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CAPI'.l'U LO I 

A) INTRODUCCION.

1- RESUMEN G.ENERA L.

Los prospectos: "María Antonieta"(Huancavelica), 

"Los Heraldos Negros" y 11 Royal 11 (Huancayo), 1
1 Vicuñita" 

(Yauli); muestran una morfología glaciar de la faja me

sozoi�� de la Cordillera Occidental en la Hegi6n Central 

del Perú. 

Topográficamente están situados en altitudes du lo� 

4000-5000 m.s.n.m., las cotas bajas corresponden al pros

pecto "María Antonieta 11 y el nivel superior al prospecto 

"Los Heraldos Negros" y "Royal". Todos son yacimientos 

hidrotermales de alcance promedio Epitermal, excepto 

"María Antonieta'' que es un skarn, además ae les tipifi

can como yacimientos primarios epigenéticos. Referente 

al control de mineralización el prospecto "María An-

tonieta"·est� sujeta a la parte litol6gica. Mientras que 

en los otros prima el control estructural. 

El prospecto "María Antopieta"se .encuentra estrati

gráficamente dentro de las calizas alteradas de la forma

ción Condorsinga (Jurásico inferior) con una geología es

tructural ligeramente distorcionada posiblemente por los 

stock y diques diqrÍticos. Existen mayormente cuerpos gi

gantes con minerales de galena, poca esfalerita y abun

dancia de la pirita causante de la profunda alteración 

supérgena. 
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"Los Heraldos Negros", "Royal" y el prospecto ·"Mi 

Recuerdo" yacen estrstigrs_ficsmente en les calizas de la 

formación Pariatsmbo y Jumasha (Cretscio medio-sup). Se 

ubican estructuralmente en el eje simple buzsnte de un 

gran anticlinal erosionado por la falle regional que co

rre paralelamente s �ste. Estos prostectos genJticsmen

te están relacionados al intrusivo que aflora cerca a 

los "Heraldos Negros11
, ye que existe un zonamiento dis

trital de Jste hacia "Mi Recuerdo" donde los minerales 

de baja temperatura están juntamente con el mineral de 

plete y galena, hacia el intrusivo se tiene el incre -

mento de pirita, calcopirita ·y esfalerits. 

Las estructuras de rumbo promedio BS d-1 p�ospecto 

"Vicuñite"se encuentra dentro de un intrusivo por!er�tico 

de composición dior!tico (terciario sup.) en contacto con 

formación Cepas Rojas (principio del terciario). Estruc

turalmente el fractursmiento .y brechamiento es local, di

ferente de lo's esfuerzos que plegó las C,spss Bojas adya

cente. Las vetes estén e manera de fsrall6.n por el elto 

grado de eltereción hipÓgens, siendo le sltersci6n su

pérgens incipiente.Minersl6gicemente es mene de plste y

cobre. 

Considero maridiensmente que los �respectos mine

ros: "Mi Recuerdo", Vicuñits" y "Los Heraldos Negros" 9

representen yacimientos de significsci6n econ6mica d�-
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biendose solicitar pr�stsmos y spoyo log�stico masivo 

psrs efectuar estudios, an�lisis mJs detallado de di

chos prospectos y convertir s corto plazo en una re -

gi�n netemente minera. 

2.- OBJETIVO Y ALCANCE. 

La finalidad principal del estudio es el conoci

.miento de le geologie minera de 5 prospectos :. "Msr�e 

Antoniets 11
, "Los Heraldos Negros", "Royal" y "Vicuñi

ts; principalmente psra determinar nueves estructuras 

minerslizsdss con sus respectivos perJmetros que le 

controlen e igualmente sus posibilidades de explore� 

ci6n y exploteci6n. 

Por otro lsdo, le elsborQci6n de le presente T�

sis se efectu6_ con el ·prop�sito fundamental de opt�r 

el título de Ing. Ge6logo y al mismo tiempo contribuir 

modestamente el conocimiento geol6gico de los recursos 

minerales metálicos del Centro del Per�. 

El alcance del estudio, desde el punto de vista

prospectivo y econ6mico, ebsrce trabajos y observacio

nes mecrosc6picas realizadas en el campo. 

3.- CRITERIOS EN TRABAJOS DE EXPLORACION. 

Dos tipos de explorsci6n: superficial y subterréneo. 



3.1.- Exploración Superficial. 

El trabajo de campo consisti6 de un reconocimien

to previo del &rea, con le finalidad de tener una idea 

de le topograf_!a y extensión, que me permetió estimar

el tiempo necesario psre el levantamiento topogeol�gi

co respectivo. 

Tanto le topografía y geología a las escalas de: 

1/500, 1/1000 y l/!000 se hiso simultaneamente pero an

tes d·e1 ploteo referente a un punto topogr�fico se hi�o 

un previo pintado en el terreno de puntos geológicos en 

les diferentes estructuras geológicas y ciertas carsc

ter�sticss superficiales consp�cuas que indico e conti

nuación. Estos puntos geológicos de campo est�n en los 

planos geológicos de trabajo minero •. 

a) 0olorsciones de Af'lorsmientos.- Son muy importan

tes pera apreciar un yscimiento, porque puede indicar 

ls clase de mineralización que encierre. Muchos metales 

pesados como el hierro, mangeneso,cobre y el niquel 

tienen coloraciones bastante vivas. Como la mayor parte 

de yacimientos metslÍf'eros, prospecto MMar!e Antoniete; 

contienen compuestos de fierro en mayor o menor propor

·ción, cuya alteración supérgene por su vive colorsció.n

destace le mase minersli�sde de le roes inmediata.

b) Lixiviación y Decoloraciones.- Cuando en los yaci

mientos abunden sulfuros de .f�_cil descomposición quµii

cs como""'le pirita y la mercssits, estos atecen y slte-
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rsn completamente les rocas ad.yacentes de lss que que

den solamente el esqueleto de cuarzo, prospecto "Vicu

ñita". Esta psrticulerided permite asegurar la existen

cia de sulfuros e profundidad.· 

c) Crestas y Canales.- Aqu� hay que observar le dife

rencie de dureza entre le estructura mineralizada y le 

roes encajonante, si la masa formativa del criadero se 

compone generalmente de cuerso o estJ silicificada, 

este sobresale� le superficie del suelo e manera de 

fsrsll9n, caso prospecto ªVicuñiteª . En este misma ao-

1na hay canales notorios por contener 'le vete sulfuros

y gengas oxidables y no resistentes s la ero�i?.n• Bey 

cesos desfavorables en este clase de reconocimientos 

como cuendo se presentan el yacimiento metelffero y la 

roes encajonsnte de·igusl dureza o cuando est� cubierto, 

entonces se tiene que hacer uns serie de trinch•rss ce

de 3 � 4 mts. tomando sus muestras respectivas. 

d) Frsgmentaci6n de Filones.- Cuando le erosión sctds

sobre ellos puede dar depósito insitu de los fragmentos 

dando un volumen err?neo del criedere o en otros casos 

puede ser transportado el fondo del valle por arrastres 

- fluvio�glecieres, observándose el S� de "Los Hersldos

Negroe". El reconocimiento como teles del acumulamiento

de los fragmentos de vetas nos de un indicio en donde

puede ester el yacimiento.

3.2.� Exploraci6n Subterrsnee. 
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Consiste en el levsntsmiento geológico de toda les 

labores subterráness que pudiere tener una mine en ope

ración. Mediante este procedimiento el geólogo resuel� 

ve los problemas estrutursles que continuamente se pre

senten devido principalmente e fallas que cruzan las 

vetas desplazandoles y para la bÚsquede y definición 

de le estructura mineralizada adyacente o dentro de ls 

misma geler!a. 
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CAPITULO II 

GEOLOGIA REGIONAL DE LOS ANDES CENTRALES· DEL PERU. 

1.- ESTRATIGRAFIA. 

Según Francois Mégsrd y otros, se tiene las siguien

tes unidades sedimentarias: 

Triásico superior-Liásico superior (Grupo Pucará) 

Triásico sup.-Liásico inf. 

Formaci6n Chambaré. 

La litología y su espesor de esta formación varís de

un lugar s otro. Generalmente estén constituidas por ca

lizas grises con abundante chert, dolomitas arenosas ema

rillentas, areniscas, limolitas y lutitas con intercala

ciones de calizas arenosas. Su espesor vería de 230-590 

mts. 

Formaci6n Aram·achay. 

, , 
1 , Esta constituida bssicamente por areniscas ce ca-

reas bituminosas que contienen nódulos calcáreos de forme 

discoidal y su color de altereci6� tiende e morado. Su 

espesor.varíe bastante desde 50-500 mts. Este formación 

es la clave de la cartografía del grupo Pucará. 

Liásico ·superior • 

. , 



Formsci6n Condorsinga. 

Este formaci6n esté expQesis prominentemente en 

todo el área de las altas mesetas y est� constituida 

esencialmente de calizas con algunas intercalaciones 
. , 

8 

de margas y con menor proporcion de chert. Su espesor

y litología 

Bejociano. 

Formación 

La base 

varía. poco. 

Chunomayo. 

tiene·. algunas capas 
. 

. 

dolomi_tices, elgo 

arenosas, color .creme s amarillento, sigue calizas de 

color gris, algunas tienen intercalaciones de margas. 

Espesor es de 40-240 mts. Poco fosil�fero. 

Malm. 

Formación Cercspuguio. 

Esté constituida de ereniscss y lutites rojas s 

grises generalmente concordante, les areniscas varían 

de cuarzosas e micscess y feldespáticas. Espesor va 

de 1?0 e 800 mts.

Neocomisno. 

Formación Goillsrisguizge. 

En Huancsvelice est� constituida básicamente por 

areniscas de ·color claro a gris de grano medio y es 

masiva con estratificación cruzada. En la parte in-



ferior hay limos celc�reos y ha estos infrayace lavas

y tufos de composici6n bssJltica a endesítice. Poten

cie total 500 mts. 

Albiano Medio. 

Formación Chulee. 

Dos mieabros:

Miembro inf'erior. 

9 

Est� compuesto de calizas en parte s�enosas� con 

intercalaciones de margas y areniscas. Los colores va

�ísn de blanco a pardusco. 

Mieabro superior, 

Tiene c•lizss margosas y calizas de color gris cle

ro e verdoso, intercaladas en igual proporci9_n con mar

gas verdosas. Contienen n6dulos calcerios slergsdos.Bs

pesor es de 300 mts. 

Formaci6n Parietsmbo. 

Litol6gicemente posee calizas con algunos nódulos 

de chert interestrstigra!icsdss con lutitas arenosas, 

ambas bituminosas. Al meteorizarse su color nesro se 

vuelve gris oscuro e claro. Lspesor medido 60 mts. Es 

concordante a ls .formación Chulee y Jumashs. 

Albiano sup. -Coniecisno. 
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Formaci6n Jumashe. 

Ls parte·inferior tiene calizas fosilÍferas de 

aspecto brechoide de color amarillento en fractures 

frescas y gris claro cuando est, alterado. La parte 

superior conste de calizas algo dolomíticas con esca

sas intercalaciones de margas y de color gris. Sobre

yace concordante e la caliza Psriatambo y se ha de

terminado 400 mts. de espesor. 

Santoniano. 

Formaci6n Celend!n. 

Contienen lutitas fosilÍferas y est� interestra

tificsda con calizas y margas es de color amarillo 

blanquesino, hacia el tope tiene limolitas. Su poten

cia promedie es de !55 mts. 

Santonieno-Oligoceno. 

Formaci�n Cepas Rojas. 

La base de le formaci�n est�. conformada de brechas 

y conglomerados con cantos cslc;_reos y cuarcí tic os, 

cementados por material areno-arcilloso rojizo. Encima 

se tiene areniscas con intercalaciones de coladas de 

leves j mantos piroclJsticos. La potencia supera los 

1000 mts. 

!.- TECTONICA. 
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Le tectog�nesis endina es polif'ási·ce. Les prime-
. '  . ' 

ras fases que son les más importantes tienen une di

_recci6n de estrechamiento NE-SW, dando estructures 

de direcci6.n predominantemente NW-SE. 

e) Faa-e Albiens.- (J.S. Myers-1975).

Deforma muy r�_pidamente les series volc�_nices y

vulcanosedimentariss fosiliferas del Albiano de le cos

ta cerca a 10°s esi como los gebros de le unidad de 

Putap que los intruyen, alrededor de 100 M.A.

