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1 OD 

1.1 ID O 

~ 1 pre nte reporte tiene un cará ter preliminar e n titu e parte d 1 cuarto informe 

pre cntad por la Uní ersidad an gu tín de Arequipa A), en 

cumplimi nto a Jo requ rimicnt en 1 e ntrat o 06 -2001 , crito con 

el Instituto eol gico Minero Metalúrgico d 1 Perú (TN MMET , para lle ar a 

efecto la "R apas de las hoj de hulca 30-q , a arani 

0-r , otahuasi ( 1-q y rcopampa 1-r . De manera particular, e te infl rme e 

enmarca dentro d lo Items considerad en el punto e rre pondiente al trabaj de 

campo 0 1 al trabajo de gabin te o ... referido n 1 término d referencia y la 

pr pue ta técnica d 1 ntrato re pccti am nt . 

1.2 o 

In titut 

por la 

a ance 

1.3 

00 

o principal del pre ente inform preliminar. e hacer d conocimiento del 

eológico iner etalúrgic d 1 Perú ( G ~MMET , el trabaj r atizado 

ni e idad acional d an Af,TUstín d Ar uipa ( A • re pecto a lo 

n la re i ·ión geológica el cuadrángul de rcopampa. 

RAB JO. 

El trabajo ha sid realizado de acu rd a la metod 1 gía empleada por el G MMET, 

para tal efecto, " ha utilizado orn material de ga in t : fotografi aére a es ala 

apro imada 1: 50 000, una fotografía Lan · d a e cala 1: 1 00 h ~as t pográfica a 

e la 1: 1 O tanto del 1 como del lNG MMET. e acuerdo a 1 

recomendacione. d l G MM T, la informaci ·n ha ido a iada obre la h ~a 

topográ 1 a elaborada por l G M T. 

a informa i n de laborat rio, n e adjunta al pre ent mfí rrne. esta in rm ión e 

encuentra aun en e tudio por lo tanto, recién adjuntar al informe final. 
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1.4 AL A IMI A 10 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el alcance del traba ·o e trictamente 

p eliminar, e to implica que, en la medida que se efectúen los traba 'os d labm:atorio ' 

e abunde en ma or información, e ef(!Ctuarán la correcciones corre pondientes para 

el informe final . El trabajo de campo prá ticarnente esta tenninado quedando lamente 

la oportunidad para la supervisión correspondiente por parte del INGE ET. 

Las limitad nes del presente informe, están re eridas principalmente a la carencia de 

información correspondiente a análi i de labm:atorio, ta información aun e ta en 

pro e o de elaboración e espera contar en el brc e plazo para efectuar las 

orr ciones pertinentes y elab rar en definiti a el plano final u respecti a 

interpretación geológica. 

Dentro este e nt to, es posible también preci r que, los contacto marcados n 1 

mapa preliminar corresponden a lo limites regionales de cada formación o grupo, la 

cartografia de detaUe e. decir, la delimitación de miembro , niveles o unidades 

litológicas identificadas factibles de cartografiado, tal es el caso del Gpo. Tacaza y 

complejos intrusi o • no aparee . ta información, e detallará en el informe finaL 
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2 OR 

2.1 G 

El uadrángulo de Orcopampa, e circun cribe a un área que durante gran parte de u 

hi t ría lógi a, ha participado de una inten a a ti idad olcánica. Los conjunt 

lit lógic r uhante de e te tra endenta! epi dio, que de manera g neral , 

comprom ti el ur del Perú durante lo últim 20 mili ne de anos, conforman un 

grue o y compact mant aglomerado , la a t b de naturaleza ácida e 

intermedia, el cual a e finalmente epultand a 

fuertemente deformadas prin ipalmente por la fase iniciale de l tectog nesis andina. 

Geomorfológicamcnt , cuadr ngul de rcopampa, en uentra al te de la 

Cordillera Volcánica del Barr o, ormando parte d 1 element m rfológico del 

ltiplan . u área de intlueneta, e de arr 11 entre lo 4 ,1 O ' 4, O m .. n.m. y 

rre pon e a una superfici mod lada mayormente por pr 1 áni 

gla iári . 

1 ambi nt ge m ro 1 gico dominante, tá e n tituid por tres zonas g m rfi 1' gic 

bien d fin ida : a una depresión t t · nica, d rita aquí e mola • ub ta de Andagua", 

b una zona 1 igeramente ondulada de lti plan e ) una zona de fuerte di ccci ' n al 

cumbre . 

2.2 L B D G 

a cu ta de Andagua, e ta d finida por una depr i · n tongada en dirección 30 

e trata d una d r i · n 1 brada en la r a del grupo Tacaza fá ie di m ntaria 

mesozoica prin ipalmente del Gpo. Yura rellenad en ca i toda u e t n i · n por 

f(Íi ie volcánicas rcctcntc . 

La m rfi g · n i de este element , e en cierta medida di. eutible: ald , J. { 1 3) la 

e n como una depre i ' n que tiene origen tect ' ni e , la ual , ría el re ultad de 



una di ten ión gional ocurrida durante ·1 cuat~mario reciente. E te fenómeno provocó 

un f llatni~;nto gra"\itacional y ·epara ión de bloqu . , limitado po · üdh· pr -l.l. i:t ·nt ·: 

apar~ntem ntc e table · que condujeron a un activo vulcanismo lo l rgo d la 

d ·pr sión. 

Den ro de la cubeta, ~ de arro an un serie de gcofé nnas menor ·~.:ncialmentc 

relacionada con un proce o volcánico muy joven (vulcani mo . ta. 

geoform menon: e tán defmidas ma~ ormente por colada lá\i · ·as distribuida: p )f 

gran ex1ensión y cono Yoicánicos monog~nico. y mono: xico · e u ·~ dim n ione · no 

:o r~;;p~a:a l· ~scaba mdri a. D~:ntro d ¡;:t. d¡;prc:ión ·omple;;mcntan también d pai · j~.: 

pequdias . up rfici¡;: plana: de.' Tita.· "Umo pcqucñas pampa: las uaik: c. tan 

constituida ptincipahnente por llanuras <le inundación d lo. cw-so: fluvíale: y ~onos 

d deyección re iente:, formado. por corriente. d montaiia en los ·ambio: de 

p ndiente entre la J. dera y la llanura ante eñalada . 

a) t Jadru dt! T ,a a. 

L s eye cione Lívi as e encuentran cubriendo ma. ·onnente la depre ión de la cubet. 

d Andagua, . e llan emplazado en todas las direccione iguiendo la 1íneru de máxi.tTh1 

pendiente a manera de lengua (colada lá ic. · <le diferente morfología. l~na 

aracteristica impm1ante de e ta colada e que esta presentan po o recon-ido y t or lo 

general pre entan uperficie e cot·eácea del ido al e ape violento de lo ga e . No 

o tante a que e tán afectada por la ero ión. e ta uper:ficie conservan aun u 

~ar¡¡cterí. lico microrelie ·e cug o. 

b OllO \ 'ole . lÍCOS. 

Fotmando parL d · la: ~ol,ada · y a \ ' e s l ·autándose aidadamente en medio de la · 

pampas. ,'¡; en u ntr n p qu no: ono. < lcánico reci nte. que .. Icanzan altitudes 

comprendida en la e cala métrica ma ·onnente s n de ·ompo · i~iún l•hi~a y otro · 

completamente piroclá tico , e lructuralmentc on mont g,éni o · y monoá · ·co: } e 



ncuentran bien ·on. l:f\ d 

glaci '1io:. 

on d edad t- acial de 

La ~ trit u ic)n d lo pcqu ñ on \ 'Okáni o. n r ·!ación ~on el ambi nt 

e tru tural no e · lar m nt d mida. la raz · n e. triba n qu · :w pr p10: pr u to 

iliz.an 1~ p 'bl .' fu nt · qu d ·bi ·r n • ntr lar u emplazami nt >. 

~.:ntr de tod. la exten ión 

. H mpt 'r (19 - infi rma h b r r con< id m 

e.·· ten alred dor d 8 d ·to. apar to d' tribuid 

· l ane llega a 3 , m m bar 10. 

( y egún e mismo autc r 

r gi nalmente. 

· Llanura\ Aluvial ) 'ono. d 

d' d ~) e ·ton on la ge forma. m n >. pr min nt qu n 1 ti ·m actual 

n . cntido n de la 

corril.!nt . on . u clá i ·a 

a ariencia de ab nico du a d p queña qu bra~· qu 

d : i :md :m d d las p rt alta ha i lru partl;!: ba · : ma: o m no: pi na constituida. 

por l llanura flm1al y aluvial ·. o hacia cut:o. tlU\ · 1·: ma re . Son p r lo 

( del ord n d 1 metro:. pe r lo tanto. mucho. no art ·a table a la 

n . indi~•• . u m· re. do :t. do d~ ju cntud: p ca 

e unen para formar pe ueña. bajada · >m pu~d 

1 a r pu rto d or~ pamp . 1 e u 1 

pequeñ y nta ··uad' ·· o ·• ·añad n : ·ce< · ... 1 

1 p queña. bajada n pr e : d~.:: {orma~ión n ·ta p rt \ ~.: de qu • e t. . n e deben 

1 d :plaz mi :mto lalt;ral repentino de la d . emb adu a. , :ino ma · hi n a la 

partí ipa ión ~;onjunla n un mi:m > ti~:mpo . 

L nur de inunda i · n u~íal on ·titu. l.!n otro r ·go im rtantc dentro d la ub ta 

de \nd ou , 1 a llanura d may r dim n i · n e ta e tituida p r 1 ndo d 1 riu ma 

la 1 na mo e el ri Ore pampa. un ra go e pe ·ial que e ob. n ·a n 1 

ta llanura. . la p c. ·ncia de terra1.a de a(;umulación al u\ tal ~:n 
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u margen t7.qui rda y con rellano terracifonne ma o meno plan . , d ua · d ~e ti\,"' 

ha ía el au:e d ltio y on fiente de e . o: metro de altur . 

La pre ·encia de l.a particuL1ridad anterior. plantea un problema omplejo en 11 

interpretación de La evolución geommfológica del valle del rio orcopampa y tributarios. 

po una parte · podri pcn. ar n la intenn.lcncia dt: pequeño l 1 nta :úcnto rec· nte. 

d la r ·ón · la con igui nt p fu diwció dt: lo cau e . Por otra parte. e po íble 

ad 'icrtir n el dllmás tra ·e 'l d 1 va ondo ·a. í plano con débil ocavamiento 

im:ipi 'nt \ 1( qu · ·ondu ·~ a pcns r a r ·p ·to (al pare~er mas lógico), en d relleno de 

una parte aja por aluvión acatTeado parcialm ntc por 1 río . ' m : aun por 1< . tommte. · 

de laderas vecina ·. 

e) VaiJ(•s. 

