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RESUMEN 

La región estuctiada, a)canza una extensión aproximada de 6000 lan2, comprende los cuadrángulos 
de Orcopampa y Cotabunsi y se encuentra dentro de los lndices geográficos siguientes: 72° 00'-
73" 00' de Longitud Oeste y 15" 00'- 15" 30' de Latitud Sur. Geomorfológicamente, se trata de una 
superftcie modelada casi exclusivamente por procesos volcánicos y g.laciários y se extiende 
mayormente al este del Arco Volcánico del Barroso, entre los 2300 y 5500 m.s.n.m. 

Su estructura geológica, esta definida básicamente por una secuencia plegada de fi\cies 
sedimentarias de edad mesozoica, y un grueso manto compacto de facies volcánicas emplazadas 
desde el Pale6geno medio al Cuaternario reciente. Las fácies sedimentarias afloron en menor 
extensión, la base consta de areniscas y cunrcitas correspondientes a las formaciones Labra y 
Hualbunni del Grupo Yura, sobreyocen en forma concordante las fócies molásicas rojizas de la 
Formación. Morco y las calizas gris amladas de la Fonnación. A.rcurquina. La secuencia volcánica 
nlcanza mayor extensión, su base, está definida por grandes volúmenes de aglomerados, pfroclastos 
y lavas andesiticas y daclticas correspondientes al Grupo Tacaza, por lo gencrol, estas fócies, se 
encuentran fuertemente hidrotcrrnalizadas e intruídas por cuerpos subvolcánicos cuya naturnlcza 
varia desde brechas como las más antiguas hasta dacitas cristalinas y andesiLaS como las mas 
jóvenes. ReiJenando un paJeo reHeve relativamente accidentado y labrado mayormente a expensas 
del Grupo Tacaz.a, se encuentra wta gruesa secuencia horizontal a subhorizontal de tobas, e 
ignimbritns y fácies sedimentarias de piroclástos retrabajados correspondientes a la Formación 
Alpabamba. Posterior a esta secuencia se inicia el volcanismo Barroso, sus fases inicinlt.os. esúu1 
constituidas por lavas andesíticas de regular fluidez que fonnan generalmente mesetas lávicas 
principalmente en la región del altiplano, después de esre proceso, el vulcanismo migra bacia la 
parte occidental sobre una plataforma piroclástica aparentemente equiva1ente a la Fonnación 
Scncca, la cual fue acompaftada por el emplazamiento de domos lava de oaruralex.a riolitica, sobre 
esta plataforma piroclástica se construyen finalmente los aparatos volcánicos Coropunn, Solimana 
y Firura. El, análisis geoqulmico de las fácies que conforman estos volcanes precisa que la 
naturaleza del proceso magmático de estos aparatos se desarrolla hasta el presente en un proceso de 
acidez creciente con el emplazamiento de lavas andesfticas de mayor fluidez en los procesos 
iniciales hasta Javas tmquiandesíticas de mayor viscosidad en los procesos finales (voiC8llismo 
Andagua). 

Toctónicamenle, las fácies sedimentarias se encuentran fuertemente deformadas por la fase peruana 
de la tectogénesis andina, las dislocaciones están constituidas por pliegues y fallas que siguen la 
orientación andina, en cambio las fácies volcánicas, principalmente las del Grupo Tacaz.a, se 
encuentran levemente deformadas por la fase Quichuana y sus dislocaciones están constituidas por 
plegamientos de amplio radio y fallamientos normales que siguen una dirección antianctina. 
Pequei1os fallamientos normales que desplazan las veras mineralizadas parecen indicar la presencia 
de una fase tectónica en el Plioceno 

Desde el punto de vistn económico, In región cuenta con cuatro yaclDllentos metálicos en 
explotación y varios prospectos explorados. la mineralización metálica es principalmente filoniana. 
se encuentra como relleno de fracturas antiandinas preexistentes en las rocas del Grupo Tacaza y 
con la asociación de Au- Ag- Pb- Zo y Sb. Esta mineralización se ha efectuado en wta secuencia 
que vn desde los 18 M:A para la mina Orcopampa, 9 M:A paro la mina Shiln, 5 M.A, para la mina 
Arcata El fenómeno responsable de esta mineralización esta relacionado principalmente con 
cuerpos subvolcánicos de composición dacltica, ocasionalmente parecen encontrase cuerpos de 
granodiorita y tonalita. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES . 

El presente texto, reporta la geología do los cuadrángulos do Orcopampa. Cotahuas1, Chulea y 
Cayarani. Constituye el infonnc definitivo prescrrtado por la Universidad Nacional de San Agustin 
de Arequipa (UNSA), en cumplimiento a los requerimientos establecidos en el contmto N" 064-
2001 , suscrito con el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú (TNGEMMEl), para 
llevar a efecto la "Revisión de los Mapas Geológicos de las hojas de Chulea (30-q), Cayarani (30-
r), Cotabuasi (31-q) y Orcopampa (31-r). 

1.2 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD . 

Dentro de la demarcación política del país, los cuadrángulos de Orcopampa, Cothuasi. Chulea y 
Cayarani se encuentran abarcando parte de las provincias de Castilla, Condesuyos, La Unión y 
Caylloma. del depanamento y .región de Arequipa (Fig. N° 1), Geográficamente se circunscriben 
dc.ntro de las coordenadas siguientes: 

72° 00' - 73° 00' Longitud Oeste. 
14° 30' - 15° 30' Latitud Sur. 

La accesibilidad al cuadrángulo de Orcopampa esta definida por dos vías que unen la ciudad de 
Arequipn con el distrito de Orcopampa . Vna via esta constituida por la carretera afi1J11adn que 
parte de la ciudad de Arequipa y recorre los distritos de Yura, Callali y Caylloma y Jos asientos 
mineros de Caylloma, Ares y Orcopampa. La otra via, esta definida por la carretera nfinnada que 
parte de la ciudad de ~uipa y recorre los distritos de La Joya, Corire, Aplao, Pampacolca, 
Viraco, Andagua, ChilC3)'marca y Orcopampa. 

La accesibilidad al cuadrángulo de Cotahuasi esta definida por la vla que une la ciudad de Arequipa 
con la ciudad de Cotahuasi, via las ciudades de Aploo y Cbuquibamba. 

Se puede acceder a los CUBdrángulos de Chulea y Cayarnni desde la ciudad de An::quipa por la 
carretera que conduce hacia Arequipa. Sibayo Caylloma y Arcara, el otro acceso es por Arcquipa, 
Aplao, Vimco, Andagua, Orcopammpa y Arcata, ambas cstan en buenas condicionscs de 
ITansitabiJjdad, el tiempo de An:quipa hacia Arcata es de unas 8 horas. 
De la mina Arcara ex.iste una serie de trochas carrozablcs que pcnniten acceder a diferentes 
Localidades de ambos cuadrángulos, merece mencionar una trocha que va de Arcata hacia el 
cuadrángulo do Chulea, pasando por el rio Ocoruro (Cusipampa) dirigiendosc a las lagunas de 
Huanzo (Culipampa) y Huncullo; d'e Culipampa. sale una trocha hacia el casedo do Huarcaya de ahí 
continua hacia la mina Tumjre en el cuadrángulo de Pacapnusa, esta trocha atravieza la parte 
central del euadrángulo de 01Ulca. 
Para acceder al sector norte del cuadrángulo de Cayarani se utiliza la carretera que conduce 
deYauri a Santo Tomás y de aqui sale una trocha hacia el sur de este cuadn\ngulo hasta IJegar a la 
zona de Huarajo. 

1.3 METODOLOGIA DEL TRABAJO. 

El trabajo ha sido realizado de acuerdo a la metodologia empleada por el INGEMMET, para tal 
efecto. so ha utilizado como material do gabinete: fotografias aéreas a escala aproximadn 1: SO 000, 
lomadas por la Misión Hycon en. julio de 1955, cuatro folografias Lansad a escala 1: 100 000 y 
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hojas topográficas a escala l : 100 000 preparadas tanto por el ION como por el JNOEMMET. De 
acuerdo a las recomendaciones del rNGEMMET, la infonnaci6o ha sido vaciada sobre la hoja 
topográfica elaborada por ellNOEMMET . 

1.4 ESTUDIOS PREVIOS 

Los estudios previos mas importantes, estan constituidos por: la. publicación de Julio Caldas 
(1993) referente a la geología de los cuadránsulos de Huambo y Orcopampa. O. Olc.hauski (1991) 
referente a la geología de los c:uadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi Aparte de estas 

publicaciones, no exiSte otros trabajos de magnitud, la mayoría de información esta refa-ida a 
trabajos locales relacionados c:o.n tesis y labores mineras efec:tuadas por In compaftias acentadas en 
la zona.: Orc:opampa, Shila, Ares y Arc:ata. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

El trabajo reporta una cartografia de detalle., en este sentido se han hecho subdivisiones en algunas 
formaciones y se han jdentific:ado las diferentes urudadcs efusivas relacionadas princ:ipal.mente con 
las estructuras volcánicas correspondientes al Grupo Barroso. 

Las limitaciones del presente lrabajo, están referidas principalmente a la carencia de información 
relacionada con edades radiométricas que permitan precisar la ubicación en tiempo de Los estratos. 
El análisis estratigráfico solo se funda en la posición espacial de las diferentes unidades. 
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2 GEOMORFOLOGIA. 

2.1 GENERALIDADES. 

La superficie cubierta por los cuadrángulos de Orcopampa, Cotnhuasi, Chulea y Cayanmi se 
encuentra mayonnente al esle de la CordiJiera Volcánica del Barroso, formando parte del elemento 
morfológico del AltipiDDo. Su área de inOuencia, se desarroUa entre los 2300 y 5500 m.s.n.m. y 
corresponde a una superficie modelada mayonnente por procesos volcánicos y glaciários. 

El ambiente gcomorfológico dominante para los cuadrangulos de Orcopampa y Cotahuiasi, está 
constituido por cuatro zonas geomorfol6gicas b ien definidas: a) una zona de conos volcánicos 
correspondientes a la Cordillera del Barroso, b) una zona ligeramente ondulada de Altiplnno, e) una 
depresión tectónica, descrita aqu1 como la "Cubeta de Andagua'',y e) WUl zona de fuerte disección. 
correspondiente al Cm1ón del rio Cotahuasi. 

2.2 ZONAS GEOMORFOLOGICAS DE LOS CUADRANGULOS DE 

ORCOPAMPA Y COTAHUASJ. ( Fig 2) 

2.2.1 CONOS VOLCÁNICOS DE LA CORDILLERA DEL BARROSO. 

Esta unidad geomorfológica limita la parte sur de los cuadrángulos de Orcopampa y Cotahuasi, esta 
constituida por un alineamiento NO-SE de los aparatos volcánicos Coropuna, Solimana y Firura A 
excepcion de este último, los otros son verdaderos cstratovolcanes cuyos puntos mas altos alcanzan 
los 6100 m.s.n.m. 

La morfogénesis de este elemento, esta relacionada con una actividad volcánica relativamente 
joven (2 millones de aftos aproximadamente), la cual. se prolonga hasta el presente, con débiles 
pulsaciones lávicas de naturaleza cada vez mas ácidas ( trnquiDDdesitas) 

Las geofonnas menores que acompaftan a estas colosales morfoestructuras. están constituidas 
principalmente por morrenas laterales y tenninales que se presentan en las partes mas altas, así 
como, materiales Ouvioglaciários acumulados principalmente en las laderas mas inferiores y al pie 
de estos. Las mejores exposiciones de estos materiales, se presentan en el flanco nornoroeste del 
volcán Solimana y en la parte nomoreste del volcán Coropunn. 

2.2.2 ZONA DE AL TJPLANO. 

Esta unidad gcomorfol ógica, se extiende por la mitad superior de los cuadrángulos de Orcopampa y 
Cotahuasi. Se caracteriza por mostrar un rclieve casi plano o ligeramente ondulado, esta constituido 
principalmente por derrames lávicos que confonnan significativas meseta lávicas y superficies de 
erosión residual correspondientes a relictos de la superficie Puna de Me Lauglin o superficie 
postmadura de Bowman . 

Una carncteristica importante, es Qlltl el reljeve de esta zona, responde a una superficie fuertemente 
afectada por los glaciares plcistocCnicos. Particui81Ulcnle, un tipo de glaciares intennodios: glaciar 
de meseca o calotas glaciarias, habrian actuado sobre le relieve volcánico pre-existente. ello queda 
j ustificado en razón a que sus huellas mas significativas como estrias. depósitos de acumulación 
(Morrenns) y el emplaz.amiento de las artesas , indican un desplazamiento radial de las masas de 
hielo que cubrieron lns áreas mas o menos elevadas. Las masas glaciarias que h abrian alcanzado su 
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mayor desarrollo en el Pleistoceno, se hacen presentes aw1 de vez en cuando en tiempos recientes 
pero mostrando una avanzada debilidad. Entre los mayores rasgos g)aciarios presentes en la z.ona, 
se describen Jos siguientes: 

2.2.2.1 CIRCOS GLACtARIOS. 

Se distinguen circos pequef\os en forma de ruchos arropados en los flancos de los valles, circos 
colgantes y circos simples. estos últimos son los mas comunes y de mayor magnitud, se presentan 
como depresiones c:lliciformes preferentemente en las cabeceras de las artesas glaciarias. Se 
caracterizan por estar rodeados de paredones altos y empinados (cabeoeras de lOO a ISO m de 
altura) los cuales mayormente se hallan altamente fracturados. de tal manera que Jos materiales 
gelivados se acumulan como taludes de derrubios en una cuenca plana o débilmente ooduJada, 
frecuentemente sin umbral y por lo general albergue de bofedalcs e insignificantes lagunas, son 
ejemplos significath•os, el circo simple de la parte superior de la quebrada TraoquiJJa. los circos 
colgantes de la parte superior de las lagunas de Arcatn y Huisca, entre otros lugares. 

2.2.2.2 ARTESAS GLACIARIAS. 

El rasgo mas distintivo de esta superficie glaciada, son los valJes en U que se presentan como 
depresiones langjtuclinales poco profundas y mas o menos anchas, entalJadas mayormente en las 
pllrtes mas altas deJa .zona. La mayoría de estas geofonnas empiezan en Ja parte inferior de los 
circos simples (cabecera de la arteza) y desembocan en superficies planas de aluvión fluvioglncial. 
Sus perfiles Jongjturunales presentan en lo parte superior cierto nwne:ro de escaleras, las que 
gradualmente van desapareciendo hacio el extremo inferior, obsenrándose por tanto, uo fondo casi 
plano, las escaleras son de dimensiones variables y casi siempre sin mmnperlán, presentan una 
huella relativamente plano cóncava con una eontrnhuella que en el moyor de los casos a)canzan los 
cuatro mctros de altura El perfil tronsversal es La clásica forma de U, mas o menos ancho y 
geométricamente simétrico. 

2.2.2.3 MORRENAS. 

Estos apilamientos detríticos adoptan definidos caracteres morfológicos, de acuerdo a la posición 
en que se encuentran ha sido posible identificar morrenas laterales, tc:nninales y basales. Las 
primeras son las de mayor predomiruo y mejor expuestas, representan fonnas alargadas y se 
rusponen generalmente en pares. este aspecto es mas expresivo en valJes que se extienden por 
tramos cortos como por ejemplo los que descienden de las partes mas altas y por el contrario, no 
son frecuentes en los grandes valles. La difusión delas dos últimas clases (termin:lles y basales) es 
restringida y poco significativas en cuanto a su tamafto, se presentan con formas oo definidas 
mayormente en las partes bajas (desembocaduras) como testimonio de una prolongada detención o 
retiro del glaciar; se cita como ejemplo las morrenas tmninales dela laguna Machucocha, las 
morrenas hu erales y terminales de los flancos norte de los volcanes Coropu.na y Sol imana. 

2.2.3 LA CUBETA DE ANDAGUA. 

La cubeta de Andagua, esta definida por una depresión elongada en dirección N 300 O . Se trata de 
una depresión labrada en las rocas del Grupo T3C8Z8 y fi\cies sedimentarias principalmente del 
Grupo Yura y reiJe:oada en casi toda su Cl(tensióo por fácies volcánicas recientes (Grupo Andagua). 

Morfogenéticamente, J. Caldas (1993) la describe como una depresión de origen tcctóruco, 
resuJtanle de una distensión regional ocWTida durante el cuaternario reciente. Este fenómeno habria 
provocado un fallamiento gravitacional con la consecuente separación de bloques limitados por 
falJas preexistentes que condujeron a un activo volcanismo a lo largo de la depresión. 
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Deotro de la cubeta, se desarrollan una serie de gcofonnas menores esencialmente relacionadas con 
un proceso volcánico muy jovc:n (volamismo Andagua), entre las principales gcoformas se 
describen las siguientes:. 

2.2.3.1 COLADAS DE LAVA. 

Las eyccciones lávicas se encuentran cubriendo mayormente la depresión de la cubeta de Andagua. 
particularmente, se trata de lavas cardadas (Pahoe-hoe) que se boo emplazado en todas las 
direcciones siguiendo las lineas de máxima pendiente a manera de lenguas (coladas lávicas) de 
diferente morfología. Una caracteristica importante de estas coladas, es su poco recorrido y por lo 
general presentan superiicies cscoreáceas debido al escape violento de los gases. No obstante a que 
están afectadas por la erosión, estas superficies conservan aun su caracteristico microrclieve 
rugoso. 

2.2.3.2 CONOS VOLCÁNICOS. 

Formando parte de las colodas y a veces levantándose aisladamente en medio de las pampas, se 
encuentmn pequeños conos volcánicos recientes que alcanz.an altitudes comprendidas en la escala 
métrica, mayormente son de composición lávica y otros completamente piroclésticos, 
estructuralmente son monogénicos y monoáxicos y se encuentran bien conservados, son de edad 
post-glacial y se asientan sobre depósitos gJaciários. La distribución de los pequeilos conos 
volcánicos en relación con el ambiente estructural no es claramente definida, la razón, está en que 
sus propios produClos eycctados fosilizan las posibles fuentes que debieron contrOlar su 
emplazamiento. Dentro de toda la extensión de la cubeta, el número de volcanes llega a 35, sin 
embargo, A. Hoempler (1962) infonnn haber reconocido mas de 60 y según el mismo nutor cx.isten 
alrededor de 85 de estos aparatos distribuidos regionalmente. 

2.2.3.3 LLANURAS ALUVIALES Y CONOS DE DEYECCIÓN 

Dentro de esta depresión complemcntan también el paisaje pequeilas Uanu:rns de inundación de los 
cursos fluviales (pampas) y conos de deyección recientes. 
Los conos de deyección son las gcoform.as menos prominentes que en el tiempo actual se vienen 
construyendo, su morfogénesis responde a la acción de las comentes temporales de montada Estas 
acumulaciones clllsricas se encuentran en las desembocaduras de pequcftas quebradas que 
descienden desde las partes altas hacia las partes bajas mas o menos planas o hacia cursos 
fluviales mayores. Son por lo gcoeral pequeftos ( del orden de Jos metros) y simples lo que indica 
su marcado estado de juventud; pocas veces se WleD para formar pequei\as bajadas como por 
ejemplo los conos compuestos del aeropuerto de Orcopampa, el cual se encuentra afectado por 
pequcnos y contados "uadis" o ''cañadones secos". 

La llanura aluvial de mayor dimensión esta constituida por el fondo del valle del rio Orcopampa, 
un rasgo especial que se observa en el perfil transversal de esta llanura, es la presencia de terrazas 
de acwnulación aluvial en su margen izquierda y con rellanos tcrracifonnes mas o menos planos, 
de suave declive hacia el cause del rlo y con frentes de escasos metros de altura. La preseucia de 
esta particularidad. plantea un problema complejo en la interpTCtación de la evolución 
geomorfológica del valle del río Orcopampa y tributarios. 

