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TRABAJO DE d\MRQ 

Antes de iniciar el estudio geológico del Distrito d� 
Maftazo, hice un reconocimiento general de la zona, para tener una 
idea amplia de la litograf!a, contactos interfo�cionales, fallas; 
plegamientos, etc., los cuales he confrontado con la biblio9raf1a 
escrita hasta esa fecha sobre Maftazo y toda la Hoya del Lago Titic� 
ca. Este estudio ha comprendido dos fases: Trabajo d� c�po y de 
Gabinete •. 

El Trabajo de Campo se efectu6 desde el mes de Novie,m 
bre de 1963, hasta Abril de 19641 para este objeto sé contd con el 
equipo siguiente:. Brdjula Brunton, brdjula colgante 1 altimetro, lu 
pa, picota, cámara fotográfica, lámparas de carburo, planos topográ 

. . · 

fiéos y aerofotografias. 
El mapeo geológico sup�rficial, lo hice sobre un plano 

base a una escala de 1:25 ,ooo que �stra los a.ccidentes topográfi_ 
cos con curvas de nivel espaciadas de 200 a 200 mts., razgn quemo_ 
tivd el levantamiento de varios puntos adicionales, que dieran los 
cambios del terreno más nítidos. para la constr:ucci6n de s�cciones 
geol6gicas, sobre todo en las áreas criticas y e� las áreas minerali 
zadas. 

Todos los planos se hicieron a base del Norte Magn�ti 
co, pero posteriormente fueron corregidos al Norte verdadero, que se: 
encuentra a 2 °30' al W del Norte Magn�tico. 

Las secciones se levantaron con una cinta de tela de 
25.mts. y comprendieron los mejores afloramientos de las distintas
formaciones. · · 

TRABAJO DE GABINETE 
En la fase del Trabajo de Gabinete, que dur6 desde Ma_ 

yo hasta Octubre de 1964, se procedi6 a la determinaci�n petrográfi __

ca de muestras de rocas, estudio y comparaci6n de algunos f6siles 
hallados. El estudio microscópico de las rocas con secciones delga_ 
das, arroj6 más luz sobre la naturaleza y relaciones mutuas entre 



las formaciones existentes y que permitió hacer una 1'lterpretaci6n 
más completa del panorama geol6gico del Distrito de Maftazo. Asimis 
roo, el estudio microsc6pico en secciones pulidas de minerales ayud6 
bastante a completar el conocimiento sobre la geologta de Maflazo. 
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·OBJETO

Desde que egres€! de la Universidad Nacional de Inge_
nier!a tuve la.suerte de llevar a cabo algunas visitas de explora_ 
ci6n en el Departamento de Puno, oportunidad en la cual advert! que, 
el Distrito Minero de Maflazo era una zona que ofrecía medios apro 
piados para efectuar un estudio geol6gico, ya que poseia estructtL 
ras geol6gicas de difícil interpretaci6n y además de ser, concreta_ 
mente, una zona de mucho inter�s desde el punto de vista minero. 



cuando comenz6 la inst�laci6n de la Planta concentra_ 
dora Santiago de Maftazo, de propiedad del. Dr. Santiago Ortega Reyes, 
era necesario pues llevar a cabo un estud;Jio .geológico integral de l?. 

¡-•• · 

zona y es por eso que me decid! hacer es·t-e t:rabaj·o,, ya que, todos 
::.- ,';" . . · - . 

los hechos anteriores despertaron mi inter�s �a efectuarlo, sin 
menguar tiempo ni esfuerzo, considerando adem�s que, efectuándolo 
contribuir!a en algo al progreso de la miner!a del Departamento de 
PUno. 

�uve presente además, que haciendo e$te estudio y
aplicando en el terreno práctico los conocimientos adquiridos en la 
Facultad de Minas (Hoy Programa de Ingeniería Geol6gica, Minera y 
Metaldrgica), habr� incrementado en mucho mi preparaci6n en astas 
dis0iplinas. 



� U M A R . I O 
============�========== 

l ... La presente T�sis de Grado, trata del es·tudio Geol6gico del
Dist�lto Mineio de Mafiazo, que lo realic� con el fin de optar 
mi Titulo de Ingeniero de Minas. 

2 - Todo cuanto se relaciona a este trabajo está ubicado mayormen 
te en el Distrito de Mafiazo y Vilque del departamento de Puno, 
en el Sur del Per61 abarca una �rea de 287.5 lans. cuadrados. 

3 - �s trabajos de campo y gabinete fueron realizados desde fines 
de 1963 hasta Octubre de 1964. 

4 - Hay indicios de que hubo actividad minera desde la época Pre
Hispánica7 tomando auge solamente en esta d�cada� 

5 � En el Distrito se observan rasgos morfol6gicos y de relieve, 
notablemente diferenciados. 

6 - En el área se ha mapeado rocas !gneas, sedimentarias y metam6r 
ficas, cuyas edades van desde el Jurásico hasta Cuaternario. 

7 - La columna compuesta de las formaciones sedimentarias, es su 
perior a los 6,123 mts. de grosor. 

8 - Las rocas !gneas intrusivas, están representadas por: Monzoni 
ta, P6rfido Andesítico, P6rfido Riolítico y Diorita Hornebl�n_ 
dica, provienen de la diferenciaci6n de un magma profundo, que 
di6 origen a la mineralizaci6n de Mafiazo. 

9 - Las rocas !gneas éxtrusivas están formadas por dos clases de 
derra�es volcánicos: Tacaza, volcánico inferior de tipo ande_ 
s!tico y sillapaca, volcánico superior de tipo basáltico • 

. 10 - La falla inversa Maravillas y la falla normal Santiago, son 
las estructuras más importantes de la regi6n1 son aproximada_ 
mente trans_vex-sales a 1a· orientaci6n general de la cordillera
Andina. 

11 - Los recursos minerales consisten de yacimientos de cobre con 
oro y plomo con plata. 



12 - Las vetas Principal, A, santa Mestres y Aladino, son las más 

importantes de la regi6n. 

13 - Las reservas probado-probables de estos yacimientos, alcanzan 

s6lo 16,300 T.M.S •• 

14 - La producci6n mensual de 600 T.M.S., varia mucho debido a va 

rios factores. 

15 - La mayoria de las vetas son delgadas y ricas, lo que permite 

'11lª explotaci6n selectiva. 

16 - conviene un apoyo financiero y t�cniáo para aumentar el rendi_ 

miento de las operaciones mineras y para fomentar exploraci�_ 

nes y desarrollos. 



C O H C L U S  I O N E S 
====================== 

1 - Maiiazo está muy alejado de Matarani, principal puerto de em� 
barque: este hecho influye en los costos de producci6n, desfa 
vorablemente. 

2 - Mayormente afloran en el ár0a estudiada, rocas sedimentarias 
continentales de la Formaci6n Puno del Tarciario. 

3 - LOs cuerpos intrusivos son mayormente de composicijn interme 
dia y ácida, siendo de tipo subvolcánico. 

4 - LOs derrames volcánicos son de tipo andes!tico y basáltico, 
· sin ninguna mirieralizaci6n dentro de el los.

5 - En vista de la ocurrencia de intrusiones en el área de Maftazo, 
no es posible hal.lar dep6sitos de petr5leo como en Pir!n. 

6 - El Sobreescurrimiento Maravillas, es la estructura más impar_ 
tanto de la regi6n, pues a lo largo de �l han ocurrido intru_ 

sienes ígneas y mineralizaciones. 
7 - Los rumbos de los plegamientos y fallas son por lo general de· 

Este a Oeste, transversales a la direcci6n general de la cord,! 
llera de los Andes. 

8 - De todas las vetas del Distrito, la veta Principal de ia mina 
"LOs Rosales N º 4 11 es la .más importante, S.')lamente la veta 
Principal de la mina 11 LOs Rosales N º 4" y "A" de la mina "Luz

de oro", tienen posibilidades de almacenar reservas considera_ 

bles •. 
9 - La explotaci6n de las reservas de la mina "Aladino N º 6 11

', será 
antiecondmica, bajo cualquier circunstancia, ya que el costo 

":,; 

de pr,:)ducc;,j.6n será superior al valor unitario de mineral. 
10 - En la mina "Santa Mestres", las reservas. se encuentran en pue_!! 

·tes y pilares de difícil explotaci6n, además de ser costosa,
si no se descubren nuevas zonas en esta mina, su producci6n
siempre será limitada.

11 Se puede alcanzar una producci6n mensual de 900 T.M.S ••



12 _. Es posible que el Distrito mantenga su nivel: de producci6n 
� incluso se descubran nuevas reservas, peto es dudoso que las 
reservas que hubieran, logren abastecer normalmente a la Plan. 
ta concentradora Santiago de Maftazo, a su plena capacidad. 

13 - tos costos de producci6n podrán ser menores si se aumenta la 
producci6n de las minas y haciendo más racional y t�cnico sus 
operaciones. 

14 - No conviene cambiar los m�todos de explotaci6n, porque se pr_2 
ducir!a diluci6n innecesaria y antiecon6mica. 

15 - Él Distrito Minero de Maftazo, necesita ayuda t�cnica y finan 
ciera de cualquier entidad. 

16 - A pesar de que no babia justificaci6n alguna para la instala_ 
ci6n de una Planta Concentradora en Maftazo, es necesario que · 
al Dr. Santiago Ortega Reyes, se le brinde todo g�nero de fa_ 
cilidades y ayuda, para que su Planta siga haciendo labor de 
promoci6n minera en la zona. 

17 - El sr. Faustino Condori Ticona, propietario de la mina "LOs 
Rosales N º 4 11

, es el minero más próspero y que invierte la 
utilidad de su mina en Puno, eJemplo que debe ser seguido por 
los mineros del Per6, para que inviertan sus utilidades en ª.E 
tividades productivas que contribuyan grandemente en la capita 
lizaci6n del País. 



I I�Y�IQH 

A Ubicación 

El pueblo de l-/laí'iazo se halla alw de la ciudad de 
Puno, sobre el km. 45 de la carretera Panamericana o Roosebelt que 
va de Puno a Arequipa, es capital del distrito del mismo nombre por 
Ley N º 11980 del dia 22 de Enero de 1953, siendo Presidente de la 
Repdblica el General don Manuel A. Odr1a, pertenece a la Provincia 
y Departamento de Puno. 

Las coordenadas geográficas de la plaza de Maftazo son: 
15 °48 '48" sur Latitud 

Longitud 70 °21'48" W de Greenwich 
La altura sobre el niyel del mar es 3,900 mts. preseJ:! 

tando rasgos fisiográficos de las serranías peruanas. 

B Accesibilidad 

Maftazo está conectado a Puno por la carretera Panam,2 
ricana o carretera Roosebalt y la distancta es de 45 kms •• 

Para llegar a Maftazo desde Lima, la capital de la 
Rept:iblica, es posible hacerlo por las vfas siguientes: 
- Por v!a a�rea, hasta Juliaca y de all1 por carretera.
- Por carretera, en forma directa o tomando el Ferrocarril en Are_

quipa hasta Puno o Juliaca y luego por carretera.
A continuaci6n se dá un cuadro de distancias:.

E!!i��!�!-�E-��!!���EE!!= 

Puno-Juliaca •••••••••• 
Juliaca-Arequipa .• ...... . 
Arequipa-Mataran� •••••• 
Juliaca-cuzco . ...

...•...... 

Maftazo-Puno 
Puno-Julia ca 

•••••••••••• 

•••••••••• 

··flazo-Arequipa ........

Arequipa-.Matarani ..••••••
Arequipa-Lima •••••••••••

46 

204 

81 

338 

45 

44 

243 

138 

1,283 

kms. 

11 

" 

" 

kms. 

11 

11 

11 

11 
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La carretera Panamericana (Ramal que va -a Bolivia), 
. ' 

. 
. . . . . . 

qfrece pues � fácil acceso a Mañazo, es de 6 .ns. de ancho y el 
80 % de la v!a está afirmada7 seria conveniente que, el Ministeri� 
dé Fomento o la corporaci6n de J!omento y Promoci6n Social y Econ6 
mica de Puno, tomara a su cargo la tarea de enderezar, ampliar y ª.!. 
faltar esta v!a, por cuanto es la principal para la salida de ios 
productos de Puno hacia los departamento de la costa y a los puer_ 
tos de embarque. 

Existe-otra via de comuriidaci6n entre Mañazo y la E,!. 

taci6n del Ferrocarril en Cabanillas, pero es una simple trocha que 
se vuelve intransitable en tiempo de lluvias, no siendo como la 
carretera Panamericana que está expedita todo el año. 

Las minas de la regi6n están unidas a Mañazo por tro 
chas mineras y caminos de herradura. 

e Area considerada 

Para el estudio de la geología del Distrito Minero de 
Ma,�azo, he tomado un plano base a una escala de 1 en 25,000 que abar 
ca una extensi6n de 12.5 kms. por 23.0 kms., encerrando un área de 
287.s kil6metros cuadrados.·

Me reservo el derecho de seftalar el nombre de la 
compafiia Minera que tuvo a bien proporcionarme dicho plano, por ra_ 
zones que son de mi incumbEfncia. 

· El plano abarca áreas de las haciendas Vizcachani,
Huancasaya, Tiracomilla y parte de la hacienda Yanarico, todas en 

-¡ 
:_ 

la jurisdicci6n del distrito de Vilque7 tambi�n abarca terrenos de 
la comunidad de Chila y parte de la hacienda cayrani, dentro de la 
jurisdicci6n del distrito de Tiquillaca¡ en realidad, todos estos 
lugares son áreas de influencia de la actividad minera con centro 
en Mafiazo. 
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D Mano de Obra y Aprovisionamientos 

Los habitantes en su mayoría ind!genas, proveen de 
trabajadores a las minas. El porcentaje de blancos-y mestizos es 
alrededor de 15 %. La densidad de la poblaci6n es más o �enos 10 
habitantes por ]Qn. cuadrado. 

La mano de obra no es muy capacitada como en otras 
regiones mineras, tal como en Cerro de fasco o Morococha. 

La actividad principal de los habitantes, es la agri_ 
cultura y la ganadería: la minería viene enseguida, dando un ren_ 
gl6n de entradas a algunos residentes del lugar1 seguro que esta 
(iltima actividad pasará a primer plano ahora que se acaba de insta 
lar una Planta concentradora por flotaci6n, necesitándose desde lue 
go, personal especializado para que labore en esta clase de benefJ: 
cio7 entre otras actividades de los pobladores, está la artesanía 
y el comercio en pequefia escala: fabrican jergas, bayetas, pOnchos, 
frazadas, lazos, riendas, cinchos, monturas y la peletería en gene_ 
ral. 

El aprovisionamiento en general, no constituye un pr,2 
blema, por las facilidades de las vías de comunicación y por la cer 
canía a centros poblados más grandes como Puno y Juliaca. 

Sobre los materiales mineros: para los lubricantes y 
combustibles se provee de Puno o Juliaca, en donde es más barato s� 
bre todo si se compra al por mayor, porque allí tiene sus depósitos 
la I�ternational Petroleum co.1 igualmente para explosivos se recu_ 
rre a estas ciudad�s, la madera se adquiere del cuzco en forma más 
econ6mica, tarr�1án en Puno y Juliaca. 

Sobre víveres: el abastecimiento es mucho más fácil 
por la concatenaci6n de ferias regionales, que los días domingos 
toca en Maftazo, en realidad en esas ferias se realiza un autoabaste 
cimiento de los pobladores, es decir dentro del mismo Distrito se 
tiene, un mercado de posibilidades considerables de oferta y deman 
da de productos. 
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EE��!2-��-!�!-E�����!��-�2!!=�!��: 

Papas 

Cebada 

Quinua 

Trigo 

. . . . .... � . . ... .. � . .  .

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

........ . .... . ...... 

Caftahua · · · ·�·� · · · · · · · · · · · · ·

Chu.no blanco •••••••••••••• 
11 negro ... ... � � . . . . . .

Ocas ....... .. � . . .. .. . . . . . .  .

Precio de los Productos Pecuarios: 
----------�----------------------

carne de.vac\,lno . . . . . . . . . . 

11 

,, 

'' ovino 
11 porcino 

. ..... � ...

11 '' auqu�nido •••••••• 

Mantequilla ····�········•· 

Gallinas 

Queso 
. ......... ...... . 

......... � . . . . .. . . . .

Cuero de res 

Pergaminos 
. . .. ... .. . . .. 

. .. . . . ... . ... .. .

E Historia 

S/. 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

S/. 

11 

11 

,, 

11 

11 

11 

11 

11 

25.oo

3O.oo

35.oo

65.oo

3O.oo

15O.oo 

5O,oo 

15.oo

qq. 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

5 ·ºº lb • 

S.oo " 

6.oo

3.oo

11.oo

12.oo

S.oo

3.oo

2.00 

11 

11 

11 

e/u 

lb. 
11 

11 

Es evidente que los antig\J.OS peruanos, en la época 

Pre-Incaica, durante el Tiahuanaco, han realizado una actividad mi 

nera en pequef'ia escala, prueba esta afirmación, el hecho de haberse 

encontrado objetos de cobre, plata y oro en una huaca de esta cultu 

ra, en la hacienda cayrani7 igualmente, objetos de adorno y domésti 

cos de plata, oro y cobre, en otros lugares del Altiplano. 

Claro que no hay indicios 1 o mejor dicho huellas de 

trabajos mineros Pre-Hispánicos en la regi6n, pero seguramente esta 

.actividad -si es que la hubo- se circunscribi6 a las zonas super· 

ficiales, donde podía penetrar la luz del sol y tubo que desarro_ 

llarse pues, en yacimientos aluviales o en afloramientos de los 

dep6sitos mineralizados, salvo que, la materia prima para la fábric2:. 
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ci6n de estos objetos, haya sido traído de lugares lejanos como por 
ejemplo, el cobre de Chuquicamata, la plata del cerro Potosi de 
Bolivia y el oro de la selva de Sandia y carabaya. 

casi todos los yacimientos del Distrito Minero de 
Maftazo han sido cateados durante la colonia. 

Hay restos de hornos en la estancia Huertani y en la 
hacienda Conaviri, a 3 y 5 kms. del pueblo de Manazo y fuera del 
área mapeada: tambi�n hay un ingenio antiguo a 8 kms. de Mafiazo, 
hacia el Este y a orillas del río can�vari: para todos estos luga_ 
res no se sabe de que mina llevaban el mineral para 1a·fundici6n1 
por la cantidad relativamente pequefta de escorias, se puede deducir 
que la actividad minera fue reducida. 

La veta Principal de la mina "LOs Rosales N º 4", seria 
la 1inica que fue trabajada, pero sólo hasta cierta profundipad, algo 
as! como 15 mts. en un lugar cerca a la cima del cerro auayllanir 
s6lo se concretaron a explotar mayormente la zona del sombrero de 
fierro donde hallaron seguramente oro al estado nativo: el mineral 
lo llevaban en acámilas al riachuelo Huayllani y allí lo molían con 
quimbalates para luego separar el oro con bateas 1 hay res;tos de cana
les, quimbalates y ruinas de campamentos antiguos en el lugar llam� 
do Chaupiorco,,muy cerca a la bocamina del Sector Huayllani de la 
mina "Los Rosales N º 4". 

Tal como el Centro del Perd, Mafiazo tiene tambi�n una 
leyenda, sobré una mina cuyo nombre era ºTablapunco", que seg1in dice 
la_tradici6n, expl9taban lós padres jesuitas, quienes la ocultaron 
cuando fueron expulsados del Perd en la �poca del virrey Toledo. 

Durante la Epoca Republicana la actividad minera se 
destac6 un poco. Es en esta �poca en que se trabaj6 con más intensj 
dad _los detritus auríferos fluvio glaci�res de Palta Pata, San Mar_ 
cos y Huayllani: se ven actualmente unos canales que servían para 
llevar agua a estos lugares. 

La veta Principal de la mina "Los Rosales N º 4" se 
trabaj6 aunque esporádicamente. 
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Cuando se creó el c6digo de Miner!a con su respectivo 
Reglamento en 1950, se di6 un gran impulso a la b4squeda· y explota_ 
ci6n de minas en el Distrito, ocurriendo lo mismo en el resto del 
Pa1s: claro que, paralelamente tiene algunos defectos que, perjudi_ 

can sobre todo a los pequefios mineros, pero a6n as! ha tratdo sie_m 
pre provecho. 

Se recuerda la visita del eminente ge6logo Norman D. 
_Newell en 1939, no sé si otros e$tudiosos hayan hecho visitas al 
PiStrito. 

El primero que hizo prospecciones cien�ificamente, ha 
sido un ciudadano alemán en 1948, cuyo nombre s6lo se recuerda que 
era Karl: �l hizo estudios geofísicos dentro del área del Distrito, 
�eto no los lleg6 a publicar. 

La primera mina que empez6 a trabajar en forma mecani 
zada fue la mina "Los Rosales N º 4" del seflor Faustino Condori. 

Por 6ltimo, con la construcci6n de una Planta de con_ 
centraci6n de minerales por Flotación Selectiva, por cuenta de su 
propietario, el Dr. Santiago ortega Reyes, Mafiazo entra en una nue 
va etapa de su actividad minera. cual es la del beneficio mecaniza_ 
do dé 1os minerale$, 

F - Estudios Pte.vios 

El Distrito Minero de Mañazo fue visitado por el emi 
nente ge6logo Norman D. Newell el afio 1939, cuando por encargo del 
Go�ierno Peruano d� entonces, hizo estudios de toda la región del 
Lago Titicaca: fue este, un extenso trabajo titulado Geology of 

Lake Titicaca Region, Peru and Bolivia1 es un trabajo bien docume.n 
tado y el que mejor ha correlacionado las formaciones en la Regi6nr 
claro que. poJ:" el relativamente corto tiempo que tuvo para estudiar 
tan extensa área, su labor acusa algunas equivocaciones y omisiones: 
as! por ejemplo, el caso del Sobreescurrimiento Azángaro que él afir 
ma, vi�dolo con cierto detenimiento no es tal, sino una simple dis 
cordancia: pero estas no desmerecen esta meritoria labor que ha con 
tribuido en mucho al conocimiento geol6gico de la Región del Lago 
Titicaca. 
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No sá si los ge6logos tambián notables, que han hecho 
estudios por la regi6n Sur del pais, como Douglas, Steininann, Heim, 

Petersen y otros, hayan t(i3nido oportunidad de visitar el Distr-ito 

de Mafiazo. 
varias empresas mineras, como la c!a. de Minas del 

Per6, Lampa Mining co., Spciedad Minera Palea, Cerro de Paseo corp. 
y Mitzµi del Jap6n, encargaron a sus ge6logos e ingenieros de minas 
hacer estudios en el Dist�ito, cuyos informes seguramente se hallan 
en los archivos de dichas compafi!as. 

El Ing º Dant_e E. Brambilla Picasso, por encargo del 
Banco Minero del Per6, hizo reportes de las princ,i.pales minas del 
D�strito7 se bas6 en muestreos y cubicac�ones qµe hicieron con ant� 
r;oridad los ingenieros Andrés Salas y Angel Paredes de la misma d� 
�ndencia estatal. 

G condiciones Generales 

La instalaci6n de una �lanta concentradora en Mafiazo, 
por S!,l propietario el Dr. Santiago ortega Reyes, fue de mucha tra_! 
cende�cia en el futuro de la miner!a de Mafiazo, la Planta ha impul_ 
sado esta actividad en el Distrito, elevando en cierto grado el te 
nor de vida de los pobladores. 

A raiz de una expansi6n de las actividades mineras, 

los duefios de las minas han construido carreteras, campamentos y 
han contribuidq a que en el pueblo de Mafiazo se emprendan algunas 
obras de bien colectivo. 

El personal que labora en las minas recibe salarios 
bajos, o sea de subsistencia7 y por falta de orientaci6n tácnica, 
no tienen instrucciones sobre medidas de seguridad para preveer ac_ 
cidentes y enfermedades ocupacionales7 asimismo, se nota la ausencia 
de medidas de higiene en los campamentos. 

Los propietarios de minas deben tener en cuenta que, 

estas deficiencias gravitan indirectamente y en forma muy seria en 
los costos de proq.ucci6n7 pues, la 6nica manera efectiva de explotar 
las minas es asegurando el bienestar, productividad y solvenci.a de 
los trabajad:)res. 
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FISIOORAFIA 
========== 

Morfología 

8 

La morfología de la zona no se puede considerar abru_E 

ta relativamenter es el resultado de una larga historia fisiográfi_ 

ca que ha actuado sobre grandes depósitos sedimentarios y de rocas 

ígneas intrusivas y volcánicas. Rasgos fisiográficos más saltantes 

son los de 2do. orden: planos y de relieve. 

a - Rasgos Fisiográficos Planos. Está formado princi 

palmenta de llanuras 

en las partes bajas y en mesetas. Las llanuras que, en su totalidad 

están cubiertas de pastizales, s?n la continuación de grandes llanu_ 
ras que rodean al Lago Titicaca los que fueron fondos lacustres del 

tago Ballivián (Bowman, 1909), antiguo lago cuaternario (bautisado 

as! en homenaje al eminentes sabio boliviano Don Manuel Vicente 

Ballivián), los que fueron rellenados por materiales arrancados por 

los ríos y nivelados por las corrientes que no podían faltar en una 
masa tan considerable de agua. Por la acumulaci6n de pote�tes capas 

de tierra vegetal que favorece la agricultura, la mayoría de los ha_ 
bitantes viven densamente distribuidos en estas llanuras y quebradas 

adyacentes. Los limites de estas llanuras están en abanicos de des 
lave, en los flancos de los cerros o en escarpes y ascienden muy 
suavemente hacia el Sur del Distrito en gradual inclinaci6n. 

Al Sur de los cerros Santiago y corcollana, existen 
unas colinas redondeadas que descanzan sobre una meseta elevada a 
4,500 metros de altitud: una parte de esta meseta está cubierta por 

derrames del v�lcánico Sillapaca sobre gruesas formaciones continen 

tales terciarias. Esta meseta drena a dos cuencas: a los ríos 

Cayrani y conaviri en la cuenca del Lago Titicaca y al rio Andamar 

ca afluente del r!o Tambo en la cuenca del Océano Pacifico, siendo 
pues, estas colinas, la Divisoria de Aguas. Esta meseta inclina li 
geramente al Este, prolongándose en forma amplia hasta el distrito 

de Ichuffa, de la Provincia de General Sánchez Cerro en Moquegua. 
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Tambi6n existe una amplia meseta a.l Sur del pueblo de 
Vilque·, ·es parte de un gran derrame basáltició de edad Sillapaca, 
que descansa sobre capas continentales terciarias, . abar.cando una am 
plia zona en forma discontinua por la erosi6ni en los alrededores 
de Tiquillaca y de la ciudad de Puno� Esta meseta se asemeja � una 
gran mesa, tiene una ligera inclinaci6n hacia el Este. 

b - Rasgos Fisiográficos de Relieve. Hacia el Sur del 
pueblo de .Mafiazo, 

está la parte alta del Distrito, es una superficie formada por ple_ 
gamientos y erosi6n fluvial y glaciar, sobre la que destacan cum 
brea elevadas como el Santiago y el Corcollana de 4,802 mts. y 4,730 
mts. de altura sobre el nivel del mar. Estas cimas y otras como el 
cerro Pucará, Ninachilla, Tacaraca y coallaque fuera del área mape� 
da y la hilera de colinas de calcáreos y areniscas situadas al pie 
de ellas, hacen las veces de una cadena o cOrd6n marginal que bordea 
la llanura- que sefial6 como primera forma morfol6gica de 2do. orden • 

. Al Este del pueblo de .Maffazo se encuentran los cerros 
Huayllani y Quearaya de 4,340 mts. y 4,345 mts. de altura sobre el 
nivel del mar respectivamente, constituidos por un intrusivo ígneo 
que presenta algunos lugares abruptos. 

EXiste una marcada diferencia o contraste entre los 
relieves que forman las rocas ígneas, cuarcitas, areniscas y arcosas 
compactas que una vez intemperizadas forman relieves abruptos, con 
los que forman en cambio las lutitas que constituyen pendientes sua 
ves y cubiertas de.

0

material bien disgregado por efecto del intempe_ 
rismo. 

Ahora sefialaremos las formas morfol6gicas de 3er. or 
den,_ producidas por procesos erosionales, debido a los diferentes 
agentes de modelamiento de la corteza terrestre, tanto de la Geodiná 
.mica Externa y de la Geodinámica Interna. 
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a - Agentes de la Geodinámica Externa. Estos agentes 
son los que act6an principalmente en la zona1 son: la atm6sfera, 
la$ agUas y los seres vivos. 
1) La Atm6sfera. La atm6sfera actda en diferentes formas y en !nti
ma cooperación entre ellas. Los productos de la acci6n atmosf�ri_
ca·d.ifieren muQho de una regi6n a otra de acµerdo al relieve, a la
conf!guraci6n del terreno y a la naturaleza de.éste, Las formas en
que act6a la atm6sfera son cuatro;
a)!��!��-!!?-!��· Los repetidos cambios bruscos de temperatura,

te�inan J?C)r vencer la cohesión de las rocas, reduci�ndolas a 
fragmentos para formar después lo que se llama talud de escoro_ 
bros. Sobre todo en invierno, cuando �l intervalo entre la mini 
ma y la máxima es �elativamente grande, durante los atas cuando 
las rocas e��án e�puestas a la acc!6� de los rayos solares., 

Po;rmas topográficas de esta acci6n podemos observar 
al Sur de los cerros corcollana y Santiago1 en las ceraan!as de 
la cumbre del 61timo, han sido afectados los calcáreos, las luti 
tas y hasta las cuarcitas en menor grado1 a esta acci6n se hallan 
e�puestas tambi�n las andesitas y la riolita del cerro Turriturri 
ni� 

b) Acci6n Qu!mica. Los efectos qu!micos de la atm6sfera, contribuyen
------�--��---· 

a la des�tegraci6n de las r0cas por disminuir la cohesi6n entre
los minerales y por la formaci6n de disoluciones que son arras_
trados por las aguas de lluvia. Estos efectos, scgrtn Emmons se
pueden clasifi°ª'r como oxidaci6n, hidrataci6n y carbonataci6n.

La oxidaci6n es causada por el oxigeno del aire y su 
actividad se manifiesta en todo lugar y tiempo� Forma el fen6m� 

·no llamado Rubefacci6n que es pues la Jxidaci6n del fierro, que
es componente de las rocas, haciándolas cambiar a colores amari_ 
llo parduzco1 se nota claramente esta acci6n en los desmontes de 
las minas, en el cambio de color de gris claro a pardo de las 
monzonitas, riolitas y andesitas por efecto de la oxidación de 



11 

la horneblenda1 asimismo una cuarcita de color gris claro, toma 
el color blanc6 por oxidaci6n de sus compo�entes ferrómagnesia_ 
dos y consiguiente ataque por el agua qe lluvia cargada de anhi 
drido carbónico, formándose bicarbonatos solubles de calcio, 
magnesio y fierro. 

La hiCQ:"ataci6n es un proceso q\limico que realiza en 
gran parte el agua de lluvia, la que ligeramente carbonatada, 
aot'(ia sobre los feldespatos de las rocas originando minerales ar 
cillosos como productos residuales de dicha descomposici6n. De,n 
tro de las rocas de la regi6n, la riolita del cerro Turriturrini 
E;3S la que más ha sufrido este fenómeno, igualmente las formaci� 
ne.s arc6sicas del resto del área •. 

Tanibién las soluciones hidrotermales han alterado las 
rocas tanto ígneas como sedimentarias, produciendo principalme,n 
te caolinizaoi6n, piritizaci6n y sseriC!!taci6n, de este acápite 
trata�� en capitulo posterior. 

El efecto de la carbonataci6n es evidente, a causa de 
la intervenci6n del anhidrido carb6nico C02 de la atmósfera como 
agente principal, atacando a los carbonatos y calizos, producic,n 
do el fenómeno de la corrosi6n. 

Las calizas son las que estár. mayormente afectadas 
por este _fen6meno, porgue el agua de lluvia cargada de co2 ataca 
al carbonato de calcio CO3Ca de la caliza, la que se disuelve 
lentamente y se elimina en forma de bicarbonato de calcio 
(CO3H)2Ca1 a raiz de esto, las calizas se presentan acanaladas, 
con sus diaclasas ensanchadas, presentando superficies ásperas 
con unas concavidades llamadas Karrenfelders. 

c) Acci6n Mecánica del Viento. Se refiere a la acci6n de transporte
--------------------------

de los vientos. En invierno es más acentuado, por l0s fuertes
vientos que transportan arena, tierra vegetal, etc •• - Se nota
por· las tardes, cerca a la puesta del sol, una especie de bruma
de color parda clara y es polvo, arena, etc., que trae el viento
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de las zonas secas de la cordillera Occidentalr en in�ierno en 
las madrugadas, se nota una especie de neblina muy alta y es el 
humo de la quema de los árboles de la selva de Sandia y carabaya. 
Tambi�n hubo una-�poca en que el volcán Ubinas lanzaba a la atm6s 
fera humo, ceniza y azufre, contaminando aunque en pequeña propo_;: 
ci6n los pastos. 

d) �SS!��-!�!�S�· El viento al transpo�tar arena desgasta las rocas
tal como una lima, esto se nota bien en las arcosas terciarias
que son las más afectadas por este fen6meno por ser poco consis_
tentes, este fen6meno se llama corraci6n.

Tambi�n el vapor de agua del aire ejerce una funci6n 
bastante definida que se llama "efecto de la cuña de agua", produ 
ciando junturas y desagregando las rocas. 

2) Las Aguas. El agua de lluvia se encauza por arr9yos que poco a
' ; 

poco van profundizándose, tambi�n un sabito chaparr6n puede producir
un manto de agua que arrastre tierra vegetal, fragmentos de rocas,
etc., hasta el pie de la ladera o a alg<ín arroyo y el material va a
depositarse para formar lo que se llama abanicos fluviales o bien
conos de deyecci6n1 un típico ejemplo de cono de deyecci6n se obse_;:
va al final de la Quebrada Huayllani, en la hacienda Vizcachani, jús

•. -

tamente atravesada.por la carretera que conduce al Sector Huayllani
de la mina "Los Rosales N º 4". El riachuelo Tutayani tambi�n ha er..s2

sionado un ampiio abanico fluvio glaciar formando terrazas que pue_
den ser vistas por, el viajero que va a la mina "Luz de Or,:> 11 o "Santa
-. 

Mestres 11
• 

• 
• 3) Los Seres Vivos. Entre los seres vivos, el hombre es el agente

que más contribuye a la erosi6n del suelo, al construir caminos, ha_
ciendo ultivos sin criterio t�cnico, superpoblqndo de ganado los
pastizales y en fin, en otras formas sigue contribuyendo a la ero_
si6n del suelo. En el Per6 no hay una ley sobre la conservaci6n de
suelos y nada se hace para evitar la erosi6n progresiva de algunos
suelos.
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b - A_c¡entes de la .. Geo.dinámica rnte,:nl;l:. Parece que en
. «§P(?ca$ remotas inclusive d�rante la era humana, el Altiplano Actual 

era un poco más bajo, quiz� unos 300 mts. a 200 mts. menos que hoy. 
Evidentemente ha ocurrido 'cambios cliin4tieo$ de$de la Epoca Pre-In 
caica o del Tiahuanaco, eso lo prueba los numerm os andenes de 
cultivo hechos en lugares en que ya no es factible la agricultura 
por la �ltitud a que están situadas y por las condiciones alimat6ri 
catJ: a ·que estar!_an sometidasr Bowman (1909) ta�i�n hizo e�ta obser 
va�i6n, senalando como causantes de la creciente aridez de �a z9na 

del Lago. Titicaca. Se_estar!a operando pues, un diastrofismo posi 
t,ivo, o sea un levantamiento de elevación· lento, de unos 72 cms., 

:::· . 

aáda 100 años como anota Emilio Romero en su obra intitulada 
''Monografía del Departamento de Puno". Falta hacer un estudio si_! 
temático de la ocurrencia de este fenómeno actualmente. 

B Climatolog!a 

El clima es fr!gido en las partes altas, algo templado 
en las pampas y québradas bajas7 en general, relativamente benigno 
y un poco seco en la mayoría de los meses. 

_Como no hay estación metereológica en Mañazo, algunos 
datos que se consignan aqu!, son producto de las observaciones he_ 
chas por la Estación Metereol6gica de la Granja Taller de Salcedo 
durante los años 1938-1950. La Granja Salcedo está situada a 3.5 
kms. de Puno, a 30 mts. sobre el nivel del Lago Titicaca y cerca 
del mismor además e,� un lugar abrigado de los vientos fríos que so_ 
p1an del lado de la cordillera Occidental, en consecuencia pues, 
posee un micro-clima excelente, de este modo las condiciones climá_ 
ticas de la Granja Salceso son mucho más benignas que las de Máñazo: 
por las causas arriba citadas y los datos que se toman serán para 
dar una idea de la magnitud de �atas solamente. 
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Descripci6n de los Elementos Climat�ricos 

a - Temperatura. Hay una marcada diferencia de la 
temperatura del sol a la sombra, debido a la poca humedad del aire 
y a1·�ol ardiente. 

E;n Salcedo, se registran los siguientes datos: 
La temperatura máxima es alrededor de 17.50 ° e

,, . 11 mínima 11 11 11 0.00 ° e

11 11 media 11 11 11 8.50 ° e

,. oscilaci6n media + 17 °C 
Los meses de temperatura media más alta (en orden re_ 

ciente) son:· 
Noviembre, Octubre y Setiembre. 

Los meses de temperatura media más baja (en orden de 
creciente) son: 
Agosto, Julio, Junio y Mayo. 

Los meses que tienen temperatura media promedio entre 
los anteriorés serian: 
Diciembre, Abril, Marzo, Febrero y Enero. 

En Invierno, la variación u oscilación es relativamen 
te grande • .  Para esta estaci6n, la noche nublada es ventajosa por_ 
que permite que la temperatura se mantenga estable. En Verano, la 
máxima tiene alto grado de variabilidad. cuando se suceden dias 
claros permite que la temperatura sea más estable. En ambas esta 
ciones, se produce una bajada brusca de la temperatura cuando el 
cielo está despej��o, produci�ndose heladas infaliblemente. 

La insolación dura menos en verano y en Primavera que 
en Invierno y Otofto. Agosto es el mes que tiene más horas de sol 
(9 horas por dia) y Febrero el que tiene menos horas de sol (6 
horas con 20 minutos). 

El sol en Invierno no se aleja más de 30 ° al N y duran 
te el Verano permanece vertical sobre la Meseta del Titicaca. 
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b - Lluvias. Se distingue una ápoca lluviosa de Se_ 
tiembre a Abril y otra seca de Mayo a Agosto� Esta periodicidad de 
las lluvias está variando en los áltimos años y su conocimiento es 
de mucha importancia para la agricultura y la ganader!a1 tampoco 
las precipitaciones son iguales de un lugar a otro ni de un año a 
otro: hay años lluviosos y afios secos {sequ!as). 

En la �poca de lluvias, en el Distrito, las nubes ba 
_ jas que avanzan del NE hacia el sw generalmente, chocan contra la 
cadena cordillerana y gracias a la fuerza de los vientos y a la ba 
ja presión atmosférica existente encuentran condiciones propicias 
para la condensación del vapor acuoso que contienen en forma de llu 
vias, nevadas o granizo. 

Por encima de los 4,500 m.s.n.m., la precipitación es 
generalmente nieve, en cuaiquier época. Muy esporádicamente se pre 
sentan granizadas, causando mucho dafio a la agriculturar hubo un e� 
so.en que cayó granizo hasta de 2½" de diámetro, pero por ventura 
fueron unos cuantos. 

Seg11n la Estación Metereol6gica de la Granja Taller de 
Salcedo, los meses más lluviosos son: Enero, Febrero y Ma�zo1 y 
los de menos lluvias Junio, Julio y Agosto: hay marcada diferencia 
de precipita·ciones entre ambas épocas, as! por ejemplo: en Enero 
hay a veces de 120 a 150 mms. de lluvia y en Julio 3.5 y hasta me_ 
nos. Entre las estaciones, Verano es el más lluvioso con 56 % de 
lluvias -anuales y en Invierno hay menos lluvias, sólo con 38 %. 

En general, el promedio anual es alrededor de 600 mm. 
para toda la Hoya.del Titicaca y seg11n esta cantidad de lluvia que 
recibe toda la Hoya, pueden clasificarse éstos como de tipo sub-htí_ 
medo (Martín Lynch sefiala que tipo sub-h(únedo es el que recibe de 
300 a 1,000 mms. de lluvia al año): se le considerar!a tambi�n como 
una región pluviométrica de "precipitaciones suficientes" (A. c.

Rampa, considera como región de precipitaciones suficientes las que 
reciben de 500 a 1,000 mms. de lluvia al afio). 
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Dentro de la Hoya del Titicaca, la zona oriental tiene 
m�a ;1�vias que la occiden.tal, siendo inclusive más htimeda que ásta. 

e - Humedad Relativa. Dentro del área del Dj.strito, 

existe una ma�cada aife�encia de humedad ambiental, esto se eviden_. 

Q�a �r la cantidad de vegetación: as! por ejemplo, en las llanuras 

bajas de Mafiazo hay cierto.grado de humedad mode�ada, pero en las 

eoU,n�s y mesetas que que(ian al Sur de l.a cadena de los cerros 

$an.tiago y Corcollana. en los. lugares Yanapusa, Pa�ipera y Chiaraje, 

la h\.\nledad atmosf&t.ioa es vaja y conforme se avanza más hacia el 
Este, el ambi�nte ae hace noto�iamente más seco, incluQive el suelo 

es m�s seco, seguram�nte por la acción absorvedora de humedad de los 

vientos seco$ que vienen del lado del 0c�ano Pacifico. 

in la �poca de seqµia, la p�op0rci6n de vapor de agua 

dó�tenida .en la atmósfera es menor que en la de lluvias. Seg� loa. 
datos regi$trados por la Estaci�n mxper,iraental de la Q�anja Taller 

de Sal,.cedo, se tiene lo si,guiente: 

Ji:nero .... ... 10 % 

Febre:ro � 10 % 

Marzo •• � 69 % 

qµn:i.o !" ., � 59 % 

Julio •• � 58 % 

Agosto. .., 60 % 

El verano es la estaci6n de mayor humedad relativa y 

la de menor es la de Invierno. 

Es un' hecho evidente que, la humedad relativa de la 
Hoya del Titicaca baja de afio en afio, se debe quizás a la poca pre_ 
cipitaci6ri ocurrida en los 6ltimos 40 aftos. 
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d - Tensi6n del Vapcr de Agua. La tenSi6n dé vapor de 
vapor de agua es notablemente baja, de modo que la evaporación se 
hace muy activa • 

. Se observa con frecuencia en las madrugadas, brumas y 
neblinas, que son nubes que se forman en la superficie del suelo 
por enfriamiento de las capas inferiores de la atmósfera •. 

e - Presión Atmosf�rica. Su conocimiento sirve para 
! 1 
! pronosticar el tiempo. Por un análisis de los datos suministrados

por la Granja de Salcedo, se deduce que: la presión es ligeramente
más fuerte en Otof'io e Invierno que en Primavera y verano. Segtín A.
Martin Lynch, las sequías en ia Hoya del Ti�icaca son producidas
por la prevalencia de un estado anticiclónico.

Seguramente que la presión varia durante el dia y du 
rante afio y afio. 

En Maf'iazo la presión atmosf�rica es d.ábil, por la alti 
tud a que se encuentra: 484 mms. el dia 6 de Octubre de 1963 a las 
12 del d1a. 

f - vientos. Existen vientos constantes, periódicos y 
locales. Entre los constan"::es están los alisios, que vienen del 
Sur y qµe son los predominantes. 

Los locales son frecuentes a causa de las diferencies 
de temperatura de un lugar a otro. 

Hay �_viento llamado "Viento de Puna" o "Viento de la 
cordillera", que alg.unas veces adquiere caracteres tempestuosos y 
hasta huracanados, se produce cada vez que el Altiplano o el mar 
sufren alteración en sus presiones barom�tricasr tiene la dirección 
E a O principalmente,. pero cuando sopla del lado del Oc�ano Pacífi_ 
co puede empujar las nubes fuera del área del Distrito y es cuando 
en forma infalible se producen las heladas. 
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A continuaci6n los datos registrados por ·1a Estació:: 
Metereol6gica de la Granja Salceso: 

verano �-············ 2.30 ms/seg. 

Otoño •••••••••••••••• 2.28 11 

:i:nvierno 

P,:imavera 
............. 

... ....... .. 

