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RESUMEN

La región Junín está ubicada geográficamente en la parte central 
del país y tiene como capital a la ciudad de Huancayo. Abarca 
territorios de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes 
en diversas altitudes, que incluye valles y punas de la sierra y 
la zona cubierta por la Amazonia. Se encuentra conformada por 
nueve provincias y 123 distritos. Huancayo es la capital regional 
y su accesibilidad desde Lima es por la Carretera Central. El viaje 
tiene una duración de 7 horas y una distancia promedio de 300 
km. La vía férrea es una buena opción; esta cruza la Cordillera 
de los Andes de oeste a este. Existen vuelos comerciales desde 
el aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima al aeropuerto 
Francisco Carlé de Jauja, con una duración aproximada de 50 
minutos de viaje.

Las características geológicas de la región hacen que las rocas 
y minerales industriales de la zona tengan un significativo valor 
económico para el progreso de la región. Por ello, el presente 
informe pretende incentivar el interés en sus pobladores, y da 
a conocer el potencial de las rocas calcáreas, así como su 
importancia para la industria nacional. El boletín consta de 3 
capítulos, anexos y mapas. Es el resultado de la prospección 
realizada durante el año 2017 en la región de Junín.

En el primer capítulo, se señalan los antecedentes, ubicación, 
acceso, geomorfología, clima y vegetación. Estos factores se 
tomaron en cuenta para tener una visión general de la región y 
para la elaboración del presente estudio.

El segundo capítulo, denominado Marco geológico, describe 
la estratigrafía general de la región. La formación de las rocas 
carbonatadas, materia del presente estudio, datan desde la 

era Paleozoica hasta la Mesozoica, entre los periodos Pérmico 
inferior al Cretácico superior, donde se produjeron diversos 
episodios de sedimentación marina que dieron origen a las rocas 
calcáreas y algunos de carácter continental que originaron rocas 
pelíticas y silicoclásticas. Las  secuencias calcáreas, desde las 
más antiguas a las más jóvenes son: el Grupo Copacabana 
de edad Pérmico inferior; el Grupo Pucará conformado por 
las formaciones Chambará del Triásico superior, Aramachay y 
Condorsinga del Jurásico inferior; la Formación Chunumayo del 
Jurásico medio; las formaciones, Carhuaz, Pariahuanca, Chúlec, 
Pariatambo y Chonta del Cretácico inferior; y las formaciones 
Jumasha y Celendín del Cretácico superior.  

El tercer capítulo, denominado Geología Económica, presenta una 
evaluación geológica de las calizas y su variabilidad de acuerdo 
a su composición química, diferenciadas por segmentos y zonas 
en cada una de las unidades morfoestructurales que existen en 
la región. Allí se detalla la ubicación, accesibilidad, descripción 
geológica y caracterización de las zonas prospectadas, para lo 
que se han realizado ensayos de química analítica, estudios 
mineralógicos y petrográficos. Todos los estudios realizados 
han permitido determinar los múltiples usos y aplicaciones que 
se les puede dar a las rocas calcáreas que existen en la región. 

El estudio realizado ha permitido conocer que las calizas de 
la región Junín varían desde muy alta pureza hasta impuras 
en el contenido de CaO. En algunas zonas, el contenido 
de MgO es mayor que el CaO, donde se originan las 
dolomías. Pueden ser usadas en los sectores construcción, 
minero-metalúrgico, ambiental,  agroindustrial, químico y en 
materiales e insumos básicos.
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SUMMARY

The Junín region is located geographically in the central part 
of the country, having as capital the city of Huancayo, which 
includes territories of the Eastern slope of the Mountain range 
of the Andes in diverse altitudes, including valleys and punas 
of the mountain range and the area covered by The Amazon. 
It is made up of nine provinces and one hundred twenty three 
districts. Huancayo is the regional capital, its accessibility from 
Lima is by land using the Central Highway, and the trip has a 
duration of seven hours and an average distance of 300 km. The 
railway is a good option, it crosses the Andes Mountain Range 
from west to east. There are commercial flights from the Jorge 
Chávez International Airport in Lima to the Francisco Carlé de 
Jauja Airport and has an approximate duration of fifty minutes.

The geological characteristics of the region make the industrial 
rocks and minerals of the area have a significant economic value 
for the progress of the region. Therefore, this report aims to 
encourage interest in its inhabitants, making known the potential 
of calcareous rocks, as well as its importance for the national 
industry. The bulletin consists of three chapters, annexes and 
maps. It is the result of the survey carried out during the year 
2017 in the Junín region.

In the first chapter, the antecedents, location, access, 
geomorphology, climate and vegetation are indicated; factors that 
were taken into account to have a general vision of the region 
and for the elaboration of the present study.

The second chapter, called Geological Framework, describes the 
general stratigraphy of the region. The formation of carbonate 
rocks, the subject of the present study, which happened from 

the Paleozoic to the Mesozoic era, between the Permian inferior 
to the Upper Cretaceous periods, producing several episodes 
of marine sedimentation that gave rise to the calcareous rocks 
and some of continental character that originated pelitic and 
silicoclastic rocks. The calcareous sequences, from the oldest 
to the youngest are: the Copacabana Group of lower Permian 
age, the Pucará Group conformed by the Chambará formations 
of the Upper Triassic, Aramachay and Condorsinga of the Lower 
Jurassic, the Chunumayo Formation of the Middle Jurassic, the 
formations, Carhuaz, Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo and 
Chonta of the Lower Cretaceous, the Jumasha and Celendín 
formations of the Upper Cretaceous.

The third chapter called “Economic Geology”, presents a 
geological evaluation of the limestones and their variability 
according to their chemical composition, differentiated by 
segments and zones in each of the morpho-structural units that 
exist in the region, where the location, accessibility, geological 
description and characterization of the prospected areas are 
detailed, for which analytical chemistry, mineralogical and 
petrographic studies have been carried out. All the studies carried 
out have allowed to determine the multiple uses and applications 
that can be given to the calcareous rocks that exist in the region.

The study made has permitted to know that the limestones of 
the Junín region vary from very high purity to impurity in the CaO 
content, in some areas the MgO content is higher than the CaO, 
originating the dolomites. They can be used in the construction, 
mining-metallurgical, environmental, agroindustrial, chemical 
and materials and basic inputs sectors.
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iNTRodUCCióN

El crecimiento de la población mundial dista mucho de ser 
lineal. Si bien hasta el año 1300 d.C., aproximadamente, 
puede constatarse un aumento paulatino de la población 
hasta alcanzar unos 300 millones de personas. A partir de esa 
fecha ha aumentado a un ritmo acelerado. Así, se estima que 
en el año 1800, vivían en el mundo 1000 millones de seres 
humanos; al comenzar el siglo XX, la cifra superaba los 2000 
millones, y poco antes del año 2000, se dio la noticia oficial de 
que la población mundial había superado los 6000 millones de 
personas (Naciones Unidas, s.a.).

Si bien estas cifras forman parte de la prospectiva de las 
instituciones internacionales que estudian las tendencias 
demográficas, marca en su conjunto la evolución creciente de 
una población que demanda recursos para su supervivencia. Es 
preciso creer que el desarrollo y el bienestar social que alcanzará 
en el futuro próximo el consumo por habitante serán crecientes.

Los recursos minerales tienen una gran importancia en la vida 
cotidiana del hombre, pues le proporciona elementos básicos 
que lo ayudan a hacer su vida más fácil. Esto se debe a que 
pueden ser usados de modo diverso y cambiante, según la 
demanda y la tecnología disponible.

Las rocas y minerales industriales (RMI) constituyen junto con 
las menas metálicas, los denominados recursos minerales, una 

parte económicamente importante de los recursos naturales. Las 
rocas carbonatadas constituyen parte de las rocas y minerales 
industriales que presentan una amplia diversidad de usos, de 
acuerdo a sus precios, volumen de extracción y tipología de 
explotación.

Los RMI son todas aquellas sustancias minerales que ocurren en 
la corteza terrestre y que sirven de una manera directa e indirecta 
para la fabricación de una amplia variedad de productos. Tienen 
gran importancia en el crecimiento económico de una región 
o país y constituyen un verdadero soporte para el desarrollo, 
debido a los diversos usos y aplicaciones en los diferentes 
sectores económicos.

Según Kuzvart (1984), los RMI serán “las materias primas típicas 
de la segunda revolución industrial, serán las materias primas del 
tercer milenio”. Esta afirmación que puede parecer exagerada, 
tiene sentido si se considera que los minerales industriales son 
imprescindibles en la obtención de muchos productos de alta 
demanda en la sociedad post-industrial: plásticos, fibra óptica, 
pegamentos, aislantes, productos químicos, farmacéuticos, 
fertilizantes, abrasivos, lubricantes, componentes electrónicos, 
etc., y todo ello sin considerar los enormes volúmenes de 
materias primas que demanda la construcción, y que debido 
al aumento de la población y al desarrollo del nivel de vida 
previsibles, habrá de multiplicarse en las próximas décadas.
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CAPÍTULo i
GENERALidAdES

1.1 ANTECEdENTES
La explotación de rocas y minerales industriales (RMI), en 
la región Junín, fue creciendo en los últimos años debido 
a su accesibilidad y cercanía a Lima. El procesamiento y 
comercialización de las sustancias ha resultado muy rentable.

En el año 1987, el Ingemmet, en convenio con el Instituto Federal 
de Geociencias y Recursos Naturales de la República Federal 
de Alemania, realizó la prospección y exploración de materias 
primas no tradicionales en el Perú. Para Junín se prospectaron 
arcillas, baritina, clorita, cromita, cuarzo, feldespato-cuarzo, 
serpentina, yeso y talco (Lorenz, 1987). No existen trabajos 
sobre calizas.

En el trabajo del proyecto GE34A-3 Prospección de Rocas 
y Minerales Industriales de la región Junín, realizado por el 
Ingemmet en el año 2016, dentro de las RMI se prospectaron 
varias ocurrencias de calizas dispersas en toda la región 
(Carpio & Chong, en prensa). En el informe se evidencia que 
las ocurrencias con mayor pureza en CaO son las formaciones 
Chambará, Condorsinga y Chúlec, localizadas en las provincias 
de Huancayo y Junín.

1.2 UBiCACióN Y ACCESiBiLidAd
La región Junín se encuentra ubicada en la zona central de los 
andes peruanos con un área total de 44 197 km2, que representa 
el 3.4 % del territorio nacional. Su capital es la ciudad de 
Huancayo, cuyas coordenadas geográficas son 12°04’04.81”, 
latitud sur con 75°12’36.25”, longitud oeste, con una elevación de 
3261 m s. n. m. Limita por el norte con la región Pasco, por el este 
con Ucayali y Cusco, por el sur con Ayacucho y Huancavelica, 
y por el oeste con Lima (Figura 1.1).

Abarca dos regiones naturales: La sierra, con 20 821 km2, donde 
se ubica de oeste a este la Cordillera Occidental, el valle del 
Mantaro, la meseta del Bombón (hacia el noroeste del valle) y la 
Cordillera Oriental; la selva, con 23 376 km2, está conformada por 
selva alta y baja, y una pequeña porción de llanura amazónica; 
en esta zona, se encuentran los valles de Chanchamayo, Ene, 
Perené y Tambo.

El relieve de Junín es muy accidentado por estar atravesado 
por montañas glaciares de las cordilleras Occidental, Oriental, 

y valles profundos de gran longitud y de poco ancho. La altitud 
de su territorio varía entre 400 m s. n. m. a 5000 m s. n. m., 
y es el distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo, el 
de menor altitud (450 m s. n. m.), mientras que el distrito de 
Marcapomacocha, en la provincia de Yauli-La Oroya, es el de 
mayor altitud (4415 m s. n. m.). 

 La población censada al año 2007 (último censo nacional) 
ha sido de 1 229 189, de los cuales 611 958 son varones y 
617 231 son mujeres (INEI, 2007). Su densidad demográfica 
es de 28 habitantes por km2. 

 Políticamente, está dividido en 9 provincias y 122 distritos 
(Figura 1.1):

 • Provincia Junín
 Se divide en 4 distritos: Junín (capital), Carhuamayo, 

Ondores y Ulcumayo.
 • Provincia Huancayo
 Se dividide en 28 distritos: Huancayo (capital), Carhuacallanga, 

Chacapampa, Chicche, Chilca, Chongos Alto, Chupuro, Colca, 
Cullhuas, El Tambo, Huacrapuquio, Hualhuas, Huancán, 
Huasicancha, Huayucachi, Ingenio, Pariahuanca, Pilcomayo, 
Pucará, Quichuay, Quilcas, San Agustín, San Jerónimo 
de Tunán, Saño (San Pedro de Saño), Santo Domingo de 
Acobamba, Sapallanga, Sicaya y Viques.

 • Provincia Tarma
 Se divide en 9 distritos: Tarma (capital), Acobamba, 

Huaricolca, Huasahuasi, La Unión (Leticia), Palca, 
Palcamayo, San Pedro de Cajas y Tapo.

 • Provincia Chanchamayo
 Se divide en 6 distritos: Chanchamayo (La Merced-capital), 

Perené, Pichanaqui (Bajo Pichanaqui), San Luis de Shuaro, 
San Ramón y Vitoc (Pucará).

 • Provincia Jauja
 Se divide en 34 distritos: Jauja (capital), Acolla, Apata, 

Ataura, Canchayllo, Curicaca (El Rosario), El Mantaro 
(Pucucho), Huamalí, Huaripampa, Huertas, Janjaillo, Julcán, 
Leonor Ordoñez (Huancaní), Llocllapampa, Marco, Masma, 
Chicche, Molinos, Monobamba, Muqui, Muquiyauyo, Paca, 
Paccha, Pancán, Parco, Pomacancha, Ricrán, San Lorenzo, 
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San Pedro de Chunán, Sausa, Sincos, Tunan Marca 
(Concho), Yauli y Yauyos. 

 • Provincia Concepción
 Se divide en 15 distritos: Concepción (capital), Aco, 

Andamarca, Chambará, Cochas, Comas, Heroínas Toledo 
(San Antonio de Ocopa), Manzanares (San Miguel), Mariscal 
Castilla (Mucllo), Matahuasi, Mito, Nueve de Julio (Santo 
Domingo de Prado), Orcotuna, San José de Quero y Santa 
Rosa de Ocopa. 

 • Provincia Chupaca
 Se divide en 9 distritos: Chupaca (capital), Ahuac, Chongos 

Bajo, Huachac, Huamancaca Chico, San Juan de Yscos, 
San Juan de Jarpa, Tres de Diciembre y Yanacancha.

 • Provincia Satipo
 Se divide en 8 distritos: Satipo (capital), Coviriali, Llaylla, 

Mazamari, Pampa Hermoza (Mariposa), Pangoa (San Martín 
de Pangoa), Río Negro y Río Tambo (Puerto Ocopa).

 Huancayo es accesible desde Lima por dos vías:
 • Vía terrestre
 Lima–La Oroya–Huancayo, 304 km por la carretera Central, 

con un tiempo promedio de seis horas de viaje en camioneta. 
Constituye la ruta más usada y recomendada.

 Existen rutas alternas como Lima–Canta–Carhuacayán–La 
Oroya–Huancayo, cuya extensión es de 411 km. El tramo 
Canta–Pampa de Junín (168 km) es carretera afirmada y el 
recorrido toma un tiempo de siete horas y treinta minutos. 
La otra carretera es Lima–Cañete–Huancayo, de 440 km, 
cuyo tramo Lunahuaná–Chupaca (239 km) es carretera 
parcialmente asfaltada y toma ocho horas en camioneta.

 El ferrocarril central andino que une el puerto del Callao–
Lima–Huancayo, con 346 km de recorrido, constituye un 
medio de comunicación importante para el transporte de 
pasajeros y carga. El viaje dura aproximadamente catorce 
horas en el itinerario turístico.

 • Vía aérea
 Existen vuelos comerciales desde el aeropuerto internacional 

Jorge Chávez de Lima hacia el aeropuerto Francisco Carlé 
de Jauja (a 45 km al noroeste de Huancayo), con una 
duración de cincuenta minutos de viaje, luego de lo cual se 
traslada a la ciudad de Huancayo en otros cincuenta minutos, 
aproximadamente.

1.3 GEoMoRFoLoGÍA
Regionalmente, pueden diferenciarse dos unidades 
geomorfológicas: andina y amazónica.

1.3.1 Geomorfología andina
Está constituida por la cadena montañosa de los Andes, con 
picos elevados, glaciares, mesetas y valles generados por 
procesos geodinámicos externos. Presenta un relieve abrupto 
y accidentado de difícil acceso, con altitudes entre 2000 a 5567 
m s. n. m. (el Jallacate es el pico más elevado). 

Comprende las unidades morfoestructurales de la Cordillera 
Occidental, la Depresión Interandina y la Cordillera Oriental 
(Figura 1.2).

1.3.2 Geomorfología amazónica
Abarca gran parte de las estribaciones del lado este de 
la Cordillera Oriental y una pequeña área de la llanura 
amazónica. Se caracteriza por presentar montañas abruptas 
hacia los Andes y de moderada a suave pendiente hacia la 
llanura amazónica.

Se encuentra cubierta por una vegetación exuberante que 
forma los paisajes más bellos y difíciles de la región. Las 
altitudes varían entre 400 y 2000 m s. n. m., que corresponde 
a la Selva alta, la región más lluviosa del Perú. Comprende las 
unidades morfoestructurales denominadas región Subandina, 
Llanura Amazónica y Alto Shira (Figura 1.2). 
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1.4 UNidAdES MoRFoESTRUCTURALES
Regionalmente, seis unidades morfoestructurales están 
comprendidas en la región Junín: Cordillera Occidental (flanco 
este), Valle Interandino, Cordillera Oriental, Faja Subandina, 
Llanura Amazónica y Alto del Shira (Figura 1.2). 

1.4.1 Cordillera occidental (Flanco este)
Constituida por el alineamiento de montañas con relieves muy 
abruptos y cotas que varían entre 4500 a 5500 m s. n. m. Se 
localiza en la parte oeste de la región, en dirección noroeste–
sureste. Se extiende desde la cordillera Puagjanca, entre los 
sectores Antahualcan y Alpañarca, en el distrito de Carhuacayán, 
hasta los cerros Aysba y Huacravilca, en el sector Cercapuquio 
del distrito de Chongos Alto. Marca la divisoria de aguas entre 
la vertiente del Pacífico y la cuenca del Amazonas.

Está  cons t i tu ida  por  un idades l i toes t ra tográ f icas 
sedimentarias y volcánicas que en el tiempo geológico 
van desde el periodo Cretácico al Neógeno, deformadas 
por fuertes plegamientos y fallas. Además, existen zonas 
cubiertas por sedimentos Cuaternarios.

1.4.2 Valles interandinos
El más representativo es el valle del Mantaro. Se extiende 
longitudinalmente entre las cordilleras Occidental y Oriental 
con dirección noroeste–sureste. La parte más ensanchada 
se localiza entre la laguna de Paca, en Jauja y Viques, al 
sureste de Huancayo.

El fondo del valle está cubierto por material cuaternario, por lo 
que es aprovechado como tierras de cultivo para la agricultura 
y ganadería. Sus altitudes varían entre 3370 a 3225 m s. n. m.

1.4.3 Cordillera oriental
Es una alineación montañosa localizada hacia la parte central 
de región. Tiene dirección noroeste–sureste, paralela a la 
Cordillera Occidental. Las cotas varían entre 2000 a 5450 m s. 
n. m. Destacan las pendientes muy empinadas de difícil acceso, 
valles juveniles en “V” y glaciares en “U” desarrollados por la 
geodinámica externa en cuyo fondo se encuentran ríos rectilíneos. 
Abarca un área importante de Junín. Su flanco oeste llega hasta 
Carhuamayo, valle del Mantaro y Hualhuas; el flanco este se 
extiende hasta las inmediaciones de Pichanaqui y San Juan.

Está constituida por rocas ígneas del Pérmico hasta el Paleógeno 
y unidades litoestratigráficas que van desde el Neoproterozoico 
hasta el Cretácico.

1.4.4 Faja Subandina
Localizada entre la Cordillera Oriental y la Llanura Amazónica, 
consiste en una estrecha cadena de montañas abruptas y 
colinas de pendiente moderada, cuyas elevaciones van desde 
400 a 1500 m s. n. m. Se extiende paralelamente a la Cordillera 
Oriental y constituye las estribaciones orientales de los Andes.

La cuenca sedimentaria Ene (mencionada en estudios por 
hidrocarburos) forma parte de la Faja Subandina; tiene  rumbo 
predominante noroeste-sureste, afectado por una serie de fallas 
inversas, sobre-escurrimientos y plegamientos. 

La cordillera de Otishi o Vilcabamba es la más prominente, con 
núcleo compuesto por unidades litoestratigráficas que van desde 
el Neoproterozoico hasta el Cretácico; forma una estructura 
monoclinal, con rumbo noroeste-sureste y buzamiento al oeste.

1.4.5 Llanura Amazónica
Está constituida por una superficie plana a ligeramente 
ondulada, con algunas colinas de pendiente muy suave, 
cubiertas por una exuberante vegetación típica del llano 
amazónico. Sus cotas varían entre 250 a 400 m s. n. m. Se 
localiza en el sector Atalaya, al extremo nor-oriental de la región 
Junín. Limita por el oeste con las unidades Faja Subandina y 
la Montaña del Shira; mientras que por el este, la llanura se 
extiende hasta la región Ucayali.

Está cubierta por una gruesa secuencia de sedimentos fluvio-
aluviales del Cuaternario que sobreyacen en discordancia a 
unidades sedimentarias del Neógeno y el Paleógeno.

1.4.6 Alto Shira
Conocido también como la Montaña del Shira, es mencionado 
como una unidad morfoestructural por autores como Minaya 
(2007), Tumialán (1998) y Gil (2001). 

Está situado en el sector nororiental de la región Junín. 
Por el lado oeste y sur, limita con la faja subandina; por 
el este y norte, se extiende hacia la región Ucayali. Su 
extensión constituye un alto estructural conspicuo dentro 
de la llanura amazónica.

La Unidad Morfoestructural del Alto Shira está compuesta por 
calizas y areniscas del Pérmico del Grupo Tarma-Copacabana 
y areniscas del Cretáceo inferior del Grupo Oriente.
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1.5 HidRoGRAFÍA
En la región Junín existen cuatro grandes cuencas hidrográficas: 
Mantaro, Perené, Ene y Tambo, las cuales se encuentran 
ampliamente descritas en la memoria descriptiva del estudio 
hidrológico y de cuencas del departamento de Junín (zonificación 
ecológica y económica del departamento de Junín, 2015).

La  Cuenca del río Mantaro tiene su origen en la laguna de Junín 
o Chinchaycocha. Sus aguas discurren en dirección sureste 
y forman el valle del Mantaro donde se localizan importantes 
ciudades como La Oroya, Jauja, Concepción y Huancayo. El 
río Mantaro, a partir de su confluencia con el Apurímac, toma 
el nombre de río Ene al sur de la región Junín, y además forma 
un límite triangular con las regiones Ayacucho, Cusco y Junín.

La Cuenca del río Perené se forma en la confluencia de los 
ríos Chanchamayo y Paucartambo al norte de La Merced. La 
naciente del río Chanchamayo se encuentra en los deshielos 
de la Cordillera de Huaytapallana con el nombre de río 
Tulumayo, en cuya orilla se localiza la ciudad de La Merced. 
El río Paucartambo tiene su origen en los deshielos de la 
cordillera de Huachón, en la región Pasco. El río Perené, a 
partir de su confluencia con el río Ene en las inmediaciones 
de Puerto Prado, toma el nombre de río Tambo.

 La Cuenca del río Ene se forma en la confluencia de los ríos 
Mantaro y Apurímac, donde es punto  de la divisoria territorial 
de las regiones Junín, Cusco y Ayacucho. Se extiende sobre la 
parte oriental de la provincia de Satipo, siguiendo su dirección de 
sur a norte hasta Puerto Prado, donde se une con el río Perené, 
y desde ese punto toma el nombre de río Tambo. 

La cuenca del río Tambo se origina en la confluencia de los 
ríos Perené y Ene, en la localidad de Puerto Prado. Esta sigue 
una dirección de oeste a este, luego del Pongo de Tambo toma 
una dirección de sur a norte hasta el poblado de Atalaya donde 
confluye con el Urubamba y toma el nombre de río Ucayali, de 
donde sigue su curso hacia la región Ucayali.

Los principales ríos de las cuencas mencionadas se observan 
en la Figura 1.1.

1.6 CLiMA
El clima en la región Junín varía de acuerdo con la altitud y la 
ubicación geográfica. En los valles interandinos de las provincias 
de Junín, Yauli-La Oroya, Tarma, Jauja, Concepción, Chupaca 
y Huancayo, el clima es templado y frío, con poca presencia de 
humedad (seco). En la selva y la ceja de selva, en las provincias 
de Chanchamayo y Satipo, el clima es cálido y húmedo, con 
abundantes lluvias de noviembre a mayo.

• Entre los 2500 a 3500 m s. n. m., el clima es variado de 
acuerdo a las estaciones. Es templado, seco y ligeramente 
frío, con temperatura media anual máxima de 23 °C y 
mínima de 4 °C. Se caracteriza por tener noches frescas 
y días muy soleados. La temporada de lluvias se inicia a 
mediados de octubre y termina en el mes de abril, mientras 
que la temporada seca es entre mayo a septiembre.

• Entre los 3500 a 4000 m s. n. m., el clima es frígido y 
seco, con una temperatura media anual máxima de 18 °C 
y una mínima de 1 °C. La temporada de lluvias se inicia a 
mediados de octubre y termina en el mes de abril, mientras 
que la temporada seca se inicia en mayo y termina en 
septiembre.

• Entre los 4000 a 4800 m s. n. m.,  el clima es frígido a gélido. 
Es una típica tundra con temperatura media anual máxima 
de 12 °C  y con una mínima que desciende hasta los -6 
°C.  La temporada de lluvias es de octubre a abril, y es de 
diciembre a marzo la temporada de mayor precipitación 
pluvial, acompañada de tormentas eléctricas.

• Entre los 500 a 2000 m s. n. m., en la selva alta, el clima es 
tropical, con una temperatura media anual máxima de 25 
°C y una media anual mínima de 12 °C. Es una zona muy 
lluviosa durante todo el año. Los meses de septiembre a 
mayo son los más lluviosos y el mes de julio es el más seco.

• Entre los 250 a 500 m s. n. m., el clima es húmedo y cálido, 
típico de la selva baja. Se caracteriza por presentar una 
temperatura media anual máxima de 29 °C y una media anual 
mínima de 18 °C. La mayoría de los meses del año están 
marcados por lluvias significativas, mientras que los meses 
de junio y julio son los menos lluviosos (SENAMHI, 2017).

1.7 oBJETiVoS

1.7.1 objetivo General
Realizar el estudio de las calizas para el desarrollo de la región 
Junín, mediante una caracterización geológica, geoquímica y 
mineralógica que permita establecer zonas favorables para el 
aprovechamiento de estas rocas calcáreas.

1.7.2 Objetivos Específicos
• Definir y caracterizar las unidades geológicas calcáreas.
• Determinar las composiciones geoquímicas y mineralógicas 

de cada una de las unidades litoestigráficas calcáreas.
• Establecer una relación entre las concentraciones de CaO 

y las unidades litológicas calcáreas de la región.
• Determinar el potencial de calizas favorables en la región Junín.
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1.8 METodoLoGÍA
Para cumplir con los objetivos se han realizado los siguientes 
trabajos:

• En la etapa de gabinete (pre-campo), se ha realizado 
la revisión bibliográfica y preparación de información 
sobre mapas geológicos regionales existentes, análisis 
e interpretación de imágenes satelitales de las posibles 
formaciones calcáreas.

• En la etapa de campo, se realizaron tres campañas con los 
siguientes trabajos: 

   - Muestreo litológico: Se obtuvieron muestras de mano 
representativas para la descripción macroscópica in situ 
y muestras selectivas representativas para el estudio de 
caracterización microscópica en laboratorio. 

  - Muestreo geoquímico de rocas calcáreas para los 
respectivos análisis. 

• En la etapa de gabinete (post-campo) se realizó el estudio 
de las muestras recolectadas, entre los cuales se incluyen: 

  - Preparación de cortes transparentes y estudios petrográficos 
sobre las muestras de rocas calcáreas. 

  - Análisis geoquímicos de rocas mediante las siguientes 
técnicas analíticas:

 ICP-OES para la determinación de elementos mayores 
(Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, Ti2O) 
y menores (Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, K, 
La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Rb, Sr, Ti, Tl, 
V, W, Y, Zn y Zr). El tipo de disolución usado es multiácida 
(HCl, HNO3, HClO4).

 ICP-MS para la determinación de elementos traza (Be, Ce, 
Cs, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, In, Lu, Nb, Nd, Pr, Sm, Ta, 
Tb, Th, Tl, Tm, U, W, Yb).

• Completadas las tres etapas de campo y teniendo todos 
los resultados de laboratorio se realizó el procesamiento 
de datos, interpretación y elaboración del informe final. 
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La geología regional de la región Junín ha sido estudiada por 
diversos autores, principalmente a través del Ingemmet. Los 
resultados de estos estudios han sido publicados en diferentes 
boletines de la Serie A: Carta Geológica Nacional.

Las unidades l i toestratigráficas más antiguas están 
representadas por pizarras, esquistos y filitas del complejo 
metamórfico del Marañón, y Grupo Huaytapallana-Maraynioc 
de edad Neoproterozoica (Figura 2.1). Estas rocas se localizan 
en la base de la Cordillera Oriental.

El Paleozoico se inicia con la secuencia de rocas metamórficas, 
siendo las más representativas las pizarras de la Formación 
Contaya, lutitas pizarrosas del Grupo Excélsior y lutitas con 
escasas cuarcitas del Grupo Cabanillas. El periodo en que se 
formaron estas secuencias va desde el Ordovícico hasta el 
Silúrico. Los afloramientos están restringidos a la Cordillera 
Oriental y la Faja Subandina.

Las areniscas y lutitas carbonosas del Grupo Ambo marcan el 
inicio de la secuencia de rocas sedimentarias que se formaron 
durante el Mississipiano, en un ambiente generalmente 
continental. Luego, una secuencia intercalada de lutitas y 
calizas del Grupo Tarma-Copacabana, se formaron durante la 
transgresión marina ocurrido desde el Pensylvaniano hasta el 
Pérmico inferior. Posteriormente, areniscas intercaladas con 
limoarcillitas y conglomerados de naturaleza subvolcánica del 
Grupo Mitu, se formaron durante un periodo erosivo ocurrido en 
el Pérmico superior. Los afloramientos están distribuidos en la 
Cordillera Oriental y parte de la Faja Subandina.

El Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior) marca el 
inicio del Mesozoico. Está compuesto por rocas esencialmente 
carbonatadas (calizas y dolomías) que se formaron en ambiente 
marino, y sobreyace al Grupo Mitu Los afloramientos de la 
secuencia sedimentaria se distribuyen con buena extensión 
en la depresión interandina, Cordillera Oriental y parte de la 
Faja Subandina, y constituyen una de las principales unidades 
litológicas estudiadas en el presente proyecto.

En la Depresión Interandina, Cordillera Oriental y Faja 
Subandina, una secuencia sedimentaria clástica formada 

en ambiente continental sobreyace al Grupo Pucará. Está 
constituida principalmente por areniscas de la Formación 
Sarayaquillo y Grupo Goyllarisquizga (Grupo Oriente en la parte 
Oriental). El periodo en que se formaron estas secuencias va 
desde el Jurásico superior hasta el Cretácico inferior (Aptiano). 

En el flanco oriental de la Cordillera Occidental, los sedimentos 
clásticos constituidos por areniscas de la Formación Cercapuquio 
y capas dolomíticas, calizas arenosas–arcillosas de la Formación 
Chunumayo sobreyacen al Grupo Pucará. Estos sedimentos 
se formaron en el Jurásico medio (Bajoniano), un poco más 
antes que los sedimentos clásticos existentes en la Depresión 
Interandina y Cordillera Oriental.

Por encima de los sedimentos clásticos del Cretácico inferior, 
yace una secuencia sedimentaria formada en ambiente marino, 
que está constituida desde la base por calizas intercaladas 
con lutitas de las formaciones Pariahuanca y Chúlec, calizas 
margosas de las formaciones Pariatambo y Chonta, lutitas 
intercaladas con calizas de la Formación Celendín y calizas 
grises de la Formación Jumasha. El periodo en el que se 
depositaron estas secuencias va desde el Cretácico inferior 
(Albiano) hasta el Cretácico superior (Turoniano). Estas 
secuencias afloran con amplitud en la Cordillera Occidental y 
parte de la Depresión Interandina.

Sobre las calizas de la Formación Jumasha sobreyacen 
sedimentos detríticos compuestos por conglomerados y 
areniscas de la Formación Casapalca, que afloran en la 
Cordillera Occidental. Se atribuye que la secuencia se ha 
formado desde el Cretácico superior hasta el Paleógeno, lo 
que significa que la formación de los sedimentos se inició en el 
Mesozoico y se extendió hasta el Cenozoico.

Sedimentos clásticos pelíticos cubren buena extensión de 
la Faja Subandina y el Llano Amazónico. Las principales 
secuencias están constituidas por lutitas intercaladas con 
lodolitas abigarradas, limolitas con areniscas de la Formación 
Huayabamba y areniscas grises con intercalaciones de 
lodolitas de la Formación Ipururo. Estos sedimentos se 
formaron en el periodo Paleógeno hasta el Neógeno. (León, 
& De La Cruz, 1998).
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2.1 ESTRATiGRAFÍA
En la Figura 2.1 se muestra la columna estratigráfica de la 
región Junín.

2.1.1 Era Neoproterozoica
Complejo Marañón (NP-cm)

Constituido por rocas metamórficas, diferenciándose dos tipos: 
gneis, bandeados con cristales de cuarzo muy compactos y 
esquistos con textura granoblásticas con alto contenido de 
cuarzo (Cobbing, 1996). Aflora al sur de Pangoa y se extiende 
hacia la región Ayacucho.

Complejo Huaytapallana–Maraynioc (NP-cmh)

Está constituido por esquistos, micaesquistos y en menor 
proporción gneis, anfibolitas y migmatitas, las cuales forman 
parte de un gran complejo estructural, inicialmente denominado 
“Complejo de Comas” (Monge et al., 1996). Su afloramiento 
es visible en la Cordillera Oriental; se extiende desde el 
nevado Huaytapallana en la provincia de Huancayo hasta las 
inmediaciones de Palca en la provincia de Tarma.

Corresponde a un macizo estructural que se presenta a manera de 
una franja continua con dirección NO-SE. Se encuentra afectado 
y limitado por fallas normales (fallamiento en bloques) que han 
condicionado la morfoestructura de la Cordillera Oriental.

Complejo Metamórfico–filita, esquistos, gneis (NP-cme-
fil,esq,gn)

Es descrito como una secuencia de gneis, micaesquistos, 
esquistos anfibólicos, filitas y una secuencia detrítico-
volcánica y de esquistos de biotita-muscovita-clorita 
con inyecciones de material ultrabásicos de edad ante-
Permiano e intrusiones granitoides a las cuales se asigna 
una edad precambriana.

Las rocas atribuidas a esta secuencia están representadas 
por micaesquistos y gneis con niveles anfibólicos, esquistos 
cloritosos y metavolcánicos de composición andesítica y de 
grosor variado; asimismo, se han reconocido aisladas capas de 
mármol de grosor delgado (Lagesa, 1996). Aflora en la parte este 
de Huancayo y se extiende hasta el este de Pucará.
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SIMBOLOGÍA SIMBOLOGÍA UNIDAD

Depósito residual
Depósito biogénico
Depósito coluvial
Depósito aluvial
Depósito fluvial Depósito aluvial
Depósito de travertino Depósito fluvial
Depósitos morrénicos Depósito glacial
Depósito glacial
Depósito fluviglacial Depósito fluviglacial
Depósito aluvial Depósito aluvial

Formación Río Picha
Formación Ucayali
Formación La Merced

Grupo Jauja-Formación Mataula Andesita
Formación Pacococha Basalto,traquiandesita
Formación Ushno Pórfído Cuarcífero

Formación Ipururo Pórfido riolítico
Formación Ingahuasi Microdiorita
Formación Millotingo Gabro
Formación Yanacancha Tonalita, granodiorita
Formación Caudalosa Diorita
Formación Castrovirreyna

Formación Carlos Francisco
Formaciones Rio Blanco, Bellavista
Formación Sacsaquero
Formación Yantac

Formación Chambira

Formación Pozo Microdiorita

San Antonio-granito

Formación Yahuarango
Diorita

Formación Casapalca Talhuis-granodiorita
Huacas-granito

Formación Celendín Cayash-diorita

Formación Jumasha Formación Vivian Batolito de la Costa-granodiorita
Formación Chonta Formación Chonta Sill diabasa

Formación Pariatambo
Formación Chúlec

Formación Pariahuanca

Formación Chayllacatana

Formación Farrat Formación Agua 
Caliente Formación Agua Caliente

Formación Carhuaz Formación Raya Formación Raya
Formación Santa Granodiorita-tonalita

Formación Chimú
Formación 
Cushabatay

Formación Cushabatay Gramito-monzogranitro

Superior Formación Sarayaquillo Formación Saraquillo
Formación Chunumayo
Formación Cercapuquio
Formación Condorsinga Cayash- tonalita,granodiorita
Formación Aramachay San Antonio - tonalita

Grupo Pucará Ramyoc-monzogranito
Formación Chambará Paucartambo-granito, granodiorita

Inferior Carrisal-cuarzomonzogranito
Grupo Mitu Grupo Mitu Huachocolpa-metamonzogranito

Pórfido riolítico
Formación Ene Batolito Villa Azul
Formación Río Tambo

Medio Grupo Copacabana Grupo Copacabana

Huyauniyoc-monzogranito
Superior Monzogranito, diorita
Medio Grupo Ambo Grupo Ambo Granito

Superior Grupo Cabanillas Grupo Cabanillas Pacococha-monzogranito

Superior
Inferior Formación San José

Superior Formación Sandia
Formación Sandia

Formación Contaya Formación Contaya
Huacapistana-gneis
Complejo Metamórfico-fillita, esquistos Complejo Metamórfico
Grupo Huaytapallana-maraynioc
Complejo del Marañón Complejo del Marañón

 

Figura 2.1 Comuna estratigrafica generalizada de la región Junín y su relación con las ocurrencias de rocas y minerale industriales
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Figura 2.1 Columna estratigráfica generalizada de la región Junín y su relación con las ocurrencias de RMI
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Formación Contaya (om-c)

Caracterizada por una secuencia limo arcillosa con esquistosidad 
moderada y presencia de nódulos de pirofilita.  La base está 
conformada por un conglomerado basal de 1 m de espesor, con 
clastos subangulosos a subredondeados de esquistos micáceos 
y cuarcitas; sobreyacen estratos de cuarcitas grises a blanco 
parduzcas de aproximadamente 30 m. Siguiendo la secuencia, 
presenta lutitas gris oscuras a carbonáceas con delgadas 
intercalaciones de areniscas grises a marrón parduzcas, de 
grano fino, con abundante presencia de graptolites. La secuencia 
aflora al sur de Pichanaqui. Asimismo,  Cobbing (1996) ha 
reconocido esta formación en la quebrada Ñausilla y cerro 
Pupucoto en el área de Húacar.

Formación Sandia–San José (Os-s, Pp-sj)

Se designa a la Formación San José como una secuencia de 
lutitas oscuras, negro carbonosas, piritosas, en estratificación 
fina, y suelen estar intercaladas con pizarras limolíticas, con un 
grosor de más de 3500 m. La Formación Sandia consiste en 
cuarcitas blanquecinas intercaladas con lutitas y lutitas arenosas.

De acuerdo a estudios sobre secciones delgadas, la litología 
corresponde a areniscas finas, compactas, con cuarzo, 
feldespato y biotita, de tonalidad gris claro; además, se observa 
nódulos lenticulares, aciculares y cantos blandos. Ambas 
formaciones, forman parte de un gran anticlinorio de dirección 
NO-SSE (Barreda & Cuba, 1998).

Grupo Excélsior (Sd-e)

Es una secuencia constituida por fillitas, lutitas pizarrosas 
gris negruzcas y negras, limolitas, areniscas que varían de 
tonalidades verde oscuro, gris oscuro a marrón claro; areniscas 
cuarzosas en capas delgadas y esquistos micáceos negros, que 
evidencian deformación y grado de metamorfismo que puede 
asociarse al inicio de esquistosidad de flujo con neoformación 
de sericitas. La secuencia se presenta intensamente replegada y 
afectada por el fracturamiento que atestigua la acción de eventos 
tectónicos polifásicos representativos de la tectónica Herciniana 
y Andina (Lagesa, 1996)

Su aspecto es diferente a la serie Excélsior de Yauli y Malpaso, 
por la ausencia casi completa de metamorfismo y muestra solo 
una esquistosidad de fractura, y de flujo incipiente. Aflora en 
la parte este, sureste y sur de Andamarca, donde se observa 
subyaciendo en discordancia angular a las calizas Copacabana. 

Grupo Cabanillas (d-c)

Se compone litológicamente de esquistos cuarzosos 
feldespáticos, areniscas cuarzosas blanco amarillentas, de 
grano medio en estratificación rítmica, filitas y limoarcillitas 

cremas; posee fragmentos de feldespatos y fragmentos de 
rocas metamórficas. Las rocas silicioclásticas se disponen en 
estratos tabulares y presentan baja porosidad. Se intercalan en 
forma rítmica limoarcillitas pizarrosas gris oscuras finamente 
estratificadas con areniscas de grano grueso a conglomerádicos. 
Existen derrames volcánicos compuestos por basaltos afaníticos 
gris oscuros, en aislados afloramientos (León et al., 1998).

Esta unidad geológica ha sido reconocida desde las 
inmediaciones de la ciudad de Tarma y se extiende hasta 
el poblado de Casha, al este de la ciudad de Huancayo, 
en las laderas de los cerros Mencorivanti, Iroquija y Santa 
María, distrito de río Tambo, y forma parte del núcleo 
del anticlinorio de Vilcabamba que se prolonga hacia el 
cuadrángulo de Quirigueti.

Grupo Ambo (Cm-a)

La litología del Grupo Ambo se conforma por conglomerados de 
clastos de rocas metamórficas, cuarzo filoniano, rocas intrusivas, 
areniscas con intercalaciones de limolitas. La secuencia se inicia 
con un conglomerado basal.

Presenta  depósitos molásicos rítmicos, que van variando 
el grosor de los ritmos de las intercalaciones. Las areniscas 
son ricas en feldespatos y micas; los estratos limosos son 
comúnmente carbonosos, siendo frecuente delgados lentes de 
carbón (Megard et al., 1996).

El Grupo Ambo está expuesto en la Cordillera Oriental, entre el 
sector Chupapata hasta el cerro Uchco, en el distrito de Comas, 
y en la parte oeste de Pichanaqui. 

Grupo Tarma (Cp-t)

Se asigna al Grupo Tarma a una secuencia constituida en la 
base por areniscas con niveles microconglomerádicos, lutitas 
con intercalaciones de lechos riolíticos y andesitas básicas. 
Hacia los niveles superiores, se van incrementando los bancos 
calcáreos con alternancia de areniscas y lutitas. El conjunto 
marca localmente predominio de la secuencia areniscosa sobre 
la pelítica y calcárea.

Las areniscas tienen coloración gris verdosa-oscura, grano 
medio subangular, predominio de cuarzo, matriz limosa y 
cemento calcáreo; están estratificadas en capas medianas 
y gruesas. Las lutitas y los microconglomerados tienen color 
gris oscuro, con intercalaciones de caliza criptocristalinas, e 
igualmente de tonalidades oscuras (Lagesa, 1996).

Algunos afloramientos en la región de Junín se presentan 
cortados por apófisis granitoides con silicificación de las rocas 
encajonantes, y otros se encuentran conformando el núcleo del 
anticlinal fallado.
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Grupo Copacabana (PEc-c)

Se incluye dentro de este grupo, a la secuencia conformada 
por una sección inferior constituida dominantemente por lutitas 
macizas, algunas veces de reacción calcárea. Son negras, con 
intercalaciones de horizontes limolíticos de cemento calcáreo 
y calizas igualmente negras que sobreyacen en concordancia 
sobre rocas asignadas al Grupo Tarma. También presenta una 
sección superior compuesta dominantemente por calizas negras, 
criptocristalinas, estratificadas en capas delgadas a medianas, 
con intercalaciones de margas en sus niveles superiores.

La litofacies reconocida en el centro y sur del Perú está 
constituida de manera general por calizas gris verdoso y rojizas 
con contenido faunístico de braquiópodos, briozoarios, corales, 
fusulínidos y crinoideos. También se encuentra intercalada 
con calizas oolíticas y dolomíticas, areniscas feldespáticas 
de grano medio con estratificación gruesa, lutitas y arcillas 
(Barreda & Cuba, 1998).

En los distritos de Comas, Andamarca y Santo Domingo de 
Acobamba, las calizas son de color gris, de textura esparítica 
en estratos gruesos a medianos, con venillas de calcita (<5mm) 
con moderada frecuencia, y pirita diseminada hasta 1 %. Su 
potencia varía entre 150 a 470m.

El contenido de CaO de esta unidad varía entre 18.42 % a 
53.02 %, en tanto las concentraciones de MgO llegan hasta 
13.88 %, las de Al2O3, 15.42 %; las de Fe2O3, 5.96 %; y las de 
SiO2, 73.35 %. 

Por el contenido de CaO, estas calizas son de pureza media 
a impuras, y pueden aprovecharse en el sector construcción, 
ambiental, en la industria química y minero-metalúrgica.

Grupo Mitu (PET-m)

Está compuesto principalmente por areniscas rojas intercaladas 
con limoarcillitas y conglomerados de clastos subredondeados 
a angulosos, de naturaleza subvolcánica, sedimentaria y 
metamórfica; estos se encuentran envueltos en una matriz de 
arenisca roja. Dentro de la secuencia sedimentaria se encuentran 
intercalaciones de lavas grises de hasta 30 m de grosor.

Aflora en la Cordillera Oriental, desde el este de Carhuamayo 
hasta Acopalca, al este de Huancayo, e infrayace al Grupo 
Pucará. Por su posición estratigráfica, se le asigna una edad 
comprendida entre el Pérmico superior y el Triásico inferior; 
sin embargo, la parte inferior puede alcanzar al Pérmico 
medio (Rodríguez et al., 2011).

2.1.2 Era Mesozoica
Grupo Pucará (TsJi-p)

Está constituido por una secuencia de rocas carbonatadas 
que ha sido depositada como consecuencia de la transgresión 
Noriana, la cual dio lugar a una plataforma carbonatada extensa, 
elongada, con dirección noroeste–sureste, adyacente al borde 
occidental del escudo Brasileño (Rosas & Fontboté, 1995). En la 
región Junín, se extiende desde las inmediaciones del lago Junín 
hasta los alrededores del río Mantaro, al sur este de Huancayo. 
Este es el afloramiento más extenso de esta unidad sedimentaria 
dentro del dominio morfoestructural del valle interandino y parte 
de las cordilleras Occidental y Oriental.

La litología expuesta consiste en calizas grises a gris cremoso, 
dispuestas en estratos gruesos a delgados, a veces son 
laminares, intercaladas con niveles de margas y limolitas 
amarillentas. Existen horizontes delgados muy fosilíferos y chert 
distribuidos en diferentes niveles.

Este Grupo está dividido en tres unidades. Desde la base hacia 
la parte superior, las formaciones son Chambará, Aramachay 
y Condorsinga.

- Formación Chambará (Ts-ch)

Entre las localidades de Huaricolca, Acolla, Curicaca, Ingenio y 
Marcavalle, la base de esta formación está compuesta por una 
secuencia de calizas gris oscuro, con delgado horizonte de caliza 
brechada; los niveles superiores están constituidos por caliza 
gris, con algunas alternancias de caliza dolomítica.

En las inmediaciones de la exhacienda Contadera hasta 
Palcamayo, la base está compuesta por calizas dolomíticas gris 
claro a beige, con tono pardo, de textura esparítica. Los niveles 
superiores están compuestos por calizas grises a gris oscuras, 
de textura esparítica a micrítica, con niveles muy fosilíferos, 
constituidos por crinoideos, bivalvos y gasterópodos. Asimismo, 
existen abundantes nódulos de chert, con una potencia de 150 a 
200m y una longitud de 20 km, aproximadamente.

En las localidades de Ondores, Junín, Paccha, Santa Rosa 
de Sacco, las calizas son gris claro, gris oscuro y beige, 
esparíticas a micríticas, a veces silicificadas y otras veces 
con abundantes fósiles, en estratos gruesos a medianos, 
seguidos por  calizas dolomíticas silicificadas con nódulos 
de chert y restos fósiles. En el cerro Pucaccacca, las calizas 
están cortadas por una veta de calcita de 1.75 m de grosor y 
una longitud de 2.3 km.
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En la parte de la Depresión Interandina, en Sacas y Condorcocha, 
provincias de Jauja y Tarma, respectivamente, y en la Cordillera 
Oriental  y Faja Subandina, distritos de San Agustín–Huancayo, 
Molinos–Ingenio, Vitoc–Uchubamba y Pichanaqui, provincias 
de Huancayo, Jauja, Chanchamayo, la Formación Chambará 
está compuesta por calizas gris claras, con tono pardo, de 
textura esparítica, con niveles muy fosilíferos, constituidos 
por crinoideos, bivalvos y gasterópodos; asimismo, existen 
abundantes nódulos de chert.

Gran parte del contacto con el Grupo Mitu es una paraconformidad; 
sin embargo, en el sector de Tarmatambo existe una discordancia 
angular (Rosas & Fontboté, 1995).

El contenido de CaO de esta unidad se encuentra en el rango 
de 21.28 a 55.80 %, para el MgO alcanza hasta 20.56 %; para 
el Al2O3, 8.49 %; para el Fe2O3, 4.09 %; para el SiO2, 46.45 %; 
y para el P2O5, 1.29 %.

Existen algunos elementos menores y trazas presentes con 
valores de  990 ppm en Zn, 625 ppm en Ba, 309 ppm en V y 
412 ppm en Zr.

Por su composición geoquímica, estas calizas varían desde muy 
alta pureza hasta impuras, por lo que se pueden aprovechar 
para su uso en el sector ambiental, construcción, químico, 
minero-metalúrgico, agroindustrial, inclusive en granjas avícolas. 

- Formación Aramachay (Ji-a)

Mégard (1968) l lamó Formación Aramachay a una 
secuencia de calizas negras bituminosas y arcillosas, con 
intercalaciones lutáceas y sílices aflorantes, al suroeste del 
pueblo del mismo nombre.

Las calizas ubicadas en los distritos de Ondores, Junín y Paccha 
son calizas impuras, silicificadas, en concordancia con limolitas 
y areniscas con presencia de óxidos y arcillas, con alguna 

alteración de epidotización interestratificada; en la parte superior 
existe  un sills de gabro compuesto principalmente por cristales 
de anfíboles y plagioclasas, en menor proporción de minerales 
opacos y apatito.

En el distrito de Junín, paraje puente Porognioc, hacia Santa 
Bárbara de Carhuacayán, la Formación está compuesta por una 
secuencia de calizas dolomíticas y silicificadas con alternancia 
de areniscas limosas y algunas margas. En la parte superior de 
esta formación, existe una zona denominada horizontes de rocas 
fosfáticas; esta zona está conformada por areniscas y calizas 
arenosas de color beige a pardas, con tonalidad amarillenta a 
rojo ocre, cuyos grosores son de 1 a 4 m.

Pacupahuain, al sureste de San Pedro de Cajas, está constituida por 
calizas gris oscuro a negras, de textura micrítica en estratos delgados 
entre 0.10 a 0.20 m de grosor. Los estratos están constituidos por 
pseudonódulos de diversos tamaños, moderadamente compactos, 
con venillas de calcita que cortan los estratos.

Entre Tarmatambo y Quicha Grande, las calizas gris oscuro a 
negras de textura micrítica se encuentran dispuestas en estratos 
delgados, entre 0.10 a 0.20 m de grosor, con importantes 
horizontes de roca fosfática. Las calizas están constituidas 
por areniscas de color pardo, de textura granular, en donde 
es posible observar con la lupa 20x, pequeños pellets de 
fluoroapatita verde olivo.

En la Cordillera Oriental y Faja Subandina, entre los distritos de 
San Agustín-Huancayo, Molinos-Ingenio, Vitoc-Uchubamba y 
Pichanaqui, provincias de Huancayo, Jauja y Chanchamayo, la 
Formación Aramachay generalmente está cubierta por material 
Cuaternario, que solo es posible observar en pequeños sectores 
y en los cortes de carreteras; es una caliza gris oscuro, con 
tono negruzco, de textura esparítica fina, dispuesta en estratos 
delgados muy compactos (Fotografía 2.1).
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Fotografía 2.1 Secuencia de calizas de la Formación Aramachay en el sector Pacupahuaín, distrito San Pedro 
de Cajas

Según los resultados geoquímicos, los valores promedio de CaO 
en esta formación se encuentran en el rango de 0.01 hasta 45.14 
%. Para el MgO varía entre 0.06 a 15.46 %.

Las impurezas alcanzan valores de hasta 17.23 % en Al2O3, 
hasta 15.10 % en Fe2O3 %; y hasta 84.59 % en SiO2 (en 
horizontes de areniscas con contenido de fosfatos).

La presencia de fosfatos es típica de esta formación y está 
restringida al miembro superior, sobre todo al horizonte de 
areniscas de grano medio, de matriz calcárea, de color gris 
amarillento, poco consolidada, que contiene pellets de francolita 
[Ca5(PO4)CO3], cuya variedad mineral es de fluorapatito. En los 
sectores de Sanyacancha, Quicha Grande y Aco, los valores 
superficiales llegan hasta 3.11 % en P2O5.

En cuanto a los elementos trazas, se encuentran del 
siguiente modo: 646 ppm en Li y 277 ppm en V, en muestras 
muy localizadas.

Por el contenido de CaO, la Formación Aramachay está 
considerada dentro de las calizas impuras; pueden aprovecharse 
para su uso en la industria de la construcción como cal hidráulica 
y cementos naturales.

- Formación Condorsinga (Ji-c)

La Formación consta esencialmente de calizas con algunas 
intercalaciones de cineritas y margas. Se diferencia de la 
Formación Chambará por contener menor proporción de chert, 
y que va disminuyendo hacia los niveles superiores. 

Estas calizas comúnmente contienen oolitos y pellets 
cementados por micrita. Se incrementan progresivamente los 
diminutos granos de cuarzo que pueden contener hasta el 20 
% de la roca cerca al tope de la Formación. Los bioclastos 
son frecuentes y sus núcleos están formados por restos de 
crinoideos y pelecípodos. En algunas arenas de grano grueso, 
frecuentes en la parte alta, se nota una estratificación oblicua 
y ondulaciones (Megard et al., 1996).

