 
política del Sector continuar fomentando la inversión privada en el campo 
minero. 

Siendo la minería una actividad, que genera un desarrollo multiplicador en las 
Regiones dónde operan (construcción de carreteras, colegios, postas médicas, 
etc.} dando ocupación múltiple, es deber del Estado apoyarla 

EIINGEMMET ha venido apoyando el desarrollo de la actividad minera a través 
de la Información Geológica, contenida en sus Bancos de Datos, así como con 
la publicación de Estudios e Investigaciones que en años pasados han llevado 
al descubrimiento de importantes yacimientos mineros. Uno de los magnos 
esfuerzos en los últimos años ha sido la Carta Geológica Nacional, documento 
de infraestructura básica que reúne la información esencial para el 
conocimiento de la geología del territorio nacional, constituyéndose en punto de 
partida para la investigación geológica y/o exploración minera posterior 

Estando prevista la terminación de la 1 ra. Edición de la CARTA GEOLÓGICA 
NACIONAL en 1999, se hace necesario la formulación de un Plan Institucional, 
que permita aprovechar de esta información y del conocimiento geológico que 
se tiene del País, con el fin de orientar el desarrollo minero del País, 
promoviendo nuevas áreas de exploración e incrementando el interés del 
inversionista privado. Por lo tanto el Plan deberá dirigirse a ampliar el 
conocimiento geológico minero del país con el Estudio de los yacimientos 
conocidos, de manera que faciliten en base a extrapolación y comparación de 
sus modelos, encontrar nuevas áreas que generen el interés del inversionista 
minero y que faciliten PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN MINERA, en base a 
un mayor sustento geológico lo que a su vez permitirá disminuir el riesgo de la 
inversión haciendo más atractiva la exploración en áreas que no tenían 
antecedente minero. 

Entendiendo la relación genética y la distribución de los diferentes depósitos 
minerales, así como su conformación geológica, se podrá preparar la "CARTA 
METALOGENÉTICA DEL PERÚA, la misma que conjuntamente con la CARTA 
GEOLÓGICA orientará la exploración en áreas dónde por desconocimiento de 
sus posibilidades se han dado pocos petitorios 

D GENERAL 



INVENTARIO REGIO AL DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL PERÚ 3 

J 2.-0BJETJVOS 

Los objetivos de Inventario Regional de los Recursos Mineros en el Perú son: 

Contar con un Inventario preciso de los Recursos Minero Metálicos y No 
Metálicos, conocidos, así como de aquellas áreas que ofrezcan Recursos 
Minerales potenciales posibles 

Promover la Inversión Privada en la Exploración Minera 

• 
Ampliar el conocimiento cientíticd de los procesos formadores de 
mineralizaciones, así como de su entorno geológico 

Obtener un conocimiento metalogenético del País que permita plasmarlo en 
una CARTA METALOGENÉllCA 

1 ~- COMPONE TES DEL ESTUDIO / 

El Inventario Regional de los Recursos Minerales, comprende el acopio e 
interpretación de los datos existentes, su comprobación en campo; así como 
estudios de interpretación geológico~minera , que permitan llegar a un 
entendimiento de los lugares y los procesos formadores de mineralizaciones, 
por tanto tendrá dos componentes 

• Estudio Geológico Económico de los Recursos Mineros conocidos, en base 
a la información existente en el banco de datos, así como a Estudios 
Geológicos y modelos comprobados en dichos yacimientos 

• Estudios de 1 nterpretación Metalogenética, en base a la Caracterización y 
Extensión de las áreas con mineralización conocida hacia nuevas áreas que 
ofrezcan posibilidades similares o aún mejores 

1 

. 1 Estudio Geológico Económico 

Este componente comprende el Estudio Geológico de los yacimientos 
metálicos y no metálicos en actual explotación o aún paralizadas, en las cuales 
se tiene una plataforma informativa y un conocimiento geológico de la 
geometría y origen de los yacimientos. 
Teniendo en cuenta este objetivo se pr cederá en primer lugar a la depuración 
y el acopio de información en el Banco de Datos existentes en el INGEMMET y 
en otras instrtuciones lo que permitirá tener un soporte sólido y cierto para los 
estudios del Inventario de Recursos Minerales. 
Luego abarca la comprobación y toma de datos de campo conjuntamente con 
la recopilación de nueva información en los yacimientos conocidos de manea 
que permita: 

D N GENERAL DE GEOLOGÍA 
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INVENTAIUO REGlO_ AL DE LOS RECURSOS MINERALES· EL PERÚ 4 

·• La caracterización de grupos de yacimientos importantes a nivel regional! 

• La elaboración de Modelos de Yacimientos 

• Estudios de 'Interpretación Tectónico y Magmático 

• Evaluación de Unidades Litoestratigráticas Prospectivas (Metalotectos) 

• Delineación de Areas tavorables 

.2 Estudios de Interpretación Metalogenética 

T~eniendo como base lo expuesto anteriormente se desarrolllará ~el estudio de 
int,erpretación metalogenética ~en 'las áreas cuyas anomalías y/o alteración sean 
detectadas por las imágenes sateilitales así como los estudios geológicos de los 
lugares que se señal·en como áreas favorables para allbergar mineralizaciones 

Estos IEstudi·os comprenden: 

• Cartografiado geológico detallado del área de interés 

• Estudios de interpretación y correlación de los modelos geológicos 
·Conocidos 

• MuestreoJ¡togeoguímicos en áreas de alteración (l!\JO 

• Muestreo para dataciones r-adiométricas 

(. Estudios-geQ,físicos regionales --
·• Interpretación geoeconómica sobre las posibilidades de las diferentes áreas 

que involuoran ell estudio 

En el caso de los no metálicos se podrán hacer estudios de aplicación industrial· 
en situ a fin de aprovechar el lugar y por consiguiente coadyuvar ali Desarrollo 
de la Región 

4.- AMBITO DEL ESTUDIO 

El Inventario R . g.ional de los Recursos Minerales en el Perú se realizará ~en 
forma integra y sistemática por departamentos y considerando los minerales 
metálicos y m~tálicos. 

El enfoq ui. departamental permi~e una publicación oportuna de mapas, 
informes y otra ,jnformación en base a una meta anual. Los departamentos son 



INVENTARIO REGlO AL DE LOS RECURSOS MINERALES EN El PERÚ S 

unidades geográficas definidas políticamente y son ideales para tales 
publicaciones. 

A fin de priorizar regiones y departamentos por estudiar se tomarán en cuenta 
los siguientes aspectos: 

a) Que los departamentos que se proponen se ubiquen en las fajas 
metalogenéticas de probada filiación minera, tal como la Faja Costanera 
hasta las estribaciones de la Cordillera Occidental, la Cordillera Occidental y 
Valles lnterandinos, la Cordillera Oriental y Faja Subandina 

b) Desarrollo minero del departamento, es decir, presencia y concentración de 
minas en producción incluyendo las paralizadas y la existencia de petitorios 
mineros 
Posibilidad de tener áreas libres, es decir, que aún no se han peticionado. 
Estas áreas deberán estar en un marco geológico favorable desde el punto 
de vista prospectivo 

5.- PLAZO DE EJ C IÓ : 6 años (2000 - 2005) 

1 ra. Etapa Región Sur 
2da. Etapa Región Centro 
3ra. Etapa Región Norte 

; 2000- 2001 
2002-2003 
2004-2005 

La Metodología que se propone es común a todo Estudio Geológico, y se basa 
en las siguientes etapas: 

a) Recopilacion y análisis de la Información existente: Gabinete 1 /<. 
b) Verificación y estudio de campo y laborales: 

e) Procesamiento, interpretación y formulación 
qe los productos definítivos:planes, ilustraciones 
e informes 

DETALLE DE ESTA ETAPA 

Campol 
Gabinete 11 
Campo 11 

Gabinete 111 

/ GABINETE 1.- RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Comprenderá básicamente 5 tareas: 
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JNVENT AJUO REGIONAL DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL PERÚ 

.Acopio de Información Geográfica, Geológica y Minel'la.
Compila.ción de Información obtenida e 1nterpreta.c1ón de 
Sensores Remotos-Preparación de ilustraciones, Mapas y 
Diagramas e Informes Prelim.1nares 

6 

• Acopio de Información Geográfica, Geológica y Minera .- Obtenc ón de 
informes y reportes de ·geografía, geología regional geología económica, 
geoquímica, geofísjca, dataciones, perforaciones y ot~a información 

~geológica del departamento por estudiar, tanto de la base de datos y 
biblioteca de INGEMMET como de otros organismos ofioiales (MEM. 
IINRENA, RPM, INDECI, CENTROMIN PERÚ, PERÚPETRO, 
UNIVERSIDADES, e~c. ) , organ:ismos gr,emiales (Sociedad Geológica, 
Instituto de Ingenieros de Minas y Petróleo, Colegio de lngeniems, etc.}, 
empresas mineras que operan o han operado en ell departamento por 
estudiar. 

• Compilación de Información obtenida e Interpretación de Sensores 
Remotos.- Análisis de la Información Geográfica y Geológica, Interpretación 
de Imágenes Satelitales Landsat TM, SART. JERS. RadarSat, 
AerQrot grp(@sl 

~~ 
¡1"). 

• Det,erminación de anomalías de color, lineamientos, estructura&,_ .:--~~aet~
k 

• Elaboración de fichas técnicas de yacimientos minerales conocidos en el 
departamento (ambiente geológico:estratigrafía, litología, estructura, ,etc.). 

• C.aracter,í stícas del yací miento: t,ipo de yacimiento., asociación de roca 
encajonante/mineralízación, mineralogia (mena-ganga), alteración 
hidrotermal. 

• Características económicas (leyes~reservas). 

~ \ca.rcfot,erísticas estructurales del yacimiento. -

• Determinación del marco geológico departamental tanto de geología 
r~egional como de geologí.a ,económica. 

• Determinación de los cuadrángulos en cuyas áreas se hará una 
actualización de la geología regional. 

• Elaboradón de mapas preliminares vial, de energía, clima, acuíferos, 
geoquímicos, geofísico, anomalías de color, tectónico e informes 
prel"minares 



INVENTARIO REGIONAL DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL PERÚ 7 

C PO 1.- VERIFICACIÓN DE CAMPO 

• Cartografiado Geológico de las áreas de interés 

• Cartografiado de estructuras regionales. 

• Estudio de los volcánicos diferenciándolos si se trata de coladas y brechas 
volcánicas, piroclásticos, cenizas, ignimbritas continentales y/o submarinos, 
determinación de aparatos volcánicos (cuellos volcánicos, domos de 
calderas) y su relación con los procesos de mineralización. 

• Estudio de las principales fases geotectónicas y las estructuras regionales, 
diferenciándolas de acuerdo a su edad y ubicación en la región. 

• Muestreo de rocas para dataciones geocronométricas. 

• De Geología Sísmica.- Verificación y estudio de las áreas anómalas 
determinadas con la interpretación de imágenes satelitales. 

• Estudio de depósitos minerales paralizados, en actual operación y 
ocurrencias minerales, su ubicación georeferenciada y determinación de 
sus características geológicas-estructurales, mineralógicas y de alteración 
hidrotermal. 

• Te'hor de la tnirleralización, muestreo de rocas ígneas para estudio 
geo uímic9r (rock chips), muestreo de sedimentos de quebrada cada 1 O 
km2 en zonas de interés e nómico. 

• Estudio de alteración hiqrotermal regional , 

._ Muestreo de ataciones geocronométricas de mineralización 

/ • Estudio 

GABINETE 2.- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓ RECOGIDA 

• Revisión y preparación de las muestras obtenidas en el campo 1 y envío 
para su estudio en laboratorio 

#" 1 • :...(Á .., '-"")~ 

• Re1nterpretar imá_genes y aerofotografías ./() 

• Perfeccionar los mapas elaborados en la etapa de gabinete 1 

• Elaborar modelos descriptivos de yacimientos 

• Avanzar con la redacción del informe 



INVENTAIUO REGIONAL DI LOS RECURSOS MlNERALBS EN EL PERÚ 

CAMPO 2.- VERIFICA:CIÓN Y COMPLETACIÓN DEL CONTROL D 
e o 
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• Confirmar conceptos que no estén ,definidos a partir de la información 
obtenida en la Etapa de Campo 1, la información compilada ,en la Etapa de 
Gabinete 1 y la procesada en el Gabinete 2 

• Concluir con la obtención de información geográfica, de ,geología reg1ional, 
de geología económica, muestreos y demás tareas reallÚtdas ~en la Etapa 
de Campo 1 en áreas no visitadas en dicha Etapa. 

• Sintetizar la información adquirida durante las 2 Etapas de Campo a fin de 
obtener conclusiones sobr~e el marco geológico del área, y la identificación 
de áreas mineras prospectivas 

GABINETE 3.- PROCESAMIENTO DE MAPAS E INFORMES 

' 
• !Interpretación de la g,eología histórica, obteniendo información que p rmita 

res~ñ~( la o udó~ de la g~o:log ía regional lo~ eventos t~~to 
sed1"lent~nos, tectómcos y magmaticos que han ocurndo en la reg1o , 
desd'e IIQ$ más antiguos hasta los más modernos y su relación con él ó los 
pr~oce$6s de mineralización. 

• Revisión y preparación de las muestras obtenidas en el Campo 2 y envío 
para su estudio ~en !laboratorio 

• Concluir los mapas, elaborar las ilustraciones, gráficos y tablas que 
permitan objetiv1izar e1

1 informe final 

• Conclu:ir los modelos descriptivos de yacimientos minerales 

•· Concluir el 1informe final 

w 

El Inventario de Recursos Minerales, será Hevado a cabo por la DIRECCIÓN 
DE PROSPECCIÓN MINERA de la DIRECCJÓ GENERAL DE GEOLOGÍA 
del 1 NGEMMET, con ~el apoyo de otros órganos técnicos y administrativos, en 
forma especi•al por la Dirección de Laboraforios 

Para el efecto se constituirán Equipos ~~ T~abajo constitu ídos de la si ~guient~e 
manera: 

• 1 Geólogo Económico Senior (Jefe de Brigada) 
1 Geólogo Asistente 
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2 Egresados y/o Estudiantes de los últimos años 

• El Estudio e Inventario de los Recursos Mineros de un departamento estará 
a cargo de 2 o 3 brigactas dependiente de su extensión y el volumen de 
yacimiento a evaluar 

• El avance por año, sería d 3 departamentos, cada uno de los cuales 
tendría su informe, mapa, ilu,straciones, etc. en forma independiente 

• De esta manera para cub r la Región Sur (Meta Parcial) en un plazo de dos 
años se requeriría de 9 equipos de trabajo (9 brigadas) 

Siguiendo con este ritmo, la eta total a nivel de País (Regiones:Sur, Centro y 
Norte) se tendría en un plazo de 6 años. 



