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RESUME 

La región estudiada, alcanza una exte sión ap ox.imada de 6000 :n2, comprende los cuadrángulos 
de Orcopampa y Cotahuasi y se encuentra dentro de los índices geográficos siguíentes: 72° 00' -
73º 00' de ngitud Oeste y 15° oo· - 15° 30' de Latitud Sur. Geomorfológicamen� se trata de una 
superficie modelada casi exclusivam t por procesos volcáJücos y glaciários y se extiende 
mayormente al este del Arco Volcánico del Barroso, entre los 2300 y 5500 m .. n.m. 

Su e tructura geológica, esta definida básicamente por una secuencia plegada de fácies 
sedimentarias de edad mesozoica, y un grueso manto compacto de fácies volcánicas emplazadas 
desde el Paleógeno medio al Cuaternario reciente. Las fácies sedimentarias afloran en menor 
e tensión, la base consta de arenisc y cuarcitas corr pon<lientes a las formaciones Labra y 
Hualhuaní del Grupo Yuca. sobreyacen en forma concordante las fácies xnolásicas rojizas de la 
Formació . urco y las calizas gris azuladas de la Formación.. Arcurquina. La secuencia volcánica 
alcaw:.a mayor extensión, su base. está definida por grande volúmenes de aglomerados, píroclastos 
y lavas andesiticas y dacíticas correspo dientes al Grupo Tacaza, por lo general. facies, se 
encuentran fuertemente hidrotennalizadas e intruídas por cuerpo subvolcánicos cuya naturaleza 
varia desde brechas como .la.-. más antiguas hasta dacitas cristalinas y andesitas como las mas 
jóven . Rellenando u paleo reJieve relativamente accidentado y labrado mayonnen e a expensas 
del Grupo Tacaza, se encuentra una gruesa secuencia bonzo • tal a sub' ori:rontal de tobas, e 
ignimbritas y fácies sedimentarias de pirocJástos retrab:ajados correspondientes a la Formación 
Alpabamba. Posterior a sta secu cia se • • cia e volcanismo Barroso, sus fases iniciales, están 
constituidas por lavas andesítícas de regular fluidez que fonnan generalmente mesetas lávicas 
principalmente en la región del altiplano, después de este proceso, el vulcani mo migra hacia ta 
parte cx:cidental sobre una platafonna piroclástica aparentemente equivalente a la Forma ;ión 

encca, la cual fue compafiada por el emplazamiento de domos lava de naturaleza rioUtica, sobre 
esta plataforma pirocláslica se construyen finalmente los aparatos volcánicos oropuoa, olimaua 
y Finua. EJ, análisis geoquímico de las fáci, ,que conforman estos volcanes precisa que la 
naturaleza de proce o magmátioo de es o aparatos se desarro11a hasta el presente ea un proceso de 
acidez orecieote con el emplazamiento de lavas andesíticas de mayor fluidez en os proceso 
iniciales basta lavas traquiandesíticas de mayor viscosidad en los p ocesos finales (vofoanismo 
Andagua). 

Tectónicamente, las fácies sedimentan encuentran fuertemente deformadas por la fase peruana 
de la tectogéuesis andina, las dislocacion están constituidas por pliegues y fallas que siguen la 
orientación andina, en cambío las fácies volcánicas, principalrncote i del Grupo Tacaza, se 
encuentran levemente defonnadas por la fase Quichuana y sus dislocacione stán constituidas por 
plegami,entos de amp[io radio y fallamientos nonnales que siguen tma dirección antiandína. 
Pequetlos fallamientos normales que d splaz.an las vetas mineralizadas parecen indicar la presencia 
de una fase tectónica ,en el Plioceno 

Desde el pun o de i ta económico, la región cuenta con cuatro yacimientos metálicos en 
explota.ció y vario prospectos e plorados. la minerafu:ación metálica principalment filoniana, 
se encuentra como relleno de fracturas antiandinas pr xistentes en las rocas del Grupo Tacaza y 
con la asociación de Au- Ag- Pb- Z y Sb. sta mineralizació,n ha efectuado en nna secuencia 
que va desde lo 18 M:A para la mina rcopampa, 9 M:A para la .mina Shila.. 5 M.A. para 1 mina 
Atcata. l fenómeno responsable de ,esta .mineralización esta re a • onado priocipalmente con 
,cuerpos subvolcánicos de composición dacítica, ocasio almente pareceo encontrase cllerpos de 
granodiorita y tona1ita. 

- --- ---

- --
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1 1INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES. 

El presente texto, reporta La geologia de los ooadrángulos de Oroopampa, Cotahuasi, hnlca y 
Cayarani. onstituye e infonne definif o pre entado por la Universidad Nacional de an Agustín 
de Arequipa (UNSA), en cumplimiento a los requerimi :oto e tablecidos en el contrato O 064-
2001 , sus 'to con el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del erú (INGEMMEl), para 
Jlev a e ecto fa "Revísión de los Mapas Geológicos de la-; hojas de Chulea (30-q), Cayaranj (30-
r), Cotahttasi (31-q) y Oroopampa (31-r). 

1.2 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

Dentro de la demarcación política del p • los cuadrángulos de Orcopampa_. Cothuas11 01ulca y 
Cayarani se encuentran abarcando parte de las pr,ovíncias de Castina, Condesuyo La Unión y 

aylloma. del departamento y región de Arequipa (Fig. Nº 1), Geográficamente se circunscriben
dcnb"o de las coordenadas siguientes: 

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

La accesibilidad al cuadrángu}o de Or-copampa esta d finida por dos ias que unen la ciudad de 
Arequipa con el distrito de Orcopampa . na vía esta constituida por la carretera afumada que 
parte de la ciudad de Arequípa y r,ecorr,e los distritos d Yura, Callali y Caylloma y los asientos 
mineros de Caylloma. Ares y rcopam a. La otra vía, esta definida por la carretera afirmada que 
parte de la ciudad de Arcquipa y recorre los distritos de La Joya, Corire, Aplao, Pampacolca, 
Viraco, Andagua_. Chilcaymarca y Orcopampa. 

La accesibilidad al cuadrimgulo de Cotaho:asi esta definida por la vía qae une la ciudad de Ar,equipa 
con la ciudad de Cotahuasi, via las ciudades d Aplao y Chuquibamba 

e puede acceder a lo cuadrángulos de hulca y Ca:yarani desde la ciudad de Arequipa por la 
carretera ,que conduce hacia Arequipa Sibayo Caylloma y Arcara, el otro acceso es por Arequiipa, 
Aplao, Viraco, Andagua, Orcopammpa y Arcara. alll.bas estan en buenas oondicionses de 
tran itabilidad, el tiempo de Arequipa hacia Arcata es de un 8 horas. 
De la mina Arcat e • ste una serie de trochas carrozables que permiten acceder a diferentes 
localidades de ambos cuadrángulos, merece mencionar una trocha que va de Arcata hacia el 

,cuadrángulo de Chufoa, pasando por e[ río Ocoruro (Cusipampa) dirigiendose a las lagunas d 
Huanw (Culipampa) y Huacullo; d Culipampa sale una trocha hacia el caserío de Huarcaya de ahí 
continua hacia la mina Tmníre en el cuadrángulo de Pacapausa, esta trocha atravi.eza la parte 
central del cuadrángulo de hulca . 
Para ac.ceder al sector norte del cuadr�gulo de Cayarani se utiliza la carretera que conduce 
deYauri a Santo Tomás y de aquí sale una trocha hacia eJ ur de este cuadrángulo hasta llegar a 1a 
zona de Huarajo. 

1.3 METODOLOGfA DEL TRABAJO. 

l trabajo ha sido ealizado de acuerdo a La metodología empleada por el INGEMMET, para tal
efecto, e ha utiliz.ado como material de gabinet : fotografias aéreas a escala aproximada 1: 50 000, 
tomadas por 1a Misión Hycon julio de 1955, cuatro fotografi Lansad ala 1: LOO 000 y 
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hojas topográficas a escala 1: 100 000 preparadas tanto por el ION como por el O MMET. De 
acuerdo a las eoomendaciones del INGEMMET, la infonn.aci.ón ha sido vaciada sobre la hoja 
topográfica elaborada por el . EMM 

1.4 ESTUDIOS PREVIOS 

Los estudios previos mas importantes, estan cons,ti:tu�do por: ta publicaoión de Julio Caldas 
(1993) referente a la geología de los cuadrángulos de Huambo y Orcopampa, O. Olchauski (1991) 
referente a la geología de los cuadrángulos de huquíbamba y Cotabuasi Aparte de estas 
publicacio es, no exi te otros trabajos de ma,gnitud, la mayoria de información esta referida a 
t:iabajos locales relacionados con � sis y labores mineras efectuadas por la co · pañias acentadas en 
la zona: Orcopampa, Slrila, Ar, y Arcata. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

El trabajo reporta na cartografta de detalle, en este entido se ban hecho subdmsíones en algunas 
formaciones y se han jdentificado las dif◄ ntes unidades efusivas relacionadas principalmente con 
las e 1cturas volcánicas correspo d·entes al Gmpo Barroso. 

as Jiniitaciones del presente trabajo, están feferidas principalmente a la cai;encia de información 
relacionada con edades radiométricas que penn:ítan precisar la ubicación en tiempo de Los estratos. 
EJ análisis estratigráfico solo se funda en la po ición pacial de las diferentes unidades. 

- -- - - �- - - - � -- � =-- -- � -- � -- - - - - - -=-- � 
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2 GEOMORFOLOGIA. 

2.1 GENERALlDADES. 

La superficie cubierta por los cuadrángulos de Oroopampa, Cotahuasi, Chulea y Cayarani se 
en uentra mayonnente al este de la Cordill a V,okánica del Bm:oso, formando parte del elemento 
mo ológico del Altiplano. Su área de influencia, se desarrolla entre los 2300 y 5500 m.s.n.m. y 
corresponde a una uperfici modelada mayormente por procesos volcánicos y ¡laciários. 

El ambiente geomorfológico dominante para los cuadrangulos de <ncopampa y Cotahuiasi, está 
constituido por cuatro zonas g omorfológicas bien definidas: a) wia zona de conos volcánicos 
correspondientes a la Cordillera del Barroso. b) una zona lig ramcnte ondulada de Altiplano. c) una 
depresión tectónica, descrita aquí como la "Cube de Andagua'',y e) una zona de fuerte disección, 
correspondiente al Cat1ón del río Cotabuasi. 

2.2 ZONAS -GEOMORFOLOGICAS o.e LOS CUAORANGULOS DE 

ORCOPAMPA Y COTAHUASI. ( Fig 2) 

2.2.1 CONOS VOLCÁNICOS DE LA CORDILLERA DE BARROSO. 

sta unidad geomorfológ_ica limita la parte sur de los cuadr gulos de Orcopampa y Cotahuasi, esta 
constituida por un alineamiento O-SE de los aparatos volcánicos Coropuna. Solimana y Firura. A 
exoepcíon de este últnno, los otros 011 verdaderos estratovolcanes cuyos punt 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 años aproximadamente), la cual, se prolonga hasta •el presente, con débiles 
pulsacioaes láv·cas de nanintle.za cada vez mas ácidas ( traquiaad itas) 

Las geofonnas menores que aco pañan a estas colosales morfoestructuras, están constituidas 
principalmente po morrenas laterales y terminales que se pre tan en las partes mas altas, así 
como, materiales fluvioglaciários acumulados principalmente en las laderas mas in:ferio:res y al píe 
de estos. Las mejores exposiciones de estos materiales, se presentan en el flanco nornoroeste del 
volcán Soiimana y en la parte ornoreste del volcán Coropuna. 

2.2.2 ZONA DE ALTIPLANO. 

ta unidad geomorfológica, se extiende por la mitad superior de o cuadrángulos de Orcopampa y 
otahuasi. caracteriza por mostrar un relieve casi plano o ligeramente ondulado esta constituido 

principalmente por derrame lávico que conforman significativas meseta lávicas y superficie de 
erosión residual correspondientes a relicto de l superficie Puna de Me Lauglin o superficie 
postmadura de BoWDlan 

na caracterlstica importante. es que el e ie e de esta zona, responde a una superficie fuertemente 
af◄ tada por los glacift.l1es pleistocénicos. Particularmente, un tipo de gla.ciare intermedios: glaciar 
,de meseta o calotas glaciarias, habrían_ actuado sobre le relieve olcán.ico pre.existente, ello queda 
justificado en razó a que sus huellas mas significativas como estrías depósítos de acwnuJació 
, orrenas) y el emplazamiento de fas artesas, indican un desplazamiento rruf al de las masas de 
hielo que cubrieron las áreas mas o menos elevadas. as masas glaciarias que habrían alcanzado su 



\ \ /' \ 
t ¡;e: -

! , � ,._. --- � - ; ++--� 
'-" T - TT L T • --, • 

--�' 1 +1-i 

'hl
mr 

\ 
! / J \ - '� 

1 1,.--
- ' 1 11 ! 1 lT i i ,-- ¡--, ,- r V 1 •- '""' - .... - •••" - •••• --•-,_ .... , - •••• --

�I ff P, l 1 l)) ' V V,�� -� L ' : 1\ : 1
' • 

:u 1-S..� ,-
"i 
·c-¡ 

__ j_j_i: ó:i,.V / ..... ',./ / 't : - 1 1 111 - -. -1- { l l 11'\ 1 1 1 l 1 1 1 ¡ 1 : .i 1 1 l l _L .1 ¡ 1 ¡ [ 1 .L f-"Prrl� 1111 = 11

� { ,¡ ' • ' \: ' *"!li I' 11 IT''Jll= , 1 T f í -1 1 i 1 1 1 _ t j t i i.�. ;.. 1 
J 

'--- , 1 i , ' \ ' . ' . " : : 1 ! 1 1 l:A t 1 ; ; ;, , 
\ ¡}· ') 

"'· \ , 
1 

• 1 i , l-1-+-+-+-+-+-i • • • • • • • • • - • • • 
,r.:.,1-. �í� 'ª f" \ 1 � 1 , 1 ' -, 1 r-

�-· - \ \ _-

1' 
.... 

...... • t 1 1 1 1 
tm=UHOOHI l l+HI 1111111-

l:Y ¼ // 
j·: / 

' 1�;:;: � .. ,,1�,��
1
-

1
:t:a�¡,-r�T!�I � t 1 �H-l--i-+-H-1- 1 ! 1 lfi 1 �i ! ,---- --- - - - • - • • --

/4, . c__crr.�m1,11 -. 
1 1 ,';-/ ... v - ,.:---itt í r 1 �;4-t"7rí't -t ! i i f 1 ! 1 � 1 1 .¡-��'!" � i' t ¡,. •• 

• - _ � L en l 1 1 1 1 1 !A . 
• L ! L 1ffl :LLJ i J ! 1-1 11 lff ¡ i 1111 l 

1
'-�' '-f 11 j-f 

I 

l%<� �9, __ .; ¡-

,,- ._.,_ Ji 'y ' J ll !'\ l/ Ir, --r-t 1 1 r "I ----
�6°' / 1 ; ,, '-.,_. , -..;_. -y ......,_. '/ L 1 1-:'.: ..• �:- 'l.. J,� / V ' J I J 1 ¡,,;., .... ,-... 

cP·, , .,... ,,. V ,,. V 11·1-,-- ,. --1� 1 1 1·• ,. 
A.D 

/� 
... ·" V ,_ .. " .. _,. . . .. - .. . . . .-1,--..-4-..... -,1!- 1 i ' ' -... 

Y,-- I '\ 7 V ._,. V V ,.;:_. ' ' '\ ' • • '" 1'1,,. 

! l l J __ t _ 1 1 1 

·- , -
'✓ ..._., V V V ..._ � '· �:: : . �- • ·: :�

_ 
oj ... -: • 1 itJ u f '""- ,; - ¡ --. 

Y V '✓ V ..- 1 1:::.:. I ::/,;:· t 
l • V º'v' ,L-- • ::::::L---+:,

�
. • , n�'-l ' • 

1 ' �w ·v - • • \·::; ·: · -7-:: • - í --11111: � · • 11
--r- ,.,_ ./. ' i '.,, ) � : .. : • . ....... . 7; : : -� - -"\. • � 1 ' 1 

1 1 • '... • • .. • • 1 J - 1111 - 11�1 'Á_ t 1 ... 
1 : : • : ; : : : e- : •• : ; 1 • ! .. 1 = = 11, ,-... ' 1 

h--r-4- • .::: :·-'"" a:.: = 1111 _ 1111 1111 � 1rn�:::..\, ' ! ' ' ! 
r:::;;;;;;,., • - · • • . . : �1:S: = ·:: - - -. 1111 = 111_1 = 1111 --::- 1111 = 111'1iN1 

• r 'v ...... , / i/_, - ···f!- ...... , . 1 

• - - - - -� : : • -1:/ V -..,� V, / ,..' � 
71 • 

� :� > 
1 

. :i!\�;\\\�/:::: ... ., := 1111 1111- 1-111::: 1111 - 1111 :=: .. � 
: · • '/ V V / ��-- ····-•·········.......... ,...1111 = 1111 = 11'!1 = 1111 = 1111 = 1111 = 1111-• �fo- \1 ' � - ... t • • • ,,. •••• ' � .... � � • • ... • • "♦ • �. 

:; 

= = w = = = = = 
·"\ •vi' �,.-,·V .. ·i '/, - ,, 

:.· :::::;:·:;:::::�:::::::::::.:-:-..';;;::ll.11=11!1=111[=1·111=1111=lllll=IIIII=:'° V í 1 • ....:·_ S�:::::::::::::::::::::::::...:= _ _ _- _ _ · _:_ _: 
-\

�

vr-�-i' .s 1 /J ·v ;; , ..... ,. ;.¿_::·::::;:::::::::::::�-[1111 _ 1111 = IIIL.:: 1111 _ 1111 = 1111 = 1111-

:
:J'ríl 

1 Y\ j ¡r v v v v .... , � /'���,/,., \�:::::::::::::;::= � -:1111-1111 _· __ IUl.;....1111-1111-1111-im�

:
:: ' ·

¡
-'\�7 1:::: 

_
_ 7'�

_ 
,,./ • ., 

v
'¡' 

V--✓ 
v

v � - -���_(?�iif:-s::.�#/:·::i:)l!f_:: 11
1

1
111 1111

1

111 
111
1-
1

111-
111'1 m,1 111

11111
-� 1111_- �' 

--- J • �. 1. - - - V V V V "-- 1 - ;,���::::::.77, ... ::: ;::0:� =, - = 1111 � 111- = 1111:: 
-- ___ .·Y _L_c _ _J_. .,_.,__ .. _�- ---""--� �-- i j _ ...... ,o·.:;r-••::·" ••C)k-J' •• " - .... ""- 1111-•u•-

i=lfrn
�
ZONA DE ALTA 
CORDILLERA 

ZONA DE 
ALTIPI.ANIOE 

• • 1 • a ,. • • # � f•••••••• #e . ., ...... � ... ..
.. .  ◄ • • · · ·  .. . 

ZONA DE LA CUBETA 
DEANOAHUA 

1 -�--�� > J 
ZONA DE fl.lERTE 
OISECCtON Y VALLES 

UNIDADES GEOMORFOlOGlCAS DEL CUADRANGULO DE 
COTAHUASI - ORCOPAMPA 

�L:.......:J 
ZONA DE FUERTE 
DISECCION Y VALLES 

FIGURA 2 

lOK'm 5t<m 

ESCALA GRAF-ICA 



'9 

mayor desarrollo en el Plei toceno, se hacen presentes aun de vez en cuando en tiempos recientes 
pero mostrando wia avanzada debilidad. Entre los mayor- s rasgos glaciarios presentes en la zona, 
se describen lo sigui • tes: 

2.2.2.1 CIRCOS GLACtARIOS. 

Se distinguen circos peque os en orma de nichos arropados los flancos de los valles, circos 
colgantes y cir-cos imples, estos últimos son los mas -comtmes y de mayor magnitud, se presentan 
como depresjo es caliciformes preferentem nte en as cabeceras de las artesas glaciarias. e 
caracterizan por estar rodeados de paredones altos y empinados (cabeceras de 100 a 150 m de 
altura) los cuales mayonnente • e hallan aJtament fracturados de tal manera que Jos materiales 
gelivados se acumulan corno taludes de derrubios en una cuenca plana o débilmente ooduJada, 
frecuentemente sin umbral y por lo ge eral albergue de bofedales e insignificantes la� so 
ejemplo significativos, el circo simple de la parto uperior de la quebrada Tranquilla, los circos 
colgantes de la parte sup • or d las lagunas de Arca.ta y Huísca, entre otros lugares. 