Lo. ·aUe: en . ta zona de la cubeta. e caracteri7.an parti ·ulannent\: po : ·r 

JongitudinaJe abiert y por lo general de or do ca i plano. n dcfitüt' a prc~nlan un 

perfil tran :\ 'Cr al en fonna de "\" lruncatla n su bOl) , e. ta parti ·ularidad indica que e 

trala d~.: • Ue. un lanlo maduro. , lo uale , debido a ·u. baja pendir.;;nte longitudinal 

mu~;:tr n tra. ·e tori : meand1 . om1 : en alguno trazo , tal e el a o del valle dd rio 

Orcopampa. 

Lo \ '311 ·: d ' esta part d la cub ta, por lo general portan curso flu ·1. le , ·nnan~.:ntc \ 

1 ~olúmenc: de d . carga n tiempo de e tiaje on p ueño en tanto que, en tkmp< ' 

d llm 1. ·on alim ·ntados por grande · volúrnene de agua tomándo ·e orrento o · y d~ 

alto rie go. 

2.3 Z .A D • \L IPL O. 

ta unidad geomotfológi a. se ncu ·ntra n la part norte y atta del cuadráng11Lo. es 

d ·ir po la mitad . up rior d l cuadránguJo. Se caracteri7n bá:ic mcnt · por mos rar un 

rcll' re cas· plano o ligeramente ondulado, e ta con tituido priJtcipalm nte por derrame. 

1' i ' O que conlorm n igníficativas me. etas lá\i ' l'. y sup~rfici s de ero íón re idual 



e rr p nd · ~nl a r ·Ji ·to de la up~rfi ·i Puna d 

d~.: B \\nlan. 

uglin o -upe c1" p tmadura 

na ar t ti:tica · u 11 nt · qu mu :Ira d reli ·e d · 1. . ta z na. ~- qu re. p mi a una 

fu rtement fe tada p< r gla iar '. ple' to ~ni o. . La. ·tividad . 

gla iaria · han dejad , la impre ·i · n ma ta part del altipl. n . 

I an ·aried d m rfol ' · · ·iar. ju tificaria ampli mente un . tudi etall do ya 

qu _· una a 

tar . · intenn~;di ,, : gla iar d m eta o . · andinavo. 

tlmann. 19-l8) h rían a tuado 

ma · i!111ifi~.ativa · como e tn s, 1 . dcp ·. ·it< u mula ión ( el 

d Júel emplazami nto d la' art . . , indican un de plazamí ·nt radial d la. m 

qu ubner n la. area ma m~n da .. 

que habri n alcanzad ·u may 

l1a~~n pr . ente: aun d ,::,7 n u ndo \:ll tiemp >: rl!c..ient . · p ro m o. rrando um 

avan7.ada debilid d. ntre lo mayore iario: pre enk. ·n 1 zona. : anotan 

l · igui nt : 

htciari . . 

S d' ·tingu n cir . ueño · ·n rma d' ni ·h arropad en 1 . fianc d lo. ·alle , 

erre e 1 ante ~ 1r o. impl .', e t úl imo m. omune d mayor 

magnitu l . e pn.:. ~;;filan mo d pre:ionl!. pre ~.;r ·ntementc ·n la. a e -ra: 

d~; l art . a cuna Se ar t rizan p >r e tar rod ad . d ' aredon . · alto. 

mpinado. (L-ab cera · d~.:: 1 lO a 1 ·o m d · altura) lo: uale · ma}onuent · · · hallan 

ltamentc tra turado:. d tal man~ra ue lo. materiak gelivad . , a umulan ~;omo 

talud d erru io en un cu nca pi · na o d hilm nte ondula a. fr ·u ntem nt m 

umh al . · p r lo g~neral Jb rgue de bof dale in. ignificant lagun . n e· ·mplo 
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ignificativo . el circo irnp]e de la parte up rior de Ja quebrada Tr nquilla, lo_ ·irco · 

oigan tes d L· p 1e :uperior de la.· Laguna ' de ·e ta y buis a. entr otro lugare . 

ladaría . 

\"alle gt. cario , rall • en U ·t .) El ra oo mru· dislinti\ · d .· la sup rficíe glaciada. 

on o: ·all '. n tT qu • · · prcs ntan como d p · on~ longitudinal e poco profunda 

m o m n · ancha . entalladas ma. OJlnt¡:nt~ en la · parte. ma alta d la zona. 

La ma. ·orla de esta geoforma empiezan ~;n la part infi rior d · lo: ir f • • :imple. 

(~,ab cera d la arteza) y de c;mbocan en ·up ·rtl~i~: planas 1 · luvión u"ioglaciaL 

iendo privativo de ello., un perfil ton 'tudin· l qu pre. nta en u parte uperior ci rto 

nu nero d e · .leras, ~ · q le gr. dualmcnt~ an de." par iendo hacia el e:\iremo 

inf~:rior, ob. •tvando. por tanto frecuentemente un fondo casi plano. la. 

de dim n. · ion~;. ·ariabk y ca ·i .iernp e in mamperlán. pre: "ntan una hu U a 

lativam nl plano cónca ·a con una contrahuella qu n 1 ma;or d e o 

al ·anzan lo cuatro metro d altura. El p t1 tr n. · :al e · la clá ic forma de . ma 

meno · ancho y gcom 'tri · mcnl . imét · o. 

Cm .racterí tic en su di. po. i ión. . a:p to rectilíneo y L1 notada oril.:nta ión ·o-

SE_ lo que . u 'ere un ·ontrol a m~no: en parle por fractura prc-c.·:i:tcn1 ·:. 

·) lorrenas. 

Como una de la co ecuencta p iti ·a: (a ada ·íonales) e inmediata d la actividad 

gla iaria que afecto amplíam nte La región :y con ma:or intun:iuad n la. po trimeria . 

d l pk:i:to en po:iblem~;mh:, :e en uentran numero: a: lengua: de mat tial morrénico 

qu d :ta n en medio de una g~;omorl· lo ·a glacial bien expue:ta. 

apilamient : detrifco.· r .:ultante tant de la de. truc ·ión m cáníca de la r c. 

por el glaciar en mo 'mi~nlo ru í ·omo de la meteorizll ·ión . up rfi ·ial proveniente de 

la Jade a. mont ño. a , adoptan deftnido caractere~ mortológico · q 11: de acuerdo a la 
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p . tcton n qu 1 
• ihl id ntificar m rrena Jat ral , tl:nnin le. 

~ ba ·al :. a. pnmera ·on 1 : d~ m yor pr domitú : m~.:: · or 

folll1 .· al rgada. v e d' pom:n g ·neralment en par . ~.::t · a:p · ~;to e. ma e. ·prc. i\o ·n 

·all~,; . :\.11 nden pe r tr· mo e rt como por ·j~..:mplo lo 

part mas alta y r ·J contrario, no . on r u nt ·: n lo grand · vall : . 1 a difw i · n 

d la d " (terminal _. h ah.!. ) r tringida ·n 

uant a :u tamaño. pre ntan on (i rma n may rmente en la · part 

baja ( d • ·mb a dura ) ~om fi 1 t · timo ni o de un. pr tongada de ten ·i · n r ·tir dd 

gla iar, . ita ·omo ejempl la m rr na tenninal · dda 1 una 

morr na ba: al~. d • la u bra t.s hallmapuqui J. ~mire otra ·. 

2A W \ TE DI~ E T 

1 rfol ' i • m ·nt . e. ta zon cara ·t riza p r pr :cntar un reli v mu: a~.> ·id ntad 

n rmalm nt d~ ande d . ni ' k altimétri . . T os l ment m pr rnin nt y d 

ma. ·or de minio en d p, i. ajl:, :tán d finid . por una ne de d a ione. 1 calment 

< no · com ·u hill ·. •. ta g ofi rm : qu r 1 

orienta ión prdcr n\jtaL re pond n g~..n ti am nte f(Jmta. d ero:ión r ·idual ·; e 

d~.:cir. orrt;. p nd n a lo. re t d una . up rfi ie. talla p r La er i · n · ·p ·ru d 

la. r ca del grupo acaza. en · ·t · ca:o ·u. relie · s~: c..ara teriza t mbit.:n p r ·tar 

ot rga la pr · n ·ia d cerr 

pai aj un p ct ·umamente agr . t •. 

L prindpale ge fi rrna men re qu 

iente : 

a) uchilla . 

endrifonn b tant de . . ta p rti ularid d 1 

cuya p ndi nte e alt ánnul l le dan al 

racterizan a • ta 7 na. e ·tán d nida p r la 

I a. uch.illa · . on n ta part la. g o onna ma. promment • · . d mayOJ d mmt 

(punt m . alto S ,31 m .. n.m. ). . di.· p nen in ninguna orienta i<' n pre l!ren ·i 1 y ·n 
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·onjunto dan un al pai. aje e rtad r numero · qu brad · u 

OIT . p n(h.:n ma~ rmcnle a arh: ·a gla~;.iari,: de fon lo an o:t . 

r ·néti amente r ·. pondt.:n e . i en ·u t t lidad a torn1a. d e;;r >:ión r :idual ·:. en otr 

t ~mlin . . om;. p nd n a 1 : rl! to: de un :up "liil..;ie t liad p r 1; ro ión . obr\; r ~..a: 

. T ·aza ... w flanco pn.: entan ndi ·nte muy fuerte ' n aloun on 

ba tante mpinad .. 

b O m . ub\•ol anic ~. 

l 'n ca o parti ul r d~: la l;ti id d ·ot áni a e;;n :ta región .. on ht· g~o1cJlma.- d l.1 ·a. 

· ida. e intermedia. que no pudier n uir norn1almcnt d bido p ibl ment · a u alta 

· o ·i l1d. ·on pequdl.a . · 

bien · mo elg da ati nt punt gud 

et nninad Se "ñalan mo ej mpl 

min ro hila. 

e \"all ~. 

omo hin hazone · cupulifonn . de m o.· ) o 

( aguj · . 'mplaza<.la! por un ·ontrol n 

d mo d la z na • · rt d '1 y c1m1 nt 

J \ lh.;. en . ta Z< na corlli rman una \;d 1 ndriti a ·• tant d~.--n:a . 

ti ·ne un ré 'men ludrol ' ··o temporal qu 

ara t riz n m a. ·onnent p r r~. entar un p rfil 1 ngitudinal de fuert~;: p ndient y un 

dil tr n , . f'..al en form cerr. do ). ~n alguno a. otr ·alle . 

también han ido f; rmad : por la a tl\.i anteri< re 

pr : ntan p ·rftle · tT" · •• .... p ro no o ·tantc . igl.lt.m prc: ·ntando 

perfil . l ngitudinal~;; d~;; fu rt p ndi nt .' . iguen ·iend urualm(;nt errad .. 
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3 E TR. T RAFI. 