2.2.4 ZONA DE FUERTE DISECCIÓN: CAf40N DE COTAHUASI. 

Morfológicamentc, esta zona se caracteriza por presentar un relieve muy accidentado oonnalmente 
de grandes demiveles alti.métricos. Los elementos más prominentes y de mayor dominio en el 
paisaje, están definidos por una serie de elevaciones localmente conocidas como cuchillas. Estas 



• 

] 1 

geofoonas que por lo general se disponen sin ninguna orientación preferencial, responden 
gemticameote a fonnas de erosión residuales; es decir, corresponden a los restos de una superficie, 
tallada por la erosión a expensas de las rocas del grupo Tacaza, en este caso su, relieve se 
caracteriza también por estar sumamente discctndo por un drenllie dendrifonne bastanie denso, esta 
particularidad le otorga la presencia de cerros empinados cuyas pendientes de alto ángulo le dan al 
paisaje un aspecto sumnmente agreste. 

2.3 ZONAS GEOMORFOLOGICAS DE LOS CUADRANGULOS DE CHULCA 

YCAYARANI 

La zona de estudio se situa sobre las partes más elevadas de una de las grandes unidades 
Geomorfol6gicas de los Andes como es la cordillera occidental esta zona abarca también parte de 
sus .flancos de la cordillera, se pueden distinguir las siguientes unidades geomoñológjcas locales 
(fig. 3) 

2.3.1 ALTA CORDILLERA. 

En el cuadrángulo de Chulea, constituye la cresta de la cordillera occidental, es una zona de relieve 
áspero, son frecuentes las geofonnas de circos glaciares asociados a farallones y aristas agudas, de 
esta ZOTUl nacen Jos principales rios que drenan el arca También existen sobre estas zonas glaciares 
muy restringidos a las partes mas altas (mas de 5000 m) los cuales están en franco retroceso pues 
se observa muy cerca de ellos cordones de morrenas de retroceso. En esta zona abundan también 
los bofedales que son lugares con bwnedad permanente los cuales son aprovechados para el 
pastoreo de auquénidos. 
En el cuadránguJo de Cayarani, esta zona corresponde a la cordillera occidentnl de los Andes, tiene 
una orientación NO-SE. las partes mas elevadas se hallan conformando los nevados Huajrahuire, 
Ceno Pabellón, Cerro Acojahua, Cerro Yana Yana, Cerro Huayunca, cuyas alturas fluctuan entre 
los 4,800 a 5,400 1n de altura frecuentemente se hallan cubiertos por glaciares. las rocas que 
afloran en esta cordillera son Javas del Grupo Barroso; algunos de estos nevados muestran signos 
de retroceso glociar y evidencias de anteriores glaciaciones, además de los glaciares se pueden 
observar valles en "U, "morrenns y circos. 

2.3.2 VALLES ESTRECHOS. 

En el cuadrágulo de Cbulca, esta unidad tiene altitudes entre los 4400 y Jos 4800 1n se distingue 
esta unidad por sus valles estrechos de paredes muy verticales que dan el aspecto de caftones, esta 
unidad se encuentra hacia el sur de la Sub-Unidad Aha Cordillera, en el fondo de estos valles se 
encuentran algunas terrazas formadas por el depÓsito y erosión de los rios, en algunos valles como 
el de Huarcaya se pueden distinguir hasta tres unidades de terrazas. Los relieves deJas cumbres son 
suaves y á veces se encuentnlll planicies colgada.c; formadas por el Grupo Barroso, tal como la 
pampa de Ajopampa, situada en In parte central Este del CuadránguJo; debido a que los terrenos 
son volcánicos y mayormente tobllceos son frecuentes las acumulaciones de. materia] fino como 
conos de escombros en las laderas de los valles. 

En el cundrán{,'lll.o de Cayarani, esta Unidad abarca el. lado suroeste del área de estudio se 
caracteriza por su relieve accidentado, es aquf donde nace el rio Cotahuasi teniendo como 
aOucntes principales a los rios Condorillo, Pacclúhuayjo, Huarajayoc; todos estos tienen un origen 
glaciar que nacen en las e:strib3Ciones del flanco oeste de la Cordillera Occidental. Como 
consecuencia de la actividad ero!oi.va do los rios en sus nacientes, presentan sección de ·tipo en .. U'' 
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la cual cambia progresivamente aguas obajo a una sección transversal en "V", por lo general 
lllraviesa rocas volc3n.icas de la Fonnaci6n Alpabamba. 

2.3.3 LOMAS Y VALLES ESTRECHOS. 

En el cuadningulo de Chulea esta sub-unidad se encuentra situada en el flanco norte de la alta 
cordillera, con altitudes que van de los 4000 a los 4600 m.s.n.m., es una zona compuesta por cenos 
con relieve suave a manera de lomas debido a la poca dureza de las rocas volcánicas 
principalmente tobas . Esta zona esta discctada por 4 valles que correra hacia el norte, estos mismos 
son encaiionndos y mns profundos (paredes de: 400 a 600 m de alto}, sus flancos son muy 
empinados y a veces con farallones, el fondo de estos valJes cuentan con terrazas hasta en mas de 
tres niveles, cuentan con cursos de agua pennanente que proviene de los deshielos de los nevados 
de la alta cordillera 
En el cuadrángulo de Cayarani esta sub-unidad comprende las estribaciones orientales de la 
Cordillera Oceidcnlal, se encuentra irunediatamente a continuación de la zona de alta cordillera, sus 
alturas varlan entre los 4,200 a 4,800 sus principales valles están formados por los rios Ranrapata , 
Yavina, Jarnucata, Cuatro Esquinas, Huancarama. estos corren hacia wut dirección noreste, 
formando valles estrecbos como el rio Huarajo, Tocuta. Collpa, Santo Tomás. A pesar de su 
relieve occidentado en la parte sureste llega a formar pequeilas lomas irregulan:s como las de 
Huilcho, i>uca Puca., Poncho, Umachacc.ha, Tesque, Yanamojo, formadas en lns secuencias 
Volcánicas del Barroso inferior, asi también en la parte ceoual superior llmitc con el cuadrángulo 
de Santo TomAs aparecen lomas como la de Acuyauca, Pampa de Pacopampa, construidas en las 
lavas del Barroso Inferior. 

2.3.4 VALLES AMPLIOS Y LOMAS 

Esta sub-unidnd geomorfol6gica se encuentra ubicada en el extremo noreste del cuadrángulo de 
Cayarani, el valle más importante lo constituye el rio Cayarani, que en su trayecto forma mesetas 
aluviales con inclinación hacia el norte, en su primer tramo este valle presenta unn dirección 
prefetc11cial de sur a none para luego incursionar al cuadrángulo de Velille con una dirección hacia 
el noreste; hacia el norte de esta sub unidad geomorfológica se encuentran promontorios continuos 
que desarrolhm superficies de formas suavemente onduladas con altitudes entre los 4000 a 4200 
m, son laderos con pendientes suaves y de litología gronitica, que por meteorización han 
desarrollado suelos aprovechables para la agricultura. 
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3 ESTRA TIGRAFIA . 

3.1 GENERALIDADES. 

La CTonologia de los eventos que han dado lugar a la secuencia estratigráfica observable en Los 
cuadrángulos de Orcopampa y Cotahuasi (Fig 4), data desde el JUiásico superior al Cuaternario 
reciente. De llUUler& general, es posible distinguir una secuencia de fácies sedim.entarias plegadas y 
una secuencia de fácies volcánicas levemente deformadas e intruidas por fácies subvolc.ánica.~ de 
naturaleza cada vez mas licida y en algunos casos fócies plutónicas 
En el área de estudio que comprende los Cuadringulos de Chulea y Cayarani afloran rocas de edad 
Mesowica y Cenozoica (fig 5). 
El Mesowico esta representado por la Formación Socosani (Jurásico inferior), Grupo Yuca, 
(Jurásico medio y superior), Porm.aciónes Murco (Crecácico inferior) y Arcurquina (CI'etácioo 
superior). 
El Ccnoroico esta constituido por rocas volcánicas; comienza con el Grupo Tacoza, lns 
Fonnnciónes Alpabamba, Aniso y por ultimo el Grupo Barroso. 
También se presentnn intrusiones de rocas plu16nicas y subvolcánicas como pórfidos nndeslticos. 

3.2 UNIDADES ESTRATIGRAFICAS. 

Las f'acies sedimentarias se encuentr.m expuestas al sur del coadrángulo de Orcopampa y en la 
parte oentral oeste del cuadrángulo de Cotabuasi. Están constituidas por la Fo.rmación Socosani, el 
Grupo Yura, las fonnnciones Murco y Arcurquina y subyacen a los volcánicos paloógenos en 
marcada discordancia nngular. 

3.2.1 FORMACIÓN SOCOSANI 

W. Jenks (1948), V. Bcnavides (1962), L.Vargas (1970). Un pequet1o afloramiento de calizas 
ubicado en la parte este de la loca)jdad de Chachas, pareciera confmnar la presencia de la 
Formación Socosani al sur del cuadrángulo de Orcopampa 

Litológicamente el pequefto afloramiento esta constituido por calizas de color gris oscuro 
inten:aladas con algunas capas delgadas de lutitas negras coo nódulos calcareos y areniscas de 
color gris claro. 

Sus relaciones de yaoencia no son bien definidas. Particularmente el contacto inferior no es 
observable, en tanto que, el contacto superior, es concordante con las areniscas de la Fonnación 
Puente y discordante con lns facies volcánicas del Miembro santa Rosa (Grupo Taca2a) 

Aflora tambi6n en el extremo norte del Cuadráogulo de Chulea en el río Soguilla, se trala de una 
sucesión de lutitns negras laminares,. en las que intercalan capas de calizas negras y algunas 
&Icniscas finas de colores grises, se presentan tambim paquetes de lutitas negras carbonosas con 
nódulos y fósiles. 
La Formación Socosan• ha sido asignada al Jurásico inferior por Jeoks (1948}, V. Benavidc 
(1962), L. Vargas ( 1970), Vicente et..al. (1979), detcrnúnándose Jos pisos Toarciano- Bajociano, la 
cual se considera para el área de estudio. 
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3.2.2 GRUPO YURA 

(Esta unidad Estratigráfica ha sido estudiada por diferentes autores esencialmente en el 
cuadrángulo de Arequipa, W. Jcnks (J948) , V. Benavides (1962), L. Vargas (1970) y 
posterionnente J.C. Vicente et al. (1979) realiza un estudio regional de las unidades Jurásicas
Cretácicas en el sur del Perú , el cual ha permitido avanzar en la nomenclatura y datación de estas 
unidades, que será utilizada en el presente ioJonne. 

En el eU<ldrángulo de Orco pampa, las rocas del Grupo Y urn se encuentran principalmente en los 
alrededores de las localidades de Andagua, Chochas, Chapacoco y Chilcaymarca. también se 
encuentran en la quebrada Allhuire, al este del volcán Anchajollo y Mina Santa Rosa. entre otros. 
En el cuadrlmgulo de Cotahuasi, se encuentran mayonnentc al sur y suroeste de In ciudad de 
Cotnhuasi entre las localidades de Cnchana, el Toro y la catarata de Sipia, Wl afloramiento pequeilo 
se encuentra también en la parte superior del río Pampamnrca cerca del limite norte con el 
cuadrángulo de Chulea. 

Los afloramientos aquí referidos, forman escarpas prominencias en el terreno y son fácilmente 
difereociables por su topografia agreste. Por lo general, la mayor parto de los afloramicotos.se 
presentan en fonna incompleta y tectónícamente muy afectados, por esta razón, es un poco dificil 
precisar en algunos casos, sus grosores y sus relaciones de yacencia. 
Otros afloramientos de este Grupo se sitúan en el extremo noroeste del Cuadrángulo de Chulea 
entre la quebrada Sillajasa y el cerro Huashua, eslos mism.os son de pequeda extensión y 
constituyen el extremo sur de amplios afloramientos en el Cuadrángulo de Antabamba. 

3.2.2.1 FORMACJON PUENTE. 

La Formación Puente, en e l cuadrángulo de Orcopampa, se encuentra al oeste de la localidad de 
Chachas constituyendo la base de la secuencia del aOornmiento, sus relaciones de sobreyaceocia no 
son observables, en cambio, sus relaciones de infrayacencia es concordante con la Formación 
Caclúos. 

La litología esta definida por areniscas cuarcilicas gris verd.osas en superficie fresca, por 
meteorización presentan una coloración marrón claro a pardusco, por lo general son de grano muy 
fmo y se disponen en estratos delgados (ocasionalmente gruesos), los cuales intercalan. con finas 
capas de lutita gris oscura con col.oraciones verdosas. El grosor del afloramiento en el cerro 
Jollevirca (oeste de la localidad de Chachas) se estima en 250m. 

En el cuadrágulo de Chulea aflom entre la quebrada Sillajasa, río Yanahurnjo y cerro Aycho. Se 
encuentra suprayaciendo a la Formación Socosani. presentándose plegada eo una serie de 
unticlinales y sinclinales algo apretados. Se trata de una sucesión rftmica de areniscas verdosas y 
grises de grano fino a medio con intercalaciones de lutitas negras y grises laminares, CSl8 unidad ba 
sido nsignada ola serie Jurásica Media ( Caloviano medio). 

3.2.2.2 FORMACION CACHIOS. 

Al igual que en el caso anterior, la Formación Cachios, se encuentra lBIDbién únicamente en el 
afloramiento antes descrito, sobreynce e infrayace concordantemente a las formaciones Puente y 
Labrn res¡x..'Ctivnmcnte, su grosor es delgado alcanzando un valor promedio de 200m. 

Utológicamente escapa en cierta medida del patrón .litológico ti pico, está constituida por lutitas con 
algunas intercalaciones de areniscas un tanto cuarcfticas. Las lutitas son carbonosas, presentan una 
coloración qoe varía de un matiz gris verdoso hastA negro, tienen. buena fis:ilidad y se acomodan 
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intercalando a los bancos arcno-cuarcíticos en mW1tos delgados, mostrando esquistocidad. 
pequeilns venas de calcita, grado medio de destrucción y disminución marcada en follliJl gradual 
hacia los niveles superiores. 

En el cundrágulo de Chulea se presenta en la margen derecha del rfo Seguiña, en el Cerro Cuatro. 
Esta unidad tiene un grosor aproximado de 300 m. , esta compuesta por uoa sucesión de Jutitns 
negros y grises en las que se intercalan delgadas capas de areniscas grises de grano fmo a medio . 
Esta FomlllrCión ha sido asignada a la serie Jurásica media a superior (Caloviano - Oxfordiano). 

3.2.2.3 FORMACION LABRA 

En el cuadrángulo Orcopampa, la Formación Labra. se expone tanto en el aJloramicnto antes 
seitalado (oeste de Chachas), asl como, en los alrededores de la localidad de Chapacoco y 
proximidades de Cbilcaymarca. En el afloramiento ubicado al oeste de Chachas, se encuentra en la 
porte superior de la secuencia, dentro de esta condición, su contacto inferior es concordante con la 
f'onnación Cachios en tanto su contacto superior no es obsetVable. En la localidad de Chapacoco 
constituye en cambio la base del afloramiento, dentro de esta condición, su contacto infeóor no es 
observable, en tanto que. su conrncto superior es concordante con la Fonnación Hualhuani. En el 
cuadrimgulo de Cotahuasi, la Formación Labra, es posible observarla en los alrededores de la 
catararn de Si pía ubicada al suroeste de la ciudad de Cotahuasi (Foto N° 1 ), en esta parte se 
encuentra en el fondo del valle (Cafi6n del rio Cotahuasi), dentro de esta condición, su contacto 
inferior no es posible observarse, en cambio su contacto superior es concordante con la fomlación 
Hualhuani. 

El grosor aproximado del aflonunieoto se estima en unos 400 m. y su 1 itologia esta definida por 
areniscas de color gris claro a ligeramente rosáceas en superficie fresca, por meteorización 
presentan coloraciones amruillento-rojizas, son de gnmo fino a medio y se disponen en estralos 
delgados a medianos (ocasionalmente gruesos), intercalados con delgadas capas de Jutita gris 
oscuras (en alguoos casos abigarrada) y ocasionalmente margas y calizas de color 1ll81TÓo a pardas. 

En el cuadrágulo de Chulea aflora en una franja en la falda Oeste de CCITO Huashua, Esta 
constituida por aproximadamente 700 m. de una sucesión de areniscas grises a blancas, de grano 
fino a medio, la estructura interna de los estratos es la laminaci6n plano paralela y la estratificación 
sesgada, los estratos se disponen en secuencias estrato crecientes hacia arriba, se presentan también 
intercalaciones de delgadas capas de lutitas negras y grises. La unidad ha sido asignoda a la serie 
Jurásica superior ( Kimmeridginno - Titoniano). 

3.2.2.4 FORMACIÓN GRAMADAL. 

En el cuadrángulo de Chulea, se presenta en una angosta frnnja que cruza por cerca de la cumbre 
del cerro Huashua oon una dirección noroeste-sureste, con un grosor de menos de un centenar de 
metros esta unidad esta compuesta por lutitns negras y grises , en las que intm:alan capas de calizas 
grises en estrntos lenticulares . La edad que se le ha asignado corresponde a la serie Jurásica 
superior (Titoniano) 

3.2.2.5 FORMACION HUALHUANI. 

La Formación Hualhuani, se presenta tanto en el cWldrángulo de Orcopampa como en el 
cuadrángulo de Cotahuasi. En Orcopampa, se encuentra en In localidad de Chapacoco 
constituyendo la parte superior del afloramiento, su contacto inferior es concordante con la 
Fonnación Labra en tanto que sus contacto superior es discordante con el Grupo Tacaza.. En el 
cuodrángulo de Cotahuasi, se encuentra en Ja localidad de Cachana ubicada al sureste de la ciudad 
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1.- Grupo Yura (Formación 
Hualhuani) en contacto con el flujo 
de lodo Ubicado cerca a la catarata 
Sipia al SO de la localidad de 
Cotahuasi 

2.- Cuarcitas de la formación Hualhuani, ceno Jatunquilcasa, vista hacia el NO, Cuadrangulo 
de Chulea 
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de Cotabuasi, as! como en la Localidad de el Toro y en los alrededores de la catarata de Sipia (Foto 
Wl). 

La Jirologia de esta formación es un tanto monótona en todos los afloramientos antes citados. Esta 
constituida básicamente por cuarcitas, las cuales. presentan coloraciones que varian del gris claro 
(blanquecino) al gris pardusco en fractura fresca y tintes amarillentos a rosado pardusco en 
superficie meteorizada; ocurren en bancos de 0.60 m . basta 0.80 m. de grosor y ofrecen un grado de 
compactación y cohesión considerable. Una muestra de mano, revela una textura constituida por 
granos de cuarzo, subredondeados y a veces también fncetados. de tamafto fino a medio y 
englobados en escasa 1Tl3triz algo arcillosa. 

La mayoria de .los afloramientos tanto en el cuadníngulo de Orcopampa como en el de Cotahuasi se 
presentan geuerulment.e incompletos, sin embargo, la única sección que se prescntn en forma 
completa es la que se encuentra en el paraje de la catarata de Sipia donde alcanza los 400 m 
aproximadamente. 

Contenido Fosilifero.- Tanto las areniscas como las lutitas, presentan una flora constituida por 
restos de Equizetales, mal conservados y de diverso tamafto, no ha sido posible encontrar contenido 
fosiUfero de mayor valor paleontológico. 

Aflora también en la pano Norte del Cuadrángulo de Chulea en el cerro Huashua, en la margen 
izquierda del rio Parco y en los alrededores de las lagunas de Chiclcx:ocha, Llancacocha y 
Morococha (Foto N" 2) y en un muy reducido afloramiento en el cerro Angosto al sur de la laguna 
de Huanzo . 

