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INTRODUCCION  

 

La unidad minera Pallancata es un yacimiento de tipo epitermal cuya mineralización se 

encuentra alojada en fracturas y fallas conformando varias estructuras entre ellos la Veta 

Explorador Pablo, cuyo mineral principal es la Plata y el Oro, La veta Explorador Pablo 

se encuentra ubicada dentro del distrito minero de Pallancata, a una distancia 3.5 km, 

hacia lado noroeste de la unidad operativa de Pallancata. 

 

La veta Explorador Pablo está emplazada en las rocas volcánicas del Mioceno que 

pertenecen a las formaciones del grupo Alpabamba y es soterrada por las lavas del 

Saycata no permitiendo reconocer la presencia de afloramientos de la veta en el campo.  

Esta veta es clasificada como de tipo epitermal de intermedia sulfuración, por su 

contenido principalmente de plata y oro, y presencia de metales base.  

 

La Veta tiene una potencia promedio de 8.0 m. llegando alcanzar hasta 25m localmente, 

con una extensión reconocida de 1.0 km de entre estructura y falla, el azimut es E-W con 

buzamientos entre 38 ï 88° hacia el sur, emplazado en una falla strike-slip de tipo 

sinextral con componente normal, permitiendo zonas de apertura o dilational jogs que 

favorecieron al ingreso y ebullición de fluidos mineralizantes dando origen a la 

formación de la veta Explorador Pablo. 

 

La mineralización económica en la Veta Explorador Pablo se presenta como sulfosales 

de plata típicos de la zona tales como proustita y pirargirita (platas rojas) y también 

minerales de la serie pearceíta-polibasita (platas grises), es muy común la presencia de 

esfalerita verde-amarillo claro a blanca de tipo blenda rubia, calcopirita y localmente 

galena. Esta mineralización puede encontrarse diseminada en puntos o cristalizada en 

oquedades de cuarzo y también en bandas negras de tipo ginguro, este último típico de 

zona de ebullición. 

  

 

 

 



RESUMEN 

 

El yacimiento de Pallancata donde se ubica la veta Explorador Pablo se localiza  en el 

distrito de Coronel Castañeda, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, a 

una altitud de 4200 m.s.n.m., se accede a la zona mediante la vía Lima-Nazca-Puquio-

Izcahuaca, con un recorrido aproximado de 770 km. de carretera asfaltada, y continua 

por una trocha carrozable de 45 km. hasta llegar a la propiedad de la mina, considerando 

un tiempo de duración estimado de 13 horas.  

 

El relieve es moderado a abrupto, con pendientes fuertes, sus elevaciones están definidos 

como contrafuertes de la Cordillera Occidental Andina, su topografía es de altiplanicies 

y cerros generalmente ovalados. presenta altitudes que van desde los  2,600 m.s.n.m. 

hasta 5,000 m.s.n.m., lo que conlleva a una diferencia de altitud de 2,400 m. debido a 

esta fuerte diferencia,  el drenaje del sector presenta una pendiente muy pronunciada con 

la consiguiente erosión muy pronunciada. 

 

Las rocas más antiguas reconocidas son las correspondientes a la formación Soraya 

pertenecientes a la formación Soraya del Jurásico Superior, continua la secuencia con la 

formación Ferrobamba del Cretáceo, en el Terciario afloran las rocas volcánicas de las 

formaciones Alpabamba y Aniso, cubiertas en parte por la formación Saycata, en el 

Plioceno se deposita el volcánico Sencca, en el Cuaternario Pleistocénico se emplazan 

las rocas volcánicas domo-lava, la secuencia sedimentaria culmina con los depósitos 

morrénicos, glaciofluviales y fluviales. Cortando a toda esta secuencia se emplazan los 

intrusivos y subvolcánicos. 

   

Localmente presenta una serie de derrames lávicos pertenecientes al Terciario Superior 

y que están conformando la unidad litoestratigráfica Alpabamba hacia la parte inferior y 

la formación Saycata en la parte superior, sobre estos volcánicos se asienta los depósitos 

morrénicos, glaciales y coluviales, cortando a éstas se emplazan las rocas subvolcánicas 

riolitas y dacitas. 

 

. 



Presenta una serie de fallas definidas e inferidas, cuyas direcciones predominantes son 

NO coincidente con la dirección de la tectónica andina, asimismo presenta direcciones 

NE y E-W coincidentes con la formación de vetas Explorador Pablo, como vetas Yurika 

Piso y Yaneli.  

 

La mineralización de la zona está conformada mediante un sistema de vetas, siendo el 

mineral más resaltante la plata que se encuentra en los sulfuros con presencia de pirita y 

marcasita ,  contiene además cuarzo en relleno, adularia en menor proporción y halos de 

sericita, illita, esmectita, con alteración propilítica, el oro se encuentra en menor 

proporción. 