3.1 C • 1 f:RA 

T .a ·ronologia de lo event que han dado lugar a la e ·uen ·ía e lraligráfica obscrvahl 

en el cuadrángulo de Orcopampa. data d . d 1 Jurá. i · ) :up ri< r al C'uat ~mario 

r ci ni . (Rolo no). D.: man ra g nc.:r L e posible di tinguir una ecucncia ele f: cie 

sedim nlarias pteg;ulas y una s ucncia d~.: fa ie ·olcánicas levemente deformad¡ e 

intruidas por b ·i ·: .· ub ·ol ani~a: hási\;amcntc ada ez de naturalez.1 ma ácida 

Rocas de este conjunto edimentario que fuera estudiado ini ialm~.:nt · ·n . \rcquipa con 

la denominación e ·tratigrafi a de Formación (\\-. Jcnk:. 19-JR , di\idido lu~.:go por la 

aria ión ·crti al de su: fa ic: en lo. míembros Pu nle. achio. , Labra. Gramada1 y 

Ht .lhuaru (Y. B~.;na\id~.:.-. 1962) ., finalm ·nt · . tudiado ajo e rango d G :upo eu Ta na 

(J. Wilson y J. arcía. 1962). Afl ran 1 calmente en el cuadrángulo de Orcoparnpa . 

.. o: aflorami nto. aquí referid . . . e extienden p r la parte ur y uro ·id ntal d ·1 

cuadrángulo alcanzando una mayor exten ión hacia ~1 ·uadrángulo de Huamb }. 

Particulatment , ·tan cxpu~ tos al Sur d · la zc na Blan a - serula. n l . alred dore. 

Chapa o o, en la quebrada Allhuu:e, al E te del vol an An lu1ollo, mina Santa Ro:a 

v n la 1 calidad d 'hacl:u1 . 

La litología el los afloranúli!nto del Gpo. Yura, e ta definida por ar nisca: y ' Uarcita. 

qu ·onforman e ma ·or porcentaje del material total (90 °o) y lutitas carbono. s al <.) 

pizarro. a:. 

Las arenisca y cuar ita:, pre cntan CJ oracion ·s que "anan del gn claro al gris 

pardu ro en tra tur fn~.· a v : inte. amarillento a ro ad pardusco en ·upcrfi i · 
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mete riza a: en en banc e 0.6( m. h t. O. O m. m. d y ofre n un 

grad d compa tación • '< h~::i< n e< n:i krabl . Una mu .'Ira d mano. rev la una 

t ·tu a oru tituida po no: de uarzo .. ·ubr nd a do. . · a ·ece. tam ¡¿n a etad . 

d~; tamaño lino a m io y ·ngl t ado. en · a ·a matriz algo ar~illo a. 

L lutita 

h t n 

cuarcíti , 

ntan una qu ·arí d un m ti7. n · · rd ·o 

inh.:ral nd > a lo. ban · · ar~n -

id d. pl:qu~na. 

gr d medio d • d tru i · n _ • di. minu i · n m r ad ~;:n f rrna gradual hada 1 

. upen re . 

calcita. 

ru\'d 

De man ·ra gen ~r. l. todo: lo: tlor mi ·nto... · · pr · ntan en form· in ompleta y 

te t ·ni arn nte muy afe tado • d uí qu ha ido :ibl :olam ni ·aJuar :u 

litología m a.' no ha p< dido timar u potencía ni \'eri.fi ·ar . u rdaci ne d 

. br .' ¿n ·i · p ro no > ·lanl a ello p ·ible afinnar qu . l e trat edirnentari . 

d~.:l Tpo. Yura n . t.a egión.. e tarian rep ando hr un uh tr tum 

Paleozoi o 1 mente tamhi · n ·· 

e ·to. en raz · n a qu-.: n d 

d 1 río ol • (al Sur d~ wdrán ulo d · 

Jura ico infeti r c:tán au. ·nt :. n ontnm > ·¡; ma: bi n al Gp . ·ura qu y. d 

ob la. r a: de m ·tamorti:mo r gional del 

. 19T). 

rd. nt 

Ambi nt(' d(' liedim nta iim.- litolo ·a y ontenido fo ·ilít ·ro d · ·:tos 

aflorami ni : < n·e ponde a un ambiente marino po o p ofundo . · pró~mo " • rea · 

·n generaL 

ambicnt n~riti ·o. 

us element . · k ción. madur~::/ . · la re~ u n ia de mar . 

·tratifi a ión ru7..Jda. mu ·. tran \lg ro:a a umula ión en 

d pi _'a. 

la imenlación de e ta r: i' · com.: ·pond n a un 

· nteni fi ili er ene nt ado . · la di:minu ·ión gra u.al de la 
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t · ·i . lutá a ha ·ia 1 p rt ·up ri r. b crv da n . 1 afl ramiento. 

d la . e u~:n ia 

me1gida. y en un n.: · ~.:n d • enso dual. d n1.1ner. qu . al final 

d pl . · on ag~tada . hal nan la\· do larg m~:nll.:: 1 . 

~..: . ·dw Í\'a de d · l:Uarzo y un 

orte. penniti ndo 1 .·del: i · n 

qu ·onf rm n lo e. trato e n 

e tratillcaci · n cruzada d e t aflorami ntn ·. 

dad y orr lación. - Tanto la ar m ·a · ¡,; m la lutila: pr entan un. tlor 

co ti tui da p r r ·to. · uizetal . m 1 con. v di\.·er-; tamaño. n h ido 

p :ihl · en ont { r ntcnido f >. ilifero d mayor alor pal ontológi o. 1.!. ta . itua~i · tL no 

p ·rmit • dctemúnar un ddta ión exacta: . in mhar ro. p r orrcl ion . e ·tartigrafi 

. ~ l a. igna uru: ·d d .Tura:i o ·up ·ri r a Cr ta e inh;ri > ( ale ian - ·eo omi no . 

B na 'd . . ¡e 6~ . L n rrcl ~ionahl n el mi "mhro Hualhuani. 

3.2.2 '( . 

F 1urco fu tudi a p r \\". Jc · ( ll 48 y . tcriormente p \ . 

Bl.!na id ·. ( 1962) en la p rt oro.;: te d l iudad de • .;:quipa. \O ra tí pi · am~.:nt~ ·n 

la l - lidad d 1urc • pro ·n ia y d partam nto d equip •. ·n ~.: ·ta parte. midi n n 

una e u~.:nl-ia de 297 m. apr . imadamente. 

L afl ramiento d :ta unidad mm tam t n ·n forma limita por la part . 

~:nt 1 . • ·uroc\..ident.l del u, drangul . D · manera parti ular. . ·tienden l . ur de 

Andagua. al :ur . t de Chap >~.;o, en 'hil , . m r~a y Panahu cr a d la miru ~ nta 

Ro a i omo al ur d \ti. ahuanca. 

I 

litología tlorarnient . . e ta d fini a un cu neta d wl r r ji o 

on tituida may rm~.::nt p r lutit . abi' .rrada. int re t atífi ad . ·on a ro1 

dt: grano fino a u :o y lutita. púrpura: en m~;nor pr por ioa : · prt;: ntan 

~.;.onglomerádtc d · ·ánulo y guij m>:. 

d~: aCt!ncia de . t · afl rami nto e ·ta bien d "'fin ida. dcntr d 

~.;ontact m ~n >r con 



11 rmación . rcurquin 

pr >ximad ment~ . 

conc rdante. u . pe. r e tima n 3( m. 

dud} 

data ión 

1 e rr l ·iona con la F rma i · n ' _'JI ri qu· ga del n rt ~ _ e ntro del Perú (\ . 

J3ena idc . . 1962 ) ·on la I· nna ·i · n Huanc n d\! la part ·ur d ·1 P rú . Benavide , 

1962 . 

3.2.3 R.\L\ ' J R Q L ',\. 

J a d n nunact n (1948): po.·kriom1 nte \' . D na ' d~: (196_) 

la tudio en d ·t. 11 · n la zona d ,\r ·quipa. ·. pon ~.:n el cen·o 

\,;urquina. pro in i ) d partamento d~ .\r quipa. 

dim ~t ri . la nna ión . \r urquina e presenta p r 1 

part "' ntral v ur cid~:ntal d 1 ¡;uadrángut . Particularmente, aflora ~n 1 aire edore 

d · dagua, al ur fi ahuanca y al t d~.: Chile ymar ·a. 

Litológicam nte 1 F rm. ción -\r ur uina e ta n Liluid p r una p t ntr.: : ·uencia d 

atizas la lt ·man con del al • a · y horizonte. d · h ·rt . 

La aliz . :on d e d~ p mcn gem:ralmentc n han o.· grue ·o y 

.8 r~.; . nt n te ·tura muy 

amarill y ro a la . 

prin ipalm nte quin id y am nte ·tán a ciad. . on 

e. ma_-< rrnt.:nte negr • marronc. ) beige .. 

u con i ·ion e: de yacencta . on bi n clara . . e n u ntra up aya ·i nd > ~.:n orma 

onwrdant a la I·m . . lur~.;o y n dis ord n ia angular a la t lji : \Oh.. ni • d 1 rp . 

T a aza. 1 limite on 1 otro. en S ra por 

~o:j\!mplo. 1 ont. ero 1 la: aliz.a con la. 1 ci . la l·m .. turco ·. 

grada i nal. la. an:nis ·a r ~a • n ·ap d ye. o alt man n la zona de cont e lo con 
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cap cal ·ar~a . e ·u nc1 calca ea e la Fm. . curqum ·tima en 

m. 

E tru tu lm ni •. e en u ntr oru tiluyendo prin ipalmente 1 nud o e la ·tru tur 

anti linal . · inclina! . d ·. rr llada . la parte. Partí ulam1ente por 1 : tor 

m ·ridi nal e l. h >ja ocurren af1 ramien o dis N< . , en la m. rg n 

( ·cid ntal y en 1 pr · · · dade del e P n hua. n la qu "hr da 

Tintayqu' m "1 top~ d la form ci · n . ta e mpu :to p r aliza hr~l.h . a gris ·. m u~ 

rcplega , e ntcnu nd Knemi • r ·. erminan uhi rtas, p r l rma ·r n Ilu lhuani 

en ont to anom1.1l. 