Se trota de 200 m. de areniscas de grano medio, subredondeadas, bien clasificadas de color gris 
claro, la estructura interna es generalmente estrrui ficaci6n sesgada de alto ángulo, son notorias 
también estructuras de canales; el grosor de los estralos varia de 30 a 50 cm. y generalmente se 
encuentran asociados en secuencias estmto creciente bacía arriba 

Esta unida esta recubierta por el Grupo Tacaza, y en algunos lugares se le observa con fuertes 
oxidaciones como en las nacientes de la quebrada Casilla. 
En esta wúdad no se han encontrado fósiles, se le ha reconocido como Formación Hualhuani por 
sus caracterlsticas sedimentarias, a esta unidad se le asigna una edad Crctácica inferior 
(Neocomiano ). 

3.2.3 FORMACIÓN MURCO. 

W. Jenks (1948) y V. Benavides (1962). Los afloramientos de esta unidad, ocurren también en 
forma limitada por las partes central y suroeste del cuadrángulo de Orcopampa,.se Ja observa en las 
proximidades de ChDpacoco, Chilcaymarca, Panahua, mina Santa Rosa, Misahuanca y en la 
margen derecha del rio Sanjollota (Foto N° 3). Particularmente, en Panahua y Palcuyoc, la 
Fom1aci6n Murco se encuentnl en la parte media del afloramiento, aquf sus relaciones de 
sobreyacencia e infrayacencin es concordante con las formaciones Hualhuani y Arcurquina 
respectjvamcnte; en cambio, al sur de Chilcaymarca, la Formación Murco se encuentnl en la parte 
superior del afloramiento. su.s condiciones de sobreyacencia es concordante con In Formación 
Hualhuani, en tanto que su contacto superior es discordante con el Miembro Manto del Grupo 
Tacaza. En el cuadrángulo de Cocahuasi su extensión es también limitada, se encuentnl al oeste de 
la ciudad de Cotahuasi sobre las márgenes derecha e izquierda del valle del rio Cotahoasi; en la 
margen dc:rccha sus condiciones de yocencia es en franca concordancia tanto en su contacto inferior 
con la Formación Hualbuani como con su coot3CCo superior con la Formación Arcurquina; en la 
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margen izquierda, las condiciones vwian, su contacto inferior es concordante con la Fonnación 
Hualliuani , en cambio, su contacto superior es discordante con la Fonnación Alpabamba 

Por lo genernl, estos aflorwnientos fonnan expresiones suaves aJ e.l terreno. Su litologia esta 
definida por una secuencia d.e color rojizo constituida mayonnente por lutitas abigarradas, 
interestratificodas con areniscas rojo violáceas de grano fino a grueso y lutitas púrpura; en menor 
proporción, se presentan fácies conglomerádicas de gr{lnulos y guijarros. 

El grosor completo de esta fonnación es dificil de precisar, debido a la forma incompleta como se 
presentan los afloramientos. De manera general, se puede seftaJar que las secciones aflornntes en el 
paraje de la catarat.a de Sipia (cua.drángulo de Cotahuasi) alC8Jl7.mt grosores que varian entre 400 y 
600 m . aproximadamente. 

Contenido fosillfero.- No se ha podido contar con fósiles que permitan asignarle una dat.ación 
exacta. 

Alloramientod de pequefla extensión se presentan en la parte ceotraJ norte del Cuadrángulo de 
Chulea, conforma una franja que corre por la margen derecha del rlo Pan:o, en las nacientes de las 
quebradas Millocahua (Foto N° 4), Anacoeha, por los cerros Mallmaya y Chachani 
En una sección estudiada en la quebrada Anacoclul de 180 m de grosor. esta compuesta a la base 
por lutitas. areniscas finas y algunas capas de espesor ccntimétrico de calizas grises; continúan 
volcnrenítas de color verde, estas asi mismo son sobreyacidas por conglomerados en capas 
métricas, el talllafio de clásto promedio es de S a 1 O cm. de diámetro, subredondeados a 
redondeados, vienen enseguida volcarenitas verdes de grano grueso, subangulosos en capas de 1 O -
30 cm . • la parte superior de esta Fonnacíón esta compuesta por conglomerados en capas métricas, 
con notorias estructuras de canal; el t.nmaJJo de clásto promedio es de 10-20 cm. existiendo clástos 
de mas de 30 cm. de diámetro, Jos chístos son subredondeados a redondeados su litologia es so 
totalidad son rocas volcánicas (andesitas, ignimbritas). 
No se ha encontrado fósiles se ha reconocido por su posición estratigráfica que sobreyace a la 
Fonnación Hualhuani. J.Caldas en el cuadtángulo de Huambo la asigna a la serie Cretácica inferior 
( Neocomiano superior - Aptiano ). 

3.2.4 FORMACIÓN ARCURQUINA. 

W. Jenks (1948), V. Benavides (1962).Al igual que las anteriores fácies sedimentarias, la 
exposición de la Formoción Arcurquina es limitada en el cuadrángulo de Orcopampa, se presenta 
en Panahua, al NE de Andagua cn el flanco .nort.e del cerro Huano Panco (foto N°S) y Palcuyoc, En 
Panahua, su contacto inferior es concordante con la Formación Morco, en tanto que, su contacto 
superior no es observable; al NE de Andagua, su contacto inferior no es observable, en cambio, su 
contacto superior es discordante con las fácies ignimbritieas del Miembro Manto del Grupo 
Tacaza; en Palcuyoc, esta unidad sobreyace en. concordancia a la Fonnación Hualhuani e infrayace 
parcialmente a la Formación Alpabamba y Grupo Tacaz.a. En el cuadrángulo de Cotahuasi, la 
Formación Arcurquina alcanza regular extensión, se presenta en los alrededores de la ciudad de 
Cotahuasi principalmente por la margen delecha del cañón, t.ambién se encuentra en las localidades 
de Pampamarca, Taurisma (Foto N° 6), entre otros. En casi todos los afloramientos de los flancos 
del caJ\ón no es posible observarse el contBcto inferior, salvo eo el paraje de la catarata de Sipi.a y 
en la margen izquierda de la quebrada de Andamarca donde reposa sobre la Fonnación Murco; en 
cambio, su contacto superior esta definido por una franca dísco.rdancin angular con el Grupo 
Tacaza y la Fonnación Alpabamba. 

Por lo general, la litología de la Formación Arcurquina es casi unifonne en todos los afloramientos 
está constituida por una gruesa secuencia de enlizas las cuales alternan con delgas capas de 
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5.- Vista al NW Cerro Huano Panco - Orcopampa, contacto de las calizas Arcurquina (parte 
superior) y el afloramiento de la Formación Murco (parte inferior) 

1\ f1 

6.- Calizas Arcurquina en contacto con el volcánico Tacaza al NE de la localidad de 
Tnurisma, Cotahuasi 
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areniscas calcáreas y horizontes de Chen. Las caliUIS son de color gris azuladas a gris claro y se 
disponen generalmente en bancos gruesos y competentes de 0.80 hasta 2 m. de grosor, en algunos 
casos presentan texturas muy brechoides y por lo general muestran abundantes manchas amarillas y 
rosadas. El grosor de In secuencia calcárea de la Formación Arcurquinn se estima en unos 500 m . 

Estructuralmente, se encuentra constituyendo principalmente el núcleo de las estructuras 
anticlinales y sinclinales desarrolJadas en esta parte. Particulannente en el sector meridional de In 
hoja de Orcopampa, ocurren afloramientos dispersos, en especial, en la margen occidental del tio 
Ocoruro y en las proximidades del caserlo de Pannhua En la quebrada Tintayquisma el tope de la 
formación esta compuesto por calizas brechosas grises muy replegadas, conteniendo Knemicera.s. 
tenninan cubiertas, por la Fonnaci6n Hualhuani en. contacto anonnal. 

Contenido FosiUfero.- Las calizas presentan fósiles principalmente de equinoidoos y ammonites y 
están asociadns con abundantes nódulos de chen de colores mayormente negros, marrones y 
bcigcs. Partículnn:nente, en la zona de Anda&~Ja, se ha encontrado abundante fauna, principalmente 
el equinodenno Pseudodiadema del Albiano (J . Ponocarrero, 1960) . 

Se presenta también en pequcdos y aislados afloramientos en la parte norte del Cundmngulo de 
Chulea en la margen derecha del rio Parco, en el Cerro Chancnra, en la margen derecha de la 
quebrada Ancoripayoc, también se presenta en el cuadrángulo de Cayarani, en un pequefto 
afloramiento al norte del caserio de Senjapalln . Los afloramientos presentan secciones muy 
incompletas y tectonizadas. Se trata de calizas de color gris. muy recristaliZAdas y frac.turodas y 
atravesadas por frecuentes venillas de calcita. 

Sin embargo se puede ver de manera muy esporádica de que se trata de calizas mi criticas en capas 
de 20-40 cm. con contenido de restos de conchas de pelecipodos y gasterópodos. Esre episodio 
carbonatado ampliamente distribuido en el sur del Perú ha sido datado por V. Benavides en el 
Cuadrángulo de Arequipa como perteneciente a la serie Cretácica superior ( Albiano- Cenomaniano 
probable extensión al tluoniano) 

3.3 UNIDADES VOLCÁNICAS. 

La secuencia de la actividad volcánica para el área de Orcopampa, se data desde el Paleógeno 
medio (Mioceno) y se prolonga intermitentemente hasta tiempos recientes, mostrando cada vez un 
nivel decreciente en su manifestación. Sus productos eyectados están conslituidos por brechas de 
flujo, tobas y derrames lávicos de naturaleza andesltica, dacitica, traquiandesitica y conforman un 
grueso manto compacto que yace sobre un substratum sedimentario plegado y fallado del 
mezosoico antes descrito. 

3.3.1 GRUPO TACAZA . 

Newell (1948). El Grupo Tacaza, constituye la unidad litoestratigráfica de mayor desarrollo dentro 
de los cuadrñngulos de Orcopampa y Cotahuasi, abarcan aproximadamente el 400.4 del órea 
cartografiada desde los 3900 basta los 5500 .m.s.n .m. y se extienden fuera del área por grandes 
distancias. En el cuadrángulo de Orcopampa, estas fácics fueron descritas por J.Caldas ( 1993) bajo 
la denominación de Fom1ación Orcopampa, en tanto que, en el cuadránguJo de Cotahuas.i han sido 
descritas con el nombre genérico de Grupo Tacaz.a y en algunos casos como volcánico Cotabuasi. 

En el cuadrángulo de Chulea aflora en la pane norte donde se encuentro en discordancia angular 
sobce las unidades mesozoicas., en el cu.adrángulo de Cayarani se presenta bien expuesto en la 
parte norte y sur. En arnbos cuadrángulos se ha podido reconocer dos secuencias en base a sus 
caracterlsticas litológicas separándolas en dos formaciones, ln inferior denominada Formación 
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Orcopampa que presenta una secuencia tobácca y conglomerádica y la superior más lávicas 
denominada Formación lchucollo. 

3.3.1.1 FORMACIÓN ORCOPAMPA. 

J.Caldas (1993). Las fócies de la Fonnación Orcopampa constituyen la primera mmúfest.ación del 
intenso volcanismo que afectó a la región y constituyen el volumen más cuantioso depositado en 
mantos extensos. Estos aspectos, junto a la inexistencia de bueUas de conos volcánicos asociados a 
estos productos, fonaleccn en defmitiva la explicación de su origen fisura!, sin en1bargo, la 
ubicación posible de estns fisuras lineales o ejes do eyección volcánica, es un trullo problc:mát.ico 
determinarlas. 

La litología de la secuencia, esta constituida por la alternancia de tobas, brechas de flujo 
(aglomerados) y flujos de lava de composición andcsltica, dacítica, riol.itica y riodacitica con la 
pllrticipaci6n ocasional de marcados horizontes de fácies sedimentarias continentales constituidas 
principalmente por lutitns tobáceas, cioeritns, calizas y conglomerdos de extensión reducida. Estos 
materiales, que de mnnera significativa reflejan las repetidas alternancias de erupciones tanto 
efusivas como explosivas y periodos calmos de sedimentación y que ocurrieron durante un periodo 
geológico mas o menos largo, se acomodan en bancos gruesos, pseudo estratifonnes y lenticuJares, 
mostrando en algunos casos una significativa boriwntalidad y cn otros buzamientos promedio de 
10° a 13° principalmente ni NNE. Por efectos de meteorización, exhiben genemlmente 
coloraciones rojizas, violáceas, moradas. amarillentas, verdosas. entre otras. Localmente y de 
a.cuerdo con las labores de la mina Orcopampa, se han diferenciado dentro de la Formación 
Orcopampa los siguientes miembros: 

En el cuadrángulo do Cayacani se presenta en el sector norte en los nlnxledores del paraje de 
Anchoyaque, donde se observa a la base unas tobas de color gris no muy endurecidas compuestas 
por clás&os volcánicos andcsíticos intercabdos con sedimentos conglomerádjcos. Estas mismas 
fkies continúan a lo largo del rio Cayartmi llegando basta el pueblo de Alja Victoria, donde las 
fácies se hacen más conglomerádicas (Foto N° 7) en estnuos métricos, son de color violáceo 
contienen clástos de tobas grises a blancas cuyos tamailos son menores de 60 cm. , también se 
encuentran clástos andesíticos afiricos de colores rojizos y grises, envueltos en WUl matriz 
voJcánica sedimentaria de color violeta 

Otros afloramientos que representan a esta unidad se encuentran al sur de Hwúaca su grosor es de 
aprol<imadamente 120 m. (Fig. W 6) litológicamentc esta constituida a la base por coogiOOltCZ'IIdos 
subredoodeados en capas métricas, los elementos lhicos son pórfidos andcsíticos de diámetro que 
varían de 10 a 15 cm. hacia arriba continua con imercalaciones de areniscas gruesas a 
cooglomeradicas. estos mismas csmn constituidas por granos de feldespatos, cuorz.o 
subredondeados en una matriz areno tobllcea, Jos elementos llticos del conglomerado son andesitas 
con diámetros de hasta 15 cm. muestmn buena csttatificación están bien compactas formando 
cstructuros sedimentarias de erosión como canales. El ambiente de sedimentación indica depósitos 
fluvinles en trenza 

Todo este conjunto de rocas cstn afectado por una fuerte alteración hidrotennal que ha dado lugar a 
la FonnBCión de Yacimientos epitennales de oro y plata que están en una etapa de exploración en 
los alrededores de AJja Victoria 

Por la similitud de fácies en el cuadrángulo de Velille adeniAs existen edades radiométriC3S que 
fluctúan entre los 18.9 ± 0.4 a 19.1 ± 0.3 Ma. (Mioceno inferior) en los alrededores de la Mina 
Orcopampa Noble (1974), se les a dado los mismos nombres as.í como su edad. 
Se han difcrenCJado dentro de la formación Orcop:nnpa los siguientes miembros: 
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FIGURA N° 6 

COLUMNA UTOESTRATIGRAFICA DE LA FORMACION ORCOPAMPA 
(Grupo Tacaza Inferior) LEVANTADA AL SUR DE HUATACA 

(Cuadrángulo de Cayaranl) 
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7.- Conglomerados de la formación Orcopampa, en Alja Victoria, Cuadrangulo de Cayamni, 
hacia el Oeste 

8.- Afloramiento de aglomerado 
volcánico ubicado en la localidad 
de T omepampa-Cotahuasi • 
perteneciente al Miembro Sta . 
Rosa del Grupo Tacaza . 
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A) MIEMBRO PISA CA . 

Las tobas del Miembro Pisaca constituyen las rocas mas antiguas de la secuencia y son reconocidas 
solamente en las labores min~ de la rrúna Orcopampa, afloramientos pequciios no 
cartografiables a la escala del presente trabajo se encuentran típicamente en los alrededores de 
Huancarama y Allhuire. La base. muestra una coloración blanco arnariDeniB y estA compuesta por 
tobas que muestran avanr.ado grado de alternción (caolinización de feldespatos), hacia la parte 
superior, la tona)jdad cambia a un color blanco amariJJento con marices rojizos y esta constituida 
por delgados estratos LapiJIIticos compactos. Se trata de tobas riolíticas, daclticas y riodaclticas y 
alcanznn un grosor aproximado de 250 a 400 m. Estas tobas revisten especial importancia porque 
en el se encuentran buena parte de la rrúnerali.zación del yacimiento Orcopampa. En fractura fresca, 
son de color gris claro a blanquecino, por meteorización muestran una coloración gris pardusco. El 
anáJjsis minera16gíco, reporta la presencia de un 20% de fenocristales envueltos en una matriz 
afanítica (micro granular), siendo los más abundantes las plagioclasas y luego el cuano, en menor 
proporción (5 %) se encuentran la biotita y la bomablc:uda. siendo menos abundante esta úJtima, en 
algunos casos, puede ser el único mineral ferromagncsiano importante presente; óxidos de biCrTo y 
titanio siempre estan presentes. De manera general. los feldespatos muestran un proceso de 
caolinización. 

Edad.- Una datación radiomélrica por el método del KJAI arroja una edad de 19. 1 +- 0.3 M.A. 

B) MIEMBRO SANTA ROSA . 

Se denomina Miembro Santa Rosa a. una secuencia de brechas y lavas que aflomn típicamente al 
SÉ de la ciudad de Orcoparnpa (alrededores de la núnas Santa Rosa-Tudela, Caler.a, AJlhuire y 
Blancas. Constituye la unidad de mayor extensión y se encuentra tanto en el cuadrángulo de 
Orcopampa como en el de Cotahuasí, su grosor varia desde los 50 m . hasta los 400 m. y se 
encuentra sobrcyaciendo al Miembro Pisaca y en algunos casos a la Ponnaci6n Hualbuani Esta 
constituida por bnx:has de flujo (Foto N° 8) localidad de Tomepampa) intcrcabtdas con lavas 
andesiticas, ocasionalmente se encuentra tobas subacuosas, lentes de lutitas y calizas de agua 
fresca La composición vario., son principalmente de composición dacítica, latita cuarcifera y 
Andesitica. 

Las brechas, están formadas por fragmentos de naturaleza generalmente andesitica, seguidos por 
dacitas y frogmentos redondeados de cuarcita y caliza (quebrada MuJaílan). La matriz en la 
mnyoria do los casos es Andesitica. Los fragmentos varlon de semiangulosos a semiredondeados 
con un diámetro de 0 .05 m. Llegando algwtos hasta 2 m .• las tonalidades varian desde el marrón 
cJaro hasta el verdoso, amarillento y violáceo, una muestra sobre estas carncteristicas puede 
observarse en la (Foto N° 9) (Cerro Sayasaya ubicado al oeste de La loeaJidad de HwnacltuJco). La 
secuencia presenta horizontes de conglomerados de c uarcitas, andesitas, calizas de agua fresca y 
lutitas rojas . 

Una muestra de numo de estas brechas, muestra generalmente una coloración gris a gris marrón en 
fractura fresca, se observa fragmentos Uticos de andesita tanto de textura afanftica como 
porfuitica, en promedio, estos fragmentos varian desde 3 mm a 3 an de diámetro, muestran 
contornos anguJosos hasta subtedondeados y están embebidos en una matriz mjcrolltica (a veces 
vítrea) compuesta de feldespatos calcos6dicos y potásicos. A la Jupa, las andesitas porfiriticas, 
muestran fenos de plagioclasa, constituidas principalmente por andesinas euhedrales a subhedrales 
con maclas polisintéticas y zoneadas. 
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En el cuadrángulo de Chulea aflora en la parte norte donde se ha podido observar quo presenta Wltl 

buena estratificación y una Litologla compuesta de conglomerados. arenas volcánicas, 
interestrarificadas con capas de tobas retrabajadas. 

Edad.- Seis dntacio.nes rndimétricas K-Ar y dos dataciones Ar-Ar efectuadas en estos fficies, 
reponan edades comprendidas entre 22.8 ±- 0.7 y 19.47± 0.6 M.a. (E. Swanson, 1998), estas 

dataciones ubican al Miembro Santa Rosa en el Mioceno irúerior. 

C) MIEMBRO MANTO. 