 

Se ha planificado realizar varios sondajes diamantinos en el sistema Explorador Pablo 

para determinar zonas de mineralización nuevas, o determinar la continuidad de vetas 

que componen este sistema, esto nos va definir en profundidad el comportamiento 

geológico, mineralógico y estructural del sistema de vetas, estos sondajes también se 

hicieron con la finalidad de cubicar reservas de mineral, para su posterior ingreso con 

labores subterráneas para su explotación.   

 

Los registros de los testigos de perforación han permitido obtener muestras geoquímicas 

mediante los análisis en el laboratorio, así mismo ha permitido definir las características 

lito-estructurales, controles de mineralización, alteraciones hidrotermales y la ocurrencia 

de la profundización de la mineralización de la veta Explorador Pablo. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: EXPLORADOR PABLO 
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CAPITULO I  

INTRODUCCION  

 

 

 

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La mina Pallancata ha sido estudiada geológica, estructural y mineralógicamente por 

muchos autores, precisando la correlación estratigráfica de los afloramientos 

litológicos circunscritos a la mina, se ha podido determinar una buena continuidad de 

sistemas de vetas que ya están explotadas y que conservan el mismo lineamiento 

estructural que el sistema de vetas Explorador Pablo motivo del presente trabajo, y 

teniendo en consideración que las exploraciones van a permitir pretender definir con 

mayor detalle el comportamiento en profundidad de las vetas así como localizar 

nuevos yacimientos, es que se trata de estructurar este estudio para conocer como se 

relacionan todo este sistema de vetas y poder aportar nuevos recursos minerales. 

 

Uno de los problemas es la falta de conocimiento de la mineralización en profundidad 

del sistema de vetas Explorador Pablo, debido a que para poder cumplir con los 

programas de producción es necesario determinar su potencial económico o reservas 

en profundidad, y lograr planificar sus objetivos y alcanzar la meta de su vida útil. 

 

No se conoce con exactitud los recursos y reservas del sistema de vetas en estudio de 

una manera integral, por lo que tampoco se conoce la estimación o valor económico 

del yacimiento,  los estudios litológico-estructural y mineralógicos  son muy pobres 

como para poder describir en forma concreta las características de variabilidad y 
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correlación de la estructura mineralizada, siendo los resultados del cálculo de recursos 

minerales inexactos y con poca información, no logrando garantizar una buena 

planificación de la explotación de estos recursos que se encuentran a profundidad. 

  

1.2.- FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

Estudios que han sido realizados anteriormente ha permitido determinar que existen 

varios sistemas o clústers de mineralización, existiendo continuidad muy bien 

definida, la zona está circunscrita al sistema de vetas epitermales de Au-Ag, las vetas 

están alojadas preferencialmente en cúpulas de flujos riodacíticos que invadieron 

domos y estrato volcanes de composición andesítica, constituyendo la veta Explorador 

Pablo originado por una cúpula de flujo riodacítico, también cruzan diques de 

composición andesítica.  

 

La presencia de alteraciones hidrotermales sugieren que los fluidos mineralizantes 

ascendieron a lo largo de fallas y fracturas, posteriormente se produjo movimientos 

transtensionales que están relacionados con el aumento de volumen de las vetas en 

algunos sectores. El sistema de la veta explorador Pablo puede clasificarse como un 

sistema de venas epitermal rico en plata, adularia-sericita o de tipo sulfuración 

intermedia, caracterizado por halos de alteración argílica intermedia y mineralización 

rica en sulfuros, formulado como el mismo tipo de formación que las demás vetas 

circunscritas a la mina Pallancata, ya que este distrito tiene mucho potencial de 

exploración evidenciado por zonas con alteración argílica intermedia que pueden 

alojar vetas ciegas. 

 

Por estas razones se formula la inquietud de que se puede aplicar los mismos criterios 

de origen y formación a la veta Explorador Pablo. Por todas estas consideraciones se 

formula interrogativamente el problema: ¿cómo determinar que el alojamiento de la 

mineralización en la veta Explorador Pablo continúa con las mismas características 

que se han determinado en los otros sistemas mineralizados de Pallancata?. 
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1.3.- JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

 

El estudio planteado va a permitir aportar información muy valiosa sobre las 

características litológicas, estructurales y mineralógicas de la veta Explorador Pablo 

y su continuidad en profundidad, definiendo asimismo su extensión horizontal, de 

igual va a permitir definir con exactitud las guías y controles de mineralización, 

tendiendo a buscar los aportes necesarios para un buen conocimiento lito-estructural 

y económico para futuras investigaciones y ampliaciones del sistema mineralizado.  

 

Se justifica de igual manera este trabajo porque se van a establecer criterios muy bien 

establecidos sobre las condiciones geológicas que van a determinan la presencia y 

continuidad de la mineralización de la veta, caracterizando con una marcada precisión 

los recursos mineros, siendo la calidad y certeza en la estimación lo que va a permitir 

alcanzar las metas de producción de la mina, lo que va a incidir en la continuidad de 

las operaciones mineras de la zona. 