2.54 

2.69 

11 

"

Entre los meses, Setiembre es el más ventoso. 

g - Fenómenos El�ctricos. Es frecuente ver tempestadc� 

sobre todo en Primavera y Verano, es una de las características de 

la Región del Lago Titicaca. Las descargas el�ctricas se presentan 

acompañadas por precipitaciones de lluvia, g�anizo o nevada. Se 
producen relámpagos en zig-zag y otros, los que a veces abarcan 1".m __ 

plia distancia. Estos relámpagos y los consiguientes truenos p�cd�9. 

to de la vibración del aire son temidos por los lugaref'ios. El d�iic

material que sufri6 la torre de la Iglesia del Distrito el afio 1962� 
es un ejemplo del perjuicio que suelen causar. 

e Hidro logia 

El Distrito Minero de Maf'iazo no posee lagos ni 1 '"':;''"""'"" �

sus aguas tienen drenaje deutr!ticor el r!c más importante es GJ. ·-" 

Illpa, el que desemboca al Lago Titicaca en el Golfo de Puno, a.::. 

Norte de la Isla Stevensr existen tambi�n riachuelos pequeños co�c 

el Acútaquefia, Tutayani, Pucarnayu y el Tiracomilla. 

El. r!o., conaviri, cuya naciente está fuera del ár.e?. rnn 
,. 

peada, sus aguas sirvieron para hacer funcionar un Ingenio �u� �0:1 
truyeron unos encomenderos españoles en tiempo de- la Colonia, hastn 

hoy d!a puede verse sus ruinas y segdn dicen los pobladores, cote 
ingenio sirvi6 tambi�n para moler trigo. 
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El riachuelo Acutaqueñ�, nace de la falda Oeste del ce 
rro Santiago, pasa por San Marcos, un antiguo lavadero de oro: en 

la temporada de secas, el agUa del riachuelo se pierde por filtra 

ci6n y evaporación en su cauce aproximadamente faltando un kilóme 

tro antes de llegar al puente de la carretera Panamericana que va a 

Arequipa. 

El riachuelo Tutayani, nace de un circo glaciar en el 

cerro Santiago, el agua de su cauce se pierde a la altura de la ha 

cienda Tutayani por filtraci6n y evaporación, tiene un afluente, un 

riachuelo que baja de los cerros Santa carmen y Pacupacuni, cuyas 

aguas se llevan por un canal hasta la Planta Concentradora Santiago 
de Mañazo de la cta. J. Santiago Ortega Reyes que queda cerca al c� 

serio de la hacienda Tutayani, habiendo dado buenos resultados para 

la flotaci6n. 

El riachuelo Pucamayu, nace en la estancia Paltapata, 

alimentado por aguas manantiales: posee agua todo el año, razón por 

la cual los t�cnicos del Banco Minero del Par�, pensaron llevar sus 
. l

. 
. . . 

agua� por wi canal hasta un lugar llamado Quearaya, donde se proye_s 

t6 instalar.una Planta Concentradora con capacidad de 200 toneladas 

diarias d� mineral. 

El riachuelo Tiracomilla, nace en un antiguo circo gla_ 

ciar que queda al Este del Cerro corcollana1 tiene agua todo el afio, 
pero es muy-salobre, quizás porque es sometido a evaporación. 

Hay un riachuelo que nace en el cerro Chaupiorco y co 

rre por la quebrada auayllani: la longitud de su recorrido es corto, 

debido a que se pierde por evaporación y filtraci6n • 
. 

,, 

Al sur de los cerros Santiago y corcollana están los 
riachuelos·Yanapusa y Chearaje, con agua todo el año. 

�odos estos riachuelos reciben aguas de escorrentía, 

generalmente en los d!as de fuertes lluvias. 

Seria conveniente que alguna dependencia estatal como 

el Ministerio de Fomento o Agricultura hiciera estudios hidrol6gi 
cos en la zona con posibilidades de efectuar irrigaciones. 
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:o 

�n la parte alta, al Sur del Distrito, entre los 4,200 
a 4,600 m.s.n.m., se observan formas de acción exclusivamente gla.,....
Q,Ícti�. 

Al Este de la cunibre del Cerro Santiago, se ve una 

g;�n dep�e$.i6n redondeada y que se cierra un tanto formando un t!pi 
�o valle �l�c;i.ar o 11bastn 1

', no existen nor:mas lateJ;"ales, quizá por 
1� ;fµe:r:te pendient.e C.le. J.os costados del qirco, Su� paradas oscilan 
e�t�e iO y loo mts. de altura, 

Ta.mbi�n se puede observar un circo glaciar al Este de 
la aumbre del cer�o Coreollana y al Sur del campamento· de ¡a mina 
"Luz de Oro'', Se Vt;t otra depresi6n márs pequefia que las anteriores, 
al Oeste del cerro Santa Ca):men y �l pie Qel cerro Santiago. 

Al Sur de la cumbre de los cerros Santiago y corcolla 
na en el lugar llamado Yanapusa, existen airaos glaciares y colinas 
redondeadas por aoaidn g¡aoiar sobre lutitas y cuarcitas jUJfásicas. 

Actualmente los hielos han desaparecido por la desgla __ 
oiaaidn operada en los dltimos tiempos, pero, parece que, ha habido 
varias etapas de glaciaoi6n, por lo menos dos, e•to se evidencia por 
huella� d� pequeftos glaoiares colgados que no han llegado a unirse 
co� e�Qarpe$ p�oducido$ por los ánteriores. 

Igualmente, es �v�denaia de anteriores glaciaciones, 
los potentes blocks de cuarcitas repondeagos y anguloso�, qµe se 
encuentran a la altura de las minas 11Aladino N º 6 11 y 11 Luz de Oro 11

, 

los que son restos de talud post-glaciar. 

E Sismolog!a 

En reali4ad el área del Distrito de Mañazo, no es un 
área de naturaleza sismol6gica, pero ello no quiera decir quet está 
excenta de movimientos teldricos. 
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Solamente fueron palpables y visibles estos movimientos 
en forma d�bil, cuando ocurrieron los dos fuertes temblores en Are_ 
guipa,. en los at"ios 1958 y 19601 y, cuando ocurri6 en el cuzco el af'í..J 
1950. Tambi�n se sabe P.ºr referencias, que en el afio 1920, ocurri6 
un fuerte temblor con epicentro muy cerca a Lagunillas y a Mafiazo, 
que logr6 derr\.Unbar muchas chozas y canchones en la cordillera y que 
rompió la linea f6rrea en t,agunillasr no se ha investigado que pudo 
haber ocasionado este movimiento s!smico. 

Posiblemente, ocurran miarosismos reveladores de la ac 
ci6n orog�nica, pero no se tiene en Puno un aparato que mida las ma 
nifestaciones de esta.clase de energ!a terrestre. Particulapnente 
sugerí, que se deb!a instalar un sism6grafo en algrtn lugar cercano 
a tagunillas. 

tn los valles de la selva Alta de la Provincia de San_. 
dia �departamento de Puno� tuve la oportunidad de percibir ligeros 
temblores de tierra que fueron precididos por ruidos sordos pareci_ 
dos a grandes explosiones. Parece ser que 6stos fen6menos que se 
sienten constantemente en esos lugares, son por efecto de fallamie_n 
to, por la ruptura de los paquetes pizarrosos debido a su gran peso. 
La idea qu� tengo es que, toda el área de la falta oriental de la 
Cordillera Oriental e.s un á::ea inestalable como la de Arequipa y 
que ios stocks de granito que intruyen a todo lo largo de dioha 
co:tdillera sirven como amortiguadores de f3BOS movimientos, de tal 
modo que ellos no son sentidos en el Altiplano. 
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. III ... BIOGEOGRAFIA 
============ 

A .. Zoogeografí.a 

La fauna del Distrito de �añazo es un tanto variada y 
muy rica en algunos animales, en especi�l en ovinos y vacunos, los. 
que a raiz de importaciones de ejemplar�s finos en los 6lt�nos años, 
han acrecentado inmensamente la economía de los pobladores de este 
Distrito. Los auqu�nidos llama y alpaca, se crian sobre todo en 
las partes altas, constituyen también parte qe la riqueza ganade�a 
de la región. 

Además, hay variedad de anir�ales en estado salvaje y 
aves, que son propios de las serranias peruanas: vicuña, venado, 
puma, zorro, zor,:ino, vizcachas, urories, águilas, aleones, perdiceA, 
etc., 

B Fitogeograf!a 

La vegetaci6n por encima �e los. 4,550 mts. está predo!l!� 
nantemente constituida por musgos y líquenes, por debajo de esta 2'.J.

tura· consiste principalmente de pastos, ichus y chilliguas1 la cri� 
de llamas, alpacas y ovejas con estos pastos es una de las -princip_� 
les industrias , 

Algunos árboles, en su mayoría de la especie ko1¡i 
(polepsis r�cimosa), la kefiua (budleia coriácea) y eucaliptus (c\.�C.f: 
liptus globulus, australiano) crecen en algunos lug�res del Dist�i 
to� 

Los p�oductos agr!colas principales son: granos como 
cebada, avena-y· trigor quinua y cañihua,1papas, ollucos, ocas e

izañosi verduras corno cebolla, lechuga, etc •• Todas las tierras 
apropiadas están bajo cultivo, tanto en las pampas, laderas y terra 
zas, hasta la altura limite de 4,300 m.s.n.m •• 

- - - - - -. -
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IV GEOLOGIA GENERAL 
============== 

El área del Distrito Minero de Maflazo, geol6gicamente 

es muy interesante porque, se puede apreciar all!, la importancia 

que han tenido los procesos orogánicos que dieron lugar a las pri,n 

cipales estructuras de la zona, como por ejemplo el Sobreescurri_ 

miento Maravillas, al que están relacionados evidentemente las in 
. 

-

trusiones de rocas !gneas que dieron lugar a.las mineralizaciones 
del Distrito. 

En el área afloran rocas sedimentarias, !gneas y meta 

m6rficas. Entre las sedimentarias, las más antiguas son unas luti_ 

tas y cua�citas de la Formaci6n Lagunillas del Jurásico Superior, 

cuya edad no _se ha pod�do precisar con exact.itud7 afloran tambi�n 

otras form�ciones mesozoicas como el Grupo Moho del cretácico Megio, 

representado por arcosas y calizas grisesr y la Formacijn Muflani del 

Cretácico Superior, arcosas que están en discordancia angular debajo 

de capas continentales de la Formación Puno, que son capas arc6sicas 
y conglomeráticas potentes que afloran tanto al Sur y al Norte del 
área del Distrito, tampoco su edad se ha podido precisar, s6lo es 

evidente que es del Terciario Inferior. Las formaciones cuaterna_ 

rias están representadas por detritus aluviales, fluviales, glacia_ 

res, etc., que1 aunque menos potentes, cubren casi toda el área del 

Distrito, sobre todo las partes bajas. 

Las rocas ígneas intrusivas afloran a ambos lados de 

la traza del Sobreescurrimiento Maravillas, haciendo evidente que 

están relacionadas.:.a ál, pudiándose decir que tienen una fuente c_2. 
,, 

m11n porque están constituidas por plagioclasas intermedias por lo 

general: se han clasificado como: p6rfido riol!tico, p6rfido ande 

sítico, diorita horneblendadica y monzonita. 
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Las rocas volcánicas afloran como coladas de lava basál 
tica y andesítica depositadas sobre superficies de erosi6n antiguas. 
Las rocas metam6rficas son producto del metamorfismo regional princi 
palmente y están representadas por cuarcitas grises y blancas de la 
Formaci6n Lagunillas� 

Las sucesiva� orog�nesis producidas por compresiones de 
NE y de Norte a Sur coro.o en Mafiazo, han dado lugar a plegamientos, 
fallamientos inversos, sobreescurrimie�tos y fallamientos normales7 
habiendo ocµrrido estas estructuras principalmente en el block Sur 
de Sqbreescurrimiento Maravillas, área más d�bil en la qué se han 
producido fallamientos normales en forma escalonada, debido a fuer_ 
zas de tensi6n, volviendo a decir que, el Sobreescurrimiento Maravi 
llas es la estructura m�s importante, a la que están relacionadas to 
das las demás � 

La intensa erosi6n cuaternaria y las sucesivas glacia_ 
ciones han modelado lo que actualmente es el Distrito Minero de 
Mafiazo1 siendo evidente inclusive en la ápoca actual que, dicha área 
as! como de toda la Hoya del Lago Titiaaca, sufren un proceso de le_ 
vatitamiento lento y a la vez sé nota un proceso de desglaaiaci6n7 
notándose una disminuoi6n de la humedad ambiental y de los suelos, 
que traerá cómo aonseauerícia un endureáimiento de los mismos y al 
final Mafiazo y toda la Hoya del Titicaca se voiverá un párámo, un 
desierto tan seco como los de la costa o quizás peorr seguro que 
las generaciones futuras harán estudios para preveer las consecue,n 

cías que pueda aca��ear esta serie de cambios. 

A Estratigraf!a 

Generalidades. En el área estudiada del Distrito Mine 
ro de Mafiazo están expuestas rocas sedimentarias, metam6rficas e

_ ígneas, estando sus edades comprendidas desde el Mesozoico hasta e.l 
cuate�nario, como puede verse en la columna estratigráfica. 
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La determinaci6n de la edad cronológica de estas ·form� 
ciones geol6gic.as, se· ha efectuado a base de· los fósiles q'üe $e ha 

 

llaron tal como en la formaci6n mesozoica .má� a'ntigua de:la región, 
_que es el Grupo Lagunillas o·Formácidn Lagunillas del Jurásico supe_ 
rior1 el Grupo Moho del cret�cico Medio, se determin6 su.edad por su 
persistencia y uniformidad litol6gica característica de las_ calizas 
Ayabacas en toda la Hoya del Lago Titicaca y en el cuzco. La Form� 
�i6n MUfiani, se determinó su edad cretá.cico Su�erioi:-, por la posi_ 
oi6n estratigráfica subyacente debajo de unas rocas marcadamente·co_n 
tinentales de la.Formación Puno del Terciario Inferior: pordltimo, 
las rocas !gneas son evidentemente terciarias, por cuanto, intruye� 
o cubren como derrames volc'ni�os a las anteriores.

No se sabe sobre rocas de que formación: Dev6qico o 
P�rmico?, a mi parecer, afirmo tentativamente que, las roe�� que 
forman la base de estas formaciones son dev6�icas, por cua��o, cua_� 
citas seguramente de la Formaci6n cabanillas afloran en Ichufta y en 

\ .. cabanillas, lugares aledaftos al Distrito Minero de Mañazo. 
Como puede verse en la Columna Estratigráfica adjunta, 

la'Formaci6n Lagunillas del Jurásico Superior es la dnica que posee 
cuarcitas1 s6lo las formaciones del Mesozoico poseen calizos: pero 
por lo general, las formaciones sedimentarias son netamente arc6si 
cas y conglomerática nada más que la Formaci6n Puno del Terciari�1 
entre los dep6sitos ouaternarios se tienen detritus de tipo aluvia_ 
les, fluviales, eluviales y lacustres antiguos. 

La columna estratigráfica adjunta resume lo que se va 
a tratar más adelante. 

,, 

1 Rocas Sedimentarias. La secuen�?-ª estrat_igráf ica de 
la Región del Lago Titicaca es 

probablemente una de las más grandes del continente, teniendo seg6n 
Newell (1949) más de 20,000 mts. de potencia (ver apándices). Por. 
estu�ios geol6gicos bien documentados se sabe que, la estratigrafía 
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.

de la regiJtd dél Ülc¡o T'iti1�aoa in.�iúye l!=1$ formaciones de. las sigúie_!! 
tfls edadeá 1 .. Fo�ci����. P�l��oiq� (Plrniico; Carbonifero?, Devónico, . 
tal vez Sildrico y pro�pleme�te algo.,d�_,,:Cámbrico) que descanzan sobre 
un piso desconocído d� eda�. prob�lementé Precámbrica (Geosinclinal 
Primitivo) 7 forma·�:Lon�s Meso�oicas (J�ásico Superior, _Cr�ticico Infe 
rior, Medio y Superior): formaciones Cenozoicas o Neozoicas (Grupo 

. 
 

PUllO, Derrames volc4nicos y formacio� cuaternarias). Todas estas 
formaciones alcanzan un espesor de m4s de 20,000 mts. y han sido de� 
sitadas en un G�osinclinal _(IQenos las cuatemarias) durante millones 
de aftos, pasando por una serie de disturbios que oportunamente se tr_! 
tar4·. 

En el Distrito Minero de Maftaz�, el Mesozoico se halla 
cona,tituido litóldgi.camente por lutitas,. calizas, arco_sas y areniscas, 
siendo su origen marino a semicontinental, con una potencia de 2 ,773 
mts., el subestrato sobre el que descanza en forma discordante tal vez 
algunas capas devdnicas, aunque podria ser tambi6n del P6rmico. Las 
róoas del cenozoico con una potencia de 3,350 mts� son las más numer,2 
e.-:en el área del Distrito, deScanzan en forma.discordante sobre las 
meaózoioas y estln constituidas litol6gicamente por lutitas ,. arcosas, 
areniscas y conglomer�dos, lo.que indicaría que·su origen es semiconti 
nent,a1· y continental, y de un clima des,rtico. 

- - - - - ... -



CENOZOZCO· 

cuaternario 
_______ 91!9 ___ _ 

Terciario 
--------�-

volcánicos Tacaza 
-�---------------

MB.SOOOICO 

Cretácico 
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Dep6sitos al\¡vialcs, eluvia 
les $ glaciares y lacustres_ 
antiguosº 

Discordancia (ang,.1lar) 

Lavas basáltican con textur� 
porfiroide� presentando su 
tipica estructurn col'.li.,mar1 
en discordancia nob�c c:1.pas 
de la Formación Puno. -�·••n 
Arcosas, conglo�e�ados y la 
vas andes!ticac grin verdoso 
oscuras • 

Discordancia (angularJ 
., •• ,..,,..,...,.o•••�•o•• 

Areniscas y nrconas lilas, 
violáceas, gris�ceas1 areniE,_
cas cafés� l'l1.ti t;:is ::ojo osc3�
ro chocolate, conglomerados. ·3 

Discordancia (angularl 

P6rfido Riol�tico 
" Ande�:Lt:.c:, 

Dior i to Ho;:.:n�.bJ.C:::-.dii::� 
Monzonita 

.20 

-, -. 
1 ·-

-:- --

... 

----------

Formaci6n Muftani 
(cretácico Superior) 

Arcosas gr:ln 1:i.J.ñ:J y J.utite.s 
rojo achocoia·�ndo os c'l1.r.o º •• l,C:3í

i�R2�� 
(Cretácico Medio) 

JuásiCQ 
--------

Grupo Lagunillas 

� 
Dev<Snico o P�rmico 
__________ .,. ______ _

Lutitas marrón rojizas, arc2 
sas marroneA y g=:.s vm:dosé".s 
y caliz�s ayabacas g�iscs •• 
Lutitas negras, g�isec y me

:.-.

rrones , calizns gr::.ocn , cu?;.:.: 
citas blanc�s, ros�dns y g:::i 

. � .. ': 

ses, arccs�s =oscd�s y gri_ 
ses .... ,,. ... � .. º " • •  � ... . . . . .  e " �. � �· 2 ::i 
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GRUPO IAGUNILIAS 

En las inmediaciones de la Laguna Lagunillas y Saracochu, 
..... cerca de la linea del Ferrroca.rril de Puno a Arequipa, hay. unos 325 

rntÉi¡. de sedimentos ma�inos del Jurásico Superior, consistentes de lu
' . -

titas gris oscuro a negros, calizas grises y cuarcitas que en el tope 
presentan lutitas rojas, que fueron descritas y denominadas por Pl:im� 
ra ,rez como ''Grupo Lagunillas II por Cabrera La Rosa y Petersen G. en 
19361 i.gúálmente Newell (1949), sigue esta denominación de Grupo Lagu 
hillas Y estudia tambi6n rocas jurásicas en la localidad de las Huer_ 
tas, a 6 kms. al W de, Cabanill_as y en Maf'iazo, haciendo en este tiltimo 

. 

. .. . 

lugar una sección estratigráfica en el cerro Pucará, a 8 kms. al sw

del pueblo de Maftazo. _ 
Aqut en este trabajo, denominar, indistintamente a estas 

rocas, ya sea como Formación Lagunillas o Grupo Lagunillas, porque 
todavia no se ha establecido si estas rocas halladas tanto en las 
·áreas de Mafiazo o Cabanillas, pertenecen a una sola formación o son
diferentes.

En el área del Distrito Minero de Madazo, las rocas jur!
'S'ica� se hallan desarrolladas en el Block Sur del Sobreescurrimiento
Maravillas1 son representadas por una sucesión de lutitas ar�nosas
grises a oscuras que en la base tienen una capa de calcáreos sin f6si
les, cuarcitas grises, calizas fosil!feras, cuarcitas blancas y are_
niscas arc6sicas con lutitas rojas en el tope1 su base está oculta
por la Falla Santiago que cruza el área del Distrito en forma casi
paralela a la Falla de Sobreescurrimiento de Maravillas, de tal modo
que se halla descanzando sobre capas plegadas del Grupo Moho del
Cretlcico Medio1 peto segdn las secciones estructurales hechas y que
tuve· la oportunidad de comprobarlas despu�s en el Distrito de Ichuf'ia,
6sta formación yace sobre capas del Devónico?, tal como en la local_!
dad de las Huertas cerca a cabanillas. Más al Sur del Distrito, en
la Estancia Yanapusa y en la Hacienda Chearaje afloran tarnbián estas
r�oas, siendo cubiertas en forma discordante por capas continentales
Terciarias de la Formaci.6n Puno.: esta misma secuencia se repite en
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otros l�gare� áledart6sa ai Didtz:itd, como én ia Hac0ienda C\iehiichuni 2; 

20 itiM� c!tÍ stl del pueblo de Mafiazo y en la Hac:ienda cayrani a 11 krnzi. 
al W del mismo pueblo . Las discordancias son de tipo angtilar y tio

..;..

nen alrededor de 25 ° de buzamiento como en el cerro Yanapusa. 
En Maftazo, tanto las rocas jurásicas como las del Grupo

Moho,. est4h levantadas o empujadas hacia· arriba, de tal modo que lt.:.s 
rocas jurásicas que son las· md.s antiguas en el Distrito, ocupan la.s 
par.tes m4s altas, hasta los 4,802 mts . de altitud como en el cerro 
Santiago. Al Sur del pueblo de Maflazo y al Sur de la Falla Santié'.\go 
yen las faldas del cerro del mismo nombre, corcollana y Pucará, el 
viajero observa una franja gris que está a todo lo largo del g1.--upo c:.Cl 
maaizos y son: las calizas fosil!feras de esta formación·, que NeW:l:.l 
(1949,) denomind Unidad 1; más al Sur y SW, en las estancias PaniD::.,::n 

1':f Yanapusa, afl,.o�an lutitas y quaraitas grises y oscuras formando ';:'"; 
J.inaa glaaiares éon superficies: suaves debida a la erosi6n de nht:. 
c¡uos gl.,aiares t en la Hacienda eonaviri, ta· carretera Panamerioc.nti 
oru�a tambi6n estas :forma(d.oneeu. en la Hacienda cayrani, las call;.;r::1 
forman a.umbres b:i.en esc:arpadas. 

t• diferentes unidades de esta formación, presenta :E��� 
nas topográficas distintas1 las -:?uaroitas y cal�.zas forman p::o�.1.::--"."'··: . 
aias accidentadas, las lutitas a su vez, forman quebrndas, co:i.inc:-.r: y 
laderas suaves. 

Descripci6n de Rocas. Las caracter!sticas litol6g!c-.c 
de las rocas jurásicas qu� cf::.c:_ 

ran en el Distrito Minero de Maflazo, con. las que afloran en l1.1gar.n::i 
cercanos a 61 1. son ,Prácticamente idánticos ,. sólo que, algunas lt1t5.tr-.;:; 
tienen lentes de carb6n como en cayrani y en. cuchuchuni; la potcnc:.i.l 
y ei rumbo general de las capas tampoco su-fre variación notable. 

En el cerro Pucará, a 8 lans. al SW del pueblo de Ml"' :::�.�0,

la seccidn medida por Newell (1949) es la siguiente: 

1. Clllc4reos. gris azulados, en dos importantes capas, con
oorales y terebrátulas, forman la cima del cerro Pucará.

6. Shale; negros, tnterestratificada y pulimentada, cuarcJ;
tas en grano medio .. •· .. ·-·-· ........ •·•·•· .......... •· .........

Po�.��':! .:.:" �------,��.-..... .;. ·:· . 

EO r::':::: ª 

500 
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5. Shales, negros, rajadizos1 con numerosas concreciones
calc4reas ferruginosas, conteniendo la Reineckeia aran
coi Steinmann y R. Douvill6i Steinmann •••••••••••••••

4. cuarcitas pulimentadas ••• •••••• • • • • •••••• • •••••••••••

3. Shales, grises, muchas veces cubierta ••••••••••••••••
2. calcáreos con terebrátulas, gris azulada, masivo •••••
l. Shales, gris oscuro e interestratificadas con cuarcita

y arenisca, con ostras en capas de arena: piso oculto
por la Falla santiago ••••••••••••••••••••••••••••.••••

Potencia 

100 mts. 
40 11 

150 11 

15 11 

250 11 

En el cerro Corcollana, a 7 kms. al SE del_pueblo de 
Maflazo se midi6 una secci6n, la N º 1, a lo largo del Perfil Estruct� 
ral B-B', en donde se notará que, encima de la unidad 7 dada por 
Newell (1949) en el cerro Puca�, siguen todavía otras capas sedime,!! 
tarias jurásicas y que rematan en unas lutitas rojas arenosas en el 
eje de un sinclinal situado en dicho ·cerro corcollana, ademas, en e� 
ta nueva secci6n medida, faltan las unidades --1 y 2 de Newell1 la sec 
ci6n medida es pues la siguiente: 

Secci6n N º 1.-.Medida en el cerro corcollana, a 7 lans. al SE del pu.! 
bÍo de Maftazo. Total medido: 1,623 mts •• 
_Capa: 

8. Lutitas color �rr6n ·oscuro, estratif-ieada. en capas

delgadas e interestratificadas con capas de arenisca
del mismo color, de grano fino y subredondeados1 una
capa de caliza gris oscura, ligeramente silicificada,
sin f6siles, de_3.5 mts. de potencia y situada en la

,_, ;.; 

base de la unidad. •••••••••••••••••••••••••••••••••
7. capas de o. 5 a 3 mts-. de areniscas pardas rojizas ,

bien estratificadas, (J)IUpactas al golpe, de grano me_
dio a fino, subrodados y que se intercalan con areni.!,
oas,blancas rosadas arc6sicas y subredondeados, de 2

\> 

13 mts • de potenc-ia. • ••••••••••••••••••••••••••• • • •

Potencia 

125 mts. · 

350 11 
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capa: 
6. cuarcitas blancas a cremas con estratificaci6n en ba_n

cos de granos finos a medianos, subredondeados, consis
tentes1 con colores de intemperismo rosado a lila en
otros sitios • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

S. calcáreos, gris azulada, masiva, bien fosil!fera con
corales, braqui6podos y gasterópodos que son dificil_
mente identificables (Unidad 7 de Newell) ••••••••••

4. Lutitas negras, algo compactas, estratificadas en ca
pas delgadas e intercaladas con capas delgadas de
cuarcitas grises, de grano fino, subredondeados que

al intemperismo cambia a color blanco (Unidad 6 de

Newell)_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3. Lutitas negras a negro verdozas, frágiles, estratifi_

cadas en capitas muy delgadas, fosil1ferasr contiene
unos amonites que quizá sean la Reineckera Brancoi
Steinmann y la R. Douvell6i Steinmann (Unidad 5 de

Newell) •••••••••••••••.••••••.•..•.•••••••••••.•••••
2. cuarcitas; gris oscura a negra que intemperizadas tie

nen'colores marr6n rojizo, con granos finos y medio
subredondeados y subangulosos (Unidad 4 de Newell) ••

l. Lutitas grises y que gradan a negras, frágiles7 estr,!

tificadas en capas finas, carbonosas en la base e in_
elusiva presenta lentes de carb6n1 piso oculto por la

Falla Santiago (parte de la unidad 3 de Newell) •••••

TOTAL 

Potencia 

375 mts • 

60 11 

495 ti 

88 
11 

40 11 

90 11 

De acuerdo a lo anotado en la Secci6n N º 1, se ve pues 
que la formaci6n Jurásica está compuesta por una sucesi6n de rocas s� 
dimentarias de origen marino que, llegan a formar un espesor de más 
de 1,623 mts. compuesta principalmente de una secuencia de lutitas, 
calcáreos y cuarcitas. 
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Indudablemente quE. estas capas son de origen marino, 

por su litolog!a variada y por su variedad fosil!fera de algunas de 

sus capas se deduce que es de un ambiente deposicional In?l,rino somero, 

y de aguas de una regi6n cálida. 

Se va a hacer el estudio de algunas muestras de rocas 

de esta formaci6n1 ya posteriormente se estudiará en el capitulo co_, 

rrespondiente a Rocas Metamórficas algunas otras más, como por ejem_ 

plo: la N º 13 de la Unidad 6 y la N º 18 de la Unidad 4, en la Secci6n 

N º l. Ahora bar� el estudio de dos muestras de calizos, pertenecien 

tes a·1a unidad 5 de la secci6n N º 1, la misma que pertenece a la 

unidad N º 7 de Newell1 las muestras estudiadas son las siguientes: 

Muestra N º 14.- Fue extraída de la cumbre del cerro Pucará, a 8 krns., 

al SW del pueblo de Maftazo, de la Unidad 7 de la Secci6n medida por 

Newell (1949). 

El estudio microsc6pico de la muestra dá las caracter!s 

ticas siguientes: es de color gris azulada, con fractura irregular, 

efervesce violentamente bajo la acción del ácido clorhídrico. Prese_n 

ta algunas fracturas rellenadas de calcita. 

El examen microsc6pico de la muestra dá las característi 

cas siguientes: presenta una �ina cristalizaci6n (afan!�tca) no de_ 

terminable, que por sus características pertenece al carbonato de 

calcio. Se presentan cristales de calcio reconocibles por su pleo_ 

cro!smo, en forma de playas definidas o rellenando fracturas que, al 

gunas .· de ellas se hallan en forma sistemáticamente paralelos. No se 

observan microf6siles. 

Presenta ligera ailicificaci6n dentro de algunas frac_ 

turas. 

Por sus caracter!sticas y composición, la roca se clasi 

fica como una caliza. 

Muestra N º 6.- La muestra fue extraída muy cerca de la cumbre del 

cerro Santiago, de la falda Sur de dicho cerro, a 7.3 lans. al SE del 

· pueblo de Maftazo.
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El estudio macroscópico de la mueLtra dá los resultados 
siguientes: es de color gris azulada, de fractura irregu.lar, notán_ 
dose algunas fracturas pequefias rellenadas de calcita, efervece vio . -

lentamente con el ácido clorhtdrico. 
El estudio microscópico de la muestra dá los resultados 

siguientes: presenta una masa fina (afanitica) compuesta por calci_ 
ta. Existen playas grandes de cuarcita, cuyos cuarzos se encuentran 
alargados y angulosos indicando que no han sido transportados7 tam_ 
bi�n existen playas grandes de caJcita con contenido alto de yeso. 
Existen fisuras rellenadas por calcita y cuarzo detr1ticos con orie,!! 
tación irregular. Se observan magnetitas de grano fino y en forma 
esporádica. Se nota una ligera silicificaci6n. 

Por su composición y caracter!sticas, es una caliza for 
mada en dos etapas: el depósito fue originalmente arenisca y sobre 
ella se ha depositado caliza. 

Estructuralmente, las capas de la Formación Lagunillas 
o Grupo Lagunillas, tienen un rumbo general casi de E a w y buzamie�
tos que en algunos lugares es hacia el Norte y en otros hacia el Surr
variando su ángulo en amplios márgenes.

Edad y correlación. ES evidente que la Formaci6n Jurtsi 
ca tiene una distr�buci6n amplia en 

la Cordillera de Am6rica del Sur, sobre todo en Chile, Argentina y 
Peror fa,ltando en los Andes Peruanos gran parte de la forniaci6n. En 
igual forma, como lo anunciara Steinmann. (1929) que "Faltan tambi�n 
al parecer, en la Cordillera del Perd, todos los depósitos modernos 
de la formación Jurásica hasta el piso más superior, el Titoniano 
(P<>rtlandiano)". 

En el Distrito Minero de Maffazo, evidentemente que falt6 
la formación superior o Titoniano (Portlandiano), porque si lo hubie_ 
ra, estaría separado de las formaciones inferiores por una discorda.!! 
cia, por cuanto, el Portlandiano se depositó despu4s de un largo 
periodo de erosión que comenzó en el Malm. 
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D& las cole0<:iones hQchas por Ne\>lell .. (1939) , -�n el área 
de Maftazo ei Dr. Haas reconoci6 la Reineckea Branc�i Steinmatm:.de 
acuerdo al Dr. Haas estos amonites son guias seguras del Calloviano, 
Jenks (1948)� tambi6n halló Reineckeias en la Formación Yura de 

- . 

Arequipa y por ello correlacionó dicha formación con·e1·Grupo Laguni 
llas, quien al iguai que Wilson (1962), consideró a la Formación 
Yura de edad calloviana y equivalente a la Formación Guaneros 'de 
MOquegua, de tal modo que tambi,n se la ppdrta correlacionar con las 
formaciones jurSsicas de Maftazo. 

Por la similitud de f6sile� hallados sucesivamente por 
Sejat (1875), Doµglas (1920) y otros, en 1as Areas de Lagunillas, la 
compuerta, Saracocha y Sumbay, se llega a la conclwaiOn.de que, las 
formaciones jurásicas son del OOl!tico Inferior (:aajociano y Batonta· 
no) y del 0011tico Medio (Calloviano), por cuanto se han hallado los 
miamos gasterópodos braqui6podos y amonites, ·aunque Cabrera ta Roáa y 
G. Peteraen (1936), asignan a estas formaciones la edad Bajociana.

Sugiero que se debe hacer un estudio paleontol6glco. má* 
profundo, para m4s luego diferenciar estas tres edades en ambas zonas, 
fatalmente los fósiles que tuve oportunidad de encontrar en el áreá de 
Maftazo'�o me dieron ninguna luz para ello, porque, se hallaban en mal 
estado ·de conservaci6nr pero, espero realizar un trabajo posteriorme.n 
te con ese objeto. 

GRUPO MOHO

El nombre que di6 Newell (1949) a este grupo se debe al 
pueblo de Moho que es su localidad tipo, distrito que pertenece a la 
provincta de Huanc:an6 y situada en la orilla NE del Lago Titicaca1 se 
le ha descrito genereilmente como una sucesi6n de lutitas grises, del_ 
gadas capas de arenisca, lutitas rojas y que presentan un horizonte 
calcáreo cerca de la base, suprayac:iendo transicionalmente a la Fortl!! 
ci6n Huanc:an, (Cretácico Inferior?), e infrayaciendo al Grupo eotac� 
cho (Cret4cico Superior), dentro de la secuencia cretáaica del Altipla 
no. 
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Es grandemente distribuida en e;l. área cretácica del NE 
del Lago Titicaca (Sinclinorium de Putina) y sw del Lago como en 
Ilave, JUli, etc •• 

Hasta ahora, el grupo Moho es una de las más- extensas 
formaciones de la Hoya del Titicaca y es relativamente uniforme de 
sitio en sitio. Estudio• geoi6gioos más teoientes �· probado su 
amplia distribuoidn a életeri!oe1 •eetCl:t'es dé (luzco y Puno, hasta llegar 
a BOlivia. Tiene inter6s econ<5mico su estudid, íJ()t'qUe es teaetvório 
de petroleo en Pirln. En su localidad tipo, Newell ha logrado medir 
una sec(?ii:Sn de m4s de 800 mts. de esta formaci6n y dltimamente ha si_ 
do materia de un estudio geológico por parte de la Empresa Petrolera 
Fiscal. 

El horizonte caldtreo que está cerca a la base de la fo.!: 
mación, fue denominado calcáreos Ayabacas por Cabrera La Rosa y G. 
P_etersen (1936), por sus afloramientos en la· localidad de Ayabada, a 
10 &ma. al NE de Juliaca1 estas calizas son lo que más caraoterizan 
al_grupo, porque son uniformes en sus detalles. En todos los lugares 
que han aflorado estos calcáreos como en MOho, Juli, Ilave, carac:0to, 
Az4ngaro, Santa Rosa de Ayaviri, Nuftoa, Puno y Lagunillas, as! como 
tambi&l en Maflazo, su potencia que es alrededor de 30 mts. casi no 
tiene variacidn y se encuentra muy persistente sobre todo a lo largo 
del Sinclinorium de Putina. Su importanoia aparte de la estructural 
es la econ6mica: estos calcáreos son la materia prima para la fabr,! 
c:aci6n del cemento en caracoto. 

Dentro del área del Distrito Minero de Maftazo, el Grupo 
Moho está representado por areniscas y lutitas arcillosas de color 
marrdn, calizas Ayabacas, ar�niscas arc6sicas rojizas, lutitas de co_ 
lor verde olivo y areniscas grises. Ocupa la parte media del área 
mapeada del Distrito, su llrea de afloramiento est, limitada por dos 
fallas: · Santiago y el Sobreescurrimiento, estando situado en el Block 
Sur del dltimo. 

Dentro del área de estudio, el Grupo Moho es fácil recon,2 
cerlo, por su secuencia caracteristica de lutitas y areniscas marr6n 
rojizas cerca de la base (Unidad I) y calcáreos Ayabacas (unidad 2)1 

,, 

pero, una observación de estas calizas Ayabacas y sus capas asociadas, 
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revelan que, en toda el área donde se desarrollan (igual que en el 
resto de la Región del Lago Titicaca), la formaci6n está intrincada 
mente plegada y quebrada, en extremo desordenada de tal modo que ha -
sido dificil medir una po�encia total de este grupo1 sólo se pudo 
medir una sección del cerro Chararapi, donde se halla bien expuesto 
estas dos-unidades inferiores. 

El Grupo Moho cruza el área-de Maf'iazo como una franja, 
de Este a Oester los lugares donde está expuesto: en el cerro Char_! 
rapi de la Hacienda Tiracomilla, a 9�5 kms. al SE del oueblo de Mafta 

... .. 

-

zor en el cerro Palta Pata de la estancia del mismo nombre, a 6.5 
lema. al SE del pueblo de Maf'iazo y en los cerros de Tutayani y Turri_ 
turrini de la hacienda Tutayani, al Sur y a 4.2 kms. de M.af'iazo: sale 
del área mapeada y aflora en el cerro Ninachilla en la Hacienda Coll_! 
viri, lugar donde aflora formando pliegues recumbentes. 

Por la diferencia de resistencia a la acción de los 
' . 

. agentes erosivos, las diferentes capas del Grupo Moho presentan foE 
mas t0pográficas distintas, mientras los calcáreos forman prominen 
' . . 

-

c:ias irregulares, las lutitas y areniscas forman las quebradas y c,2 
linas de pendiente suave como las que cruzan la carretera Panameric_! 
na. 

Descripci6n de _Rocas. Las lutitas y areniscas marrones, 
varían desde delgadas capas hasta 

vatt"ios metros de espesor, generalmente se ve una delicada laminaci6n, 
siendo 1o más comtin, capas finamente bandeadas y laminadas. tos cale,! 
reos dejan ver su estratificación en gruesos bancos con superficies 
de intemperismo gruesas y rugosas, con su base fuertemente brechada 
en.algunos lugares, generalmente presentan fuerte disyunci6n, exis_ 
tiendo algunas bandas completamente trituradas, caracterizándose por 
su color gris oscuro en su parte basal y gris rosado a crema en su
techo: poco silícea, y atravesada por varillas de calcita: no tiene 

·f6siles, ni macroscópicos ni microscópicos.
Tambi�n hay lutitas verde olivo, algo endurecidas y en 

laminación delgada: areniscas arc6sicas marrones y gris verduzcas, 
bailadas en el interior de la mina "Santa Mestres". 
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En general, las lutitas están cubiertas por pastos e 
ichu y como tambi�n se halla bien contorneada e intrincadamente ple 
gada, es p0J;' eso que no se pudo hacer una apreciación de la secuen_ · 
cia de su deposición y de su potenc·ia7 pero s!, es evidente que más 
de dos unidades se han depositado en el Cretlcico Medio aqu1 en 
Maftazo. 

�sta fotmaci6n se halla iritiuida pOr el pórfido riOlit,! 

coy por el pórfido andesitico; de igual manera, fuera del área ma�a 

da tambi6n se halla intruida, tal como en el cerro Ninachilla de la 
Hacienda conaviri. 

Se ha medido una sección en el-cerro Charapura de la 
Hacienda Tiracomilla; a 9.5 kms. al SE del pueblo de Mañazor a lo 
largo del. perfil A-A1 7 la sección medida es la siguiente: 

Secc_ión N º 2 .- Total medido: 113 metros.• 

. Capa:,. P<>tencia 
2. calizas Ayabacas, gris rosado en la parte su�rior, a

g�is oscuro en la base o parte inferior: compacto, con
superficie rugosa por los agentes del intemperismo, pr.!!
sentando cierta dureza, lo que seria indicio de cierta
silicificaci6n, estratifica en gruesos bancos hasta de

_ �os metros de e�pesor- ••••••••••••••••••••••.••••••••• 

l. Lutitas arcill�s�s, marrón rojizas, frágiles al golpe,
;.; 

. con estratificación .en capitas delgadas hasta de l cm., 
intercaladas ·con capitas delgadas de yeso hasta de 3 

. -�� de grosor •. Areniscas' con matriz arcillosa, de co_ 
lor marr6n rojizo ladrillo, con granos de cuarzo y _fªl 
despatos medianos y subredondeados, con estratificación 
en capas delgadas desde 2 hasta 20 cms • •••••••••••••• 

TOtal 

28 mts. 

85 
n 

113 mts. 
======

En algunos sitios, la Unidad 1, de esta secuencia ha desaparecido
debajo de la falla de Sobreescurrimiento Maravillas, viéndose sólo 
los calcáreos como ocurre en el cerro Tutayani • 
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A continuación se va a hace�, el estudio de 3 muestras 
de rocas de esta fdrma.oi6n: 

Muestra .. ¡º. 
1
8.- La :muestra ha sido extra1da dell dSt-ifo Tutayani• de la 

Hacienda del mismo rlom:b�e, � 4.2 kms. al SE del pueblo de Maffazo. 
El estudio macroscópico de la muestra dá las caracter!s 

ticas siguientes: tiene color gris, fractura irregular, efervesce 
violentamente con el ácido clorh!drico, no se distinguen componentes, 
s6lo se ven fisuras pequeftas rellenadas de calcita. 

El examen microsc6pico de la muestra dá las caracter1s_ 
·ticas siguientes: se nota una masa fina t1pica del carbonato de cal
cio, atravesada por microfacturas en donde se ha recristalizado la
calcita,'la misma que está sufriendo un reemplazamiento por s1lice,
algunas fracturas están rellenadas por hematita y fragmentos de cal
cita. como elementos oscuros aparte de la hematita tenemos la piri
ta en formas definidas.

Por sus caracter1sticas y composición� la muestra puede 
clasificarse como una caliza brechoide con incipiente silicificaci6n. 

Muestra N º 15.- La muestra ha sido extraída del interior de la mina 
"8anta·Mestres", que queda a 5.5 kms. al SE del pueblo de Mafiazo. 

El examen macrosc6pico de la muestra dá los res·ultados 
siguientes: es de color pardo oscuro, no efervesce bajo la acción del 
ácido clorh!drico, es frágil al golpe y tiene fractura irregular. 

El examen microscópico de la muestra dá las caracter!sti 
cas siguientes: tiene granos de cuarzo de más o menos 0.02 mil1metros 
de tamafio, con sus halos de pleocroísmo, angulosos y subrodados, indi_ 
cando pooo transporte y fuerte intemperismo local, con cemento de fe_ 
rromagnesianos y hematita, no se distinguen microf6siles1 su composi_ 
oi6n aproximada es: 

� -

cuarzo ....................•.... 

P9ldespatos (ortosa y plagioclasa) 
Hematita ••••••••••.•••••...••••• 

40 % 
30 % 
30 % 

Por sus oaracter1sticas y composición, se puede clasifi 
car la muestra como una arenisca arc6sica altamente ferruginosa. 
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Muestra N º 17.- La muestra ha sido extraída del interior de la mina 
"Santa Mestres", constituye la roca encajonante en dicha mina. 