2.2.2.2 ARTESAS GLACIARIAS. 

1 rasgo mas distintivo d esta Sllpcrficie glaciada, son los valles en U que se presentan como 
depresiones loJlgítudinales poco profundas y mas o menos anchas. entalladas mayonnente en las 
partes mas altas de la zona. La mayoria de estas geoform empiezan en la parte inferior de los 
circos .simples ( cabecera de la arteza) y desembocan en superfici planas de aluvión fluvioglacial. 
Sus perfiles longitudinales presentan en la parte superior cietto nwnero de esca]� las que 
gradualmente van desapareciendo h· cía el ex.tremo inferior, observándose por tanto, un fondo casi 
plano, las escaJ ras son de d.imeosío11 variab es y casi siempre sin mamperlán. presentan m..1.a 
huella relativament,e plano cóncava con una co.ntrahuolla que en eJ mayor de los casos alcanzan los 
cuatro metro de altura El perfil transv rsal es a clásica forma de U, mas o menos ancho y 
geométricamente simétrico. 

2.2.2.3 MORRENAS. 

sto apilw:nientos detríticos adoptan d finido caractec,es morfológicos, de acuerdo a la po ición 
en que e encuentr ha ido posible identificar morrenas lateral terminales y basales. Las 
primeras on las do mayor predominio y mejor expuesta , rep entan formas alargadas y se 
di ponen generalmente en pal! este aspecto es mas expresivo en valles que se e tienden por 
tramos cortos -como por ejemplo los que descienden de las partes mas altas y por el contrario. no 
son frecuente en los grande valles. La difusión delas dos .' ltimas clases (temrinales y basales) es 
restringida y poco significativas en cuanto a su tamafi.o, se presentan con fonnas no definidas 
mayormente en las partes bajas (desembocaduras) como testimonio de una prolongada detención o 
retiro del glaciar; se cita como ejemplo las morrenas terminales dela l�guna Maohucocba. las 
morrenas laterales y terminales de los flancos norte de los volcanes Coropuna y So)imana.. 

2.2.3 LA CUBETA DE ANDAGUA. 

La cubeta de Aodagua, esta defi.nida por una dep es·ón eloogada en direccióft N 30° O. Se trata de
una depresión labrada n las rocas del Grupo Taca:za y fácies sedimentarias principalmente del 
Grupo Yuca y rellenada en casi toda su extensión por fáci s olcánicas recientes ( ropo Andagua). 

Mo ogenéticamente, J. rudas (1993) la describe como una depre ión de origen tectónico. 
resultante de una dí tensión regional ocurrida durante el cuaternario r,eciente. Este fenómeno habría 
prov e do un fallamiento g.ravitacionaJ con la consecuente separacjó de bloques limitados por 
fallas preexí tentes que condujeron a un activo volcanismo a lo largo de la depresión. 
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Dentro de la cub ta, se desarro11an una serie de geofonnas menores esencialmente relacionadas con
w1 proceso volcánico muy joven (volcanismo Andago.a). e.atre las principales geoformas se 
describen las siguientes:. 

2.2.3.1 COLADAS DE LAVA. 

as eyeccione lávicas se encuentr cubrieado mayormente La depii íón d la cubeta de � 
particulannente, se trata de lavas cordadas (Pahoe-hoe) que an emplazado en todas las 
dkecciones siguiendo las lineas de máxima pendiente a manera de enguas (coladas lávicas) de 
diferent morfología. na característica important de estas coladas, es su poco recorrido y por lo 
general presentan superficies escoreáceas d bido al escape violento de Jo ga , No obstante a que 
están afectadas por la •et1osióu. estas superficies conservan alln su C8faoterí:s1ico miororelieve 
rugoso. 

2.2.3.2 CONOS VOLCÁNICOS. 

Fonnando parte de las coladas y a veces levantásidose aisladamente en mec:lio de las pampas> se 
encuentran p quedos conos olcánjcos recientes que alcanzan altitude comprendidas en la escala 
métrica, 1ayonnente son de composición Já ·ca y otros completamente piroclásticos, 
estru.cturalmente son monogénioos y monoáxicos y se encuentran bien conservados son de edad 
post-glacial y se asientan sobre depó itos glaciários. distribución de los pcqu os oono 
volcánicos en relación con el amb·enie estroctJ.md no es darament,e d finida, la raxón, está en que 
sus propios productos eyectados fosilizan las posibles fuentes que debieron controlar su 
emplazamiento. Dentro de toda la extensión de la cu.beta, el número de volcanes llega a 35, in 
embargo A. Hoempler (1962) infonnababer reconocido mas de 60 y cgún el mjsmo autor existen 
alrededor de 85 de estos aparatos distribuidos regionalmente. 

2.2.3.3 LLANURAS A UVIALES Y CONOS DE DEYECCIÓN 

Dentro de esta depresión complementan también el paisaje pequen.as llanur de inundación de los 
oursos fluvía:les (pampas) y conos de deyección :recientes. 
Los conos d deyecció on las geoformas menos prominent q11e en e tiempo ctual vtenen 
construyen o, u morfogéaesis respond a Ja acció de las co.rrientes temporales de montada. 
acumulacio es elásticas se encuentr en Jas desembocaduras de pequetl quebradas que 
descienden d de las partes altas hacia las partes bajas mas o menos planas o hacia cursos 
fluviales mayores. oa por Jo general peque.iio del orden de los metr,os) y simples Jo que indica 
su marcado estado de juventud; pocas veces se unen para formar pequeflas bajadas como por 
ejemplo los conos compu os del aeropuerto de Orcopampa, el cual se encuentra afectado por 
pequeños y contados "uad.is" o "cafiadones secos'', 

La llanw:a aluvial de mayor dimensión esta constituida por el fondo del valle del río Or,oopampa. 
un rasgo esp cial que se observa en el perfil transversal de esta Uan ra. es la presencia de terrazas 
de acumulación aluvial en su margen izquierda y con rellanos terraciformes mas o menos planos, 
de suave declive hacia el cause del río y con trentes de escasos metros de altura. La presencia de 
,esta particularidad, plantea un problema complejo ,en la intcrpretac.ón de la evolución 
geomorfoiógka deJ valle de[ río Orcopampa y tributarios. 

2.2.4 ZONA DE FUERTE DISECCIÓN: CAÑON DE COTAHUASI. 

Morfológicamente, esta zona se caracteriza por p sentar u.n relieve muy accidentado normalmente 
de grandes desniveles altimétricos. Los elementos más prominentes y de mayor dominio en el 
paisaje, están definidos por una serie de elevaciones localment conocidas como cuchillas. Estas 
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geoformas que por lo general se di ponen sin ninguna orí ntación preferencial, responden 
gen.éticamente a formas de erosió residuales; es decir, corresponden a los restos de u a superficie, 
tallada por 1 erosión a ex:p as de las rocas del grupo TaC87.a, en este � relieve se 
caracteriza también por estar swnamente disectado por un drenaje dendriforme bastante denso, esta 
particularidad le otorga la p •esencia de cerros empinados cuyas pendientes de alto áng lo le dan al 
pai �e un aspecto umamente agreste. 

2.3 ZONAS GEOMORFOLOGICAS DE LOS CUAORANGULOS O,E CHULCA 

Y CAYARANI 

La zona de estudio se sítua sobre las partes más elevadas de una de las grandes unidades 
Geomorfológicas de los Andes como es l.a cordillera occidental esta rona abarca también parte de 
su flancos de la cordillera, se pueden distinguir las siguientes unidad g morfológicas locales 
(fig. 3) 

2.3.1 AL TA CORDILLERA. 

n el cuadrángulo de Chulea, coostituy la cresta de la cordillera occidental, una zona de relieve 
áspero, son frecuentes )as geoformas de circos glaciares asociados a farallone y aristas �ud� de 
esta zona acen los principales ríos que drenan el área También exísteo sobre estas z.onas glaciar 
muy restringidos a las partes mas tas (mas de 5000 m) lo cuales están en franco retroceso pues 
se obsecva muy cerca de ellos cordones de morrenas de retroceso. En esta zona abundan también 
los bofedale.1; que son lugares con humedad permanente los cuales son aprovechados para el 
pastoreo de auquénidos. 
En e] cuadrángulo de ayarani, ta zona corresponde a la cordillera occidental de los Andes, tiene 
una orientación NO-SE las partes mas elevadas e hallan confonnando los nevados Huajrahuire, 
Cerro Pabellón, Cerro Acojahua, Cerro Yana Yanéli Cerro Huayw1ca, cuyas al:turas tluctuan entre 
los 4,800 a 5,400 m. de altura frecuentemente se hallan cub'ertos por glaciares, las rocas que 
afloran en esta cordiUera son lavas del Gmpo Barroso.; algunos de e tos nevados muestran ignos 
de retroceso glaciar y evidencias de anterior s glaciaciones, además de los glaciares se pueden 
observar valles en '"U, morrenas y círco . 

2.3.2 VALLES ESTRECHOS. 

En el c adrágulo de hUllca, ta unidad tiene altitudes entre los 4400 y los 4800 m. se distio,g e 
esta unidad p rr us alles estrechos de paredes muy verticaJes que dan el aspecto de cafiones. esta 
unidad se encuentra hacia el sur de la uh-Unidad Alta Cordill en el fondo de estos alles se 
,encuentran .algunas remu:as formadas por el depósito y ero ión de los rlos, en algunos vaUe como 
•el de Huarcaya se pueden distingu..ir hasta tres unidades de tecraz::as. Los relieves de las cumbres son
suaves y a veces se encuentran planicie colgadas fonnadas por el Grupo Barroso, tal como la
pampa de Ajopampa, situada en la parte central Este de) Cuadrángulo; debido a que los terrenos
on volcánicos y mayorm te tobáceos son frecuentes las acum.ulacione de material fmo como

conos de escombros en las laderas de los valles.

En el cuadrángulo de Cayaran:i. e ta oidad abarca el lado suroeste del ár,ea de estudio se
car11cteriza por su reheve accidentado, es aquí donde nace el río otahuasi t ·endo como
afluentes principales a los rios ondoriJlo, Pacclúhuayjo, Huarajayoc; todos estos ti nen un origen
gla iar qu nacen en las estribacioaes del flanco oeste de la Cordillera Occidental. Como
consecuencia de la actividad erosiva de lo ríos en sus nacientes, p scntan sección de tipo en "U"'

---- -

- - - - � - ---- - -
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la cual cambia progresivamente ag'1a5 abajo a lma secci • n trans ersal en ••v-, por lo general 
atraviesa rocas volcánicas de la formación Alpabamba. 

2.3.3 LOMAS Y VALLES ESTRECHOS. 

En el cuadrángulo de hulca esta sub,.u.nidad se encuentra situada en el flanco norte de la alta 
cordillera, con altitud qu ande los 4000 a los 4600 m.s.n.m., es una zona compuesta por cerros 
con relie�e suave manera de lomas debido a la poca dureza de las rocas volcánicas 
principalmente tobas . Esta zona esta disectada po 4 valles -que corren hacia el norte, estos mismos 
son encañonados y mas profundos (paredes de 400 a 600 m d alto), sus flancos so muy 
empinados y a veces con fara) ones,. el fondo de estos valJes cuentan con terrazas hasta en mas de 
tres niveles, cuentan con cursos d agua pennanente qu pro • en de los deshielos de los nevados 
de la alta co dillera. 
En cl cuadrángulo de Cayarani esta sub-unidad comprende las estribaciones orientales de Ja 
Co dillera Occidental, encuentra inmediatamente a continuación de la zona de alta cordillera, sus 
alturas varian enlre Jo 4 200 a 4,800 sus principales valles s1án formados por los ríos Ranrapata , 
Yavina, Jaraucata, uatro Esquínas, Huancarama. estos corren hacia una dirección noreste 
formando va

l

le estrechos como el do Huarajo, Tocuta, GoUpa, anto Tomás. pesar de su 
relieve accidentado en la parte sureste llega a onnar pequeñas lomas irregulares e.orno las de 
Huilcho, Puca uca, Poncho, machaccha. Tesque, Yanamojo fonnadas en las secuencias 
Volcánicas del Barroso inferior , así también la parte central superior limite con el cuadrángulo 
de Santo Tomás aparecen lomas como la de Acuyauca, Pampa de Pacopamp.a, construidas en las 
lavas del arroso Inferior. 

2.3.4 VALLES AMPLIOS Y LOMAS 

sta sub•uttidad geomorfológica se encuentra ubicada et el extremo noreste del cuadrangulo de 
ayaran� el alle más importante lo co tituye el río Cayarani, que en su trayecto forma mesetas 

aluviales con inclinación hacia el orte, en su prime tramo este valle presenta una dfreccíón 
preferencial de ur a non para luego incursionar al cuadrán,gnlo de V1elille oon una dirección hacia 
el oreste; hacia el no e de esta sub unidad geomorfológica se encuentran promo1Jtorios continuos 
que desarrollan superfici de formas suav mente onduladas con altitud entre los 4000 a 4200 
m, son laderas con pendientes suaves y de litología granítica, que por met ocízación han 
desarrollado suelos aprovechables para la agricultura. 



13 

3 ESTRA TtGRAFIA. 

3.1 GENERALIDADES. 

La cronología de los e cntos que han dado lugar a la secuenc· estratigráfica observable •en Los 
cuadrángulo de O copampa y Cotahuasi (Fig 4). elata d de e] Jurásic.o superior al Cuaternario 
reciente. D maneta general, es posible distinguir una secuencia de fácies dimentarias plegadas y 
una secuencia de fácies volcánicas levemente defom1adas e intnúdas por r:· cíes subvolcárucas de 
naturaleza cada ez mas ácida y n algunos casos fácies plutónicas 
En el área de estudio que comprende los uadrángulos de hulca y Cayarani afloran TOcas de edad 
Mesozoica y Cenozoica (fig 5). 
l Mesozoico e ta representado por la Formación oco ani (Jurásico inferior), Grupo Yum.

(Jurásico medio y uperior), Formación Muroo (Cretácico inferior) y Arcurquina ( retácico
superior).
El Cenozoico esta constituido por rocas volcánicas; comienza con el Grupo Tacaza, as
· onnaciónes Alpabamba. Aniso y por ultimo •Cl Grupo Barroso.
También se presentan intrusiones de rocas p· ucón.icas y subvo]cánicas como pórfidos andesiticos.

3.2 UNIDADES ESTRAT GRAFICAS. 

Las fácies sedimentarias se encuentran puestas al sur d l cuadrángulo ,de Oroopampa y eu la 
parte central oeste de] cuadrángulo de Cotahuasi. Están constituidas por la Formación Socosani, el 
Grupo Yura, las formaciones w-oo Arourquína y ubyacer a los volcánicos paleógeoos en 
m ada di cordancia angular. 

3.2.1 FORMACIÓN SOCOSANI 

W. Jenlcs (l948). V. Benavides (1962). · .Vargas (L970). n pequeño afloramiento de ·calizas
ubicado en la parte este de la localidad de hach� pareciera confinnar la presencia de la
Formación Socosani al sur del cuadrángulo de Orcopampa

L. toiógicamente J pequeño afloramiento esta ,constituido por calizas de color gris o curo
intercalad con algunas capas delgadas de lutitas egras con nódulos cal.careos y areniscas de
color gris claro.

us relaciones de yacencia no son bien definidas. Particularmente l contacto inferior no es 
observable, ,en tanto qu • el co tacto superior. es concordante con ]as arenis,cas de la Fonnacjón 
Pu te y discordante co las fácies volcánicas del ·embro an: Rosa (Grupo Tacaz.a) 

Aflora también en el extremo norte del Cuadrángulo de Chulea en el río Seguifla. se trata de una 
suce ión de lutitas negras laminar en t • que intercalan capas de calizas negr y algunas 
areniscas fmas de colores grises, se prese.ntan también paqliletcs de tutitas negras carbonosas con 
nódulos y fósiles. 
la Formación Socosani ha sido asignada al Jurásico wfe ·or por Jenks (1948). V. Benavides 
{1962). L. Vargas (1970). Vicente etaJ. (1979), determillándo� los pisos Toarcian<r Bajociano, l 
,cual se considera para el área de •estudio. 
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3.2.2 GRUPO YURA 

sra unidad tratigráfica ha sido estudiada por diferentes autores esencialmente en e· 
cuadrángulo de Areqwpa, W. JenJcs (19 8) , V. Benavides (1962), L. Vargas (1970} y 
posterionn te J.C. Vicente et al. (1979) realiza un tudio regional de las unid d Jurásicas
Cretá • cas e el sur dei Perú el cual ha permitido avanzar en la nomeaclatuta y datación de estas 
unidades, que será utilizada en el presente mfonne. 

En el cuadrángulo de O copampa, las rocas d l Grupo ura se encuentran principalmente en los 
alrededores de las localidades de Andagua, Chach I Cbapacoco y Chilcaymarca, también se 

,encuentran la quebrada Allhuire, al este del volcán Anchajollo y Mí.na Santa Rosa, •entre otros. 
En e cu drángulo de otahuasi, se encuentran mayonnente al sur y suroeste de la oiudad de 
Cotahuasi en e las ocalidades de Cachana, el Toro y 1a catarata de ipia., un afloramiento pequeño 

encuentra también en la parte upcrio del rio Pampamarca cerca del limite norte con el 
cuadrángulo de Chulea. 

Los afloramientos aquí r feridos, forman escarpas prominencias en el terreno y son fácilmente 
diferencia les por su topografia agreste. Por lo general, la mayor parte de los afloramientos.se 
presentan en forma incompleta y tectónica.mente muy afect dos, poc esta razón, es un poco dificil 
precisar en algunos casos, sus grosores y sus relacion de yacenc·a 
Otros afloraxníentos de este Grupo e sjtúan en el extremo noroeste del , uadrán,gulo de Chulea 
entr � quebrada Siltajasa y el cerro Huashua. estos mismos son de pequeda tensión y 
constituyen el extremo sur de amplfos afloramientos en el Cuadrángulo de Antabamb 

3.2.2.1 FORMACION PUENTE. 

La Formación Puente, 1 el cuadrángulo de Orcopampa, se encuentra al oeste de la localidad de 
Chachas constituyendo la base de la secuencia del a oramiento, sus relaciones de sobreyacencia no 
son observables, en cambio, sus relacion d infrayacencia es concordante con la Form c'ón 
Cachios. 

a litología esta definida por areni cas cuardticas gris verdosas en superficie fresca, por 
meteorización presentan una coloración marrón claro a pardusco, por lo general son d grano muy 
fino y se disponen en estratos delgados (ocas·onalmente gruesos), lo cuale intercalan con finas 
capas de lurita gris oscura oon ooloraciones verdosas. · 1 grosor del afloramiento en e ceno 
lollevirca (oeste d la local' dad de Chachas) se estima en 250 m. 

En el cuadráguJo de huJca aflora entre la quebrada SilJajasa , rio Y anahurajo y cerro Aycho. Se 
encuentra suprayaciendo a Ja Formación Socosani, presentándose plegada en una serie de 
anticlinales y sinclinales algo apretados, Se trata de una sucesión rítmica de areniscas verdosas y 
grises de grano fino a medio ,con intercalaciones de lutitas negras y grises laminare , esta unidad ha 
sido asignada a la serie Jurásica Media ( Caloviano medio). 

3.2.2.2 :FORMACION CACHJOS. 

l iguai que en el caso anterior, la Fom1ación achios, se encu tea también únicamente en el
afloramíento antes descrito, sobreyaoe e infrayace concord.antemente a las formaciones Puente y 
L

a
bra respectivamente, su grosor es delgado alcanzando un valor promedio de 200 m. 

ito ógicamente escapa en -ciert medida del patrón litológico típico, • t.á constituida por lutitas con 
algunas intercalaciones de areniscas un tanto cuarciticas. Las lutitas son carbonosas, presentan una 
coloración qu varia de un matiz gris verdoso hasta negro, tienen buena fisilidad y se acomodan 
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intercalando a los bancos arcno-cuarcíticos en mantos de g dos, mostrando esquistocidad, 
pequeñas venas de ,cale· ta, grado medio de destruoción y disminución marcada en fonna gradual 
hacia los IliYeles sup • ores. 

En el cuadrágulo de Cbufoa se presenta en la margen derecha del rio eguiña, en el Cerro Cuatro. 
Esta unidad tiene un grosor aproximado de 300 m. , esta compuesta por una sucesión de Jutitas 
negras y grises ,en Jas que se intercalan de gadas ,capas de aJewscas grises de grano fino a medio . 

sta Fomu1ción ha sido asignad a la seri Jurásica medfa a superior (Caloviano -Oxfordiano). 