 

1.4.- ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

El alcance que se tiene con este trabajo es el de aportar nuevos criterios que permitan 

determinar el control de mineralización de la zona estudiada, considerando las 

ocurrencias de la presencia de fallas, fracturas, ocurrencia de nuevas zonas de 

mineralización, con la finalidad  de conocer nuestro yacimiento y localizar nuevos 

clavos mineralizados  que sean blancos de interés de exploración futura. Otro de los 

alcances es la obtención de muestras de perforación y su envío respectivo al 

laboratorio para su reporte de leyes respectivo, este trabajo va a permitir 

posteriormente la estimación de recursos limitándose al área de estudio planteado. 

 

Las limitaciones del presente trabajo están conceptuadas a la poca información en 

profundidad y de las características estructurales y complejas que no permiten un buen 

trabajo transversal del sistema Explorador Pablo, no se tiene asimismo un buen 

cartografiado subterráneo de la franja mineralizada ni una segmentación clara y 

precisa de la franja por épocas metalogenéticas, estas limitaciones tienen que ser 
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estructuradas y estudiadas como temas de investigación en un mediano plazo. 

 

Va a servir a la empresa minera en sus propósitos de explotar el yacimiento de manera 

mucho más eficiente permitiendo de este modo cuantificar la duración productiva de 

la mina, cuidando que no se vea implicada su vida operacional.  

 

1.5.- OBJETIVOS 

 

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar la interpretación litológica, estructural y de mineralización, así como efectuar 

un programa de exploraciones en el sistema de vetas Explorador Pablo, que pertenece 

a la Unidad Operativa Pallancata. 

 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar el logueo geológico de los sondajes diamantinos que cortan el sistema de 

vetas Explorador Pablo.   

-Realizar el muestreo mediante los sondajes diamantinos para su análisis y la 

obtención de sus leyes respectivas.  

-Efectuar la interpretación y análisis litológico, de mineralización y alteraciones  de 

la veta. 

- Presentar este trabajo como informe por Servicios Profesionales para obtener el 

Título Profesional de Ingeniero Geólogo. 

 

1.6.- HIPOTESIS  

 

Aplicando la metodología de los sondajes diamantinos y muestreos correspondientes, 

va a permitir proponer una evaluación geológica en zonas de mineralización y 

encontrar soluciones relacionados con la estimación de reservas.  
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Al tener en cuenta el tipo de muestreo, potencia de la estructura, los problemas que se 

puedan presentar en la litología y cambio por presencia de fallas y fracturas, se va a 

poder determinar modelos de continuidad espacial, proponiendo determinar de una 

manera adecuada las reservas del yacimiento en estudio. Es claro que se va a obtener 

una mejor interpretación del comportamiento litológico y estructural, se va a obtener 

un mejor conocimiento de las diferentes ocurrencias de mineralización y alteración, 

logrando efectuar un potencial exploratorio de mineralización y una mejor 

comprensión de la vetas que conforman el sistema Explorador Pablo, así como va a 

permitir continuar con las etapas de exploración en profundidad y permitir determinar 

su potencial económico. 

 

1.7. VARIABLES E INDICADORES  

 

1.7.1.- VARIABLES INDEPENDIENTES  

 

-Programación de exploraciones del sistema y evaluación de los muestreos 

obtenidos de los sondajes, como consecuencia del conocimiento litológico, 

estructural y económico del sistema Explorador. 

 

1.7.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

-El logueo geológico, muestreo y control de calidad, sistematizando los análisis en 

laboratorio. 

-Incremento del conocimiento litológico, estructural y económico de la zona 

estudiada. 

 

1.7.3. INDICADORES 

 

          - Mejora contínua en el desarrollo económico de la mina. 
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CAPITULO I I  

MARCO TEORICO  

 

 

 

 

2.1.- DESCRIPCION GEOGRAFICA  

 

2.1.1.- UBICACION Y ACCESIBILIDAD  

 

El yacimiento de Pallancata donde se ubica la veta Explorador Pablo, motivo del 

trabajo realizado, se encuentra localizado en el distrito de Coronel Castañeda, 

provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, a una altitud de 4200 

m.s.n.m., se trata de una operación minera que está a 10 km al NE de la mina Selene.  

 

Se encuentra delimitado dentro de las siguientes coordenadas UTM: 

1.  8´372,500 N        692,500 E 

2. 8´372,500 N        695,500 E 

3. 8´371,000 N        695,500 E 

4. 8´371,000 N        692,500 E 

 

Datum WGS 84, Zona 18-S. según la hoja del IGN, a escala 1/100,000 está ubicada 

en el cuadrángulo de Pacapausa 30-p. 
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Se puede acceder a la zona de estudio mediante la vía Lima-Nazca-Puquio-Izcahuaca, 

con un recorrido aproximado de 770 km. de carretera asfaltada, y continua por una 

trocha carrozable de 45 km. Hasta llegar a la propiedad de la mina, considerando un 

tiempo de duración estimado de 13 horas.  