El examen macrosc6pico de la muestra dá el r�sultado si_ 
guiente: es de color gris verdoso claro, con fractura irregular1 no 
efervesce bajo la acción del ácido clorh1drico7 se'distinguen feldes 
patos altamente alterados que le dan un aspecto te.rroso a la muestra.· 

El examen .microsc6pico de la muestra qá las caracter!sti 
cas siguientes: tiene cuarzo que se presenta con halos de pleocrois_ 
mo: los feldespatos (ortosa mayormente) se presentan alterados a arci 
lla por acción hidrotermal: tiene pequeftos cristales de hornablenda, 
rutilo y granate. 

Por sus caractertsticas y composición, se puede clasifi 
car la muestra como una arcósa alterada. 

La persistencia y la uniformidad litológica que caracte 
riza a las calizas Ayabacas con las lhtitas y areniscas marrones si_ 
tuadas debajo; ast como ia �elativa fa�ilidad de diferenciar la base 
como el techo dé esta ciapa ��le4réfl, h._ servido p&:ra que sé ie aons_! 
dere como hoi-izorite llave o "Key Bod" para la estratigrafía de toda 
la secuencia cretácica de la Región del Lago Titicaca. 

con respecto a las calizas Ayabacas·, existe un desacuer_ 
do sobre el n&nero de horizontes que se intercambiaron a las lutitas 
y areniscas1 Newell (1949) sostiene que hay un solo horizonte, que se 
repite por efectos tectónicos (fallamientos y plegamientos) y que ha 
conducido a error a Rassmus, Cabrera La Rosa y Petersen G. y a Heim, 
quienes.afirman que es indudable más de una intercalación de calizas 
Ayabacas sin mediar causas tectónicas. 

� En Maftazo, como en casi todas las áreas de afloramiento 
del Grupo Moho, hay claras evidencias de disturbios estructurales vi� 
lentos: po�e, las capas de lutitas (relativamente incompetentes) 
que ·limitan a los calcáreos Ayabacas (relativamente algo competentes), 
han servido como una especie de lubricante, donde se ha producido fa_ 
llamientos de compresión con corrimientos y levantamientos, produci�n 
dose intrincados pliegues contorneados, habi�ndose pues dislocado las 
rocas, lo que produjo pliegues quebrados y todos estos efectos dentro 
de relativamente más competentes capas del Jurásico y Cretácico Supe_ 
rior. 
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Estructuralmente como se acaba de manifestar� todo está 
en desorden, no se sabe si es un solo horizonte calcáreo que está r� 
petido, o son varios horizontes intercaladosr por este motivo los b.,!! 
zamientos también varían de ángulo y en dirección, pero el rumbo de 
las capas tiene una crien�aci6n promedio hacia el sw.

El ambiente deposicional seguro que ha sido marino y de 
una cuenca oscilante como lo demuestra su variada litolog!ar en un 
mar somero, porque depósitos que se desarrollaron en esta clase de 
mares, se caracterizan por su amplia distribución y persistencia. 

No se han hallado fósiles, ni macrosc6picos ni microsc6 
picos. 

Edad y Correlación.- En general, se ha hallado equinoi 
deos, lam�libranquios y gaster6� 

dqs que indican una edad Cretácica indudablemente. Lissón y Boit 
(1942), despu6s de un estudio de fósiles procedentes de Ayabacas, ma_ 
nifestaron que los calcáreos de esa localidad pertenecen al final del 
cretácico Inferior y dentro del cretácico Medio, o sea, Aptiano-Albi� 
no (Gault) , en 1949, Newell ubica en el Cenomaniano a estos calcáreos, 
o sea en el Cretácico Mediar Groeber (1952), a base de estudios reali
zados por Ahlfeld y Newell y a base también de estudios propios en f6
siles hallados, llega a la conclusión de que la caliza Ayabacas es de
edad Cenomiana lo que le permite además correlacionar estos calcáreos
con el horizonte calcáreo de Miraflores en Bolivia, que tambi�n se
considera del cenomaniano.

Ahlfeld (1959) mediante estudios de campo, corrobora la 
edad asignada por Gi=.aeber, a las calizas Aya.bacas y su correspondie,!! 
te correlación con el calcáreo Miraflores, a los que fija definitiva 
y categóricamente como del cretácico Medio (Cenomaniano Inferior), 
concluye correlacionando las areniscas Huancan6 con las areniscas� 
feriores de Bolivia y asignándoles una edad probable Aptiano-Albiana 
y las unidades situadas encima del horizonte calcáreo como pertene_ 
cientes al cretácico superior. 

Jenks (1948) acepta la posibilidad de que, las calizas 
Arcurquina de Arequipa sean aproximadamente equivalentes en edad a 
las calizas Aya.bacas. 
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FORMl\CION M�NI 

El nombre de la Formación MUfiani, ha sido tomada de la 
localidad del mismo nombre, a 50 kms. al NW del pueblo de·Huancan�, 

habi6nd.ose medido alli más de 800 mts. de potencia, Newell (1949) ha 

descrito con este nombre a unas areniscas arcósicas rojo ladrillo y 
amarillo rojizo, sin material volcánico. 

Estas rocas descanzan en aparente conformidad con la Fo� 
maci6n Vilquechico, en las vecindades de MUi'iani, Putina, Vilquechico, 
Cojata y en el Sinclinorium de PUtina: estando ampliamente distribui 

das hasta Bolivia. 
La Formación MUftani es la más joven de las formaciones 

cret4cicas7 hasta ahora no se pudo hallar fósiles en sus capas, por 

lo cual, se le ha asignado una edad cretácica Superior provisional_ 
mente, porque, ·la formación es casi paralela·a las rocas subyacentes 
cret4cicas. 

Presumiblemente, la Formación MUi'iani, es más antigua que 
la Formación PUno, aunque claro, es dificil hallar una correlación 

cuando las dos formaciones están presentes como en el caso del área 
de Maftazo. 

Hay diferencias litológicas entre las rocas de.la Form� 
ción MUfiani y dé la Formación Puno del Terciario. 

TUfos volcánicos y guijarros de andesitas y basalto son 
lo que caracterizan las muchas capas de conglomerados en la Formación 
Puno y que son completamente ausentes en la Formación Mui'iani. Las 
areniscas y arcosas de la Formación MUfiani son de grano fino a medio 
y los conglomerados son raros o ausentes. Ahora, el parecido entre 

,, 

las rocas de ambas ·formaciones es que son arc6sicas. 
En el área del Distrito Minero de Maftazo, Newell (1949) 

no menciona que hay afloramientos de rocas de esta formación, él afi_! 
maque, todas las capas de rocas sedimentarias que quedan en el Block 
Norte del Sobreescurrimiento Maravillas son de la Formación Puno del 
Terciario Inferiorr pero, al hacer el mapeo geológico hallé una dis� 
cordancia. entre las Unidades 3 y 2, que logró medir en Maftazo durante 
su visita y adem4s, se nota la diferencia litológica anunaiada lineas 
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arriba: es por estas pruebas qu �, las Unidades 1 y 2, de la sección 

medida por Newell, las correlaciono con las rocas de la Formación 

Muf'iani que aflora en otras localidades de la Región del,�go Titic� 

ca. 
La sección que midió Newell (1949), es la siguiente: 

Grupo Puno, entre la Hacienda Tutayani (Región de Maf'iazo) y vilque, 

al Oeste de Puno. Total medido 5,350 mts •• 

Discordancia. 

Grupo Puno. 

capa: 

Volcánicos Sillapaca: flujos de basaltos. 

6. Areniscas arc6sicas y tufáceas, lilas a gris, blandas,

con delgadas capas de rodados y guijarros de andesita

potenciü 

gris verduzc_a ........................... ·. . . . . . . . . . . . 1,200 mts. 

5� Areniscas. y lutitas, rojo oscuros: con muchas capas de 

conglomerados duros principalmente de guijarros y roda 

dos de calcáreos redondeados derivados del Cretácico y 

Jurásicx:> • • • • • . • . • . • • . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 1,000 

4. Arcosas, gris violeta, con muchas capas de conglomera_
dos compuestos de rodados ca�_cáreos redonder.dos deriv�

dos del mesozoico y unos pocos guijarroo de cuarcita ••
3. Lutitas, chocolate rojizos claros, con numerosas capas

de bloques de arcosas fina.s cafés •••••••••••••••••••

2. Arcosas Tufáceas, finas, grisáceas y lilas . . . . . . . . . .

l. Lutitas, rojo chocolate oscuro, arenoso, con delgadas

capas de. areniscas finas •••••••••••••••••••••••••••• 

550 

800 

700 

1,100 

11 

11 

n 

11 

11 

Total 5,350 mto. 
========= 

En la unidad 2 de la Sección anterior, la arcosa no es 

tufácea, ya posteriormente haré un estudio de una muestra de esta r.2 
ca. 

En el área del Distrito Minero de Mañazo, las capas de 
la Formación Muf'iani se hallan debajo de las capas de la FOrm�ción 
Puno, en contacto discordante y de tipo angular: el plano de contacto 

buza hacia el Norte, con un ángulo de 45 ° más o menos en promedio. 
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Aflora estas capas tomando la-forma de gigantescas olas, 

en los cerros Charari, Palta-Pata, Marca órco y Pina Piffa1· fuera del 

área mapeada aflora en las estancias Huertani y caluyo a 7_.o kms. al 

SW del pueblo de Maffazo. 

Descripción de las Rocas.- La formación se compone prin 

cipalmente de arcosas gris a 

lila, de grano fino a medio y lutitas de color rojo achocolatado 

oscuro, tal como se ve en el cerro TUtayani, lugar donde está ubicada 

la Planta de Flotación de la c1a. "J. Santiago Ortega Reyes". No se 

ve ninguna clase de fósiles, ni macroscópicos ni microscópicos. 

Su secuencia ha sido interrwnpida por fallamiento, que 

la ha puesto en contacto con el Grupo Moho del cretácico Medio. 

Es�ructuralmente, sus capas de arcosas están bien estr_! 

tificadas (de alli que se le haya utilizado en algunas localidades 

como baldosas) y lo mismo las lutitas en finas capital, siendo estas 

dltimas muy friables1 las capas siguen un rumbo general muy ligerame.!! 

te Este a Oeste y con un buzamiento que varia de 30 ° a 80 ° hacia el 

Norte. 

Se ha medido una seccidn a lo largo de la Sección Estru� 

tural c-c y es la siguiente: 

Sección N º 3.- Sección medida desde el cerro Marca orco hasta el ce 

rro TUtayani, donde se halla actualmente la Planta concentradora 

Santiago _de Mafiazo. 

Total medido 1,037 mts •• 

Pormaci6n, P\mO 

Discordancia Angular 

FormaciónMufiani. 
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capa: Potencia 
2. Arcosas, gris lila, rosado claro, de granos finos a me

dios, angulosos y subr0dados1 bien estratificada en
bloques y 14minas delgadas, bien compactas, resistentes
al golpe y a la erosión •••••••••••••••••.••••.•••••• 585 mts. 

l. Lutitas de color rojo achocolatado, estratificada en C,!
pitas finas, muy frágiles al golpe, intercalada con l_!
minas delgadas de 2 a 5 cms. de arenisca fina bien estra
tificada de color marrón y friables •••••••••••••••••• 452 11 

Total 1,037 mts. 
========== 

La base oculta debajo del Sobreescurrimiento Maravillas. 
Pr�cticamente, no hay variación litológica notable. 
Se va hacer el estudio de una muestra tratda de la fal 

da Norte del cerro Yarani, que queda a 5.3 Jans. al SE del pueblo de 
Maftazot la muestra estudiada es la siguiente: 

Muestra N º 12. La muestra fue traída del cerro Yarani, de la Unidad 
2 de la Sección N º 3. 

El estudio macroscópico de la muestra dá las caracterta 
ticas siguientes: color gris, rosado claro, fractura irregular, no 
efervesce bajo la acci6n del ácido clorhidrico7 se distingUen crist� 
les de cuarzo y feldespato, distribuidos irregularmente. 

El examen microscopico de la muestra dá las caracter� 
ticas siguientes, se ven cristales de cuarzo y feldespatos (ortosa 
y plagioclasa) finos y mediamos, angulosos y subrodados, con un ceme.n 
to formago por caol� (por alteración del feldespato) y hematita en 

. - .  

forma abundante1 tiene tambiC!n cristales de siderita y apatita. La 
proporción de cuarzo es 30 %, de ortosa SO% y el resto es 20 %. 

Por sus caracter!sticas y composición, la muestra es una 
arcosa ferruginosa. 

Por las caracter!sticas litológicas, coloración y su ab_ 
soluta carencia de f6siles, se deduce un origen marino para la Fo� 
ci6n MUftani1 o quizá un "dep6sito semicontinental" aegtin como sugirió 
Steinmann (1924)1 con más de un ciclo de deposición, con toda s�i 
dad. 
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Edad Y correlaciCSn. En todas la,;s aapas de la Formación 
Mufiani-, no se pudo hallar ning�u 

clue de f�iles que sirvan para determinar su edad y desde lu�o, · 
pa�a su 00rrelaci6n. Tentativamente la ubico en 1a facie· semiconti 

. .  . 

-

nental del Senc5nico o cretacico Superior. Steinmann (1924) considerd. 
bOlllO pertenecientes al cret4cico bajo el nombre de "Formaci6n puca",. 
todos los sedimentos de areniscas rojas que Be encuentran no s6lo e11 
el Altiplano del Titiaaca, sino tambi,n en otras regiones del Perd, 
de solivi� y Argentina, que por contener manifestaciones de petróleo 
en e•tos dos dltimos pa!ses fueron llamados tambi�n i•Formacidn Petr,2 
lifera"r apreciaci6n errdnea, porque consideró cretácicas rocas del 
3\ü'hico y P4rmico. 

Discordancia,St1pra-cret4cica. ES evidente que un d�st.,U,!'. 
bio orog6nico sigüi6 a la 

deposicidn de los sedimentos terciarios, orog�esis que fue llamada 
"peruana" por Steinmann (1924) de intensidad algo menor que los ple 
gb!,entos posteriores. 

La superficie de erosidn Pre-Terciaria, en la .cual el 
Grupo Puno (Formacidn Puno, F. Brecha Pirfn, F. Pichingane, F. Lr.i�cjE 

. ta y F. Cojeorco) fue depositado, es extremadamente dificil.estudiar 
p<>r lU muchas fallas y sobreescurrimientos. 

PORMJ\.CtONPtJNO 

La Fortnaci6n PUno, es parte de la suaeaidn estratigr�f.! 
ca-que éOrrespoQde aléz:upo puno (que comprende las formaciones si_ 
guienteah Pormacidn" PW\O, Formacidn Brecha Pir.1n, Formacidn Pichinga 
ne,Pormaéic5n tarejata y Formaci6n Coméorco, cabrera La Rosa Y G.

hi:erseb· (l-936) fueron 10s que denominaron con el nombre de Grupo 
Pwi.6 a una serie de areniscas areCSsicas continentales de coior pardo 
ff)j i.i:o a.gris achocolatado, oonglomerados y lutitas rojas, con un e.,! 
peáoi* de mls �e 7,óóo mts. que afloran en los alrededores de ia ciu_ 
dad de PUno, constituyendo las llamadas "capas rojas" o "Red beds"1 
aiendo consideradas por Newell dentro del Terciario Inferior. 
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El Grupo Puno, af.:,.ora tambi�ri en una ancha faja que c_2 
rre hacia el Noroeste,· ·hasta el departamento del cuzco. Las montaf'ias 
que quedan al Oeste del camino que va del cuzco a Ayaviri,. est�n com_ 
puestas_ principalmente por rocas de la Formación Puno q�e, como en 
las formaciones eqUivalentes del centro y Sur del Pertr, se distingue 
por no ser fosilíf�ra, con algunas excepoitmes. 

En el «rea mapeada del Distrito Minéro de Mafiazo, aflora 
a ambos lados del Sobrees�urrimiento Mar,villas. 

En el Block Norte, aflora formando crestones y prominen_ 
c:ias irregulares eri 1t>s cerros Vilque, Huarllani, Quearaga, Tiracomi_ 
11a, Pina Pifia y otros. La formación est;á compues.ta por una sucesión 
de areniscas, arcosas, lutitas lilas a marrones1 habiendo sido-�stu_ 
diadas por Newell (1949), quien a su vez midió una sección desde el 
pueblo de Vilque hasta la hacienda Tutayani, sección a la que ya me 
referí anteriormente. 

En el Block Sur, aflora formando prominencias en la ha_ 
cienda Chearaje y en las estancias _Patillara y Panipera. La formación 
está.compuesta por conglomerados en la base y areniscas caf� rosadas1 
siendo más conglomerática que en el Block Norte. 

En el Block Norte, en el cerro Vilque infrayace en dis_ 
cordancia con una colada baa.áltica de edad Sillapaca. Frente al cas� 
río de la: hacienda Vizcachani está el tope de la secuencia estratigrá 
f.ica de la zona1 además, en este block, las capas Puno descansan en 
foriria discordante sobre la Fo:r.maci6n Mufiani del Cretácico Superior. 

En el Block Sur, descansa en forma discordante sobre e_! 
pas de la Formaci�n Lagunillas del Jurásico Superior, tal como en el 
oorro ,,Chearaje y en .;ia estancia Patillara1 ade�s, infrayace ·en dis_ 
cordancia angular a las arcosas y derrames ande�j�ic�s de edad Tacaz�� 
tal como en .la Estancia Patillara y en el cerro cruz Apacheta. 

En el Block Norte, ha sufrido una intrusi_6n de pórfido 
andesítico en forma casi pasiva, vertical y sin producir disturbios. 
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Descripción de las Rocas. Las lutitas vartan de colores, 
desde rojo osouro como en la 

Unidad 4 (ver Sección N º 4) hasta un color chocolate claro o rojizo, 

son de grano mup fino, bien exfoliables, frágiles al golpe, sin f6si 
les ni materias carbonosas, forma las quebradas y hoyadas porque es 

poco resistente a la erosi6n. Las areniscas de colores lilas a rojo 
osouro, con granos finos a gruesos que, a veces pasan a ser microco!! 
glomerados, su dureza es variable; por lo general tienen estratific_! 
ci6n en capas delgadas y en bancos, presentan en las unidades inferio 
res "ripple marks", seguramente formado en un ambiente acuático. 

Las arcosas tienen casi iguales características que las 
areniscas, solamente que sus colores son grises, grises lilas a violá 
ceas. Tanto las ar3niscas como las arcosas están decoloradas y endu 
recidas en los contactos con la roca intrusiva del pórfido andes!tico 
del cerro Huayllani. 

En el Block Sur, las areniscas son café rosadas oscuras, 
con 9ranos medios a gruesos, bien compactos, descansan sobre una base 
de conglomerados, estas capas estratifican en bancos gruesos y en al_ 
gunas partes con estratificación cruzada; se parece mucho a las ar.,2 
niscas ferruginosas de la misma formación que h3y en los alr�edores 
de la ciudad de Puno. Los conglomerados calcáreos de la base de la 
Unidad N º 3 y en.la Unidad N º 2 de la Sección 4, están compuestos por 
guijarros de cuarcita, calizas y areniscas seguramente mesozoicas o 
11\4s antiguas con una que otra guija de granito o andesita gris1 los 
tamaftos de las inclusiones son desde pocos milimetros hasta 15 cms., 
cemen�óos por arenisca calcárea en el Block Norte y arenisca ferrugi 
nosa en el Block Sur�' Tampoco posee f6s iles de ningtin género. 

Se ha medido una sección a lo largo del perfil geológico 
B-B, desde la hacienda vizcachani, hasta la falda Norte del cerro Ya_ 
ranij en ia sección medida, las 4 unidades corresponden a las 4 unida 
des superiores de la sección que midió Newell (1949) entre el pueblo 
de Vilque y la hacienda Tutayani. El tope de la sección medida está· 
en un sinclinal que queda frente al caserío de la hacienda vizcachani, 
justamente ail!, la carretera Panamericana corre a lo largo del eje 
de dicho sinclinal. 
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La sección medida es la siguiente: 
Sección N º 4.- Sección medida entre la hacienda viscachani y la fal 
da Norte del cerro Yarani. Total medido: 3,330 mts •• 
Capa: Potencia 

4. Tufos volcánicos gris cremar arcosas ferruginosas tu_
fáceas lilas grisáceas a gris verdosas, con granos
sub-angulares de cuarzo y feldespatos finos, bien es_
tratificadas y frágiles al golpe7 areniscas ferrugi0,2
sas gris lilas, con granos de cuarzo sub-angulares y
fragmentados, frágiles, estratificada en bloques y en
14minas delgadas, a veces con estratificación cruzada,
arcosas grises, de grano grueso a medio que al intem
perizar toma el color pardo blanquesino, bien estrat_!
ficada en bloques, resistentes al golpe, con guijarros
de andesita y cuarcita en la base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 mts. 

3. Areniscas rojo oscuro, con granos finos de cuarzo y
feldespatos sub-angulares, bien estratificadas en ca_
pas delgadas, frágiles, intercalada con lutitas de co
lor rojo oscuro, estratificada en láminas delgadas ex_
foliables, conglomerados calcáreos en la base, con in
clusiones de guijarros compuestos por calcáreos mayor_.
mente, cuarcitas y granito seguramente del Mesozoico,
cementados por una arenisca calcárea gruesa • •••••.••• 1,050

2 . Arcosas , gris violeta a rosado, con granos medios a 
gruesos de feldespatos y cuarzos sub-angulares y sub_ 
rodadbs, estratificada en capas delgadas, muy frágiles 
conglomerados calcáreos con guijarros de calcáreos m.,2 
yormente, cuarcitas y areniscas pardas seguramente del 
Mesozoico, cementada por una arcosa calcárea de grano 
fino de color caf6 rosado •••••••••••••••••••••••••• 

l. Lutitas, chocolate rojizos, claros, frágiles y exfo_
liables, con capas gruesas de arcosas cafás de grano
fino y medio de cuarzo y feldespatos sub-angulares,
estratificada en capas delgadas y bloques gruesos •••

550 

800 

11 

11 

11 
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Formaci6n MUf'lani en la Base. La unidad 4 ocurre en el 
cerro Jorayani y Quearaya 

de las haciendas La Banda y vizcachani y en el cerro Quearaya Chico 
Ayrampuni de 1a Estánoiá Quea�aya.7 la Wltdad � •· aflora eh ·1á falda
Sur dél cérro Huayllanir la unidad 2 aflora en los cerros 1iraoomill�

Tujumarca y Pina Pifia, finalmente, la unidad 1 afloret en la :talda 
Norte del cerro Yarani, Marca Orcco y Pina Pifia. 

Se ha hecho el estudio de dos muestr.as de esta forma 
cidn y son las siguientes: 

MUt;S�$t.a ,N º ll,. La muestra ha sido extraida del carro Quearaya Chico 
Ayr�puni, de la Estancia Quearaya a 4.4 krns. al Eate del pueblo de 
Máfiazót dentro de l:a unidad 4 de la s·ecdión 4. 

El estudió macrosádpico de la muestr.a há dado iaa aara.2 
ter!stidas siguientes: su coloracic5n es lila_gris4ceo oscurot resi.! 
tent.e �1 gol.pe, con fractura irregular, sin efervecer bajo la acci6·n 
del 4aido clorhf.dricor se distingue cuarzo y feldespato sin ninguna 
orientacidn. 

El estudio microsc6pico dá las caraeter!stiaas sigUien_ 
tes, se ven cristales de feldespatos y cuarzo de tamaf'lo medio, entre 
los feldespatos se ven ortosa y sanidina pertitizados y mia:metizados 
y tambi,n plagioclasasr con formas anhedrales, subhedrales y·euhedr_! 
les, indicando que el grado de transporte no ha sido grande. Las 
c:>rt9sas est!n en proceso de caolinizaci6n y las plagioclasas pasando 
a cál.éi,ta y otras pt"es·entan intercrécimiento paralelo al cuarzo. se 
Vt!li cri$tales de horneb1erida bruna en alto estado de epidotizaci6n 
(reconocido por su. p1eocroismo y clivaje); existen t•i'n inclusio...;

nes peq�ftas de calc=:+ta y :t,.emati.ta que hace de cemento y biotita pa,;_

sando _a.maqnetitta. El cuarzo se presenta en formas anhedrales y 
fragmentados. 

siguienfe:: 
Piagioclasas 
Ortosa ...... . 
cuarzo ••••• 
Hematita · ••• 

� composición de los minerales es aproximadamente la 

35 % 
35 % 
20 % 
10 % 
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Por sus caracter!scicas y composici6n la muestra se cla 
sifica como una arcosa ferruginosa de poco transporte y sin microf6 
siles. 

Muestra N º 7.- La muestra ha sido extra!da dél .paraje Quiliquili, a 
1 

6 kms. al SE del pUéblb de Mafiazo. 
 

MacrO�Q6picamente, se ve que es un conglomerado calcáreo 
con.inclusos de calizas, cuarcitas blancas y rosadas y granos sueltos 
de cuarzo rosado1 su pasta es una arenisca calcárear sus inclusos cal 
cáreos son de dife�ente color: gri�es oscuros y claros, indicando 
que son jurásicos y cret�cicos seguramente • 

. Microsc6pica.tnenté, se ve que la pasta oementante ed una· 
arenisca baldtrea, �on granos orientados de cuarzo é:!Jlgulosos y frag_ 
mentos de caliza rodados y subrodados. No se ven microf6siles de 
ningt'in g�nero. 

Estructuralmente, en el Block Norte, las capas tienen 
un rumbo aproximado de Este a Oeste, con buzamientos hacia el Norte, 
con ángulos que var!an de 9 ° hasta 55 ° 7 �n el Block Sur, el rumbo se 
mantiene aproximadamente de Este a Oeste y los buzamientos son hacia 
el Norte o al Sur y variando su ángulo alrededor de 30 ° en promediq. 

Del origen de las capas sedimentarias de esta formación 
se puede suponer lo siguiente: seguro que proviene por la erosión de 
los sub-estratos mesozoicos y paleozoicos. La unidad 1, parece habe� 
se formado en un ambiente semicontinen�alr la unidad 2 es depósito de 
"piedemont", seguramente en un ambiente semidesértico1 y las unidades 
3 y 4, son evidentemente continentales, de un ambiente des�rtico de 
muy escasa o ninguna vegetación. En el Block Sur, el origen de las 
capas se puede indicai·_ como dep6sitos de "piedemont" y de clima semi 
desértico. 

Edad y correlación.- Newell (1949) designó una edad 
Terciaria Inferior a estas capas 

rojas de la Formación pµno; Jenks (1948), correlacionó tentativame_!! 
te estas capas con la Formaci6n Huanca, aunque la edad de esta form_! 
ci6n no está determinada. Se le puede correlacionar además con las 
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capas Rimac-casapalca del Perd Central y Puca que se consideran ter_ 
ciarios por los estudios efectuados por Rttegg (1953) y G. Petersen 
(1954). Ahlfeld (1946) correlacion6 al Grupo Puno con el corocoro I1 
Newell (1949} pensó que la correlación debía incluir corocoro IIJ 

tambimi se le ha correlacionado con la Formación san Pedro de Chile. 

Es muy dificil asignarle una edad a la Formación Puno, 

por la falta de fósiles determinantes, de ser Terciario Inferior, 

quizá sea del Paleoc�nico hasta el Eoc6nico Inferior, al respecto 

Cabrera La Rosa y Petersen G. (1936) indican que: 

"en la cuenca del Lago Ti ti caca, no se puede asignar a la Formación 

Puno una edad más exacta que Terciario Inferior hasta Medio". 

ROCAS SEDIMENTARIAS CUATERNARIAS 

Gran parte del área mapeada del Distrito Minero de Maftazo, 

está cubierto por depósitos cuaternarios tal como puede apreciarse en 

el plano Geotopográfico General, habiendo tambián grandes porciones de 
terreaos cubiertos por detritus sdlo como capas delgadas, en las zonas 

donde hay afloramientos de rocas antiguas. 

EStos depósitos pues, se hallan relacionados a las zonas 

fisiográficas y _se consideran de varios tipos: 

De¡>dsitos Aluviales. constituidos por material acarreado 
por las aguas provenientes de las 

lluvias, formado por detritus provenientes de las formaciones Puno y 
Lagunillas que son las más ampliamente expuestas en el Distrito, for_ 

mando abanicos de deposición corno el de Huayllani a 5 kms. al Este del 
pueblo de Mafiazo, constituido por una acumulación de arenas, gravas y 
cantos sin mucho grado de transporte. 

Depdf!itos Fluviales. son depósitos acarreados por los 
ríos, material que se caracteriza 

por haber sufrido buen grado de transporte, que a veces está expues __ 
to en terrazas como en el rto cayrani y Conaviri. Está compuesto pOr 
gravas gruesas, cantos de diferente tamafto y arenas en los lugares 
m4s bajos. 
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Dep6sitos Eluvialet3. Formado por fragmentos. angulares,
· r , : \ 1 '. • 

o sek sin h�ber sufridp. t�anspor_
té, �cumulados al étos ionarse l�s rocas que Ú1tegran las �e>rmaci<>nes 
atlotantes: formando taludes y abanicos que son t!picas estructuras 
de deslizamiento, buenos ejemplos hay en las faldas de los cerr_o$, 
Santiago, corcollana y PUcará, donde se ven grandes piedras en las 
faldas.de dichos cerros, como acumulaciones irregulares en la base. 

Dep6sitos Glaciares. Encima de los 4100 mts. de altura 
se ven aunque no tan notoriamente 

depósitos glaciares, formados por acumulación de cascajo y morrenasr 
se pueden ver estos depósitos en las estancias Yanapusa y Panipera.

un.buen ejemplo es un extenso depósito fluvio glaciar que está a to_ 
do lo largo de la quebrada donde corre el ria�huelo TUtayani, con 
sus material.es expuestos por terrazas. 

t>eg6sitos Lacustres. Frente al cas�rto de la Hacienda 
Vizca,chani,· (!S1;á la Pampa de Yan.! 

rico, all! hay arcillas y arenas que seguramente son de un lago an�.! 
guoi: tal como el Lago Ballivián, po�e, terrazas de este lago pue_ 
den verse en.el pueblo de Vilque y en las haciendas Central y Macha_g 
marca más al Norte.del Distrito Minero de Maf'iazo, pareci�ndome las 
m-.s antiguas entre las formaciones cuaternarias de la Regi6n de 
Mafl.azo. 

2 Rocas I9neas 

Es ind�dable que la sierra del Per6, ha sido uno de los 
centros más grandes del mundo en cuanto se refiere a actividad !gnea. 
El enorme empilamiento de lavas tiene una historia compleja y se nec,.2 
sitará todav!a mucho más investigaci6n geol6gica antes de que su bis 
toria pueda ser mejor comprendida. La actividad intrusiva !gnea, a� 
que no está tan desarrollada como el volcanismo, tampoco se ha estu 
diado mucho, sino más que en parte • 
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Hay ljj}an ndrnero df .. afloramientos le rocas tgneas en todn
la R.egi6n del Lago :Titicaca y ocur):'en principalmente a todo ló l.:i.z:�-"J 
de la cordillera Occidental, en do�de las rocas intr\lsivas están reln 

cionada a los extensos derrames voidánicos de dicha Cordillera. 

La mayor parte de intrusivos son de tipo subvoLcánico o 
hipabisal.· 

St6ck$ p�Ueftos de grahito aflornn e podos kilómetros al 

NW de Cahanillas, a las cuales segurámente están nsooiadas las mine�!: 

lizaciones de tungsteno y molibdeno de �sn región. 
Desde las vecindades de Lampa, siguiendo al lado Su�

Oriental de la cuenca del Lago Titicaca hacia copncabc:.na y poslblen:,;:.:. 

t.e haciá Puerto Acosta en Bolivia, las rocas intrusivns dominantes r.on

· traquitas y dacitas, generalmente conspicuamente porfir!ticas º e:,.:; S'l

rie de stocks de diorita cuarc!fera se extiende a lo largo del m�rgAn

NE de la cuenca del Titicaca, desde el Nudo del Vilcanota hasta. 1.a !.-"'..�
gUna de Arapa, hallándose una serie similar en las vecindades de !-1'1.!7.5_

villas.. En San Antonio de Esquilache ocurren intrusivos de p6r::ic'l.o

riolitico, el que es de una edad relativamente posterior al p6rfldo

andesitico, segdn Jenks, all!, el pórfido riolitico es el portad::�- .-·. ·
las soluciones mineralizantes .. cerca de Palea al NWde Lampa y e:.i
las vecindades de Tiquillaca, al w de Puno y cü E del Dist:::ito <.1.('! :.:c

zo, hay considerables masas de gabro, que parecen asociarse con Sto,-::J::3
de traquita del Cerro Mesa de Plata al sur de T iquillaca, en la Haci0l.:

da cayrani, aunque son más recientes.

En ninguna parte de la Región del Lago Titicaca han modi 

ficado los .intrusivos a las rocas pre-existentes, excepto por ligo:::oa 

derrames y-metamorf:i.�mos cerca de los contactoP.º 
En el Distrito Minero de Mañazo aflora :i:ocas 5.gnoas tg 

to volcánicas como iiltrusivas, de edad indudablemente Ter.ci�rirt¡ c�11.::-. � . 

do las rocas intrusivas la parte intermedia del área mapenda. 

Las rocas 1gneas intrusivas a l"'-D que este relad.0:1;;_,.�:-: �.:: 
,minerali·zaci6n, ocurren en forma de pegüeños stocks y diques 1 Y e,:·'.:.(:::: 
clasificadas como diorita hornebléndica, monzonita, p6rf:..do ri.oJ.�·::ic'.1 

Y p6rfidos andes!ticos. 
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tas rocas !gneas efusivas o volcánicas ocurren en forma 

de derrames de andesita, basalto y tufos� 

Harrison (1951), ha demostrado que los volcá�icos terci_! 

rios de la cordillera Occidental son posteriores al Batolito costero, 
pues se derramaron sobre su superficie intemperizada, aunque, la edad 

de los volcánicos no se puede determinar exactamente. 

El hecho de que los intrusivos penetren en las rocas te� 

ciarias y que los volcánicos yacen sobre rocas de esta misma edad, de 

muestra categóricamente que estas rocas igneas pertenecen a un ciclo 

diferente de actividad magmática, independiente del batolito granodi.,2 

·rf.tico de la costa Peruana al que Ulrich Petersen (1958) asigna una

edad cretácica Superior, o sea a fines del periodo del plegamiento

"peruano" reconocido por Rtlegg (1957).

L�s rocas ígneas que afloran en·el Distrito Minero de 

Maf'lazo, son seguramente el resultado de la cristalización de magmas 

secundarios, es decir de los debidos a diversas modificaciones de mas 

mas px:imarios de·tipo granttico-granodioritioo o basáltico. 

Kennedy clasifica las asociaciones de rocas fgneas, se

gdn sean volcánicas o plutónicas. una asociación volcánica puede in

cluir y frecuentemente incluye rocas· intrusivas plutónicas, pero 6s

tas están genéticamente relacionadas con un ciclo de actividad volcá

nica y se han derivado de .los mismos magmas que las rocas estrictame.!! 

te volcánicas con las que están asociadas. Por otra parte, las asoci_! 

ciones plutónicas "comprenden los grandes Stocks y batolitos subyacen_ 

tes junto con las diversas intrusiones secundarias de estas masas abi

sales". Para Kennedy, las asociaciones volcánicas y plutónicas difi_2. 
ren fundamentalmenté, en cuanto a su emplazamiento tectónico. 

Los petr6logos actuales creen en general que, la varia_ 

ci6n quimica y mineralógica observada dentro de las rocas igneas aso _ 

_ ciadas_, es en gran parte el resultado de alguna modalidad de evoluci6n 

magmática. 
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Pox- todo lo.dicho anteriormente y teniendo en cuenta la 
clase de rocas igneas que afloran en el área del Distrito Minero de . 
Mafiazo y en otros.lugares circunvecinos, puedo afirmar que la fuente 
or�ginal de estas rocas igneas o mejor dicho el magma original de las 
rocas ígneas que afloran en el Distrito provienen de un magma basált_! 
co,. que di6 lugar a la serie de magmas secundarios que fueron intrui
dos y extru!dos en el área. a intervalos, después de haberse formado 
por una diferenciación magmática o CX'istalización fraccionada y muy 
posiblemente siguiendo las siguientes secuencias que señala E.W�M. 

· Heinrich:

1 - Basalto, traquita y fonolita.
2 Basalto, andesita y riolita.
3 - Gabro, tonalita, granodiorita (granito accesorio).

Seguramente tambi�n, como dice Heinrich, la monzonita es 
. una fase original de la d·iorita hornebléndica que también aflora., o 
de.una masa granodior1tica que puede estar a más profundidad7 la <tio
rita hornebléndica seguramente es la fase periférica de masas más pe
queftas . · granodior 1ticas • 

Pueda también que, los stocks de diorita hornebléndica 
·que es un tanto porfídica, la monzonita y el pórfido dior!tico sean
cuerpos satélites o zonas de bordura de un batolito granitico o gra
nodioritico: en el interior del cerro Huayllani se ha reconocido pór
fido dior!tico, f�se filoniana de una masa dioritica y en la superfi-.
cie d.e dicho cerro e·stá la fase de bordura de dicha masa diorítica
que seguro se halla a· más profundidad, o sea es su fase hipabisal re_!
·pectiva.

Todos estos intrusivos,_con seguridad, se hallan relacio 
nados a las fases efusivas de rocas más profundas: me refiero a los 
grandes derrames de andesitas, basaltos y riolitas que ocurren sobre 
todo en la cordi1:lera Occidental. 

Las rocas ígneas del Distrito Minero de Mañazo, en rel_!
ci6n a las demás rocas terciarias y recientes del mundo, seg(ín la el_! 

-sificación que tentativamente hace Harker, pertenecer1an a las rocas
de la provincia petrográfica "Pacifica" que, son rocas sobresaturadas
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más cálcicas tales como las riolitas y dacitas, con tendencia a 
asociarse con plegamientos como los que bordean al Oc�ano Pacifico, 
siendo muy diferentes de las rocas terciarias de la provincia petro 
gráfica "Atlántica" que, son rocas no saturadas alcalinas como los 
basaltos nefel1nicos y las fonolitas que tienen la tendencia a pr_! 
sentarse en áreas estables de la corteza terrestre o en las de fra.,2 
turaci6n regional: aunque existe un margen tan amplio de modalidades 
tect6nicas (as1 como de tipos rocosos asociados) en ambas "provin_ 
cias" petrográficas Atlántica y Pacifica que, ahora esta subdivisión 
en dos grupos ha caido en desuso. 

Las JZOdaS igneas halladas en algunos conglomerados de 
la Fcihnácl.On Puno de edad terciaria, incluyen una amplia variedad 
de andesitas y dioritas, tambi�n granito y basalto, las dacitas �r 
fir1ticas y traquitas son ausentes notablemente. Evidencian pues 
que, hubo alguna actividad 1gnea en la región antes de la deposición 
de la Formación Puno. 

a) Rocas Intrusivas

Respecto a los intrusivos que afloran en la Sierra del
Per6, Ulrich Petersen {1958) manifiesta: 
"Independientemente y definitivamente posterior al batolito de la 
costa• es la serie de intrusivos más pequefios, con los cuales se 
hallan frecuentemente asociados depósitos minerales. EStos consti 
tuyen una al Est.e del batolito sobre todo a lo largo de las partes 
centrales más altas de la Cordillera". 

A esta .,i;nisma zona, a la que Steinmann llamó "Hemimagm,! 
tica" ·, sefialando que son terciarias y coinciden con la faja de máxi_
mo plegamiento, pertenecerían una serie de rocas intrusivas que aflo 
ran en toda la Región del Lago Titicaca, desarrdl.ándose mayormente 
en la parte occidental, en donde parecen estar asociadas al extenso 
desarrollo de volcánicos de la cordillera Occidental. 

Numerosos stocks de diorita, monzonita, pórfidos traqu1 
ticos, dac1ticos y rioliticos reconocidos por Newell {1949) y por 
Jenks (1946), afloran a lo largo del Sobreescurrimiento Maravillas, 
abarcando desde luego el área del Distrito Minero de Mafiazo1 siguen 
al parecer zonas de empuje y surgiendo a lo largo de puntos d�biles 

f o cerca de exposiciones de fallas sobreescurridas. 
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En él Dis'!;�ito Minero de Mat'iazo, en el área mapeada, 
existen dos áreas de intrusi6n situadas a cada ladó del. Sobreescurri 
miento �aravillasr llarnár� Area HuaylLanit ai iréa donde est! despl.,! 
zado el stock del cetro Huayllarii, el iniE?mo que está situado en el 
Biock NOrte del Sobreescurrimiento Maravillasr y Area Turriturrini, 
al 4rea_ donde están emplazados los stocks de los cerros Santa carmén, 
Jancochilla y Turriturrini, situados en el Block Sur del Sobrees·cu
rrimiento Maravillas. 

Los intrusivos reconocidos y mapeados en el área del 
Distrito Minero de Mat'iazo, por su textura y composici6n mineralógica 
se les ha clasificado de la manera siguiente: 
Pórfido Andes1tico· 

" Riolitico 
Monzonita 
Dior!tica Hornebl�ndica 

LOs cuatro en el Area Turriturrini, en el Area Huaylla
nl, . solamente el primero. 

como se ve, por su composici6n mineral6rica casi id�nti 
ca de·la mayoría c;:le estos intrusivos, se supone que tienen una fuen
te comtin; por lo tanto quiz� una misma edad: sus relaciones _son dif.! 
ciles de establecer porque sus contactos no se ven en el campo, lo 
que no permite sc;lber si alguna roca pasa gradualmente a ser otra, o 
una de ellas penetra en el otra viándose de esta manera su edad rel� 
tica. 

Con seguridad·, son stocks provenientes de la 6ltima eta 
pa de c:onsolidaci�n de un Batolito Andino de composici6n seguramente 

. gran:ttico-granodiorltico o basáltico1 magma que seguramente fue movi 
do por fuerzas orogénicas, siendo desde luego muy posible que sean 
pos�tect6nicos o subsecuentes a la orogenia •quichuana" de Steinmam 
(1929) en el Plioceno y seg6n Newell (1949) a principios del Plioce:n:> 
(?): pero, la opini6n de Ulrich Petersen (1958), textualmente es: 
"Dicha intensidad de deformación "Quichtiana" es probablemente local, 
es decir, confinada a la vecindad del Lago Titicaca y corocoro 
(Bolivia) y no un fenómeno general de la cordillera1 (3) seg11n ver� 
mos más tarde, la base de la cronología de Newell es dábil y tal 
compresión intensiva puede ser más antigua (Oligocéilico ?)". 
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Se puede pu�s afirmar que, las intrusiones se produje
ron en.el Oligoc.§nico1 pero, a pesar de no haber una exactitud sufj 
ciente en 1� cronologia de los sucesos post-cretácicos, la edad Te_! 
ciariá de estos intrusivos está fuera de duda, por cuanto, no sola
mente atraviesan los sedimentos d0 las formaciones cretácicas y te_! 
ciarias, alterándolos un poco por metamorfismo de contacto, sino 
tambi�n que en estos lugares han intruido a los volcánicos Tacaza 
(Eoc�nico Superior a Oligoc�nico). Seguramente tambi�n estos intr_2 
si vos están relacionados con el plegamiento principal d,3° los Andes

,.

que pudohaber ocurrido probablemente durante el Soc�nico Medio, 
cuando las capas de la Formaci6n Puno se plegaron� 

Particularmente, estoy de acuerdo con.16 manifestago 
por Ulrich Petersen (1958). Las intrusivos son ,s.ubsecuentes a la 
·orog�nesis "Quichuana", po1;que, no muestran ninguna manifestación
perceptiblíe de presi6n tectónica que, debería estar EUCpuesta si la
roca h�biera existido antes de la comprensión df;l NE al SW que produ
jo los fal.amientos post-Tacaza: y como estos intrusivos, º<?Urren·ce_¡

.ca de exposiciones de fallas sobreescurridas·p0st-Tacaza, parece evi
dente.tambi�n que guardaran relación con �llas1 tambi�n es cierto

' . 

que, fuerzas tectónicas siguieron pJ:"oducierido posteriormente una co,m
presión del NE al sw, igual a la anterior pero con menos intensidad
y me parece que inclusive siguen actuando, durante la Era Huamana, ya
con much1simo menos intensidad desde luego.

Estoy'' seguro que, en una misma área donde está emplaz_!
do·un intrusivo de un tipo de roca, se producen variaciones¡ tal
aosa se nota' _inclusive por la forma de intemperizarse y por las dis
tintas ·clases de disyunciones.