Se define como Miembro Manto a un conjw1to de tobas e ignimbritas con caracterlsticas casi 
similares a las tobas Pisaca. Se le encuentra solamente en el cuadrángulo de Orcop3111pa, tiene un 
grosor aproximado do 250 a 300 m. y afloro tipicnmente en La localidad de Chilcaymarca, 
Tintaymarca y en los alrededores de In mina manto (Distrito minero de Orcopampa) y al NE de 
Allhuire . 

Presentan una colornción gris verdoso a violáceo por la nlteroción de los máficos. De lejos. se los 
observa como una faja de color blanquecino que rompe la monotonía de la gruesa acumulación de 
aglomcrndos y lavas, pero su conrinui<bd lateral no es posible determinarla. Son de composición 
riolltica a laltita cuarcifcta, tienen un aspecto más rnnsivo y compacto que las tobas Pisaca. 

Estas tobas son de composición riollrica o latita cuarcifern y son mas masivas que las tobas Pisaca 
El análisis mineralógico de las ignimbritas reporta un contenido de de 25 a 30 % de fenocristales 
de lo · cuales 1/3 son de cuarzo y 213 de feldespatos; la sanidina esta presente, la biotita es el 
mineral ferromagnesiano domilllUlte, es mayor que la hornablenda. En la zoua de .. veta manto" las 
tobas se hallan piritizadas y toman una coloración dominante pardo amarillento a blanquecina por 
argilitización y gris claro en las periferias por estar ligcrnmente alterada. 

Hacia la parte superior, las tobas manto termina en una secuencia intercalada de tobas rioUricas-13tf 
ticas, cn1.i2as, material lutaceo, arenas volcánicas y Chert, localmente se las desaibe como Tufo 
subacuoso: La Lengua y aflom en Calera, .alrededor de Monto etc. Los paqoetes de caliza alcanzan 
los 2 m son grises y de granulación muy fina con impurezas de arcilla y óxidos de Hierro, por su 
frocturamiento sobresalen nítidamente en el terreno. Las capas lutáceas son muy delgadas (0.20 m, 
frágiles y deleznables. Se estima un grosor promedio de 40 m. 

Edad.- ExiSten 15 datacioncs radimétricas realizadas en este miembro: 6 corresponden al método 
K-Ar.; 8 ni método Ar-Ar. y 1 al método Rb-Sr. Las dntaciones K-Ar rcportnn una edad 
comprendida entre 19.9 ± 0.6 y 18.3 ± 0 .6 M.a, en tanto que. l.as dalacioocs Ar-Ar reportan una 
edad comprendida entre los 20.35 ± 0.39 y 14. 16 ± 0.025 M.a. (C. Noble el al 1974 y E Swanson, 
1998). L:t datación radimétrica por el método Rubidio-Estroncio arroja finalmente una edad de l8.9 
± 0.4 M.o.. Estas dataciones ubican también al Miembro Manto dentro del Mioceno inferior
medio. 

D) MIEMBRO A/CAJE. 

Se describe como Miembro Aicaje a una secuencia de lavas andesíticas que tienen como 
aflorumi<:uto úpico al cerro Aicaje ubicado al este de la mina Shila. A estas andesitas se las 
correlaciona o considera equivalentes a las andesitas que afloran en los cerros Posoco y Soni 
ubicados al este de la localidad de Tolcone (centro este del cuadrángulo de Orcoparnpa); cerro 
HUAIJUI ubicado al este de Orcopampa; cerros Omycho y Jotunjoja ubicados ni noroeste de la 
central hidroeléctrica de la mina Orcopampa y las cumbres del cerro Laychanhuiri ubicado al 
noroeste de la localidad de Umachulco. 
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JO.- Formación Jchucollo falda Oeste del Nevado Huayunca Cuadrnngulo de Cnyarnni, vistu 
al NE 
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En el cerro Aicaje y en las cumbres del cerro Laychanhuiri, las andesitas reposan en franca 
discordancia sobre las fácies aglomcradicas del Miembro santa Rosa, en cambio, en los cenos 
Posoco y S:mi, Hualll Cbuycho y Jat\mjaja reposan eo cierta concordancia sobre la facies tob3c:eas 
e ignimbr:iticas del Miembro manto 

Litológicamente, las nndcsitas son de color gris ligeramente oscuro, por meteorización muestran 
una t.onulidad olJUTón rosáceo a parduz.co, son de textw"a porfiritica de grano fino-medio, 
ocnsionalmente de grano grueso, los elementos minerales principales están constituidos por 
Andesina, Augita, Biotita y ocasionalmente Cuarzo. Los fenos de Andesina, son euhcdmles a 
subhedralcs, muestran macla polisintética y están zoneados., sus bordes están corrofdos y alteran a 
Calcita y Sericita; los fenos de Biotita, son también cuhcdmlcs a subhedrales y sus bordes corroidos 
alteran a Limoruta; los fenos de Augita, vllrian de subhedrales n anhedralcs y alteran a Tremolita y 
Arcilla; finalmente, los fenos de Cuarzo, son anhedrales y reUenan cavidades intersticiales. 

Edad.- Unn datación mdi:métricas por el método K -Ar arroju unn edAd de 11.4 ± 0.6 M.a Esta 
datación ubica a estas andesitas en el Mioceno medio-superior. 

3.3.1.2 FORMACIÓN ICHUCOLLO. 

AOora en la pnrte sur del cuodrñngulo de Cayamni en los alrededores de la Mma Arcata, una 
columna levantada eo lt1 margen derecha del rfo Salto (Fig N° 7) esta compuesta a la base por 
aremscas de grano medio, eo capas de 5 a 15 an. con laminación plano paralela que alternan con 
limos tobáceos; inmediatamente encima se presentan flujos de lavas cuyos grosores varfan entre 7 a 
20. mcttos, se tratan de lavas andes(ticas de textura gruesa porfuitica de color verde sus 
plagioclnsas están en forma cuadrada presentan alteración a cloritns; continuando hacia arriba se 
encuentran 350 metros de aglomtrados de color blanco, que intemperi.zan a un color nmariUo sus 
clástos están constituidos mayormente por material tobticeo de color blanco, con cristales de 
biotita, CUIIJ7.0, pJagioclasas, en una matriz piroclástica, continua hacia arriba con brechas 
piroclásticas compuestas por fragmentos de pómez subredondeados de color verde con tamaiios 
máximos de 25 cm. son de color blanco , están hidrotcnnnlizados y contienen pigmentaciones de 
fierro; la columna termina con una lava andesltica de 35 m. de grosor totalmente hidrotennali:roc!a 
los anfiboles están cloritizados. En todo este conjunto de rocas se presenta una imponante área con 
mineralización argentifera (Mina Arcalll) con vetas que tienen una di.rección promedio este oeste 
siendo su mineralogla sulfosales de plata. 
Otro afloramiento de esta unidad se presenta en la esquina noroes1e del cuadrángulo de Cayarnni 
(Foto N" JO) , el cual continua deotro del cuadrángulo de Chulea ; a esta cadena volcánica se le 
denomina cordillera de Huanzo. En estos afloramientos se obSCfVn una sucesión de lavas de 
andesitas porliriticas y aglomerados atravesados por diques andcsiticos, en este lugar se encuentra 
In mina Huanzo que presenta una mineralogfa de plomo plata y molibdeno. 

3.3.2 GRUPO SILLAPACA. 

Como una excepción dentro de la secuencia del Grupo tacaza y con e l oornbre de Grupo Sillapoca, 
se describe a un a.Ooram.ieoto de aglomerados y lavas andesiticas con fuertes evidencias de 
alteración hidrotermal y meteórica que anornn en los cerros Ccaccape, Vis1a Chico y Tancane 
ubicados en la plll1e alta del cañón y al suroeste de In ciudad de Cotahuasi (cuadráogulo Cotahuasi) 

Su identificación es un tanto problemárica, por una parte parece corresponder a las focics del Grupo 
Tacaza, pero no obStante, se le describe provisionalmente como Grupo Sillapaca. La litologfa esta 
definida por aglomerados andesiticos de color gris claro gris verdoso, gris violáceo y amarillento y 
lavas de color gris claras y gris verdosos. los fragmentos de los aglomerados son andesitas 
porfiriticas cuyas dimensiones vruian desde los 10 11 l 5 cm, los cuales se encuentran embebidos en 
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FIGURA NO 7 

COLUMNA LITOESTRATIGRAFICA DE LA FORMACION ICHUCOLLO (Grupo Tacaza Superior) 
LEVANTADA AL SUR DE LA MINA ARCATA 

(Cuadrángulo de Cayarani) 
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una matriz afanítica ligeramente porosa. Hacia la parte superior de La secuencia alternan horizontes 
de ignimbritas gris claras. El contacto inferior no es observable en tanto que su contacto Súperior 
esta en relación discordante con Las fAcies ignimbriticas y tobáceas del 'Miembro Arma (Barroso 
superior). 

3.3.3 FORMACIÓN ALPABAMBA. 

E. Olchauski (1994). La Formación Alpabamba aflora por la parte sur del cuadrángulo de 
Orcopampa y se extiende ampliament.c por la m.itad norte del cuadrángulo de Cotahuasi . 
Precisamente, una de las mejores exposiciones de esta formación se encuentra entre el flanco 
derecho del rió Huarcaya y el cerro A:IJcullacu (este de la localidad de Puica), ubicados en el 
cuadrángulo de Cotnhuasi, asf como en las part.cs altas de la localidad de Pampamarca (.Foto N° 
11) 

Esta unidad se encuentra rellenando un paleo-relieve aparentemente muy accidentado labrado a 
expensas de las rocas del Grupo Tacaza y fácies sedimentarias meso.z.oicas, dentro de estas 
condiciones, en el cuadrángulo de Orcopampa reposan en discordancia er:osional sobre las fácies 
ignimbriticas del Mjembro Manto (Grupo Tacaza), en tanto que en el cuadréngulo de Cotabuns~ 
reposan sobre el Grupo Tacaza (Miembro Santa Rosa) y las fom:tacioncs Hualhuani, Murco y 
Arcurquína. De rnanem geneml, toda Ja secuencia tiene una coloración que varia del blanco 
amarillento al marrón blanquecino y marrón violáceo, estas coloracjo.nes son características y 
pennilen que sea fácilmente .identificable en el campo cas:i en. fonna regional. En la composición, 
t.oman parte tobas, igrtimbritas, ]apilli y fácies retrabajadas estratificadas, ocasionalmente se ínter 
estratifican lavas rioUticas a daciticas con brechas de flujo. 

En los cuadrángulos de Chulea y Cayarani sus mejores afloramientos están localizados en ambos 
lados de la cadena de Nevados que conforman la Cordillera Occidental, esta unidad descansa con 
ligera discordancia angular sobre el Grupo Tacaza tal corno se observa en el pueblo de Chílhuane ( 
Cayarani). 
Según esta particuJaridnd, se pueden difercuciar tres mjembros. 

3.3.3.1 MIEMBRO HUARCAYA (ALPABAMBA 1). 

Esta Unidad es la de mayor grosor y se considera como el afloramiento tipico el ubicado en el rió 
Huarcayn y el cerro Allcullncu, ubicado al oeste de la localidad de Puica (cuadrángulo de 
Cotahuasi). Eo este lugar la secuencia presenta un g¡osor de 1500 m. y aun puede düerenciarse tres 
niveles de fácies tobáceas. La unidad inferior reposa directamente sobre el Grupo Tacaza en. paleo 
relieve y esta constituido por tobas brecboides gris claras de buena consistencia.; hacia la parte 
medía. se presenta una secuencio alterada de filcies tobáceas de color blanco amarillento a rosáceos 
y fácilmente erosionables, fruto de esta situación, se fom1an suelos de color blanquecino fóciJmente 
reconocibles a In distancia; , firuilmente, hacia In parte superior se presenta una secuencia de fác:ics 
tobáceas un tnnto .mas duras que las .anteñores. las cuales, muestran escarpas bien definidas. En las 
partes altas de la localidad de Puica, estas fácies se encuentran ínter estratificadas con lavas de 
naturaleza riotiticas a daclticas 

En el poblado de Ayahuasi y el cerro condorsayhua ubicados al sureste de ID localidad de Alea 
(flanoo izquierdo del cañón de Cotahuasi) .se encuentran tobas solchsdas con fragmentos do rocas de 
tamaño variable. En los cerros aycano y Sonccopata ubicados también al noreste de la localidad de 
Alea. se encuentran unas tobas de color ·amarillento que reposan. sobre aglomerados del Mietubro 
Santa Rosa (Grupo Tacaza), en estas tobas se obse.rvan cristales alargados de anfiboles de éOior 
negro brillante de 0.5 a 5mm. de longitud. En el cerro Huifiao (este de la ciudad de Cotahuasi), lns 
tobas son de color gris rosáceo y se presentan con disyunción colunmar. en una muestra de mano se 
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11.-Vista de la Fonnnci6n 
Alpabamba ubicada en la parte 
alta. al Oeste de la localidad de 
Pampamarca- Cuadrangulo de 
Cotahuasi 

12.- Tobas blancas del Alpabamba 1 en el sector de Chi lhuane, Cuadrangulo de Cayarani 
vista al NO 
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puede observar fragmentos de pómez hasta de 3 cm., así mismo, minerales de plagioclasa, cuarz.o y 
biotita. 

En el cutldrángulo de Chulea aflora en la parte central y sur, so litología esta compuesta por una 
sucesión de tobas blancas, en capas de JO a 15m. intercaladas con depósitos de caída. 

En el cuadrágulo de Cayarani los afloramientos del AJpabamaba 1 se extienden en fomut continua 
a ambos lados de la cadena de Nevados Cacya. Seccha, Cerros Palangata; una de sus mejores 
exposiciones se encuentran en el trayecto del, rio Huamjo y el pueblo de Chilhuane, aquí se levanto 
una colwnna donde a la base se encuentra el Grupo Tacaza (Formación lchucollo) confonnado 
por aglomemdos de color marrón a verde con clástos cuyos diámetros varían de 3 a 35 cm., 
inmediatamente hacia arriba se inicia la Fonnacióo Alpabamba 1 (Fig. N° 8) con un depósito de 
caída de pómez de 1 m . do grosor , continua 0.50 cm. de arenas rojas de grano medio masivas 
Juego L .m. de pómez de caída, encima vienen 180 m. de flujos lgnimbriticos soldados (Foto N° 1 2) 
de color blanco con gru.esas estructuras en flama ricos en biot:ita intercalados con coigoimbritas 
para luego Lenninar con una ignimbrita .rica en líticos del Grupo Barroso. 

A) TOBAS DE LA LAGUNA PARIGUANAS. 

Se describe como tobas de la laguna Pariguanns n un conjunto de tobas cuyas mejores exposiciones 
se encuentrtln en los alrededores de la laguna Pariguanas ubicada hacia la parte noreste del 
cuadníngulo de Orcopampa (Suroeste de la localidad de Tolcone). 

Estas tobar; tienen una extensión muy local y sobreyacen en discordancia a las aglomerados del 
Miembro Santa Rosa, a las fácies piroclásticas del Miembro Manto y a las fácies lávicas del 
Miembro Aicaje(esta ultima relación se puede observar en el paraje de Pampa Chilpe) en sus 
relaciones superiores, se encuentran intruidas por domos colada correspondientes al Grupo Barroso 
y domos colada correspondientes al complejo Challahuire. 

Se trata de tobas brcchoides poco consistentes de color gris verdoso en. super6cic fresca y de color 
amarillo rojizo en superficie internperizada. Los clasros que se encuentrnn embebidos co la matriz 
tobácea están constituidos mayormente por fragmentos de pómez y andesitas gris gris ·rosadas 
cuyas dimensiones vari.an desde 0.5 a 2.5 cm. Siguen en menor proporción granos de cuarzo. 
plagioclasas y biotim. Por lo general los fragmentos de pómez están altCl"lldos, a1terdll a fácies 
arcillosas mostrando coloraciones verdosas, en algwtos casos estas fracciones arcillosas son han 
sido lavadas mostrando por lo tanto la roca muchas oquedades. 

Edad.- Dos dataciones radio métricas por el método K-Ar han sido realimdas en estas tobas. Estas 
dataciones reportan una. edad comprendida entre 7.6 ± 0.3 y 7J ± 0 .2 M.a. ( E. Swanson, 1998), 
por lo tanto, estas fácies se ubicarían en el MjOCCilo superior. 

3.3.3.2 MIEMBRO TORO ( ALPABAMBA 2). 

La secuencia descrita nqul como Mlembto Toro constituye la parte superior con la cual rematan 
todos los eventos que han dado lugar a la Fonnación Alpabamba Esta. unidad. se presentá bien 
expuesta al este y en las partes. altas de la localidad de el Toro, ubicada nl suroeste de la Ciudad de 
Cotahuasi, también se encuentm ampliamente difundida al noreste y en las partes altas de la 
localidad de Pampamarca conformando 'la. pampa PaChapaqui (esquina noreste del cuadrángulo de 
Cotabuasi), asi mjsmo, se puede observar afloramientos pequcffos en las partes altas de la localidad 
de Huaynacoras. 



• 

• 
• 

• 

LITO LOGIA 

r,.¡. . . ;..T, .¡. ,r,;. .r . ;. 
T • T • T • T • T • 
T, .¡.,T,.¡.,T, .¡. ,T, .¡. .T, T 
T · T • T' • T • T' • 
T.T .. T.;. ,r • .;. .T.T.T.T 
T • T • T • T • T • 
T, ;. .T,.¡. ,r , .¡. ,T, .¡. ,T, ;. 
T•T • T • T · T • 

- r.;. .r, ;. .T.T .. T.T.T.T 
T·T · T · T • T • 
T. T .T. ;. .T • .¡.. ,T, .¡. ,T, T . 
T • T • T • T • T • 
T. T .T.;. :r.;. .T.;. .T . .¡. 
T•T • T•T • T• 
T.;. .T • .¡. .T:;. .t: T .T. i
T•T · T · T · T · 
T,;. .T.;. .T.T .T.T.T.T 

• o • o 

Río Huarajo 

DEPOSITOS 

Toba de luJo de col« blanco rloo en pome.t con criateles de blolflas, 
abundant&a obsldanas de colof n&gro 

Toba dacllica a pomez, rica en biotilas 

Toba de fluJo, no sold~ rica en blotltn ~color blanco la 
matriz ea una ceniza 

Toba rlolillca a pomez rica en blotitas 

Pomez de cakla 
Atenas rojas de grano medio masivas 
Pomez de calda 

~con c:laslol wyoa clamelra. varlan de 3 a 35 cm, de 
color marrlln, de composlclon andMiticas con teXILnl porlri1ica&, 
tambicn hay c:la5los de color verde y datos de piroc:laeticos 

l avas portrlticu de composición andealllca 

FIGURA N° 8 

... o ·.::: 
J! e 

COLUMNA LITOESTRATIGRAFICA DE LA FORMACION ALPABAMBA 1 
LEVANTADA DESDE EL RIO HUARAJO A CHILHUANE 

(Cuadrángulo de Cayarani) 
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La litologla de esta mtidad, esta constituida principalmente por una secuencia fmamcnte 
estratificada de fácies retrabajadas de tobas. ateJJas tobáceas, lapilli y cineritns. Por lo general estos 
mnteriales se ilisponen do una manera bori.wntal a subhorizontal sobre las fiícies del miembro 
anterior y en nlgunos casos sobre las rocas del Grupo Tacaza Son muy deleznables y 
aparentemente parece haber sido depositados en niveles subacuosos,. dado que presentan pequetlas 
estrochuas sedimentarias como ripies, canales y variaciones faciales a corta distancia En la 
localidad típica el Toro, la secuenci~ presenta un grosor de mas o menos 200 m . 