 

 

 

Ruta         km.       Tiempo        Via 

Lima ï Nasca       460.0          6.0 hrs  asfaltada 

Nasca - Puquio -Izcahuaca     310.0         6.0 hrs                 asfaltada 

Izcahuaca - Pallancata      45.0       1.0 hrs                   afirmada 

Total                             815.0    13.0 hrs                

 

2.1.2.- ESTUDIOS ANTERIORES 

 

Desde la época colonial Española se ha explotado las vetas Pallancata y Mariana, entre 

los años setenta y ochenta se trabajó en forma esporádica esta veta. 

 

International Minerals Corporation (IMC) posee la propiedad Pallancata a través de 

su subsidiaria peruana Minera Oro Vega ("Oro Vega"), ha subdividido la propiedad 

en 4 zonas principales de interés: Pallancata, Mariana, Soroche y Ranichico. La 

mineralización de metales preciosos está presente en un área de unos 20 kilómetros 

cuadrados. IMC llevó a cabo un programa de muestreo inicial en el 2002, consistente 

en 60 muestras de panel y canal de roca que devolvieron resultados de ensayo de oro 

y plata. 

 

En un programa más extenso en 2003, IMC completó un programa de perforación de 

fase 1 que logró examinar la sección central de la estructura principal de la veta 

Pallancata. IMC inició una segunda fase de perforación básica en agosto de 2004 

descubriendo una mineralización en la veta Mariana localizada a unos 800 metros al 

norte de la veta de Pallancata, esta empresa continúa viendo el área del proyecto 

Pallancata como una zona de exploración de alta prioridad y tiene la intención de 
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producir un cálculo inicial de recursos minerales a mediados de 2005 y comenzar un 

estudio de prefactibilidad más adelante en el año, continuando con las exploraciones 

y la explotación en estas vetas. 

 

En el año 2008 Jorge Eduargo Gamarra Urrunaga realiza el estudio de la 

caracterización mineralógica y Geoquímica de la veta Pallancata-Aplicaciones a la 

Exploración Minera Parinacochas- Ayacucho.  

 

Celso Palacios C. en al año 2010 efectuó el estudio de la geología de la veta epitermal 

del distrito minero, litoestratigrafía estructural, alteración y mineralización  epitermal, 

el cual clasifica a la veta Explorador como un sistema de oro- adularia, sericita, de 

mediana sulfuración. En ese mismo año Celso Palacios siendo Geólogo de Minera 

Oro vega realiza la compilación de la Geología de los proyectos Pallancata, Pacapausa 

y Urbaque.  

 

En el año 2015 La Unidad Operativa Pallancata culmina el informe de exploraciones, 

cuyos reportes son de las principales vetas de Pallancata, localización de sondeos , 

estimación de recursos y reservas , así como la ubicación de nuevos descubrimientos 

Pallancata, basándose en este trabajo para empezar con las exploraciones de la veta 

Explorador Pablo. 
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2.1.3.- GEOMORFOLOGIA  

 

Las geoformas se han formado como consecuencia de la acción de los agentes de 

meteorización sobre las rocas existentes modelando de esta manera el relieve, este 

desarrollo geomorfológico ha sido definido por la diferenciación composicional de las 

rocas, el control litológico y su posición altitudinal, la zona presenta altitudes que van 

desde los  2,600 m.s.n.m. hasta 5,000 m.s.n.m., debido a esta fuerte diferencia de altitud,  

el drenaje del sector presenta una pendiente muy pronunciada con la consiguiente erosión 

muy pronunciada. 

 

2.1.3.1.- UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS  

 

Las principales unidades geomorfológicas que se han identificado son la de altas 

cumbres, colinas, lomadas, mesetas, domos,   morrenas y valles. 

 

2.1.3.1.1.- UNIDAD DE ALTAS CUMBRES  

 

Se manifiesta esta unidad en las partes altas del valle de Pallancata, cruzando las cotas 

más elevadas, las pendientes del terreno en su mayor parte son muy abruptas, tornando 

las zonas inaccesibles y con presencia de zonas escarpadas, presencia de crestas agudas 

y pronunciadas y picos elevados, su litología predominante son las tobas brechoides, 

lavas y piroclastos redepositados pertenecientes a las formaciones Alpabamba y Aniso. 

El grado de erosión es considerable, apreciando diferencias de altura de esta unidad de 

hasta 1200 m, asimismo por su naturaleza ha llegado a desarrollar escombros de talud y 

profundos surcos ocasionados por las corrientes de agua. 

 

2.1.3.1.2.- UNIDAD DE COLINAS  

 

Esta unidad se presenta en dos sectores, la primera al sur de Aniso y la segunda en los 

alrededores de la mina Tumire, se encuentra localizada entre los 4,000 m.s.n.m. y 4,600 

m.s.n.m., con una pendiente del terreno moderada a fuerte. Se caracteriza por la presencia 

de colinas de escarpas no muy pronunciadas, con esporádicos picos conspicuos, siendo 
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nulos la presencia de crestas y escarpas. Dentro de su litología las más relevantes son las 

tobas, piroclásticos redepositados y lavas, pertenecientes a la formaciones Aniso y 

Saycata. El grado de erosión es moderado a fuerte, cuya diferencia de cotas está entre los 

600 m, el desarrollo de colinas es consecuencia de la composición de las rocas que 

conforman esta unidad. 