Las calizas jurásicas de la Formación Condorsinga, ubicadas 
en los distritos de Junín, Ondores, Pacha y Santa Rosa de 
Sacco, son de color gris claro con tonalidad parda, a veces 
beige con tonalidad rosácea, texturas esparítica con niveles 
de calizas dolomíticas, en estratos gruesos a medianos muy 
compactos. En la parte superior, existen dos mantos de calcita, 
con grosores de 4 a 4.5 m.

Entre Junín y San Pedro, esta formación aflora con considerable 
potencia (120m). Es de color gris  a gris claro, de textura 
esparítica, en estratos medianos moderadamente compactos; 
existen algunos estratos fosilíferos y bioturbados (<0.60m).

Se ubica entre las localidades de Ayabamba y Huacrapuquio 
(provincias de Tarma) y son de color beige claro y textura micrítica,  
con horizontes de textura esparítica. Predominantemente, 
sus estratos son medianos a delgados, muy compactos, 
frecuentemente con fractura vítrea y concoidea; existen algunos 
estratos fosilíferos y bioturbados (<0.60m); otros fósiles están 
reemplazados por calcita, y generalmente están afectados por 
fuertes plegamientos (Fotografía 2.2).
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En los distritos de Yauli, Huay-Huay, San José de Quero y Chongos 
Alto, las calizas son de color gris claro, con tonalidad parda, en 
estratos medianos a gruesos entre 0.35 a 0.60 m de grosor, con 
venillas de calcita que cortan estratos. Existen algunos estratos 
dolomíticos probablemente por alteración hidrotermal.

Hacia la Cordillera Occidental, entre los distritos de Jarpa-
Yanacancha, San José de Quero y  Ahuac-Yanacancha, 

provincia de Chupaca, generalmente presenta calizas de color 
gris claro a beige (Fotografía 2.3), de textura micrítica en estratos 
delgados a medianos, muy compactos, su fractura es similar 
al vidrio (fractura vítrea). Existen con moderada frecuencia 
microvenillas de calcita <1mm que cortan a los estratos. Las 
potencias varían entre 200 a 700 m, y son un potencial recurso 
que puede ser aprovechado por los distritos mencionados. 

Fotografía 2.2 Secuencia de calizas de la Formación Condorsinga en el sector San José, en las cercanías de 
Huacrapuquio.

Fotografía 2.3 Caliza gris de textura micrítica en el sector Carnicero, distrito de San Juan de Jarpa
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En la Cordillera Oriental y Faja Subandina,  entre los distritos 
de San Agustín-Huancayo, Molinos-Ingenio, Vitoc-Uchubamba y 
Pichanaqui, provincias de Huancayo, Jauja y Chanchamayo, la 
Formación Condorsinga aflora formando escarpas pronunciadas, 
generalmente en las cumbres de las montañas. Está constituida 
por calizas fosilíferas y bioturbadas, con algunas dolomías, 
de color gris en estratos medianos, y bancos con delgados 
horizontes de chert. Su potencia varía entre 100 a 400 m.

Los análisis geoquímicos reportan valores desde 16.66 a 55.93 
% en CaO; hasta 9.95 % en MgO; hasta 5.04 % en Al2O3; hasta 
2.30 % en Fe2O3; y hasta 61.42 % en SiO2.

Por el contenido de CaO, las calizas de esta formación son 
generalmente de media pureza a alta pureza, por lo que pueden 
aprovecharse en múltiples industrias como construcción, 
agroindustria, química, minero-metalúrgica; también pueden 
aprovecharse como materiales básicos y usos ambientales.

Formación Cercapuquio (Jm-c)

Esta formación está constituida por una serie de areniscas 
cuarzosas y limolitas depositadas en un ambiente continental a 
litoral. Descansa en discordancia sobre las calizas Condorsinga, 

sin que se noten señales de erosión, sino algo de oxidación; sin 
embargo, ocurre un cambio de facies brusco, de una plataforma 
carbonatada marina a una zona de sedimentación fluviátil en un 
medio continental, que supone una laguna de sedimentación de 
una cierta duración (Megard et al., 1996).

La litología está predominantemente constituida por areniscas 
de grano muy fino a grueso, micro-conglomerádicos que se 
observan en la base de algunos rellenos de canales. Su 
color es generalmente blanco a gris con manchas de óxido, 
pero puede variar en tonalidades rojizas. Además, presenta 
limolitas y lutitas.

Formación Chunumayo (Jm-c)

Consiste en una secuencia conformada, hacia la base, por 
algunas capas dolomíticas, algo arenosas, de color crema a 
amarillento, seguidas por algunos metros de calizas grises que 
alteran a color ocre. Son seudo-oolíticas y bastante limoníticas 
y contienen intercalaciones de margas; la caliza aparece 
intercalada con limoarcillitas y limos con alto contenido de 
micas. Las mejores exposiciones de estas calizas se localizan 
en el distrito de Chongos Altos, en los cerros Tablachaca, Aicho, 
Chullcapa y Pampa Pocposa (Fotografía 2.4).

Fotografía 2.4 Afloramiento de calizas de la Formación Chunumayo en el sector pampa Pocposa, distrito Chongos Altos
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Los valores de CaO varían entre 38.56 a 53.19 %, para el 
MgO, varía entre 0.79 a 2.00 %; mientras que para el Al2O3, 
hasta en 3.15 %, para el Fe2O3 hasta 1.03 %; y  para el SiO2, 
hasta 23.27 %.

Por la composición química, estas calizas clasifican entre 
pureza media a baja. Esta propiedad puede ser aprovechada 
en el sector construcción, agroindustrial, química, minero 
metalúrgico y ambiental. 

Formación Sarayaquillo (Js-s)

En la región Junín, afloran areniscas de grano grueso a 
conglomerádico, de colores marrón claro y rojizos, con 
intercalaciones delgadas de 2 a 3 cm de lutitas rojizas. 
También se exponen areniscas cuarzosas de grano fino, duras, 
compactas, marrón rojizas a violáceas.

Litológicamente está conformada  por areniscas masivas que 
van pasando de grano grueso a fino. Presentan contenidos de 
cuarzo variable, finos niveles de arcilla, y por lo general, caliza 
gris azulada en fractura fresca y verde amarillenta debido 
al intemperismo (Barreda & Cuba, 1998). Esta formación 
sobreyace a sedimentos calcáreos del Grupo Pucará e infrayace 
al Grupo Oriente.

Esta formación está ampliamente expuesta en los sectores 
de Perené–Bajo Yurinaqui, y se extiende hacia el puente 
Paucartambo, en la provincia de Chanchamayo.

Grupo oriente (Ki-o)

Nombre asignado a una secuencia de areniscas, cuyos 
miembros desde la base al tope son las formaciones geológicas 
Cushabatay, Raya y Agua Caliente (CGS consultores asociados 
S.A., 1997); estas afloran típicamente en el oriente peruano.

El Grupo Oriente, litológicamente, está compuesto por areniscas 
de grano fino a grueso, cuarzosas, de colores grises, cremas y 
verdes, intercaladas con lutitas y lodolitas de tonalidades rojas 
y verdes. Hacia la parte superior de la secuencia, aparecen 
niveles tobáceos blancos; en la parte media, calizas arenosas 
pardas y blanco parduzcas; y en la sección inferior, niveles de 
conglomerados blancos (Lagesa, 1997).

En general, las litofacies del Grupo Oriente corresponden a 
un ambiente depositacional fluvio-deltaico y ribereño. Las 
formaciones Cushabatay, Raya y Agua Caliente corresponden 
a un ciclo secuencial de transgresión y regresión marina. La 
Formación Aguas Calientes es la regresiva. Por otra parte, 
la Formación Raya corresponde a un período de máxima 
inundación, acaecido entre las dos etapas del ciclo mencionado.

El Grupo Oriente tiene una amplia distribución en el área 
estudiada. Así, en el cuadrángulo de Satipo, aflora desde el 
valle Ipoqui hasta la localidad de Bajo Capirushiari.

- Formación Cushabatay (Ki-cu)

Esta Formación está compuesta por una secuencia monótona de 
areniscas cuarzosas de color gris blanquecino a amarillentas, de 
grano grueso a medio, subredondeados y ligeramente friables, 
que forma bancos medianos a muy gruesos y con estratificación 
cruzada muy pronunciada. Contiene intercalaciones de delgados 
estratos lenticulares de conglomerados, constituidos por gravas; 
en la parte inferior de la secuencia, se presentan intercalaciones 
lenticulares de lutitas negras a gris oscuras (Lagesa, 1997).

La Formación Cushabatay presenta un ambiente depositacional 
fluvio-estuariano y su litoral es de clima subtropical a semiárido.

- Formación Raya (Ki-r)

La Formación Raya está compuesta por una secuencia 
predominante lutácea. Su parte inferior está formada de lutitas 
gris claro y púrpuras; la parte media presenta areniscas gris 
claro, de grano fino, laminado y carbonoso; en la parte superior, 
se encuentran lutitas rojo ocre, intercaladas con lutitas gris 
verdoso y calcáreas.

La litofacies que describe esta formación representa un ambiente 
depositacional de inundación de aguas tranquilas.

- Formación Agua Caliente (Ki-ac)

Describe a una secuencia que en la base está constituida 
por las areniscas cuarzosas de la Formación Cushabatay, 
seguida por areniscas gris claro a cremas y grano fino a medio, 
con intercalaciones de lutitas grises. Ocasionalmente, se 
presentan niveles delgados de microconglomerados, y hacia 
el techo, aparecen areniscas silicificadas beige amarillentas, 
estratificadas en capas.

GRUPo GoYLLARiZQUiSGA (Ki-g)

Equivalente al Grupo Oriente, cuya distribución está en la 
Cordillera Occidental y Depresión Interandina. La base está 
constituida por areniscas blanquecinas, y luego por niveles 
delgados de conglomerados (Formación Chimú). Se evidencia 
estratificación cruzada y sesgada, con granos que varían entre 
medios a finos. Luego, se tienen lutitas bituminosas con niveles de 
carbón (Formación Santa) y de estratificación laminar; subiendo 
la secuencia, se observan aproximadamente 25 m de areniscas 
rojas de grano medio, con delgada capa de microconglomerado 
(Formación Carhuaz), de estratificación cruzada y de color 
rojizo característico. Al tope, se tiene alternancia de areniscas 
blanquecinas, blancas, amarillentas (Formación Farrat); la 
textura es sacaroide, por lo general presenta granos medios a 
gruesos, subangulosos y subredondeados de origen netamente 
fluvial; el cemento puede ser sílice, limonita, calcita o solamente 
arcilla en pequeñas cantidades, de manera que la roca presenta 
compacticidad incipiente (Cobbing, 1996).
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- Formación Chimú (Ki-chi)

Constituida por areniscas cuarcíferas a ortocuarcitas, de grano 
medio a grueso, que se encuentran compactadas en bancos 
medianos, bastante resistentes a la erosión, y se presentan 
como crestas conspicuas y abruptas. En algunas partes, 
se observa estratificación cruzada, a veces muy fracturada. 
Esporádicamente, se presentan intercalaciones de lutitas grises 
con lutitas bituminosas, con horizontes de carbón antracítico de 
1 a 5 m de potencia.

- Formación Santa (Ki-s)

La Formación está constituida por afloramientos calcáreos 
con intercalaciones de lutitas y margas. Además, consiste en 

calizas gris azulino a oscuras, finalmente estratificadas, con 
ciertos horizontes de caliza arcillosa y margas; ocasionalmente, 
se presentan nódulos de chert con fragmentos de conchas.

En el sector Milpo, la Formación está constituida por calizas 
micríticas gris oscuro y claras, en estratos medianos a 
delgados (0.30 a 0.15 m), con niveles de caliza de textura 
esparítica, beige claro con tono blanquecino, con algunos 
minerales de glauconita y minerales de óxidos de hierro. Las 
calizas están intercaladas con areniscas calcáreas pardas 
rojizas en capas delgadas (Fotografía 2.5).

Fotografía 2.5 Caliza de la Formación Santa en el sector Milpo, distrito de San José de Quero

- Formación Carhuaz (Ki-ca)

Consiste en una secuencia netamente pelítica, de areniscas 
gris verdoso a blanquecinas, con intercalaciones de lutitas gris, 
limolitas y arenisca marrón de grano fino a medio en capas 
delgadas; a veces capas delgadas de caliza y marga.

- Formación Farrat (ki-f)

Presenta areniscas cuarzosas blanquecinas, en capas medianas 
a gruesas muy compactas, esporádicamente capas delgadas de 
lutitas gris oscuro. Suprayace concordantemente a la Formación 
Carhuaz e infrayace de la misma manera a las calizas de la 
Formación Pariahuanca.

Esta unidad se expone entre el Nevado Alcay y Cordillera La 
Viuda (hoja de Ondores).

Formación Chayllacatana (ki-ch)

Es un secuencia volcánica sedimentaria, cuya base está 
formada por conglomerados con clastos de volcánicos, 
subangulosos y subredondeados, intercalados con areniscas 
y lutitas. A la secuencia le siguen areniscas finas con limolitas. 
Hacia otra parte, afloran lavas basálticas de coloración gris 
verdoso a gris verdoso oscuro, muy facturadas, con textura 
porfirítica (Rodríguez et al., 2011).
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Fotografía 2.6 Afloramiento de las calizas de la Formación Chúlec en el sector Ishcapata, distrito de La Oroya

Formación Pariahuanca (Ki-ph)

Está constituida por calizas masivas en capas gruesas, de color 
gris a gris claro compactas, y ocasionalmente suele presentar 
capas delgadas de caliza ferruginosa. 

Formación Chúlec  (Ki-chu)

Litológicamente, esta formación está constituida por calizas 
grises en capas medianas a delgadas con intercalaciones de 
calizas margosas y margas de color grisáceo. Se diferencian 
dos miembros:

El miembro inferior consta de 65 m de calizas en parte arenosa, 
con intercalaciones de calizas dolomíticas, margas y areniscas. 
Las calizas localmente pasan a lumaquelas. Las capas tienen 
colores bastante vivos, pues varían de blanco a pardusco hasta 
gris, y pasan por el ocre a veces brillante. 

El miembro superior consta de 314 m de grosor y está compuesto 
por calizas margosas y calizas de color gris claro verdoso y ocre, 
interestratificadas en igual proporción con margas verdosas. 
Las calizas por intemperismo se tornan superficialmente 
blanquecinas y amarillentas.

Se ha identificado la presencia de derrame basáltico a manera 
de sills  de microgabro porfidítico en los niveles medios de la 
Formación Chúlec.

En los sectores de Ishcapata (La Oroya), Apahuay (San José 
de Quero), Viscas (Canchayllo) y cerro Shanlaluyoc (Chongos 
Alto), se ha reconocido afloramientos de esta formación. 
Al borde oriental de la Cordillera Occidental, se encuentra 
concordante con las calizas de las Formación Pariatambo 
(Fotografía 2.6).

El contenido de CaO de estas calizas varía entre 33.24 a 52.64 
%; en el MgO hasta 3.47 %, en el Al2O3 hasta 4.72 %, en el 
Fe2O3 hasta 1.34 %; y en el SiO2 hasta 28.93 %.

En función al CaO, las rocas carbonatadas de la Formación 
Chúlec clasifican como calizas de pureza media, baja pureza, 
hasta impuras. Pueden aprovecharse en el sector construcción, 
agroindustria y minero-metalúrgico.

Formación Pariatambo (Ki-pt)

Las calizas de esta formación suprayacen concordantemente a 
la Formación Chúlec. Su techo es igualmente concordante con 
la Formación Jumasha.

Litológicamente, consiste en calizas interestratificadas con 
lutitas arenosas, ambas bituminosas. Las rocas son negras y 
se vuelven gris oscuro al intemperizarse; su olor es fétido. En la 
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parte media de la secuencia, en las calizas, aparecen algunos 
nódulos de chert. La Formación termina con unos 10 metros de 
calizas en lajas de 10 cm de espesor que contienen hasta 80 
% de chert. Superiormente, está cubierta en concordancia por 
una caliza dolomítica amarillenta brechoide, que forma la base 
de la Formación Jumasha.

Las calizas cretácicas de la Formación Pariatambo, ubicadas 
en los distritos de Suitucancha, Oroya, Yauli, Huay-Huay, 
Canchayllo y Yanacancha, son de color gris oscuro a negras 
en su parte superior, micríticas a bioesparíticas, a veces 
esparíticas, muy fosilíferas, dispuestas en estratos medianos 
a gruesos (Fotografía 2.7). 

Fotografía 2.7 Caliza gris oscuro de la Formación Pariatambo en el sector Viscas, distrito de Canchayllo

Desde Yauli hasta San José de Quero, se han reconocido 
afloramientos de esta formación con valores de CaO que varían 
entre 37.41 a 53.32 %. Las impurezas como el MgO alcanzan  
hasta 6.78 %; en Al2O3, 2.89 %; en Fe2O3, hasta 1.77 %; y en 
SiO2, hasta 20.23 %.

Por los resultados analíticos, la Formación Pariatambo clasifica 
como calizas de pureza media hasta impura, y pueden ser bien 
aprovechadas en los sectores construcción, agro-industria, 
minero-metalúrgico y ambiental, además como insumos básicos 
para diversos tipos de cerámica.

Formación Chonta (Ks-ch)

Litológicamente, la Formación Chonta es predominantemente 
calcárea, con intercalaciones de niveles pelíticos. Monge et al. 
(1996) distinguen tres miembros:

Miembro inferior: Consiste principalmente en limoarcillitas de 
coloración verdosa y areniscas rojas de grano fino a medio, 
intercaladas esporádicamente con areniscas cuarzosas gris 

verdoso y blanquecinas con contenido pequeño de fragmentos 
calcáreos de forma irregular. Los afloramientos están expuestos 
en los sectores Huatanini, Potochari y Camanashiri, entre 
los distritos de Pichanaqui y Perené. Los valores de CaO se 
encuentran en el rango de 12.07 a 26.43 %; los del MgO, entre 
1.24 a 2.09 %. Los valores de Al2O3 llegan hasta 12.56 %; los 
de Fe2O3, 4.24 %; y los de SiO2, hasta 50.45 % (Fotografía 2.8).

Miembro medio: Se encuentra constituido esencialmente 
por calizas micríticas de color gris claro a gris amarillento, 
encontrándose en estratos tabulares. Entre las calizas se 
intercalan margas de color beige, limolitas calcáreas gris marrón 
y niveles pelíticos gris azulados a gris oscuros que corresponden 
a limoarcillitas finamente estratificadas. El Miembro se encuentra 
expuesto entre los sectores de Los Ángeles de Ubikiri y 
Quebrada Zutziki, en el distrito de Pichanaki. Los valores de CaO 
se encuentran en el rango de 22.21 a 40.95 %; para el MgO, 
los valores se encuentran entre 1.24 a 2.00 %. Los valores de 
Al2O3 llegan hasta 13.25 %, los de Fe2O3 hasta 4.44 % y los de 
SiO2 hasta 34.07 %.
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Fotografía 2.8 Caliza arcillosa de color gris verdoso de la Formación Chonta, sector Huantanini, distrito de 
Pichanaqui

Miembro superior: Contiene calizas silicificadas de color gris 
con abundantes fragmentos de restos fósiles que presentan 
estratificación subtabular y biselamiento. Se intercalan 
limoarcillitas carbonosas de color gris oscuro finamente 
estratificadas, con predominio de las pelitas hacia la parte 
superior de la unidad.

De acuerdo al contenido de los elementos mayores, las calizas 
de la Formación Chonta varían entre pureza media hacia 
impuras. Con esta clasificación, pueden beneficiarse los sectores 
construcción, minero-metalúrgico, ambiental y granjas avícolas.

Formación Vivian (Ks-v)

Litológicamente, la Formación Vivian se encuentra conformada 
por areniscas cuarzosas de grano grueso a conglomerádicos 
y areniscas de grano fino. En los niveles inferiores, hacia 
el contacto con la Formación Chonta, contiene areniscas 
cuarzosas blancas y gris verdoso de grano fino en estratos 
tabulares. En los niveles superiores, se incrementa su tamaño 
de grano; contiene areniscas blancas de grano grueso 
con textura sacaroidea a areniscas conglomerádicas con 
abundantes guijarros de cuarzo.

Estructuralmente, se encuentra a manera de franjas alineadas que 
circundan mayoritariamente sinclinales, anticlinales y monoclinales. 
Presenta débil deformación. Está expuesta en la Faja Subandina.

Formación Jumasha (Ks-j)

Esta formación consiste en calizas gris a gris parduzco masivas 
en superficie intemperizada y azul en fractura fresca; aflora en 

bancos medios a gruesos, muy resistentes a la erosión. Los 
primeros 20 m están conformados por calizas fosilíferas de 
aspecto brechoide, a veces algo glauconitas, de color amarillento 
en fractura fresca, y gris claro cuando están alteradas; la parte 
superior consta de calizas algo dolomíticas de color gris, beige 
o parduzco, en estratos delgados hasta bancos, con escasas 
intercalaciones de margas, y a veces con algunas concreciones 
de chert. Morfológicamente, presentan pisos agrestes, 
escarpados y conspicuos.

En la Cordillera Occidental, en los distritos de Morococha, 
Yauli, Suitucancha, Huay-Huay, Canchayllo y Yanacancha, 
la secuencia está compuesta por una alternancia de calizas 
esparíticas finas a micríticas gris claro con tonalidad beige, y 
calizas micríticas gris oscuro en estratos delgados a medianos 
de 0.1 a 0.8 m de grosor. En algunas ocasiones, existen niveles 
de calizas dolomíticas de color beige, con tonalidad amarillenta 
y cremosa, de textura espática fina media, con algunos nódulos 
de sílice. Asimismo, existen niveles de caliza recristalizada, con 
grosores de 8 a 37 m  (Fotografía 2.9).

Dentro de esta unidad geológica, en las cercanías del distrito de 
Morococha, existe una ocurrencia de mármol de color blanco, altamente 
fracturado, cuyo grosor es de 12 m, con una  longitud de 0.7 km.

Los valores de CaO oscilan entre  los 18.78 % hasta los 52.92 
%. Los límites máximos encontrados para otros elementos son: 
MgO, hasta 20.62 %; Al2O3, hasta 16.04 %; Fe2O3, hasta 1.30 %; 
y SiO2, hasta 21.93 %. Excepcionalmente, pueden encontrarse 
algunos valores altos.
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Fotografía 2.9 Secuencia de calizas de la Formación Jumasha en la hacienda Pachacayo, distrito de Canchayllo

Por sus composiciones químicas, las calizas  de la Formación 
Jumasha se encuentran en el rango de pureza media, 
baja pureza hasta impuras. Las calizas de media y baja 
pureza pueden ser muy bien aprovechadas en los sectores 
construcción, agro-industria, minero-metalúrgico, ambiental, y 
también como insumos básicos para la elaboración de diversos 
productos; mientras que las calizas de rango impuras pueden 
ser aprovechadas para gravas en granjas avícolas.

Formación Celendín (Ks-ce)

Esta formación está constituida por margas grises a pardo 
amarillentas que meteorizan a color amarillo crema con delgadas 
intercalaciones de caliza gris en capas delgadas. Presenta 
morfología suave, ondulada y tiende a erosionarse rápidamente 
(Cobbing et al., 1996).

En la base de la Formación, se observan frecuentemente 
horizontes de yeso asociados a veces con calizas, lutitas rojas 
a beige y hasta areniscas.

La parte superior está compuesta por estratos delgados, de 
margas y calizas arcillosas, calizas y dolomías. Las calizas 
forman nódulos en las margas y bancos delgados aislados. 
A menudo, muestran una fina laminación que puede ser 
estromatolítica, aunque las lumaquelas de bivalvos también son 
comunes (Megard et al., 1996).

Los afloramientos de esta formación son visibles en el flanco 
este de la Cordillera Occidental, en los sectores Ondores, 
Canchayllo, Llocllapampa, Paccha y Yanacancha. En los distritos 

de Canchayllo, Llocllapampa y Yanacancha, los afloramientos 
son de color beige, micríticos, a veces pardos, de estructura 
espática media en estratos delgados a medianos, entre 0.1 a 
0.4 m de espesor, plegados en gran parte y en concordancia 
con depósitos pelíticos de la Formación Casapalca.

El contenido de CaO de esta unidad sedimentaria se encuentra 
en el rango de 48.93 % a 55.37 %; el contenido de MgO, hasta 
4.54 %; de Al2O3, hasta 0.71 %; de Fe2O3, hasta 0.83 %; y de 
SiO2, hasta 6.45 %. 

De acuerdo con los valores de los elementos mayores, estas 
calizas varían desde muy alta pureza hasta baja pureza, y 
pueden aprovecharse en el sector construcción, agro-industrias, 
minero-metalúrgico, ambiental, y también como insumo químico 
para  la elaboración de diferentes productos. 

Formación Casapalca (KsP-c)

En la base de la Formación, se observan brechas y 
conglomerados con cantos calcáreos y cuarcíticos que provienen 
de las formaciones infrayacentes, y están cementados por 
un material areno-arcilloso rojizo. Encima, vienen areniscas 
con intercalaciones de conglomerados y lutitas. También 
presenta paquetes lenticulares de calizas bien estratificadas, 
concrecionadas y a veces con chert, blancas o amarillentas, y 
se interestratifican en diferentes niveles de la serie limoarcillitas 
y yeso (Mégard, 1968). 

Aflora a lo largo de la Cordillera Occidental desde Santa Bárbara 
de Carhuacayán, por el norte, y hasta Chongos Altos, por el sur.
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2.1.3 Era Cenozoica
Grupo Huayabamba (P-hua)

Se encuentra conformado por una secuencia monótona de 
areniscas rojizas, calcarenitas moradas, calizas grises, lodolitas 
y limoarcillitas de coloración rojiza a violácea. El abundante 
contenido de una matriz calcárea es característico en las 
areniscas y pelitas.

La parte inferior se encuentra conformada por areniscas 
arcósicas rojas a marrón rojizo de grano medio, areniscas 
moradas y gris verdoso de grano fino, con laminación interna y 
estratificación tabular, intercaladas como limoarcillitas y lodolitas 
de color beige. Dentro de esta unidad, se intercalan localmente 
delgadas capas de calizas de color gris a pardo y areniscas 
cuarzosas blanquecinas de grano grueso en estratos tabulares 
fracturados. Se encuentran ampliamente expuestas en la Faja 
Subandina, entre los distritos de Pichanaqui hasta Pangoa.

Las litofacies del Grupo Huayabamba corresponden a un tipo 
de depositación continental, probablemente en la parte distal 
de una extensa llanura de inundación con canales y meandros, 
con zonas de deltas, lagos y lagunas; los niveles carbonatados 
sugieren un ambiente depositacional marino (Lagesa, 1996).

- Formación Yahuarango (P-y)

Aflora hacia la Llanura Amazónica, en la zona de Satipo y Río 
Tambo. Está constituida por una secuencia interestratificada de 
lutitas, limolitas y lodolitas de tonos rojo a violáceos, gris verdoso 
y verde amarillento. Las limolitas se encuentran estratificadas, 
bandeadas y exfoliadas; en algunos casos se presentan 
moteadas. Es una secuencia mayormente pelítica, pero también 
suele presentar areniscas rojo púrpura, areniscas calcáreas, 
margas y conglomerados de guijarros  (Lagesa, 1996).

- Formación Pozo (P-poz)

Está conformada por lutitas carbonosas, en estratos, con 
intercalaciones de calizas. Litológicamente, está representada 
por una secuencia inferior de areniscas-limosas y una secuencia 
superior compuesta por limolitas y lodolitas. Las mejores 
exposiciones se encuentran en la Llanura Amazónica en el 
distrito de Río Tambo.

Esta formación es de ambiente marino y salobre. El medio 
ambiente de la Formación Pozo, de acuerdo a sus litofacies, 
corresponde a un hábitat lagunar marino, con deltas y abanicos 
aluviales. La fase expuesta pone de manifiesto a un ciclo 
depositacional transgresivo-regresivo.

- Formación Chambira (PN-ch)

El área de estudio está constituido por una gruesa serie  de 
areniscas grises y marrones, de grano medio a grueso, en 

estratos gruesos a medianos, con contenidos de materia 
orgánica. También contiene intercalaciones de limolitas y lutitas 
bruno violáceas, con estructuras  de geodas y catafilares. 
Los afloramientos son visibles en la Faja Subandina y Llanura 
Amazónica. 

La litofacies corresponde a un medio ambiente depositacional 
lagunar-marino, con deltas y llanuras.

Formación Yantac (Pe-ya)

Está constituida por rocas clásticas y piroclásticas que varían 
a conglomerados, areniscas gris parduzco, caliza arenosa, 
limolitas y lutitas de colores abigarrados (verde a marrón, 
púrpura, rosado, gris, blanco y pardo). Hacia el tope, muestra 
intercalaciones de tufos, brechas tufáceas, algunos niveles de 
aglomerados con derrames lávicos, andesíticos de color gris 
en estratos medios a delgados (Cobbing, 1996). Se exponen 
en la Cordillera Occidental, al suroeste de Santa Bárbara de 
Carhuacayán hasta Marcapomacocha.

Formación Sacsaquero (P-s)

Consta de una superposición de unidades lávicas y volcano-
sedimentarias. Las lavas son andesíticas en la parte basal, y 
pasan progresivamente a tobas soldadas ácidas en la parte 
superior. También se visualiza intercalación de flujos andesíticos 
porfíricos, brechas, lavas y areniscas subordinadas. Esta 
formación se expone en la Cordillera Occidental y se extiende 
hacia la región Huancavelica.

Litológicamente, consiste en areniscas, limolitas volcano 
sedimentarias moradas y violáceas, además de tobas y brechas 
piroclásticas (Mégard, 1968).

Formación Bellavista y Río Blanco (N-be)

La Formación Bellavista es una serie sedimentaria. Consiste 
en calizas margosas, pardo amarillento, con intercalaciones de 
calizas negras silicificadas, tobas finas andesitas tobáceas, lutitas 
y limolitas gris verdoso a pardo rojizo (Rodríguez et al., 2011).

Por otro lado, la Formación Río Blanco está constituida por una 
potente secuencia de tobas redepositadas, lapilíticas y areniscas 
tobáceas, y ocasionalmente con horizontes de tobas andesíticas 
y dacíticas,  así como capas de calizas, generalmente en 
estratificación delgada.

Formación Carlos Francisco (Peo-cf)

Sus afloramientos están compuestos por derrames andesíticos 
porfiroides y afaníticos de color gris, que por intemperismo 
presentan colores verdosos a violáceos; se intercalan 
ocasionalmente con flujos de brecha volcánica y pórfidos 
masivos que dan el aspecto local de cuerpos hipabisales 
(Cobbing, 1996).
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Formación Castrovirreyna (PN-cas)

Se trata de una unidad esencialmente volcano-sedimentaria con 
intercalaciones de tobas. En ella dominan los colores gris claro 
y verdoso. Contiene calizas lacustres que a menudo presentan 
singenéticos originados por slumping. Puede incluir coladas 
andesíticas, areniscas rojas y lentes de calizas.

Formación Caudalosa (Nm-cau)

Describe a un conjunto de rocas volcánicas con algunas 
intercalaciones lenticulares de piroclastos y areniscas tobáceas. 
Se compone de coladas de andesitas y brechas de flujo 
igualmente andesíticas de color gris oscuro.

Formación Yanacancha (N-ya)

Se denomina así a volcánicos correspondientes a lavas, brechas 
y conglomerados de composición andesítica a basáltica, de 
colores oscuros que varían de violáceo a pardo. Es peculiar que 
en esta formación los minerales de plagioclasas se encuentren 
maclados y zonados con piroxenos dispersos en la matriz de 
composición feldespática (S & Z Consultores, 1997). Está 
ampliamente expuesta en la Cordillera Oriental, en el distrito de 
Yanacancha, en la parte suroeste de la región Junín.

Formación Millotingo (Nm-m)

Constituida por derrames lávicos andesíticos a riodacíticos, 
ocasionalmente traquiandesíticos que forman altas cumbres. 
Además, se caracteriza por la presencia de tobas y andesitas 
porfídicas (Cobbing et al., 1996). Los afloramientos son visibles 
en una parte de la Cordillera Occidental.

Formación ingahuasi (N-in)

Aflora en una secuencia que comprende una parte inferior 
lacustre rica en intercalaciones tobáceas, de color blanquecino 
a amarillento, y una parte superior formada por travertinos 
muy resistentes a la erosión. Descansa con discordancia de 
erosión encima de la Formación Yanacancha (Mégard, 1998). 
Están expuestas en la Cordillera Occidental en el distrito de 
Yanacancha y el poblado de Colca.

Formación ipururo (Nmp-i)

Describe una secuencia de areniscas de grano medio a grueso 
de limolitas rojas, arcillas calcáreas, margas y conglomerados 
de guijarros (S & Z Consultores, 1997). Está expuesta hacia la 
Llanura Amazónica, en los distritos de Mazamari y Río Tambo.

Formación Ushno (Np-u)

Está compuesta por conglomerados fluviátiles con predominio 
de cantos de las formaciones carbonatadas; la superficie es 
cubierta por una costra carbonatada blanquecina y brechas 
con abundante matriz lodosa, donde predominan los cantos de 
rocas paleozoicas (Mégard, 1998).

Formación Pacococha (Np-p)

Está constituida por andesitas y basalto de color gris claro a 
gris oscuro, compacto, y con ciertas intercalaciones de flujos 
de brecha volcánica, y esporádicamente se observan tufos 
blanquecinos en capas delgadas (Cobbing et al., 1996).

Grupo Jauja (Np-j)

Comprende conglomerados basales cubiertos por areniscas 
finas y lutitas silíceas ricas en diatomeas, que localmente pasan 
a verdaderas diatomitas. Las areniscas y lutitas son lacustres y 
contienen gasterópodos, lamelibranquios y ostrácodos de agua 
dulce. Amplias exposiciones son visibles en los alrededores de 
la ciudad de Jauja.

- Formación Mataula (Np-m)

Típicamente, está conformada  de la base hacia la superficie 
por capas lacustres blancas a amarillentas, arenas y 
areniscas poco consolidadas, frecuentemente de color rosado 
y conglomerados fluviátiles. Se trata también de cineritas 
lacustres con finas laminaciones y lechos enriquecidos de 
tobas lapilíticas ácidas retrabajadas, biotitas muy frescas, 
esquirlas de pómez y pequeños cristales de cuarzo y 
feldespato (Mégard, 1998).

Formación La Merced (NQ-lm)

Es una secuencia conglomerádica del tipo pie de monte, 
conformada por conglomerados polimícticos, cuyos litoclastos 
corresponden a calizas, granitos, areniscas y andesitas. 
Presenta bordes subredondeados y se encuentran envueltos 
en una matriz limo-arenosa con cemento arcilloso o calcáreo.

En la secuencia conglomerádica se reconocen estratos 
de areniscas de grano grueso y lodolitas de color gris. La 
abundancia de los rodados depende de la proximidad en que 
estuvieron presentes los afloramientos rocosos del relieve 
preexistente (Monge et al., 1996).

En los alrededores de San Ramón y La Merced, predominan 
rodados y/o fragmentos de calizas provenientes del Grupo 
Pucará, sienogranito rojo, areniscas arcósicas rojas y algunas 
metamorfitas. 

Estructuralmente, los conglomerados de la Formación La 
Merced se encuentran poco deformados, excepto en el borde 
occidental de los afloramientos. Los pliegues están ausentes 
en esta formación.

Cuaternario (Q)

Durante el Cuaternario, la región estuvo sometida a un activo 
proceso de erosión y depósito que tuvo lugar entre el Pleistoceno 
y el Holoceno (Lagesa, 1996).
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Depósitos fluvioglaciales (Q-fl-gl)

Es el material acarreado por el medio glacial (hielo) y fluvial 
(agua) que se deposita a manera de llanuras con características 
de erosión fluvial producto del deshielo.

Están compuestos por gravas, arenas, limos algo consolidados 
con cierta estratif icación, clastos subredondeados a 
subangulosos con fragmentos de composición variable, 
dependiendo el lugar de procedencia.

Están expuestos en valles a lo largo del flanco oeste de la 
Cordillera Oriental.

depósitos morrénicos (Q-mo)

Están constituidos por bloques y gravas en una matriz areno-
limosa pobremente clasificada. Son productos de la última 
glaciación y se ubican por enciman de los 4000 m s. n. m., a 
manera de lomadas con cresta morrénica bien definida. Se 
exponen en las Cordilleras Occidental y Oriental.

Depósitos de travertinos (Q-qm-tr)

Infrayacen a las morrenas y se superponen a las series 
pleistocénicas. Los travertinos, generalmente, son de color 
blanco amarillento, grisáceo y poroso. Es una roca sedimentaria 
de origen parcialmente biogénica, formada por depósitos de 
carbonato de calcio. Estos depósitos se encuentran asociados 
a zonas donde existen depósitos de calizas.

depósitos aluviales (Q-al)

Son depósitos sedimentarios inconsolidados que han sido 
acumulados por la combinación de procesos aluvionales y 
fluviales. Se ubican principalmente en las desembocaduras de 
las quebradas, y están compuestos por gravas, arenas y limos.

Se exponen en su mayor amplitud en el valle del Mantaro y 
pampas de Junín. Por su composición, son aprovechados 
como áridos. 

depósitos coluviales (Q-cl)

Son materiales detríticos transportados y depositados por la 
acción de la gravedad. Litológicamente están compuestos 
por arenas, limos, arcillas y conglomerados sueltos, 
polimícticos y heterométricos que presentan lenticularidades 
y entrecruzamientos. 

Se depositan en las áreas de intercuencas, en los pisos y flancos 
de los valles y en las áreas de inundación.

2.2 RoCAS ÍGNEAS

2.2.1 Era Paleozoica
Granitoides del Paleozoico inferior

Están representados por un cuerpo intrusivo eohercínico de 
naturaleza alcalina a calcoalcalina, que constituye el basamento 
sobre el que se ha depositado la columna sedimentaria. 

Consisten en granitos y granodioritas con facies anfibolíticas. 
En términos generales, la roca es gris claro a oscura, textura 
equigranular, grano medio a fino, cataclástica, holocristalina, 
y presenta como principal característica el bandeamiento de 
sus componentes minerales (producidos por tectonismo). 

Entre sus componentes principales, macroscópicamente, se 
identifica al cuarzo, la biotita, a las plagioclasas y la horblenda.

Granitoides del Permo-Triásico

Están constituidos por un gran cuerpo batolítico que cubre casi 
todo el lado occidental del área de estudio. La composición de 
estas rocas es mayormente granítica, con eventos tardíos de 
magmatismo secundario, de composición cuarzo monzonítica, 
granodiorítica, diorítica y tonalítica.

Estos granitoides han intruido los sedimentos paleozoicos, 
incluyendo al Grupo Mitu, y han generado metasedimentos con 
características hornfels.

2.2.2 Era Mesozoica
Batolito de Cubantía

Este batolito contiene inmensos xenolitos del basamento. Intruye 
con diques de cuarzo al Grupo Ambo, por ello se le considera 
perteneciente a la pulsación magmática del Permo-Triásico. 
Sus minerales principales son el cuarzo, feldespato potásico y 
plagioclasas; como minerales accesorios se tienen a las arcillas, 
limos, opacos, sericita y minerales secundarios. Los feldespatos 
suelen presentar textura pertítica; la sericita y limonitas rellenan 
microfracturas discontinuas.

Stocks de la Zona de Huarcatán

Corresponde a una litología conformada por diorita de tonalidad 
gris verdosa, de textura fina fluidal, parcialmente porfirítica; se 
observan plagioclasas y cloritas.

Este cuerpo intruye a los sedimentos del Grupo Cabanillas. 
Presenta alteración en zonas adyacentes a esta intrusión, 
del tipo cuarzo-sericita, con presencia de fragmentos de 
cristales o vidrio alterado a cloritas en una matriz silicificada 
(Barreda & Cuba, 1998).
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2.2.3 Era Cenozoica
Volcánicos Carlos Francisco

Se le asignó con este nombre, a un conjunto de derrames 
andesíticos porfiroides y afaníticos de color gris que por 
intemperismo presenta colores verdosos a violáceos; 
intercalan ocasionalmente flujos de brecha volcánica y 
pórfidos masivos que dan el aspecto local de cuerpos 
hipabisales (Cobbing et al., 1996).

Volcánicos Colqui

Con este nombre se designó a una gruesa secuencia de 
unidades volcánicas con derrames andesíticos. Están 

constituidos por andesitas grises masivas a porfíricas con 
cierta alternancia de tufos finos gris verdosos a lapillíticos y 
aglomerados volcánicos con clastos subangulosos en capas 
medianas a gruesas (Cobbing et al., 1996).

Volcánicos Pacococha

Están constituidos por andesita y basalto de color gris a gris 
oscuro compacto con ciertas intercalaciones de flujo de brecha 
volcánica; esporádicamente se observan tufos blanquecinos en 
capas delgadas. Ocupan las partes altas y forman superficies 
abruptas y conspicuas. Son diferenciables a otras unidades.
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CAPÍTULo iii
GEoLoGÍA ECoNóMiCA

Zonas prospectadas

Son áreas favorables de depósitos de RMI en este caso 
de rocas calcáreas, con el volumen y calidad de interés 
económico. Estas áreas deben garantizar una exploración y 
explotación industrial.

Asimismo, las condiciones del yacimiento en accesibilidad, 
transporte y mercado tienen que ser promisorias para la 
inversión. Sin embargo, en el tiempo, existirán cambios debido a 
factores políticos, sociales, así como por avances tecnológicos, 
procesamientos, variación de precios, nuevos descubrimientos 
de yacimientos, etc.

La identificación de zonas favorables de rocas calcáreas en la 
región se basó en dos etapas:

Primera Etapa: Recopilación bibliográfica referente a información 
geológica de zonas de interés y catastro minero. Se determinaron 
grandes áreas para la prospección de rocas calcáreas dentro de 
las RMI. Luego, a partir de estas áreas se realizó la evaluación 
geológica-económica en campo, que se complementaron con 
estudios geoquímicos aleatorios. 

Segunda Etapa: Se elaboró una relación de los datos 
procesados en base a la caracterización geológica económica 
de las zonas prospectadas. Para ello se emplearon los análisis 
químicos, difracción de rayos X, análisis granulométrico y 
petromineralógico (todos realizados en el laboratorio del 
INGEMMET), y se hicieron comparaciones con las tablas de 
especificaciones técnicas de las sustancias de rocas calcáreas. 
Ameritó indicar, además, las posibles aplicaciones industriales 
por sustancia en cada zona. Por último, el procesamiento de esta 
información permitió delimitar, cuantificar y conocer el potencial 
RMI, mostrados en el Mapa 2 de zonas favorables.

3.1 CALiZAS

3.1.1 Definición
Son rocas sedimentarias, compuestas principalmente por 
carbonato de calcio (CaCO3), como calcita u ocasionalmente 
aragonito en depósitos recientes. Se asocian minerales en 
menor cantidad: la siderita (FeCO3), la ankerita (Ca2MgFe (CO3)4) 
y la magnesita (MgCO3). Muchas dolomitas (MgCa (CO3)2) están 

formadas por reemplazamiento primario de calizas a través de 
la acción de aguas ricas en magnesio. 

Son de origen químico y orgánico. Los de origen químico se 
han formado por precipitación de disoluciones bicarbonatadas 
o carbonatadas con dióxido de carbono y agua. Los de origen 
orgánico, están formados por caparazones de animales 
acuáticos (fragmentos de grandes organismos como corales, 
briozoos y moluscos, partes calcificadas de organismos simples 
como algas y foraminíferos). 

Los tres componentes más importantes de las rocas 
carbonatadas son los aloquímicos, la calcita microcristalina y la 
calcita esparítica Los componentes aloquímicos, son sedimentos 
carbonatados estructurados, que se han formado dentro de la 
cuenca de sedimentación; por ejemplo, fragmentos biogénicos 
como ooides, intraclastos, pellets, bioclastos o fósiles, peloides 
y oncoides. La calcita microcristalina o micrita, es el sedimento 
carbonatado en forma de granos con diámetro menor a las 
5µ, que se forma por precipitación del agua de mar o por 
desintegración de las partes duras de algunos organismos. La 
calcita esparítica se presenta en granos de diámetro mayor a las 
5µ y es el componente principal del cemento de relleno de poros.

3.1.2 Clasificaciones texturales
Dunham (1962) realiza la clasificación textural de calizas, 
diferenciando:

• Textura deposicional reconocible: 
- Mudstone: Textura matriz-soportada con menos del 10 % 

de granos
- Wackstone: Textura matriz-soportada con más de 10 % de 

granos
- Packstone: Textura grano-soportada y con matriz micrítica. 

El espacio intergranular está ocupado por micrita.
- Grainstone: Textura grano-soportada y sin matriz micrítica. 

El espacio intergranular puede estar ocupado por cemento.
- Boundstone: Los componentes originales se encuentran 

ligados durante la sedimentación debido a la acción de 
organismos bioconstructores (corales, algas rodofíceas, 
cianobacterias, etc.).
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• Textura deposicional no reconocible:

- Cristalina: Compuesta en su totalidad o en su mayor parte 
por cristales de calcita.

Embry & Klovan (1972) complementan la clasificación de 
Dunham, y añaden cinco nuevos subtipos para boundstone:

• Floatstone: Textura matriz-soportada en la que los “clastos” 
tienen un tamaño > 2 mm y están en una proporción superior 
al 10 %.

• Rudstone: Textura grano-soportada en la que los “clastos” tienen 
un tamaño > 2 mm y están en una proporción superior al 10%.

• Bafflestone: Tipo de bioconstrucción en la que los 
organismos atrapan sedimento por efecto pantalla (mud 
mounds).

• Bindstone: Tipo de bioconstrucción por organismos 
(esqueléticos o no) que incrustan y atrapan el sedimento 
(estromatolitos).

• Framestone: Tipo de bioconstrucción en la que los 
organismos construyen armazones rígidos (arrecifes de 
corales).

En el Cuadro 3.1, se resume la clasificación textural de Dunham 
(1962), complementada por Embry & Klovan (1972).

Cuadro 3.1
Clasificación textural de calizas 

Textura depositacional reconocible Textura no 
reconocible

Alóctonas Autóctonas

(componentes no unidos durante la depositación) (componentes unidos)

-10% de componentes > 2mm +10% de componentes > 
2mm

Organismos 
entrampan 

fango

organismos 
ligan fango 

(algas)

organismos 
forman arma-
zón (corales)

con fango sin fango
textura fango 

soportada
textura grano 

soportada
textura fango soportada textura grano soportada

-10% de 
granos

+10% granos                   

calcipsamitas calciruditas

Mudstone Wackestone Packstone Grainstone Floatstone Rudstone Bafflestone Bindstone Framestone Caliza cris-
talina

Según Boggs (2006), presenta modelos clásicos de depositación 
para carbonatos de ambientes marinos (transicionales) sea 

en rampa, plataforma y plataforma aislada para entender las 
diferentes texturas deposicionales (Figuras 3.1 y 3.2):
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Figura 3.1 Esquema clásico de depositación para carbonatos en ambientes marinos 
(Boggs, 2006)

Figura 3.2 Esquema de los tipos de ambientes carbonatados marinos y la formación de texturas 
(Dunham, 1962; adicionada por Embry & Klovan, 1972)
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El tamaño y pureza de depósitos carbonatados depende 
del ambiente de deposición y la historia diagenética 
subsecuente. La mayor parte se deposita en aguas poco 
profundas o de profundidad moderada en el mar, libre de 
sedimentos terrígenos.

3.1.3 Clasificaciónes geoquímicas
El contenido de carbonato y óxido de calcio pueden ser usados 
para la clasificación del rango de pureza de calizas (Tabla 3.1).

En el cuadro 3.2, se muestra la clasificación de calizas según 
el contenido de carbonato de calcio y magnesio:

Tabla 3.1

Clasificación de calizas por contenido de carbonato de calcio y 
óxido de calcio

Clasificación CaO CaCO3

Muy alta pureza >55.2 >98.5

Alta pureza 54.3-55.2 97.0-98.5

Media pureza 52.4-54.3 93.5-97.0

Baja pureza 47.6-52.4 85-93.5

Impureza <47.6 <85.0

Fuente: Harrison, D.J. (1993) – Industrial minerals laboratory manual: limestone.

Fuente: Lorenz & Gwosdz (2004)

Cuadro 3.2

Clasificación de calizas de acuerdo al contenido de CaCO3 y MgCo3

Porcentaje CaCO3  (%)  Designación de la roca consolidada

100–95  Caliza

95-75 Caliza margosa

75-65 Marga (“marguita” o roca margosa en sentido estricto) calcárea

65-35 Marga

35-15  Marga (“marguita”) arcillosa

15-May  Arcillita u argilita margosa

5-0 Arcillita/lutita

Contenido de carbonato 
(%)

 Proporción de MgCO3 (%)  del contenido total en carbonato

0-5 May-30 >30

0-10 Arcillita/lutita  Arcillita/lutita Arcillita/lutita 

Oct-25 Arcillita calcárea Arcillita dolomítica Arcillita dolomítica

25-50 Marga (“marguita”) 
arcillosa

Marga (“marguita”) 
arcillosa dolomítica

Marga (“marguita”) 
arcillosa dolomítica

50-75 Caliza margosa Marga (“marguita”) 
calcodolomítica

Marga (“marguita”) 
dolomítica

75-90 Caliza arcillosa Caliza dolomítica Dolomía arcillosa

90-100 Caliza Caliza dolomítica Dolomía
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Fuente: Grupo Petrología y Mineralógica, Servicio Geológico Británico (BGS), 1992

Además de la evaluación de las características químicas y 
mineralógicas, se deben considerar las propiedades físicas y 
mecánicas. Las propiedades de resistencia a la compresión 
y durabilidad son importantes para agregados (concreto y 
pavimentos), además de otras propiedades como gravedad 

específica y absorción de agua. Sin embargo, la susceptibilidad 
de heladas y porosidad de las calizas son importantes para uso 
de ornamentación (Tabla 3.2). El tamaño y color de polvo son 
importantes para calizas granulares, junto con parámetros de 
área superficial y grado de absorción de aceite.

Tabla 3.2
Requerimiento de especificación ASTM de calizas para roca ornamental

Categoría Densidad M 
g/m3)  (min)

Absorción % 
(max)

Modulo de ruptura 
M pa (min)

Esfuerzo Compresivo 
M pa (min)

Resistencia de 
abrasión (min)

Caliza de alta 
densidad 2.56 3 6.9 55 10

Caliza de media 
densidad 2.16 7.5 3.4 28 10

Caliza de baja 
densidad 1.76 12 2.3 12 10

Entre los principales productos de la caliza tenemos:

• Cal: producto obtenido al calcinarlo por debajo de la 
temperatura (900 °C), como óxido de calcio. En ese estado 
se denomina cal viva (óxido de calcio) 

• Cal viva: material obtenido de la calcinación de la caliza 
que al desprender anhídrido carbónico, se transforma en 
óxido de calcio.

• Cal apagada: se conoce con el nombre comercial de cal 
hidratada a la especie química de hidróxido de calcio 
(Figura 3.3).

• Cal hidráulica: cal compuesta por hidróxido de calcio, sílice 
(SiO2) y alúmina (Al2O3) o mezclas sintéticas de composición 
similar. Posee propiedad de fraguar y endurecer incluso 
debajo del agua (Tabla 3.3).

 

Figura: Ciclo de la cal aérea: cocción, apagado y endurecimiento (Fuente: 
http://www.ugr.es/~agcasco/personal/restauracion/teoria/TEMA04.htm)  

 

 

Cal viva = CaO 

(Óxido de Calcio) 

Caliza = CaCO3 

(Carbonato de Calcio) 

Cal apagada o hidratada = Ca (OH)2 

(Hidróxido de Calcio) 

CaCO3 = CaO + CO2 

Cocción al horno (900 – 1100 °C) 

CO2 expulsado 

Figura 3.3 Figura: Ciclo de la cal aérea: cocción, apagado y endurecimiento (Fuente: http://www.ugr.
es/~agcasco/personal/restauracion/teoria/TEMA04.htm) 
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3.1.4 Mineralogía, petrografía, química
Caliza, químicamente pura: consiste en 100 % en calcita y/o 
aragonito, con fórmula química CaCO3 (56.2 % CaO, 43.8 % 
CO2).

Una parte de calizas industriales tiene un contenido de CaCO3 de 
70 a 80 %, y muchas otras, más del 90 %. Cantidades grandes 
de calizas se aplican como roca natural (áridos, ornamento) y 
para la fabricación de cemento y cal viva.

Según el contenido de carbonato cálcico y magnésico, se 
describe la clasificación siguiente:

Elementos químicos esenciales y minerales constituyentes:

• Aragonito (CaCO3): rómbico, carece de clivaje, índice de 
refracción relativamente alto.

• Calcita (CaCO3, < 4Mol% MgCO3): hexagonal (romboédrico), 
tiene menos birrefringencia que otros del mismo sistema 
cristalográfico, maclas polisintéticas paralelas a la diagonal 
mayor. Calcita Magnesiana (CaCO3, con 4 a 19 moles % de 
MgCO3).

Tabla 3.3
Clasificación de cal según el índice hidráulico

Naturaleza de Pro-
ductos I (Índice Hidráulico) % arcilla en la caliza 

primitiva
Tiempo de fraguado 

en agua Observaciones

Cal aérea <0.1 0.05 - <5.3 - Fraguan solo en el aire
Cal hidráulica ≥0.1  -  <0.5 ≥5.3 - <21.8 16-Apr Días
Cemento lento ≥0.5  -  <0.65 ≥21.8 - <26.7 12-Jan Horas

Cemento rápido ≥0.65  -  <1.2 ≥26.7 - 40.0 15-May Minutos

• Dolomita: MgCa (CO3)2): hexagonal, presenta tinción con 
óxido de hierro, índices de refracciónes mayores que calcita, 
tendencia euhedral.

• Siderita (FeCO3): hexagonal, coloración amarilla castaña, 
índice de refracción alto.

Elementos químicos accesorios: 

• En la calcita pueden aparecer variables contenidos de Mg, 
Fe y Mn.

• En el aragonito son más comunes Pb, Ba y Sr, aunque 
también se encuentran en calcita. La materia orgánica 
descompuesta (mayor a 10%) es otro componente que se 
preserva en rocas típicas de ambientes anóxicos.

•  Además, pueden contener componentes silicoclásticos de 
diversa granulometría. 

• La presencia del Sr es de 1200 ppm en calcita y entre 8000 
y 10 000 ppm en aragonito. 