3.2.2.3 FORMACION LABRA 

En el cuadrángulo Orcopampa, Ita Fom1ación Labra, se expon tanto en el atloramiento antes 
señaJado (oeste de Chachas), asi como, en los alrededore de ]a localidad de Cbapacoco y 
proximidades de Chilcaymarca. En el afloramiento ubicado al oeste de hachas; se encuentra en la 
parte superior de la secuencia, dentro de ta condición, su contacto inferior es concordante con la 
Formación Cachios en tanto su contacto superior no e ob ervab e. n la localidad de Chapaooco 
constituye en cambio la base del afloramíento, de tro de esta condición. su contacto inferior n.o . 
obse ble, en tanto que. su contacto uperior es concordante con la Formación Hu thuani. En el 
cuadrángu.l d Cotahuasi, la Formación Labra, es posible observarla en los alrededores de la 
catarata de Sipia ubicada al suroeste de la ciudad de Cotahuasi (Foto O 1 ), en esta parte se 
encuentra en el fondo del va1Je (Cañón del río Cotahuasi), dentro de esta condición, su contacto 
inferior no es posíble observarse, en cambio contacto superior es concordante con la fonnaciión 
Hualhuani. 

1 grosor apro ·mado del afloramiento se estima en unos 400 m. y u litología esta defuúda por 
areniscas de color gris claro .a Ugeramente rosáceas ,en superficie fresca, por meteorización. 
presentan coloraciones amaril ento•rojizas, son de grano fino a medio y se disponen en estratos 
delgados a medianos (ocasionalmente gruesos). intercalados con delg.das capas de Jutita gri 
oscuras (en al unos casos abigarrada) y ocasionalmente margas y calizas de color marrón a pw:das. 

En l ouadrágulo de hulca aflora ea una franja la falda Oeste de ,cerro Huashua, Esta 
constituida por apro ·m_adamente 700 m. de una su ión de areniscas grises a blancas, de grano 
fino a medio, la estructura interna d los estrato es la laminación plano paralela y la estratificación 
sesgada, los estratos se disponen en ecuencias estrato crecientes hacia arriba, se presentan también 
intercalaciones de delgadas capas de Iutitas negras y grises. La unidad ba sido asignada a la serie 
Jurásica sup :or ( Ki.m,, eridgiano-Titoniano). 

3.2.2.4 FORMACIÓN GRAMADAL. 

• n et cuadrángulo de Chulea. se p11esenta ea uaa angosta franja que cruu por cerca de la cumbre
del ceno Huashua con una dirección noroeste-sureste, con un grosor de menos de un centenar de
metros esta wúdad esta compuesta por lutitas negras y grises , en las que intercalan capas de calizas
grises en estrato lenticulares . La edad que se le ha asignado corresponde a la serie Jurásica
superior ttontano)

3.2.2.5 FORMACION HUALHUANI. 

La Fonnación Hualhuani, se presenta tanto en el cuadrángulo de Orcopampa como en el 
cuadrángulo de Cotahuasi. n Oroopampa, se ,encuentra en la localidad de Chapacoco 
constituyendo la parte superior del afloramiento, su con.tacto infet"ior concordao.te con la 
Formació Labra eo tanto que sus contacto superio es discordante con el Grupo Tacaia. En el 
cuadrángulo de otahuasi. se encuentra en la localidad de acbana ubicada al sur e de la ciudad 
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2.- Cuarcttas de la fi rmación Hualhuani, cerr 
de hulca 

1.- Grupo Yura ( ormación 
Hualhuani) en contacto con _ I flujo 
de lodo Ubicado cerca a la catarata 
Sípia al SO de la localidad de 
Cotahua i 
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de Cotahuas·. así como en la localidad de el Toro y en los alrededor de la catarata de Sipia ( Foto 
ºI). 

La litología de esta formación un tanto monótona en todo lo afloramientos ant citados. Esta 
constituida básicamente por cuarcitas, las cuales pr�tan coloraciones que varia.o del gris claro 
(blanquecino) al gris pardusco en fractura fresca y tintes amarill ros a rosado pardusco en 
superficie meteorizada; ocurren en bancos de 0.60 m. hasta 0.80 m. d grosor y ofrecen un grado de 
compactació y cohesión considerable, Una rnue tra de mano. vela una textura constituida por 
granos de cuarzo, subredondeados y .a veces también acetado de tmnatio fino a medio y 
englobados en escasa matriz algo arcillosa. 

La mayoría de los afloramientos tanto en el cuadrángulo de Orcopampa como e de tahnasi se 
presentan generalmente incompletos, sin embargo, la única sección que presenta en forma 
completa es la que e encuentra en el paraje de la catarata de Sipia don.de alcanza los 400 m 
aproximadam te. 

Conte.nido Fosilífero.- Tanto las areniscas como las utitas, p esentan una flo a constituida por 
stos de Equizetales, mal couservados y de div tamaño, no ha sido posible encontrar contenido 

fosilíforo de mayor aJor paleontológico. 

Aflora tanlbién ,en la parte Norte del Cuadrángulo de Chulea en el cerro Huashua. en la mar:gen 
izqui rda del río Parco y en los alrededores de las lagunas de hiclococha, Uancaoocba y 
Morococha (Foto N° 2) y en un muy reducido afloramiento en e cerro Angosto al sur de la laguna 
dcHuan:ro. 

e trata de 200 m. de areniscas de grano medio. bredondeadas, bien clasificadas de color gris 
claro. la estructura interna es generalmente .estratificación sesgada de alto ángulo, son notorias 
también estructuras de canales; el grosor de los estratos varia de 30 a 50 cm. y ge eralmente se 
encuentran asociados en secuencias trato cr íente hacia arriba. 

1 a unida esta recubierta por el Grupo Taca.za, y en algunos lugares e le observa con fuertes 
oxidacion como en las nacientes de la quebrada ·ua. 
En ta unidad no se han enco trado fósiles, se le ha reconocido como Formación Hualhuani por 
u •características sedimentarias, a esta unidad se le asigna una ,edad Cretácica interior

(Neocomíano).

3.2.3 FORMACIÓN MURCO. 

W. Jenks (1948) y V. Benavid s (1962). Los afloramient de esta unidad, ocurren tamb·én en
fonna limitada por las partes cen • • y suroeste del cuadrángulo de Orcopa.npa,.se la observa en las
proximidades de Chapacooo, Cbilcaymarca, Pállahua, mio.a anta Rosa, Misahuanca y en la
m gen derecha del río Sanjollota (Foto O 3). Particulannente, en Panahua y Palcuyoc, la
formación Murco se encuentra ,en 1a parte media del .afloramiento, aquí sus relaciones de 
sobreyaoen • a e infrayacencia es concordante con las formaciones Hualhuani y Arcurquina 
respecti amente; en cambio, al sur de hilcaymarca, la Formac·ón Morco se encu ntra en la parte 
superior del afloramiento, u •condiciones de sobn�ya cía e conco.rdante con la o.nnación 
Hualhuani, en tanto que su contacto superior s disco dante con el Mietnbro Manto del Grupo 
Taca.za. En el cuadJángulo de Cotahuasi su e en ión es también limitada, e encuentra aJ oeste de

la ciudad de otahuasi sobr las márgenes derecha e izqui da del valle del río Cotahuasi; en la 
margen derecha sus condicione de yacencia es en franca concordancia tanto en su contacto inferior 
con la Fonnací6n Hualhuani como con su contacto superi.or con Ja • onnacjón Arcurquina; en la 



ntacto entre la Formación Arcurquina y la 
Formación Murco 

4.- Areniscas y conglomerad s de la Fonnación Murco. erro I: uanca osayhua, vista hacia el 
NO, • uadrangulo de Chulea 
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margen izquierda. l condiciones varían, u contacto inferior es concordante con la Formación 
Hualhuani , en cambio su contacto superior es discotdante con la Fonnación Alpabamba 

Por lo general. esto afloramientos fonnao expresiones suave en el terreno. Su litología esta 
definida por una secuencia d color rojizo constituida mayonnente por lutitas abigarradas, 
intere trotificad:as con areruscas rojo violáceas de grano fino a grueso y iutitas púrpura; eu menor 
proporción, se presentan fácíes oonglomerádicas de gránulo y guijarros. 

El grosor completo de esta fonnación es dificil de precisar, de:bido a la forma incompleta como se 
presentan los afloramientos. D manera general, se puede señalar que l.as seccío es aflorantes en el 
paraje de la catarata de ipia (cuadrángulo de otahuasi) alcanzan grosor que varían entre 400 y 
600 m. aproximadamente. 

ntenido osilífero.- o se ha podido contar con fósiles que permitan asignadc una datación 
e acta. 

Afloramientod de pequcfia extensión se presentan en la parte central norte del Cuadrángulo de 
hulca, conforma una franja que ooa por la margen der; · a det rio Parco, en las oacientes de las 

quebradas Millocahua (Foto º 4), Ana.cocha, por los cerros Mallmaya y Chach •. 
En una sección estudiada en la qu brada Anaco ha de J 80 m de gro r, esta compuesta a la base 
por lutitas, areniscas finas y algunas capas de espesor ccntuuéttico de calizas gises; continúan 
volcarenitas de color v de, e t s así mismo son sobreyacidas por conglomerados •en capas 
mé ·cas, el tamafio de clásto promedio es de 5 a 10 cm. de diámetro, ubredondeados a 
redondeados, vi nen ,ensegu.ída volcaI'•enitas verdes de grano grueso, subangulosos ·en capas de 10 -
30 cm. , 1a parte superior de esta onnación esta compuesta por conglomerados en capas métricas

., 

con notorias estructuras de canal; el tamaño de clásto promedio s de 10 .. 20 cm. existiendo clástos 
de mas de 30 cm. de diámetro, Jo clástos son su:bredondeados a redondeado so litología es su 
totaiídad son rocas olcánicas (andesitas, jgniinbiitas). 

o e ha encontr do fósiles se ha reconocido pot su po ición estratigráfica qu sobreyace a la
Formación Hualhuani. J.Caldas en el cuadrángulo de Huambo Ja asigna a la serie Cretácica inferior 
( Neocomiano sup :o -Aptíano). 

3.2.4 FORMACIÓN ARCURQUINA. 

W. Jenks (1948), V. Benavides (1962 .Al igual que las anteriores f: ci sedimentarias, la

e posición de la onnación Arcurquina es limitada en et cuadrángulo d Orcopampa, se presenta
ea Panahua, al NE de Andagua en el flanoo norte del cerro Huano Panco (Foto 05) y Palcuyoc, En
Panahua, su contacto inferio es concordante oon la Formación Murco, e tanto que, su oo tacto
:uperior no es observable; al NE d Andagua. su contacto inferior no es observable, en cambio. su

contaoto superior es discordante •oon las fácies ignimbríticas del Miembro Manto del Grupo
Taca.za; en Palcuyoc. esta unidad sobreyaoc eo concordancia a la Fonnación Hualhuani e infrayace
parcialmente a la Fonnación Alpabamba y Grupo Tacaza.. En l cuadrángulo de Cotahuasi, la
Formación Arcur,quina alcanza regular ,exten.sión se presenta en los IUrededores de la e· dad de 
Cotahuasj principahne.nte por la margen derech del cañón, también se encu ntra en las localidad 
de Prunpamarca, Tanrisma ( oto O 6), entre otros. En i to os los afloramientos d los flancos 
del cañón no es posible obsecvarse el contacto inferior, salvo en el paraje d la catarata de ipia y 

en la marg izqu.i da de a quebrada de Andamarca donde reposa so re la Fonnación Murco; en 
cambio, contacto uperior esta definido por una franca discordancia angular con 1 Grupo 
Taca.za y la Formación Alpabamba. 

Po lo general, la litología de la Fonnación Arcurquina es casi unífonne en todo lo afloramiento 
está constituida por una gruesa se<:u neja e calizas las cuales alternan con delgas capas de 
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5.� Vi ta al Cerro uano Panco - Orcopampa, contacto de la calizas Arcurquina parte 
superior) y el afloramiento de la Formación Murco (parte inferior 

6.- Calizas Arcurquina e contacto con el \,\01cánico Tacaza a) NE de la localidad de 
Tauri ma, Cotahuasi 
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ar ni cas calcáreas y ho • ontes de Chert. Las cali son de color gris azuladas a gri claro y se 
disponen genecalmente n bancos gruesos y competentes de 0.80 asta 2 m. de grosor, en algunos 
caso pr entan texturas muy brechoides y por lo general muestran abundantes manchas amarillas y 
ro _ das. El E70 or de la secuencia calcárea de la Formación Arcurquina se estima en unos 500 m. 

structuralmente, se encuentra constituyendo principalmente el núcleo de Jas estructu:ras 
anticlinailes y sinclinales desarrolladas en esta parte. ParticuJam1ente en J sector meridional d la 
hoja de Orcopampa, ocurren afloramientos disperso en especial, en la margen occidental del do 
Ocoruro y en las proxu:nidades del caserío de Panalma En la quebrada Tintayquisma el tope de la 
on:nación esta compue to por calizas bree osas grises muy replegadas, conteniendo Knemicer� 

terminan cubiertas, por la Fonuación Hualhuani en contact anormal. 

Contenido Fosilí ero.- Las calizas presentan fósiles princípalmente de equinoídeos y ammonites y 
están asociadas con. abundantes nódulos de chert de oolores mayormente egros, marrone y 
beíg . Particularmente, en la zona de Andagna, se a encontrado abundante fauna, principalmeo 
el equi.nodenno Pseudodiadema del Albiano (J. Portocarrero, 1960). 

Se presenta también en pequeno y aislados afloráillientos en la parte norti del uadrángulo de 
hui-ca en la margen derecha de] rio Parco en el Cerro Chancarn, ,en Ja margen derecha de fa 

quebrada Ancoripayoc. tmnbién se presenta en e cuadrángulo d Cayaran� en un pequeño 
aO ramiento al norte del caserío de enjapalla . L-0s afloramientos pre entan secciones muy 
incompletas y tectonizadas. e trata de calizas de color gris, muy recristatizadas y fracturadas y 
atravesadas por frecuente venillas de calcita. 

Sin embargo se puede ver de manera muy esporádica de que se trata de caliz.as micrlticas en capas 
de 20--40 cm. con ,contenido d restos de conchas de pelecfpodo y gasterópodos. te episodio 
carbonatado ampliamente distribuido en el 1r del Perú ha sido datado por . Bena • des en el 

uadrángulo de Arequ.ipa como pecte eciente a la erie Cretácica superior ( Albiano- Cenomaniano 
pr-obabte e tensión al turooiano) 

3.3 UNIDADES V1OLCÁNICAS. 

La secuencfa de la activid d volcánica para el área de Orcopampa, se data desde el Paleógeno 
medio (Mioceno) y se prolonga intermitentemente basta tiempos recient mostrando cada vez un 
nivel decreciente en su m_anife tación. Sus productos ,eyeotados están con.st:ituidos por brechas de 
flujo, tobas y derrames lávicos de naturaleza andesítica, dacitica, traguiandesítica y-conforman un 
grueso manto compacto que yace sobre un substratum sedimentario plegado y fallado del 
mezosoico antes descrito. 

3.3.1 GRUPO TAC�. 

eweU. ( '948). El Grupo Taca.za, constituye ta unídad litoesttatigráfica d mayor desarrollo dentro 
de lo cuadrángulos de Orco ampa y Cotahu • abarcan aproximadamente el 40% del área 
cartografiada de de ios 3900 hasta o 5500 m.s.n.m. y se exfenden fuera d l .área por grandes 
distancias. En el cuadrángulo de rcopampa, estas fácies fueron descritas por J. alelas (J 993) bajo 
la denominación de ormación Orcopampa, en tanto que, en el cuadrángulo de otahuasi han sido 
d critas con el nombre g érico de Grupo acaza y en algunos casos como volcánico Cotahuasi. 

En el cuadrángulo de Chulea aflora en la pan norte donde se encu •tra en discordancia angular 
sobre las unidad m o:z;oicas, en el cuadránguJo de ayarani presenta bien expuesto en la 
parte norte y sur. En ambos cuadrángulos e ha podido reconocer dos secuencias en base a sus 
características litológicas separándolas en dos rormac·on la inferior denominada Fonnac·ón 
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Orcopampa que presenta una ecuencia tobácea y conglomerádica y la superior más lávicas 
deu minada ormación lch oollo. 

3.3.1.1 FORMAC10N ORCOPAMPA. 

J.Caidas (1993). Las fücies de la Fonnación Orcopampa constituyen la primera manifestación d 1
intenso volcanísmo que afectó a la región y constituyen el volumen más cuantioso depo • tado en
mant s extensos. stos aspectos, junto a la inexistencia de huellas de conos volcánicos asociado a
estos producto 

I 
ortalocen en definitiva la explicación de so origen fisural, sin embargo, la

ubicación po ible de estas fisuras lineal s o ejes de eyecci • n volcánica, es un anto problemático
detenninarlas.

La litología d la secuencia, esta constituida por la alternancia de tobas. brechas de flujo 
(aglomerados) y flujos de lava de composición andesitica, dacítíca, riolitica y riodacítica con la 
partícip:ac·óo ocasional de marcados horizonte de fác�es sedimentarias e nlli enrales ,constituidas 
princ'paltnente por lutitas tobác e· eritas, calizas y conglomerdos de extensión reducida. o 
materiales, que de manera significativa reflejan las repetidas alternancias de erupciones tanto 
efusivas ,como e :plosivas y periodos calmos de sedimentación y ,que ocurrieron durante un periodo 
geológico mas o menos largo, se acomodan en bancos gruesos, pseudo e tratiformes y lenticulares, 
mostrando en algunos casos una significativa horizontalidad y en otros buzamientos promedio de 
10° a 13° principalmente al . Por efectos de meteorización, exhiben generalmente 
coloraciones rojizas, viol ceas, moradas, amarillentas, verdosas, entre otras. Localmente y de 
acuerdo con las labores de la mina Orcopampa, se han diferenciado dentro de la Fonnación 
Orcopampa los sig, ientes m.iembros: 

En e cuadrángulo de Cayarani se presenta en el sector n rte en los alrededores del paraje de 
Ancbayaque, donde se observa a la base unas tobas de color gris no muy durcc: das compuestas 
or dástos volcánicos andesíticos intercalados con sedimentos oon • omerádicos. Estas ni mas 

fácie continúan a lo largo del no Cayarani llegando hasta el pueblo de Alja Victoria, donde las 
fácies se hacen más oonglomerádicas ( oto Nº 7) en estratos métricos, son de color violáceo 
conti nen clástos de tobas grises a blancas cuyos tamaños son menores de 60 cm. , también se 
encuentran clástos ande íticos afirico de colores rojizos y grises., envuelto en una matriz 
volcánica edimentaria de colo ioleta. 

Otro afloramientos que representan a esta wtidad se encuentran sur de Hnataca su groso es d 
aproximadamente 120 m. (Fig. Nº 6) litológicamente esta constituida a la base por conglomerados 
subredondeados en capas métricas

1 
lo elementos líticos son pódidos andesíticos de diámetro que 

varían de 1 O a 15 cm. hacia arriba continua con intercalaciones de areniscas gruesas a 
co glomeradicas, estas mí as están constituidas po granos de feldesp tos, cuarro 
subredondeados en una matriz areno tobácea, los elem ntos Uticos del co.qglomerddo son andesitas 
con diámetro de hasta 15 cm. muestran buena atificación están bien compactas ormando 
estructuras sedjmentarias de erosión como canales. Et ambiente d ediment.adó indica depósitos 
fluviales en nenza. 

Todo este conjunto de rocas esta afectado por una fuerte alteración hidrotermal que ha dado lugar a 
la Fonnación de Yacimientos epitennales de oro y plata que stá.n en una etapa de e plo ació en 
los aLrededores de Alja Viotoria. 

Por la similitud de fácies en el cuadrángulo d V lille además existen edades radiométticas que 
fluctúan cnu-e to 18.9 ± 0.4 a 19. l ± 0.3 Ma. ( ioceno inferior) en los alreded -res de la Mina 
Orcoparnpa Noble (1974), e le a dado los mismos nombres así como su edad. 

e han diferenciado dentro de la Formación Orcopampa los siguiente miembro : 

- -

- - - - =-------=-- =- -- -- • -- . - --� - - - - -
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A) MIEMBRO PISA CA.

