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RESUMEN 

El área de estudio se encuentra ubicada en el distrito de La Encañada, provincia y departamento 

de Cajamarca; aproximadamente a 900 km al NE de la ciudad de Lima y a 45 km de la ciudad 

Cajamarca, con un relieve leve a moderadamente accidentado con altitudes que varía entre los 

3,200 msnm y 4,000 msnm. El área se encuentra incluida en el cuadrángulo de San Marcos (15-

G) de la Carta Geológica Nacional,  

El aspecto geológico regional está ampliamente dominado por rocas sedimentarias del Cretáceo 

(Grupo Goyllarisquizga, formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo, Yumagual, Pulluicana, 

Quilquiñán, y Cajamarca), las que conforman el basando en nuestra zona de estudio, rocas 

volcánicas del Paleógeno - Neógeno (Grupo Calipuy y Volcánico Huambos) y sedimentos del 

Cuaternario. 

Localmente nuestra área de estudio consiste en dos eventos magmáticos de composición 

Pórfido Dacita, cuya mineralización es asignada al Mioceno Inferior. Estos Pórfidos instruye el 

basamento cretácico el cual se presenta como roca caja originado un sistema de mineralización 

tipo pórfido de Cu-Au-Mo. El complejo intrusivo se expande 5 km de largo por 1.5 km ancho 

aprox. 

La tectónica actuó sobre las rocas sedimentarias Cretáceas que fueron deformadas durante el 

Cenozoico por dos episodios orogénicos conocidos respectivamente como la Fase Inca (I-IV) y 

Quechua (I y II) (Mégard, 1984; Benavides, 1999).  

El marco metalogenético en nuestra zona de estudio está estrechamente ligado a dos procesos 

tectónicos, los cuales corresponden, a la deflexión de Cajamarca durante el ciclo orogénico Andino 

y a un control estructural regional, la Falla Punre ï Canchis. Nuestra zona de estudio se enmarca 

dentro de la franja de los depósitos tipo Pórfido de Cu-Mo-Au, Skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos 
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polimetálicos relacionados con intrusivos del Mioceno. 

Se ha realizado un muestreo sistemático sobre afloramientos de roca por el método Rock Chip 

Sample, abarcando un total de 327 hectáreas, donde mediante el diseño de una malla de muestreo 

se han recolectado 145 muestras de roca. Las muestras fueron embolsadas, codificadas y enviadas 

a los laboratorios de ALS-Chemex; para su análisis de elementos menores por el método ICP. Con 

dichos resultados se ha realizado el tratamiento geoestadístico correspondiente, realizando la 

caracterización geoquímica correspondiente.  
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN  

 

1.1.UBICACIÓN Y  ACCESIBILIDAD  

1.1.1. Ubicación 

El área de estudio se encuentra ubicada específicamente sobre terrenos de la Comunidad 

Campesina Michiquillay y Comunidad Campesina La Encañada, ubicadas en distrito de La 

Encañada, provincia y departamento de Cajamarca.  

Aproximadamente a 900 km al NE de la ciudad de Lima y a 45 km de la ciudad Cajamarca, a 

una altitud que varía entre los 3,200 msnm y 4,000 msnm.  

El área se encuentra incluida en el cuadrángulo de San Marcos (15-G) de la Carta Geológica 

Nacional, en las coordenadas centrales UTM (DATUM WGS-84, ZONA 17M) 795884E 

9221240N. Lámina 01. 

 

1.1.2. Accesibilidad 

El acceso al área de estudio desde la ciudad de Lima se puede hacer vía terrestre o por vía aérea 

hasta el aeropuerto de Cajamarca, para luego continuar por vía terrestre desde la ciudad de 

Cajamarca por carretera asfaltada hasta el distrito de La Encañada y luego tomar el desvío por 

trocha hasta el área de estudio. Dicho trayecto se detalla en el siguiente cuadro (Cuadro N°1) 
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Tabla 1  