INVENTARIO Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES 
2000-2005 

AÑOS 

REGION SUR 

- MOQUEGUA - PUNO 

UIPA- CUSCO- APURIMAC 

REGION CENTRO 

PASCO- JUNIN - HUANUCO 

HUANCAVELICA - WMA- AYACUCHO -ICA 

REGION NORTE 
CAJAMARCA - AMAZONAS - PIURA 

LA L1 BERTAD - ANCASH - SAN MARTIN• 

• Parte 

adv 

2000 1 2001 

.·.·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·. .................. 
·-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-·-:-:-:-:-: 

2002 2003 1 2004 1 2005 



PRESUPUESTO ESTIMADO PARA ELABORAR EL INVENTARIO Y EVALUACION 
DE RECURSOS MINERALES 

(2000 - 2005) 

AÑO 

BJ 
TOTAL 

1 
TOTAL EN 

EN DOLARES 
DEPARTAMENTO NUEVOS 
DE TRABAJO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 SOLES 

REGION SUR 6.385.000 6.640.400 1 1 1 1 1 13.025.4001 4.201 .742 

TACNA-MOQUEGUA-PUNO ro 6.385.000 

AREQUIPA- CUSCO • APURIMAC 10 6.640.400 

REGION CENTRO 6.874.200 7.366.620 1 1 l 13.229.720( 4 .267.652 

PASCO- JUNIN • HUANUCO 10 5.874.200 
HUANCAVELICA- LIMA - AYACUCHO - ICA 12 7.355.520 

REGION NORTE 6.108.000 4.495.040 1 9.603.040( 3.097.755 

CAJAMARCA • AMAZONAS - PIURA • SAN MART1W 10 5.108.000 
LAMBA YEQUE - LA LIBERTAD - ANCASH 8 4.495.040 

l TOTAL 6.385.000 6.640.400 5.874.200 7.355.520 5.108.000 4.495.040 1 35.858.160 1 11 .567.148 

• Parte 

1/26/99adv 
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E EL ER 

IND IC~ 

I) IN~ODUCCIÓN 

• Generalidades 
• Ubicación y Extensión del Oeparta~e tó 
• División Poi ítica y Población 
• Vías de Comunicación 
• Energía 
• Recursos óel nto 

TI) GEOGRAFÍA 

• Fisiografía 
• Hidrología 
• Clima 

ID) GEOLOGÍA REGIO AL 

• Marco Geológico 
• Estratigrafía 
• Rocas[gneas 
• Marco Tectónico Regional 
• Geología Histórica 

IV) GEOLOG A ECO ÓMICA 

• Unidades Geológicas Asociadas a Depósitos Minerales 
• Geoquímica Regional 
• Zonas de Alteración 
• Áreas de Interés Minero 
• Recursos Metálicos 
• Ocurrencias Minerales 
• Modelos Descriptivos de Yacimientos 
• Distritos y Provincias Minerales 
• inventario de Recursos Minerales 



V) MINERÍA 

• Producción Minera 
• Empresas Mineras 
• Minas en Producción, Metálicos y No Metálicos 
• Plantas de Beneficio 
• Perspectivas del Desarrollo 

ANEXOS 

BIBUOGRAFÍA 

PRODUCTOS 

• Texto del Informe 
• Mapa Departamental 
• Mapa Geológico - Tectónico 
/) Mapa de Ubicación de Yacimientos Mineros 
• Mapa de Áreas Prospectivas 
• Mapa Geoquímico y Geofísico (de acuerdo a la disponibilidad de 

información) 
• Mapa Catastral 
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INFOR1vffi FINAL 

CONTENIDO DEL INFORME 

) INTRODUCCIÓN 

Generalidades 
Ubicación y Extensión del Departamento 
División Política y Población 
Vías de Comunicación 
Energía 
Recursos del Departamento 

GENERALIDADES 
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Describir sucintamente los aspectos geográficos del departamento, 
disponibilidad de infraestructura y condiciones favorables para el desarrollo 
armónico de sus recursos naturales se dará información sobre las industrias 
establecidas en el departamento y los que podrían establecerse con énfasis en 
las que apoyarían a la actividad minera. 

UBICACIÓN Y EXTENSIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Se definirá: 

Ubicación del departamento en el territorio (Mapa N° .... ) 
Rangos de coordenadas de localización 
Regiones colindantes 
Superficie en km2, representación porcentual de la superficie con relación al 
territorio nacional 

DMSIÓN POLÍTICA Y POBLACIONAL 

Número de provincias y distritos que componen el departamento con sus 
respectivas poblaciones 
Población del departamento por estratos, por edades, sexo, educación y su 
experiencia en la actividad minera. 
Presentación proporcional de habitantes con respecto al total del país. 
Densidad poblacional por km2 de las zonas de la región. 

VIAS DE COMUNICACIÓN (Mapa Vial) 

Presentar una información suscinta de la red de comunicaciones, con énfasis 
en sus carreteras (carretera asfaltada, afirmada, trochas carrozables) con 
información en km y su conexión a principales ciudades e intersecciones 
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debidamente georeferenciadas. Carreteras en actual ejecución y en proyecto, 
ferrocarriles indicando extensión e importancia de su infraestructura, conexión 
con ciudades importantes, estaciones principales y secundarias y su ubicación 
(georeferenciar las estaciones) proyectos ferroviarios, puertos, indicando tipo 
(marítimos, fluviales, lacustres existentes en el departamento) ubicación 
georeferenciada, características del servicio que presta, infraestructura con que 
cuenta, aeropuertos existentes en el departamento, ubicación 
georeferenciada, características de la pista, servicios que presta, red de 
telecomunicaciones, interconexiones regional, nacional, internacional, servicio 
de correo, telefónicas, microondas de radio y televisión. Proyectos de 
ampliación 

ENERGíA 

Informar sobre centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y mini centrales, 
señalando su ubicación, capacidad de generación instalada y efectiva 
(georeferenciar las centrales) 
Interconexión con el sistema eléctrico nacional, potencia y tensiones de las 
lfneas de transmisión y distribución, energía consumida por provincias y 
porcentaje con relación al consumo nacional en Mw. 
Información sobre la situación energética de la región, puntos geotérmicos, 
características eólicas, horas de sol. 

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 

Se reservará los tipos de vegetación existentes en las diferentes zonas del 
departamento, las principales zonas agrícolas y tipos de sembrfos. Zonas 
madereras principalmente de eucalipto. Superficie alta para la agricultura en 
km2. Zonas eriazas. Zonas ganaderas. 
Recursos humanos, mano de obra calificada y no calificada 
Abastecimiento de víveres y combustibles 
Reservas naturales (áreas intangibles patrimonio, reservas y parques 
nacionales) 

11) ~EO~RAFÍA 

Fisiografía 
Hidrología 
Clima 

FISIOGRAFIA 

Indicar las zonas fisiográficas del departamento y describirlas sucintamente. 
Rasgos topográficos, característicos del departamento 
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HIDROLOGÍA 

Aguas Superficiales 

Informar sobre las cuencas hidrológicas del departamento. Los ríos con sus 
principales afluentes, caudal mensual y media anual. Lagos naturales y 
artificiales, límites, longitud, ancho, profundidad. Represas para uso de riego, 
agua potable y control de avenidas, (georeferenciadas) existencia de aguas 
termales (análisis químico, temperatura, régimen} 

Aguas Subterráneas 

Presentar información resumida en cuadros sobre cantidad de pozos, gasto 
fluctuante en Hsls, rangos de profundidad de los pozos. recarga anual de los 
pozos por efectos de las precipitaciones, análisis de las aguas. existencia de 
aguas termales, composición. 
Acuíferos conocidos (mapa} 

111.- C,EOLOC,IA REC,IONAL 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 
Desarrollar una descripción sucinta de la geología del departamento y de las 
unidades geomorfológicas de la región (mapa geológico} en caso de interés 
minero prospectivo, presentar mapas geológicos con mayor detalle. 

ESTRATIGRAFÍA 
Describir la secuencia estratigráfica regional en orden cronológico desde las 
más antiguas a las más modernas su aspecto estructural y su asociación con 
de los depósitos minerales. · 

ROCASIGNEAS 
Secuencias Volcánicas 
Cuerpos lntrusivos 

Si son volcánicas describirlos si se trata de coladas volcánicas, piroclásticos, 
cenizas, ignimbritas continental y/o submarinas, precisar los aparatos centrales 
(volcanes, domos de calderas} y fisurales y su relación con la mineralización y 
si son intrusivos diferenciar los cuerpos intrusivos, sus períodos y secuencia de 
emplazamiento, relacionados con el volcanismo, etapas tectónicas y de 
mineralización. 

MARCO TECTO ICO REGIONAL 

Describir las fases geotectónicas y las estructuras regionales y asociación con 
los procesos de mineralización diferenciándolos de acuerdo a su edad y 
ubicación en el área del departamento. 
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GEOLOGÍA HISTÓRICA 

Reseñar la solución de la geología regional. Describir los diferentes eventos 
tanto sedimentarios, tectónicos, magmáticos, y de mineralización que han 
ocurrido a nivel departamental desde los más antiguos hasta los más 
modernos. 

IV.- GEOLOttiA ECONOMICA 

UNIDADES GEOLÓGICAS ASOCIADAS A DEPÓSITOS MINERALES 

Describir las unidades geológicas que están asociadas a depósitos minerales. 
Características estructurales y relación con rocas intrusivas. 

GEOQUÍMICA REGIONAL 

Evaluación de los datos de análisis geoquímico. Presentación de diagramas de 
probabilidad e histogramas de frecuencia y parámetros estadísticos. 
Interpretación de resultados. 

ZONAS DE ALTERACIÓN 

Identificación y descripción de zonas de alteración hidrotermal con información 
del resultado del muestreo realizado. Interpretación de espectros de 
reflectancia de las muestras de roca obtenidas de las zonas de alteración. 
Comentarios de los análisis de difracción de Rayos X. 

AREAS DE INTERÉS MINERO 

Identificación de áreas favorables para la exploración minera sobre la base de 
la interpretación del análisis espectral. Análisis de lineamientos y 
complementación de la información de los modelos descriptivos de yacimientos 
minerales conocidos. 

RECURSOS METÁLICOS 

Reseñar los depósitos no-metálicos y carboníferos presentes en el 
departamento con indicación de leyes potencial y posibilidades de su 
explotación económica. 

OCURRENCIAS MINERALES 

Modelos descriptivos de yacimientos 
Distritos y provincias minerales 
Inventario de recursos minerales 
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Modelos Descriptivos de Yacim·entos 
ElabOración de model~os geológicos de yacimientos sobre la base de lla 
información ~de las características descriptivas de depósitos minerales 
conocidos y su interetación oon información de geol,ogía r~egional (tipo, de roca, 
episodios magmátioos, fases tectónicas, alteración hidrotermal, etc.} y oon 
información geoquímíca 

Distritos y Provinc·as Min,era es 
Estudio, clasificación y agrupación de ocurr,encias minerales debidamente 
georeferenciadas por áreas de ocurrencias, tipos de depósitos y contenidos 
metálicos y su relación oon las estructuras y 'lineamientos regionales y su 
r~epresentación gráfica en un mapa departamental. . 

1 nventario de Recursos Minerales 
Presentación de un listado de ocurrencias minerales clasificadas en metá(licas, 
no metálicas, carboníferas, ubicación georefe~enciada, estado de su operación, 
tipo de ocurr~encia mineral, roca ,encajonante, ~edad, ateraoión, m·neralogía, 
leyes, producción, control estructural y características de la mineraHzaci.ón. 

V .... M NER A 

Producción minera 
Empresas mineras 
Minas en produoción, metálicas y no metálicas 
Plantas de beneficio 
Pe~spectiv.as de ~desa~ollo 

PRODUCCIÓN MINERA 

Pr,esentación ~de información minera departamental de año en año de un 
período de últimos 5 años graficada y ~comparada con la producción minera 
nacional y su participación y comparación con el PBI Nacional. Histograma de 
barras. 

EMPRESAS KINERAS 

Presentación de cuadros ilustrativos indicando las empresas mineras 
establecidas en el departamento con referencia del nombre de la empr,esa 
minera, nombre de lla mina, ubicacíón ~ sustancia que ~explote, produoc1ión 

MINAS EN PRODUCCIÓN, METÁLICAS Y NO MET # ICAS 

Formular un cuadro para cada estado de mína metálica y no metálica con 
indicación de su producción diaria. Nombr~e de la mina y su titular. 



INVENTARIO REGlO AL DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL PERÚ 15 

PLANTAS DE BENEFICIO 

Diagramar un cuadro para cada tipo de beneficio de mineral (plantas de 
beneficio de minerales metálicos, no metálicos y carbon íferas) con indicación 
del nombre de la planta, ubicación, sistema de beneficio, capacidad TM/día, 
producto leyes, indicación si esta en operación o paralizada. 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO MINERO 
Opinión de las posibil idades de desarrollo de la actividad minera en el 
departamento. 



A I;XOS 

ANEXO N° 1 - Normas para las Ilustraciones 

ANEXO N° 2 - Hojas de Estudios Petrográficos y Mineralógicos 

ANEXO N° 3 - Tablas, Listado de Yacimientos y Distritos Mineros 

ANEXO N° 4 - Hoja de Datos Inventario de Recursos Mineros 

ANEXO N° 5 - Glosario y Alcances del Estudio 



ANbXO 1 

OE LAS ILUSTRACIONES 

Mapas 

lndice de Hojas fotogramétricas A4 
Ubicación (Departamento) A4 
Geomorfológicos A3 
Estructurales A3 
Tectónicos A3 
Mapas de ubicación de yacimientos mineros A3 

a) Mapa lndice de Hojas Fotogramétricas (A4) 

Se graficará en un mapa departamental las hojas fotogramétricas 
(escala 100 000) que constituirá el departamento a estudiar 

b) Mapa Departamental (A4) 

• Se dibujará el mapa departamental indicando las coordenadas 
geográficas y UTM y en forma gráfica el norte magnético 

• El mapa deberá indicar la ubicación de la capital del departamento 
debidamente identificada y un nombre 

• Debe incluirse las provincias (con sus límites), vías de acceso así 
como los ríos y quebradas más importantes 

• Deberá dibujarse en la mitad inferior , el mapa del Perú resaltando el 
departamento 

• La escala deberá ser gráfica y ubicada en la parte inferior y central 
debajo del título de la figura (MAPA DEPARTAMENTAL DE ... ) 

MAPAS GEOMORFOLÓGICO, ESTRUCTURALES TECTÓNICOS (A3) 

e) Geomorfológico (A3) 

Estos mapas deben tener coordenadas geográficas y UTM 
Deberá indicar: las unidades geomorfológicas regionales, diferenciadas 
por una simbología y color 
La escala debe ser gráfica y ubicada debajo del título de la ilustración 
(MAPA GEOMORLÓGICO DEPARTAMENTAL DE ........... ) 
La leyenda deberá ser ubicada en la parte inferior izquierda. está debe 
ser precisa y sin descripciones 

d) Mapas Estructurales (A3) 

• Deberá tener coordenadas geográficas y UTM y gráfico del norte 
magnético 



• Las estructuras tal como fallas, fracturas, plegamientos rumbos, 
buzamientos, inclinaciones, etc. deben ser dibujadas haciendo uso 
de la simbología establecida 

• Las zonas estructurales deberán ser bien diferenciadas, mediante 
simbología y/o color y sus límites deben dibujarse con línea 
entrecortada 

• La leyenda y simbología empleada deben ubicarse en la parte inferior 
izquierda 

• La escala debe ser graficada y ubicada debajo del título de la 
ilustración (MAPA ESTRUCTURAL DEPARTAMENTAL DE ........ } 

e) Mapa Tectónico (A3) 

• Deberá tener coordenadas geográficas y UTM 
• Deberá consignar la Evolución Tectónica, diferenciando de las más 

antiguas a las más modemas, las unidades afectadas y la fase 
tectónica involucrada 

• Estos mapas deben guardar relación con el mapa estructural 
• La leyenda y simbología empleada deberá ubicarse en la parte 

inferior izquierda 
• La escala debe ser graficada y ubicada debajo del título de la 

ilustración (MAPA DE EVOLUCION TECTÓNICA DEL 
DEPARTAMENTO DE .... ) 

f) Mapa de Ubicación de Yacimientos Mineros 

• Deberá tener coordenadas geográficas y UTM 
• Cada yacimiento deberá ser ubicado con sus coordenadas y 

representado con la simbología respectiva de acuerdo a la sustancia 
mineral que se explota 

• Asimismo con simbología se deberá indicar si esta en actividad o 
paralizado, abandonado, etc. 