Las tobas del ·embro Pisaca constituyen Las rocas mas antiguas de la secu cia y son reconocidas 
solamente en las labores mineras de la ioa Orcopampa, afloramiento pequeños no 
cartografiables a la escala del presente trabajo se enouentran típicamente en los alred dores de 
Huancarama y Allhuire. La b , muestra una coloración blanco amari-1 enta y está compuesta por 
obas que muestran avanzado grado de alteración (caolini ción de feldespato ), h ia la parte 

superior, la tonalidad cambia a un color blanco amarillento oon matices rojízo y esta constituida 
por delgados estratos lapillíticos compactos. Se trata d tobas riolíticas. daciticas y riodacíticas y 
alcanzan un grosor aproximado de 250 a 400 m. Estas tobas r visten especial importancia po que 
en el se encuentran buena parte de la mineralización del yacimiento Orcoparopa. En fractura fresca, 
son de •color gris e aro a blanquecino, por meteorización muestran una ·coloración gris pardusco. E 
análisis mineralógico, eporta la presencia de un 20% de fenocristales envueltos en una matriz 
afanítica (micro granular), siendo los más abundantes las plagioclasas y luego el cuarzo, en menor 
proporción (5 %) se encuentran la biotita y la homab1euda, siendo menos abundante ,esta última, en 
algunos casos, puede ser el único • e al fe omagnesíano importante presente; óxid de hierro y 
titanio siempre estan presentes. De maneca general. lo feldespatos mu tran un proceso de 
caoliniz.aci• n. 

Edad.- Una d tación radiométrica por el método del K/AI arroja una edad de 19.1 +- 0.3 M.A. 

8) MIEMBRO SANTA ROSA.

Se denomina Miembro Santa Rosa a una ecuencia de br,oohas y Javas que afloran tfpicamente al 
SÉ de la ciudad de Orcopampa (alrcdedore de la minas Slll ta Rosa-Tudela, Calera, Allhuirc y 
Blancas. Constituye la unidad de mayor e ten 'ón y se cuentra tanto en el cuadrángulo de 
Orcopampa coi o en el de Cotahuasi, su grosor varia desde os 50 m. hasta los 400 m. y se 
encuentra sobreyaciendo al Miembro Pisaca y en algunos os a la Formación Hualhuani. Esta 
constituida por brechas de flujo oto Nº 8) localidad de Tomepampa) intercaladas con lavas 
andesfticas, ocasfonalmente se encu Ita tobas subacuosas, lentes de Jutit.as y cali7.3S de agua 
fresca La composición varia, so principalmente de compos·ción dacitica, atita. cuarclfera y 

desítica 

Las brechas, están ormadas por fragm ntos de naturaleza generalmente andesitica, seguídos por 
dacítas y fragmentos redondeados de cuarcita y calí7.3 (q ebrada Mulañan). La matriz en la 
mayoria de los casos es Andesítica. Los fragmentos varlan de semianguloso a semired ndeados 
con un diámetro de 0.05 m. llegando algunos h ta 2 m., las tonalidades varían desde el marrón 
claro hasta el verdoso. amarillento y violáceo una mu tra sobre estas cara.et rísticas puede 
ob ervarse en la (Foto º 9) ( erro ayasaya ubicado al oeste de la localidad de Humachuloo). La 
secuencia pr,e.senta hori:ron es de conglomer dos de cuaTCitas, ande itas, calizas de agua fresca y 
lutitas rojas. 

Una muestra de m.ano de estas brechas, muestra generalmente una co orac,ón gris a gris marrón Cl\ 

fractura fresca, se ob erva fragmentos lítico de andesita tanto de textura afanltica como 
porfirítica, en promedio, estos fragmento varian desde 3 mm a 3 cm de diámetro, muestran 
contornos angulosos hasta subredondeados y están emb bidos en una matriz microlítiea ( a veces 

'trea) compuesta de feldespatos calcosódícos y potásico . A la Jupa, ias andesitas porfiriti,cas 
muestran fenos de plagioclasa, constituidas principalmente por andesinas euhedrale a subhedral 
con maclas poli intétic y zoueadas. 
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En el cuadrángulo de Chulea atlora n la parte norte donde se ha podido observar que presenta una 
buena estratificación y una litologia compuesta de conglomerados. ar,enas volcánicas, 
interestratificadas con capas de tobas retrabajadas. 

dad.- Sei dataciones adimétricas K-Ar y dos dataciones A:t�Ar efectuadas en stas fácie 
reportan edades comprendidas enlJe 22.8 ±- 0.7 y 19.47± 0.6 M.a. (E. Swanson, 1998). estas 
dataciones ubican al Miembro Santa Rosa en e Mioc no inferior .. 

C) MIEMBRO MANTO.

e define como Miembro Manto a un conjunto de tobas e ignir britas con c.aracterístícas casi 
similares a las tobas Pisaca. Se le encuentra solamente en el cuadrángulo de Orcopampa, tiene un 
grosor aproximado de 250 a 300 ru. y aflora típicamente en la localidad de Chilcayroarca, 
Tintaymarca y en lo alrededores de la mina manto (Distrito minero d Orcopampa) y al NE de 
AJlhuire. 

Presentan una coloración gris verdoso a violáceo por la alteración de Jos máfico . De lejos, las 
observa e-0mo una faja de color blanquecino que rompe la mono onía de la gruesa cumulación de 
aglomerados y lavas, pero su continuidad lateral no s posible detenninarla Son de compo • ción 
rioHtica a laltita cuarcí era, tienen un aspecto más masivo y compacto que las tobas Pisaca. 

Et.as tobas son de composic·ón ri lítica o latita cuarcífera y son mas m ·vas que las tobas Pisaca. 
El análisi mjneraJógico d l ignimbritas reporta wi contenido de de 25 a 30 % de enocristales 
de los cuales 1/3 on de cuarzo y 2/3 de feldespatos; la sanidina esta presente, la biotita es el 
mineral ferromagn iano dominante, es mayor qu.e la homablenda. En la zona de "'veta manto�• las 
tobas e hallan pirilizadas y toman una coloración dominante pardo an ariJJento a blanquecina por 
argilitización y gris claro en las perifori por estar ligeramente alterada. 

Hacia la p.arte superior, las tobas manto termina en una se uencia intercalada de tobas .riolíticas-lati 
ticas, calizas, material lutaceo, arenas volcánicas y Chert, locahJ ente se las describe ,como Tu o 
subacuos-0: La Lengua y aflora en alera. alrededor de Manto et:c. Los paquet s d caliza alcanzan 
los 2 m son grises y de granulación muy fina oon impurezas de arcilla y óxidos de Hierro, por su 
fracturamiento sobresalen nítidamente en el terreno. Las capas Iutáceas son muy delgadas (0.20 m. 
frágiles y deleznabl s. Se · tima un grosor promedio de 40 m. 

Edad.- .xisten 15 dataciones radímétricas realizadas en este miembro: 6 corresp nden al método 
K-Ar.; 8 al método Ar-Ar. y 1 método Rb� r. Las dataciones K-Ar reportan una edad 
comprendida entre 19. 9 ± 0.6 y 18.3 ± 0.6 M.a, en tanto que, las datacione Ar-Ar reportan una 

edad compr dida entre los 20.35 _ 0.39 y 14.16 ± 0.025 M.a. ( . oble ,et al 1974 y E Swanson, 
1998). La datación radimétrica por el método Rubidio.Estroncio arroja finalm t una edad de L8.9 
± 0.4 M.a. tas dataciones ubican tambié al Miembro Manto dentro del Mioceno in.ferior
medio. 

D) MIEMBRO AICAJE.

Se describe como Miembro Aicaje a una ecuencia de lavas andesíticas que tienen como 
afloramiento típico al oerro A.icaje ubicado al de la mina hila A estas andesitas las 
correlaciona o considera equi atentes a las andesitas que afloran ,en los cerro Posoco y Sani 
ubicados a] e te de la localidad de Toioone (centro to de] cuadrángulo de Orcopampa); cerro 
HuaHlll ub·cado al este de Orcopampa; cerros Chuycho y Jatunjaja ub·cad al noroeste de la 
central h • droeléctrica de la mina Orcopampa y 1 cumbres del cerro aychanhuiri ubicado al 
noroeste de la localidad de Umachulco. 
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En el cerro Aicaje y en J cumbre del cerro Laychanhuiri, las andesitas reposan en franca 
discordancia sobre las fáci s aglomeradicas del Miembro sant Rosa, en cambio, en los cerros 
Posoco y Sani Hualll Chuycho y Jatunjaja reposan en cierta oonoot'd:at1cia sobre la fácies tob ceas 
e ignimbriticas del Miembro manto_ 

Litológicomente, las ande itas son de oolor gris ligeramente ,oscuro, por meteorización muestran 
una tonalidad marrón ro áceo a parduzco. son de textura porfi.ritica de grano fino-medio, 
ocasionalmente de grano grueso, los elementos mineral.es principales están constituidos pot 
Andesina, _ugita, Biotita y ocasionalmente Cuarzo. Lo fenos de Ande io son euhedrales a 
subhedrales, muestran macla polisintética y e tán zonead sus bord s están corroídos y alteran a 
Calcita y Sericita; los fcnos de Biotita, on también euhedralcs a subhedrales y sus bordes corroídos 
alteran a Limonita; los fenos de Augita, varían d subhedral,es a anhedmles y alteran a Tremolita y 
Arcilla; finalmente, los feno de uarz.o, on anhedralcs rellenan cavidades intersticial . 

Edad.- Una datación radimétricas p r el método K-Ar arroja llll.a edad de 11.4 ± 0.6 M_a Esta 
datación ubica a , tas andesitas en el Mioceno medio--superior. 

3.3.1.2 FORMACIÓN ICHUCOLLO. 

Aflora en la parte sur del cu drángulo de ayarani en los alreded res de la ina Arca.ta, una 
columna levantada en la margen derecha del río alto (Fig º 7) esta compu.esta a la base p r 
areníscas de grano medio, en capas de 5 a 15 cm. con laminación plano paralela que alternan con 
limo tobáceos; inmediatamente encima se presentan flujos de 1 vas cuyos grosores varían entre 7 a 
20. metros, se tratan de lavas andesíticas de textura gruesa porfiritica de color verde sus
plagioclasas están en forma cuadrada presentan alteracjón a cloritas; continu do hacia arriba se
encuentran 350 metros de aglomer. dos de color blanco, que intemperizan a un color amarillo sus
clástos están constituidos mayonnente por material tobáceo de color blanco, con cristales de
biotita, cuarzo. plagioclasas, en wia matriz piroclástica, continua hacia arriba con brechas
piroclásticas compuestas por fragmentos d pómez subredoudeados de color verde con tamaños
máximos de 25 cm. son de color blanco están hidrotennalizados y contienen pigmentaciones de
fierro; la columna termina oon una lava andesltica de 35 m. de gtosor totalmente ·drotennalizada
los anfiboles tán cloritizados. En todo este conjunto de rocas se presenta una importante área con
mineralización argentifera (M"ma Arcata.) con vetas que tienen una dirección promedio este oeste
siendo su mineralogia sulfosales de plata.
O o aflotamiento de ,esta unidad se presenta ,en a esquina noroeste del cu�uJo de Cayarani 
(Foto Nº I O) , eJ cual continua d tro del cuadrángwlo de hulca ; a esta cad na volcánica se le 
denomina cordillera de Huaozo. En estos afloramientos observa una sucesión de lavas de 
ande itas porfiríticas y agl merados atrav do por diques andesíticos. en este Ju ar se encuentra 
la mina Hua:nzo que pres.e ta una mineralogía de plomo plata y molibdeno. 

3.3.2 GRUPO S LLAPACA. 

Como una excepción dentro de la secuencia del Grupo tacaza y con el nombre de Grupo Sillapaca, 
se describe a un afloramiento de aglomerados y lavas andes:itic con fuerte evidencias de 
alter ción hidrotennal y meteórica qu afloran en los ,cerro caccape. ista Chico y Tancan.e 

bicados en la parte alta del cañón y al suroest d la ciudad de otahuasí (ouad.rángulo Cotahuasi) 

u identificación es un tanto problemática, por una parte parece corresponder a 1 acies del Grupo
acaza, p o o obstante, e le describe provisionalment como Grupo Sillapaca La iitologfa esta

definida por aglomerad and�iticos de color gi e aro gris erdoso, gris violáceo y amarillento y
la as de color gris claras y gris erdosos, los fragmentos de los a omerndos son andesitas
porfiríticas cuyas dimen io e arlan desde los 1 O a 15 cm, los cuales se encuentran embebidos en
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FIGURA Nº 7 

COLUMNA LITOESTRATIGRAFICA DE LA FORMACION ICHUCOLLO (Grupo Tacaza Supefi01r)
LEVA TADA AL SU:R DE LA MI A ARCATA 

•(Cuadrángulo de Cayarani) 
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una matriz af:anítica r geramonto porosa. Hacia la parte superior de la secuencia almman homo tes 
de ignimbritas gris ,claras, 1 contacto info • o no es observable en tanto que su ,contacto superior 
esta en elac'ón discordante oo las fácies igaim riticas y tobáceas del Miembro Arma (Barroso 
superior). 

3.3.3 FORMAClÓN ALPABAMBA. 

E. Olchauskí (1994). La Formacióo Alpabarnba aflora por la parte sur del cuadrángulo de
Orcopampa y so e :tiende amp ·amente por Ja rnitad norte del cuadrángulo de otahuasi.
Precisan1ente, una de las mej res exposicione de esta formación se encuentra ntre el flan.co
derecho d�I rió Huarcaya y el ce o Allcullacu (este de hi localidad de Puica), ubicados ,en eJ 
coadrát gufo de Cotahuasi, as[ como en las partes altas de la localidad de Pampamarca (.Foto Nº 

1) 

Esta unidad se encuentra rellenando un paleo-relieve aparentemente muy accidentado labrado a 
expensas de las rocas del Gmpo Tacaza y Bcies 'Sedimentarias mesozoicas, dentro de estas 
condiciones, en el cuadrángulo de Otoopampa reposan oo discotdanci.a ero ionai sobre las fiícies 
ignimbri ·cas del Miembro anto (Gmpo Tacaza), en tanto que en el ,cuadrángulo de Cotahuasi. 
reposan obre ,el Grupo Tacaza (Miembro anta osa) y las fonnacio es Huallluaoi, Mu_rco y 
Arcurqwna. De manera general. toda la secuencia tiene una ooloració que aria del blanco 
amarillento al marrón blanquecino y marrón violáceo, estas coloraciones son características y 
permtt a que sea fácilmente identificable en el campo casi en fo:nna Tegionat En la compo ición, 
'�oman part,e tobas, ignimb ·tas. Japilli y facies retrabajadas estratificadas, ocasionalmente se íntei
esttatifica:n lavas, :olíticas a dacíticas con brechas de flujo. 

n los cuadráogulos de Chulea y Cayarani sus mejore afloramientos están localizados en ambos 
ados de a cadena de Nevados que conforman la CordiUera ocidental. esta wúdad descansa con 

ligera discoi,dancia an_gular sobre ,et Grupo Tacaza tal como se observa en el puebl,o de Chilhuan ( 
ayarani).. 

Según esta particullaridad, se pued difer ciar tres miec br,os. 

3.3.3.1 MIEMBRO HUARCAYA (ALPABAM.BA 1). 

1 t Unidad es fa de mayor grosor y e consjdera co:rno el afloramiento tipico el ubicado en el rió
Huarcaya y el OOITO kuUacu, ubicado al oeste de la locaJidad de Puica ( cu.adrán�ulo de 

otalmast). En ,este iugat la secuencia presenta un grosor de 1500 m. y aun puede dif◄ en.ciarse tres 
niveles de f: cics tobáoeas. unidad inferior reposa directarnente sobre el rupo Tacaza en paleo 
11elieve y ta constituido por tobas bfecho¡des gris claras ,de buena cons'ste cia.; h cia la parte 
media se presenta wia secuencia alterada de t:ácies tobáce de ,color blanco amarillento a rosáceos 
y fácil.cnente erosion.abl� fruto de esta situación, se forman uclos de colo blaaqueci:no fácilmente 
r,econocible a la distancia; , finahnent hacia ta parte sup , ·or se pt'ese ta una secuencia de fácies 
tobáoe u:11 tan�o 1as duras ,que las anteriores. las cuate , mue tmJ1 escarpas bien definidas. En las 
partes altas de la localidad de Pu'ca, estas fácies se encuentran ínter estratificadas coo lavas de 
naturaleza rioUtfoas a dadtica:s 

En el poblado de Ayahuasi y el cerro condorsayhua ubicados al sureste de la localidad de Alca 
(flanco izquierdo del e-añón d Cotah.uasi) se encuentran tobas soldadas coa fragmentos de rocas d 
tamafio variable. En los cerros aycano y Sonccopata ubicados también al no este de la ocalidad de 
Al.ca, se encuentran unas tobas de ,color amarillento ,que repo an sobre aglomerados del Miembro 

anta Rosa ,�Grupo Tacaza), en estas tobas se observan cristales alargados de a:nflboles de color 
n gro brillante de 0.5 a 5mm. de longitud.• n el cerro Huiñ o ( este de la c\1dad de Cotabuasj), as 
tobas son de color gris rosáceo y se pi,esentao. con disyunción colwrmar, eo unJl muestra de mano se 
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puede observar fragmentos de pómez hasta de 3 cm., así mismo, minerale de plagioclasa, ,cuan:o y 
biotita. 

En el cuadrángulo de Chulea aflora en la parte ocntraJ y sur, su litología ta compuesta por una. 
sucesión de tobas blancas. eu capas de O a J 5 m. intercaJadas con depósitos de caída. 

n el cuadrágulo de Cayarani los afloramientos del Alpabamaba 1 se extienden en forma continua 
a ambos lado de la cadena de Nevados Cacya, eccba, Cerros Palangata; Wla de sus mejor� 
e posiciones se encuentran en el trayect del río Huarajo y el pueblo de hilhuane aquí se levanto 
una colunma donde a la base e encuentra ,el Grupo Tacaza (Formación Jchuoollo) oonfonn do 
por ag_lomerado5 de oofor marrón a verde co.n dástos cuyos diámetros varían de 3 a 35 cm., 
inmediatamente hacia arriba se inicia la Fonnación AJpabamba L (Fig. N° 8) con un dq,ósito de 
caída de pómez d 1 m. de gro or , continua O.SO cm. de arenas rojas de grano medio m ivas 
luego 1 m. de pómez de caída, encima vienen 180 m. de flujos lgnimbriticos soldados (Foto O 12) 
d color blanco con gniesas estructuras en flama ricos en biotita intercalados oon coignimbritas 
para luego terminar con una ígnimbrita rica en líticos del Grup Barro o. 

A) TOBAS DE LA LAGUNA PARIGUANAS.

describ oomo tobas de la laguna Pariguanas a un conjunto de tobas cuyas m �011 • ex.posiciones 
se encuentran n Jo a]i; edo11es de la laguna Pariguaoas ubica.da hacia la parte noreste del 
CL1adráo,gulo de Orcopampa (Sur,oeste de la l,ocalidad de To[coue). 

' stas tobas tienen u_na extensión muy local y sobreyaoen en discordancia a las aglomerados del 
ierobro anta Rosa, a las fácies piroclásticas del Miembro Manto y a las fácie lávicas del 

Miembro Aicaje(esta última 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 Challahoire. 

e trata de toba-. breohoides pooo consístent s de color gris verdoso ,en superfic�e fresca y de color 
amarillo rojizo en superficj intcmpertzada. Los clastos que se encuentran embebidos en ia matriz 
tobácea están constituido mayormente por fragmentos de pómez y andesitas gris gris rosadas 
cuyas dim sio es aríao desde 0.5 a 2.5 cm. iguen en menor proporción granos do cuarzo, 
plagioclasas y biotita. Por lo general los fragmentos de pómez están alterado alteran a facies 
arcillosas mostrando colo ciones erdos.as, en alguoos c os estas fraccion arcillosas son han 
sido lavadas mostrando por lo tanto la roca mue as oquedade . 

Edad.- Dos dataciones radio métricas por el 1 'todo K-Ar luto sido realizadas en estas tobas. Estis 
dataciones reportan una edad comprendida entre 7.6 ± 0.3 y 7.1 ± 0.2 M.a. {, . Swanson, 1998), 
por lo tanto, estas fácies se ubicarian en eJ Mioceno superior. 