En la Figura 3.4, se muestra la serie de solución sólida de la 
relación de los iones de Ca, Mg y Fe en los carbonatos

Figura 3.4 Serie de solución sólida de los minerales principales en la formación de rocas carbonatadas. 
(Fuente: Al-Awadi, M.; Clark, W. & Ray, W.; Herron., M., Zhang, T., Zhao, W., Hurley; N., Kho. D.; 
Montaron, B.; Sadooni F. (2009), traducido por  Revista Oilfield Review, editado por Schlumberger).
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3.1.5 Génesis
La solución, transporte y deposición de carbonato cálcico 
y magnésico da origen a depósitos comerciales de calizas 
y dolomías.

Las calizas son rocas originadas por proceso de sedimentación 
directa, de diversos orígenes. Una de ellas es por precipitación 
bioquímica, cuando el carbonato cálcico se fija (en forma 
de aragonito) en conchas o esqueletos de determinados 
organismos macroscópicos (lamelibranquios, braquiópodos, 
gasterópodos) microscópicos (foraminíferos), o nanoscópicos 
(cocolitos) y a su muerte, estas conchas o esqueletos se 
acumulan, originando un sedimento carbonatado. 

Esta deposición orgánica se produce por algas, bacterias, 
corales, foraminíferos y conchas mayores. El carbonato es 
depositado por fotosíntesis de plantas, formando yacimientos 
de calizas del tipo foraminíferos o conchas nummulíticas, 
corales o conchas de mayor tamaño denominadas coquinas.

Son de origen marino o de agua dulce, y el magnesio 
puede sustituir en parte al calcio, y da como resultado 
calizas dolomíticas; comúnmente se hallan con impurezas 
de sílice, arcilla, así como fosfato, hierro, manganeso y 
materia orgánica; el calcio se libera por meteorización y es 
transportado a las cuencas sedimentarias como bicarbonatos, 
en parte como carbonato y mayormente sulfato. 

El volumen de anhidrido carbónico en el mar depende de 
la T°C del agua y su cantidad existente en el aire está en 
equilibrio con el agua, que contiene más en agua fría.

En agua de mar caliente se pierde anhídrido carbónico y se 
satura y precipita carbonato cálcico (aumento de 15 °C a 20 
°C se deposita 5.4 ppm); mientras, la evaporación en lagos 
produce la deposición de la toba calcárea.

Los factores condicionantes de la diagénesis de las rocas 
carbonatadas son: geoquímica del agua, pH, disponibilidad 
(actividad) del CO2, temperatura (T°C), presión hidrostática 
y litostática, composición de sedimentos carbonatados 
(aragonito, calcita magnesiana, calcita, dolomita).

Los procesos diagenéticos esenciales de carbonatos 
son: disolución, cementación, neomorfismo (inversión: 
polimorfismo y recristalización).

Los estadíos diagenéticos en las rocas carbonatadas, según 
James & Choquette (1983) son: eogenético, mesogenético y 
telogenético (Cuadro 3.3).

En la Figura 3.5, se muestra el modelo de ambiente 
sedimentario de rocas carbonatadas, que evidencia texturas, 
facies y paleoecología.

La greda, caliza terrosa blanca, se deposita en aguas poco 
profundas y está formada por un precipitado químico de 
carbonato cálcico y diminutas conchas de foraminíferos.

Existen rocas carbonatadas detríticas, originadas por erosión 
y transporte de calizas anteriores. Tales son las “calizas 
oolíticas”, formadas por concreciones oolíticas (son granos 
de cuarzo o pequeños fragmentos de fósiles), y si son de 
mayores concreciones son pisolitos denominados “calizas 
pisolíticas” (originadas por fragmentos y transporte de mallas 
de algas o estromatolitos), mientras que los granos arcillosos 
se denominan “calizas litográficas”, y son muy compactas.

Junto con el carbonato cálcico se suele producir el depósito 
de otros componentes, ya sean detríticos medio-finos 
(arena-limo), o finos (arcillas). El primer caso es propio de 
medios energéticos, caracterizados por la sedimentación 
de fragmentos de fósiles, o resedimentación de fragmentos 
de calizas más o menos consolidadas. Así se originan 
las denominadas calizas bioclásticas, o de intraclastos, 
respectivamente. En el segundo caso, se produce la 
floculación de las arcillas conjuntamente con el depósito 
de los carbonatos, ya que ambos son propios del depósito 
en aguas tranquilas, y se originan las denominadas margas 
(Vasquez, 2016).

La marga es una caliza friable e incoherente. Se deposita 
en lagos a partir del carbonato de calcio, suministrado por 
corrientes de agua o manantiales. Son materiales arcillosos 
y carbonato de calcio, entre 35 % a 65 % de carbonato y un 
contenido de arcilla en 22 %. La mayor parte es depositada 
por plantas acuáticas inferiores.

En el Cuadro 3.4 se muestra el origen de las calizas.
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Cuadro 3.4
origen de las calizas

Origen Tipo de caliza

Magmático

Autóctono 1)   
(no redeposi-

tado)

Precipitado 
químicamente

Carbonatita

Ca
liz

a m
eta

mo
rfiz

ad
a e

n m
ár

mo
l

Calcita (en parte)

Sedimentario

Caliza espeleotemática
Travertino
Calcita
Calcrete (caliche 6), tosca)
Calcilulita (en parte) 3)

Biogénico

Caliza coralina
Caliza de arrecife
Caliza foraminífera
Creta (chalk)
Caliza de algas
Caliza fosilífera
Calcilulita (en parte) 3)

Creta lacustre (caliza de pradera)

Alóctono 1) 

(redepositado)

(Distinción 
entre origen por 
precipitación y 

biogénico difícil)

Arena calcárea o calcarenita 4)

Caliza oolítica 2)

Calcirudita 5)

Conglomerado de caliza
Brecha de caliza
Caliza conchífera
Lumaquelas

1) Para muchas calizas no se puede distinguir claramente entre caliza autóctona y alóctona; fundamentalmente, todas las 
calizas autóctonas pueden ser redepositadas 2) una porporción biogenética no puede excluirse 3) tamaño <0.062 mm 4) tamaño 
0.062-1 mm 5) tamaño > 1 mm 6) esta palabra tiene en los diferentes paises un significado distinto (en parte totalmente)

Fuente: Lorenz & Gwosdz (2004)

3.1.6 Propiedades
El color de las calizas ricas en calcio y calizas dolomíticas 
son blancas cuando son puras; si son grises y negras es por 
impurezas carbonosas. El óxido férrico da el color amarillento, 
rojo y pardo; mientras tanto los sulfuros como pirita, marcasita y 
siderita alteran el color al oxidarse, y le dan un color rojizo. Las 
cales comerciales son blancas a ligeramente grises.

La resistencia a la compresión de la caliza es una propiedad 
importante, con una variación entre 98.4 a 583.5 kg/cm2, cuya 
resistencia a la tracción puede variar entre 26 a 63 kg/cm2.

La densidad bruta es un peso de decímetro cúbico que varía 
según la humedad, textura y porosidad de la roca. Su densidad 
comercial secada al aire es de 1.922 kg/dm3, pero en condiciones 
de humedad, puede ser de 2.242 kg/dm3. La densidad cuyos 

poros están llenos de aire oscilan entre 2.2 a 2.9 kg/dm3. 
Finalmente, la caliza rica en calcio oscila entre 2.65 a 2.75 kg/
dm3, y las calizas dolomíticas, entre 2.8 a 2.9 kg/dm3.

La composición química y propiedades de cal y caliza 
dependen de la naturaleza y cantidad de impurezas de la roca. 
Las materias contaminadas se depositan simultáneamente con 
caliza o entraron durante alguna fase posterior. La alúmina en 
combinación con sílice está en la caliza en forma de arcilla, 
aunque se puede formar en otros silicatos de aluminio en 
forma de feldespato y mica. En cantidades apreciables, la 
arcilla convierte a la caliza en marga, que al ser calcinada 
da como resultado cales hidráulicas. Pero si tienen de 5 a 
10 % de material arcilloso, el resultado es  cales hidráulicas 
débiles; y las que contienen de 15 a 30 % el resultado es cales 
altamente hidráulicas.
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La materia silícea contenida en arcillas se puede presentar en 
estado libre, como arena, fragmentos de cuarzo y pedernal 
y combinado como feldespato, mica, talco y serpentina de 
proporciones variables. Si el porcentaje de sílice es más del 5 
%, puede ser nociva para el rendimiento en la fabricación de 
cal y para su calidad. A temperaturas propias de calcinación, la 
mayor parte de sílice reacciona con óxido de calcio y produce 
silicatos fundidos. Estos productos vítreos se acumulan en el 
horno y obstruyen el paso del material, cuyo anillo de silicato, 
es muy dura y nociva para cales y rocas destinadas a producir 
materiales de pulimento.

Las calizas metalúrgicas y químicas deben tener menos de 1 % 
de alúmina y menos de 2 % de sílice.

Los compuestos de hierro, son pocas nocivas a la cal, pero sí 
lo es a la cal muy pura, que se encuentra como limonita y pirita.

Los compuestos de sodio y potasio, cuando son pequeñas, se 
volatilizan durante la calcinación. En ocasiones son carbonosas, 
sin importancia a la cal, ya que arde y se pierde en la calcinación.

Los compuestos de azufre y compuestos de fósforo (como 
sulfatos y fosfatos) son impurezas nocivas en la cal y caliza 
química, cuyos cantidades no deben exceder a 0.05 % de 
azufre y 0.02 % de fósforo, para procesos metalúrgicos tales 
como fundentes.

Existen empresas que reducen las impurezas de la cal al cribar 
y seleccionar a la roca caliza antes de calcinarla.

3.1.7 Usos
Las rocas calcáreas tienen múltiples usos industriales debido 
a sus características y propiedades físico-químicas, y son 
importantes aquellas que presentan bajas impurezas. Estas 
varían considerablemente en tipo y cantidad.

Sector construcción

En la fabricación del cemento (Figura 3.6), la caliza es la 
materia prima elemental. Se elabora mediante calcinación con 
una mezcla de alrededor del 75 % de caliza y 25 % de otras 
sustancias. En la Tabla 3.4, se muestran las especificaciones 
mínimas del contenido de CaCO3 o CaO para el cemento 
Portland que se usa en algunos países.

Tabla 3.4
Especificaciones mínimas del contenido de CaCO3, CaO para el 

cemento Portland
País CaCO3 CaO

Estados Unidos > 75% > 42%

Alemania > 75% > 42%

India > 72% (-80) > 40% (-45%)

Sudáfrica > 76% (->80) > 42.7% (-45%)

China > 48%

Perú > 50%

Fuente: Díaz & Ramírez (2009)

En la estabilización de suelos, carreteras y construcción de 
terraplenes: Las especificaciones de tales materiales son 
definidas y muchas de las calizas más suaves y porosas pueden 
ser empleadas.

Como agregado: En algunas partes del mundo, la caliza es 
muy usada como balasto para las vías férreas, pese a su baja 
resistencia a la abrasión.

En cerámica.
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Figura 3.6 Esquema ilustrativo de procesamiento de las calizas para la fabricación de cemento (Fuente: Sociedad de Investigación y Explotación 
Minera de Castilla y León-España, 2007. Enlace web: https://bit.ly/2GCXdv8). 

Sector químico

La industria del papel es el mercado más importante para el CCP 
(carbonato de calcio precipitado). Este es utilizado como carga.

En la industria del vidrio, la caliza actúa como fundente, 
mientras que la dolomía es agregada para inhibir el proceso de 
desvitrificación a través de la adición de una pequeña cantidad 
de magnesio al vidrio. 

En la industria del plástico, el CCP (carbonato de calcio 
precipitado) y CCM (carbonato de calcio molido) actúan 
principalmente como carga bruta.

En la industria de la pintura, El CCP (carbonato de calcio 
precipitado) es un extensor y pigmento de carga en pinturas.

En la manufactura de barnices de óleo-resinas en varios 
procesos, la cal sirve para neutralizar el ácido en la resina y 
para clarificar y endurecer el barniz.          

En la Industria farmacéutica y cosmética, el CCP (carbonato de 
calcio precipitado) tiene diferentes usos: agente neutralizante en 
las preparaciones antiácidas, neutralizante y ayuda filtrante en 
la fabricación de antibióticos; buffer y agente de disolución en 
tabletas solubles; carga y fuente de calcio en tabletas.

Uso como carga y pigmentos,  pues la caliza es relativamente 
fácil de moler a polvo fino no tóxico, químicamente inerte y de 
color blanco.

Uso como caucho o goma, debido a que las cargas duras como 
el CCP y el caolín imparten rigidez para caucho o goma no 
curada, previniendo la flexión, alabeo o colapso.

También se emplea como adhesivos y selladores. 

En la industria peletera o curtiembre, la cal hidratada se usa en 
la depilación. Además, reblandece a las pieles en un baño al 10 
y 12 %, en base a los lotes de pieles, en un tiempo de 5 a 8 días.

Como insecticida y fungicida, es usado como arsenato de 
calcio. Otro insecticida es el arseniato de plomo, el cual usa cal 
hidratada como portador y extendedor. Además, con la cal se 
prepara el compuesto fungicida llamado sulfuro cálcico.

En la producción del azúcar, en la defecación simple, se añade 
lechada de cal al guarapo frío (medio kilo de CaO por tonelada de 
azúcar), que contiene impurezas como tierra, proteínas, ceras, 
goma y materia colorante; mientras en la refinación, en un primer 
proceso, se usa tratamientos químicos como cal, fosfatación 
y carbonatación; en este último precipita, y atrapa materiales 
pigmentados, coloides y compuestos inorgánicos presentes.

Sector minero Metalúrgico 

En la industria del hierro y el acero, la caliza o cal es usada como 
fundente para asistir a la fundición en extracción de hierro. La 
caliza de alta pureza (o dolomía), con bajo contenido de azufre 
y fósforo, es generalmente la indicada para estos procesos.

 - En la fundición de metales no ferrosos, cobre (Tabla 3.5)
 - Fabricación de magnesio y alúmina

 - Flotado de metales

 - Cianuración de minerales auríferos y argentíferos

 - Flotación alcalina

 - Estabilización de ripios de lixiviación

 - Obtención de sales de yodos y nitratos
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 - Obtención de colemanita sintética, en faenas productoras 
de ácido bórico

 - Obtención de ulexita granulada

 - Obtención de nitrato de potasio granulado
 - Obtención de litio

Tabla 3.5

Especificaciones de calizas para usos en minería

Compuesto 
químico

Caliza para flotación de minerales 
de cobre (%)

Caliza para fundición de minerales 
de cobre (%)

CaCO3 min. 83 >90
SiO2 max. 8 <5

Fe2O3 max. 2
Al2O3 max. 3 <3
MgO max. 3
SO3 max. 1

Resto 2
Fuente: Gajardo (1978).

Sector Agro-industrial

 - Como neutralizador de tierras ácidas (agroquímicos).
 - En la preparación de alimentos balanceados para animales, 

se requiere una caliza finamente molida, bastante pura, con 
poca sílice y alúmina, y con contenido de flúor y arsénico 
muy bajo.

 - En el tratamiento en plantas empacadoras de alimentos, etc.
 - En fertilizantes, como relleno. La caliza rica en calcio 

convierte el ácido fosfórico en citrato amónico (insoluble). 
Además, se usa como neutralizante para disminuir el pH 
del suelo al amoníaco anhídrico, sulfato de amonio, úrea, 
nitrato de amonio y fosfato diamónico. Para balancear la 
acidez potencial, se usa casi el doble o hasta cuatro veces 
el volumen por tonelada de calizas por hectárea, respecto 
a los materiales de fertilizantes.

Sector Medio ambiente

 - En la purificación de agua y tratamiento de efluentes, la 
cal hidratada es usada en el tratamiento de agua potable, 
para ajustar el pH y remover las impurezas.

 - Tratamiento de aguas de desecho

 - Tratamiento de desechos industriales o riles (residuos 
industriales líquidos), para neutralizar las aguas ácidas 
residuales en un rango de pH entre 6 a 9, y luego reutilizarla, 
según la Asociación Nacional de Cal (NLA, EEUU). La cal 
es uno de los materiales neutralizantes destacados. Es 
un reactivo neutralizante de bajo costo, sin problemas de 
manipulación y lixiviación del lodo, con baja cantidad de 
sólidos disueltos en el efluente. 

 - Para el ablandamiento de aguas, en plantas de aplicación 
de colorantes, lavanderías y las instalaciones textiles, se usa 
cal-carbonato de sodio o sosa-carbonato de sodio, llevado 
este precipitado en un colchón cieno o sedimentador, para 
reducir la dureza hasta en 30 ppm.

 - Para la desulfuración de gases, la caliza es ampliamente 
utilizada. Reduce las emisiones de dióxido de azufre de los 
productos de combustión gaseosa en plantas de generación 
eléctrica.

 - Para la extracción de magnesia del agua de mar, la cal 
hidratada (o dolomía calcinada apagada) es usada para 
precipitar el magnesio disponible en el agua de mar como 
hidróxido de magnesio.

En el cuadro 3.6, se muestran las especificaciones de usos y 
aplicaciones de las calizas en diversas industrias.
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3.1.8 descripción de depósitos
En la región Junín, las áreas de prospección de calizas se 
emplazan a lo largo de la Cordillera Occidental, Oriental y Faja 
Subandina, en secuencias sedimentarias permianas como 
el Grupo Copacabana, secuencias  triásicas jurásicas como 

las Formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga del 
Grupo Pucará, además, en secuencias cretácicas con mayores 
afloramientos de la Formación Jumasha, y de menor presencia 
las Formaciones Chúlec, Pariatambo y Celendín. En gran parte 
de la Faja Subandina, aflora la Formación Chonta. La relación 
de ocurrencias se muestra en el Cuadro 3.5.

No. 
Zona Nombre Unidad morfo-estructural Sector Segmento Unidad geológica Edad

1 Incanán-Laguna Catucana Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Condorsinga Ji-c

2 Cerro Yuracancha-Quebrada Atahuarco Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Condorsinga Ji-c

3 Cuchilla-Charas Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Condorsinga Ji-c

4 Capilla-Qda Yauricancha Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Condorsinga Ji-c

5 Cerro  Nonunllalloc Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Condorsinga Ji-c

6 Raymondi-Cerro Quiullacocha Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Condorsinga Ji-c

7 San Antonio de Oxapampa-Qda. Toro Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Condorsinga Ji-c

8 Chiquiacancha-Raraucancha Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Chambará Ts-ch

9 Huinchus-Rinrincancha Depresión Interandina Norte Carhuamayo-Tapo Formación Chambará Ts-ch

10 Ucushcharina-Ayac Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Chambará Ts-ch

11 Quillihua Grande-Cerro Garuas Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Chambará Ts-ch

12 Laguna Huacracocha-Chacuascancha Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Chambará Ts-ch

13 Palomayo Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Celendín Ks-ce

14 Porognioc Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Aramachay Ji-a

15 Tingo Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Aramachay Ji-a

16 Capacharu-Ashaninca Faja Subandina Norte Perené-Pichanaqui Formación Aramachay Ji-a

17 Pacuahuaín Depresión Interandina Norte Carhuamayo-Tapo Formación Aramachay Ji-a

18 Cerro Piupiu Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Celendín Ks-ce

19  Huantanini-Pueblo Libre Faja Subandina Norte Perené-Pichanaqui Formación Chonta Ks-ch

20 Potochari Faja Subandina Norte Perené-Pichanaqui Formación Chonta Ks-ch

21 Pampacamona Cordillera Oriental Norte Perené-Satipo Grupo Copacabana PEc-c

22 Qda. Pachahuain-Hda. Tincocancha Cordillera Occidental Norte-Central Paccha-Canchayllo Formación Condorsinga Ji-c

23 Piotranca Depresión Interandina Norte-Central Carhuamayo-Tapo Grupo Copacabana PEc-c

24 Sanyacancha-Patchpata Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Condorsinga Ji-c

25 Huajrash-Las Terrazas Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Condorsinga Ji-c

26 Pishcapuquio-Acaya Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Condorsinga Ji-c

27 Huichay-Sacas Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Chambará Ts-ch

28 Jegagasha-Huirocancha Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Chambará Ts-ch

29 Aricocha-Uchpach Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Chambará Ts-ch

30 Callas-Unión Mantus Cordillera Oriental Central San Ramón-Uchubamba Formación Chambará Ts-ch

31 Arco Punco Cordillera Oriental Central San Ramón-Uchubamba Formación Chambará Ts-ch

32 Huaquisvado Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

33 Pacllaesquina-Jacay Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

34 Viscas Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

35 Hda. Pachacayo Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

36 Ischcapata-Colpa Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

37 Ishcapata-Colpa Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Chúlec Ki-chu

38 Cerro Mito-Carhuascancha Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

39 Cerro Condorjaja Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

40 Laguna Huaylacancha Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

41 Cerro Ventanilla-Huasapampa Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

42 Uchubamba-Monobamba Cordillera Oriental Central San Ramón-Uchubamba Grupo Copacabana PEc-c

43 Paccha-Angará Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Condorsinga Ji-c

44 Masajcancha-Liclish Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Condorsinga Ji-c

45 Patahuasi-Quillay Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Chambará Ts-ch

46 Patacancha Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Aramachay Ji-a

47 Cerro Huauyapunco Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Pariatambo Ki-pt

48 Condorneoc Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Chúlec Ki-chu

49 Apahuay Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Chúlec Ki-chu

50 Hacienda Pachacayo-Agua Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Celendín Ks-ce

51 Acequia-Condorneoc Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Celendín Ks-ce

52 Huamanhuasi-Suropicho Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Celendín Ks-ce

53 Cochangará-Ulumpuquio Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

54 Cahuituyov - Qda. Uschcomillo - Carnicero Cordillera Occidental Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Condorsinga Ji-c

55 San José-San Cristobal Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

56 Tucle-Huanchaopuquio Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

57 Tabla Puente-Cerro Verdeaza Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

58 Cerro Incarumi Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

59 Cerro Huantancure Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

60 Cerro Condorjaja Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Condorsinga Ji-c

61 Siusa-Chicche Depresión Interandina Sur Jauja-Cullhuas Formación Condorsinga Ji-c

62 Marcavalle Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Chambará Ts-ch

63 Gallosincca-Campanayoc Depresión Interandina Sur Jauja-Cullhuas Formación Chambará Ts-ch

Cuadro 3.5
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No. 
Zona Nombre Unidad morfo-estructural Sector Segmento Unidad geológica Edad

1 Incanán-Laguna Catucana Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Condorsinga Ji-c

2 Cerro Yuracancha-Quebrada Atahuarco Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Condorsinga Ji-c

3 Cuchilla-Charas Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Condorsinga Ji-c

4 Capilla-Qda Yauricancha Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Condorsinga Ji-c

5 Cerro  Nonunllalloc Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Condorsinga Ji-c

6 Raymondi-Cerro Quiullacocha Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Condorsinga Ji-c

7 San Antonio de Oxapampa-Qda. Toro Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Condorsinga Ji-c

8 Chiquiacancha-Raraucancha Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Chambará Ts-ch

9 Huinchus-Rinrincancha Depresión Interandina Norte Carhuamayo-Tapo Formación Chambará Ts-ch

10 Ucushcharina-Ayac Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Chambará Ts-ch

11 Quillihua Grande-Cerro Garuas Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Chambará Ts-ch

12 Laguna Huacracocha-Chacuascancha Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Chambará Ts-ch

13 Palomayo Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Celendín Ks-ce

14 Porognioc Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Aramachay Ji-a

15 Tingo Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Aramachay Ji-a

16 Capacharu-Ashaninca Faja Subandina Norte Perené-Pichanaqui Formación Aramachay Ji-a

17 Pacuahuaín Depresión Interandina Norte Carhuamayo-Tapo Formación Aramachay Ji-a

18 Cerro Piupiu Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Celendín Ks-ce

19  Huantanini-Pueblo Libre Faja Subandina Norte Perené-Pichanaqui Formación Chonta Ks-ch

20 Potochari Faja Subandina Norte Perené-Pichanaqui Formación Chonta Ks-ch

21 Pampacamona Cordillera Oriental Norte Perené-Satipo Grupo Copacabana PEc-c

22 Qda. Pachahuain-Hda. Tincocancha Cordillera Occidental Norte-Central Paccha-Canchayllo Formación Condorsinga Ji-c

23 Piotranca Depresión Interandina Norte-Central Carhuamayo-Tapo Grupo Copacabana PEc-c

24 Sanyacancha-Patchpata Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Condorsinga Ji-c

25 Huajrash-Las Terrazas Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Condorsinga Ji-c

26 Pishcapuquio-Acaya Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Condorsinga Ji-c

27 Huichay-Sacas Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Chambará Ts-ch

28 Jegagasha-Huirocancha Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Chambará Ts-ch

29 Aricocha-Uchpach Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Chambará Ts-ch

30 Callas-Unión Mantus Cordillera Oriental Central San Ramón-Uchubamba Formación Chambará Ts-ch

31 Arco Punco Cordillera Oriental Central San Ramón-Uchubamba Formación Chambará Ts-ch

32 Huaquisvado Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

33 Pacllaesquina-Jacay Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

34 Viscas Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

35 Hda. Pachacayo Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

36 Ischcapata-Colpa Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

37 Ishcapata-Colpa Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Chúlec Ki-chu

38 Cerro Mito-Carhuascancha Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

39 Cerro Condorjaja Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

40 Laguna Huaylacancha Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

41 Cerro Ventanilla-Huasapampa Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

42 Uchubamba-Monobamba Cordillera Oriental Central San Ramón-Uchubamba Grupo Copacabana PEc-c

43 Paccha-Angará Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Condorsinga Ji-c

44 Masajcancha-Liclish Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Condorsinga Ji-c

45 Patahuasi-Quillay Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Chambará Ts-ch

46 Patacancha Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Aramachay Ji-a

47 Cerro Huauyapunco Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Pariatambo Ki-pt

48 Condorneoc Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Chúlec Ki-chu

49 Apahuay Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Chúlec Ki-chu

50 Hacienda Pachacayo-Agua Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Celendín Ks-ce

51 Acequia-Condorneoc Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Celendín Ks-ce

52 Huamanhuasi-Suropicho Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Celendín Ks-ce

53 Cochangará-Ulumpuquio Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

54 Cahuituyov - Qda. Uschcomillo - Carnicero Cordillera Occidental Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Condorsinga Ji-c

55 San José-San Cristobal Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

56 Tucle-Huanchaopuquio Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

57 Tabla Puente-Cerro Verdeaza Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

58 Cerro Incarumi Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

59 Cerro Huantancure Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

60 Cerro Condorjaja Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Condorsinga Ji-c

61 Siusa-Chicche Depresión Interandina Sur Jauja-Cullhuas Formación Condorsinga Ji-c

62 Marcavalle Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Chambará Ts-ch

63 Gallosincca-Campanayoc Depresión Interandina Sur Jauja-Cullhuas Formación Chambará Ts-ch
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No. 
Zona Nombre Unidad morfo-estructural Sector Segmento Unidad geológica Edad

1 Incanán-Laguna Catucana Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Condorsinga Ji-c

2 Cerro Yuracancha-Quebrada Atahuarco Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Condorsinga Ji-c

3 Cuchilla-Charas Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Condorsinga Ji-c

4 Capilla-Qda Yauricancha Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Condorsinga Ji-c

5 Cerro  Nonunllalloc Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Condorsinga Ji-c

6 Raymondi-Cerro Quiullacocha Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Condorsinga Ji-c

7 San Antonio de Oxapampa-Qda. Toro Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Condorsinga Ji-c

8 Chiquiacancha-Raraucancha Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Chambará Ts-ch

9 Huinchus-Rinrincancha Depresión Interandina Norte Carhuamayo-Tapo Formación Chambará Ts-ch

10 Ucushcharina-Ayac Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Chambará Ts-ch

11 Quillihua Grande-Cerro Garuas Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Chambará Ts-ch

12 Laguna Huacracocha-Chacuascancha Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Chambará Ts-ch

13 Palomayo Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Celendín Ks-ce

14 Porognioc Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Aramachay Ji-a

15 Tingo Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Aramachay Ji-a

16 Capacharu-Ashaninca Faja Subandina Norte Perené-Pichanaqui Formación Aramachay Ji-a

17 Pacuahuaín Depresión Interandina Norte Carhuamayo-Tapo Formación Aramachay Ji-a

18 Cerro Piupiu Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Celendín Ks-ce

19  Huantanini-Pueblo Libre Faja Subandina Norte Perené-Pichanaqui Formación Chonta Ks-ch

20 Potochari Faja Subandina Norte Perené-Pichanaqui Formación Chonta Ks-ch

21 Pampacamona Cordillera Oriental Norte Perené-Satipo Grupo Copacabana PEc-c

22 Qda. Pachahuain-Hda. Tincocancha Cordillera Occidental Norte-Central Paccha-Canchayllo Formación Condorsinga Ji-c

23 Piotranca Depresión Interandina Norte-Central Carhuamayo-Tapo Grupo Copacabana PEc-c

24 Sanyacancha-Patchpata Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Condorsinga Ji-c

25 Huajrash-Las Terrazas Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Condorsinga Ji-c

26 Pishcapuquio-Acaya Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Condorsinga Ji-c

27 Huichay-Sacas Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Chambará Ts-ch

28 Jegagasha-Huirocancha Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Chambará Ts-ch

29 Aricocha-Uchpach Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Chambará Ts-ch

30 Callas-Unión Mantus Cordillera Oriental Central San Ramón-Uchubamba Formación Chambará Ts-ch

31 Arco Punco Cordillera Oriental Central San Ramón-Uchubamba Formación Chambará Ts-ch

32 Huaquisvado Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

33 Pacllaesquina-Jacay Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

34 Viscas Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

35 Hda. Pachacayo Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

36 Ischcapata-Colpa Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

37 Ishcapata-Colpa Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Chúlec Ki-chu

38 Cerro Mito-Carhuascancha Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

39 Cerro Condorjaja Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

40 Laguna Huaylacancha Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

41 Cerro Ventanilla-Huasapampa Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

42 Uchubamba-Monobamba Cordillera Oriental Central San Ramón-Uchubamba Grupo Copacabana PEc-c

43 Paccha-Angará Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Condorsinga Ji-c

44 Masajcancha-Liclish Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Condorsinga Ji-c

45 Patahuasi-Quillay Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Chambará Ts-ch

46 Patacancha Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Aramachay Ji-a

47 Cerro Huauyapunco Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Pariatambo Ki-pt

48 Condorneoc Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Chúlec Ki-chu

49 Apahuay Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Chúlec Ki-chu

50 Hacienda Pachacayo-Agua Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Celendín Ks-ce

51 Acequia-Condorneoc Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Celendín Ks-ce

52 Huamanhuasi-Suropicho Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Celendín Ks-ce

53 Cochangará-Ulumpuquio Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

54 Cahuituyov - Qda. Uschcomillo - Carnicero Cordillera Occidental Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Condorsinga Ji-c

55 San José-San Cristobal Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

56 Tucle-Huanchaopuquio Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

57 Tabla Puente-Cerro Verdeaza Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

58 Cerro Incarumi Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

59 Cerro Huantancure Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

60 Cerro Condorjaja Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Condorsinga Ji-c

61 Siusa-Chicche Depresión Interandina Sur Jauja-Cullhuas Formación Condorsinga Ji-c

62 Marcavalle Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Chambará Ts-ch

63 Gallosincca-Campanayoc Depresión Interandina Sur Jauja-Cullhuas Formación Chambará Ts-ch
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No. 
Zona Nombre Unidad morfo-estructural Sector Segmento Unidad geológica Edad

1 Incanán-Laguna Catucana Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Condorsinga Ji-c

2 Cerro Yuracancha-Quebrada Atahuarco Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Condorsinga Ji-c

3 Cuchilla-Charas Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Condorsinga Ji-c

4 Capilla-Qda Yauricancha Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Condorsinga Ji-c

5 Cerro  Nonunllalloc Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Condorsinga Ji-c

6 Raymondi-Cerro Quiullacocha Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Condorsinga Ji-c

7 San Antonio de Oxapampa-Qda. Toro Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Condorsinga Ji-c

8 Chiquiacancha-Raraucancha Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Chambará Ts-ch

9 Huinchus-Rinrincancha Depresión Interandina Norte Carhuamayo-Tapo Formación Chambará Ts-ch

10 Ucushcharina-Ayac Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Chambará Ts-ch

11 Quillihua Grande-Cerro Garuas Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Chambará Ts-ch

12 Laguna Huacracocha-Chacuascancha Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Chambará Ts-ch

13 Palomayo Depresión Interandina Norte Ondores-La Oroya Formación Celendín Ks-ce

14 Porognioc Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Aramachay Ji-a

15 Tingo Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Aramachay Ji-a

16 Capacharu-Ashaninca Faja Subandina Norte Perené-Pichanaqui Formación Aramachay Ji-a

17 Pacuahuaín Depresión Interandina Norte Carhuamayo-Tapo Formación Aramachay Ji-a

18 Cerro Piupiu Cordillera Occidental Norte Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Formación Celendín Ks-ce

19  Huantanini-Pueblo Libre Faja Subandina Norte Perené-Pichanaqui Formación Chonta Ks-ch

20 Potochari Faja Subandina Norte Perené-Pichanaqui Formación Chonta Ks-ch

21 Pampacamona Cordillera Oriental Norte Perené-Satipo Grupo Copacabana PEc-c

22 Qda. Pachahuain-Hda. Tincocancha Cordillera Occidental Norte-Central Paccha-Canchayllo Formación Condorsinga Ji-c

23 Piotranca Depresión Interandina Norte-Central Carhuamayo-Tapo Grupo Copacabana PEc-c

24 Sanyacancha-Patchpata Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Condorsinga Ji-c

25 Huajrash-Las Terrazas Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Condorsinga Ji-c

26 Pishcapuquio-Acaya Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Condorsinga Ji-c

27 Huichay-Sacas Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Chambará Ts-ch

28 Jegagasha-Huirocancha Depresión Interandina Central La Oroya-Jauja Formación Chambará Ts-ch

29 Aricocha-Uchpach Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Chambará Ts-ch

30 Callas-Unión Mantus Cordillera Oriental Central San Ramón-Uchubamba Formación Chambará Ts-ch

31 Arco Punco Cordillera Oriental Central San Ramón-Uchubamba Formación Chambará Ts-ch

32 Huaquisvado Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

33 Pacllaesquina-Jacay Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

34 Viscas Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

35 Hda. Pachacayo Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

36 Ischcapata-Colpa Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Pariatambo Ki-pt

37 Ishcapata-Colpa Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Chúlec Ki-chu

38 Cerro Mito-Carhuascancha Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

39 Cerro Condorjaja Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

40 Laguna Huaylacancha Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

41 Cerro Ventanilla-Huasapampa Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Jumasha Ks-j

42 Uchubamba-Monobamba Cordillera Oriental Central San Ramón-Uchubamba Grupo Copacabana PEc-c

43 Paccha-Angará Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Condorsinga Ji-c

44 Masajcancha-Liclish Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Condorsinga Ji-c

45 Patahuasi-Quillay Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Chambará Ts-ch

46 Patacancha Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Aramachay Ji-a

47 Cerro Huauyapunco Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Pariatambo Ki-pt

48 Condorneoc Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Chúlec Ki-chu

49 Apahuay Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Chúlec Ki-chu

50 Hacienda Pachacayo-Agua Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Celendín Ks-ce

51 Acequia-Condorneoc Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Celendín Ks-ce

52 Huamanhuasi-Suropicho Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Celendín Ks-ce

53 Cochangará-Ulumpuquio Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

54 Cahuituyov - Qda. Uschcomillo - Carnicero Cordillera Occidental Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Condorsinga Ji-c

55 San José-San Cristobal Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

56 Tucle-Huanchaopuquio Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

57 Tabla Puente-Cerro Verdeaza Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

58 Cerro Incarumi Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

59 Cerro Huantancure Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Condorsinga Ji-c

60 Cerro Condorjaja Cordillera Occidental Central Paccha-Canchayllo Formación Condorsinga Ji-c

61 Siusa-Chicche Depresión Interandina Sur Jauja-Cullhuas Formación Condorsinga Ji-c

62 Marcavalle Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Chambará Ts-ch

63 Gallosincca-Campanayoc Depresión Interandina Sur Jauja-Cullhuas Formación Chambará Ts-ch

Cuadro 3.5
Zonas de ocurrencias de calizas - región Junín

64 Siusa-Chicche Depresión Interandina Sur Jauja-Cullhuas Formación Chambará Ts-ch

65 Pañaspampa-Ancalayo Depresión Interandina Sur Jauja-Cullhuas Formación Chambará Ts-ch

66 Siusa-Chicche Depresión Interandina Sur Jauja-Cullhuas Formación Aramachay Ji-a

67 Shishiripata Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Aramachay Ji-a

68 Mesapata Cordillera Occidental Sur Yanacancha-Huasicancha Formación Pariatambo Ki-pt

69 Cullushupianan Cordillera Occidental Sur Huasicancha-Heraldos Negros Formación Chunumayo Jm-ch

70 Pampa Pocposa-Cerro Tablachaca Cordillera Occidental Sur Huasicancha-Heraldos Negros Formación Chunumayo Jm-ch

71 Cerro Aicho-Cerro Chullcapa Cordillera Occidental Sur Huasicancha-Heraldos Negros Formación Chunumayo Jm-ch

72 Cerro Shanlaluyoc Cordillera Occidental Sur Huasicancha-Heraldos Negros Formación Chúlec Ki-chu

73 Huaribamba-Pilhuacocha Cordillera Oriental Sur Uchubamba-Lampa Grupo Copacabana PEc-c

74 Milpo Cordillera Occidental Central-Sur Canchayllo-Yanacancha Formación Santa Ki-g

75 Monterrico Cordillera Oriental Norte Carhuamayo-San Ramón Formación Chonta Ks-ch

continuación...

doMiNio CoRdiLLERA oCCidENTAL 
SECToR NoRTE
Segmento Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha

descripción de zonas favorables

En este segmento, los afloramientos de las calizas son de 
secuencias jurásicas y cretácicas; las zonas representativas de 
este segmento se encuentran entre el paraje de Santa Bárbara 
de Carhuacayán y Paccha (Figura 3.7 y Cuadro 3.6). 

Cuadro 3.6

ocurrencias y muestras de calizas del Segmento Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha

(Cordillera Occidental, sector norte)

No.Zona Nombre de la 
zona No

.
Oc

ur
re

nc
ia

Código de 
muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad 

geológica

14 Porognioc 31b 23k-RNM-31 B Junín Junín 371763 8758136 Formación 
Aramachay

15 Tingo 61b 23I-RNM-s61 B Yauli Paccha 399790 8737795 Formación 
Aramachay

5 Cerro
Nonunllalloc 33b 23k-RNM-33 B Junín Junín 382817 8748199 Formación 

Condorsinga

18 Cerro Piupiu 170b 23l-RNM-170 B Yauli Paccha 392568 8735069 Formación 
Celendín
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Zona Porognioc 

Ubicación y acceso: Se encuentra ubicada en el distrito y 
provincia de Junín, en las cercanías del paraje de Porognioc 
(Figura 3.7). Posee un área de 2.1 km2. Gran parte se encuentra 
dentro de una concesión minera metálica.

El acceso es mediante la vía asfaltada desde Junín hasta el 
desvío a Chayacpampa (cercanías de La Cima), en un tramo de 
21 km, luego mediante vía afirmada hasta el puente Porognioc, 
en un recorrido de 36.3 km.

Figura 3.7 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas, Cordillera Occidental sector norte, segmento Santa Bárbara 
de Carhuacayán - Paccha.

Geología: Estas secuencias se encuentran silicificadas y en 
parte dolomitizadas con alternancias de calizas silicificadas, 
con areniscas limosas y algunas margas fisibles de 0.15 m de 
espesor. Pertenece a la parte media a superior de la Formación 
Aramachay. Existen sills andesíticos, geodas y vetas de cuarzo 
hialino entre 0.15 a 0.20 m de espesor. Esta secuencia calcárea 
forma parte de un núcleo del anticlinal cerrado que entra en 
contacto con calizas arenosas de la Formación Condorsinga. Su 
rumbo y buzamiento es de N8°O y 83°NE. Se estima un grosor 
de 57 m y una longitud de 11.3 km.
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Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída (Cuadro 3.6) clasifica como caliza impura (Figura 3.8), 
con baja ley de CaO y altos valores de impurezas  SiO2, Al2O3, 

Fe2O3 y P2O5 (Tabla 3.7 y Figura 3.9). Los minerales presentes en 
orden de abundancia son: cuarzo, calcita, caolinita, fluorapatita 
y dolomita (Tabla 3.8).

Tabla 3.7
Análisis químico, zona Porognioc

Nro. Ocurrencia 31b
Muestra 23k-RNM-31 B

Elemento %
CaO 18.26
MgO 0.29
SiO2 57.3
Al2O3 4.37
Fe2O3 2.96
Na2O 0.02
K2O 0.67
MnO 0.08
TiO2 0.3
P2O5 1.47
LOI* 14.18

TOTAL 99.91
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.8
Análisis mineralógico,  zona Porognioc

Nro. Ocurrencia 31b

Muestra 23k-RNM-31 B

Minerales %

Calcita 32.37

Dolomita 0.81

Cuarzo 63.77

Caolinita 2.73

Fluorapatita 0.32

TOTAL 100

Posibles usos: Puede ser aprovechado como gravas para 
granjas avícolas y como áridos para el mantenimiento o 
construcción de carreteras (Cuadro 3.7).

Recursos: Existe 139 millones de toneladas métricas (Mtm) 
como recursos estimados (Cuadro 3.8).

Tabla 3.9
Análisis químico de la Zona Tingo

No. Ocurrencia 61b
Muestra 23I-RNM-61 B

Elemento %
CaO 39.87
MgO 0.69
SiO2 17.7
Al2O3 5.63
Fe2O3 1.03
Na2O 0.02
K2O 4.3
MnO 0.09
TiO2 0.1
P2O5 0.58
LOI* 29.33

TOTAL 99.34
* Pérdida por calcinación

Zona Tingo 

Ubicación y acceso: Se encuentra ubicada en el distrito de 
Paccha y provincia de Yauli, en las cercanías del poblado Tingo. 
Esta área se proyecta a lo largo de Loma Sacrahuayín, a las 
alturas del Cerro Condorcancha. Posee un área de 1.9 km2. Gran 
parte se encuentra fuera de una concesión minera.

El acceso es mediante la vía asfaltada desde Junín hacia la 
dirección de la Oroya, en un recorrido de 35 km.

Geología: Conforma calizas jurásicas de la Formación 
Aramachay, de textura esparítica, color gris claro y gris oscuro, 
con tonalidad beige, parda y a veces amarillenta, en estratos 
delgados entre 0.10 a 0.30 m, y a medianos entre 0.2 a 0.5 m. 
Esta secuencia suprayace a calizas en estratos gruesos entre 
1.5 a 4 m, de alta a moderada efervescencia al reaccionar con 
el ácido clorhídrico (HCl), interestratificadas con lutitas margosas 
a arcillosas, en 0.5 y 0.9 m de grosor. Su rumbo y buzamiento 
es N32°O y 52°SO. Se estima un grosor de 52 m y una longitud 
de 8.2 km.

Características geoquímicas y mineralógicas: Una 
muestra extraída (Cuadro 3.6) clasifica como caliza impura 
(Figura 3.8), con baja ley de CaO y altos valores de 
impurezas  SiO2, K2O, Al2O3, y Fe2O3 (Tabla 3.9 y Figura 
3.9). Mineralógicamente, está constituida por  calcita, cuarzo, 
microclina y dolomita (Tabla 3.10). 
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Tabla 3.10
Análisis mineralógico de la Zona Tingo

No.  Ocurrencia 61b

Muestra 23I-RNM-61 B

Minerales %

Calcita 80.11

Dolomita 1.6

Cuarzo 14.14

Microclina 4.15

TOTAL 100

Posibles usos: Pueden ser aprovechados para la elaboración 
de cemento natural y lento (Cuadro 3.7).

Recursos: Existen 26 millones de toneladas métricas como 
recursos estimados (Cuadro 3.8).

Zona Cerro Nonunllalloc 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito y provincia de 
Junín, cercanías del Cerro Nonunllalloc. Esta área se proyecta 

a lo largo de Cerro Punacancha y Loma Pichamachay. Posee 
un área de 20.4 km2. Se encuentra parte de una concesión 
minera metálica.

El acceso es mediante la vía asfaltada desde Junín hasta 
el desvío a Chayacpampa (cercanías de La Cima), en un 
recorrido de 21 km, luego mediante vía afirmada hasta el 
poblado de Atocsaico, en 22.8 km y, finalmente, en camino 
de herradura, en un tramo de 2.7 km hacia el punto donde se 
recogerá la muestra.  

Geología: Conforma calizas jurásicas de la Formación 
Condorsinga, de textura micrítica, color gris claro con tonalidad 
beige, con contenido de venillas de calcita, concordante 
con calizas esparíticas, gris claro, en estratos medianos a 
delgados de 0.15 a 0.5 m de espesor, a veces de 1.2 m, 
casi subhorizontales (Fotografía 3.1), flexionadas de forma 
curvilínea hacia el sur y norte de la zona evaluada. Su rumbo 
y buzamiento es N50°O y 25°NE. Se estima un grosor de 62 
m y una longitud de 23.2 km.

Características petrográficas: Oolitos esparíticos flotantes 
en matriz de calcita esparítica. Según Folk (1962), se clasifica 
como grainstone intraclastos (Estudio petrográfico 1, Anexo II).

Fotografía 3.1  Alineamiento de secuencias de calizas jurásicas de la Formación Condorsinga, en el sector cerro 
Nonunllalloc, distrito y provincia de Junín
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Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída (Cuadro 3.6) clasifica como caliza impura (Figura 3.8), 
con baja ley de CaO y altos valores de impurezas de SiO2, 
Al2O3, Fe2O3 y P2O5 (Tabla 3.11 y Figura 3.9). Los minerales 
presentes en orden de abundancia son: calcita, cuarzo, dolomita, 
fluoroapatita y caolinita (Tabla 12).

Tabla 3.11
Análisis químico de la Zona Cerro Nonunllalloc

No. Ocurrencia 33b

Muestra 23k-RNM-33 B
Elemento %

CaO 54.21
MgO 0.38
SiO2 1.12
Al2O3 0.49
Fe2O3 0.33
Na2O 0.02
K2O 0.06
MnO 0.01
TiO2 0.03
P2O5 0.04
LOI* 43.21

TOTAL 99.88

Tabla 3.12
Análisis mineralógico de la Zona Cerro  Nonunllalloc

No.Ocurrencia 33b
Muestra 23k-RNM-33 B

Minerales %
Calcita 97.27

Aragonito 0.17
Dolomita 0.85
Cuarzo 1.28

Caolinita 0.43
TOTAL 100

Posibles usos: Puede ser usado en varios sectores. En la 
construcción, para la elaboración de diversos tipos de cementos 
Portland y diversos tipos de cal. En el sector agro-industrial, para 
refinación, conservación y tratamiento de alimentos (azúcar, 
lácteos, verduras, frutas, carnes, panes, gelatinas, entre otros). 
Asimismo, para la industria pecuaria, se emplea como cal 
forrajera y como nutriente (nitrato de amonio de calcio). También 
como insumos básicos para la fabricación de fibra de vidrio y 
diversos tipos de cerámica. En el sector minero-metalúrgico, 
se emplea para fundición y refinación (fierro, acero, metales 
no ferrosos), flotación de minerales de cobre, fundición de 
minerales de cobre, y en minas de carbón, como barrera de 
polvo (Cuadro 3.7).

Recursos: Se ha estimado un recurso de 458 millones de 
toneladas métricas (Cuadro 3.8).

Zona Cerro Piupiu 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Paccha y 
provincia de Yauli, en las cercanías del cerro Piupiu. Este lugar 
se proyecta en dirección sureste a lo largo de Cerro Pijgocancha, 
en las cercanías de Paccha. Posee un área de 5 km2. Allí se 
encuentra parte de la concesión minera metálica.

El acceso es mediante la vía asfaltada desde La Oroya hasta 
Paccha en 9.2 km., luego mediante vía afirmada hasta las 
cercanías de cerro Piupiu, en un tramo de 4.8 km.

Geología: Afloran secuencias cretácicas de la Formación 
Celendín, de calizas micrítica, color beige, a veces blanquecina 
con tonalidad rosácea, parte fosilífera, en estratos delgados a 
medianos entre 0.1 a 0.6 m. Posee una alta efervescencia al 
reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), con algún horizonte 
de caliza espática beige de 0.8 m de espesor (Fotografía 
3.2). Por encima de este afloramiento, se presentan limolitas 
y limoarcillitas rojizas pardas de la Formación Casapalca.

Su rumbo y buzamiento es N58°O y 32°NE. Se estima un grosor 
de 23 m y una longitud de 4.8 km.
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Fotografía 3.2  Secuencias de calizas plegadas, micríticas beige, a veces blanquecinas con tonalidad rosácea. Parte 
de la Formación Celendín, cerro Piupiu, distrito de Paccha y provincia de Yauli. Vista al sureste

Características geoquímicas y mineralógicas: Una 
muestra extraída de la ocurrencia (Cuadro 3.6) clasifica como 
caliza impura (Figura 3.8). Con moderada ley de CaO y alto 
contenido de SiO2, como impureza (Tabla 3.13 y Figura 3.9). 
Mineralógicamente, está constituida por calcita, cuarzo, caolinita 
y dolomita (Tabla 3.14).

Tabla 3.13
Análisis químico de la Zona Cerro Piupiu
No. Ocurrencia 170b

Muestra 23l-RNM-170 B
Elemento %

CaO 52.56
MgO 0.48
SiO2 3.24
Al2O3 0.71
Fe2O3 0.39
Na2O 0.17
K2O 0.07
MnO 0.02
TiO2 0.04
P2O5 0.01
LOI* 42.1

TOTAL 99.77

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.14
Análisis mineralógico de la Zona cerro Piupiu

No. Ocurrencia 170b
Muestra 23l-RNM-170 B

Minerales %
Calcita 95.16

Dolomita 0.3
Cuarzo 2.7

Caolinita 1.84
TOTAL 100

Posibles usos: En función a las especificaciones técnicas (Tabla 
3.6), las calizas pueden ser usadas en el sector construcción para 
la fabricación de diversos tipos de cementos Portland, natural, 
diversos tipos de cal hasta como áridos. En el sector minero-
metalúrgico pueden emplearse para la fundición y refinación de 
fierro y materiales no ferrosos, fundición de minerales de cobre, 
como barreda de polvo en minas de carbón. En el sector ambiental, 
para la purificación de agua potable (Cuadro 3.7).   

Recursos: Existe un millón de toneladas métricas como 
recursos estimados.

En el segmento de Santa Barbara de Carhucayán-Paccha, las 
calizas de la secuencia jurásica de la Formación Condorsinga 
y la cretácica de la Formación Celendín son de media a alta 
pureza; mientras que las calizas jurásicas de la Formación 
Aramachay son impuras (Figura 3.8).
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2. Pag. 67 ( Figura 3.8) 

 
 

3. Pag. 68 (Fig. 3.9) 

 

Figura 3.8  Clasificación de pureza de calizas. Cordillera Occidental, sector norte, Segmento Santa Bárbara 
Carhuacayán–Paccha

En este segmento se evidencian las siguientes características: 

-  Las calizas jurásicas de la Formación Aramachay poseen 
bajo a muy bajo contenido de CaO, y  alto a moderado 
contenido de SiO2, de 21 a 57 %. Estas calizas poseen 
un exceso de 11 a 47 % de SiO2 para la elaboración del 
cemento, y más excesivo para otros usos industriales. 
Mientras, para la elaboración del cemento natural, presenta  
un exceso de 22 %. Respecto al contenido de Al2O3, cuyos 
valores varían de 4.3 a 5.6 %, presenta excesos de 2.3 a 3.6 
% como carga o relleno al papel, y de mayor exceso respecto 
a los demás usos. Para la elaboración del cemento Portland, 
presenta un exceso de 0.6 %. El contenido de Fe2O3 se 
encuentra dentro de las especificaciones cercanas, entre 
los límites de usos de la agricultura y cemento Portland-
desulfuración de gas de combustión.

-  Las calizas de la Formación Condorsinga poseen un alto 
contenido de CaO, con bajos contenidos de SiO2, Al2O3, 

MgO y Fe2O3. Poseen un ligero exceso de SiO2 de 0.12 
% para la producción de azúcar, camas de filtro y plástico. 
También poseen un ligero exceso de Fe2O3 de 0.08 y 0.32 
% respecto al uso del papel y la pintura.

- Las calizas de la Formación Celendín poseen un moderado 
contenido de CaO, con un ligero exceso de SiO2, entre 
0.24 a 2.24 % referido a la producción de soda, cerámica, 
vidrio, fibra de vidrio, pintura, papel, desulfuración de gas 
de combustión, fertilizantes, producción de azúcar, camas 
de filtro y plástico. Finalmente, poseen un ligero exceso de 
Fe2O3 de 0.09 y 0.38 % respecto al uso del papel y la pintura  
(Figura 3.9).

En aplicación a las especificaciones técnicas (tablas 3.3 al 3.6), 
en el Cuadro 3.7 se resumen los posibles usos de las calizas 
de este segmento.

Los recursos de caliza disponibles en el segmento Santa Barbara 
Carhuacayán-Paccha se muestran en el Cuadro 3.8.



63Investigación de calizas para el desarrollo de la región Junín

Figura 3.9  Elementos mayores en las calizas. Cordillera Occidental, sector norte, Segmento Santa Bárbara 
Carhuacayán–Paccha

2. Pag. 67 ( Figura 3.8) 

 
 

3. Pag. 68 (Fig. 3.9) 
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1.0

Pequeño
Pequeño

Mediano
Pequeño

Pequeño
Pequeño
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Formación 
Aramachay

2680

Cuadro 3.8
Recursos de calizas, segm

ento Santa Bárbara de Carhuacayán - Paccha (Cordillera Occidental, sector norte)

No. 
Zona

Nombre

No. Ocurrencia

Código de 
muestra

Unidad 
geológica

Densidad 
(Kg/m

3)

Recursos en 
Millones de 
toneladas 

métricas (Mtm) 
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SECToR NoRTE-CENTRAL
Segmento Paccha–Canchayllo

descripción de zonas favorables

En la Figura 3.10 y Cuadro 3.9, se muestran las zonas favorables 
de calizas desde Paccha hasta los distritos de Huay-Huay y 
Suitucancha, y abarca secuencias jurásicas de la Formación 

Condorsinga, tanto al noroeste y sureste del desvío a Yauli 
(poblado de San Miguel) y al suroeste de Yauli (sureste de 
Pomacocha). También existen secuencias cretácicas inferiores 
de las formaciones Chúlec y Pariatambo en cercanías de 
Huay-Huay y Huari, y al suroeste de Suitucancha, y secuencias 
cretácicas superior de la Formación Jumasha, al norte de la 
mina Argentum y al suroeste de Yauli (sureste de Pomacocha).