M�gard (1979), determin� hacia la parte Este de 

la Oordillere Oxidentsl (70 Km._ al NE de la Costa) ·que 

la sedimentación carbonatada contimia sin interrupci6n 
. . . ' .  

del Albieno sl Santonisno. 

b) Fase Cretaceo superior-Eoceno inf'erior.
(Plegamiento Peruano).

Ls fase peruana he sido definida por G. Steinmsn.

Los cambios ocurridos en el Sentoniano referente el ti

po de sedimentación consiste en le interrupci�n de ls 

sedimentación marina· y su rempls�amiento por los depó

sitos continentales de las llamadas Capes Rojas. 

e) Fase del Eoceno superior-Oligoceno Medio.

(Plegamiento Incaica).

Por causar mayor deformaci�n en muchas Jreas de la

Cordillera Oxidentsl del Perú Central, se le considera 



como le fsse principal y es enterior e una cobertura 

volc�,nics datads .en 40 M.A. cercs s. su base, (Noble 

12 

et al., Me. Kee et. ,19?8)_ que descanse· en discordancia 

angular sobre apretados pliegues que deformen por 

igual al cretecio y e les capes rojas. 

d) Fases del Mioceno (Deformación quechua).

En le reg�on de Huante y Ayacucho (M�gsrd y Pare

des, inédito) han determinado dos fases de plegamien

tos en la discordancia angular entre las formaciones 

Husnte y Ayacucho. Se�n datos rediométricos estas fa

ses han sido determinadas alrededor de 10 M.A. y de 6 

M.A •.

Noble y sus colaboradores; en le zona de Oastro

virreyna, Husncavelics y Lircay; demuestran que el 

volc,nico terciario se emplezs en el curso·de 4 per�o

dos sucesivos que proporcionan datos isot?picos com-

prendidos entre 41 y·21 M.A., 14.5 y 12 M.A., 10.5 y 

8.! M.A., 5.� y !.8 M.A. Estas series volcJnicss .es

t,n separadas por discordsnciss que se ubican en el 

Kioceno inferior, el Mioceno superior y principio del 

Plioceno. Según trabajos de Sou.lss (1975) estes dis

cordencias son �esultado de movimientos horizontales 

s lo largo de falles de rumbo, siendo sucesivamente 

las direcciones de compresi6n horizontal N45E (Mioce

no inferior) , N-S (Mioceno superior) y E-W (Plioceno) 



En le parte Oriental de la Cordillera Oxidental 

del Per� Central, Hay dos sectores separados por le 

trayectoria ·del R�o Mantero (rumbo NW-SE): 

Sector sw.- Presenta estructuras abiertas y senci

llas, donde le mayor parte del buza -

miento varía de 10 e 30 grados � superando esto� va-

lores en les sercanies de algunos intrusivos. Al 

Norte de 10
º
4o•s y al Sur de 12

º
s� hay presencie de 

pliegues cilíndricos, con ejes en direcci6n entre 

N45W, N3ow 1 sus plenos axiales se inclinan hacia el 

NE.6 SW.(Mégerd 1979). Entre,ll040'S hay domos de 

forma rectangular alargados en el sentido NW-SE, al

rededor de las cuales se moldean cubetas sinclinales 

d� �ormas irregulares (Mé.gerd 1979). 

, Sector NE.- En esta parte los pliegues son m�s se-

rrados y complejos por diferentes .fa

llas longitudinales mayormente paredes y que tienen 

como tributarios otros pliegues menores. Los ejes de 

·10s pliegues mayores se extienden por decenas de Ki

l�metros seguiendo le dirección de N40W s Nl5W y pasa

e ser NS en ls zona de Huancavelics, con buzamientos

que varíe de 30-60 grados (M�gard 1979).

E:n el domo de Yeuli y los anticlinales de le lí

nea del alto Mantero agues arriba de le Oroya, se�n 

M,gard, el substrato hercínico no constituye un 11 Z6-
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calo rígido" sino que se deforma plásticamente con 

despegues parciales y se ubican: cerc� a la base del 

grupo
._:
Pucará; en les formaciones de Aramachay, Chulee 

y Celend��. En el sector Este de Yauyos le formaci�n 

Celend!n tiene una base de Capes Rojas y yeso que per

mitió la formación de estructuras de colapso despega

dos de su r!gido substrato Jumasha. 

En les ·altiplanicies (Soules y M�_gard 197:;) las 

fallas longitudinales subverticsles e inversas han 

tenido "movimientos de rumbo" de trayectoria sigmoi

dal constituido t�picamente en segmentos longitudina

les NE-SW conectados por segmentos E-W e NE-SW. Al NE. 

de Yeuyos, aproximadamente e 25 Kil6metros se tiene le 

falle de Cochas-Gran Bretaña en la doble torsión Gran 

Bret•ñs-Jetunhuesi que está. en compresi�.n N-S, siendo 

dextrsl en sus segmentos longitudinales NW-SE y cabal

gante en su segmento -transversal, originando numerosos 

pliegues E-W. Estos pliegues ben sido replegados por la 

fase de compresión E-W y ben traducido le formación de 

nuevos pliegues 1,-s. 

3.- GEOLGGIA HlSTO�ICA. 

En le parte Central del Perú, afines del triásico 

se registra una transgresión marina que se extiende des

de Cerro de Paseo hasta la Oroye con sedimentos de celi-
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zes y lutites. Este entrada .marine ere muy somera den

tro de un clima árido y desértico. 

La cuenca que había sido ocupado por el mar tri�.

sico se empl�a durante el Jur�sico inferior en el sen

tido latera1 y longitudinal, hacia la zona de Junín y 

Huancavelica. En el Jurásico medio y superior así co

mo en el Cretecio inferior se considera levantado le 

parte central del Perµ, donde abundan los sedimentos 

continentales, predominando les areniscas, conglome -

rados, limos y lutit�s. 

Le trensgresi6_n marine del Cretacio Medio hasta 

Senoniano inferior invade toda la parte· central del 

Perµ predomi_nendo en s1;1 mayor parte los sedimentos cal

c4reos. Hacia fines del Senoniano se registre le re -

gresi6n marine como consecuencia del levantamiento de 

la Cordillera Oxidental con. el subsiguiente· plegamien

to y fellemiento que continµe en el terciario inferior, 

medio y superior. 

El tectonismo del terciario superior e dado lugar 

el emplazamiento de les rocas volcánicas y plutónicas, 

seguido por una metslizeci6n en ciertas partes del 

�rea • .En el terciario y cuaternario se produce une ero

sión intensa basta tener la morfología actual. 



CAPITULO III 

PROSPECTO MARIA ANTONIETA. 

A) INTRODUCCION.

1.- UBICACION. 

El prospecto "María Antonieta", est�. ubica en el 

paraje de Pucapata, distrito Nuevo Ocoro, provincia y 

departamento de Huancsvelics. 

CORDENADAS GEOGRA.FICAS aproximadas son:

12º 39•00•• •••••••••• Latitud S. 
. ' 

75º07 00'' •••••••••• Longitud W. 

16 

Cotas aproximadas.- Fluctuen 4000-4500 m.s.n.m. 

�.- ACCESIBILIDAD Y EITENSION. 

Le accesibilidad a este prospecto por v!s terres

tre se hace siguiendo el siguiente itinerario: 

Tremo 

Lima -

Tipo de
carretera 

Groys. Asfaltado 

Oroya-
�usncayo. , , , , 

Husncayo-
Huando. Afirmado 

Huendo-
Prospect.. Trocha 

Movilidad Distancie 
(Kms� 

Automóvil 

' ' ' ' 

Camioneta 

Camioneta 

18? 

125 

105 

55 

Tiempo. 
(Horas) 

3.5 

3 

2 
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3.- FISIOGRAFIA Y CLIMA. 

Ls contiguraci6n ectusl del paisaje es el resul

tado o�urrids en el cuaternario por la eroii�n gla

ciar en ls regi�.n, donde se observe un valle escalo

nado en U que cruza el distrito minero de Este s Oes

te,· presentan 2 oconales que est&n he cotas diferen

tes. A estos oconales rodean los siguientes cerros: 

Sillajass, Huacondo, Yenaorco y Jstarisja con eleva-

ciones que· fluctuan de 4100 a 4500 m.s.n.m. Le super

ficie no es muy accidentada, excepto los cerros que 

son abruptos, caso cerro Sillsjasa. El clima es tipi� 

cemente de les Bltures de le serran�a,· sus temperatu

ras varíen en: muy frígidas en invierno y templado en 

verano, en ambas estaciones con cambios profundos de 

temperatura del día a le noche. 

B) GEOLOGIA LOCAL

l.- ASPECTOS ESTRATIGRAFICOS'. 

SISTDlA 

0uaternario 

Tercierio.Sup. 

Jurásico Inf'. 
(Liásico Sup} 

FORMACION 

• • • • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . � 

Condorsinge 

LITOLOGIA 

Metriel suelto y 
pantano. 

Pórfido diorítico 

Caliza, intercela
ci6n de:lutites, 
msrgss y chert. 

18 
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2.� GEOLOGIA ESTRUCTURAL.

Los estratos sedimentarios y metam6rficos perte

neciente e la formaci6n Oo�dorsinge, no están,fuerte

mente distorcionados como en el distrito de Tinllaclla 

y le mina Marte. En el "Oconal A" (Figura 2). Se obser

ve ,un pequeño anticlinal con eje de rumbo promedio NS. 

Los estratos que están en el flanco Este tienen buza

miento de 30º-45ºE, en el flanco Oeste var�a de 20º-

35ºw. 

En el "Cerro Sillajase" (Figure 4) las calizas me

tssom�tices tienen posicip,n horizontal en le cáspide y 

adyacente el dique dior!tico, mientras que el NE de este

intrusivo (fuere de le figure) su posici�n promedio es 

NS con buzamiento de 20º-30°w. 

En el "Oconel Bn (Figura 6) no se observe l.s posi

ci6n de los estratos por ester completsme�te cubierta y 

alterada. 

Les tallas se han detectado solamente en "Cerro 

Sillejasa". Subterráneamente, cerca s la corta princi

pal, hay una falle de rumbo Nl5W y buzsmiento de 85E. 

Superficial.mente (fuera de le Pigura 6) se obser�s una 

posible f�lls que est, el Oe�te de la cortada con rum

bo promedio N25W, que converge hacia le periferia Oeste 

del dique diorítico. 

"

En cuanto e las rocas Ígneas tenemos stocks y 



21 

diques. El dique del "Cerro Sillajsse", debe ser par

te del gran stocks que mineralizó el prospecto "Msrie. 

Antonieta" y que se ubica por debajo del "Ocóna1· B" 

(Figura 6) y en el "Oconal A�' (Figure 2) también por 

debajo, pero hscis el cuadrante S-W del cuerpo mine

rslizedo de dicho oconal. Esto se infiere de las di

ferentes secciones geológicas y de les aureolas de 

sltereción hip6gena (Figuras 3,5 y?). 

En el "Cerro Sillejsss" se observe 2 juegos impor

tantes de vetas que predominan en todo en �res del le

vantamiento topogeolÓgico del "Cerro Si�lsja�a" (Figu

re 4), cuyQ rumbo y buzamiento promedio de u.ns de ellas 

es NW y 85°E, estas vetes se dirigen en forme inferida 

bajo ese cuadrante hecie el dique diorít�co. El otro 

juego tiene como rumbo promedio E,/ y un buzamiento de 

75°s,. Les vetes favorables par� su prospecci�.n in.me

diste son las que están strs·vezando bajo un �umbo NlOºE 

y 82ºE. de buzamiento. 

Los cuerpos brechados y fracturados, que hen sido 

explorados con piques en el nivel 4240 del "Cerro Si

llsjess", tiene una longitud de 15 mts. se�n el rumbo 

Ew y un encho de 2 mts. con buzamiento casi vertical. 

Asimismo e 6 mts. hecie el Sur de �ste, hay otra es

tructure mineralizada que he sido exploredo en un pi

que de 4 mts. Cerca el campamento, encima de la corta

da, hay tajeos donde los cuerpos son irregulares dan-
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do el aspecto de un rosario, cuya potencie promedie es 

de 2 mts. y se cierra s une profundidad de 12 mts. 

Además hay otros cuerpos no explored�s a manera de man

ches� Uno de ellos tiene una longitud se�n el rumbo 

promedio NS de 150 mts. por un ancho de 80 mts., este 

cuerpo que est�. profundamente oxidado tiene la pecu

liaridad de presentar, sl igual que en el "Oconal B", 

restos de roca marmolizads con interdigi tacion_es y re

lleno de 6xidos en fracturas reticulares e manera de 

stock work.

