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RESUMEN 

En este trabajo se estudian las principales características mineralógicas y genéticas de la ocurrencia de 

vetas en la localidad de Congata, Arequipa. La mineralización esta encajonada en cuerpos intrusivos 

Jurásicos correspondientes al batolito de la costa (cordillera occidental de Perú, Figura 1). 

 

Los intrusivos de Congata corresponden a rocas gabrodioriticas y dioriticas. Asociadas a estas rocas 

ocurren otros cuerpos intrusivos de edad Paleocenica que guarda relación en la mineralización de otros 

yacimientos de tipo porfido (Cerro Verde). 

La mineralización más importante de estas vetas es el oro, principalmente asociada a fallas que se 

pueden observar en la zona de estudio y que han servido de guía para la explotación del oro. 
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GEOLOGÍA LOCAL 

En la zona de estudio, existe como principal afloramiento las rocas del batolito de la costa. Este 

batolito forma el núcleo de la cordillera occidental del Perú y es la característica plutónica dominante 

de magmatismo Mesozoico-Paleógeno. Este cinturón plutónico fue formado por la larga duración de la 

subducción del margen occidental del norte y sur de América (S. Demouy et al. 2012). 

De un modo general, la geometría de los macizos que constituyen el Batolito de la Costa está 

controlada por el orden regular del emplazamiento que va de los más básicos a los más ácidos.  

 

Las unidades más básicas (gabro-dioritas), afloran en el borde del batolito o en el seno de las unidades 

ácidas más recientes; formando macizos sin forma definida con una superficie que no sobrepasa los 

100 Km2.  Pueden también formar barreras correspondientes a porciones desgarradas del magma.  

 

Las tonalitas, granodioritas y ciertos monzogranitos forman macizos a manera de “columnas” 

alargadas paralelas a la dirección del batolito, dispuestas simétricamente a su eje, pudiendo llegar a 

tener 100 Km de largo y 10 a 20 Km de ancho.  

La estructura del Batolito es simple: planos de flujos verticales y paralelos a la dirección general del 

alineamiento del macizo. Los contactos con la roca encajonante son verticales (INGEMMET, 2005). 

 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

Regionalmente, el batolito de la costa presenta sistemas de fallas (Figura 1) como por ejemplo el 

sistema de fallas Lluclla (LFS) de buzamiento vertical, posiblemente asociado al emplazamiento de la 

unidad Linga (ya que esta falla sirve como límite entre la unidad Linga, Tiabaya y plutones del 

Jurásico). Otro sistema es la falla Agua salada, la cual presenta un comportamiento parecido al sistema 

de fallas Lluclla, con un rumbo NW-SE. 

 

Localmente, la misma estructura mineralizada se encuentra emplazada en una falla que presenta un 

rumbo N 42°W, con un buzamiento de 80° SW (Fig. 2). Teniendo en cuenta estos datos se puede 

afirmar que los sistemas Lluclla y Agua Salada están asociados localmente a las estructuras donde se 

encuentran  la mineralización de oro. 

Por otro lado la falla que hospeda la mineralización habría sufrido un desplazamiento de cizalla ya que 

la acumulación de oro se encuentra en una alternación de segmentos abultados y estrangulados en su 

plano (Smirnov 1976), por tal la estructura toma el nombre de filón tipo rosario. 

 



Fig.1- Mapa Geológico de Arequipa (S. Demouy et al. 2012) 

 

PARAGÉNESIS MINERAL 

En la práctica actual, el reconocimiento de depósitos epitermales de oro se orienta más al ambiente 

geológico e hidrotermal de la mineralización y menos en las condiciones de presión y temperatura 

(Misra 1999). 

La paragénesis de estos depósitos está relacionada al origen de las soluciones hidrotermales auríferas y 

a la roca encajonante. 

Las soluciones hidrotermales auríferas provienen principalmente de fuentes magmáticas, 

principalmente calcoalcalinas provenientes de la fusión parcial en la corteza terrestre o toleítica 

provenientes de niveles subcorticales. Este origen es una fuente magmática también puede observarse 

en la relación geográfica de los depósitos auríferos con los batolitos y rocas volcánicas.  

 

Zona de estudio 
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Fig.2- Imagen satelital que muestra la estructuras  mineralizada (esferoide). La línea azul muestra la 

orientación preferencial del diaclasamiento  de las rocas adyacentes a la veta. Las líneas rojas perpendiculares 

al diaclasamiento muestran vetas de cuarzo. 

 

Según lo observado, se podría tratar de un sistema con etapas hidrotermales, una primera etapa en la 

que se forma la pirita, arsenopirita, cuarzo y oro. La segunda etapa está asociada a cuerpos minerales 

formados de cuarzo con diseminación de pirita, hematita, oro y calcopirita. Además de ello, se 

presenta óxidos de hierro de origen supergénico que rellenan las fracturas. Adicionalmente, en zonas 

adyacentes al filón se observa la presencia de alteración propilítica además de alteración argilica 

principalmente. 

Se ha tomado en cuenta también que metales como el oro tienen complejos bisulfurados muy estables, 

la principal reacción de disolución del oro es: 

Au + 2H2S = Au (HS)2- + ½ H2 + H+ 

Esta reacción ocurre entre los 200-300°C (Berger & Bethke 1985). Esta misma reacción habría 

ocurrido en la primera etapa hidrotermal para transporte y mineralización del oro. 

Por otro lado, la roca encajonante y el ambiente batolitico que rodea al filón mineralizado juega un 

papel importante ya que el oro presenta una mayor tendencia a concentrarse en rocas máficas (Fig.3), 

como las dioritas y gabrodioritas que hospedan al filón (Fig.4), es por ello que se puede presumir la 

presencia de filones  de oro que no han sido descubiertos asociadas a estas rocas. 
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Fig.3 – Esquema  que relaciona la composición 

granítica y metales asociados (Robb 2004). 

Fig.4 – Diagrama de la veta, tomando en cuenta lo 

observado en campo. 
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Fig.5 – Muestra extraída de la veta, parte cercana a las cajas. Se observa la alteración generada por el 

emplazamiento de fluidos, además de la presencia de óxidos como parte de la composición, los fluidos en su 

emplazamiento destruyen parte de la mineralogía preexistente. 

 

CONCLUSIONES  

Las soluciones hidrotermales auríferas provienen principalmente de fuentes magmáticas, 

principalmente calcoalcalinas provenientes de la fusión parcial en la corteza terrestre o toleítica 

provenientes de niveles subcorticales. 

La estructura del Batolito es simple: planos de flujos verticales y paralelos a la dirección general del 

alineamiento del macizo. Los contactos con la roca encajonante son verticales. 

La principal reacción de disolución del oro es: 

Au + 2H2S = Au (HS)2
- + ½ H2 + H+ 

Según lo estudiado, en la zona se continuaran los estudios ya que se presume la existencia la existencia 

de otras estructuras enriquecidas con oro que aún no han sido descubiertas. 
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