AN~XOL 

ESTUDIOS PETROGRÁF"ICOS Y MINERALÓGICOS 

Estudios Petrográficos 

Para los estudios petrográficos y determinación petrográfica se 
hará uso de los formatos establecidos por la Dirección de 
Laboratorios deiiNGEMMET 

a) Estudios Petrográficos 
b) Estudios Mineragráfico 
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PROCEDENCIA: 

ANEXO 
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.•... ··-. 'DIRECCION"OE"LABORATORJO$ - -- ·---· 

LABORA TORIO DE PETROMINERALOGIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 
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MUESTRA ORIGINAL: CLAVE DE LABORATORIO: 
COORDENADAS: 

· ESTUDIADO POR: 
·FECHA 
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DENOMINACION: · 
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COLOR: 
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lO E TIF ICACION DE LA MUESTRA USADA POR 

EL SOli CITA TE : 

A ._ DESCRIPCION MACROSCOPICA: 

B.- SECUENCIA DE FORMACIO N 

C._ TEXTURA : 

0 .- OBSERVACIONES 

E X P ICAC I O N : 
(11 . A LETRA O UIIIIERO qu oporec:e ., el cosillero ~OtiJontol de min1r1>l, 
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EsTUDies DE GEcuceÍA EccNÓM ICA 

a) Tabla de los principales yacimientos y distritos mineros activos 
Consistir.á en una tabla donde figuren los principales yacimientos en 
actividad y que :sintetizan las características geológioo~minera de· cada 
yacimiento !leyes, volúmenes, reservas, métodos de explotación., metalurgia, 
etc. (ver modello) 

b) Tabla de los principa.les yacimientos y distritos mineros inactivos 
Similar al anterior 

e) Listado de los yacimientos mineros visitados 

d) Relación de yacimientos por distritos mineros conteniendo información, tal 
como : 

• Situación legal 
• Localización 
• Tipo Yac' miento 
• Estructura (re ..... .. buzamiento) 
• Afilex ... .. ... .. (long1itud y potenda de vetas) 
• Mena 
• Ganga 
• Roca huésped 
• Labores mineras 
• Leyes 
• Reservas 
• Observaciones 



ANEXO 4 

INEiE.MMET 
DIRECCIO Df: PROSPECClON .MJ.NUA 

VE TARIO D RECUR MINERALE . 
- 1- - - --·- - - - -

FICHAW NOMBRE DE LA MINA SUSTANCIAS REGION DEPARTAMENTO 

PROVINCIA DISTRITO PLANO I.G.N. W COORDENADAS U.T,M. 

-
ACCESO 

-PROPIETARIO DIRECCION TELEFONO FAX 
1 

1 
1 

TIPO DE YACIMIENTO : 

ESTADO ACTUAL : 

MARCO GEOLOGICO REGIONAL : 
-

. - GEOLOGIA DEL YACIMIENTO 

UNIDAD LITOLOGJCAJROCA CAJA : 

ALTERACIONES: 

MINERAltZACION : EDAD : -
--

-
- MODELO GE ETICO: 

. 
FORMA DE YACIMIENTO: DIMENSION 

RUMBO BUZAMIENTO POTENCIA LON_GITUD 

- . 

OBSERVACIONES : 
-

-· -- - .. . 

. . - . . -.. . 
MINERALOGIA DEL YACIMIENTO - - . . . - . . 

MINERALES MENA : 
.. 

. 
MINERALES GA GA : 

. . .. 
. - . - - - -- .. -

SECUENCIA PARAGENETICA: - .. . .. 
. 



INFORMAClON METALOGENETICA 

e lol 

o l ALTERACIONES : 
N 

T e 
~ R 
o " ESTRATIGRAFICO : 

l. 
E 1 

- ·s z. 
A ESTRUCTURAL : 

o " E 1 
o 

LITOLOGICO : 

METALOTECTO : 

ESTUDIOS ESPECIALES 

INCLUSIO ES FLUIDAS a : 

DADES RADIOMETRICAS : 

ELEME TOS TRAZAS (ppm) : 

ELEME TOS MAYORES (Ofo ) : 

LEYES Y RESERVAS 

ROBADAS (Tm): 

PROBABLES (Tm) : LEYES 

P<YTENCIALES {T m) : LEYES 

MINERIA 

ETOOO DE EXPLOTACION : 

ETODO DE CONCENTRACION : 

TRATAMIENTO PLANT AJDIA : -

ION COMPLETA : 

FUENTE DE INFORMACION : 

GEOLOGO RESPONSABLE : FECHA : 

SERVACIONES : 

• ! ... 



ANEXO ·• S 

GLOSARIO Y ALCANCE DEL ESTUD:IO 

A LOS EFECTOS DE UN:IFORMIZAR EL CONOCIM~ENTO SOBRE EL 
ALCANCE DEL ESTUDIO A .REA ZAR, SE ENUNCIAN LOS SIGUIENTES 

CONCEPTOS.: 

·OCURRENCIA MINE:RAL 

PROSPECTO MiiNERO 

MINA 

PROSPECCION 

EXPLORACION 

METALOGENIA 

(Yacim'ento Mineral- Depósito Mineral) 
~c.oncentración de elementos minerales 
susceptible de explotación económica los que en 
su conjunto presentan variada forma: 
CONTENIDO METALICO o NO MET ALICO y 
EXPOS:ICION SUPER·fiCIAL 

Ocurrencia mineral que tiene un valor 
espectatício de explotación económica y que •está 
amparado por un ¡petitor1ío que le da legalmente a 
su titular el ejercicio de un derecho minero. 

Es una ocur.renc1ia mineral del cual se explotan 
económicamente minerales. 

Es la investigación superficial conducente a 
determinar ár~eas de posible mineraHzacíón por 
medio de indicacíones qurmicas y fisicas 
medidas con instrumentos y técnicas de 
pr·ecisión. 

Es la investi.gación subterránea or1íe1ntada a 
demostrar as dimensiones, distribución, 
posición, caracterfsticas mineralógicas, rese~rvas 
y valores económicos de lla ocurrencia mineral. 

Estudio de la genésis de los depósitos minera11es 
·Con énfasis a su rela·ción espacio y tiempo y 
especifica asociación litológica dentro de un 
marco t~ectónico. 



METALOTECTO 

ACTUALIZACION DE UN : 
MAPA GEOLOGICO 

MAPA GEOLOGICO DE 
LEYENDA EXPLICADA 

GEOLOGIA REGIONAL 
APLICADA AL PROYECTO 

Unidad litoestratigráfica de comprobada 
asociación con ocurrencias minerales. 

Tarea de campo que tiene por objeto enriquecer 
el mapa geológico base, con un mayor detalle de 
representación y clasificación de las unidades 
litoestratigráficas, estructuras presentes, 
lineamientos, etc. en relación a la edad de su 
formación, a los eventos tectónicos que la han 
afectado y su relación con el proceso de 
mineralización regional. La actualización de los 
mapas geológicos se hará en forma selectiva y 
en concordancia con el interés o importancia de 
prospección minera de la región. 

Son los mapas geológicos actualizados que se 
presentarán acompaflados en el mismo impreso 
con un texto resumido de descripción geológica 
de las unidades Htoestratigráficas representadas 
en el mapa. 

La Geologla Regional se orientará al estudio de 
las unidades litoestratigráficas y su relación con 
los eventos tectónicos, procesos lgneos y de 
mineralización ocurridos en la región (estudios 
petromineralógicos de rocas sedimentarias, 
volcánicas, lgneas, análisis geoqulmicos de 
rocas, dataciones geocronométricas, análisis 
estructural y evolución tectónica regional, 
relación de episodios magmáticos y fases 
tectónicas con periodos de mineralización, 
estudios combinados de estratigraffa y procesos 
de metamorfismo asociado, etc.). 

PROVINCIA MET ALOGENETICA: La conforman todos los yacimientos metálicos 
formados en un gran sector tectónico y 
metalogénico de un sistema orogénico y época 
orogénica y por consiguiente, formados durante 
una misma época metalogenética. 



SUBPROVJNCIA 
METALOGENETICA 

Comprende todos los yacimientos metálicos que 
se formaron durante una o varias fases 
sucesivas orogénico-magmáticas, en su mayorta 
en determinadas zonas tectónicas del sistema 
orogénico. 

DISTRITO METALOGENETICO: Es una parte acotable especialmente de una 
subprovincia metalogenética donde los 
yacimientos deben haberse formado 
simultáneamente o al menos en un periodo 
relativamente breve, teniendo cierta similitud 
genético-material. 

PROVINCIA MINERO METALICA: Comprende todos los yacimientos del mismo 
DISTRITO MINERO METALICO metal en una unidad geológico-regional, sea cual 

fuere la época en que se formaron dichos 
yacimientos . 

INVESTIGACION REGIONAL DE GEOLOGIA ECONOMICA: Comprende: 
• Estudio Geoqulmico a base de muestreo geoquimico de rocas (Rock Chips) , 

tratándose de zonas de mayor interés prospectivo se considerarán muestreo 
geoquimico de sedimentos cada 10 km2

. 

• Relación de la mineralización y alteración hidrotermal 
• Relación de la mineralización e intrusiones 
• Relación de la mineralización con zonas de skarn o jasperoides, etc ., 

verificando su contenido en oro 
• Evaluación de zonas de anomallas de color determinadas con imágenes 

satelitales 
• Evaluación de la información geológica de depósitos minerales existentes en la 

región, incluyendo su ubicación georeferenciada y ploteadas en los mapas 
geológicos y su presentación sistemática en tablas con nombre, ubicación con 
coordinadas UTM, tipo de mineral , tipo de yacimiento, roca encajonante, edad 
de la roca de caja , leyes referenciales, etc. 

MODELOS DESCRJPTNOS DE: Son esencialmente listados de caracterfsticas 
DEPOSITOS MINERALES geológicas identificadas del estudio de un gran 

número de depósitos minerales similares a las 
que complementadas con el conocimiento acerca 
del ambiente de formación de cada tipo de 
depósito, permiten por comparación con áreas de 
ambiente geológico y datos geoftsicos y 
geoqufmicos similares, delinear áreas 
prospectivas . 
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A f;XO ó 

etalogenia, es el apítulo de la Geología que estudia el rigen de los depósitos minerales las relaciones 
ntr ellos y las rocas que los contienen y los e entos g 1 gic qu han d terminado su ubicación en 

la corteza terre tre. (O. Palacios, . Chacon, INGE T- P ru 199 . 

De Launay (1912) en su public ión Trait ' d M tallogenie París fue el iniciador de e ta disciplina, 
continuada entre otros por Lindgren 1933) con su obra Mineral Depo its y Routhi r J. 195 con 

i m nts Metalíferes, est último define el término MET ALOTE TO com 1 onjunto de factore que 
int rvienen en la fonnación d un acimiento. 

l. 

L primeros estudios de ubicaci · n geográfica de minerales y su de cripción omienzan con 1 trabajo 
de Ant ni o Raimondi en su obra El Perú publicada póstumament en 1902, En 1 T mo 4 se describen 

40 muestras de rocas y/o minerales de distintas localidade del Perú. 

El Cuerpo de lngenjer s de Minas y su anteces r la ción IV del Cuerpo de Ingenieros del Estado, por 
u reglamento de 1 72, debía 'Formar el Mapa Geológic del P rú E tudiar lo Recursos Minerales . 
e establecía en el Reglamento de 1902 que se debía efi ruar un estudio de conjunto, respecto a 

detennin do minerales en todo el territorio nacional. 

En 1907, el Director del Cuerpo, lng. J. J. Bravo dispuso la preparación d 1 prim r Mapa Geológico del 
Perú. trabajo que fue en omendado al Profesor Steinmann. D ido a la guerra a dificultades posteriores, 
y a la muerte de teinmann se concluyo el trabajo con u discípulo R Stappenbeck, y gracias a la 
perse eran ia de la Sociedad Geológica y a u ecretario Jorge Broggi, el libro y mapa fueron publicado 
en el Perú en 1930. 

Steinmann cla ificó los yacimientos d acuerdo a u contenido principal, a su as ciación con otros 
miner les, y a su ubi ación. lncluy en su relación los yacimientos de r se undario, lo hidrocarburos 
y a 1 yacimientos no-metálico . 1 

2. TRAB O o 2 

1 Ver Anexo 1 
2 Boric, M ev y Díaz, 1990) 
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2.1 Teor a eo inclina! (3) 
Las primeras ideas modernas sobre el origen de la mineralización .n los Andes fueron influenciadas por 
la -Teoria de 'los Geosinclinales .. y la asociación a •eventos geotec ónicos", sin Uegar a establecer una 
causal genética primaria ( 4). Por otra parte, no se utiJizó un criterio uniforme o d · micíón única pam las 
unidades metalogénicas básicas (espacial,es y temporales), de modo que en distintos trabajos. se han 
separado provincias y épocas metalogénicas ·que no son equivalentes o c·omparables entre sí. 
Así por ejemplo, Ruiz y Ericksen (1962) presentaron una clasificación genética- paragenética de los 
yacimientos y discutieron su distribución espacial, identificando seis áreas con mineralización de un 
determinado metal o grupo de metales, que incluian depósitos pohparagenéticos y que denominaron 
provincias metalogénicas de cob e, hierro. oro. plorno-zinc.-cobre, plata y manganeso. 

El posterior enfoque de Ruiz et at ( 1965) fue bastante diferente, }(a que incluyo el norte de Chile en una 
·Provincia etalogéníca dd GeosinclinaJ Andino" (polimetálica y poli-paragenética) y distinguieron 
dentro de dla, una serie de subprovincias, franjas o lineamientos monoparagenéticos de depósitos 
metalíferos. 

Estos autores aunque no determinaron épocas metaiogénicas, asignaron edades a Ja mineralización 
metálica principal, asociándola con etapas de La evolución del "GeosinclinaJ Andino' . 