En el "Oconal A" (Figura 2) el cuerpo mineraliza

do tiene una longitud de 350 mts. de largo se�n la 

orienteci6n promedie de N30W y u� ancho de 80 mts. 

Los 2 cuerpos brechosos del "Oconal B" (Figu-

re 6) estén en skarn y se ubican al Oeste del noconal 

A!'. El del ledo Sur del "Oconel B" tiene una extensi�.n 

promedie de 250 mts. de largo por 70 mts. de ancho, el 

otro que esté el Norte 200 mts. de largo y 130 mts. de 

ancho, e·stos cuerpos estén orientados seglÍn el rumbo 

N55w. 

·· 3. - PETROGRAFIA.

Mscrosc6picamente, en les 3 áreas estudiadas, te

nemos tres tipos de roca�: Ígneas, sedimentarias y me-
. 

, tamorficas. 
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Les rocas �gneas hipoebisales son p6rfidos dior�

ticos y andesíticos que afloran en el "Cerro Sillsjasa"

(Figura 4). 

Las rocas sedimentarias est�.n constituidas. por 

calizas de color gris azulada de origen marino que per

tenece s la formación Condorsinga, que presenta una in

tercalaci�n de lutitas, limolitas y algo de chert. Han 

sido detectadas cerca al "Oconal A'' (Figura 2) rodeando 

a l� caliza metam6rfi�a. 

Las roces metam6rficas son las que predominan den

tro d�l prospecto "Maria Antoniets" y est�.n distribui

das de la siguiente manera : m�_rmol en mayor proporci�.n 

en el cerro 81.llajase e �nfima en el "OconalA'', siendo 

como remanentes en el "Oconal B". Skarn con algo de 

cbert que abunde en casi todo el �.rea del "Oconal B". 

Tsmbi&ti 

tenemos skern en la zona del "Cerro Sillejasa"

como une franja pequeñe que rodea al intrusivo. La ca

liza silicificada con algo de chert aflora casi en su 

totalidad en el "Oconal A". 

C) GEOLOGIA ECO�OMICA.

l.- MINEHALOGIA. 

En el pique del "Cerro Sillajasa•• se ha extraido 

mayormente m:J,.nerales primarios econ6micos de galena 

con algo de esfalerita, y como ganga: pirita, calcita 
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granate y poco cuarzo. Esto desde el punto de vista de 

la mineralogía macrosc6pica. 

En los cuerpos existen los mismos tipos de mine

rales, rellenando fracturas y microfracturas especial

mente por la pirita y la limonita, también en forma de 

diseminación y remplazamiento. 

Los minerales económicos secundarios se presentan 

muy espor�dicamente, teles como la ceruoita y malaqui

ta. Como no económicos abunda le limonita y en menor 

proporci�n g9ethita. 

2.- TEXTURA DE MINERALES.

Macroscópicamente se observa: equigrsnular, relle

no y remplszamiento en vetas y cuerpos. En los cuerpos 

son �ás· notorias como tramas la diseminaci�n de rempla

zamiento. 

3. - ALTERA O-ION SUPERGENA DE ROCAS Y ML'IBRALES.

Como alteración supérgens de roces puedo indicar 

que el mármol y la cslizs normal se disuel�e por efecto 

de las agues meteóricas que se combina con el oxÍgino 

y el anhidrido carbónico del medio ambiente. 

Dentro de ls elteraci6n suplrgena de minersl�s te-



nemos los 6xidos y la limonita que cubre les diferen

tes vetas y cuerpos del prospecto "Msr�s Antoniete.". 

Esta alteración se tiene mayormente en el cuerpo del 

"Oconal A" y "Cerro Sillsjase", donde debe haber un 

cierto grado de enrequecimiento secundario cuyo pro

ceso de oxidación es le siguiente: egua superficial 

con oxígeno disuelto ha sido el reactivo oxidante 

m�s poderoso, �ste al reaccionar con le pirita diÓ 

lugar s disolventes tales como: sulf�to f&rrico y 

,_cido sulf'Úrico. 

2S2Fe + H20 + 02 • 2FeS04 + H2S04 

4FeS04 + 2H2S04 + 02 - 2(S04)3Fe2 + 2H20· 

Adem�s-el sulfato férrico puede hidrolizsrse 
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dando origen el bidr6xido f�rrico, gohetita, se trans

forma a limoni te. Adem�s el �.cido sulfúrico puede ha

ber atacado e los sulfuros pera dar sulfatos que son 

solubles e_n egue y que el percolsr sustituyeron los 

sulfuros primarios dando un enriquecimiento secundario. 

En este depósito supérgeno debe haber incremento de va

lores de plata, cobre y zinc, el plomo permanecerJ m�s 

o menos constante por ser insoluble.

4.- ALT�ACION HIPOGENA DE ROCA. 

Tenemos los siguientes tipos de alteración hip6-

gens de roes. 

e) SkarnT- A.flora en casi todo el sres del "Oconel B"



(Figure 6) siendo en mayor grado hacia el Norte. Los 

cuerpos están limitados por un skarn ligeramente li

monitizsdo,. csolinizado con algo de chert. Dentro del 

marco ligeramente alterado, existen otros pequeños 

cuerpos brechados que contienen sulfuros alterados, 

edem,s están silicificados y ceolinizedos. 

28 

En el-. "Cerro Sillejssa" (Figura 4) hay una .fran

ja no uniforme de 50 mts. de ancho que rodee el cuer

po Ígneo i�trusivo, este granetizeci�.n converge hacia 

el m�rmol e manera de vetillas y venilles, asimismo 

hay diseminaci�n cerca al contacto y hacia les cotas 

inferiores. Dentro de este tipo de eltereci�n no exis

te cuerpos ni vetes mineralizadas. 

b) M�rmol.- Esta roce metamórfica e.flore con un en-

ancho promedio de 270 mts. bordeando al 

skern del."Cerro Sillejase" (Figure 4). -En este roce 

alterada se encuentre les vetes y·los cuerpos brecho

sos con pro.funda y ligere alteración de sulfuros, a

demás de estar ligeramente ceolinizedos y silicifice

dos. 

Asimismo este caliza marmolizads, tempereture de 

formación.menor que en "Cerro Sillejase", con un ancho 

promedio.de 90 mts. forma parte de le aureole del 

"·Oconel A" (Figura 2). Dentro de esta recristalizeción 

de le caliza no hay cuerpos ni vetes. 
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En el "Oconel B", se encuentra dentro del skarn 

como pequeños cuerpos irregulares � aislados. Algu

nos de estos m�rmoles est�n irregularmente fracturado 

y rellenados por sulfuros alterados. 

e) Silicificaci6n y caolinización.- En este tipo de

alteración se 

encuentre el famoso cuerpo·brechoso del "Oconal A", 

slejendose de este cuerpo existe u.na ligera csolini

zaci6n y silicificsción, seguida por una piri tizació_n 

que está como microvetilles y pequeñas manches, �ste 

es más notoria hacia la parte Sur. 

En los piques de cortada del "Cerro Sillajese" 

(Figure 4) también hay este eltereci6n, pero en menor 

proporción. 

5.- SECUENCIA PARAGENETICA Y ZONAMIENTO. 

Le eltersci6n hipÓgene, en el prospecto "María 

Antoniete", desciende le temperatura de �orte s Sur, 

comensando con le caliza fresca, seguido por le lige

ra recristelización, silicificación, marmolizsción y 

skern cerca al intrusivo. Mecroscópicsmente, primero 

se depos.i tó el granate en el skarn, seguido por la pi

ri te, calcita y finalmente le galena, posteriormente 

cerucite, malaquita y goethite. 

6.- LONGITUD DE AFLORAMIENTO Y PROFUliDI¿ACION. 
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Seg6n el pleno geológico del "Cerro SillsjsseQ

(Figure 4), lss vetas sscilsn de 5e 150 mts. de lon

gitud, cuys potencie varía de 0.05 e 2.00 mts. Predo-

mina en los 2 cesos les dimensiones- intermedias, tsn-

to en longitud y potencie de vetas. 

Como en esta mina hsy pocos trabajos de labores 

de exploraci6n subterrsnee, s manera especulativo de 

la geologis superficial se considera de 20-50 mts. de 

profundidad psrs los cuerpos, y para les vetes del 

"Cerro Sillejsss" unos 150 mts. verticales. 

7. - CONTROLES DE MINERALIZACION.

32 

Como se tiene muy pocos trebejos subterr�.neos, no 

se he podido determinar un control estricto psrs este 

prospecto minero. Pero se puede_ indicar, que el m�_rmol 

constituye un control litológico importante de .ocurren-

de mineral psrs el "Cerro Sillejass" cerca el oontscto 

con el sksrn. Pare el "Oconal A" sería· le caliza sili-

ci.ficsds, también hacia donde aumente el grado de ceo-

linizeción pera le ocurrencia de mineralización. Pera

el "Oconsl E" sería el sksrn ligeramente limonitizad.a. 

8.- GENEBIS. 

Ls intrusión del p6rfido diorltico, como todo mag

ma, fué acompeñedo de soluciones minerslizentes cuya
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temperatura ha sido de 400-500°C y una presi�n de 1000-

2000 .bars, equivalente e un espesor de 6 Kilómetros de 

caliza en el techo. Al haberse encontrado estas sustan

cias minerales frente a calizas permeables y no estables, 

se produjo primero el famoso skarn, seguido por el relle

no y remplszamiento de sulfuros, como nos demuestre los 

remanentes de mármol dentro de los cuerpos mineraliza

dos. Como siempre en estos casos, el intercambio se 

efectuó simultáneamente y los cuerpos resultantes posi

blemente ocup6 el mismo volumen. El remplazamiento se 

llevó s cabo con une continua provisión de ma.terie nue-

va y la eliminación de la disue1ta. 

9.- TIPO DE YACIMIENTO. 

Por las csrecter!sticas descritas es un yacimien

to en sksrn con bolsonadas, de alta temperatura, mayor 

de 300°0, además es predominantemente primario, hipÓ_ge·

no y epigen�tico. 

10.- CONCLUSIONES. 

a) El prospecto "J>:3rÍe .Antonieta" por sus csracter!s

ticas geológicas, afloramiento de skarn e intrusivos es 

considerado primario e hipÓgeno cuyas temperaturas son 

mayores que las minas adyacentes. 

b) El intrusivo causante del metamorfismo de contacto



y deposición de soluciones minerslizantes, estaría al 

Sur y debajo del "Cerro Sillejsse" y s una pro�undi

dsd no muy lejos del "Oconal B". Pare el "Oconel. A" 

estaría hacia el ledo SW del cuerpo. 

c) Al Norte del "Oconal B" hay mayor cantidad de gra

nate, hacia el Sur se tiene menor granetización con 

mayor csolinización y silicificación. En el "Ocopel A" 

predomina la ceolinizeci6n y silicific�ci6n; por lo 

consiguiente, el cuerpo del "Oconal A" presente mejo

res posibilidades que el "Oconal B". 

d) En el "Cerro Sillsjass" los cuerpos y vetes est�.n

en mármol, lejos del intrusivo y no en skern. 

e)En el "Oconel .A.-B"· solo existen cuerpos gigantes,

en el."Cerro Sillejasa" hay vetas y cuerpos de menor di

mensi6_n, e_stes vetes bajo el rumbo promedio NS deben 

llegar hasta el intrusivo •. 

f) Los cuerpos tienen leyes bajes: Cu-0.4�, Zn-0.3�,

Pb=0.6�. 

g) El skarn del "Cerro Sillejass" debe posiblemente

haberse formado e una temperatura menor respecto al 

r.ocónel B"(Pigurs 6). 
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CAPITULO IV 

PROSPECTOS: LOS HERALDOS NEGROS Y ROYAL. 

INTRODUCCION. 

1.-UBICACION. 

Los prospectos "Los Heraldos Negros" y '!.Royal" se 

ubican cerca el cerro "Acchi" distrito de Huasicancha, 

provincia de Huancayo, departamento Junin (Figura 1). 

Para. mayor referencia el prospecto •Royal" se si

tue e una cota inferior, adyacente y sl NW del prospec

to "L6s Heraldos Negros". 

CORDENADAS GEOGRAFICAS: aprox. 

12º 37' 00' ' ••••••••• Latitud Sur. 

?5
º29'00'' .•••••••. Longitud Oeste. 

Cotas aprox.- Fluctuan 4700-5200 m.s.n.m. 

z .-A·ccESIBILIDAD y EXTENSION. 