Figura 3.10 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Cordillera Occidental, sector norte-central, Segmento 
Paccha-Canchayllo
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Cuadro 3.9

Ocurrencias y muestras, segmento Paccha - Canchayllo (Cordillera Occidental, sector norte-central)

No
. Z

on
a

Nombre de la 
zona No

.
Oc

ur
re

nc
ia

Código de 
muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad 

geológica

22

Quebrada 
Pachahuaín-

Hacienda
Tincocancha

63b 24k-RNM-63 B Yauli Santa Rosa de 
Sacco 389466 8721581

Fo
rm

ac
ión

 C
on

do
rsi

ng
a

64b 24I-RNM-64 B Yauli Santa Rosa de 
Sacco 391433 8718540

82b 24l-RNM-82 B Yauli Huay-Huay 393900 8710942
167b 24k-RNM-167 B Yauli Paccha 387419 8727166
168b 23k-RNM-168 B Yauli Paccha 384634 8732127
174b 23k-RNM-174 B Yauli Paccha 382001 8729819

Zona Quebrada Pachahuain-Hacienda Tincocancha 

Ubicación y acceso: Se encuentra localizada en los distritos 
de Santa Rosa de Sacco, Huay-Huay y Paccha, dentro de la 
provincia de Yauli. Abarca una extensa área de142.7 km2, desde 
los alrededores de la hacienda Punabamba hasta las cercanías 
de la hacienda Tincocancha. Gran parte de su extensión se 
encuentra dentro de concesiones mineras no metálicas y una 
parte minoritaria dentro de las concesiones mineras metálicas.

En la zona se accede mediante tres vías:

- La primera, mediante la vía asfaltada Junín-Quebrada 
Huachac (cercanías del poblado San Miguel) en un 
recorrido de 14 km. Luego, por tocha carrozable, hacia el 
paraje Jatunispa y Pampa Cauca Chico en 5.5 km y 9.9 km, 
respectivamente.

- La segunda, mediante la vía asfaltada desde La Oroya 
hacia la dirección de Yauli (quebrada Tincocancha) en 15 
km de recorrido; luego, hacia las cercanías del poblado 
Tincocancha en 5 km.

- La tercera, mediante una vía asfaltada desde La Oroya hacia 
la dirección de Toromocho (cercanías de la hacienda Pucará) 
en un tramo de 27 Km; luego, mediante trocha carrozable, 
hacia el cerro Shashitacana, quebrada Pachahuaín y 
hacienda Punabamba en un recorrido de 15 km, 18 km y 
21 km, respectivamente.

Geología: Estas secuencias pertenecen a la Formación 
Condorsinga. Se encuentran mayormente plegadas y una parte 
flexionadas. Sus estructuras están controladas en su parte oeste 
por un anticlinal y sinclinal; mientras que en su parte este, por 
un lineamiento de anticlinal.

En la parte norte de la zona, en los parajes de Yanacoto 
(Fotografías 3.3 y 3.4) y en la quebrada Pachahuaín, afloran 
calizas micríticas gris claro a pardas, de moderada efervescencia 
al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), con un grosor de 
30 a 33 m, interestratificadas con calizas dolomíticas de 0.3 y 
1.2 m de espesor; estas infrayacen a calcarenitas pardas con 
presencia de granos de cuarzo de 1.2 m de espesor, ambas 
de leve a moderada efervescencia al reaccionar con el ácido 
clorhídrico (HCl). 

Estas secuencias calcáreas entran en contacto en su tope con 
las areniscas del Grupo Goyllarisquizga, de estructuras muy 
plegadas. Por debajo de estas secuencias, existen mantos y/o 
cuerpos de yeso selenítico, fibroso, de 10 a 13 m de grosor, 
y por debajo de este se encuentra una roca de yeso de 10 m 
en potencia, con algún horizonte de óxidos y arcillas, y con 
presencia de sulfato de cobre.

El grosor total evaluado es de 30 a 48 m, con una longitud de 
4.65 km en promedio. Su rumbo y buzamiento es variable, de 
N23°-55°O y 20°-28° NE. En su lado más oriental de la zona, 
es parte del flanco este del eje anticlinal.
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Fotografía 3.3  Vista panorámica de los afloramientos de calizas de la parte superior de la Formación Condorsinga, 
de estructuras muy plegadas. Paraje Yanacoto (cerro Shashitacana), distrito de Paccha, provincia 
de Yauli. Vista al sureste

Fotografía 3.4  Vista de mantos y/o cuerpos de yeso por debajo de las secuencias de calizas en las cabeceras de 
quebrada de Pachahuain. Vista al este
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En esa misma zona, pero en su lado más oeste, cerca de la 
hacienda Punabamba, afloran calizas jurásicas, de textura 
micrítica a bioesparítica, de forma intercalada, concordante con 
algunos horizontes de calizas clásticas y dolomíticas de 0.3 y 
0.2 m de espesor, respectivamente. Esta secuencia forma parte 
del tope de la parte superior de la Formación Condorsinga. Su 
rumbo y buzamiento es de N32°O y 15°SO. La parte oeste del 
eje anticlinal es su lado más occidental de la zona. Se estima 
un grosor de 20 m. 

En la parte central de la zona, en las cercanías de Pampa 
Cauca Chico (Fotografía 3.5) y paraje Jatunispa (Fotografía 
3.6), afloran calizas esparíticas finas, gris claro con tonalidad 
parda, de moderada a alta efervescencia al reaccionar con el 
ácido clorhídrico (HCl), en partes colapsadas y fracturadas, 
interestratificadas con calizas laminares, de 0.75 m de 
espesor en promedio. Esta misma secuencia se intercala con 
calizas dolomíticas pardas amarillentas, de leve a moderada 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), 
perteneciente a la parte superior de la Formación Condorsinga. 

Fotografía 3.5  Vista al sur. Secuencia de calizas esparíticas finas, gris claro a pardas. Parte colapsada por erosión 
en las alturas de Pampa Cauca Chico, distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli

Fotografía 3.6  Vista panorámica de los afloramientos de calizas, ubicada en el cerro Yuraccancha, cerca del paraje 
Jatunispa, distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli
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Existen, además, secuencias de calizas esparíticas gris claro 
con tonalidad parda, con grosores variables de 16.5, 1.5 y 4.5 m, 
intercaladas con calizas micríticas gris oscuro con alto contenido 
de venillas de calcita, con grosores variables de 1.2, 0.5 y 2.5 
m en estratos delgados a medianos, de 0.2 a 0.6 m de espesor. 
El grosor total evaluado es de 21 a 170 m, con una longitud 3.6 
a 7.4 km. Su rumbo y buzamiento varía de N30°-76°O a 12-
30°SO. Pertenece a la parte del flanco oeste del eje anticlinal.

En la parte sur, afloran calizas micríticas gris claro con tonalidad 
parda a beige, en estratos muy gruesos de 1.2 a 1.7 m de 
espesor, con moderado contenido de venillas de calcita en su 
base, y con un grosor de 5 m; por encima es concordante con 
calizas de la misma textura, en estratos medianos de 0.35 a 0.6 
m, con algunas venillas de calcita, cuyo grosor es de 6 a 12 m. 

En la parte superior de esta sección, afloran calizas dolomíticas 
esparíticas finas a medias, en estratos gruesos de 0.8 a 1.2 
m, con un grosor de 8 m; mientras, en el tope, afloran calizas 
gris claro con algunos nódulos silíceos, con escasa venillas 
de calcita, en estratos medianos a gruesos de 0.3 a 0.8 m. 
Su rumbo y buzamiento promedio es N 24°E y 17° SE. Se 
estima un grosor total de 25 m y una longitud de 4.9 km. Esta 
secuencia entra en contacto transicional con las areniscas del 
Grupo Goyllarisquizga.

Características petrográficas: Las secuencias inferiores están 
compuestas por un agregado masivo de micrita que engloba a 
bioclastos, fragmentos de bioclastos, cuarzo y feldespatos. Las 
secuencias superiores están compuestas por ooides, en menor 
proporción bioclastos y escasos granos de cuarzo envueltos 
en una matriz casi completamente dolomitizada (Estudio 
petrográfico 2, Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: En las tablas 
3.15 y 3.16, se presentan los análisis químicos y mineralógicos 
de las muestras tomadas a lo largo de la Zona (Cuadro 3.9).

En la parte norte, presenta una ley de baja pureza (Figura 3.11), 
con un rango de porcentaje de CaO de 48.7 a 49.4 %. Además, 
posee un moderado contenido de MgO entre 1.8 a 3.6 % y un 
alto contenido de SiO2 entre 3.3 a 5.9 % (Tabla 3.15), con índice 
hidráulico de 0.08 a 0.14.

En la parte central de la Zona, presenta una pureza de media a 
baja (Figura 3.11), con contenido de CaO de 49.7 a 53.3 %, con 
un rango de contenido de 2.3 a 7.9 % de MgO y de 2.7 a 3.1 % de 
SiO2 (Tabla 3.15), y con un índice hidráulico de 0.06 a 0.07.

En la parte sur de la Zona, presenta una ley de baja pureza 
(Figura 3.11). El contenido de CaO es de 49 %, con un moderado 
contenido de MgO en 4.4 % y un bajo contenido de SiO2 en 2.84 
%, y con índice hidráulico de 0.07.

Tabla 3.15

Análisis químico de la Zona Quebrada Pachahuain-Hacienda Tincocancha
No.

Ocurrencia 63b 64b 82b 167b 168b 174b

Mu
es

tra

24
k-R

NM
-6

3 B

24
I-R

NM
-6

4 B

24
l-R

NM
-8

2 B

24
k-R

NM
-1

67
 B

23
k-R

NM
-1

68
 B

23
k-R

NM
-1

74
 B

Elemento % % % % % %
CaO 49.74 53.33 49 48.71 49.42 49.27
MgO 7.9 2.33 4.4 3.61 2.89 1.86
SiO2 2.72 3.1 2.84 3.33 3.83 5.9

Al2O3 0.52 0.48 0.56 0.58 0.48 0.94

Fe2O3 0.5 0.41 0.49 0.45 0.42 0.35

Na2O 0.02 0.02 0.02 0.04 0.06 0.21
K2O 0.01 0.01 0.05 0.14 0.14 0.27
MnO 0.07 0.02 0.08 0.03 0.02 0.05
TiO2 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.06
P2O5 0.03 0.01 0.04 0.01 0.01 0.03
LOI* 38.3 40.06 42.49 42.42 42.38 41.03

TOTAL 99.82 99.78 100 99.35 99.66 99.95

* Pérdida por calcinación
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Tabla 3.16

Análisis mineralógico de la Zona Quebrada Pachahuain-Hacienda Tincocancha
No.

Ocurrencia 63b 64b 82b 167b 168b 174b
Mu

es
tra

24
k-R

NM
-6

3 B

24
I-R

NM
-6

4 B

24
l-R

NM
-8

2 B

24
k-R

NM
-1

67
 B

23
k-R

NM
-1

68
 B

23
k-R

NM
-1

74
 B

Minerales % % % % % %
Calcita 61.89 80.47 79.09 76.24 83.06 86.13

Dolomita 30.85 12.3 16.59 19.74 12.49 8.49
Cuarzo 6.35 5.18 4.15 4.02 4.45 5.38

Caolinita 0.91 1.29 0.17

Heulandita 0.76
TOTAL 100 100 100 100 100 100

Posibles usos: Se determina lo siguiente:

En la parte norte: Se puede aplicar en áridos, cemento Portland, 
cemento natural, cal aérea y cal hidráulica; en la agricultura y 
nutrientes (nitrato de amonio de calcio), flotación de minerales de 
cobre, preparación de agua potable y gravas para granjas avícolas.

En la parte central: Se puede aplicar en áridos, cemento 
Portland, cemento natural, diversos tipos de cal, en la agricultura 
y nutrientes (nitrato de amonio de calcio), producción de soda, 
fundición y refinación (hierro, acero, metales no ferrosos), 

flotación de minerales de cobre, barreras de polvo en minas de 
carbón y gravas para granjas avícolas.

En la parte sur: Se puede aplicar en áridos, cemento natural, en 
la agricultura y nutrientes (nitrato de amonio de calcio), flotación 
de minerales de cobre y gravas para granjas (Cuadro 3.10).

Recursos: Existen 453 millones de toneladas métricas (Mtm) 
como recursos estimados para la Zona 22 (Cuadro 3.11); los 
recursos parciales por cada área de interés se muestran en 
el mismo cuadro.

Figura 3.11  Clasificación de pureza de calizas. Cordillera Occidental, sector norte-central, Segmento Paccha–
Canchayllo

4. Pag. 77 (Fig. 3.11)  

 
 

5. Pag. 78 (Fig. 3.12)   
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En el Segmento Paccha-Canchayllo, las calizas jurásicas de la 
Formación Condorsinga son mayormente de baja pureza, con 
una muestra de media pureza (Figura 3.11).

La características del segmento es que las calizas jurásicas de la 
Formación Condorsinga poseen un bajo a moderado contenido 
de CaO de 49.1 a 53.3 %,  con moderado contenido de SiO2 de 
2.72 a 5.9 %, con un exceso de 0.72 a 1.72 % para producción 
de azúcar, camas de filtro, plástico, fertilizantes, cerámica, acero, 
vidrio, fibra de vidrio, pintura, papel, desulfuración de gas de 
combustión; y un exceso de 0.9 a 2.9 % para barreras de polvo 
en minas de carbón. Para el caso del contenido de MgO, existe 
un exceso de 1.9 % para elaboración del cemento; un exceso de 
1.06 a 3.9 % para cerámica, vidrio, fibra de vidrio, papel, polvo 
para blanquear, cal, pintura, producción de azúcar, desulfuración 
de gas de combustión y acero. En cuanto al contenido de Al2O3 

existe un ligero exceso de 0.04 a 0.19 % para la producción de 
carburo, cal, acero y desulfuración de gas de combustión. Para 
el caso de Fe2O3, existe un ligero exceso de 0.02 a 0.22 % para 
la pintura, polvo para blanquear y cerámica.

En el Cuadro 3.13  se muestran los posibles usos de las calizas 
de este segmento.

Los recursos de caliza estimada para este segmento se 
muestran en el Cuadro 3.14.
SECToR CENTRAL
Segmento Paccha–Canchayllo

descripción de zonas favorables

En la Figura 3.13 y Cuadro 3.12, se muestran las áreas y las 
ocurrencias evaluadas dentro de este segmento.

Figura 3.12 Ubicación de las zonas favorables en la Cordillera Occidental, sector central, Segmento Paccha–
Canchayllo
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No. 
Zona Nombre No

. 
Oc

ur
re

nc
i

a Nombre del área 
de interés

Código de 
muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad 

geológica

101a Aricocha II 24l-RNM-101 A Jauja Curicaca 426235 8701963
103a Uchpach 24l-RNM-103 A Jauja Curicaca 426735 8700028
75a Cargacoto 23l-RNM-75 A  Tarma Tarma 406514 8733538
76a Chinchanhuaín 23l-RNM-76 A  Tarma Tarma 409108 8733682
77a Patacancha 24l-RNM-77 A  Tarma Tarma 411845 8723206
79a Patacancha III 24l-RNM-79 A  Tarma Tarma 415392 8721122
95a Huacracocha 24l-RNM-95 A Jauja Pomacancha 423987 8705573
100a Aricocha 24l-RNM-100 A Jauja Curicaca 425930 8702220
104a Mataorjo 24l-RNM-104 A Jauja Curicaca 426796 8699367
105a Acaya 24l-RNM-105 A Jauja Curicaca 434099 8694823
137a Jatunhuasi 24l-RNM-137 A Yauli La Oroya 416768 8708024
138a Nunahunusca 24l-RNM-138 A Yauli La Oroya 411235 8717211
140a Rishcapuquio 24l-RNM-140 A Yauli La Oroya 402943 8732257

60 Cerro Condorjaja 76b Cerro 
Condorjaja I 24k-RNM-76 B Yauli Yauli 380024 8699173

84b Ishcapata I 24l-RNM-84 B Yauli Oroya 407155 8710689
161b Colpa I 24l-RNM-161 B Yauli Chacapalpa 405319 8705619
85b Ishcapata II 24l-RNM-85 B Yauli Oroya 406949 8710737
162b Colpa II 24l-RNM-162 B Yauli Chacapalpa 405504 8705758
89b Lomo Bajo 24k-RNM-89 B Yauli Suitucancha 389473 8686751
90b Huaquisvado I 24l-RNM-90 B Yauli Suitucancha 391581 8687296
75b Jacay III 24k-RNM-75 B Yauli Yauli 377906 8709088

79b Laguna 
Lacsacocha I 24k-RNM-79 B Yauli Huay-Huay 388839 8696887

92b Pacllaesquina 24l-RNM-92 B Yauli Suitucancha 392128 8693734
100b Viscas IV 24l-RNM-100 B Jauja Canchayllo 419069 8691210
101b Viscas V 24l-RNM-101 B Jauja Canchayllo 419086 8691699
102b Viscas VI 24l-RNM-102 B Jauja Canchayllo 419090 8691051

35 Hacienda 
Pachacayo 165b Hacienda 

Pachacayo III 24l-RNM-165 B Jauja Canchayllo 422260 8698542

68b Cerro Mito III 24k-RNM-68 B Yauli Morococha 373148 8724640

71b Carhuascancha 
II 24k-RNM-71 B Yauli Morococha 377019 8721610

39 Cerro Condorjaja 77b Cerro 
Condorjaja II 24k-RNM-77 B Yauli Yauli 380260 8699361

40 Laguna 
Huaylacancha 95b Laguna  

Huaylacancha I 24l-RNM-95 B Jauja Canchayllo 400448 8676663

154b Cerro Ventanilla I 24l-RNM-154 B Jauja Canchayllo 418941 8699293

155b Cerro Ventanilla II 24l-RNM-155 B Jauja Canchayllo 418966 8699334

159b Huasapampa I 24l-RNM-159 B Yauli Chacapalpa 411041 8707550
160b Huasapampa II 24l-RNM-160 B Yauli Chacapalpa 411100 8707642

163b Hacienda 
Pachacayo I 24l-RNM-163 B Jauja Canchayllo 422115 8698322

Cuadro 3.12
Ocurrencias y muestras de calizas, segmento Paccha - Canchayllo (Cordillera Occidental, sector central)

29 Aricocha-Uchpach Formación 
Chambará

26 Pishcapuquio-
Acaya
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rm

ac
ión
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37
Ishcapata-Colpa
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Chúlec

36
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32 Huaquisvado
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a

41 Cerro Ventanilla-
Huasapampa

33 Pacllaesquina-
Jacay

34 Viscas

38 Cerro Mito-
Carhuascancha
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Zona Aricocha-Uchpach 

Ubicación y acceso: Abarca un área de 10 km2. Se localiza en 
los sectores Aricocha y Uchpach, distrito de Curicaca (Figura 
3.13). Es accesible desde Chapopampa (km 45 de la carretera La 
Oroya – Jauja) en un recorrido de 10 km por trocha carrozable. 

Geología: En el área afloran calizas esparíticas de color gris en 
los niveles inferiores y gris con tono beige en los superiores. 
Presenta estratos delgados a medianos de 0.20 a 0.40 m de 
grosor, con horizontes fosilíferos constituidos por bivalvos de 
hasta 0.20 m de diámetro y nódulos de chert, ocasionales 
venillas de calcita <2mm, y óxidos de hierro muy débilmente 
entre las fracturas.

En las inmediaciones de Uchpach, afloran calizas grises con 
tonalidad beige, textura esparítica, con alta efervescencia al 
reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), en estratos delgados 
a medianos, moderadamente compactos, con presencia de 
venillas de calcita y óxidos en las fracturas. 

En la zona existe un fuerte plegamiento que forma sinclinales 
y anticlinales en un corto trecho. La dirección de los ejes de 
las estructuras sigue el rumbo andino (NO-SE); los estratos 
tienen rumbo variable entre N24°- 60°O y buzamientos entre 
38 a 54° NE; estos se encuentran moderadamente compactos. 
Su grosor se estima de 100 m a 190 m, con una longitud de 
2.5 km a  6.5 km.  Esta secuencia calcárea pertenece a la 
Formación Chambará. 

Características geoquímicas y mineralógicas: Las muestras 
colectadas (Cuadro 3.11) clasifican como calizas de baja pureza 
a pureza media (Figura 3.14). La ley de CaO es baja a moderada 
y el SiO2 es alto en una de las muestras (Tabla 3.17). Las calizas 
de esta zona están compuestas por calcita, dolomía y cuarzo 
(Tabla 3.18) 

Tabla 3.17

Análisis químico de la Zona Aricocha- Uchpach
No.  Ocurrencia 101a 103a

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-1

01
 A

24
l-R

NM
-1

03
 A

Elemento % %
CaO 51.07 53.37
MgO 0.46 2.1
SiO2 5.66 0.34
Al2O3 0.3 0.35
Fe2O3 0.21 0.13
Na2O 0.02 0.02
K2O 0.07 0.07
MnO 0.01 0.01
TiO2 0.02 0.01
P2O5 0.1 0.06
LOI* 40.58 43.23

TOTAL 98.51 99.67
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.18

Análisis mineralógico de la Zona Aricocha-Uchpach
No. Ocurrencia 101a 103a

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-1

01
 A

24
l-R

NM
-1

03
 A

Minerales % %
Calcita 92.18 91.24

Dolomita 0.27 7.85
Cuarzo 7.55 0.91
TOTAL 100 100
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Posibles usos: Según sus características geoquímicas 
contrastadas en las especificaciones técnicas de usos y 
aplicaciones (tablas 3.5 y 3.6), las calizas de esta zona pueden 
usarse como materia prima para la fabricación de diversos 
tipos de cemento Portland, cemento natural; para diversos 
tipos de cal y de cerámica; para refinación, conservación y 
tratamiento de alimentos (azúcar, lácteos, verduras, frutas, 
carnes , panes, gelatinas, entre otros); para la agricultura como 
nutrientes de nitrato de amonio de calcio; para la fundición y 
refinación (fierro, acero, metales no ferrosos); y en minas de 
carbón como barreda de polvo (Cuadro 3.13).

Recursos: Existen 288 millones de toneladas métricas (Mtm) 
como recursos estimados (Cuadro 3.14).

Zona Pishcapuquio-Acaya 

Ubicación y acceso: Se ubican en los distritos de Tarma, 
Curicaca, La Oroya y Pomacancha, provincia de Tarma, Jauja y 
La Oroya. Esta área abarca desde Paccha hasta Llocllapampa. 
Ocupa un área de 16.1 km2. Mayormente se encuentra dentro 
de concesiones mineras no metálicas tales como Yura, Cemento 
Yauli, Cal & Cemento Sur, Agregados Calcáreos y Chinalco.

El acceso es mediante seis vías:

- La primera es la vía asfaltada Tarma-desvío Muylo en un 
tramo de 9.5 km, siguiendo la antigua carretera hacia La 
Oroya, luego se sigue por trocha carrozable hacia Carhuacoto 
a lo largo de 13.4 km. Se continúa por vía afirmada desde el 
desvío Muylo hacia Huichay en un recorrido de 4 km desde 
donde se evaluó, en un radio de 9 km.

- La segunda es la vía asfaltada Tarma-desvío Tarmatambo a 
lo largo de 8 km, luego por vía afirmada en el tramo Huaylas-
quebrada Patacancha en 22 km. Mientras, para el otro punto 
donde se recogerá la muestra, por trocha carrozable hacia 
Huaylas, en un tramo de 19 km.

- La tercera vía es mediante trocha carrozable desde La 
Oroya-Antigua carretera Tarma en 10 km de recorrido.

- La cuarta vía se encuentra en el km 30 de la carretera 
asfaltada La Oroya-Jauja, donde se sigue un desvío en 
camino de herradura de 3 km. Luego se continúa por la 
carretera asfaltada hasta el km 45 donde se ubica otro 
desvío con dirección a Aricocha, en trocha carrozable de 6 
y 11 km. Finalmente, en el km 59, se sigue otro desvío en 
camino de herradura de 2 km.

- La quinta es mediante la vía asfaltada La Oroya-Quiulla 
en dirección a Huancayo, en 19 km de recorrido, luego se 
sigue por trocha carrozable hacia Nunahuanusca en un 
tramo de 4.5 km.

- La sexta es la vía asfaltada en el tramo Jauja-Acolla-Casa 
Blanca-Cachi Cachi hacia el Cerro Huacracocha, a lo 
largo de 45 km.

Geología: En la parte norte de la Zona, en las cercanías de los 
poblados de Chinchanhuaín, Cargacoto y Sajaruni y en la cima 
del Cerro Rishcapuquio (Fotografías 3.7, y 3.8), afloran calizas 
micríticas beige, en estratos medianos a delgados, con algunos 
horizontes fosilíferos; mientras que en su lado más occidental, 
contienen horizontes de calizas esparíticas. En la parte central, 
se presentan enjambres de sills que concuerdan con la parte 
superior de calizas brechadas. Se estima un grosor de 100 a 
700 m, con una longitud de 1.5 a 7 km. 

El rumbo y buzamiento de los estratos es variable. En su lado 
más occidental tiene N15°O / 12°SO (flanco oeste) y N15°E / 
21°SE (flanco este); mientras que en su lado oriental y central, 
forman parte de dos altos estructurales y un bajo estructural:  
uno forma parte del flanco este del primer anticlinal N65°O 
y 55°NE y el otro forma parte del flanco oeste del segundo 
anticlinal: N60°E y 55°NE.

Fotografía 3.7  Afloramiento de calizas micríticas beige muy compactas de la Formación Condorsinga. En dirección sureste, se forma un anticlinal 
inclinado y luego un sinclinal. Paraje Chinchanhuaín, distrito de Tarma. El rumbo y buzamiento es N60°E y 40°NO
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En la cima y al pie de ladera de los Cerros Patacancha, Cortadera 
y Pishcapuquio, aflora una alternancia de calizas esparíticas 
a micríticas color beige con moderada presencia de venillas 
de calcita (Fotografía 3.9), con algunos horizontes de brechas 
calcáreas, con grosores entre 3 y 5 m, cuyos clastos representan 
el 80 % y el cemento solo el 20 %. Su grosor total evaluado se 
encuentra entre 410 a 720 m. 

El rumbo y buzamiento de los estratos son variables. El lado 
occidental de la zona es de N18°O y 32°NE, y parte del flanco 
oeste de un eje sinclinal; mientras que en el lado central es de 
N12°O y 65°SO, y es parte del flanco oeste de un eje anticlinal; 
finalmente, en su lado oriental, forma parte del flanco este de 
un eje anticlinal que es de N16°O y 62°NE.

Fotografía 3.8  Afloramiento de las calizas micríticas beige con horizontes esparíticos, plegadas, tipo anticlinal, dentro 
de la Formación Condorsinga. Cerro Rishcapuquio, distrito de La Oroya. El rumbo y buzamiento 
de ambos flancos es N15°E y 21°SE; N15°O y 12°SO.

Fotografía 3.9  Afloramiento de las calizas micríticas beige concordantes con calizas brechadas (parte inferior y superior) 
de la Formación Condorsinga. Cerro Patacancha, distrito de Tarma. El rumbo y buzamiento es de N12°O 
y 65°SO.

En la parte central de la zona, en la ladera del cerro Jatunhuasi, 
en los alrededores de Jatunhuasi, afloran calizas micríticas, 
con horizontes de calizas esparíticas, en estratos medianos 
a delgados, muy compactos, con presencia moderada de 
venillas de calcita en horizontes micríticos y presencia débil en 
horizontes esparíticos (Fotografía 3.10), las cuales reaccionan 
moderadamente con el ácido clorhídrico (HCl). 

Por otro lado, en el Cerro Huacracocha, afloran calizas micríticas 
beige, con algunos horizontes esparíticos, muy compactos, con 
algunos horizontes fosilíferos y chert, y algunos horizontes de calizas 
rosáceas, menores a 0.50 m de espesor. Presenta presencia débil 
de óxidos de hierro en fracturas. En su lado occidental es N10°O 
y 45°SO, mientras que en su lado oriental es N35°O y 35°NE. Su 
grosor es de 50 a 200 m, con una longitud de 3  a 3.5 km.
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Fotografía 3.10  Afloramiento de las calizas micríticas beige con horizontes esparíticos, en estratos medianos a 
delgados de la Formación Condorsinga, plegadas, de anticlinal asimétrico. Cerro Jatunhuasi, paraje 
Incahuasi, distrito de La Oroya. Su rumbo y buzamiento es N10°O y 45°SO.

En la parte sur de la zona, en las laderas de los cerros Aricocha 
y Mataorjo, y en los alrededores de Acaya (Fotografía 3.11), 
afloran secuencias calcáreas beige a gris claro a veces pardas, 
micríticas, en estratos delgados a medianos entre 0.1 y 0.8 
m a veces de 0.2 a 0.5 m, con contenido de microvenillas 

y presencia débil de venillas mayores a 1 cm, sinuosas, 
irregulares y discontinuas. Su rumbo y buzamiento varía entre 
N35°-60°O y 30°-62°NE. Esta dirección de estratos forma 
parte de dos altos estructurales. Su grosor evaluado varía 
entre 90 y 420 m.

Fotografía 3.11  Afloramiento de secuencias calcáreas de la Formación Condorsinga, de calizas micríticas beige, 
en estratos delgados a medianos y venillas gruesas de calcita. Cerro Mataorjo, distrito de Curicaca. 
El rumbo y buzamiento de estratos es N40°O y 62°NE.
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Características geoquímicas y mineralógicas: Las calizas 
de este segmento tienen características geoquímicas muy 
favorables, cuyas leyes varían entre pureza media hasta de muy 
alta pureza (Figura 3.14), con CaO entre 52.68 % a 55.93 %. 
Presenta bajos contenidos de MgO, entre 0.30 % a 0.95 %; bajo 

a alto SiO2, entre 0.01 % a 4.42 %; y el resto de los elementos, 
por debajo de 0.57 % (Tabla 3.19). 

Los componentes minerales están constituidos principalmente 
por calcita y cuarzo. Algunas muestras además contienen 
dolomita y algo de caolinita (Tabla 3.20).

Tabla 3.19

Análisis químico de la Zona Pishcapuquio-Acaya
No.

Ocurrencia 75a 76a 77a 79a 95a 100a 104a 105a 137a 138a 140a

Mu
es

tra

23
l-R

NM
-7

5 A

23
l-R

NM
-7

6 A

24
l-R

NM
-7

7 A

24
l-R

NM
-7

9 A

24
l-R

NM
-9

5 A

24
l-R

NM
-1

00
 A

24
l-R

NM
-1

04
 A

24
l-R

NM
-1

05
 A

24
l-R

NM
-1

37
 A

24
l-R

NM
-1

38
 A

24
l-R

NM
-1

40
 A

Elemento % % % % % % % % % % %
CaO 53.08 55.54 55.93 55.42 54.37 54.53 54.97 54.39 53.55 52.68 55.17
MgO 0.38 0.3 0.32 0.37 0.73 0.77 0.43 0.32 0.45 0.95 0.36
SiO2 4.42 0.01 0.49 0.13 0.67 0.89 0.46 0.23 1.15 3.18 0.15
Al2O3 0.57 0.15 0.25 0.27 0.25 0.17 0.24 0.25 0.42 0.69 0.39
Fe2O3 0.35 0.18 0.16 0.18 0.2 0.14 0.16 0.23 0.32 0.3 0.33
Na2O 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
K2O 0.13 0.02 0.07 0.09 0.05 0.03 0.08 0.03 0.02 0.03 0.01
MnO 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01
TiO2 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
P2O5 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.07 0.05 0.02 0.01 0.01 0.05
LOI* 40.1 43.06 42.59 42.74 42.88 42.56 43.06 42.86 42.72 41.85 42.87

TOTAL 99.12 99.32 99.87 99.29 99.23 99.18 99.48 98.39 98.69 99.74 99.37

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.20

Análisis mineralógico de la Zona Pishcapuquio-Acaya
No.

Ocurrencia 75ª 76a 77a 79a 95a 100a 104a 105a 137a 138a 140a

Mu
es

tra

23
l-R

NM
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5 A
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l-R
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-7

6 A
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l-R

NM
-7

7 A

24
l-R

NM
-7
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l-R
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5 A
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-1

00
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l-R

NM
-1
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 A

24
l-R
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-1
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 A
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l-R

NM
-1

37
 A

24
l-R

NM
-1

38
 A

24
l-R

NM
-1

40
 A

Minerales % % % % % % % % % % %
Calcita 94.94 99.14 30.14 99.16 96.88 96.84 99.1 99.15 96.51 93.63 98.13

Dolomita 31.03 1.62 1.57 0.51 1.35 0.29

Cuarzo 5.06 0.86 37.95 0.84 1.5 1.59 0.9 0.85 2.45 4.47 1.23

Caolinita 0.88 0.53 0.55 0.35

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Posibles usos: Por la pureza media a muy alta, puede ser 
aprovechada en múltiples sectores (Cuadro 3.13).

- Construcción: Para la elaboración de diversos tipos de 
cemento Portland, cemento natural, diversos tipos de cal 
y áridos.

- Agro-industria: Para la refinación, conservación y tratamiento 
de alimentos (azúcar, lácteos, verduras, frutas, carnes, 
panes, gelatinas, entre otros), comida de animales (cal 
forrajera) y agricultura.

- Materiales e insumos básicos: Para la fabricación de vidrio, 
fibra de vidrio y diversos tipos de cerámica.

- Químico: Para la elaboración de nutrientes (nitrato de amonio 
de calcio); blanqueador, caucho, goma, plásticos, pinturas, 
esmaltes; como carga en cosméticos y farmacéuticos (pasta 
dental, diversas medicinas); camas de filtro, polvo para 
blanquear, entre otros.

- Minero-Metalurgia: Para fundición y refinación (fierro, acero, 
metales no ferrosos); flotación de minerales de cobre; 
fundición de minerales de cobre; y en minas de carbón como 
barrera de polvo.

- Ambiental: Para la preparación de agua potable.

Recursos: Existe 9050 millones de toneladas métricas como 
recurso estimado (Cuadro 3.14).

Zona Cerro Condorjaja 

En esta zona afloran dos secuencias de calizas jurásicas de la 
Formación Condorsinga y calizas cretácicas de la Formación 
Jumasha. Está limitada por una falla de rumbo y/o inversa que 
corta las secuencias de calizas jurásicas con dirección al suroeste 
respecto a su plano axial; de este modo, se forma un sinclinal 
asimétrico cuyo eje se acerca a las secuencias cretácicas.

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito y provincia de Yauli, 
en las cercanías de los Cerros Condorjaja y Pabellón; limita entre 
las dos secuencias la Laguna Huallacocha Bajo. Una de las 
áreas se proyecta en dirección noroeste, y pasa los parajes de 
Raycancha, Milpo y Yanacoto; la otra área se proyecta al sureste, 
a lo largo de los Cerros Condorjaja, Piquipata y Cunolis. Poseen 
dos áreas diferentes: 8.7 km2 para zona de calizas cretácicas y 
6.9 km2 para zonas de calizas jurásicas. Las calizas jurásicas se 
encuentran concesionadas por minería no metálica; las calizas 
cretácicas, por minería metálica.

El acceso es a lo largo de 15 km mediante la vía asfaltada desde 
La Oroya hasta Jacay (desvío a Yauli, cercanías del poblado 
de San Miguel), luego mediante vía afirmada hasta la ciudad 
de Yauli se recorren 13 km y, finalmente, hacia la dirección 
suroeste, pasando el centro poblado Pomacocha, se recorren 
los últimos 14 km.

Geología: Presenta dos zonas, cuya sección evaluada en el Cerro 
Condorjaja, muestra afloramientos de secuencias cretácicas de la 
Formación Jumasha en contacto con fallas de rumbo y/o inversas, 
con secuencias jurásicas de la Formación Condorsinga.

La primera zona está representada por calizas de textura 
micrítica de la Formación Condorsinga. Se presenta en estratos 
delgados a gruesos de 0.25 a 1.5 m, en su parte inferior, mientras 
que en su parte media, se presenta en estratos medianos de 0.3 
a 0.5 m de espesor (Fotografía 3.12). Esta zona tiene un grosor 
de 77 m, un alto contenido de venillas de calcita, es fosilífera, de 
alta y rápida efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico. 
Es concordante a calizas nodulares silíceas, que son de leve a 
moderada efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico, 
cuyo grosor es de 68 m. Finalmente, en su parte superior, 
presenta calizas silicificadas, gris claro, en estratos medianos 
entre 0.6 y 0.8 m, de grosor de 82 m, el cual entra en contacto 
con un intrusivo tipo pórfido riolítico. Su rumbo y buzamiento 
es N8°E y 48°NO. Su grosor total evaluado es de 172 m, con 
una longitud de 0.9 km.

La segunda zona representa a las calizas de la Formación 
Jumasha, cuyas capas calcáreas son subverticales, de calizas 
micríticas gris oscuro, en estratos delgados a gruesos de 4 0.3 
a 1.2 m en su base, con estratos medianos de 0.4 a 0.6 m en la 
parte superior; se encuentran interestratificadas con calizas gris 
claro esparíticas, con un grosor de 5.5 m. El grosor evaluado 
es de 180 m y una longitud de 1.2 km. Su rumbo y buzamiento 
promedio es variable, de N2°E y 82°SE; N8°O y 82°NE.

Características petrográficas: Un estudio microscópico de 
la caliza de la Formación Jumasha demuestra que existen 
fragmentos de bioclastos completamente recristalizados, 
soportados en un agregado microcristalino inequigranular 
de calcita micro-esparítica; también existen granos de 
feldespatos y cuarzo. Se clasifica como caliza esparita 
(Estudio petrográfico 3, Anexo II).   
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Fotografía 3.12  Secuencias calcáreas jurásicas de la Formación Condorsinga, conformadas por calizas micríticas 
grises. Cerro Condorjaja, distrito de Yauli

Características geoquímicas y mineralógicas: En los tablas 
3.21 y 3.22, se muestran los análisis químicos y mineralógicos 
a lo largo de las dos zonas.

En la parte norte, en las secuencias calcáreas de la Formación 
Jumasha, presenta una ley de baja pureza (Figura 3.14), con 
porcentaje de CaO de 47.7 %. Además, posee un moderado 
contenido de MgO con un 2.76 %, y un moderado contenido 
de SiO2 con un 5.59 %. Presenta un índice hidráulico de 0.14.

En la parte sur, las secuencias calcáreas de la Formación 
Condorsinga presentan una ley  impura (Figura 3.14), con CaO 
de 42.1 %, MgO hasta 4.4 % y un alto contenido de SiO2 de hasta 
10.9 % (Tabla 3.21). Su índice hidráulico es de 0.31.

* Pérdida por calcinación

Mu
es

tra

24
k-R

NM
-76

 B

24
k-R

NM
-77

 B

Elemento % %
CaO 42.17 47.7
MgO 4.43 2.76
SiO2 10.96 5.59
Al2O3 1.75 1.05
Fe2O3 1.52 0.55
Na2O 0.02 0.02
K2O 0.47 0.49
MnO 0.06 0.02
TiO2 0.07 0.06
P2O5 0.3 0.01
LOI* 37.99 41.22
TOTAL 99.76 99.46

Tabla 3.21
Análisis químico de la Zona Cerro Condorjaja

76b 77bNo. Ocurrencia



81Investigación de calizas para el desarrollo de la región Junín

Posibles usos: 

En la parte norte: Se puede aplicar en áridos el cemento 
Portland, cemento natural, cemento lento, cemento rápido, cal 
hidráulica, nutrientes para suelos (nitrato de amonio de calcio) 
y flotación de minerales de cobre.

En la parte sur: Se puede aplicar en cemento Portland, 
cemento natural, cemento lento, cemento rápido y cal 
hidráulica (Cuadro 3.13).

Recursos: Los recursos estimados alcanzan los 9 millones de 
toneladas métricas (Cuadro 3.14).

Zona ishcapata-Colpa 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de Yauli y Chacapalpa, 
perteneciente a la provincia de Yauli. Ocupa un área de 8.6 km2.

El acceso es mediante vía asfaltada de 20 km en el tramo La 
Oroya-Huari, luego se sigue una trocha carrozable hacia las 
cercanías del poblado Ishcapata en un recorrido de 5 km, y en 
la misma dirección suroeste se siguen 13 km hasta el poblado 
Colpa, en las cercanías de Huay-Huay. 

Muestra 24k-RNM-76 B 24k-RNM-77 B
Minerales % %

Calcita 69.01 76.3
Dolomita 16.55 17.74
Cuarzo 13.37 5.31
Muscovita 0.57 0.28
Apatito 0.5
Microclina 0.37

TOTAL 100 100

Tabla 3.22
Análisis mineralógico de la  Zona Cerro Condorjaja

76b 77bNo. Ocurrencia

A lo largo de la vía del desvío a Huay-Huay, existen concesiones 
mineras no metálicas que quedan libres en las cumbres de los 
cerros de la margen norte del río Huari, tales como el cerro 
Llipllinan, Rangra, Yantapallana; y hacia la margen sur, el cerro 
Chaquicocha, Yanucshiapunta, Valilon, Pampamarca.

Geología: Presenta dos zonas, cuya sección evaluada a pie de 
ladera de los Cerros Yantapallana y Yanucshiapunta, muestra 
afloramientos de secuencias cretácicas, tanto de la Formación 
Chúlec como la de Pariatambo.

Las secuencias de las calizas de la Formación Chúlec 
se encuentran cercanas a Ishcapata. Afloran en su base 
calcarenitas que suprayacen a areniscas pardas amarillentas 
con algunos horizontes de limoarcillitas; presentan un grosor 
de 28 m como parte transicional del Grupo Goyllarisquizga a la 
Formación Chúlec (Fotografía 3.13). Por encima a estas facies, 
se presentan las calizas gris a beige de textura esparítica, en 
estratos delgados entre 0.25 y 0.40 m de espesor, con algunas 
capas de calizas beige micríticas en contacto con brechas 
calcáreas en su techo. Su grosor total evaluado es de 28 m 
y una longitud evaluada de 0.28 km. Su rumbo y buzamiento 
es N68°E y 12°NO.

Mientras, en la parte de Colpa, afloran las calizas en la parte 
media a superior de la Formación Chúlec, con alternancia de 
calcarenitas beige a cremosas, con grosores de 4.5, 15 y 25 m, 
con calizas esparíticas gris oscuro en estratos medianos entre 
0.3 y 0.7 m; en su parte inferior, afloran estratos medianos a 
gruesos entre 0.4 y 1.6 m, con grosores de 15 y 20 m (Fotografía 
3.29). En su tope, entra en contacto con el sill andesítico alterado 
con presencia de óxidos, epidotas, pirita y cuarzo lechoso, de 10 
m de grosor. Se estima un grosor total de 100 m y una longitud 
de 2.5 km. Su rumbo y buzamiento es de N y 14°O.

Fotografía 3.13  Afloramiento de las calcarenitas con calizas esparíticas gris oscuro, con algún horizonte de sill 
andesítico, perteneciente a la Formación Chúlec. Paraje Ishcapata, distrito de La Oroya
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Fotografía 3.14  Afloramiento de las calizas micríticas gris oscuro, intercaladas con calizas recristalizadas beige, 
parte dolomítica, perteneciente a la Formación Pariatambo. El rumbo y buzamiento de los estratos 
es N30°E y 36°NO. Paraje Ishcapata, distrito de La Oroya

Las calizas de la Formación Pariatambo, en el paraje de 
Ishcapata, están constituidas por calizas micríticas gris 
oscuro, intercaladas con calizas recristalizadas beige, en parte 
dolomíticas, de alta a moderada efervescencia al reaccionar con 
el ácido clorhídrico, en estratos muy gruesos a gruesos entre 2 
y 0.8 m de espesor (Fotografía 3.14). Su grosor total evaluado 
es de 16 m. Posee un rumbo y buzamiento de N30°E y 36°NO. 

Por otro lado, en el paraje Colpa, afloran calizas arenosas, 
ferruginosas intercaladas con calizas esparíticas gris oscuro, que 
suprayacen a un sill andesítico de 10 m de grosor. Por encima 
de esta secuencia calcárea, afloran las calizas micríticas a 
bioesparíticas muy fosilíferas, gris oscuro, en partes ferruginosas, 
en contacto en su parte superior con calizas dolomíticas. Se estima 
un grosor total de 45 m. Su rumbo y buzamiento es N86°O y 21°NE.

Características geoquímicas y mineralógicas: 

En el área de Ishcapata (muestras 24l-RNM-84 y 24l-RNM-85), 
las calizas son de pureza media a baja pureza (Figura 3.14), 
con valores de CaO moderados y SiO2 ligeramente moderado 
a alto (Tabla 3.23). Los componentes minerales se muestran 
en la Tabla 3.24.

En el área de Colpa (muestras 24l-RNM161B y 24l-RNM-162B), 
las calizas son de media pureza a impuras (Figura 3.14), con 
valores moderados a muy bajos de CaO, y de moderados a 
muy altos de SiO2 (Tabla 3.23). La composición mineralógica 
se muestra en la Tabla 3.24. 

Características petrográficas: En el estudio microscópico 
de la muestra 24l-RNM-84B (Estudio petrográfico 4, Anexo 
II), la muestra está compuestas esencialmente por bioclastos, 
fragmentos de bioclastos, fragmentos de cuarzo y feldespatos, 
ooides, peloides y escasos intraclastos. Todo el conjunto, en 
matriz micrítica, parcialmente recristalizada a microesparítica 

Tabla 3.23

Análisis químico de la Zona Ishcapata-Colpa
Ocurrencia 84b 161b 85b 162b

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-8

4 B

24
l-R

NM
-1

61
 B

24
l-R

NM
-8

5 B

24
l-R

NM
-1

62
 B

Elemento % % % %
CaO 52.64 33.24 50.5 52.86
MgO 0.77 1.39 1.37 1.13
SiO2 2.98 28.93 4.19 2.24
Al2O3 0.63 4.72 1.38 1.46
Fe2O3 0.59 1.34 0.64 0.75
Na2O 0.02 0.1 0.02 0.08
K2O 0.14 2.67 0.57 0.82
MnO 0.01 0.09 0.01 0.06
TiO2 0.01 0.26 0.07 0.09
P2O5 0.41 0.17 0.14 0.04
LOI* 41.28 26.96 40.56 40.22

TOTAL 99.48 99.88 99.44 99.75

* Pérdida por calcinación
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Tabla 3.24
Análisis mineralógico de la  Zona ishcapata-Colpa

Ocurrencia 84b 161b 85b 162b

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-8

4 B

24
l-R

NM
-1

61
 B

24
l-R

NM
-8

5 B

24
l-R

NM
-1

62
 B

Minerales % % % %
Calcita 95.49 63.32 93.44 95.82

Ankerita 0.67 6.73 1.97

Cuarzo 3.52 22.58 2.91

Caolinita 2.17 3.04 1.17

Microclina 5.2 0.33 1.04

Apatito 0.32

Alunogen 0.28

TOTAL 100 100 100 100

Posibles usos: Las calizas de media pureza a baja pureza 
pueden ser aprovechadas para la elaboración de diversos tipos 
de cementos Portland, cementos naturales, diversos tipos de cal, 
como nutrientes en la agricultura, producción de soda, flotación 
y fundición de minerales de cobre, refinación de minerales de 
hierro, barrera de polvo en minas de carbón, preparación de 
agua potable, como áridos y hasta gravas en granjas avícolas. 

Las impuras pueden ser aprovechadas para cementos rápidos 
y gravas para granjas avícolas (Figura 3.12).

Recursos: Se estima un promedio de 240 millones de toneladas 
métricas (Mtm).

Zona Huaquisvado 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Suitucancha, 
provincia de Yauli, cercanías del poblado de Lomo Bajo y 
el paraje Huaquisvado. Esta área ocupa 3.5 km2. Abarca 
secuencias cretácicas de la Formación Pariatambo. Se 
encuentra libre de la concesión minera.

El acceso es mediante la vía asfaltada de 60 Km Jauja-Huari, 
luego por trocha carrozable hacia Suitucancha en un recorrido 
de 38 y 41 km.

Geología: En la parte sur, en los alrededores del poblado Lomo 
Bajo, afloran en la parte inferior, calizas micrítica gris oscuro, 
de estratos gruesos entre 0.5 y 1.5 m, y en estratos delgados 
intercalados entre 0.02-0.1 y 0.15-0.4 m; en la parte superior, 
de alta a moderada y lenta reacción con el ácido clorhídrico 

(HCl), a veces de moderada a rápida reacción en estratos muy 
delgados. Se estima un grosor de 80 m, con una longitud de 1.3 
km. Su rumbo y buzamiento es N45°E y 50°SE.

En la parte norte, en las cercanías del paraje Huaquisvado, afloran 
calizas micríticas gris oscuro, con alto contenido de venillas de calcita 
en estratos delgados a medianos entre 0.1 y 0.4 m de espesor, de 
moderada reacción al ácido clorhídrico (HCl), concordante con 
algunos estratos de calizas silicificadas y dolomíticas gris claro a 
beige, de leve reacción con el ácido clorhídrico (HCl). Su grosor 
estimado es de 142.5 m y una longitud de 1.6 km. Su rumbo y 
buzamiento es N82°O y 34°SO.

Características geoquímicas y mineralógicas: De acuerdo a 
los valores de CaO de las muestras extraídas (Cuadro 3.11), se 
clasifican como calizas de baja pureza a impuras (Figura 3.14), 
con valores moderados a altos en impurezas como SiO2, MgO 
y Al2O3 (Tabla 3.25). Los componentes minerales se muestran 
en la Tabla 3.26. 

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.25

Análisis químico de la Zona Huaquisvado
No. Ocurrencia 89b 90b

Mu
es

tra

24
k-R

NM
-8

9 B

24
l-R

NM
-9

0 B
Elemento % %

CaO 50.04 45.51
MgO 2.02 3.38
SiO2 3.28 8.5
Al2O3 0.85 1.58
Fe2O3 0.52 0.7
Na2O 0.02 0.02
K2O 0.4 0.91
MnO 0.03 0.02
TiO2 0.05 0.09
P2O5 0.24 0.01
LOI* 41.18 38.61

TOTAL 98.63 99.33
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Tabla 3.26

Análisis mineralógico de la Zona Huaquisvado
No. Ocurrencia 89b 90b

Mu
es

tra

24
k-R

NM
-8

9 B

24
l-R

NM
-9

0 B
Minerales % %

Calcita 88.01 81.78
Dolomita 7.98 12.82
Cuarzo 3.49 4.4

Microclina 0.52 1
TOTAL 100 100

Características petrográficas:

En el estudio microscópico de la muestra 24k-RNM-89B está 
compuesta (Estudio petrográfico 5, Anexo II) esencialmente por un 
agregado masivo microcristalino de dolomita, donde se distinguen 
cristales de dolomita de grano grueso y escaso cuarzo de formas 
euhedrales, subhedrales y anhedrales. En algunos sectores, 
existen pequeñas concentraciones de minerales opacos y grumos 
alineados de limonitas, intersticiales a los carbonatos. Escasas y 
finas venillas de carbonatos atraviesan la muestra.

Posibles usos: En diversos tipos de cemento Portland, 
cementos naturales; diversos tipos de cal, áridos, nutrientes en 
la agricultura y flotación de minerales de cobre (Cuadro 3.13).

Recursos: En el Segmento en mención, existen 33 millones 
de toneladas métricas como recursos estimados (Cuadro 3.14).

Zona Pacllaesquina-Jacay 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de Yauli, Huay-
Huay y Suitucancha, perteneciente a la provincia de Yauli. 
Esta área abarca unidades mineras de Volcán y Chinalco, así 
como área fuera de concesión desde las alturas de la Laguna 
Lacsacocha hasta el paraje Pacllaesquina, ubicada al sureste 
del distrito de Suitucancha. Ocupa un área de 8.6 km2 y tiene 
dos vías de acceso.

La primera es mediante la vía asfaltada desde La Oroya hasta 
Jacay (desvío a Yauli, cercanías del poblado de San Miguel) en 
15 km de recorrido, luego mediante vía afirmada hasta la ciudad 
de Yauli, en una distancia de13 km. A partir de allí se proyectan 
dos caminos: uno hacia la dirección del campamento de San 
Cristóbal en un trayecto de 15 km, para seguir un camino de 
herradura de 5 km, y el otro camino en dirección noroeste hacia 
el paraje Jacay, límite cercado por Chinalco, en un tramo de 8 km.

La segunda es mediante la vía asfaltada en el tramo Jauja-
Huari en un recforrido de 60 km, luego se sigue por 31 km 
en trocha carrozable hacia Suitucancha.

Geología: En la parte norte, en las cercanías del poblado 
Jacay, límite con la unidad minera Chinalco, se procedió a 
caracterizar a las calizas de la Formación Pariatambo. Son 
de color gris oscuro a negruzcas, de textura bioesparítica a 
micrítica, en estratos muy gruesos a medianos entre 0.6 y 2 
m de espesor. Se presentan muy fosilíferas, con abundantes 
venillas de calcita, y con alta efervescencia al reaccionar 
con el ácido clorhídrico (HCl). Presentan un grosor de 90 m. 
Por debajo de esta secuencia, se presentan calizas algo 
dolomitizadas, de espática fina a media, de color beige, y 
de leve a moderada efervescencia al reaccionar con el ácido 
clorhídrico (HCl), y presenta un grosor de 5 m. A su vez, 
estas calizas entran en contacto con sills de roca andesítica, 
en parte meteorizada y alterada con presencia de epidotas, 
hematitas, carbonatos de cobre, sulfuros de cobre, cuyo 
grosor es de 9 m. Se estima un grosor total de 95 m, con 
una longitud evaluada de 1.8 km. Su rumbo y buzamiento 
promedio es N36°O y 40°SO.

Por tanto, en la parte sur de esta zona, en su parte media, afloran 
calizas micríticas gris oscuro con alto contenido de venillas de 
calcita. Se presentan fosilíferas, en estratos gruesos a muy 
gruesos, entre 0.6 y 3 m de espesor. Presentan alta reacción 
con el ácido clorhídrico (HCl) y tienen un grosor de 39 m. Esta 
secuencia infrayace a calizas silicificadas gris claro, en estratos 
delgados a gruesos entre 0.2 y 1.2 m de espesor, con presencia de 
óxidos, y un grosor de 34 m. Luego, alterna con calizas micríticas 
gris oscuro, en estratos muy gruesos entre 2 y 4 m, con alta 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl); presenta 
un  grosor de 8.5 m. En su parte superior, la secuencia presenta 
calizas esparíticas finas gris oscuro, en estratos delgados con 
venillas de calcita, de leve a moderada efervescencia al reaccionar 
con el ácido clorhídrico (HCl); tiene un grosor de 7.2 m, en contacto 
con su tope de sills andesíticos basálticos, cuyo grosor es de 50 
m. El rumbo y buzamiento es N52°O y 68°SO. 