 

2.1.3.1.3.- UNIDAD DE LOMADAS  

 

Se ha podido determinar este tipo de unidad en el sector oriental de la divisoria de aguas, 

así como en los  bordes suroeste y noroeste del cuadrángulo de Pacapausa, cuyas 

elevaciones oscilan entre 3600 m.s.n.m. y 4000 m.s.n.m, y que se prolonga hasta la zona 

de divisoria de aguas , se caracteriza por presentar el terreno pendientes suaves a 

moderados. Se trata de terrenos suaves, forma alargada a redondeada, con restos de 

material suelto, posiblemente su origen ha sido fuertemente controlado por la acción 

glaciar, constituyendo la superficie puna generalmente en el extremo suroeste del 

cuadrángulo y en la zona de la divisoria de aguas. Su litología está conformada por 

brechoides, tobas, piroclásticos redepositados y lavas, representando a las formaciones 

Alpabamba, Aniso, Saycata y Sencca. Las diferencias de cota oscilan entre 200 m y 400 

m, siendo el grado de erosión moderado y el agente principal de erosión ha sido la lluvia 

y el viento. 

 

2.1.3.1.4.- UNIDAD DE MESETAS 

 

Se manifiesta esta unidad en las partes altas entre Aniso y Saycata, cuyas altitudes oscilan 

entre los 4400 m.s.n.m. y 4600 m.s.n.m., las pendientes del terreno que presentan son 

muy suaves y no pasan de los 5°, el grado de erosión ha sido controlado por la escasa 

pendiente, el viento constituye el principal agente de erosión. Su litología está 

conformada por tobas pertenecientes a la formación Sencca, constituye una típica 

meseta, su naturaleza litológica ha permitido la presencia de disyunción columnar y 

cónica.   
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2.1.3.1.5.- UNIDAD DE DOMOS 

 

Se caracteriza esta unidad por su distribución irregular, se trata de la agrupación de 

domos y domos-lava, llegando a constituir geoformas aisladas, siendo de pendientes 

suaves a moderadas y cuyas elevaciones se encuentran entre los 4100 m.s.n.m. y 4600 

m.s.n.m., presentan formas onduladas a redondeadas con pendientes suaves, las partes 

externas o lomos son circulares y redondeados, los domo- lava se diferencian por 

presentar geoformas más alargadas y suaves. Su litología está constituida de rocas 

volcánicas andesíticas pertenecientes al Grupo Barroso, presenta un control litológico 

muy bien establecido, el grado de erosión es suave habiendo sido afectado por la última 

glaciación. 

 

2.1.3.1.6.- UNIDAD DE MORRENAS 

 

Esta unidad presenta una geoforma irregular, se caracteriza por su elevada altitud, 

alcanzando altitudes que van desde los 4400 m.s.n.m. hasta los 4600 m.s.n.m., llegando 

a constituir geoformas de agradación, siendo la pendiente del terreno muy suave. La 

geoforma relevante es en lomadas y se distingue fácilmente la cresta morrénica, su 

litología consiste de una mezcla heterogénea de gravas y limos, se considera el grado de 

erosión suave, ya que generalmente se ubica bajo una sola cota, lo que no le da pendiente 

de erosión, el principal agente de denudación es la precipitación pluvial. 

 

2.1.3.1.7.- UNIDAD DE VALLES  

 

Se caracteriza esta unidad por estar cortando a  las anteriores, así como su distribución 

es variada, se ha determinado un tipo de valle fluvial que se localiza entre los 2600 

m.s.n.m. y los 4000 m.s.n.m., las pendientes de los ríos o quebradas son fuertes y 

presentan paredes de valles encañonados, el otro tipo de valle es glaciar y se localizan 

por encima de los 4000 m.s.n.m., presentan una pendiente suave, cuyas paredes son 

menos empinadas que las anteriores y más abiertas, conformando valles en U. No llegan 

a formar terrazas en el fondo del valle, y si las hay son muy conspícuas y pequeñas, su 

trazo generalmente es rectilíneo, debido al control estructural por la presencia de 
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abundantes fallas y fracturas. El grado de erosión es marcado con una fuerte actividad 

denudatoria debido a la presencia de los agentes de meteorización. Los valles fluviales 

presentan fuerte diferencia de altitud pasando por una etapa juvenil, mientras que los 

valles glaciarios presentan poco desnivel permitiendo de esta manera una acción 

glaciaria más constante. Su litología está constituida por diferentes tipos de rocas debido 

a que en su accionar van cortando a las diferentes unidades litológicas. 

 

   2.1.4.- DRENAJE  

 

El drenaje principal de la zona lo constituyen los ríos  Pacapausa, Pallancata, Piscococha,  

Colcabamba y Tacra, sus aguas van discurriendo mediante la cuenca del Pacífico y la 

cuenca del Atlántico, cuya divisoria de aguas o divortium acuarium presentan una 

orientación preferencial Este-Oeste, el drenaje generalmente constituye un control 

litológico-estructural y se presenta en concordancia con el sistema de fracturas , debido 

a la presencia de fallas el curso de los principales ríos van a cambiar haciendo cambios 

bruscos de hasta 90°, ello porque las fallas que se presentan en el sector están cortando 

en forma transversal al valle siendo el más relevante el río Pallancata a la altura de los 

caseríos de Tauca y Aniso. 