Accesibilidad 

RUTA DISTANCIA (Km) TIEMPO VÍA  

Lima - Cajamarca 

900 14 hrs. 15 min Asfaltada 

900 1 hrs. 10 min Vía aérea 

Cajamarca ï La Encañada 35 45 min Asfaltada 

La Encañada ï Área de estudios 15 20 min Trocha carrozable 
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Lámina 1 Mapa de ubicación y accesibilidad a la zona de estudio. 
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1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Teniendo en cuenta la importancia que ha ido tomando la metalogenia y la geoquímica en los 

trabajos de prospección y exploración minera, que juntamente con las demás técnicas y 

herramientas disponibles tales como la Teledetección, Geofísica (métodos eléctricos, 

electromagnéticos, magnéticos, gravimétricos, radiométricos y de sísmica), Calicatas y Sondeos 

Mecánicos, forman un paquete vital para el descubrimiento de nuevos yacimientos mineros o para 

la ampliación de reservas de una unidad minera.  

E ahí la problemática de este trabajo de investigación el cual surge entonces por la necesidad 

de alimentar de información detallada en cuanto a metalogenia y geoquímica se refiere, donde se 

propone sentar parámetros para la prospección en los alrededores del sistema porfirítico 

Michiquillay, en busca de nuevos targets exploratorios de interés para la empresa.  

 

1.3.JUSTIFICACION  

El Pórfido de Cu ï Au ï Mo Michiquillay carece de un estudio detallado que haya sido 

publicado a la fecha, en relación a la metalogenia del depósito, así como también carece de una 

caracterización geoquímica que nos permita identificar posibles targets exploratorios en sus 

alrededores. 

 

1.4.OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1. General. 

Estudiar los aspectos metalogenéticos y realizar la caracterización geoquímica del pórfido de 

Cu Au Mo Michiquillay. 
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1.4.2. Específicos. 

Estudiar las relaciones desde el punto de vista metalogenético del pórfido de Cu Au Mo 

Michiquillay, con los depósitos tipo pórfido de Cu Au y Cu Mo asociados al fallamiento Punre ï 

Canchis.  

Determinar los parámetros geoquímicos de la zona estudiada e interpretar las correlaciones 

existentes entre los elementos traza presentes, para usarlos como guía de exploración. 

El presente trabajo de tesis, ha sido realizado con la finalidad de optar el Título Profesional de 

Ingeniero Geólogo en la Facultad de Geología, Geofísica y Minas de la Universidad Nacional de San 

Agustín.  

 

1.5.HIPOTESIS 

La zona de estudio enmarca un área altamente prospectable por las características geológicas 

(intrusivos dacíticos y rocas cajas favorables como las areniscas, cuarcitas, rocas calcáreas), 

estructurales (fallamiento Punre ï Canchis) y metalogenéticas (franja de los depósitos tipo Pórfido 

de Cu-Mo-Au, Skarns de Pb-Zn-Cu-Ag y depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del 

Mioceno) que presenta.  

 

1.6.TRABAJOS ANTERIORES. 

A la fecha solo se ha realizado trabajos de ámbito regional los cuales abarcan nuestra área de 

estudio, a continuación, se detalla estos estudios: 

¶ Bazán O., (2016), Evolución Geotectónica de la Deflexión de Cajamarca y su Implicancia 

en la Metalogenia del Norte del Perú. XVIII Congreso Peruano de Geología. Lima, Perú. 

¶ Bazán O., Lagos A., (2018), Implicancias Tectónicas en el Magmatismo y Metalogenia de 

la Región Cajamarca. XIX Congreso Peruano de Geología. Resúmenes Extendidos 
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Sociedad Geológica del Perú. Lima, Perú. 

¶ Córdova J., Hoyos D., (N.A), Geología del Pórfido de Cu-(Au-Mo) EL Galeno, Cajamarca, 

Perú. Lima, Perú. 

¶ Davies Ch., Williams P., (2005), Article The El Galeno and Michiquillay Porphyry Cuï

AuïMo Deposits: Geological Descriptions and Comparison of Miocene Porphyry Systems 

in the Cajamarca District, Northern Peru. Mineralium Deposita (2005) 40: 598ï616, DOI 

10.1007/s00126-005-0026-6. 

¶ Gutierrez A., (2014), Tesis, Mineralización y Caracterización Geometalúrgica de los 

Pórfidos Cu-Au de Perol-Chailhuagon, Minas Conga, Lima, Perú.   