Mientras, en los alrededores del poblado Pacllaesquina, aflora 
una porción de esta sección en la parte más inferior de la 
Formación Pariatambo. Está conformada, en su base, por calizas 
gris claro a beige, de moderada efervescencia al reaccionar con 
el ácido clorhídrico (HCl); tiene un grosor de 16 m e infrayace 
a calizas micríticas a bioesparíticas y fosilíferas gris oscuro, 
en estratos delgados a medianos de 0.3 a 0.6 m a estratos 
gruesos entre 0.7 y 1.2 m; presenta de moderada a alta y lenta 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl). El 
grosor total es de 74 m (Fotografía 3.15). El rumbo y buzamiento 
es N38°O y 40°SO. En esta parte sur, el grosor varía de 74 a 
90 m, con una longitud de 0.5 a 2 km. 
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Características petrográficas: El área de Jacay está 
compuesta por bioclastos, granos de cuarzo, plagioclasas y 
minerales opacos diseminados, dispuestos en una matriz de 
calcita micrítica y cemento de calcita esparítica; se clasifica 

como caliza wackstone (Estudio petrográfico 6, Anexo II). El 
área de Lacsacocha está compuesta por abundantes fragmentos 
de bioclastos y en menor proporción intraclastos, y extraclastos 
(litoclastos), inmersos en matriz micrítica; se clasifica como caliza 
wackstone (Estudio petrográfico 7, Anexo II).

Fotografía 3.15  Afloramiento de las calizas micríticas a bioesparíticas gris oscuro, intercaladas con algunas 
calizas gris claro a beige, perteneciente a la Formación Pariatambo. El rumbo y buzamiento de 
estratos es N38°O y 40°SO. Paraje Pacllaesquina, distrito de Suitucancha

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras 
analizadas (Tabla 3.27) reportan bajas leyes de CaO, y las 
clasifica como calizas impuras a baja pureza (Figura 3.14). Los 
altos valores de impurezas están constituidos por MgO, SiO2, 
Al2O3, y Fe2O3 (Tabla 3.27). Los componentes mineralógicos se 
muestran en la Tabla 3.28. 

Tabla 3.27

Análisis químico de la Zona Pacllaesquina-Jacay
No. Ocurrencia 75b 79b 92b

Mu
es

tra

24
k-R

NM
-7

5 B

24
k-R

NM
-7

9 B

24
l-R

NM
-9

2 B

Elemento % % %
CaO 45.23 46.86 48.02
MgO 6.78 3.77 2.4
SiO2 4.27 5.44 3.58
Al2O3 0.89 1.47 1.02
Fe2O3 1.19 1.11 1.17
Na2O 0.02 0.02 0.06
K2O 0.26 0.5 0.3
MnO 0.04 0.04 0.04
TiO2 0.06 0.08 0.06
P2O5 0.31 0.19 0.27
LOI* 40.62 40.42 40.85

TOTAL 99.66 99.91 97.78
* Pérdida por calcinación
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Tabla 3.28

Análisis mineralógico de la Zona Pacllaesquina-Jacay
No. Ocurrencia 75b 79b 92b

Mu
es

tra

24
k-R

NM
-7

5 B

24
k-R

NM
-7

9 B

24
l-R

NM
-9

2 B

Minerales % % %
Calcita 68.52 72.3 88.41

Dolomita 25.99 19.5

Ankerita 7.58

Cuarzo 5.49 7.91 3.68

Muscovita 0.29

Alunogen 0.33

TOTAL 100 100 100

Posibles usos: Se emplea en diversos tipos de cemento 
Portland, cal hidráulica, nutrientes en la agricultura y flotación 
de minerales de cobre.

Recursos: Como recurso estimado alcanza los 42 millones de 
toneladas métricas.

Fotografía 3.16  Afloramiento de secuencias calcáreas cretácicas de la Formación Pariatambo.  Presenta calizas 
micríticas a bioesparíticas, bituminosas, gris oscuro a negras, en estratos delgados a muy gruesos. 
El rumbo y buzamiento de los estratos es N60°E y 15°SE. Paraje Viscas, distrito de Canchayllo

Zona Viscas 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Canchayllo, 
provincia de Jauja, en las cercanías del paraje de Viscas. Esta área 
ocupa 1.5 km2 y abarca secuencias cretácicas de la Formación 
Pariatambo. Se encuentra fuera de una concesión minera.

El acceso es mediante la vía asfaltada de 39 km desde Jauja 
hacia Chancayllo, luego se va por trocha carrozable hacia los 
puntos en un recorrido de 10 km, en dirección suroeste.

Geología: En esta zona, afloran secuencias calcáreas de 
las calizas del Pariatambo. Son de textura micrítica, a veces 
bioesparíticas y bituminosas, de color gris oscuro a negro. Se 
presentan en estratos delgados entre 0.3 y 0.5 m a estratos 
medianos gruesos entre 0.6 y 1.8 m de alta a moderada 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl). Su  
grosor es variable, de 3.4 a 38 m, mientras que encima de esta 
facies son concordantes con calizas micríticas bituminosas negras. 
Son bituminosas (olor a kerosene) al romper con la picota, y están 
intercaladas con calizas margosas fisibles en estratos delgados 
a medianos entre 0.3 y 0.6 m, con un grosor de 12 m (Fotografía 
3.16). El grosor total de esta área evaluada es de 6.6 a 38 m.

Características petrográficas: Contiene abundantes bioclastos, 
algunos granos de cuarzo y minerales opacos diseminados, 
inmersos en una matriz de calcita micrítica y cemento de calcita 
esparítica; se clasifica entre caliza packstone y wackestone 
(Estudios petrográficos 8 y 9, en Anexo II).  
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Características geoquímicas y mineralógicas: Las muestras 
colectadas (Cuadro 3.12) clasifican como calizas de baja pureza 
hasta impuras (Figura 3.14), con contenidos moderados de CaO, 
elevados contenidos de SiO2, y moderado contenido de Al2O3 
y Fe2O3 (Tabla 3.29). Los componentes minerales se muestran 
en la Figura 3.30. 

Tabla 3.29

Análisis químico de la Zona Viscas
No. Ocurrencia 100b 101b 102b

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-1

00
 B

24
l-R

NM
-1

01
 B

24
l-R

NM
-1

02
 B

Elemento % % %

CaO 37.41 51.51 53.32

MgO 0.75 0.49 0.64

SiO2 19.01 4.48 0.63

Al2O3 2.33 0.84 0.26

Fe2O3 1.77 0.28 0.24

Na2O 0.02 0.02 0.02

K2O 1.06 0.19 0.01

MnO 0.01 0.01 0.01

TiO2 0.18 0.06 0.02

P2O5 0.5 0.36 0.29

LOI* 34.21 40.85 42.63

TOTAL 97.24 99.06 98.04

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.30

Análisis mineralógico de la Zona Viscas
No. Ocurrencia 100b 101b 102b

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-1

00
 B

24
l-R

NM
-1

01
 B

24
l-R

NM
-1

02
 B

Minerales % % %

Calcita 76.44 94.97 99.03

Dolomita 0.82

Cuarzo 20.27 5.03 0.97

Muscovita 0.83

Microclina 0.96

Goethita 0.68

TOTAL 100 100 100

Posibles usos: Puede ser usado en diversos tipos de cemento 
Portland, cementos naturales, diversos tipos de cal, diversos 
tipos de cerámica, nutrientes en la agricultura, camas de filtro, 
fundición y refinación de hierro, flotación y fundición de minerales 
de cobre, barrera de polvo en minas de carbón, áridos y grava 
para granjas avícolas.

Recursos: Presenta 28 millones de toneladas métricas como 
recursos estimados (Cuadro 3.13).

Zona Hacienda Pachacayo 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Canchayllo, provincia 
de Jauja, cercanías de la Hacienda Pachacayo. Esta área ocupa 
2.2  km2, y abarca secuencias cretácicas de la Formación 
Pariatambo. Se encuentra fuera de una concesión minera.

El acceso es mediante la vía asfaltada desde Jauja hacia 
Quebrada Pachacayo en 33 km.

Geología: En esta zona, se evalúa en las cercanías de la 
Hacienda Pachacayo, cuyo afloramiento presenta calizas 
micríticas nodulares, en estratos delgados de 0.10 a 0.15 m, 
con alta efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico 
(HCl); se encuentra intercalado con calizas esparíticas finas 
de color gris claro a oscuro, y presenta leve a moderada 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico. Se estima 
un grosor de 73.5 m, con un rumbo y buzamiento promedio 
N43°O y 71°SO. Su grosor evaluado es de 73.5 m, con una 
longitud de 12 km. Su rumbo y buzamiento es N43°O y 71°SO.

Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída (Cuadro 3.11) clasifica como caliza impura (Figura 
3.14), con baja ley de CaO y altos valores de impurezas SiO2, 
MgO y Al2O3 (Tabla 3.31). Mineralógicamente, está constituida 
por calcita, ankerita y cuarzo (Tabla 3.32).
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Tabla 3.31
Análisis químico de la Zona hacienda Pachacayo

No. Ocurrencia 165b

Muestra 24l-RNM-165 B
Elemento %

CaO 43.78
MgO 4.6
SiO2 9.75
Al2O3 0.99
Fe2O3 0.57
Na2O 0.05
K2O 0.55
MnO 0.01
TiO2 0.07
P2O5 0.62
LOI* 38.46

TOTAL 99.44
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.32
Análisis mineralógico de la Zona hacienda Pachacayo

No. Ocurrencia 165b

Muestra 24l-RNM-165 B
Minerales %

Calcita 64.96
Ankerita 23.74
Cuarzo 11.3
TOTAL 100

Panamerican Silver, Doe Run y Cerámica San Lorenzo, a lo 
largo de una línea de cumbres de forma circundante. Destacan 
los cerros Mito, Trigopallana, Morada, Pinculloc, Shunya y 
Rumicruz, y limita en su parte norte con Pampa Socopevany 
Laguna Shuitococha. Ocupa un área de 16.1  km2.

El acceso es mediante una vía asfaltada de 30 km desde 
La Oroya hasta el poblado de Tucto (cerca de la mina 
Argentum de la compañía minera Panamerican Silver), 
luego mediante trocha carrozable, en dirección norte hacia 
el paraje Carhuascancha, se continúan 7 km y, finalmente, 
al seguir la ruta hasta las alturas del cerro Mito se recorre 
9 km adicionales.

Geología: En la parte norte y oeste de la zona, en la cima 
y ladera del Cerro Mito, se identificaron las calizas de la 
Formación Jumasha, de color gris claro con tonalidad parda. 
Es micrítica, con presencia de algunos fósiles (ammonites), en 
estratos medianos a delgados entre 0.15 y 0.40 m de espesor, 
de moderada a alta efervescencia al reaccionar con el ácido 
clorhídrico (HCl). Se encuentran muy plegadas, y forman 
un anticlinal asimétrico inclinado, concordante con algunas 
margas calcáreas muy fisibles (Fotografía 3.17). En el flanco 
noreste, presenta un rumbo y buzamiento de N75°O y 12°NE, 
y un grosor de 4 m; mientras, en su flanco suroeste, presenta 
un rumbo y buzamiento de N18°O y 47°NE, que flexiona a 
subvertical, con un grosor de 16.5 m, cuyo eje anticlinal tiene 
una dirección N35°E. Se estima un grosor de 20.5 m y una 
longitud de 5 km.

En la parte sur de la zona, cerca al paraje de Carhuascancha, 
en la cima del Cerro Morada, las calizas de la misma unidad 
estratigráfica presentan alternancia de calizas gris oscuro, 
micríticas a calizas gris claro, esparíticas, de moderada a leve 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl). Su 
rumbo y buzamiento es N70°O y 15°NE. Su grosor es de 7.5 m 
con longitud de 7.4 km.

Característica petrográficas: Las calizas del cerro 
Mito (Muestra 24k-RNM-67B) estudiada al microscopio 
(Estudio petrográfico 10, en Anexo II) muestran una 
matriz soportada, compuesta por bioclastos (anélidos, 
algas equinodermos), reemplazadas por calcita micrítica y 
esparítica; pellets y oolitos rellenados por calcita micrítica 
y esparítica. La roca se encuentra dolomitizada, y exhibe 
parches de dolomita espática.  

Posibles usos: Se puede dar uso para la fabricación de diversos 
tipos de cemento Portland y diversos tipos de cal hidráulica 
(Cuadro 3.13).

Recursos: Los recursos estimados alcanzan los 33 millones de 
toneladas métricas (Cuadro 3.14).

Zona Cerro Mito-Carhuascancha 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Morococha, 
provincia de Yauli. Esta área abarca unidades mineras de 
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Fotografía 3.17  Afloramiento de las calizas micríticas gris claro a pardas, concordantes con algunas margas 
calcáreas muy fisibles de la Formación Jumasha. Cerro Mito, distrito de Morococha

Características geoquímicas y mineralógicas: Dos 
muestras extraídas (Cuadro 3.12) clasifican como calizas de 
baja pureza (Figura 3.14), con bajas leyes de CaO y altos 
valores de impurezas en SiO2, MgO y Al2O3 (Tabla 3.33). 
Mineralógicamente, están constituidas por calcita, dolomita y 
cuarzo (Tabla 3.34).

Tabla 3.33
Análisis químico de la Zona Cerro Mito-Carhuascancha 

No. Ocurrencia 68b 71b

Mu
es

tra

24
k-R

NM
-6

8 B

24
k-R

NM
-7

1 B

Elemento % %
CaO 48.65 49.85
MgO 1.66 2.56
SiO2 8.22 4.23
Al2O3 1.08 0.84
Fe2O3 0.34 0.35
Na2O 0.02 0.02
K2O 0.27 0.2
MnO 0.03 0.02
TiO2 0.06 0.05
P2O5 0.21 0.02
LOI* 39.34 41.52

TOTAL 99.87 99.64

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.34
Análisis mineralógico de la Zona Cerro

Mito-Carhuascancha
No. Ocurrencia 68b 71b

Mu
es

tra

24
k-R

NM
-6

8 B

24
k-R

NM
-7

1 B
Minerales % %

Calcita 86.95 83.16
Dolomita 2.55 12.24
Cuarzo 10.5 4.6
TOTAL 100 100

Posibles usos: Puede ser usado en diversos tipos de cemento 
Portland, cemento natural, diversos tipos de cal, nutrientes para 
la agricultura, flotación de minerales de cobre y como áridos 
(Cuadro 3.13).

Recursos: Se estima 62 millones de toneladas métricas como 
recursos (Cuadro 3.14).

La Figura 3.13 muestra las zonas favorables de calizas 
cercanas al límite del borde oriental de la Cordillera 
Occidental, desde Paccha hasta Canchayllo y alrededores 
de Llocllapampa. Abarca una extensa y amplia área en 
secuencia jurásica de la Formación Condorsinga  y de otras 
áreas alargadas y de muy corta amplitud como por ejemplo, 
las secuencias triásicas de la Formación Chambará, al este 
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Figura 3.13 Ubicación de las zonas favorables. Huaquisvado, laguna Huaylacancha, Cordillera Occidental, sector 
central, segmento Paccha–Canchayllo.

de Pomacancha. También muestra secuencias cretácicas 
superiores de las formaciones Jumasha y Celendín, desde 
Huasapampa hasta Llocllapampa y las secuencias cretácicas 
inferiores de las formaciones Chúlec y Pariatambo, al 
suroeste de Canchayllo.

Zona Laguna Huaylacancha 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Canchayllo, 
provincia de Jauja, aledaños a la Laguna Huaylacancha. Esta 
área ocupa 3 km2 de secuencias cretácicas de la Formación 
Jumasha. Se encuentra libre de concesiones mineras.

El acceso es mediante la vía asfaltada Jauja-Chancayllo en 39 
km; se sigue por trocha carrozable hacia Cochas en 27 km, y 
luego se toma el camino de herradura de 15 km hacia el punto 
donde se recolectará la muestra.

Geología: Al pie del Cerro Condorcancha, cerca a la Laguna 
Huaylacancha, afloran calizas de la Formación Jumasha 
(Fotografía 3.18). Se caracterizan por ser de textura micrítica a 
bioesparítica, a veces esparítica media a gruesa, de color gris 
oscuro, en estratos gruesos entre 0.6 y 1.2 m de espesor, con 
algunos horizontes de calizas gris claro y calizas dolomíticas 
beige, desde alta a moderada efervescencia con el ácido 
clorhídrico (HCl); presentan un grosor de 80 m, con rumbo y 
buzamiento N83°E y 22°SE. Las calizas gris claro, micríticas, 
intercaladas con calizas gris oscuro micríticas a esparíticas finas 
de leve a moderada reacción con el ácido clorhídrico (HCl), en 
estratos de 0.25 a 0.8 m, presentan un grosor de 10 m con rumbo 
y buzamiento de N83°O y 24°SO. El grosor total evaluado es 
de 90 m y la longitud es de 2.8 km.



91Investigación de calizas para el desarrollo de la región Junín

Fotografía 3.18  Afloramiento de calizas gris oscuro, con horizontes de calizas gris claro y calizas dolomíticas 
beige, de la Formación Jumasha. Laguna Huaylacancha, distrito de Canchayllo

Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída (Cuadro 3.12) clasifica como caliza impura (Figura 
3.14), con baja ley de CaO y altos valores de impurezas de 
MgO, SiO2, y Al2O3, y Fe2O3 (Tabla 3.35). La composición 
mineralógica se muestra en la Tabla 3.36.

Tabla 3.35

Análisis químico de la Zona Laguna 
Huaylacancha

No. Ocurrencia 95b
Muestra 24l-RNM-95 B

Elemento %
CaO 41.08
MgO 8.1
SiO2 6.6
Al2O3 1.47
Fe2O3 0.7
Na2O 0.02
K2O 0.72
MnO 0.02
TiO2 0.09
P2O5 0.01
LOI* 40.15

TOTAL 98.95

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.36

Análisis mineralógico de la Zona 
Laguna Huaylacancha

No. Ocurrencia 95b

Muestra 24l-RNM-95 B
Minerales %

Calcita 54.15
Dolomita 39.84
Cuarzo 4.98

Microclina 1.03
TOTAL 100

Posibles usos: Pueden ser aprovechadas para la elaboración 
de cementos natural, lento, rápido, diversos tipos de cal 
hidráulica y como áridos (Cuadro 3.13).

Recursos: Los recursos estimados ascienden a 157 millones 
de toneladas métricas (Cuadro 3.14).

Zona Cerro Ventanilla-Huasapampa 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de Canchayllo 
y Chacapalpa, provincia de Jauja y Yauli, respectivamente, en 
las cercanías de la Hacienda Pachacayo, paraje Huasapampa 
y Cerro Ventanilla. Esta área ocupa 12 km2 y abarca secuencias 
cretácicas de la Formación Jumasha. En la parte norte, se 
encuentra dentro de una concesión minera metálica, mientras 
que en su lado sur, por concesiones no metálicas representadas 
por Agregados Calcáreos.
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Fotografía 3.19  Afloramiento de calizas esparíticas recristalizadas, intercaladas con calizas dolomíticas esparíticas 
beige a amarillentas. Parte de la Formación Jumasha. El rumbo y buzamiento promedio es de 
N38°E y 16°NO. Paraje Huasapampa, distrito de Chacapalpa

El acceso es mediante una vía asfaltada de 33 km desde Jauja 
hacia la quebrada Pachacayo.

Geología: En la parte norte, en los alrededores de Huasapampa, 
afloran calizas esparíticas gris claro en estratos delgados, 
entre 0.05 a 0.15 m, a veces hasta 0.3 m, con un grosor 
máximo de 16 m; se presentan con algunos horizontes de 
calizas dolomíticas espáticas beige a amarillentas en estratos 
delgados a medianos de 0.2 a 0.8 m (Fotografía 3.19). Por 
encima de esta secuencia, se presentan calizas esparíticas  
recristalizadas gris claro con alguna tonalidad beige a 
amarillenta, en estratos entre 0.1 y 0.3 m, y otros entre 0.2 
y 1 m de espesor, algo ferruginosas, con un horizonte de 1 
m de caliza dolomítica, cuyo grosor máximo es de 11 m. El 

grosor total evaluado varía de 9 a 27 m. Su longitud es de 3.5 
km. Su rumbo y buzamiento promedio es de N38°E y 16°NO.

En la parte sur, afloran calizas micríticas a bioesparíticas, en parte 
dolomíticas, de color gris claro a beige con tonalidad amarillenta, 
en estratos medianos entre 0.4 y 0.6 m a estratos delgados 
entre 0.1 y 0.25 m, de alta a moderada y rápida efervescencia al 
reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl); presenta un grosor de 
27 m. Por encima, afloran secuencias de calizas esparíticas finas 
a medias gruesas, pardas a gris oscuro, de alta efervescencia al 
reaccionar con el ácido corhídrico (HCl), con algunos estratos de 
calizas dolomíticas micríticas y esparíticas, en parte compactas, 
de leve efervescencia al reaccionar con el HC, con un grosor de 
13 m. Su rumbo y buzamiento promedio es de  N17°O y 40°NE. 
Su longitud es de 2.5 km en promedio.
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Características geoquímicas y mineralógicas: Las muestras 
extraídas (Cuadro 3.12) las clasifican como calizas de pureza 
media, baja pureza e impuras (Figura 3.14), con moderada a 

baja ley de CaO y de moderada a altos contenidos de impurezas 
en SiO2, MgO y Al2O3, (Tabla 3.37). Los componentes minerales 
se muestran en la Tabla 3.38.

Tabla 3.37

Análisis químico de la Zona Cerro Ventanilla-Huasapampa

Ocurrencia 154b 155b 159b 160b 163b

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-1

54
 B

24
l-R

NM
-1

55
 B

24
l-R

NM
-1

59
 B

24
l-R

NM
-1

60
 B

24
l-R

NM
-1

63
 B

Elemento % % % % %

CaO 49.03 51.48 52.92 42.44 43.5

MgO 0.88 0.52 1.49 1.18 8.05

SiO2 5.26 4.67 2.29 19.72 3.32

Al2O3 1.23 1.02 1.17 3.5 0.68

Fe2O3 0.55 0.49 0.6 0.82 0.37

Na2O 0.06 0.02 0.02 0.06 0.03

K2O 0.59 0.47 0.5 2.51 0.35

MnO 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02

TiO2 0.08 0.08 0.08 0.18 0.04

P2O5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

LOI* 42 40.3 40.87 28.7 43.01

TOTAL 99.73 99.11 99.99 99.15 99.37

* Pérdida por calcinación
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Posibles usos: Pueden usarse en diversos tipos de cementos 
Portland, cemento natural, diversos tipos de cal, nutrientes 
en la agricultura y producción de soda; fundición y refinación 
de metales ferrosos y no ferrosos; flotación y fundición de 

minerales de cobre; barrera de polvo en minas de carbón; 
preparación de agua potable, áridos y gravas para granjas 
avícolas (Cuadro 3.13).

Figura 3.14  Clasificación de pureza de las calizas. Cordillera Occidental, sector central, Segmento Paccha– 
Canchayllo

6. Pag. 112 (Fig. 3.15)  

 
 

7. Pag. 113 (Fig. 3.16)  

 
 

Tabla 3.38
Análisis mineralógico de la Zona Cerro Ventanilla-Huasapampa

Ocurrencia 154b 155b 159b 160b 163b
Mu

es
tra

24
l-R

NM
-1

54
 B

24
l-R

NM
-1

55
 B

24
l-R

NM
-1

59
 B

24
l-R

NM
-1

60
 B

24
l-R

NM
-1

63
 B

Minerales % % % % %
Calcita 93.46 96.05 90.98 73.17 55.68

Dolomita 1.89 6.52 4.46 42.62

Cuarzo 4.65 3.95 2.5 19.21 1.37

Microclina 3.16 0.33

TOTAL 100 100 100 100 100



95Investigación de calizas para el desarrollo de la región Junín

En el Segmento Paccha – Canchayllo, las calizas Triásicas de 
la Formación Chambará son de baja a media pureza, mientras 
que las calizas de la Formación Condorsinga son de media a alta 
pureza, con una muestra impura. Las secuencias cretácicas de la 
Formación Chúlec son de media pureza a impuras; mientras que 
las calizas de la Formación Pariatambo representan un 55 % de 
baja a media pureza, de las cuales un 45 % son impuras. Las 
calizas de la Formación Jumasha son de baja a media pureza; 
y un 33 % son impuras (Figura 3.14).

De acuerdo a este segmento tiene las siguientes características:

1.- Las calizas triásicas de la Formación Chambará poseen un 
moderado contenido de 51 a 53.3 % de CaO, con un exceso 
de SiO2 de 0.66 a 4.66 % para la producción de azúcar, para 
barreras de polvos de carbón, entre otros usos, del rango de 
1 a 5 %. Para el caso del MgO existe un exceso de 0.1 a 1.6 
%  para cerámica, vidrio, fibra de vidrio, papel, polvo para 
blanquear, producción de carburo. Los casos de Al2O3 y Fe2O3 
se encuentran dentro de las especificaciones.

2.- Las calizas jurásicas de la Formación Condorsinga presentan 
un moderado a muy alto contenido de CaO, entre 52.68 a 55.42 
%, con un exceso en contenido de SiO2 de 3.42 a 1.42 % para 
la producción de azúcar, camas de filtro, plástico, fertilizantes, 
acero, cerámica, vidrio, fibra, pintura, papel, desulfuración de 
gas de combustión, producción de soda. Además, presentan 
un ligero exceso entre 0.02 y 0.07 % para pintura, polvo para 
blanquear y cerámica.

3.- Las calizas cretácicas de la Formación Chúlec presentan 
dos muestras representativas: con bajo a moderado contenido 
de CaO de 42.17 a 52.6 %, y otra de muy bajo contenido con 
28.93 %. El contenido de SiO2 excede de 0.98 a 8.96 % para 
cerámica, vidrio, fibra de vidrio, pintura, papel, desulfuración 
de gas de combustión, y para barreras de polvos en minas de 
carbón, excede en 0.96 %. Para el caso del MgO, existe un ligero 
exceso de 0.27 a 0.15 % para cerámica, vidrio y fibra de vidrio; 

así como el contenido de Fe2O3 excede de 0.05 a 0.29 % para 
pintura, polvo para blanquear y cerámica, 

4.- Las calizas cretácicas de la Formación Pariatambo presentan 
una muestra de bajo a moderado contenido de CaO, de 43.78 a 
53.3 %, y una muestra de 37.4 % con un contenido muy bajo. El 
contenido de SiO2 excede de 4.44 a 8.75 % para la producción 
de azúcar, acero, cerámica, vidrio, producción de soda, entre 
otros; además, presenta un exceso entre 0.44 y 4.75 % para 
barreras de polvos en minas de carbón. Para el caso del Al2O3, 
existe un ligero exceso de 0.08 a 0.83 % en producción de soda, 
carburo, cal, acero, desulfuración, agricultura. El MgO presenta 
una muestra con exceso de 0.78 % para la elaboración del 
cemento Portland; y una muestra con exceso de 0.6 % para 
la producción de azúcar; algunas muestras entre 0.43 y 0.7 
% en exceso, sirven para la producción de papel, polvo para 
blanquear, cal, pintura. Para el caso del Fe2O3, existe un ligero 
exceso de 0.29 a 0.94 % para pintura, polvo para blanquear, 
cerámica, producción de carburo y cal.

5.- Las calizas de la Formación Jumasha presentan un bajo a 
moderado contenido de CaO de 41.08 a 52.92 %, con  exceso 
de 0.29 % de SiO2 respecto al límite de la especificación para 
cerámica, vidrio, fibra de vidrio, pintura, papel y desulfuración 
de gas de combustión; y un exceso de 3.22 % para el uso 
en barreras de polvo en minas de carbón; también  con una 
muestra excesiva de 9.72 % y 7.72 % para nitrato de amonio 
de calcio y cemento Portland. En el caso del MgO, se excede 
en 0.76 % respecto al límite de la especificación de papel, polvo 
para blanquear, cal, y otros usos de menor rango; además de 
dos muestras excesivas de 2 % respecto al cemento Portland. 
Respecto al contenido de Al2O3 existe un exceso de 0.09 % 
respecto a la producción de carburo y un exceso de 0.57 % 
al acero, desulfuración y agricultura; presenta una muestra en 
exceso de 1.5 % respecto al papel. En relación al contenido de 
Fe2O3, existe un ligero exceso de 0.07 a 0.57 % respecto a la 
pintura, polvo para blanquear, cerámica y producción de carburo.





Ambiental
Granjas 

avícolas

101a Aricocha II 24l-RNM-101A Jauja Curicaca

103a Uchpach 24l-RNM-103A Jauja Curicaca

75a Cargacoto 23l-RNM-75A  Tarma Tarma

76a Chinchanhuaín 23l-RNM-76A  Tarma Tarma

77a Patacancha 24l-RNM-77A  Tarma Tarma

79a Patacancha III 24l-RNM-79A  Tarma Tarma

95a Huacracocha 24l-RNM-95A Jauja Pomacancha

100a Aricocha 24l-RNM-100A Jauja Curicaca

104a Mataorjo 24l-RNM-104A Jauja Curicaca

105a Acaya 24l-RNM-105A Jauja Curicaca

137a Jatunhuasi 24l-RNM-137A Yauli La Oroya

138a Nunahunusca 24l-RNM-138A Yauli La Oroya

140a Rishcapuquio 24l-RNM-140A Yauli La Oroya

60 Cerro Condorjaja 76b Cerro Condorjaja I 24k-RNM-76B Yauli Yauli

84b Ishcapata I 24l-RNM-84B Yauli Oroya

161b Colpa I 24l-RNM-161B Yauli Chacapalpa

89b Lomo Bajo 24k-RNM-89B Yauli Suitucancha

90b Huaquisvado I 24l-RNM-90B Yauli Suitucancha

75b Jacay III 24k-RNM-75B Yauli Yauli

79b
Laguna Lacsacocha 

I
24k-RNM-79B Yauli Huay-Huay

92b Pacllaesquina 24l-RNM-92B Yauli Suitucancha

100b Viscas IV 24l-RNM-100B Jauja Canchayllo

101b Viscas V 24l-RNM-101B Jauja Canchayllo

102b Viscas VI 24l-RNM-102B Jauja Canchayllo

35 Hda. Pachacayo 165b
Hacienda 

Pachacayo III
24l-RNM-165B Jauja Canchayllo

85b Ishcapata II 24l-RNM-85B Yauli Oroya

162b Colpa II 24l-RNM-162B Yauli Chacapalpa

68b Cerro Mito III 24k-RNM-68B Yauli Morococha

71b Carhuascancha II 24k-RNM-71B Yauli Morococha

39 Cerro Condorjaja 77b Cerro Condorjaja II 24k-RNM-77B Yauli Yauli

40
Laguna 

Huaylacancha
95b

Laguna 

Huaylacancha I
24l-RNM-95B Jauja Canchayllo

154b Cerro Ventanilla I 24l-RNM-154B Jauja Canchayllo

155b Cerro Ventanilla II 24l-RNM-155B Jauja Canchayllo

159b Huasapampa I 24l-RNM-159B Yauli Chacapalpa

160b Huasapampa II 24l-RNM-160B Yauli Chacapalpa

163b
Hacienda 

Pachacayo I
24l-RNM-163B Jauja Canchayllo

Cuadro 3.13
Usos de calizas, segmento Paccha - Canchayllo (Cordillera Occidental, sector central)

No. Zona Nombre
N
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cu
rr

en
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Nombre del área de 

interés
Código de muestra Provincia Distrito
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 d
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 d
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26 Pishcapuquio-Acaya

F
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m
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C
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37 Ishcapata-Colpa

F
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m
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C
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32 Huaquisvado

F
or

m
ac
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P
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m
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33 Pacllaesquina-Jacay

34 Viscas

36 Ischcapata-Colpa

38
Cerro Mito-

Carhuascancha

F
or

m
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m

as
ha

41
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Huasapampa
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Industria 
Cemento

Industria de 
la cal

Material de 
relleno

Industria 
Cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

101a 24l-RNM-101A 40 Mediano Grande Grande

103a 24l-RNM-103A 248 Grande Pequeño Grande

75a 23l-RNM-75A 2133 Grande Pequeño Grande

76a 23l-RNM-76A 341 Grande Pequeño Grande

77a 24l-RNM-77A 567 Grande Pequeño Grande

79a 24l-RNM-79A 511 Grande Pequeño Grande

100a 24l-RNM-100A 467 Grande Pequeño Grande

104a 24l-RNM-104A 1713 Grande Pequeño Grande

138a 24l-RNM-138A 2848 Grande Pequeño Grande

137a 24l-RNM-137A 254 Grande Pequeño Grande

95a 24l-RNM-95A 185 Grande Pequeño Grande

105a 24l-RNM-105A 31 Mediano Pequeño Grande

140a 24l-RNM-140A 240 Grande Grande Grande

60 C°Condorjaja 76b 24k-RNM-76B 9 9 Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Mediano

84b 24l-RNM-84B 6 Pequeño Grande Grande

161b 24l-RNM-161B 235 Grande Pequeño Grande

85b 24l-RNM-85B 6 Pequeño Grande Grande

162b 24l-RNM-162B 18 Pequeño Pequeño Grande

89b 24k-RNM-89B 8 Pequeño Grande Grande

90b 24l-RNM-90B 26 Mediano Pequeño Grande

92b 24l-RNM-92B 1 Pequeño Grande Mediano

79b 24k-RNM-79B 36 Mediano Pequeño Grande

75b 24k-RNM-75B 4 Pequeño Pequeño Mediano

100b 24l-RNM-100B 4 Pequeño Grande Mediano

101b 24l-RNM-101B 1 Pequeño Pequeño Mediano

102b 24l-RNM-102B 23 Mediano Pequeño Grande

35 Hda. Pachacayo 165b 24l-RNM-165B 33 33 Mediano Grande Grande Mediano Grande Grande

68b 24k-RNM-68B 37 Mediano Grande Grande

71b 24k-RNM-71B 25 Mediano Pequeño Grande

39 C° Condorjaja 77b 24k-RNM-77B 17 17 Pequeño Grande Grande Pequeño Grande Grande

40 Laguna 
Huaylacancha 95b 24l-RNM-95B 157 157 Grande Grande Grande Grande Grande Grande

159b 24l-RNM-159B 10 Pequeño Grande Grande

160b 24l-RNM-160B 8 Pequeño Pequeño Grande

154b 24l-RNM-154B 25 Mediano Pequeño Grande

155b 24l-RNM-155B 10 Pequeño Pequeño Grande

163b 24l-RNM-163B 29 Mediano Pequeño Grande

Grande

41 C° Ventanilla-
Huasapampa 82 Grande Grande Grande

38 C° Mito-
Carhuascancha

Fo
rm

ac
ió

n 
Ju

m
as

ha

62 Grande Grande

Grande Grande

34 Viscas 28 Mediano Grande Grande

Mediano

Grande

Grande

32 Huaquisvado 33 Mediano Grande Grande

36 Ischcapata-Colpa

Fo
rm

ac
ió

n 
Pa

ria
ta

m
bo

24 Mediano Grande

33 Pacllaesquina-
Jacay

Grande Grande Grande

Grande

37 Ishcapata-Colpa

Fo
rm

ac
ió

n 
C

hú
le

c

240 Grande Grande Grande

26 Pishcapuquio-
Acaya

Fo
rm

ac
ió

n 
C

on
do

rs
in

ga

9050 Grande

29 Aricocha-Uchpach

Fo
rm

ac
ió

n 
C

ha
m

ba
rá

2680

288

42

Cuadro 3.14
Recursos de calizas, segmento Paccha - Canchayllo (Cordillera Occidental, sector central)

No. 
Zona Nombre No.Ocurrencia/Can

tera
Código de 
muestra

Unidad 
geológica

Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en Millones de 
toneladas métricas 

(Mtm) 

Tamaño de Yacimiento (Parcial) Tamaño de Yacimiento (Acumulado)

Industria 
Cemento

Industria de 
la cal

Material de 
relleno

Industria 
Cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

101a 24l-RNM-101A 40 Mediano Grande Grande

103a 24l-RNM-103A 248 Grande Pequeño Grande

75a 23l-RNM-75A 2133 Grande Pequeño Grande

76a 23l-RNM-76A 341 Grande Pequeño Grande

77a 24l-RNM-77A 567 Grande Pequeño Grande

79a 24l-RNM-79A 511 Grande Pequeño Grande

100a 24l-RNM-100A 467 Grande Pequeño Grande

104a 24l-RNM-104A 1713 Grande Pequeño Grande

138a 24l-RNM-138A 2848 Grande Pequeño Grande

137a 24l-RNM-137A 254 Grande Pequeño Grande

95a 24l-RNM-95A 185 Grande Pequeño Grande

105a 24l-RNM-105A 31 Mediano Pequeño Grande

140a 24l-RNM-140A 240 Grande Grande Grande

60 C°Condorjaja 76b 24k-RNM-76B 9 9 Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Mediano

84b 24l-RNM-84B 6 Pequeño Grande Grande

161b 24l-RNM-161B 235 Grande Pequeño Grande

85b 24l-RNM-85B 6 Pequeño Grande Grande

162b 24l-RNM-162B 18 Pequeño Pequeño Grande

89b 24k-RNM-89B 8 Pequeño Grande Grande

90b 24l-RNM-90B 26 Mediano Pequeño Grande

92b 24l-RNM-92B 1 Pequeño Grande Mediano

79b 24k-RNM-79B 36 Mediano Pequeño Grande

75b 24k-RNM-75B 4 Pequeño Pequeño Mediano

100b 24l-RNM-100B 4 Pequeño Grande Mediano

101b 24l-RNM-101B 1 Pequeño Pequeño Mediano

102b 24l-RNM-102B 23 Mediano Pequeño Grande

35 Hda. Pachacayo 165b 24l-RNM-165B 33 33 Mediano Grande Grande Mediano Grande Grande

68b 24k-RNM-68B 37 Mediano Grande Grande

71b 24k-RNM-71B 25 Mediano Pequeño Grande

39 C° Condorjaja 77b 24k-RNM-77B 17 17 Pequeño Grande Grande Pequeño Grande Grande

40 Laguna 
Huaylacancha 95b 24l-RNM-95B 157 157 Grande Grande Grande Grande Grande Grande

159b 24l-RNM-159B 10 Pequeño Grande Grande

160b 24l-RNM-160B 8 Pequeño Pequeño Grande

154b 24l-RNM-154B 25 Mediano Pequeño Grande

155b 24l-RNM-155B 10 Pequeño Pequeño Grande

163b 24l-RNM-163B 29 Mediano Pequeño Grande

Grande

41 C° Ventanilla-
Huasapampa 82 Grande Grande Grande

38 C° Mito-
Carhuascancha

Fo
rm

ac
ió

n 
Ju

m
as

ha

62 Grande Grande

Grande Grande

34 Viscas 28 Mediano Grande Grande

Mediano

Grande

Grande

32 Huaquisvado 33 Mediano Grande Grande

36 Ischcapata-Colpa

Fo
rm

ac
ió
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ta

m
bo

24 Mediano Grande

33 Pacllaesquina-
Jacay

Grande Grande Grande

Grande

37 Ishcapata-Colpa
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hú
le

c

240 Grande Grande Grande

26 Pishcapuquio-
Acaya

Fo
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ió
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9050 Grande

29 Aricocha-Uchpach

Fo
rm

ac
ió

n 
C

ha
m

ba
rá
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Cuadro 3.14
Recursos de calizas, segmento Paccha - Canchayllo (Cordillera Occidental, sector central)

No. 
Zona Nombre No.Ocurrencia/Can

tera
Código de 
muestra

Unidad 
geológica

Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en Millones de 
toneladas métricas 

(Mtm) 

Tamaño de Yacimiento (Parcial) Tamaño de Yacimiento (Acumulado)
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SECToR CENTRAL-SUR
Segmento Canchayllo–Yanacancha

descripción de zonas favorables

Figura 3.15 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Cordillera Occidental, sector central-sur, Segmento Canchayllo–
Yanacancha

En la Figura 3.15 y Cuadro 3.15, se muestran las áreas de interés 
en las zonas de Acequia-Condorneoc y Condorneoc dentro del 
Segmento Canchayllo-Yanacancha.
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Cuadro 3.15
Ocurrencias y muestras, segmento Canchayllo - Yanacancha (Cordillera Occidental, sector central-sur)

No. 
Zona Nombre No

.
Oc

ur
re

nc
ia Nombre 

del área de 
interés

Código de muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad 
geológica

45 Patahua-
si-Quillay

113ª Patahuasi 24m-RNM-113 A Jauja Sincos 448253 8684537 Formación 
Chambará122ª Quillay 25m-RNM-122 A Concepción Chambará 458401 8672132

46 Patacancha 109ª Patacancha 24l-RNM-109 A Jauja Paccha 443375 8685196 Formación 
Aramachay

43 Paccha-An-
gará

107ª Paccha 24l-RNM-107 A Jauja Paccha 443306 8690523

Fo
rm

ac
ión

 C
on

do
rsi

ng
a

120ª Angará 24m-RNM-120 A Concepción Aco 451034 8678782

44 Masajcan-
cha-Liclish

110ª Masajcancha 24m-RNM-110 A Jauja Paccha 447271 8690075
115ª Yana yacu 24m-RNM-115 A Jauja Sincos 453180 8685894
116ª Wisahuanca 24m-RNM-116 A Jauja Sincos 455132 8683736
118ª Liclish 24m-RNM-118 A Concepción Aco 455597 8680311

74 Milpo
111b Millpo I 25l-RNM-111 B Concepción San José de 

Quero 431145 8661316

Fo
rm

ac
ión

 
Sa

nta

112b Millpo II 25l-RNM-112 B Concepción San José de 
Quero 431037 8660876

48 Condorneoc 105b Condorneoc I 24l-RNM-105 B Jauja Canchayllo 422118 8685392

Fo
rm

ac
ión

 
Ch

úle
c

49 Apahuay 142ª Apahuay 25l-RNM-142 A Concepción San José de 
Quero 441345 8660550

47 Cerro Huau-
yapunco 148b Cerro Huau-

yapunco I 25l-RNM-148 B Concepción San José de 
Quero 425706 8669240 Formación 

Pariatambo

50 Hacienda Pa-
chacayo-Agua

107b Agua I 24l-RNM-107 B Jauja Llocllapampa 433299 8692758

Fo
rm

ac
ión

 C
ele

nd
ín

108b Agua II 24l-RNM-108 B Jauja Llocllapampa 433196 8692709
109b Agua III 24l-RNM-109 B Jauja Llocllapampa 433142 8692680

166b Hacienda 
Pachacayo IV 24l-RNM-166 B Jauja Canchayllo 422362 8698659

51 Acequia-Con-
dorneoc

103b Acequia I 24l-RNM-103 B Jauja Canchayllo 423432 8685267
104b Acequia II 24l-RNM-104 B Jauja Canchayllo 423093 8685057
106b Condorneoc II 24l-RNM-106 B Jauja Canchayllo 422006 8686738

52 Huamanhua-
si-Suropicho

123b Huamanhuasi 25m-RNM-123 B Chupaca Yanacancha 459519 8656951
124b Suropicho I 25m-RNM-124 B Chupaca Yanacancha 461622 8659598
126b Suropicho III 25m-RNM-126 B Chupaca Yanacancha 461844 8659830
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Zona Patahuasi-Quillay 

Ubicación y acceso: Se extiende en una dirección noroeste 
a sureste. Abarca un área de 31.16 km2. Se ubica entre los 
distritos de Sincos y Chambará (Figura 3.15). La parte noroeste 
es accesible desde Miraflores (km 74 de la carretera La Oroya-
Jauja), por carretera afirmada hasta Llacuari, en  un recorrido 
de 12 km. La parte sureste se accede desde Chupaca, y sigue 
la ruta hacia Santa Cruz de Iscohuatiana (vía asfaltada hacia 
Cañete); finalmente, se toma el desvío hacia Chambará–Quillay 
(vía afirmada) en un recorrido de 17 km.

Geología: En esta zona, la Formación Chambará está cubierta 
en gran parte por material cuaternario. Los pocos afloramientos 
existentes están compuestos por una secuencia de calizas 
grises, textura esparítica, estratos medianos a gruesos (0.60 a 
0.90 m), muy compactos, con rumbo N67°O y buzamiento de 
29°SO; en algunos sectores, se presenta con horizontes algo 
ferruginosos de color amarillo tenue y nódulos de chert. En el 
sector Quillay, tiene rumbo N5°O con buzamiento de 52°SO; el 
cambio se debe a los plegamientos existentes a los largo de la 
zona. Existen algunas venillas de calcita <3mm que cortan los 
estratos. Los afloramientos reconocidos pertenecen a los niveles 
superiores de la Formación Chambará por estar en contacto 
inmediato con la Formación Condorsinga. Su grosor se estima 
en 100 m, con una longitud de afloramiento visible de 10 km.

Características geoquímicas y mineralógicas: 

Muestras representativas (Cuadro 3.15) reportan valores 
moderados a bajos de CaO, con moderado a alto contenido 
de SiO2 como impureza (Tabla 3.39 y Figura 3.19). Con estas 
consideraciones, las calizas de la zona 45 se encuentran en el 
rango de pureza media a baja pureza. Los componentes minerales 
de cada una de las muestras se verifican en la Tabla 3.40.

Posibles usos: Pueden usarse en diversos tipos de cementos 
Portland, cemento natural, diversos tipos de cal, fibra de vidrio, 
diversos tipos de cerámica, cal forrajera, como nutrientes en la 
agricultura, en la flotación y fundición de minerales de cobre, barrera 
de polvo en minas de carbón y como áridos. Los usos específicos 
por cada una de las muestras se visualizan en el Cuadro 3.16.

Recursos: Los recursos estimados ascienden a 117 millones 
de toneladas métricas (Cuadro 3.17).

Tabla 3.39

Análisis químico de la Zona Patahuasi-Quillay
Nro. Ocurrencia 113a 122a

Mu
es

tra

24
m-

RN
M-

11
3 A

25
m-

RN
M-

12
2 A

Elemento % %
CaO 53.52 52.29
MgO 0.29 0.32
SiO2 1.64 6.87
Al2O3 0.64 0.27
Fe2O3 0.27 0.14
Na2O 0.64 0.02
K2O 0.13 0.01
MnO 0.02 0.02
TiO2 0.03 0.01
P2O5 0.01 0.19
LOI* 42.8 39.69

TOTAL 99.99 99.82
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.40
Análisis mineralógico de la Zona Patahuasi-Quillay

Nro. Ocurrencia 113a 122a

Mu
es

tra

24
m-

RN
M-

11
3 A

25
m-

RN
M-

12
2 A

Minerales % %
Calcita 96.1 95.38

Dolomita 0.23

Cuarzo 2.03 4.62

Caolinita 0.2

Halita 1.44

TOTAL 100 100
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Zona Patacancha 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Paccha, provincia 
de Jauja, en los alrededores de Patacancha y Patchapata 
(Figura 3.15). Esta área ocupa 1.8 km2. Abarca secuencias 
jurásicas de la Formación Aramachay. Se encuentra libre de 
concesiones mineras.

El acceso es mediante la vía asfaltada Jauja-Chancayllo en 39 
km, luego se sigue por trocha carrozable hacia Cochas en 27 
km y, finalmente, se sigue un camino de herradura de 15 km 
hacia el punto a evaluar.

Geología: Afloran calizas de color gris oscuro a negro, con 
ligeros tonos beige a rosáceo claro, de textura micrítica, muy 
compactas, de leve a moderada reacción al ácido clorhídrico 
(HCl); se presentan en estratos delgados a muy delgados, con 
algunos nódulos de chert de 0.05 m y caliza recristalizada de 3 m, 
esparítica gruesa y con venillas de calcita. Se estima un grosor 
de 190 m, con una longitud de 4 km. Su rumbo y buzamiento 
es de N5°O y 35°SO.

Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída (Tabla 3.41) clasifica como caliza impura (Figura 3.16), 
con baja ley de CaO y alto contenido de  SiO2, como impureza 
(Tabla 3.41). Mineralógicamente, está constituida por calcita, 
cuarzo y dolomita (Tabla 3.42).

Posibles usos: Se emplea para la elaboración de cemento 
rápido, áridos y grava para granjas avícolas (Cuadro 3.6).

Recursos: Los recursos estimados ascienden a 412 millones 
de toneladas métricas (Cuadro 3.17).

Zona Paccha-Angará 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de Paccha y 
Aco, provincias de Jauja y Concepción, respectivamente, en 
los alrededores de Paccha y Angará (Figura (3.15). Esta área 
ocupa 19.6 km2. Se encuentra en su extremo norte, y está 
concesionada por Cal & Cemento Sur.

El acceso es mediante dos vías:

La primera es por medio de una vía asfaltada de 74 km Jauja-La 
Oroya, luego se sigue por un tramo de vía afirmada de 6 km 
y, finalmente, se continúa por un camino de herradura hacia el 
punto de evaluación.

La segunda vía es por medio de una carretera afirmada 
de 19 km desde Sincos-Aramachay hacia la dirección de 
Quicha Grande.

Geología: En la parte norte de la zona, afloran calizas 
micríticas beige, en estratos delgados a medianos, muy 
compactos, con venillas de calcita de 2 mm, entrecruzadas, con 
presencia de venillas en los planos de estratificación de 1.5 cm 
y de alta efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico 
(HCl). Se estima un grosor de 150 m con una longitud de 3 
km. Su rumbo y buzamiento es de N5°O y 25°SO.

En la parte sur, en el sector Angará, afloran alternancias de 
calizas micríticas y esparíticas color gris y beige, en horizontes 
bandeados, de moderada reacción al ácido clorhídrico (HCl), 
plegados. Su grosor es de 230 m, y su longitud es de 1.5 km. 
Su rumbo y buzamiento es de N20°O y 42°NE.

Tabla 3.41
Análisis químico de la Zona Patacancha

No. Ocurrencia 109a

Muestra 24l-RNM-109 A
Elemento %

CaO 37.94
MgO 1.01
SiO2 30.43
Al2O3 0.55
Fe2O3 0.47
Na2O 0.02
K2O 0.12
MnO 0.1
TiO2 0.02
P2O5 0.36
LOI* 28.77

TOTAL 99.79
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.42

Análisis mineralógico de la Zona Patacancha

No.  Ocurrencia 109a

Muestra 24l-RNM-109 A
Minerales %

Calcita 66.18
Dolomita 3.19
Cuarzo 30.63
TOTAL 100
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Características geoquímicas y mineralógicas: Las muestras 
extraídas (Tabla 3.43) reportan contenidos moderados a bajos en 
CaO, y se clasifican como calizas de pureza media a baja pureza. 
La principal impureza es el SiO2 (Tabla 3.43). Mineralógicamente, 
las muestras están constituidas por calcita y cuarzo (Tabla 3.44).

Posibles usos: Las calizas de esta zona pueden ser 
aprovechadas para la elaboración de diversos tipos de cementos 
Portland, cemento natural, diversos tipos de cal, nutrientes para 
la agricultura, flotación y fundición de minerales de cobre, áridos 
y gravas para granjas avícolas (Cuadro 3.16).

Recursos: Se ha estimado 945 millones de toneladas métricas 
(Cuadro 3.17).

Zona Masajcancha-Liclish 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de Paccha, Sincos 
y Aco, pertenecientes a las provincias de Jauja y Concepción, 
en los alrededores de los parajes de Masajcancha, Yanayacu, 
Wisacancha y Liclish (Figura 3.15). Esta área ocupa 40.1 km2, 
y abarca secuencias cretácicas de la Formación Condorsinga. 
Se encuentra libre de concesiones mineras.

El acceso es mediante cuatro vías:

La primera es en la vía asfaltada Jauja-La Oroya, en un recorrido 
de 74 km desde Miraflores hasta Mastcancha, luego se sigue 
por trocha carrozable en un tramo de 6 km hacia el lugar donde 
se tomaron las muestras.

La segunda vía es una carretera afirmada desde Sincos hacia 
el punto a evaluar en un tramo de 13 km, en cercanías de 
Yanayacu y Cuti Cuti. 

La tercera es la vía afirmada del tramo Sincos-Aramachay en 
10 km, luego se sigue por un camino de herradura en un tramo 
de 1.5 km hacia el Cerro Wisacancha.

La cuarta es la vía afirmada de 13 km del tramo Sincos-
Aramachay hacia Quicha Grande. 

Geología: En la parte norte, afloran calizas micríticas, gris claro 
a beige, con algunos niveles esparíticos, con una recristalización, 
y moderada efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico 
(HCl); manifiesta presencia moderada de venillas de calcita 
menores a 2 mm. En la parte superior de la sección, existe un 
horizonte más ferruginoso, color naranja claro, de 1 m de grosor 
y chert de 0.05 m, con algunos horizontes de calizas fosilíferas. 
Se estima un grosor de 500 m y una longitud de 3 km. Su rumbo 
y buzamiento es de N30°O y 57°SO.

La parte central de la zona se caracteriza por tener calizas 
micríticas, color gris, con algunos estratos de color beige, textura 
esparítica, en estratos delgados, muy compactos, presencia débil 
a moderada de venillas de calcita entrecruzadas menores a 2 mm. 
Exhibe presencia de horizontes de caliza ferruginosa de 1.5 m, 
nódulos de chert de 0.05 m, presencia de fósiles, con moderada 
reacción con el ácido clorhídrico (HCl). Esta secuencia sobreyace 
a calizas gris oscuro, intercaladas con areniscas calcáreas con 
horizontes de chert de la Formación Aramachay. Se estima un 
grosor evaluado de 30 a 150 m, con una longitud de 0.5 a 1 km.

Tabla 3.43

Análisis químico de la Zona Paccha-Angará
No. Ocurrencia 107a 120a

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-1

07
 A

24
m-

RN
M-

12
0 A

Elemento % %
CaO 49.83 52.65
MgO 0.48 0.36
SiO2 7.89 5.04
Al2O3 0.62 0.39
Fe2O3 0.58 0.19
Na2O 0.02 0.02
K2O 0.11 0.09
MnO 0.03 0.01
TiO2 0.04 0.02
P2O5 0.05 0.11
LOI* 39.54 40.55

TOTAL 99.18 99.43
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.44

Análisis mineralógico de la Zona Paccha-Angará

Nro. Ocurrencia 107a 120a

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-1

07
 A

24
m-

RN
M-

12
0 A

Minerales % %
Calcita 89.22 92.92
Cuarzo 10.78 7.08
TOTAL 100 100
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Fotografía 3.20  Afloramiento de calizas esparíticas finas, gris claro, a calizas micríticas beige, con mantos de 
calcita. Formación Condorsinga, paraje Liclish, distrito de Aco

En la parte sur, se presentan calizas esparíticas gris claro con 
horizontes de calizas micríticas beige, en estratos medianos 
a delgados, con moderada presencia de venillas de calcita 

entrecruzadas, con presencia de óxidos en fracturas. En la parte 
media de la sección, se presentan dos mantos de calcita de 1.5 
y 0.8 m de espesor (Fotografía 3.20).