Edad y rrela inn.- n la zona el Andagu . · · ha en ontrado ¡¡hundantc f una. 

parti ularmente el equinodermo P · ud< · dema del . lhi no ( . Porto arrero. 196 ) . 

cntr fe. una en · ntrada p r \ ·. en vid . (1962) e ti n 1 : iguient gcner : 

etra ama malh 1. y Il le · typu ( -,a nhol " typw ) ue 

mar an el . \ptiano y proh bl mente . \lhi no medi (.T. ( al da 19r ). En la parte 

la mún en · ntrar la re !Tl ia d •. ·pha · Phym ona 

T · amun. ·a e f. . . \rictin ) pe~.- len :p • :oúada a l.nc..:mic ra , tUc indi an la 

part baja del ,\lbiano m dio. En raí' · n al ontcnido fauní ti o. : · l a igna una edad 

d 1 r t' eo medio a . upenor orr la ·iona 

formacion hul . Pariatambo y urna ha d ·t norte y tro de Perú 

19 _), a í m on la F rm ·ión a1r d dor . la 

iuú d d Lima ·on 1 caliz.a. . ·ab a d "1 Prup • 1 ho pr ente en la n: · · n de 

' uz o y Puno. E ·qui ·al n e, aunqu parcialmente con el rpo. a ma y l . aliza. 

albiana · de · azca _ · P lpa (J. ( al da . 197 ) 

3.3 FACJ 

a cu n i d la a t~ 'dad · l áni para el árc ú Or opamp , .- data d :d el 

T r i rio medio _' ' pr 1 ng int rmitentem ntc ha. ta ti mp . recient 

m trand cada ' 7.. un nivel d cr~:ci nte en . u manife ta ' ÍÓn. 'u pr du te: eyectad 

. tán · n tituido. p r hrc h de fluj t · a · y d ·rrame la\Í . de natural~n 
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and "Ítica.. dacítiea _' rioand • ·ítica y e nfl nn n un gru o mant '< mpacto que _·a ·e 

·obr un :ub:tr· tum dirnentario pkw d y fallido. 1 par r. may rmt;nt lormad 

rpo. Yura. Tom ndo mo re eren ia 1 la ia ión del Plci to no. 

d' tirum un pr gla ial produ to d un int n: ntinuado 

ual e ntr ta on lo: d ' bil eíi to d un tividad po. t- gl ial. 

3.3.1 'Rl'P 

J grup 1 a z , on titu. ·e la unidad lit trati áfi d may de arrollo que 

o ·~a n el área. Su n mbr fue ignado por ev ·ell 19~8 , duran e la jeeu ión d 

. u · ·. tu dio. n La r g1ón dd a 'O l iti a ca (D ·p rtamento de Puno). 

En 1 uadrángul Or pampa. e:t - fa ie. uer n d ~ · rita. por . 'alda ( 19 . bajo 

la d nomin. ·i<' n d onna ·i · n On:opampa. P de fá ·i d 1 rpo. '1. caza : 

. ten de no abundar n may t nninol qu pu d n de irtuar 1 

enfl u d 1 an ·u. i de la gcol ·a re · nal. - ~ lru de ·rib n 1 pre ente intonn 

·on rvand la denomin ión re 'onal d rpo. acaza. 

I . afloramient : OtT p ndient • · 

mit d inferí r d 1 u drángulo, ab 

:ta unidad, : pr entan m . 1m nt or 1 

l 40°o d 1 ar ·a art graftada 

) · · extiend n fu ·r d l uadrán 1 o p r grand . 

m uanti y 1 primera e idcn ·ia d la mani 

• h: ·tó a la reg¡ n. P r efect d · m te rizaei · n, . hiben gen ralm ·nt ·ol • ci n · 

r jiz ·. i lácea , m r ~. amarill "nt ', \. rdo a . ent otr .. 

paisaj ·. ·:tá 

e u hi11 •. •. E. tru 

pr r rencial, 

· una :t;ri · de 

a ·~.:identado norm Jmente • grande 

p minent . \ de ma. ·o d n · · en ·1 

le ahnente ~ono~ilL1: m o 

que por lo g neral . e di. ponen . in nineuna orienta ión 

genéti m nt a ti nn · d e o ión r ·iduale : s d ·ir. 

e un ·up rftei . tall d p r la ·r ión a ex en. a d~; 1 

p~;. or obrepa a 1 1 )0 m. 
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L litolo · d ~ 1 .'1 coru·títuida por La alternancia de toba . brc h · d ~ flujo 

( aglom ·r dod. ) . · Jlujo. · dt; la ·a 

riod íti~.; · on la arti ipa i · n 

n tural za and tti • da~.;iti a. rioliti . 

Já ·i ·: 

. ~.:dim ·ntari<C· on:t1tuida: prin~,;ip~•lm..mte por lutita tob · ea. in·rita.'. E·tc . 

de erupci ne materiale • que de man ra ignificaÜ\. 

d >: i..alm .' d dimentaci · n y que o urri ron 

durante un p riod ge ló i ·o mil!' m no larg e com dan en ban gru 

· lcnti ular : mo:trand > n alguno una ·ignifi • ti\'a 

horizont lidad y en otro. buzami to pr m di de 1 0° 1 ] 0 prin ipalm nte al 

a g,n o · ura · mu ·:tran tamhi~.:n 

1 • ·tura. a anitica. y porfiriti a , en · ·ta: última. , l fen prin ipale · ~.: . 1 n 

con titui p r . \nd~.: . ina, \ugita, tita y ca i nalment~.; C uarzo. T ( · fi:no. d 

on uh dr h.:.' a . ubh rale . mue tran macla p li int 'tica y 

rroído. y alteran Cal ·ita y . ~.:ri ita; lo. f de Diotita. n 

tambien euhedrale a ubhedral U.' b >rdc. alteran L J im nita y 

\ emú~;ulita: lo t ·no. d . \ugita. · rían d ubh dral . a nh dral . ~ all ran 

Tremo lita y malm nt '. lo en de 'uarzo. on anh dr l : y reU nan 

~.;almente Y d la núna Or~:.op mpa .. h n d · rcnc:t do 

d ntro del po. a az11. l . i ui nt , unidad : Tufo u o 

, lant ( 1. Arena , 1 9~ . ohlc 197 _a, 1973a) l ·ual \ d . h;ndcrs p r otra 

l calidade , p drian de cribí rmact ne .. 

u) Tob. Pi. ·a a 

J. , toba ' i. a a ~.;On5tituyen la · r ~;a ma.· anti!!U.1 d u r gión una data ión 

radiom tri a p r el m t do d l K, .\r rro· u a ~dad de 19.1 +- 0.3 m. ). de lt:jc :. :e 

la oh r\'a com un f ~a d e lor blanqu cin qu r mp~ la mon t nía de la p knl · 

a umulación gl m ·r do. y laYa. . p ro u · ntinuidad lat ral n p ·ihl· 

d t rminarla. r a h . , m u ·tra una ·olora ·i · n hlanco Jmarill~nla y t! tá ompu . ta p< r 
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tob que muestran avanzado grado d alteración ( caolinización de feld pato ). hacia la 

parle :up~:rior. la tonalid d cambia a un color blanco amai · ento con malic .' ojizo: : 

esta onrtituida por d ·lgado · e trato lapillitico compacto:. Son d compo:i ión 

da itica y rioda itica y st: entienden p. rticulamtente en los alr dedores de la: 

Localidade de Huan ·arama y llhuirc y alcanzan una potencia aproximada de 2 O a 

-WO m. C na mue tra de mano reporta la prt! ·n ·ia d · un 20° o d o feno ri tal. e 

·nwdtos en una matriz afanitica (microgranula ), iendo lo · ma · abundante. l · 

plagi ·la a- y luego el cuarzo, en menor prop .rcion . encu ntran la biotita ' la 

horblenda, iendo meno • bundante e ta ultima. De maner· g n ra . lo f Id ·pato. 

mu :tran un proc . o de ·aoliniza i< n. E:tc tut ' r '\. i ·tt,; c:p · i 1 impot1. ncia porque en 

el se encuentra L1 c. i totalidad de la mín r" liza ibn d la zona. 

b) Br(lcha 'anta R sa-Tudela. 

br..x;ha ant Ro. a-Tud ·la con tituye la unidad de mayor exten ión. e ta formada por 

r e ha: d~ 11ujo d~.: natural za g~.:o ·ralm nt ~ ande itica y con tonalidad que varian 

e de e] marrón claro h ta el ve do o , amarillento y vil )íJ • o. Pr . enta horizont · d~.: 

onglomerdo · que contienen rodado d cuarcita . volcánico , otro de cal:i.ü1 de agua 

fesca y lutitas roja . Se encuentra obreyaciendo a la toba Pisaca . · parte a las cuarcitas 

l {u. Umani. se estim.1 una potencia de 1 O m. ieudo muy ·ari.able. llegando b.a fa Lo 

4 Om. para reducirse ha talo SOtn. Una mue~'tra de mano de e ta · brechas y en fractura 

fre ca. mue tra generalmente una coloración gri a grí mar ón y e tán constituida p r 

fragmento lítico de ande ita tanto de extura afanítica como porfiritica, en promedio 

e to fragrnen o varían de de 3 mm a 3 cm de diámetro, mue tran contorno angulo o 

hasta ubre ondeado v e tán embebido en una matriz rnicrolítica (a vece vítrea 

compu-. ta d · fdd ·spatos calcosódi o , y potá ·ico · .. \ la 1up •. las and ·sit s porliríri a:, 

mue:tran feno. le plagio la a, constituida principalmente por ande. ina. euhedral : ·• 

subh dral s con m cL1. poli.J intétíca · y zoneadas. Oe:de el punto de \ista econornico, 

~ e t.ructuras mineralizada llegan muy debile o ·implemente desaparecen en e:ta 

hrech ". 

e) Tobas \tanto. 
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T · t b . manto, llamada tambi · n tu hilca~marca. . un t b up n r n 

pmxim da d _so 

m · a ra típi am nt(; en la lo alidad d 'hil aymar a, en la mina manto (Di:hito 

minero de < copamp.) . · al on d compo i i ' n rioliti a . · rioda 1ti . 

tien n un :p to m : ma:i o } <>mpa to qu tob Pisa a. En un mu :tra d mano 

·¡,: pu \.': ob · ~.:rvar que 1 f; n ·ri tale nn n un 30°o de: la ma:a. i nd el cuarz la 

tercera parte de · 1 r~ ·to 1 pi ' )a!·a . Se b rva también anidin , la hi tita 

rnay r ue la hor 1 nda: h lla piriti · do. na data -¡ · n radiom · tn - di 18.9 -

0.4m.a. 