En el cuadrángulo de Chulea aflora en ambas márgenes de los Valles de los nos Compcpalca, 
Yegua y Cushpa, Chulea y margen izquierda del río HUiliUICOmarca. Se trata de Wl volcanismo 
explosivo y ret:rabajado de unos 350 m de grosor en el que se puede distinguir tobas primarias de S
I Sm de grosor compuestas por pómez y algunos líticos andeslticos, cuarzo, plagjoclasas, biotitas y 
pirox.enos, estas tobas están soldadas son de color blanquecino con intemperismo de color 
amarillento. Alternan también capas de pómez de calda cuyos espesores varían de 30 - 60 cm 
dando wta estratonomla homogénea en paquetes de 40 - SO m, se trata mayonnente de dep6sitos 
de ceniza rctrabajadas posiblemente en ambientes lagunares. Es n.otoria tambi~ la presencia de 
capas de 30 - 40 cm de conglomerados subangulosos a subredondeados compuestos por líticos de 
andesita, pómez y tobas endurecidas. 

En el cuadningulo de Cayarani la Fonnaci6n Alpabamaba 2 se presenta como remanentes, en la 
margen derecha del rlo Condorillo, en ambas márgenes de la quebrada Paccaihua:ijo, 
prolongándose hacia el sureste. Las mejores exposiciones están entre Madriyoc y el cerro 
Tacupacha, también en el cerro Pabellón, margen derecha del rio CondorilJo; pequeilos rest.os de 
esta unidad se encuentran a ambas má:r:genes del rio Ocoruro. Una colwnna levantada entre 
Madriyoc y el cerro Tacupacha de 150 metros de grosor (Fig N° 9) tiene las sigu.ientes 
características: bacía a l.a base se encuentran conglomerados con <:lastos de póme-L verdes y líticos 
andesíticos, sus diámetros alcanzan el centimetro englobados en una matriz de ceniza piroclástica., 
luego hacia arriba hay una altemancia de HtarCI:IÍtas y volcarenitas (Foto N" 13), en capas de 1 a 3 
metros con gradación normal; su ambiente de deposilación es continental con fácies de conos 
aluvial~ a sistemas fluviátiles y lacustres . 

A) TOBAS HUMACHULCO. 

Geólogos do la mina Orcopampa. describen como t.obas Hwnachulco a una delgada secuencia de 
tobas y píroclastos estratificados que afloran por la parte noroccidenlal del cuadrángulo de 
Orcopampa Reposan en franca discordancia a los aglomerados del Miembro Santa Rosa y a las 
fácies. piroclásticas del Miembro Manto; en aparente concordancia. parecen sobreyacer a las fácies 
piroclásticas de la Formación Alpabwnbn. Por la parte superior, infrayacen en discordancia a las 
facies lávicas del Grupo Barroso (Banroso inferior). Por sus relaciones de yacencia y sus 
camcteristicas Utológicas mas o meJJos similares al Miembro Toro presente en el cuadrángulo de 
Cotahuasi, se las incluye y describe provisionalmente dentro de esta mtidad basta determinar si se 
trata de las mismas fñcies o son wtidades diferentes . 

ParticuJaoneJJte, estas fácies rellenan. una depresión labrada a expensas de las fácies del Grupo 
Tacaza (miembros Santa Rosa y Manto) y son cubiertas por lavas del Grupo Barroso (Barroso 
inferior) Litológicamente, la sección esta constituida por tobas en la base y fácies piroclásticas 
retrobajadas en la parte superior . Las tobas son de naturaleza dacítica, por lo geJJeral muestran una 
t~-tura un tanto brechoide, son poco compactas y de color gris claro a biWlquecino en fractura 
fresca y do color blanco amarillento por alteración, toman parte en su composición, fragmentos 
angulosos y subredondeados de andesitas y pomez, los minerJ.Ics más frecuentes son fenocristalos 
de w1desina con hornablenda y biolita, ocasionalmente se presenta cuarzo. Las fácies piroclásticas 
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DEPOSITO$ E INTERPRETACJON 

Mdestas Portrltlca• de color verde, vilblet cristales de 
plag~. las hornablendas se alteran a clorilas 

Arcníaeu gNe$111 volc;Anlcu en banc;os de ~m 

Volcarenitaa de grano grueso eon gradación normal en cap.u de 10 - 20 cm 

ATenlaus de grano grueso en capas de 5·1 Ocm, oon gradación normal 

Volearenltas en estratos m6trioos, llticos de composición andesltica, 
con ptaglodaaa, pomaz, matriz dlcitlcada 

Toba. bledloaa, eon dalto. de pomez de color vetde anguloaoa • 
subanguiosoa, sua dlimetroa alcanzan huta lol 2cm 

Flujos de llava, andelitícos, e la bue brocha basal 

Areniscas iiticas en capes de 1 - J m . 

Areniscas de color gtls, grano ¡¡runo 
Conglomerados con claatoa de pomez verdes y lftlcos aodesiUcos, - dlAmelros 
alcanzan el cm. la matriz, " una cel\lza 

FIGURA N° 9 

COLUMNA LITOESTRATIGRAFICA DE LA FORMACION ALPABAMBA 2 
LEVANTADA ENTRE MADRIYOC Y CERRO TACUPACHA 

(Cuadrángulo de Cayarani) 



13.- Conglomerado intercalados con volcarenitas, Alpabamba 2, cerro Madriyoc al NE de la 
Mina Arcata, Cuadrangulo de Cayarani. 

14.- Vista al NW desde el poblado de Arcata - Cuadrangulo de Orcopampa 
Vease la formación Alpabamba 2 
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retrobajadas estful com;tituidas por lnpillis, arenas tobáceas y cineritas, se disponen en estratos 
delgados del orden métrico y centimétrico mostrando en algunos casos plegamientos pcqueílos 
aparentemente no relacionados con procesos tectónicos, dada su magnitud y la forma en que se 
presentan, mas parecen el resultado de una compactación difet"Mcial como consecuencia del peso o 
carga de la acumulación de los materiales piroclásticos (Foto N° .14). Se estima un grosor de lOO 
m . 

Edad.- Dos dnt.aciones rodimétricas por el método K-Ar han sido realizadas en las facies tobáceas 
Hwnacllulco. Estas dmaciones reponru1 una edad de 6.3 ± 0. 1 y 6.3 ± 0.2 M.a. (Farrar y Noble, 
1976 y Candiotti et ni, 1990). Esta edad ubica a estns fácies en el Mioceno superior. 

3.3A FORMACIÓN ANISO 

Esta Formación fue definida por Guevara C. y Dávila D. ( 1983 ) en el cuadrángulo de Pacapausa, 
describiéndolo coma una unidad compuesta por tobas rciJ'llbnjadas, conglomerados y volcarenitas 
en el área de estudio se ha reconocido entro la quebrada Pampahuasi y la quebrada Tajra una 
unidad compuesta por mas de 300 m. de tobas rctrabajadas, en las cuales se puede distinguir una 
estratificación compuesta por capas de 20 a 30 cm. la litología consiSle en pómez, Uticos de 
andesita de 1 a 2 cm, en una 1113triz compuesta por vidrio, plagioclasas, biotitas.. La estructura 
interna es masiva y los materiales est8n mal clasificados. Esta unida desaparece rápidamente debajo 
de las tobas Vilcaroni. 

3.3.6 FORMACION SENCCA. 

J. Jenks ( 1948) La Fonnaci6n Sencca, se hace presente solamente en el cuadrángulo de Orropampa 
La distribución de estas facies piroch\.o¡ticas, es en cierta medida muy reducida Se los encuentra 
circunscritas a la m.nrgen derecha del rió Silbe y en los alrededores de Chuco Chuco pampa ubicada 
en la margen oriental de la mitad inferior del cuadrángulo. Está constituida por tobas brcchoides de 
color gris claro, por alteración, muestran coloraciones blanco rosáceos; son poco compactas, los 
fragmentos constituyentes son angulosos y subredondeados, generalmente de lavas de composición 
andesitica. Una muestra de mano, muestra a una toba do composición dacítica, con abundantes 
fenocristales de andesina hornablenda y biotila. 

Edad.- No se cuenta con dataciones radimétricas en la Z.Ollll.. 

3.3.6 GRUPO BARROSO 

J. Wilson (1962). Las fiícios del Grupo Barroso se extienden mayormen1e por la mitad sur del 
cuadrángulo de Cotahuasi, afloramientos aislados se encuentran por la mitad none tanto del 
cuadrángulo de Cot:ahuasi como del cuadránguJo de Orcopampa. 

De manera genera!, esta constituido por fl1cies lávicns andeslticas las cuales reposan mayormente 
en discordancia erosiona! las rocas del Grupo Toca7.n y la Fonnación Alpabambn. 
Morfológicamcnto se presentan ya sea como mantos lávicos, domos-colada o constituyendo 
estrato-volcanes. de regular dimensión. 

Desde el punto d.c vista genético, las fácies lAvicas situadas por la parte norte de los cu.adrángulos ( 
región altiplanica ) parecen ser más antiguas, en tanto que, las fócics lávicas que constituyen los 
estrato volcanes Coropuna, Solirnana y Firora ubicados en la parte sur (cordillera del Barroso) 
parecen ser mucho más mas jóvenes. En definitiva, esta particularidad prueba que el voJcanismo 
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Barroso de habrla iniciado en la región altiplanica hace mas de 6 núllones de ailos y habria migrado 
hncia la parte occidental tentativamente hacia los 2 miiJones de años. 

Las particu1arides morfológicas, litológicas y relaciones estratigráficas de estas fácics, permiten 
distinguir dentro del grupo dos unidades: una unidad inferior (Barroso inferior) caracterizada por 
lavas mas fluidas y por lo tanto de mayor recorrido y una unidad superior (Barroso superior} 
constituido por lavas mucho más viscosas y por lo taoto de menor recorrido, que ha permitido la 
formnción de est:ratovolcanes de mayor signiftco.ncia 

En los cuadrángu1os de Chulea y Cayarani el Grupo Barroso tiene una amplia distribución, 
presentando a la base depósitos piroclásticos del volcánico Vilcarani, continua un conjunto de lavas 
andesitas porfiriticas, encima vienen lavas horizontales afanlticas y finalmente se instalan una serie 
de estrato volcanes 

3.3.6.1 FORMACIÓN BARROSO 1 (FORMACIÓN ARMA) 

Se desaibe como Formación Arma a una secuencia csuatificada de materiales piroclásticos que 
alcanza regular extensión y se encuentran constituyendo la base sobre la cual se han edificado las 
estructuturas volcárúcas jóvenes como los volcanes Solimano, Coropuna y Firura El espesor varia 
entre 1 00 y 150 metros, una mejor exposición se encuentra a lo largo del río Arma. La secuencia 
esta constituida por: aglomerados en la base, sigue una secuencia de lapiUis y cenizas de color 
blanco amarillento, continuan hacia arriba una secuencia de tobas ligeramente deleznables y 
finalmente cierra la secuencia un conjuro de ignjmbritns de color gris claros E l afloramiento del 
paraje de Ocoruro rellenan un pacque~lo valle pequeño y esta constituido por ig.Júmbritas de color 
gris clllfo ligeramente· plomas. presentan di~yunci6n columoar. 

Origen y Edad. - No se cuenta con evidencias paro indicar exnctamentc las estructuras que babrlan 
controlado la eyección de estas fácies explosivas. Las observaciones de campo, solamente permiten 
indicar la posibilidad de un control conjugado de tipo central y de fisura. 

3.3.6.2 FORMACIÓN BARROSO 2 

En el cuadrángulo de Chulea se encuentran como parches en las panes más elevadas de la 
cordillera de Huanzo, tmnbién en los alrededores de la laguna Ucbuycocha, cerro Chilpe y al este 
de la laguna Azu.lcocha. 
En el cu3drángulo de Cayarani se encuentra formando las crestas de los nevados lgmn. Yaurinca, 
Huamanripa, Condorillo, cubriendo discordantemt:nte a la Fonnación lcltucollo, ( Grupo Tacnz.a) 
hacia el sur de este cuadrá.ngu.lo y al noreste de la Mina Arcata se encuentran conformando los 
cerros de Tacupacha, Quilca, se trata de lavas andesiticas porfiriticas con gruesos cristales de 
plagioclasas que alcanz:an los 3 mm. de tamailo, los anfiboles se presentan completamente 
cloritizados, la muestra presenta w1a alteración propilitica. 

3.3.6.3 FORMACIÓN BARROSO 3. 

Las facies lávicas correspondientes al Barroso 3 se extienden principalmente por la parte 
ultiplanicu, en particular, se extienden por la pano norte de los cuadrángulos de Cotabuasi y 
Orcopampa, cubriendo en discordancia a las f.icies del Grupo Tacaza y la Formación Alpabamba 

Una característica principal de esta unidad, es que esta constituida básicamente por flujos lávicos. 
que por lo geneml se disponen adoptando morfologfas que varían entre los mantos lávicos y 
domos-colado, aparenteme11te no hn habido la tendencia a fonnar estrato-volcanes de significativa 
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dimensión, o bien han sido casi totalmente desmantelados por efecto de las glaciaciones 
posteriores 

Los mantos lilvicos alcanzan largas distancias fuera del punto de colisión, siguen Jos lineamientos 
de la topografia preexistente y tienden a aproximarse geométricamente a cuerpos estratiformes. En 
o cerca a los esqueletos volcánicos, estos mantos se encuentran inclinados según 'las pendientes de 
estos, al alejarse, van adquiriendo gradualmente la horizontnlidad o subhorizontalidad, dando Jugar 
en las partes bajas, a pequeñas geoformas preservadas como aisladas mesetas Lávicas . 
Lítológicamente estos mantos están constituidos por lavas andesiticas gris oscuros en fractura 
fresca y gris claras a gris parduscas por meteoriz.ación, son de textura aftm1tica, lo cual. en muchos 
casos va acompallada de una textura Ouida1 (principalmente en los niveles de la base) y en otros. de 
una textura vesicular orientadas según la dirección del flujo. En su composición, se observa un 
regular contenido de piroxenos (Augita), los cuales, no están bien d.efinidos y alteran a fáci.es 
orcilJosas. Dentro de este contexto, Jos mejores exponentes de esta unidad son el ruinoso aparato 
volcAnico Cajcbaya. ubicado en las proximidades de la mina Ares (Limite Norte del cuadrángulo de 
Orcopampa) y los mantos Lávicos del cerro Antupuna ubicado al none de la ciudad de Orcopampa. 

Los domos-colada. tienen meuor distribución, son de dimensión pequeila y son observables 
únicameme en el cuadrángulo de Orcopampa. Litológicarnente, estas fácies son un tanto más 
viscosas que las anteriores, están constituidas por andesitas grises a gris azuladas en superficie 
fresca, las cuales, ofrecen coloraciones gris parduscas por meteorización, son de textura portiritíca 
de grano fino a medio y sus principales minerales están constituidos por andesina en mayor 
proporción y biotíta y pi:roxcnos en menor proporción. Son ejemplos de este tipo de morfologla los 
domos coJada ubicado al sureste de la central rudroeléctrica de La mina Orcopampa, el domo colada 
ubicado al sur de la laguna Corococba, los domos colada ubicados al este y oeste de la lagwta 
Pariguana, así como, la colada ubicada en la planta de concentración de la mina Shila. 

En el cuadrángulo de Chulea aOoran en la parte central y sur constituyendo pequeilas planicies 
elevadas . 
En el cuadrángulo de Cayaran~ afloran en el sector central y sur se encuentran confonnando 
aparatos volcánicos erosionados en los que se observa parcialmente el cráter tal como se observa 
eu los cerros Huentecrunani, Chuanwna dando estructuras lávicas subhorizontalcs como la pampa 
de Uchuysora donde las lavas afiricas descasan discordantemente sobre las lavas porfiriticas. 
Petrográficamente se tratan de lavas de composición andesitico basillticas afincas de color negro 
que intemperizan a color gris claro, sin cámara magmática producidas por una subida rápida de 
magma. ocasionalmente se pueden observar cristales de olivinos. 

3.3.6.4 ESTRATO VOLCAN COROPUNA 

La estructura del estrato volcán Coropuna se encuentra en la parte sureste del cuadrángulo de 
Cotahuasi, extendiéndose mayormente por la. parte noreste del cuadrángulo Chuquibamba. La 
fonnacióu de la estructura de este volcán obedece obviamente a la sucesión de varios periodos de 
emisiones lávicas. En el área que compromete al cuadníngulo de Cotnhuasi se .han podido 
distinguir tres eventos de pulsaciones diferentes. La primera esta constituida por fácies lávicas que 
muestran regular recorrido (mayor fluidés) constituyendo la base de la estructura volcánica. Su 
litologla, esta definida por Javas andesiticas de color gris claro en superficie fresca y gris marrón en 
superficie ántemperizada. son de tex.tura afatútica y los minerales mas importantes son plagioclasas, 
biotiw y algunos piroxeuos y an1fiboles presentes en pequeiias fracciones . 

La segunda fase, estaría constituida por lavas andesíticas de color gris claro de tex.tura porfirltica. 
grano medio-grueso, los fenos están constituidos principalmente por plagioclasas hornablenda y 
biorita, 
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La tercera fase, está constituida por lavas de color gris oscuro a negro, son de textura afanítica y en 
parte ligeramente vesicular. Aparentemente podrían tratarse de traquiandesitas y por lo tanto 
corrclacionable con el nivel N° 4 del volean Firurn equivalente al Gpo. Andagua. 

3.3.6.5 ESTRATO VOLCAN SOLIMANA 

EJ estrato volcán Solimana se encuentra por la parte suroeste del cuadtángulo de Cotahuas.i y se 
oll:tiendc por la parte noroeste del cuadránguJo de Cbuquibamba. En la parte que abarca el 
cuadrángulo de Cotahuasi se ha podido distinguir dos fases . 

La primera fase esta constituida por lavas andésiticas de color gris claro y de tex.turn porfiritica de 
grano tino, ocasionalmente se encuentran fenocristalcs de tamaflo grueso. Los minerales 
predominantes son las plagioclasas, biotita. hornablenda y augita 

La segunda fase esta constituida por lavas audcsiticas de color gris ligeramente claro y de texturn 
por.firitica, ligcmmcnte lluidal. Los elementos minerales son plagioclasas, biotitas y hornablenda. 

3.3.6.6 COMPLEJO VOLCANICO FIRURA 

El complejo volcánico Firura, escapa al clásico sistema de estratovolcáo su desarrollo evolutivo se 
carncteriz.a por una migración de las diferentes pulsaciones (fases) eruptivas dentro de una área de 
1 SO km2 aproximadamente. Un análisis evolutivo genérico pennite distinguir cinco eventos en el 
desarrollo del complejo volcánico Firura . 

El primer evento parece haberse iniciado por el borde occidental del área comprometida. en esta 

parte es posible observarse antiguas mo.rfoestructuro.s semidestruidas tanto por la octividnd erosiva 
ejercida por el catión como por los efectos glaciari.os, estas estructuras habrian dado lugar a la 
emisión de lavas de regular lluidés que se extienden formando ligeras mesetas por largas 
distancias. lito lógicamente estas lavas son de naturaleza andesftica de textura afanftica de color gris 
claro a ligeramente azulado, ocasionalmente presentan cierta cantidad de vesículas corno resultado 
de la lixiviac.ión mineral . 

Las segundas pulsaciones bnbóan. migrado hacia la pone centml y este de la estructura La litología 
esta definida por lavas andesiricas de color gJis claro en fractura f.resca. son mayormente de textura 
afaniticas con pequetla cantidad de fenocristales de t.am:.lil.o fino. Los minerales observables son 
plngioclao;as y augita'> 

La tercera fuse, se ex;pone en la parte este de la estructura. Esta con.stiruida por lavas andesiticas de 
color gris claro a gJis oscuro, la textura es poñlritica y los mincrnles presentes, están constituidos 
por plagioclasa, hornablenda y augita, 

La cuana fase estada reprCS~..-ntada por derrames lavicos que aun conservan su estructura de colada, 
las cuales, se encuentran en la parte central de la estructura del Firma. Litologicamente se tr8t8 de 
lavas de color gris oscuro a negro, la textura es porft.rltica siendo los feoos principalmente 
plagioclasas. Particularmente se trata de traquiandesitaS equivalentes a Wl nivel inferior del Grupo 
Andagua. 