Por u parte. StoH ( 1964, 1965) distinguió, en el sur del Perú y norte de Chile. una provincia metalogénica 

3 Concepros sobre Geosinclina!les 
Para Ha![ y Dana los geosinclinales son cuencas marginales al continente y que contienen una espesa secuencia de sedimtnto mari os 
somer05. o es una fosa. 
Para Hauglos geosinclinales estuvieron siruados entre dos masas continentales y comienen uoa gruesa secuencia de sedimentos de aguas 
profunda. (Fosa). 
Para los geólogos americanos, y ésto puede ser confirmado por investigadores contemporáneos y algunos antiguo , los 
g~sínclinal son en íalmente cuencas en las qu~ lo sedimento neritico acumulado con un gran espesor implican una 
subsidencia paulatina y progr;esiva del fondo del oceáno. Ejemplo: Los Apalaches. 
Para los geólogo europeo , lo geosinclinales se caracterizan por tener 'esencialmente sedimentos de cuenca profunda con su eje 
·elongado, destinados a generar una cadena de montañas. Se caracterizan por presentar 2 periodos consecutivos: 

a)Pre-flysch con sedimentos pelagicos de aguas profundas con facies silic.eas, calizas silicosas o aun radiolarios en las 
fosas profundas. 

lb) Flysch (Durant·e el período Flysch los materiales terrigenos pueden ser mixtos, con una acumulación de variados tipos 
de sedimentos en cada zona. Los depósito de Flysch so11 del tipo Growack!e '(a,s;eniscas grises, que están constituidas de 
material volcánico). Se caract,erizan por una sedimentación ritmica. 

Los geosinclinales fueron car:acterizados por un volcarñsmo inicial, durante el periodo no orogéníco (periodo de evolUción geosiincúnal), 
signado po vastas erupciones sub--marinas de magmas provenietttes de profundidad en la forma de ,ofiolitas-
Stille (1940 ~p. 15) diferencia entre EugeosincLinal y miogeosinc.linal. Eugeosinclinat con emisiones ophioliticas y Miogeosinclinal 
pérdida de ophiotitas. Entre el Eugeosi.nd:inal interno y el iogeosincli.nal, se puede encontrar el paso sucesivo hacia el Crato.n (Escudo). 
Referencia: Jean Aubouín (1965- GEOS CUNES, EJsevíer IP!ublishlng Company - Amsterdarn-London-Ney York 1965. 
Gwsindinal Andino <Etapas). 
Al Formación de la 'ÜUenca: Se inicia con la formación de una cuenca marginal al continente sudamericano en 'el Triásico inferior 
(250-220 m.a) como consecuencia de esfuerzos tensionales ·que caracterizan el fin del Paleozoico y oomienzos del MesOZIOíco. 
B) Relleno: (Duración 150 m.a). luego entre el Triásico Superior (220 m.a) y el Cretacico Superior (70 m.a) ~produce el 
relleno de la cuenca, con una sedimentación caracteri~a por facies volcánicas sedimentarias en la franja occidental de la cuenca 
y facies sedimentarias (arenisca, arcillas, carbonat,os) en el cent11o de la cuenca, la mismas que van haciéndose litorales al este 
hacia el E: cudo Brasileño. 
C) Proceso Orogéníco (Duración 70 m.a). En1.11e ·ti Cretácíco Superior y el Cuaternario se produce el proceso orogénico 
propiamente dicho, ·el mismo que se da en varias fases de deformación ,con periodo intermedios de calma tectónica, donde se 
hace presente un vol,cani mo en ambiente continental. 
4 StoU, (1964, 1965 _ 
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a la que d nominó aja Cuprífera, n la cual predomina la mineralización de cobre pero es de caráct r 
polimetálico y poliparagenético (en e tes ntid , e mparabl a la Pro incia Metalogénica d 1 Geo inclinal 
Andin d Ruiz et al 1965). Stoll asignó la mineralización al lapso del Jurásico-Eoceno, pero señaló que 
la más importante seria dellap o d la fase dia trófica Larámica (Cretácico Superior-Paleoceno . 

En 1969, Fernando De Las asas . y Eduardo Ponzoni E., confeccionaron su Mapa Metalogenético, en 
un mapa geol gico gen ralizado a escala 1:2' 500,000, con la ubicación de currencias minerales el que 
fue presentad en la 1 1 a. Convención de Ingenieros de Minas del Perú. 

Petersen U. ( 1970) en su publicación 'Provincias e tal génic en udam ·rica , e tableció para 1 
acimient s d los Andes Centrales en el Perú y N rt d Chil , una zonificación en franJas longitudinales, 

con iderando una franjad hi rr adyac nt a la co ta, seguido tierra adentro de una de cobre, una franja 
e ntral de plomo-zinc y finalment una ranja oriental de estaño. Este autor no discutió la edad de los 
d pósitos. 
La no persistencia, a lo largo de toda la cadena andina de la z nificación propue ta fue atribuida por l 
mismo autor al efect d 1 nt el de erosión alcanzado en los distintos sectore de la e dena montaño 
Propuso también que el contenjd m tálic de lo istcmas hidro termales es determinado por la cantidad 
de metales en forma de Jementos traza en las rocas encajon ntes. 

En 1972, lN EMMET (Bellido E., De Monteuill L. , y Girard D. 1972 , publicó la "Mctalogenia del Perú' . 
En ste trabajo se determinaron do uní ad "morfi - t ctónicas" n el Perú· 

a La Pro incia metalog · nica occid ntal y 
b La Provincia metal g ·ni ca ori ntal. 

La Pro in ia metalogénica cid ntaJ comprende: 
• Hierro en la C d na Costanera Meridional 
• ub-Provincia Cuprífera de la Vertiente del Pa í 1 o 
• Sub-Provincia P limetálica del Altiplano 
• Mineralización en Rocas Volcánicas 
• Mineralización en Rocas Sedimentarias 

En la pri incia tal génica Andina Oriental: 
• Pataz - Buldibuyo 
• Tarma - San Ram · n oncepción Cobriza 
• Vilcabamba, Chimboya - Aricoma Marcapata - andia 

eotill 
La aceptación de la te ría d la T ctónica de Placas llevó a tros utores a bu ar una explicación 
difer nt al zonearniento 1 ngitudinal d yacimientos descrita por Petersen, surgiendo así el concepto 
m talogénico de GeostiJr', 1 cual upone qu los metales pueden ser destilados selecti amente d la 
placa oceánica en subducción y transferidos a la placa continental. 
Esta teoría, que logró gran popularidad por su simpleza. con id ra la e rtracción el ctt a de los metales 
de la e rteza ánica, saturada en agua de mar, por fu i · n parcial ba'o condiciones de gran presión y 
t mperatura durante la subducción de la pla a eánica a lo largo del plano de Benioff. Lo metales 
ascienden disueltos en fluíd s g agregánd se otros del manto y la litósfera continental s r acente; 
con entrandose los metales en d pósito primario , contemporáneos a la solidificación de las rocas 
olcánicas, y secundarios, Juego de su olidificación (Sillitoe, 1972b; Sawkins, 1972; Guild, 1972). 

Zentilli 1974, 1975) realizó un tudio metalogénico de la Región d Atacama (26°-29° ), donde 
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comprob que los yacimient metalífero se distribuyen en franj longitudinales a las que d n min · 
subprovinci m talogénicas; a estas últimas le dió una connotación cronológica apoyándose en un 
conjunto de dataciones radi métricas K-Ar. De oeste hacia el este é tas on: 
• Subprovincia metal géruca jurásica: qu incluye etas d cob , n plutones, y d p6 1 stratoligados 

de cobre en la as. 
• ubprovincia metalogénica cretácica: que incluy vetas de cobre, hierro. apatita oro plata y 

manganeso, a i como skarn cuprífi ros, yacimiento mayores de hierro y depó itos estratoligado de 
mangane o, cobre plata y hi rro. 

• Subprovincia metalogénica paleocena: que incluye vetas e oro, plata y cobre, así como chimeneas 
de brechas cuprífer . 

• ubprovincia metalog ·ni ca del E cen uperior-Oligoceno Inferior: que incluye d pósitos mayores 
de tipo pórfid cuprífero. 

• Subpro incia metalogénica y centros neóg nos: que incluy min ralización de oro-plat -cobre y 
dep it d azufre nativ . 

Este autor destacó además la importancia d los proces s upérgenos de enrique imiento, los cuales 
asignó al e no- Oligoceno (?) scnaló que podrían ser considerad como una "época m talog ·ni ca 
supérgena". Entre sus e nclu iones más importantes indicó que el zoneamiento observad n coincide con 
el d scrito por Peters n (1970) existiend en el segmento andin e tudiado una e pecialización recurrente 
de mineralización cuprífera que n puede ser e ·plicada satisfactoriam nte por el nivel de er i · n 
alcanzado o por procesos de de til ción selectiva. originados en la subducción de la litósfera oceánica bajo 
el rnárgen continental sudam ricano. Por lo tanto, consideró que el zonearniento en ubpr vincias 
metalogénicas, paralelas a 1 co ta, refleja la e olución magmáti a. te tónica y ge morfi lógica de la 
r gión caracterizada por la existencia de frentes magmáticos longitudinal reJa ionados a la ubducción 
d la corteza oc ánica bajo el b rde continental sudamericano, 1 que migraron sistemáticam nte hacia 
el este d de comienzos d 1 ozoico hasta el Plioceno. Estas conclusiones coincid n plenamente con 
las que surgen de la Carta Metalogénica de la l1 Región, Bori et al. 1990). 

illitoe R.M, ( 1976) en su trabajo ANDE RALIZA TTO A M O DEL FOR THE 
T ALLOGENY OF CONVERGE T PLA TE MARO S" con id eró que el oró geno centro andino 

post-paleozoico era el mejor jemplo de la Metalogenia del margen de una placa tectónica con ergente, 
y distinguió en los Andes Centrale , cinco franjas metalogénicas longitu inal , las que de e te a e te, 
corresponden a: 

a) Fierro 
b) e bre (Molibdeno- ro) 
e) Cobre-Plom -Zinc 
d Plata, Co re-Fierro 
e) Estaño W lframio-Plata-Bi muto). 

E te mismo autor indicó que las re eridas franjas tenninan o cambian sus características n límites 
tectónicos tran versales de a uerdo con la segmentación tectónica de crita en Sillitoe ( 1974 ). 
La distribución de los yacimiento en franjas la atribuyó a que la li ración de las distintas combinaciones 
de metales urrió progr i amente a mayor profundidad, en una zona de subducción ·estable de bajo 
ángulo". 
Otros modelos u utilizan el mi mo concepto general, pero hacen én así en la liberación a diferentes 
profundidades de elementos halógen (CI, F) o del azufre, han sido propuesto por Mitchell y Garson 
1972) y Oyarzún y Frutos 1974), respectivamente. 

E tudios posteri re mostraron qu ste modelo metalogénico no es más que una sobre implificación de 
un proceso bastante más compl jo, puesto que los depósitos metálicos individuale que definen la 
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zonificación regional son diacrónicos y la supuesta zonificación tipo. observada en d sur del Perú, no se 
presenta en otros sectores de los Andes, lo cual no puede ser atribuido exdusivam nte al rol de la erosión. 

Además. la e olución de las ideas r,especto al origen de Los magmas en las zonas de subduccíón d_ las 
placas en con ergencia, que señalan a la litosfera oceánica como su fuente principal y las cons!deracio.nes 
físico - quimicas respecto al rol de los fluidos en condiciones magmáticas (Bumham 1979), hicieron que 
el concepto "Geostill" dejara de con id rarse á ido para los Andes Centrales (Zentilli 1975~ Clark et al. , 
1976). 

Ericksen G. ( 1'975 1976) en su traba)o '"Pro incias Metalog neticas del Pacifico Sur Este". indica que la 
R_gión Andina tiene una de las mayores franjas minerales del mundo. Ericksen definió una "Provincia 
Metaiogénica Andina" , Ia cual incluye a toda esta ,cadena montañosa y disttnguió en ella cinco sub
provincias longitudinales de hierro, cob,r;e, polimetálica de metales base y plata, estaiio y oro. 
La distribución de estas sub provincias coinc 'de esenc'almente con la zonificación minera[ descrita por 
Petersen (1970). 

Este último autor destacó la relac[ón espacial y genética de los yacimientos con pluto 1es, intrusiones 
subvolcánicas y volcanitas de carácter calco-alcalino. lo que consideró indica ivo de una zona de 
subducción acti a a[ menos desde el Triásic,o. 
La edad decreciente de oeste a este que muestran las rocas ígneas y yacimientos metálicos desde inicios 
dd mesozoico. la atribuyó ya sea a la lenta mibrración de la ~ona de subduccíón hacia el este, "a la 
generación cada vez más prof;unda de los magmas, a una disminución del ángulo de subducción o a una 
combinación de estas posibilidades' . · 
La denominada Provincia Metalogénica Andina, [a subdivide en varias subprov[ncias cada una de ~eHas 
paralela al borde continental Pacifico y a los Andes: 

a) Franja de Fierro 
b Franja de Cobre con ó sin Qr,o 
e) Franja Pohmetálica (Zn,Pb,Cu y Ag). 
d) Estaño 
e) Oro 

Ericksen considera que los yacimientos metálicos de ~os Andes Centrales indican la presencia d . una 21ona 
de subducción activa desde el Triásico tardío, y que las rocas plutónicas muestran una tendencia de 
disminución de edades del Oeste al ste. 

Ponzoni E., (INGEMMET-1980), publicó d trabajo "METALOGENJA DEL PERtr', el cual fue 
presentado aJ Sí~posium Internacional 1v1ET ALOGENESIS EN LA TINO AMERICA, realizado en 
México en 1980. 
El trabajo relaciona la tectónica de Placas con la morfología de los Andes, en bas . a infonnacíón 
estructural y geofisica describiendo los aspectos morfológicos y ,estructurales del territorio peruano de 
oeste a este. según: 

• Zona Costanera 
• Cordillera Ocddental 
• Zona IntracordiUerana 
• CordiH ~ ra Oriental 
• Zona Subandina 
• Llanuras del Amazonas y Madre de Dios 

El estudio también reladona la evolución geotectóni,ca de los Andes Centrales con los procesos orogénicos 
y magmáticos ocurridos. 
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Oyarzún 1985•, b), en una e~1ensa r: visión d la geologia y metalogén sis andina, distingue en los Andes, 
cuatro provincias metalogénicas: e (P), Cu · o..Au), Cu·Pb-Zn·Ag y Sn (W~Ag~Bi), las cuales son, 
esencialmente, las núsmas que SiUitoe (J 976} denominara Franjas MetaJogénicas. Oyarzún (1985b) 
destacó el hecho que una parte importante d la mineralización andina sté directamente relacionada con 
magmatismo calcoalcalino originado por la subducción de la corteza oceánica bajo el borde del continente 
sudamericano. 