Orig ·n .dad .- I a. a te: qu nstituycn ·1 Gp . Ta az..1. mar an L1 · pnm r. 

ma · . ta i ne. del intenso ul an~ mo qu a[i ta La r nstituycn d lum n 

to , junto La inexil·h;n i 

produ ·t . ortal n en d finif 'a la 

e. ·plica -¡ ' n d . u no~.:n fi ·ur l, ·m embarg , la uhic ·i · n po. ibl d e a. fi ur. 

lineale o j olcánic e 

3.3.2 F PABA fB . 

L iorm. ión Alpabamb. fu d ·: rir p >r Ok.haw ki en 1 ~.;uadr · ng:ulo d Cotahua:i n 

19 . ·. 
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La formación Alpabamba aflora ampliamente por la parte norte y noreste del 

cuadsrangulo de Orcopampa, las mejores exposiciones se encuentran en los cen·os 

Ahuilca, Slacoyo, Cocochoco y en los alrededores de la estancia de Challauire ubicada a 

5Km al Oeste de la localidad de Arcata, así mismo es posible obsetvar buenos 

atoramientos en las inmediaciones de las lagunas de Corococha y Machucocha. 

Reposan con aparente discordancia angular sobre las facies del Gpo. Tacaza, por lo 

general presentan una topografia suave y ondulada y están cubiertas por suelos 

residuales de color blanco grisáceo y tonalidades beiges. Su espesor es variable, en 

promedio se estima una potencia de 1000 m. 

La litología de esta unidad, esta constituida principalmente por tobas ignimbtiticas de 

color blanco amarillentas en algunos casos alteran a colores verdosos y azulados, se 

presentan por lo general en paquetes delgados de 0.5 hasta 1 m de grosor y muestran 

una textura vesicular. Entre los minerales mas importantes se puede observar fenos de 

plagioclasas, biotita, Horblenda y granos de cuarzo con bordes corroídos posiblemente 

por haberse formado después de las ignimbritas . 

En algunos sectores, los estratos delgados de esta fmmación, presentan plegamientos 

pequeños aparentemente no relacionados con procesos tectónicos, dada su magnitud y la 

fmma en que se presentan, mas parecen el resultado de una compactación diferencial 

como consecuencia del peso o carga de la acumulación de los materiales piroclásticos . 

Edad y Correlacion.- No se cuenta con dataciones radiometricas que pudieran afirmar 

una edad exacta para estos materiales, sin embargo por sus relaciones de yacencia es 

posible coirrelacionarlas con la Fmmación Huaylillas cuyas edades K-Ar vatian entre 

14.8 y 16.8 m.a .. Ac;;i mismo podrían correlacionarse con las tobas de la parte alta de la 

localidad de Chuquibamba, las cuales, repot1an edades radiométti.cas K-Arde 13.8 m.a . 

(J. Caldas, 1993) . 



~ . 
• • ·• • • • • • • • • • • • • •· ·• • • • • • • • • • • • •e • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

21 

3.3.3 FORMACION SENCCA. 

Testimoniando el paroxismo explosivo de un magma. ácido, rico en vapor y gases de 

alcalinidad nonnal (componentes volátiles de dacita), se exponen secuencias aisladas de 

acopios piro elásticos, pettenecientes a la formación Sencca. El nembre de esta 

formación, fue asignado por J. Jenks (1948) durante los estudios del cuadrángulo de 

Arequipa (Departamento de Arequipa) . 

La distribución de estas fácies piroclásticas, es en cierta medida reducida, un mayor 

afloramiento se encuentra al notte de la localidad de Humachulco, donde geólogos de la 

mina Orcopampa lo descli.ben localmente como "Tufo Umachulco", otro afloramiento 

pequeño, ha sido tambien identificado en la palie sur del cuadrángulo, patticulatmente 

en el ca~eli.o de Ocoruro y en la margen izquierda delli.o del mismo nombre . 

Los afloramientos de la localidad de Humachulco se encuentran rellenando depreciones 

labradas en el Gpo. Tacaza, forman superficies planas y están cubiertas por lavas 

andesíticas del Gpo. Barroso. Estan constituidos por tobas arenosas brechoides de color 

gris, poco compactas, los fi"agmentos constituyentes son a11ooulosos y sub:redondeados, 

generalmente de andesitas. Estos matetiales se disponen en bancos gmesos y alcanzan 

una potencia de 200 a 250 metros. Una muestra de mano, reporta a una toba de 

composición dacítica, con abundantes fenocristales de andesina. horblenda y biotita. 

El afloramiento de la zona de Ocoruro es pequeño y esta constituido por tobas de color 

marrón rosáceo en superficie meteoli.zada y de color blanco rosáceo en superficie 

fresca. Litológicamente se trata de tobas de naturaleza principalmente dacítica, en su 

composición toman patte elementos líticos de lavas y pumitas así como esporádicos 

cristales de cuarzo, englobados en una matriz vitrofidica. Son porosas y están 

regulatmente compactadas, presentan prismación con di[)')'Unción columnar y frente a la 

erosión principalmente eólica, muestran geofonnas peculiares a manera de obeliscos de 

dimensiones y formas caprichosas . 
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Origen y Edad.- No se cuenta con evidencias para indicar exactamente las estructuras 

que habrían controlado la eyección de estas fácies explosivas. Las obsetvaciones de 

campo, solamente permiten indicar la posibilidad de un control conjugado de tipo 

central y de fisura . 

Las relaciones de yacencia de estos materiales, indican que, la actividad tubo lugar 

tiempo después del emplazarrúento del Gpo. Tacaza y tiempo antes de las efusiones 

lávicas correspondientes al grupo Barroso. Localmente es posterior a la mineralización 

del distrito minero de Orcopampa y a las rocas del complejo Sarpane. Una edad 

radiométrica dio 6.2+-0.2 m.a. (Noble, 1973. La posición, las edades radiométricas y el 

carácter litológico de estos pirocL1stos, hacen posible corr-elacionarlos con los 

afloramientos típicos de la región de At·equipa. En este caso, dataciones K-Arpara las 

tobas ele At·equipa reportan una edad ele 2.35 m.a. (R. Laharie, 1973). No obstante la 

diferencia de edad, la posición en que se encuentran permite en definitiva, identificarlos 

como correspondientes al volcánico Sencca y de edad correspondiente al .Mioceno 

superior-Plioceno . 

3.3.4 GRUPO BARROSO . 

En contraste con L1. actividad explosiva que dio origen a las secuencias piroclásticas ele 

la fonnación Sencca, sucede tiempo después, un vulcanismo lento del tipo efusivo que 

dio origen a una secuencia de fácies lávicas pertenecientes al grupo Barroso. El nombre 

de esta unidad, fue asignado por J. Wilson (1962) durante los estudios de los 

cuadrángulos de Pachia y Palea (Departamento de Tacna) . 

Esta actividad, marca el fin de las grandes fases del ciclo volcánico pre-glacial y sus 

productos eyectados a paltir de un magma de composición intetmedia (Andesitas), 

yacen ptincipalmente como mantos com;tituyendo pequeñas mesetas lávicas. Las 

mejores exposiciones de este evento, se encuentran en o cerca de aparatos total o 

parcialmente desmantelados por los glaciares pleistocénicos. Dentro de este contexto, 

uno de los mejores exponentes lo constituye el ruinoso aparato volcánico Cajchaya 
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ubicado en la proximidades de la mina Ares (Limite Norte del cuadrángulo) o los 

mantos lávicos de pampa Antapuna ubicada cerca de la localidad de Orcopampa . 

Generalmente los flujos lávicos, descansan aquí sobre una extensión bastante amplia por 

la patte notte del cuadrángulo, cubren en discordancia angular tanto a las rocas del 

grupo Tacaza como a las fácies piroclásticas de la Formación Alpabamba. 

Motfológicamente, se disponen en mantos lávicos que alcanzan largas distancias fuera 

del punto de emisión, siguen los lineamientos de la topografia pre-existente y tienden a 

aproximarse geométricamente a cuerpos estratiformes. En o cerca a los esqueletos 

volcánicos, estos mantos se encuentran inclinados según las pendientes de estos, al 

alejarse, van adquuiendo gradualmente la horizontalidad o subhorizontalidad, ciando 

lugar en las partes baja~, a pequeñas geoformas preservadas como aisladas mesetas 

lávicas . 

Las características litológicas de las andesitas, varían tanto lateral como verticalmente, 

pero no obstante todo parece indicar que pertenecen a una sola secuencia o proceso 

eruptivo. Dentro de este contexto, se las correlaciona o se las considera pertenecientes a 

la f01mación Cllila. Las andesitas son de textura afanítica, la cua~ en muchos casos va 

acompañada de una textura fluidal (principalmente en los niveles de la base) y en otros, 

de una textura vesicular 01ientadas según la dirección del flujo. En su composición, se 

observa un regular contenido de pli·oxenos (Augita), los cuales, no están bien definidos 

y alteran a fácies arcillosas . 

Como resultado de la configuración textural, el comportamiento estructural de estas 

andesitas es la exclusiva disyunción laminar, de tal manera que, sus afloramientos 

muchas veces, están constituidos por grandes laja<) y canchales de fi:agmentos 

angulosos . 

Origen y Edad.- La dt">')'Unción, m01fología de yacencia y otros a<)pectos privativos de 

estas andesitas precisan el desarrollo de una actividad del tipo centr~ con la 

consiguiente formación de conos volcánicos de diferente dimensión, los cuales, a la 
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postre fueron total o parcialmente destruidos por lUla intensa actividad de masas 

glaciarias . 

El tiempo de emisión de estas andesitas, esta definida obviamente por la glaciación 

pleistocénica que las afecta fuertemente. Aunque no se ha hecho un mayor detalle de los 

resultados glaciarios, sin embargo, todo parece indicar que son afectadas por todas las 

fases del periodo de glaciación. Esta particularidad constituye la razón principal para 

ubicarlas dentro del proceso de formación del grupo Barroso y por lo tanto, asignarles 

lUla edad Plio-pleistocénica. Una datación radiométrica K-Ar de esta unidad en las 

proximidades de A.I·equipa, a1Toja una edad de 2.35 M.A (R. Laluuie, 1973) . 

3.3.5 GRUPO ANDAGUA. 

Marcando la extinción del vulcanismo Cenozoico o tal vez el inicio de un nuevo 

proceso geológico en la evolución de la faja móvil de los Andes, se encuentran 

finalmente débiles pulsaciones magmáticas recientes, descritas como grupo Andagua (J . 