La accesibilidad a ¡os prospectos mineros s la ac

tualidad es solo por víe terrestre, s•guiendo el seguien

te itinerario: 

Tremo T.i¡1o de Movilidad Distancia. !'ieapo. 
carretera (Kms.) (Horas) 

Lima-

0::-oya. Asfaltado -�utomóvil 187 3.5 

Oroya-
Huencayo. t t t t , t , t 125 1.5 

Huancayo-
Cercapuquio.Afirmado Camioneta . 80 3 



Cercapuquio-
Prospectos Trocha Camioneta 46 
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El prospecto "Royal" tie·ne una extens iÓn de 55 Has. 

y"Los Heraldos Negros" aproximadaw�nte supera las 60 

Has. 

3.- FISIOGHAFIA Y CLIMA. 

Fisiogr;r1camente, los dos prospectos se ubican en 

un angosto valle glaciar, cuyo rumbo coencide con el 

eje de un gran anticlinal erosionado por los gleuiares 

que actuaron en el pasado. La quebrada no es muy acci

dentada con excepci�n de los flancos qua tienen pendien

tes muy sbruptas, siendo inaccesible el flanco NE del 

prospecto "Royal" y el lado SW para el_ :prospecto "Loa

Heraldos Ne(,;ros 11 • "Royal" se ubica en la parte inferior 

cuyQs desniveles varía de 4780 mts. a 4890 mts. s.o.w.

en una distancia horizontal de 800 mts. "Lo� Haraldos 

Negros'' estJ en la parte superior entre las cotas 4900 

a 5270 m.s.n.m., en una distancia de 1200 wts. horizon

tales. 

�l clima en la regi�n es: frígido cqmo en toda la 

cad·ena andina central del Perú. 

B) GEOLOGIA LOCAL.

1. - ASPECTOS ·,::.;·rR ,,.•rIGRA.B'ICJB.

En base a ·conocimientos de la geolog�a regionsl y 
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distritsl, observeciones efectuadas en el prospecto "Mi 

Recuerdo" y f6siles gu!ss encontrados. Se tiene les si

guientes formaciones: 

SISTEMA 

Cuaternario 

Terciario in!. 

Cretacio sup. 
(Oenomsniano

Coniecisno) 

Cretscio medio.
(Albieno) 

FORMACION 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

Jumashe 

Feria tambo 

LITOLOGIA 

Morrena. 

Intrusivos y vol
cénicos de compo
sici�n intermedie 

Csliss grissces. 

Caliss carbonosa. 

Le .f'ormeci6n Jumashs predomine en todo el �res del 

distrito minero: "Mi Recue_rdo", "Royal" y "Los Heraldos 

Negros". Pare este prospecto se sitµs hecie el ledo Nor

te del cerro •Acehi". Esta formación se hs determinado 

por sus csrscter�_stices litológicas y su posición lito-

estretigr,fico respecto s le formsci9n Parietembo. En 

Los Hereldos Negros" sobreyace concordante e le forms

ci6n Psrietembo, con un espesor que supere los 150 mts., 

en cepas masivas de 0.30 e 1.0 mts. Su color en super

ficie es gris clsro uni.f'orme e pardusco. En algunos ce-

sos se observa concreciones de chert (prospecto ª.Mi Re-

cuerdo") y yeso {prospecto "Royal"). 

, Formscion Paristembo.- Solamente e.flore en el pros-

pecto •Los Heraldos Ngros" (Figure 10). En les Cotas in

feriores de est� prospecto, en contacto con le morrena, 

en una potencie de ,o mts.in.f'reyece concordante a le �or-
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msci�n Jumashs. En todo el �rea del Sur de la c�spide 

de dicho yacimiento supera la potencie de 200 mts. Esta 

formeci�n se ha determinado por le abundancia del f�sil 

gu�s en ls parte Sur y s cotas inferiores, llamado "Oa

trea"_(Lemilibranquios) de la clase vivalvoa. El capa

raá9_n tienen varias capas que est�.n bi�.� plegadas y 

separadas, tienden ha ser m�.s delgadas hacia la parte 

m�.s extrema. Adem�.s de esto hay amonites no identiti -

cedos. Litol�gicamente est- formado por lutitas celoa

reas bituminosas de color negro interestratificado con 

caliza bituminosa con algunas intercalaciones de con

creciones de chert y calc�reas� 

2.- GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 

!.l.- PLEGAMÍENTO. 

Los prospectos mencionados, estructuralmente, es

t�.n ubicados en la parte centI'sl de un gre• anticlinal 

erosionado simple buzante al NW� con eje segµn el rum

bo promedio N50W, que se extiende desde el cerro "Ac

ohi" (Prospecto "Los Heraldos Negros" ) hasta el pros

pecto "Mi Recuerdo" donde l.a actividad tect9_nics ha 
-

.

sido menor respecto al prospecto "Los Heraldos Negros" 

y "Royal". Desde el punto de vista de la geologJe Es

tructural, estos dos prospectos son muy interesante 

dentro del Jrea materia de estudio, porque h�n sido ple

gadas y f�lladas como implicancia de fueraes orog�nices 

que han actuado en �pocas terciarias y pre-terciarias • 
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Regionalmente, hecie el NE de J.s c�spide de "Los 

Heraldos Negros" (Figure 8) se observe, aproximadamente 

e un Kil6metro y medio,_el eje de un sinclinal (fuera 

de ls Figura�) que se extiende paralelamente al eje. 

del anticlinal erosionado que pasa por los prospectos 

ys citados. Asimismo, hacia el sector SW de le misma 

cúspide, se extiende el eje de otro sinclinal situado 

s. une distancie y caracter�stices similares que J.e ante

rior (fuere de le Figura 8).

En el prospecto "Royal" (Figura 10) el.eje del anti

clinal tiene como rumbo N45W con buzamiento hacia el 

ledo NW. El flanco NE tiene como rumbo general de N!5-

40W y buzamiento de 40-70NE. El J.edo SW presente ciertas 

irregularidades respecto e su posici�n estretigr�fico, 

siendo sus vsrieciones de rumbo y buzamiento de N30-75W, 

!5-65SW.

En el prospecto "Los Heraldos Negros", los pliegues 

del flanco NE del eje del gran anticlinal erosionado que 

p�se por el prospecto "Royal", son resultados de raturss 

o desplazamientos que posteriormente se he reJ.lenedo,

sobresaliendo en J.s cúspide del snticlinel. Su buzamien

to oscile de 0-60NE. El flsnco SW es más uniforme presen

tando J.igeros plegamientos subsidiarios con rumbo NE ( 

•igwre 8) que tiende s incidir sl eje del gran enticli-

nel. El bUS$miento promedio de estos estratos es de 30-

?0NE en le formación Peristembo. 

!.!.- FRACTURAMIENTO. 



Todo el :fractursmiento en el ,.rea de 1-os prospec

tos es el resul�sdo de las mismas fuerses compresivas 

que dieron lugar al plegamiento del prospecto "Mi Re

cuerdo". En este parte los esfuersos hen sido de une 

megnitud menor respecto s"J,os llereldos Negros" y "Ro

yal". 

Al contorno y dentro del anticlinal erosionado de 

"Los Heraldos· Negros" 3 frscturemientos pueden ser dis

tinguidos: 

a) N60W Fuego de cisalla (Eje del enticl.in)

b) E-W Fracturas tensioneles. 

c) .N60E Fuego de cisslla.

Los fsllsmientos y frecturamientos de alcance re

gional paralelos el eje del anticlinal erosionado se 

puede considerar de 3 grados; siendo les otras locales 

como las 3 falles post-minerales perelelss que se obser

ven el s-w del prospecto "Royal" (Figure 10). 

e) Vets-fells de primer pTden.- Que coincide con el

eje del enticlinel erosionado. Este falle de rumbo pro-

medio· N50ºw tiene aproximadamente !0-35 mts. de ancho 

con bussmiento de ??
º
-a5

°
sw y varios Kilómetros de lon-

gitud. 

b) Falle de segundo orden.- Se ubica aproximadamente

a 1000 mts. hecie el NE de le cúspide de "Los Heraldos 

Negros" (Figure 8) con u.na potencie de 20 mts. y con 

u.ne longitud aproximada de 3-5 Kil�metros y con buse-
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miento vertical. 

c) Falla de tercer orden.- Yece entre las dos fallas

descritas y es análoga s la segunda falla pero con di-
, menciones que no supere s este. Su buzamiento se in 

clina ligeramente hacia el SW. La falle de segundo y 

tercer orden no est�_n en las figg.ras adjuntas. 

Estes fallas descritas han distorcionado el flan

co NE del prospecto "Los Heraldos Negros" produciendo 

·desplezamientos en bloques. Así c0mo el lado SW de

· "Royal" donde se obseva localmente vet�s desplazadas.

Considero desde el punto de vista estratigráfico y de

las diferentes secciones geolÓgicss (Figuras 9-11) ,

que el flanco SW de todo el área materia de estudio ha

bajado strav�s de fallas normales.

Los bloques, respecto a·1as fallas de primera, 

segundo y tercer orden han sufrido de SW s BE según el 

corte BB'(Figura 9) el siguiente desplazamiento ver -

tic3l de �1:i.eGues ce rotura. 

: a) Bloque A bsj� (situado al SW de ls falle de primer 
orden) 

b) Bloque B subi6 (cúsiide de "Los Heraldos Negros•,
esta el h""E entre les fellss de pri
mera y tercer orden fuera del grá
fico). 

e) Bloque C baj6 (este bloque no está en el gr�,fico,se
situs entre las falles de segundo y
tercer orden). 



Pera el prospecto nRoysl" (Figure 10), el bloque 

A que esté edjunt� � al SW de ls falle de primer grs-

do hs bajado respecto el bloque B (Figure 11), los 

otros pequeños bloques referentes s les 3 fsllss lo-

celes y paraleles de rumbo N50W y bussmiento de ?O -

80SW deben haber tembi�n posiblemente descendido como 

µltime etapa de su deslizamiento. 

La falle regional de primer grado (fractures ten

siÓnsles) desplss6 sl block NE hacia el NW en uns lon

gitud no determinada. En el prospecto "Royal" este des-

plszsmiento post-mineral es aproximadamente de 5 mts. 

�.3.- VETAS. 

Prospecto "Ro:ysl". 

Ls vets-fs11s de primer orden que aflore superfi

cialmente en este prospecto tiene une longitud de 60 mts. 

con rumbo de N50W y bussmiento de ao
0
sw. Mineralógica

mente, le parte central en un ancho de 2 mts. est·�. cona

ti tuide de diseminaciones de gelens, esfslerite y piri

ta, en una mstr!s de celias recristelissds y penizo . 

Los extremos tienen une minersliseción más compacte cu-

ye distribución de minerales en orden de sbundsncie es: 

pirita masiva, gelena, esfelerits y cslcppirits, con 

algo de bornita. Ls vete adyacente aflora en forma dis

continua con 350 mts. de longitud y 0.35-0.60 mts. de 

potencie tiene le misma mineralogía que la veta prin -



cipal, _con rumbo promedio de EW y buzamiento ao
0
s y he 

sufrido desplazamiento horizontal por fallas paralelas 

post-minerales. 

Prospecto "Los Heraldos Negros". 

La vets falla principal aflore en la cúspide con 

una longitud de !00 mts. y potencie aproximada de 3.0 

mts., su buzamiento es ao
0
sw mineral�gicamente est, 

constituida por galena, esfalerita,pirita, calcita y 

algo de cusrao. Al NE,de ésta hay otra veta-falla con 

300 mts. de longitud, de igual rumbo y minerslogts que 

la anterior, con! mts. de potencia. Estas vetas segµn 

el rumbo NW tiendeµ sparentemente e unirse dando ls for

me de Huso. 

Otras vetes tributarias de le vete-falla de primer 

orden se encuentre el Este del cuerpo mineralissdo que 

ecotsré·s continusci6n. Une de ellas tiene como rumbo 

p�omedio NW y ?5
º
K de buzsmiento, le otra NG5

°
w y so

º

NE de buzamiento. Estas vetes-que no estén en el gra-

fico se unen en un punto para incidir finalmente en el 

cuerpo mineralizado con une trayectoria de N75
º
W.

2.4.- CUERPOS. 

Solamente en la cresta del prospecto "Los Heraldos 

Negros" (Figura 8) se tiene un gran cuerpo brechado de 

ZOO mts. de largo por 120 mts. de ancho limitado por las 

2 vetas principales ya descritas. Tiene una diseminación 
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de esfaleri ts rubia,- galena. , piri ts , calcita y algo de 

chalcopirita con cuarzo; en algunas pa�tes hay concen

tración de sulfuros de formas lenticulares. Este cuer-· 

po brechoso esté en la formación Jumasha. 