Entre los apófisis y stocks que han ascendido en el
. periodo Terciario, se ven dos clases de ocurrencias:
De'profundidad o Abisales: la monzonita del cerro Santa Carmen 

(Intermedia). 
Filonianas o Hipoabisales: la diorita horneblándica, porfiritica del 

cerro Santa carmen (Intermedia). LOs p6rfi 
dos andes!ticos de los cerros Huayllani y 
Jancochilla (Intermedios) • El pórfido r� 
lítico del cerro Turriturrini (Fálsico). 
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La monzonita y la diorita hornebléndica se presentan 
como intrusivos muy pequeños, ocupando áreas reducidas como se ve en 
.el plano Geo-Topográficor inclusive la diorita hornebléndica se pr� 
senta porfir1tica, seguro debido ague ocupouna cavidad estrecha. 

Supongo que, el magma inicial se enfrió lentamente a 
profundidad considerable y los diferentes minerales se segregaron 
durante un proceso largo y homog�neo, segtin una determinada ley de 
sucesión, uno tras otro, formándose por lo general cristales de tam_! 
f'J.o regular, siendo pues, una diferenciación magmática que di6 lugar 
a lo� diferentes tipos de masas rocosas del Distrito Minero de Maftazo, 
hal>iendo sidQ este proceso seguramente relacionado al plegamiento 
de la. cordillera a fines del Cretácico7 luego, por alguna fuerza 
orogénica posterior que pudo haber sido de la orogenia _ "quichuana '', 

-,empujó a las masas rocosas que estaban solidificándose parcialmente 
en profundidades con segregación de algunos cristales de mayor tamafto, 
que subió luego a las partes altras, de la corteza terrestre y otras 
muy cerca de �llas o a la misma superficie, por medio de c�vidades 
estrechas, sufriendo estas altirnas una solidificación relativamente 
rápida y sus mismos minerales se segregaron otra vez en una segunda 
generación, formando un agregado de cristales pequefios que viene a 

¡ . 

ser·una pasta o matriz, en donde están encerrados aisladamente crist_!! 

les.de mayor tamafio, principalmente de feldespatos, horneblenda y 

cuarzo1 de es�e modo, la textura porfir!tica de esta clase de intrusj 
-� hipabisales es' muy caracteristica.

Enseguida haré una descripción de cada tipo de roca que 
ocurre en ·el,Distrito Minero de Maftazo, abarcando los puntos siguie,n 
tes: 
Ubicac::it'Sn, area y tipo de intrus i6n. 
Rocas intruidas y forma de la intrusión. 
Exc;linen microsoopico de una muestra fresca de la roca: se estudia el 

color, fractura, comportamiento con el ácido clorhídrico, componen 
tes que se distinguen a simple vista y forma de orientaci6n de los
cristales. · · . 

Examen miorosc6pico de una muestra de roca7 estudiando el grado de 
c:,ristalizaci6n, tamafio de los granos, forma, tamaf'los relativos, di,! 
tribuci6n de los granos y textura. 
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Descripci6n de los minerales componentes. 

clasificaci6n de la roca. 

clasificaci6n. qui.mica de la roca (ácida,básica o neutra) •. 

Relaci6n de la roca con otras rocas intrusivas de la zona. 

Edad de la roca. 

Alteraciones de la roca. 
Geolog1a económica. 

P.6r.fido Riolí.tico. Una masa rocosa, reconocida cioino uh 

p6rfido riol1tico, aflora en el cerro 

.Turriturrini,a 4 Jans. al Sur del pueblo de Mafiazo: abarca un área de 

sección horizontal irregular, cuyo éje menor tiene una longitud apro

ximada de 1750 mts. y el eje mayor más o menos 2000 mts. de longitud: 

de superficie suave, teniendo los afloramientos formas casi eliptica� 

debido a la facilidad y al igual grado de intemperismo de la roca. 

Intruye a las rocas sedimentarias marinas del Grupo Moho 

del Cretácido Medio y Formación Lagunillas del Jurásico Superior; no 

· se puede ver la forma c6mo lo hace , pero supongo que en forma vertical

y-discordante.

LOs contactos de esta roca con las que la rodean, están 

cubiertos por material suelto producto del intemperismo. 

Estructuralmente, el afloramiento de este pórfido rioli� 

co se halla afectado por la Falla Santiago: no he podido observar j� 

turamientos, debido a que se hallan ocultos por los materiales prodll_E 

- to del intemper ismo.

La roca expuesta a la intemperie, tiene un color gris P.at' 

duzco con tono claro y en los lugares cercanos a la veta B, tiene una 
. . Q 

coloracidn blanca con manchitas muy pequefias de limonita: presenta en 
su superficie unas cavidades muy pequefias, debido a la disolución de 
alg6n ferromagnesiano o de magnetita. 

El estudio macroscópico de una muestra fresca, dá las 

caracteristicas siguientes: tiene una coloración blanca grisácea a 

crema: con fractura irregular y sin efervescer bajo la acci6n del 

&cido clorhidrico: notándose su textura porfídica con fenocristales 
de feldespatos y cuarzo, distribuidos irregularmente en una masa 
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afan!tica blanca, los fenocristales de feldespatos tienen una color� 

ci6n blanca sin que se pueda identificar a simple vista, por su not� 

ble alteración a caol!n. LOs fenocristales de cuarzo esUn rodeados 

de una masa blanca que es la matriz, la misma que tambi�n ha sufrido 

cierta alteraci6n a caoltn. 

El estudio miarosc6pico de una muestra, la N º 1, extra,! 

da de la falda E del cerro Turriturrini, dá las caractertst:icas si

guientes: hemioristalina1 cristales de tamafto promedio 1.2 ililf.me

tros1 cristales por lo general suhhedrales y anhedrales, beterogran� 

lar y con distribución irregular de los granos, la textura de la ro

ca es porfir!tica, con fenocristales principalmente de cuarzo y ort� 

sa (en forma muy esporádica horneblenda)r en una matriz afanftica y 

microl!tica, en parte c01npUesta principalmente de ortosa y cuarzo. 

Los fenocristales de cuarzo se encuentran en forma anbe 

dral y subbedral1 fracturados, angulosos y corro1dos, algunos de 

ellos con inclusiones muy pequeftas de augita de la variedad di6psida. 

LOS fenocristales de ortosa se encuentran en formas anhe 

.drales, con alteración a sericita y con manchitas de caoltn. 

LOs fenocristales de:horneblenda, de la variedad bruna, 

se presentan en cristales alargados, euhedrales y subhedrales y pre

sentando cloritización. 

La matriz presenta una fuerte alteración a sericita y

oaol!n, posiblemente debida a la alteración de los feldespatos, sie_a 

do reconocible el ca.olla por su alto indice de refracción. Dentro de 

la matriz ocurren cristales finos y medianos de cuarzo, fragmentos de 

cuarcita en forma espor4dica y algunas fisuras rellenadas por cuarzo 

detr!tico y cementadas por caolín. 
Existen en forma espor6dica cristales finos de eptdota 

Y elementoe oscuros principalmente de megnetita y casiterita como pe 

quentsiinas inclusiones sin importancia. 

En vista de gue la roca tiene mayor proporción de cuarzo, 

viene a ser una roca 6cida o félsica. No puede ser un pórfido cuarzo 

1at1�ic.o, po�e no posee plagiociasa sódica en exceso sobre la orto

sa• ni mucho menos puede ser un pórfido traquitico. porque la propo_! 

ción de cuarzo en la roca ea muy alta� luego. con toda seguridad, la 

roca se puede clasificar como un P0RFmo RIOLITICO. 
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Esta masa rocosa d� p6rf ido rioli·�ico, parece que fuera 
de un periodo final de actividad 1gnea intrusiva de la región, siendo 
su origen el producto de una diferenciación progresiva de un magma 
básico, pueda que, sea la fase hipabisal o filoniana de un batolito 
gran1tico que se halla a más profundidad. 

En cuanto a la edad de este intrusivo, evidentemente 
que es Terciaria, Post-Tacaza y Pre-Sil_lapaca. Seg1in Ulrich Petersen 
(1958) ,. puede que sea del Oligoc�nico1 se puede afirmar que es liger_! 
mente posterior a todos los intrusivos de la regi6n y desde luego, r2 
laaionado a ellos. 

En vista de que la roca tiene abundancia de feldespatos 
alcalinos, es que ha sufrido la acción del intemperismo más fácilm�� 
te,· sobre todo on las cumbres y en los lugares cercanos a la vetn B, 
en-donde además, se not� una muy marcada seritizaci6n y caolinizaci6n 
debidas a las soluciones hidroterm::1.les .. No se nota fácilmente una� 
na de metamorfismo en las formaciones que intruye, solamente se apre-

. ·cia ligera silicificaci6n y mnrmolizaci6n en algunas calizas tanto 
jurásicas como cretácicas. 

Este intrusivo de p6:c:fido riol�tico, sirve de roca ene� 
jonante de la Veta B, habiendo �ufrido en partP- las conse�encias de 
una alteración hidrotermal. 

Pórfido Andcs1tico del Ce�ro �u�yllani. Una masa rocosa 
de pórfido ande 

s!tico, ocurre formando prominencias, sobre todo en las cl.Dllbres de 
los cerros Huayllr-.ni y Quearaya, a 4 kms� nl Es�e del pueblo de Mafia
zo: ubicado dentro·=·'del �rc2. Huayllé'.ni de intruoij:i 1..gnea y situado en 
el Block Norte del Sobreeccur:;:imiento Mnr�vill<'.o. Aflora en forma de 
un_ stock de sección horizonta). y supe.:ficie ir::.ogulares, y en dikes 
dispuestos radialmente: bordeando n �-ª c".\sa c�,n·c:-:cl y generalmente 
con direcciones casi perpendiculares al ,:urr�o 6e los pliegues de las 

_formaciones sed.imontnrins L�tr.uidas, aunque, nlqunon tienen di�ecci� 
nes paralelas a dichos r.u.'llbOs n Es uno de los int�u8ivos m�s exten30D 
de la regi6n, teniendo su eje mayor un� longitud de 2 kms. y su eje 
menor 1 km. de longi�ud� 
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Intruye a arcosas y conglomerac;los-de la Formación-Puno 

del Terciario1 lo hace sin provocar distorciones notables en las 

capas, y en forma vertical y discordante. 

La roca expuesta a la intemperie tiene una coloraci6n 
gris parduzca, en algunos sitios blanca, o bien parda cerca a las 

vetas: se notan formas esf�ricas debidas al intemperismo .• 

El examen macrosc6pico de una muestra fresca, dá las· 

caracteristicas siguientes: color gris claro1 fractura irregular: 

no efervesce bajo la acción del ácido clorhidricor se distingue su 

textura porfir1tica, con fenocristales negros de horneblenda y blan 

co amarillentos de feldespatos, con orientaciones irregulares en me 

dio de una matriz grisácea. 

El examen �icrosc6pico de una muestra de esta roca, la 

N º 3, extra1da de la cumbre del cerro Quearaya, dá las caracter1sti
,:_

oas siguientes: hemicristalina: granos hasta de 2 milímetros de 
largo: anhedrale�, subhedrales y euhedrales: heterogranularr con di.!, 
tribuci6n irregular de los granos: con textura porfiditica, compues

ta por fenocristales principalmente de feldespatos y hornablenda, en 

una matriz afan1tica compuesta de los mismos minerales de los fenos. 
Entre los fenocristales de feldespatos, los qu� más pr� 

dominan son las plagioclasas s6dieas, siendo a la vez los minerales 

principales de la roca, habiendo en forma esporádica ortosa y sanidJ: 

na:_se presentan con alteraciones a sericita, caol1n, arcilla y cal

cita, haciendo d.if1cil la identificaci6n: pero sin embargo, entre 

las plagioclasas se ha visto que predomina la variedad andesina de 
comp,:,sici6n aproximada Ab52 y An4a, tarnbi�n albita, oligoclasa y 
labradorita en forma esporádica: se presentan en formas anhedrales, 
subhedrales y euhedráles: presentando la macla Carlsbad y algunos 
con crecimiento zonal. 

Los fenocristales de horneblanda se muestran en formas 

subhedrales y euhedrales: hay cristales alargados de hornablenda 

bruna cioritizada y epidotizada: tambi�n existe abundancia de cristj! 
les pseudo hexagonales de hornablenda aug1tica, completamente cloritJ: 
zados y epidotizados algunos, presentando en ciertos casos corrosi6n 
d e  tal modo que s6lo se ve los contornos y no la parte interna porque 
ha desaparecido. 
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La matriz es afan1tica; posiblemente compuesta por pl� 
gioclasas de la misma composici6n de los fenocristaiesr presenta 
tambi�n alteración a caolín y sericita, con unas playas de caidita1 

. . 
en forma espaciada se encuentran pequeftos cristales de ep1dota� comó 
producto de alteración de la hornablenda. 

como elemen�os accesorios, aparte de la hornablenda, 
hay elementos oscuros y son seguramente magnetita y pirita; en tam� 
ftos medianos y microl!ticos. 

Por todo lo anotado lineas arriba, la roca se puede ca.a 
siderar neutra porque no posee cuarzo ni mucha plagioclasa cálcica. 
En vista de que, como minerales principales posee plagioclasas sddi
cas y como minerales accesorios y secundarios tiene ortosa, hornebl9!!

da, magnetita y pirita: la roca no puede ser un pórfido latítico ni 
un p6rfido traqu!tico, porque no tiene alta proporción de ortosa1 ni 
tampoco puede ser un gabro, por cuanto no posee plagioclasas más cál 
cicas que la labradorita en proporción elevada: luego por su textura 
y aomposici6n, la roca se puede clasificar como un PORFIDO ANDESITI_ 
co .. 

En el interior de la mina "LOs Rosales N º 4 11 que está

situada en el cerro Huayllani, en el nivel 4136 y a 500 mt$. de la 
cortada, se ha extraído una muestra de roca de una de las cajas y el 
estudip microscópico ha dado las caraoteristicas siguientes: holocri_! 
talina en su totalidad, con textura porfídica; formada por fenocristj! 
les de plagioclasa s6dica y horneblenda, en una matriz holocristalina 
formada tambi�n por plagioclasas sódicas, horneblenda y elementos�
ficos1 las ·plagioclasas que se hallan como elementos principales, se 
encuentran en forma' subhedral, presentando la macla de Albita, enco_!! 
tr�ndose en su totalidad en estado de alteración, reconoci�ndose an_ 
desina de C!OinpOsici6n aproximada Ab52Ansa1 en forma accesoria se e.a 
cuent:ta cristales aislados de sanidina y ortosa anhedrales, cuarzo 
enmascarado por elementos ferromagnesianos y elementos oscuros como 
la pirita, magnetita y 6xidos de fierro, por su textura y composi_ 
c_idn, la roca se p�ede clasificar como un POR.PIDO DIORITICO. 
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El Dr. Norman D. �ewell (1939), seffala que este intrusi 
vo del cerro Huayllani está constituido por diorita, pero como se 
ha visto sólo aflora pórfido andes!t:icor al respecto sugiero que 
quizá se refiri6 a que esta roca pertenecía al clan dior!tico, por 
cuanto se aprecia una especie de secuencia: en la superficie del 

cerro aflora la fase de bordura, hipabisal o filoniana que es el 
pórfido andesítico1 más al interior o a más profundidad, en el mis 
mo cerro Huayllani, está la otra fase hipabisal o filoniana que 

es el pórfido diorítico, que también se acaba de estudiar al micro.! 
c6pior y, seguramente a mucha más profundidad debe hallarse una ma 

sa dior!tica. 

1 Parece, que este intrusivo está relacionado con los
demás intrusivos de la regi6n7 seguramente. es producto de la dife 
renciaci6n magmática fraccionada, a partir de un magma basáltico, 
intruyendo en forma subsecuente a alguna orogénesis. Evidentemente, 
su edad es Terciaria, Post-Tacaza y Pre-Sillapaca, tal vez del 
Oligoc�nico seg11n Ulrich Petersen (1958)1 pero, con seguridad rela 

?ionado a los intrusivos del Area ·Turriturrini, por cuanto hay simi 

litud en la composici6n mineralógica, siendo tal vez contemporáneo 
con el intrusivo de pórfido anJesítico del ce4ro Jancochilla, salvo 
que sea una intrusión independiente, correspondiendo a otro ciclo 
de activ·idad !gnea. 

En los contactos con este intrusivo, las arcosas de la 
Formación Puno han sufrido alteraciones, principalmente caoliniza_ 
ci6n y sericitizaci6n de sus feldespatos_ 'En vista de que en algu 

. •  
-

nos lugares, la Veta Principal de la mina "Los Rosales N º 4 11 tiene

como roca encajonante, tanto el pórfido andesítico como el pórfido 
dior1tico , .. estas rocas han sufrido los efectos relacionados a la 
mineralización, tales como piritización intensa hasta una distancia 
de 20 mts. de la veta, caolinizaci6i1. y se·ricitización también in 
tensas. 
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P6rfido Andes1tico del cerro Jancochilla. Masa intrusiva 
andes!tica de 

tipo porfid!tica, se encuentra aflorando en el cerro Jancochilla, a 
4 lana. al Sur del pueblo de Mafiazo, dentro del área Turriturrini de 
intrusi6n 1gnea, situado en el Block Sur del Sobreescurrimiento Ma_ 
ravillas1 esta masa rocosa tiene una longitud de unos 750 mts. por 

unos 400 mts. de ancho, encerrando un área de longitud de unos 750 

mts. por unos 400 mts. de ancho, encerrándose un área de longitud 
alargada en el mismo sentido que el Sobreescurrimiento Maravaillas1 
don una superficie irregular de numerosas protuberancias, presenta_n 
do en ciertos lugares unas junturas de tipo tensional con una orien 
taci6n casi de Este a Oeste, probablemente debido a procesos de en 
friamiento del magma, dando la apariencia de roca sedimentaria, tam 

. . -

bi�n,-en ciertos sitios presenta formas de apariencia redondeadas 
debidas al intemperismo. 

Esta masa andes!tica intruye a formaciones marinas del 
Grupo Moho del Cretácico Medio, en forma de \lil stock, cuyos conta_2 

�os están cubiertos por sedimentos cuaternarios, dando lugar a que 
no se pueda ver como los intruye1 pues, seguramente es en forma 
vertical y discordante. El stock está bordeado tambi�n por el lado 
SE, por el intrusivo de pórfido riol!tico del cerro Turriturrini1 
tampoco se puede observar el contacto con dicha masa rocosa porque 
est� cubierto por material suelto, producto del intemperismo de la 
riolita. 

La roca expuesta a la intemperie es de color gris par_ 
duzco claro, en el·:.examen macrosc6pico de una muestra fresca de esta 
roca, se ve una coloraci6n gris con fractura irregular, sin eferve_! 
cer bajo la acci6n del ácido clorh!drico1 notándose su textura porf! 
dica, donde se ven como fenocristales hornablenda y feldespatos en 
un� pasta microgranular gris. 

El estudio microsc6pico de la muestra N º 2, extraida del 
mismo cerro Jancochilla, dá las características siguientes: Hemicri_! 
talina, el tamafio de los granos varia desde microgranular hasta de 
2.5 mil1metros de largo: euhedrales, subhedrales y anhedrales1hetero 
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granular, con distribuci6n irregular1 con textura porfídica, forma_ 
da p0r fenocristales de feldespatos y horneblenda en una matriz 
afan1tica compuesta principalmente de feldespatos y agregados ferr,2 
magnesianos. LOs fenocristales de feldespatos tienen una alteraci6n 
a sericita, ep1dota y calcita, raz6n por la cual no se puede identi 

. -

ficarlos con facilidad; predominan mayormente las plagioclasas y 
en muy pequefia proporci6n ortosa y sanidina1 las plagioclasas son 
de la variedad andesina, en cristales de formas euhedrales y anhedr_! 
les1 en gran n'dmero de plagioclasas se nota la macla de carlsbad y 
muy esporádicamente la macla Polisint�tica o de Albita1 se v� también 
en otros la estructura de crecimiento zonal. LOs fenocristales de 
horneblenda se presentan en cristales de formas euhedrales y anhedr.! 
les, siendo gran parte de ellas augitas y con muchaaalteraci6n a clo 

-".' 

rita, epidota y bematita. 

La matriz está formada por una pasta afan1tica de la mi,! 
ma composici6n de los fenocristales, con agregados de calcita y pro_ 
duetos.de alteraci6n de las plagioclasas y ferromagnesianos (borne_ 
blenda, etc.). 

Gran parte de los elementos oscuros como pirita y ma�e 
tita, se encuentran como inclusiones dentro de las plagioclasas1 ta.!!! 
bién se ha notado casiteritas pero en forma muy esporádica. 

De los fenocristales, la proporción de las plagioclasas 
es más o menos el 85 %. 

Por todo lo dicho anteriormente, la roca como no conti,2 
ne cuarzo,·no puede ser un p6rfido dac!tico, ni puede ser un pórfido 
lat1t-ico ni mucho ·menos un p6rf ido traquitico por cuanto la propor_ 
ci6n de feldespatos potásicos (ortosa, sanidina) es 1nfimat tampoco 
puede ser un basalto, porque no posee plagioclasas cálcicas como 
labradorita. Seg1in su textura y composici6n, la roca se puede clasi 
ficar como un PORFIDO ANDESITICO. 
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Es una roca intermedia, perteneciente a la fase hipabi_ 

sal del clan dior!tico. Indudablemente que este intrusivo guarda 
relación con los demás intrusivos de la regi6nr forma seguramente 
la fase de bordura de una masa dior1tica que seguro se halla a más 

profundidad. 

Su edad debe ser tal vez 0ligocénico, Post-Tacaza y 

Pre-Sillapaca, seguramente cohetáneo con el intrusivo de pórfido 

del cerro Huayllani. 

Esta masa rocosa no sirve de roca encajonante de ning(in 

yaairniento mineralizado y desde luego, no ha sufrido ninguna acci6n 

inherente a las soluciones hidroterrnales. 

Monzonita. Hay rocas de compósici6n monzon!tica en el 
cerro santa carmen, a 6 lans. al SE del pu,2 

blo de Mañazo: ubicado dentro del área de intrusi6n 1gnea Turritu_ 

rrini, en el Block Sur del Sobreescurrirniento Maravillas, la intr_!! 

si6n es un stock, de secci6n horizontal casi circular, de diámetro 

aproximado de 300 mts. y de superficie irregular. 

Esta masa monzon!tica intruye a la Formaci6n Lagunillas 

del Jurásico Superior, en forma casi pasiva, sin provocar disturbios 

ni deformaciones notables • 

. La roca expuesta a la intemperie, tiene colores que va __ 

rtan entre el gris parduzco al pardo, presentando una superfi�ie 
con muchas cavidades pequeftas, seguramente debidas a la disolución 

de_calcita, ferroll\c1911esianos o magnetita, por el agua de lluvia. 

Presenta fractura irregular y la roca en fractura fresca 

tiene una coloración gris clara algo rosada, efervesce violentamente 

cori el ácido clorh1drico. 

En una fractura se distinguen (fresca) cristales alarca! 

dos de horneblenda y laminillas de biotita, feldespatos, como: ort� 

sa.de coloraci6n rosada y plagioclasas blancas y grises-
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El estudio microsc6pico de una muestra, la N º 4, proce_ 
dente del mismo cerro Santa Carmen, dá las características siguien 

. 

. . -

tes: holocristalina, equigranular, con granos hasta de 3 millme_ 
tros de di4metro, cristales hipidiomorfos en general distribuidos 
irregularmente, presentando una textura granítica y faner!tica fina. 
sus minerales esenciales son plagioclasas sódicas y ortosa, como mi 
nerales secundarios y accesorios tiene, la biotita, hornablenda, �n 
nitita, clorita, calcita, olivino y ep!dota, magnetita y pirita co_ 
mo minerales opacos. Los feldespatos se presentan en cristales de 
formas anhedral, subhedral y euhedral, presentando algUnos m�clas 
de Carlsbad y Albita, casi todos con cierto grado de alteración a 
arctlla, entre las plagioclasas predomina la andesita de composi_ 
ci6n ap�ximada Ab54 An46, la labradorita y·bitownita en menor C8_!! 
tidad: _la ortosa se presenta en menor propórci6n y solamente en foE 
ma anhedral y presentando par de clivajes, se le reconoce por su·ex 

. 
. -

tinción radial ondulante. La hornablenda está en cristales más o 
menos de 3 milimetros de tamafio, es de la variedad augita y presenta 
cloritizaci6il1 como producto de alteraci6n de las ortosas y piroxe 
nos, se ven laminillas de biotita que se encuentra en gran cantidad 
y tambi�n cloritizada: epídota, como producto de alteraci6n de la 
hornablenda y de la biotitar existen además playas de calcita un p:Q 
co grandes. 

La proporción aproximada de los minerales componentes es 
como sigue: -
Plagioclasa sódica ••• 
Ortosa •••••••••••• �,� 
otro$ (máficos, etc.) 

40 % 
30 % 
30 % 

La muestra no tiene cuarzo,.si .no seria una tonalita o una 
granodiorita, no puede ser una sienita, porque la proporción de pla_ 
gioolasas es notablemente mayor que la de los feldespatos potásicos 
representados por la ortosa, tampoco puede ser una diorita, porque 
la proporción de ortosa es maqyor que en w1a diorita, luego, por su 
textura y composicidn, la roca se puede clasificar como una M0NZ0NITA 
BtOTITICA. 
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Es una roca intermedia, parecida a la sienita y a la 
diorita; como se ha visto en páginas anteriores, parece que tuviera 
algUna relación con los demás int:rusivos de la zona, principalmente 
con la diorita hornebl6ndica que está en su vecindad; pareciendo 
ser una fase marginal de dicha masa dioritica, o tal vez sea un 
cuerpo '{!S{alite o una zona de bordura de un cuerpo batol1tico gi::a 
n!tico o granodior1tico, al igual que la roca vecina, la diorita 
hornebl6ndica. 

·ta edad de esta monzonita y as! de los demás intrusivos

no está bien determinado, sólo se sabe qu� es Terciario evidenteme.!f 
te, Post-Tacaza y Pre-Sillapaca, tal vez sea Oligoc6nico tal como 

· afirma dubitativamente Ulrich Petersen (1958). Con respecto a los
· demás intrusivos, seguramente es ligeramente posterior a la intru_

sión de la diorita hornebl6ndica del mismo cerro Santa carmen, sie,!! ·
.do este .intrusivo dior!tico el más antiguo y el de mayor profundidad,
segdn sus. evidencias mineralógicas .y de .. textura.

Aparte de las alteraciones ya seftaladas, la roca tambi6n 
ha sufrido una oxidación; este efecto se nota por su cambio de color 
a marrón claro y a marr6n oscuro en la roca piritizada intensamente, 

·cuando están expuestos a la intemperie, seguro por la oxidación de
sus minerales ferromagnesianos, pirita y magnetita. como la Veta
Santa Carmen se encuentra dentro de esta ·· masa rocosa, ha oC1ilrrido
tánlbi� una alter�pi6n asociada a dicho depósito mineral, siendo de
las formas siguientes: cloritizaci6n, caolinizaci6n y en mayor pr.2
porción piritizaci6n7 notándose este dltimo efecto a considerable
dietancia por el color marr6n oscuro de la roca piritizada oxidada a
limonita.

· Diorita Hornebl.enda. Roca intrusiva de composición di._2
r1tica y de la variedad hornebl�n 

dica aflora en la falta Norte del cerro Santa carmen, a 6 Jans. del 
pueblo de Ma�zo y muy cerca del intrusivo monzonitico de dicho ce_ 
rro, perteneciendo al área Turriturrini de intrusión ignea, ubicado 
6ste en el Block Sur del Sobreescurrimiento Maravillas • 
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Aflora formando una prominencia de superficie irregular, 
ocupando un área de sección horizontal alargada y de 200 metros de 
longitud7 su afloramiento se halla cubierto por dep6sitos·cuaterna_ 
rios y es por es� que su continuidad no se puede apreciar. 

Esta diorita hornebl�ndica se presenta seguramente in 
truyendo a la Formación Lagunillas del Jurásico Superior, sin que se 
pueda apreciar la forma que lo hace,porque como dije su afloramiento 
se encuentra cubierto por depósitos cuaternarios. 

La roca expuesta a la intemperie tiene una coloración 
negro grisácea a parduzca, la muestra fresca es de color gris verdo_ 
so� negro verdoso1 de fractura irregular y no efervesce bajo la ac 
ci6n del ácido clorhídrico. En una fractura fresca de la roca se 
distinguen principalmente cristales de hornablenda hasta de 4 mil1m� 
tros de longitud y tambi�n plagioclasas, dispuestos en forma irre� 
1ar, notándose cierto grado de alteración. 

El estudio microsc6p�co de la muestra N º S, procedente 
del afloramiento situado al pie del cerro Santa Carmen, indica las 
siguientes caracter1sticas: holocristalina, heterogranular, con �r.! 
nos gruesos hasta de 4 mil!metros de largo, con cristales por lo ge 
neral anhedrales o deformados, dispuestos en forma irregular1 prese,n 
tanda una textura porf1dica, con fenocristales de feldespatos y pre_ 

.· . 

dominantemente horneblenda, en una pamta holocristalina de feldes�a 
tos y horneblenda. Sus minerales esenciales son plagioclasa y horn,!! 
blenda7 como secundarios y accesorios ortosa, sanidina, augita, epi_ 
dota, c:Úivino, calcita, sericita, clorita, cuarzo muy poco, hematita, 
magnetita y pirita que se ve de secci6n cuadrática. 

-Entre los feldespatos, mayormente ·abundan las plagiocla_
sas; habiendo en muy pequefia proporci6n ortosa y sanidina. Entre 
las plagioclasas abunda la andesina y en menor cantidad labradorita 
y bitownita7 lo que confirma su carácter filoniano o de roca de 
stock muy pequefio de esta masa rocosa observada en el campo, la orto 
sa se le reconoce por su t!pi�a extinci6n ondulante y está en forma 
ánhedral y la sanidina en forma subhedral. Gran parte de los falda,!_ 
patos se hallan en un estado avanzado de alteraci6n a caolin, arci_ 
lla y calcita. 

·'
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La hornablenda se presenta en forma de fenocristales y 

en muchísimos tamafios variando entre 0.02 y 4. mil!1n�tros de longitud, 
mostrando sus estrías caracter1sticaa y por lo general in�ensamente 
cloritizadas y epidotizadas1 pertenece a la hornablenda bruna o ba_ 
s!ltica, por lo que tambi�n hay en ciertas playas una textura pilo_ 
táxica, por los enci:recruzamientos de acesillos de horneblenda. 
clorita, sericita, calcita y hematita, seguro son productos de alte -
raci6n de la roca. 

La composición aproximada de la roca es la siguiente, 
Plagioclasa s6dica 20 % 
Hornablenda 
El resto es 

••••••

••• • •• 

70 % 

10 % 

Debido a que no posee cuarzo ni-· mucha ortosa, no es una 
granodiorita ni una monzonita7 no puede ser una sienita, porque sus 
feldespatos pot:ásicos (ortosa y sanidina) se hallan en menor pro�r 
ci6n que la plagioclasa s6dica7 tampoco puede ser un gabro, porque 
no posee gran cantidad plagioclasas cálcicas como labradorita, bit� 
wnita ni anortita, por lo escrito anteriormente, por su textura y 

composici6n, la roca puede clasificarse como una DIORITA HORNEBLENDj_ 
CA, que es una diorita normal. 

En vista de que es una roca neutra, pero la más básica 
entre todas de la regi6n, supongo que es la primera fase de la dife 
renciaci6n de una magna primario (granitico o granodioritico) y por 
consiguiente su consolidaci6n es muy ligeramente anterior a otros 
intrusivos que irrumpieron en la zona¡ y, quizá teniendo relación 
con la masa monzonttica que queda más al Sur, la misma que puede Ser 
una· facie marginal de esta masa dioritica, sin que pueda ser posible 
hallar la certeza de ello, porque no se observa el contacto entre 
las masas dioritica y monzonitica, tampoco puede observarse si hay 
una trans ici6n gradual de un tipo de roca a otra. 

Con respecto a ia edad de esta masa rocosa dior!tica, no 
es� establecida aiin, s6lo se sabe con certeza que es Terciaria, 

    ! Post-Tacaza y Pre-Sillapacar tal vez del Oligoc�nico como afirma 

 
. Ulrich Petersen (1958) y evidentemente subsecuente a alguna orog�n�

 sis. 
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Esta masa rocosa di0ritica no es roca encajonante de 
ning(in yacimiento mineralizado y por lo tanto no ha sufrido efectos 
tales como piritizaci6n • 

El doctor No�an D. Newell {1939) seftaló la existencia 
de este stock dior1tico, sin hacer mención de los demás intrusivos 
cercanos a �l. 

b) Rocas Volcánicas

Las rocas volcánicas terciar�as y cuaternarias se han
.reconocido en muchos lugares del Perd, a todo lo largo de los Andes, 
priz:icipalmente en la Cordillera Occidental, en forma de potentes de 
rrames y piroclásticos de material volcánico, por lo general de la 
vas andesitas y basálticas • 

Estos volc�icos son considerados por Stille "Post-Orogé 
nicos" o "Subsecuentes" al periodo de plegamiento principal de fines 
del cretácico, sin haberse probado que, estos volcanismos terciarios 
y cuaternarios están tambi�n relacionados a los periodos terciarios 
de J?legamiento, debido a que no se puede establecer la cronologia 
exacta de estos sucesos terciarios de los Andes. 

A estudios efectuados por geólogos eminentes como: Me 
La1'1ghlin (1924), Harris6n (1951, 1953), Je-nks (1946, 1948, 1951),

Douglas (1914), Brüeggen (1934), Rttegg (1947), Newell (1949), u.

Petersen (1958) y otros, se debe el conocimiento amplio de las aara.s 
teristicas de estas masas volcánicas., en el Perd. 

En el Sur del Pert1, Jenks (1946), fue quien estudió e.stas 
'· 

masas volcánicas y en una comunicación personal a Newell, las llamó 
,acaza.al Inferior y Sillapaca al Superior. 

Para más informaci6n, los ingenieros d.e minas Juan Ayza 
y Julián Palacios 0.1 hacen muy buenas descripciones de estos volcáni 
cos.pos�cretácicos en sus respectivas Tesis de Grado. 

Los vol�icos Tacaza, dentro del áre.a mapeada del Distri 
to Minero de Mañazo no han sido intru!dos por ninguna clase de roca, 
tampoco son rocas encajonantes de ning1in yacimiento mineral como en 
otros distritos mineros. 
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El Ing º JUlián Palacios ortega, en su Tesis titulada 

"Geología del Distrito Minero de Puno", ha realizado estudios mi_ 

croscópicos de muestras de rocas de estas formaciones volcánicas, 

en fo:cna detallada. 

Discordancia Puno-Tacaza. El contacto de las rocas ter 
ciarias de la Formación Puno 

y los del Volcánico Tacaza, se ha observado en la Estancia Patilla_ 
ra, a 11 kms. al SW del pueblo de Mafiazo1 en dicho lugar se puede 

observar las capas de la Formación Puno buzando 15 ° al sw y con un 

· rumbo N 60 ° W y encima, en contacto discordante angular, unas capas

arQ6sicas de origen continental, de edad Tacaza, originadas segura_

mente por erosión y sedimentaci6n de capas más antiguas, con una

potencia variable a todo lo largo del contacto, siendo su promedio

20. metros, con rumbo aproximado N 40 ° w y buzando 10 ° hacia el Norte.

Las capas de la Formación Puno,· fueron inclinadas y plega

das por alguna orogénesis, dando lugar a que fueran erosionadas o 

desgastadas hasta relieves relativamente suaves y bajos, formando 
las capas arcósicas y conglomeráticas de edad Tacaza, sobre las que 

vino la deposición de las corrientes volcánicas de ása ápoca. 
No existe todavía una cronología precisa de las orogáne 

sis del Cret4cico Superior y Terciario Inferior, siendo esto la cau 
sa para que no se afirme categóricamente que orogénesis fue respons� 

ble de estos sucesos. Al respecto Newell (1949) , afirma que hubo un 
plegamiento durante el Mioceno (?), del área desde la costa pacifica 

. 

. 

hasta el Escudo Bra�ilefio, seguida por una peneplanizaci6n, seria 
tambi6n causante del .plegamiento de los Andes de Bolivia, donde 
Ahlfeld (1946) corrobor6 lo sostenido por Stille de que, plegamien_ 
tos del Cretácico Superior y Terciario Inferior son insignificantes 
y que la orog�nesis principal se produjo durante el Mioceno y Plio� 

.. 
no, a este respecto, particularmente pienso que, el plegamiento pri_!! 

cipal, el más intensivo, fue mucho mas antiguo, quizá durante el 

Eocánico Medio tal como afirma Ulrich Petersen (1958), por cuanto el 
volcanismo que siguió a este periodo orogénico fue demasiado intenso 
y probablemente se prolongó hasta el Oligo�nico. 
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volc4nicos Tacaza. constituyen el periodo prihci¡jal del 
volcanisrno iapost-orog6nico" o "SUbs� 

El nombre de Taaaza fue sugerido por Jenks (1946); a una 
serie volc:4nica en las vecindades de la mina Tacaza, a 15 'kms. al NW 
de Santa Lucia-, estación del Ferrocarril de PUilo a Arequipa; los ti_ 
pos de volo4nicos que descubrió en dicho lugar, est.4n compuestos por 
flujos de basaltos a piroxenos, brechas, aglomerados rojos en los 
cuales la matriz es de origen volcan.tco y en la parte inferior and� 
sita porfir1tica, teniendo todo el grupo, un espesor total de 4,000 

·mts •• - Adem4s de la zona de Tacaza, este grupo volo4nico aflora al
· SW .·del Lago Titicaca y en una franja que se extiende al Oeste, desde
el.Sur del Distrito Minero de Maftazo, a lo largo de la cuenca del
rto Tambo, desde donde corre hacia el sur y SE, abarcando 4reas de
otras zonas mineras comoa San Antonio de Esquilache, Ichufta, Pich_!
cani, Puno, Ilave, Mazo cruz, hasta la frontera con Chile. Rocas
del tipo Tacaza cubren extensas zonas hacia el NW como Palea, Para_

t1a, etc. y otras zonas extensas no indicadas , sobre todo en la ve_¡
tiente Oeste de la cordillera Occidental.

En el departamento de PUno, estos volc4nicos presentan
grandes variaciones litológicas, por lo general hay predominio de
andesitas porfir1ticas y tobas andestticas y muy poco lavas riolttJ:
cas y bas&lticas.

Las calles de la ciudad de Puno se han adoquinado con 
·tobas andes1ticas labradas., lo mismo en el Stadium Municipal de di
cha ciudad, este ma�erial tra1do de la isla de Amantan!, ha servido
�a su construcción •

. El lugar donde he podido observar mejor la secuencia del
grupo Volc&nico Tacaza es en el Distrito de Ichufta, allt hay congl,2
merad.os.y brechas de andesita de colores verde, gris y chocolate, e,n
cima 400 mts. de lavas andes1ticas verdes, grises y marrones que es
Un dispuestas en forma de capas e intercaladas con brechas, final�
mente, cubriendo a estas masas volcánicas se hallan tufos traqulticxs
y andes1tic:os cuyos colores var!an entre blanco, rosado y grisma_

·rr6n.
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En el o::1.e�1.w Mineco- de Naftázo; el� de loe, volcA
n.:f �- h.c:azo oow:re a ll kms e al Sur del pueb.l<> de .Maflazo• en las 
e&'t:ancias Patillara y Chearaje7 esi:4 formado por derrames de andes_! 
ta porfir1tica y de tipo bas4ltioo en algunos lugares, descansando 
sobre unas arcosas gris pardas de probable edad Tacaza, con un con_ 
tacto de 20° haoia el NW, encima de esta lava andesttica de 150 mts ¡ 
de potencia hay tufos andesttioos de colores variables, entre gris 
rosados a marrones, unidad que se puede ver m4s hacia el sw del ,rea 
mapeada, en las estancias Toco-Tooo, Anadamarea y en la Hacienda 
Charamaytll � No he observado brechas ni cong.lomerados volo4nieos de . . -

bajo de las lavas andesttiaas7 tampoco he visto lavas bas&ltic,as de 
edad Tacaza en eata 4rea mapeada. 

En el área mapeada, al Sur del Distrito, las lavas an_ 
destticas son por lo general porfiroides, oon fenoci,istales de borne 
blenda, expuestas a la interperie, tienen una coloraoi6n verde ma_
r�n y en trozos frescos verde oscuro a gris verdoso, o gris verdoso 
,ligeramente parduzco, en otros lugares la '1ava andes!tica se presen� 
ta con cristalizaci6n fina, sin fenocristales y de coloraci«sn gris 
verduzca clara. 

Newell (1949) asigno duditativamente una edad Mioc6nica
Plioc6nica a estos volcánicos Taoaza y despu6s con Ahlfeld (1946) 
convinieron en relacionar estos volcánicos con la Formaci�n Maum. de 
:solivia, atribuy&ldoles una edad Mio�nica, bas4ndose en pruebas muy 
limitadas de fOsiles. Jenks (1946) los considera a.implemente como 
terciarios y m4s antiguos que la FormaciOn MOqúegua aon quien guarda 
·cierta si1Dilitud litolOgica, indicando en --un informe inMito para la
cta. Cerro de Paseo que, es posible, que varte en edad desde el ere_

':.; 

�cico más reciente hasta el Terciario Superior�
_Ulrich Petersen (1958) afirma como conclusiOn que, 

•ioespu�s del Periodo de deformaci6n tectOnica del Eo°'nico, el vola.!,
nismo fue sumamente intenso a lo largo de la cordillera, probableme.!!
te hasta el Oligoc6nico ( "Volcaniscos Terciarios" , "Tacaza") • Esto
constituye el per1odo principal del volcanismo post-orog6nico "o"·
subsecuente.". 
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Ulrich Petersen (1958) estA de acuerdo con la correia_ 
cl.6n original dada por Ahfeld (1946) de la Formaci6n Mauri con los 
volc&nicos. Sillapaca, sugiere además que, la e4.ad dada pot'_ Brfleggen 
(1934), de que los voicánicos Tacaza son del E�c6nico más reciente 
o Superior, seria la más·acertada.

Tambi6n acepta la factibilidad de correlacionar los vol 
c4nicos corocoro III de Bolivia y Chira del Noroeste deJ Perd con 
los "Volc4nicos Terciarios" o "Tacaza" del centro y sui del Per6. 

Particularmente, estoy de acuerdo con la te�is de 
ulrich Petersen respecto a la edad de los volc&nicoe. 1�9��a, parece 
siempre que, este volcanismo es subse·cruente a una gr� o,rog4nesis 
que se produjo inmediatamente despu6s de la depos�oidn de las capas 
PUno, que vendr!a a ser el plegamiento "incaico" de Stei�nn. Al 
tc,¡J\la+ que ocurre en muchc;>s dep($sitos volcánicos extensos, el grupo 
Taoaza presenta grandes variaciones litol<%,icas en cuan�o a tipo de 
toc:aj adem4s se nota que, ha sufrido una orog6nesis intensa que se_ 
rta·la 11quichuana 11

, que deteJ;mµid fallamientos e intrus;.ones en las 
rocas de este grupo volcánico, seguida por una peneplanizaci6n que 
durd tn\lChé> tiempo, viniendo luego la deposici6n de los volc4nicos 
SilJapaoa. 

Discox,:lapcic,l ¡acazél-Sillapaca. Despu�s de la deposición 
de los "Volc4nicos Ter

�i�t i91:f 'i o "Tacaza", en la Regi6n de.l Lago Titicaca hubo un pr9.ceso 
. 

. . 

Ptº9,ni� qµe -.e 11� ''quicbuana", con una compresi6n �e NE a sw,

P,#.9d��i-.�do,e pl�"°'ientos, fallamientos e intrusiones, seguidos de 
una ero$i6n y pen�pl�i�aci6nr fo.rm4ndose una superfic,i.e que Bowman 
<i�í�) 4esigl)6 como superficie "post.madura", Ma Laughlin (1924) fue 
gµieq·l� 4i6 el nombre de 11 $uperficie Puna" y Brtteggen le asigna s� 
J;>l�p.te OOll)Q "Penillanura Terciaria". 

La Penillanura Puna se habr1a modelado durante el Plioce 
no segdn Steinmann (1929), Ahlfeld (1946) y Welter (1947>, Bowrnan 
(J�l6) pens6 que se constittiyd dqrante el Mioceno y Plioceno, Brtt� 
gen �dica que la Formaoi6n Riol!tica se extendió encima de ella, s� 
ft�lando que la edad de esta es Mioc6nica. Ulrich Petersen (1958), 
dedµce que este episodio �a puede ser Pre-Plioc6nica. 
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Esta superficie fue alzada, fallada y erosionada1 formán 
dose los más conspicuos elementos estructurales del Altiplano. Las 
laderas orientales de la Sierra recibieron más humedad que las lade 
ras occidentales y por consiguiente, la erosión de la Superficie 
P\lna del lado oriental fue mayor. 