Caldas, 1975) 

Se trata de una gran cantidad de efusiones de lava denamadas en distintas direcciones y 

conos volcánicos monogénicos y monoáxicos cuyas dimensiones no exceden los 150 

metl'Os de altura. Mayormente, estos materiales se encuentran rellenando una depresión 

tectonica orientada en dirección NNO, la cual, se bifurca la norte de la localidad de 

Andagua formado dos ramales principales de eyección bien definidos, una depresión en 

dirección a la localidad de Orcopampa y otra orientada en dirección a las lomas de 

Jochane. Erupciones aisladas ocurren tambien en otros puntos tales como por ejemplo 

los de1Tames lávicos de la localidades de Umachulco y Orcpmapa, las efusiones lávicas 

de la. palie alta de la localidad de Chachas, los domos lava del cerro Antapuna, así como 

los de1Tames del cenos Pumrangra y Coropuna ubicados en los limites Norte y 

Suroriental del cuadrá11ooulo, entre otros . 

Iitológicamente, estas lavas se caracterizan por presentar Wl color rojo ladrillo en 

superficie intemperizada y una textura sumamente porosa debido al escape violento de 
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los gases durante su emisión, la cual posiblemente tubo lugar a temperaturas muy 

elevadas dando como resultado por en:fi.iamiento rápido a pequeñas ondulaciones 

rugosas a manera de sogas (lavas cordadas o lavas pahoehoe) actualmente fracturadas 

en cuerpo de diverso tamaño. Aparentemente la composición varia. en cietta medida 

según la secuencia etuptiva, tal es el caso de la. diferente morfología que presentan y los 

tipos de superficie que en algunos casos son sumamente escoriaceas. Una muestra de 

mano y en superficie fresca presenta una coloración gris oscura a negra, el peso 

especifico es sumamente bajo (livianas), y no es fácil de diferenciar sus elementos 

constitutivos . 

Origen y Edad.- Dada la forma en que se presentan los diferentes det1·ames Iávicos, es 

posible señalar que la actividad que dio origen al Gpo. Andagua, esta relacionada con 

erupciones que han tenido lugar a través de sistemas fisura.les como de tipo central 

Atendiendo a las relaciones estratigráficas de estas lavas es posible correlacionarlas con 

las facies volcánicas de Paucarani (Puno) y Quimsachata (Cuzco) de edad cuaternario 

reciente. Una datación K-Arde una muestra en el valle de Andagua cerca a la localidad 

del mismo nombre, atToja una edad de 0.06+-0.23 M.A (Kaneoka, 1984) . 

3.4 FACIES SUBVOLCANICAS 

Intruyendo patticulatmente a las facies volcánicas del Gpo. Tacaza, se encuentran una 

serie de cuerpos subvolcánicos de diferente dimensión y mayormente de naturaleza 

dacitica . 

Esta intrusiones subvolcánicas son bastante parecidas tanto por su naturaleza como por 

sus rasgos estructurales a las rocas volcánicas existentes, caracteres posiblemente 

debidos a que su fotmación ha transcurrido en condiciones relativas de baja presión y 

temperatura afines a la superficie. En estas condiciones, la morfología de yacimiento ha 

constituido uno de los factores decisivos para su distinción . 

Los diferentes caracteres litológicos y estructurales de los cuerpos indican claramente 

de que el proceso se ha desarrollado en diferentes fases, pero no es posible establecer 
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una verdadera cronología ante la falta de pruebas absolutas. Las obsetvaciones de 

campo pemliten indicar solamente, de que la fase etuptiva del Gpo. Tacaz.a que surge 

como consecuencia. de un proceso de distensión y que compromete a la región después 

de la segunda fase de plegamiento andino ( fase incaica), habría seguido una fase 

tranquila de ascenso lento del magma que intruye a las fácies eruptivas, emplazando en 

principio cuerpos de dacita cristalina, a quienes parece justificable atribuirles la 

mineralización metálica de los yacimientos argentiferos de la región. Débiles 

pulsaciones de este régimen subvolcánico habrian continuado posiblemente en el curso 

del Plioceno o mas después, con el emplazamiento de cuellos, domos y/o agujas 

volcánicas de naturaleza andesítica dacítica . 

Por fuera del área, a estos cuerpos se los ha detectado igualmente ( a parte de otros 

puntos) en las vecinas zonas mineralizadas de Sucuytambo, San :Nfioouel, Caylloma, etc, 

lo cual, en definitiva y ante la no identificación de otras rocas que pudieran guardar 

relación con la mineralización, conducen a la conclusión de que el subvulcanismo con 

emplazamiento de dacitas cristalinas, juega en esta parte, un rol importante en la 

metalogénia de pequeños y medianos yacimientos, arrastrando sus soluciones 

mineralizantes principalmente la asociación Ag-Pb-Zn-Sb . 

Dada la fmma, dimensión y afinidad en su composición en que se presentan, estas fácies 

subvolcánicas es posible estudiarlas dentro del análisis de cuatro complejos, estos son: 

el Complejo Sarpane, el Complejo Chachas, el Complejo Chinchón y el Complejo 

Kencko . 

3.4.1 COMPLEJO SARP ANE . 

El complejo Sarpane se extiende por la parte Este de la mina manto, esta compuesto por 

pequeños cuet-pos de dacita ctir;talina, latita cuarzosa y andesitas, maymmente de 

fomtaS no muy bien definidas y muchos no cartografiables a la escala empleada. Se 

encuentran cortando a las tobas manto. Son excluidas de este complejo, el intrusivo 

ubicado al pie de la veta Calera, los diques y lavas del área que cortan la brecha Santa 

Rosa. En el área manto se incluye en esta unidad la dacita Manto que es fallada y 
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desplazada por la falla veta manto, por lo que se deduce como pre-mineral. Hacia el 

Este de la mina Calera, se ha podido identificar una serie de esttucturas dómicas 

pertenecientes al complejo Sarpane . 

En superficie fi·esca, las dacitas son de color verde gti~áceo y textura por:firítica. A la 

vista se reconocen fenos subhedrales de plagioclasas cuyas dimensiones varían de 1,3 a 

3,2 mm. Granos de cuarzo hialino con bordes corroídos y pequeñas diseminaciones de 

pirita; todos englobados por una matriz microgranular homogénea . 

Por una serie de consideraciones y datos disponibles, la edad de las roca~ inttusivas del 

Complejo Sarpane (Dacitas ), se les asigna una edad correspondiente al Mioceno 

temprano ( 18.8 m.a.) 

3.4.2 COMPLEJO CHACHAS. 

El complejo Chachas, esta constituido por una serie de intrusivos que afloran al Sureste 

de Chachas y están conformadas por dioritas variando a tonalitas y granodioritas . 

3.4.3 COl\1PLEJO ClllNCHON . 

Se denomina complejo Chinchón a un conjuto de roca~ intrusivas que afloran 

intruyendo a las rocas del Grupo Tacaza, en los alrededores del cerro Chinchón, ubicado 

al Este del yamiento minero de Orcopampa o al Noreste de la mina Shila . 

Este complejo, es descrito por Noble y otros como materiales correspondientes a una 

caldera, se toma este concepto con mucha, reserva debido a que no se encuentra las 

características geológicas (patticularmente estmcturales) determinantes como para su 

caracterización correspondiente . 

La litología de este complejo, esta definida por brechas e intrusiones dacíticas . 

Aparentemente las brechas son mas antiguas, las cuales, a su ves han sido intruidas por 

las fácies dacíticas, la muestra de esta particularidad se encuentra en el efecto de 

- - - J 
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calcinación que presentan estas brechas como consecuencia de la intrusión de las 

dacitas . 

3.4.4 COMPLEJO KENKO . 

En el presente infrome, se denomina de manera preliminar corno complejo Kenko a un 

conjuto de domos lava ubicados al noreste del asiento minero Shila. Estos cuerpos se 

encuentran intruyendo a facies del Gpo. Tacaza y estan constituidas por brechas 

dacíticas en la base y por facies riodacíticas en la parte superior. Son cuerpos 

relativamente pequeños cuyas dimensiones son medibles en la escala métlica . 

3.5 DEPOSITOS CLASTICOS CUATERNARIOS . 

3.5.1 DEPOSITOS MORRENICOS Y FLUVIOGLACIARIOS 

Como testimonios de la actividad glaciaria pleistocénica que afectó ampliamente la 

región, se encuentran numerosos depósitos morrénicos y fluvioglaciarios que destacan 

en medio de una geornorfología glacial bien expuesta . 

Los depósitos rnonénicos, adoptan defmidos caracteres morfológicos y están 

constituidos por materiales resultantes tanto de la destrucción mecánica de las rocas por 

el glaciar en movimiento así corno de materiales sueltos provenientes de las laderas 

montañosas, de acuerdo a la posición en que se encuentran es posible observar morrenas 

laterales, terminales y basales. Las morrenas laterales son las de menor predominio, su 

desarrollo es más expresivo en valles que se extienden por tramos cortos como por 

ejemplo el valle glacialio del río Ccaccansa, siendo por el contrario menos frecuentes en 

los grandes valles como el del río Lloqueta y otros, por efectos de mayor dinámica 

glaciar. La difusión de las monenas terminales y basales es un tanto más significativa, 

se presentan mayormente por las partes bajas como fiel testimonio de una prolongada 

detención o retiro del glaciar y con morfologías no muy bien definidas principalmente 

por efectos de erosión; se cita como ejemplo las morrenas terminales del área de 
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influencia del rio Silanque y las morrenas de las partes bajas del valle del rio 

Carhuasanta en la confluencia con el valle del rio Apacheta . 

Los depósitos fluvioglaciarios se distribuyen tanto en las partes altas como en los sitios 

bajos principalmente de suave relieve, se encuentran como pequefias cubiet1as y 

abanicos de aluvión fluvioglacial, resultantes del acarreo y acción acumulativa que ha 

ejercido la fuerte energía cinética de las aguas de fusión glaciaria sobre las morrenas 

terminales mayormente (de aquí que estos depósitos son escasos). Están constituidos 

por arenas, gravas y guijarros de naturaleza volcánica, principalmente subangulares . 

3.5.2 DEPOSITOS ALUVIALES . 

Sobre yaciendo a las unidades volcánicas en forma aislada, se encuentra una variedad de 

depósitos elásticos cuaternarios, los cuales, litológicarnente no han sido estudiados en 

detalle en el presente trabajo . 

Están constituidos mayormente por depósitos eluviales y aluviales depositados 

principalmente por acción de las corrientes temporales de montaña (se incluye en estos 

depósitos, los clastos resultantes de la altet·ación "In Situ" corno los conos de 

escombros). En su totalidad son de origen volcánico y se acumulan mayormente en los 

fondos de los valles fonnando vet·dadet·as "llanuras aluviofluviales" y en los cambios de 

pendiente de las laderas, corno "conos aluviales" o "conos de deyección". A diferencia 

de los depósitos rnorrénicos y fluvioglaciarios que se formaron principalmente en 

tiempos Pleistocénicos, estos depósitos continúan actualmente en proceso de formación . 