Dentro del cuerpo citado existe otra estructura mi

neralizada con buenas posibilidades económicas. Este

cuerpo yace hscie el S-E en cont�cto con el nevado y 

donde converge las 2 vetas principales, aparentemente 

tiene la forma de medio huso con un radio de 30 mts. Es-

te cuerpo está completamente fracturado dando la aparie!! 

cia de stock work. La orientación de las vetilles y mi

crofrecturaa concuerdan en la mayor!e de los casos con 

el rumbo de las 2 vetas adyacentes, la estructura con -

tiene mayor concentración de los mismos sulfuros del 
·. . , cuerpo anterior y de las vetas, la interseccion de las 

vetillas han originado relleno de sulfuros s manera de 

ojos, diseminación y remplszamiento en una matriz de ce
liza carbonosa perteneciente a la formación Pariatambo. 

Este block ha subido a consecuencia de las fallas norma

les (sección transvérsal BB', Figura 9). 

3.- PETROGRAFIA. 

Maoroscópicamente, l�s rocas que predominan en el 

prospecto "Royal" son las ca1izas de la .formaci6n Juma

aba y el afloramiento de un pequeño intrusivo, al �-E de 

ls parte inferior del valle, cuya composición mineral6-
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gica varía de diorita s monzonita. 

En "Los Heraldos Negros", hacia el Sur aflore las 

calizas de le formeci6.n Periatambo y hacia el Norté ca

lizas pertenecientes e le formaci�.n Jumasha. En la cima 

yace roces volcánicas de composici�n endesíticas que es

tán en forme de seudo-estratos concordentes con las ro

ces contiguas. Como componentes de le formaci�n: lutites 

calcáreas bituminosas, limos y concreciones de chert. 

C) GEOLOGIA ECONOMICA.

1. - MI1'4"ERALOG IA.

Para los·2 prospectos, como minerales econ�micos 

según su ebundsncie se tiene: galena, blenda rubia, en 

menor proporción chalcopirits y bornita. Como minerales 

de gsnge abunden: pirita, cale.ita, limonits, yeso y 

esporádicamente cuerz�. 

En cuanto a le distribuci6n cuantitativa de minera

les se note un incremento del prospecto "Royal" s "Los 

Heraldos Negrosª de esfslerita y decrecimiento o ausen

cia de cbslcopirite con pirita masiva. Esto implica que 

la temperatura de mineralización del prospecto "Royal", 

situado e cotes inferiores, es mayor que el prospecto 

"Los Heraldos üegros" ubicado niveles superiores. 
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2 • - TEXTURA DE MiliERALES.

Por les descripciones·ys acotsdss de los cuerpos 

y ve�es, mscrosc6picsmente, pera �l prospecto "Los He

raldos Negros" predomine le textura de diseminaci�.n y 

remplszsmiento, estando la trema de relleno en menor 

proporci6n. 

Pare el prospecto •Royal", en le vete falla prin

cipal, se tiene le textura de relleno con sus varieda

des de crustiticsci�n y peineforme. 

De lo 'expuesto, la temperatura de �ormaci6n de 

estos yacimientos debe fluctuer de 180 s !OOºc. 

:,.- ALTERACION SUPERGENA DE ROCAS Y MINEBALES. 

En el prospecto "Loa Heraldos Negros", macrosc�.

picsmente, segÚn el me_peo superficial se �iene le li

gera limonitissci�n como alterect6n de le pirita dise

minada y disoluci6n de la celiss por eguas csrbonetsdes. 

En cuanto e los minerales se observe que le gelene y es

falerita no han sido sometidos e altereci6n sup6rgena , 

posiblemente se debe por le presencia del glaciar y el 

exceso levado de lluvias. Asimismo is calcita se di -

suelve y ·e1 cusrso incipiente se mantiene intacto. 

Este sltereci6n tsmbi,n es consp!cus para el pros

pecto "Royalª pero con ausencia de Jress limonitisedes, 
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excepto la ligera slteraci6n en vetes de los minerales 

de pirita y esfslerits. 

4 .- ALTERACION HIPOGENA DE ROCA. 

En le figua 8 del prospecto "Los Heraldos Negros", 

macroc9,picamente, se tiene dos tipos de ·sltersci6n bi

drotermal. 

a) Ligera recristslizaci�n de la celisa, silicitica

ci�n de csli•a y con algo de pirita en ciertos tramos 

de le misma roca. 

b) Ligera piritizaci9n y ceolinizsoi�n en ls calisa.

En el prospecto "Royal" no hay al teraci6n hiP9.

gens notoria relacionado s la minerslizaci�,n, excepto 

s cota� inferiores y hacia el NE, cerca al pqueño in

trusivo que aflora. 

5 . - SECUENCIA P ARAGENETICA Y ZONAMIENTO •. 

Ls secuencie paregenética pera estos dos prospec

tos, por estar relacionados genJticsmente respecto al 

prospecto "Mi Recue�do" es la siguiente: 

a) Silicificaci�n de caja.

b) Csolinizaci9n de ceja.

c) Deposici�n de esfslerits y galena.
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4) Deposici�n de calcita con algo de cuerao.

En. cuento el zonsmiento distritel y en forma hori

zontal ��gµn el rumbo NW expreso:

Las soluciones hidrotermales del prospecto "Mi Re

cuerdo" (situado al NW) por contener mayor cantidad de 

;plata no identificado mecrosc�picamente, galena y pro-

porciones Ínfimas de pirita se le considera de menor 

temperatura respecto a los prospectos NHilda", "Royal" 

y "Los Heraldos Negros" hacia el SE; dedo que en estas 

µltimss minas hay mayor abundancia de.minerales de ma

y,;,r temperatura, particularmente en el prospecto "Ro

yal" donde.se tiene pirita masiva con algo de calco

pirita y esfalerita. 

6•- LONGITUD DE AFLORAMIENTO Y PROFONDIZACION. 

En el prospecto "Royal", la veta-talla principal 

aflora en una longitud de 60 mts. con potencie prome� 

die de 6 mts. la vetQ adyacente de rwnbo EW tiene }00 

mts. de longitud y 0.35-0.GO mta. de potencia y aflo

ra en forma discontinua. 

Las dos vetas principales del prospecto "Los He

raldos Negros" tiene una longitud de 200 y 300 mts. 

con potencias de 2-3 mts. Al Este del cuerpo minerali

zado hay Z vetes con longitud de 15�200 mts. y 0.30-

1.0 mts. de potencia. 
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Psrs le profundizaci�.n se tomar� en cuenta las con

sideraciones de Me. Kinstry. Por �e un yacimiento hidro

termal igual que el prospect·o �l'Ii Recuerdo" pero de ma

yor temperatura, se considera de alcance Leptotermal

Epitermsl cuyo rengo de temperatura ser�e de 200-1aoºc;

por lo consiguiente, la profundizsci�.n ser�. de 300 s 

600 mts. verticales. 

·7 • - CONTROLES DE MINERALIZACION.

Desde el punto de vista de trabajos superficiales 

se puede considerar 2 controles importantes pera estos 

prospectos. 

s) Control Estructural.

Los controles estructurales m�.s importantes pera 

los 2 pros·pectos son los frectursmientos segµn los jue

gos: 

e) NGO
º

W Fuego de cizalle {eje del anticlinal)

b) E-W Fracturas tensioneles. 

En les secciones geológicas (Figura 9), particu

larmente ep el corte transversal BB', las estructures 

mineralizadas est,n siendo controledes por la cresta 

del anticlinal y les vete-falles que les corten. Para 

este prospecto "Los Heraldos Negros", deben haber otros 

cuerpos posiblemente manteados en profundidad controle-
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dos por le interseción del plano axial del anticlinal 

con les veta-fallas.

Les estructuras mineralizadas de los 2 prospectos 

estJn siendo controlados por el eje simple b�zante del 

gran anticlinal erosionado, es� como por sus respecti

vos flancos: pera el prospecto "Los Heraldos Negros" 

ser!s el lado NE y para el prospecto "Royal" el !lenco 

sw. 

Uno de los controles estructurales preponderantes 

para estos prospectos, causante principalmente del bre

chamiento, fracturamiento y min�ralizeción de los cuer

pos y vetas es la gran veta-�ells de rumbo. N40
°
-55

º
w y 

que pertenece al juego de cizalle NGO
º

W (;juegos sinestP! 

les), de manera que el block NE se habr� desplazado 

hecie el NW respecto al block sw, asimismo en el jue-

go de cizalle N60
°
E {juegos dextrelea, ) el block N1i 

se habría desplezedo.hBcia el NE referente el block SE.

b) Gontrol Estretigr,fico.

Desde el punto de viste superficial, pera le zona,

se puede mencionar le formeci6n Parietembo que tiene 

une posición litoestretigráfice bién definida y contie

ne dentro de su seno estructures minerelizsdes e mene

re de cuerpos, como puede verse en la sección transver

sal BB' (Figure 9). Dentro de este f ormeciÓ_n se tendr�. 

en cuenta la celizs msrgose. Esta formaci6n en el pros-
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pecto "Royal" no aflora. 

8 • -· GENESIS. 

Gen�ticsmente, estos dos yacimientos asJ como los 

prospectos "Mi Recuerdo" y "Hilde" deben ester relacio

nados con los .flujos miner.slizsntes de stocks que de

ben hallarse debajo y no muy lejos del eje del anticli

nal. El dique que aflore al NE de la cote inf'erior del 

prospecto "Roysl" debe ser parte de este stocks supues

to. 

9 .- TIPO DE YACIMIENTO. 

Por ser un yacimiento hidrotermsl de mayor tempe� 

rstura que el prospecto "Mi Recuerdo" se le puede tipi

ficar segdn Mc.Xinstry y otros de slcsnce Leptotermsl 
. o a Epitermsl, cuyo rango de temperatura- oxcils de 150 -

!00°c. Además es primario, hipÓgeno y epigen&tico.

10.- CONCLUSIONES. 

�) Les v __ ete-.f'sllss observsdes en el prospecto ªRoysl; 

"Mi Recuerdoª 
y en"Los Heraldos Negros" es! como el 

cuerpo tipo stock Work de la .f'ormsci�n Psristambd ,es

t�n siendo controladas por le gran f'slls regional de 

rumbo promedio N40°-55ºw y con potencie de 15-35 mts. 
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b) SegÚn le mecénics de plegamiento, el gran anticli

nal erosionado es resultado principalment� de los plie

gues de flexión. Los esfuerzos verticales �eben haber

actuado en menor grado. 

c) Los controles estructurales importantes pare los

prospectos "Los Heraldos Negros" y "Royal n son: NGOºW 

(Fuego de cizalle) y E-W (Fracturas tensionales). Para 

el prospecto "Mi Recuerdo": N6o0w y N60°E (Fuegos de 

cizalle). 

d) Les estructuras mineralizadas en el prospecto "Mi

Recuerdo" se ubica en el .flanco'SW y cerca al eje del 

gran anticlinal. La mineralización en "Royal" se en

cuentre dentro del eje y en el .flanco sw. En la cµspi

de de "Los Heraldos Negros", tambié_n dentro de le gran 

de primer orden y hacia el lado NE. 

e) Les vetas ubicadas el NE del prospecto "Los Heral

dos Negros" y "Royal" (no:figura en el·gr,fico adjunto) 

y le que a.flora_ al SW del prospecto "Royal" concuerdan 

con le distorsión de sus respectivos flancos. 

f) En estos dos prospectos que están el SE de le mina

"Mi Recuerdo", abunda le pirita debido al incremento de 

.fierro y asufre en las soluciones mineralizantes. Ls 

pirita en el prospecto "Los Heraldos Negros" está dise

minada, mientras que en el prospecto "Royal" se presen

ta en forma masiva. 
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g) SegÚn los trabajos de Soulas (1975) los plegamien

tos y .f',rscturamientos del distrito minero se puede in

terpretar de la siguiente manera; 

-Plegamiesto sin fractursmiento.-Fuerza de compre
sión N45 E (Mioceno inferior).

-Fracturamiento. -Fuerza de compresi�.n 'Ew (Plioceno)

h) Desde el punto de vista de la mineralog�s econ�.mica

y su zonamiento local y distrital, caracteriza e los 

tres prospectos los siguie1:1tes elementos met�_licos : 

"Royal" •••••••• cu,Zn (mayor temperatura) 

"Los Heraldos Negros", •••••••••• Pb,Zn (media
na temperatura) 

"Mi Recuerdo 11
• • • • • • • • • • •  Pt>,Ag(beja tempere.) 

i) La vete-falla principal del prospecto "Roysl", por

tener una pendiente de 10 grados y por estar constitui

do en su mayor parte.por depósito mo�rJnico presente di

ficultades pera ·su explotación y exploración. 
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CAPITULO V 

PROSPECTO MI RECUERDO. 