En los 6ltimos tiempos terciarios, los volcanes de la 
Cordillera Occidental derramaron las rocas volcánicas Sillapaca, que 
ocurrieron hacia el Este hasta la Superficie PUna, rellenando las 
zonas de tierras bajas. La antigua Superficie PUna no se v6 hoy más 
que en las zonas más altas del Altiplano, en aquellas que no queda_ 
ron cubiertas por las rocas volcánicas Sillapaca. 

La discordancia entre los volcánicos Tacaza y Sillapaca 
· se v4 muy lejos del área mapeada, en la Hacienda copani, a 20 lana.
al SW del pueblo de Maftazo. All1 se observa lavas basálticas de
edad Sillapaca, descansando sobre tufos andes1ticos marrones de edad
Tacaza.

Volc4nicos Sillapaca. La cordillera Occidental y gran_ 
des áreas del Altiplano est4n � 

tensame,te cubiertas por gruesas secciones de material volc4nico,
conocidos con el t6rmino de Sillapaca1 compuesto principalmente de 
lavas andes1ticas, basálticas y riol!ticas, tobas, brechas interla 

. -

vas,.tufos y conglomerados, cubren en discordancia angular las rocas 
antiguas truncadas por erosión, se distinguen de los volcánicos Tac-2 
za por su color claro y su disposición casi horizontal. El nombre 
·fue sugerido por Jenks -(1946) y deriva de un grupo de altas cumbres
conocidas como cordilleras de Sillapaca, los que se encuentran al 
N?rte de la Laguna Lagunillas, cerca de la linea del ferrocarril de
Puno a Arequipa.

Estas rocas volcánicas, fueron desparramadas sobre la 8_!:! 
perficie PUna. En la Cordillera Sillapaca, Jenks (1946) midió 400 
mts. de espesor. 

Hay sitios en que resulta muy dificil distinguir las r� 
cas volcánicas y esto es mucho más dificil o casi imposible cuando 
las dos corrientes contactantes son del mismo tipo de roca. 
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LOs volcánicos Sillapaca, se extienden en una gran su.:,�:. 

ficier comienzan desde Arequipa y siguen hacia el Sur fuera del Te_ 
.rritorio Peruano, por la divisoria continental, a lo largo de las 

fronteras de Chile con Bolivia y Argentina. En la Regi6n·del Lago 

Titicaca, las ocurrencias de derrames Sillapaca son: derrames de 

andesita porfir!1tica y basalto en Pomata y Julir derrames extensos 

de riolita en los distritos de Pichacani y Acora, derrames de basal 

tos oliv!nicos en los alrededores de la ciudad de Puno, extendi�ndo 

se mas hacia el Oeste hacia Tiquillaca y Vilqae, abarcando una parte 

del área mapeada del Distrito Minero de Maftazo. 

En el área mapeada del Distrito Minero de Maftazo, existe 

· un derrame de lava basáltica de 70 mts. de potencia estimada, con su

t!pica es�ructura columnar, en forma discordante sobre capas conti_

nentales truncadas de la Formaci6n Puno del Terciario Inferior. El

derrame bas�ltico forma una meseta en el cerro Vilque, teniendo 6sta

una ligera inclinación hacia el Este. Es litológicamente igual a

las lavas basálticas de Puno y Tiquillaca, por lo que se supone que
sea una continuaci6n de 611as.

El basalto se caracteriza por ser de la variedad olivtni 

ca, con estructura amigdaloidal, maciza y altamente competente. 

Jenks (1946) sugi, \re que los volc-ánicos Sillapaca son 

más modernos que la Formación Moquegua, y los correlacionó con loa 

"Volcánicos Chachahi" de Arequipa, considerando que pertenecen al 

cuaternario y a las Postrimer1as del Terciario. 

Newell (1949), al hacer su reconocimiento de estas lavcR 

basálticas del Distrito Minero de Maftazo, les asignó duditativamente 

una edad Plioc�nica a Reciente. 
:-; 

Ahlfeld (1946), correlacionó las capas Mauri de Bolivia 
con la Formaci6n Riol!tica de Chile y Sillapaca del Perd, asignando 

a todos una edad Plioc6nica, correlaci6n con que está de acuerdo 

Ulr.ich Petersen (1958), pero no as1 con la edad, que puede ser Mioc1 

nica segdn como afirma Brüeggen. 
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Particularmente pienso que, los volcánicos Sill�ca 
son la dltima fase de una nueva actividad volcánica extensa, que 
cubrió una superficie de terreno de poco relieve por la erosión pr.2, 
longada que sufriór y su edad creo yó, pueda que sea efectivamente 
del Plioc,nico hasta el Reciente, tal como sostiene Newell (1949), 
pareciendo evidente que, la mayor parte del volcanismo se hubiera 
completado durante el Pleist6ceno, debido a que en algunas partes

de la Sierra alta está erosionada por los glaciares. 

Alabeamiento POst-Sillapaca. tas rocas Sillapaca han 
sufrido un pequefto arque� 

.miento y en general una ligera inclinación. La meseta basáltica

del cerro Vilque tiene una ligera inclinación hacia el Este. 
En otros lugares, se han observado fallamientos en estas 

rocas. 

Parece que el mayor arqueamiento y levantamiento de la 
cordillera se operó antes de que se depositaran estos volcánicos y 
seguro se prolong6 hasta los inicios de este proceso. 

3 Rocas Metamórficas 

En el área mapeada del Distrito Minero de Maftazo, se dis 
tinguen claramente dos tipos de rocas metamórficas, por Metamorfismo 
Regional y por Metamorfismo de contacto. 

POr Metamorfismo Regional, cuando es por resultado de a.2 
ciones regionales de ámplia magnitud, que pueden ser producidas por 
acumulaciones suces�vas o muy potentes de materiales, que elevan gr_!! 
dua�ente la temper�tura y presión a medida que aumenta la profundi_ 
dad a que estuvieron enterradas (Metamorfismo Estático), tambi6n pu� 
de ser por las fuerzas diferenciales a que puede estar expuesta una 
roca, las mismas que pueden ser capaces de producir los pliegues y 
las fallas compresionales en los procesos de formaci6n de las mont� 
ftas (Metamorfismo Dinámico). Generalmente, estas dos acciones meta_ 
m6rficas actdan combinadas, como en el caso de las cuarcitas de la 
Formación Lagunillas del Jurásico Superior en la que, algunas de 
ellas presentan exfoliaciones, siendo esto en resultado de Metamor_ 
fismo Dinámico. 
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Por Metamorfismo de contacto, son las que se producen 
. por contacto cori masas Ígneas ya sea intrusivas o volcánicas, los 

materiales que se hallan en contacto con estas masas a elevada tem 
' -

·peratura, pueden ser calentados, invadidos por gases o l!quidos di
. ' . . .  -

versamente afectados, como ocurre en las calizas y arcosas que.ro_
deán a las rocas 1gneas del Distrito.

Como productos de Metamorfismo Regional, aparte de las 
cuarcitas, pueden ser tambi�n las lutitas, que pueden considerarse 

·como rocas que han sufrido metamorfismo d6bil. Las cuarcitas del
D�ti:-ito Minero de Maf'1azo est4n en la Formaci6n Lagunillas del Jurá
sico Superior, ubicado en el Block Sur del Sobreescurrtm;i.ell,to Mara_
villas, como SO?l resistentes a los agentes erosivos, forman crestas

. 

itre�lares y prominencias en los cerros santiago y corcollana. La
utilidad dom6stica de las cuarcitas es c¡ue,. los lugareftos las util.!
Jc:ill en morteros para,triturar los alimentos, tal oomo ha�ian los a,n
tiguos peruanos y mexicanos, de allt que, la hacienda donde afloran

.estas cuarcitas y el r!o que la cruza se llaman cónaviri (nombre que
deriva de la.palabra quechua cona, que qµiere decir mortero en caste
llano).

En seguida, har� una descripci6n de algunas muestras,de 
cuarcitas de ·1a Formaci6n Lagunillasa 

Muestra .. N ° .9" Esta ·muestra fue extra1.da de la cumbre del cerro 
. . ... . , . .  •· - · 

S�!ltµt.go, a 7,7 kms. al SE del pueblo de Maftazo. 
El examen macroscl5pico de la muestra d4 las caractertsti 

'ea� siguientes' es de color rosado, tiene cierto aspecto ceroso, 
�cm �raQtura i�regular, no efervesce bajo la acci6n del ácido clorhi 
d�i«?O , iq� �ompuestos que se distinguen son cuario y feldespatos sin 
nQtarse orientaci6n. 

El examen microsc6pié0 d4 las oaracteristioas siguien_ 
tes: Sé ven cristales de granos finos, equidinlenc:iona;J.es e interdi_ 
gitaqos, anhedral�s, equigranulares, distr�uidos trregula�nte y 
p�esentando �extur� gran�lar. 
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Como componentes principales tiene cuarzo y feldespato 
potásico (ortosa y microclina), muchos de ellos sericitados y caol,! 
nizadosr como elementos accesorios y secundarios tiene plagioclasa 
de la variedad andesina, residuos de hematita, biotita y zirc6n. El 
cuarzo se halla en formas angulosas y subrodadas. La proporción de 
los componentes minerales es como sigue: 
cuarzo •••••••••••• - 90 % 
Feldespato Potásico - 7 % 
Otros ••••••••••••• 3 % 
que nos permite clasificar la roca como una cuarcita feldespática, 
por metamorfismo de una arenisca feldespática. 

Muestra N º 13. La muestra fue extra!da cerca de la cumbre del cerro 
· corcollana, a 7 kms. del pueblo de Mañazo.

El examen macroscópico de la muestra dá las caracter!st,! 
cas siguientes: es de color blanco con manchitas amarillas, fractu_ 
ra irregular, no efervesce ·bajo l� acción del ácido clorh1drico, 
s6lo se distinguen como sus componentes cuarzo sin que se J?Ueda ápr_!! 
ci�r ninguna orientaci6n. 

El examen microscópico de la muestra dá- las caracter!sti 
· cas siguientes: se ven crü:tales de granos finos hasta de o.3 mili_
metros de longitud, heterodirnencionales y digitados, anhedrales, he_
terogranulares, distribuidos irregularmente y presentando textura
granular_.

como elementos principales tiene cuarzo casi integrante.!! 
t� y como elementos secundarios o accesorios tiene magnetita que ª.! 
tá profusamente diseminada en toda la muestra. Los granos de cuarzo 
están bien trabados unos contra otros y en algunas playas se presen_ 
ta como comentante la sericita1 el cuarzo se presenta en formas an9_!! 

. losas, subangulosas y esporádicamente redondeadas, con halos de ple� 
croismo en-algunos1 hay fragmentos de cuarzo metidos dentro de los 
cristales medianos. A 1200 X se nota algunos cristales de ilmenita 
atravesando los granos de cuarzo. 

Como quiera que la muestra está compuesta enteramente de 
cuarzo, se la puede clasificar como una cuarcita normal, por Metamo!: 
fismo Regional de una arenisca. 
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Muestra Nº is. La muestra fue extraida de la falda NE del cerro 
corcollana, a 7 kms. al SE del pueblo de Maftazo. 

El examen macrosc6pico de la muestra d4 ias caracteristi 
cas siguientes: expuesta a la intemperie tiene color blanco a crema, 
pero en trozo fresco tiene color gris1 con fractura irreguiar, no 
efervesce bajo la acci6n del ácido clorh!drico; los compuestos que 

se distinguen son cuarzo principalmente, magnetita y feldespatos. 
El examen microscópico de la muestra dá las caracteristi 

cas siguientes: se ven cristales de granos finos, heterodimencioria __ 
les, con granos de cuarzo interditados (apretujados), anhedrales; he __ 

terogranulares, distribuí.dos_ irregula�ente y con textura granular.
como elemento principal tiene cuarzo casi íntegramente y como eleme.!! 
tos accesorios o secundarios se presenta ortosa, epidota, en forma ª.! 
porádica: playas de sericita, casiterita y magnetita. El cuarzo se 
presenta en granos subangulares y subrodados con ortosa de cement�ntc1 
algunos granos de cuarzo son de origen volcánico, deformados por pre_ 
si6n, presentan extinción ondulante, algunos cuarzos tienen finas e� 
jas de rutilo y es posible que las agujas hayan venido con el mismo 
cuarzo. 

Hay granos de_ortosa, pero están en un alto grado de el�P. 
racic5n a sericita. 

En vista de que mayormente tiene como componente pri-r.,..��-" 
Oúarzo, la roca se puede clasificar como una cuarcita por Metamorfis�o 
Regional de una arenisca. 

Los cambios f1sicos y qu1micos provocados en los máterie
ies de las rocas, por contacto de masas 1gneas, no son tan notables 
en el área mapeada q�l Distrito Minero de Maftazo. 

Los derrames de lavas de los volcánicos Tacaza y Sillapac� 
han provocado la decoloraci6n y tal vez alguna alteraci6n de la compo
sici6n qu1mica de las rocas sobre las que yacen1 en efecto, las areni!:_ 
cas y arcosas del Terciario han cambiado a una coloración negro rojiz� 
adquiriendo cierta consistencia al golpe. 

El intrusivo de pórfido andes1tico del cerro Jancochillá 
ha causado un ligero incremento en la consistencia de las arcosas �u� 
la rodean y tambi�n, ha afectado en muy pequeño grado a los calcf�co� 
del Grupo Moho, provocando una ligera recristalizaci6n de la calcit�� 
la muestra Nº 16, es extraidn de un lugar que no es el contact,.. ......

.. 
·_, 

mente; pero si ya se halla dentro de la zona de metamorfismo. 
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Muestra N º 16. La muestra fue extraída en una quebrada que queda al W 
del cerro Jancochilla, en la margen izquierda del rio Acu�aquefta y a 

· 4.5 kms. del pueblo de Maftazo, sobre el camino de dicho pueblo a San
Antonio de Esquilache.

El examen madtbscdpico de la muestra d4 las cara�erist_!
cas siguientes: la muestra es de color negro, con fractura concoidalr
efervesce violentamente bajo la acci6n del ácido clorh1drico, no se
distinguen componentes de la masa, pero si calcita en unas fracturitas.

El examen microscópico de la muestra dá las caracter1sticas
siguientes: mayormente está constituida por una fina cristalización n:>
determinable que por sus caracter!sticas corresponde al carbonato de
calcio, esporádicamente se hallan algunos cristales de plagioclasa de
un miltrnetro de longitud y algunos cristales de calcita subhedrales
rellenando las fracturas7 la roca es evidentemente fosil1fera, no pu
di6ndose determinar especies, sin embargo en algunos casos se puede de
terminar la presencia de esponjas.

Por su composición y caracteristicas, la roca se clasifica
como una caliza con ligero metamorfismo, por cua�to la caliza está re
cristalizada ligeramente y ha cambiado a color negro.

Los intrusivos de monzonita y diorita hornebl6ndica del e�
rro Santa carmen, han producido cierto endurecimiento en las rocas que
la rodeanr igualmente, el intrusivo del cerro Huayllani, en donde la
textura porfid!tica del p6rfido andes!tico no ha variado, notándose
sólo, que en el qontacto el metamorfismo es de menor grado, sólo se ve
que-las arcosas grises y chocolates del Terciario est!n coloreadas a

· un color bl�nco o ma�r6n con manchitas rosadas y han adquirido cierta
consistencia, notándose tambi6n que los feldespatos de las arcosas y
del p6rfido� han sufrido regular alteración a caolín y sericita.

El intrusivo de pórfido riol!tico del cerro Turriturrini,
ha provocado ligera silicificación de calizas que se hallan en zonas
algo alejadas, lo que se vi6 al estudiar muestras en el capitulo de
Rocas Sedimentarias.

En unos calcáreos de la Formación Ayabacas del Grupo Moho,
perteneciente al Cretácico Medio, se ha notado marmolización, debido
a que estos calcáreos se hallan en una zona muy cercana al intrusivo
de pórfido riol!tico del cerro Turriturrini1 a continuación se hace un
estudio de una muestra.
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Muestra N º 10. La muestra ha sido extra1da en la falda B del cerro 
TUrriturrini, a 4.7 Jans. al SE del pueblo de Mai'iazo y cerca al intr� 
sivo de dicho cerro. 

El estudio macrosc6pico de la muestra dá las siguientes 
aaracter1sticas: la muestra es de color blanco crema, con fractura 
irregular, efeJ;"Vesce violentamente bajo la acción del ácido clorh1dr_! 
co, só¡o se distipgue lig�ramente calcita con su color crema caracte 

. .  . 
-

r!sti®� 

El examen microscópico dá las cara�ter!sticas �iguieµ.*=es: 
. . . 

�-
. .. . . . . 

e�� qa¡tza breahosa sin. microf6�iles, co� fractu�a� rellenadas de 
calcita cru,talizada, se n.ota lige�a marmolización ya que hay p�o�eso 
'1e tecrist2'lizaci6n con incipiente proceso de silicificaci6n.1 se no.-

t�n. ór.µs��les euhedrales de tamafto medio y fino de calcita, vi�ndose 
qtj.� los primeros se bailan formando fenocristales en una matriz de 
to• segundos, la cal.cita se ve con su pleocroismo caraateristico y sin 
clivajes definidos. 

Teniendo en cuenta su composición.y características, la 
muestra se puede clasificar como una caliza brechoide marmoliza&t.a. 

B Geolog!a Estructural 

La Región del Lago Titicaca ha sufrido las acciones de un 

fuerte tectonismo que� ha deformado sobre todo a las formacio�es mes.2. 
zoica� y dando origen inclusive a la Hoya del tago del mismo nombret 

$�einmann (1930), Mooñ (1939), Ahlfeld (1946) y Newell (1949). 

El Ge6si�clina1 Primitivo (z6c�lo desconocido de edad prób_e 
-·· 

. 
. . 

blétile�te Precimbricá)ba sido comprimido contra una cui'ia sumerg�da en
· ei Golfo del Perii, mediante un movimiento continental 4e Este a Oeste,

a r�iz de esta comprensión se produjo una serie de replegamientos (or_g
gfn�sis) que determinaron la estructura de la Hoya del Lago Titicaca.
Segtµi S�einmann, los teplégé.rt\ientos se efectuaron en el orden siguienter
en, el étetácico, la Fase Peruana, en el Mioceno, la Fase Incaica, con
atqµeamien.�o inicial de tod� la Cordillera y en el Pliocenq, la Fase
Quichuana. En esta dlti.mcl fase, las rocas del Aitiplano han sido gran_
demente· deformadas y rotas7 produci6ndose sobreeseurrimientos con empu
jes laterales debidos a fuerzas de compresión que, en sentido de Nore_!
te a Suroeste produjeron desplazamientos hacia el Noreste (Sobreescurri
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mie�tos Maravillas y Pir1n), o en sentido opuesto, de suroeste a Nore_!. 
te, produciendo desplazamientos hacia el Suroeste (Sobreescurrimientos 
Azángaro y Suches), determinándose en esta forma las estructuras más 
importantes del Altiplano, a uno y a otro lado del eje de ia Hoya del 
Lago Titicaca, adem4s, estas compresiones se manifiestan por bastantes 
pliegues recostados, volcados y rotos, muchos de éstos, son pliegues 
de arrastre producidos por un movimiento diferencial entre unidades 
competentes,terciarias y dev6nicasl. 

En el 4rea mapeada del Distrito Minero de Maftazo (por do.!!

de cruza el Sobreescurrimiento Maravillas), se observan rasgos estru_2

turales que son caracter1sticos en toda la Región del Lago·Titicaca, 
tal como puede verse en los perfiles estructurales que acompaftan a es 
te trabajo,. se observan pues, efectos· provenientes de: plegamientos, 
falla mientos, diaclasas ,. discordancias, intrusiones y extrusiones de 
!'.Ocas 1gneas • -

Quizás en este Distrito, estos rasgos estructurales sean 
los más complejos y variados de toda la Región del Lago Titicaca, por 
cuanto, es algo,dif1cil su interpretación. 

Plegamiento._ Las fueJ;:"Zil.S de compresión han representado 
un rol importante en este aspecto,.habiendo 

generado la deformación y distorci6n de los estratos, sobre todo de 
los mesozoicos. 

El Distrito Minero de Maftazo, es una zona que presenta 
un sistema de plegamientos cuyo rumbo promedio de los planos axiales 
es .en dirección Este a Oeste •. 

. ' 

En total se tiene 3 anticlinales y 4 sinclinales. Debido 
al· pl�gamiento, los'· estratos de las diferentes rocas de la zona, tie,;,..

nen un rumbo aproximado al rumbo de los plegamientos generales, es dS 
dr, aproximadamente Este a Oeste, con buzamientos variables tan bajos 
como 8 ° y altos como 85 °, a uno y a otro lado del eje de los plegamiel! 
tos. 

En el.Area estudiada se han mapeado los plegamientos si 
guientes: 

Sinclinal de Vizcachani. Esta estructura qué es la dnica 
situada al Sur del Sobreescurrimiento Maravillas, queda al frente del 
caser1o de la Hacienda Vizcachani, su eje es cruzado por la Carretera 
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tanamericana q,,¡e va a Arequipa y es justamente all1 dónde sus flancos 
t6�n doe prominencias. Seguro que la extensi6n de su eje es grand� 
qÚisas hasta las cercanías del pueblo de Vilque. Se ha evidenciado 
la existencia de este Sinclinal por la distinta direccidn del buzamie,!! 
to de los estractos de la Formación de PUno, formados en tufos volc,! 
i,icos y arcosa.a lilas, . visibles para un viajero frente al cuarto de , 
la eaoienda Vizcaohanir buza 10° en ambos flancos, el rumbo de su eje 
ae puede considerar aproxµnad�nte de Este a Ol¡aste, siendo un plie_ 
9ue seguramente sim6trico, con su plano_ axial verticai, no cse puede 

. pues-- tomar medidas precisas de esta estructura ¡,or la potente cubierta 
cuaterna,:-ia que la oculta .. 

Sinclinal de collcani. Este pliegue est6 situado en los 
terrenos de la Hacienda cayrani, al sur del cerro Chararapi, a 10 
•• al SJ del p�eblo de Mafta�o, •u eje se·a�feqi� � Ul)A longitucl de
1700 mu. , con rumbo de s 80º w, de una variación muy ligera llacia el

. Bate. :Sl buzamiento de sus flanCC>t;I es de 60° y 40º, siendo el flanco
_Norte el ia's empinado, de tal modo que el pliegue vendrta a ser ele t!
- po aau.trioo.

Este pliegue esta foi,nado en unas cuarcitas blancas, ª89.!:! 
ramente de la unidad 6 en la Sección N º 1, medida en el ·cerro corco_ 
llana. Se nota que el eje de esta estru:: tura tiene una ligera incl_! 
nacidn hacia el Este. 

Anticlinal de CQllc:an1. JSsta estructuta es visible eerca 
le1 anterior �liegue, y tiene casi una,orientacidn paralela a 6sta, 
s 95 ° · a. tos fl�QOs del a.�\iolinal tiE.meri buzatnien�s de a�ededor 
�, 42 ° y 28°, siend� ei f�anqo Sur el mas empinado, de tal modo que 

. a este pli�cau• lo_h.q$ d� tipo a1im6tiieo. Est� pliegue está formado 
éta criiarcitas- blanca•, 1as mismas de la anterior estructura. Igual.me.!! · 
te, el eje de este piiegue tiene una ligera in�linaci6n hacia el Este 
y se prolonga una distancia de dos kilómetro$ Q �s. 

Siné1ina1 dei cerro santiago. •te pliegue es claramente 
e�uesto en el cerro cordOllana, a 8 icms. al SE del pueblo de Maftazo, 
e.•� fo�dó en lútitas de color -rrdn oscuro en•� ndcleo, arenis_ 
Q� ¡,a1,das y oua�ci�as blancas de la Onidaq 7, eri la Sección Nº 1 de 
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la Formación� •Lagunillas del Jerásico SuperiOJ!' •. Su,,eje -tiene una ori� 
taci6n casi paralela al anterior pliegue, muy ligeramente E a w, pro 
long4ndose una distancia de 2 .5 lans ••. 

El buzamiento de sus flancos es variable, gradualmente ª?!.. 
tJ:e.,40° y 80 º, siendo _el flanco Sur el m4s empinado, de tal modo que. 
se··presenta como un pliegue asim6trico. 

Anticlinal de Yanapusa. Este anticlinal se halla al sur 
del Cer.ro Santiago, a 8 .s. kms. al Sur del pueblo de Matiazo, .su eje se 
prolong� más de 5 lans. en los terrenos de la Estancia Yanapusa y está 

. formada en las lutitas negras verdosas fosil1feras de la unidad 3 en

; la Sección N º 1, de la Formación Lagunillas del Jurásico Superior, .su 

.. rumbo es- variable, m4s o menos hacia el N 55 ° W, con una fuerte de� 
c:i6n g�adual hacia el Norte, el buzamiento de sus flancos es alrededor 
· de 15 ° y 18 °, .siendo su flanco Nort.e el más empinado aunque se ve muy
ligeramente.,- .tal como un pliegue asim6trico abierto.

Sinclinal de Panipera. Este pliegue está situado. al Sur 
del Cerro PUcar4, a 8.5 kms • .  al SW del pueblo de Maflazo, su eje se 
prolonga 4 kms. con un_rumbo de Este a Oeste, variando hacia el.NW, 

· siendo as!, casi paralelo a las estructuras principales de la Regi.6i:
de Maflazo s Fallas Maravillas y San·tiago. Está en los terren.os .. de J.::\

· comunidad de Panipera y formada en unas cuarcitas grises de la Un-id:·d
2, en la Sección N º l de la Formaci6n Lagunillas, el buzamiento de
sus flancos es variable, . entre 25 ° y 40°, siendo· su flanco Norte el

·, 

mAs empinado, de tal modo que el pliegue viene a ser asim.Strico.

Anticlinal de Panipera. Este pliegue está a 10 Jcms. al 
SW del pueblo de Maftazor su eje se prolonga más de 6 Jans,.,. con un rum __ 
bo de N 68 º W, aproximadamente paralelo al pliegue anterior y bien 
paralelo a las estructuras principales de la Región de Maftazo como 
las fallas Maravillas y Santiago y a una falla inversa que existe por 
a111·cerca •. Bst4 tambi6n en los terrenos de la comunidad de Panip�-
y· formada -en unas lutitas negras fosil!feras de la unidad 3 en la Se,2 . 
cid� N º 1 de la Formación Lagunillas. El buzamiento de sus flanco!' 
es de mas o menos 30° a 45 °, siendo el flanco Norte tambi6n .el rn6s 
empinado, de

.
tal modo que el pliegue resulta.ser asim,trico.
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LOS plegamientos se han producido por efectos de fuerzas 
de compresi6n, producidas evidentemente en varias etapas, en efecto, 
·N.O. Newell (1949), que fue el ge6logo que hizo un estudi� más comple
�to de la Regi6n del Lago Titicaca, afirma que hubo seis ciclos d:r�
nicos en el orden ,sigu,iente::

l - Cerca del final del Paleozoico.
2 - A fines del Jurásico, limitado principal.mente a las cadenas cen_;_ 

trales y a la cordillera Oriental. 
3 - cerca del fin del Cretácico Medio; arqueamiento de la cordillera 

Oriental. 
4 - cerca del final del cretácico: En la cordillera occidental y el 

Altiplano, que pueda haber continuado hasta el Mioceno(?): 
"peruano". 

S - Arrugamiento durante el Mioceno (?).dei área desde la costa paoi_ 
fica hasta el Escudo Brasilero, seg\1.ida por peneplanización: 
'" incaico" • 

6 - A principios del Plioceno(?) compresi6n del NE al SW para· form�� 
varios sobreescurrimientos: 1

1 quichuano 11
• 

Segdn-__ ��we�l ,--� "los e+ementos, estructurales,: más . consp1:cuos 
. 

. 

· incl�o, J9�--. S?br�es.cu_rri.tnien�os: . ;ueron-, p:c:oducidos , •••••.• ,.-pos il>leÜt�nte
.:ª. :�F��_P+l):�OS; del_ Pliocén�co 1

1, . aU11que, haQ.i.e.ndo. d��a e�. la- cronologi?-
.: ü� .�st9s s uc�sos , esta . compresión. intrus i va -. puede s.er más. antigua, 

• :- • 
• • . • • ·� • • • • . . • .• • • . 

. 
_. •. . 

• • • . • 
. • • • • . 

.... 

�!�-� O.lic,;r<:>c,�4,co,, ta_l c,º'1'9: sostiene u. Petersen (1938)r salvo que si 
_esta intensidad de_deformaci6n fue siempre a principio del Plioceno, 
isila':·:pfido s�b �dio l�cal:; co��inada a. la_ Región del Lago Tit_i_9�ca y 
i3oii�i�'./¡�-· ráiz_ de:�� .,com�fesi6n �o�tr�- una 'c�fta sumergida·\,n' el.

���,:--��r Pefá.
:-, · ,-._ · · · · - · -

.\r � __ 1:· e:,_ como anot� lineas arriba, no hay una cronologia precisa 
·' -4e� est��--, event9�,;. 1;.�i�,n.-es · evidente que,. a· fines. del Jurásico Jlubo

un pl�g�ent<;> que gr ig-int5,. un cierto - levantamiento dé las capás que 
des'apa;��i�ron, en una erosión posterior, igualmente, cerca del Cret�_ 
�ii� · M.�di,.o , ; C?, . � ea. cl�fi p1.1�s �e ta. de.pos i9ión del Grupo Moho, , hubo un · l i 

· gero;.�leg�i�tq: o ci�cµ,e�ie�t:<:>, '._sobre. t�do manifef3ti!QO· en el· lado �

ciden��- de. la, cuenca del Lago Titicaca. cuando llegue al Capitulo ·
c:le 1� G�ol,ogia Hist6riC!a�, .bar� más :espec:;:ulaci6n, al respecto.
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Fallamiento. como ya se dijo, en la Región del Lago 
Titicaca se produjo una compresión·del·NE 

al SW, determinando, que todas las estructuras mayores compr-imi4as. 
fueran desplazad�s hacia el N o  el NE. 

En el área mapeada del Distrito Minero de Maftazo, también 

hubo una gran compresión seg1in dirección Norte a sur aproximadamente., 

produciendo un gran plegamiento que posteriormente, al vencer el lt.m_! 
te elistico de las formaciones rocosas, las ha fracturado seg6n fa
llas inversas de gran longitud, siendo la· .más importante la Palla In_ 
versa Maravillas, que por su gran desplazamiento neto y poco ángulo 
se le considera como un sobreescurrimiento, . con rumbo aproximado de 
Este a Oeste, habiendo tambi,ndos fallas-inversas adicionales para_ 
lelas en el lado Sur de la primera. Evidentemente,. estas fallas in_ 

· versas están �timamente asociadas a los plegamientos, porque están.

originadas por la misma fuerza de compresión.
Muy ligeramente posterior al fallamiento inverso,. se pro 

-

dujo un reajuste de los bloques de masas rocosas, dando origen a las· 
fallas normales, estas no son pues por efectos de fuerzas de compre_ 
sidn, sino por tensión debidos a la gravedad7 evidentemente, asocia_ 
dos a los plegamientos y fallamientos inversos anteriores. La prese,n 
.cia de fallas normales sólo al lado Sur de la Falla Inversa Maravi_ 
ll�s, nos dá a entender que el Block Norte de este Sobreescurrimiento 
ha s-ido · más estable que el Block Sur y que al movilizarse el Blo.ck Sur 
sobre el Block Norte y.al.cesar·la fuerza de compresión que produjo 

· dicho sC:>breescurrimiento, el Block Sur· trató de buscar su estabilidad,
. 

.

produci6z,dose de esta manera las fallas normales que se hacen menci6n1
. 

.

no ocurrtendo. este ·,.hecho en el Block Norte, porque era el �s estable.
En el •rea se observaron 4 fallas de este tipo, con buzamientos altos
y bajo�l hacia el Norte y el Sur, con rumbos promedios de Este a Oeste
parale�os al Sobreescurrimiento Maravillas.

Despu�s de los plegamientos y fallamientos inversos y no.!: 
_males a�te�iores indicados, han seguido actuando fuerzas de compresión 
tambi6n en la misma dirección Norte·a Sur1· quizá fue fases, pero lo 
cierto es que, fue hasta muy despu6s de la mineralización de estas fa_ 
llas.y por consiguiente de la intrusión de rocas ígneas. Seguramente 
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hubo reajuste_ en las rocas afectadas por plegamientos y fallamientos 
_·anteriores, de tal modo que, las -dislocaduras se produjeron en las z� ·

tias más d�biles como son los sitios cercanos a los planos de fallas,
de esta manera se produjeron 4 fallas, las que fuefon rellenadas por
minerales, estando situadas muy cerca de las falla�, Maravillas y san_

· tiago1 también hay uri tipo de fallas en el área euJ'yllani que, sigue
! . ' 

casi la dirección Norte a Sur, o sea, una dirección perpendicular al
. -· :· �i . 

rumbo de los plegamientos y de las estructuras principales de la zona

y por consiguiente perpendicular al fren�e_de ,empuje de las anterio_
res compresiones; formando.un sistema cortjug,go con vetas.

Se describirá las principales f�ilas del área mapeada del
Distrito Minero de Ml:lf'iazo, empezando por las inversas.

Fallas Inversas: 

.sobreescurrimiento Maravillas. Es la más occidental de las grandes 
fallas sobreescurridas en el Altiplano y ha sido recono�ida por 
Newell en muchos lugares, entre Maravillas y Acora, habi�ndole deno_ 
n\lnado Maravj,.lla�1 su frente de empuje en toda su extensi6n puede al 

. · 1 .. 

��ar poJ\' lo me�os 150 kmá ¡ • · 
Ein_l� Regi6n de Maravi1ias· se obs�arvári-q'.Ué delgadas rocas 

.::-� ---t:�Efá�ic!�s son empuj�d-�s a través de roc:as devóni6as y jurásicas.
' 

Tal comb 't\rt Máta�illas, �n Máijázo, ·e,�e so�reéscurrim1..e,n�C?,,, 
-_ha sido intru1�o por Stocks dé pórfido ttndeélti�Ó, _ monzorlitA y riolita 

- de - edades más �ecientes que él.
En el:-; área de. Mañazo, las lutitas roja_s y calizos macizos

cretácicos del Grupo Moho, han sido empujadas sobre arcosas competen
.,..;

tes de la Formaciól'}. Mufíani del cretácico Superiorr estando_ las rocas ·
del Grupo Moho en una con�usa mezcla de pliegues de arrastre fractur_!
dos y siendo dificil la determinación de su estructura general.

La traza de esta falla cruza el área mapeada, en forma de
un·arco de Este a Oeste, pasando por los cerros Chararapi, Paltapata

·_ y Tutayanir para luego pasar por el cerro Minachilla, fuera del área:
allí en este dltimo cerro está muy bien expuesto y es observable desde
la Carretera Panamericana. Esta falla pone en contacto las rocas del 
Grupo Moho del .Cretácico Medio con las de la Formación Muftani del 
Cretácico superior. 
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En los lugares del contacto con el plano de' empuje, las 
rocas del Cretácico Superior presentan una.reacción al arrastre de 
capas que seguro pasaron ':mcima (Grupo Moho),; presentando· un buza� 
miento bien alto. Seguro que el desplazamiento se produjo por la 
ruptura de un pliegue recostado de grandes proporciones,: sobre una 
superficie que se inclinó hacia el Sur, que inicialmente seria de· 
poco ángulo y que luego tomó una forma más pronunciada por efecto de· 
empujes posteriores evidentemente d'biles, denotando además que, el 
movimiento fue perpendioular al rumbo promedio de Este a Oeste de··· 
este sobreescurrimiento. 

Los pliegues de arrastre formados por el Grupo Moho, e.!
tán completamente desordenados, triturados y en algunos lugares fuera 
del área mapeada están volcados en la dirección del movimiento, por 
estas razones es que, no se �uede medir fácilmente el desplazamiento 
neto y el rechazo estratigráfico .de este sobreescurrimientor observá.,!!

dose en el campo que, las rocas jurásicas de la Formación Lagunillas 
eat,n en un nivel más alto que las modernas. 

En el área mapeada, no se observan escombros de grandes 
proporciones, ni de otros indici<>s claros que podrian indicar a siro_ 
ple vista la existencia de este sobreescurrimiento, es por ello que, . 
el limitado estadio qué se hace de 61, no podria obviamente dar más 
luz sobre eeta·estructura. 

Fálla Inversa Santiago. La traza de esta Falla pasa cerca de la cum_ 
bre del Cerro Santiago, con um · rumbo de N 60 ° w, prolongándose en una 
extensión de 3 kms�.

:' siendo cortado en su extremo Este por un par·de
fallas normales de limitada extensi6n. Esta falla se reconocer·por, 
el diferente rumbo que toman las capas de la Formaci6n Lagunillas :del· 
Jurásico Superior, se observa que, pone en contacto unas cuarcitas 
blancas de la Unidad 6 con unos calcáreos de la unidad s, de la Sec 
ci6n N º 1 medida en el cerro corcollanar con un desplazamiento neto 
-de 200 mts. sobre un plano de falla muy péiido-, que inclina 74 ° hacia
el SUJ;' y con un rechazo estratigráfico que fluctda alrededor de 200

metros.
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Seguro que esta falla es subsidiaria de la falla princi_ 

pal Maravillas e igual que esta, se form6 durante la etapa de plega_ 

miento Oligoc�nico de las capas mesozoicas, que debido a esfuerzos 

de compresi6n las cuarcitas de la Unidad 6 y las calcáreas de la 

unidad 5 se plegaron diferencialmente1 de tal modo que después del 

fallam;i.ento y debido al empuje de Norte a Sur, se produjo el despla_ 

�amiento nacia el Norte de los calcáreos, quedando 6stas elevadas 

sobre las cuarc;:itas. 

Falla Panipera. Esta falla está situada en la Comunidad de Panipera, 

� 10 Jans. al Sur del pueblo de Maf'iazo1 se halla afectando al flanco 

Norte del Anticlinal Panipera y está formado en unas cuarcitas grises 

y en otros sitios en lutitas negras fosil1�eras1 la falla es de una 

inclinaci6n pronunciada hacia el Sur, corre paralela al Sobreesco.rri 

miento Maravillas, prolongándose fuera del área mapeada por una exte_a 

si6n de más de 12 kms •• 

. aallas Normal�:- Fallas de este tipo en el Block Sur del 

Sobreescürrimiento Maravillas, dá a entender que, al deslizarse el 

Block Sur sobre el Block Norte durante el sobreescurrimiento y al 

cesar las compresiones que dieron origen a �l, el Block Sur que está 

encima del plan<:> de sobreescur:i;-imiento se ha deslizado hacia abajo por 

efecto de la gravedad, produci�ndose la principal falla de gravedad 

que es la Falla Santiago, a la cual siguieron otras fallas subsidia_ 

rias menQres más hacia el Su:r; formando un sistema escalonado, irregu_ 

lar y con dislocam;i.entos en bloques de fallas gravitacionales1 con 

· rumbos aproximados ·Este a Oeste y buzamientos al Norte y al Sur, sie_a

do algunas como la Falla Santiago, paralelas a la estructura principal

de la·zona, el Sobreescurrimiento Maravillas a la que, evidentemente
están relacionadas.

i'a.lla Santiago. Esta falla se puede observar en el cerro Chararapi,

en la falda Norte del cerro corcollana, en el cerro Ichupata, y pro_

long4ndose más dentro de los terrenos de la Hacienda conaviri1 tiene

un rumbo de Este a Oeste, cruzando el área de Maf'iazo en forma de un
arco,.
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Tiene un buzamiento fuerte hacia el Sur: su traza dont=o 
del área mapeada se le reconoce en una longitud d·e 17 kms., prolon_ 

gándose más hacia el Oeste hasta la falda Norte del cerro ·Ninachilla, 
fuera del �rea mapeada. Pone en contacto las capas intrincadamente 
plegadas del Grupo Moho del Cretácico con las lutitas gris oscuras de, 

la Formación Lagunillas del Jurásico Superior. Esta falla se ha reco 
nocido fácilmente por los cambios en las facies sedimentarias y por 
la mineralización que presenta en algunos lugares. 

Falla Yanapusa. Esta falla está situada al sur del cerro corcollana, 
en los terrenos de la Estancia Yanapusa y a 10 lans. al SE del pueblo 
de Maftazo, con un rumbo de s 40 ° E y un buzamiento de 25 ° hacia el sw, 
su traza se ha reconocido por más de 3 kms. fuera del área mapeada y 
. 

' 

siguiendo casi el mismo rumbo: manifestándose en la superficie co�o 
una franja de material triturado. La falla disloca las capas de ln 
Formación Lagunillas, produciendo en ellas un ligero desplazamiento. 
Ha sido un tanto dificil su reconocimiento, por el abundante materinJ. 
detrttico que lo ocultó en algunos tramos. 

Falla Chearaje. Esta falla está situada al Sur del cerro Chearaje, 
en la Hacienda del mismo nornbr� y a 13 kms. a,. Sur del pueblo de 
Maftazo1 con un rumbo de S 78 ° w ,  casi uniforme y con un buzamiento e':'! 
60 ° hacia ei Norte. su traza recorre dentro del área mapeada 3 k.n:s" 
prolongándose más inclusive fuera del áren mapoada1 manifestándose er
fo� de un acantilado con brechas enormes y siendo ocultado en su c2= 
tremo Oeste por de�ritus. Disloca las capas conti�entales terciarin� 
de la Formación Puno� 

Falla Pujropata. Esta falla está situada al Norte del cerro Pujropa_ 
ta, en la Hacienda Chearaje y a 15 kms. al Sur del pueblo de Mafiazo1 
con un rumbo promedio de N 60 ° W y con un buzamiento de 60 ° hacia el 
Sur_. 
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Su traza.:. que en forma irregular recorre dentro del área 
mapeada una distancia de 3 kms., pone en contacto unas cuarcitas ne_ 
gras verduzoas de la Unidad 2 en la Sección N º 1 de la Formación 
Lagunillas, con conglomerados terciarios de la Formaci6n Puno, además, 
en su extremo Oeste disloca a rocas volcánicas de edad Tacaza. 

Las fallas no�les mineralizadas que, algunas siguen 
direccHones paralelas a la·s estructuras principales de la zona y 

otras a la dirección.del empuje, se estudiarán en los cap1tulos corre_! 
pondientes a la Geologia Económica de la zona: de igual modo, se ha 
omitido el estudio de dos pequeftas fallas normales transversales a la 

Falla Invetsa Santiago, por su pequef'ia extensión, aunque claro, son 
· muy vis.ibles porque muestran acantilados en rocas calcáreas y bastante
material tritútado.

oiaclasas. En el Distrito Minero de Mafiazo, todas las 
rocas 1gneas y sedimentarias presentan dia_ 

clasas, debidas a fuerzas externas de carácter tensional. En las ro 
cas ignea� intrusivas en general, las diaclasas tienen un rumbo prom.,2 

dio de Este a Oeste y de Norte a·sur aproximadamente, en algunos si_ 
tios los intervalos entre ellos son cortos, tal como en el cerro Ja.n 
cochilla. 

En las rocas volcánicas, principalmente en los basaltos 
de edad Sillapaca, existe la disyunción columnar tipica en estas ro_ 

cas, fenómeno que puede observar el viajero no sólo en Vilque, sino 
tambi6n en Tiquillaca y Puno. 

En las rocas sedimentarias se presentan diaclasas per�n 

diculares a los ejes de los plegamientos, teniendo un rumbo promedio 
de·Norte a Sur, siendo llamadas "diaclasas de extensión", habiendo 
tambi,n otro tipo de diaclasas, paralelas a los ejes de plegamiento, 
llamadas "diaclasas de relajación" y teniendo um rumbo promedio de 
·Este a Oeste. Se puede observar bien diaclasas de estos dos tipos
en el cerro Tiracomilla.

Por lo general, las diaclasas están representadas en la 
superficie por pequenas quebraditas si es que la roca es poco consi,!. 
tente a los agentes erosivos. Sus longitudes son variables, de poeos 

metros a más de un centenar. 
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Dis<:ordancias. En Mafiazo hay discordancias entre las r,2 

cas 1gneas y sedimentarias, sobre relie_ 
ves variables y por lo general de tipo angulaz:-, debido a ia falta de 

paralelismo de los estratos en los lados opuestos del contacto, 

Mayox- especulación sobre e1;1te tema se ha hecho en acá.pites 

anteriores. 