Características geoquímicas y mineralógica: Las muestras 
analizadas (Tabla 3.45) reportan bajos a muy bajos contenidos 
de CaO, y se clasifican como calizas de baja pureza a impuras 
(Figura 3.16); las principales impurezas están constituidas 
por SiO2 y MgO en gran parte de las muestras (Tabla 3.45). 
Mineralógicamente, están constituidas por calcita, dolomita y 
cuarzo (Tabla 3.46).

Tabla 3.45

Análisis químico de la Zona Masajcancha-Liclish
No. Ocurrencia 110a 115a 116a 118a

Mu
es

tra

24
m-

RN
M-

11
0 A

24
m-

RN
M-

11
5 A

24
m-

RN
M-

11
6 A

24
m-

RN
M-

11
8 A

Elemento % % % %

CaO 52.29 51.44 43.03 44.8

MgO 2.74 0.91 3.07 6.83

SiO2 1.32 6.04 15.01 4.88

Al2O3 0.33 0.66 0.99 0.48

Fe2O3 0.16 0.3 0.45 0.25

Na2O 0.02 0.02 0.02 0.02

K2O 0.06 0.17 0.22 0.09

MnO 0.01 0.02 0.03 0.02

TiO2 0.02 0.03 0.05 0.02

P2O5 0.04 0.12 0.23 0.01

LOI* 42.58 40.3 36.66 41.36

TOTAL 99.55 100.01 99.75 98.73

* Pérdida por calcinación
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Tabla 3.46

Análisis mineralógico de la Zona Masajcancha-Liclish
No. Ocurrencia 110a 115a 116a 118a

Mu
es

tra

24
m-

RN
M-

11
0 A

24
m-

RN
M-

11
5 A

24
m-

RN
M-

11
6 A

24
m-

RN
M-

11
8 A

Minerales % % % %
Calcita 89.23 91.66 72.28 66.93

Dolomita 8.74 1.69 11.14 26.94
Cuarzo 2.03 6.65 16.58 6.13
TOTAL 100 100 100 100

Posibles usos: Las calizas de esta zona pueden emplearse en 
la elaboración de diversos tipos de cementos Portland, cemento 
natural, diversos tipos de cal, diversos tipos de cerámica, 
nutrientes en la agricultura, producción de soda, flotación de 
minerales de cobre, barreras de polvo en minas de carbón, y 
neutralización de aguas servidas. Los usos específicos por cada 
área de interés se muestran el Cuadro 3.16.

Recursos: Los recursos estimados ascienden a 833 millones 
de toneladas para la Zona 44 (Cuadro 3.17).

Zona Milpo 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de San José  de 
Quero,  en la provincia de Concepción. Esta área ocupa 1.29 
km2. Esta secuencia calcárea representa a las calizas de la 
Formación Santa, dentro del Grupo Goyllarisquizga. Gran parte 
se encuentra dentro de una concesión metálica, representada 
por la empresa Vena Perú.

El acceso es mediante la vía asfal tada Huancayo-
Ushibamba en un recorrido de 37 km, luego mediante 30 
km de trocha carrozable hacia Jatunhuasi y, finalmente, se 
sigue por un camino de herradura de 5 km hacia los puntos 
de evaluación.

Geología: En la parte inferior de esta zona, afloran calizas 
micríticas gris oscuro y claro, en estratos medianos a delgados 
de 0.3 a 0.7 m y de 0.15 a 0.25 m de espesor, con algunos 
horizontes de limoarcillitas pardas a rojizas, con moderado 
contenido de venillas de calcita, de alta a moderada y rápida 
reacción con el  ácido clorhídrico (HCl). Por debajo de esta 
secuencia calcárea, se hace contacto con una secuencia 
silicoclástica de arenisca cuarzosa blanquecina, granular 
media, en estratos muy gruesos y con algunos horizontes 
de limoarcillitas beige; mientras, en la parte superior, son 
concordantes con estratos de limoarcillitas y calcarenitas a 
areniscas calcáreas (Fotografía 3.21).

Fotografía 3.21  Afloramiento de calizas micríticas gris oscuro a claro, con algunos horizontes de limoarcillitas 
pardas a rojizas. Formación Santa, cerro Milpo, distrito de San José de Quero
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En esta misma sección, en la parte superior, afloran las 
calcarenitas beige, esparítica media a gruesa, con algunos 
minerales de glauconita y minerales de óxidos de hierro de 
moderada y a veces leve reacción con el ácido clorhídrico (HCl); 
se encuentran intercaladas con areniscas calcáreas pardo 
rojizas de capas delgadas ferruginosas, en estratos delgados 
entre 0.1 y 0.3 m, a estratos gruesos a medianos entre 0.2 y 2.5 
m (Fotografía 3.56). Su rumbo y buzamiento en la parte inferior 
es de N8°E y 26°NO, mientras que en la parte superior es de 
N12°O y 28°SO. Su grosor estimado varía de 27 a 30 m, con 
una longitud de 0.8 a 1.3 km. 

Características petrográficas: El estudio de una sección 
delgada muestra que la caliza está compuesta por un agregado 
masivo micrítico, donde se distinguen peloides, cristales de 
dolomía, cuarzo, feldespatos y bioclastos. Escasas venillas de 
carbonatos cortan la muestra (Estudio petrográfico 11, Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: Una de las dos 
muestras extraídas para la caracterización geoquímica (Tabla 
3.47) reporta una ley muy baja de CaO. Los componentes 
principales son el SiO2, Al2O3, Fe2O3, Na2O y K2O (Figura 3.19). 
Por otro lado, la muestra 25l-RNM-112B reporta baja ley de CaO 
con moderado contenido de Al2O3 y MgO, y muy alto contenido 
de SiO2; se clasifica como una caliza impura (Figura 3.18). Los 
minerales componentes se muestran en la Tabla 3.48. 

Tabla 3.47

Análisis químico de la Zona Milpo
No. Ocurrencia 111b 112b

Mu
es

tra

25
l-R

NM
-11

1 B

25
l-R

NM
-11

2 B

Elemento % %
CaO 49.64 2.9
MgO 1.14 0.69
SiO2 5.25 75.69
Al2O3 1.11 8.12
Fe2O3 0.55 2.02
Na2O 0.26 1.18
K2O 0.19 3.16
MnO 0.03 0.07
TiO2 0.08 0.35
P2O5 0.12 0.17
LOI* 39.92 4.2

TOTAL 98.29 98.54
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.48

Análisis mineralógico de la Zona Milpo
No. Ocurrencia 111b 112b

Muestra 25l-RNM-111 B 25l-RNM-112 B
Minerales % %

Calcita 92.1 11.23

Dolomita 3.16

Cuarzo 3.4 77.33

Muscovita 0.3

Microclina 4.02

Albita 1.34 5.92

Alunogen 1.2

TOTAL 100 100

Posibles usos: La caliza impura puede ser aprovechada para 
fabricar diversos tipos de cementos Portland, cemento natural, 
diversos tipos de cal, nutrientes (nitrato de amonio de calcio) y 
para la flotación de minerales de cobre (Cuadro 3.16).

Recursos: Los recursos estimados ascienden a10 millones de 
toneladas métricas (Cuadro 3.17).

Zona Condorneoc 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Canchayllo, 
provincia de Jauja. Esta área ocupa 2.2 km2 y abarca secuencias 
cretácicas de la Formación Chúlec. Se encuentra libre de 
concesiones mineras.

El acceso es mediante la vía asfaltada Jauja-Chancayllo en un 
recorrido de 39 km, luego se sigue por trocha carrozable de 15 
km hacia el punto donde se tomarán las muestras.

Geología: En las cercanías del paraje Condorneoc y poblado 
Jaracancha, afloran calizas de la Formación Chúlec. Se caracterizan 
por ser de textura micrítica, de color gris claro, en estratos muy 
delgados, entre 0.05 a 0.15 m de espesor interestratificadas con 
algún horizonte de caliza dolomítica, de un grosor de 4.2 m. Se 
forma por encima de una estructura del tipo anticlinal, conformada 
por limoarcillitas pardo rojizas y verde olivo, intercaladas con 
calizas esparíticas gris claro y calizas ferruginosas con alta a 
moderada efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico 
(HCl); tienen un grosor de 2.45 m, con una cobertura de 10 m de 
grosor. El rumbo y buzamiento de sus estratos son de N43°E y 
16°SE, mientras que en la parte del anticlinal evaluado presenta 
las siguientes medidas: en el flanco este N72°E y 15°SE, y en 
el flanco oeste N60°E y 20°NO. Su grosor total evaluado es de 
16.4 m y una longitud de 0.8 Km.
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Características geoquímicas y mineralógicas: La muestra 
extraída (Tabla 3.49) se caracteriza por tener una baja ley de 
CaO y moderados contenidos de SiO2  y Al2O3 (Tabla 3.49). 
Se clasifica como una caliza de baja pureza (Figura 3.16). Los 
componentes minerales se dan en la Tabla 3.50.

Tabla 3.49

Análisis químico de la Zona Condorneoc
No.Ocurrencia 105b

Muestra 24l-RNM-105 B
Elemento %

CaO 52.03
MgO 0.61
SiO2 4.3
Al2O3 1.18
Fe2O3 0.5
Na2O 0.02
K2O 0.46
MnO 0.04
TiO2 0.07
P2O5 0.01
LOI* 40.69

TOTAL 99.91
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.50

Análisis mineralógico de la Zona Condorneoc
No.Ocurrencia 105b

Muestra 24l-RNM-105 B
Minerales %

Calcita 98.54
Cuarzo 1.46
TOTAL 100

Posibles usos: Puede emplearse para la elaboración de 
diversos tipos de cementos Portland, cemento natural, diversos 
tipos de cal, nutrientes para la agricultura, fundición y refinación 
de metales ferrosos y no ferrosos, flotación y fundición de 
minerales de cobre (Cuadro 3.16).

Recursos: Se estiman 3 millones de toneladas métricas 
(Cuadro 3.17).

Zona Apahuay 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de San José  de 
Quero,  perteneciente a la provincia de Concepción. Esta área 
ocupa 3.6 Km2 y forma parte de las secuencias cretácicas 
de la Formación Chúlec. Gran parte se encuentra dentro de 
concesiones no metálicas.

El acceso es mediante la siguiente vía:

Se sigue la vía asfaltada en el tramo Huancayo-Chupaca-San 
José de Quero en 53 km, luego por trocha carrozable de 4 km, 
y continúa por un camino de herradura de 2 km hacia el punto 
de evaluación.

Geología: En esta zona, afloran calizas esparíticas, gris claro a 
blanquecino, en estratos delgados, moderadamente compactos, 
de alta reacción con el ácido clorhídrico (HCl), con presencia de 
óxidos en las fracturas, como pátinas. Hacia la parte superior, se 
presentan las calizas micríticas  grises en tono pardo oscuro, en 
estratos delgados, moderadamente compactos, con presencia 
débil de venillas de calcita, y de moderada reacción con el ácido 
clorhídrico (HCl). Se estima un grosor de 25 m, con una longitud 
de 2 km. Su rumbo y buzamiento es N60°O y 32°SO.

Características geoquímicas y mineralógicas: Una 
muestra extraída (Cuadro 3.15) reporta bajas leyes de CaO 
y se clasifica como una caliza impura (Figura 3.16). Contiene 
impureza muy alta en SiO2, y moderada en Al2O3, (Tabla 3.51). 
Mineralógicamente, está constituida por calcita, cuarzo y 
dolomita (Tabla 3.52).

Tabla 3.51

Análisis químico de la Zona Apahuay
Nro. Ocurrencia 142a

Muestra 25l-RNM-142 A
Elemento %

CaO 35.08
MgO 0.75
SiO2 27.76
Al2O3 2.97
Fe2O3 0.69
Na2O 0.07
K2O 1.7
MnO 0.03
TiO2 0.15
P2O5 0.3
LOI* 30.12

TOTAL 99.61

* Pérdida por calcinación
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Tabla 3.52

Análisis mineralógico de la  Zona Apahuay
Nro. Ocurrencia 142a

Muestra 25l-RNM-142 A
Minerales %

Calcita 68.92
Dolomita 1.22
Cuarzo 27.43

Microclina 2.43
TOTAL 100

Posibles usos: Puede ser aprovechado como áridos y cemento 
rápido (Cuadro 3.16).

Recursos: Los recursos estimados ascienden a 9 millones de 
toneladas métricas (Cuadro 3.17)

Zona Cerro Huayapunco (148b) Ki-pt

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de San José 
de Quero, provincia de Concepción, cercanas al pie de la 
ladera del Cerro Huauyapunco. Esta área ocupa 11.3 km2 y 
abarca secuencias cretácicas de la Formación Pariatambo. 
Se encuentra —en parte— en concesiones mineras metálicas 
en el extremo este de la zona.

El acceso es mediante la vía asfaltada Huancayo-Pinascocha 
en 10 km de recorrido, luego por vía afirmada desde 
Pilcomayo hasta Cocancocha en 60 km y, finalmente, se 
sigue por trocha carrozable hacia Huauyapunco en un 
recorrido de 17 km.

Geología: A lo largo de los cerros Huauyapunco, Huirococha 
y Acroy afloran calizas micríticas a espáticas gris claro 
a pardo, intercaladas con margas y calizas dolomíticas 
cremosas con tonalidad amarillenta, de moderada reacción 
con el ácido clorhídrico (HCl), en estratos entre 0.25 y 0.8 
m de espesor. Por debajo, se presentan margas y calizas 
margosas gris claro con tonalidad beige, con algunas lutitas 
muy fisibles, de un grosor de 60 m. Estas suprayacen a 
secuencias silicoclásticas del Grupo Goyllarisquizga. Su 
grosor evaluado es de 85 m. Se estima que su longitud es 
de 3.3 km, con un rumbo y buzamiento N74°O y 74°NE. 

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.53

Análisis químico de la Zona Cerro Huauyapunco

No. Ocurrencia 148b

Muestra 25l-RNM-148 B
Elemento %

CaO 39.55
MgO 2.67
SiO2 20.23
Al2O3 2.89
Fe2O3 1.22
Na2O 0.05
K2O 1.3
MnO 0.03
TiO2 0.18
P2O5 0.19
LOI* 31.43

TOTAL 99.75

Tabla 3.54

Análisis mineralógico de la Zona Cerro Huauyapunco
No. Ocurrencia 148b

Muestra 25l-RNM-148 B
Minerales %

Calcita 71.48
Ankerita 13.15
Cuarzo 13.79

Muscovita 0.42
Microclina 1.16

TOTAL 100

Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída (Cuadro 3.15) reporta bajas leyes de CaO y la 
clasifica como una caliza impura (Figura 3.16), pero con 
impureza alta en SiO2, y moderada en Al2O3, MgO y Fe2O3 
(Tabla 3.53). Los componentes minerales se muestran en 
la Tabla 3.54.
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Posibles usos: Las calizas pueden ser muy bien aprovechadas 
para cemento natural lento (Cuadro 3.16).

Recursos: Los recursos estimados alcanzan a los 42 millones 
de toneladas métricas (Cuadro 3.17).

Zona Hacienda Pachacayo-Agua 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de Llocllapampa 
y Canchayllo, provincia de Jauja, cerca a la Hacienda 
Pachacayo y en los alrededores de Llocllapampa. Esta área 
ocupa 5 km2 y abarca secuencias cretácicas de la Formación 
Celendín. A lo largo de la zona, existen algunas concesiones 
no metálicas representadas por Agregados Calcáreos y la 
comunidad de Llocllapampa.

El acceso es mediante dos vías:

La primera es mediante la vía asfaltada de 33 km desde Jauja 
hacia la quebrada Pachacayo. 

La segunda es mediante la vía asfaltada de 28 km Jauja-
Llocllapampa, luego se sigue por trocha carrozable hacia el 
cerro Calvario Loma en 4 km de recorrido.

Geología: En la parte central, en los alrededores de la hacienda 
Pachacayo, afloran calizas micríticas a esparíticas beige, con 
venillas milimétricas de calcita, de moderada reacción con el ácido 
clorhídrico (HCl), intercaladas con calizas dolomíticas, que por 
medio de una falla inversa entra en contacto en su parte inferior con 
calizas micríticas a esparíticas gris oscuro a negras, bituminosa de la 
Formación Pariatambo. Su grosor es de 35 m y una longitud de 12 
km, cuyo rumbo y buzamiento es N45°O y 75°SO. Esta secuencia 
calcárea pertenece a la Formación Celendín (Fotografía 3.22).

Fotografía 3.22  Afloramiento de calizas micríticas a esparíticas beige de la Formación Celendín, limitado por una 
falla inversa en contacto en su caja techo por la Formación Pariatambo. El rumbo y buzamiento 
promedio es N45°O y 75°SO. Hacienda Pachacayo, distrito de Canchayllo

En la parte sur, en los alrededores de Llocllapampa, en las 
alturas del Cerro Calvario Loma, se determinó una sección 
que está conformada por calizas micríticas color gris claro 
con tonalidad beige, con abundantes venillas de calcita, de 
moderada a alta efervescencia al reaccionar con el ácido 
clorhídrico (HCl), en estratos gruesos de 0.8 a 1.2 m, a 
estratos medianos de 0.4 a 0.75 m, con un grosor de 12.5 
m; esta secuencia infrayace a calizas micríticas beige con 

abundantes venillas de calcita, entre 0.05 y 0.1 m de espesor, 
y de un grosor de 8 m. 

De esta misma sección, por encima de las secuencias 
mencionadas anteriormente, se presentan brechas calcáreas 
con un grosor de 0.5 m, con capas de calizas esparíticas 
pardas, en estratos medianos entre 0.4 y 0.8 m de espesor, 
con un grosor de 7.2 m; estas infrayacen a  calizas micríticas 
beige con un grosor de 7.5 m, interestratificadas con calizas 
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dolomíticas beige cremosa con un grosor de 1.5 m; mientras, 
estas infrayacen a calizas esparíticas finas a recristalizadas, 
de grosor de 2 m. En la parte superior de la sección, afloran 
calizas esparíticas medias a gruesas a recristalizadas, de alta a 
moderada efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico 
(HCl), en estratos gruesos entre 0.7 y 2.4 m; en parte están 
dolomitizadas, con un grosor de 9 m en promedio. La parte 
basal de esta sección está en contacto con travertinos de gran 
extensión, de forma bandeada y subhorizontal. El rumbo y 
buzamiento desde la base hasta el tope de la sección evaluada 
varía en N19°-66°O y 42°-30° SO.

Características geoquímicas y mineralógicas: Las muestras 
extraídas (Cuadro 3.15) reportan leyes de CaO muy variables, 
desde altas (53.12 %), moderadas (53.12 %) y bajas (48.93 % 
y 49.00 %); las clasifica como calizas de alta pureza, media y 
baja pureza (Figura 3.16). La principal impureza es el MgO y 
el SiO2 con valores por encima del 1% y 3 %, respectivamente 
(Tabla 3.55). Mineralógicamente, está constituida por calcita, 
dolomita, ankerita y cuarzo (Tabla 3.56).

Tabla 3.55

Análisis químico de la Zona Hacienda Pachacayo-Agua

No. Ocurrencia 107b 108b 109b 166b

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-1

07
 B

24
l-R

NM
-1

08
 B

24
l-R

NM
-1

09
 B

24
l-R

NM
-1

66
 B

Elemento % % % %
CaO 53.12 54.49 48.93 49
MgO 0.57 0.54 4.54 3.46
SiO2 0.54 0.01 1.03 2.49
Al2O3 0.28 0.15 0.53 0.44
Fe2O3 0.3 0.1 0.58 0.83
Na2O 0.02 0.02 0.02 0.06
K2O 0.06 0.02 0.02 0.16
MnO 0.03 0.01 0.05 0.02
TiO2 0.02 0.01 0.04 0.03
P2O5 0.21 0.01 0.01 0.48
LOI* 43.01 43.03 42.97 42.43

TOTAL 98.17 98.35 98.71 99.39
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.56

Análisis mineralógico de la Zona Hacienda Pachacayo- Agua
No.

Ocurrencia 107b 108b 109b 166b

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-1

07
 B

24
l-R

NM
-1

08
 B

24
l-R

NM
-1

09
 B

24
l-R

NM
-1

66
 B

Minerales % % % %
Calcita 99.4 98.67 79.25 79.29

Dolomita 19.08

Ankerita 18.92

Cuarzo 0.6 1.33 1.67 1.79
TOTAL 100 100 100 100

Posibles usos: Se puede usar para la elaboración de diversos 
tipos de cementos Portland, cemento natural, diversos tipos 
de cal, fibra de vidrio, diversos tipos de cerámica, refinación–
conservación– tratamiento de alimentos. Cal forrajera, nutrientes 
en la agricultura, producción de carburo, fundición y refinación de 
metales ferrosos y no ferrosos, flotación y fundición de minerales 
de cobre, barreras de polvo en minas de carbón, neutralización 
de aguas servidas y también como áridos (Cuadro 3.16).

Recursos: Los recursos estimados ascienden a 22 millones de 
toneladas métricas (Cuadro 3.17).

Zona Acequia-Condorneoc 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Canchayllo, 
provincia de Jauja. Esta área ocupa 9.3 km2 y abarca 
secuencias cretácicas de la Formación Celendín. Se encuentra 
libre de concesiones mineras.

El acceso es mediante la vía asfaltada Jauja-Chancayllo en 39 
km de recorrido, luego se sigue por trocha carrozable de 15 km 
hacia el punto a evaluar.

Geología: Se ubica en las cercanías del paraje Condorneoc y 
poblado Jaracancha. En el sur de la zona, parte superior de 
la sección, afloran calizas micríticas beige-rosácea con alto 
contenido de venillas milimétricas de calcita de alta a moderada 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl); 
presenta un grosor de 4.5 a 5 m. Por encima, forman brechas 
calcáreas, masivas, textura clástica, con fragmentos de calizas 
micrítica beige, con un grosor de 7 m. Por debajo de esta 
secuencia calcárea, se presentan depósitos fluvioglaciales y 
estas suprayacen a las limoarcillitas de la Formación Casapalca. 
Se estima un grosor de 15 a 32 m, con una longitud de 0.5 a 
1 km. Su rumbo y buzamiento promedio es N28°E y 24°SE. 
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Este macizo rocoso sedimentario presenta un grado de 
fracturamiento de leve a moderadamente fracturada y su 
alteración es de leve a moderada, con posibilidad de que se 
pueda usar como ornamento.

Mientras, en la parte norte de la zona, afloran calizas micríticas 
a bioesparíticas beige, fosilífera en estratos muy delgados, con 
presencia de venillas y drusas de calcita, cuyos estratos están 
a favor del talud. Se estima un grosor de 23 m, cuyo rumbo y 
buzamiento de estratos se encuentran plegados, formando dos 
sistemas: (i) N74°E y 34°SE y (ii) N80°O y 29°SO.

Características petrográficas: En el área de Acequia I, incluyen 
peloides, intraclastos, fragmentos de bioclastos y ooides inmersos 
en matriz micrítica parcialmente recristalizada a esparita; clasifica 
como packstone (Estudio petrográfico 12, Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: Las muestras 
extraídas (Cuadro 3.15) reportan leyes de CaO muy variables, 
desde altas (54.52 %), moderadas (53.18 %) y bajas (51.74 
%); se clasifican como calizas de alta pureza, media pureza y 
baja pureza (Figura 3.16). La principal impureza se encuentra 
en el SiO2 y el MgO, con valores por encima del 2.32 % y del 
1.57 %, respectivamente (Tabla 3.57). Mineralógicamente, está 
constituida por calcita, dolomita y cuarzo (Tabla 3.58).

Tabla 3.57

Análisis químico de la Zona Acequia I- Condorneoc
No. Ocurrencia 103b 104b 106b

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-1

03
 B

24
l-R

NM
-1

04
 B

24
l-R

NM
-1

06
 B

Elemento % % %
CaO 51.74 53.18 54.52
MgO 2 1.57 0.63
SiO2 2.55 2.32 0.41
Al2O3 0.51 0.46 0.18
Fe2O3 0.17 0.11 0.07
Na2O 0.02 0.02 0.02
K2O 0.01 0.01 0.03
MnO 0.01 0.02 0.01
TiO2 0.02 0.02 0.01
P2O5 0.01 0.01 0.01
LOI* 42.16 41.93 43.03

TOTAL 99.17 99.64 98.91
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.58

Análisis mineralógico de la zona Acequia I-Condorneoc

No. Ocurrencia 103b 104b 106b

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-1

03
 B

24
l-R

NM
-1

04
 B

24
l-R

NM
-1

06
 B

Minerales % % %
Calcita 89.29 91.71 98.33

Dolomita 7.78 4.38 0.64
Cuarzo 2.93 3.91 1.03
TOTAL 100 100 100

Posibles usos: Pueden ser aprovechadas para diversos tipos 
de cementos Portland, cemento natural, diversos tipos de 
cal, fibra de vidrio, diversos tipos de cerámica, cal forrajera, 
nutrientes para la agricultura, refinación y conservación de 
alimentos, camas de filtro, producción de soda, polvo para 
blanquear, fundición y refinación de metales ferrosos y no 
ferrosos, flotación y fundición de minerales de cobre, barrera 
de polvo en minas de carbón, preparación de agua potable y 
también como áridos (Cuadro 3.16).

Recursos: Los recursos estimados alcanzan los 34 millones de 
toneladas métricas (Cuadro 3.17).

Zona Huamanhuasi-Suropicho 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Yanacancha, 
perteneciente a la provincia de Chupaca. Esta área ocupa 
31.1 km2. Una pequeña parte se encuentra concesionada por 
mineras no metálicas.

El acceso es mediante una vía asfaltada desde Huancayo con 
dirección a la localidad de Ahuac en un recorrido de 28 km, luego 
se continúa por trocha carrozable en un tramo 6 y 11 km hacia 
el lugar donde se tomaron las muestras.

Geología: En la parte noreste, afloran calizas esparíticas finas 
a medias, de color beige a pardo con tonalidad amarillenta; son 
dolomíticas, de moderada a rápida efervescencia al reaccionar con 
el ácido clorhídrico (HCl). Alternan con algunas calizas micríticas 
gris claro, de moderada a rápida efervescencia al reaccionar con 
el ácido clorhídrico, y tienen 2 m de grosor (Fotografía 3.23).

En el mismo sector, afloran calizas micríticas pardas a gris claro, 
en estratos delgados a medianos de 0.2 a 0.6 m, con un grosor de 
34 m; se aprecia la presencia de fósiles, de leve a moderadamente 
fracturados, y presentan alta efervescencia al reaccionar con 
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reacción con el ácido clorhídrico (HCl). El grosor evaluado se 
estima entre 56 y 60 m, con una longitud de 23 km en promedio. 
Su rumbo y buzamiento es N47°O y 31°SO.

Fotografía 3.23  Afloramiento de calizas esparíticas finas a medianas, color beige a pardo con tonalidad amarillenta, 
parte dolomítica. Formación Celendín, paraje Suropicho, distrito de Yanacancha

el ácido clorhídrico. Infrayaciendo presenta calizas en estratos 
gruesos a medianos entre 0.8 y 2.5 m, de textura micrítica, pardas 
a gris claro, con algunos estratos dolomíticos, de moderada a leve 

En la parte suroeste, en las cercanías del Cerro Huacsulo, 
afloran calizas micríticas gris claro a beige, en estratos 
plegados entre 0.4 y 0.8 m, de moderada a alta efervescencia 
al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), y en algunas 
partes afloran en estratos colapsados. Por debajo de esta 
secuencia calcárea, afloran calizas micríticas a esparíticas 
beige a pardas, en estratos gruesos a medianos entre 0.6 y 
1.2 m de espesor, y en estratos medianos a delgados entre 
0.2 y 0.4 m de espesor, con venillas milimétricas de calcita de 
alta a moderada reacción con el ácido clorhídrico (HCl). Se 
estima un grosor total de 62 m, con un rumbo y buzamiento de 
N58°O y 7°SO, evaluado en 46 m de grosor, y otra dirección 
de rumbo y buzamiento N2°O y 14°SO en los 16 m restantes. 
Su longitud estimada es de 9 km.

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras 
extraídas (Cuadro 3.15) reportan leyes de CaO moderadas a 
bajas: moderadas (53.01 %) y bajas (50.10 % y 50.82 %). Se 
clasifican como calizas de pureza media y baja pureza (Figura 
3.16); la principal impureza es la concentración moderada de SiO2, 
y en segundo lugar el MgO, con valores mayores a 2.32 % (Tabla 
3.59). Mineralógicamente, una de las muestras está constituida 
por calcita, cuarzo, dolomita, y caolinita (Tabla 3.60).

Tabla 3.59

Análisis químico de la Zona Huamanhuasi-Suropicho

No.Ocurrencia 123b 124b 126b

Mu
es

tra

25
m-

RN
M-

12
3 B

25
m-

RN
M-

12
4 B

25
m-

RN
M-

12
6 B

Elemento % % %
CaO 53.01 50.82 50.1
MgO 0.44 2.32 0.42
SiO2 2.05 1.95 6.45
Al2O3 0.4 0.28 0.66
Fe2O3 0.21 0.4 0.42
Na2O 0.02 0.02 0.02
K2O 0.01 0.01 0.17
MnO 0.01 0.03 0.02
TiO2 0.02 0.01 0.04
P2O5 0.01 0.17 0.04
LOI* 42.3 42.53 40.11

TOTAL 98.47 98.52 98.45
* Pérdida por calcinación
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Tabla 3.60

Análisis mineralógico de la Zona Huamanhuasi- Suropicho

Nro. Ocurrencia 123b 124b 126b

Mu
es

tra

25
m-

RN
M-

12
3 B

25
m-

RN
M-

12
4 B

25
m-

RN
M-

12
6 B

Minerales % % %
Calcita 95.55 86.02 93.42

Dolomita 0.82 10.73

Cuarzo 2.34 3.25 6.58

Caolinita 1.29

TOTAL 100 100 100

Posibles usos: En diversos tipos de cementos Portland, 
cemento natural, diversos tipos de cal, nutrientes en la 
agricultura, producción de soda, fundición y refinación de 
metales ferrosos y no ferrosos, flotación y fundición de minerales 
de cobre, barrera de polvo en minas de carbón, neutralización 
de aguas servidas, como áridos y gravas para granjas avícolas 
(Cuadro 3.16).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 52 son de 2058 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.17).

En la Figura 3.18, puede observarse que en ese segmento las 
calizas triásicas de la Formación Chambará son de baja a media 
pureza, mientras que las calizas de la Formación Condorsinga 
también son de baja a media pureza, y presentan dos muestras 
impuras. Las secuencias cretácicas de la Formación Chúlec 
son de baja pureza a impuras, mientras que las calizas de la 
Formación Pariatambo presentan una muestra que es impura. 
Las calizas de la Formación Celendín son de baja a alta pureza.

Figura 3.16   Clasificación de pureza de calizas. Cordillera Occidental, sector central-sur, segmento 
Canchayllo–Yanacancha

8. Pag. 142 (Fig. 3.18-3.19)  
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Se observan las siguientes características:

1.- Las calizas triásicas de la Formación Chambará poseen un 
moderado contenido de CaO  (52.2 a 53.5 %), con un exceso de 
0.64 a 1.87 % de SiO2 para la producción de azúcar, barreras 
de polvos de carbón, entre otros usos del rango de 1 a 5 %. 
Para los casos del MgO, Al2O3 y Fe2O3, son de contenidos 
muy bajos, y se encuentran dentro de lo requerido en las 
especificaciones de las calizas.

2.- Las calizas de la Formación Aramachay poseen muy bajo 
contenido de CaO (37.94 %), con un alto contenido de SiO2 
(30.43%), el cual excede en 20.43 a 18.43 % para nitrato 
de amonio de calcio y cemento Portland. Para el caso del 
Fe2O3, existe un ligero exceso de 0.17 a 0.22 % para pintura 
y polvo para blanquear.

3.- Las calizas de la Formación Condorsinga  presentan 
valores de bajo a muy alto contenido de CaO (45.27 a 
55.74 %). Se exceden mayormente en 0.32 a 14.01 % en 
SiO2  para la producción de azúcar, camas de filtro, plástico, 
fertilizantes, acero, cerámica, vidrio, fibra de vidrio, pintura, 
papel, desulfuración, producción de soda, barreras de polvo 
en minas de carbón. En relación al MgO, existen algunas 
muestras que presentan exceso de 0.41 a 6.33 % para vidrio, 
fibra de vidrio, producción de carburo, cal viva, cerámica, 
producción de soda; una muestra se excede en 1.83-2.83 % 
para la producción de azúcar, fundición y refinación. El Al2O3 
en una muestra, presenta un ligero exceso de 0.09 a 0.24 
% para la producción de carburo y cal viva; y en el caso del 

Fe2O3, algunas muestras poseen un ligero exceso de 0.05  a 
0.33 % para pintura y polvo para blanquear. 

4.- En el afloramiento de las calizas de la Formación Pariatambo, 
el CaO presenta un contenido de 39.55 %, con alto valor de 
SiO2, que excede de 7.23 a 19.23 % para la producción de 
azúcar, camas de filtro, plástico, fertilizantes, acero, cerámica, 
vidrio, fibra de vidrio, pintura, papel, desulfuración, producción 
de soda, barreras de polvo en minas de carbón. En el caso del 
MgO, se excede de 0.67 a 1.87 % para la cerámica, el polvo para 
blanquear, la cal viva, producción de carburo, vidrio y fibra de 
vidrio. El Al2O3 se excede de 1.39 a 2.59 % para la producción 
de carburo, cal, acero, desulfuración, agricultura, producción 
de soda. En el Fe2O3, se excede de 0.54 a 0.59 % para vidrio, 
pintura, papel, producción de carburo, cal viva, polvo para 
blanquear, cerámica, desulfuración, agricultura.

5.- Las calizas de la Formación Celendín presentan un bajo a 
alto contenido de CaO (48.93- 54.52 %); un alto contenido de 
SiO2 de 0.01 a 6.45 %, con algunas muestras que exceden 
de 0.45 a 5.25 % de SiO2 para polvo para blanquear, papel  y 
pinturas. En el MgO, algunas muestras se exceden de 0.32 a 
3.74 % para cerámica, polvo para blanquear, cal viva, vidrio, 
fibra de vidrio. En el Fe2O3, algunas muestras se exceden de 
0.05 a 0.58 % para pintura, polvo para blanquear y cerámica.  

En el Cuadro 3.16, de acuerdo a las características geoquímicas, 
se muestran los posibles usos y aplicaciones industriales de las 
calizas del segmento Canchayllo-Yanacancha.
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Cuadro 3.17

Recursos de calizas, segmento Canchayllo - Yanacancha (Cordillera Occidental, sector central-sur)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Código de muestra Unidad
geológica

Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en 
Millones de 

toneladas mé-
tricas (Mtm) 

Tamaño de Yacimiento (Parcial) Tamaño de Yacimiento
(Acumulado)

Industria 
Cemento

Industria de 
la cal

Material de 
relleno

Industria 
Cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

45 Patahuasi-
Quillay

113a 24m-RNM-113A
Formación
Chambará

2680

107
117

Grande Grande Grande
Grande Grande Grande

122a 25m-RNM-122A 10 Pequeño Pequeño Grande

46 Patacancha 109a 24l-RNM-109A Formación 
Aramachay 412 412 Grande Grande Grande Grande Grande Grande

43 Paccha-
Angará

107a 24l-RNM-107A

Formación 
Condorsinga

904
945

Grande Grande Grande
Grande Grande Grande

120a 24m-RNM-120A 41 Mediano Pequeño Grande

44 Masajcan-
cha-Liclish

110a 24m-RNM-110A 732

833

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande
115a 24m-RNM-115A 0 Pequeño Pequeño Pequeño

116a 24m-RNM-116A 20 Pequeño Pequeño Grande

118a 24m-RNM-118A 82 Grande Pequeño Grande

74 Milpo
111b 25l-RNM-111B Formación 

Santa
5

10
Pequeño Mediano Grande

Pequeño Mediano Mediano
112b 25l-RNM-112B 4 Pequeño Pequeño Mediano

48 Condorneoc 105b 24l-RNM-105B
Formación 

Chúlec

3 3 Pequeño Mediano Mediano Pequeño Mediano Mediano

49 Apahuay 142a 25l-RNM-142A 9 9 Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Mediano

47 C° Huau-
yapunco 148b 25l-RNM-148B Formación 

Pariatambo 42 42 Mediano Grande Grande Mediano Grande Grande

50 Hacienda Pa-
chacayo-Agua

166b 24l-RNM-166B

Formación 
Celendín

8

22

Pequeño Grande Grande

Mediano Grande Grande
107b 24l-RNM-107B 3 Pequeño Pequeño Mediano

108b 24l-RNM-108B 6 Pequeño Pequeño Grande

109b 24l-RNM-109B 5 Pequeño Pequeño Mediano

51 Acequia-Con-
dorneoc

103b 24l-RNM-103B 7

34

Pequeño Grande Grande

Mediano Grande Grande104b 24l-RNM-104B 22 Mediano Pequeño Grande

106b 24l-RNM-106B 5 Pequeño Pequeño Grande

52 Huamanhua-
si-Suropicho

123b 25m-RNM-123B 1633

2058

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande124b 25m-RNM-124B 325 Grande Pequeño Grande

126b 25m-RNM-126B 101 Grande Pequeño Grande
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Figura 3.17 Ubicación de ocurrencias en el Segmento Canchayllo–Yanacancha, Cordillera Occidental, 
sector sur

SECToR SUR
Segmento Canchayllo – Yanacancha

Zonas favorables

En la Figura 3.17 y el Cuadro 3.18 se muestran las zonas 
de Cahuituyoc-Quebrada Uschcomillo-Carnicero dentro del 
Segmento Canchayllo-Yanacancha.

Cuadro 3.18

Ocurrencias y muestras, segmento Canchayllo - Yanacancha (Cordillera Occidental, sector sur)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Nombre 
del área de 

interés

Código de 
muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad geológica

54

Cahuituyoc 
- Quebrada 

Uschcomillo - 
Carnicero

141a Carnicero 25l-RNM-141 A Chupaca San Juan de 
Jarpa 443111 8657622

Fo
rm

ac
ión

 C
on

do
rsi

ng
a

143a Cahuituyoc 25l-RNM-143 A Concepción San José de 
Quero 436314 8659700

113b Quebrada 
Ushcomillo I 25l-RNM-113 B Concepción San José de 

Quero 436520 8661564

114b Quebrada 
Ushcomillo II 25l-RNM-114 B Concepción San José de 

Quero 436419 8661242
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Zona Cahuituyoc-Quebrada Uschcomillo-Carnicero

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de San Juan de 
Jarpa y San José de Quero, perteneciente a las provincias de 
Chupaca y Concepción, respectivamente. Esta área ocupa 
56.6 km2. Una pequeña parte se encuentra concesionada por 
mineras no metálicas.

El acceso es mediante dos vías:

La primera es mediante la vía asfaltada en el tramo Huancayo–
Chupaca-San José de Quero en 53 km de recorrido, luego se 
sigue por trocha carrozable en 4 km, y continúa un camino de 
herradura de 4 km hacia el Cerro Carnicero. Finalmente, se 
sigue la dirección del mismo tramo en 64 km, para concluir en 
un camino de herradura hacia el Cerro Cahuituyoc.

La segunda es mediante la vía asfaltada en el tramo de 
Huancayo-Ushibamba en 37 km, luego se continúa por 
un camino de herradura de 22 km hacia el lugar donde se 
tomaron las muestras. 

Geología: En el noroeste, quebrada Ushcomillo, en la parte 
inferior de esta sección, afloran calizas micríticas gris claro a 
pardas, en estratos muy gruesos a medianos entre 0.5 y 1.8 m, 
mientras que en la parte superior, afloran calizas en estratos 

gruesos entre 1.2 y 2.0 m de espesor, interestratificadas con 
calizas margosas, muy meteorizadas y fracturadas, con un 
grosor de 6.5 m. Por debajo, se encuentran las areniscas 
cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga, limitadas por una falla 
inversa (Fotografía 3.24). En esta misma sección, por encima 
de esta secuencia calcárea, afloran calizas espáticas beige, 
en estratos medianos a delgados entre 0.2 y 0.8 m, a estratos 
gruesos a muy gruesos entre 0.8 y 2.5 m, y en su parte inferior 
son de alta a moderada efervescencia al reaccionar con el 
ácido clorhídrico (HCl). Estas infrayacen a calizas micríticas 
beige a pardas, en estratos delgados a medianos de 0.2 a 
0.5 m de espesor, con alta a lenta efervescencia al reaccionar 
con el ácido clorhídrico (HCl), y tienen un grosor de 42 m; a su 
vez, se encuentran interestratificadas con calizas dolomíticas 
de tonalidad amarillenta, de moderada reacción con el ácido 
clorhídrico (HCl), y de un grosor de 5.1 m. Se estima un grosor 
total de 44 a 75 m, con una longitud de 0.4 a 4.1 km

Por otro lado, en la ladera del Cerro Cahuituyoc, afloran calizas 
micríticas gris oscuro, muy compactas en estratos medianos 
a delgados, de alta efervescencia al reaccionar con el ácido 
clorhídrico (HCl), con escasa presencia de venillas de calcita 
entrecruzadas. Su rumbo y buzamiento es N60°O y 28°SO, con 
un grosor total de 205 m y una longitud de 3 km.

Fotografía 3.24  Afloramiento de calizas micríticas gris oscuro, en estratos medianos, moderadas a altamente 
fracturadas, muy compactas. Formación Condorsinga, cerro Cahuituyoc, distrito de San José 
de Quero
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En la parte central de la zona, en las cercanías del Cerro 
Carnicero, afloran calizas micríticas grises, muy compactas, 
en estratos delgados a medianos, a veces gruesos, con alta 
reacción con el ácido clorhídrico (HCl), y con algunos horizontes 
fosilíferos de 1 cm. Su grosor es de 270 m y tiene una longitud 
de 4 km, con rumbo y buzamiento de estratos promedio de 
N62°O y 32°SO.

Características geoquímicas y mineralógicas: Cuatro 
muestras extraídas de la zona 54 (Cuadro 3.18) reportan 
leyes de CaO que varían  desde media pureza, baja pureza e 
impuras (Figura 3.16). Las impurezas están constituidas por 
moderado a alto contenido de SiO2 (1.53 % hasta 10.17 %) y 
moderados contenidos de MgO (>1.46 %) y Al2O3 (1.46 %), 
(Tabla 3.61). Mineralógicamente, está constituida por calcita, 
dolomita y cuarzo, principalmente, aunque algunas muestras 
contienen montmorillonita, microclina y pirofilita (Tabla 3.62).

Tabla 3.61

Análisis químico de la Zona Cahuituyoc-quebrada Uschcomi-
llo-Carnicero

No.Ocurrencia 141a 143a 113b 114b

Mu
es

tra

25
l-R

NM
-1

41
 A

25
l-R

NM
-1

43
 A

25
l-R

NM
-11

3 B

25
l-R

NM
-11

4 B

Elemento % % % %
CaO 51.25 53.99 45.47 52.81
MgO 2.72 0.8 1.46 0.71
SiO2 1.9 1.53 10.17 2.75
Al2O3 0.23 0.22 3.36 0.76
Fe2O3 0.17 0.15 1.46 0.79
Na2O 0.02 0.02 0.2 0.02
K2O 0.01 0.01 1.09 0.23
MnO 0.01 0.01 0.02 0.01
TiO2 0.02 0.01 0.2 0.04
P2O5 0.09 0.13 0.25 0.43
LOI* 43.45 43.12 35.97 41.41

TOTAL 99.84 99.96 99.65 99.96
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.62

Análisis mineralógico de la Zona Cahuituyoc-quebrada Uschco-
millo-Carnicero

No.Ocurrencia 141a 143a 113b 114b

Mu
es

tra

25
l-R

NM
-1

41
 A

25
l-R

NM
-1

43
 A

25
l-R

NM
-11

3 B

25
l-R

NM
-11

4 B

Minerales % % % %
Calcita 78.01 97.01 91.67 96.05

Dolomita 19.55 1.16 1.79 1.4
Cuarzo 2.44 1.83 3.72 1.78

Montmorillonita 1.49

Pirofilita 0.73

Microclina 0.6 0.77

TOTAL 100 100 100 100

Posibles usos: Diversos tipos de cementos Portland, cemento 
natural, diversos tipos de cal, fibra de vidrio, diversos tipos de 
cerámica, refinación y conservación de alimentos, cal forrajera, 
nutrientes en la agricultura, producción de soda, polvo para 
blanquear, fundición y refinación de metales ferrosos y no 
ferrosos, flotación y fundición de minerales de cobre, barrera 
de polvo en minas de carbón, preparación de agua potable, 
neutralización de aguas servidas, áridos y gravas para granjas 
avícolas (Cuadro 3.19).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 54 son de 1410 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.20). 

En este segmento, las calizas de la Formación Condorsinga son 
de baja a media pureza, con una muestra impura (Figura.3.18).
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Figura 3.18   Clasificación de pureza de calizas. Cordillera Occidental, sector sur, Segmento Canchayllo–Yanacancha

9. Pag.150 (Fig. 3.21)  

 
 

10. Pag. 151 (Fig. 3.22)  

 
 
 
 

De acuerdo con las calizas jurásicas de la Formación 
Condorsinga poseen un bajo a moderado contenido de CaO 
de 45.47 a 53.99 %, con un exceso de la muestra 25l-RNM-
113B de 5.17 a 8.67 % para acero, cerámica, vidrio, fibra de 
vidrio, pintura, papel, desulfuración de gas de combustión, 
producción de soda, barreras de polvo en minas de carbón. 
Con respecto al MgO, existe un ligero exceso de 0.72 a 2.22 

% para cerámica, vidrio, fibra de vidrio, papel, polvo para 
blanquear, cal. Para el caso del Al2O3 de esa misma muestra, 
excede de 1.36 a 3.06 % para producción de carburo, cal, 
acero, desulfuración de gas de combustión, agricultura, 
producción de soda y papel. Para el Fe2O3, excede de 0.46 
a 1.21 % para pintura, polvo para blanquear, cerámica, 
producción de carburo, cal y agricultura.
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Figura 3.19 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Cordillera Occidental, sector sur, Segmento 
Yanacancha–Huasicancha

Segmento Yanacancha–Huasicancha

descripción de zonas favorables

En la Figura 3.19 y Cuadro 3.21 se muestran las zonas evaluadas
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Cuadro 3.21

Ocurrencias y muestras de calizas, segmento Yanacancha - Huasicancha (Cordillera Occidental, sector sur)

No. 
Zona Nombre No

.
Oc

ur
re

nc
ia

Nombre del área 
de interés

Código de 
muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad

geológica

62 Marcavalle 124a Marcavalle 25m-RNM-124 A Huancayo Pucará 488216 8648486 Formación 
Chambará

67 Shishiripata 125a Shishiripata 25m-RNM-125 A Huancayo Pucará 487529 8647802 Formación 
Aramachay

53 Cochangará-Ulum-
puquio

123a Rayo 25m-RNM-123 A Huancayo Cullhuas 482965 8643317

Fo
rm

ac
ión

 C
on

do
rsi

ng
a

128a Chuamba 25m-RNM-128 A Huancayo Cullhuas 478719 8649028

130a Huichicalla 25m-RNM-130 A Huancayo Colca 480535 8636123

135a Ulumpuquio 25m-RNM-135 A Huancayo Colca 475102 8642907

136a Antena 25m-RNM-136 A Huancayo Chupuro 471835 8651060

145a Cuartayocpampa 25m-RNM-145 A Chupaca Yanacancha 464547 8656762

146a Yuraccha 25m-RNM-146 A Chupaca Yanacancha 458678 8661555

147a Achipampa 25m-RNM-147 A Chupaca Yanacancha 456631 8657952

153a Cochangará 25m-RNM-153 A Chupaca Ahuac 457455 8667574

154a Ancahuachana 25m-RNM-154 A Chupaca Chongos Bajo 468199 8652123

155a Ancahuachana II 25m-RNM-155 A Chupaca Chongos Bajo 468531 8652223

55 San José-San 
Cristóbal

127a San José 25m-RNM-127 A Huancayo Cullhuas 486663 8648498

129a San Cristóbal 25m-RNM-129 A Huancayo Sapallanga 481881 8652446

56 Tucle-Huan-
chaopuquio

131a Carhuacallanga 25m-RNM-131 A Huancayo Carhuacallanga 477483 8634090

132a Tucle 25m-RNM-132 A Huancayo Chacapampa 475210 8625103

133a Jatunshaygua 25m-RNM-133 A Huancayo Chacapampa 474518 8629920

134a Huanchaopuquio 25m-RNM-134 A Huancayo Huasicancha 469966 8632660

57 Tabla Puente-Ce-
rro Verdeaza

127b Tabla Puente I 25m-RNM-127 B Huancayo Chongos Alto 460286 8629500

128b Tabla Puente II 25m-RNM-128 B Huancayo Chongos Alto 460197 8629330

143b Pampa de 
Antapongo I 25m-RNM-143 B Huancayo Chongos Alto 463156 8633262

145b Cerro Verdeaza I 25m-RNM-145 B Huancayo Chongos Alto 458504 8634773

147b Cerro Verdeaza 
III 25m-RNM-147 B Huancayo Chongos Alto 458843 8634754

58 Cerro Incarumi 130b Cerro Incarumi 25m-RNM-130 B Huancayo Chongos Alto 455078 8626282

59 Cerro Huantancure 142b Cerro Huantan-
cure III 25m-RNM-142 B Huancayo Chongos Alto 439228 8627012

68 Mesapata

116b Mesa Pata I 25l-RNM-116 B Chupaca Yanacancha 440480 8645565

Fo
rm

ac
ión

 
Pa

ria
tam

bo

117b Mesa Pata II 25l-RNM-117 B Chupaca Yanacancha 440454 8645758

118b Mesa Pata III 25l-RNM-118 B Chupaca Yanacancha 440456 8645895

119b Mesa Pata IV 25l-RNM-119 B Chupaca Yanacancha 440467 8645925 Formación 
Jumasha
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Zona Marcavalle 

Ubicación y acceso: Se localiza entre los sectores Pucará 
y Marcavalle, distrito de Pucará (Figura 3.19). El acceso es 
mediante la vía asfaltada Huancayo–Pucará– Marcavalle, con 
una distancia de 24 km.

Geología: En la zona, aflora una secuencia de calizas de 
color gris, textura micrítica, en estratos gruesos a bancos muy 
compactos con horizontes ferruginosos (goethita) de color 
amarillo claro, de textura esparítica, con un grosor de 2 metros 
y delgados horizontes fosilíferos con nódulos de chert. Con 
moderada frecuencia, existen venillas rectas y discontinuas 
de calcita menores a 5mm; en algunas zonas se cortan entre 
sí, y forman enrejados. Los estratos tienen un rumbo N40°O y 
buzamiento 45°SO con un grosor estimado en 50 m y longitud 
de afloramiento de 3 km. Se asume que la secuencia pertenece 
a los niveles superiores de la Formación Chambará por su 
cercanía al contacto con la Formación Aramachay que aflora 
hacia la parte suroeste.

Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída (Cuadro 3.21) reporta ley de pureza media en CaO 
(Figura 3.20), con moderado contenido de SiO2 y MgO como 
impureza (Tabla 3.63). Mineralógicamente, está constituida por 
calcita, dolomita y cuarzo (Tabla 3.64).

Posibles usos: Puede usarse en la producción de diversos tipos 
de cementos Portland y cemento natural, diversos tipos de cal, 
diversos tipos de cerámica, comida de animales (cal forrajera), 
nutrientes en la agricultura, fundición y refinación de metales 
ferrosos y no ferrosos, flotación y fundición de minerales de 
cobre, como áridos y grava para granjas avícolas (Cuadro 3.22).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 62 alcanzan 
los 18 millones de toneladas métricas (Cuadro 3.23).

Zona Shishiripata 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Pucará,  la 
provincia de Huancayo. Esta área ocupa 1.9 km2. Esta secuencia 
calcárea representa a las calizas de la Formación Aramachay. 
Una parte de esta zona se encuentra  dentro de una concesión 
no metálica, representada por la titular Silvia Patricia 76 S.M.R.L.

El acceso es mediante una vía asfaltada en el tramo Huancayo-
Pucará-Marcavalle en 24 km de recorrido, luego mediante la vía 
afirmada Marcavalle-Dos de Mayo en un tramo de 2 km.

Geología: En esta zona afloran las calizas micríticas gris claro, y 
calizas margosas deleznables, color gris oscuro, en estratos muy 
delgados, con débil presencia de venillas de calcita (Fotografía 
3.25). Se estima un grosor evaluado de 20 m y una longitud de 
2 km. Su rumbo y buzamiento es N40°O y 42°SO.

Tabla 3.63

Análisis químico de la Zona Marcavalle
 No. Ocurrencia 124a

Muestra 25m-RNM-124 A
Elemento %

CaO 53.77
MgO 1.15
SiO2 1.63
Al2O3 0.53
Fe2O3 0.25
Na2O 0.02
K2O 0.12
MnO 0.05
TiO2 0.03
P2O5 0.01
LOI* 42.31

TOTAL 99.86
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.64
Análisis mineralógico de la Zona Marcavalle

No. Ocurrencia 124a
Muestra 25m-RNM-124 A

Minerales %
Calcita 95.13

Dolomita 2.92
Cuarzo 1.95
TOTAL 100
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Fotografía 3.25  Afloramiento de calizas micríticas gris claro, concordantes con calizas margosas. Formación 
Aramachay, paraje Shishiripata, distrito de Pucará

Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída (Cuadro 3.21) reporta baja ley de CaO, y se clasifica 
como una caliza impura (Figura 3.20), y con impureza muy alta 
en SiO2, (Tabla 3.65). Mineralógicamente, está compuesta por 
calcita y cuarzo (Tabla 3.66).

Tabla 3.65

Análisis químico de la Zona Shishiripata
No. Ocurrencia 125a

Muestra 25m-RNM-125 A
Elemento %

CaO 45.14
MgO 0.65
SiO2 14.53
Al2O3 1.6
Fe2O3 0.75
Na2O 0.04
K2O 0.47
MnO 0.04
TiO2 0.07
P2O5 0.17
LOI* 35.56

TOTAL 99.03
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.66

Análisis mineralógico de la Zona Shishiripata
No. Ocurrencia 125a

Muestra 25m-RNM-125 A
Minerales %

Calcita 86.42
Cuarzo 13.58
TOTAL 100

Posibles usos: Puede emplearse en la elaboración de diversos 
tipos de cementos Portland y cemento natural, áridos y gravas 
para granjas avícolas (Cuadro 3.22).

Recursos: Existe un recurso estimado de tres millones de 
toneladas métricas (Cuadro 3.23).