 

2.1.5.- CLIMA  

 

El clima de la zona está controlado por la altitud y la presencia de valles. En los valles a 

lo largo de Pacapausa y la parte baja de los valles de Pallancata y Colcabamba cuyas 

altitudes están entre los 3600 m.s.n.m. y 3800 m.s.n.m. el clima generalmente es 

templado, lo cual va a permitir el desarrollo de la vegetación y la ganadería, también es 

propicio para el asentamiento de los principales poblados del sector, en las noches 

presenta un clima frio, el viento sopla a lo largo del valle con velocidades muy altas 

principalmente al atardecer. Se presentan dos estaciones climáticas: el de verano entre 

los meses de Diciembre y Marzo y el de invierno entre Abril y Agosto, el clima en 

altitudes mayores a 3800 m.s.n.m. es frígido y desértico, no permitiendo el desarrollo de 

la vegetación ni la ganadería, solo se puede observar pequeños caseríos y chozas aisladas 
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donde se cría algunas ovejas y auquénidos, en las noches la temperatura desciende por 

debajo de los 0°C. 

 

2.1.6.- FLORA Y FAUNA  

 

La flora de la zona está tipificada como del altiplano, se presentan por encima de los 

4000 m.s.n.m., se exponen generalmente pastos naturales, llareta, ichu que lo utilizan los 

lugareños como combustible para cocinar, también se observa musgos, son muy escasas 

las zonas de cultivo de pan llevar debido fundamentalmente al clima, teniendo que 

aprovechar los valles pequeños y laderas para su respectivo cultivo como la papa y 

forrajes esencialmente. 

 

La fauna se caracteriza por la presencia de camélidos sudamericanos tipo auquénidos 

como la llama, alpaca, de igual manera se presenta ganado vacuno y bovino, cuyos 

lácteos como la leche lo industrializan para transformarlo en queso, asimismo el cuero 

lo utilizan para abrigo, existen asimismo animales silvestres como la vizcacha y las 

perdices. 
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CAPITULO III  

GEOLOGIA REGIONAL  

 

 

 

 

3.1.- INTRODUCCION  

 

Las rocas más antiguas que afloran en la zona están constituidas por pelitas y areniscas 

pertenecientes a la formación Soraya del Jurásico Superior, encima se encuentra 

aflorando la formación Ferrobamba, todas correspondientes al Mesozoico, en el 

Terciario afloran las rocas volcánicas de las formaciones Alpabamba y Aniso, las mismas 

que han sido cubiertas en parte por la formación Saycata, en el Plioceno o finales del 

Terciario se deposita el volcánico Sencca, en el Cuaternario Pleistocénico se emplazan 

las rocas volcánicas del Grupo Barroso resaltando los domo-lava, la secuencia 

sedimentaria culmina con los depósitos morrénicos, glaciofluviales y fluviales. Cortando 

a toda esta secuencia se emplazan los intrusivos y subvolcánicos. 

 

3.2.- ESTRATIGRAFIA  

   

3.2.1.- FORMACION SORAYA  

 

La formación Soraya se caracteriza por presentar sus afloramientos más resaltantes entre 

las localidades de Pacapausa, en los cerros Condorcanca y Ayasirca, así como en la 

quebrada Yacullamayoc. Se encuentra encima de la formación Chuquibambilla que no 
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aflora en la zona, en contacto concordante y debajo de la formación Ferrobamba también 

en contacto concordante nítido. 

 

La litología está constituida fundamentalmente de areniscas cuarzosas, intercaladas con 

areniscas cuarcíticas de estratificación delgada, de grano medio, de estratificación 

paralela.  

 

3.2.2.- FORMACION FERROBAMBA  

 

Fue estudiada inicialmente por Jenk W. (1951), posteriormente Marocco R. (1975), y 

Pecho V. (1981), se encuentra suprayaciendo en forma concordantemente a la formación 

Mara y sobreyace al Grupo Tacaza en discordancia angular; le denominaron Ferrobamba 

por encontrarse una secuencia muy gruesa de calizas en el proyecto minero de 

Ferrobamba. Sus afloramientos más relevantes se localizan en ambas márgenes del río 

Iscayhuanca, como en el cerro Chachamusca y alrededores, finalmente al noroeste del 

pueblo de Pacapausa. 

 

Su litología está constituida de una secuencia de calizas de color gris a gris-negruzcas, 

masivas intercaladas con calizas y areniscas de color gris claras a amarillentas, de 

estratificación masiva aunque los niveles delgados presentan una estratificación laminar, 

las calizas son compactas y están estratificadas en forma decimétrica, en estratos de 0.20 

m. hasta 2 m., algunos niveles de calizas presentan nódulos de chert de forma redondeada 

a alargada y paralela a la estratificación con tamaños de 5 a 10cm de longitud. 