Finalmcnl.e, In quinta fase esta definida por pequei\as y conos y domos colada constituidos por 
lavas esooriáceas de color gris oscuro a negro en superlicie fresca y vacían n t.onalidades marrones 
y rojiZliS en superficie iniempc:..-ózada:, al igual que las lavas de la fase anterior, estas son 
traquiandesitas equivalentes a una fase posiblemente superior de Grupo Andagua. 



15.- Lavas nndesiticas porfiriticas en el naneo este volean Yana Yana Cuadrangulo de 
Cayarani 

16.- Estrato Volean Huajrahuire, vista hacia el este, a la base Barroso 1, Cuadrangulo de 
Cayarani 
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3.3.6.7 ESTRATO VOLCAN HUAJRAHUIRE, HATUN HUAYCHAHUI 

Afloran en el sector sur del cuadrángulo de Cayarani fonnando estratovolcanes que alcanzan 
alturas que sobrepasan los 5000 metros, siendo el más representativo el Huajrahuire (Foto N° 15) 
también se tiene el complejo volcanico Seccha - Jatun Huaychahui, el cerro Ancojahua, Yana 
Yana. estos últimos están bien erosionados pero conservan parcialmente su cráter, sus rangos 
petrográficos varlan de andesitas porfiriticas a andesitas basállicas, en algunos casos, como los del 
cerro YanaYana sus lavas forman prismas hexasonales columnarcs, (Foto N° 16) que incluso 
descienden por los valles. 

3.3.7 GRUPO ANDAGUA. 

(J. Caldas, 1975). Cerrando la secuencia volcánica de la región se encuentran débiles pulsaciones 
magmáticas recientes. descritas como Grupo Andagua. Se trata de una gran cantidad de efusiones 
de lava derrumadas en djstintas cliroccioncs y conos volcánicos monogénicos y monoáxicos cuyas 
dimensiones no exceden los 150 metros de altura. Mayormente, estos materiales se encuentran 
rellerumdo una depresión tectónica orientada en dirección NNO al sur del cuadningulo de 
Orcopampa, la cual, se bifurca al norte de la localidad de Andasoa formado dos ramales principales 
de eyección bien defuúdos. una depresión en dirección a la localidad de Orcopampa y otra 
orientada en dirección a las lomas de Jocbane. Erupciones aisladas ocurren también en otros puntos 
tales como por ejemplo los derrames lávicos de la localidades de Umachulco y Orcopampa, las 
efusiones lávicas de La parte alta de la localidad de Chachas, los domos lava del cerro Antapuna 
(Foto N° 17) , así como los derrames del cerros Pumrangra y Coropuna ubicados en los limites 
none y suroriental del cuadrángulo, entre otros. 

Litológicamentc, estas lavas se caracterizan por presentar un color rojo ladrillo en superficie 
meteorizada y una textura swnamente porosa debido al escape violento de los gases durante su 
emisión, la cual posiblemente tubo lugar a tempernturos muy elevadas dando como resultado por 
enfriamiento rápido a pequeñas ondulaciones rugosas a manera de sogas (lavas cordadas o lavas 
pahoehoe) IIICtualmente fmctu.radas en cuerpo de diverso tamaño. Aparentemente la composición 
varia en cierta medida según la secuencia eruptiva, tal es el caso de la diferente morfologla que 
presentan y los tipos de superficie que en algwtos casos son sumamente e.scoriaceas. Urut muestra 
de mano y en superficie fresca presenta una coloración gris oscura a negra. el peso especifico es 
surnumente bajo (livianas), y no es fácil de diferenciar sus elementos constitutivos. 

Edad.- Una datación K-Ar de una muestra en el valle de Andagua cerca a la localidad del mismo 
nombre, arroja una edad de 0.06 ± 0.23 M.a (Kaneoka, 1984). Esta datación, las ubica dentro del 
Cuaternario reciente. 

3.3.8 FORMACIÓN SANTO TOMAS 

En el sector notte límite con el cuadrángulo de Santo Tomás por la ruta que entra de Bellavista, 
Llique, debajo de las lobas Vilcarani aparecen flujos de lavas andesitico basálticas de textura 
afanitica de color negro macroscópicamente no se observan minerales, son de color negro. muy 
ricos en vesículas. 

En el sector sur de la hoja de Cayaruni se encuentran unos depósitos lávicos andesiticos basálticos 
de color negro afaniticos rico en vesicuJas que tienen una gnm similitud en su dinamismo y 
composi_ción con el vulcanismo lóvico de Santo Tomás, se trota de un centro volcánjco ubicado al 
sur de La Laguna Angostura, reposa sobre una planicie indinada reciente, donde se observa que por 
sus caracteristicas morfológicas de las l.avas muestran un marcado estado de conservación. 
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17.- Vista al NE Cerro Anta puna - Orcopampa. Lava cordada del Grupo Andahua 

18.-Tomado al NE del Nevado Sol!mana, apreciamos al Grupo Barroso, las morrenas y 
fhtvioglaciarios, Cuadrangulo de Cotahuasi 



• 

• 

• 

31 

3.4 DEPOSITOS CLASTICOS CUATERNARIOS. 

La zona de estudio se sitúa sobre la parte mas elevada de la cordillera Occidental, esta misma es 
una divisoria de agllllS; de su Oanco SO nace un drenaje hacia el. río Cotahuasi que fluye hacia el 
pacifico y de su flanco NE el drenaje va hacia el rio Apurimac que fluye hacia el Atlántico. EJ otro 
aspecto import:nne son las altitudes que van de 4000 o mas de 5000 m.de tal manera que esta zona 
ha sido objeto de erosión tanto por los g laciares como por aguas de escolTC11tías que bru1 dejado una 
serie de depósitos asi : 

3.4.1 DEPOSITOS MORRENICOS Y FLUVIOGLACIARIOS 

Los depósitos morrénicos, esiJin constituidos por materiales resuJtantes tanto de la destrucción 
mecánica de las rocas por el glaciar en movimiento as.l como de materiales sueJtos provenientes de 
las laderos montni\osas., de acuerdo a la posici.6n en que se encuentran es posible observar morrenas 
laterales, terminales y basales. Las morrenas laterales son las de mayor predominio, su desarrollo 
es más expresivo en valJes que se extienden por tramos cortos como por ejemplo La difusión de las 
morrenas terminales y basales es un tanto menos significativa. se presentnn mayormente por las 
pnctes bajas como fiel testimonio de una prolongada detención o retiro del gJaciar y con 
morfologías no muy bien definidas principalmente por efectos de erosión; se cita como ejemplo las 
morrenas tenninaJes del lodo orientaJ del estrato volcán Solimana (Foto N° J8). 

Los depósitos fluviogJaciarios se distribuyen tanto en las partes altas como en los sitios bajos 
principalmente de suave relieve, se encuentran como pequeñas cubiertas y abanicos de aJuvión 
Ouvioglaciru, resultantes del acarreo y acción acumulativa que ha ejercido la fuerte energla cinética 
de las aguas de fusión gJaciaria sobre las morrenas tenninalcs mnyonncnte (de aqul que estos 
depósitos son escasos). Están constituidos por arenas, gravas y guijarros de naturaleza volcánica, 
principalmente sub:mgularcs. 

En el cuadrágulo de Chulea los depósitos más importantes se encuentran en una depresión entre la 
laguna de Huacullo y la Laguna de Huanzo asi también en aJgunas quebradas como Uquitacrn, 
Aynquilla, Chincbnhunyjo. El grosor de estos depósitos pasa de 100 m; esta compuesto por 
bloques, clastos y gravas subangulosas, en su mayorio de Litología volcánica, todos estos elementos 
se hallan eogJobndos en una matriz de arena fina limosa tobácea, estos se encuentran en el fondo de 
Jos valles, y tambien formando planicies. 

En el cuadrágulo de Cayarani los depósitos más importantes se encuentran en la falda noreste del 
nevado Huajrabuire conformando planices, otros depósitos se encuentran en la esquina noroeste del 
este cuadráguJo. 

3.4.2 DEPOSITO$ DE FLUJOS DE LODO Y ALUVIALES. 

ReUenando fundrunentalmente el valle del cañón del Cotahuasi y valles aJedatlos, asi como 
indistintamente albrunas partes de Jos flancos del mismo, se encuentran una serie de depósitos de 
flujos de lodo. Estos materiales están constituidos por fácics tenigenas pobremente clasificadas las 
cuales fueron arrastradas por flujos de agua que comprometieron. mayormente la poca consistencia 
de las fácies tobiccas de la Formación AJpabamba (Foto W 19). 

Sobre yaciendo a las unidades volcánicas en forma aislada, se encuentra una variedad de depósitos 
elásticos cuaternarios, los cuales. litológicamente no han sido estudiados en detaUe en el presente 
trabajo. Están constituidos por depósitos elásticos deposilados principalmente por acción de las 
corrientes permanentes (ríos) y por IDS corrientes temporaJcs de montaña (se incluye en estos 
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depósitos, los clastos resultantes de la alteración "In Situ" a)mO los oon.os de escombros). se 
acumulan mayonnente en los fondos de los valles fom1ando verdaderas "llanuras aluviofluviales" y 
en los cambios de pendiente de las laderas, como "oonos aluviales" o "conos de deyección". Están 
oonstituidos por conglomerados, gravas, arenas y arcil)as débilmente consolidados y parcialmente 
ordenados en tma pobre estratificación alcanzando dimensiones entre 1 y más de 2 metros de 
espesor. Dadas sus caracterfsticas texturales, presentan alto.s valores de porosidad y penneabilidad. 
oonstituyéndose en importantes receptáculos de agua y por lo tanto, en importantes centros de 
vegetación (bofedales), útiles para el pastoreo de los rebaftos del lugar . 
En los cuadrágulos de OlUica y Cayarani estos depósitos se encuentran en el área de estudio en los 
fondos de las quebradas y valles son productos de la erosión y depósitos de agua de cscorrentia por 
.la fusión g,laciar y aguas meteóricas; estan compuestos por tcrrd.lAS y aluviones de los cauces de los 
rios. En su mayor parte están constituidos por bloques cantos y gravas subredondeadns en una 
matriz arenosa. 

3.5 ROCAS INTRUSIVAS 

3.5.1 COMPLEJO COT AHU.ASI 

Se define como complejo Cotabuas~ a dos intrusiones de regular dimensión que afloran a lo largo 
del Cai\ón del rio Cotnhuasi : una aflora inmediatamente al norte del paraje de la Catarata de Sipia 
(cerro Yuca) y la otra. aflora inmediatamente al noreste de la localidad de AJen (cerro Tarcanya). 

El afloramiento del cerro Yuca, es de composición cuarzo latita y se encuentra intruyendo a lns 
calizas de la Formación Arcurquina y cubierto por las fácies piroclásricas de la Formación 
Alpabamba. Por meteorización, la roca muestra una coJomcióu gris blanquecina y en superficie 
fresca, la coloración varia desde el gris claro, gris verdoso a gris rosáceo; prcscota una textura de 
gran.o fino y está constituida por plagioclasa, cuarzo, biotita y hornablenda que por lo general, se 
presentan en cristales verdosos de 2 a 5 mm. de largo. Ocasionalmente incluyen xenolitos verdosos 

El afloramiento del cerro Tarcanya se encuentra cubierto por las fácies volcánicas del Grupo 
Tacaza y la Formación Alpabarnba. Litológicamente1 se trata de una diorita de color gris claro a 
gris verdoso y en su compos1ción, destacan la plngioclasa, el CUJli'ZO, la hornablenda y la augita. 

Edad.- Una datación mdimétrica efectuada por la misión japonesa ( J 986) en una muestra obtenida 
en el afloramiento de la localidad de Alea, arroja una edad de 53.7 ± 2.7 MA. Esta datación 
permito asignar a estos aOoramientos al Paleoceno tardío o principios del Eoceno. 

3.5.2 COMPLEJO SALAMANCA. 

El complejo Salamanca esta definido por una serie de intrusiones que afloran en la localidad de 
Salamanca ( extremo suroeste del cuadrángulo de Cotahuasi y parte superior del rio Anna) y se 
extienden hacía el extremo noroeste del cuadrángnlo de Chuquibamba 

La litología de estas intrusiones Yaria entre granodioritas y tonalitas y se encuentran cubiertas en 
discordancia por las .fficies piroclasricas de la Fonnaci6n Alpabamba. sus relaciones inferiores no es 
posible observarse. Una muestra recogida en la localidad de Salamanca, muestra una colomción 
que varia del gris claro al gris verdoso, su textura es de grano grueso y en su composición se 
observa. plagioclasa. cuarzo, ortosa y hornablenda 
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Edad.- Una datoción efectuada por Max Weíbelzsoll Fejer ( 1977) en una mue!>1rll obtenida en los 
alrededores de la locaJjdad de Salamanca, reporta una edad de 97. 4 M. a Esta datación. ubicarla a 
estos afloramientos en el Cretáceo superior 

3.5.3 COMPLEJO CHACHAS . 

Se describe como complejo Chachas a un conjunto de intrusiones que afloran por el extremo sur 
del cuadránguJo de Orcopampa. Generalmente son JeC()nocidas en las labores mineras de las minos 
Chachas y S hila ubicadas en y nl NE de la localidad de Chachas respectivamente . 

Litológicamente, este complejo, esta constituido mayormente por una serie do intrusiones de 
naturaleza dioritita variando a tonalitas y granodioritas. Una muestra recogida en la mina Sando 
AJcalde (Yacirnieoto minero Shila), muestra una coloración gris verdosa, textura de gnmo grueso y 
en su composición toman parte 

La morfologla de estas intrusiones varia desde cuerpos irregulares basta diques o siUs de diferente 
dimensión, se encuentran instruyendo tanto a las tacies sedimentarios del Grupo. Yura como a los 
aglomerudos del Miembro Santa Rosa (grupo Tacaza). Aparentemente, la m.inemlización deJas 
minas Chachas y S hila están relacionadas con estos intrusiones. 

Edad.- No se cuenta con datnciones radímétricns para estos aflommientos, sin embargo, si se 
considera que estos cuerpos son los responsables de la mineralización de la mina Sbila. podría 
asignárseles una edad comprendida entre 10.3 a 8.6 M.a., la cual, es la edad de la minemlización de 
este yacimiento. En este caso, se las ubicaria dentro del Mioceno superior 

3.5.4 COMPLEJO CHILLACANCHA 

So ubica en la esquina noreste del cuadrángulo de Cayarani los mejores aUoramicntos se 
encuentran en los cortes de la carretera que conduce de Esquina a SWJto Tomás, so trata de 
intrusivos cuyos rangos pet:rográficos vnrinn desde gnbros hasta tonal ita.<>. 

En la falda este del cerro Sayhua, oOom un cuerpo dioritlco do g.mno grueso de color oscuro con 
textura holocri.stalina contiene cristales de plngioclasa, estas fácies continúan a lo largo de la 
carretero hasta el cerro Quimsacancba donde cambian sus fácies a una roca clara bien expuesta en 
la quebrdda Queuilamayo, se trab de una tonalita de grano grueso holocristalina con visibles 
cristales de plagioclasa y hornablendas. 

3.6 UNIDADES SUBVOLCANICAS 

Las fácies subvolcilnicas se encuentmn principalmente en el cundrángulo de Orcoprunpa, en el 
cuadrAngulo de Cotahuasi, la presencia de estas es muy puntual. 

Estn fácies se presentrul generalmente com.o cuerpos intrusivos odoptnndo morfologías que vari:m 
entre domos, cuellos y domos-colada. Aparentemente el emplazamiento de estos cuerpos parecen 
haberse efectundo entre el Mioceno temprano y el Plioceno. Las int:rusiones más amiguas (Mioceno 
temprano) se habrían emplazado inmediatamente despu~ del emplazamiento de las facies 
volcánicas del Grupo Tacaza y son generafmentc do composición dacltica y Andesítica; en cambio, 
las intrusiones mas jóvenes (Plioceno) son de composición rioUtica y riodacítica y se habrían 
emplazado inmediatamente después de haberse efectuado la primer.! fase del volcanismo Barroso. 
Desde el punto de vista económico, las primeras parecen ser responsables de la mineralización 



19.-Vista aguas arnba del cañon del río Cotahuasi en la zona del2° puente al NE de Pampa 
Echunga. muestra la erosión del rio a los flujos de lodo, en la margen derecha se observa In 
fonnación Alpabamba sobreyaciendo a la formación Arcurquina 

20.- Vista al NW Río 
Ocoruro - Cuadrangulo de 
Orcopampa veasc Dique 
Dacitico 
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metálica de Jos diferentes yacimientos de oro y plata presentes en la región, en tantn que lns 
segundas parecen no guardar relación con la mincraliz.a.ción (estériles). A continuación, se 
describen brevemente a estas fácies subvolcánicas en una serie de complejos descritos 
provisionalmente con relación a su agrupamiento espacial . 

3.6.1 COMPLEJO SARPANE • 

So denomina complejo Sarpane a un conjunto de cuerpos subvolcánicos mayonneute de formas no 
muy bien definidas y muchos no cartografinbles a la escala empleada que se eocuentmn en los 
cerros ubicados en los alrededores de la localidad de Orcopnmpa (parte centrol del cuadn'lngulo de 
Orcopampa). El afloramiento típico se encuentra en el cerro Sarpane (NE de Orcopampa), son 
importantes también los allorarruent.os ubicados en los cerros: Pucara, Chilcane (alrededores de 
Clúlcaymarca), Huancarama (norte de Orcoparnpa), Huichinca (Foto N° 20), entre otros, así 
mismo, son incluidos en este complejo los ruques y lavas de las minas Tudela, MWJto, Santa Rosa. 
Calera, Santiago, entre otras 

Lito16gicamente, esta constitWdo mayonnente por pequeflos cuerpos de dacita, lntita cuarzosa y 
andesitas, Las cuaJes se presentan ya sea como cu.erpos d6micos o como coladas comprometiendo 
mayonnente a las fácies de los miembros Pisaca y Manto. Por lo general, las dacitas son de color 
verde grisóceo en fractura fresca, por meteorización, presentan un color blanco parduz.co a 
amarillento. La textura es porfirltica, a la vista se reconocen fenos subhedrales de plagioclasas 
cuyas dimensiones varlan de 1,3 n. 3,2 mm. Granos de cunrzo hialino con bordes corroidos y 
pequefias diseminaciones de piri~ todos englobados por una matriz microgranular homogénea. El 
análisis microscópico de una muestra de dacita obtenida en la mina manto reporta lo siguiente: 

Color: Gris verdoso 
Estado de conservación: Mayormente fresco 
Grano: Parcialmente fancritico 
Estructura: Masiva 
Textura : Porfirltica 
Minerales: Feldespato, cuarzo, clorita. epidota y pirita. 

UIUI muestra obterúdn en el cerro Sarpane (Andesita Sarpane), muestra una textura algo porfuitica, 
mineralogicamente esta co.nstituida por plngioclasas andesina 25 %, hornablenda JOo/o, biotita 3%; 
presenta algo do cuarzo en algunas zonas en forma de inclusiones acompaiiadas por pequcftos 
fragmentos de roca. Esta roca se presenta en el área de estudio como un domo volcánlco en 
estructura de flujo bien definida, también como diques y sills, son de co.mposici6n daclrica a 
andesítica 

Edad .- Dos edades radimétricas K-Ar efectuadas en estos cuerpos reportan una antigiledad 
comprendida entre los 20.35:!: 0.55 y 18.3 ±· 0.6 M.a (muestras N° 28 y 16 del plano geológico). 
Se encuentran cortando n los miembros Pisaca, Manto y Santa rosa (Grupo Tacaza) y se les asigna 
por tanto una edad correspondiente al Mioceno inferior. 