Están constituidos por conglomerados, gravas, arenas y arcillas débilmente 

consolidados y parcialmente ordenados en una pobre estratificación alcanzando 

climensiones entre 1 y más de 2 metros de espesor .. Dadas sus caracteristicas texturales, 

presentan altos valores de porosidad y pet.meabilidad, constituyéndose en importantes 

receptáculos de agua y por lo tanto, en importantes centros de vegetación (bofedales ), 

útiles para el pastmeo de los rebaños del lugar . 
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4 GEOLOGIA ESTRUCTURAL . 

4.1 GENERALIDADES . 

No existen evidencias de mayores efectos tectónicos que hayan comprometido a la 

secuencia volcánica del área estudiada. La razón ptincipa~ es que la estt.uctura de esta 

secuencia, esta con~tituida por depósitos relativamente jóvenes, los cuales, han 

escapado obviamente a los mayores efectos de la tectogénesis andina que habrían 

sucedido durante el Cretáceo terminal (fase Peruana) y principios del Terciario (fase 

Incaica). 

Los rasgos estructurales más significativos, están definidos por cambios de buzamiento 

principalmente en las rocas del grupo Tacaza. Estos buzamientos varían entre 10° y 13° 

ptincipalmente al NNE y est~rían, indicando combamientos de amplio radio de 

curvatura, resultantes de efectos compresivos que habrían tenido lugar durante el 

:Mioceno medio a superior, es decir, correspondientes a la fase tectónica Quichuana . 

Específicamente, los buzamientos obsetvados, estaría indicando los limbos de pliegues 

de amplio radio de cUIVatura . 

No obstante lo señalado anterimmente, es posible sin embargo, pt·ecisar desde un punto 

de vista regional que, el área de Orcopampa, se encuentra dentro de una. región cuyas 

caractetisticas y estilos estmcturales pueden definirse dentro de un esquema de niveles 

estructurales y la descti.pción de las diferentes dislocaciones result~ntes de las fases 

tectónicas que comprometió la región. A continuación se describen brevemente cada 

una de estos aspectos . 

4.2 NIVELES ESTRUCTURALES . 

De acuerdo con la información regional y a la forma en que se pt·esentan los 

afloramientos de las diferentes unidades litológicas, es posible concluir que, la . 

estructura geológica del área, estaría definida por tres grandes niveles estructurales con 

litología y grado de formación distinta: 

···~·_.-l!r,•• 
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- Se infiere un zócalo Paleozoico y/o Cratónico rígido, sobre el cual, reposa la secuencia 

sedimentaria (Jurásico) y volcánica (Terciati.o-cuatemati.a) descti.ta, cuya reacción ante 

las deformaciones andinas, fue probablemente de mayor estabilidad . 

- Se obsetva una secuencia sedimentada areno-lutácea del Jurásico supeti.or-Albiano 

bastante plástica, la cual, fue plegada y fallada por una tectónica superficial (fases 

Peruana e Incaica), posiblemente con un despegue a manera de escama del zócalo 

rigido . 

- Finalmente, se adviette un g¡ueso manto compacto (Terciati.o-Cuatemati.o) de 

naturaleza volcánica, el cua~ rellena una topografia irregular y se muestra afectado por 

una defonnación sencilla, cuyos mayores efectos, se muestran pti.ncipalmente en una 

tectónica de fractura y cambios de buzamiento que indican combamientos de amplio 

radio de cutVatura . 

4.3 DISLOCACIONES. 

Dos estilos de dislocación esencialmente distintos, configuran el diseño estmctural que 

expone el area estudiada: 

Plegamientos de dirección sensiblemente NO-SE de edad Cretáceo tetminal u 

oligocénicos . 

Fallamientos orientados según dos direcciones: de NO a SE y de NE a SO, de edad 

Mioceno medio a superior. A las fallas que desplazan estructuras mineralizadas se 

las considera de edad pliocénica . 

4.3.1 Dislocaciones de Plegamiento 

El único rasgo de plegamiento definido que se obseiVa, se muestra en las fácies 

sedimentarias mezosoicas correspondientes al Gpo. Yura, Fm. Murco y Fm . 

Arcurquina. Las estructuras desarrolladas están caracterizadas por una disposición 
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simétrica y consisten en pequeñas trazas de pliegues del orden de los kilómetros, 

ligeramente abiettos y de gancho modet·adamente agudo. Los planos axiales muestran 

diferentes grados de inclinación y muestran como caracteristica privativa una sensible 

oti.entación en dirección de las grandes estructuras andinas, es decir una dirección NO-

SE. 

Entre las estructuras mas importantes relacionadas con este tipo de dislocamiento, se 

encuentras las siguientes: 

- Sinclinal Chachas. Esta estmctura esta formada exclusivamente por rocas del Gpo . 

Yura, se encuentra al Oeste del pueblo de Chachas, su eje tiene una orientación de N 45° 

O y sus limbos presentan buzamientos de 15° al NE y SO respectivamente, se trata de 

un sinclinal relativamente abietto y cubielto en gran patte por rocas volcánicas 

correspondientes al Gpo. Barroso . 

- Sinclinal Panahua. Esta estructura esta formada por las rocas del Gpo. Yura, Fm. 

11urco y la Fm. Arcurquina, se encuentra al Suroeste del poblado de Pulla Pulla, su eje 

tiene una orientación Nmte Sur y sus limbos presentan buzamientos de 25° al Este y 

Oeste respectivamente, se trata de un sinclinal tambien relativamente abietto pero mas 

cerrado que el sinclinal de Chachas . 

- Anticlinal Palcuyo. Al igual que el caso anterior, esta estructura esta formada por las 

rocas del Gpo. Yura, Fm. Murco y la Fm. Arcurquina, se encuentra en la margen 

suroccidental de la hoja, su eje tiene una orientación N 30° O y sus limbos presentan 

buzamientos fuertes hasta de 30° al NE y SO respectivamente, se trata de un anticlinal 

liget·amente cenado y cubietto parcialmente por rocas del Gpo. Tacaza y la. Fm . 

Alpabamba . 

- Sinclinal Chilcaymarca. Esta estmctura se encuentra formada por rocas del Gpo . 

Yura y la Fm. Murco, se desarrolla al Sur del poblado de Chilcaymarca, su eje tiene una 

orientación N 25° O y sus limbos presentan buzamientos de 13° al NE y SO 

respectivamente, se trata de un sinclinal abierto y truncado por rocas del Gpo. Tacza . 
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4.3.2 Dislocaciones de Ruptura. 

Aparentemente, las dislocaciones de ruptura son las mas importantes pero debido a la 

gran acumulación del material volcánico, estas habtian sido sotetTadas sin poder exhibir 

sus caractetisticas mas imp~1tantes. Las trasas presentes en superficie son por lo genet·al 

pequeñas, están señaladas por escarpas que muestran trituraciones (brechamiento ), 

estli.aciones y laminaciones de las rocas en los 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 de manera preliminar en fallas 

longitudinales y transversales. 

- Fallas longitudinales.- Los rasgos de estas fallas que con un mmbo promedio de N 

50° O siguen la dirección del eje principal de deformación, son perfectamente 

obsetvables en tramos cortos, la inteq)l·etación fotogeológica indica que pueden seguirse 

por tramos apreciables determinándose así su carácter en cierta medida regional. 

Generalmente, estas fallas son normales no siendo posible determinar la magnitud de 

sus desplazamientos vertical y horizontal. Parece razonable indicar que esta fallas 

estarían relacionadas con antiguas fallas normales de pasados eventos tectónicos (fase 

Peruana o Incaica), que se reactivaron después de la eyección de las fácies Tacaza y aun 

hasta tiempos mas recientes jugando de manet·a diferente. 

Estas fallas delimitan claramente hoques elongados y entre ellas, se encuentran las fallas 

que delimitan parcialmente la depresión tectónica de Andagua, la fallas que delimitan 

los afloramientos de las rocas mesozoicas, así como algunas fallas que comprometen a 

las fácies volcánicas como la falla Incamisa que pone en contacto a la fácies Alpabamba 

con la fácies Tacaza al noroeste de Orcopamapa (limite de cuadrángulo) . 

- Fallas transversales.- Vati.as fallas alineadas en un sistema paralelo y perpendicular 

al sistema anterior, se definen principalmente en los asientos mineros de Orcopampa y 

Shila. Se trata de dislocaciones aparentemente resultantes de esfuet·zos secundarios al 



1: 
~ · ' • • • • • • • • • • • 
1 • 

1 : .. 

~ .. 
l . 

i • • • • • • • • • • :e 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

34 

esfuerzo principal que originó el .fracturamiento longitudinal durante el .Mioceno medio 

posiblemente . 

Son fallas notmales de trazos no muy extensos (escala méttica) y están otientadas según 

un rumbo promedio N45°E mostrando generahnente buzamientos fuertes (60°-90°) y 

orientados dominantemente al SE (salvo algunas excepciones que buzan en sentido 

contrario). Al igual que las anteriores, tampoco es posible calcular la magnitud de sus 

desplazamientos verticales . 

La otientación de estas fallas que en gran patte son receptáculos ele mineralización, las 

con·el.aciona perfectamente con las fallas perpendiculares iguahnente mineralizadas de 

los asientos mineros ele Sucuytambo y Caylloma. Sin duda esto sugiere algo impot1ante 

y a pesar de que no se ha hecho un estudio integral de dic;;locamiento, es razonable 

indicar de que las mismas estarían siguiendo la dirección de un debilitamiento cortical 

NE-SO, que facilitó el emplazamiento de cuerpos subvolcánicos en tiempos miocenicos, 

dando lugar a la faja argentifera : Sucuytambo - Caylloma - Arcata - Orcopampa, cuyos 

limites indudablemente deben extenderse mas lejos tanto al Este como al Oeste . 
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5 GEOLOGIA ECONOMICA 

5.1 GENERI\.LIDADES . 

La economía de la región, se asocia básicamente con la existencia. de recursos naturales 

relacion.:ldos con la minería, en las áreas vecinas como el cuadrángulo de Caylloma y 

cayarani por ejemplo, existen varios yacimientos cuya explotación se remonta a tiempos 

coloniales. Los yacimientos más importantes son los siguientes: 

4.2. MINERALIZACION :METALICA. 

a) YACIMIENTO MINERO DE ORCOP AMPA 

El yacimiento minero de Orcopampa, se encuentra ubicado en los ah-ededores de la 

localidad del mismo nombre. Su desanollo, marca su inicio en la época colonia~ 

principalmente con una metodología que planteó la selección de las zonas ricas de los 

rajes (clavos) especialmente en la zona de oxidación y cementación superior (por 

encima del nivel freático) 

La mineralización, esta asociada con los aglomerados y lavas andesíticas del grupo 

Tacaza y se encuentra repartida en un sistema fallas pequeñas orientadas de NE a SO 

(fallas perpendiculares a la dirección general de las estmcturas andinas). Se trata 

específicamente de vetas de cuarzo y rodonita con minerales de plata y otros sulfuros, 

los cuales, se habrían depositado bajo un régimen de temperaturas y presiones que 

comprende todo el proceso hidroterma~ es decir, con variaciones desde regiones hipo 

termales hasta tele termales (es probable que la mayor parte de los minerales, se hayan 

depositado en un ambiente típicamente mezo a epitermal) . 