3.3.3.2 MIEMBRO TORO ( A:LPABAMBA 2).

La secuencia descrita aquí como Miembro Toro constituye la parte superior con la cual rematan 
todos los eventos que han dado lugar a la Formación - pabamba. ta unidad se presenta bien 
expuesta al este y en las partes altas de la localidad de el Toro, ubicada al suroeste de la Cíudad de 

otahuasi. también e encuentra ampliamente difundida al noreste y en las partes altas de la 
locafidad de Pampamarca conformando la pampa Pachapaqw (esquina no.reste del ouadrángu]o de 
Cotahuasi), asi núsmo, se puede observar afloramientos peql eilos en las partes altas de la localidad 
d Huaynacotas. 
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COLUMNA LITOESTRATIGRAFICA DE LA FQ1R:M A Cl10N ALPABAMBA 1
LEVANTADA DESDE EL RIO HUARAJO A CHILHUANE 

(Cuadrángulo de Cayarani) 
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La litologfa de esta unidad, esta constituida principahnente por W1a :secueacia fiRamente 
esttali:ficada de fii(f e retrabajadas de tobas, arenas tobáceas. lapilJi y ciaedtas. Po lo geaeral estos
materiales se disponen de una manera boriz.on_tal a subhoriz.otttal sobr,e las fácies del miembro 
ª11terior y en algunos casos sobre Jas rocas del Grupo Tacaza on muy dclemabf y 
aparentemente parece baber sido depositados en niveles subacuosos, dado que presentan pequeifa.'> 
structuras sedimentarias como ripies. canales y variaciones faciales a corta distancia En la 

localidad típica el Toro, la secuoooia presenta. un grosor de mas o menos 200 ni. 

En ,el cuadcángulo de bulca aflora en ambas márgenes de tos Valles de los ríos Compepalca., 
Y egua y u:shpa, Chulea y margen. izquierda del río Huanaoomarca. Se ,timta de un volcanismo 
explos· 'º y r,etrabajado de unos 350 m d grosor ea el qu e puede disti.n,guir tob primarias de 5-

15m de groso compuestas por pórne:i y algunos liticos andesí • oos, cuar.z.o, plagioclasas, biotitas y 
pi_ro enos, , tas tobas están soldadas son de color blanquecino con iutempcrismo de ,color 
amarillento. Alteman también capas de pómez de cajda cuyos espesores varían de 30 - 60 cm 
dando una estratooQmÍa homogénea en paquetes de 40 - 50 m, se trata mayonnente de depó itos 
de ceniza rotrabaj.adas posiblemente en ambientes lagunares. Es notoria 1tambíéll la preseacia de 
capas de 30 - 40 crn de ,conglomerado subangu.lo os a subredondeados compuestos por 'tioos de 
andesita, ,pómez y tobas ndurecidas. 

En eJ cuadráng�o de Cayarani la Formación Alpabamaba 2 se presenta como remanentes en la 
margen der,echa de rio Condorillo, en ambas márgenes de la quebtada .Paccaihu.aijo, 
prolongándose hacía ,el ureste. as ejor,es e posicio es están ,entre M driyoc y ,el cerro
Tacupacba, también ,en e1 cerro Pabellón, margen derecha del río CondoriUo; pequelos restos de 
esta wtidad se encuentran a ambas :rnárgeoes de río Ocorum. Una columna levantada entre 
Maclriyoc y el cerro • acupacha de 150 metros ,de grosor (fig Nº 9) tiene las siguientes
características: hacia a la base se ,encuentran conglomerados con clastos de pómez verdes y Uticos 
andesíticos, sus d:iámetros alcanum el centímetro englobados en una matriz de ceniza piroclástica, 
luego hacia aniba hay una alternancia de limrerutas y vo carerutas (Foto Nº 13). e capas de 1 a 3
metro con_ gradación nonnal; su .ambiente de depositació es continental con fácies de conos 
aluviales, a sistemas fluviátile y lacustres. 

A) TOBAS HUMACHULCO.

Geólogos de la mi___na Orcopatnpa describen como tobas Humach.ulco a una delgada secu • cia de 
tobas y píroclastos estrafficados que afloran por la parte no occidental del ,ouadrállgulo de 
Orcopampa Reposan en franca discordancia a los aglomerados del ·,embrro Santa Rosa y a las 
facies piroclástícas del Miembro Manto; en aparente concordancia, par,ecen sobreyacer a las facies 
piroclásticas de la Fonnación Alpabamba .. Por la parte superior ínfrayacen •en disoo,dancia a las 
fácies lávicas del Grupo 8a1Toso (Barroso inferior). Por su relaci ne de yac.encía y sus 
características litológicas mas o menos similares a1 iembro Toro presente en el ,cuadrángulo de 
Cotahuas •• se las incluye y describe pmvísionalmen�e dentro de esta unidad hasta determinar • 1 se 
trata de fas mismas • ci o son unidades diferentes. 

Parti,culanneOJte, estas fácies 11ellenan W1a depresí6n labrada a expensas de las fácies del Grupo 
Tacaz.a (miembr s Santa Rosa y Manto) y son cubiertas por la as d Grupo Barroso (Barroso 
i_nferior) Litológicamente, la sección esta constituida por tobas en la base y fácies pirocl • ·cas 
retrabajadas la pai1e superior . Las tobas son de naturaleza dacltica, por lo g eral m estran una 
textura un tanto brecboíde, son poco ,compactas y de ,color gris clar,o a blanquecino en fractura
fr . ca y de color blanco amarillento por alteración, toman parte en su composición. fragmentos 
angulosos y subliedondeado de ande itas y pomez, los minerales más frecuentes son tl • ocristalcs 
de andesina ,con hornablenda y biotita, ,ocasionalmente ·se presenta cuarao. Las fácies pir-octásticas 
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DEPOSITOS E INTERPRETACION 

Andesitas Porlififticas de color verde, vis I cr1$tales de 
plaglo�asas, las hornablendas se aHeran a cloritas 

Ande$itas P«�ritlcas de color verde Barroso2 

Aren eas gru as volcanica en b neos de 5m 

Volc ren· s de gr no grueso con gradación normal ,en capas de 10-20 cm 

Volcarenitas de grano lino en capas �ntim Irle 

AJ, n cas de grano grueso en capas de 5-10cm, con gradación normal 

Volc rentas en es 10s mé oo , llticos de oomposici6n andesitica, 
coo pi gloc:la.a. pomez. matriz s· icíficada 

Toba brechosa, con clastos de pom z de color verde angulos a 
ub ngulosos, sus émetros alcanzan hasta los 2cm 

Flujos de I va, andesiticos, a la ba&e bre<iha basal 

heniscas litlcas en capas de 1 • 3 m. 

Litarenitas 

Aren seas de color gris, grano grueso 
Conglomerados oon el stos de pomez verdes y lftlcos and sltioos, sus diémetros 
alcanzan I cm. la matriz, es una ceniza 

FIGURA Nº 9 

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

(Cuadrángulo de Cayarani) 



t 3.- Conglomerado ínter,calados con voicarenitas. Alpabamba 2, cerro Madriyoc al NE de la 
Mina Arcata, Cuadrangulo de Cayarani. 
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retr b uad W1 constituidas por lapil is arenas tobáceas y cineritas
> 

se disponen en ,estJ ios 
delgados del o dCll métrioo y oentim trico mostrando ,en algunos casos plegamientos pequeflos 
a:parentecnente no tela ·onados con procesos tectónioos, d da sa m�gnitud y la forma en qu se 
p1iesentan, mas parecen el resultado de una compactación diferencial como oonsecuencia del peso o 
carga de la acumulación de los materiate piroclásticos (Foto N° .14). Se estima un.groso de 1'00 
m. 

Ed d.- Dos dataciones raclimétricas por el método K-Ar han sido realizadas en las fádes tobáceas 
Humachulco, Estas dataciones reportaa una edad de 6.3 ± O. [ y 6.3 ± ,0.2 . (Farrar y Noble, 

976 y andiotti et al, 1990). Esta edad ubica a estas tacies el ioccno :sup ·or. 

3.3.4 FORMACIÓN ANlSO 

Esta ormación fue detlnida por Gue ara . y Dávila D. (1983 ) en et cuadnul.,guto de Pacapffllsa, 
describiéndola ,coma una unidad compuesta por tobas retrabajadas, conglomerados y volcalienitas 
en el área d • estudio se ha reconocido entre la quebrada ampahuasi y la. quebrada ajra una 
unidad compuesta por mas de 300 de tobas retrabajadas, ,en fas ou,ales se puede distinguir una 

trati:ficación compu ta por e pas de 20 a 30 cm. fa litología ,consi en pómez, lfüco de 
andesita de l a 2 cm, un.a. rnatriz compuesta por • drio, pllijpoclasas, biot • tas. es ctw:a 
interna e mas·,va y los materiales ,están mal cJas'ficados. Esta Wlida desaparece .rápidamente debajo 
de [as tobas Vilcarani 

3.3.5 FORMACION SENCCA. 

J. Jenks ( l 948) 1 a Fonnación Sencca., se haoe presente solamente en ,el cnadrángu[o de Orcopampa
La distribucjón de estas fácies piroclá:sticas, es en cierta medída muy reducida e las encuentra
ciretmscritas a la margen derecha del rió Silbe y en [os alrededores de , hoco huco pampa ubicada
en la milfgen ori, nta!l de la mitad inferior del cuadrángulo. 1 tá constituida por tobas brechoides de
color gris ,claro Por alteración muestran ooforaciones bfanoo 11osáceo ; on poco compactas, tos
fragmentos oo tituycntes son angulosos y subredondeados, geaerahnente de lavas de composición
andesí,tica. Una muestra de mano, muestra a una toba de composición dacítioa, con abundantes 
fenocristales de andesioa homableoda y biotita. 

dad.- No se cuenta con datac·ones radimétricas en la zona. 

3.3.6 GRUPO BARROS,O 

J. Wilson (1962). Las fácies del Grupo Barroso e extienden mayormente por la mitad sur de
cuadrángulo de otahuasi. afloramientos ai lados se ,encuentran por la mitad norte tanto de
cuadrángulo de Cot:ah:uasi oomo ,del cuadrángulo de Oroopmnpa

De manera gene al, esta constituido por fácies lávicas ande íticas las cuales reposan mayormente 
en discor-0ancia emsional las rsocas del Grupo Tacaz.a y la ormación Alpabamb 
Morfo ógicamente se presentan ya sea como mantos lávicos domos-<;0lada o oon_stitnycndo 
estrato,.volcanes.de regular dimensión. 

Desde e11 punto de vista genérico, las fácies Iávicas s·tuadas por lla parte norte de los cuadrángulos ( 
:regíóa altiplanica ) pareoen ser más antiguas, en tanto ,que, las f.ácies Iávicas que ooostituyeo os 
estrato olean.es Coropuna, Solimana y irura ubicados n la parte suc (cordillera del Barroso) 
pa,;ecen ser mucho más mas jóvenes. En definitiva, esta particuJaridad prueba que el volcanismo 
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arroso de habría iniciado en la región altiplanica hace mas de 6 millones de años y habría migrado 
hacia la pan occidental tentativamente hacia los 2 millones d,e años. 

as particufarides morfológicas, litológicas y relaciones estratigráficas de tas fácies, p rDÜteu 
distinguir dentro del grupo dos unidades: una unid d inferio (Barroso inferior) caracterizada por 
lavas mas fluidas y por lo tanto de m yor recorrido y una unidad superior Barroso superior} 
constituido por lavas mucho más visco y por Jo tanto de enor recorrido, que ha pennitido la 
formación de trato olcane de mayor significaucia. 

En los cuadrángulos de hulca y Cayarani el Grupo Barroso ,ti e una amplia distribución. 
presentando a [a base depósitos piroclásticos del volcánico Vilcarani, continua un conjunto de lavas 
andesitas por.firiticas, encima ·enen lavas horizontales afanílicas y finalmente se in alan una se ·e 
de -estrato volcanes 

3.3.6.1 F0RMAClÓN BARROSO 1 (FORMACIÓN ARMA) 

Se d scribe como Fonnación Anna a un secuencia estratificada de materiales piroclásticos que 
alcanza reg11lar extensión y se encuentran constituyendo La base sobre la cual se an edificado las 
estructuturas volcánicas jóvenes como los volcane Solimru a, oropuna y Firura. l espesor varía 
entre l 00 y J 50 metro una mejor expo ición se en uentta a lo largo del río Arma. La secuencia 
esta constituida por: ag.lomerados en la base. sigu una sccu - cia de lapifüs y ceniz.as de color 
bianco amariDento, continuan hacia arriba uia ecüencia de bas Hgeram nte de]emables y

fin.al.mente cierra la secuencia un conjuto de igrümbritas de color gris claros l afloramier to del 
paraje de Ocoruro re11enan un paequeño valle pequeño y esta constituido por igni

m

britas de oolor 
gris claro ligeramente plomas. presentan disyunción columoar. 

Origen y dad. - No se cuenta con evidencias para indicar e actamente las estrucn1ras qu.e habrían 
controlado la eyección de estas fácies explosivas. Las observaciones de campo, solamente p - iten 
indicar la posibilidad de un contJ1ol 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 parte más elevadas de la 
cordillera de Huanzo, también en los alrededo s de la laguna Uchuycocha, cerro Chilpe y al este 
de la Jagwia Azulcocha. 
En el cuadrángulo de Cayarani se encuentra fo ando las cr . tas de los nevados Jgma. Yaurinca, 
Huamanripa, Condorillo cubriendo discordantemeote a la formación Iclmoollo ( Grupo T�) 
hacia el sur de este cuadrángulo y al noreste de la Mina ata se encuentran conformando los 
,cerros de Tacu, acha, Quilca, se ata de lavas andesiticas porfiriticas ,con gruesos cristales de 
plagioclasas que alcanzan los 3 mm. de ramatlo, los anfiboles se presentan completamente 
doritizados la muestra presenta una alteración propilítica. 

3.3.6.3 FORMACIÓN BARROSO 3. 

Las fácies Jávicas correspondientes al Barro 3 se extienden principalmente por la parte 
altiplanica, en particular, se e tienden por La parte norte de los cuadrángulos de Cotahuasí y 
Orcopampa, cubriendo en discordancia a las fá • es del Gn1po Tacaza y la Fonnación Alpabamba 

Una ,caracteristica principal de esta unidad, ,es que ,esta constitutda b icamente po flujo lávicos,. 
que por lo gen tal se dispon n adoptando morfologías que varían entr-e los mantos lávicos y 
domos-colada, aparentemente no ha habido Ja tendencia a fonnar estrato-volcanes de significativa 
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climensión, o bien han sido casí totalmente desmantelados po efecto de ias glaciaoio es 
posteriores 

Los mantos lávico alcanzan largas di t.at cias fuera del punto de emisión, siguen Jos lineamientos 
de la topografia p exist ote y tienden a aproximarse geométricamente a cue,pos estratifonnes. En 
o rea a lo esqueletos olcánfoos esto mantos se encuentran inclinados según las pendien de
esto al alejarse, v adquiriendo gradualmente la horizontalidad o subhorizontalidad, dando lugar
en las partes bajas. a pequeñas geoformas preserv. das como aisl das mesetas lávicas.
Litológicamente estos manto están oonstitujdo por la andesíticas gris oscuras en fractura
fresca y gris claras a gris parduscas por meteorización, son de textura afanítica. la cual, en muchos
casos va acompañada de w1a textura ffuidal (principalmente en los niveles de la base) y en otro , de
una textu:r:a ves,cular orientadas según la dirección del flujo. n su composición, se observa un
regular contenido de piroxeno (Augita) lo cuales, no están bien definidos y alteran a f ·es
arcillo . D ntro de ,este conte to, Jo roe·ores exponentes de esta unidad son el ruinoso aparato
volcánico Cajch ya ubicado en las pl'O imidades de la mina Ares (Limit Norte del cuadrángulo de
Orcopmnpa) y los mantos lávicos del cerro Antapuna ubicado al no-rte de la ciudad de Orcopampa.

Los domos�colada, tienen menor distribución. son de dimensió p ucfta y son observables 
únicamente en el cuadrángulo de Orcopampa. Litológica:mentc, estas fácies son un tanto más 
viscosas que las anteriore tán constituidas por andesitas grises a gris azuladas en superficie 
fre� las cuales ofrecen coioracion s gris parduscas por meteorización, son de textura porfiritica 
de grano fino a medio y sus princ· pal,es minerales están constituidos por andesina en mayor 
proporción y biotita y piro nos en menor proporción. on ejemplos de este tipo de morfología los 
domos colada ubicado sureste de Ja central hidroeléctrica de Ja mina Orcopamp el do no colada 
ubicado al sur de la laguna orococba, los dom s colada ubicado al te y oeste de la laguna 
Pariguana, asj como, la colada ubicada en la planta de concentración de la mina Shila 

En el cuadrángulo de hulca afloran en la parte central y sur constituyendo pequeñas planicies 
elevadas. 

n el cuadrángulo de ayar ni. ,afloran en el sector central y sur se encuentran confonnando 
aparatos v,olc • cos erosionados en lo ,que se ob erva parcialmente el cráter tal como se observa 
en los cerros Huenteca1nani, huanuma dando estructuras Iávicas subhorizontales ,como la ampa 
de Uchuysora donde las avas afiricas d scasan discordantem te obre las lavas porfirlticas. 
Petrográficam nte se tratan d lavas de composición andesítico basálticas a:flricas de color negro 
que intecnperizan a color gris cJaro, in cámara magmática producidas por una subjda rápida de 
magma, ocasionalmente se pued n observar cri tal de olivinos.. 

3.3.6.4 ESTRATO VOLCAN COROPUNA 

La ,estructura del estrato volcán Coropuna se encuentra n la parte sureste del cuadrángulo de 
Cotal1uasi, extendiéndose mayormente por la parte noreste dcl cuadrángulo huquibamba. La 
fOt1Tiación de la estructura de te volcán obed ce ob ·amente a la cesi,ón de varios periodos de 
emisiones lávícas. ,e) área que compromete al cuadrángulo de Cotahuasi se han podido 
distinguir tres evento d pulsaciones diferentes. La primera esta constituida por fácies Jávicas que 
muestran regular recorrido (mayor fluidés) constituy do la base de la tmctura volcánica Su 
litoJogía, esta definida por la as andesiticas de color gris claro en superficie �a y gris marrón en 
superficie intemperizada, n de textura afunítica y los minerales mas importantes son plag_iocl8SSS, 
biotitas y algunos piro enos y amfiboles presentes en pequefias fracciones. 

La segunda fase, estarla co ti.t11ida por lavas andesíticas de color gris claro d teXJtura porfirttica. 
grano medio-grueso, o feno están e-0nslituidos principalmente por plagioclasas homablenda y

biotit. 
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La tercera fase, está consticu·da por lavas de color gris oscuro a negro, son de te:xtum afanitica y en 
parte ligeramente vesicular. Apat:entemente podrian trotarse de trnquiandesitas y por lo tanto 
oorrelacionable con el ntvel O 4 del volcaa irurn equivalente al Gpo. Atldagua. 

3.3.6.5 ESTRATO VOLCAN SOLIMANA 

El estrato volcán olimana s ncu ntra por la parte sur te del cuadrángulo de Cotahuasí y se 
extiende por fa parte noro te d I cuadrángulo de Chuquibar b . En la part1 que abarca el 
cuad ángulo de Cotahuasi se ha podido distinguir d s fases. 

La primera fase esta constituida por lavas andésiticas de color gris claro y de textura porfüitica de 
�ano fino, ,ocasionalmente se ,encuentran fenocristales de tamaño grueso. Los minerales 
predominantes • n Jas pJagioclasas., biotita. hornablenda y augita 

La egWJda fase esta constituida por lavas ande íticas de colo gns geramen claro y de textura 
porfiritica, ligeramente fluidal. Los elementos minerale son pl ioclasas, biotitas y hornablenda. 

3.3.6.6 COMPLEJO VOLCANICO FIRURA 

El complejo volcánico Firura, escapa al clásico si.stema de estratovo]cán su desarrollo evolutivo se 
caracteriza por Wla migración de las difer,entes pulsaciones (fases) eruptivas d tro de una ,área de 
150 km2 aproximadamcnl . Un análisis evolutivo genérico penníte dist inguir cinoo 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 obs ars antiguas morfo structuras semidestruidas tanto por la actividad erosiva 
ejercida por el cailón como por los f◄ ctos glaciarios estas estructuras babóao dado lugar a la 
emisión de Javas de reguJar fluidés que se e :tienden fonnando ligeras mesetas por Jargas 
distancias, litológicamen e estas lavas son de naturaleza andesftica de textura afanítica de co]or gris 
claro a ligeram te azulado ocasionalmente presentan cierta cantidad de vesículas como resu tado 
de la lixiviación miaeraJ. 