3.6.2 COMPLEJO HUMACHULCO. 

Se define como complejo Humachulco a una serie de intrusiones que se encuentran al NE de la 
localidad de Humacbulco, precisamente en el cerro Pampa Jacbe y los caseríos CoiJpa y JuiJucasa 
ubicados en el cuadrángulo de Orcopampa. A direrencia del complejo Sarpane., el área de 
influencia de estas intruSiones alcanza me110r dimensión . 
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Litológicameotc esta constituido principalmente por cuerpos daciticos, los cuales se encuentran 
instruyendo a las fácies del Miembro Santa Rosa Las dacitas presentan igualmente w1a coloración 
gris verdosa, la textura es porfiritica de grano grueso, los fenos más importantes son: cuarzo y 
feldespatos bien desarrollados, seguidos por los fenos de hornablenda y biotitn en menor 
proporción. 

Edad.- No se cuenta con edades rndimétricas, pero no obstante. se asume que sean de la misma 
edad que las intrusiones del complejo Sorpanc, es decir, del Mioceno inferi.or . 

3.6.3 COMPLE.JO PAMPAMARCA 

Se describe como compl~o Pampamarca a un conjunto de intrusiones pequcñBS de composición 
principalmente andesitica que afloran mayOJmente en la localidades de Pampamarca y Taurisma 
ubicadas en el cuadrángulo de Cotahuasi. Estos cuerpos se encuentran intruyendo a las calizas de la 
formación Arcurquina y a las rocas volcán:icas del Grupo Tacaza (Miembro Santa Rosa) . 

Litológicamente, estas atlCiesitas son de color gris verdoso y en su composición toman parte 
fenocristnles de plagioclasa, augita y hornablenda, las cuaJes. se encuentran en una matriz de 
plagioclasa. Principalmente la andesitas de la localidad de Taurisma, muestran alteración del tipo 
cloritización y sericitización ( Olchauski, E. y Davila, D.; 1994). 

Edad.- No se cuenta con datnciones rndimétricas que pudieran precisar la edad de estas andesitas; 
sin embargo, por la composición y sus relaciones de yacencia muy parecidas a las introsiones 
subvolcánicas mas antigun.-. que afectan a lBS rocas volcánicas del Grupo T8Cll7..a (Complejo 
Sarpane), se les puede atribuir una edad correspondiente nl Mioceno inferior . 

3.6.4 COMPLEJO CHINCHON • 

Se denomina complejo Chinchón a un conjunto de brechas y cuerpos d.e dacita que se encuentran 
intruyendo a las fácies del Grupo Tacaza (Miembro Santa Rosa) en los alrededores del cecro 
Chinchón (Foto N° 2l), ubicado al sureste del yacimiento minero de Orcopampa o al n.oroeste del 
yacimiento minero Shila (cuadrángulo de Orcopampa). 

Este complejo, ha sido definido por E. Swanson, C. Noble y otros (1998) como materiales 
correspondientes a una caldero denominada Caldera Chinchón. En el presente trabajo se ha tomado 
este concepto con mucha reserva debido a que no se ha encontrado las caracterlsticas geológicas 
(particularmente estructurales) determinantes como para su caracterización como taL Por el 
contrario se aswne que se trate de un cuello o cuellos de Chimenea volcánica. 

El nOommiento de este complejo, se encuentra en la parte más alta de la cadena de cerros que se 
ubican en este Jugnr, tiene una fonna mas o menos circular y de lejos muestra tonalidades claras 
que varian desde el blanco amarillento, blanco verdoso, basta el blanco violáceo y ligeramente 
rojizo. La )jtologia de este complejo, esta definida por brechas y cuerpos de dacita principalmente, 
El proceso de empi3.Z3Iniento parece haberse iniciado con la expulsión de tobas y brechas tobáccas 
de color gris claro en !;uperficie fresca y de tonalidades marrón amarillento por meteorización, estas 
facies se encuentran en los cerros Solímana ubicado al NE de la planta metalúrgica de la mina Shila 
y en el flanco este del cerro Huamangore ubicado nl este de la mina Orcopampa Luego, se babrian 
emplazado las brechas de flujo, las cuales, comprometen la mayor extensión del afloramiento, estas 
brochas se disponen en una sucesión de varias etapas y particularmente su composición esta 
definida por clastos de litologías múltiples y una matriz lávica de naturaJeza Andesftica con ligero 
trunsito a dadtas. De manera general, los clastos están constituidos mayonnente por fragmentos y 
bloques correspondientes a los miembros Manto y Santa Rosn de] Grupo Tacaza, así como, por 
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21 .- Vista al NE Cerro Chinchon - Cuadrangulo de Orcopampa. Afloramiento de la Dacila 
Chinchon 



• 
• • • • • • • 
• • • • 

• e • • 
• 
• 

• • • 

• 
• • 

36 

bloques de deslizamiento de mas d.e 100 m.. de tamaño correspondic:otes a cuarcitas (Formación 
Hualhuani) del Grupo Yura. Finalmente, el proceso estaria terminando con el emplazamiento de 
fácies lóvicas de naturaleza d.acltica, estas dacitas muestran la topografia más agreste y elevada de 
la zona (agujas o puntones más prominentes) y se encuentran instmyendo a su vez a las brechas 
de flujo tal como muestra los de calcinación que presentan estas brechas como consecuencia de lo 
intrusión de las dacitas 

Edad.· Seis dntaciones radim.étricas K-Ar pueden precisar la edad de este complejo. Cuatro 
dataciones le asignan a la brechas una edad comprendida entre los 12.7 ± 0.4 y 10.8 ± 0.4 M.a y 
dos dataciones le asignan a las intrusiones dacíticas una edad comprendida entre los 7.7 ± 0.2 y 6.5 
± 0.2 M.a. ( E. Swanson. 1998}. En definitiva, e!>'taS dat1:1eiones le estarian otorgando a este 

complejo una edad correspondiente al Mioceno medio-superior. 

3.6.5 COMPLEJO CHALLAHUlRE. 

Se identifica como complejo Chall.nhuire a un conjunto de domos lava que se distribuyen en forma 
de semi arco por la parte este y norte del cuadrángu)o de Orcopampa. Se denomina Challahuire por 
que eJ aflor.un.icnto dpico se encuentra en el cerro Challahuire ubic:OOo 

Estos cuerpos adoptan una morfología característica de domo colada y Litológicamcnte están 
constituidos por lavas riolfticas y riodacltícas. En los casos de los domos colada ubicados en la 
parte sur del complejo, se puede observar que en la base de estos se presentan brechas riodaclticas 
y hacia la parte superior el material se hace francamente rió lítico. Son cuerpos rolativamente 
pequeños cuyas dimensiones son medibles en la escala métrica. 

Edad.· Una datación radimétrica K-Ar efectuada en el cerro Challahuire, reporta una edad de 5.9 ± 
0.2 Ma. (Candiotti et al 1990). Ahom bien, esta edad Mioceno superior-Plioceno y la relación de 
yacencia sobre las Lavas andesfticas del nivel inferior del Grupo Barroso (Barroso inferior). tal 
como se puede observar en la laguna de Corcocha, pcnniten indicar que estos cuerpos 
subvolcánicos se babríM emplazado como uno fase intermedia del proceso eruptivo del volcanismo 
Borroso y serian equivalente a las fácies piroclósticas del Mjembro An.na que como se b.a sefialado 
anteriormente constituye la platafonna piroclástica sobre la cual se han edificado las estructuras 

volcánicas Coropuna, Solimana y Firuru . 

3.6.6 COMPLEJO DE PICHACANE 

En la parte ceotral del borde este del Cuadníngulo de Chulea, en los alrededores de Pichacane 
aflorBD 2 pequefios stocks porfido andesltico, de color gris cloro, do grnno medio en la que son 
visibles cristales euhedrales de plagioclasas. hornablendas y biotitas. en una matriz afanltica. Así 
también en las nacientes de la quebrada Millocahua, se presenta un cuerpo dacltico de color gris 
claro de grano medio, contiene cristales de plagioclasos, con cuarzo y biotitas alteradas a clorita 

3.6.7 COMPLEJO SENJAPALLA 

El mas característico se ubica entre la quebrada Pucará y río Huarajo hasta los alrededores del 
caserlo de Huataca, se encuentra bien expuesto sobre la carretera Seojapalla Huataca, se trata de un 
cuerpo subvolcánico andesitico de forma alargada de color claro con textura medía sus mineralogia 
esta constituida por cristales de plagioclasas, cuarzo donde son visjbles agujas de anfiboles . 
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4 GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 

4.1 GENERALIDADES . 

Los mayores efectos tectónicos se presentan en las fácies sedimentarias rnesozoicas, pór el 
contarlo, no existen evidencias de mayores efectos que boyan comprometido a la secuencia 
volcánica Los rasgos estructurales mayores en las fácies sedimentarias están constituidas por fal.las 
y plegamientos moderadarnenJe apretados que siguen la orientación andina, en cambio las 
estructuras en Jas rocas volcánicas están definidas por cambios de buzanúento que indican 
combamientos de amplio radio de eurvlllunl y fallamicntos nonnales, los cuales indistinlllmente 
siguen w1a dirección andina y antiar1dinn respectivamente, estas estructuras son observables 
principalmente en las rocas del Grupo Tacaz.a. (Fig N"JO) 

4.2 GEOLOGIA ESTRUCTURAL DE ORCOPAMPA Y COTAHUASI 

Dadas las características antes scdaladas es posible deducir que, la estructum geológica del área, 
e stmia definida por tres grandes niveles estructurales con litologia y grado de formación distinta: 

- Se infiere un zócalo Paleozoico y/o Cratónico rlgido, sobre el cual, reposa la secuencia 
sedimentaria (Jurásico) y volcánica (l'erciario-cuatemaria) descrita., cuya reacción ante las 
deformaciones andinas, fue probablemente de mayor estabilidad . 

- Se observa una secu.encia sedimentaria areno-lutácea del Jurásico superior-Aibiano bastante 
plástica, la cual, fue plegada y fallada por una tectónica superficial (fases Peruana e Incaica), 
posiblemente con un despegue a manera de escama del z6calo rlgjdo. 

- Finalmente, se advierte un grueso manto compacto (Terciario-Cuaternario) de uatura1eza 
volcánica, el cual, rellena w1a topogmfia irregular y se muestra afectado por una defonnaci6n 
senciUa, cuyos mayores efectos, se muestrnn principalmente en una tectónica de frnctura y cambios 
de buzanúento que indican combamientos de arnplio radio de curvatura. 

4.3 DISLOCACIONES. 

Dos estilos de dislocación esencialmente distintos, configuran el disedo eS1roeturol que expone el 
área estudiada: 

Plegamientos de dirección NO-SE de edad Cretáci.co terminal u oligocénicos . 
Fallamientos orientados según dos direcciones: de NO a SE y de NE a SO, de edad Mioceno medio 
a sueperior. A las fallas que desplazan estructuras mineralizadas se las considero de edad 
pliocénica. 

4.3.1 DISLOCACIONES DE PLEGAMIENTO • 

El mayor rasgo de plegamiento definido que se observa, se muestra en las fi\cies sedirucntari.as 
mesozoicas correspondientes al Grupo Yura y las fonnaciones Mueco y Arcurquina. Entre las 
estmcturas más importantes relacionadas con este tipo de díslocamiento, se encuentras las 
siguientes: 
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4.3.1.1 SINCLINAL CHACHAS. 

Esta estructura esta fonnada exclusivamente por rocas del Grupo Yuca: formaciones Puente, 
Cachios y Labra. Se encuentra al Oeste del pueblo de Chachas (parte sur del cuadrángulo de 
Orcopampa), su eje tiene una orientnción de N 45° O y sus limbos presentan buzamientos un tanto 
diferentes. el limbo occidental presenta buzamientos de 15° a 20° al NE en tanto que el limbo este 
pre!;(..-nla buzamientos de 35° a 45° al SO. Se tra14 de un sinclinal relativmnente abierto y cubierto 
en gran parte por rocas volcánicas COITCSpondientes al Grupo Barroso. 

4.3.1.2 SINCLINAL Y ANTlCUNALES PANAHUA. 

Estas son tres pequcfias esttucturas formadas por las rocas del Grupo Yura, Fom1ación. Murco y la 
Fom1ación Arcurquina, se encuentran en los alrededores de la localidad do Panahun (mitad sur del 
cuadr.lngulo de Orcopampa). Los ejes de estas estructuras tienen una orientación promedio de N 
45° O y sus limbos correspondientes presentan buzamientos promedio de 25° . Se trata de 
plegamientos muy ligeramente apretados 

4.3.1.3 ANTICLINAL PALCUYO. 

Al igual que en el caso anterior, esta estructura esta formada por las rocas del Grupo Yura, 
Formación Murco y la Fonnaci6n Arcurquina, se encuentra en las proximjdades del poblado de 
Palcuyo (margen suroccidental del cuadrángulo de Orcopnmpa). El eje de esta escructurn tiene una 
orientación N 30" O y sus limbos presentan buzamientos fuertes hasta de 30° al NE y SO 
respectivamente, se ttata de un anticlinal ligeramente cermdo y cubierto parcialmente por rocas del 
Grupo Tacaz.a y la Fom~ación Alpabamba. 

4.3.1.4 SISTEMA DE PLEGAMIENTOS CHAPACOCO. 

Estas estructuraS se encuentran formadas en las rocas del Grupo Yura (fonnaciones Labra y 
Hualhuani) y la FoJmación Murco. Se desarroUan en los alrededores del poblado Chapa.coco 
ubicado al sur de localidad de Chilcaymarca. Los ejes de estas estructuras tienen una orientación 
promedio N 40° O , las fallas presentan buzamientos promedio de 40° al SO y los plegamientos 
presentan sus limbos mas o menos cerrados con buzamjentos que van desde los 30° hasta los 75°. 
Estas estructuras se encuentran cubiertas por las fácies ignimbriticas del Miembro Manto (Grupo 
Tacaza) . 

4.3.2 DISLOCACIONES DE RUPTURA. 

Las, dislocaciones de ruptura son igualmente importantes tanto en las fácies sedimentarias como en 
la.'> rocas volcánicas. Las trazas presentes en superficie son po.r lo generaJ pcqueilas, están scíialadas 
por escarpas que muestran trituraciones (brocbamiento), estriaciones y laminaciones de las rocas en 
los labios de falla y eo aJgunos casos, por notables surcos de erosión que siguen trazos rectillneos. 
De ucucrdo aJ eje principal de defom~ación de los Andes pueden agruparse en fallas longitudinales 
y transversales. 

4.3.2.1 FALLAS LONGITUDINALES. 

Los rasgos de estas fallas que con un rumbo promedio de N 50" O siguen la dirección del eje 
principal de deformación andina, son perfectamente observables en tramos cortos, la interpretación 
.fotogeológica indica que pueden seguirse por tramos apreciables determinándose así su carácter en 
cierta medida regional . 
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A) SISTEMA DE FALLAS CHAPACOCO. 

Estas fallas se encuent:nln afectnndo juntnmente con una serie de plegamientos a las rocas del 
Grupo Yura en los alrededores del poblado de Chapacoco (sur de la localidad de Chilcaymarca. 
Estas fallas son nonnales tienen una orientación promedio N 40° O y presentan buzamientos 
promedio de 40° al SO . 

B) FALLA UMACHULCO. 

Se encuentra en Jos alrededores de las localidades de Umachulco y Misahuanca, tiene un rumbo 
promedio de N33°0 y un buzamiento hacia el este; se le ha clasificado como una falla del tipo 
normal. En esta fnlla se alinea el volcán Ayaccasa y Huilluco. 

4.3.2.2 FALLAS TRANSVERSALES • 

Son fallas normales de trazos no muy extensos (escala métrica) y están orientadas según un rumbo 
promedio N45°E mostrando generalmente buzamientos fuertes (600-80° ) dominaotcmcnte al SE 
Varias fallas alineadas en Wl sistema paralelo y perpendicular al sistema andino, se definen 
principalmente en Jos asientos mineros de Orcop:nnpa y Shila. Se trata de dislocaciones 
aparentemente resultantes de esfuerzos secundarios al esfuerzo principal que origjnó el 
fracturamiento longitudinal durante el Mioceno medio posiblemente. Entre las fallas más 
importantes que pertenecen a este sistema se encuentran las fallas Huancarnma y Huilluco . 

A) FALLA HUANCARAMA. 

Pasa por la localidad del mismo nombre con Wl nunbo aproximado de N49"E y un buzamienro 
subvertical, se le ha clasificado como una falla normal, su longitud reconocida es de J 5 km 
aproximadamente; se aline:m a ella los volcanes Ayacassa, Yana Mauras y Huaylla HuayUa 

B) FALLA HUJLLUCO. 

Esta falla pasa cerca de la localidad de Misahuanca, úcnc tm rumbo aproximado de N43°E , su 
buzamiento también es subvertical irregulnr, se le ha clasificado como falla normal. En ella se 
alinean los volcanes Huilluco y Challltua 

Como fallas menores (locales) se encuentran las siguientes: se les ha clasificado también como 
fallas normales formadas por esfuerzos tensionales: 

C) FALLA SAN S/XTO. 

En esta se emplaza la veta del mismo nombre, tiene rumbo aproximado de N22"E y un buzamiento 
de 82 NO: pone en contacto a los miembros Santa Rosa y Pisaca y se Je ha clasificado como una 
falla de tipo normal. Su trazo ha sido reconocido en w1a longitud de 1 ,300 m . aproximadamente. 

D) FALLA SANTA ROSA. 

En ella se emplaza la veta del mismo nombre, su nunbo promedio es de N58°E y su buzamiento de 
65° NO; se le ha clasificado como falla normal. Ha sido reconocida en una longitud de 1,200 m. 
aproxim3damente. 
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E) FALLA SANTIAGO. 

En esta misma fillla se emplaza la veta Santiago Este con un rumbo aproximado de N85°E y 
buzamiento de 68° SE Cerca de la intersección de Santiago Este con la faBa San Sixto, saJe 
Santiago None aJ piso de la estruciWll principal, con un rumbo promedio de N60"E y 70"-85° SE de 
buzamiento. A partir de la coordenada N308 178 - E 790 355, se divide en dos ramales. de los 
cuales en el sur (Split) posee el mismo rumbo de Santiago None, siendo el buzamiento de mayor 
grado 85°-90" SE. Al sur de Santiago Este se presenta el rarnlll (veta "2"), con un rumbo promedio 
de N700E y 60° SE de buzamiento. A todas. estas fallos también se les ha clasificado como del tipo 
nonnal . 

F) FALl.A CONDOR. 

Esta falla tiene un rumbo casi similar al de Santiago norte N65°-.60" E y W1 buzamiento de 82° SE 
aproximadamente, se comporta como contacto entre el Miembro Mnnto al Norte y el Miembro 
Santa Rosa al sur, se le ·clasifica también como falla del tipo nonnal. A sido reconocida en una 
longitud de 800 m aprox.imadamen1e. 

G) FALLA MAGALJ. 

Se le ha detenninado un rumbo de N45°-50° E y un buzamiento aproximado de 65°-75° SE, en esta 
misma falla se emplaza la veta del mismo nombre y se le hA reconocido en una longitud de 200 m . 
aproximadamente, al igual que los anteriores faJJas es de tipo oonnal. 

H) FALLA RAYO . 

En esta fal]a se emplaza la veta del mismo nombre,. posee un rumbo promedio de N40°E y un 
buzamiento aproximado de 50° SE, se le ha clasificado como wta falla del tipo nonnal y ha sido 
reconocida en una longitud de 420 m . 

4.4 CUADRANGULOS DE CHULCA Y CAYARANI 

En los cuadrángulos de Cbulca y Cayarani (Fig N° 11, 12) afloran esencialmente rocas de edad 
Cenozoica las cuales presentan una deformación muy leve. Las rocas del Meso:roico afloran en 
pequet\a ex.t.ención en el norte del cuadrángulo de Cbulca, en estas rocas se observa una 
deformación más importante. 