Los minerales de mena, están constituidos principalmente por minerales de Plata: 

destacan entre estos la Argentita. (SAg2), Tetraedrita (Sb4S13 (Cu, Fe, Zn, Ag)12), 

Pirargirita (S3SbAg3), Proustita (S3AsAg3) y Polibasita (S11Ag16Sb2); minerales de 
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Plomo: Galena (SPb); minerales de Zinc: Blenda (SZn) y minerales de Antimonio: 

Estibina (S3Sb2) y Valentinita (Sb203). En poco valor, acunen minerales de Cobre 

como: Calcopirita. (S2CuFe), Covelita (Scu), Malaquita (C03Cu2(0H)2), etc; minerales 

de Hiena como: Pirita (S2Fe), Arsenopirita (SfeAs), etc y otros minerales raros de 

Manganeso como Alabandita (SMn). Los minerales de ganga, están constituidos 

principalmente por una secuencia de Cuarzo (Si02), Rodonita (Si03Mn), Calcita 

(C03Ca) y Rodocrosita (C03Mn) 

b). Y ACil\1IENTO MINERO SIITLA . 

El yacimiento minero Shila, se encuentra ubicado al Sureste del yacimiento minero de 

Orcopmapa y al Noreste del la localidad de Chachas. 

Al igual que el yacimiento de Orcopampa, la mineralización de la mina Shila, esta 

asociada principalmente con las fácies volcánicas del Gpo. Tacaza, la diferencia esta en 

que mientras la mineralización en el yacimiento de Orcopampa se da en tobas basales 

del Gpo. Tacaza descritas localmente como Tufo Pisaca, en el yacimiento Shila se da en 

las fácies aglomerádicas descritras localmente como Brecha Santa Rosa . 

De igual manera, la mineralización acune en fallas pequeñas otientadas en dirección 

NE-SO, son importantes las vetas de Apacheta, Pillune, Sando Alcalde, entre otras. La 

rnineralizacion ocurre en fonna de vetas en una extension de 15-20 Km. y se ubica en el 

borde sur de la caldera volcanica (Noble 1990) . 

Las vetas muestran una textura bandeada, Apacheta y Pillune, donde se observan bandas 

paralelas y alternados de sulfosales y cuarzo-carbonatos; la textura brechoide se 

desanolla. en clavos mineralizados emplazados en fracturas de brechas 

La Pitita(Fe S2) y Esfaletita (Zn S) son los mas abundantes y primeros en cristalizar la 

pirita se halla brechada y corroída; la esfalerita es rica en exolusiones de calcopirita(Cu 

Fe S2) y con inclusiones de Argentita(AgzS) y raramente makinstrita . 
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La segunda fase de deposicion de minerales es interesante por su contenido de Au, Ag . 

Comprende galena (PbS) como sulfuro principal: Tenantita ((Cu,Ag)l2As4Sn) 

pearcita((Ag,Cu)16As2Sn) y electmm (Au, Ag) 

Finalmente se presenta una paragenesis tenninal muy localizado con Enargita 

(Cu3As,S4), luzonita (Cu3 As S4) y covelita (Cus) 

El electrum y el Au nativo son los portadores de la mineralizacion de Au y se presenta 

como pequeñas partículas de 5 a 6 micras, asociado a la galena o pearcita . 

5.2 RECURSOS GEOTERMALES . 

Si bien no son muy abundantes, es preciso señalar sin embargo la existencia de 

surgencias termales que indican claramente la existencia de calor remanente en la 

profundidad. Estas se encuentran principalmente en la localidad de Huancarama ubicada 

al NE de la ciudad de Orcopampa. Las fuentes, alumbran en la parte alta de 

Huancarama y fluyen a través de fracturas presentes en la fácies tobáceas 

conepondientes al Tufo ptSaca. Alumbran con una temperatura de 40°C 

aproximadamente y un volumen 10 1/s. mas o menos . 

A pesar que no se ha hecho un an.:'Ílisis químico de estas aguas, es posible sin embargo, 

incluirlas dentro del gmpo de las aguas carbonatadas sulfurosas, en razón del escape de 

gran cantidad de burbujas de gas carbónico y al olor fétido que despiden. Actualmente, 

estas fuentes son usadas como baños medicinales por los habitantes del lugar. 
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6 GEOLOGIA HISTORICA. 

A pesar de no encontrar ningún testimonio de acontecimientos geológicos anteriores a 

los del Jurasico superior, es posible sin embargo deducir en razón a lo manifestado en 

los capítulos anteti.ores, de que rocas del Paleozoico infetior y/o Cratónicas, 

constituirían el basamento sobre el cual se desatTollaron los diferentes sucesos que 

contribuyeron al desarrollo estratigráfico, estructural y tninero que expone Orcopampa; 

los cuales pueden ordenarse en síntesis según la siguiente secuencia . 

a). En el Calm;iano, la superficie mayormente metamorfoseada y peneplanizada que 

exponía el área de Orcopampa después de orogenia herciniana, habria sido invadida por 

ptimera vez por las aguas del Pacifico. La transgresión inundó la. región con un mar 

relativamente somero y la. sedimentación se desarrollo en un régimen definido de 

tectónica osci1'ltotia con cambios de ambiente de deposición; las diferentes unidades del 

Gpo. Yura atestiguan esta afirmación, donde desde una cuenca sujeta a constantes 

movimientos verticales se produce al N eocomiano inferior un asenso gradual 

considerable, alcanzándose la deposición de la Formación Hualhuani en ambientes de 

playa, con restos de Equizetites y marcas de oleaje bien definidos . 

b). En el curso Neocomiano supetior-Aptiano dicho ascenso debió llevar a la zona de 

Orcopampa a una ligera emersión. Los ¡Jrocesos denudatoti.os habtian actuado sobre los 

sedimentos del Gpo. Yura ¡Jrincipalmente ubicados en la parte norte, mientras sus 

productos fueron acarreados a las partes bajas sumergidos donde aun se depositaban la 

Fm Murco y equivalentes . 

e). Durante el Albiano, la zona de Orcopampa experimento nueva subsidencia 

desarrollándose la. deposición de las calizas Arcurquina en un mar sujeto a ambientes 

agitados y de poca profundidad (todo queda establecido en razón a su naturaleza algo 

arenosa y L1.una. de anmonites de los afloramientos particularmente ya indicados) 

d). A fines del Coniaciano o a principios del Santoniano posiblemente, un levantamiento 

epirogénico considerable habría puesto fin al ciclo de sedimentación geosinclinal que 
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comprometió a la región sur peruana durante el Mesozoico. Este acontecimiento, habría 

llevado por consiguiente al área de las nacientes del rió Amazonas, a la emersión 

definitiva y a un subsiguiente proceso denudatorio, el cual, halnia altemado con 

complicadas fases de compresión y distensión, que ocunieron en el Cretáceo tenninal y 

en el Oligoceno. Dentro de este contexto y a fines del Terciatio medio, gran patte de 

sedimentos mesozoicos habrían sido barridos, quedando la superficie de esta región 

complejamente deformada e irregularmente desgasta mayormente a expensas de las 

rocas del grupo Y ura . 

e) A ptincipios del Mioceno y como consecuencia de un proceso de distensión que sigue 

a la fase de compresión Incaica de la tectogénesis andina, surge la. primera 

manifestación magmática bajo un régimen maymmente efusivo emplazando al grupo 

Tacaza, el cual, sepulta finalmente la superficie de erosión antes indicada . 

f). A fines del Mioceno medio, las fácies volcánicas del grupo Tacaz.a, son 

seguidamente afectadas por una tectónica de comprensión y distensión probablemente 

durante el Mioceno medio(fase Quichuana de la tectogénesis andina), miginando un 

modelo estructural con combamientos de amplio radio y dislocaciones de ruptura de 

dirección dominante NO-SE. En efecto, la actividad efusiva que emplazó a las rocas del 

gmpo T acaza, habría sido seguida en esta fecha por una fase tranquila de ascenso lento 

de magma, originando el emplazamiento de cuerpos subvolcánicos, mayormente 

vinculados con soluciones mineralizantes que rellenan dislocaciones de este evento 

tectónico con una secuencia regional de Ag - Pb - Zn - Au y Sb, característica de los 

yacimientos mineros de la región. 

g). Después del emplazamiento del gmpo Tacaza, el proceso denudatorio se h.abria 

reestablecido, dejando antes del Plioceno medio o superior, una superficie ondulada 

(superficie Puna) con altos y cuencas de erosión que posiblemente durante el Plioceno 

inferior o medio, fueron colmadas por sedimentos lacustres . 
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h) En el curso del Plioceno medio-superior al Pleistoceno, el área es afectada 

nuevamente por eventos volcánicos que alteman con un continuo proceso denudatorio . 

Particulatmente, durante el Plioceno medio-superior, un proceso de tensión habría 

llevado a la manifestación explosiva de tobas e ignimbti.tas que confmman la forma.ción 

Sencca. Seguidamente, a fines del Plioceno y principios del Pleistoceno, una nueva fase 

efusiva de naturaleza andesítica y con un desarrollo de conos volcánicos, habría dado 

lugar finalmente al grupo Barroso que cierra el proceso volcánico pre-glacial. 

i). A fines del Pleir;toceno, L1. zona habría alcanzado altitudes considerables, suficientes 

para la fotmación de masas glaciarias que, en su marcado proceso de gradación y 

degradación, han dejado a una superficie glaciada con una vati.edad mmfológica bien 

expuesta . 

k). Durante el Cuaternario reciente, todavía los glaciares se hacen presentes de vez en 

cuando y la actividad magmática compromete aún a esta área, con débiles pulsaciones 

de lavas ácidas (lavas pahoehoe) como indicando la extinción del vulcanismo 

Cenozoico o tal vez el inicio de un nuevo proceso en la evolución de los Andes . 

1) Actuahnente, el área esta sometida a un proceso denudatmi.o pti.ncipalmente por la 

acción eólica y pluvial. 
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