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RESUMEN

El área de investigación se encuentra ubicado al 
norte del Departamento de Ancash, en el norte de 
Perú. La geología está constituida por granitos del 
Batolito de la Costa, areniscas cuarzosas y limoar-
cillitas grises del Grupo Goyllarisquizga, depósit-
os piroclásticos y andesíticos del Grupo Calipuy, 
y granodioritas del Batolito Cordillera Blanca. La 
confi guración tectónica del área nos evidencia el 
alto grado de deformación, con múltiples fallas de 
tipo normal, con cierto componente de desgarre, 
lo cual es característico del área y nos permite 
afi rmar que el estilo tectónico predominante es 
de tipo extensivo. El objetivo de esta publicación 
es contribuir con una mayor y mejor información 
en cuanto al cartografi ado estructural, mediante el 
método de trazado de lineamientos estructurales, 
lo cual, servirá como guía en la búsqueda de ya-
cimientos, tanto para mediana minería, pequeña 
minería y minería artesanal. Esta investigación 
fue realizada en su totalidad utilizando software 
libre.    

Palabras clave: Grupo Calipuy, Open Source, 
Qgis, Inkscape Cordillera Negra, Geología Estruc-
tural.

CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL

Lineamientos Estrucutrales

Dentro del área regional del proyecto de tesis se 
desarrolló el análisis e interpretación preliminar 

de lineamientos estructurales, los cuales se cor-
roboraron en la etapa de campo para poder ser 
considerados como fallas geológicas, de acuerdo 
a las evidencias encontradas.

En el área regional se identifi caron tres tipos de 
lineamientos estructurales, tomando en cuenta 
para su clasifi cación la longitud de los mismos, 
así como la longitud mínima promedio de las 
estructuras mostradas en el mapa geológico de 
Huaraz escala 1: 100 000. Los lineamientos de 
primer orden o primarios, presentan mayor longi-
tud, alcanzando valores de hasta 19km. Se iden-
tifi caron 155 lineamientos, presentando orienta-
ciones NE-SW, NW-SE variando ligeramente a 
W-E (Figura2). La mayoría de estos lineamientos, 
se pudieron comprobar en campo (Figura 3) y se 
interpretan como áreas de alta intensidad tectóni-
ca, las cuales se describen ahora como fallas 
geológicas. Los lineamientos de segundo orden 
o secundarios, presentan longitudes variables las 
cuales van desde 1 km hasta los 3 km, en total se 
identifi caron 145 lineamientos estructurales, los 
cuales presentan orientaciones NW-SE y NE-SW. 
Dichos lineamientos también son reconocidos en 
campo la unión de un buen porcentaje de ellos se 
describe ahora como una falla geológica o como 
una zona de infl uencia de las fallas regionales co-
incidentes con los lineamientos de primer orden. 
Los lineamientos de tercer orden o terciarios, pre-
sentan longitudes variables, que van hasta los 0.95 
km. Se identifi caron 12 lineamientos, presentan-
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do orientaciones NE-SW, variando a NW-SE, los 
cuales se asocian preferentemente a vetas y fallas 
locales (Figura 1).

Figura 1. Mapa de Lineamientos Estructurales. 
González (2021).

CONCLUSIONES

I. La comparación hecha entre los programas 
para análisis estructural hace posible aseverar la 
utilidad y beneficios de realizar el procesamiento 
de los datos estructurales del programa Win- ten-
sor frente a otras alternativas de software libre y 
comercial. Ello se debe a que, presenta un interfaz 
simple y ofrece un análisis más completo y detal-
lado que otros.

II. Durante el desarrollo de este trabajo se propone 
una metodología para el trazado de lineamientos 
estructurales y el procesamiento de los mismos. 
Dicho procedimiento tuvo una etapa de veri-
ficación en campo, con una validez de hasta un 
85%, lo cual lo se encuentra dentro de un rango 
elevado de confianza. (Figura 2)

Figura 2. Verificación de Lineamientos y fallas. 
González (2021).

III. El mapa de densidad de lineamientos nos 
muestra la relación directa entre los yacimientos 
ubicados en el área y la concentración de linea-
mientos estructurales. Con ello podemos postular 
que la mayor concentración de deformación frágil 
es también el área donde suele ser más elevada 
la probabilidad de encontrar un nuevo yacimiento. 
(Figura 3)

Figura 3. Mapa de Densidad de Lineamientos. 
González (2021).

IV. Los diferentes eventos tectónicos de defor-
mación dentro del área, contribuyen de forma fa-
vorable a la formación de yacimientos, en especial 
yacimientos polimetálicos (Pb, Zn, Cu, Fe, Ag, 
Au) muy característicos de la cordillera negra. El 
área tectónicamente se caracteriza por  (Figura 4)

 
Figura 4. Esfuerzos tectónicos presentes en el 

área. González (2021).

CONTRIBUCIONES TÉCNICAS

Se plantea una nueva forma de procesar infor-
mación geológica a través del uso de software 
Libre. Se contribuye con el reconocimiento de 
estructuras geológicas que no se encuentran pre-
sentes en el cuadrángulo geológico. Se genera un 
mapa de densidad de lineamientos que coincide 
con la ubicación de yacimientos en el área.
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