Intrusiones y EXtrusiones de rocas igneas. En el Distrito 

Minero de Mafi.,! 
.�o, las intrusiones ocurren en forma de stocks de rocas macizas en 

aos áreas importa�tes de afloramiento, Turriturrini y HUafllani, en 

·el Block Sur y Norte respectivamente, del Sobreescurrimiento Maravi_

llas, están formados por intrusiones de pórfido andesf.ti� diºtita

·hornebl6ndica, monzonita y pórfido rioliticor la petrografia de cada

una de estas intrusiones ya se trató en acá.pites anteriores.
Estas rocas intrusivas se encuentran en contacto intrusivo 

CQn las �ocas sedimentarias adyacentes, las que se hallan truncadas en 
sus contactos, de tal modo que éstos son de tipo disa:>rdante. 

Cerca del contacto con el intrusivo, las rocas sediment.,! 
:tias se hallan ligeramente distorcionadas y mostrando cierto grado de 
metamorfismo te�l. 

En el. 4rea de afloramiento !gneo Turriturrini donde están 

emplazados el pórfido riol1tioo, diorita hornebl6ndica, monzonita y el 
pórfido andes�tico; estos intrusivos ti�nen contornos redondeados, 

;e�l�res, sin que se pµeda �aber conio es el cpnti!lcto entre una vari.!_ 

4,ad d� ;()c;a y otra;,·=por aqanto no hay contacto visible entre ellos. 
La intrusión de esta área ha sido posterior a los fallamientos noP1}! 
les ; ya que· 6stas no la atraviesan .. 1ntegramente. 

El área de los afloramientos igneos de euayllani, presenta 

la particularidad de téner contornos en forma de dikes, algunos de los 
cuales presentan sus contactos con las rocas sedimentarias rumbos par_,! 
ielos a la estratificación de ,atas, qe este modo se ve·que, la intru_ 
sión de esta área, as$. como la del área Turriturrini son po�teriores 
al plegamiento general Este-Oeste y al sobreescurrimiento Maravillas y 

desde luego �et-tectónicos o subsecueptes a la orogenia "quichuana", 
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que les di6 origen, seguramente fue la orogénesis que se produjo con 

cierta intensidad en la Hoya cel Lago Titicac"3., durante el Oligoc€mico 

o/a principios del Plioceno seg'Cin Newell. 

En cuanto a la secuencia de deposición de los afloramien_ 

tos de rocas igneas, los pórfidos andesiticos del cerro Jancochilla y 

del cerro Huayllani quizá sean algo contemporáneos y tal vez posteri,2 

res a los igneos del cerro Santa carmen: diorita hornebléndica y mo,n 
zonita, pero es evidente que, todos estos igneos son anteriores al 

pórfido riolitico del cerro Turriturrini, por el carácter ácido de 

éste. POr la similitud <:le los feldespatos constituyentes InQyormente 

intermedios y por la textura porfiritica de éllos, se puede deducir 

que, los igneos del cerro Huayllani, Santa Carmen y Jancochill,a tienEll 

un origen com'Cin. 

Con respecto a las rocas volcánicas, las formaciones 

Tacaza (Inferior) y Sillapaca (Superior) se presentan en forma de co 

iadas de lava. La Formación Tacaza, al Norte del Sobreescurrimiento 

_Maravillas, se presenta con suave inclinación hacia el NW. 

ta Formaoión Sillapaca se presenta en forma de un b�nco 
de lava basáltica en los cerros Vilque y Tiquillaca, con suave incli 

nación hacia el Este: evidentemente es una tipica colada de ·1av.::i, d0
:-.

positada segu�amen�e sobre una gran planicie de erosión más o �$�s2

h�tizontal, indicando que, el magma subió a la superficie en forma 
suave. lgualmente, la petrologia de estos volcánicos ya se indicó 

ih ad�pites anteriores. 

G - Geologia, Histórica 

Du Toit (1937) afirma que la Geologia de Sudamérica est� 
ligada con la del antiguo continente de GOndwana, de tal modo que, 
Sud.rica formarla el borde occidental de dicho continente. 

En el Distrito Minero de Maf'i.azo, por sus caracteristice.s 

tedtónioas que se ha visto; parece ser que las rocas más antigm•.s de 
la :tomnaoi6n Lagunillas del Jurásico Superior, descansan sob::e un p�

._

so de �ocas D�vdnicas o P6rrnicas, las que a su vez han sido depo�it� 
d_, sob�e un z6calo primitivo de edad probablemente Precárnbricn 
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(GeOsinclinal Primitivo) • En otras zonas se ha .visto que las rocas 
· .jurásicas· están en. forma discordante sobre las deb6nicas, como en·

Las Huertas cerca del pueblo de cabanillas , hac_iendo sugerir que, la
m's antigua orog6nesis en el área de la Boya del Titicaca·ocurri6
dentro de los tiempos del P6rmico.Inferior y el Jurásico Superior,
pudiendo haber sido estas o,:og4nesis.variscana, siendo evidente tam_
bib ·que, al fin de los tiempos deb6nicos hubo un periodo de eleva_
ci6n llamado Orog4nes is Arcadiana, de" ·a:111 la ausencia del Devdnico
Superior, esta�do de acuerdo en este punto Du Toit, Steinmann y
DOuglas. No se han encontrado en el Altiplano rocas del Triásico,
pero no cabe duda que, durante la 6poca del carbon1fero Superior y
el fin del P,rmico, el emplazamiento del actual Altiplano fue una

_,rea de deposición.

La Historia.Geológica del Distrito Minero de Maflazo comenzarf.a 
con la deposición de las.capas de la Formación Lagunillas del Jurási_ 

co Superior, a las que se les asigna una edad calloviana a Bajociana. 
. . . . . 

_ Es mÚy cierto q�e-, durante la 6po�a del Jura·sico Superior hubo 
· ·W\ -��f.odo de eie'V.c;lci6n hasta el fin del· Ju�ásico, de a111 que no
@X�te c,ª�3 · d@ @dªfl '.. f9J.>tl�ndtiMl2' · en el . t>Lttr ito de Mat'tazo, ni en
Qt.'°Qá l.q9a•es de l� Í\@9.ión· <i�l. �c;;JO T.iti�aciu eata Qi-og-fnes.te ea lla_
-�ª Nwaatana o "Junc¡ld,mme.i-ish", recono<:ic;la por Stille (1940) a lo
11190 de 1ot Andes, ·1a que fue seguida por una peneplanizac::L6n.

D@$pu,a de un pe.rtode de ele�oi6n del Jur4siao Superior,•� 
nt•.ld .. fil twa 'A. -1- d l "' t .. Oi.. . . 

A 1 _,,._ - --·v.lñ '!ll��c 'ª'"" -� __ ffll!c¡;J�@$�yn m��"'"ª � e�. \.ti"@ liil __ CQl i!\Vqnzct.nwo Q HIMt, to! P•"'Tw 
c,ip!o• d@l CJtett\eiéQ a�b�� e.xte.nBaa •(}na, de te1ie'ie bajo, eancte_
tii4na�Ef@ pQI' $�;r- un mal' ��o p:i,,q;EU.ndo y $e9Gn :OQUflas (1t20), •• lli
tlªba eng�ffagg �t tiett�$ pa�eial.Jn�Pte., lo que @Mplieª�'ª la @bu� 
dªri@t� 443. yacim:l.�ntós yestferós é*1 otra� i<>lla$, �l.9w.ios �!�v��!en

...,.

\§j y ��!entos ocurrieto� a finea d�i dr�t�e.��q M�i�, q 8@ª �t
t�t 4� 1� �é��i€3ián a� lªª g�Pªª d@t Gt-Y� •ho 4.@l Aptiªi\�Athil
· ·· .. &no ·t· -a· 00 'f .. _ .. JLafl ,

A #tJ1@� (l@! é.#��oteo s� IN ifoi� • 'ha ogqt11�9 im� f;l@�ivª

ha�:d.a el Oeste de SudélJ!l�rica, que comenzó previamente aen Yña A�i�j 
dad VOlc4nica a fines del Jur4sico, por lo cual el autor sena1a q�e 
fue el principio de la ruptura del Godwabar pues, a consecuencia de 
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esta deriva el G��µiclinal que ya estuvo definido desde el principio 
. · � . . . .. . . . . 

 del' Mésoz�ico.,. fue. c;<:>.mprimido contra una curia del GOlfo del Perti 
. (Í:'e���rté1cii�nte:.al ��iss Prec&nbrico del zócalo primitivo) i mediante 
un movimiento continental de Este a Oes�e. A raiz de esta compres t6n 
se produjo una serie de replegamientos (orogánesis), llamándose 
"P$�ana 11 la que se produjQ � 1;ipes del Gretácico, pudj.fndose qfi;maJ:" 
que, en esta 6

po
aa la corgillera ya emergió totalmente, Cl.lYº tnd�c,io 

de elJo es el car�cter �i�ol6gico de las c��s aojas �erciarias. fa __ 
rece que.esta orC)g6nes�f .fue seguida por. una actividad volcánica, de 
all1 que las c�pas de la Foi-maci6n P,µno tengan ci�rta cantidad de má

.;.;,¡,

ter�i volcánico. 
Des,pu6s de la formación de las capas Puno (Pale.oQ�P.t�q?) 

huJ.,o un plegaintexito y penepl_aniza<;:ión, l,. l,.��ac:la Qrog�íles i� '' �qc;:q i(::� 11 

PQ� S.t�in.lann, '·quien le a�1:igP.6 una edad Paleoc�,ioa a 01tgqc�nica a ,. ·.·.· . . ·.. . 

este evento; �,:o a nii p�_re9er, estoy de acuerdo con lo que afirma 
Ulrich Petersen (1956) que, esta c;,;og�riesis se arodujo en fecha más 
_·antigua, tal vez en el Eoc�nico Medio y pudo ser el plegamiento prin 
cipal de los Andes. 

Pos�er�o� al proceso.tectónico del Eocánico Medio, h"1)Jo 
ún intenso volcanismo al que se llamó "Subsecuente" o 11

po
st ... orog6nico11

durante el Eoc�nico Superior y quizá.·se prolongó basi;a el Oligocénico,-
, ' 

en el $u,� del Pe;4 f. 
po

r consiguiente en Maftazo, �ste voleanismo está 
�epie$énb.ldo poi:' 1013 vol-.c4ni,co$ Tacaza� Jn seguida se produjo una 
���r�si,dn del NE al sw,_p�odµciendo �legaaj.entos, fallas normales 

. c:iQrnó 1a Fa).la santiagc;, que 1:Jon reaj�tee1 t l:H� l'@p :p;-oguc;i.do por fue_t 
zas de t.ensión, 'inti-usiones de rocas 1,gpe.as �ela�ionados a los a11t.á_, ·· 

• •••· • . -.:·-: t 

riorés pro�esos evidentemente y pequefias fallas con mineralizadioné�r-
se llamó Orog�?e_sis. "quichuana" por Steinmann1 quizá fue en el Oli_go ..... 
c6nico, no hay fecha precisa; hay mucha divergencia en los autores 
respeat1 a la E3dad,;y que si, qonstituy6 el plegamiento principal de 
los Ande.so fue sólo.de intensidad confinada a ia Moya del tago Ti_ 
t:icaca'y corocoro en :soliviar partioui�rmente-rni opiiii.dn es que; el 
plegamiento principai de 1.os Andes fue �n el :Socénico Medio, buando 
latJ 0, capas del.Grupo �o;,se pl�a1:-011. · 
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La erosi6n continental que se reáliz6 subsecuentemente 

a la anterior orog�nesis, proé'-.ijo una superfi�ie de bajo relieve lla 
mada Superficie "PUnc:1", segd.n manifest6 u. Petersen que, pudo ser du 
rante ei MLoci�nico SuperioJ; o Pliocénico Inferior. 

Parece que durante el Plioc�nico se levant6 la cordillera 
de 3;000 á 4,000 metros, en forma de una b6veda7 seguro que este 
fiendmeno ascensional de una cadena andina "sumado a la acumulación de 

' 

vario$ miles de metros de espesor de materiales volc�nicos, tubo su 
C!Ompensaoi6n en los hundimientos graduales que han producido en los 
J;.ados F;Ste y Oeste de la Cordillera Occldental: la fosa I<rUmmel de_ 
lante de la costa del Pacifico y la Hoya del Titica.ca entre las cordi 
ileras". Parodi Isolabella, en un articulo que escribi6 para el d� 
rio "El Comercio" de Lima sobre el origen de la Hoya del Lc\go 
S'iticaca. La edad de estos eventos pudo origincrse entre el Plioc�_ 
nico Reciente al Pleistoceno Inferior, de tal modo que, las aguas de 
Maftazo desde esa fecha fueron a dG!J..>Ositarse al Lago Br1.llivián >. c1.nte_ 
cesor del actual Titicaca. 

·- Finalmente, despu�s de haberse drenado parcialmente el
Lago Ballivi�n y haberse formado el Lago Titieqca, durante el Pleisto 
ceno Reciente, se produjo ur. 'liltimo ñ.rqueamiento del.. Sistema And5;no 
segdn Newell, sin que el Altiplñno fuera perturbado mucho y·produci�.;: 
dose la.dltima gran fñse de un� gran actividñd volcánica extensa qua, 
pudo haberse producido desde el ?lioc6nico o en el Pleistoc�nico-Re_ 
diente; no hay tampoco fecha precisa de esta actividad volcánica • 

. Parece evidente que ha habido levantamientos durante el 
. . 

Pl.iec�nico y el cuaternario que, junto con las glaciaciones que 
Ocur.J:.i6, han transformado el relieve del �;uelo de Mafl.azo. LOS levan 
tamientos que ocurri6 se evidencian por las formaciones de terrazas 
y pl.anos .inclinados a :medias laderas de los cerros , por la forrnaci6n 
de un cañón profundo en el río conaviri, al sw del pueblo de Maftazo y 
:fuera de.1 área mapeada y e.demás por. el constante rejuvenecimiento �e 
loa r:1:os de la reg.i6nr no se puede precisar cuántos levantamientos. 
fver.on:, pero si es evidente que el nivel del Altiplano 0stá en ñume!'.';__ 
to durante la era humana inclusive, esto se puede observa,: '?(l:t:qtte. no 
es :posible la agricultnrc1. en cie:i:tos anden�s hechos en lñ 6poca 
'Ti:ahuanaquense. 
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Respecto a las glaciaciones cuaternarias, se puede afir_ 

mar que fueron de 3 a 4 ciclos de glaciaciones y que muy probablcmcn 

te durante el dltimo ciclo aparecieron los primeros pobladores de o� 

ta regi6n1 se nota tambi�n, que estas glaciaciones se desarrollaron 

en alturas de más de 3,900 metros aprox:i,madamente, la prueba de ello 
' 

es la formaoi6n de relieves glaciares y el depósito de morrenas en 

las faldas de las cumbres más altas, evidentemente, los efectos erosi 

vos de los glaciares han sido más intensos en lns faldas occident�los 

de las cumbres que en las orientales, debido a la diferente exposi_ 

ai6n al Sol de ambas faldas. 

La cronología de los eventos terciarios y cuaternarios no 

.es precisa, de tal modo que respecto a la edad de los diferentes C"\."�.n

.tos varia de autor a autor, la correlación que se ha hecho de ellos a

base q.e fósiles es inseguro y está desfavorecido más por el cartct'.:"::,:-

contitlental de las capas. 

-----------�--
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V �21t�=='��!� 

En el Departamento de Puno hay yaciínientos m�etales en 
süs 9 provincias , pero notor iainente concentrados en gnpos que' vienen:· ' 
a ser distritos mineros, en ntimero 151 en el cuadro que sigue se seflá . 
la los principales minerales de cada uno: 

�,imboya 
Ollachea 

Distrito Minero 

••.....•.•............ 

.. �.� .••.....•......•

· Nuftoa.- :�: ••••••••••••••••••.••••••

Orurillo
_Potoni 
Crucero 
Picotani 

············!· · ······ 

. . � .. . . 

••••••••••••••••••••••• 
--��-�-��-� .•.•...•..•

••••••••••••••••••••• 

Ananea .: .. ••••••••••••••••••••••• 

Santa Lucia ••••••••••••••••••

· ca�Ma .. � ..•.•••. ,,. • • � � ; ; ; � ; � � .. �
_Maflazo. • ........................ · •· ••••••

Pichacani •.••••• -•••••• -; .·;. ·•·•·•• ·

J�li •...•••.•.•••............• 

Santa Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Puno •...•..•..••...........•• 

Mineráles Principalés'· 

Pb ,- Cu, Sb, W • 
Cü-Ag, Pb • 
Pb, CU, Mn.

Pb, Mn. 
Pb-Ag, Cu • 
Cu, Pb-Ag. 
Pb-Ag, CU, Sb • 
Au. 

cu-Ag, Pb-Ag • 
Pb-Ag, CU, W-Mo. 
cu-Au, Ag-Pb�
Pb, Cu • 
cu, Pb·, Ag' •. ··. 
Ag-Pb 
Hg, Ag. 

El Distrito·Miriero de Maflazo, está considerado como el 
principal productor de PO-:Ag y CU-Au, _en el Departamento de Puno: 
adem4s, en este distrito destaca más que en otro la actividad de la 
pequefla miner!a1 e!)�re· 36_yac�i�ritos pertenecientes a pequefios min.!_
ros, con una producción estimada de 1,600 T.M. mensuales, aproximad_! 
mente 600 T .• M. corresponden a Mafiazo, o sea el 37 %1 contando además 

 
con m6todos avanzados para beneficiar mineral en la Planta cohcentr_! 
dora "Santiago de Maf'iazo", propiedad eel Dr. Santiago Ortega Reyes. 

Una sola mina "tos Rosales N º 4" de don Faustino Condori 
Ticona, tiene 150 obreros y produce 500 T.M. mensuales, las demás 
minas trabajan.con grupos escasos de obreros, hasta en forma unipers,g. 
nal y familiar, alternando con operaciones agropecuarias, comerciales 
y artésanales. 
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La mayor1a de las minas se hallan paralizadas, debido a 
mdltiples causas, las dnicas que se hallan en producción: la mina 
"J¡,ps Rosales N º 4", "Santa Méstres" y "Luz de Oro". 

LOs costos podrian ser menores si se autnentlíra la produ_s 
ci6n de las minas. y si se hace más regular el ritmo de las operacio .... 
nes mineras, 

� A dontinuaci�h están ias generalidades de las principales 
Véta�, qué hán sido tbate�i� dé estudio en la pr.sente Tesis. 

a) veta Principal

Está en su mayor parte dentro del área de la mina "Lós
Rosales Nº 4 11 1 está ubicada en el cerro Huayllani, a 6.-5ld.16tnetros al 
Este del pueblo de Mafiazo. Es la dnica veta sobre la que se han he_ 
cho m4s de 1,800 mts. de labores, bajo programas de desarrollo y cu_ 
bicaci6n1 su explotación se hace con el m,todo del corte y rerleno,
empleando un promedio de 150 obreros, con regular mecanizaci6h, ya 
que la pe�foraci6n se efect1ia con eqaipo neum6tico y toda la operación 
se lleva a cabo con planeamiento técnico dirigido por el Superinten_ 
dente Ing O Duefias. Esta veta por el Sur, cruza el Denuncio 11Sa:n 
Martin" de don Dionisio Silva Andrade, en una pequefla longitud, más 
delgada y pobre. 

b) veta A

Está en el área de la mina "Luz·deOro" de propiedad de
lo.a hermanos Baltazar y Caledonio Apaza. Está ubicada en el cer-ro 

. 

. 

Paltapata;.a 7.0 kms. al SE· del pueblo de Maf'iazo. Tiene una produc_ 
ci6n irregular, con.'trecuentes paralizaciones-temporales debidas a la 
escasez de capital, falta de conocimientos de mátodos y ayuda tácnica 
para la operación minera, emplea de 1 a 5 obreros y ninguna mecan·iza_ 
ci6n. 

c) vetª· B
Está en el área de la mina "Luna Nº

º l" de propiedad del
Dr. Santi;ago Ortega Reyes,. está'ubicada a 5.5 kms-. al Sur del pueblo 
de Mafiazo, en la quebrada de San Marcos, se halla paralizada actual_ . 
mente por baja ley del yacimiento, con-anterioridad se empleó a 10 
obreros y con regular mecanización. 
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d) Veta Santa .Mestres

ESU en la mina del mismo nombre, de propiedad del Dr.
santiago Ortega Reyes, ubicada en la falda w del cerro Ichupata, a 

s.s lana. al SE del pueblo de Mafiazo. Sobre esta veta se han efectu_!

do más de 130 mts. de galer!as, estocadas y piques, mayormente sobre

est6rilr se han empleado con regularidad a 35 obreros, con regular mJ!

canizaci6n como en la mina "Los Rosales N º 4".

e) Veta Aladino

Está en la mina 1
1Aladino N º 6", fue de propiedad de don

Francisco Guevara Ortega, quien se la vendi6 al Dr. Santiago ortega 

Reyes., está ubicada en el cerro Tutayani, a 4 .o lana. al SE del pueblo 

de Mafiazo. EStá paralizada su explotaci6n, porque, rehabilitar sus 

labores derrumbadas y para su explotación misma, es necesario emplear 

el método de los 11 marchavantes 11,q:,eraci6n que es dificil y costosa

porque requiere personal especializado y mucha madera. 

f) Veta Inmaculada

Está en el área de la mina del mismo nombre, de propiedad
de don Juan Luna, está ubicada en la falda sw del cerro Huayllani, a 
5.5 lana. al E del pueblo de Maftazor tuvo una pequefia producción en 

1960 y desde entonces se halla paralizada. 

g) Veta Jorayani

Sobre esta veta se ha hecho solamente un cateo, no se sa_

be en que 6poca ní.". por quien. Está situada en la falda w del cerro 

Qucaraya, a casi s.o lana. al Este del pueblo de Maftazo. 

h) veta Santa carmen

Está en la mina "Santiago N º 2 1
1 de propiedad del Dr ..

Santiago Ortega Reyes, está ubicada en el cerro Santa Carmen, a 6 

lana. al SE del pueblo de Maftazo, sobre esta veta se ejecutan trabajoR 
de exploración, mediante pozos y medias barretas. 
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. i) Y�':;:� Maaafttas 
. · .:· : .-��:-.;> ;:· · .... { . ' ,¡.': .. ' . . ... � .·1·,, .. ··:·"-�·:.-· .. , .. _. 

' _,,, lÍsta"�vií'ta --�e· -'btt'l'itt>deht�ó d�l lt�'il de . lit mina II concebida 
N ó 3 fl\ oe .. piopi�ad de·,: Dr1 � · ré:��áci Las�er�s ,- . e,;tá �ica'.d� en éi ée_

. tro ·cala'*9�-¡ :-��:�:5-/��- ��l,.
0

SE del- p�ijl)io 48 Mafiazo •. Se. obser:van 
f;ocos tt��joi 'ifitp��-�·-':_: \�;que, indica que -i�vp"�.pb��-�_pr6dticci��:: ·�c
tualment�(toci�-. 16,(,,tt_iii:;¡_jós se hallan paralizados, �eguro' .PQr no
ser econ<Smioa �u' ¿xiiiJti�i6n. <<, - . 

. 
.·t . . . _ _.: .. - . 

. ;>"'·'.: ··
· 'j>_:·:���:. �i

.
i���g�i_. .... . ....... - .. .

. .... ,: . . . . �.. }..'. "--:" ·::· . �,. ...... �-�: .. , .......... ,,,. ,,._.,_ . .· .'. · ..... E;s� vétfl'?áe halla en el ext,remo Este .del cerro Tu jumar 
.• . - ·, :, . · :·, :. · ••. ·.;_, t >-,.,.:..·. ·� · ... � . . ' . . . .'' . . 

�� ¡ á 5 .. oi Ímis·/: �l E;ste del p1.1eblo de Maftazo, 1:1e des09��·9e .'f l.i 4'��--- :

de• 1'* fultté' doháe :c1;üHii._übi�a(l•, .. sólo se tiene conocimiefj�d,: ti,ui 116;{ i,.-
. �V�l¡'.il;t�: ·cdj�(·ff�j:1l �¡ti/ tia·� �fjótu�do pequeflás: 'CO�tltd"· y,:Jfti�
dias.,. �r�,f��; ',, Jsiitii��dil,¡i �- r�él�d'íai diiht:Ída:d d�' ntl:neral, .. raz6ri' 
¡><;>r la oual seguramente la �bandon6. 

1, 

·,::!,_;_ � ·.;·w··:,.. _r:. ':.l. .. 

A...; Distrito t;Ptovinoia Metalóg�nica
� . . . . . . 

Distr-i to Metal'og�nico sería una parte de la superficie 
que abarca una Provincia Metalóg�nica; el Distrito Miner9 de Maña� 
· ze puede oonside.rarse un Distrito Metalogénico porque, sus yacimie!!
t;,s- se han formado, sino fue simul t�eamente, fue p.or io ment:ts, en

. un período· muy breve de tiempo y además los liga una similitud en 
su origen y en sus. características mineral6gicas. 

·En el Distrito Minero de Mafiªzo, la mineralizaci6n
.constitti:Ída principalmente por plata, or� y cobre, asociadas a las
intrusiones que o'curren allí y- re].acionadas a un tectonismo p:rinc,!
pal del lugar que es el Sobreescurrimiente Maravillas; desde IÜego,
-e.etas características son iguales a 1as de otros �is tri tos met�i�gé ·
ni098 e:sparcidos dentro de la zona tect6rilica determina.da pór el an ·.

. . .· '. ¡ .. 

terior sobreescurrimientc y en otras partes del Sistema Or�génidó
de los Andes.

�ro-tinoia Metal-tgénica es é1 área que abarca un gran
sistema ijrogériico, y que bajo oondicthnes favoraoles casi simiia_
res; se forman a1ii depósitos mine��ies relativamente abundartte�

t de contertido hemogéheoÍ Este t��mino de Prcvihéia Metalogénica 
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fue.introducido por t� de Lawi�t en 1913 y posteriormente amplia 
da cen estudies hechos por E�ns, w. Lindgreen, E. Spurr y Joh; 
Ca)elman, quienes tambi�n int�odujeron ideas sobre Epoca Metalogé 
nica. 

Asi pues, el Distr:i.tó Meta.logénico de Mañaze es una 
parte de una rica provincia argentifera. a. la que, Alan Batemah se 
refiere en su texte asi: 

' 
 

"Una rica provincia argentifera que ha dado grandes tesor&s com 
 

prende p4roiones de Bolivia, Pe-id y Argentina." 
ttpredomina en ella la plata, pero también áe 4bserva la presencia 
de oro y de sulfuros. Los yacimientos son filones de fisuras te� 
ciarias." 
ºEjemplo: Potosí, Cerro de Paseo, Moroc.ocha y Oruro.". 

Dentro del Departamento de Puno, desde la frontera 
. con Bolivia hay varios distrites metalogénicos argentíferes den_ 
tro de esta gran Provincia Metalogenética citada por Bateman, por 
ejemplo: Juli, Pichacani, Puno,.Santa Rosa, Cabana, Mañazo, Santa 
Lucía, Poteni y otro&. distrito� que tuvieron mineralización de pl� 
ta en forma de argentita, púliBásica y plata roja, que p�oporcio_ 
naron bastante riqueza durante el Virreynate y la Epoca RepubliP!! 
na¡ ,. :be todos;:; los centros mine'res, los únicos que han sido estu:_ 
di�des, C()n · relativo detenimiento sr,n: San Antonü, de Esquilache 
y Palea, por 1-,s ingenieres que trabajaban en dichos asientos mi_ 
nens. Algunos distrites metalogénicc,s han side visitados por 
Carlos Posth, Castelman, A. L-� Gadea, Ayz.a y otres, pero no bici� 
ron estudios profühdos que puedan servir como pauta para descubrir 
y ·evalu�r los recursos minerales del Departamento de Puno·· y de e_! 
te i:n.do ·saber en resumen cuales· son, las áreas ·aprevechables. 

Ceiracteristicas Generales de los Y-a.cimentes

Los yacimii.entos minerales de Mañazo, se han originado 
perla precipitación de los elementos metálicos y ne· metálicos 
contenidos �n un fluído magmático calien�e llamado so1uci6n hidrQ 

,, 

t�rma1, que vino a ser la última etapa de 
tica de un magma básico profundo, el c.¡al 
a les diferentes intrusi vos de.l · Distrito, 

una diferenciación magmá 
anteriormente di6 origen 

Los minerales fueron 



107 

depositados en cavidades pre-existentes en las rocas de. la zona 
y por procesos de reemplazamiento en pequeña proporción. 

En vista del origen magmático de los yacimientes de 
minerales hip6genos del Distrito Minero de Mañaze, haré el come!!. 
tario de los diferentes factores que han concurrido en su forma 
oión; 

l) Temperatura y Presión. Los cambios de temperatura
y presión provocar•n la 

deposición hidrotermal a partir de las soluciones seglin H. 
Shneiderh.ahn, las temperaturas de estos yacimientos serian de 
100 ° C a  450 °0; correspondería a una profundidad de formación de 
300 mts. a 4,000 mts •• 

2) Caráter de las Solucienes. c. L. Gratan argu::nenta
que los fluidos minera 

-

lizadores abandonan el magma en forma �e l!quidns en una fase u1 
.terior y que "inicial y continuadamente las solucinnes eran ale!! 
linas"; de tal modo que, en ���azo se puede asegurar igualmente 
que las soluci�nes mineralizantes fueron alcalinas, las que alte 

" . -

raron q�:!micamente las rocas huéspedes por efecto de la tempera_ 
tura y la acoi6n de los ácidos que contenían; pero relativamente 
su acei6n fue menor y es por ello que este hecho marca un indice 
de la pequeña mineralización de la zona. 

3) R�cas Encajonantes.

eónstitu.id�s per: 

Las rocas encajonantes de los 
yacimentos Qe Mañazo están �. 

a - Rocas ígneas y sedimentarias de composi�i6� feldespática, 
cuyo compertamiento ha sido regularmente faverable para la 
deposición de la mineralización. 

b - Roca calcJrea, en forma de una masa fragmentada n brechada, 
que constituye la más favorable para la ddposici6n mineral. 

o - El pórfido riolítico por su Jarácter ácido fue menos favora_
ble para la deposición mineral • 
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4) Presencia de Aberturas en las Reeas.
gina.ren pnr -� · 

fraoturamientos producidos por esfuerzos cortantes y de tens16:ri, 
siendo cavidades donde se depesitaron y circularon 1•s Ulinerales;.
en general, se puede oálifioar que son e

f

e dimensiuies · muy reduo,! 
das esta�·aberturas en el Distrito, asi como también en t.«t,-e¡ 
Departamento de Pun•, habiendo una exoepoi6n con elS•,breesou.rr.! 
1niénte d_e M9:;r;a.villas ,. que tiene condioieneé ideales para una b11,! 
na deposic1'$n mine re.l. 

e Estructuras y Sistemas de Fraoturaci6n 

l) Introducción.· Las rocas se quiebran eeg¡in fraoiiu
';' 

-

. r�s de tensid-n o ciza.llamiento.
Las s-egundas provien�? de esfuerzos que tienden·hacer desliEar
1as paredes una sobre la otra adyacente; una roca se puede que
.hrar · -tambi-én por combinac:i.,n de las dos.

· 

Las · pa·redes de �ª-· roca fracturada/ pueden ser a.bie� 
tas p'r F�V�ientos �bliouos al plane de ruptura, aunq�e la pre_
siln y el peder de disoluci'*n de las solucii,neá puede ser un

-.- �� 
. . 

agente activo en la separaci6n de las paredes de una veta.

2) Estructuras - Rumbos. '.

.a. -· Veta Principal. Es.ta veta de la mina JtLes Resales N º 4", ti,! 
ne un afl,tramiento·reconocidd en 1,000 mts., con una direo.:,_ 

_ oi6n predo�1:Dapte de N 5 º E, con ligeras desviaoienes de 10 °

a J.,5j) hacia el NW o al NE;· su buzamiento e·s casi vertical, 
de ae 0 a 9e 0 hacia el w.

La mineralización ea del tipo de relleno de {isuras 
de una falla de edad anterior a la mineralizaoi�n; cens.titu_ 
yendo mena (mineral.izaoi6n económica) justa.mente dende las 
cajas son la roca intru-siva c�netitu:!da por P6rfid_o Andesit,!
eo .o bien el P,rfido Dioritico que ocurre a más prefundidad; 
y por lo general, cuando la falla atraviesa las neas se�ime� 
tarias arc6sicas de la Formaci6n Puno, la estructura de la 
veta se adelgaza y empobrece, tal como ocurre en el seotor 
de la mina "San Martin". 
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· La estructura de la Veta Principal no es continua,
prea�nta algunas bifurcaciones y pequeilos sal tos o· desplaz� 
mientes lat.erales a causa de las irregularidades de· la falla., 
que inciudablemerite ha tenido varias épocas de actividad. Se 
observa en algunos sitios de las láhores, cierta tendencia 
de la falla que aloja �a veta, a cambiar·de rumbo de trecho 
en trecho; notándose que estos cambi·os tienen cierta rela_ 
·ci6n cdn la riqueza de la veta y quizás se deba a la diferen
te competencia de la roca encajonante. El relleno minerali

·zadt que constituye la veta, se presenta generalmente bien
d.iferenciado del material de falla; dispuesta en forma de
baridas ·con ubicación simétrica y regular.

El material de falla está constituido por panizo y 
ft>ca encajonante alterada ·con algo de pirita diseminada. 

La roca encaji.tnante resul tant.e de la al 1t.eraci6n hi_ 
drotermal, consiste principalmente de arcilla muy semejante 
al panizo. La veta propiamente dicha se encuentra dentro 
del material de falla o a uno y otro lado de ella y está 
consti tu.ida por sulfuros de, cobre y hierro' carbonatos de 
. cobr.e, . 6xid'os de fierro, · cuarzo y calcita. 

La potencia tot�l de la veta y falla varia entre 40 
cms. y 250 cms�. 

En e1·sector San Martín la veta promedia 8 cms. de 
potencia; mientras que en los sectores Huayllani (�ur). y San 
Sim6n (Norte) · de la mina·· ''Los Rosales N º 4", pre-media 24 y 
23 · cms. :·respeqtivamente. · El · tenor del mineral de la veta es 

•:• 

poco· variable, .pero se observa que la deposici6n es en 'forma 
· de ro·sario, tanto a lo · 1argo de la f1·actti.ra como en profund.�
. dad; en general' se puede decir que es ric:,. y que se halla
cor.cer.trafü, en une.. delgada veta, permitiendo una facil oper.E: 

·ci6n de zircadc.

b··-. �U- :Es'ta veta está en la mina "Luz 6e Oro'', pertenece a 
uno de les dos sistemas de vetas que hay en dicha i:nina; el 
principal sistema está constituido por la Veta A,·con un rum_ 
bo promedio N 70 º - 85 º W.y buzam:i.:ent" de 4� 0 �· 60 º hE...c:¡_a el 
Sur; el sistema secundari,, comprenc.e numerosas vetitas d1.::1.�n . 
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r.ialee • perpendiculai"ee a la principal, eón dir$CCiones entr�_;
·N 3i) º - 65 ° E y N 15 ° - 30 ° W y buzamL.mto de 25 ° - 90 º E; L 

este último sistema tambi�n pertenecen algunas fallas de po00
desplazamiento que afectan e la Veta A�

La mineralizaoi6n es del tipo de relleno dé fracturas
en '\Ula zona de falla (Falla Santiago). La escase� de afl�ra_
mientos y trabajos ,subte1rán:rns; impide tener un conocimd.er.to
mayor de la estruetura de esta veta,

e' 

¡,¡a mina necesita exploración; aunque la d3mddad de
los trabajos existentes di una idea de las b?nanzas que pue
dan existir y de igual modo, indican que su rumbo y potonci,?.:
lidad son persist0J.1tes.

En el fondo de una labor que hay sobre la Veta A, se

ha reoonocido una fractura en donde la veta tiene o.so m. de
potencia; allí se �bserva q�e el rellen� de la veta consti�S
ye materi�l ,brechado proveniente de las cajas y en donde en
forma dispersa y diseminada �e halln sulfuros de cobre, fic�
rro, óxidt,s de fierro y manganeso formando en conjunto una
masa gris negruzca suave. Parece que este material proY0.:n::..E'_:--'
te de las cajas ( luti tas n·egras del Grupo Lagunj_llas, a0J ,T ·
rásic� Superior), ha sl'frido en parte lns efectos de· recmplp._
zamiento, ya que su naturale'7.a carbonosa le seria favoraiüo.

o - Veta B. Esta veta está en la mina "Luna Nº l", en las lar�
res que ge ha realizado sobre 0lla, se ha recr,nocido une. z, __ 
na mineralizada q11e tenía 30 m�s. de largo por ·15 de alto. 

Es del tipo re:.leno de fisura de una zona de falla 
(Falla Santiago) dentro de .un intrubiVO de p<�:".'fido r:_i_olític,., 
el que se ff-bserva sumamente alterado � caolín en las inllitCJ.._ . 

oiene. s de la vet-E... 
Corre con un rumbo S 84 º w, prácticamente dentro do 

la Falla.Santiago; buz.ando casi verticalmente 72 ° al Su:,:,. 
La potenc·ía varía entre 4 a 35 umE. y la minerali2i� 

eio:n es irregular, del tipo t:rosarío" t'> lenticular, prosen __ 
tanda varios tramos completamente estériles. 

E:.i. relleno de la veta es"tá e :i�sti t.uído por b:..·,<.:'hA.s 
de la roca enc-ajonante_, gaL:ma y :,1enda con meno'!'.' prop_,.rn 4/-· 

de s:ulfuros de cobre y fierro. 
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d - Veta. SaniEi Mes tres •. �tá ubicada en la veta del mismo nom
br&; - Es la principal veta que, junto con otras vstillas 
secundarias, consituyen fisuras de una zcna de falla (Falla 
Sentiée;o); siendo rellenadas oon una mineralizació� ·de plo� 
mo y plat� con zinc, 

R,almente, la zona eatá·oompuesta por lin gran núme
�o da t,llas menores; muy irr9gulares en direooi,n y puza" 
�lentos; que aparecen entrecruzadas formando nL1-merosas fisu 
ras en ias que se aloja la mi�eralizaoi�n. 

E.tta veta es más o menos continua, aµnque irregµlar. 

Se le ha reoonodido en 45 mts, horizontales y en �5

tnt¡3. ,:ertioales. · su .l'urnbo varía entre E•W en las labores 
superiores y al Nao· E én las labores inferiores. su buza 
�iénto varia entre lóe 35• - 45• Nen su extremo Oooidéntal. 
Su pOtenQia promedio es 56 o�s., pero varía fimt.re 5 y 300 
t:,QJ.s.- (poteneiias d8 una bolsonada). 

. 

�ªY una serie de veti¡las irregulares y arqueadas;
létrtíiou.lares y escalonadas, las 1u� pa.l;'eogn def1pp�no-e1-se 

. de iá veta santa Mest.t�es, oonstitu.yij;n.do rsma.J.es de -�ata. 

e "". vetá.. Aladino. Esta vetR est�· en la mina '¡Al.adino N• 6u -. 
La mineralizaci6n de esta veta ha ocurrido a lo largo de 
una zona de falla originada por el Sobreesourrimiento 
Maitavillas t o sea t· en el cPntaoto ent�@ la$ Calizas Ayaoa
d.a$ del Gtupo Moho y laa iutitas y aroosas de la Formaoi6n
MUfüin_i del dretácioo superior. 

El rel,leno de fisuras de esta zona de fallas, forma 
pues una veta eontinua con chalcopirita y piri"t;a de natura
leza masiva y arenosa, muy frágiles; f'uavP-s, bien tri tura-· 
des y breC"hadas� seguro a causa de los continuos movim:i.en
tos a lo largo de la gran fe,lla sobreesc_urrida. De otro 
lado, 'p".>r su posici6n casi paralela al contacto de las ca-

· it�aa y ¡�titas, Ltila parte oe 1a mtnéralizaoi6n est� dentro
de la bfeóha dé oalizas, rtempla�ati.ao al cemento oaicáreo
de é�tas bréchas, · evidentemente en un grado poco intenso;
en forma niseminada, formando a ·:ecé:=i e uérpos · dé tamt.fc s y
leyes oomeroiales.
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En general; la veta tiene dirección N 65" W, buza 
75:• • 90• al SW y su pot �nc:i..a promedio as de 55 cms •• 

f - Veta Inmac.ulada. Esta veta de la mina del mismo nombre·, tiene 
una estructura,sem�jante al dé la Veta Principal de la mina 
"Los Rosales N• 4", aunque dé menor extensi6n. 

Las cajas de las vetas son arcosas y lutitas tercia
rias de la Formaoi6n Puno y una roca intrusiva alterada hid� 
termalment'e que es el pórfido andesítico del cerro �t1eáráya. 

La mineralizacii6n está alojada en una falla caracte
rizada por la abundancia de panizo y se observa que ha habido 
un.a bolsonada con mineralizaoi6n, que coincidió con la apari

. ci6n de la roca intru.siva, d_on un largó de 50 mts i y una po� 
tencia de 20 cms.; teniendo el resto de la veta potencias lli! 
nores. 

El rumbo general de la veta es N 10· E y su buzamie� 
to es 70• - so• hacia el Este. La falta de exploración y de 

-

sarrol:l�s de esta mina, :impide conocer la forma o por Jo me
nos la tendencia de la bolsonada. 

g - Veta Jorayani. Esta veta es una fisura rellenada de minerali 
zaoi6n muy delgada, representada por una vena de limonita, 
que rodea a unos cristales de pirita y a residuos de chalco
pirita. Su roca encajonante son arcosas cafés de la Forma
ción Puno; la que no se halla alterada hidrotermalmente has
ta el grado de que pueda favorecer la idea de que, este yac_! 
miente ten5a miperalizaci6n de importancia. 

Sus características estructurales son: Rumbo N 42 º W, 
con buzamiento s3• al SVl y una potencia de pocos centímetros. 

h Veta Santa Carmen. Esta veta es de la Jú.na "Santiago N" 2"; 
es de notar que, en toda el área del cerro donde está ubica
da S9'\ ebserva un sombrero de fierro, que a simple vista dá 
una buena impresión del yacimiento; pero con los trabajos de 
exploración se ha comprobado que

,. 
en realidad no tiene una ID!

neralizaci6n de importancia; sólo se han localizado pP�11-=-ryni=: 

hilos de galena y blend.a, demostrando que no tiene muchas 
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posibilidades. Su roca encajonante 
características estructurales son: 
tos 76• al SE •. 

es una monzonita •. Sus 
rumbo 3 50• W y buzamien-

,i - Veta Las Margari:as. E�ta veta se halla dentro del área de la 
mina "Con9ebida N• 3"; consiste de una fractura rellenada con 
minerales de oob�e en mayor proporci6n, dentro de arcosas y 
lutitan de 1�·Formaci6n Muñani; es una veta irregular, con una 
airecoi6n que varía alrededor de N a7• E y un buzami.:mto de 
50• - 90• hac�a el Sur. 

Su potencia y concentración es.notable en las capas 
arc6sicas y se estrecha al pasar a las capas de lutitas, inol� 

· sive ,hasta desaparecer; la razón debe ser que las lutitas son
·menos_ competentes. .. Se ha ob�.:cvado que, su potencia en la su
pe�ficie es de 20 a 200 cms. y en las labores subterráneas .va
ría de 30 a 120 cms ••..

se·· ha reconcocido también otra veta muy cerca, ya ago
tada y por lo que se puede observar, ha tenido las mismas carao
terístiqas que la veta Las Margaritas.

j - Veta Callocachi. Esta veta está en el extremo Este del cerro 
Tujumarcá:; es una falla áentro de un contacto sedimentario, 

· entre unas capas de conglomerados calcáreos y unas arcosas de
la Formaci6n Puno; rellénada por mineralización de cobre, caraE,
terizada por ser muy discontinua, o sea, formando pequeños len
tejones de alguno_13 · centímetros de :Uámetro, con alta ley de co
bre; distribuí.dos .irregularmente dentro de una masa o matriz de
6xidos de. manganeso y fierro, con barit�na y sid9rita.

Su contacto con el conglomerado n0 es tan nítido, de
allí que parece que �ubiera un cierto reemplazamiento con los
elementos calcáreos de éste.

Sus características estructurales son: Rumbo N 9s• E,
con buzamieLto de a2• hacia el Norte;con una potencia complet�
mente ·,ariable y muy delgada •. La falta de labores en el yaci
miento, impidEl conocet' sus demás características.
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RESUMEN. La dnioe torr:tia de los dep6sitos es la .filoní� 
na. Las vetas se originaron por relleno de cavidad�e ab1ertas por 
ti-acturas. Consisten de ouerpos delgados bien concentrados, de mi . 