Las segundas pulsaciones habrian migrado hacia la parte central y e te de la e tructura. La litología 
esta definida por lavas andesiticas de color gris claro en fractura fresca, son mayormente de textura 
a aníticas con pequeila cantidad d funocristales de tamaño fino. Los minerales observables on 
plagioclasas y augitas 

a tercera fase se expoae en La parte este de la, structura. Esta constituida por lavas andesiticas d 
coloc gris claro a gris oscuro, la textura es porfiritica y los minerales p ese.ntes, stáo co11sti,tuido 
po pl�oclasa, hornablenda y .augita, 

La cuarta fase estaría represent-dda por derrames lavicos que aun conservan su estructura de colad 
las cuales, se encuentran en la part central de la estructura del Firora. Litologicamente se trata de 
Javas de color gris oscuro a negro, la textura es porfiritica siendo los fenos principalmente 
plagioclasas. PartícuJannente se trata de traquiandesitas equivalente a un nivel inferior del Grupo 
Andagua 

Fioalment la quinta fase esta definida por pequeiJas y conos y domos colada constituidos por 
lavas escorió.ceas de color gris oscuro a negro en superl'icie fresca y varían a tonalidades marrones 
y rojizas en superficie intemperizada, al igual que las lavas de la fa.-.e anterior, estas on 
traquiandesitas equivalentes a una fase posiblemente superior d Orupo Anda.gua. 
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15.- Lavas andesiticas porfíriticas en el flanco este vol,can Yana Yana Cuadrangulo de 
Cayarani 

16.- "'strato Volean Huajrahuire, vista hacia el este, a la base Barroso 1, Cuadrangulo de 
Cayarani 
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3.3.6.7 ESTRATO VOL.:CAN HUAJRAHUIRE, HATUN HUAYCHAHUI 

Afloran ,en el sec or , ur del cuadrángulo de Cayarani formando ,estratovolcanes que alcanzan 
alturas que sobrepasan lo 5000 metros, siendo el más representa • o el Huajrabuire (Foto Nº 15) 
también se tiene el complejo volcaníco Seocha - Jatnn Huayohahui, el cerro Ancojahua, Yana 
Yana. estos últimos están b·cn erosionado p ro conservan parcialmente su cráter, sus rangos 
p trográficos varían de andesitas porfíriticas a and itas basálticas, en algunos �s, como los del 
cerro YanaYana sus lavas fon an p • mas hexagonales columnares, (Foto Nº 16) que incluso 
descienden por los valles. 

3.3.7 GRUPO ANDAGU.A. 

(J. Caldas, 975). Cerrando la secuencia volcánica de la región se encuentran débiles pulsaciones 
magmáticas ecient de critas como rupo Andagua e trata de una gran cantidad de efusíones 
de lava derramadas en di tinta direccione y conos volcánico monogénico y mono • cos cuyas 
dimensiones no exceden los 150 me os de altura. Mayormente estos materiales e encuentran 
rellenando una depresión tectónica orientada en dirección O al sur del cuadrángulo de 
Orcopampa, la cual, se bifurca al norte de la localidad de Aodagua fo nado do ramal principales 
de eyección bien definidos, una depresión en dirección a .la locaHdad de Orcopampa y otra 
orjentada en dirección a l  omas de Jochane. Erupciones aisladas ocurren también en otros puntos 
tates como por ejemplo los derrames lávicos de la local· d des de Umachulco y Orcopampa, las 
efu iones lávicas de a parte alta de la locaHdad de Chachas, los domos lava del oem> Anta:puna 
(Foto Nº 17) , así como los derrames del cerros Pu.mrangra y oropuna ubicados en lo limites 
norte y suroriental del cuadrángulo, entre otros. 

Lito16gicamcnte, estas lavas se caracterizan por presentar un color rojo ladrillo en uperfici 
meteorizada y una textura sumamente porosa debido al escape violento d los gases durante su 
emisión, a cual posiblemente tubo lugar a temperaturas muy elevadas dando com rcsuJtado por 
enfriami to rápido a pequeñas ondnlaciones rugosas a manera de sogas (lavas cordadas o lavas 
paboehoe) actualmente frac uradas •en cuerpo de diverso tamaño. Aparentemente la composición 

aria en cierta medida segú.n la ecuencía eruptiva, tal es el caso de la diferente mo.rfologia ,que 
presentan y los tipos de superficie que en algunos casos on sumam nte escoriaceas. Una muestra 
de mano y en superficie fresca presenta una coloración gri o ura a negra, •el pe o específico es 
sumamente bajo livianas), y no es fácil de diferenciar sus elementos constitutivos. 

Edad.- Una datación K-Ar de un m.uestra en el alle d Andagua cerca a la localidad del mismo 
nombre, arroja una edad de 0.06 ± 0.23 M.a aneoka, 1984). ta datación, Las ubica dentro de 

uaternario reciente. 

3.3.8 FORMACIÓN SANTO TOMAS 

En el sector norte limite con el cuadrángulo de Santo Tomás por la ruta que entra de BeUavista, 
Llique, debajo d las tobas Vilcarani aparecen flujos de lavas a:ndesitico basálticas d t x:rw-a
afanítica de color negro macro cópicament no ob rvan minerales, son de color negro muy 
ricos en esfoulas. 

Et el secto sur de la boja de Cayarani se encuentran unos depósitos lávicos andesitico basálticos 
de color negro afaniticos rico en vesículas que tienen una gran imilitud en su dinamismo y 
composición con el vulcanismo lávico de anto Tomás, se trata de un cen11,o olcáníco ubicado al 
sur de la guna oscura, reposa sobre una planicie incl.i:aada r-eciente, donde se observa que por 
sus características morfológicas de las la as muestran wi marcado estado de conservación. 
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Cerro Antapuna - Orcopampa. Lava cordada del rupo Andahua 
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18. -Tomado al NE del Nevado ' ohmana, apreciamos al Gmpo Barroso, las morrenas y
fluvíoglaciario , uadranguio d otahuasi
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3.4 DEPOSITO$ CLASTICOS CUATERNARIOS. 

La zona de estudio se itúa sobre la parte mas elevada de la cordillera Occidental, esta misma es 
una divisoria de aguas� d su flanco SO nace un drenaje hacia el río Cotahuasi que fluye hacia el 
p cifico y de su flanco E el drenaje v hacia et río Apurimac que fluye hacia 1 Atlántico. El otro 
aspecto • portante son ias altitudes que van de 4000 a mas de 5000 m.de tal manera que esta zona 
ha ido objeto de erosión tanto por lo glaci8Cí s como por aguas de escorrentías q e han dejado una 
erie de depó itos así: 

3.4.1 DEPOSITOS MORRENICOS Y FLUVIOGLACIARIOS 

Los depósitos moffénicos están constituidos p-0r mate,riales resultantes tanto de la destrucción 
mecárlica de las rocas por el glaciar en moyjmiento as· como de materiales sueltos provenientes de 
las laderas montarlo de cuerdo a la posición en que se encuentran es p-0sible observar morrenas 
laterales tenninales y basales. Las orrenas laterales son las de mayor predominio, su desarrollo 
es más e presivo en valles que se extienden por tramos cortos como po ejemplo La difusión de las 
morrenas terminal s y basales es wt tanto menos significativa. e presentan mayormente por las 
parte bajas como fiel testimonio de una prolongada detenc·ón o .retiro deJ glaciar y con 
modbl.ogías no muy b'en definidas principalmente por efectos de erosión; se cita como ,ejemplo las 
morrenas terminales del lado oriental del estrato volcán Solimana (Foto Nº 18).

Los depósitos fluviogJaciarios se distribuy tanto en las partes altas como en lo sitios bajos 
principalmente de suave relieve, se encuentran como pequedas cubiertas y abanicos de aluvión 
fluviog]acial. resultantes del acarreo y acción acumulati a que ha ejercido la fuerte energía cinética 
d las aguas de fusión glaciaria sob e Jas morrenas terminal mayormente (de aquí que estos 
d pósitos son escasos). Están constituidos por arenas, gravas y guijarros de naturalC7.8 volcánica, 
principalmente subangulares. 

En el e adrágulo ,d Chulc os depósitos más importantes encuentran e una depr,esi6n ,entre la 
laguna d,e Hu cuno y la Laguna de Huanzo asi también en algunas qu bradas como Uquítacra, 
Ayaquilla, Chinchahuayjo. El grosor de estos depó itos pasa de l 00 rn; ta compuesto por 
bloques, clastos y gravas subangulo as, en su mayoría d litología volcánica, todos estos elementos 
se hallan englobados en una matriz de arena fina limosa tobácea, e tos se encuentran ea el fondo de 
lo valles, y tambíen formando planicies. 

En el cuadrágulo de ayarani lo depó itos más importan� s se encu tran en la falda noreste del 
n vado Huajrahuire confonnando planices, otros depósitos se encuentran en la quina n roeste del
este cuadrágulo. 

3.4.2 DEPOSlTOS DE FLUJOS DE LODO Y ALUVIAL1ES. 

Rellenando fundamentalmente el vall d l cañón del Cotahuasi y valles aledaños, así como 
ind.stintamcnte algunas partes de los flancos del mismo, e encuentra, una serie de depósitos de 
flujo de lodo. to material tán constituidos por fácies terrígenas pobremente clasificadas l 
cuale fuero arrastradas por flujo de agua que compromctiero mayormente la poca consistencia 
de las fácies tobáceas de la Fcmnación Alpabamba (Foto 19). 

obre yaciendo a las Utttdadcs otcánicas en form aislada, se ,encuentra una variedad de depósitos
elásticos cuaternarios, los cuale Utológicamente no han sido estudiados en ,detalle ,en el presente 
trabajo. Están constituidos por depósito elásticos depositados principalmente por aoción d las 
corrientes pcrmanent (río ) y por las corrientes temporales de montaña (se incluye en estos 
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depósitos. os cfastos resultantes de la al eracifu1 "In s·tu" como los oonos de escombros). se 
acumulan mayonnente .en. los fo"dos de los valles fonnando verdaderas "Danuras aiuviofluviales" y 

,en los cambios de pendiente de [as laderas, co o «conos aluvial "o ••conos de deyección". Están 
constiruidos por conglomerados gravas,. ar-enas y arcillas débilmente consolid dos y parcialmente 
ordenados en una pobre estratificación alcanzando dimensioues entre y más de 2 metr:os de 

,espesor. Dadas sus caia terl:sticas texturales ptiesentan altos valores de poro id:ad y permeabil • dad, 
constituyéndose n importantes receptáculos de agua y por lo tanto. en. importan.tes ce tros d 
v�getació (bofedm s), útiles pata eil pastoreo de los rebaños del Jugar. 
En los cuadrágufos de h lea y Cayar •• ,estos depósitos se enouentran en el área de ,estudio ea los 
fondos ,de las quebrada.5 y valles son productos de a eriosión y depó�itos de . gua de ,escorrentía por 
a fus'ó aciar y �uas 1eteóricas; estan ,compuestos por 1errazas y aluviones de los cauces de los 

rios. 1 o su niayo parte stán constituidos por bloques ,cantos y gavas subredondeadas en wia 
ma:tri 

3.5 ROCAS INTRUSIVAS 

3.5.1 COMPLEJO COTAHUASI 

e define como complejo Cotahuasi, a dos intru iones de fegular dimeosión. que afloran a Lo largo 
de Cañón del rfo Cotahuasi: una a.flora iru.nediatamente al norte del paraje de la atarata de Sipia 
(cerro Yuca) y Ja otra, aflora inmediatamente al noreste de Ja localidad de AJca (cerro Tarcanya). 

El afloramiento del oerr-0- Yuca, es de ,composició:11 •cuano fotiia y se encuenua intruyendo a ]as 
calizas de la f"1ormación Arcurquina y cubiert por las fác¡es piroclásticas de la om ción 
AJpabamba. P,or nieteorizacióu, la roca mU-estra una coloración gris btaoquecuta y en SU;p ficie 
fresca, la ooloración varia desde el ris claro, gri verdoso a gis rosáceo; presenta una textura de 
grano fino y está constituida por Iagioclasa, cuam.l, biotita y hornablenda que por lo general, se 
presentan en cristales verdosos de 2 a 5 mm. de l.n:-go. Ocasionalmente incluyen xenolitos Vierdosos 

El afloramiento del cerro Taccanya se encuentra cubierto por las mcies olcán:icas del Grupo 
Tacaza y 1a Formac1óo AJpabamba Llto16gicamente se tmt:a de lllla diorita de color gris dam a 
gris doso y en su co posició · de tacan la plagioclasa, ,el cuarzo. la hornablenda y , a augita 

Edad.- Una datación iadimétrica efectuada por la inisión japonesa (J 986) en una muestra ,obtenida 
,en el a.floranúen.to de la localidad d Alca, arroja una edad de 53.7 ± 2.7 MA. Esta dat ción 
pcnmte asignar a estos afloramientos .al Pafooceno tardío o principios del Eoceno. 

3.5.2 COMPLEJO SALAMANCA. 

l comp ejo Salamanca esta definido po a.na serie de intrusiones que a.floran en la localidad de
Salamanca ( extremo suro te de] cuadrángulo de Cotahuasi y parte superior del río Amla) y se 

,extienden hacia el extremo noroeste del cuadrángulo de huquíbamba 

a füologfa de •est.as intrusiones varia entre granodioritas y tonalitas y se encuentran cubiertas en 
discordancia por las facies pi.roclasticas de la F,onnacióu Alpabamba, sus relaciones mferiores no 
posible observarse. Una muestra recogida en la localidad de Salamanca, muestra Wla coloración 

,que varia del gris claro al gri ve doso, su textura es de grano grueso y en su OOtllpos.i,ción se 
,obse a, plagioclasa, cuarzo, ortosa y homabknda. 
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Edad..- Una datación efectuada po M Weíbelzsolt F,ejer 1977) en una muestra obtenida fos 
alrededores de ta localidad de ' al.amanea, reporta una ed d de 97. 4 M.a. Esta datación. ubicarla a 
estos afloramientos en el Cretáceo .superior 

3.5.3 COMPLEJO CHACHAS. 

,e describe como complejo Ch chas a un conjwdo de mtrusiones que afloran por el ememo sur 
del cuad.rangulo de Orcopampa. Generalmente son r•eoonocidas las labor s mme as de las minas 
Chachas y Shíla ubicadas en y al NE de la localidad de Ch cllas r, pectivamente. 

Lítológicamente, este oomplejo, esta •constituido mayormente por tma seri,e de intrusiones de 
naturaleza dioriti.ta variando a tonalitas y graoodioritas. Una muestra recogida en la mina Sando 
Alcalde (Yacimiento minero Stú1a), muestra ma colo ación gris verdosa, te tura de gnmo grueso y 
en su composici,ém toman parte 

La niorfologia ,de e tas intrusiones varia desde cuerpo iuegulates hasta diques o sills de difeceote 
dimensió se encuewran mstruyendo tanto a las, acies sedimentarias del Orupo. Yura oomo a los 
agfomerados del Miembro Santa Rosa (grupo Tacaza . Aparentemente, la mineralización ,delas 
minas Chachas Shila stán relacíonadas con ,estas intrusíones. 

Edad.- No se cuoota oon d taciones adiruétricas para estos afloramíen.tos, 
• 

embargo
1 

si se 
considera que estos cuerpos son los .responsables de la mincralizadón de la mina Shila, podrla 
as:ígnárseles U1U1. edad compr-endida entre l0.3 a 8.6 M.a., la cual es la edad de la ·min�ión de 
este yacimi,ento. En este caso, se las ubi,carla dentro del Mioceno uperior 

3.6.4 COM1PLEJO CHILLACANCHA

Se ubica en la esquina nor te del cuadrángulo de Cayarani los m_ejoies aftoramwnt,os. se 
encuentran en los ,cortes de la carretera que conduce de Esquina a auto Tomás. se trata de 
Íntnlsívos cuyos rangos petr gráficos varían desde gabros hasta tonalitas. 

n la alda este del cerro ' ayhua, aflora un cue po dforítico de grano grueso d - color oscur,o con 
te,,.,-tura holocri talioa con ·e11e cristales de plagioclasa, estas fácies continúan a fo largo de la 
carretera hasta el oerro Quimsacancha donde cambian sus fácies a una roca clara bien expuesta en 
la qaebi:ada Queuñamayo, se trata de una tonalita de grano grueso holocristalina con visibles 
cristales de plagiocl:asa y hornablendas. 

3.6 UNIDA'DES SUBVOLCANICAS 

Las facies b olcánicas se encuentran principalmente el ,cuadrángulo d Üfcopampá, en el 
cuadrángulo de Cotahuasi, la p encia d estas · muy puntual. 

Esta fácies se presentan generalmente como cuerpos intrusivos ,adoptando morfologías que varúu 
entr,e domos., •cueUos y domos-colada. Aparentem , te ,el e:mplazamí .nto de estos cu rpos parecen 
habe e efectuado entt,e e Mioceno tempr.ano y el Plioceno. Las intrusiones más antig11as (Mioceno 
temprano) se habrían emplazado i:nmed.ia:t:amente después del ewplazamie:rito de las facies 
volcánicas del Grupo Tacaza y son generalmente de composición dacitica y Andesitica; en cambio, 
las intrusio es mas jóvenes (Plioceno) son de composición riolitica y riodacítica y se habrían 
em laz.ado inmediatamente de pués de haberse efectu.ado la ¡primera fase del volcanismo Barroso. 
Desde el pWl!to de vista económico, tas primeras parecen ser responsable de la m_inera:r ooó:o. 



19.-Vi ta aguas arriba del cañ n del río Cotahu i en la zona del 2° puente al NE de Pampa 
Echunga. muestra la erosión del río a los flujos de lodo, en la margen derecha se observa la 
fonnacíón Alpabamba sobr. yaciendo a la fonnación Arcurqutna 

20.- Vista al NW Rio 
Ocoruro - Cuadr-angu[o de 
Orcopa:mpa vease Dique 
Da.citico 



34 

metálica de os diferentes yacimientos de oro y plata present-es n la �ón. en tanto que las 
s gundas parecen no guudar relación con a • eralización (estériles). A continuación, se 
de cnben brevemente a estas fácies sub olcánicas en una serie de complejos descritos 
provisionalmente con relación a su agrupamiento espacial. 

3.6.1 COMPLEJO SARPANE. 

Se denomina complejo Sarpane a un ,conjunto de cuerpos subvolcání.co mayormeo.te de formas no 
muy bien definidas y muchos no cª1tografiables a la escala empleada que se encuentran ,en los 
octtos ubicados ,en los alrededores de la localidad de Orcopampa (parte centra!. del cuadrán,g o de 
Oroopampa). El afloramiento típico se encuentra eu el oe o Sarpane (NE d Orcopampa), son 
important s también: los afloramientos ubicado ,en los cerros: Pucata, Qukane {alrededores de 
Chílcaymarca), Huancarama (norte de Orcopampa), Huichinca (Foto Nº 20), ,entre ,otms, asi 
mi mo, son incluidos en este complejo los diques y lavas de las minas Tudel.a, Manto, anta Rosa. 
Calera, Sstiago, entre otras 

Llto16gicamente, esta constituido mayonnente por pequeños cue1pos de dac'ta. latita cuarzosa y 
andesitas, las cuales se presentan ya sea como cuerpos dómicos o como coladas •compmmetiendo 
mayormente a las fácies de los miembros Pis:aca y anto. Por lo general. tas dacitas son de color 
verde grisáceo en fractura fresca, por meteorización, presentan llll color blanoo parduzco a 
amarillento. La textura porfirttiea, a la vista :se r,econocen fenos subhedrales de p�gioclasas 
cuyas dimensiones "\\!U1iln de 1,3 ª 3,2 mm. Grano de cuarzo rualiao con bo des ,oorroidos y 
pequetlas diseminaciones de pirita; tt>dos englobados por mia matriz micoogr:aoular h.omogénea. El 
análisis micr,oscópioo de una muestta de dacita obtenida en la mina manto 11ep0rta Jo siguiente: 

Color: Gris verdoso 
Estado d.e conservación; Mayonnente fr'(lsCO 
Grano: Parcialmente faneritico 

structura: Masiva 
Textura: Porliát¡ca 
Minerales: Feldespato, cuarzo, dorita, epidota y pirita.. 

Una muestra obtenida en el cerro Sa:rpane (Andesita Sarpane), muestra una textura algo porfüUica, 
mineralogicamente esta con�tituida por plagioclasas andesina 25 %, bornaiblenda J 0%, biotita 3%; 
presenta algo d cuarzo en algunas zonas en forma: de inclusiones aoom:pañadas por pequeios 
:fragmentos de roca Esta • oca se presenta ,el área de estudio como un domo volcánico en 
estructura de flujo bien defmida, wnbién como diques y sills, son de oomposicfó dacítica a 
andesitica. 