A) INTRODUCCION.

1.-UBICACION. 

El prospecto "Mi Recuerdo" est� situsde dentro del 

Paraje de Acomachsy del distrito de Huasicancha, proviB 

cia Huancayo, departamento Ju.nin. 

!i
CORUENADAS GEOGRAFICAS:: aprox. 

12° 36
1

00'' ••••••..••• Lstitud S. 

75
°

30'00'' •.•••.•••.. Longitud W. 

Sus Cotas sprox.- Fluctusn 450Q-4730 m.s.n.m. 

2.- ACCESIBILIDAD Y EXTENSION. 

Le sccesibilided es de le siguiente manera: 

Tramo 

Lima
Oroys. 

Oroya• 

Tipo de 
cerretere 

Asfaltado 

Huanceyo ·Asfaltado 

Huencsyo-· 
Cercepuquio Afirmado 

Cercspuquio-
Mi Recuerdo Trocha 

.JI' 

Movilidad Distancia 
(Kms.) 

Automóvil 187 

Autom6vil 125 

Csmionete 80 

Camioneta 40 

Tiempo 
(Horas) 

3.5 

1.5 

3 

2.75 



El �_res materia de estudio tiene una extensip,n a

proximada mente 20 Bas; 

,.- FISIOGRAFIA Y CLIMA. 

59 

Presente una superficie pune no accidentada que a1-

berga s sus alrededores valles típicamente glaciares y

hacia el NW hev inmensas mesetas y lagunas. Actualmente 

1- no se observa indicios de desglacieci6n, excepto "Los

Heraldos Negros".

El clima es frígido y lluvioso en verano, en in

vierno soleado durante el día y en ls noche se produce 

las heledeá el bajar la temperatura por debajo de cero 

grados. 

B) GEOLOGIA LOCAL.

l.- ASPECTOS ESTRATIGRAFICOS. 

Estratigr,ficamente se determins les siguientes for

maciones. 

SISTD:A 

Cuaternario 

Terciario Inf. 

Cretacio Sup. 
(Cenomsniano
Coniscisno) 

FORMACION 

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • 

Jumasbe 

LITOLOGIA 

Fsnten·o y mete
riel suelto. 

Tufos, lavas� 
breches sndesi 
tices. 

Calizas griss
cess. 
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2.- GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 

Estructurelmente, el prospecto "Mi R�cuerdo", se 

encuentra ubiceds en el .flanco s-w. del anticlinal ero

sionado simple buzante el NW, dicho eje tiene como rum

bo promedio de N50°
w y se extiende desde el prospecto 

"Los Heraldos Negros". El buzamiento en el flanco SW·de 

dicho anticlinsl de los estratos varían de 10
º
-30° ·sw.

Al N-E de este prospecto "Mi Recuerdo" (.fuera del 

plano) se observa el eje de un sinclinal que corre pa-

ralelamente sl eje del anticlinal, este snticlinel con-

trola le mineralización de la mina. 

Al igue l que en los prospectos "Royal II y ºLos He-

rsldos Negros" tres .frecturamientos pueden ser distin-

gid:os. 

e) N60ºW

b) .·N60ºE

e) E-W

Juego de Cizalle (Eje del_ Anticlinal) 

Juego de Cizalle. 

Fractures Tensionales. 
t4 



En el juego N60°W (Eje del anticlinal), el block 

N-E se habr� desplazado hacia el N-W respecto el block

s-w.
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Superficie1mente (Figure 12) las vetas ubicadas el 

Norte del "Open Pit" (cuerpo 1), de rumbo promedio N60ºE 

y 70°sE de buzamiento son juegos dextrsles {juego de ci

zalle). Las pequeñas vetas ceteedes del éree Sur perte

necen el juego de cizalla N60°w (juegos.sinestreles). 

Las potencias de estas vetas verían de 0.30-1.0 mts., 

siendo las que m�s frecuentan de 0.40 mts. 

3.- PETROGRAFIA. 

En el éree en estudio predomine le caliza gris cla

ro pertenecient� e le formación Jumashe. Asimismo se ob

serve adyacente e dicho prospecto, tu.fos, brechas, rocas 

volc,nices endesíticas intercelsdss con materiel-lutite 

pizarrosa. Estas Últimas rocas estén ubicadas el SW del 

campamento de le zona estudiada. 

e) GEOLOGIA ECONOt•aCA.

1.- MIK::RALOGIA. 

Como minerales de valor económico abunde el mineral 

de plete, mecrosc6picamente no identificado, Le sigue en 

cantidad 1� galena .La esfelerite est, en Ínfima proporció.n 
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sl igual que los minerales secundarios, tales como: 

smithsonits y cerusita. 
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Dentro de los minerales de ganga predomine ls csl-

cita, limonite, baritina y esporádicamente, pirita y re-

jalgar. 

2.- TEXTURA DE MINERALES. 

Mscrosc6picemente, lss'texturss que predominan en 

los cuerpos y vetas son de remplazamiento y disemins

ci6n, seguido por relleno. Dentro de la textura de re

lleno ·sbunda el tipo brechoso. 

Existe reemplezemiento y diseminaci6n de minerales 

en les cejes de los cuerpos y mantos que salen desde les 

fractures y vetas. (Figuras 13, 14). 

3.- ALTERACION SUPE:rtGEi�A DE ROCAS Y MI.i.�Ef{ALES. 

Se o�servs que les calizas frasees que cubre el 

éres en estudio, estén disolviéndose por efecto de les 

egues meteóricas. 

A cotes superiores se observa pequeñas manchas con 

ligera limonitizsción, éste es consecuencia de ls elte

raci6n de la pirita. Hecis le parte inferior esta elte

rsci6n se hace més pronunciede • 

• 
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Como menas de alteración supérgene de los sulfuros 

primarios de plomo y zinc tenemos le cerusita y.smithso 
-

nite. 

4.- ALTERACION HIPOGENA DE ROCA. 

La alteración hipÓgena de roce, esté dada por fuer

te silicificeción, ligera silicificación y caolinización. 

Esto en base he observaciones mac-roscÓpices y mapeos 

geológicos subterraneos de las figures 13 y 14. 

Los diferentes tipos de alteración hip�gena, se han 

dado entes del relleno y reemplazamiento de le soluci�n 

mineralizante en fracturas y microfracturss de las rocas 

adyacentes.· 

En el flanco �-W del eje del anticlinal, cotas ini'e

riores, hay una superficie erosionada donde se observa 

una fuerte silicificación en cuerpos brechados. La lige

ra caolinización y silicificación de los cuerpos minera

lizados, yace a cotas superiores. Esta ligera alteración 

es algo muy peculiar del cuerpo No3, porque hacia el sec 

tor Norte de este cuerpo, hay un incremento en el grado 

de sltere�ión, particularmente la silicificación, mien

tres que hacia la parte Sur cerca a los cuerpos Nol-2 

se hace más incipiente. 
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Según las observaciones macroscópicas, de ls dis

tribución de los minerales y la varieción·grsdµsl de la 

alteración hipÓgena, se puede considerar para este ye

cimiento el siguiente orden: 

a) silicificación.

b) Ceolinizaci�n.

e) Deposición de baritina.

d) Deposici�n de galena, esfalerita seguido

por el mineral de plata.

e) Presencia de calcita.

Referente al zonamiento local, la mayor cantidad 

de baritina y limonita se encuentra en las cotas infe

riores del cuadrante SW del eje del anticlinal, cerca 

al contacto con los volcánicos. Hacia los niveles supe

riores se encuentra el plomo y zinc con algo de plata . 

Próximo a los cuerpos mineralizados, entre las cotas 

4695 y 4710, hay mayor concentraci�n de plata y sulfu

ros que estén ligados mayormente a la calcita. El au

mento excesivo de calcita implica la ausencia de uul!u 
-

ros sll� presentes. 

En el futuro la baritina podría constituir el fon

do mineral�gico pare este prospecto. 

6.- LONGITUD DE AFLOR�iISNTO Y PHOJJ'UNDI¿ACIOJ.'l. 

Ls longitud promedia de afloramientos de vetas que 

contienen calcita y limonita son de 10, 30 y 50 mts. Sus 
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potencias varían de 0.30-0.so mts. 

�eferente s los cuerpos mineralizados que yscen a 

·cotas superiores, se tiene un diámetro aproximado de
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20 mts. para el cuerpo Nol ( "Open Pi t u ). El cuerpo 1�o2,

que esté hacia el Este del anterior, tiene un diámetro

promedio de 50 mts. El otro cuerpo No3 no explorado su

pere las dimensiones anteriores. �stos cuerpos tienen

forma elíptica, orientados según el rumbo NW pera los

cuerpos No 2-3. Para el "Open Pit" es de NE.

En cuanto a ls profundiza.ción, debe llegar de 250 

s 300 mts. verticales por ser un yacimiento bidrotermal 

de alcance epiterwal-xenotermal, donde su temperatura 

de formación oscila de 150-100°0. Actualmente, de la �l-
, tima cortada que estan realizando tienen 150 mts. pare 

seguir profundizando. 

e) Control Fisiográfico.- Co�o control fisiográfico,

para las diferentes estruc

turas mineralizadas, se puede acotar la ligera caolini

zeci6n y silicificación a manera de promontorio. Este 

alteración hipÓgena de baja temperatw,e se observe como 

resultado de le erosi6n física de los glaciares que ac

tuaron en el pasado. 

b) Cont�ol Estructural.- En el parámetro de le geo-

�



logía estructural, se acotó p&rte de·este control, al 

hacer referencia de los 3 juegos de frecturas y vetas. 

Ahora describiré los cuerpos que actualmente está en 

exploteción. 
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El cuerpo liol ( "Open Pit") tiene como control es

tructural importante una falla de rumbo N75°-so0w con 

buzamiento de 76
°
E y con estrias horizontales. Este fa

lla que, pertenece al juego E-W, posiblemente es el cau 

sante del brechamiento, fracturamiento y mineralizaci6n 

de este cuerpo elíptico. 

Los cuerpos No 2-3, están siendo controlados por 

le_gran veta-falle del- prospecto "Los Heraldos Negros" 

que viene hasta esta mina materia de estudio. En el 

cuerpo Bo2, donde existe casi todes les �abores subte

rráneas, se ha.detectado una veta de rumbo promedio N-S 

(Figura 13) que sería un juego tensionsl de menor magni

tud, de fuerza de compresión N-S. Este veta que incide 

el cuerpo No3, que todavía no he sido explorado, presen

te en su trayectoria, cambios de potencie y rumbos: 

cuando el rumbo de le veta se incline hecie el ledo is

quierdo su.mente su potencie y cuando este rumbo tiende 

becie le derecha se angoste. 

El sistema de fractures, tipo stock work, que se ob

serva en los dos niveles de este cuerpo, debe tener su 

origen en le fuerza de compresión :E-W que es causante del 

frecturamiento de todo el distrito minero. 
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8.-GENESIS. 

El foco principal, que es un intrusivo, causante de 

le mineralización y elteraci6n de les. calizas, pertene

cientes a le formaci6n Jumasha de este prospecto "Mi Re

cuerdo", debe ser el pórfido de composici6n monsonítico 

.e diorítico y que aflora a manera de dique el N-W del 

prospecto "Royal" y aproximadamente a 6 Kilómetros el 

Sur de este yacimiento materia de estudio, a profundidad 

d� "Mi Recuerdo" debe haber otro intrusivo. 

Genéticamente, por la distribución de los elementos 

metálicos, los prospectos: "Mi' Recuerdo", "Hilda", "Ro

yal" y "Los Heraldos Negros" ·guardan une relación res

pecto a la va.rieción de le temperatura de les solucio

nes hidrotermales; por lo consiguiente, la temperatura 

de mineralización del prospecto "Mi Recuerdo" es menor 

respecto e los otros prospectos mencionados. 

Este intrusivo que diÓ origen s les soluciones mi

neralizentes, por rezones ya expuestas, debe llegar en 

profundidad pesando por el prospecto Hilda hasta este 

yacimiento de baja temperatura. Estos flujos mineralizaE 

tes han rellenado fallas, fracturas y microfrsctures pr! 

minerales, además ben producido reemplazamiento y relle

no de cuerpos irregulares de dimensiones variables, tam

bién pequeños mantos que divergen desde las vete-fallas. 