 

De acuerdo al contenido de restos paleontológicos tipo exogyra squamata, exogyra 

boussingaulti, turritela sp., han permitido datar a esta formación como del Albiano-

Cenomaniano. Se correlaciona con la formación Arcurquina de Arequipa y equivalente 

al Grupo Moho de Puno. 
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3.2.3.- FORMACION ALPABAMBA  

 

Fue estudiada por Guevara C. y Dávila D. (1983), cuyo afloramiento más relevante se 

localiza en las inmediaciones del pueblo de San Javier de Alpabamba (valle del río 

Pacapausa), se trata de una secuencia gruesa de tobas brechoides, también aflora en el 

extremo suroeste del cuadrángulo de Pacapausa, aflora en el fondo del río Pallancata, se 

observa también en el fondo del río Colcabamba en el extremo norte del cuadrángulo. 

Yace en discordancia angular al Grupo Tacaza e infrayace a la formación Aniso en 

concordancia. 

 

Su litología consiste de una secuencia de tobas brechoides de composición riolítica y 

dacítica, de color blanquecinas a amarillentas, compactas, son muy resistentes a la 

erosión por lo que están conformando escarpas muy fuertes, se intercalan niveles 

esporádicos de areniscas tobáceas de 5 a 10cm. de espesor. La base de esta unidad está 

constituida de un conglomerado polimétrico con cantos o bloques de lavas, areniscas y 

caliza, cuyos fragmentos son de tamaños de 5 a 30cm, y están englobados dentro de una 

matriz tobácea. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica así como a sus relaciones tectónicas, se le asigna 

una edad Mioceno Medio. 

 

3.2.4.- FORMACION ANISO  

 

Fue estudiada por Guevara C. y Dávila D. (1983), se trata de una secuencia sedimentario-

volcánica, su lugar típico se localiza en la parte alta del pueblo de Aniso, también aflora 

desde la parte alta de la margen izquierda del río Pacapausa hacia el noreste, se encuentra 

suprayaciendo a la formación Aniso en concordancia e infrayaciendo a la formación 

Saycata en discordancia erosional. 

  

La litología está conformada de tobas o lavas de composición andesítica, constituidas de 

una secuencia de areniscas tobáceas de color grises a verdosas, intercaladas con areniscas 

conglomerádicas de fragmentos subredondeados a subangulares, se intercalan en menor 
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proporción estratos de tobas redepositadas de color blanco-amarillentas, de 

estratificación definida y delgada, de estratificación gradada y sesgada. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica y a sus relaciones tectónicas se le asigna una edad 

Mioceno Medio a Superior. 

 

3.2.5.- FORMACION SAYCATA  

 

Fue estudiada por Guevara C. y Dávila D. (1983), se trata de una secuencia lávica 

mostrando su mejor exposición en el volcán Saycata, siendo su lugar típico los 

alrededores del caserío de Saycata cerca al pueblo de Quilcacasa, viene a constituir las 

partes más altas de los cerros Pucacunca ( volcán Saycata), Chachacoma, Chacoma, 

Huamanripa, Pamanuta, Collapampa. Se encuentra suprayaciendo a la formación Aniso 

en discordancia erosional e infrayaciendo al volcánico Sencca en discordancia erosional. 

Llega a constituir lomadas pronunciadas las que están controladas por las diversas etapas 

de erupción así como por la fuerte acción glaciaria que ha efectuado en la zona, 

configurando artesas y valles glaciarios. 

 

Su litología está constituida por derrames lávicos de composición andesítica, de color 

gris a gris oscuras, porfírica, con fenocristales de feldespatos y máficos, con textura 

fluidal, en algunos sectores presenta brechas cuyos fragmentos y la pasta son lávicas, 

 De acuerdo a su posición y relaciones estratigráficas se le asigna una edad Mio-Plioceno, 

y se correlaciona con la formación Umayo del Altiplano. 

 

3.2.6.- FORMACION SENCCA  

 

Fue estudiada por Mendivil S. (1965) y le introdujo la categoría de volcánico, sus 

afloramientos más prominentes se localizan en Arequipa y Characato, en la zona de 

estudio se expone en las partes altas por encima de los 4000 m.s.n.m., en la parte alta de 

Aniso, como en los alrededores de la laguna Aychococha localizado al este de la mina 

Tumire. 
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Su litología consiste esencialmente de una secuencia de tobas de composición riolítica a 

dacítica, que se exponen en posición horizontal,  de color cremas, rosados, y moradas, se 

caracteriza por la presencia de fenocristales de cuarzo, feldespatos y biotita, unos estratos 

de tobas son más resistentes que otros, en algunos casos presenta disyunción columnar, 

se intercalan estratos delgados de areniscas tobáceas o lapillis redepositados en un 

ambiente acuoso o subaéreo,  en el sentido vertical y horizontal los estratos de areniscas 

son irregulares.  