Ed d.- Dos edades radunétricas K-Ar ef-ectuadas en estos cuerpos eportan 111oa antigüedad 
oomprendi.da entre lo 20.35± 0.55 y 18.3 :f:- 0.6 M.a (muestras º 28 y 16 del p ano geológico). 
Se encuentran cortando a los Rijembros Pisaca, Manto y Sarlta ro a (Grapo T caz.a) y se 1 :lgna 
por tanto un:a,edad coil'eSpondfoote al Mioceno inferior . 

. 3.6.2 COMP1LEJO HUMACHULCO.

Se define como complejo Humachutco a una serie de • trusiones ,que se encuentran al de la 
localidad de Humachulco. precisamente en el oerro Pampa Jach y tos caserios Colpa y Jullucasa 
ubicados en el cuadrángulo de Orcopampa. A diferencia del complejQ Sarpane, el área de 
influenc • de estas íntru ion s alcanza menor dimensión. 
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Lito16gicamente esta ,constitu _idO principalmente por cuerpos dacítfoos, los cuales se encuentran 
instruyendo a las fác'es del Miembro Santa Rosa. Las dacitas presentan igualm nte una ooloració 
gris verdosa, bl textura por6rltica de grano grueso, los fenos más importantes n: cuarzo y 
f1 ldespatos bien desarrollados, seguido por los fenos de hornablenda y biotita en menor 
proporción. 

Edad.- o se cuenta con edades radimétricas, pero no obstante, se asume que sean de la misma 
edad que las introsio s d l complejo Sarpane, es decir, del Mioceno inferior. 

3.6.3 COMPLEJO PAMPAMARCA 

e describe ,como complejo Pampamarca a un conjunto de intrusiones pequeñas de composición 
p • ncipalmente andesítica que afloran mayormente en la localidades de Pampamarca y T Uiisma 
ubicadas en el cuadrángulo e Cotahu • Estos cuerpos se encu mm intruyendo a las calizas de la 

ormación Arcurquina y a tas rocas volcánicas del Grupo Tacaza (Miembro Santa Rosa). 

Utológicameot , estas and sitas on de color gris verdoso y en su composición toman parte 
fenocristales de plagioclasa, augita y bo abl da, l cual se encuentran en una matriz de 
plagioclasa. Principalmente la andesitas de la localidad d Taurisma, muestran alterac·ón de tipo 
cloritización y sericitización ( Olchaoski, E. y Oavila, D.; 1994). 

dad.- ºº s cuent con dataciones radimétricas que pudieran precisar 1a edad de estas andesitas; 
sin embargo, por la composición y sus relacion de yacencia muy parecidas a las intrusiones 
subvolcánicas mas antiguas que afectan a las rocas volcánicas del Grupo Tacaza (Complejo 
Sarpane), se les puede atribuir una edad corrospondient al Mioceno inferior. 

3.6.4 COMPLEJO CHINCHON. 

Se denomina compL jo Chinchón a un conjunto de brechas y ,ou.erpos de dacita que se encuentran 
intruyendo a las fác·cs dcl Grupo Tacaza iembro Santa Rosa) en los alrededores del cerro 

hinchón (Foto Nº 21), ubicado al sure te d 1 yacimiento minero de Orcopampa o al noroeste del 
yacimiento minero $hila ( cuadrángulo de Orcopampa). 

Este complejo, ha ido definido por . Swan on. C. obl y otro (1998) como materiales 
correspondientes a una caldera denominada Caldera hjochón. En el presente trabajo se· a tomado 
este concepto con mucha reserva debido a que no se ha encontrado las caracteris ·cas geológicas 
(particularmente tructurales) determinantes como para su caracterización como tal. Por el 
contrario se asume que se trate de un cueUo o cuellos de himenea volcánica 

El afloramiento de te complejo, se encuentra •en la parte más alta de la cadena de cerros que se 
ubican en este lugar, tiene Ulla fonna mas o menos circular y de tejo muestra tonalidades claras 
que varían desde el blanco amarillento, blanco verdo o, basta el blanco violáceo y ligeramente 
rojizo. La litología de este complejo, esta definida por brech y cuerpo d dacita princípahnente. 
El proceso d emplazamiento parece haberse iniciado con la expulsión de tobas y brechas tobáceas 
de color gri claro en uperficie fresca y de onalidades marrón amarillento por meteorización, estas 
fáci se e cu ntran en los cerros olimana ubicado al NE de ta planta metalúrgica de lamina Shila 
y en el flanco est del cerro Huamangore ubicado al este de la mina Orcopampa. Luego, se habrían 
emplazado las brechas de flojo, las cual� comprometen a mayor tensión del aílorami nto. stas 
brechas .se disponen en una ucesíón de varias etapas y particularmente :su ,composición esta 
defiDida por clastos de litologías múJ.tiples y una matriz lávica de naturaleza Andesítica con ligero 
transito a dacitas. De numera general, los clasto están constituidos mayonnente po fragmentos y 
bloque corr pondientes a os miembros Manto y Santa Rosa del Grupo Tacaza, así como, por 
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bloques de de--lizamien·to d mas de 100 m. de tamaño correspondientes a cua11citas (Fonnación. 
Hmdhuani) del Grupo Yuia. Finalmente, el proceso estaría terminando ,con el em,plazm:mento de 
fácies lá • cas de naturaleza d.ac tica, estas dacitas muestran Ja topografia más agr-este y elevada de 
la zona (agujas o puntones más prominentes) y se encuentran instruy do a su vez a las brechas 
de flujo tal como muestra los de calcinación que presentan ros br�has como consecuencia de la 
intrusión de las dacitas 

Edad.- Seis dataciones radimétricª8 K-Ar pueden precisar la ,edad de te complejo. Cuatro 
dataciones le asignan a la b11echas una edad comprendida entr-e los 12.7 ± 0.4 y 10.8 ± 0.4 M.a. y 
dos datacione le asignan a las intrusiones daciticas una edad comprendida eatre los 7.7 ± 0.2 y ó.5 
± 0.2 Ma. ( E. Swanson, 1998). En definitiva, ,estas dat cíones le estarían otorgando a ,este 

,compl �o una edad correspondiente al Mioceno medio-superior. 

3.6.5 COMPLEJO CHALLAHUIRE. 

e identifica como oomplejo Cballahuire a un con.junto de domos lava que se di:stribuyen en focma 
de semi a:r-co por la parte este y norte del ,cuachá.Qgulo de Oroopampa. Se denomina Cballahnu:e por 
que el afloramiento tipico se encuentra en el oorro Cballahuire ubicado 

Esto oue:rpos adoptan una morfología caraoteristica de domo colada y Litológicamet1te están 
constituidos por lavas riolíticas y ri,odadticas. En lo.s casos de los domos colada ubicados en la 
parte sur de complejo, se puede observar que en la base de estos se presentan brechas riodac{ticas 
y hacia la paro, superior el material se haoo francamente rió H1ioo. Son cuerpos relativamente 
pequeños cuyas dunensiones son medibles en la escala mélrica. 

dad.- Una datación radimétrica K-Ar efectuada en el cerro Challahuire, reporta una edad de 5.9 ± 
0.2 M.a (Candiotti ,et al [990). Ahora bien, esta edad Mioceno superi.or-Plioceno y la relación de 
yacencia sobre las lavas andesíticas del ni el inlerior d l Grupo Barroso (Barroso inferior), tal 
como se puede observar en la lagW'ta de Corcocha, permitoo indicar qu,e estos cuerpos 
subvolcánicos e habdan emplazado como tma fase • termed.ía de1 proceso eruptivo d l o cmúsmo 
Barroso y serian equivalente a as fácies piroclásticas del Miembro Anua que como se ha seft.alado 
anteriormente constituye Ja plataforma piroclástica sobre la cual se han edificado las estructuras 
volcánicas 011opuna, ofünana y Fuura. 

3.6.6 COMPLEJO DE PICH:ACANE 

n a parte central del bo de este del Cuadrángulo de Chulea, en tos alrededo11es de Pfohacane 
afloran 2 pequeños stocks porfido andesftico. de color gris claro, de grano medio en la que son 
visibles cristales euhedrales de pla,gioclasas, hornablendas y biotitas, en una matriz afanitica. Así 
también ,en las nacientes de la quebrada iJ ocahua, se preseuta un cuerpo dacitico de color gris 
claro de grano medio, co tieRe cristales de plagioclasas, con cuarzo y bioútas alteradas a clorita 

3.6.7 COMPLEJO SENJAPALLA 

El mas ,característico se ubica entre la quebrada Pucará y río Huarajo hasta fos alrededores del 
caserío de Huataca, s encuentra bien expuesto obTe la carretera SenjapaHa Huat:aca, se trata d un 
oaerpo subvolcánico andesítico de forma alargada de color ,claro con textura media SillS mmerálogfo 
esta constituida por cristales de plagioclasas,, cuarzo donde son visibles agujas de antlboles. 
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4 GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 

4.1 GENERALIDADES. 

Los mayores efüctos tectónicos. se presentan en las fácies sedimetttarias mesozoicas, pór el 
contario, o existen evidencias d ruayores efectos que hayan compmrnetido a la secue cia 
volcánica. Los rasgos eswctumles mayores en las fácies sedimentarias están constituidas por fall!IS 
y plegamientos moderadamente apl'etados que siguen la orientación anilina, en cambio las 
,estructuias en las , oc volcánicas ,están definidas por cambios de buzamiento que indican 
,combamie tos de am:plio radio de curvatura fallanúeutos normales, los cuales indistimament:e 
siguen WHl d:irecc· ón andina y antiand:ina respecti ame te, estas estructuras son observables 
principalmente en las tocas del po Tacaz.a. (Fig 1 O} 

4.2 GEOLOGIA ESTRUCTURAL DE OIRCOPAMPA Y ·COTAHUASI 

Dadas las caracteri úcas antes sedaladas ,es posible deducir que, la estructura geológica del área, 
estarla defin.ida por tres grandes niveles estructurales con litología y grado de fonnación distinta: 

- Se infier,e un zócaf,o Paleozoico y/o CratóPico rlgido, sobe e cual. eposa la secueo.c·a
sedimentaria (Jurásico) y vokánica (Terciario-cuaternaria) descrita, cuya .reacción ante las
deform ciones andinas> fue pl'ob�blemente de mayo.r estabilidad.

- Se observa una secuencia sedimentmia areno•lutácea del Jurásico superi,o -Afb:ano bastante
plástica, la ,cual fue plegada y fallada por una tectónica superficial (fases Peruana e Incaica),
posiblemente oon un despegue a manera de escama de , z6ca1o rígido.

- inalmente
_, 

se advierte un grueso manto compacto (Terc'ario-Cuatemario) de nanmdeza
volcánica, el cu.al. rellena una topografia inegular y se muestra afectado or mm defonnación
sencilla, cuyo mayores efectos, se muestran principalmente en una tectónica de fractura y ,cambios 
de buz.ami to que indican oombamiootos de amplio radio ,d curvatura. 

4.3 DISLOCACIONES .. 

Dos estilos de disloc�ión ,esencialmente distinto , configuran el disetlo estructural que expone el 
área estudiada: 

Plegamientos de dirección NO E de edad Cretácico tenninal u oligocénicos. 
F allanrientos orientados según dos direcciones: d NO a SE y de NE a SO; de ,edad Miooeno medio 
a sueperior. A las fallas- qo d plaza.n tructuras mineralizadas se !las considera de edad 
pHocénica 

4.3.1 OlSLOCACIONE:S DE PLEGAMIENTO:.

El mczyor rasgo de plegamiento definido que se observ,a, se muest,a en as fácies sedirnent.arias 
mesozoicas conespondientes al Onipo Yura y las formaciones Murco y ArQUJ'íquina. Entre las 
eslructura.s más importante rel e· onadas con , sle tipo de disloca.miento, se ,encu� l 
siguientes: 
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4.3.1.1 SINC INAL CHACHAS. 

Esta estructura esta formada exclusivamente poT rocas del Grupo Yura: formaciones Puente. 
Cachios y Labra. S e cu tra al Oeste del pueblo de .hachas (parte sw- del cuadrángulo de 
Orcopampa), su eje tiene una orientación de 45 O y sus limbo presentan buumientos un tanto 
diferentes. el limbo occidental presen buzamiento de 15º a 20° al NE en tanto que el limbo este
presenta buzamientos de 35° a 45° al O. Se trata de un s' clinal relativamente abierto y cubierto
en gran parte por rocas volcánicas correspondientes al Grupo Barro o. 

4.3.1.2 StNCUNAL Y ANTICLINALES PANAHUA. 

Estas on tres pequeftas estructuras formadas por ias rocas del Gnrpo Yura, fonnac·ó . Mu:rco y la 
Fonn:ación Arcw-quina, se encuentran en los afrededores de )a local.id d do Panahua (mitad sur del 
cuadrángulo d Orcopampa). Los ejes de estas estructuras tienen una orientación. promedio de N 
45° O y sus Jimb correspo dientes presentan buzami ntos promedio de 25° . e trata de
pl ganuentos muy ligeramente apretados 

4.3.1.3 ANTICLINAL PALCUYO. 

Al igual que en el caso anterio . esta estructura esta ormada por las rocas del Grupo Yura, 
F,ormación Murco y la Formación Afcurquina, se encuentra e as pro • midades d J poblado de 
Palcuyo (margen . uroccidental del cuadránguJo de Orcopampa). El eje de es a e truotura tiene una 
o • entació N 30° O sus limbos presentan buzamientos fuertes hasta de 30° al NE y SO
respectivm:nente, se trata de un anticlinal ligeramente cerrado y cubierto parcialmente por rocas del 
Grupo Tacaza y la Fonnación Alpabamba. 

4.3.1.4 SISTEMA DE PLEGAMIENTOS CHAPACOCO. 

stas estructuras se cu tran ormadas en las rocas del Grapo Ynra (formaciones Labra y 
Hualhuani) y l • Fo:nn ci • n Murco. Se desarroUan en los alrededores del poblado hapacoco 
ubicado al sur de localid d de Chilcaymarca. Los ejes de estas estnicturas ti,emen una orientación 
promedio N 40° O , las fallas presentan buunnientos promedio de 40° al SO y los plegamientos
presentan sus limbos mas o menos cerrados co buzamientos que an desde los 30° hasta los 75°.
Est estructuras se encuentran cubiertas por las fácies ignimbriticas del Miembro Manto (Grupo 
Tacaza). 

4.3.2 DISLOCACIONES DE RUPTURA. 

Las, dislocaciones de ruptnTa son igualmente importantes tanto en las fácies edimentarias como en 
las rocas volcánicas. Las l:r87.8S presentes en supe cie son por lo geoeraJ pequedas. están seflaladas 
por escarpas que muestran trituraciones (biechamiento ), estriaciones y laminaciones de las rocas en 
lo labios de falla y en algunos casos, por notables surcos de erosión que siguen trazos rectilíneos. 
De acuerdo al eje principal de deformación de los Andes pueden agruparse en fallas longitudinales
y transve 

4.3.2.1 FALLAS LONGITUDINALES. 

Lo rasgo de •estas fallas que 0011 un rumbo promedio de 500 O siguen la direoción del eje 
principal de deformación andina, . n perfectamente observables en tramos cortos, la interpretación 
fotogeológica indica que pueden seguirse por ttamo apr:'eciable determinándose así su carácter en 
cierta medída regional. 
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,tas fallas se cuen:ltan afectando juntamente ,con una serie de plegamientos a las r-ocas del 
Gnapo Yura en los altededore del poblado de Chapacoco (sur de la localidad de hilcaymarca. 
1 tas fallas son onnales tienen una orient cíón promedio N 40° O y pr,esentm buzamientos 
prW1edio de 40° al SO. 

BJ FALLA UMACHULCO. 

Se encuentra en los alrededores de las localidades de Umachulco y isahuanca, tiene un rotnbo 
p omedio de 33°0 y un buz.amiento hacia el este; se te ha clasificado con o un.a falla del tipo 
nor.mal 1 n esta falla se alinea el volcán Ayaccasa y Huilluco. 

4.3.2.2 FALLAS TRANSVERSALES. 

Son fallas normal de trazos no muy ,e,ae sos ( escala métrica) y están orientad según un rumbo 
promedio 45 mostrando generalmeote b�Jen os fuerte (600�80° ) dominantemente al E 
Varias fallas alineadas ,en us:t siste na paralelo y perpe-n.dicular al sistema andino se definen 
principalmente en los asientos m.ÍiteFOs de Orcopalllpa y Shila. Se trata de dislocaciones 
aparentemente resultantes de esfuenos secundarios al esfuerzo principal ,que originó el 
'fulcturamí to longitudinal durante e Mioce o medio po iblemente. ntre las fallas más 
importante que pertenecen a este sistema se tmcuentran las fallas Huancarama y Hüi.Ul!loo. 

A) FALLA HUANCARAMA.

Pasa por la localidad del mismo nombre con un rumbo aproximado ,de N4'9ºE y un 'buzamien10 
subvertical, se [e ha cla._-.ific:ado como una falla J1onnal, su longitud reconocida es de IS km 
apIQximadamente; se almean a ella los volcanes Ayacassa, Yana Mamas y Huaytla HaayUa.

8) FALLA HUILLUCO.

, sta falla p oerca de la localidad de M. ahuanca, tieo.-e un rumbo apro imado de 43°E • su
buzamiento también es subvertical irregular, se le ba clasificado como falla noIIDal En ella se 
alinean los volcanes Huilluoo y Challhua. 

Co o fallas m ores (locale ) se encuentran las siguientes: se les ha clasificado también ,como 
íallas normales fünnada.s por esfuerzos tensionale 

CJ FALLA SAN SIXTO. 

En e�ta se emplaza la veta d l mismo nombr tiene rumbo aproximado de N22°E y un buzamicn:�o 
de 82 NO: pone en contacto ,a los miemb os Santa Rosa y Pisaca y le ha clasificado como wa 
fa[la ,de tipo normal. Su trazo ha sido reconocido en una longitud de 1,300 m. aprox.imadamentre. 

D) FALLA SANTA ROSA.

Et1 ella se emplaza la veta del mismo nombre, su rumbo promedio es de '58ºE y su buzamiento de 
65° O; se le ha cla.-;ifi.cado como falla normal. Ha mdo reoonocida en una longitud ,de 1,200 m. 
aproximadamente. 
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E} FAL.LA SANTIAGO.

En esta misma falla se emplaza la v,eta • antiago Este con un rwnbo aproximado de N85°E y 
buzamiento de 68° SE Cerca de la intersección de antiago E te oon la falla an Sixto, sale 

rurtiago Norte al piso de Ja estructura principal, con un rumbo promedio de N60ªE y 70ª-:85° SE de 
buzamiento. A partir de la ooordenada N308 178 - E 790 355. se dlVid en dos tamales. d los 
cu.ale en el . UJ" (Spli ), posee el mismo rumbo de Santiago Norte, ·siendo e buzamiento de mayo 
grado 85°�90º SE. Al sur de Sanliago ste se pres ta el ramal (veta "2"), con un rumbo promedio 
de 70°E y 60° SE de buzamiento. A todas ,estas fallas también se les ha olasific:ado COU:lO del tipo 
nonnal. 

F) FALLA CONDOR.

Esta falla tiene un rumbo casi similar al de Santiago norte 65º-60 y un buzamiento de 82º SE 
aproxünadamente, se comporta co o contaoto •entre el Mienlbro Manto al Norte y el Miembro 

anta Rosa al sur, se l.e clasifica también oomo falla del tipo nonnat. A sido reconocida en una 
longitud de 800 m aproximadamente. 

GJ ,FALLA MAGAL/. 

Se le ha determinado un rumbo de N45º-50º E y un buzamiento aproximado de 65°-75° S , ,en esta 
mísma falla se emplaza la v ta del mismo nombi y se le ha reconocido en una lo gitud de 200 
apfoximadamente. al igual ,que las anteriores alias es de· ·po no na:1. 

H) FALLA RAYO.

En esta falla se emplaza la veta del mismo nombre, posee ·un rumbo promedio de N40° y un 
búZatlúento aproximado de 5QP , e le l1a cl.asificado como w1a falla del tipo nom1al y ha sido 
Feconocida en una longitud de 420 m. 

4.4 CUAI0RANGULOS DE CHU CA Y C.AYARANI 

Eo los cuadrlmguJos de Chulea y Cayar:aai (F�g Nºl 1,12) afloran esencialmente rocas de edad 
Cenozoica las cuales presentan una defbn:nación muy leve. Las ocas del Mesomioo afloran en 
pequeña •e�tención en el norte del cuadomgulo de Clmlca, en estas rocas se observa una 
de onnación más importante. 