9.- TIPO DE YACIMIENTO. 
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Predomina cuerpos irregulares, vetas y pequeños 

mantos.en calizas. Macroscópicamente y por los paráme- · 

tros ya descritos se le tipifica como un yacimiento hi

drotermal de alcance epitermal-xenotermal, cuyo rango 

de temperatura se encuentra en el intervalo de 150 a 

100°c. Es un yacimiento primario con presencia de �xi

dos hacia las cotes superiores y cerca de le superficie. 

10.- CONCLUSIONES. 

a) La limonita mayormente se encuentra en los. catees

que se han realizado a cotas inferiores y se.ubica hacia 

el ·S-W y cerca de los tufos volcánicos que yace en este 

lugar. 

Esto indicaría qúe el orientar la exploraci6n hacia 

el SW del anticlinal erosionado y el profundizar hacia 

el foco mineralizante que debe estar no muy lejos, los 

valores de la plata ceda vez se·rén menores, pero le can

tidad de plomo y zinc aumentaré paulatinamente. 

b) Por el zonsmiento ye descrito, al profundizar le ex

plotación desde les cotas superiores de les estructuras 

mineralizadas becie los niveles ini'eriores, posiblemente 

le baritina ve incrementar originando cambios cuantita

tivos y cualitativos en los valores de los minerales eco-

, . nomicos, 

c) Hacia la profundidad de este prospecto no se ha da-
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do una zona de enrequicimiento secundario de plata como 

suele ocurrir en otras minas. No se ha formado mucho 

ácido sulfúrico por presentarse ls pirita muy esporá

dicamente. Además el poco ácido sulfúrico que ha exis

tido debe haber sido neutralizado por la excesiva cal

citización y por la misma roce encajonante. Por esta ra

zón existe valores altos de plata en la zona de oxida

ción. Esta oxidación llega desde la superficie hasta 

una profundidad de 30 mts. 

d) Para los cuerpos brechosos que estén en explotación

inferiendo el flujo mineralizante en posición vertical 

y por los cambios observados_de le disminución de los va 

lores de plste e los 25 mts. debajo de la sup�rficie, se 

puede concretar que al profundizar las leyes de plata 

van disminuir en forma répida incrementandose en forma 

gradual les leyes de plomo y zinc. 

e) El prospecto "Mi Recue�do'' .tiene la pe�uliarided de

presentar áreas favorables de mineralización en zonas 

con ligera silicificación con cierto incremento de cao

linizeción en le caliza. 

f) Por el cambio gradual, del Sur necia el B-w, en in

c�emento de silicificación y no ssí hecie el S-E, el cuer 

po lio3 no explorado hacie el S-E ofrece mejores perspect! 

ves para los trabajos de exploración. 

g) El cuerp� Nol ("Open Pitn ) tiene como control estruc

tural le �elle que he sido detectade en superficie, cuyo 



rumbo es NBOºw� con buzamiento de 76N y con· estrias ho

rizontales. 
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h) El cuerpo No2, tiene como control importante la in

tersección de lss diferentes fracturas que en ella exis

ten. 

i) Como este yacimiento es de una temperatura baja,

se tiene minerales de plata y sine de un aspecto terro

so mezclado justamente con los Óxidos. 
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CAPITULO VI 

PROSI-EC1'0: vIClili"ITA. 

A) INTdODUCCION.

1.- UBICACIO.N. 

Está situado en el cerro del mismo nombre dentro 

de� paraje Acococha, distrito Suitucencha, provincia de 

Yauli, departamento de Junin. 

CORDENADAS GEOGRAFICAS: sprox .

11°
53•00•• ••••••••••• Latitud S. 

75
°

59'00'' ••••••••.•• Longitud W. 

Sus Cotes eprox.- :fluct·uan 4650-4820 m.s.n.m. 

2.- ACCESIBILIDAD Y EXTEúSION. 

Para ls accesibilidad e este prospecto minero se 

sigue ls siguiente trayectoria: 

Tramo Tipo de Distancie Movilidad Tiempo 
carretera �Rms2 �iioras2 

Lima-Oro y� Asfaltado 187 Auto::nóvil 3.50 

Oroyá-Ps""'.' 
chac.eyo Asfaltado 47 Automóvil 0.60 

Psc:::iacayo-
Ghequichina Afiriiiado 40 Camioneta 1.5 

Chaquichine-
Trocha Vicufi.i te. 10 Camioneta 0.70 
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El prospecto minero abares una extención de 120 Hes. 

3.- FISIOGRAFIA Y ·CLD·íA. 

Se ubica dentro de un valle típicamente glaciar, po

siblemente hubo en el pesado una intense glaciación, por

que los afloramientos están en forme de farallón con una 

oxidación incipiente. El material suelto, depósito colu

visl, tiene mayor potencie en la parte inferior que tiene 

gradiente suave y donde los afloramientos de la estructu

ra mineralizada no se observa, excepto una que está ha 

cotas inferioreff. En la parte superior este depósito debe 

ser de menor espesor por.le pendiente que es bastante ab

rupta y donde se encuentra en contacto con el intrusivo 

ligeramente �ltersdo. 

El clima es típicamente de las altas punes: frígido 

·en invierno e templado en verano, observandose cambios

profundos de temperatura del día e ls noche, siendo los

factores importantes en le formación del depósito colu

visl, además de los otros factores como los glaciares,

lluvias y gravedad.

B) G::;QLOGIA LOCAL.

l.- ASPECTOS ESTRATIGRAFICOS. 

En-base a sus caracteristices litológicas, la posi-



ción de la misma y relacionando a la geología del.Perú 

se tiene lo siguiente: 

Sistema 

Cuaternario 

Terciario Sup. 

Principio Ter
ciario. 

Cretscio Sup. 

.Formaci5n 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

Capas Rojas 

Celendin 

2.- GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 

Litología. 

Depósito coluvial. 

Pórfido diorítico 

Areniscas,. conglo
merados y limos. 

Calizas y margas. 

s) Frecturamiento y Fallemiento.- El tectonismo del

77 

prospecto "Vicufiite" 

ha sido originado predominantemente por diferentes ci

clos de esfuerzos que han dado variables orientaciones 

de acuerdo al emplazamiento de los diferentes períodos 

de intrusi6n. 

Posiblemente le Última etapa del ascenso del stock 

esté relacionado con el arqueamiento que diÓ origen s de

sarrollo de fracturas, brechsmientos, fisuramientos de ve 

ries direcciones y son les siguientes: 

e) N30ºw Fractures Te·nsionales.

b) N6o
º
w Fuego de Cizalla. 

c) N-S Fuego de Cizalla. 

Por�efecto de le fuerza de compresión N30°w, da el 
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juego de cizalle N-S, que serán vetes y fractures sines

tral;es; por lo consiguiente, el b-lock Oeste se habrá 

desplazado hacia el Sur respecto al block Este. Análo

gamente se tiene que el juego N60°w son dextrales y el 

block N-E se habré desplazado hacia el S-E respecto al 

block S-W. �·" Ñ 

s 

La veta principal con sus respectivas ramificaciones 

de rumbo promedio N-S, tiene la peculiaridad de presen -

ter su buzamiento casi constante e igual valor e lo lar

go de su trayectoria y varía de 70º-7sºE. Esta vete he 

sido recorrida en una longitud de 75 mts. horizontales y 

100 mts. verticales hasta le superficie. 

b) Brechamiento Superficial y Subterr8nee.- Superficie!

mente (Figu

ra 16), el intrusivo fresco que yace hecis el Este del 

campamento esté completamente brechado con cuerpos en for

me de cuellos o diques_ cortos, con altos ángulos de incli

nación. Los constituyentes son fragmentos angulares y 
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subanguleres del mismo intrusivo con dimensiones de 

1.0 mts e 10 Cms. Todo el conjunto- está cementado por 

una paste fina de arene, donde en parte englobe a los 

fragmentos y en parte solo es intersticial, cuyo grado 

de cohesi6n es variable. Estas brechas se han formado 

posterior a le mineralización y se infiere que se he for 

medo por reactivaci6n del mismo intrusivo después de su 

enfriamiento. 

Subterráneamente existen brechamientos pre-minera

les que han originado cuerpos mineralizados brechosos· 

(Figura 18). Este cuerpo de fo�ma elíptica hacia el Nor

te tiende he cerrarse y hacia el Sur en ninguna de las 

direcciones no esté explorado. La ceje del lsdo Este est�. 

completamente brechado con clestos del intrusivo silici-

·ficado y liger�mente caolinizedo en una matriz de pirita

y minerales de plata y cobre. Esta estructure minereli-.

zeda esté.siendo cortada por una falle de rumbo E-W,

buzamiento 60
º

N, con potencie 0.15 mts. y estries ñorizon

teles, con desplazamiento de 2 mts. del block Norte hecie

el Este�

3.- PETROGRAFIA. 

Mscrosc6picamente, el prospecto "Vicufiita" se ubica 

en un intrusivo porfirÍtico de composición diorítico, ha

biendo sido sometido e une ligera alteración hidrotermal, 

siendo el resto fresco y brechoso, el Este se observan 
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las Cepas Rojas -de Terciario inferior de más de 1000 mts. 

de potencie. Está compuesto mayormente de areniscas y 

conglomerados rojos y en menor proporción están las lu

titas y limolitas. Hacia el lado S-E qercs a Chaquichi� 

na afloran les calizas de le formación Celedin (deter

minado regionalmente por F. �égard y otros). 

Además de las rocas señaladas se tiene la cobertura 

constituíds por un depósito coluvial. 

C) GE0LOGIA EC0N0MICA.

1.- MINERAL0GIA. 

MscrosoÓpicsmente, como minerales económicos tene

mos un mineral·no identificado con leyes de plata y co

bre, que posiblemente sea una mezcla de sulfusales, es 

de un color negro grisáceo y brillosa. En menor propor

ción se presente le chslcopirits. 

Como minerales de ganga en orden de abundancia se 

tiene: pirita blanca y amarilla, caolín, limonite y cal

cita. 

2. - T:SATURA DE MiliErlAL�.

Le textura predominante de los minerales es le de 

relleno de brecha, fracturas y microfrscturas dando ve

tilles en forma de cole de caballo. La textura de rem-



82 

plszemiento esté en una proporción Ínfima, lo cual esté 
de acuerdo con la termometría de su formación y minera-

lización. 

3.- ALT.2;RACION SUP.ERGENA DE ROCAS Y MINERALES. 

Macrosc6picemente, se observa en forma discontínus 

una ligera limonitizsción y caolinización, que da un co

lor blanco amarillento al pórfido. Los principales agen

tes que han intervenido en les reacciones químicas son: 

oxígino, dióxido de carbono y Jci�o sulfúrico, que al 

combinarse con el fierro de la:pirite formaron el sulfa-· 

to ferroso y férrico qu� son los elementos activÍsiwos 

en la oxidación, la pobre alteración del intrusivo debe 

ser porque se encont�aba cubierto por glaciares y hubo 

mucha erosión que no p�rmitió la formación de sombrero 

de fierro. 

4.- ALT.ERAClüii HIPOGE�A D3 ROCA.

Subterráneamente y desde el punto de viste macros

cópico la alteración hipÓgena de caja es un fenómeno ini

cial y antes de la �etelizeción. Según su orden de abun

dancia es: silicificeción, ceolinización y en �enor pro

porción le piritizeción, anche promedio de alteración 

20 illts. (Figure 17). 

Superficialmente se observe hacia la cúspide uns li

gera alteración de 120 mts. de anche segÚn el rumbo E-w



A 

(o,.tact �t Iw.1;es,r 
t.
2

t,.. ottn- '°"" prof11...J. atfl; 
,t c... s,f;,,· 

UNl'II NA( DE IN(JU&ll ltlA 

P A 16M M 

ÚE O L : tJ\ . L E I V A . A 1'0P: M.LEIVA-A. 

D18u: M.LflVA. A í ES IS 1H úJtADO 

o.io Ai P1 tou 
�-P� e¡ .. !»11 Ga. s.-t,· 

VtT,llo.s ,.,, t.110 ,t ª'"'"'º 

<•11 ... ,lN,i 

1-r,tt. (,swr alttr.J 

911 o.., 

PLAt.¿Q GEOL061(0 Su81Efl.RANEO 

f'f\ O�PE cto: V\ e u Ñ \ 1 A (M1vn.�1u) 

E 4:»C : 1: 5 00 AúOliTO: 111)�2 fiG, 17 



(Figura 16) y dos franjas,'une que yace entre las dos 

vetas y le otra más hacia el Este, se encuentran pro

fundamente silicificados, piritizados y caolinizados. 