La zonificación rnetáika transversal de los Andes la explica en términos de condi~ciones de oxidación de 
los magmas caJcoalcalinos y de la consecuente distribución regional de elementos "amónicos" (S, Cl F) 
o de complejos; modelo que denominó ''Regionalismo de Aniones". Esre autor asignó también, un roi a 
la e olución paleogeográfica para explicar Ja minerali ación de Pb, Zn, y Ag, así como el reciclaje de 
materia[es ígneos, el cual sería responsable de la "maduración" metalogénica de la cadena que habría 
culminado en el Ter~ciario, entendiendo por esto último etapas múhip[es d concentración o 
reconcenttación de elementos metáltcos en la ·corteza, sigui·endo las ideas de Routhier (1980). (Concepto 
de "herencia }. 

Frutos y Pincheira (1985) señaJaron qu . l.a m _ talog ' nesís andina fue controlada 'por l emplazamiento 
relativo de la cuenca geosinclinal y la consiguiente actividad magmática asociada", inculando la 
mineralización cuprífera con "facies eugeosinclinales" y la polimetálica, con 'ambientes 
mi·ogeosinclinales", ideas que a la luz de lo expuesto precedenteme te, no pueden ser consideradas 
válidas. Además mencionaron la existencia de dos tipos de zonificación, una transversa resultant _ "de:l 
grado de evolución de la e dena, el grosor cortica y la profundidad de generación de los magmas' y una 
longitudinal, la ·cual reflejaría "el grado d _ e olución geológica de la cadena y la herencia metalogénica 
de cada sector. 

Ruiz Peebles (1988), en un trabajo enfocado, esencialmente en la descripción de los principales 
• acimientos metalíferos chilenos, mantuvieron la separación de provincias metalogéni·cas presentada en 
Ruiz et aL (1965)". 

En la primera carta metaiogénica regional edí~tada por el RNAGEOMJN, (Boriz. Diaz y MakSCil , 1990) 
se describen los acimientos y la metalogenia de la Región TI Antofagasta, con una susbdi isión ~en 3 
franjas metalogénicas coincidentes con las unidades geomorfológjcas de la región. Se distinguen cinco 
etapas magmáti~cas precedidas de deformación compre iva, destacándo e la migración sistemática hacia 
el este del frente magmático de de el Jurásico. 

"Los depósítos metalíferos maymes se formaron en tres E pocas Metalogénicas, siendo la más relevante 
la del Eoceno Superior-Oligoceno, durante la cual s·e fonnaron los yacimientos mayores, de t'po pórfido 
cuprífero. Le siguen en importancia la del Jurásico Superior, durante la cual se originaron los depósitos 
estratoligados y vetiformes de cobre, y la del Paleoceno, en la que se formaron importantes depó itos 
epítermales de plata y oro. así como algunos pórfidos cuprífero y chimeneas de brecha subeconómicas". 

Los autore destacan entre las características metalogénicas de la región de Antofagasta, la especialtzación 
recurrencia d la mineralización cuprífera, las ·cuales se atribuyen en primer término a las condiciones 

de generación magmática ·en la zona de subducción y luego por los procesos asociados a las etapas finales 
del magmatismo félsico. 

La sintesis expuesta muestra. claramente, la disparidad de criterios utitizados por los diversos autores en 
sus enfoques, por lo que el intento d establ cer comparacione o equivalencias entr~e las distintas 
umdades metalogénicas diferenciadas por eltos s~erJa inútil. 
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Por otra parte se ob erva una e olución de los m del s metalogénicos desde aquellos que relacionaban 
la m in ralización metálica a etapas de ciclos orogénicos de un geo inclina!, hasta. modelos que consideran 
qu la mineralización andina está ligada genéticamente al magrnatismo asociado a la convergencia acti a 
de placas litosférica . 

1.2. Franja in ralizada 

A continuaci · n e de criben de oe te a este y de nort a sur las diferentes franjas m in ralizadas del país 
(Fig. 1 y 2). 

• Franja cobre Jurásico (de 21 'SO' a 27'30 L ), incluye 1 s may r s distrito stratoligados del norte 
d Chile. 

• Franja hierro Cretácico (26°S-31 'LS 
Mina de Fe plotadas, estratoligad te tomagmáticos. 

• franja del cobre Cretácico (26° - 28° LS y 30° - 34° LS Estratoligados, skam, ta y pórfidos 
cupríferos. 

• Franjas auríferas Jurásico Superior y Cretácico uperior 
En la p ri~ ría de los plutones, aparatos sub olcánicos y en los p rfid s cuprí ero se encuentra 
mineralización en eta.s y di eminada. 

• Franja polimetálicas Mes z ica (P , Zn. Cu) del Sur de Chile. 
• cretácicas· tas y e tratoligados 
• cen z icas· v tas en periferia de si temas de pórfidos cupríferos. 

• Franjad pórfidos cuprífero y yacimiento epi termales Au, Ag, d 1 Pal ceno 
• Franjad pórfidos cupríferos E ceno-OI.igoceno (19.26°30'LS).Agrupa 1 s depó itos de mayor 

importancia económica del pai . 
• Franja cuprífera Miocena uperior de 31° a 34 

Agrupa los pórfido cupríferos de segunda ma r importancia económica l paí . 

1.3 poca M taJogénica 

Lo antecedentes señalado anteriormente sugieren la e ·ist ncia de épocas o momentos pri 11 giado d 
min ralización, los que están n r !ación con varios factore n u mayoría conocidos relacionad e n 
la historia geotectónic d 1 país y resumidos en la figura 3. (Según Davidson, 1991) 
Después del fin del Pal ozoico, la metal gén i chilena se separa en 2 grande perí d : 

Pre-Cre~ ico Inferior (pre- e miano) 

Contexto geotectónico de borde continental pasi o tipo ariana, con arco magmático caJcoalcalinos 
y cuenc de tras-arco. Depó ito d cobre de tipo sulfuro ma izo e tratoligados jurásicos y faja 
deJ hi rro retácico Inferi r. 

L época principal para el cobre sería Jurásico Medio mientras que el oro aparece al final del Jurásico. 
desde el fin del eocomiano (118 Ma). 

La apertura del Atlántic - ur entre 120 y 100 Ma, y la subsecuente deriva hacia el oeste d 1 continente 
udamericano pro an un cambio geotectóni importante, al márgen continental activo con alto 

stress. 

e producen numero s depósitos de Fe, Cu, Pb, Zn, Mn (Ag) en el perí d 120 - 90 Ma., con 
mineralización de Au más tardía (95-70 Ma.). La ti poi gía de los yacimientos es ariada pred minan los 
d p6 itos estratoligado que estan relacionado n lcanismo y/o magrnatismo. 
E ·i te una faja e pórfidos cupríferos con oro ociado de los cuales el más importante a la fecha, sería 
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Andacollo (IV Región). 
El Cretácico uperior es más favorable para una mineralización de g -A u tipo vetas y epi termales d baja 
sulfura ión Adularia- ericita). 
El C noz.oico es realment el peri de may r rele ancia económica. Los depó it urr n en 3 épocas: 

Paleoceno: sistemas de tipo pórfidos cuprífero menores (aunque en Perú son muy importantes) y 
epiterrnales asociados. 
• Eoceno/Oligoceno: mayor período de pórfido cupríferos con importantes cantidades de molibdeno 

y oro as iado. 
• Mio eno: ma or desarrollo de los epitermales tipo ácido sulfato pórfid cupríferos que ocupan el 

gundo lugar en imp rtancia económica del país. 

1.4 ontrol talogénic 

La mayor parte de las mineralizaciones metálicas chil nas e tan en relación con el plutonismo, volcanismo 
y los fenómenos hidrotermales asociados. Lo controle regionale de la ajas mineralizadas son los qu 
controlan 1 magmatismo arco su emplaza.mient alias profundas). A ni el más local pr domin n 
los controles estructurales y de depositación olean s di m ntaria (sistemas arcos -cuencas . 
A continuación se detallan los mayores controles metalogénico d min ralizaci n metálica a ni el 
nacional: 
1) Periodos particulare d la ev !u ión ge tectónica: 

ambient g ológico y olcánico Are Jurásico edio a Superior y Neocomiano 

magmatismo arcos magmáticos de : 

• Jurásico uperior, Cretácico 'Inferior' u) 
• Cretácico Sup. (Au) 
• PaJe eno Au) 
• Eoceno Oligoceno (Cu, Mo 
• Mi ceno Inferior (Au, Ag) 
• Mi no uperior (Cu, M ) 

2 gmento trans ersale particulares 
Coincid ncia entre z nas fértile en di er épocas: 

Ej: Cujurásico coincid e n Cu, Mo- E 
Cu cretácico coincide con Cu Mo -Mioceno. 

Acumulación de fenómenos en zonas de transición 

j. :e piapó. 

3) ni el ma loca l e d prende un control e tructural por fallas longitudinales profundas 
(corticales) de extensión regional que permanecieron activas por larg períodos de tiempo. 

Hay que resaltar en particular el sistema de falla de Atacama y su prolongación hacia el ur en la pr mc1a 
eocomiana del Hierr y el sistema de falla de Domeyko que controla la ubicación d la franjad pórfid 

Eoc no-Oiigoc n obre más d 700 km. d largo. 
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1.5 onclu ión 

La m talogénesis de chile está tr chamente relacionada con la evolución geotectónica d l pais, en 
particular con los aspecto magrnáticos y estructurales. 
El marco geotectónico fue d de l fin del Paleozoico uno de margen e ntinenta1 acti o con subdue ión 
de la placa ceánica de ajo del continente sudamericano. 
Unas rie de arcos magmáticos estuvieron activo en reJa ión con la subducción, mo trando generalmente 
una migración ha ia el te d l eje magmático desde el Jur i en adelant< . La migración es heterogén a 
en el tiempo y a lo largo de Chile (según i), las velocidades de ubducción y (ii el ángulo de subducción. 
Este último fenómeno muestra ariaciones longitudinales que demuestran la fragmentación del complejo 
b rd continental/placa oceánica en gmento eparados por estructuras trans ersales perennes. las cuales 
paree n ejercer un fuerte contr 1 br lo límit s de franjas rnetalogénicas. (Sillitoe. 1976). 
Las franjas metalogénic aparecen. pue • como bandas longitudinales relacion das con vari s arco 
magmáticos por su dispo ici · n longitudinal y con los segmentos trans ersaJes por u límite . Adem 
indi an la ocurrencia de mineralizaci · n a ciertos momentos críticos donde se concentraron grandes 
cantidades de metales en uno más tipos de yacimientos. 
Las épocas Jurásico dio y transición Cretácico lnferi r a superior n r pr ntati as para los 
yacimiento de cobre estratoligados. Los período oc no- ligoceno, Mioceno en menor grado el 
Cretácico Inferior y el Paleoceno son cara teri ti para los pórfidos cupríferos. 
Lo periodos de mayor rele aneia para lo m tale preciosos (oro y plata) son el Paleoceno y el Miocen 
In erior. en menor grado el Cretácico 1 Jurásico Superior. 

<< depósitos metalíferos m y r fonnaron en tres pocas Metalogénicas, siend la más relevante 
la d 1 Eoceno Superior-Olig eno. durante la cual se formaron los yacirni nto mayore , de tipo pórfid 
cuprífero. Le siguen n importancia la del Jurásico uperi r. durant la cual e originaron los depósitos 
estratoligad y v ti formes de cobre, y la del Paleoceno, n la que e fonnaron importantes depósitos 
epitermal de plata y oro, así como alguno pórfidos cupríferos chimeneas de brecha 
subeconómicas '>>. 

Lo utor d tacan entre las características metal gem de la región de Antofagasta la es ialización 
y recurren ia d la mineralización cuprífera, las cual s se atribuyen en primer término a las condiciones 
d generación magm.ática en la zona d subducción y luego p r los proceso ciad a las etapas final 
del magmatisrno fel ic . 
<<La sínte i xpue ta muestra, claramente. la di paridad de criterios utilizados por los diversos autores 
en enfoques, por lo que el intento de e ta lec r comparaciones o equivalencias entre las distintas 
unidade metalogénicas diferencia ría inútil. Por otra parte, se observa una e olueión e los mod los 
metalogénicos de e aquellos que relacionaban la min ralización metálica a etapas de ciclos orogénicos 
de un geo inclinal. hasta modelos que consideran que la mineralización andina está ligada genéticamente 
al magmatismo asociado a la e nvergencia a ti a de placas litos ericas >>. 

O esta naturaleza han sido los trabajos que se publicaron en el Peru~ 
--El trabajo de Fernando De Las Casas F. y Eduardo Ponzoni E. en 1969., confeccionaron un mapa 
metalogenético a escala 1 :2'500,000 ubicacion de ocurrencias mineraJe en el mapa g ologico) que fue 
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presentado en la 11 a. on ención de lngenteros de Minas del Perú. 

-En 1972, Bellido E., D Montreuil L., y Girard D., (INGE T), publicaron la "Metalogenia del 
Perú". En este trabajo se d terminaron dos unidades morfo-tectónicas en el Perú y dos Provincias 

talogenicas~ 

a) La Provincia metalogénica o cidental, y 
b) La Provincia metalogénica oriental. 

La Pro incia metalogénica occidental comprende: 
Hierro en la Cadena Co tanera Meridional 
Sub-Pro incia Cuprifi ra d la Vertiente del Pacífico 
Sub-Provincia Poli metálica del Altiplano 
Mineralización en Rocas Volcánicas 
Mineralización en Rocas Sedimentarias 

En la pr vin ia talogénica Andina Oriental: 
Pataz-Buldibuyo 
Tarma-San Ramón y Concepción C briza 
Yilcabamba, Chimb ya-Aricoma y arcapata- andia 

La clasi tcacion d a imientos propuesta por Bellido E., De Montrewl L. y Girard D. 1972, bastante 
larga, se encuentra en An o. 

Ponzoni E., ( GEMMET-19 O , publicó el trabajo t• ALOGENIA DEL PERU", tambien publicado 
en el "Simpa ium lnt rnacional MetaJogenesis En Latino Ameri a" realizado en éxico D.F. en 19 O. 

e n id ran los aspectos morfologico y e tructural s del t rritorio peruano gún: 
Zona Costanera 
Cordillera O cidental 
Zona Intracordillerana 
Cordillera Orienta.J 
Zona Subandina 
Llanuras del Amazona y adre de Dios 

También e consideran los aspectos de tect ni a de Pla as y su reta ionami nto e n la C rdill ra d 
And s en base a información geofísica y morfología de las estructuras andinas. 
En el estudio se presenta la evolución geotectónica de los Andes Centrales y su relacionamiento con los 
procesos orogénico y magmáticos ocurridos. 

Ponzoni agrega una lista de tipo d yacimiento ~ Magrnaticos, Skam, Porfido u- o, Chimineas de 
Brecha, Volcanogeni , Estratiform s y Estratoligados e HidrotennaJes. Ver Anexo 2. 

DE Po ZONI OBRE R 

PROVINCIAS T ALOGENlCA DEL PERU, Osear Palacios estor Chacon GEMMET, Informe 
interno, Junio 1994). 
La distribución de los diferentes tipos d yacimientos y metales indican una zonación en los Andes 
P ruanos que permite e tablecer d Oest a te, dos Pro incias Metalogénicas., 
A) La Provincia etalog ·ni ca ccidental y 



B) Una Pro incia talogénica Oriental que abarca la Cordillera Oriental de Los Andes. 
Cada una de estas las di iden a su vez en sub-pro incias y estas en franjas., (Ver anexo). 
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EPOCAS ALO ENICAS DELP U Osear Palacios (INGEMMET, Informe Interno Junio 1994 . 
Las fajas metalogénicas tienen evidentemente edades relacion das a los e entos orogénicos y magmáticos 
qu las riginaron. 