4.4.1 PLIEGUES 

Una serie de síncünales y anticlinales se presea.tan en las rocas e oroicas, son pl·�u.es aptietados 

,con flancos que buzan cnlre 400 y 70°, Ja difección de los eJies varia entre 120°E a 140°E y 
pasan a N160º oo Jos afloramiento del rio aroo. 
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4A.2 FALLAS 

En ,este fallamjeoto se distinguen dos sistemas. 

4.4.2.1 SISTEMA DE ALLA NW-SE 

De tipo normal, a esti, sistema pertenece la falla Collapalla, que oon una direccjó N1400E 
atraviesa el cuadrángulo de Cayararu, esta falla tiene asociadas 2 fallas como son Caccansa y 
Pampahuasi, estas fallas tiene wia traza ctilinea, lo que indica que el plano de faifa e-s 
subvertical; a ,este mismo sistema pertenece ,el sistema de fallas de Huanzo, que oon wia clirecció , 
de l50ºE a 130ºE cruza ta ,esquina NE d l cuadtángulo de Chulea. 
Estas fallas concuerdan con la ooección Andina en general por lo que corres,po den a 
movimientos de b oques del basamento pre vulcanismo cenozoico por las rocas sedimentarias del 
mesozoi,co. 

4,.4.2.2 SISTEMA i0E FALLAS NE-SO

tas fallas so de menor extens • ón y enos evidentes, de tipo nonnal y buzamiento ub verticw, 
te sistema seria posrerio, al anterior sistema. 

A ste sistema perteneoen las Falla Ch.umille sLruada al NO do la mina Arcata (cuadrángu o de 
Cayarani), ]as fallas de fa aguna Bcma y las i,tuadas ,en la parte Jie del cuadrángulo de Chulea. 

4.4.3 TECTONlCA 

En la zona de estudio se presentan afloramientos de rocas mesozoicas en la parte .oorte del 
cuadrángulo de Chulea los cuales son continuación de amplios afloramientos d 1 cuadrángulo de 
Antabamba 
La mayo parte de rocas que afloran son volcánicos del cenozoico. En estos materiales se han 
registrado defonnacione:s de difei-ellite intensidad. 

4A.3.1 FASE PERUANA DEL CRETACICO SUPERIOR 

Las rocas mesozoicas ,que atlora:n en el área de estudio son Formaciónm. Socosani. Orupo Yuca, 
Fonnacione:s Murco y Arcurquina, tán afectadas po un pJ,egamiento apretado que da lugar a 
sinclmales y anticllilal isopacos; o flanco tienen buzamientos de mqs de 40 grados hasta 
vertical, la dirección N O de estas estructuras concuerdan con la direoci6n regional de los 
Andes, esta fase es seguida de ún magmatismo en el Paleoceno Eocena-Oli oc.e.na despué de esta
defonnación. l área de estudio d b.ó estar sometida a una fuerte erosión, pues faltan unidades 
estratigráficas del Cret.ácico superior y Paleógeno. 

4,.4.3.2 FASE QUECHUA 1 

Del Mioceno inferior, en el área de estudio no existe materiales a:feotados por esta deF,ormación, 
sin embargo la discordancia angular entt:e el Grupo Tacau y las rocas me ozoicas da ,testimonio de 
una erosión intensa que habria aoompañado a esta fase. 

4.4.3.3 FAS:E QUECHUA 2

ta ase funcio a en el Mioceno; una vez , üoedida Ja cr"Osión Post-Mesozoica se produce un 
volcanismo in:teo_so y de gr3n e�tensión en el sur del etú el Grupo Tacaza. Esta unidad se 
encuentra afectada por un plegamiento algo abierto con anticlinales y sinclinales cuyos fbmoos 
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buzan entre 200 y 30°, este plegamiento es seguido de una erosión que forma un paleorelieve sobre 

,el que va .a depositarse la Formación Alpabamba. 

4.4.3.4 FASE QUECHUA 3 

Miocena Superior o finimiocena, sobre el paleorelíeve dejado por la anterior fase se emplaza un 
volcanismo de tipo explosivo de la Fonnación Alpabamba se ,depositan tobas, brechas piroclásticas, 
las ouales son erosionadas y redcpositadas ea cuencas sedímeatarias, ,como la Formación Aniso. 
Las fonnacio.nes Alpabamba y Aniso se encue trnn ,en ooncordaoc·a y afectadas por un 
ptegamaento suave muy abierto pues en estas unidades se miden buzamientos de 15° a lOº , esta 
fase es seguida de un magmatismo de tipo ubvolcáR.ico que emplaza algunos pórfidos andesiticos 
oo:mo los del borde central, te de cuadrángulo de Chulea. 'fennina esta fase con Ja Fonnación de 
una superficie de •erQsión sobre la que se va a depositar el Grupo Barroso. 

4.4.3.5 LA SERIE PL!IOCENA-PLEISTOCENA 

Durante la Serie Pliocena-Plei tocooa la z,ona de est dio , tarta afectada esencwrnente por: una 
di tensión la cual pennite la salida de un volcm:rismo explosivo al ,comiemo y después Jávioo. se 
forma waa ·serie de aparatos volcánicos. Es durante este volcanismo que se produce un fuerte 
bidrotermalismo que afecta a las unidades infrayacentes como al Grupo Tac8iza y AJpaba:mba. En 
eJ área de ,estudio se presentan grandes z.onas hidrotermalizadas siendo un de ellas ta co dillera de 
Huanz.o, sttuada en os limites de los cuadrángulos de Chulea y Cayarani, en la misma se emplaza 
una erie de vetas con mineralización de or-0 y plata 
BI yacimiento más importante lo constituye la mina Arcata (Cuadrángulo de Cayarani) la cual tiene 
una imporúmte producción de plata. 
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5 GEOLOGIA ECONOMICA 

5.1 GENEIRALIDADES.

La economía de la región, se asocia básicamente con la exist cii; de recursos naturales 
rnhicionados con la minería, principalmente en el cuadrángulo· de Oroopat»Pª se encuentran tres 
yacimientos eo explotación (Otcopampa, Slu1a y Ares) y entre el ,cuadrángulo de Or,copampa y 
Cotahuasi. existen Wla serie de pro pectos explorados y algunos en actual exploración. La 
explotación de lo yacimien�os actual s, se remonta mayonnente a tiempos ooloniafos. Lo 
yacimientos más i.mportantes son los sigui tes: 

5.2 MIN1ERAUZACION MET �LICA. 

5.2.1 YACIMIENTO MLNERO DE ORCOPAMPA 

5.2.1.1 UBICACIÓN. 

l yacimíemto minero de Orcopampa, se- encuentra ubicado en los alrededores de la localidad del
mismo nombre. Su desmoUo. marca su inicio en la época ,ookmial, principalmente -con una 
metodologia ,que planteó la selección de las zonas ricas de os rajos (clavos} especialmente en la 
zona d oxidación y cementación sup rior (por encima del nivel freátioo) 

5.2.1.2 INERALIZACIÓN. 

La mineralización, es de origen hldr-0tennal. del tipo de reUeno de fracturas y esta asociada con los 
aglomerados y lavas andesíticas del Grupo acaza (miembros Pisaca y Manto) y se cncucab'a 
repartida en un sistema falilas pequeñas orientadas de NE a SO (fallas perpendiculares a la 
d.ireoción general de as e cturas andinas).. e ·ata específicament d vetas d cuarzo. y rodonita 
con minerales de plata y otros sulfuros, los cuales. se habrían depositado bajo un rqitnen de 
tempe�as y presiones que comprende todo el proceso • drot� es decir, ,con actones 
desde regiones hipo termales hasta tele tennales (es probable que la may:or parte de los minerales 
se ' ayan depositado en un. .ambiente típicamente meso a epitenna[). 

os minerales de meo.a, están oonstduidos pri11cipalmer, te por romeral s de Plata: destacan entre 
estos la Argentita (SAg2). Tetraedrita ( b4SB (Cu, Fe, Zn, g)J2). Pirargirita (S3SbAg3). 
Proustita ( 3AsAg3) y Potibasita (SI 1Agl6 b2); minerales de P(on o: Oale a C Pb); núnerales de 
Zinc: Blenda ( Zn) y minerales de Antimonio: 1 stibina ($3 b2) y Valentioita ( b203}. En poco 
valor. ocurren míneiales de , obre ,corno: Caloopida ( 2CUFe)., Covelita (Scu), Malaquita 
tC03Cu2(0H)2). etc; min�ales de füeC'fo como: Pfrita ( 2Fe) Arsenopirita ($fe.As), ,etc y otro 
minerales raros de Manganeso como Alabandita (SMn). 

Los minerales de ganga, están oonstituidos principalmente por Wta secuencia de Cuat7.0 (Si02), 
odoníta (Si03Mn), Pirita, Estfüina y Baritina. Catc·ta (C03Ca) y Rodocrosita � 03Mn) 
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El yacimiento tninero Shila, se encuentra ubicado al Sureste del yacimiento minet'o de Orcopampa 
y al or te del la localidad de Chachas entre los 4980 a 5400 m.s.n.m.. e encu tra en la parte 
sur de Jaco ·uera Shila, que empieza en l parte uroccidental de los andes, a 130 km al norte de 
la ciudad de requipa. politícamente ertenece al distrito de Chachas, provincia de Castilla, región 
Arequipa Las -coordenadas geográficas, en la cual se ubica la mina Ap chela, son las sigtúentes: 
72° 10 26" de Longitud Oe te y 15° 23' 10" de Latitud Sur. E trayecto de cccso de Arequipa a la 
miu es la siguiente: Arequipa-Yu:ra Pista asfaltada 25km. Yura -Caylloma: carretero afinnada 
190km. Caylloma. -Peflas Blancas-: Carretera afinnada 10km. Peñas BJanC8S"'. ina Shila: Trocha 
carrozable 44km. Tota.1:274 kut 

5.2.2.2 MINERALIZACIÓN. 

Shila se define como n yacimiento hidrotennal, epitermal con mineralización de oro y plata. 
asociada en meno grado metales básjcos (Pb,Cu,Zn), considerado de] tipo Adu.laria-sericita de 
acuerdo a la clasificación de Helad Foley y Huayba. La ocurrencia de valores de oro y plata esta 
ligada allll ensamble mineralógico oo ti • do por sílic . cuarzo, rodooita y óxidos de manganeso 
acompaflados de una alteración hidro emtal �i]jca .. silica. Se presentan diversas textmas üpicas de 
yacitnientos epitenna1:cs. 

AJ igual que el yacimiento de Orcopampa, la mineralización de la mina hila, ta asoci da 
principalmente con las fácics olcánicas del Gpo. Tacaza, la diferencia esta en que mie tras la 
mineralí:ración en el yacim.i · to de Orcopampa se da en la tobas de los Miembros Pisaca y Manto. 
en el yacimiento hila se da en las fácies aglomerádicas del Miembro Santa Rosa. De jgual 1anera, 
a mineralización ocurre en fallas pequeñas orientadas en dirección O, on importantes las 
etas de Apacheta, Pillune, ando Alcalde, entre otra<;. 

Los minerales de mena están definidos por la siguiente asociación: • s� n galena argentifera, 
esfalerita, calcop.irita, teraedrita, proustita, oro nativo y electrum. Estudios minera gráfico� indican 
pre encia de pearceit:a, mackin trita, luronita, bomíta y covelíta. Los minerales de ganga más 
comunes son: cuarzo pirita, rodocrosita, rodooita, calcita, cuano amatista y adularia. 

a mineralización de oro-plata, por estudios de secciones pulidas., se detennino que el oro ocurre 
en los bord de la esfalerita y calcopirita, en las micro fracturas de la galena y como d·semm ción 
en as gangas de carbonatos. La plata nativa, ocurre en fonna aoh.erdral rellenando intersticios, 
microfractucas y reemplazando alas gangas de carbonatos y arge11titas. 

as structuras mineralizadas de mayor importancia son: La veta [4 con un rumbo promedio de 
75°NO-SE y buzamiento 75° al SO, la veta 21 con rwnbo promedio 88°0, buzamiento entre 75° a 
82° aJ S, veta 59 con rumbo y buzamiento 57° al NE, de las cuales la veta 21 es la que muestra 
mayor evidencia de minerali7.ación aurifera 

5.2.3 YACIMIENTO MINERO ARES 

6.2.3.1 UBICACIÓN. 

Se eocuentra emplazado en la franja meridional de la zona sur de La cordillera de los Aades, a 160 
Km de Arequipa ,en linea recta y a 30 Km al NE del pueblo de Orcopa:mpa 
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,5.2.3.2 MINERALIZACIÓN. 

Las vetas son estructuras filoneanas y tabulares con relleno de fracturas, formados por aooióo. de 
soluciones bidrotermales en fácies epitermalcs. Las estructuras ,están rellooadas principalmente por 
cuarzo lechoso epitennal, bandeado, imétrico y de grano fino (textura azucarada). • a textttra de 
bandeamiento sonétrico presenta bandas finas de Stdfosales de plata, seudomorfas de calcita 
l001elar y adularia . 

.El oro asociado ali cuarzo como diseminaciones finas nicroscópícas. El grosor medio de las 
estructuras es de 1,86 m. alcanzando un máximo de 10.20 m. El or-o nmiv:o se presenta como 
foc usione , ;relleno de mtecsticios, m_icrovenillas y finas diseminaciones microscópicas que 
alcanzan tamatlo:S que varían ,entre 10 y 30 micro es. también como graaos libres d oro nativo y 
electrum (aleación natural oro y plata), diminutas parti as asociadas a platas rojas (proustita 
pirargirita) 

5.3 RECURSOS GEOTERMALES. 

Si biea o son muy abundantes, es preciso seffa!ar sin em�o la existcnc·a de S11Cgencias termales 
que indican clarameote la e istencia de calor remanente en la p:11ofundidad Estas se encuentran 
principalJnentc en la local· dad de H ancarama ubicada al NE d la e· udad de Orcopampa. Las 
fuentes, emanan en la parte alta de Hu.ancararna y fluyen a 1través de fracturas presentes ,en la facies 
tobáceas correspondientes al Miemb:m Pisa.ca. Emanan con una temperatura de 40° 

aproximadamente y un volum 10 1/s. mas o meneos. 

A pe ar que no se tia hecho un aaálisis químico de estas aguas, •es po ible sin embargo, me wrias 
dentr,o del grupo de las aguas carbonatadas sulfurosas, en razón de] ,escape de .gran cantidad de 
bu:rbuj.as de gas carbónico y al olor fétido que despiden. Actualment , estas fuentes SOR sodas 
como hados medicinales por los habitantes de' lugar. 
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6 GEOLOGIA HISTOR CA. 

A pesar de :oo enco trar ru.ngún testimonio de acontecimientos geológicos anterio es a los del 
Jw-asico superior, ,es posible sin embargo deduc· ,en razón a lo manifestado en tos capítulos 
anteriores

1 
de que r<>eas del Paleozoico in erior y/o Cratónicas oonstítu:írlan el basamento sobre el 

cual se desm,oUaron los diferentes • uoesos ,qu contribuyeron al des81FoUo ,estratigráfico.
estructural y minero que se expone en la wgión; los cuales pu d ordeaar síntesis según la 
iguiente secuencia. 

a) En el Caloviano, la supe ficie mayonncnte metamorfoseada y peneplanizada que exponía
la re,gión después de la ,orogenia herctniana. habria sido invadída por primera vez poT as
aguas del Pacífico. La ansgresi6n inundó la reg¡ón con un mar relativamente som o y la
sedimentación se desarrollo en ua régimen definido de tectónica oscilatoria oon cambios de
ambiente de depó&ito; tas diferentes unidades d 1 Ompo -v;ura atestig a.u. esta afirmació
donde desde W1a cuenca suj,eta a oonstanres movimientos vertiea!les e produce al
Neocomiano inferior un asenso gradual considerable alcanzándose la deposición ,de la
Formación HualJlua:ru en :ambientes de playa, co r,estos de Equi=.tes y marcas d oleaje
bien definidos.

b) En ,el curso comprendido entFe el Neocomiano superior�Aptiamo. dicho ascenso debió
levar a a región a una ligera emerstón. Los procesos denudatorios habrían actuado sobre

los sedimentos del Grupo Yura principalmente ubicados en la parte norte, mientras sus
pr,oductos fueron acarreados a las partes bajas sumergidos donde a un se depositaban la
Formación Mnrco y equivalentes.

e) Duran.te el Albiano, la �gión ,experimento nueva subsidencia desarrollándose el depósito
de las calizas de la Formación Arcurquina en u mar sujeto a ambientes agitados y de poca
p.ofu:ndidad. Todo queda estab]ecido e, tazó a su aturalcza algo arenosa y fauaa de
oo.rnonites de los afloramientos particuJannente ya indicados.

d) A fines del Coniaciano o a principios del $antoniano posiblemente. un levantamiento
epirogénico considerable habría puesto fin al -ciclo d sedi:men.tación geosinclinal que
comprometió a la región sur peruana d rante el Mesozoioo. Este acontecimiento, habrl
llevado po con :iguiente al área de las nac ·entes del rió Amazonas, a la emersió definitiva
y a un subsi,gu.ieote pFoceso denudatorio ei cual, h.a: na alternado con complicadas fases
de compresión y di tensión, que ocwrieron ,en ,e) Clietáceo terminal y en el O ígoceoo.
Dentro de este cont to y fines d • Paleóg o medio, gran pan de sedim tos
mesozoicos habrían sido erosionados. quedando la supedicie de esta riegión complejamen:te
deformada e irregularmente desgastada mayormente a expensas de las rocas del -Grupo
Yura.

e) A principios del Mioceno y como consecuencia de un proceso de di ensión que sigue a la
fase de compresión Incaica de la tectogénesis andina, surge la primera manifestación
m;�nitica bajo uo régimen mayonnente ,efusivo emplazando al Orupo Tacaza, el cual.
sepulta finalmente la superficie de erosión antes indicada

f) A fines del ·oce o medio, las fácies volcánicas d Grupo Tacaza, so �gwdamente
afectadas por una tectónica de comprensión y d' te ión probablemente durante el
Mioceno medio(fase Quichuana de la tectogénesis andina), originando un modelo

,estmctural oon. combamientos de amplio radio y disfoca:ciones de ruptura de dirección
dominante NO-SE. En efecto, la actividad efusiva que emplazó a las r,oca.s del Grupo
T caza, habria sido scgu·da e esta fecha por una fase tranqttila de ascenso lento de
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magma, originando el emplazamiento de cuerpos subvolcánicos, mayormente vinculados 
con soluciones mineralizantes qu rellenan dislocaciones de este evento ectónico con una 
ecuencia egional de Ag - Pb - Zn - u y h. caracterlstica de los yacimiento mineros de 

Ja región. 

g) Después del emplazamiento del Grupo Tacaza, el proceso denudatorio se habria
reestablecido, dejando antes del Plioceno medio o superior, wia superficie ,ondulada
(superficie Puna) con altos y cuencas de erosió que posiblemente durante el Pfoceno
inferior o medio fueron ool:m: das por sedimentos lacustres.

• ) _ n 1 curso del Plioceno medio-superior al Pleistoceno, el área es afectada nuevamente por
eventos volcánicos que alternan con un continuo proceso denudatorio. Particularmente, 
durante el Plioceno medio�superior, un proceso de tensión habría lle ado a la 
manifestación e plosiva de tobas e ignimbritas que conforman a Formación Sencca. 
Seguid.amente a fmes del Plioceno y principios del Pleistoceno, una nueva fase efusiva de 
natw.aleza andesítica y con un desarrollo de conos volcánicos, habría d do lugar finalmente 
al Grupo Barroso que cierra ,el proceso volcánico pre-glacial. 

i) A fines d l Pleistoceno, la zona habría alcanzado altitudes considerable. suficientes para la
formación de masas glaciarias que

1 
eo u marcado proceso de gradación y degradación, han

dejado a uua superficie glaciada con una variedad morfológica bien expuesta.

j} Durante el Cuaternario reciente, todavía los gJaciares se hacen presentes de vez en cuando
y la actividad magmática compromete aún a esta ár� con débiles pulsacio es de lavas
ácidas (lavas pahoeho ) como indicando la extinción del volcanismo Cenozoico o tal vez el
inicio de un nne o proceso en la evolución de los Andes.

k) Actualmente, el área sta sometida a un proceso denudatorio principalmente por la ción
eólica y pluvial.
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