-

neralizaci6n por lo general irregular, de extensiones cortas, con 
l'un>.boe y buzamientos relativamente persistentes; no tienen poten
oias uniform�s, ei no que a lo largo de su rumbo ( o�mo · en pr.ofundi 

. -

dad seguramente) tienen cuerpos irregulares de mineral, o aea e-s .. 
· truoturas en rosario ? bolsonadas en las vet·as de Mañazo (y en ca
·ei todo el Departamento de· Puno)• se debi6 seguramente a solucio
nea �esidualea_ricas, o al hecho de que fueron enfriadas rápida
meªte en algunos lugares, por su mezola con aguas mete6rioaa,

La mineralizaoi�n adquiero menos importancia cuando las 
.ttactim.ae guías penetran en rocas menos oompetentes como las luti_¡ 

táEI y aroosas, 
El aobre y la plata eoh los minerales eoon6mioamente 

doniinantfls. 

En vista de que laa vetas son delgadas y ricas, los 
tt1�1'odes de expl.()taci 6n serán -seleoti vos, o sea por zircaoo; en caso 
aontrario se produciría di¡uc,,16n. innecesaria _y antiecon6m.ica� 

· !dam,ás, ouando la mine¡ia],i,zao:i6n e� ipregular, l,a explot�g�6n sé'
tb�na algo problemática y·riesgosa.

. 
6 

.. ; . 
3 .... Sistemas. q_·.� ,lrf�.Qt u.r;a.�J �Pr .l. S_E:º lleh,Oi as Tect.on1.c as. ?�· ·.

expl� 
· áat el aistetna p� vetas éfi el ,res de Mañazo, se aep!? hace:r la si-
guiente eon$ideráe.i6n t

Ya se india6 que se tuvo grand?s compresiones seg6n
direaoi6n N�s. que produjo el gran Sobreescurrimiento Maravillas;
po�te�ior a esta �poca, tanto al Sur y al Norte de la falla inve1···
�a han seguido actuando las fuerzas de comp1ensión, mucho menores,
«e igual modo en la misma direcci6n y hasta después de la época de
la jj¡.µieralizacipn,

:mn, el �rea sur (Block Techo), estas fuerzas ae compre�
�i6*l. .-engres y las de ten�i6n, tuvier9n que aprovechar las zonas
in.'e; (i'�bi:l,é$ q:JJ·e fueron la$ fallas normales; mientras que en el áre3
Norte (Bloak Pisa), que era más estable de la gran fallá inversa,
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no se· tenía planos d�biles de fallas como en el lado Sur y por 
efecto de las fuerzas de compresi6n menores ya mencionadas en la 
misma direcci6n .. N-S, la fracturaci6n en la zona se ha producido 
segfui ·un sistema de vetas, cuyo ángulo entre ellas es de t 35', 
cumpliendo la regla. de fracturaci6n de rocas p0r efecto de fuerzas 
de oompresi6n seg6n direcci6n aproximada N-S. 

D -

1 -

· ·. • . ____ lFuer�a d.ee C Cc�presio'n

-- � 

///;·/ \\ . �-. #1 '� 

( --------... \' 1 ' 
1 1 ,·, 

\ / 

\ / 
"- 11· N \\ _/// 

. 
. 

. -
±• Compres¡o'n

Mineralizaci6n Hip6gena (Primaria) 

Mineralogía. La mineralogía hip6gena de las vetas· 
del Distrito Minero de Mañazo es �imple. 

Los minerales de mena en orden de abundancia son: chalcopiri_ta, 
· blenda; ,ga-1..ena, argenti ta, chalcosina ) sulfosales de plata, tetra
- edrita, plata nati-va, oro, etc ••

Los minerales de ganga en orden de abundancia son: 
'pirita, cuarzo, calcita, arsenopirita, baritina, siderita, jaspe y 
otros.· 

2 Distribución de los Minerales y Valores 

a - Minerale.s Primarios en General. 

Y��� .... �!.E:2.�!· Esta veta está n.ayormente en la mina "Los Rosa
les N� 4" y una menor en la mina "San ·Martín". Su composición 
varia minera.lógicamente con su proximidad o alejamiento de la s� 
perficie. Las zonas cercanas a la superficie aparecen _lixiviadas
con alto contenido de oro. Inmediatamente ·debajo de ia zona li,-
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xiviada sigue la zona o�1daca oon restos de pirita, oaloita,

cuarzo y muy pooa ohaloopirita. 
Las labores relativamente profundas, a máe· de 50 

mts. debajo del afloramiento, aparecen ricas en chalcopirita, 
pirita, arsenopirita (al que parece que está. asociado el oro), 
cuarzo� oaloita y tetraedrita. 

En el nivel más bajo que es el 4136, se observa pe
queñ!simos �o!'ietales de enargita, lo que .indic;,aria una z9nac;ii6n 
ve�tigal sobre esta veta+ 

La mineral¡zaoi6n de esta veta ea d�¡ tipo mesotermal 
a le.ptote.ttrnal, es d eo:LP ba�rtante regular y propicia a profundizar, 
;fara tener m�.s cono&imiento sobre lé min:eralizaci6n qe esta veta, 
ae éf.eotu6 observaoionea oon. mioJ:>oaoop:1,o eobr1p 18 �éQQi6n pµlida 

de ima mueetra, la N· LR4, a 150 X y Qon luz natural; se tuvieton 
loa aigutentea �eaultados: 

ta muestra oorresponde a un.�elltno d� fvaotura, inioialmente es
• posible que haya a:t.do ooneti t uido pot' pirita; posuer:1.orm1tni:Je hubo

f�H�tJi:plazamiento inpipie.r;ite de gal.ene, a e lJ.o le sucedi6 Wi reem�
pla,!líamiento qu:t.z! simultáneo de ohál.oopirita o()n tetraeárití:i;_ e�
seguida hubo un i'raot uramientp en la o ual áa i.ntrod 1.tdo o üaPZ(H
en ot�o movimiento de las oajas, ig�alment� se introdujo sideri
ta; a ello le sigui6 un nuevo reemplazamiento de la tetraedrita
a la ohalcopiri ta; finalmente, por enriquecimiento supérge1.LO, la
ohaloOSiha est� reemplazanoo a la chal.coptrita,
� hah e.fe�tüado mUéstreóá en. varias iatiotéá Sobre este yaci�ien
i¡t,, t>bten.i�n�ese, loti re$uitafl!:l$ pr1;1tt1edios sigu,ientes t
� ou 2. 94, oz/TC Au o.,014 y ()Z/Tó Ag 6+88t

� ?�E.�-.�• En �*3t.a vet,a de la mi.na 11tt¡I de órp", $.n sus �lPPªiil:�e� 
t�� ª�¡� �@ �bª��va� m��erat�� �xidados, En el fonPo de los tr� 
bajos aotualeS; se nota mucha pirita al que parece qqe está aso� 
�!��� el oro, Quarzo� también se -vén 6Y�dos de hierro y mangan.e
�º• �baloopirtta 1 ahaloosina y �ai.aq¡.µ.te, ta. mtnera�izaci6n de 
ésta vetá es del tipó leptotermal\ oon SU$ qomponent�s !ntima�eE 
té m�ª�i.�Pº$' �� �al mede qµe no es aparente peta úii escogido a 

. ���� t p�t� aprppiada para t..ma concentración en planta de flota-
-0i6n• 



$e han e!eótuado Observaoioneü oon microscopio, sobre la secci6n 
pulida de una .muestra¡ la �·•. LDO, e 150 X y .;ion iüz natural, con 
ios resultados siguientedt

•Se bbserva que la mineralizaci&n est� formada po� pai�a, dhal•

dopirita t galena, oheloosina y tetraedrita; diseminados en medio
de una masa rooosa gris que ea la gan:ga.
Se vé que se efeotu6 un proct:so d? reemplaza111iento dE.1 la pirita
en una rooa pre-existentes¡ carbonatada posiblemente. Esta piri

-

ta se p�esenta en granos euhedralts, diseminados casi indiferen-
temente en la ganga (la pirita de reemplazamiento @iffmp�e es eu
héQ�al). Posteriormente a la mineralizaci6n de la chal,oopirita,
se han produc�do reemplazamientos de tetraedrita• ohalcopirita
y Qhalqoetua en la pirita; no se PI.UtQÍ iotagl�gei ¡� �uc�ªi6n
��aota de eetaa tr�e �ltt�M iD.peoié$• detlidb á la compleja té�
tura que ellas han adquirido� la ge lena queda o..omo Un reoumente
casi ooasional..
Se efeotu6 un muestreo de labores, dando los resultados promedios 
ats;�e:nt�s; 

% Ou 5,,�, óz/T�c. Ag. trz�� o.z/T,C, tu 0,54 

..,. Veta B •. Esta veta de la mi.'1.él "Luna N. l", su relleno está con:..c:•_ 
tu.ii/1 o Jí>OI1 t;i,oZQa b:r;iechosos de la roca ene aj enante t galena :=ir.ge;1-· 
t!tªPá de la Variedad· �gijpi.llp y lfLenda eafalerít.ica; en [I'eno.r 

. _ p.r,opoppilin p;L.pi ta 'j tthalcopir;ii ta ?ºfi gpa oci!.t,i.til$fi6ia errática.
S� �1tiérali�adi6n es de tipo leptótermal, Un muestree

�feótú.adé é� una de �u� labo:res, di6 leyes sigu:ie.p.tes:
' . ,) 

% )b .2,ó1, % Zl;l( 3,60 1 % ou 0,62, oz/T.c� Ag 6+31, 

!t Y.�.��t
.::
��t8:,_�e.�y�e�. lfJilita veta.�� la liJJ_na "Saiitá Me$tr�� ª, ti8n2

. UJl ·f.ei:teno tn.ltieraH.zaao cqnst.it��� qM �a1ena, bllienaa (mity�rmÉ3!J:; 
te éefaie:ttita),. e;uliosale� �� :P:Lt3:ba ¡ dantidades ·menores de te-�
traeárita¡ $:C. une. gangh de panizo, éxidod de hierró y cuarzo.
M�ere.16g:i.dáth..ente y eai;rµo turalmente, la veta santa Méstres, se 
puede oia$iftdap doj� �pite�miji, 

Se han efédtuado ·obs�rvaaidn�$. Gó4 microscopio, sobr0 ,� 

sedc,i�n p4-li4a qe una �ue1;1t.i?�, "ia N4 
�, a 150 X y con luz na�,,· 

ral; con los resultaqpij ��g�tentes1 
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se oliserva deposición sucesi�m de galena y blenda (marmatita) en
,,.en espaéii'def·affie�1;.os. En cada deposición r!tnaiCJa ha habido pequ� 
.ftos moviiniruiti&é/!e�r-JJ$��redes de la fisura. como efecto posterior . 
1

de la -depos-icl .. ;a�- iafuiÜijda_ y' la galena, tenemos el reemplazamie.!! 
to de la c]jal,q,e�:��.;;-eñf�•!flíti\éiftf;�;. i-JÜ '6ÓU X y con'; l.a luz natural, se 
observa: La galena pr�s'entá·: l_igeJt,!!l��l,or�ci6n rosada, lo que ind¿ 

·• . __ r.,. • .1, ' 

ca la presencia de plcl;ta. · · · · ·

Hay fragm!3ntos dj!-· _gal_�a dentro de la._ )>�enda, parcialmente 
· reemplazados en sus bordes •

un muest�eo sobre esta veta, di6 los resultados promedios 
siguientes:·. 
Pb % 9. 78, �n % 9.04, Ag o:..;/Tc ao-�67. 

V!,1:i!Aladino. Est.a veta de la min� "AladinoN º 6 11
, su mineraliz_!

�ic5n es muy simple: consiste principalmente dP cristales gruesos
_de pirit� y �a:ntidades me�ores de ahalcopirita juntamente con mine

·. �é!tles 'QXidados. Hay. va�ias labores q�e ti:enén �onas piritizadas;
-· ,.. 

nniy--blandas,. con' minerales 1,ien triturados· donde se han formado
. "echa_deros", con salida esponUnea del material en forma de carga.
acuosa; esta carga tiene un aspecto barroso y contiene gran·poroen

. taje de cris_talés sueltos de pirita. y algunos ojos· de chalcopirita.
La min�ralizaci6n es de tipo leptotermal a mesotermal y tiene _· pos i 
bilidades de p�ofundizar. 

El tenor de ·la _mineral-iz_aci6n de esta veta -es muy baja, se 
efectuó muest1eos, cuyos resultados promedios son los siguientes: 
%Cu 2 .32, oz/'l'C Ag ·,.trz, oz/TC Au trz. 

-veta Inmaculada. Este depósito de la mina "Inmaculada" tiene un
relleno de veta que consiste de óxido de hierro y cobre, con jaspe
marr6n1 en un pique aparece algo de pirita y chalcopirita, pero
en general los trabajos han descubierto sólo mineral oxidado y cal
cita.·

su mineralizaci6n puede clasificarse como.del tipo mesote,!_
mal a leptotermal.

El tenor de su mir-eralizaci6n es marginal, con un contenicb 
de oro bajo, las mejores leyes coinciden -con las de la bolsonada, 

·. porque un muestreo de ella diO los resultados :siguientes1
% cu 2.57, oz/'l'C Ag 1.00, oz/TC Au 0.2s.
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- Veta Jorayani. Esta veta sit'18Qa en el

min�t,�lizacidn muy popr�, Compuesta de
de p�ita. y resi,duos de oh.alc::op:i.pita._

qerro Jo.rayani, tiene una 
,,,.', . 

limoni..ta, con· ·algunos ojos 
S_$gurarnente - su mineraliza-. . ·. . 

' '  

ci6n es mesote�l o. leptotermal. se efectuó un muestreo de su 
vena miner¡¡iliz:ada, dando,_,l.os resultado� siguientes: 
% cu p.ao, oz/TC Ag trz., oz/TC Au 0.2 •. 

- Veta Sant'! carmen. �ta veta en· la mina "Santiago N º l", tiene una
miner,al�zación muy Po:i>re, -en hilos delga�os, cornpµesta de galena y
blenda. �sfaler1tica con poca cant.idad de plata. Mineral6gicamentca
y estruaturalmente,·su m�eralizaci6n debe ser del tipo·mesotermal

,; •..  

a leptotermal.

Se procedió _a extraer una muestil'a, la que cli�, lo� resulta
. .  :·j ' . 

-

dos siguientes:.
,• · 

% Pb 2.45, % Zn 3.16, 02;/TC Ag 3�25 •

.. veta �s:Mitlt'$Jaritas. Esta veta est4 en la mina "Concebida Nº 3",

en la Ífüperficie la mineral!zaci6ri está compuesta por i6xidos de 
cobre y fierro, cuarzo y ar0illi!7 'en los trabaj:qs subterráneos su 
rellen9.,consiste de pirita, cuarzo, arci+1'8, oh�lcópirita y chalco 
sita. \;, · 

Se eféotu6 un muestreo de un bloque,. el que di6 los resul-
. tade>é:::�4$1���88: 
% CU 9¡;_ao, oz/TC Ag 0.4. _ 

- Veta; Callocachi. Esta v�ta est4 en el cerro Tujµmarca,)su mineral�.
·i:.,1:.' 

. 

z�i6n :� superficie está constituida por 6xidós de fierro, cobre
y mangciÍ\es�, en una labc>r subterr4nea se observan �pftos. lentcj_2
nes de chalcosita

J 
dentro de una matriz de 6xid.9s de fierro y man�

neso, siderita y baritina.. Estructural _ 1J mine,tal6g·icamente, su
mineralt•aci6n corr�sponder!a al tipo mesotermal .

· .. /:s�\;efectu6 un �estreo de este.. yacimiento, dando los recuJ
tados siguiéntes: · ;/, · ·:·'}L

% CU, 6 .. ,�l·t ··oz/TC Ag TF.Z. oz/TC,·Au Trz •
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RESUMEN. En la Veta Principal, la plata parece asociada 
a la tetraedrita, el oro pueda que sea a la arsonopirita o a la pi
rita. No se disponen de análisis individuales para verificar estas 
posibles aeogiaciones. 

Parece que la pirita ha ocurrido en más de una etapa de mi 
neralizaci6n, ocurre en casi todas las vetas1 evidentemente en la 
veta A, el oro se halla asociado a �l!a. 

tas vetas del Distrito Minero de Maftazo, son del tipo lep_ 
totermal a �esotermal en promedio. 

Solament� la veta Santa Mestres es de baja temperatura, 
epitermal o quizás más baja adn. 

En la_s minas del Dfstrito, no hay labores suficientes que 
profundicen sobre las vetas, para saber si muestran telescopizaci6n 
de.la mineralización en profundidad1. tampoco está definido una zona 
ci6n horizontal. 

zoneamiento de los minerales, es un concepto que involucrñ 
el orden de deposici6n de los minerales1 los menos solubles cerca de 
la fuente de origen (intrusivn 1gneo) y l�s más solubles lejos1 en 
este fenómeno, las variaciones de·ley del metal dominante, asi como 
las oombinaciones y asociaciones t!picas como en estos yacimientos 
de Maftazo, tuvieron relación con las condicion�s presentes durante 
la deposición de la mineralizaci6n1 estas condiciones fueron: tempe 
ratura, presión y potencia qu!mica de las soluciones mineralizantes 
que alcanzaron hacia arriba, a trav�s de rocas relativamente frias. 
Lejos de la fuerte de origen (intrusivo), la temperatura y la presim 
disminuirán, as! como el poder disolvente de las soluciones después 
de la deposici6n y reacción con las rocas encajonantes7 serán brusccs 
estos cambios, si las soluciones ascendentes tienen contacto con ma
sas ·de aguas freáticas frias • 

b - Minerales Primarios Inóividuales 
- Arsenopirita. Es un sulfuro de ars�nico y fierro, SAs FE1 se le lla

.ma tambi�n mispiquel y pertenece al Sistema Mónocl!nico1 se encue11..
tra en fcrma de cristales prismáticon, alargados, ligeramente rad:ia
dos o granudos7 con estructuras idioformas, hipioformas y alotrio
formas. Tiene el color gris de acero, similar al color del es��ño�
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Se observa este mineral solam�nte en la veta Principal de la mina 
"U>li5 Rosales N º 4", en todos sus n:t.veles; Est� asociado eon lrq

p�rita� chalcopirita, tetraedritá y seguro con el oro, tal vez a 
mayores profµndidades de la veta, su asociiaci6n sea con minerales 
de estafto tal como en Bolivia •

- Pirita. Es un sulfuro de fierro, S2Fe7 se le liJ,.ama pirita de hierro
y pertenec.:e al sistema cdbico.

su ocurrencia es en casi todas las vetas de Mañazo1 se pr�
santa en forma de masas urregulares .compactas o diseminadas, en
granos finos y en cristales de tamaños apreciables hasta de 3 eros.
de lado, formarido piritoedr:.:>s y cubos:, tal como puede observarse

.en la veta Principal de la mina "Los Rosales N º 4". Sus estruc-tu 
ras son idiomor;fas, hipiomorfas y �lotriomorfas. Tiene el co�.o� 
amarillo de lat6n, con tonalidad verdosa. �h Maftazo se halla ñno 

· ciado prin_cipalmente a la chalcopir.tta y al oro. En la Vetñ P�in
cipal adenás. está asoci.ado al ·cuarzo y a la cbalcopirita7 en la
veta A, al cuarzor en la veta Ba la blenda: y en la veta Las M?.�
garitas al cuarzo y segtin parece a la chalcosina.

En la Veta Principal se ha notado que, las piritas ·ble1'.
CJ:istalizadas o sea idiomorfa�: e hipiomorfas no poseen valores m-:
oro y plata. Tambi�n se observa pirita fina y diseminada en J.r\P.
rocas encajonantes, como producto del fen6meno de piritizaci6n.

- Chalaopirita. Es una sulfosal, sulfuro de cobre y fierro, S?.FeCn:
se le llama tá.mbi�p calcopirita o pirita de cobre: pertenece ai
Sist�a Tetragonal •. :: Se 'preser,ta genexa lmente en forma de masas
compactas,. irregulares y con estructura hipiomorfas. Mueot::e. cn1:_q
raci�n de amarillo latdn a amarillo de oro con tonalidad ··ve:i:dosn.
Este mineral, viene a constituir el p�incip�l mineral eaon6mic0 de
la zonat ocurre en casi todas las �17etas de Maftazo, asociado p:-in.qj:
palme�te a la pirita; con la que seguro tiene una intermineraU.7.:--...:_
c:i.ónen part.e, ya que de allt se observan variaciones de color.

En. la veta Principal donde arunda este mineral, ocur�� e�
todos los �iveles de la mina, pero no en la forma eontinu�.drl h0-::?:

zontal ni vertical, indicando de este modo qa� su deposición �us
forma de rosario. En algunos lugares muestra fuertes colo::-ccic.r..,-� 
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azules, verdes, rojas y violetas, seguro originadas por las aguas 
filtrantes. 

- Blenda. Es un sulfuro, sulfuro de zinc SZn1 se.le llama marmatita
o esfalerita, segtin tenga mayor o menor fierro, pertenece al Sist�
ma cdbico. En Maftazo ocurren las dos variedades, pero mayormente
la esfaler!tica, se presenta en foma de masas compactas y muy po_

co diseminadas en agregados granudos con estructura alotriomorfa�
Mayormente existe en la Veta S�nta Mestres de la mina del 

mismo nombre, en la veta B de la mina "Luna N º 1 11 y en la veta 
Santa Carmen. Presenta la asociaci6n caracter1stica con la galena 
y probablemente.en la veta Santa Mestres, esta ááociaoi6n incluye 
a la tetraedrita. 

Galena. Es un sulfuro de plomo del Sistema Cábico, SPb: se llama 
ta�i6n galenita. Es el tercer mineral económico de la Región. 

Ocurre en todos. los niveles de la veta Santa Mestres, que es· 
la que más· produce plomo: ·aJ.11 se prese�'lta en fo:..-ma de masas compl:E 
tas gris oscuras, con estructuras alotriomorfas7 asociado induda
blemente a las sulfosales de plata, argentita y principalmente a 

la blenda. 

No se sabe a'Cin, por falta de labores que profundicen sobre 

esta vet�, c6mo continda·esta asociaci6n en profundidad. 

En las vetas Santa carmen y B, se presenta en forma de agre

gados gran11dos bi�n. finos, totalmente compactos, mostrando una es

tructura idioforma, con cristales cdbicos sumamente pequeftos. La 
galena de estas vetas se llama acerillo: son argentiferos y tienen 
co.loraci6n gris plomiso7 igualmente, están asociados a la esfaler.!, 
ta p:rinc;ipalmente y a minerales de plata con seguridad. 

- Tetraedrita. Se le llama.cobre gris, es una sulfosal de fórmula
3CU s. Sb2 S31 si en vez de Sb fuera Sn·ser1a tenantitar pertenece
al Sistema Sdbico. En las vetas del Distrito se halla en forma
bien reducida, solamente se ha observado en·las vétas Principal y
Santa Mestres. Se presenta formando pequeftas masas compactas1
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irregulares y de estructura alc�-iomor·fa,-. Son ·generalmen_ te de co--. 
lores· oscuros, oliv4ceos y pUed1.dos al 'car�n--,,de �iedri:. En. la 

. V•ta Principal ocurre en todos los· n;i.velea:, -��:muy-· err�ti�erl
tet�:�atal asociado principalmente con 'J:a- �a;en�pir�ta,. En ia Veta 
santa Mestres est, notablemente asociado a· la blenda.

- 1!19tales Preciosos (02:0-, plata)-.
. ·. 

Oro. Es un elemento, Au; ·p· erteneae ·a1 sili'tema edblc:o·. En el ·ois-
---- . . . .  

trito de Maftazo se presenta en las-vetas Pi'inóipal de la mina
"LOS aosales N º 4" y en la A de 1a mina "Luz da Oro", _igualmente
hay oro en los yacimientos secundarios de Palta Pata y en San

-�aoa, que fueron trabajados en Opoaa pasada, en todos estos ,ya
..;.

ciJnientoJil se le puede observar a simple vista. En la veta Prinai 
. . . . . ' -

pal se trabaj6 oro en su zona de oxldaci6n., se presenta el oro en
todos loa niveles de la veta., en forma de masas laminares peqúe
ftas o aom0·diseminaciones pulverulentas y con es�ructura alotrie>-:-
1110.rfar evidentemente, est4 asociado a los minerales de ganga como
pirltar su coloracidn es de amarillo de oro claro. En la veta�,
se presenta en igual forma que en la veta Principal, asociado a
1� pirita y mostrando una 00loracldn·amarillo de oro, o sea más
Lntenso que el de la anterior veta. En los placetas aur!feros mf!!
clonados, el oro se presente en forma de pepitas_re(londeadas y ll_
ger�nte aplanadas, no poseen tamaftos ·considerables como las lle!.,.
madaa "aharpas" y son por lo general muy menudae, es de la misma
aolor•Qidn que el o,ro de la Veta A.

!l!B.• IS el s�do en importancia econ6mica en el. Distrito, ex;is
'-· 

. 
. . . . .. . ' . . ' ' . � . ' . . . .. 

. 

te pr'inc,lpalm�te. en las vetas Santa Mestres, B; A y Principal,
presentandose como argentita, pirargirita, proustita y plata natl_-

··va.

La argentita es un sulfuro de plata, s Ag2, del Sistema 
C(lbico;'- ea· el principal mineral de platat ocurre en las vetas . San
ta Mestres y B, en todos sus nivelest se presenta en forma de un 
recubrimlen�o de masa pulverulenta negra del color betGn negro; 
oon estructura alotriomorfa1 esta asociada a la galena de ambas 
vetas. 
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La pk'argita, ea una sul.fosal ·de plata, '.S.3 -S'b ·A9'3·, del S-iá'�ema 
HexagonaJ..., ocurre en muy p� proporcidn en la veta EUmta M-::-11 

·, ··-
:tres. en �s su,s_.l\�V�les, se presenta en fel;:'rfta de masas muy p�
queflas:_, alotriomorfas. Y: disenµ.nadaa en medio de la galena, mos
trando una coloraaie5n_ro;iza oscura a gris negro, es�á asociado a
J.os demás minerales de plata y a la galena .. 

La prouestita es una· sulfosal de -plata., S3 As Ag3, del 
SiatCNDa H•agonal, o�re muy err4ticamenite en la veta Santa Mes

tres, en todos sus niveles, se halla dis·eminado en forma de masas 
alotriomorfas pequefttsimas en medio de la galena, muestra QOlora

ci6n rojo intenso.parecido al. del ainab�io. Se h�lla asociado a.

la galena y a los dem4s minerales de plata. 
La plata· nativa es un Elemento Ag, ·del,Sistema Ct1bico1 

ocurre muy esporádicamente en �as labores de ·la veta A de la m�.n�

"Lu.z de Oro"; se preseniia dise1D.inada en forma de pequeños hilos 
Y ganohitos d.e color gris--plateado y amarillento, con estructuré" 
alotriotorma. No se puede actualmente establecer si es prj m,., ..... • 
o Sup�rgeno; tampoco puede establecerse su asociaci6� tal vez
sea oon los minerales de cobre, porque poseen igual radio i6r.i i �-.

En la Veta Principal de la mina "Los Rosales N• 4", · 
leyes acusan plata, pero no se ha podido o�servar en quá f��
e�tá, seguro se halla asociada con ·alg6.n mineral, formando Lll'.l.a 
mezola meoánica muy ínt�ma. 

� Baritina. Se llama espato rosado, es un sulfato de bario, oo,

perte�eoe al s��tema R6mbi-00; ocurre principalmente en la Veta 
·. Oallooachi y muy poco en las demás vetas; se presenta formando 
masas tabulares radiadas, de estructuras idioformas y alotriomo.�
fas; muestra colores blancos con tonalidad gris. En el DeJ8rt�. 
mento de Puno se halla asociado generalmente a minerales de pla_.
ta. 

- Qalci ta. Se llama espato calizo; es un carbonato de oalcio <:''' �
perten�oe al Sistema Hezagonal. E�iste muy poco en oasi tocl:
las vetas; se presenta como agregados granudos compactos, bl r ·
con. �a estructura idiomor.fa o alotriomorfa; no pudi�ndo""" --··
bleoer a qu� tllU,leral se halla asociado;. generalmente en el r·

tamento de Puno viene aoompañando al cuarzo o a la pirita.
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� Ouarzo, Es un 6xido de sílfoé�Si 02; del Sistema Hexagonal; 
OQurre en oasi todas las vetas de Mañazo, en forma de masas com 
paotas irregulares o en agregados granudos; mostrando estructu
ras alotrio�orfas por lo general. 

"Jaspe. Es una variedad criptocristalina del cuarzo; lo _que se ob 
serva es una calcedonia opaca, coloreada a marr6n oscuro; ocurre 
solamente en la Veta Inmaculada de la mina del mismo nombre; se
guramente está asociado a los minera�es de esta veta. 

Siderita. Se llama también espato de fierro, es un carbonato de 
fierro� C03Fe, del Sistema Hexagonal, Ocurre solamente en la mi 

· _na Callocaohi, asociado a minerales de fierro; en form9 ñe · masf=i3
compactas alotriomorfas o en �gregados granudos hipi9mor���; ouil
una coloraci6n blanca amarillenta.

Resumen. En la Veta Principal de la mina "Los Rosales 
N· 4", se observa en algunos sectores pirita bien cristalizada en 
forma de piritoedros y cubos con lados hasta de 3 cms.; este hecho 
i.ndicaría que la pirita se ha depositado en un tiempo relativamen
te largo, o sea en forma lenta; la causa de que esta pirita no 
posee valores de oro y plata, puede hacer pensar de que fue de un 
aporte distinto y posterior. 

Como se ha ·dicho anteriormente, quizás a más profundidec 
en ],a Veta Principal, la arsenopirita, la pirita o la chalcopirita 
se halle asociad� con minerales estaníferos u otros que tengan ma
yor temperatura de formaci6n; seguramente, en la Veta Santa MestrP<:! 
que., es la 6nica veta de mineralizaoi6n de tipo Epitermal, a más 
prof1,1p,didad el zinc aumenta a expensas del plomo y el cobre a ex� 
pensas de la plata. 

La plata puede estar en forma de mezcla mecánica dentro 
de la galena; este indica una temperatura de formaci6n elevada y 
será de media o baja temperatura si disminuye el contenido d·e pla
ta. 

La blenda juega un pape 1 importante para el conocimiento 
de la génesis de una veta, cuando mayor es el contenido de fi':ltTü 
de una blenda, mayor es la temperatura de formaci6n de este miué�. 
y viceversa. cuan,do menor es el contenido de fierro, la temperatura
de formaoi6n ha sido menor .• 
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o - Textura y Paragénesis •. Sobre textura de -los minera""'.'
les, los tratados técnicos 

señalan diferentes nominaciones y clasificaciones; las texturas 
son muoh!simas quizás hasta m�s a e 6 centenares de tipos y varied�
des, de tal modo que el estudio detallado de esta materia, serta 
toda una obra científica particular y obviamente, ios resultados 

· . �atarían sujetos a diferencias de opini6n; es por esta raz6n que,
el susor�to ha determinado.a su parecer, solamente de los minerales

de las tres vetas importantes de la regi6n, manifestando que, los
minerales de las demás vetas tienen sino es igual, por lo �enos si

' 

...

milar te�tura a las estudiadas, por cuanto, todas las vetas de la
-��g4.6n d.é Mañazo tienen una .f ijente couiCm y se han depoe;t, tado bajo
oond!ciones y circunstancias semejantes. Las texturas señaladas
eón:
l) Mineral ge ,la Veta,:;fi;::Lnci_pa.J¡ 2. mipa, "!foa gQ_;aJeE3 N" �,¡, ;pos�e

te:nura pegmatoide; porque $e obse+1va m�erales de le.i',. orden
(Q�istales grandes), junto a miperales de 2do, orden (Qristales
ohioos), que van oQupando espaolos residuales. Si no -ll1.1biera
Q�istales grandes, esta textura sería apiitoide.

2) &nei;:al de la Veta �, _ m�na "Luz a e: Q,r:o'', Posee textura de disem_!
naoi6n o d:ispersa, 

3) Veta Santa Mestres
¡ 

de la m�na del mismo nombre� Poa.�e textura
. .• - .•. . . . . .. _ . ··- .. . . 1. -· . . . . . .. . . .... . _ . a .-. _ ... . . - . 

de liandeatniento por. <lepo$ici6n sucesiva en espaej,.o abiezito.

�ea:pegto. a la J>arag�nesis o seouenc;j.a de de¡;>osiºi6n de 
· 1oa tn;inerales, se ha visto que existe una "simil,itu(l general''
�seg6n Mo Kinstry� respe�tQ a este p1,mto y q�e exi$ten mµy raras
��oepqiones, Al haberse estudiado la parag�pesis Q� los miperaies
d.e -¡� Veta P�;ingipal, se yi6 q.�e n,.o 1:1e apa:rte de las liarn�das Se�

Quep,o:tas Usuales estab'.l,ecida� ¡:>Pr N�whoµae (l.928) y .a, S4�eiáer
hcSlm (1949) • llab;i,éndose ob!;3e,r.vado inQlusive :pepetj.oiones er), ia de
:p.ósioi6n de un mineral; por consiguiente, teniendo en cuen:�a que en
gellé�'3.l, la m;\.neralizaoi6n de Mañazo tuvo una fuente oomún y toma!!
do oomo base principalmente la tabla d,e seouenoias de Sohneiderhtshn
(1949), se ha establecido en forma general para los ��eraies de e�

te Distrito, la siguiente Secuencia Normal de los minerales de me-
.nas y gangas:



Cu�zo 
�Qe�opirit� + Oro 
Pirita + Oro 

:Blenda 
Tetraedrita 

. , .Oh�loosina 
Obalo opirita 
Siderita 
Galena 
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Sutf'\U'os oomplejos de Ag·, ·.As, Sb 
A.rgentita, Plata nativa, Baritina 

Oaloita 
Jaspe 
·Baritina

d - Olasi��oag��t.,. d:t, J,.g� Y29iin!��to,_s. La olaai.fioaoi6n 
de los. yaoimientos aE:. ba"Oe desde diferentes. puntos de 'U'ista, unos . 
$e ba.atim .. en los aapeoto� gen6t1oos de loe yacimi.entoe y otros en 
lo$ aspeotos magmátioos • siendó n,.ás i.mpo.rtantea. lo$ primeros por 
ee.r- más 1.1s.u,al�s, tanto en ti;tabajos oe oampo, gabinetes y-laboratc 
3:'10$. 

En el pr�ee.nte trabajo, para clasificar los yaoim:Le:ntos 
del. l>ist.vito M.i.nei,o de Maña�o, $e ven.dr� en ouen.ta los Ciltimos as
p�otos, tn baie a las opinione$ d� s, S()hiie:Ldijpht,hn {1949) para la 
Qlaai.t1oaoi6n y den.omi.;naoi6n de los dep6sita$ �agm�tigos,

l) f?:F su. :��tl:e1!3ii��t ·
"" Mu<,hos · de loe autore$ eom,o BªPlc ( l904) • '.ae:vgeát"St@l.zwe+'
(1904) · e ln{;i.;ng (l.-908), nan denom:4..ñad() :Jn¡;,:tg�nét:J.go$ a $St� clase.
Q@ yagiPli�n.tos, �ppqú,E:)· la m�e�al.izaci6;n tu.e post�PiP� a las r2
gas qué la gi+'9undan,
� +ii:P.1'-gP��ti. (+9:i;i.)� oélni:!idtú,6 q,ti@ .la ¡ngyo..r,!� A$ +P.$ ,��í.�i�ntos
ae. h.an formado póv rea.c:rnionea fÍ13i.co�g,u,4ql:j,.Qaª en sol@i.oiies 1í�
q.uidas; seg6n su olasificaoi6n que tu� la m,a a!;loptada, los ya ...
o!mientos de Mañazo serian: dep6sitos de minerales originadnP
¡>QP P!'PQ�SQ� qu,!uu.oos e:p. ni��as de r.oqas

1 
oe su.statipias introdu

q!da.�. :pP� s,.�ijª� $13QE;t1Qé.q.tes qe al9anoe leptotermal a mesoter
��i� evi�entemente �e¡apionadP$ a. qna aqtividad ígnea anterior.
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- ·sohneiderhb'hn (1932), formul6 una clasificaci6n genética más

extensa, en base a ello estos yacimientos serían: de carácter 
magmát.ico, de tipo magmático intrusi vo y origin?-do a partir de 
soluciones hidrotermales de alcance promedio leptotermal a mes2 
termal. 
- Finalmente, según la clasificación propuesta por Alan M.

Bateman, los yacimientos de �añazo serían !ilones, de tipo relle
no de cavidades, con minerales originados a raiz de procesos· hi�
drotermales.

2) Por sus Aspectos Magmáticos:
- Por la profundidad del foco mineralizante: Corresponderían
a un nivel de intrusión de tipo subvolcánico.
- Por la posici6n relativa con el batolito: Parece que son
acrobatolíticos-ci,-iptobatolíticos; es difícil discernir bien,
porque son depósitos que en su mayoría están ubicados a cierta
distancia -no muy grande- del batolito.
- Por la distancia con el magma original: Pueden ser apomagm!
tioos-criptomagmáticos, es decir que, se han formado cerca de
la perificie y algo lejos del magma regional; tampoco es fácil
discernir.

3) Efectos sobre las rocas enca,jonantes. Al ascender las solucio_
nes mineralizantes por las diferentes aberturas de las rocas,

' . 

han atacado a la rQca circundante alterando su composición quí-
mica y produciendo efectos comunes de al teraci6n hidrotermal,
oaracteristicos en este tipo de yacimientos como el de Mañazo:
caolinizaci6n, sericitización, piritizaci6n y silicificación.

La oaolinizaci6n es la más visible en las rocas encajon�n
tes con minerales aluminíferos como las arcosas, pórfido dioríti
co, pórfido andesítico y pórfido riolític o; se observa en forma
de un blanqueamiento de estas rocas, alcanzando a distancias
considerables de las vetas, hasta 50 mts.; también es notable
esta alteraci·6n cerca de las fallas que afectan estas vetas.

Al producirse una alteración hidrotermal, la horneblenda 
es el_primer mineral atacado, siendo reemplazada por magnetita, 
clorita y calcita; los feldespatos son sirici tizados, aunque es 
ta �ltima alteración no es tan notable en la zona; al final, las 
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r.ooas alteradas vienen e ser masas de roca blanqutoina, oa� �a 
teriales aroillosos 00010 osol!J1, :pooo 4e sert.otta, Cittlg.Íta, el� 
rita, cristales de ouarzo aislado� y tendor1staies d·e .t'eld�spa: 
to remanentes. 

La p1ritizaci6n es bien distinguida en las cajas de las 
vetas, hasta una distanQia de más o menos 20 m.ts,; generalmen.te . 
está formado por disernineoiones de granos !inoe de pirita o re
llenando peqL1eñas f rae turas pr6ximas a las vetas, resulta de la 
oombináci6n del azufre de las soluoioties hid�otel'.'inales y del 
hiertó ql.le oontiene la. roe�, aunque pueda que los <loa el�fflftntos 
tam.l:;i¿n sean intróduoi.dos-. La pi.ritiiaoi6n ea uns rOOá !gt¡ea, 

' • 
1 • • \ 

• 

 ea prueba de que ia mirle.ralizaoi6n ee poeterior a eu 001u.1101ida-
ci6n, 

Se observa ailioi.f'ioao16n en son ae 0et-catitHi é las ve 
-

ta.a y en. todas las ,roo as enoajonantes, hasta distattoia1 all'ede_ 
dor de 20 tnts.; se reoonooe po;r cierto endureoimi.entoe de .las 
rooas o �omo venas de auarzo hialino én lae 0alizas, 

En la Veta Aladino, una de sus oajae es oa1t.ia 411e, ha 
sufrido un cierto blanqueamiento, debido seguro a la p�rdida de 
dlé:tléria.lea o.arbonoeos pol' efectos t�.rmioos babidoe en -el momen
to de la formaoi6n del yacimiento, La presenoia de alteracio

nes en las tormaoiones seOimentarias, ea pr�eba dé qu� la uiine_ 
�alizaoi6n ee posterior a �llas, 

e .. Controles Eetruot:u»ales, !eaio.nalés1 li:strat!3ráf.i,-
,, .. . . . ·'"""":. ll .. 1ltt .11 - .-:--... -Jil alfL.I. J . . .  sr ... __ ... .. 2- J:--

<?ºª y Pe.trográficos. En el Distr:i.to Minero de MaA� 
to tl. plegamiento:, fal.lanú.epto, intrusi6n y rnineralizaol.6n eJ?tán 
t:ie1a()i.o?l.adoa, r,,a rnine.i,al.1�aci.6n in,s iinporta4te en la Ragi6n oc u .. 
lW8 en e.epac,ios abiertos dontinuos • en zonaª áe bteoha l)ermeable 
t� rio�9 se pres�nta en la gran falla dél Sobreesóutr!mtento Mara
vi.llij�• e.1 qt.it ·a¡ tavp;re<,tP l,a to�maai6:n Ai tnt;r;-usio��$ !¡¡nea$ t. 
°"�ffftli,n si.rvi6 QO.Ú1ó óonduoto por �1 cu.al a,sgendt.6 v $t:1 de:posit6 
1a ttl4,.n,e:ttal::i�aai.6ii, oajg oanoiQio.n,ae. geol6eicee:! favorables, Esta 

· fáila tonstitu,e ® control est�uQtural,regional de �ucha importa�
Q:i.,a �n el Distrito de Mafiazó y tambifn en lót3 otros di$tri tos mine
be:$ veélho� �dl.\P Santa tuqÍa y Oa\laM,
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Las propiedades físi;cas y químic.as de las rocas influy"'n. 
en que las fracturas lleven mayor q men�r cantidad de· mineral cuan
do pasan dé una roca a otra; son pues, los controles estratigráfi
c�s y petrográf'icos para buscar la mayo.r favorabilidad en la depos_! 
ci6n de la· mineralizaci6n en una zona. Así pues, en Mañazo·las lu� 
titas son las rocas menos favorables para la deposición de la mine
ralizaoi6n, por ser incompetentes e impermeables al lado de las ar
cosas domo_ se puede observar en la veta Das Margaritas y Santa Mes
tres; de igual modo, las iutitas son mertbs fa�brables en la Veta 
Aladino al lado de las calizas que son más competentes, brechadas 
y reactivas; en la Veta Principal de la miI,1a "Los Rosales N• 4", · 
el p6rfido diorítico es más favorable que las arcosas de la forma-

_oión Puno, seguro porque es relativamente más competente y por no 
ser ligeramente más ácida como las arcosas; en la Veta Callocachi, 
los :conglomerados calcáreos son má·s favorables que la arcosa por su 
reactividad y mayor competencia. 

f - Afl·oramientos, 0xidaci6n y Enriquecim,iento Sect.gida:-
rio. Todos los yacimientos del Distrito' ·Minero de 

Mañazo han sufrido intemperismo, produciéndose oxidación dE:lbido P, 

agua de lluvia y al· oxígeno de la atm6sfera; afectando la composi-· 
ci6n de los minerales originarios i determinando en muchos casos J.� 
modifioaci6n parcial de algunos cuerpos y en otros casos origin -- · 
cuerpos totalmente distintos; solamente aquellos minerales inatacP. 
bles e insolubles resistieron. la lixiviaci6p. que ·se produjo supe,...� 
cialmente, quedan�o como residuos. 

:.; . 

El material residual de estos yacimientos, con mayor 
proporci6� de pirita y otr�s minerales ferríferos, forman lo qup 
el Per6. se llama "pa.'cos", también llamados "sombreros de fierro", 
observándose en la parte superior de las vetas y en los afloramiep 
tos; compuestos por lo general de hematita, limonita, óxidos negrc 
de manganeso, síiice, baritina, calcita, etc •• 

El oro nativo fue.encontrado en las principales vet�� 
Mañazo, como mineral· residual y su explotación ha constituído J --� 

· primeros trabajos sobre estos yacimientos.
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La pirita de estas vetas, por los elementos anteriormm 
te mencionados fue transformada en sulfato.ferroso; la oxidaci6n 

·· de fierro ferroso a f érrioo es retardada por ácido sulfúrico libre,. . . .  
por consiguiente, la pirita cuyas oxidaciones producen ácido sulfú
rico libre, tiende a tener fierro al estado ferrosb y por esto son 
llevados fuera; en oambio; según LOCKE la oxidaci6n de ferroso a 
férrioo es acelerada por el �obre que actúa como catalizador. El 
sulfato férrico se hidroliza formándose hidr6xido férrioo es el que 
se transforma en limonita:. La deposici6n de la· limonita es retra 

'· 

sada por e� áoido sulf�ico libre y acelerada por el cobre; en el 
primer oaso la deposici6� se efectúa lejos del.lugar donde estaba 
ubicado el suli'uro, llamándose limoni ta transportada o esponjosa; 
en el segundo caso la deposici6n se efectúa !'in situ", llamándose 
por ello limonita indígena o masiva, que está siempre asociada con. 
valore� de cobre. De este modo hay una constante producci6n de su_! 
fato férrico y ácido sulfúrico� que son los disolventes principales 
y básicos eri la oxidaci6n de los minerales .. hip6genos de ltos yaci� 
in.ientos; realizando trabajos de ataque, disoluci6n y acarreo más 
activo que las aguas mete6ricas. 