A la orogenia pecambriana de 2000 m.a. pertenecen 1 itabiritas d traJón d Ar uipa, mi ntras que lo 
sulfuro de i-Cu y el cromo d la Cordillera Oriental orman parte d la cadena precarnbriana de 600 
m. a. s probable que algo de la mineral' ción de de la rdill ra riental esté tam i n ligada a e tas 
orogenias. 

Al Eohercinian ??? año ) podrían pertenecer los filones de oro y los de antimonio de la Cordillera 
Oriental del ur, a qu los de oro se encuentran afectados por la esquistocidad de esa orogénia mientras 
que en el Finih rciniano se ubican los yacimientos de Cu Ni, Ag (Co), U. de Vilcabamba, (rela ionad 
a intrusi o d 250 m.a) y algo más al Sur los de Cu- n-Bi (W ); Cu-Wo (Sn) · W-M a veces con tierras 
raras) relacionado a intrusi os de 230 m.a. lo que indicaria que existe una migración hacia e Sur de la 
a ti idad magmátic metaJogénica finiherciniana que es ngruente con los dato señalado para el 
No t: d Bolivia ( chneider, 1977), en donde la mineralización d n y Wo tá r lacionada a intrusi o 
de 1 O m.a. 

Sin embargo e i ten yacim ntos como an Rafael con edad de 24 m.a. Arenas . 1980) que indicarían 
una nue a genera ión d acimientos d Cu, n W en el oceno. 

En la Provincia etalog ·ni ca Occid ntal los yacimientos vulcan génicos y los depósitos de Fe y de Cu 
de la faja cuprífera de la Costa, están relacionados a la subducción de la Placa azca partir del Cretáce 

upen r. 

El avance de la subducción hacia el te riginaria los yacimientos de cobre de la región intercordillerana 
Sur (Tintaya) 34-40 m. a , Juego lo de la ub-Pr vincia Polirnetálica (alrededor de los 15 m.a) y las vetas 
argentíferas en olcánico entre los lO y 5 m.a. - Orcopampa 8 ma, Huachocolpa 10 a 8 ma), siendo las 
etas del ne ado Portuguesa de 2 mala última m in ralización datada. 

Lo yacimiento ing néticos teóricamente corresponden a la edad e las roe de 1 qu orman parte, 
i ndo notables el Penniano Superior (Capas Rojas , el Triásico-Jurásico (Grupo Pucará), el Cr tác o 

inferior ( ormación Santa) el Cretác o tenninal y t rciario (Capas Rojas). 

Los aporte metalogénicos mas recientes son aquellos prospectos uro-argentiferos, diseminados de b ja 
1 y, en rocas volcánicas cen zoicas descubi rtos en 1 sur del país. Interesantes anomalías azo Cruz 
Barroso, Chila, e ado Firure y alr d dores d Arcata), que vienen siendo e aJuados. 
De la misma m nera, en el orte del Pais, I GE T con su tarea de prospección regional en el 
" talotecto" otún, ha definido mineralización en vetas auri er en 1 yacimient d Hualatán 
Huaquilla , y se ha determinado la posible presencia de yacimient polimetálic de filiación 
vulcanogénica submarina (Linderos . 

El yacimiento en producción de Yanacocha es un ejemplo de diseminación de Oro en volcánicos Calipuy. 

Dr. ·guel Cardozo Goytiz lo., Mund Min ro, Año XTII, . 148, 1994. (Brochure sobre Mineraliz.acion 
en Peru, Presentacion de JNGEMMET en E pornin tgo. de Chile, Ma o 1994 
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PERU 
Lo Andes Peruanos contienen importantes y ariadas concentraciones de dep · it s minerales. Los 
yac1m1ent están asociados a una di rsidad de procesos genético lo cuales a su e han ocurrido en 
estrecha relación con la compleja evolución ge lógica del territorio peruano. 

LA GE LOGIA ANDINA 
Las rocas que con[! nnan el territorio peruano son de origen sedimentario, metamórfico e ígneo y us 
edades varían desd el Pr e mbriano hasta el Cuaternario m moderno. Casi n todas ella existen 
minerales d d an malía geoquímicas y ocurrencias minerales sin valor e nómico actual, h ta 
yacimientos de gran significad , algunos de los cuales e tán iendo e plotados en la a tualidad. 

El G OSINCL AL 
AJgo qu salta a primera ista en el Mapa Ge 1 gico del Perú, es 1 ordenamiento longitudinal de las 
principal s onnaciones y unidades litológica ., en la misma dirección Nor ste-Sureste que igue la 
cad na de la C rdillera de Los Andes que domina los rasgos fisiograñco d nuestro país. 

Igualmente, la ubi acion de los yacimientos y ocurrencias minerales con id en el Mapa eológic , 
guardando con id ración a a uellos de caracteri ticas similares en cuanto a u mineralizacion pennit 
apreciar que estos acimi nt y urrencias aparecen ord nado en franjas longitudinales de caracter 
regional que siguen la misma dir ción andina. Igualmente, s apre ia que ocurrencia simil res estan 
contenidos en determinadas fonnacion Jitologicas. 

La ubicacion de los yacimiento minerales a lo largo de estos alin amientos de cará ter regional ha 
ervido de orientacion para tratar d explicar el origen común (o similar de estos yacimient , mediante 

el de arroll de modelos metalogenéticos regi nale . 

En esta forma, s han propuest 

Existen por ello múltiples int nt , t o ellos muy ilustrativos, por e rrel cionar la distribucion de los 
yacimientos minerales en función d las unidades litológicas d diferent s épocas geológica que 
caracterizan los And s peruanos. 

in embargo, como existe una estr e ha relación entre el tipo de roca qu contiene la mineralización o que 
stá g n · ticamente as iada a ella y las caract ri ti undamentales de lo d pó itos mineraJes, tal s 

como su morfología, mineralogía contenido metálico y sus rasgos geológicos y ge químicos en general 
es conveniente y mu ilustrati o revisar la distribución en base a: 
-lo episodios de la e olucíon rográfica d l territorio con la formación de los depósitos minerales, los 
e entos tectónjco los elemento de la e olucíón paleogeográfica y las pul acione magmáticas 
(plutónicas sub- lcánica olcáni ). 

La prin ipales estructuras de la corteza t rrestre que han controlado la formación de cuencas para la 
depo ici · n de las rocas sedimentarias y su p terior deformació~ así como el emplazamiento d lo 
numero os cu rpos ígneo existentes en los And peruan , son las mismas e tructuras que han 
determinado la ubicación y distribución de la riqueza mineral. 
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P O . Palacio EMME ) 

L fajas metalogénicas tienen e id ntemente darles relacionadas a los e entos orogénicos y magmáticos 
que las originaron. 
-A la orogenia pr cambriana de 2000 m.a pertenecen las itabiritas de tralón de Arequipa mientras que 
los sulfuros de i-Cu y el cromo de la Cordillera Oriental orman parte e la cadena precambriana d 600 
m.a. e pr bable qu algo de la mineralización de oro de la Cordillera Oriental té tambien ligada a 
orogeruas. 
-Al Eoherciniano podrían pertenecer 1 filone d oro y lo antimonio de la Cordillera Oriental del Sur 
a que las de oro se encuentran ectados por la esquistocidad de esa orogénica, mientras que en el 

Finih rciniano se ubican los yacimient d Cu. Ni, Ag (Co , U. de Vilcabamba, relacionados a intrusivos 
de 250 m.a) y algo más al Sur lo d Cu- n-Bi (Wo · Cu-Wo (Sn) ó W-Mo (a veces con tierr rar 
relacionados a intrusi o d 230 m. a lo que indicaría que existe un migración hacia e ur d la actividad 
magmática y metal gt!nica finiberciniana que es congru nte con 1 dato señalados para el orte de 
Bolivia (Schneider, 1977), en donde la mineralización de n y Wo e tá relacionada a intrusi os de 180 
m. a. 
Sin embargo exi t n yacimentos como San Rafael e n edad d 24 m.a. Arenas M. 19 O) que indicarían 
una nueva genera ión de yacimientos de Cu Sn W en el · 

En la Pro incia Metalogénica Occid ntal, 1 yacimi ntos vulcanogénicos y los depósitos de Fe y de Cu 
d la aja cuprífera de la Costa, están reJa i nados a la subducción de la Placa azca a partir del Cretác 

upenor. 
El a ance de la subducci · n hacia 1 ste originaría los yacimient de cobre de la regi · n int rcordíllcrana 

ur Tíntaya 34-40 m.a), lu go los de la Sub-Provincia polimetálica (alreded r de lo 15 m.a y las etas 
argentíferas en olcánicos (entre lo 10 y 5 m.a. - Orcopampa m.a. Huachocolpa 10 a m.a) iendo las 
vetas del ne ado Portugu a d 2 m.a la última mineral iza i n datada 
Los yacimiento ing n ·ricos teóricamente corres pon en a la edad d los sedimentos de los cuales forman 
parte, si n o notables el Permiano uperi r (Capa Rojas , el Triásico-Jurásico Grupo Pucar ), el 
Cr tá eo inferior Formación Santa) y el Cr táceo terminal y terciario (Capas Rojas . 

. FORT T O O (continúa O. alado 
Actualmente con el rit rio de yacimientos aura-argentifero di minados de aja ley n rocas volcánicas 
cenozoicas, en el sur del país han detectado interesantes anomalías de e 1 r (Maz Cruz, Barro o, 
Chita Ne ado Firure y lreded re d Arcata) que vienen i nd e aluado . 
De la misma manera G Ten el orte del Pais ontinuando con su tarea de prospección regional 
en el 'Metalotecto otún ha definido mineralización aurífera vetiforme en los yacimientos de Hualatán 

Huaquillas y se ha determinad J po ibl presencia de yacimient polimetálic de filiación 
vulcanogénica submarina (Lind ros). 
El yacimiento en producción d Yanacocha es un ejemplo d di eminación de ro en olcánicos Calipuy. 
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o 1 tr b jo de Geolo ía d 1 Perú d u ta o teiomaoo publicado una olabora ión 
d R. t pp nb k obre y imi nto mineraJe útil tálico 
d t lle: 

o DELP R 

l. imi nto de Oro 
a) Piritas auríferas: Pataz, alpo, Chaulán. Andaray etc. 
b) Vetas de Oro y Plata : Cochasayhuas 
e) Vetas cupr ~auri era : HuaJgayoc, Punre, Can a 
d) Vetas de cuano aurífero con tungsteno o e taño: Julcani . 
e) Lavaderos de Or : Rfo Tumbes Santiago, apo, Madr e Di s, Inambari , arcapata, Carabaya, 

Sandía, San Ant ni de Poto, Aporoma. 
2. acimi oto d Plomo Plata y Zinc 
a) Vetas d Pb, Ag y Zn: Chil t , Carahuacra, Chirimay , Sang rán, Call J · n de Huaylas, 

Colquipocro, Aija, Chaca , Oyón Chanca Caylloma, etc. 
a imiento de obr 

a) Yacimientos de Contacto. ~ agistraJ y Tintaya. 
b) Filones de Cobre: 

~ V tas sólo cupríferas.- Cachi- achi Antamina, Huari, Canza, Vilcabamba Paseo. 
~Vetas cupro~argentiti ras- Hualgayoc, Punre, Sa apullo, urubamba AJgamarca, Santiago de 
Chuco, Huancap ti , Chavin, Tuco, Vinch Atacocha Cerro de Paseo, Colquijirca, r ha, 
Alp mina, Andaychahua, C palea, Aruri, Pacococha, Suitucancha, Huach colpa, Julcani, 
Caudal sa, Y ara bamba. 
-V tas d Enargita, Quiru ilca, C rro de Paseo y orococha, Huarón- Huayllay. 
- lmpr gnaciones- A apara, errobamba, diseminados en Cerro Verde, oquepaJa y Quella eco. 

4. acimi ot de zogue 
Huancavelica con presen i de cinabrio y mercurio nati o ~ Chonta en Huánuco Cuipán cercano 
a Cerro de Paseo. 

cimiento d i r r 
a) Segregacion s magmáticas- Huacra ílea y Marcona, Livitaca. 
b) Yacimientos de Hierro de Contacto.- Vinchos, Huinche (Cuzco). 
e) Vetas de Hierro.- En Cayaicancha y en Cerro de Pa co 
d) Yacimientos dimentarios de Hierro. ~ Tal ez Tambo Grande. 
e Ya imientos de Hierro Mangane ífero- Andahuaylas e Is a Cruz. 
6. acimi oto de Man an o 

En Cerro Illescas 
7. cimiento d iqu l balto 

En Rapi (Ayacucho), Vilcabamba (Cuzco . 
8. acimiento de E taño 

Se ha encontrad casiterita asociada a cuarzo aurifero en Pachaconas (Apurimac). 
9. acimi nto de Tung teno 

Cerro Pelagatos Ancash y a Libertad), Minas de Compaccha, Tamb ras y Mundo ue o. 
10. acimi oto de Molibd no 
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Cerca de Case , en Parag (Lima), en Jauja, en el ne ado Sal anta ( uzco). 

11. a imiento de aoadio 
Todos los yacimi ntos de asfaltitas ti nen vanadio Minas Ragra (Cerro de Paseo). 

12. acimi nto de Bi muto 
En San Gregario Cerro de P co) 

13. Yacimi oto de entco 
Asociado al u y Ag en onna de mispiquel y realgar 

14. acimi oto de . ntimooio 
Como antimonita en C rro egro (Huancavelica) en Recua , Ticapampa Uchuchacua, Pallasca 
San Mat o Huachocolpa, Chocos Vínchos, C udalo a, icuani. Aguas Calientes, Tirapata. 

O T Ll O 

l. Petróleo 
En el or este; Piura y Tum (Talara) 
En el Sur : L g Titicaca 

n el Cerr humpí y AJtiplanicie a Parinacocha 
2. faltita 

En Marcapomacocha y en Lacsacoch en Morococha, Carhuaca án, Pariatambo, Huari, 
inasragra, cu a e nizas contienen anadio. 

3. ·qui to itumino .- n el rú ntral: 
aquícocha (Laguna Patón) en Yanagori , Ondores, Churin y arhuacayán. 

4. rbón 
Del Carbónico.- Península de Paracas, Tambo (Ayacu h ). 
Del Weldiano.- En Piu.ra y Chacha oyas, zona entre Hualgayoc- Huancavelica. 
Entre Tamb rande y Motu pe 
En Cel ndín Punre, Carbón Antracítíco 
Entre Hualgayoc Barnbamarca 
Entr Cajabamba y Huamachuco 
La Cuenca del Rio Chicama 
En CaJlacuyán Pallasca, Huaylas, Huallan a 
La Cuenca Carb nifera de Hatunhuasi 
Carumas - Ichuña 

r fito 
En Auquimarca (Cajatam o) Andajes y en Huancahuasí (Checra ). 