Zona Cochangará-Ulumpuquio 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de Cullhuas, 
Colca y Chupuro, pertenecientes a la provincia de Huancayo, 
y en los distritos de Yanacancha, Ahuac y Chongos Bajo en la 
provincia de Chupaca (Figura 3.19). Esta área ocupa 298.9 
km2. Esta extensa secuencia calcárea representa a las calizas 
de la Formación Condorsinga. Se encuentra concesionada por 
mineras no metálicas, tanto en la parte norte y central de la zona.
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El acceso es mediante tres vías:

La primera es mediante la vía asfaltada en el tramo Huancayo-
Huayucachi; se subdivide en otros tramos: 

i.- Hacia Chacapampa, en un recorrido de 25 km, luego se sigue 
por vía afirmada hacia Rematambo en un tramo de 5 km.

ii.- Hacia Cullhuas, en un recorrido de 18 km, luego se sigue 
por trocha carrozable hacia los alrededores del punto a evaluar 
en un tramo de 10 km.

La segunda es mediante una vía asfaltada en el tramo 
Huancayo-Chupuro, y se subdivide en otros tramos:

i.- Hacia el tramo de Laria-Casa Blanca-Huichicalla en 43 km 
de recorrido

ii.- Por vía afirmada, hacia el cerro Llamahuaqui en 15 km 
de recorrido

La tercera es mediante una vía asfaltada en el tramo Huancayo-
Chupaca-Minanya en 30 km de recorrido, luego se sigue un 
camino de herradura en un tramo de 4 y 5 km.

La cuarta es mediante la vía asfaltada en el tramo Chupaca-
Roncha-Colpa-desvío en 37.5 km, luego se sigue por vía 
afirmada en 18 km.

La quinta es mediante la vía asfaltada en el tramo Huancayo-
Chupaca hacia el desvío Ñahuinpuquio en 15 km, luego se sigue 
por vía afirmada hacia Cochangará en 6 Km. 

La sexta es mediante una vía asfaltada en el tramo Huancayo-
Chupuro en 11 km, luego se sigue por vía afirmada hacia Vista 
Alegre en 20 km, y finalmente mediante trocha carrozable hacia 
Ancahuachana en 8 km.

Geología: En la parte norte de la zona, en los parajes de 
Cochangará, Achipampa, Yuraccha y Cuartayocpampa, afloran 
calizas esparíticas de color gris con tonalidad beige, en estratos 
delgados a medianos, venillas de calcita entrecruzada que 
efervece moderadamente al ácido clorhídirco (~30 m), con 
presencia de óxidos en fracturas, con algunos estratos de 
capas delgadas de calizas esparíticas beige-naranja (~20 m). 
Existen, además, calizas micríticas gris con tonalidad beige, en 
estratos delgados a medianos muy compactos, con horizontes 
brechados, óxidos de hierro y calcita en moderada abundancia 
(~25 m) y delgados horizontes de chert  (Fotografías y 3.26). 
Existen en ocasiones horizontes de calizas margosas verde olivo 
(~20 m) cubiertos por material cuaternario. Se estima un grosor 
total de 200 a 700 m, con una longitud de 2.2 a 4 Km. En su lado 
más oriental, su rumbo y buzamiento varía en N55°-65°O y 22°-
58°SO (Fotografía 3.27), mientras que en su lado más occidental, 
su rumbo y buzamiento es N55°E y 10°SE, lo que forma un cierre 
de una estructura tipo sinclinal.

Fotografía 3.26  Afloramiento de calizas esparíticas beige, concordantes con calizas micríticas gris con tonalidad 
beige, con algunos horizontes de calizas margosas, de la Formación Condorsinga. El rumbo y 
buzamiento de los estratos es N55°O y 58°SO. Paraje Yuraccha, distrito de Yanacancha
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Fotografía 3.27  Afloramiento de calizas micríticas beige con tonalidad gris, con estratos delgados a medianos de 
la Formación Condorsinga.. El rumbo y buzamiento de los estratos es N55°O y 32°SO. Paraje 
Cuartayocpampa, distrito de Yanacancha

En la parte central de la Zona, afloran secuencias calcáreas de 
calizas micríticas grises a beige y calizas esparíticas beige con 
tonalidad naranja, de moderada oxidación, con presencia de 
arenas, en estratos delgados, moderadamente compactos, y con 
presencia de venillas de calcita de moderada a débil < 3 mm. Se 
estima un grosor de 125 a 450 m, con una longitud de 2 a 3 km. 
Su rumbo y buzamiento promedio en su lado más occidental es 
N34°O y 60°NE y en su lado más oriental es  N5°E y 20°SE.

En su parte sur, se presentan calizas esparíticas gris claro a 
pardas, presencia de óxidos, débil silicificación, con horizontes 
micríticos, cuya alternancia es en cada 10 m. Mientras, en su 
parte oriental, afloran calizas micríticas beige a gris, en estratos 
delgados, muy compactos, microvenillas de calcita, con horizontes 
de chert de 0.3 m de espesor, con moderada reacción al ácido 
clorhídrico (HCl), y con presencia débil de venillas de calcita < 
2mm. Su grosor varía de 300 a 520 m, con una longitud de 3.5 a 
6 km. El rumbo y buzamiento es variable, en su parte occidental 
posee N13°O y 40°NE, y en su lado oriental N46°O y 38°NE.

Características petrográficas: El área Huichicalla está 
compuesta por agregado masivo de micrita y en menor 
proporción cuarzo micro a criptocristalino. En ambas zonas 
existen bioclastos y ooides en la micrita; clasifica como 
caliza biomicrítica o wackstone (Estudio petrográfico 13, 
Anexo II). 

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras 
extraídas en la Zona 53 (Cuadro 3.21) reportan leyes de CaO 
muy variables, desde altas (54.39 % y 54.47 %), moderadas 
(52.51 % a 53.58 %), bajas (49.39 % y 51.30 %) e impuras 
(45.27 %); se clasifican  como calizas de alta pureza,  pureza 
media, baja pureza, respectivamente (Figura 3.20). La 
principal impureza es el SiO2, con valores por encima de 
1.05 %, y del MgO, con valores sobre el 1.29 %  (Tabla 3.67). 
Mineralógicamente, está constituida por calcita, dolomita y 
cuarzo (Tabla 3.68).
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Tabla 3.67

Análisis químico de la Zona Cochangará-Ulumpuquio

Nro. Ocurrencia 123a 128a 130a 135a 136a 145a 146a 147a 153a 154a 155a

Mu
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m-
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5 A

Elemento % % % % % % % % % % %
CaO 53.58 54.39 53.43 52.85 45.27 52.51 51.3 52.76 49.39 54.47 52.94
MgO 1.29 0.77 0.4 0.39 5.78 0.75 0.5 0.54 0.91 0.29 0.33
SiO2 1.77 1.05 3.44 2.52 4.68 3.62 4.3 4.41 5.13 1.69 3.88
Al2O3 0.42 0.36 0.41 0.43 0.35 0.24 0.45 0.47 0.35 0.26 0.13
Fe2O3 0.2 0.18 0.16 0.34 0.32 0.13 0.35 0.18 0.2 0.18 0.13
Na2O 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
K2O 0.07 0.06 0.05 0.08 0.09 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01
MnO 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
TiO2 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01
P2O5 0.06 0.02 0.01 0.01 0.01 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
LOI* 42.33 42.24 41.29 41.88 42.13 42.61 42.85 41.55 43.2 42.28 42.4

TOTAL 99.77 99.11 99.23 98.55 98.7 99.97 99.82 99.97 99.29 99.24 99.85

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.68

Análisis mineralógico de la Zona Cochangará-Ulumpuquio

No. Ocurrencia 123a 128a 130a 135a 136a 145a 146a 147ª 153a 154a 155a
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Minerales % % % % % % % % % % %
Calcita 95.24 96.42 94.94 97.3 75.78 95.46 95.3 95.46 93.48 99.19 96.89

Dolomita 2.91 1.2 0.31 17.75 1.64 0.66 0.58 2.13

Cuarzo 1.85 2.38 5.06 2.39 6.47 2.9 4.04 3.96 4.39 0.81 3.11
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Posibles usos: Se puede emplear para la elaboración de 
diversos tipos de cementos Portland y cemento natural, en 
diversos tipos de cal, fibra de vidrio y diversos tipos de cerámica, 
comida de animales (cal forrajera), nutrientes en la agricultura, 
como carga para cosméticos y productos farmacéuticos, 
producción de carburo, producción de soda, polvo para 
blanquear, fundición y refinación de metales ferrosos y no 
ferrosos, flotación y fundición de minerales de cobre, barrera 
de polvo en minas de carbón, preparación de agua potable, 
neutralización de aguas servidas y como áridos. Los usos 
específicos de cada área de interés de la zona 53 se muestran 
en la Cuadro 3.22.

Recursos: 16 953 millones de toneladas métricas como 
recursos estimados: La estimación parcial por cada área de 
interés de la Zona 53 se muestra en el Cuadro 3.23. 

Zona San José-San Cristóbal 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de Cullhuas y 
Sapallanga,  en la provincia de Huancayo (Figura 3.19). Esta 
área ocupa 50.5 km2,  y la secuencia calcárea representa a las 

calizas de la Formación Condorsinga. Esta zona se encuentra 
en gran parte dentro de una concesión minera metálica y no 
metálica, representando a UNACEM, Agregados Calcáreos, 
SMRL Silvia Patricia 76.

El acceso es mediante dos vías:

La primera es por la vía asfaltada Huancayo-Chacapampa en 20 
km de recorrido, luego se continúa mediante una vía afirmada 
hacia Sumaysunchupata en un tramo de 3 km.

La segunda es por la vía asfaltada Huancayo-Sapallanga en 10 
km de recorrido, continúa hacia Mariscal Castilla en 2.5 km, y 
luego termina en un camino de herradura hacia San Cristobal 
en un tramo de 5 km.

Geología: En la parte norte, en el paraje San Cristóbal, la zona 
se caracteriza por presentar calizas gris claro y beige, espática 
fina con venillas de calcita, además de calizas esparíticas 
gruesas gris claro, con delgados horizontes de chert. Su grosor 
es de 480 m, con longitud de 6 km. Su rumbo y buzamiento es 
N37°O y 39°SO (Fotografía 3.28).

Fotografía 3.28  Afloramiento de calizas esparíticas finas gris claro con tonalidad beige, con algunas calizas 
esparíticas gruesas, de la Formación Condorsinga. Paraje San Cristóbal, distrito de Sapallanga 
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En la parte sur, en el paraje San José, afloran calizas micríticas 
gris claro con tonalidad beige, en estratos medianos a delgados, 
microvenillas de calcita menores a 1 cm, débil presencia de 
fósiles menores a 1 cm, tipo arrecifes, de alta efervescencia al 
reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl). Se estima un grosor 
de 650 m, con una longitud de 4 km. Su rumbo y buzamiento 
es N45°O y 25°SO (Fotografía 3.87).

Características geoquímicas y mineralógicas: Dos muestras 
extraídas en la Zona 55 (Cuadro 3.21) reportan leyes de CaO 
entre baja pureza (48.97 %) en la parte norte, y alta pureza 
(55.08 %) en la parte sur, conforme se muestra en la Figura 3.24; 
el SiO2 es la impureza principal en ambas muestras, mientras 
que el MgO es de moderada concentración (5.14 %), solo está 
presente en la parte norte (Tabla 3.69). Mineralógicamente, está 
constituida por calcita, dolomita y cuarzo (Tabla 3.70).

Tabla 3.69

Análisis químico de la Zona San José - San Cristóbal

No. Ocurrencia 127a 129a

Mu
es

tra

25
m-

RN
M-

12
7 A

25
m-

RN
M-

12
9 A

Elemento % %
CaO 55.08 48.97
MgO 0.45 5.14
SiO2 1.93 2.88
Al2O3 0.29 0.45
Fe2O3 0.13 0.18
Na2O 0.02 0.02
K2O 0.07 0.1
MnO 0.01 0.01
TiO2 0.02 0.02
P2O5 0.01 0.05
LOI* 41.77 41.83

TOTAL 99.76 99.64
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.70
Análisis mineralógico de la Zona San José-San Cristóbal

No. Ocurrencia 127a 129a

Mu
es

tra

25
m-

RN
M-

12
7 A

25
m-

RN
M-

12
9 A

Minerales % %
Calcita 97.61 75.49

Dolomita 21.54

Cuarzo 2.39 2.97
TOTAL 100 100

Posibles usos: Para la elaboración de diversos tipos de 
cementos Portland y cemento natural, diversos tipos de cal, fibra 
de vidrio, diversos tipos de cerámicas, fundición y refinación de 
metales ferrosos y no ferrosos, flotación y fundición de minerales 
de cobre, barrera de polvo en minas de carbón, preparación 
de agua potable; como áridos y grava para granjas avícolas, 
como nutrientes en la agricultura y como carga en cosméticos 
y productos farmacéuticos (Cuadro 3.22).

Recursos: Los recursos estimados alcanzan los 7675 millones 
de toneladas métricas (Cuadro 3.23).

Zona Tucle-Huanchaopuquio 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de Carhuacallanga, 
Chacapampa, Huasicancha,  enla provincia de Huancayo (Figura 
3.19). Esta área ocupa 48.4 km2. Esta secuencia calcárea 
representa a las calizas de la Formación Condorsinga. Esta 
zona se encuentra en parte dentro de una concesión minera 
no metálica, y representa  a INMIPAR, Ynes Muñoz Durán y 
Nikolai Mendoza Sauñi.

El acceso es mediante dos vías:

La primera es por vía asfaltada en el tramo Huancayo-Chupuro-
Colca-Carhuacallanga en 55 km de recorrido.
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La segunda es por vía asfaltada en el tramo Huancayo-
Huayucachi-Chupuro en un trayecto de 11 km, luego se 
subdivide en tres tramos: 

i.- Por vía afirmada, en el tramo Vista Alegre-Chongos Alto-
Huasicancha hasta la exhacienda Tucle en 60 km de recorrido

ii.- Por vía afirmada, en el tramo Colca-Carhuacallanga en un 
trayecto de 55 km, luego por camino de herradura hacia los 
alrededores del Cerro Jatunshaygua en un recorrido de 10 km.

iii.- Por vía afirmada, en el tramo Chupuro-Vista Alegre-Chongos 
Alto-Huasicancha-Huaychao Puquio en 53 km de recorrido.

Geología: En la parte norte, afloran calizas micríticas beige muy 
compactas, en estratos delgados, venillas de calcita entre 2 a 

Fotografía 3.29  Afloramiento de calizas micríticas beige plegadas, en estratos delgados a medianos, de la 
Formación Condorsinga. El rumbo y buzamiento de los estratos es N25°O y 28°SO. Paraje 
Jatunshaygua, distrito de Chacapampa

10 mm y plegadas. Mientras en su lado más este, presentan 
calizas micríticas beige claro con tonalidad gris, con algunos 
horizontes esparíticos,  en estratos delgados a medianos, entre 
0.3 a 0.6 m, muy compactos, de débil a moderada presencia 
de óxidos de hierro, venillas de calcita  de 2 cm a 2 mm, con 
clastos de caliza (brecha calcárea). Su grosor evaluado varía de 
100 a 172 m, con longitud de 3 a 5 km. Su rumbo y buzamiento 
en su lado oeste es N35°O y 35°SO, mientras que en su lado 
este es N70°0 y 45°NE.

En la parte central, en Jatunshaygua, afloran calizas micríticas 
beige, en estratos delgados a medianos de 0.3 a 0.6 m, 
microvenillas de calcita, entrecruzadas pero discontinuas, muy 
plegadas. Su grosor es de 200 m, con una longitud de 4 km. 
Su rumbo y buzamiento es N25°O y 28°SO (Fotografía 3.29).

En la parte sur, en Tucle, afloran calizas micríticas beige, con 
algunos horizontes de calizas esparíticas, en estratos delgados a 
medianos de 0.20 a 0.60 m de espesor, con delgadas a gruesas 
venillas de calcita menores a 1 cm, de alta reacción con el ácido 
clorhídrico (HCl). Se estima un grosor de 214 m, con longitud de 
3 km. Su rumbo y buzamiento es N40°O y 24°NE.

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras 
extraídas (Cuadro 3.21) reportan leyes de CaO de muy alta 
pureza a pureza media (Figura 3.20). El SiO2 como impureza 
principal alcanza valores moderados entre 3.50 % y 4.32 % 
(Tabla 3.71). Mineralógicamente, está constituida por calcita y 
cuarzo (Tabla 3.72).



133Investigación de calizas para el desarrollo de la región Junín

Tabla 3.71

Análisis químico de la  Zona Tucle-Huanchaopuquio
No. Ocurrencia 131a 132a 133a 134ª

Mu
es

tra

25
m-

RN
M-

13
1 A

25
m-

RN
M-

13
2 A

25
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RN
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13
3 A

25
m-

RN
M-

13
4 A

Elemento % % % %
CaO 54.06 55.74 52.76 52.48
MgO 0.29 0.22 0.38 0.59
SiO2 2.73 0.18 4.32 3.5
Al2O3 0.48 0.15 0.67 0.6
Fe2O3 0.2 0.13 0.23 0.38
Na2O 0.02 0.02 0.02 0.02
K2O 0.05 0.01 0.09 0.18
MnO 0.02 0.02 0.01 0.01
TiO2 0.03 0.01 0.03 0.04
P2O5 0.04 0.01 0.07 0.05
LOI* 41.4 42 40.99 41.67

TOTAL 99.3 98.47 99.57 99.52
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.72

Análisis mineralógico de la Zona Tucle-Huanchaopuquio
No. Ocurrencia 131a 132a 133a 134a
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Minerales % % % %
Calcita 96.24 98.59 94.18 95.68
Cuarzo 3.76 1.41 5.82 4.32
TOTAL 100 100 100 100

Posibles usos: Las calizas se pueden emplear para diversos 
tipos de cementos Portland y cemento natural, diversos tipos de 
cal, vidrio, diversos tipos de cerámica, refinación conservación 
y tratamiento de alimentos, comida de animales (cal forrajera), 
nutrientes en la agricultura, blanqueador, camas de filtro, polvo 
para blanquear, fundición y refinación de metales ferrosos y no 
ferrosos, flotación y fundición de minerales de cobre, barrera de 
polvo en minas de carbón preparación de agua potable, áridos 
y grava para granjas avícolas, como carga de cosméticos y 
productos farmacéuticos (Cuadro 3.22).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 56 alcanzan 
los 1939 millones de toneladas métricas (Cuadro 3.23).

Zona Tabla Puente-Cerro Verdeaza

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Chongos Alto,  
en la provincia de Huancayo (Figura 3.19). Esta área ocupa 
19.6 km2 y la secuencia calcárea representa a las calizas de 
la Formación Condorsinga. En esta zona se encuentra una 
pequeña parte dentro de una concesión minera no metálica.

El acceso es mediante dos vías:

La primera es por trocha carrozable desde Huancayo hacia 
Tablapuente en 64 km de recorrido.

La segunda es por vía asfaltada en el tramo Huancayo-Vista 
Alegre en un trayecto de 36 km, luego por vía afirmada hacia 
la quebrada La Virgen (Pampa de Antapongo) en 17 km de 
recorrido y, finalmente, por una trocha carrozable a pie de ladera 
del cerro Verdeaza en un tramo de 8 km.

Geología: En la parte norte, en el Cerro Verdeaza, la zona se 
caracteriza por presentar calizas micríticas gris claro-oscuro a pardas, 
en estratos medianos a gruesos entre 0.4 y 1.2 m, de moderada 
a rápida, a veces regular efervescencia al reaccionar con el ácido 
clorhídrico (HCl), con algunas intercalaciones de calizas micríticas 
gris oscuro de 0.3 m de alta reacción con el ácido clorhídrico (HCl) 
(Fotografía 3.30). Mientras, en pampa de Antapongo, las calizas 
son bioesparíticas a micríticas beige con tonalidad cremosa, de 
abundantes fósiles, de alta a moderada efervescencia al reaccionar 
con el ácido clorhídrico, en estratos gruesos a muy gruesos entre 
0.8 y 2.2 m, a delgados  entre 0.15 y 0.3. Por debajo afloran calizas 
bandeadas y travertinos recristalizados, masiva a granular media, en 
estratos muy delgados entre 0.02 y 0.05 m, con un grosor de 1.4 m; 
por encima afloran calizas micríticas a esparíticas finas beige-rosácea, 
parte dolomítica, de moderada reacción con el ácido clorhídrico.

Se estima un grosor evaluado de 7 a 25 m, con una longitud de 
2 a 3.7 km. El rumbo y buzamiento es variable, en ellado oeste 
forma un sinclinal, donde destacan: (I) N80°E y 36°SE; (II) N21°O 
y 26°SO, mientras que en el lado este, su rumbo es N69°O y 8°NE. 
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Fotografía 3.30  Afloramiento de calizas micríticas gris oscuro a pardas, en estratos medianos a gruesos, de 
la Formación Condorsinga. El rumbo y buzamiento de los estratos es N21°O y 26°SO. Cerro 
Verdeaza, distrito de Chongos Alto

Fotografía 3.31  Afloramiento de calizas micríticas pardas a gris claro, con nódulos silíceos, en estratos muy 
gruesos a medianos, de la Formación Condorsinga. El rumbo y buzamiento de los estratos son: 
i) N66°O y 56°SO; y ii) N71°E y 47°SE. Paraje Tablapuente, distrito de Chongos Alto

En la parte sur, en el Cerro Quishuachal, en las cercanías 
del paraje Tablapuente, afloran calizas micríticas pardas, con 
abundantes nódulos silíceos, en estratos medianos a delgados 
de 0.5 a 0.25 m a estratos delgados a gruesos entre 0.1 y 1 
m de espesor; en la parte inferior, presenta estratos de 2.5 
a 5 m, de moderada a leve reacción con el ácido clorhídrico 
(HCl). También se evidencian algunos estratos de calizas 
dolomíticas y silicificadas de 1 y 9 m, de leve reacción con el 

ácido clorhídrico (HCl). Su base está conformada por brechas 
calcáreas y calizas silicificadas, con algunos intraclastos 
de calizas micríticas gris claro, con un grosor de 10.4 m. El 
grosor evaluado es de 51 a 75 m, con una longitud de 1.6 a 
2.9 km. El rumbo y buzamiento de los estratos presenta una 
dirección principal promedio de N67°O y 55°SO y una dirección 
secundaria N71°E y 47°SE (Fotografía 3.31).
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Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras 
extraídas (Cuadro 3.21) reportan leyes de CaO muy variables, 
desde muy alta pureza (55.33 %), pureza media (53.97 %) y baja 
pureza (51.93 % a 48.40 %), variación que se muestra en la Figura 
3.20. El SiO2 se reporta por encima de 2.53 %; en consecuencia, 
es la principal impureza presente en las calizas de la zona 57 
(Tabla 3.73). Mineralógicamente, está constituida por calcita, 
dolomita, cuarzo y ortoclasa (Tabla 3.74). 

Posibles usos: Puede emplearse en la elaboración de 
cemento natural, diversos tipos de cal, comida para animales 
(cal forrajera), nutrientes en la agricultura, producción de soda 
para detergentes, jabones, crayones, papel, pintura, textiles, 
fundición y refinación de metales ferrosos y no ferrosos, flotación 
y fundición de minerales de cobre, áridos y gravas para granjas 
avícolas; los usos específicos se muestran en el Cuadro 3.22.

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 57 son de 174 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.23).

Zona Cerro incarumi 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Chongos Alto,  
perteneciente a la provincia de Huancayo (Figura 3.19). Esta 
área ocupa 45.6 km2. Gran parte de esta zona se encuentra 
dentro de concesiones mineras metálicas, representadas 
por empresas como Minera Salvadoreña, Fresnillo Perú, 
S.M.R.L. Lumbreras II, Luis Larrea Moreno, así como dentro de 
concesiones mineras no metálicas como Agregados Calcáreos e 
Insumos No Metálicos y Químicos de exportación e importación.

El acceso es mediante la vía asfaltada Huancayo-Huasicancha 
en 45 km de recorrido, luego se sigue hacia las cercanías del pie 
de ladera del Cerro Incarumi en un tramo de 26 km.

Geología: En las inmediaciones del Cerro Incarumi, afloran 
calizas micríticas a esparíticas finas, de color gris oscuro, con 
abundantes venillas de calcita, en estratos gruesos entre 0.8 y 
1.8 m de espesor (Fotografía 3.32). Esta secuencia suprayace 
a secuencias silicoclásticas del Grupo Goyllarisquizga, en 
estructuras de tipo anticlinal. Se estima un grosor evaluado de 
156 m y un máximo de 300 m, con una longitud de 5.5 km. Su 
rumbo y buzamiento es N68°O y 42°SO. 

Características petrográficas: Está compuesta por oolitos, 
peloides, bioclastos y escasa presencia de cuarzo y minerales 
opacos. Todo el conjunto está soportado en matriz micrítica, con 
cemento esparítico en algunos sectores; clasifica como caliza 
oomicrítica o packstone (Estudio petrográfico 14, Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída (Cuadro 3.21) reporta  ley de baja pureza de CaO 
(Figura 3.20). Las impurezas están constituidas por  SiO2, y MgO 
(Tabla 3.75). Mineralógicamente, está constituida por calcita, 
cuarzo y dolomita (Tabla 3.76).

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.73
Análisis químico de la Zona Tabla Puente-cerro Verdeaza
N° Ocurrencia 127b 128b 143b 145b 147b

Mu
es

tra

25
m-

RN
M-

12
7 B

25
m-

RN
M-

12
8 B

25
m-

RN
M-

14
3 B

25
m-

RN
M-

14
5 B

25
m-

RN
M-

14
7 B

Elemento % % % % %
CaO 51.93 48.4 55.33 53.97 50.09
MgO 0.3 0.72 0.45 0.74 2.7
SiO2 5.07 9.12 0.08 2.53 3.56
Al2O3 0.79 1.1 0.13 0.3 0.3
Fe2O3 0.45 0.56 0.09 0.17 0.14
Na2O 0.02 0.02 0.02 0.04 0.05
K2O 0.1 0.13 0.01 0.01 0.01
MnO 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
TiO2 0.05 0.07 0.01 0.02 0.02
P2O5 0.01 0.01 0.07 0.09 0.04
LOI* 40.76 39.07 43.48 41.47 42.44

TOTAL 99.5 99.22 99.66 99.35 99.34

Tabla 3.74
Análisis mineralógico de la Zona Tabla Puente-cerro Verdeaza

No. Ocurrencia 127b 128b 143b 145b 147b

Mu
es

tra

25
m-

RN
M-

12
7 B

25
m-

RN
M-

12
8 B

25
m-

RN
M-

14
3 B

25
m-

RN
M-

14
5 B

25
m-

RN
M-

14
7 B

Minerales % % % % %
Calcita 95.35 83.29 100 95.58 87.01

Dolomita 5.08 1.03 10.59

Cuarzo 4.65 7.14 3.39 2.4

Ortoclasa 4.49

TOTAL 100 100 100 100 100
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* Pérdida por calcinación

Fotografía 3.32  Afloramiento de calizas micríticas a esparíticas finas gris oscuro, con venillas de calcita, de la Formación 
Condorsinga. Cerro Incarumi, distrito de Chongos Alto 

Posibles usos: Se puede emplear para la elaboración de 
diversos tipos de cementos Portland y cemento natural, diversos 
tipos de cal, nutrientes en la agricultura, fundición y refinación de 
metales ferrosos y no ferrosos, flotación y fundición de minerales 
de cobre, áridos y grava para granjas avícolas (Cuadro 3.22).

Recursos: Existen 272 millones de toneladas métricas como 
recursos estimados (Cuadro 3.23). 

Tabla 3.75
Análisis químico de la Zona Cerro Incarumi

No. Ocurrencia 130b

Muestra 25m-RNM-130 B

Elemento %

CaO 52.12

MgO 1.11

SiO2 2.3

Al2O3 0.27

Fe2O3 0.2

Na2O 0.02

K2O 0.05

MnO 0.02

TiO2 0.13

P2O5 0.01

LOI* 42.19

TOTAL 98.41

Tabla 3.76

Análisis mineralógico de la Zona Cerro incarumi
Nro. Ocurrencia 130b

Muestra 25m-RNM-130 B
Minerales %

Calcita 94.57
Dolomita 2.07
Cuarzo 3.36
TOTAL 100
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Zona Cerro Huantancure 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de San José de Quero, 
provincia de Concepción. Esta área ocupa 2.9 km2. Esta zona 
se encuentra en parte de una concesión minera no metálica, 
representada por Agregados Calcáreos.

El acceso es mediante la vía asfaltada Huancayo-Pilcomayo 
en 10 km de recorrido, luego se sigue por vía afirmada hacia 
Llacsa en un tramo 60 km y, finalmente, por trocha carrozable 
hacia Hornillo en un trayecto de 19 km. 

Geología: En los alrededores del Cerro Huantancure, afloran 
calizas esparíticas, gris claro a blanquecinas en estratos delgados, 
moderadamente compactos, alta reacción con el ácido clorhídrico 
(HCl), presencia de óxidos de hierro en fracturas, con grosor de 15 m; 
concordantes con niveles superiores de calizas micríticas grises con 
tonalidad chocolate, estratos delgados, presencia débil de calcita, 
moderada reacción con el ácido clorhídrico (HCl). Se estima un 
grosor de 25 m, con una longitud de 2 Km. Su rumbo y buzamiento 
es N60°O y 32°SO. Forma parte de la Formación Condorsinga.

Características petrográficas: Está constituido por bioclastos 
rellenados por calacita esparítica y sílice, intraclastos de caliza 
wackstone, granos de cuarzo en una matriz de calcita micrítica 
y cemento de calcita esparítica; clasifica como caliza wackstone 
(Estudio petrográfico 15, Anexo II).  

Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída (Cuadro 3.21), reporta una ley de baja pureza en 
CaO (Figura 3.20), las impurezas están conformado por  SiO2, 
y MgO (Tabla 3.77), mineralógicamente está constituido por 
calcita, dolomita y cuarzo (Tabla 3.78).

Posibles usos: Diversos tipos de cementos Portland y natural, 
diversos tipos de cal, nutrientes en la agricultura, flotación de 
minerales de cobre, preparación de agua potable, áridos y grava 
para granjas avícolas (Cuadro 3.22).

Recursos: Los recursos estimados alcanzan los cuatro millones 
de toneladas métricas (Cuadro 3.23). 

Zona Mesapata 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Yanacancha,  
perteneciente a la provincia de Chupaca. Esta área ocupa 8.6 
Km2. Esta zona se encuentra en parte dentro de concesiones  
no metálicas, representado por Minera Cronos, Pedro Morales 
Lazo, S.M.R.L. San Alejandro N°17, Travertino Leyva, así como 
dentro de concesión metálica representado por S.M.R.L. Papa 
Valeriano y Mama Iraida.

El acceso es mediante la vía asfaltada Huancayo-Yanacancha en 
un tramo de 46 km, luego hacia las cercanías entre los parajes 
Mesapata y Llacsa en un trayecto de 20 km.

Geología: En esta sección, entre los parajes de Mesapata y 
Llacsa, se proyecta al afloramiento de las calizas de la Formación 
Pariatambo en dirección noroeste a los Cerros Llautapallana, 
Frente Alta, Quishuar Punta, y en la dirección sureste al Cerro 
Condortiana. En la parte media e inferior de la Formación 
Pariatambo, afloran calizas esparíticas a micríticas, color gris 
claro a pardo, en estratos medianos a gruesos entre 0.6 y 
1.8 m, a estratos muy gruesos de 0.8 a 3 m, de alta a rápida-
regular efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico 
(HCl), parte fosilíferas; estas se encuentran interestratificadas 
con calizas micríticas beige claro con tonalidad cremosa, en 
estratos delgados entre 0.2 a 0.3 m, en parte dolomitizadas y 
silicificadas, con un grosor de 11.3 m. Se estima un grosor de 
88.6 m, con una longitud de 15 km. Su rumbo y buzamiento es 
N58°O y 69°NE (Fotografías 3.33 y 3.34).

Tabla 3.77

Análisis químico de la Zona Cerro Huantancure
Nro. Ocurrencia 142b

Muestra 25m-RNM-142 B
Elemento %

CaO 51.08
MgO 1.23
SiO2 5.65
Al2O3 0.64
Fe2O3 0.31
Na2O 0.02
K2O 0.16
MnO 0.01
TiO2 0.06
P2O5 0.51
LOI* 40.01

TOTAL 99.69
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.78

Análisis mineralógico de la Zona Cerro Huantancure
Nro. Ocurrencia 142b

Muestra 25m-RNM-142 B
Minerales %

Calcita 91.08
Dolomita 5.23
Cuarzo 3.69
TOTAL 100
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Fotografía 3.33  Afloramiento de calizas esparíticas a micríticas, con calizas micríticas beige, en parte dolomitizadas y 
silicificadas, de la Formación Pariatambo. El rumbo y buzamiento de los estratos es N 58°O y 69°NE. 
Paraje Mesapata, distrito de Yanacancha

Fotografía 3.34  Afloramiento de calizas esparíticas a micríticas, gris claro a pardas, en parte fosilíferas, interestratificadas 
con calizas micríticas beige, en parte dolomitizadas y silicificadas, de la Formación Pariatambo. Paraje 
Mesapata, distrito de Yanacancha
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La parte superior de esta unidad estratigráfica está conformada 
por calizas bioesparíticas a micríticas, fosilíferas, en estratos 
delgados a medianos entre 0.2 y 0.4 m, de alta a moderada 
reacción con el ácido clorhídrico (HCl); por debajo a esta 
secuencia calcárea, afloran calizas esparíticas a micríticas, 
gris claro a pardas, de un grosor de 71 m; por encima de esta 
secuencia, afloran calizas negras bituminosas, micríticas a 
bioesparíticas, de alta y lenta reacción con el ácido clorhídrico 
(HCl), entre estratos medianos de 0.25 y 0.5 m, a estratos 
delgados entre 0.15 y 0.3 m, de un grosor de 20 m. Ya en el tope 
de esta unidad, afloran calizas nodulares silíceas, gris claro, 
de leve efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico 
de la Formación Jumasha. El grosor evaluado es de 91 m, 
con una longitud de 13 a 15 km. Su rumbo y buzamiento es 
N56°O y 73°SO.

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras 
extraídas (Cuadro 3.21) reportan leyes de pureza media e 
impuras en CaO (Figura 3.20); la principal impureza es el SiO2 
con valores >1 %,  el MgO con valores >3%, y el Al2O3 con 
valores >1% (Tabla 3.79). El componente mineral de cada área 
de interés se muestra en la Tabla 3.80.

Tabla 3.79
Análisis químico de la  Zona Mesapata

No.Ocurrencia 116b 117b 118b 119b

Mu
es

tra

25
l-R

NM
-11

6 B

25
l-R

NM
-11

7 B

25
l-R

NM
-11

8 B

25
l-R

NM
-11

9 B

Elemento % % % %
CaO 45.25 52.84 41.46 18.78
MgO 3.45 1.1 0.74 2.04
SiO2 9.81 1.58 15.17 55.4
Al2O3 1.39 0.58 1.91 1.06
Fe2O3 0.88 0.79 0.89 0.52
Na2O 0.02 0.02 0.05 0.02
K2O 0.67 0.13 0.85 0.47
MnO 0.03 0.01 0.01 0.01
TiO2 0.08 0.03 0.13 0.07
P2O5 0.01 0.32 0.69 0.33
LOI* 38.29 41.82 35.98 19.54

TOTAL 99.87 99.22 97.87 98.23
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.80
Análisis mineralógico de la Zona Mesapata
No. Ocurrencia 116b 117b 118b 119b

Mu
es

tra

25
l-R

NM
-11

6 B

25
l-R

NM
-11

7 B

25
l-R

NM
-11

8 B

25
l-R

NM
-11

9 B

Minerales % % % %
Calcita 77.37 95.87 84.67 32.07

Dolomita 17.77 2.27

Cuarzo 4.48 1.06 15.33 67.93

Microclina 0.38

Pirita 0.8

TOTAL 100 100 100 100

Posibles usos: Se puede emplear en la elaboración de diversos 
tipos de cementos Portland y cemento natural, diversos tipos de 
cal, nutrientes en la agricultura, fundición y refinación de metales 
ferrosos y no ferrosos, flotación y fundición de minerales de 
cobre, barrera de polvo en minas de carbón, neutralización de 
aguas servidas, áridos y grava para granjas avícolas. Los usos 
específicos por cada ocurrencia se muestran en el Cuadro 3.22.

Recursos: 49 millones de toneladas métricas (Mtm) como 
recurso estimado en la Formación Pariatambo y 9 Mtm en la 
Formación Jumasha (Cuadro 3.23). 

En el Segmento Yanacancha–Huasicancha, las calizas de la 
Formación Condorsinga son de baja a alta pureza, seguido de 
calizas de la Formación Pariatambo, de impura a media pureza; 
finalmente, se presentan las calizas de la Formación Jumasha, 
cuya calidad es impura.
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Figura 3.20   Clasificación de pureza de calizas. Cordillera Occidental, sector sur, Segmento Yanacancha–
Huasicancha

11. Pag 178. (Fig. 3.24) 

 
 

12. Pag. 179 (Fig. 3.25) 

 
 
 

En el Segmento Yanacancha–Huasicancha, se evidencian las 
siguientes características:

1.- Las calizas triásicas de la Formación Chambará: Poseen un  
moderado contenido de CaO (53.77 %), con un exceso de 0.13 
a 0.63 % de SiO2 para la producción de azúcar, camas de filtro, 
plástico, fertilizantes y acero. Para el caso del MgO, existe un 
ligero exceso de 0.35 a 0.65 % para la producción de cerámica, 
vidrio, fibra de vidrio. Para el caso del Al2O3 y Fe2O3, no existe 
ningún exceso.

2.- Las calizas de la Formación Aramachay: Poseen un bajo 
contenido de CaO (45.14 %), con un alto contenido de 14.53 % 
de SiO2, el cual excede de 4.53 a 2.53 % para nitrato de amonio 
de calcio y cemento Portland. El MgO presenta un bajo contenido 
de CaO, con un ligero exceso de 0.15 % para la producción de 
cerámica. Para el caso del Al2O3, existe un exceso de 0.1 a 
1.3 % para la producción de carburo, cal, acero, desulfuración, 
agricultura, vidrio y producción de soda. El Fe2O3 presenta un 
ligero exceso de 0.45-0.5 % para la fabricación de pintura, polvo 
para blanquear, cerámica.

3.- Las calizas de la Formación Condorsinga: Presentan valores 
de bajo a muy alto contenido de CaO, de 45.27 a 55.74 %. Se 
exceden mayormente de 0.13 a 4.13 % para la producción de 
azúcar, camas de filtro, plástico, fertilizantes, acero, cerámica, 
vidrio, fibra de vidrio, pintura, papel, desulfuración, producción 
de soda y barreras de polvo en minas de carbón. Para el caso 
de MgO, existe mayormente un ligero exceso de 0.1 a 0.4 5 

para la producción de cerámica, vidrio y fibra de vidrio, y en 
algunas se exceden de 0.78 a 3.78 % para la producción de 
azúcar, papel, polvo para blanquear, cal, pintura, desulfuración 
y acero. Para el Al2O3, mayormente existe un ligero exceso de 
0.04 % para la producción de carburo. En el caso del Fe2O3, de 
igual manera con exceso de 0.26 a 0.31 % para la producción 
de pintura, polvo para blanquear y cerámica.

4.- Afloramiento de las calizas de la Formación Pariatambo: 
Presenta un contenido de 41.46 a 52.84 %, con altos valores 
de SiO2 que exceden de 4.81 a 10.17 % para barreras de polvo 
en minas de carbón; y se exceden de 3.17 a 5.17 % para la 
producción de nitrato de amonio de calcio y cemento Portland. 
El MgO se excede de 2.95 a 0.45 % para la producción de 
cerámica, vidrio, fibra de vidrio, producción de carburo, papel, 
polvo para blanquear, cal y pintura. Para el caso del Al2O3, se 
excede de 0.41 a 1.61 % para la producción de carburo, cal, 
acero, desulfuración, agricultura, producción de soda. En el caso 
del Fe2O3, este se excede de 0.54 a 0.59 % para la producción 
de pintura, polvo para blanquear y cerámica.

5.- Las calizas de la Formación Jumasha: Presentan un 
extremadamente bajo contenido de CaO, y extremadamente 
alto contenido de SiO2, de 55.4 %.

En el Cuadro 3.22, de acuerdo a las características geoquímicas, 
se muestran los posibles usos y aplicaciones industriales de las 
calizas del segmento Yanacancha-Huasicancha.
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Figura 3.21 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Cordillera Occidental, sector sur, Segmento Huasicancha–
Heraldos Negros.

Segmento Huasicancha-Heraldos Negros

descripción de zonas favorables

En la Figura 3.21 y en el Cuadro 3.24, se muestran las 
ocurrencias evaluadas.





Granjas avícolas

62 Marcavalle 124a Marcavalle 25m-RNM-124A Huancayo Pucará
Formación 

Chambará

67 Shishiripata 125a Shishiripata 25m-RNM-125A Huancayo Pucará
Formación 

Aramachay

123a Rayo 25m-RNM-123A Huancayo Cullhuas

128a Chuamba 25m-RNM-128A Huancayo Cullhuas

130a Huichicalla 25m-RNM-130A Huancayo Colca

135a Ulumpuquio 25m-RNM-135A Huancayo Colca

136a Antena 25m-RNM-136A Huancayo Chupuro

145a Cuartayocpampa 25m-RNM-145A Chupaca Yanacancha

146a Yuraccha 25m-RNM-146A Chupaca Yanacancha

147a Achipampa 25m-RNM-147A Chupaca Yanacancha

153a Cochangará 25m-RNM-153A Chupaca Ahuac

154a Ancahuachana 25m-RNM-154A Chupaca Chongos Bajo

155a Ancahuachana II 25m-RNM-155A Chupaca Chongos Bajo

127a San José 25m-RNM-127A Huancayo Cullhuas

129a San Cristobal 25m-RNM-129A Huancayo Sapallanga

131a Carhuacallanga 25m-RNM-131A Huancayo Carhuacallanga

132a Tucle 25m-RNM-132A Huancayo Chacapampa

133a Jatunshaygua 25m-RNM-133A Huancayo Chacapampa

134a Huanchaopuquio 25m-RNM-134A Huancayo Huasicancha

127b Tabla Puente I 25m-RNM-127B Huancayo Chongos Alto

128b Tabla Puente II 25m-RNM-128B Huancayo Chongos Alto

143b
Pampa de 

Antapongo I
25m-RNM-143B Huancayo Chongos Alto

145b Cerro Verdeaza I 25m-RNM-145B Huancayo Chongos Alto

147b Cerro Verdeaza III 25m-RNM-147B Huancayo Chongos Alto

58 Cerro Incarumi 130b C° Incarumi 25m-RNM-130B Huancayo Chongos Alto

59 Cerro Huantancure 142b
Cerro Huantancure 

III
25l-RNM-142B Huancayo Chongos Alto

116b Mesa Pata I 25l-RNM-116B Chupaca Yanacancha

116b Mesa Pata II 25l-RNM-117B Chupaca Yanacancha

116b Mesa Pata III 25l-RNM-118B Chupaca Yanacancha

116b Mesa Pata IV 25l-RNM-119B Chupaca Yanacancha Formación Jumasha
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Cuadro 3.22
Posibles usos de calizas, segmento Yanacancha - Huasicancha (Cordillera Occidental, sector sur)

No. Zona Nombre

N
o.

 O
cu

rr
en

ci
a

Nombre del área de 

interés
Código de muestra Provincia Distrito Unidad geológica

Construcción
Insumos 

básicos
Agro-industria Química
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Cuadro 3.23

Recursos de calizas, segmento Yanacacnha - Huasicancha (Cordillera Occidental, sector sur)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Código de muestra Unidad 
geológica

Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en 
Millones de 

toneladas métri-
cas (Mtm) 

Tamaño de yacimiento (Parcial) Tamaño de yacimiento
(Acumulado)

Industria 
Cemento

Industria 
de la cal

Material 
de relleno

Industria 
Cemento

Industria 
de la cal

Material 
de relleno

62 Marcavalle 124a 25m-RNM-124A Formación 
Chambará

2680

18 18 Pequeño Grande Grande Pequeño Grande Grande

67 Shishiripata 125a 25m-RNM-125A Formación 
Aramachay 3 3 Pequeño Mediano Mediano Pequeño Mediano Mediano

53 Cochangará-Ulum-
puquio

153a 25m-RNM-153A

Formación 
Condorsinga

743

16959

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande

154a 25m-RNM-154A 508 Grande Pequeño Grande

155a 25m-RNM-155A 612 Grande Pequeño Grande

146a 25m-RNM-146A 228 Grande Pequeño Grande

147a 25m-RNM-147A 209 Grande Pequeño Grande

145a 25m-RNM-145A 5557 Grande Pequeño Grande

136a 25m-RNM-136A 53 Grande Pequeño Grande

128a 25m-RNM-128A 1930 Grande Pequeño Grande

123a 25m-RNM-123A 5277 Grande Pequeño Grande

130a 25m-RNM-130A 521 Grande Pequeño Grande

135a 25m-RNM-135A 1321 Grande Pequeño Grande

55 San José-San 
Cristobal

129a 25m-RNM-129A 4187
7675

Grande Grande Grande
Grande Grande Grande

127a 25m-RNM-127A 3487 Grande Pequeño Grande

56 Tucle-Huan-
chaopuquio

132a 25m-RNM-132A 89

1939

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande
131a 25m-RNM-131A 142 Grande Pequeño Grande

133a 25m-RNM-133A 1556 Grande Pequeño Grande

134a 25m-RNM-134A 152 Grande Pequeño Grande

57 Tabla Puente-Ce-
rro Verdeaza

127b 25m-RNM-127B 71

174

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande

128b 25m-RNM-128B 40 Mediano Pequeño Grande

145b 25m-RNM-145B 24 Mediano Pequeño Grande

143b 25m-RNM-143B 0 Pequeño Pequeño Pequeño

147b 25m-RNM-147B 38 Mediano Pequeño Grande

58 C°Incarumi 130b 25m-RNM-130B 272 272 Grande Grande Grande Grande Grande Grande

59 C° Huantancure 142b 25l-RNM-142B 4 4 Pequeño Mediano Mediano Pequeño Mediano Mediano

68 Mesapata

116b 25l-RNM-116B
Formación 
Pariatambo

16

49

Pequeño Grande Grande

Mediano Grande Grande117b 25l-RNM-117B 14 Pequeño Pequeño Grande

118b 25l-RNM-118B 19 Pequeño Pequeño Grande

119b 25l-RNM-119B Formación 
Jumasha 9 9 Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Mediano
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Cuadro 3.24

Ocurrencias y muestras, segmento Huasicancha - Heraldos Negros (Cordillera Occidental, sector sur)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
-

rre
nc

ia Nombre del área 
de interés Código de muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad 

geológica

69 Cullushupianan 139b Cullushupianan 25l-RNM-139 B Huancayo Chongos Alto 444264 8627871

Fo
rm

ac
ión

 C
hu

nu
ma

yo

70
Pampa 

Pocposa-Cerro 
Tablachaca

133b Pampa Pocposa I 26m-RNM-133 B Huancayo Chongos Alto 455354 8607962

134b Pampa Pocposa II 26m-RNM-134 B Huancayo Chongos Alto 455190 8608432

135b Cerro Tablachaca 26m-RNM-135 B Huancayo Chongos Alto 448130 8612584

71 Cerro Aicho-Ce-
rro Chullcapa

136b Cerro Aicho I 25m-RNM-136 B Huancayo Chongos Alto 448213 8618804
137b Cerro Aicho II 25m-RNM-137 B Huancayo Chongos Alto 448292 8618832
138b Cerro Chullcapa 25m-RNM-138 B Huancayo Chongos Alto 449579 8619677

72 Cerro Shanlalu-
yoc 129b Cerro Shanlaluyoc 25m-RNM-129 B Huancayo Chongos Alto 454580 8623817 Formación 

Chúlec

Zona Cullushupianan 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Chongos Alto,  
provincia de Huancayo (Figura 3.21). Esta área ocupa 4.9 km2. 
Esta zona se encuentra gran parte dentro de la concesión no 
metálica, representada por Agregados Calcáreos.

El acceso es mediante la vía asfaltada Huancayo-Piñascocha 
en un tramo de 10 km, luego por vía afirmada hacia Llacsa en 
60 km de recorrido y, finalmente, por trocha carrozable hacia 
Cullushupianan en un trayecto de 19 km.

Geología: En las inmediaciones del Cerro Cullushupianan, 
afloran, en su parte inferior, calizas micríticas gris oscuro, en 
estratos delgados a medianos entre 0.10 y 0.4 m a estratos 
gruesos entre 0.4 y 1.5 m; son de alta a rápida efervescencia 
al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl). Se encuentran 
interestratificadas con algunos horizontes de calizas esparíticas 
a bioesparíticas, fosilíferas, entre 0.8 y 1.25 m de espesor, de alta 
efervescencia al reaccionar con el  ácido clorhídrico (HCl). Se 
estima un grosor de 38 m, con una longitud de 2 km. Su rumbo y 
buzamiento es N72°O y 12°NE. Esta secuencia calcárea forma 
parte de la Formación Chunumayo (Fotografía 3.35).

Fotografía 3.35  Afloramiento de las calizas micríticas gris oscuro, en estratos delgados a medianos a gruesos, 
interestratificadas con algunos horizontes de calizas esparíticas a bioesparíticas, fosilíferas, de la 
Formación Chunumayo. Cerro Cullushupianan, distrito de Chongos Alto
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Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída (Cuadro 3.24) reporta ley de baja pureza de CaO (Figura 
3.22). La principal impureza es el SiO2 con valores >1% (Tabla 
3.81). Mineralógicamente, está constituida por calcita, dolomita 
y cuarzo (Tabla 3.82).

Posibles usos: Puede ser usado para la elaboración de diversos 
tipos de cementos Portland y cemento natural, diversos tipos 
de cal, diversos tipos de cerámica, nutrientes en la agricultura, 
producción de soda (detergentes, jabones, crayón, papel, 
explosivos, pinturas, textiles, alúmina y lodos de perforación), 
fundición y refinación de metales ferrosos y no ferrosos, flotación 
y fundición de minerales de cobre, barrera de polvo en minas de 
carbón, preparación de agua potable, neutralización de aguas 
servidas, áridos y grava para granjas avícolas (Cuadro 3.25).

Tabla 3.81

Análisis químico de la  Zona Cullushupianan
No.. Ocurrencia 139b

Muestra 25l-RNM-139 B

Elemento %
CaO 52.94
MgO 1.07
SiO2 1.94
Al2O3 0.2
Fe2O3 0.14
Na2O 0.02
K2O 0.01
MnO 0.01
TiO2 0.02
P2O5 0.04
LOI* 43.5

TOTAL 99.88
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.82

Análisis mineralógico de la Zona Cullushupianan
 No.Ocurrencia 139b

Muestra 25l-RNM-139 B
Minerales %

Calcita 95.83
Dolomita 3.35
Cuarzo 0.82
TOTAL 100

Recursos: El recurso estimado es de 79 millones de toneladas 
métricas (Cuadro 3.26). 

Zona Pampa Pocposa-Cerro Tablachaca 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Chongos Alto, 
perteneciente a la provincia de Huancayo. Esta área ocupa 
45.2 km2. Esta zona se encuentra en gran parte dentro de 
concesiones mineras metálicas, representadas por Fresnillo 
Perú y Minera Peñoles de Perú (Figura 3.21).

El acceso es mediante la vía asfaltada Huancayo-Vista Alegre en 
un tramo de 36 km, luego por vía afirmada Vista Alegre-quebrada 
Chuncacancha en 44 km de recorrido. Desde allí se subdivide en 
dos tramos: uno mediante trocha carrozable hacia las cercanías 
de Pampa Pocposa en un recorrido de 18 km y el otro tramo 
recorre una trocha carrozable hacia el cerro Tablachaca en un 
trayecto de 5 km.

Geología: En Pampa Pocposa, afloran calizas micríticas, color 
gris oscuro, en estratos delgados de 0.2 a 0.4 m, plegados, con 
moderado contenido de venillas de calcita centimétrica, de alta a 
rápida reacción con el ácido clorhídrico (HCl), y tiene un grosor 
de 16 m con rumbo y buzamiento N40°O y 18°SO. Mientras, en 
la parte inferior de la zona, afloran calizas dolomíticas plegadas, 
color beige cremosa con alguna tonalidad amarillenta, con una 
dirección promedio N79°O y 14°SO. A unos metros de distancia, 
las estructuras de los estratos se encuentran flexionadas, de 
tipo circular irregular con dos sistemas de dirección: N40°O y 
10°NE; y N8°O y 20°SO. Se estima un grosor de 12 a 16 m, 
con una longitud de 2.1 a 2.6 km.

Mientras, en los afloramientos cercanos al Cerro Tablachaca, 
proyectado hacia los Cerros Acushunta y Gallo Puquio, se 
presentan calizas micríticas, gris oscuro y a veces negruzcas, en 
estratos medianos a muy delgados entre 0.1 y 0.6 m, con venillas 
de calcita entre 1 y 3 cm, de moderada a rápida efervescencia al 
reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), con un grosor de 6.6 
m. Las calizas micríticas se encuentran interestratificadas con 
calizas esparíticas, muy compactas, de leve a alta reacción con 
el ácido clorhídrico (HCl), con un grosor de 3.3 m, y con rumbo 
y buzamiento N56°O y 5°SO. En la parte inferior de esta zona, 
afloran calizas micríticas masivas, muy compactas, en parte 
silicificadas, en estratos delgados a medianos entre 0.10 y 0.40 
m, con algunos estratos de chert, de leve a moderada reacción 
con el ácido clorhídrico, con un grosor de 33 m, y con rumbo 
y buzamiento N42°E y 19°SE. Esta secuencia calcárea forma 
parte de la Formación Chunumayo.

Características petrográficas: El cerro Tablachaca está 
constituido principalmente por bioclastos rellenos de calcita 
espática y micrítica, granos de cuarzo y minerales opacos 
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diseminados, en una matriz de calcita micrítica y cemento de 
calcita esparítica. Por sus características, clasifica como caliza 
packstone (Estudio petrográfico 16, Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: Las muestras 
extraídas (Cuadro 3.24) reportan leyes de pureza media y baja 
pureza en CaO% (Figura 3.22). La principal impureza es del 
SiO2 con valores >1% (Tabla 3.83). El componente mineral de 
cada área de interés se muestra en la tabla 3.84.