La oxidaci6n siempre va aumentando desde el fondo del 
yacimiento hacia la superficie, de tal modo que la csntidad de li
moriit·a decrece gradualmente en sentido contrario. 

La zona lixivi�da tiene más porcentaje de insolubles que 
la_ oxidada y además en la primera, los elementos poco solubles como
el oro y la plata son exclusivamente más altos, lo que contrariamen 
te en la zona oxidada son bajos. 

El enriquecimiento secundario es import?nte, puede con
vertir minerales de baja ley en dep6sitos de más alto valor comer
cial. Los minerales de fierro y cobre han sido los 111ás solubles, 
ocupando la totalidad del proceso de oxidaci6n, siendo m!nima de 
los demás elementos; la actividad fue limitada por la poca profun
didad en que se hallan los niveles hidrostáticos, porque por oebajo_ 
de este nivel·no existe oxígeno libre y la ley química de solubili-
dades relativas a los distintos sulfuros metálicos es nula. 

Entre los minerales que se han originado en la zona de 
o�idaci6n de las vetas, e�tán los siguientes:
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Limonit� •••••••• 
Goetita ••••i••••

· Mal.aqu.1, ta � • • ·� ;. ••
Azurita•••••••••
l?silomelano
Pirol u.sita

. ·• . ..

•••••

. Ceru�'ita ••• , •• •.
Smitbsonita .••.••.•

Ohaloantita .... � 
0U)t.'1.ta t, • M •t .• ' 

Oobre nat! vo ••. �.·. 
Yeso •••••�•�,��� 
014 4 ·t . ' 
. ,1,@;,:1,f. o ••• i •••.

·•. 

• Fe· Ó (OHh nHiO
• Fe O (OH)
- 003 Cu (Oa)2 O�

003 Cu ( OH)2 Ou

Mn º2
- Mn 02
... Pb 003 
• Zn 003

� cu 004, 
.. ou20 
- ou
-· $04 ºª· 2Hz0
""' Je203 

a, ba oomp�obado 004 ob�é��ao!ones miaroeodpioas que, el 
pPinoipal ttline.ral seoW1dat1o d� �eemplálamié�t� •� 14 bhalooeiu�,
POl:' ál,'.'senop1t-ite.. piri'b� y tet.:(laedt'i.tai seguro, on aitto.tmatat:ic!JH;I

. �n qi,¡e la t'ela().i6n de '3u.l.tato .f�xi.ttioo $1 tei'toao �t.ta bajé, 
En ¡ene!'al ae puede. deo ir que en Mafia.110, ioe tWodGiU)l.if 

,_de oxtdaoi6n y e.ru:-1.queaimi�nto aupé�$�nioó han tido et m�nor g�ada.
<t,biqO. a loa difet-en.tes .taotores de1i1t'avo.11ablea gUé se con.jugaron;
$"0tliVa$ glaQi,a<.,ione$ a.ntt�uas y ero!=Jiones derivaaas de �llas,

· a:iima i-elativmnén,te fr!o y la al titila a la que están situados estos
¡yacimientos.- . ¡• ) j 

ne-ph�s de las ··'h-m:e.r· . · '* .. e· •• e sé h.an ... b .... �.·A .. ;;..>¡,¡.: ,· ª0 ve;r!_ª· "" . . . º""1!1- _ vao;i.M l;il f:lbl . ,l!c'�-4{;1 "'"" 

c.H)t\\(l Of! t.w.t:itti l�� . oxid a.g i o.ne ii3 �n e �da ve t $ ,

* 1tet:a Pri,...ó"* nl-3.1.··' E··.a�a v.-. 0.._a . ..:i.c1 l·.·a ... ,-fl�. i-h.hc:1. enaa'i.e·.j;¡ i-tt iitt. tiene wi
_4:jM_r ..... ·.: __ ;a_?.::fi.�_:;f .--19 M � �g. �� · ·· �luq ¾11/.� ,ny� -�---� :ft ,:y:- t ·. -· ·· · 
. f;o�ralñiénto a·. l AAA m., . dé 1ar00 óott H-a "'". 1"fi +..'6-oiii�dio de.... "". _ . .· . . � . t """"'y _ 1;1 a t . . º . • . .... y.u a++P J,L .f-1'+·. . . 

!ID gil$ - ' En ia suN>rf'i.c,ié -· .zona aeroailal\i se ob ervg. 1i}{ivj_.a...
. . . .. . ... . . . . .,,,... . . 1 . ' . s . . . . . . .. . . . ... $ . . ' . ·- - .. , . 

oi6n t oón niooba iimonita, (t:l,.igistot éüarzo y gohQé.ílti.r,a.(jif.'l11-é§. $:t'rj
tioaEl &e !Ilalaqui'tat a�[Wtta y 6xiOO$ ne�f'O� a� ma:n.gahé$bt ]Ji ác!
·tcl �Eil.)b6ni.,é;,o &�l. �gg:a. mét�6titá !íia:yg�ttteiite, Ita tpap.13-fgftmafip �¡
fH�Uate 4� tP.bP� p,ród uo1,.dci � partir ��. 1.a q-h�iq�pitiiiá @A !lt�l,a..;;
i�t-a y a�il.r.Íté t pr-Acti.qa:ttté:a:tré �sta'b1é$ y que .J.!gpftéª�fltan a ia
ijé� l.a 4lt:iina etapa ele l.á o:d.dao:!6n dél o.obí'�, to$ 6:x.idd$ de maj
ganeso segür.o que se tormá.n por déf;Joompos.iá.\�n 4@ -1:-?ª (1aJEi$t
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Generalmente el contenido de oro de estas zonas es alto, 
posiblemente debido a una concentraci6n residual pero, en algunos 
oasos oourre lo contrario, los valores bajos de oro corresponden 
a zonas donde los 6xidos de manganeso son abundantes, seguramente 
debido a que el oro emigra en presencia de manganeso. 

Inmediatamente debajo de la zona lixiviada sigue la zona 
oxidada. Esta zona oxidada es rica en carbonatos de cobre, piri
ta, limonita, oligista, calcita, cuarzo, poca chalcopirita y 
chalcantita en ciertas fracturas aisladas. Está visto que la 
oxid_aci6n de esta zona ha sido de menor grado, de sllí que halla 
residuos de minerales hip6genos, en consecuencia, la zona de enri
quecimiento a los 50 mts. debajo de la superficie es muy poco di� 
cernible e incipiente; además, la chalcopirita no produce suf! 
c_ientes disolventes, por lo cual su grado de enriquecimiento 
supérgeno carece siempre de importancia y para determinarlo más 
exactamente habría que efectuar muestreos, a fin de calcular su 
contenido metálico a medida que se profundiza con las labores; 
ahora con respecto al oro, su enriquecimiento parece no tener 
importancia. 

Veta "A 11• Esta veta de la mina "Luz de Oro", tiene más de 100 
mts. de afloramiento, poco visible por la erosión glaciar que se 
oper6 en el y porque está cubierto en muchas partes por sedilJl�
tos cuaternarios. En los afloramientos y en las labores superfi-· 
ciales, o sea en la zona lixiviada, el relleno.de la· veta está 
compuesto de 6xidos de hierro y cuarzo, con cantidades menores de 
calcita, 6xido1:: i "'de manganeso, malaquita y azufre; se observan 
entremezclados con los anteriores minerales, oro y plata nativos. 
El azufre seguro que se form6 por el escape gaseoso de ácido suJ -- · 
fhídrico producido por reacciones precedentes y que reaccionando 
con el sulfato ferroso o bien por efecto oxidante del aire, se 
produjo pues precipitaciones de azufre; quizás la plata nativ� 
existente, derive de la reacci6n de un sulfuro de cobre con sulf� 
to de plata producido por reacciones sulfúricas, de este modo 
llegando a precipitar plata en forma nativa. 
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A poca profundidad, en el fondo de los trabajos actuales 
se halla la zona de· oxidación, notándose mucha pirita con cuarzo, 
óxidos de hierro, calcopirita, chalc�sina, malaquita y ·chalcanti� 
ta. Esta oxidación es incipiente, seguramente es debido a que el 
nivel de las aguas freáticas es elevada en es·e lugar1 obviamente, 
el enriquecimiento supergénico de esta veta debe ser t�mbi6n redu 
cido, no se le puede apreciar actualmente. 

veta "B". En esta veta de la mina i•tuna N º l", su afloramiento es 
tá marcado por un material arcilloso de color blanco con tinte 
marr6n, muy poco distinguible porque está cubierto en gran parte 
por sedimentos cµaternarios. En sus labores superficiales existe 

' ·  

muy pocé'\ cantidad de limonita, pirolusita, con esporáticos nódulcs 
de galena y esfaleri�a. 

Se nota pequeñ1sima proporción de óxidos blancos de plono 
·y cerusita, debido seguramente a la acci6n de aguas carbonatadas
sobre el sulfato de plomo que se pudo haber formado previamente.

- Veta Santa Mestres. Esta veta de la mina del mismo nombre, no·
tiene· afloramiento visible, porque está cubierto enteram�nte por
sedimentos cuaternarios, de all1 que su descubrimiento fue obra
de la casual:i.dad •.

En labores cercanas a la superficie, se nota cantidades
menores de limonita, hematita y cuarzo.

Esta veta posee una zona de oxidaci6n no intensar debajo
del nivel de aguas freáticas que está elevado, no se podr1a decir
con certeza que grado·: de enriquecimiento tiene, pOr cuanto, las

. •. 

labores actuales no han.profundizado mucho7 sin embargo a conse-
cuencia de la poca oxidación, seguro que ei enriquecimiento supre
génico es también deficiente.

Se nota una oxidaci6n de la blenda y la galena en forma
reducida; seguro la poca pirita existente en este yacimiento fue
oxidado y formado a sulfato f6rrico, el mismo que atac6 ñ la gal«L
na y a la blenda, produciendo los sulfatos de plomo y zinc corres_
pondientes y que son inestables: los que al reaccionar con aguas
carbonatadas forman la cerusita y smithsonita, que viene ha ser.
carbonatos d� plo�o y zinc, m�s estables.
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Por el pOco desarrollo de los trabajos a profundidad, no 
se sabe si, las sulfosales de plata existentes en esta veta hayan 
tenido enriquecimiento supergánico. . ' . 

- veta Aladino... Esta veta de la mina "Aladinó N º 6"; su afloramie.a
to es distinguible en unos- 100 metros, es una zona de falla en den
d� se observa limonita, oligisto, malaquita y azurita,. Nd hay 010

·:-;· 

residual en la superficie, seguro porque los valores de este metal
son bajos.

En esta veta, la zona de oxidación es bien delgada debicb
a la cantidad d$ agúa freática, por lo- cual el enriquecimiento so
perg6nico debe ser insignificante o bien nulo. Estando presente
sulfato de cobre en las soluciones de la oxidaci6n de las bolsonl!._
das de dlaloopirita y pirita, la soluei6n entró en contacto oon la
caliza, entonces las precipitaci_ones de óxido f,rrico fueron rápL·
das, ayudados por los efectos conbinados de la baja acidez, el p<t,
der disolvente de la solución y el efecto catalizador de los ions
de cobre, asimismo, el sulfato de cobre fue atacado· por la caliza
formando malaqu·ita y azur ita, '�ptdi endo desde luego enriquecitni�

to de cobre a más profundidad. 
unos lentes de yeso observados en el afloramiento de esta 

veta, puede ser producto de la oxidación de la pirita, que produp 
soluciones altamente ácidas, las que fueron neutralizadas al te�er 
contacto con la caiiza, oxidándose los iones ferrosos a férrico y

precipitándose luego yeso, que al ser solQble fue precipitado fuEL 
ra, indlusive dentro de las'formaciones del G�po Moho. 

� y�e, Inmaculada •. Esta veta de la mina del mismo nombre no aflora 
. eh la superf:icie, ya que es� cubierta por sedimentos cuaternaria1 
siendo su mineralizacidh similar al de la veta Principal; tiene 
los mi.amos minerale� o•idados que �ta. 

Bn una bolsonada al nivel de la galer!a se encuentra maJ.! 
®ita; azurita, chalcantita, algo de QUprita con cobre nativo. ta 
cuprit:.a y el oobte nativo fueron precipitados s�ltkeamente éon 
l,.os demás 6xidos mencionados, la reacción para formarlos puede 
�eerse que, ha sido en parte dependiente del efecto reductor de 
los sulfatos ferrosos, cuando fueron oxidados a sulfatos f6rricos, 



hidr6lisis posterior pudo producir cuprita 'y �i la reacción fuera 
llevada un poco m�s adelante, resultaria_cob.ce natiyor.se cree que 
estas reacciones tomaron lugar bajo condiciones neutras' 0, .,alcali- .. 
nas. 

aéeumienao, se puede decir que el. gtado de oxidáoión en 
esta veta �s igualmente incipiente, porque, en un.pique se h� ob
ltnrtdo iüiner1le1:1 p., imr..rios juntame!lte con los c.>�iaados, '.y. desde 
'"tt9Q t Jl- erur�c;vec:i.miEtn� ffUPflf96nLco dtpe ijtr. tam);)L4n' bi,jo, . 

• Veta JSEAXM�, $1.l afloramtento ee de dimens,i,onee mµy :a:e4J.iQ��as;!
pgr l�-QUal nQ pa mElJ;"ec:.,idQ ii! a1;enqi6n debLcJ�,

" yeta Santa carmen. Esta veta es de la mi.na "Sant�agc> N ° l '' , es- de 
1 

üijá tnineralizl'lción pobte, pe�o · mueJJtra un s01\\brero ·_. de fierro. -�''Y
ftOt�le pot la pioscmcia �e 14.nicmita. tr�nsPOa;-tada, sin valores an 

-oio·y plata ��me:> $('.)J\ earaote:r:!stioos ..

· � .veta. t¿)s kar9a;:itae,, Esta veta de ;La mina "Condeb!da 'N° !3", tiene
un átlo�iento pOéO vié ibl.e; dOp mate:t iáles -arcillosos , malaqtd-; , ·, '· 
ta y dx;i.dos de· fierro+ EAtos ·6x;i.dos se han_ formado- sin sufri:i: n-� 
C:J\� �I.Sfeto:lOn, debido a �ue ax!ste poca.pirita en el yac:imien�o .. 

"" �t::a Ci'li�.Q.9!.tdh_!. su aflorarn:tento. es m�y cort_o y esU constitu!do
�r�6?Cidós de fierro y.manganeso, malaquita y azurita. La malarr�- -
ta-Y,-la azurit:a son próduétos de la oxidación final de la ohalco,
sina, a la que cubren con úna capa oxidada-bien ·estabiá, pmvia-

.. .• . 

mell,te, este aul�uró púd<? haberse oxidado ;formando la cupr.ita y o�. 
dó'bte nativó11 

Evideñtél'nénte, ha habido muy poca aa�tidad de p��ita, d� 
all1 que por acoi6n neutralizante del conglom�rado calcáreo, esto, 
óxidos de cobre se han depositado en 121. supe:r.ficie o muy cerc:"l c'.0 
ella. 

g) Profundizaci!.dn de l.a id.neralizaci6n. La profund.:i.dnd
que pueda álcanzati 1.ifi dep6Sitó · J:i\inerai, es de . impórta.ncia· dñpi-t�i 
para futU."!:'c\S iñve:i±sionés de una ñ\ina, a pesar de ello, son r.ela�i-r.:1, .. · 
mente pocos los cónóéimi�ntos que la Geologia proporoion� pa�a p�0:-..

decir hastn donde puede profundizar _un yacimiento7 se necesit?.r:::n �j_i 



e�tilc;lio t�cnico . bien a�anzado, que 11\�rois: - oh-icos con pocos· medios ,
ed0�6micos como los de Manazó, no·están· en con:diciones de realizar, 
adn �s1,· rlo se tendr1a un conocimiento ciéntffico exacto de la pro
iund:idad alcanzada/ pues t son muy complejos los factor�s que influ
yen en la profund'idad y no se tienen a mano déterminantes- que po.dr1an 
servir de base oara predecirlas 

-Faltan muchos·sedimentos de las series-estratigráficas
. cretácicas y terciarias en donde se depositó.mineralización, a causa 
de la fuerte denudación efectuada, habiendo pues variado de este mo
do, la �rofundidad relativa a la que se consolidó la fuente magmáti-
cá com<in 'antes de depositarse la é mineralizaci6n. 

Se ha observado que, el agotamiento de un yacimiento nunca 
es en .. forma brusca, generalmente está sujeto al costo de extracción 
que· seri mayor a medida que se profundiza las labores, se torna pues, 
no en un problema geológico, sino:'·más que todo· económico. 

Hay una regla· práctica, basada en·hechos reales, con la 
���- puede asumirse;que la veta se extiende hacia abajo, por una}di.!, 
· tán:aia al menos igual a la mitad de la longitud horizontal de la·,·ma
_sa expuesta en el dltimo nivel. Sobre·esta regla ha opinado·� He
·KiÍ'lstry que, "si se aplica a un grai

l .niimero de criaderos .en diferen
-��s distritos no conducirá a \l?lª sobreestirnación", aunque hace la o,a
ser<ra�i6n de qué pueda dar resultados erróneos en algunos c�sos y
qu.e no es recomendable para predecir·· lá · cantidad máxima que existe
(ie mena.

Willian Harvey, destacado propulsor de_la Geolog1a Econ.6mi
ca fue él primero que opinó de que, un yacimiento en rocas plutónicas
n�ca alcanza una,profundidadmayor de la millar pero, si bien en e1t,.

_te caso _no profundizan mucho, en cambio pueden haberse prolongado h.,! 
cia arriba a trav�s de la roca superyaciente que cubr1a al batolito . 
y recorriendo grandes distancias haber alcanzado hasta la superfici� 
muchos kilómetros hacia.arriba. Este hecho explicarla que muchas V_!

tas en rocas sedimentarias profundizan bastante hasta llegar a las 
rocas pititónicas e inclusive contindan a travéz de 'ella. 

Las vetas A, Principal, Santa Mestres y Aladino, son .las 
dnicas vetas dei ·nistrito de Maftazo que, tienen los f�ctores estra
�igr�ficos y estructurales favorables que, indican la existencia de 
minerales en vol�en. y� a . pro·fundidad • _ ·. A continuaei6n, se · harán al
gunas obsE!rvaciones especulativas respecto a-sus posib'ilidades de 
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profundidad: 
- La veta Principal de la mina ·'LOS Rosales N º 4", por tener en
algunos sec·!;ores caje constituida por roca intrusiva , �izás no pro_
fundice hasta alcanzar la zona hipotermal1 aunque, seguro.a más pr.9
fundidad la mineralización será enteramente mésotermal.
- La veta A de ln mina "Lu� de Oro 11

, por tener cajas de roca sedim8!!,
taria es muy probnble que profundice bastante hasta alcanzar minera
lizaciones de tipo hipotermal o katatermal, salvo que existan daJn
bios debidos_ ·a causas estructurales o a canibios de su roca encajonan

. -

te.
- u1 V�ta Aladj,no de la mina "Aladino N º 6'', tiene iguales C<lns:1iaio_
nes favorables de p¡-ofundizar c¡ue la veta A, pero las condiciones
f1sicas de sus cajas y de la veta misma, no van a permitir que $e
p�ofundice las labores, porque se necesitard mucha madera para sost.!.
n:l.miento y ademrts brotñ bastante agua dél yacimiento m:ismo.
- La Veta Santa Mestres, dé lñ mina del mismo noMbte, es la dnioa ae

qarácter epiter�alr po� tener cajas de rocas sedimentarias, tiél\é
po$ibilidades paré:\ p:rofundi�arr claro a más profundidad ta ley de
plata distnin·..i�.r.-.-(. y t'.!Ui�ás �Utrt.::!nte la de los mineral�$· Oó.tñunes (;!Qmo
pl,()m() ·'y zhic, cre<:'-ndo �1ne. c0mp�nsaci6n cuando se llegue á los niveles
leptoterm�les, hñbiendo la posj,jilidad de e: u e, estos minerales
aunque consprcuos se hac;ar. 0scnRoc. y deje de E:Jer econ�iao el mineral
porque gener.almente es·::e tire;· de yacimiento es persistente en profu.a
didad, en muchos cases el �ncho de la fractura no disminuye cuando
profundiza, pero los ·1eloren bajan bastante hasta hacer antieconómi
co la explotación. Se espe::a que la ley del cobre aumente a expen
sas de la plata -y-, del zinc a expensas del plomo.

h) ���vi"-.s y Po� ibilidades Futuras de la Zona.
Reservas Minera.los .. En 1961, los j_ngenieros Dante Brambilla Picass:> 
y Rex Robil:!.iard, hic:Le::on una inspección a .,,arias minas de Maflazo, 
por encargo del Banco Minero del Peni1 en el informe que emiti�ron, 
anotaron 4 categor.1.:-.s ó:3 mineral: Probado, Probablé, Pos·ibl.e y .1?,2 
teflCÍ.al. 

El que �usc�ihc, se bns6 en los datos del anterior ín�c.::m� 
pero, en uiRt� de qu.c, h&y poco m:i.neral "Probado", con mayor pé\r.te 
de reservas conr.:;istento,=; en b�.o'}ues r.�co:ioaidos por uno o dos ladcs 



sc,�ente, .por lo general lasminas·no tienen desarrollo y por 
tenerse poao reconoc�ento respecto a la regularidad de la mine
talizaci6n, es por est:.os_motivos que· solamente tomará- en cuenta 

_ las -re•ervas existentes como ".!?robado-Probable", suprimiendo los
.· bloques cübicados · en niveles altos porque, además de tener leyes 
bajas, se encuentran -·inaccesiblesf tampoco considera las reservas 
miner�le$ a mayoJ!.' profundidad, porque es prematuro pensar qu� co,ii 
tiniian profundizando con yalores similares a los actuales. 

- Veta Principal'. En -esta veta de la mina IILOs Rosales .N º 4", se
ha cubicado 9 blocks de mineral Probado-Probable.

con un total de 40,360 T.M. • con 2 .09 % cu, o.04 oz/TC �u

y 1.8 oz/TC Ag1 que valorizado en las condiciones actuales y s�
g11n. condiciones de compra de Mauricio Hochsehild y cia. Ltda. s.-A·.,,'
tendr1a un valor de· US$ 11 ... 85/T .M.S. y no alcanzarla a cubrir el 
cut.-of f de US$ 12 • 84/T .M-.S. , como se verá más adelante.

Haciendo una·selecci6� de block.a explotables con valor
sobre el cut-off, la cubicaciCSn de reservas Probado-Probable en
.la Veta - Principal y que se considera para posteriores c4lculos
serán:
8,300 T:•!-1• con 2.94 % cu, 0.,014 oz/TC Áu, 6.88 oz/TC Ag y con .un

valor de US$ 21.26/T.M.S ••
El tonelaje correspondiente a los demás blocks alcanzarf.a

a., 32,060 T.M. con u�a ley de 1.87 % cu,. o.04 oz/,rc-Au y 1�25 oz/TC
Ag1 que con un valor de US$ 10.00/T.M.s •. no alcanzar1á a cubrir
Sl,lS _ costos • 

-. Veta A., En esta veta de la mina "Luz de Oro", existe un pequefto 
bloque de mineral que., por la considerable. potencialidad de la v�' . 
ta se puede considerar como Probado-Probable, a pesar de que hay 
�CC?S trabajos de desarrollo -sobre este yacimiento, está situado 
debajo de unas labores modernas y se espera 1,200 -T.M. con leyes· 
promedios de s.�4 % cu, o.54 oz/TC Au- y algo de plata, con un va
lox- . de US$ 42 • QO/T .M. S � ·- . 
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- veta .. ,$anta Mes tres • · En esta veta <de la min� del mismo nomb;re, gran
parte d;l.mineral de los bloc;._'1eS ha sido.explotado •.. En vista de
·c;ue la cantinuidad de la vet·a es discutible,,:porque se tiene un

,.·.:.:éon�cimie�to alarmante p,aqueno debLr.,o ai �00 desax-wilo de la mi_ 
-na, es que, cualquiet: cifrá que·se diera ¡,�ra i�di�ar el mineral'
potencial de esta mi.na '\se:r'!a: ·altamentE;t especulativa •.

No se ha cubic�c:fo:. rtüevas · reserva� despuás de la· inspec
oi6n del ingenierQ oéinte ··ef�illa en 1961, - ��º se han explotado :. · .. 

parte d. las e,cietentes,· a�·tal modo que con una produc::ai6n anual. . '•;_ . . 
estimada de soo T .M�, segtSn. in!OJ:tna el or. santiago ortega, las

. .. . ... .... 
reserv�s Probado-Pr_obab1es :· despu6s de 3 anos df3 explotaoi6n Bl,;::a_n 
••�tan e. s,soo .... ·1;.soo =- 3·,aoo 'l'.M. con 9�87." i>p, 9.04 %- In y 
80.67 o�/'l'C Ag7 con 'un valor de US$ 45.30/T .• M,S,r mineral qutt pQr: 
enconti:attse OQ� puentee y.pilares, a causa de un busconeo deisOt'!P"
dentdo, s�:rá dlf1cil de explo·tar y regulari�ar una pa:oeluccid�, 

- vseta Aladino. En e&1ta veta de la mina "Aladi,no Nº . 6 11
, el mine.tal

po•ible esú ubicado en l.os extremos orientales y ocoidenQlee áe
-1u aonas trabajadas·, �obre posibles extetu1ionea d� la veta,· cabe
,.o,i: nOQt �e;; el· :v,ao,�1ento aJi>ªreoe mur d,b.U, en el t,en�o •. Í'llle
de. 1a• l4\bÓt$i;J aotua+�s �.,:/ que el frente Oeste se eneuenttia �-aliw

· ••<té.>� porque la ve�a :' p�esen:tct: gran cantidad de dxi.doe. Las res e.¡
. . ' . ·•.· 

va,· 4t Jt\ine.ral., Probado;..�oba};>Je están ubicadas $l'l:tt.e lOs niveles

4045 ;¡ 4030, s\1 axttacoi6n depend$ a.. la liab.i.1.W.ad de los 'operad.g
f$s pa�a cruzar la l�na de de��es én el n-ive1 4030. ta e,cplo-,.

.. . . . ·, . 

.. . 

ta<:idn de esta, t�EJétya& por medio de piq:ues dm1de el nivel 4045,
pat•c,e diftci.l-y haEJ� ant��conOmico debido a la gtan humedad de

. lo m�a y 1l la. nat.uir�le�a- de. las cajas y del material de la veta.

En vista de¡ tj:ue. no -··se han cubicado nuevas reservas, ni 
-.e 'hAA �lotado las �!.atentes .�il posterioridad a la inspecci6n 
del ili8crmieJ:O o. Br�Llla eh 1961, Sé puede aceptar las cubic:aoi� 
-� a ta� te<ma q�e diluidas a una potencia de·· 1.00 m',. alcán'iJaria
�- un�, , ,oélo i .ih �. coll ;¡ ,s2 ¾ cu y oon "n valo� de ua$ 9·, 11 �Mlh

ta ve'bl :s d�-- tet. nú.M 11 tiu.na N º 1 11 • t;L.�nE;! .tttU9 �u�a can�
t.Wad dt �é,servas ttt!né_rales y �J!. su baja' ley no se le ttJft\i12¡-4 en
él\it;Ul.ta. En- laEJ Vétas:·_tnmaculada.,, JOl!:'ayani, Santa ca=ien, Las Ma�
garitas y callooaohi, las reservas son completamente· nulas·.
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A .aontinuaci6ri � s.e anota 'el 
· rales Probado-Probables de laa vetas
zo,

RESUMEN DE RESERVA$ 
_________ ......_.._._,............_ ____ L ______ E _______ Y _______ E_-.-.. -s-...................... __ :·..,VA---L...,,OR ..... ,,., ..... i:,• ·: (\·:: .'<

VB'l'A"8. cu % Pb % zn %_ A<;¡ oz/TC Ati ozJrrc :tJ�$/'fMS ·:� ·.-./: \ 
PRINCIPAL 

A 
B 

8,300 

1,200 

-
.

3,800 

3,000 

2 .• 94 6.88 0.014 .. : .. ·,·

5 .• 34 trz. 0�54 
... 

ad.67 

2.32 

,. ·21.26( 1 ·:·: 

42 ."60 , · 

. :45��-t,' 
9�-1,;· 

SANTA MESTRES 
�IADINO 
INMACULADA 
JORAYANI 

.... -
-·

SANTA CARMEN 
IAS MARGARITAS 
CALLOCACHI_ 

_____,_ - - ---- ----

T O T A L 16 , 300 
-=======---===============--===================-;_===========�= ""-· 

No puede estar desligado el presente estudio geológico_ de. 
Mafiazo de los aspectos econ6micos que giran sobre su activj.dad m;i- ... . 

ne.ta, es por eso que se· inclP.ir� observacion.es sobre el valor de. 
los· minerales, costo de producción, utilidad por T.M.S. de mineral 
y pr�,.i'�ción de los ya.cimientos • 

Valor de los Minerales, Se ha anotado con anterioridad'. 
Se oalcul6 con los resuitados de las pruebas metal1irgicas de fiota
ci6n d� ios mine��lés, con las cotizacion�s promedio (LME) y segdn 
condiciones de compra de Mauricio Hochschild & cta. Ltda. S.A •• 

costos de P3:"oducci6n. Son en su mayor ta estimados 1 _se ha 
tenido en cuenta las caracter1sticas de los yacimientos,. los costos 
asumidos en la mina "Los Rosales N º 4" que explota la VETA PRINCIPAL

y la información verbal de los duefios de las minas. 
Los· costos de los desarrollos y explotaci6n de la VETA 0A, 

se ha considerado 10 % mayor que el de la VETA PRINCIPAL y para la 
VETA AIADINO el 100 % más. 
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El costo d� transporte varia de una mina a· otra. aegdn 
la di•tancia a la Planta Santia-;10 de Mafiazo� · 

El costo de pláhta, es la tarifa que cobra ei Dr. Santi_! 
go ortega Reyes por tratamiento. 

LOs costos generales ·de· la · mina II LOs Rosales N ° 4" son 
altos relativamente-, . porque es · 1a t1nica · m�� que toma los servicios -.
ae un ingeniero y adémás, posee una oficina en la ciudad de Púno� 

V'.E T_,A S
Explo- Desarr.2 Trans Gene-· 

M. I .
. 
N A raci6n ·110 J2S!rte Planta ralea: .TorAt

PRINCIPAJ. "LOS Rosales N °4" 1.72 - 1�20 2.25 s.so 2.25 12.84 

. ·: ,J\ .. "LUZ.de oro" 1.92 1.32 1.50 5.50 0,92 11.60 

�11\.!�1\- - MES'l'RES "Santa Mestres" 2.92 2.00 1_.so 6.10 1.20 14.72 
"Aladino N º

.. 

3.50, 13.47 J\LN>INO 6" 2.40 1.15 s.so o.92
=========;u= - - === === 

Seguidamente se ·estructura un l:alance econdmico, teniendo 
en cuenta que gran parte ·de loR oostos son estimados y quiz4s basta · 
cierto punto optimistas • 

. BA!AN� E�(ltQMI�O 

VAL.IJR DEL I COSTO EST_! PERDIDA t111 ILIDAD'. . . .ti, �N:mAL MADO ff lDUC. PROBABLE PROBABLE 
V E ··',l' ,A s M. l .NA :S - _US�t!'MS US$/TMS US$/TMS. US$/TMS·., 

__ ��CJPAL Lós Rosales N º 4 2le26 12.84 ---- 8.42 1
A � de óro 42 .,60 11.16 ---- 31.,44 

,
-

TA. MESTRBS Santa Mes-tres 
L

45 .,30 -14 .. 1'- ---- 30.58 
I IADINO Aladino Ñ º 6 9. 7i' 1 13 .47 3. 70 --- ; 

-==========*======-=-:rn:=======:==:=-=-· -====-- -- =---=I 

Produ00.i6n de Yacimiento�. El mineral pr<><luoido en el 
Distrito �ero de Maflazo eR bien �-:educi.do7 el cuadr.o que sigue, 

- resumir4 este punto: _
PR.ODUCCION MINERAL ENEL DISTRITO MINERO DE �O 

(Promedio. Mensual de 1964 j 

s 

MINE L . MINERAL - . - 1
ca.mRCIAL f� 'PIANTA ',rOl'AL 'I'otAL 

M í- N A S TMS TW> - - -'l'MS % . 
"Lós B.ósalos 'Nº 4" ---2

=

-cxr- 300 500 83 .. 33 
"Luz de óro 11 10 42 58 9.,57 
11 Santa Mes.tres 11 32 12 42 7. ool
,¡Aladino N º 6" ·· ·· -- · .-- · · -·: . .J
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.Como puede observarse, la mayor producción de mineral 
corr�spo�de a la VETA PRINCIPAL de la.mina "L0:.1 Rosales N º 4 11

; eón
el 83.33 % de lo que se produce en el Distrito Minero de-Maftazo. 

h.l) Posibilidades Fu.turas de la zona:
- En la VETA PRINCIPAL de la mina "LOS ROSALES N º 4". La profundidad' 

del mineral Probable por debajo de las labores inferiores es del .. . . .  , t _. ' 

orden d� 15-18 metros y se basa en considerac;ion�s 'gee>l6gica$,. 
pr��ipalmente en 1a·regularidad de la mineraÍ!Lzac:Ldn. Debajo del 
mineral Probable_;l;le ha considerado que existe mineral potencial.

El problema principal de la mina "LOS ROSALÉS ·; 0 4;,''es la falta de 
��Q;t�.cic:>1;1es .. y desarrollos, q®. se, .trª�uce · en la pequefia cantidad 
d�:-��es-¿:tvaf·:actuales. Se recomienda. -lo� siguientes trabajos de ex.: 
ple>;��i-6n y ·des�rrollo para esta mina: 

. . -

- Desar�ollar sobre el Nivel 4136, 75 mts. hacia e_l sur y 100 mts�-
hacia el Norte7 en estos extremos hundir piques de reconocimientos. 
- Desde el extremo Norte del Nivel 4136, hacer una chimenea para
reconocimiento y ventilación.
- co:n:1:inuar el Nivel 42 70 en el . Sector Huayllani, hasta comun-ioar

l. . .  

con las. labores del Sector SM Simón.
- continuar dos piques princfpales en el Sector Huayllani, deb�jo
del Nivel 4270, para llegar a la alt�ra del· Nivel 4230, poz:que e.! 
té:l · zona es inexplorada. , 

Si en las labores recomendadas no hubiera mineral comer_ 
cial, pero, persistiera siempre la fractura, convendrta intensifi_ 
car los trabajos solamente en el Sector Huayllani que está al Nor .. 

. ._._ -

te •. Si la fractura se observa muy delgada,_habr1á que hacer un 
estudio · geológico cuidadoso, _antes de juzgar que_ no · se hallará 

-mineral.

- EN IA VETA A de la mina."LUZ DE ORO" •. La ausencia de desarrollo
y su �Ónsiderable tonelaje· poten�ial, .hacen imprescindible que se
efecttien trabajos de exploración y· desarrollo, tanto lateralmenb?.
como en profundidad, Se recomienda. continuar una cortada que está ·
situa4a al Este de la zona trabajada; es más factible realizarla�
no todo ser1a sobre est�ril ya .que cortarla a la VETA AJ serviria
para_ha-cer_reconocimiento y además'desaguar1a las labores antiguas.
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- EN IA' VETA SANTA MESTRES de la MINA:. DEL .. MiSMO'.NOMBRE.· con los tra
bajos de exploración seguido& hacia el Oeste, ,en. el-Nivel 25,, no
se pudo hallar información sobre la continuidad de la veta,,. debi
do a la irregularidad de.la mineralizac:ii6n1 lo tinico recomendable
es continuar el pique princi�l, por lo menos unos SO metros más,
labor que ser� de exploración y base para un futuro plan de desa- -
rrollo con un nivel más inferior.

- EN IA VETA ALADINO de la MINA l'ALADINO N º 6 11
• La expioraci6n en

profundidad es lo tinico que se podr1a hacer, pero seria muy costo
so, por la naturaleza suelta de las cajas y del relleno en la veta:
y atin mucho más por la gran humedad de la mina. Por otro lado, la
·topógraf1a del terreno imposibilita la ejecución de cortadas más
inferiores. tas reservas cubicadas es·tán en una zona derrumbada
y su exploración ha de ser sumamente dificil y costos·a, ya se esti
m6 que el costo de producción es superior al valor del mineral, de
tal modo que la VETA ALADINO, é\ pesar de que su mineralización pu�
de ser constante y teniendo una estructura continua y cuanto menos
lenticular, su exploración es ?.ntiecon6mica y no justifica empren
der'. ningtin trabajo sobre este yacimiento.

.... - - - - � -
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VI - RE���S!��

La presente lf�sis, tuvo como finalidad el estudio de .. los 
recursos mineros del Distrito Minero de Maftazor pero, los recurso�  
naturales de una región (humanos, agr1colas, mineros, etc.) son in-
terdependientes, siendo imposible estudiar, evaluar y desarrollar 
aisladamente uno de ellos sin tener en cuenta la relación de los 
otros sobre 61. En base a este principio es que, el suscrito hace 
algunas recomendaciones siue a continuaci6n se anotan: 

1 - Recomendar al GObiemo, tener personal entrenaqo para encarar 
problemas de control de erosión de los suelos, por mucho tiempo 
deaeuidado en el. Per6. 

2 Recomendar al Minis·teri,_o- de· Agricul*:ura que, en base de un est.!! 
dio geológico de Maftazo, efectd.e un programa integral de investi

1 ••• ... 

gaci6n �e riegos� para que d� estie modOt tahto la agrit:ultura 
oomo la gánaderla sean beneficiados. 

3 - Que al personal obrero de lis minas, como factor humano en la 
produoci6n, se le rodee.de 00ndiciones atractivas de vida, den
tro de su medio, contemplando no sólo sus necesidades econ6mi"".'

cas sino las facilidades de vivienda, de elementos indispensa

bles para la vida, educaci6n para sus hijos y asistencia sani't_! .
ria personal y de su familiar factores todos necesarios para la· 
vida normai de un s�r humano. 

4 Las vetas Principal, A y Santa Mestres, que son· las que mejores

posibilidades tienen, requieren trabajos de exploración y desa

rrollo, tanto lateralmente como en profundidad. 
Ante este hecho, es recomendable que el Estado, ya que 

los intereses individuales no alcanzarian, por intermedio del 
Banco Minero del Perd, debe conceder las más grandes y extraor
dinarias facilidades para la explotación de estos yacimientos'. 
ya que la miner!a es ahora piedra angular de la economia y pro
greso de Maftazo y del Perd entero. 

-r. Para este COR\8tido el Banco Minero del
Per11; debe efectuar los siguientes pasos: 
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a) Que dote a su Agencia en la ciudad de Juliaca, de más recur

sos necesarios, a fin de que sus beneficios (Asistencia T6c

nica y crMitos, complementados), alcance a todos-los mineros

de Maftazo y del Departamento de PUno.

b) Que estudie, financie y realice obras de interls econ6mico

que puedan servir de elemento aglutinante para 1 a foxmaci6n
de una cooperativa minera. Estas obras que se realicen pre

vio acuerdo �on los mineros.
c)_ Habiendo ya una Planta concentradora "Santiago de Maftazo", 

de 70 T .M./dla de capacidad y qu_e realiza labor de promoción 

minera, se recomienda que a su propietario el Dr. santiago 

Or,tega R. se le proporcione toda la ayuda necesaria para la 

mejor operaci6n de dicha plan�. 

d) Como los pocos trabajos de exploración y desarrollo se tradj!

_cen en la poca cant�dad de reservas de mineral, es que, la

Planta "Santiago de Maftazo" trabaja con un abastecimiento

muy inferior a su capacidad1 por lo tanto, lo dnico que res-·

ta para el desarrollo de lél-miner!a.en Maftazo es que, se fo
mente.el desarrollo de labores,_proporcionando fundos para
dicho fin, · que sean planeados.· y conforme se avancen. en estos

desarrollos se efectuar&i muestreos y mapeos,. para determinar

datos precisos e inmediatos sobx:e cantidad ·-y calidad de mine

ral. El Banco Minero del Perd puede hacer contratos especi,!

les para estos trabajos, concediendo créditos amortizables
con el mismo mineral de desarrol_lo que sea ·despu,s benefiéi,!

do en la II J?t,anta Santiago de Maftazo • ;. .

e) Es conveniente que, el Banco Minero realice una investigación

de �stos de produccidn y que estos resultados sean utiliza

dos por los mineros para el mejor planeamiento de sus opera

ciones y que la determinacidn de estos coatos tengan una
metolog1a unifome •.

- - -- - -� - - - - -
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ANEXO 

'Este trabajo ha sido elavorado entre 1,9.6) y 1964. Como quiera que 
desde 1,964 hasta la fecha han transcurrido once afios, he visto por 
conveniente reactualizar · algunos aspect.os fundamentales sobre las 
condiciones actuales de las minas de. la Zona de Mafiazo, mediante el 
presente anexo: 

Mina " Aladino Seis 11.- En Diciembre de 1972, el Dr. Santiago Orte
ga Reyes, propietario de la Mina, mand6 efectuar un estudio de las 
posibilidades 'de seguir elCJ)lotando esta mina, llegando a la conclu• 
si6n de que pueden estimarse 15 1 000 T.M. de mineral probable, con 
leyes variables entre ).20 a ).40 � de cobre; cuya elCJ)lotaci6n de• 
bajo del nivel 4,050, requerirla la ejecuci6n de una cortada de 720 
metros de largo y ub desarrollo total de 158 metros de galerta y 
tres chimeneas de 20 metros cada uno, que por las caracterlsticas 
flsicas del yacimiento y de las cajas del mismo, resultarla antie• 
con6mico, la elCJ)lotaci6n, a priori. 

Mina II Santa Mestres "·- En esta mina de propiedad del Dr. Santia
go Ortega Reyes, se han agotado las reservas minerales el afio 1968 
y las posibilidades de encontrar otras est&n sujetas a prospeccio
nes geoqulmicas y geofísicas de carácter sumamente riesgoso, por 
cuanto no existen guias mineral6gicas, s6lo quedando gulas litol6-
gicas y estructurales que no dan muchas luces en lo referente a la
proapecci6n de nuevas reservas. 

Mina " Luz de Oro "·- Su Propietario el Dr. Santiago Ortega Reyes,
estA actualmente explotando la mina, habiendo producido el año 1974 
l,126 T.M.S. 1 que las benefici6 en su Planta. 

Mina " Los Rosales NQ 4 "·· Esta mina de propiedad del Señor Faua
tino Condori Ticona, sigue en elCJ)lotaci6n hasta la :fecha, habi6ndo
se beneficiado en la Planta ti Sa:,tiago de Mafiazo ti en el ejercicio 
del afio 1974, el tonelaje de 3,500 T.M.S. con las sigµientes leyes 
• Cu. 4.5, Au. gr/T.M. 15.00 y Ag. Kg/T.M. 0.120. Se efectu6 una
cortada a 66 metros más bajo del nivel 4,136, siendo el nivel 4,070,
este nivel se esta comenzando a explot�, habi6ndoae cubicado
a,,ooo T.M. de reservas, como mineral Probado-Probable.
Bn vista de que ·hay tendencia alcista en los precios del oro, se
proyecta efectuar una cortada a 90 metros, m&s bajo que el nivel
4,070, �alcul&ndose que dicha cortada tendrta 1,400 metros de lar
go y que cubicarla 20,000., T.M. de mineral aproximadamente.
En las zonas m&s bajas al nivel 4,136 el cual ya se ha esplotado
en su totalidad, se observa que las leyes de oro y plata tienden
a bajar, en cambio cuben los valores de cobre, quizá debido a que
hay mayor ocurrencia de tetraedrita; asi mismo, entre los minera
les de ganga, se nota mayor cantidad de araenopirita y fierro ol!
gisto, en raz6n de que la mineralizaci6n está entrando a una zona
de mayor températura naturalmente.

CONCWCIONES : 
Se recomienda una eltploraci6n del Distrito a cargo de una Brigada
de Geólogos competentes, para realizar un estudio de Pre o Facti
bilidad minera en este Distrito, a cargo del Estado. Paralelamen-
te el Estado a trav6s del Banco Minero 1 proporcionar 
al mi�ero Santiago Ortega Reyes la ayud��o�1fflD t6cnica para 
que siga su labor de Promoci6n Minera 

Lima, 29 de Abril de 1975. 