La ligera sltera�ión,.irregularmente distribuida, en 

ciertos tramos la pirita blanca se encuentra en forma 

diseminada y a manera de venillas dando formas lenti

culares, en otros sectores hay pequeños intrusivos 

frescos sometidos a alteración supérgena. 

-5.- SECUENCIA PARAGENETICA Y ZONAMIENTO •
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Mscroscópicamente, muestras de mano tomadas en vetas 

cuerpos y observaciones de labores subterráneas, se pue

de afirmar que primero se csoliniz6 y silicitic� les ce

jas de les vetes y cuerpos seguida simultáneamente por 

la deposición del mineral negro de plata y cobre, 1e 

chalcopirite· y le pirita amarilla. La pirita blanca con 

elgo de calcita se encuentre rell�nsndo las venillas,. i� 

dicando su deposición e una temperatura baja y posterioE 

mente. 

El zonemiento se puede indicar, como resultado de 

los análisis químicos del compÓsito de muestras tomadas 

en superficie y en·los diferentes nivele� de las labores 

subterráneas, que lo� valores de plata y cobre desciende 

desde los niveles inferiores donde se encuentran cuerpos 

brechosos mineralizados hacia las cotas superiores de le 

superficia donde se observa el incremento de le cantidad 

de pirita, particularmente le pirita blanca que se en-
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cuentra diseminada en el intrusivo ligeramente alterado 

(Figura 16). 

6.- LONGITUD DE AFLORAMIEüTO Y PROFU�DIZACION. 

Las 2 vetas principales de rumbo promedio N-S en 

afloramiento tiene una longitud horizontal de 85-50 mts. 

La continuación hacia el lado Sur no se observa por la 

cobertura. Por la parte Norte e cotas inferiores se pro

yecta en forma inferida por una distancie horizontal de 

400 mts. 

En cuento a la profundización, superficialmente 

(Figure 16) se tiene 150 mts. verticales desde le cime 

hasta el efloramiento de le cota inferior 4650. SegÚn 

Me. Kinstry por el tipo de yacimiento hidrotermal y sus 

características estructurales el fondo mineralógico pue-

de llegar hasta los 300 mts. verticales. 

7.- CONTROLES DE MINERALIZACION. 

a) Control Fisiogréfico.- Las 2 vetas principales cu-

yo rumbo promedio es �s,

tiene le peculiaridad de presentar crestas en for�e de 

fsrallon,' cuya potencie vería de 1-3 mts. y su altura 

va de algunas decenas de centímetros s 2 mts., su gran 

persistencia e le meteorización fÍsice y química se debe 

el alto �ado de silicificación por soluciones hidroter-
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males. 

Ciertas vetas trans�ersales e las anteriores pre

sentan en algunos tramos canales poco notorias de di

menciones pequeñas de 10 y 20 centímetros. Su íncompa

tibilidad se debe al ataque químico de los feldespatos 

y los ferromagnesianos que paralelamente han sido lava

dos por las eguas de escorrentia. 

b) Control Estructural.- En el nivel 4730 (Figura 17)

entre los puntos topográficos J,K y L, se observan cam

bios de rumbos y potencia de ramificaci6n de la. veta y 

es la siguiente: cuando el rumbo de ls vete se encuentre 

en el lado izquierdo aumenta su anche y cuando cambia su 

rumbo hacia le derecha la potencie de le veta ramifica

da disminuye, su ley también debe ser directamente pro

porcional a su potencia segÚn el mapeo subterráneo de 

este nivel. 

De los mapeos subterráneos y sus correleciones(Fi

gura 17-18) se concluye que le �elle de rumbo promedio 

N-S en el sentido vertical es inverse y ha producido en

la vete principal cambios en su buzamiento y potencie; 

por lo tanto, es un control importante pare las chime

neas y piques. 

8.- GE.N.BSIS. 

Antes del emplazamiento del p6rfido diorítico se 
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tenía en el techo le caliza de la formaci6n Celendin y 

las Cepas Rojas que hoy en día aflora en contacto con 

el intrusivo. En el terciario superior emerge el intru

sivo en varias etapas con reactivaci6n y consolidaci9.n 

como muestra el intrusivo brechado que yace en el ex

tremo Este del campamento. Posteriormente actuaron les 

fuerzas locales de compresión con rumbo N30°w, diferen

te y de menor magnitud que los esfuerzos causantes del 

plegamiento de le Cordillera de los Andes. Finalmente 

el ascenso de las soluciones hidrotermales que se han 

acumulado en el seno de este pórfido han rellenado los 

juegos importantes de frecturés y cuerpos brechosos. 

9.- TIPO DE YACIMIENTC. 

Desde el punto de vista estructural se le puede 

clasificar como un yacimiento filoneano, no estratifi

cado, vetes·debido· a fisuras, primario, hipÓgenó y epi

gen�tico. 

10.- CONCLUSIONES • 

. e) El cuerpo aparentemente de forme elíptica de 23 mts. 

de longitud segÚn el rumbo promedio h-S y de un ancho de 

23 mts. no está explorado hacia el lado Sur. Al Norte 

tiende he cerrarse en 2 vetas pequeñas de buzamientos: 

85W y ?OE. 
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· b) En la parte superior , nivel 4725, el cuerpo no

explorado empieza a abrirse e 2 mts. debajo de este ni�

vel , partiendo de una veta ramificada a manera de cole

de caballo, en profundidad también debe juntarse para

continuar como una sola veta.

c) El prospecto "Vicufiite" presenta un caso excepcio

nal referente el rumbo de sus vetes, ya que en la mayo

ría de los casos es de rumbo aproximado E-W. 

d) El fracturamiento y brechsmiento post-mineral del

prospecto 11Vicuñita" no concuerda co� el plegamiento de 
.

. 

los Andes Peruanos, siendo por lo tanto local y produ-

cido por esfuerzos y movimientos posteriores del mismo· 

intrusivo causante de la mineralización. 

e) El conjunto de vetillas paralelas, en le estructu

re principal N-S. Se debe e que .el esfuerzo de compresi�.n 

que diÓ origen ha sido de baja intensidad y dé.origen lo

cal. 

f) En el prospecto "Vicuñita", s comparación de los

otros prospectos, la acción hidrotermel previo e ls mine

ralización�a sido copiosa, como puede apreciarse en los 

mapeos subterrsneos (Figuras 17-18). 

g) La gran caolinización, que formó parte de la prime

ra alteración hipÓgena, dentro de las estructures mine

ralizadas no ha permitido en la •isma proporci6n la piri

tizeción�de sus respectivss cajas. 
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h) El mineral negro gris brillosa de plata y cobre se

incrementa hacia cotas inferiores. en volumen y leyes, 

ssí como tsmbi6n la piriie que lo acompafia. 

i) El yacimiento del prospecto "Vicuñits", del punto

de vista macroscópico, se le considera hidrotermal de al

cance epitermal por los factores siguientes: persisten

cia de mineralización, textura de minerales, tipo y gra

do de alteración. 

g).Este prospecto no va ocasionar muchos problemas 

metalúrgicos en la recuperaci�n por tener una oxidación 

incipiente. 

D) CALCULO DE RESERVA.

l.- MUESTREO. 

Con la finalidad �e conocer le variación de su ley 

y le reserve del cuerpo (Figura 20), se ha realizado 

muestr�os en la superficie, nivel intermedio y en el pi

que donde se encuentra el cuerpo no explorado. En esta

estructure se hizo canales horizontales cede dos metros 

en tramos de mayor minerslizsción y 3 metros en zonas 

pobremente mineralizadas. De este con�unto de muestras, 

por rezones económicos, se he realizado un compÓsito por 

tramos definidos geológicamente y utilizando une balanza 

de poca precisi�n se hizo las pessdas respectives en base 
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e le siguiente relaci�n que son directamente proporcio-

nales: 100 gramos por �etro (lOOgrs/mt.). 

Compósito Ubicsci6n Cotas No Muestra �Cu Ag Onz/Tc 

A Cerro Cumbre 4820 1 3.9 15.17 

B Nivel Inter-
medio 4755 1 0.2 0.2 

c Nivel Inf. 4720 5 3.2 11.6? 

D Nivel Inf. 4720 2 2.8 2.9 

E Nivel Inf'. 4720 3 1.2 7.0 

F Nivel Inf. 
(veta) 4720 6 2.9 13.42 

G Nivel Inf. 
( pique) 4?20 2 5.5 18.67 

2.- CRITERIOS DE CUBICACION. 

El c�lculo de cubicaci6n estJ r�ferids el cuerpo (Fi

guras 18-20), ssí como s la veta que contiene �ste. La ve

ta desplazada por la falla E-W por ser definida geol�gi

csmente se le considera en todo el tramo de los 22 mts. 

Le mineralización est� referida s un aolo tipo de mi

neral de plata y cobre, hsbiendose bloqueado en mineral 

probado y probable. Se ha considerado por los razgos geo-

16gicos_ ye expuestos como longitud de ini'luencie vertical 

igual e le mitad de la galería. 

3.- RESULTADOS. 
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BLOCK No 1 . Mineral probado • . 

Ag Cu 
Muest. Pot. Long. Onz/Tm ..L PxL ExLxAg PxLxCu 

E 3 4 7 1.2 12· 84 14.4 

F 0.5 4 13.42 2.9 2 26.84 5.8 

G o. 2 6 18.62 2•2 � 26.0l 16.2 
17 166.94 36.7 

Ley: Ag(Onz/Tc)=l66i�4,= 9_82 �cu-�= 2.16 t 

Castigo: Multiplicado por 0.9. 

Ancho aproximado de minado= 6·mts. 

A:ree � 24 mtfi. 

Volúmen = 24x6=144 mts� 

Peso Específico = 3 

Tonelaje• 144x3• 432Tm. 

BLOCK No 2: Mineral probado. 

Ag 
Muest. Pot. Lon5. Onz¿Tm 

e .2 10 11.67 

D 3 8 2.9 

E -3 10 7.0 

F 0.5 11 13.42 

G º·2. 6 16.62 

Ley: Ag(.Onz/Tc)= 4��:�2 -= 5.50

Cu
� 

3.2 

2.8 

1.2 

2.9 

2•2 

t 

Ag(Onz/Tc) = 8.84 

�Cu = 1.94 

PxL P.xLxA5 

20 233.4 

24 69.6 

30 21.0 

5.5 73.81 

�-º 26.0l 
82.5 453.82 

�u 199.62= 82.5 

P.xLxCu 

64 

67.2 

36.0 

15.95 

l6.20 
199.65 

s: 2.42 
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Csstigo: Multipl.x0.9 Ag(Onz/Tc)=495, �Cu • 2.18 

Ancho sproximedo de minado: 6 mts. 

Ares :. 17x6  102 mts� 

Volúmen: 102x6 a 612 mts1 

Peso específico: 3 

Tone.le je: 612x3 = 1836 Tm. 

BLOCK No3: Mineral probsdo. 

Ag Cu 
Muest. Pot. Lon�. Onz¿Tm. í.

e 2 10 11.67. 3.2 

D 3 8 2.9 2.8 

E 3 10 7.0 1.2 

F 0.5 23 13.42 2.9 

PxL PxLxAg PxLxCu 

.20 233.4 64 . 

24 69.6 67.2 

30 .21.0 36.0 

11.5 154.33. 33.35 
85. 5 478. 33 200.55

L A (o /T ) 4¡8-�
3 5 59 lfflu· • 2�:g5 • 2.3� ey: g nz e - 5. • • , P.J / 

Castigo: Multipl. x 0.9 Ag(Onz/Tc) • 5.03, 

�Cu• 2.12 

Ancho sprox. de minado: 8 mts. 

2 
Ares: 2:3%11• 253 mts. 

Volúmen: 253x8 • 2024 mts� 

Peso específ.: 3 

Tonelaje: 2024x3 • 6072 Tm. 
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BLOCK No 4: Mineral Probable. 

Ley Csstigado,Ag(Onz/Tc) = 5.03, 

Volúmen: 253x8 = 2024. 

Peso específ. : 3 

Tonelaje: 2024x3 = 6072 Tm. 

TONELAJE TOTAL: 

Mineral Probado = 8340 Tm. 

Mineral Probable= 6072 Tm.-

Total = 14412 Tm. 

%Cu • 2.12 

Ag(Onz/Tc) 
5.21 

95 

�Cu 
2.12 

2.12 

2.12 
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