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Plioceno Medio a Superior. 

 

3.2.7.- GRUPO BARROSO (DOMO LAVA)  

 

El término Barroso proviene de la Cordillera del Barroso ubicado en Tacna, fue estudiado 

por Wilson y García (1962), siendo considerada en la categoría de formación,  

posteriormente Mendivil S. (1965) lo considera en la categoría de grupo mientras que 

Mendivil S. (1978) le asigna tres unidades Chila, Volcánico Barroso propiamente dicho 

y Purupurini,  Dávila D. (1987) en el cuadrángulo de Caylloma divide a las rocas 

volcánicas del Grupo Barroso de acuerdo a su tipo y modo de emplazamiento en fisural, 

estrato-volcán (volcán compuesto) lava-domo y domo. En el cuadrángulo de Pucapausa 

la formación Chila comprende las unidades Estrato-volcán y los Domo-lava, en la zona 

no se encuentra la formación Barroso propiamente dicho, mientras que la formación 

Purupurini está representado por los domos. 

 

Los afloramientos más relevantes del Domo Lava se exponen constituyendo los cerros 

Pucamarca y Sorapampa, siendo los volcanes típicos de lava-domo, presentan una 

morfología de pendientes suaves a moderadas, en los frentes lávicos se exponen 

pequeñas escarpas como resultado de la pérdida de fuerza del flujo lávico. 

 

Su litología está constituida de derrames lávicos de composición andesítica, de color gris 

a gris oscuro, de textura fluidal, las emisiones volcánicas se exponen como capas 

tabulares lo que manifiesta que la superficie sobre la cual se emplazaron fue plana. 
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Por su posición estratigráfica se le considera del Cuaternario-Pleistoceno Inferior. 

 

3.2.8.- CUATERNARIO  

 

En el cuaternario se han depositado materiales morrénicos, glaciofluviales y fluviales 

respectivamente. 

 

3.2.8.1.- DEPOSITOS MORRÉNICOS 

 

Los depósitos morrénicos se han originado de la fusión del hielo, cuando ha cedido la 

acción de transporte del glaciar, logrando acumular morrenas en retroceso marcando de 

esta manera los diferentes estadios en el retroceso del hielo glaciar. Las morrenas 

constituyen materiales glaciares no estratificados depositados cerca de un glaciar.  

 

3.2.8.2.- DEPOSITOS GLACIOFLUVIALES  

 

Los depósitos glaciofluviales constituyen llanuras que tienen características de erosión 

fluvial producto de la desglaciación de las nieves, los materiales movidos por los 

glaciares son ordenados posteriormente y depositados por corrientes que se originaron 

en la fusión de los hielos,  los flujos o ríos están asociados a los glaciares, pueden ocurrir 

en forma de llanuras de sedimentos o terrazas. Se comporta como un sistema fluvial pero 

están más afectados por los cambios de posición del frente glaciar y por bloques de hielo 

transportados o enterrados, transportan asimismo gran cantidad de sedimentos que 

carecen de vegetación. 

 

3.3.- ROCAS INTRUSIVAS 

 

Las rocas intrusivas que se presentan en la zona están asociadas al Batolito de Abancay-

San Miguel, presenta varios plutones como el de la tonalita Pacapausa, tonalita 

Colcabamba, tonalita Yaurimoco, y una unidad subvolcánica constituida por riolitas y 

dacitas. 

 



22 
 

La tonalita Pacapausa está compuesta por minerales principales de plagioclasas, 

minerales ferromagnesianos tipo hornblenda, el contenido de cuarzo es bajo, la roca se 

altera a clorita fundamentalmente. 

 

La tonalita Colcabamba se encuentra expuesta más arriba de la tonalita Pacapausa, siendo 

más reciente, se trata de una roca intrusiva de composición tonalítica, de textura 

holocristalina, los minerales principales son de plagioclasas, poco cuarzo y se disponen 

a manera de fenocristales de hasta 1.8 mm de diámetro, contiene asimismo minerales 

ferromagnesianos tipo hornblenda y biotita.  

 

La tonalita Yaurimoco está emplazada por encima de las dos primeras intrusiones, 

cortándolas en sectores, su composición es tonalítica, con contenido fundamental de 

plagioclasas, cuarzo muy por debajo del 10% y está rellenando primordialmente 

cavidades, los minerales ferromagnesianos son del tipo hornblenda, la roca se encuentra 

en parte alterada a sericita.  Está cortando a las calizas de la Formación Ferrobamba. Se 

le asigna una edad Mioceno Medio a Superior. 

 

3.4.- UNIDAD SUBVOLCANIC O.- Se trata de un grupo de rocas sub-volcánicas y que 

están cortando a las rocas estratificadas, son consideradas como centros volcánicos por 

donde los constituyentes volcánicos fluyeron a superficie. Se han determinados dos 

unidades subvolcánicas : riolitas y dacitas. 

 

Las riolitas se exponen nítidamente en los alrededores de la mina Tumire, mientras que 

las dacitas se observa en el cerro Padrepadre.  

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