¶ Heras K., (2017), Tesis, Estudio de las Estructuras de Emplazamiento de Cuerpos Ígneos 

Plutónicos entre la Comunidad de Michiquillay y el Sector el Punre. Cajamarca, Perú. 

¶ Raymond R., Quispe J., Rodriguez I., Villarreal E., (2008), Comparación entre los Sistemas 
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CAPÍTULO II  

GEOGRAFIA  

 

2.1. RELIEVE  Y GEOMORFOLOGIA  

2.1.1. Relieve. 

La zona de estudio se ubica en la cordillera occidental, presenta un relieve moderado a 

ligeramente accidentado con altitudes que se elevan rápidamente desde los 3000 m.s.n.m hasta los 

4000 m.s.n.m, originando pisos altitudinales los que condicionan ambientes morfoclimáticos 

característicos. El área de estudio se encuentra bisectado por valles relativamente profundos y en 

pequeños tramos encañonados. 

 

2.1.2. Geomorfología. 

La ubicación geomorfológica del área de estudio corresponde a una transición entre la zona de 

valle interandino y la superficie puna o altiplanicie. De acuerdo con la pendiente longitudinal de 

los ríos principales, se puede señalar que todavía no han alcanzado su estado de equilibrio, por lo 

que constituyen superficies de erosión, principalmente los flancos de los valles que forman, los 

cuales son afectados por la escorrentía superficial, es decir que las superficies están disectadas por 

numerosos afluentes rejuvenecidos.  

El stock dacítico y la orientación de los estratos del Cretáceo han determinado la orientación de 

la quebrada Quinuamayo conformando una morfología de relieve moderado. La parte alta de la 

cuenca ha sufrido la acci·n glaciar y fluvio glaciar, determinando valles de tipo ñUò, es decir, de 

laderas relativamente estables y longitudinalmente controladas por depósitos terminales de este 

tipo de sedimentos. Con estas características morfológicas se ha definido dos unidades 

morfológicas. 
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Zona Altoandina.  

Inicia a partir de los 3,700 msnm, corresponde a zonas con superficies onduladas y zonas 

excavadas por las glaciaciones que han resultado allanadas por la acumulación glacial. 

Litológicamente está constituida por rocas sedimentarias y volcánicas correspondientes 

principalmente a las formaciones geológicas Yumagual, Quilquiñán/Mujarrun, del cretáceo 

superior y por depósitos fluvioglaciares y lagunares, así como por depósitos fluviales, del 

pleistoceno y del holoceno, respectivamente.  

 

Foto 1 Mirando al S. Partes altas de la zona de estudio (Zona Altoandina) 

 

Foto 2 Mirando al NW. Partes altas de la zona de estudio (Zona Altoandina) 

 

Las formas de relieve identificadas en la zona Altoandina son: 

Altiplanicie s: En nuestra zona de estudio se caracteriza por presentar un relieve suave con resto 

de pequeños valles maduros, rezagos de lagunas y zonas de bofedales. se puede identificar dos 

tipos de altiplanicies. 
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Altiplanicie Ondulada. Corresponde a zonas ligeramente onduladas con pendientes que van 

desde los 4% a 8%, generando pequeños valles maduros (en forma de U), en ésta zona se ubican 

también las zonas de bofedales y rezagos de lagunas.  

Altiplanicie Disectada. Corresponde a zonas excavadas por las glaciaciones y que han resultado 

allanadas por la acumulación glacial; además corresponde a zonas con acumulación de sedimentos 

lagunares y fluviales. Las pendientes van desde los 8% a 25%. 

Foto 3 Altiplanicie Ondulada con zonas de pequeños bofedales 

Foto 4 Altiplanicie Ondulada con zonas de cultivos. 

 

Colinas: Éste tipo de relieves predomina por sobre los 3700 msnm, han sido formados por las 

fases tectónicas del levantamiento andino y modeladas por las glaciaciones cuaternarias. En el área 

de estudio, los relieves colinosos no sobrepasan los 300 m de altura medidos entre las cimas y sus 

bases. 

Las pendientes de estos relieves se establecen mayoritariamente entre 25 % a 75 %. La 




























































































































































































