4.4.1 PLIEGUES 

Una serie de sinclinales y anticlinales se presentan en las rocas Mcsowicas, son pliegues apretados 
con flancos que buzan entre 40° y 700, la dirección de los ejes varia entre NI20°E a NJ40°E y 
pasan a Nl60"E en los afloramientos del río Parco . 
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MAPA ESTRUCTURAL DEL CUADRÁNGULO DE CAYARANI (30-r) 
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4.4.2 FALLAS 

En este fallamiento se distinguen dos sistemas . 

4.4.2.1 SISTEMA DE FALLA NW·SE 

De tipo normal, a este sistema pertenece la falJa Collapalla, que con una d.irección N 140"E 
atraviesa el cuadrángulo de Cayar.mi, esta falla tiene asociadas 2 fallas como son Caccansa y 
Pampahuasi, estas fallas tiene una traza rectilinea. lo que indica que el plano de falla es 
subverrical; a este mismo sistema pertenece el sistema de fallas de Huanzo, que con una dirección 
de N l50"E a N 1 30°E cruza la esquina NE del cuadrángulo de: Chulea. 
Estas faiJas concuerdan con la dirección Andina en general por lo que corresponden a 
movimientos de bloqoes del basamento pre vulcanismo cenozoico por las rocas sedimentarias del 
mesozoico . 

4.4.2.2 SISTEMA DE FALLAS NE.SO 

Estas fallas son de menor extensión y menos evidentes, de tipo nonnal y buzamiento sub vertical, 
este sistema seria posterior al anterior sistema. 
A este .sistema pertenecen las Falla Chumille situada al NO de la mina. Arcara (cuadrángulo de 
Cayararu), las fallas de la laguna Ecma y las situadas en la parte Norte de.! cuadrángulo de Chulea. 

4.4.3 TECTONICA 

En la zona de estudio se presentan afloramientos de rocas mesozoicas en la parte norte del 
cuadrángulo de Chulea l.os cuales son continuación de amplios afloramientos del cuadrángulo de 
Antabamba. 
La mayor parte de rocas que afloran son volcánicos del cenozoico. En estos materiales se han 
registrado deformaciones de diferente intensidad . 

4.4.3.1 FASE PERUANA DEL CRETACICO SUPERIOR 

Las rocas mesowicas que afloran en el área de estudio son Formaciónm. Socosani, Grupo Yura, 
Formaciones Murco y Arcurquina, estiln afectadas por un p.Jegamienlo apretado que da lugar a 
sinclinales y ru.tticllnales isopacos; los flanco tienen buzamieoros de mas de 40 grados hasta 
vertical, la dirección NO SO de estas cslnlcturas concuerdan con la dirección regional de los 
Andes, esm fase es seguida de Wl magmarismo en el Paleoceno Eocena-Oiigocena después de esta 
deformación, el área de estudio debió estar sometida a una fuerte erosión, pues faltan unidades 
estratigráficas del Crctácico superior y Palcógeno . 

4.4.3.2 FASE QUECHUA 1 

Del Mioceno inferior, en el área de estudio no existe materiales afectados por esta deFormación, 
sin embargo la discordancia angular entre el Grupo Tacaza y las rocas mesowicas da testimonio de 
una erosión iotensa que hab:ria acompru1ado a esta fase. 

4.4.3.3 FASE QUECHUA 2 

Esta fase funciona en el Mioceno; 1111a vez sucedida la erosión Post-Mesozoica se produce un 
volcanismo intenso y de gran extensión en el sur del Pení el Grupo Tacaza. Esta unidad se 
cn.cuentra afectada por un plegamiento algo abierto con anticlinales y sinclinales cuyos flancos 
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buzan entre 200 y 30°, este plegamiento es seguido de una erosión que fonna un paleorclieve sobre 
el que va a depositarse la Fonnación AJpabamba. 

4.4.3.4 FASE QUECHUA 3 

Miocena Superior o finimioccma, sobre el paleorelieve dejado por la anterior fase se emplaza un 
volcanismo de tipo explosivo de La Formación Alpabamba se depositan tobas. brechas piroclásticas, 
Las cuales son erosionadas y redepositadas en cuencas sedimentmias, como La Formación Aniso. 
Las formaciones Alpabamba y Aniso se encuentran en concordancia y afectadas por un 
plegamiento suave muy abierto pues en estas unidades se miden buzamientos de 15° a 1 00 , esta 
fase es seguida de un magmatismo de 'tipo subvolcánico que emplaza algunos pórfidos nndeslticos 
como los del borde centrol Este del curuinínguJo de Chulea . Te1mina esta fase con la Fom1aci6n de 
unn superficie de erosión sobre La que se va a depositar el Grupo Barroso . 

4.4.3.5 LA SERIE PLIOCENA-PLEISTOCENA 

Durante la Serie Pliocena-PieisLoccna la zona de estudio estmia afectada. esencialmente por una 
distensión la cual permite la salida de un volcanismo explosivo al comienzo y despu6s h1vico, se 
fonna unn serie de aparatos volcánicos. Es dur3Dtc este volcanismo que se produce un fuerte 
hidrotcnnalismo que afecta a Las unidades infrayaccntes como al Grupo Tacaza y AJpabamba. En 
el área de estudio se presentan grandes zonas hidrotermalizadas siendo una de eJJas la cordillera de 
Huanzo, situada en los limites de los cuadrángulos de Chulea y Cayarani, en La misma se emplaza 
wta serie de vetas con núneralizaci6n de oro y plata 
El yacimiento más importante lo constituye la mina Arcata (Cuadrángulo de Cayarani) La cual tiene: 
una .importante producción de plata . 
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5 GEOLOGIA ECONOMICA 

5.1 GENERALIDADES . 

La econom1a de la región. se asocia básicamente con la existencia de recursos naturales 
relacionados con Ja mineria, principalmente en el cuadmngulo de Oroopampa se encuentran tres 
yacimientos en explotación (Orcopampa, Shila y Ares) y entre el cuadrángulo de Orcopampa y 
Cotnhuasi, existen una serie de prospectos explorados y algunos en actual exploración. La 
explotación de los yacimientos actuales, se remonln mayormente a tiempos coloniales. los 
yacimientos más imponantes son los siguientes: 

5.2 MINERALIZACION METAUCA. 

5.2.1 YACIMIENTO MINERO DE ORCOPAMPA 

5.2 .. 1.1 UBICACIÓN . 

El yacimiento minero de Orcopampa, se encuentTa ubicado en los alrededores de la Localidad del 
miSJno nombre. Su desarroUo, marca su inicio en la época colonial, principalmente con una 
metodología que planteó la selección de las zonas ricas de los rajos (clavos) especialmente en la 
zona de oxidación y cementación superior (por encinta del nivel freático) 

5.2.1.2 MINERALIZACIÓN. 

La mi.nerali.zación, es de origen hidrotennal del tipo de relleno de fracturas y esta asociada con los 
aglomerados y lavas andesiticas del Grupo Tacaza (miembros Pisaca y Manto) y se encuentra 
rcpanida en un sistema fallas pequeñas orientadas de NE a SO (fallas perpendiculares a la 
dirección general de las estructuras andinas). Se trata especfficameute de vetas de cuar.ro y rodoniln 
con minerales de plata y otros sulfuros, los cuaJes, se babrlan depositado bajo un régimen de 
temperaturas y presiones que comprende todo el proceso hidrotennal, es decir, con variaciones 
desde regiones Júpo tennales hasta tele tennaJes (es probable que la mayor parte de los minerales, 
se hayan depositado en un ambiente típicamente meso a cpitermal) . 

Los minerales de mena, están constituidos principalmente por minerales de Plata: destacan entre 
estos la Argentitn (SAg2), Tetraedrita (Sb4S13 (Cu, Fe, Zn, Ag)12), Pirargirita (S3SbAg3), 
Proustíta (S3AsAg3) y Polibasít.a (S llA,gl6Sb2); minerales de Plomo: Galena (SPb); mjnerales de 
Zi:nc: Blenda (SZn) y Juinerales de Antimonio: Estibina (S3Sb2) y Valentinitn (Sb203). En poco 
valor, ocurren minerales de Cobre como: Calcopirita (S2Cufe), Covcliln (Scu), Malaquita 
(C03Cu2(0H)2), etc; minerales de Hierro como: Pirita (S2Fe), Arsenopirita (SfcA.s), etc y otros 
minerales raros de Manganeso como AJabandita (SMn). 

Los minerales de grutga, están constituidos principalmente por una secuencia de Cuarzo (Si02), 
Rodonitn (Si03Mn), Pirita, Estibina y Baritina, Calcita (C03Ca) y Rodocrosita (C03Mn) 
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5.2.2 YACIMIENTO MINERO SHILA. 

5.2.2.1 UBICACIÓN. 

El yacimiento minero Shila, se encuentra ubicado al Sureste del yacimiento minero de Orcopampa 
y a1 Noreste del la localidad de Chachas entre Jos 4980 a S400 m.s.n,m .. Se encuentra en la parte 
sur de la cordmern Shila, que empieza. en la parte suroccidental de los andes, a 130 Jan al norte de 
la ciudad de Arequipa pollticamente pertenece al distrito de Chachas. provincia de Castilla, región 
Arcquipa. Las coordenadas geográficas, en la cual se ubica la mina Apacheta, son las siguientes: 
72° 10'26" de Longitud Oeste y 15° 23' JO" de Latitud Sur. El trayecto de acceso do Arequipa a la 
mina es la siguiente: Arequipa-Yurn Pista asfaltada 25km.. Yura -CayUoma: carretera afi.nnada. 
190k:rn. Caylloma -PeBas Blancas-: Carretera afirmada IOkm. Peñas Blancas-Mina Shila: Trocha 
carrozable 44km. Total:274 km. 

5.2.2.2 MINERAUZACIÓN. 

Shila se define como un yacimiento hidroterma.l, epitennal con minerali.z.ación de oro y plata, 
asociada en menos grado metales básicos (Pb,Cu,.Zn), considerddo del tipo Adularia-sericitn de 
acuerdo a la clasificación de Helad Folcy y Huayba. La ocum:ncia de valo.res de oro y plam esta 
ligada aun ensamble mineralógico constituido por silice, cuarzo, rodonita y óxidos de manganeso 
acompaftados de una alteración hidrotermal argilica-silica. Se presentan diversas texturas tipicas de 
yacimientos cpitermalcs. 

Al igual que el yacimiento de Oroopwnpa, la mineralización do Ln mina Shila, esta asociada 
principalmente con las fácies volcánicas del Gpo. Tacaza, la diferencia esta en que mientras la 
mineralización en el yacimiento de Orcopampa se da en la tobas de los Miembros Pisaca y Manto, 
en eJ yacimiento Shila se da en las lacics aglomerádicas del Miembro Santa Rosa. De igual manera, 
la mineralización ocurre en fallas pequeñas orientadas en dirección NB-SO, son importantes las 
vetas de Apacheta. Pillune, Sando Alcalde, entre otras. 

Los minerales de mena están definidos por la siguiente asociación: Existen galena argentifera, 
esfalerita, calcopirita, teraedrita, proustita, oro nativo y electrum. Estudios minera gráficos, indican 
preSCilcia de pcarceita, mackinstrita, luzonita, bomita y covelita. Los minerules de gnnga más 
comunes son: cuarzo, pirita, rodocrosita, rodonita, calcita, cuarzo amatista y adularia. 

La mineralización de oro-plata, por estudios de secciones pulidas, se determino que el oro ocurre 
en los bordes de la esfalcrito y calcopirita. en las micro fracturas de la galena y como diseminación 
en las gangas de carbonatos. La plata nativa, ocurre en forma aoherdral rellenando intersticios, 
microfracturas y reemplazando alas gangas de carbonatos y argentims. 

Las estructuras mineralizadas de mayor importancia son: La veta 14 con un nunbo promedio de 
75~0-SE y buzamiento 75° al SO, la veta 21 con rumbo promedio N8SOO, buzamiento entre 75° a 
82° a1 S, veta 59 con rumbo y buzamiento 57" al NE. de las cuales la veta 21 es la que muestrn 
mayor e\idencia de mineralización aurlfera. 

5.2.3 YACIMIENTO MINERO ARES 

5.2.3.1 UBICACIÓN. 

Se encuentra emplazado en la franja meridional de la zona sur de la cordillera de Jos Andes. a 160 
Km de Arequipa en linea recta y a 30 Km al NE del pueblo de Orcopampa 
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5.2.3.2 MINERALIZACIÓN. 

Las vetas son estructuras fLioneanas y tabulares con relleno de fmccuras, formados por acción de 
soluciones hidrotcnnales en fácies epitennales. Las estructuras están rellenadas principalmente por 
cuarro lechoso epitennal, bandeado, simétrico y de grano fino (textura azucarada). La textura de 
bandeamiento simétrico presenta bandas finas de sulfosales de plata, scudomorfas de calcita 
.Jamelnr y adularia. 

El oro nsociado al cuarzo como diseminaciones finas microscópicas. El grosor mectio de las 
estructuras es de 1.86 m. a.lcanzando un máximo de 10.20 m. El oro nativo se presenta como 
inclusiones, relleno de intersticios. rnicrovenillas y finas diseminaciones microscópicas que. 
alcanzan tamru1os que varían entre tO y 30 micrones. también como granos libres de oro nativo y 
elcctrum (aleación natural oro y plata), diminutas partículas asociadas a platas rojas (proustita 
pirargiri t a) 

5.3 RECURSOS GEOTERMALES . 

Si bien no son muy abundantes, es preciso setlalar sin embargo la existencia de surgencias tennales 
que indican claramente la existencia de calor remanente en la profundidad Estas se encuentran 
principalmente en 1a localidad de Huancarama ubicada al NE de la ciudad de Orcopampa Las 
fuentes, emanan en la parte alta de Huancarama y Ouyen a través de fracturas presentes en la fácies 
tobáceas correspondientes al Miembro Pisaca. Emanan con una temperatura de 40°C 
aprox.imadmnentoy un volumen lO Vs. mas o menos . 

A pesar que no se ha hecho Wl análisis qulmico de estas aguas, es ·posibl.e sin embargo, incluirlas 
dentro del grupo de las aguas carbonatadas sulfurosas, en razón del escape de gran cantidad de 
burbltias d'c go.s carbónico y al olor fétido que despiden. Actualmente, estas fuentes son usadas 
como ba:ftos medicinales por los habitantes del lugar . 
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6 GEOLOGIA HISTORICA. 

A pesar de no encontrar ningún testimonio de acontecimientos geológicos anteriores a Jos del 
Jurasico superior, es posible sin embargo deducir en razón a lo manifestado en los capítulos 
anteriores, de que rocas del Paleozoico inferior y/o Crntónicas, consrituirian el basamento sobre el 
cual se desarrollaron los diferentes sucesos que contribuyeron al desarrollo estratigráfico. 
estructural y minero que se expone en la región; los cuales pueden ordenarse en síntesis según la 
siguiente secuencia. 

a) En e.l Caloviano, la superficie mayormente metamorfoseada y pcneplanizada que exponía 
la región después de la orogenia herciniana, habría sido invadida por primera vez por las 
aguas del Pacifico. La transgresión inundó la región con un mar relativamente somCI'o y la 
sedimentación se desarrollo en un régimen definido de tectónica oscilatoria con cambios de 
ambiente de depósito; las diferentes unidades del Grupo Yuro atestigwm esta afinnación, 
donde desde wu1 cuenca sujeta a constantes movimiontos vertica.les se produce al 
Neocomiano inferior Wl asenso gradual considerable, alcanzándose la deposición de la 
Formación Hualhuani en ambientes de playa, con restos de Equ.izctites y .marcas de oJeaje 
bien definidos. 

b) En eJ curso comprendido entre el Neocomiano supcrior-Aptiano, dicho ascenso debió 
llevar a la región a una ligera emersión. Los procesos d.enudatorios habrian actuado sobre 
los sedimentos del Grupo Yum principalmente ubicados en la parte norte, aúentras sus 
productos fueron acarreados a las p:lrtes bajas sumergidos donde a un se depositaban la 
Formación Murco y equivalentes. 

e) Durante eJ Albiaoo, la región experimento nuovu subsidcnc.ia dCS3rrollándose el depósito 
de las calizas de la Fonnaci6o Arcurquina en un mar sujeto a ambientes agitados y de poca 
profundidad. Todo queda establecido en razón a su naturaleza algo arenosa y fauna de 
anmonites de los aflornmjentos partieulm:mente ya indicados. 

d) A fines del Coniaciano o a principios del Santoniano posiblemente, un levantnmiento 
epirogérúco co~idernble habría puesto fin al ciclo de sedimentación geosinclinal que 
comprometió a la región sur peruana durante el Mesozoico. Este acontecimiento, habria 
llevado por consigtúentc al área de las nacientes del rió Amazonas, a la emersión definitiva 
y a un subsiguiente proceso denudatorio, el cual, habría alternado con complicadas fases 
de compresión y distensión, que ocurrieron en el Cretáceo terminal y en el OligocaJo. 
Dentro de este contexto y a fines del Palcógeno medio, gran parte de sedimentos 
mesozoicos habrlan sido erosionados, quedando la superficie de esm región complejarnente 
deformada e irreguJarmente desgastada mayormente a expensas de las rocas deJ Grupo 
Yura . 

e) A principios del MiocaJo y como consecuencia de un proceso de distensión que sigue ala 
fase de compresión Incaica de la tectogénesis andina, surge la primera manifestación 
magmática bajo un régimen mayonnente efusivo empw.ando al Grupo Tacazn, el cual. 
scpu.lta finalmente la superficie de erosión antes indicada. 

f) A fines del Mioceno medio, las fácies volciu:ticas del Grupo TBCULa, son seguidamente 
afectadas por una tectónica de comprensión y distensión probablemente durante el 
Mioceno medio(fase Quichuann de la tectogénesis andina), originando un modelo 
estructural con combamientos de amplio radio y dislocaciones de ruptura de di.rección 
dominante NO-SE. En efecto, la actividad efusiva que em:plaz.6 a las ro<:as del Grupo 
Tacaza, habria sido seguida en esta fecha por una fase tranquila de ascenso lento de 
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magma, originando el emplazamiento de cuerpos subvolcánicos, mayormente vinculados 
con soluciones mineralizantcs que rellenan dislocaciones de este evento tectónico con una 
secuencia regional de Ag - Pb - Zn - Au y Sb, caracterlstica de los yacimientos mineros de 
la región. 

g) Después del emplazamiento del Grupo Tacaza. el proceso denudatorio se habria 
reestablecido, dejando antes del Plioceno medio o superior, una superficie ondulada 
(superficie Puna) con altos y cuencas de erosión que posiblemente dumnte el Plioceno 
inferior o medio, fueron colmadas por sedimentos lacustres. 

h) En el curso del Plioceno medio-superior al Pleistoceno, el érea es afectada nuevamente por 
eventos volcánicos que alternan con un continuo proceso denudatorio. Particularmente. 
durante el Plioceno medio-superior, un proceso de tensión babrla llevado a la 
manifestnci6n explosiva de tobas e ignimbritns que conforman la Formación Sencca. 
Seguidamente. a fines del Plioceno y principios del Pleistoceno, una nueva fase efusiva de 
natumle7..a andesitica y con un dc:sa.rroUo de conos volcánicos, babria dado lugar finalmente 
al Grupo Barroso que cierra el proceso volcánico pro-glacial. 

i) A fines del Pleistoceno, la zona habria alcanzado altitudes considerables, suficientes para la 
formación de masas g.looiarias que, en su marcado proceso de gradación y degradación. han 
dejado a una superficie glaciada con una variedad morfológica bien expuesta. 

j) Dumnte el Cuaternario reciente, todavfa los glaciares se hacen presentes de vez en cuando 
y la actividad mag~nática compromete aún a esta área, con débiles pulsaciones de lavas 
ácidas (lavas pahoehoe) como indicando la extinción del volcanismo Cenozoico o tal vez el 
inicio de 1111 nuevo proceso en la evolución de los Andes. 

k) Actua.lmente, el área esta sometida a un proceso deoudatorio principalmente por la ncción 
eólica y pluvial. 
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