6. zufre 
En Reventazón (Paita) en arenis , ChuquiqueiJan (Tacna), ipincayani (Moquegua) en 1 
Volcán Ticsane. 

7. uarzo 
Amorfo y cristalizado asociado a vetas m talíferas. 
Pi dra Precio a 
En Chuquicahuana (Cuzco e han detectado esmeraldas. 

9. ica 
En Camaná estación de Guerreros y cerca de uilca en vetas de pegmatita. 

10. mianto 
En Huamalies uánuc ) 

11. Baritio 
En arias vetas metalíferas, Quiruvilca. 
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liza Dol mita 

Calizas en Cerro de Paseo. en Utcubamba (Amazonas) en Tanna. 
En el Cr táceo.- Cerca Lima y cuaternario . Los travertinos a o iados a aguas termale y/o 
manantiales 

o 

En Tanna y alrededores. En Pu i al orte del Lago Titicaca. 
al omún o al m 

En la montaña: Yurumarca, Pilluana 
En el Cu co: Maras y Occopata. B Ita i ta 
En Moquegua : Puite 
En Lima : Huacho, ChiJca. 
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Ponzoni . ( 1980 de ING T, publicó el trabajo "MET 
fue publicado en el Simposiwn Internacional: ALOG 
M¿xico D.F. en 1980. 

Ponzoni con idera 1 s sgts. tipo de yacimientos: 

MAGMATICO 
Entre st yac1m1ent se tiene: 
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OGENIA DEL PERU", el cual tambien 
I LAT O AMERICA realizado en 

a. Lo depó ito d ulfuros de níquel y e bre en rocas ultrabásicas pr cambrianas de la 
cordillera oriental. 
b. 1 depósito de cromo de apo en un intru i o ultrab ic precambriano ubicado n la 
cordillera oriental. 
c. Los depósitos tabulares de magnetita masi a piro eno y apatita d l bato lit de la costa· com 
el de Acari y Yaurilla. 

actm1ento on abundant en la región intercordillerana siendo important lo de Cu-Fe en el 
ur d 1 P rú, relacionad al ato lito d Abanca tale m Tintaya, Ferrobamba, Chalcobamba entre 

los de cobre~ Livitaca, apacmarca y Pampli' hin entr lo de fierro . 

Los del Perú Central, relacionados a stocks dacítico pequ ño e roo Antamina, Magistral Ancash), 
Cobriza (Huanca elica y Rondoni (Huánuco por cobre. 

En la Cordillera Occidental se conocen algunos Skam de polimetálic com Chungar, Santander an 
marino y de Cobre como Yauricocha. (Lima . 

Relacionados al Bato lito d la osta s con en arn e Cuy Fe de escasa importancia onom1ca como 
los de Characas (lea), Aviador y Vale un Perú Anca h) de Cu, y Jos de Cascas y Fátima (La Li erta 
Ancash) por e y uno de W en Casma (Ancash. 

En la costa sur está el acimiento de Marcona Ica) con cont nidos menores de Cuy Co. 

o D O 
xi t n tr s yacimiento en opera ión Toquepala, Cuajonc y rro Verd . 

Al norte de Líma sólo se conocen prospectos aislado sin alor conómico, a excepción de Pashpap Cu
o). 

En la zona intercordillerana del Sur del Perú, e ist n alguno 
al batolito de Abancay como Quechuas y Panchita. 

iad s a 1 yacimentos de Skam, ligado 

En el e otro del Perú en M r ocha se conoce el yacimiento de Toromocho que adem de Cu lleva 
pohm tálicos y uranio y Janchiscocha de Mo. 

En el sector NE y E d la Cordill ra Blan a, se con e eJ p rfido de Cu AguiJa y C mpaccha, y de M 
Cahfom1a, así com , el tockwork d Jacabamba por o. 
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En el orte d 1 Perú i t una faja que se extiende desde Cajamarca hasta el Ecuador, en ella se ubican 
Michiquillay, La Granja y Cañariaco que parecen estar asociados al batolito de Pomahuaca de edad 
terciaria. 

D BRE HA 
Son yací mi ntos estrechamente relacionados a 1 pórfido de cobre y se conocen en toda la faja cuprífera 
cara t risticamente son brechas de cuarzo, tunnalina con mineralización de Cu tales como Cerro egro 
y Rescate Sur del Cerro Verde). 

En el centro de la Cordillera egra conocen Llipa y Aija y en el orte con mineralizaci n de Cu-M 
y algo de Wo en Turmalina. Además relacionada a lo v lcánico terciari e ono e la brecha 
polirnetálica de an Bo co Puno que no He a turmalina. 

o 
Se conocen a imi ntos d sulfuros de Cu, Cu-Zn-Pb /o baritina de ipo manto o cuerpo r lacionados 
a las fonnacion s volcánico-sedimentarias del r tác m dio a superior. 

En la Costa Central del Perú, encu ntran los yacimientos de tipo manto con cal pirita, pirita, pirrotita 
y actinolita taJes e m Raúl, Condestable Los Incas. 

Al Este de e to tmt nt están los cuerpos irregulares o mant d baritina e n fal rita y pirita como 
Leonila Graciela, Budeku, Balducho. 

En el NW del Perú e encuentran y<~ cimientos d sulfur mast d pirita, calcopirita y esfalerita, plata 
e m Tam o Grande. 

TRATIFO D 
n el Perú ocurren yacimiento de los siguientes tipos y asociaciones: 

a ociación Pb-Zn n ali 
Yacimientos de e ta asociación o urren en el Grupo Pucará (Trias-Lías) como an Vicente, halipaic 
y Carahuacra Junin) y Cercapuquio Zn-C . 
En la Fm. anta (Valanginiano se con en 1 Extraño, Atalaya, Patria Ancash). 
En 1 t rciario se encuentra el acimiento Colquijirca que también presenta una fuerte influen 
hidrotermal 

b ociaci 'n u- a o apa oja 
Existen yacimientos relacionado a las capas Rojas del grupo Mitu como Landa (Apurimac), egra
Huañusha (Junín) y las capas r ~as de fines del cretácico o e mienzo del terciari e m Desaguadero 
(Puno) y Sicuani (Cuzco). 
El yacimiento de anadio de Minasrabrra asoci o a apas rojas del Cr táceo-Terciario, es posiblemente 
una variedad de este tipo. 

e) acimiento edimentario d F 
Un acimiento de tipo itabirita ocurre en atarani (Arequipa) y representa solo una reliquia por sus 
dimensiones reducidas. 
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d) faltita aoadíferas. 
En las formaciones calcáreas del Cretáceo superior en el Centro del Perú en una faja de 100 Km. de largo 
ocurren lutitas bituminosas y lentes y venillas de asfaltitas que tien n contenidos vaoadJferos tales como: 
Sincos, Lacsacocha y Marcapomacocha (Junín) y Gran Filón (Ancash). 

e) la,cer · 
Placeres d ~ 1 tipo de bancos, L anuras de grava y depósitos de origen fluvioglaciaJ, ocurren en la ,cumbre 
y flanco Este de la Cordílleta Oriental del Sur y en la Llanura de Madr,e de Dios. 
En el orte en los ríos Santiago. Marañón. Tigre y Pastaza y en el Centro en el Río Negro y Rio Pacb.itea. 

a) 'Cuerpo de eemplaxamieoto 
En la región intercordHierana de[ Perú Central se presentan yacimientos poHmetálicos generalmente de 
morfología compleja con mantos. vetas y ·cuerpos se pueden distinguir: 
~Depósito Zonados.- Cu-Zn-Pb-Ag tales como Cerro de Paseo. Morococha, Julcani, HuaJgayoc y Huarón. 
- Depó ito de Pb-Zn·Ag en Milpo-Atacocba. 

b) F ilones 
En la faja cuprlfera se conocen filones de paragénesis y edad ariable . 
. Vetas con calcopirita., pirita, hematita., magn tita, turmalina, actinolita, apatita como Eliana., 
Monterro as, Cobre Acari imitar, s a vulcanog _ nicos . 
-Vetas de calcopirita, pirita, especuJarita, cuarzo, relacionados a porfidos como Tojenes, Kiowa, CiD,co 
Cruces. Carneritos. 
-Asociación de calcita, pirita., calcopirita., bomita en etas o chimeneas como Cuyahuasi Diez Hermanos. 
- V tas de cuarzo, pirita aurí:íera. con contenidos variables de galena. esfalerita calcopirita y calcita como 
San Juan de Chorunga Poseo, Sol de Oro, Saramarca. 

En la Cordillera Occidental se conocen asociaciones paragenéticas más complejas. 
-Vetas polimetálicas con enargita tenantita, t trah drita, ,calcopirita, sfalerita, galena argentifera, cuarzo, 
calcita. 
-Las vetas argentiferas con proustitas, cuarzo, ,calcita, rodocrositas. 
- Las vetas antimoni~ ras con estibina, cuarzo, calcita con rejalgar y Oiíopimente. 
- Las vetas d tungsteno de la CordiUera Blanca con una asociación de Wolframita.. hubnerita, algo de 
sheelita., tetrahedrita, galena., fluorita, esfalerita. 
· Las vetas mercuriferas del Perú Central con u.na asociación de cinabrio, p"rita, arsenop 'rita rejalgar y 
esfalerita. 
- En la CordiUera Oriental se conocen filones de cal,copirita., ,casiterita, pirita, ferberita, scheelita. 
esfalerita. 
- En la Cordillera de Vilcabamba existe 1a asociación de NI, Cu, Ag con menor cantidad de uranio y 
cobalto. 

--------~--~-~ -~ ~ --~~~- ~~~ -~ 



2 0 

PROVINCIAS METAIJOGENICAS DEL PERU, Osear Pa[acios (lNGEMMET, Informe interno. Junio 
1994). 

La distribución de los diferentes tipos de yacimientos y metales indican una zonación en los Andes 
Peruanos que pennite establecer d Oeste a Est~e dos Provincias Metalogénicas: 

A) La Provincia Metalogénica Occidental , y 
B) Una Provincia etal~og ' nica Oriental qu abarca la Cordillera Oriental de Los Andes. 

A) A PR lA lE OG . C OCC , que abalíca Ja CordiHera Occidental 
de los Andes y la Región Inter CordiUerana comprende de Oeste a Este: 

1, na ub-Pr"Oviocia Cuprífera, ubicada entre la linea de la costa y d flanco Occidental Andino 
de de ~el límite con Chile hasta la virgación de Cajamarca. Comprende de Oeste a Este: 

1.1. Faja de y· erro, discontinua; Monitos y Cerro Pelado (Tacna , Chaglianto (Moquegua), 
Tarpu (Arequipa, Marcona y los cuerpos tabulares de Acari y YauriUa. 
1.2. Faja uprífera De La o ta, caracterizada por los pórfidos de Cu-Mo, chimeneas de 
br:. cha, filones yacimientos volcanogénicos y Skarn. que pierde continuidad de los l2DS 
hasta Jos 70 S. Entre los 140 S y !60 S se presenta una ·mportante área con Mineralización 
aurífera. 

2. ub--Pro ittcia Polimetálica se ha dividido en tres fajas de Oeste a Este son: 

2. t. Faja Plomo-Zinc-Plata, obre en volcánico erdario de la ordiUera Occidental. 
Yacimientos de Pb~Zn. Ag con o sin cob e; corno Jut~cani, Quiruv'ica. Cha ín, Pacococha, 
Farallón, Huachocolpa, Tangana, San Mateo, Río Pallanga, Alianza, Santo Toribio. 
Yacimientos argentíferos de an Genaro, Huampar, MHlotíngo, Chanca, Ucchuchacua, 
Pachapaqui, Salpo. 

2.2. aja lomo~ inc~PJata- obre, en roca sedimentaria· del Cretác o y ercaar o· 
Yacimientos zonales ,complejos (cuerpos y vetas) ~enHuwón, Carhuacayán Casapalca, Gran 
Bretaña, Morococha y San Cristobal (Domo de Yauli). 
En Morococba hay sectores con Wo, y el porfido de Toromocbo tiene uranio. 
Raura y Huanzalá con evidencias de minerallzación metasomática de contacto. 

En las formaciones calcáreas del Cr,etáceo Superior existen mantos de asfaltitas vanadífe~as 
entre los 12° y los 9°30' en Marcapomacocha, Uacsacocha, Sto. Domingo, Sancos y 
Minasragra. 

En Huancavelica existe mercurio en Sta. Bárba a, existen además evidencias de este metal 
n Chonta (Huánuco), Carachugo (Cajamarca) y Cuypan (Paseo). 

Entre los ll 0 y 9° ex~sten mantos asociados al metaiotecto Santa (El Extraño, Atalaya, 
Patria. San llilarión). · xisten además Skarn de Cuy/o polimetálicos como Yauricocha. 
Manón, Pachancoto, Santander, Chungar. 

Entre l0°S y 8°S d Batolito de la Cordlllera Blanca está asociado a pórfidos de Cobre 
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(Aguila, Melchora) ó Skam (Magistral} filones de Tungsteno de Pasto Bueno, Tamboras 
y Mundo uevo. En el bord Este d 1 Bato lito ocurren díseminados y stockwork de o 
{Jacabamba y California). Son importantes los Skam de Antam·na y Gontonga. 
Polimetállcos filoneanos de SayapuJlo y Chllete. 

2.3.. .aja Polimetalica con mineralizac"ón predominante en rocas sedimentarias del 
riá leo-Jurásico 

Compr,ende las áreas dond aflom el Grupo Pucará en las zonas interandinas, Cordil era 
Oriental y flanco Sub-Andrno compr nde: 

Los mantos de Zn y Pb de an Vioent .• Shalipayco, Mashcán y Car.ahuacra~ 
Los cuerpos de reemplazamiento de Cu Zn, Pb Ag de Cerro de Paseo ó de Pb-Zn (M.ilpo
Atacocha). 

1 Skam de Fe-Cu ó Fe (Rondoni) Huacra dca). 
Los yacimientos hidrotermales estratitormes de Zn-Cd en Cercap:uquio, y de Cu, Pb, Zn 
y Ag en calizas terciarias Colquijirca). 

3. Faja IotercordiUeraoa del ur. 
Es la prolongación hacia el Sur de la ub-Pro incia Polimetálica, a partir de la irgadón de 
Abancay, pero con rasgos metalogénicos sustancialmente diferentes, prácticamente no se conocen 
acímientos polimetálícos de importancia ,con excepción de Canarias y Madrigal 

Se distínguen: 

B) 

3. ~ . La zona de Cu-Fe de Apurimac-Cuzco caracterizada por numerosos yacimientos de 
Skarn de Cu-Fe. 
3.2. La mineralización ,en los Volcánicos Mio énicos, caracterizada por filones 
predominantemente argentiferos. 

p o CIAI\ T O É RlE TALt comprend _ de Oeste a Este: 

l. La ub-Provincia Polimetálica.- con mineralizacion cuprifera entre las cumbres de la 
CordiUera Occidental y el sector inter-cordillerano. Esta sub~provincia está bien desarrollada entre 
la virgación de Cajamarca a Norte y la virgaci · n de Abancay al Sur. 
Al Sur de la virgación de Abancay existen yacimientos mayonnente auroargentíferos relacionados 
a los volcánicos terciarios. 

Los rasgos metalogénicos de la Cordillera Orienta[ recién se están ·conoci.endo. 

2. a CordiUera riental. 
J orte de la virga.cíón de Abancay, entre los 13° y 7°S, s,e caracteriza por: 

Los yacimientos de sulfuros de i-Cu en cuerpos uUrabási,cos. 
El Yacimiento de Cromo de Tapo. 
Una faja discontinua de filones auríferos entre 6° y 8° 40 S, ,en rocas precambrianas 
y granitoides como Pataz, Parcoy y Buldibuyo. 
Un grupo de yacimentos de antimonio a los 9°45'S, Llamaragra. 
A los 11 °30~S, es notable el prospecto Janchiscocha ·con vetas y stock\. ork de 
molibdenita. 
Finalmente a los l2°30'S, se encuentra el yacimiento cuprlfero de Cobriza en forma 
de mantos. 
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l Sur de la Vir:aació de banca y, e observa: 

Una mineralización de Oro en filones y filones-ccapas en fonnaciones de paleozoico ínferior 
como Santo Domingo; Chabuca Ana María Gavilán de Oro. 

Una faja de mineralizaci~ón de antimonio en rocas sílurooevonia:no como Ticani, Magistral, 
San Alejandro; Sacsayhuamán. 

Una área con filones de Cu-Ni (Co) Ag. con algo de urani~o asociado a intrusivos 
finihercinianos (250 MA) de La Cordillera de Vücabamha-Minaspata~Huamanapi. 

Una faja con yacimientos de Cu-Sn-Bi (Wo) o Cu Wo (Sn) con contenidos menores de 
molibdeno y oro, esta faja parece ser la prolongaci~ón de la faja estannifera Boliviana 
como San Rafael, Quena:mari, Marcapata Paka 11. 

C) FAJA CO . MlNERALIZACIÓN EN VOLCÁNICOS TERCIARlOS 
En la franja volcánica de la Cordillea Occidental los yacimientos pohmetálicos de PbsZn, Ag con 
o sin cobfe como Julcani, Quiruvilca Chavín, Pacococha FaraUón, Huachocolpa, Tangana. San 

ateo. Río Pallanga, Alianza. Santo Toribio. Los yacimientos argentíferos de San Genaro, 
Huampar Míllotíngo, Chanca, Ucchuchacua. Pachapaqui. Salpo. 
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1994). 

La m talog · n sis de Chile está estr hamente r la ionada con la olución geotectónica del país, en 
particular con los aspectos magmáti os y structural s. 

El marco geotectónico fue de e el fin del Paleozoico uno de margen continental activo con subdu ción 
de la placa oceánica debajo d 1 continente sudamericano. 

Una serie de arco magmáticos estuvieron activos en relaci · n e n la subducción, m trando generalmente 
una migración hacia el este del eje magmático desde el Jurásico en adelant . La migración es heterogénea 
en el tiempo a lo largo de Chile (según i , las 1 idad s d subducción y (i) el ángulo de subduccíón. 
Este último fen men mue tra ariaciones longitudinal s qu demu tran la fragm nta ión d 1 complejo 
borde contin ntaVpla a oceánica en segmentos para por tru turas transversal s perennes, Las cuales 
par en ejercer un fuerte control sobre lo límit d franjas metalogénicas. Sillitoe, 1976). 

Las franjas metalogénicas apar cen, pues, como bandas longitudinales relacionada e n ario are 
magmáticos por su dis ición longitudinal y con los segmento tran er aJes por su límite . Además, 
indican la ocurr ncia d mineralización a ciertos momentos criticas d nd e nc ntraron grandes 
cantidades de metales en uno o más tipos de yacimientos. 

Las épocas Jurásico dio y transición Cretácico Inferior a superior son repre ntati as para los 
yac1m1ent de cobre estratoligados. o períod eno-Oligo eno Mioceno en menor grado el 
Cre · cico Inferior y el Paleoceno on caract ri ticos para los pórfidos cupríferos. 

Lo periodos de mayor rel vancia para los metales preciosos (oro y plata) n el Pale no y el Mi ceno 
Inferior, n menor grado el Cretácico uperior y el Jurásico Superior. 

l.FRA D HIL 
A continuación s d criben de Oeste a Este y de orte a Sur las difer ntes franjas min ralizadas del país 
(Fig. 1 y 2). 

Fr nj jurá ico (de 21°30' a 2'r30'L , incluy los mayores distritos estratoligados del norte de 
Chi le. 

ranja hi rro cr t ico 26° -'"'1 '1.S) 
Mrnas de Fe e plotadas, estratoligados y te tomagmáti o . 

Franj d 1 o r cret ' cico (26°- 28° L y 30° - 34 L 
E tratoligados, skarn etas y pórfido uprí eros. 

Franja aurífera Jurá ico up rior retá ico uperior 
En la penferia de los plutooes, aparat s subvolcánicos y en los pórfid s cupriferos se ncuentra 
mineralización en etas y di minada. 



ranja polimetálica 
mesozoica (Pb. Zn. Cu) del urde Chile. 
cretácicas; vetas y e tratoligado 
cenozoicas· vetas en periferia d 

ranja d pórfido cuprífero 

pórfidos cuprífero . 

imi oto epitermale u 

Fr nja d pór 1do cuprífero Eoceno- Ugo no 
(19° -26°30'LS) 
Agrupa 1 s depósitos de mayor importancia {:Onómica del pais. 

Franja cuprífi ra mioc na up rior de 31 o a 34'1. . 
Agrupa los pórfid s cupri eros de segunda mayor importancia económica del país. 

2. 
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La mayor parte de las mineralizacion metálicas chilenas estan en re la ión e n el plutonismo, v lcani m 
y los ti nómeno hidrotennale iados. Los control regionale de las fajas mineralizad son Jos que 
controlan el magmati mo are y su emplazamiento (fallas profundas). A nivel más local, pr d minan 
los controles estructurales y de d po itaci o v lcano sedimentaria (si temas ar os- cuencas). 

A e ntinuación se detallan los mayores controles m talogénico de mineralización m tálica en Chile. 

2.1. P rí do particular d la evolución g t tóoi a: 

ambiente geológico y volcánico Arcos Jur ' ico Medj a Superior y eocom1an 

magmatismo arco magmátic de : 
-Jurásico uperior, Cretácico "Infi rior" (Cu) 
-Cretácico Sup. Au 
-Paleoceno (Au) 
-Eo no Oligoceno Cu, o) 
-Mioceno Inferior Au, Ag) 
-Mio eno Superior (Cu, o) 

2.2. m oto tran rsal particular 
-Coincidencia entr z nas fértile en diversas 
épocas: 

Ej: Cu jurásico coincide con Cu, Mo- oc no/ Oligoceno 
Cu cretácico coincide con Cu Mo - Mioceno. 

-Acumulación de fenómenos en zonas de transición 
Ej : Copiapó. 

2.3. niv 1 ma lo al se desprende un control estructural por hllas longitudinales profundas (corticales 
de ext n ión regi nal que pennanecieron activas por largos periodos de tiempo. 

Hay que r ltar en particular el sistema de falla de Atacarna y su prolongación hacia el sur en la provincia 
eocomiana d 1 Hierro el sistema de faUa de Domeyko que controla la ubicación d la franja de pórfido 

Eoceno-Oligoceno sobre más de 700 km. e largo. 
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3. EPO 1 O ENICAS 

Los antecedentes señalados anteriormente sugieren la e · stenci.a de épocas o momento privilegiados de 
mineralización, los que están en relación con varios factores en su mayoría conocidos, relacionados ·con 
la historiageotectórucadel pais.y resumidos ·.n la figura 3. ( egúnDavidson, 1991). 

Después del fin del Paleozoico, la metalogénesis chilena se separa en 2 grandes periodos: 

Pre Cretá·sico redor (pre,Neocomiano). 
Contexto geotectónic<> de borde continental pasivo tipo ariana, con arcos magmáticos calco~alcalinos 
y cuencas de tr:as·arco. _Depósitos de cobre de tipo sulfuros masivos y estratoligados jurásicos y faja del 
hierro Cretásico Inferior. 

La época principal para el cobre sería Jurásico Medio mientras que el oro aparece aJ final del Jurásico. 

D de e fi deJ eocomiano (ll8 Ma). 
La apertura dei Atlántico-Sur entre 120 y l 00 m. a, y la subsecuente deriva hacia el oeste del continente 
sudamericano provocan un cambio geotectónico importante, a márgen ~continental activo con alvo stress. 

Se producen numerosos depósitos de Fe. Cu, Pb, Zn~ Mn (Ag) en 1 p _ ríodo 120 - 90 m. a., con 
mineralización de Au más tardia (95-70 m.a.). La tipología de los yacimientos es variada, predominan 
los depósitos ~esttatoligados que estan relacionados con volcanismo y/o magmatismo. 

Existe una faja de pórfidos cupríferos con oro asociado de los cuales el más importante a la ti cha, s ría 
AndacoHo (IV Región). 

1 retácico uperior s más favorable para Wla minerahzacíón de Ag -Au tipo vetas y epi termales de 
baja ulfuración (Adularia- S·ericíta). 

El , enozo · oo es realmente el periodo de mayor relevancia ·económica. Los depósitos ~ocurren en 3 épocas: 

-Paleoceno: sistemas de tipo pórfidos cupríferos menores (aunque en Perú son muy importantes) y 
epitennaies asociados. 

-Eoeeno/ ligoceoo: mayor periodo de pórfidos cupríferos con importantes cantidades de mohbdeno y oro 
asociado. 

- ·oceoo: mayor d _sarrollo de los epitermales tipo ácido sulfato y pórfidos cupríferos que ~ocupan el 
segundo lugar en importancia económíca del país. 
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TORI ERAD y 

La producción minera de la V y IV Región tiene ant cedentes hi tóricos muy antiguos qu datan d sde 
la poca de la colonización e pañola. A trav d 1 ti mpo, la producción minera d la zona ha sido 
esencialmente de cobre (y en el siglo XX sus subproductos tales como oro, plata, molibdeno, etc} el oro 
tanto en forma aluvial en el pasado como en forma de yacimientos primarios; la plata, sea directamente 
como mena principal o e m o ubproducto· en menor grado, el plomo y el zinc. Existió también en ciertos 
momentos una producción de poca importancia de mineral de hierro y mineral de manganeso. 

2.1 Antecedente hi tórico de la minería del oro en la region 

a hi toria de la explotación aurlfera (según Cuadra t. al ., 1991 en las V y fV R giones empieza con 
e rt za en el siglo XV. Se señala la existencia de centro d fundición del oro en Quillota y de centros 
de producción de la época incaica n Choapa IV , Petorca (V), Marga-Marga (V), que fue luego la 
primera mina colonial, Lampa y Tiltil (Región Metropolitana). 

Hasta fines del siglo XVI, la may ría de la produ ción pro enía de placeres aunque localmente minas en 
roca habrían funcionado de de la poca incaica. 

La minería d veta empezó en forma significativa en el sigl XVII en l s ect r d Ch apa (IV), Tiltil 
(R.M tropolitana). Luego se desarrollaron nuevo centr de producción, tales como Petorca y Casuto 
(IV). 

n el siglo XX la producción aurífera en roca provienen de numerosos depósitos d tipo eta agrupados 
en di trito de los cuales los principales fueron P t rca (V), Illapel - El Espino - Combarbalá (IV) las 
Palmas antos de Hornillo (IV). 

La mayor parte de la producción actual proviene de El Bronce de Pet rca (M diana Minería y d los 
distritos tradicionale , así como de subproductos de 1 p quena y mediana m in ría d 1 cobr . 

2.2. Anteced nt históricos de la minería en Cu en la zona del proyecto ( egún utulov, A, 1 975) 

Chil es un país que posee por lo men s el 25% d lo recursos mundiales de cobre. Ha participado en 
lo últimos 2 siglos entre 10 y 15% de la producción mundial, alcanzando, el primer lugar en los último 
años. 

La producción de este metal en el continente americano comenzó en la prehistoria con la ubicación y la 
utilización del cobre nativo, único metal conocido aparte del oro que se podía fundir y utilizar en forma 
directa. 

Durante la Colonia la producción de cobre provin e encialmente de las provincias de Coquimo (IV 
Región) y Aconcagua (V Región). 

En la primera mitad del iglo XIX el evento de la mecanización llevó la producción a un fuerte 
crecimiento. Un flujo de capjtales extranjeros (en particular ingleses) inició un gran incremento tanto 
en la producción minera como n las actividades industriales. 

El gran auge de producción del cobre chileno entre 1850 y 1880 se debió al descubrimiento de nuevas 

_J 
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minas (yacimientos de El Soldado y Los Bronces, en particular) a mejores m dios de transportes, 
construcción de ferrocarrile , nuevas fundiciones y a la enonne demanda de cobre en el mundo entero. 

La gran minería de cobre debutó a principios del siglo XX tras el descubrimiento d 
cupríferos del pais con apoyo de inversiones extranjeras. 

grandes pórfido 

La actividad de la pequefia y mediana minería centrada en algunas empresas privad (Minería de 
Cat mu, Cerro Negro, M' ita, luego Disputada de las Condes, te .. ) fue impulsada con la creación de 
la Empresa acional d M in ría (E AMI). En la V Región y Sur d la IV Región, ENAMI administra 
la fundición d V ntanas y varios poderes de compra con plantas d beneficio. (Illapel Cabildo, Ca temu 
y Combarbalá, esta última e rrada actualmente . 

Como consecuencia de la nacionalización del e breen 1971, fue creada la Corporación nacional del 
Cobre (CODELCO), la cual administra el yacimiento de RJO BLANCO- ANDINA en la V Región. 

En la actualidad ( 1993 hay una docena de compañías mineras qu po en centros de e plotación en la 
zon Mayores detalles históricos sobre lo principal yacimientos ó distritos mineros de la zona se 
ncu ntran n las monografías. (Capítulo 8). 

2.3 Producción m in ra actual 

La producción de minerales metálicos de la zona d 1 Proy cto corresponde a una proporción ignificati a 
de la producción nacional. Las cifras de 1991 indicad en la Tabla 1 muestran que la gran y la mediana 
min ría son importantes para el cobre y para la plata (como subpr dueto . El oro proviene únicamente 
de la mediana y pequeña minería mientras qu el molibdeno e obtiene como subprodu to de la gran 
minería d 1 cobre. El plomo y el zinc no repres ntan tonelajes significativos y la producción de e 
m in raJes ce ó en 1993 en la zon El punto mas significativo de sas cifr que viene en apoyo de las 
conclusiones de la aluación metalogénica expuesta más adelante, s el r 1 importante de la mediana 
minería en la zona (ver Figura 4: ubicación de las principales minas activas). En cuanto al plomo y zinc, 
minerales de diversificación, las estadísticas de producción demuestran que el pot ncial de la zona, sin 
ser comparable -y de lejos- con los distritos productores de zinc a ni el mundial, merece un e fuerzo de 
exploración. 
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(Anexo 6) 
Información proporcionada por el Ing. J. Mendoza 