Tabla 3.83

Análisis químico de la Zona Pampa Pocposa- Cerro Tablachaca

No. Ocurrencia 133b 134b 135b

Mu
es

tra

26
m-

RN
M-

13
3 B

26
m-

RN
M-

13
4 B

26
m-

RN
M-

13
5 B

Elemento % % %
CaO 48.59 52.63 51.44
MgO 0.79 0.97 1.01
SiO2 9.34 2.59 5.4
Al2O3 1.05 0.37 1.07
Fe2O3 0.61 0.38 0.59
Na2O 0.02 0.12 0.02
K2O 0.23 0.06 0.18
MnO 0.04 0.03 0.02
TiO2 0.09 0.04 0.08
P2O5 0.01 0.03 0.07
LOI* 39.18 42.16 40.14

TOTAL 99.93 99.38 100.01
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.84

Análisis mineralógico de la Zona Pampa Pocposa-Cerro
Tablachaca

No. Ocurrencia 133b 134b 135b

Mu
es

tra

26
m-

RN
M-

13
3 B

26
m-

RN
M-

13
4 B

26
m-

RN
M-

13
5 B

Minerales % % %
Calcita 92.88 95.37 93.08

Dolomita 1.38 2.69
Ankerita 1.11
Cuarzo 5.74 1.94 5.81
TOTAL 100 100 100

Posibles usos: Se puede emplear para la elaboración de 
diversos tipos de cementos Portland y natural, diversos tipos 
de cal, nutrientes en la agricultura, producción de soda (para 
detergentes, jabones, crayón, papel, explosivos, pinturas, 
textiles, alúmina  y  lodos de perforación), fundición y refinación 
de metales ferrosos y no ferrosos, flotación y fundición de 
minerales de cobre, barrera de polvo en minas de carbón, 
preparación de agua potable, áridos y grava para granjas 
avícolas. Los usos específicos por cada ocurrencia se muestran 
en el Cuadro 3.25.

Recursos: Los recursos estimados alcanzan 108 millones de 
toneladas métricas (Cuadro 3.26). 

Zona  Cerro Aicho-Cerro Chullcapa 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Chongos Alto,  
perteneciente a la provincia de Huancayo. Esta área ocupa 
4.9 km2. Esta zona se encuentra en gran parte dentro de una 
concesión metálica, representado por Fresnillo Perú (Figura 3.21).

El acceso es mediante la vía asfaltada Huancayo-Vista Alegre 
en un tramo de 36 km, luego se subdivide en dos tramos: uno 
por vía afirmada hacia  el cerro Condorpalla en un recorrido de 
42 km y el otro tramo sigue por vía afirmada hasta las riberas 
del río Puchuilla en un recorrido de 37 km.

Geología: En las cercanías del Cerro Aicho, afloran calizas 
micríticas, gris claro a oscuras, a veces negruzcas, en estratos 
delgados de 0.05 a 0.35 m, con alto-moderado y regular 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), con 
un grosor de 9.5 m. Estas calizas micríticas se encuentran 
interestratificadas con calizas esparíticas a recristalizadas, color 
gris oscuro, con un grosor de 1.5 y 1 m. Por debajo de estas 
facies, se presentan calizas dolomíticas de color beige cremoso, 
de lenta a moderada efervescencia al reaccionar con el ácido 
clorhídrico (HCl). En el tope, existe una cobertura residual 
limoarcilloso y caliza cremosa a blanquecina, algo dolomitizada, 
con un grosor de 1 m (Fotografía 3.36).

Al pie de la ladera del Cerro Chullcapa, afloran calizas esparíticas, 
gris claro a pardo amarillento, intercaladas con calizas arenosas 
de leve a moderada efervescencia al reaccionar con el ácido 
clorhídrico (HCl); en la parte superior del afloramiento, se aprecia 
la presencia de óxidos y carbonatos de hierro , con un grosor 
de 8 m. Por debajo de esta secuencia, se presentan calizas 
bioesparíticas grises, fosilíferas, de alta a lenta efervescencia 
al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), y con un grosor de 
5 m. Estos horizontes suprayacen a calizas espáticas finas en 
estratos delgados a medianos, entre 0.2 y 0.7 m, a veces de 
1.2 a 1.5 m; son de moderada a alta efervescencia al reaccionar 
con el ácido clorhídrico (HCl), y presentan un grosor de 19 m. 
Su base entra en contacto con un pórfido dacítico a riolítico, 
con alteración potásica.
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Fotografía 3.36  Afloramiento de las calizas micríticas, gris claro a oscuras, con algunos estratos delgados 
negruzcos, concordantes con calizas cremosas a blanquecinas, algo dolomitizadas, de la Formación 
Chunumayo. Se tienen dos sistema de rumbos y buzamientos: I) N46°E y 6°NO; y II) N75°O y 
4°NE. Cerro Aicho, distrito de Chongos Alto

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras 
estudiadas (Cuadro 3.24) reportan leyes de CaO% desde 
pureza media, baja pureza hasta impura (Figura 3.22). Como 
impuras se encuentra el SiO2, Fe2O3 y Al2O3 con valores >1% 
(Tabla 3.85). El componente mineral de cada área de interés se 
muestra en la Tabla 3.86. 

Tabla 3.85

Análisis químico de la Zona Cerro Aicho-Cerro Chullcapa

No. Ocurrencia 136b 137b 138b

Mu
es

tra

25
m-

RN
M-

13
6 B

25
m-

RN
M-

13
7 B

25
m-

RN
M-

13
8 B

Elemento % % %
CaO 51.71 53.19 38.56
MgO 2 1.19 1.14
SiO2 3.22 2.87 23.27
Al2O3 0.68 0.56 3.15
Fe2O3 0.48 0.42 1.03
Na2O 0.02 0.02 0.05
K2O 0.09 0.1 0.85
MnO 0.01 0.01 0.03
TiO2 0.05 0.05 0.17
P2O5 0.05 0.04 0.09
LOI* 41.65 41.45 30.98

TOTAL 99.96 99.87 99.3
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.86

Análisis mineralógico de la Zona Cerro Aicho-
Cerro Chullcapa

No. Ocurrencia 136b 137b 138b

Mu
es

tra

25
m-

RN
M-

13
6 B

25
m-

RN
M-

13
7 B

25
m-

RN
M-

13
8 B

Minerales % % %
Calcita 83.22 94.93 74.85

Ankerita 14.17 2.17 2.88
Cuarzo 2.61 2.9 21.25

Muscovita 0.34

Microclina 0.68

TOTAL 100 100 100

Posibles usos: Puede ser bien aprovechado para la elaboración 
de diversos tipos de cementos Portland y cementonatural, para 
diversos tipos de cal, comida para animales (cal forrajera), 
nutrientes en la agricultura, producción de soda, fundición y 
refinación de metales ferrosos y no ferrosos, flotación y fundición 
de minerales de cobre, barrera de polvo en minas de carbón, 
preparación de agua potable, áridos y grava para granjas 
avícolas (Cuadro 3.25).

Recursos: Se ha estimado como recursos 55 millones de 
toneladas métricas (Cuadro 3.26). 
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Zona Cerro Shanlaluyoc 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Chongos Alto, 
provincia de Huancayo. Esta área ocupa 9.1 km2. Gran parte de 
esta zona se encuentra dentro de concesiones mineras metálicas, 
representadas por Fresnillo Perú, SMC La Pastora Ltd. Sucursal 
del Perú, Virgen de Guadalupe II S.A.C., Elmer Moisés Rosales 
Castillo (Figura 3.21).

El acceso es mediante la vía asfaltada Huancayo-Huasicancha 
en un tramo de 45 km, luego continúa por trocha carrozable en 
un trayecto de 34 km hacia el punto de evaluación.

Geología: En las cercanías del Cerro Shanlaluyoc, afloran calizas 
esparíticas finas a micríticas, gris con tonalidad parda, en estratos 
delgados a medianos entre 0.3 y 0.8 m, a estratos medianos a gruesos 
entre 0.4 y 1.2 m, de leve a moderada efervescencia al reacccionar 
con el ácido clorhídrico (HCl). Este afloramiento se encuentra 
interestratificado con calizas dolomíticas esparíticas finas beige con 
tonalidad amarillenta, con un grosor de 23 y 1.8 m, respectivamente.

Características petrográficas: Esta zona está compuesta por 
abundates bioclastos y fragmentos de bioclastos, peloides y muy 
escasos granos de cuarzo y feldespatos, soportados en una 
matriz micrítica, parcialmente recristalizada a esparita. Clasifica 
como caliza biomicrítica (Estudio petrográfico 17, Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída (Cuadro 3.24) reporta una ley de CaO impura (Figura 
3.22). Las impurezas están constituidas por un alto contenido 
de SiO2, y de contenido moderado en  MgO y Al2O3 (Tabla 3.87). 
Mineralógicamente, está constituida por calcita, dolomita, cuarzo 
y microclina (Tabla 3.88).

Posibles usos: Se puede emplear para la elaboración de 
cemento natural, diversos tipos de cal, áridos y como grava 
para granjas avícolas (Cuadro 3.25).

Recursos: Los recursos estimados en la Zona 72 son de 423 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.26).

De acuerdo a la Figura 3.22, en este segmento las calizas de 
la Formación Chunumayo son de baja a media pureza, con una 
muestra impura.

Tabla 3.87

Análisis químico de la Zona Cerro Shanlaluyoc
No. Ocurrencia 129b

Muestra 25m-RNM-129 B
Elemento %

CaO 38.83
MgO 3.47
SiO2 16.12
Al2O3 1.82
Fe2O3 0.73
Na2O 0.05
K2O 0.99
MnO 0.03
TiO2 0.13
P2O5 0.1
LOI* 35.97

TOTAL 98.25
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.88

Análisis mineralógico de la  Zona Cerro Shanlaluyoc
No.Ocurrencia 129b

Muestra 25m-RNM-129 B
Minerales %

Calcita 58.42
Dolomita 20.3
Cuarzo 18.36

Microclina 2.92
TOTAL 100
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Figura 3.22   Clasificación de pureza de calizas. Cordillera Occidental, sector sur, Segmento Huasicancha–Heraldos Negros

13. Pag. 190 (Fig. 3.27) 

 
 

14. Pag. 191 (Fig. 3.28) 

 
 
 

En el Segmento Huasicancha–Heraldos Negros, se evidencian 
las siguientes características:

1.- Las calizas jurásicas de la Formación Chunumayo poseen 
un bajo a moderado contenido de CaO (38.56 a 52.63 %), con 
un exceso de la muestra 25m-RNM-138B de 11.27 a 13.27 % 
para nitrato de amonio de calcio y cemento Portland; exceso 
de dos muestra de 0.4 a 4.34 % para barreras de polvo en 
minas de carbón; exceso de algunas muestras de 0.44 a 7.84 
% para acero, cerámica, vidrio, fibra de vidrio, pintura, papel, 
desulfuración, producción de soda. Para el caso del MgO, 
existe un ligero exceso de 0.5 a 1.5 % para cerámica, vidrio, 
fibra de vidrio. En los valores del Al2O3, algunas muestras se 
exceden de 0.07 a 2.15 % para acero, desulfuración, agricultura 
y producción de soda. En el caso del Fe2O3, se excede de 0.13 

a 0.78 % para pintura, polvo a blanquear, cerámica, producción 
de carburo, cal.

2.- Las calizas de la Formación Chúlec poseen un bajo 
contenido de CaO, de 38.83 %, con un alto contenido de SiO2 
de 16.12 %, con un exceso de 6.12 a 4.12 % para nitrato de 
amonio de calcio y cemento Portland. El MgO se excede de 
0.47 a 2.97 % para cerámica, vidrio, fibra de vidrio, papel, 
polvo para blanquear, cal y pintura. En cuanto al Al2O3, se 
excede de 0.32 a 1.52 % para producción de carburo, cal, 
acero, desulfuración, agricultura, producción de azúcar y soda, 
mientras que el Fe2O3 se excede de 0.43a 0.48 % para pintura, 
polvo para blanquear, cerámica.

En el Cuadro 3.25, de acuerdo a las características geoquímicas, 
se muestran los posibles usos y aplicaciones industriales de las 
calizas del segmento Huasicancha-Heraldos Negros.
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Cuadro 3.26

Recursos de calizas, segmento Huasicancha - Heraldos Negros (Cordillera Occidental, sector sur)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Código de muestra Unidad 
geológica

Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en 
Millones de
toneladas

métricas (Mtm) 

Tamaño de yacimiento    
(Parcial)

Tamaño de yacimiento
(Acumulado)

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material 
de relleno

69 Cullushupianan 139b 25l-RNM-139B

Fo
rm

ac
ión

 C
hu

nu
ma

yo

2680

79 79 Grande Grande Grande Grande Grande Grande

70
Pampa 

Pocposa-Cerro 
Tablachaca

135b 26m-RNM-135B 58

108

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande133b 26m-RNM-133B 23 Mediano Pequeño Grande

134b 26m-RNM-134B 27 Mediano Pequeño Grande

71 Cerro Aicho-
Cerro Chullcapa

136b 25m-RNM-136B 38

55

Mediano Grande Grande

Grande Grande Grande137b 25m-RNM-137B 15 Pequeño Pequeño Grande

138b 25m-RNM-138B 2 Pequeño Pequeño Mediano

72 Cerro Shan-
laluyoc 129b 25m-RNM-129B Formación 

Chúlec 423 423 Grande Grande Grande Grande Grande Grande

Figura 3.23 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Depresión Interandina, sector norte, Ondores–La Oroya

doMiNio dEPRESióN iNTERANdiNA
SECToR NoRTE
Segmento ondores–La oroya

descripción de zonas favorables

Las zonas evaluadas en el sector se muestran en la Figura 3.23 
y Cuadro 3.27.



154

Cuadro 3.27

Ocurrencias y muestras de calizas, segmento Ondores - La Oroya (Depresión Interandina, sector norte)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
-

rre
nc

ia Nombre del área de 
interés Código de muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad

geológica

10 Ucushcharina-Ayac

64a Ventoclama 23l-RNM-64 A  Tarma Tarma 411834 8739800

Fo
rm

ac
ión

 C
ha

mb
ar

á

65a Cerro Palo 23l-RNM-65 A  Tarma La Unión 413945 8740768

67a Recreshcancha II 23l-RNM-67 A  Tarma La Unión 412204 8741033

68a Ucushcharina 23l-RNM-68 A  Tarma La Unión 409059 8742107

13b Ayac 23k-RNM-13 B Junín Ondores 373267 8775054

18b C°Pucanaylla I 23k-RNM-18 B Junín Ondores 378875 8764065

19b C°Pucanaylla II 23k-RNM-19 B Junín Ondores 379040 8764303

20b Cutilpushga 23k-RNM-20 B Junín Ondores 379771 8767554

25b San Ignacio II 23k-RNM-25 B Junín Junín 386624 8759051

26b San Ignacio III 23k-RNM-26 B Junín Junín 386705 8759278

27b Cau Cau 23k-RNM-27 B Junín Junín 389502 8758174

47b Yananyacu II 23I-RNM-47 B Junín Junín 396843 8749298

48b Yananyacu III 23I-RNM-48 B Junín Junín 396913 8749337

52b C°Pucaccacca I 23I-RNM-52 B Junín Junín 399074 8749229

54b Shoclacancha I 23I-RNM-54 B Tarma San Pedro de Cajas 406501 8749001

55b Shoclacancha II 23I-RNM-55 B Tarma Palcamayo 406598 8748656

57b Shoclacancha IV 23I-RNM-57 B Tarma Palcamayo 406558 8748425

59b C°Llacshacocha II 23I-RNM-59 B Tarma La Unión 403606 8745113

60b C°Llacshacocha III 23I-RNM-60 B Tarma La Unión 403598 8744994

11 Quillihua Grande-Cerro 
Garuas

8b Quillihua Grande II 23k-RNM-08 B Junín Ondores 370699 8768121

9b Quillihua Grande IIII 23k-RNM-09 B Junín Ondores 370714 8768163

10b Quillihua Grande IV 23k-RNM-10 B Junín Ondores 370730 8768206

17b C°Garuas Cancha 23k-RNM-17 B Junín Junín 376919 8757520

12 Laguna Huacraco-
cha-Chacuascancha

39b Laguna Huacracocha I 23k-RNM-39 B Junín Junín 387919 8752672

44b Chacuascancha I 23I-RNM-44 B Junín Junín 392995 8747656

45b Chacuascancha II 23I-RNM-45 B Junín Junín 393239 8747802

1 Incanán-Laguna 
Catucana

69a Incanán 23l-RNM-69 A  Tarma Tarma 410724 8739562

Fo
rm

ac
ión

 C
on

do
rsi

ng
a

3b San Pedro de Pari III 22k-RNM-03 B Junín Ondores 363103 8785460

23b Laguna Catucana IIII 23k-RNM-23 B Junín Junín 387038 8754886

2 Cerro Yuracancha-Que-
brada Atahuarco

14b C°Yuracancha I 23k-RNM-14 B Junín Junín 377634 8757923

15b C°Yuracancha II 23k-RNM-15 B Junín Junín 377453 8757981

42b Quebrada Atachuarcco I 23I-RNM-42 B Yauli Paccha 393581 8743825

43b Quebrada Atachuarcco II 23I-RNM-43 B Junín Junín 393019 8744310

3 Cuchilla-Charas

18a Cuchilla II 23I-RNM-18 A Junín Junín 392597 8778957

21a Sutucla 23I-RNM-21 A Junín Junín 394968 8773286

25a Charas 23I-RNM-25 A Tarma San Pedro de Cajas 407060 8755165

28a Puntacancha 23I-RNM-28 A Junín Junín 398736 8764287

50a Conchapallana 23I-RNM-50 A Tarma San Pedro de Cajas 405736 8758664

56a Sillapata 23l-RNM-56 A Tarma San Pedro de Cajas 402923 8759118

13 Palomayo 5b Palomayo 23k-RNM-05 B Junín Ondores 369737 8778839 Formación 
Celendín
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Zona Ucushcharina-Ayac 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de Ondores y 
Junín, provincia de Junín, y en los distritos de Tarma, La Unión, 
Palcamayo, San Pedro de Cajas, pertenecientes a la provincia de 
Tarma. Esta área ocupa 255.9 km2. Gran parte de  esta zona sur 
se encuentra dentro de las concesiones mineras no metálicas, 
representadas por la cementera UNACEM, Minerales San Miguel 
y Agregados Calcáreos. Mientras, en la parte central, están 
representadas por Agregados Calcáreos, y en la parte norte, 
una pequeña parte se encuentra concesionada por Compañía 
Minera Pedregal y Blanca Maribel Huari Trinidad (Figura 3.29).

En la parte norte de la zona, el acceso es mediante la vía 
asfaltada Junín-Paccha-Ondores en un tramo de 12 km, luego 
se subdivide en dos tramos: una trocha carrozable hacia Cerro 
Pucanaylla en un recorrido de 17.6 km, y el otro tramo sigue 
por una trocha carrozable hasta el paraje de Cutilpushga en 
un trayecto de 2 km y, finalmente, sigue la ruta por trocha 
carrozable desde Ondores hasta el centro poblado de Ayac 
en un tramo de 1.8 km.

En la parte central, el acceso es mediante la vía asfaltada 
Junín-desvío a Santa Bárbara de Carhuacayán en un tramo de 
17.7 km, luego se subdividen en diversos tramos: i) Por trocha 
carrozable hacia San Ignacio sigue un recorrido de 25.2 km; ii) 
Por trocha carrozable hacia Cau Cau en un recorrido de 14.5 
km; iii) Por trocha carrozable hacia Yananyacu en un trayecto de 
10.1 km; y iv) Por trocha carrozable hacia el Cerro Pucaccacca 
en recorrido de 2.4 km.

En la parte sur, el acceso es mediante tres vías:

La primera es por vía asfaltada desde Junín hasta el desvío 
de Quebrada Huachac en 22.4 km, luego hacia el paraje 
Shoclacancha en 4.4 km.

La segunda, por vía asfaltada desde Junín hasta La Oroya en 
25.4 km de recorrido.

La tercera, por varios tramos que se subdividendel 
siguiente modo:

i).- Por vía asfaltada desde Tarma hasta Cochas Alto en 16 km 
de recorrido, luego por trocha carrozable hasta Ventocloma en 
un tramo de 3 km.

ii).- Por vía asfaltada desde Tarma hasta el desvío a Condorcocha 
(Cerro Palo; Unidad Minera de UNACEM) en un tramo de 23 
km, luego por vía afirmada desde el desvío hasta Cerro Palo 
en un recorrido de 6 km.

iii).- Por vía asfaltada desde Tarma hasta desvío a Condorcocha 
(Cerro Palo; Unidad Minera de UNACEM) en un tramo de 23 km, 
luego por vía afirmada desde el desvío hasta Recreshcancha 
en un trayecto de 2.4 km.

iv).- Por vía asfaltada desde Tarma hasta desvío a Condorcocha 
(Cerro Palo; Unidad Minera de UNACEM) en 23 km de reocrrido, 
luego por trocha carrozable en dirección a La Oroya hacia el 
Cerro Ucushcharina en un trayecto de 3 km.

Geología: En la parte norte de la zona, afloran calizas triásicas 
de la Formación Chambará. En las inmediaciones de Ayac, 
afloran calizas beige con tonalidad rosácea, en estratos 
medianos entre 0.3 y 0.6 m, con venillas de calcita milimétrica y 
centimétrica, de alta a moderada reacción con el ácido clorhídrico 
(HCl), con presencia de nódulos y fósiles de chert, y en parte 
dolomitizada. 

En las secuencias calcáreas, en su lado más oeste, al pie 
del Cerro Pucanaylla, afloran calizas micríticas beige con alto 
contenido de venillas de calcita, de 2 a 3 cm, concordantes 
con algunas calizas esparíticas dolomíticas, de grano medio a 
fino, con un grosor de 6 m, estratificación irregular y sinuosa, 
colapsadas, con presencia de fósiles con moderada reacción 
al ácido clorhídrico (Fotografías 3.37 y 3.38). 

En esta misma sección, sobreyaciendo, afloran calizas pardas, 
oolíticas a esparíticas, con tonalidad amarillenta, y con algunas 
capas de calizas dolomíticas beige en la parte inferior. Mientras, 
las facies calcáreas en su lado más este de la zona, afloran 
calizas micríticas, beige con tonalidad parda, con alto contenido 
de venillas de calcita, centimétricas entrecruzadas, entre 2.5 a 
3.5 m de espesor, en parte flexionadas y plegadas, con diferentes 
cambios de dirección de estratos. 

En cuanto al rumbo y buzamiento de los estratos en esta parte, 
en su lado más oeste, se forma un sinclinal (I) N60°O y 28°SO 
y (II) N65°O y 59°NE, con un cambio de dirección N80°E y 
62°NO. Por otro lado,en su lado más este, se encuentran 
flexionados, con una dirección principal (N72°O y 82°NE) y 
secundaria (E y 76°N).
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Fotografía 3.37  Afloramiento de las calizas micríticas con alto contenido de venillas de calcita centimétrica, en 
estratos gruesos, de la Formación Chambará. Paraje Cutilpushga, distrito de Ondores

Fotografía 3.38  Afloramiento de las calizas micríticas gris claro, con moderado contenido de venillas de calcita, 
en estratos delgados a gruesos, moderadamente fracturadas y levemente meteorizadas, de la 
Formación Chambará, paraje San Ignacio, distrito de Junín
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En la parte central de la zona, en la sección San Ignacio –Cau 
Cau, en la parte inferior, afloran calizas micríticas gris claro, con 
moderado contenido de calcita, en estratos delgados de 0.25 a 
0.4 m de espesor, de leve a moderado grado de fracturamiento, 
y de leve meteorización, con un grosor de 120 m.  Estas 
infrayacen a calizas micríticas gris oscuro a gris claro, con alto 
contenido de venillas de calcita, en estratos muy gruesos, en 
parte masiva y compacta, de estratificación no bien definida, 
de leve a moderada efervescencia al reaccionar con el ácido 
clorhídrico (HCl), subverticales, con un grosor mínimo evaluado 
de 50 m en Cau Cau y de 90 a 110 m en San Ignacio. Su rumbo 
y buzamiento varía de N28°-36°O y 52°-80°SO.

En la parte sur de la zona, en el Cerro Llacshacocha, parte 
superior de la Formación Chambará, afloran calizas arenosas 
y clásticas, color beige a gris, de muy leve a moderada 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), con un 
grosor de 39 m; presenta algunos estratos de calizas silicificadas, 
color gris claro, de 8 m de espesor, con un grosor de 25 m; 
también se encuentran algunos estratos de calizas micríticas a 

bioesparíticas, grises, con nódulos y fósiles silíceos, en estratos 
de 0.4 a 1 m, con un grosor de 22 m; y en concordancia en el 
tope, se encuentran calizas dolomíticas beige con tonalidad 
rojiza, esparíticas, de leve reacción al ácido clorhídrico (HCl), 
en estratos medianos a gruesos entre 0.3 y 1.5 m y entre 0.4 y 
1 m, con un grosor de 14 m (Fotografía 3.39). Estas secuencias 
suprayacen a calizas micríticas gris con tonalidad parda, de 
moderada reacción con el ácido, con presencia de nódulos 
silíceos, y con un grosor de 55 m. 

Estas calizas micríticas son concordantes con calizas 
recristalizadas a esparíticas finas a medias, con alto contenido 
de venillas de calcita, alta reacción con el ácido clorhídrico 
(HCl), con estratos colapsados, en su parte inferior, con un 
grosor de 37.5 m. El grosor total evaluado de la parte superior 
de la Formación Chambará es de 167 m, con una longitud de 
8.4 km. La dirección de los estratos promedio principal es de 
N79°O y 57°SO. Existe una flexión secundaria con rumbo y 
buzamiento E-O y 74°S.

Fotografía 3.39  Afloramiento de las calizas recristalizadas a esparíticas media a gruesa, beige y gris claro, en estratos 
delgados a muy gruesos, con presencia de óxidos y cuarzo ahumado, con algunas calizas esparíticas 
media a fina, con nódulos silíceos, de la Formación Chambará. Paraje Yananyacu, distrito de Junín
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En el paraje Shoclacancha, parte inferior de la Formación 
Chambará, afloran calizas micríticas gris oscuro a claro, con alto 
contenido de venillas de calcita, en estratos delgados a gruesos 
entre 0.15 y 1.2 m, a veces de 1 a 1.5 m, con presencia de óxidos 
y algunos fósiles calcáreos y nódulos silíceos concéntricos en su 
núcleo, de muy alta a moderada reacción con el ácido clorhídrico 
(HCl), cuyos estratos varían de 0.2 0.4 m de espesor, y con 
grosor total de 150 m. Por encima de las facies mencionadas, se 
presentan calizas esparíticas finas, color gris claro, intercaladas 
con calizas micríticas, gris oscuro, con algunas capas de calizas 
clásticas, de color pardo claro, con presencia de granos de 
cuarzo y capas esparíticas, gris claro con tonalidad parda, 
presencia de óxidos en fracturas, fósiles y nódulos de chert, 
que varían en estratos muy delgados a gruesos de 0.15 a 1.20 
m de espesor, de un grosor total de 73 m. 

Estas mismas facies infrayacen a calizas dolomíticas de 52 m de 
grosor. En la parte superior de la Formación Chambará, afloran 
calizas micríticas a bioesparíticas, color gris, con alto contenido 
de fósiles de calcita y algunos nódulos de chert, estratos gruesos 
entre 0.8 y 1 m de espesor, con alta reacción al ácido clorhídrico 
(HCl), y de un grosor de 10 m; por encima de esta secuencia 
existe cobertura vegetal con algunos afloramientos de calizas 
esparíticas finas, beige, de leve a moderada reacción con el 
ácido clorhídrico (HCl), algo dolomitizados, con un grosor de 49 
m; concordantes, estas calizas infrayacen a calizas micríticas a 
bioesparíticas, gris claro-oscuro, con alto contenido de venillas 

de calcita y nódulos silíceos, de un grosor de 12 m, en contacto 
en el tope con calizas esparíticas medias a gruesas, dolomíticas 
con nódulos de chert, beige. Presenta un grosor total de la parte 
superior de 71 m. El grosor total evaluado es de 346 m, con 
una longitud promedio de 7.5 km. En esta sección, los estratos 
presentan una sola dirección, con un rumbo y buzamiento 
promedio N61°O y 64°SO.

En el extremo sur de la zona, en las cercanías del Cerro 
Ventocloma, Cerro Incanán y en los parajes de Ucushcharina 
y Recreshcancha, afloran calizas plegadas con estructuras 
tipo anticlinal, en cuyo flanco oeste, afloran calizas esparítcas 
fina, gris claro con tonalidad beige, en estratos delgados, leve 
a moderadamente compactas, venillas de calcita, de moderada 
a alta efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), 
con horizontes muy fosilíferos, de 5 m en grosor, con presencia 
débil de óxidos de hierro en fracturas, y con un grosor total 
evaluado de 250 m, con una longitud de 0.65 km, cuyo rumbo 
y buzamiento es N35°O y 54°SO. En el flanco este, afloran 
calizas esparíticas, gris claro, con tonalidad beige, presencia 
moderada de venillas de calcita menores a 2 mm hasta 1 cm, 
en estratos delgados, moderadamente compactas, con alta 
efervescencia a la reacción con el ácido clorhídrico (HCl), con 
olor a fétido al romperlas con la picota, con un grosor total 
evaluado de 80 a 200 m, de 0.8 a 1 m de longitud, y cuyo rumbo 
y buzamiento promedio es N50°O y 42°NE (Fotografía 3.40).

Fotografía 3.40 Afloramiento de calizas bioesparíticas a micríticas, color gris, con alto contenido de venillas de 
calcita, nódulos silíceos y restos fósiles de chert, en estratos gruesos,  de la Formación Chambará. 
El rumbo y buzamiento de estratos es N35°O y 54°SO. Paraje Ventocloma, distrito de Tarma
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En esta parte del extremo sur, y en su lado más oriental, en 
las cercanías del Cerro Palo (Fotografía 3.122) y parte del 
paraje Recreshcancha (Fotografía 3.123), afloran calizas 
plegadas con estructuras tipo sinclinal, cuyo flanco este 
conforman calizas micríticas, gris oscuro, olor a fétido, en 
estratos medianos a delgados, con presencia de venillas de 
calcita entrecruzadas, de alta reacción con el ácido clorhídrico 
(HCl), y flexionadas (Fotografía 3.123). Se estima un grosor 
de 112 m, con una longitud de 1 km, cuyo rumbo y buzamiento 
es de N42°O y 42°SO.

Características petrográficas: El área de Recrescancha tiene 
una textura granoblástica compuesta por calcita esparítica, 
agregados granoblásticos y minerales opacos alterados a 
óxidos de hierro; clasifica como caliza marmolizada (Estudio 
petrográfico 18, Anexo II). En Ayac, está conformada por clastos 
de caliza micrítica con algunas zonas algo recristalizadas, 
con pseudobrechamiento; clasifica como mudstone (Estudio 
petrográfico 19, Anexo II). En Cutilpushga, la zona está 
compuesta por agregados masivos cristalinos de carbonatos, 
con escasos bioclastos y cuarzo; clasifica como caliza cristalina 
(Estudio petrográfico 20, Anexo II). En Yananyacu, dos muestras 
estudiadas están compuestas por abundantes ooides, bioclastos 
y cavidades en matriz micrítica parcialmente recristalizada a 
esparita; clasifica como caliza oomicrita a biomicroesparítica 
(Estudios petrográficos 21 y 22, Anexo II). En el cerro Pucaccacca, 
están compuestas por bioclastos, granos de cuarzo y minerales 
opacos diseminados en matriz de calcita micrítica cementada por 
calcita esparítica; clasifica como packstone (Estudio petrográfico 
23, Anexo II). En Shoclacancha, dos muestras estudiadas están 
compuestas por abundantes bioclastos y algunos intraclastos 
soportados en una matriz micrítica parcialmente recristalizada 
a esparita, con brechamiento en una de las muestras; clasifican 

como caliza mudstone a packstone (Estudio petrográfico 24 
y 25, Anexo II). En el cerro Llacshacocha, el nivel inferior está 
constituido por bioclastos de valvas reemplazados por calcitas 
y partículas detríticas de cuarzo dispersas entre los bioclastos; 
mientras que el nivel superior, por fragmentos de roca carbonatada 
y microclastos de calcita micrítica a microesparítica, asimismo, 
microfósiles carbonatados; clasifican como grainstone (Estudios 
petrográficos 26 y 27, Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: La muestras extraídas 
en la Zona 10 (Cuadro 3.27) reportan leyes de CaO variables, desde 
muy alta pureza, alta pureza, pureza media, baja pureza e impura 
(Figura 3.24), todas relacionadas a la Formación Chambará.

Las leyes de CaO de muy alta pureza (≥55.33) y alta pureza 
(≥54.64 a ≤55.07%) se presentan en  los sectores cerro Palo, 
Ucushcharina, Cutilpushga, San Ignacio II, cerro Pucanayla, San 
Ignacio III, Cau Cau y Yananyacu.

Las leyes de CaO de pureza media (≥53.07% a ≤ 54.24%) 
con moderados contenidos de SiO2 (≥2.13%) se encuentran 
en los sectores Ventocloma, cerro Pucanayla, Yanyacu, cerro 
Pucaccacca y Shoclacancha.

Las leyes de CaO de baja pureza (≥48.83% a ≤ 50.17%) con altos 
contenidos de SiO2 (≥3.52%) y MgO (≥4.25%) se localizan en los 
sectores Recreshcancha, Ayac y cerro Llacshacocha.

Las impuras con leyes de CaO muy bajas (≤ 46.37%), con altos contenidos 
de SiO2 (≥4.91), MgO (≥7.20%) y algunas con Al2O3 (≥2.55%), se 
localizan en los sectores Shoclacancha y cerro Llacshacocha.

En la Tabla 3.89, se señalan los análisis químicos de las muestras 
recolectadas en la Zona 10. La composición mineralógica se 
muestra en la Tabla 3.90.
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Tabla 3.89

Análisis químico de la Zona Ucushcharina-Ayac
No.Ocurrencia 64a 65a 67a 68a 13b 18b 19b 20b 25b 26b 27b 47b 48b 52b 54b 55b 57b 59b 60b

Mu
es

tra

23
l-R

NM
-6

4 A

23
l-R

NM
-6

5 A

23
l-R

NM
-6

7 A

23
l-R

NM
-6

8 A

23
k-R

NM
-1

3 B

23
k-R

NM
-1

8 B

23
k-R

NM
-1

9 B

23
k-R

NM
-2

0 B

23
k-R

NM
-2

5 B

23
k-R

NM
-2

6 B

23
k-R

NM
-2

7 B

23
I-R

NM
-4

7 B

23
I-R

NM
-4

8 B

23
I-R

NM
-5

2 B

23
I-R

NM
-5

4 B

23
I-R

NM
-5

5 B

23
I-R

NM
-5

7 B

23
I-R

NM
-5

9 B

23
I-R

NM
-6

0 B

Elemento % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
CaO 53.07 55.33 48.93 55.8 48.83 54.77 53.48 55.55 55.62 54.75 55.07 54.64 53.38 53.53 54.24 46.37 41.14 33.35 50.17
MgO 0.62 0.47 5.92 0.29 4.25 0.51 2.05 0.28 0.26 0.36 0.55 1.02 0.43 0.86 0.58 7.2 10.4 11.37 0.36
SiO2 3.09 0.35 0.12 0.03 3.52 1.11 0.01 0.07 0.21 3.12 0.2 0.92 3.25 4.14 2.13 4.91 6.56 14.35 7.72
Al2O3 0.42 0.34 0.26 0.33 0.74 0.27 0.14 0.28 0.27 0.23 0.34 0.37 0.48 0.56 0.51 0.55 0.63 2.55 0.58
Fe2O3 0.24 0.17 0.12 0.17 0.35 0.15 0.1 0.14 0.16 0.12 0.23 0.29 0.48 0.22 0.25 0.33 0.29 0.87 0.46
Na2O 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
K2O 0.11 0.09 0.04 0.06 0.34 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.2 0.31 0.21 0.17 0.11 0.26 1.5 0.33
MnO 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.06 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.08
TiO2 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.12 0.03
P2O5 0.3 0.06 0.07 0.03 0.2 0.12 0.03 0.04 0.04 0.06 0.04 0.36 0.62 0.19 0.17 0.15 0.28 0.5 0.77
LOI* 41.04 42.71 43.51 42.78 41.6 42.92 43.67 43.28 43.2 40.83 43.09 42.16 40.8 40.15 41.28 40.15 40.26 35.28 39.25

TOTAL 98.95 99.55 99 99.54 99.9 99.88 99.51 99.66 99.81 99.51 99.67 100.01 99.85 99.9 99.36 99.81 99.89 99.93 99.77
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.90

Análisis mineralógico de la  Zona Ucushcharina-Ayac
No.Ocurrencia 64a 65a 67a 68a 13b 18b 19b 20b 25b 26b 27b 47b 48b 52b 54b 55b 57b 59b 60b

Mu
es

tra

23
l-R

NM
-6

4 A

23
l-R

NM
-6

5 A

23
l-R

NM
-6

7 A

23
l-R

NM
-6

8 A

23
k-R

NM
-1

3 B

23
k-R

NM
-1

8 B

23
k-R

NM
-1

9 B

23
k-R

NM
-2

0 B

23
k-R

NM
-2

5 B

23
k-R

NM
-2

6 B

23
k-R

NM
-2

7 B

23
I-R

NM
-4

7 B

23
I-R

NM
-4

8 B

23
I-R

NM
-5

2 B

23
I-R

NM
-5

4 B

23
I-R

NM
-5

5 B

23
I-R

NM
-5

7 B

23
I-R

NM
-5

9 B

23
I-R

NM
-6

0 B

Minerales % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Calcita 95.18 98.36 70.73 100 80.05 96.62 89.92 99.74 98.28 93.24 96.99 95.76 94.13 94.34 97.17 65.46 46.4 39.62 93.72

Dolomita 1.38 0.92 27.73 15.9 1.09 9.18 1.46 2.79 1.21 2.23 28.47 45.68 46.09 0.18
Shortita 0.21
Cuarzo 3.44 0.72 1.09 4.05 2.29 0.9 0.26 1.72 6.76 1.55 1.45 4.06 3.43 2.2 5.68 7.92 12.67 5.64

Caolinita 0.45
Microclina 1.62
Topacio 0.42

Fluorapatita 0.6 0.39 0.46
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Posibles usos: De acuerdo a su pureza (Figura 3.30), las calizas 
pueden ser aprovechadas para diversos sectores (Cuadro 3.28).

Impuras: para cemento natural, diversos tipos de cal hidráulica, 
áridos y grava para granjas avícolas.

Baja pureza: Se emplea para la elaboración de diversos tipos 
de cementos Portland y cemento natural, diversos tipos de cal, 
fertilizantes, nutrientes en la agricultura, flotación de minerales 
de cobre, áridos y grava para granjas avícolas.

Pureza media: Se emplea para diversos tipos de cementos Portland 
y natural, diversos tipos de cal, diversos tipos de cerámica, refinación 
conservación y tratamiento de alimentos, comida para animales (cal 
forrajera), nutrientes en la agricultura, camas de filtro, producción 
de soda, fundición y refinación de metales ferrosos y no ferrosos, 
flotación y fundición de minerales de cobre, barrera de polvo en 
minas de carbón, áridos y grava para granjas avícolas.

Alta pureza: Además de los usos mencionados anteriormente, 
puede usarse para fibra de vidrio, como carga (cosméticos, 
farmacéuticos, pasta dental, diversas medicinas), preparación 
de agua potable.

Muy alta pureza: Puede usarse en todas las anteriores y además 
para vidrio, blanqueador caucho-goma, camas de filtro y  polvo 
para blanquear.

Recursos: Los recursos estimados alcanzan los 2219 de millones 
de toneladas métricas (Cuadro 3.29).

Zona Quillihua Grande-Cerro 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de Ondores y Junín,  
perteneciente a la provincia de Junín. Esta área ocupa 45.1 Km2. 

Esta zona se encuentra libre de concesión minera (Figura 3.23).

El acceso es mediante dos vías:

La primera es por trocha carrozable del tramo Ondores-San Blas 
en un recorrido de 7.7 km, luego por trocha carrozable hacia 
Quillua Grande en 3.3 Km.

La segunda es por vía asfaltada desde Junín hasta Santa Bárbara 
de Carhuacayán en 17.7 km de recorrido, luego por trocha 
carrozable hacia el Cerro Garuascancha en un trayecto de 35 km.

Geología: En el sector norte, en la sección de Quillua Grande, 
en la parte inferior, afloran calizas clásticas, con contenido de 
fenocristales de cuarzo y calcita, grano grueso a muy grueso, 
matriz micrítica, de leve efervescencia al reaccionar con el 
ácido clorhídrico (HCl), y de ungrosor de 9 m; estas infrayacen 
a margas lajosas, arcillosas, color pardas, laminares de 0.15 
m de espesor; concordantes, por encima se presentan calizas 
esparíticas gris claro con tonalidad parda, con nódulos de 
chert y fósiles silíceos, en estratos muy delgados, lajables, con 
un grosor de 4.5 m. Por otro lado, en la parte superior de la 
Formación Chambará, afloran calizas micríticas, color gris claro 
con nódulos de chert, con venillas de calcita, de moderada a alta 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), con 
un grosor de 37 m; se presentan en concordancia con calizas 
clásticas color amarillento, de 1.5 m de grosor; y en el tope, 
afloran calizas dolomíticas beige con tonalidad amarillenta, con 
clastos de calizas grises, de leve a moderada reacción con el 
ácido clorhídrico, de 13 m de grosor. El grosor total evaluado es 
de 63.5 m, con una longitud de 14 km. El rumbo y buzamiento 
promedio de los estratos evaluados en la sección es de N14°O 
y 75°NE (Fotografía 3.41).

Fotografía 3.41 Vista de secuencias calcáreas de calizas clásticas, con contenido de fenocristales de cuarzo y calcita, de 
grano gruesos a muy gruesos, de la Formación Chambará. Paraje Quillihua Grande, distrito de Ondores
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En la parte sur, en las cercanías del Cerro Garuascancha, afloran 
calizas esparíticas a micríticas grises, con alta a moderada 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), con 
moderado contenido de venillas de calcita, concordante en el 
tope con la Formación Aramachay, que se encuentra conformada 
por limolitas y calizas muy silicificadas, clásticas, nódulos de 
minerales de manganeso y hierro, por partes bituminosa. El 
grosor evaluado total promedio es de 125 m, con rumbo y 
buzamiento N35°O y 60°NE.

Características petrográficas: En el área Quillihua Grande, 
cuatro muestras estudiadas se caracterizan por estar compuestas 
por bioclastos y fragmentos de bioclastos englobados por una 
matriz micrítica a microesparita, donde se distinguen peloides, 
dolomitas en cristales euhedrales y algo de cuarzo. En una de 
las muestras, el cemento está formado por calcita espática y 
calcedonia. Clasifican como caliza biomicrita a biopelmicrita 
(Estudios petrográficos 28, 29, 30 y 31, en Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: Las muestras 
estudiadas de la Zona 11 (Cuadro 3.27) reportan leyes de CaO 
variables desde pureza media hasta impuras (Figura 3.24). El 
SiO2 está presente en concentraciones moderadas a muy altas 
(8.28% 25.69%) y el MgO en concentración moderada (7.34%) 
(Tabla 3.91).  Los componentes minerales se muestran en la 
Tabla 3.92. 

Posibles usos: Los usos específicos por cada área de interés 
de la Zona en relación a su pureza (Tabla 3.30) se muestran 
en el Cuadro 3.28. 

Impuras: Cemento natural, diversos tipos de cal hidráulica, áridos 
y grava para granjas avícolas.

Baja pureza: Para diversos tipos de cementos Portland y cemento 
natural, diversos tipos de cal, nutrientes en la agricultura, áridos 
y grava para granjas avícolas.

Pureza media: Todos los usos anteriores, más nutrientes de 
suelos (nitrato de amonio de calcio).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 11 son de 383 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.29). 

Tabla 3.91

Análisis químico de la Zona Quillihua Grande-Cerro 
Garuascancha

No.Ocurrencia 8b 9b 10b 17b

Mu
es

tra

23
k-R

NM
-0

8 B

23
k-R

NM
-0

9 B

23
k-R

NM
-1

0 B

23
k-R

NM
-1

7 B

Elemento % % % %
CaO 52.78 39.37 51.32 42.67
MgO 1.11 1.81 1.68 7.34
SiO2 8.28 25.69 9.07 10.12
Al2O3 0.4 0.88 0.56 0.46
Fe2O3 0.29 0.32 0.28 0.26
Na2O 0.02 0.02 0.02 0.02
K2O 0.11 0.25 0.17 0.17
MnO 0.02 0.01 0.02 0.02
TiO2 0.02 0.03 0.02 0.02
P2O5 0.21 0.33 0.24 0.25
LOI* 36.6 31.07 36.36 38.05

TOTAL 99.83 99.77 99.74 99.37
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.92

Análisis mineralógico de la Zona Quillihua Grande-Cerro 
Garuas

No.Ocurrencia 8b 9b 10b 17b

Mu
es

tra

23
k-R

NM
-0

8 B

23
k-R

NM
-0

9 B

23
k-R

NM
-1

0 B

23
k-R

NM
-1

7 B

Minerales % % % %
Calcita 88.05 59.86 83.76 54.04

Dolomita 2.75 5 5.82 36.29
Cuarzo 8.88 34.79 10.42 8.65

Caolinita 0.66

Muscovita 0.36

Ortoclasa 0.35

Galena 0.32

TOTAL 100 100 100 100
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Zona Laguna Huacracocha-Chacuascancha 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito y provincia 
de Junín. Esta área ocupa 47.8 km2. En  la zona sur, 
gran parte se encuentra dentro de concesiones mineras 
no metálicas, representadas por Chinalco y Agregados 
Calcáreos (Figura 3.23).

El acceso es mediante dos vías:

La primera es por la vía asfaltada Junín-Desvío Santa Bárbara 
de Carhuacayán en un tramo de 17.7 km, luego por trocha 
carrozable hacia la laguna Huacracocha en 15 km de recorrido.

La segunda es por la vía asfaltada Junín –Desvío Santa Bárbara 
de Carhuacayán en un tramo de 17.7 km, luego por vía afirmada 
hacia la laguna Azumito en un trayecto de 10.1 km, finalmente, 
por trocha carrozable hacia los alrededores del poblado de 
Chucuascancha en un tramo de 2.2 km.

Geología: En las cercanías de la Laguna Huacracocha, afloran 
calizas micríticas a esparíticas fina-gruesa a recristalizada, color 
beige y gris claro, en estratos delgados a medianos entre 0.15 y 
0.8 m de espesor, con abundante contenido de venillas de calcita 
centimétrica, y en parte dolomitizada en la parte inferior, con un 
grosor de 15 m. Por encima, se presentan en forma concordante 
con estratos de calizas gris claro con tonalidad blanquecina y 
parda, con alta meteorización, y un grosor de 22 m. El grosor 
total evaluado es de 37 m, con una longitud de 18.3 km. Posee 
un rumbo y buzamiento de estratos variable en su parte inferior 
de N66°O y 27°NE, en su parte media de N60°O y 42°NE, y 
en su parte superior de N48°O y 22°NE. Por encima de esta 
secuencia, afloran calizas dolomíticas y calizas esparíticas a 
recristalizadas beige, con alto contenido de fósiles silíceos, de 
18 m de grosor.

En la parte central, en los alrededores del poblado de 
Chacuascancha, parte inferior de la Formación Chambará, afloran 
calizas micríticas a esparíticas finas de color beige con tonalidad 
parda, con presencia de abundantes nódulos y fósiles silíceos, 
en estratos muy delgados entre 0.05 y 0.15 m, a medianos entre 
0.15 y 0.4 m, laminación paralela, estructuras tipo boundinage, 
moderada efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico 
(HCl), con un grosor de 24 m. Por encima de esta secuencia, se 
presentan calizas dolomíticas en estratos gruesos de 1 a 1.2 m, 
color gris, masivas y clásticas, con alto contenido de nódulos de 
chert, con grosores de 10.2 y 12.2 m, respectivamente; presentan 
un grosor total de 45.5 m. 

Suprayaciendo a esta secuencia calcárea, afloran calizas 
esparíticas a micríticas, pardas, en estratos medianos de 

0.3 a 0.5 m de espesor, con venillas de calcita milimétrica y 
con nódulos de chert, de leve a moderada efervescencia al 
reaccionar con el ácido clorhídrico. En la parte superior, se 
representan estratos medianos de 0.35 a 0.6 m, a veces de 
0.15 m. Presenta un grosor total de 125 m y la longitud estimada 
evaluada es de 12.1 km.

El rumbo y buzamiento de esta parte central de esta zona es 
N25°O y 58°NE. 

Características petrográficas: Por la laguna Huacracocha, se 
aprecian agregados de calcita microesparítica a esparítica con 
remanentes de peloides. Clasifica como wackstone (Estudio 
petrográfico 32, Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras de 
calizas de la Zona 12 (Cuadro 3.27) reportan leyes de CaO 
impuras (Figura 3.24), impurezas muy elevadas en MgO, SiO2, 
en exceso en una de las muestras, y P2O5 como valor anómalo 
que se debe considerar en los próximos trabajos (Tabla 3.93). 
Mineralógicamente, está compuesta por calcita, dolomita, cuarzo 
y  fluorapatita (Tabla 3.94).  

Tabla 3.93

Análisis químico de la Zona Laguna Huacraco-
cha-Chacuascancha

No. Ocurrencia 39b 44b 45b

Mu
es

tra

23
k-R

NM
-3

9 B

23
I-R

NM
-4

4 B

23
I-R

NM
-4

5 B

Elemento % % %
CaO 46.78 36.52 45.1
MgO 9.45 12.81 10.12
SiO2 0.01 8.16 0.38
Al2O3 0.22 0.41 0.15
Fe2O3 0.16 0.22 0.09
Na2O 0.02 0.02 0.02
K2O 0.06 0.24 0.05
MnO 0.01 0.02 0.01
TiO2 0.01 0.02 0.01
P2O5 0.02 0.49 0.09
LOI* 42.84 40.71 43.64

TOTAL 99.54 99.61 99.64
* Pérdida por calcinación
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Tabla 3.94

Análisis mineralógico de la Zona Laguna Huacraco-
cha-Chacuascancha

No. Ocurrencia
Ocurrencia 39b 44b 45b

Mu
es

tra

23
k-R

NM
-3

9 B

23
I-R

NM
-4

4 B

23
I-R

NM
-4

5 B
Minerales % % %

Calcita 53.92 29.89 51
Dolomita 46.08 57.98 47.01

Cuarzo 11.53 1.99

Fluorapatita 0.6

TOTAL 100 100 100

Posibles usos: Pueden ser aprovechados para la elaboración 
de cemento natural, diversos tipos de cal, fertilizantes, flotación 
de minerales de cobre, áridos y grava para granjas avícolas 
(Cuadro 3.28).

Recursos: Como recursos estimados existen 853 millones de 
toneladas (Cuadro 3.23).

Zona incanán-Laguna Catucana 

Ubicación y acceso: Se ubica en parte, en el distrito y provincia 
de Tarma, además en los distritos de Ondores y Junín, en la 
provincia Junín. Esta área ocupa 140.9 km2. En su parte sur, gran 
parte se encuentra dentro de concesiones mineras no metálicas, 
representadas por Chinalco, UNACEM  y Minera Plasencia & 
Asociados (Figura 3.29).

El acceso es mediante tres vías:

- Vía asfaltada Junín-Ondores en un tramo de 19.5 km, luego se 
sigue por trocha carrozable hacia Cachiyacu en un recorrido de 
10 km y, finalmente, por trocha carrozable hacia los alrededores 
suroeste de San Pedro de Pari en un tramo de 7.9 km.

- Vía asfaltada Junín-Desvío Santa Bárbara de Carhuacayán 
en un tramo de 17.7 km, luego se sigue por trocha carrozable 
hacia la Laguna Catucana en un recorrido de 20 km.

-  Vía asfaltada siguiendo la ruta desde Tarma hacia La Oroya, 
en las cercanías del Cerro Incanán en un recorrido de 23 km.

Geología: En la parte norte, al pie de la ladera del Cerro 
Quinraichacpunta, en los alrededores de San Pedro de Parí, 
afloran calizas micríticas, en estratos medianos de 0.6 a 0.4 m de 
espesor, con alta reacción de efervescencia al ácido clorhídrico 
(HCl), sin el rayado con la picota, de leve a moderadamente 
fracturadas. Por debajo, se presentan estratos de calizas 
dolomíticas en estratos delgados de 0.1 a 0.35 m de espesor, 
con un grosor de 11 m, con cobertura vegetal de 0.05 a 0.1 
m. Por encima, afloran calizas dolomíticas algo silicificadas a 
calizas silicificadas, color beige, masivas y muy compactas, 
con un grosor de 30 m. El grosor evaluado es de 10 m, con 
una longitud de 18.2 km, y con rumbo y buzamiento promedio 
de N28°O y 24°NE.

En la parte central de la zona, afloran calizas micríticas, gris claro 
a beige, en estratos delgados de 0.2 a 0.3 m, a estratos muy 
gruesos de 3 a 4 m, con un grosor de 36 m, y con algunas capas 
de calizas dolomíticas hacia la parte inferior, tiene moderado 
contenido de fósiles y nódulos silíceos, y presenta un grosor 
de 18 m. El grosor total evaluado es de 52 m, con una longitud 
de 11.8 km. Su rumbo y buzamiento de los estratos es N48°O 
y 58°SO (Fotografía 3.42).

Fotografía 3.42 Afloramiento de calizas micríticas, gris claro a beige, en estratos delgados a gruesos, con 
horizontes de calizas dolomíticas (parte inferior), con rumbo y buzamiento promedio de N48°O 
y 58°NE, de la Formación Condorsinga. Laguna Catucana, distrito de Junín
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En la parte sur de la zona, afloran calizas micríticas con 
horizontes esparíticos, pardo con tonalidad beige, en estratos 
delgados, muy compactas y plegadas, con moderada presencia 
de venillas de calcita menores a 2 mm, con alta reacción al ácido 
clorhídrico (HCl), y con presencia de óxidos de hierro entre las 
fracturas, como pátinas. Se estima un grosor de 95 m y una 
longitud de 1.8 km. Su rumbo y buzamiento promedio de los 
estratos es N47°O y 49°SO.

Características geoquímicas y mineralógicas: Una de las 
tres muestras de la Zona 1 (Cuadro 3.27) reporta una ley de 
CaO de alta pureza, las restantes tienen leyes de baja pureza 
(Figura 3.24); en esta última, el SiO2 es la principal impureza 
que se presenta en concentraciones moderadas (Tabla 3.95). 
Mineralógicamente, está constituida por calcita, dolomita y 
cuarzo (Tabla 3.96). 

Posibles usos: Se puede emplear para la elaboración de 
cemento natural, diversos tipos de cal, fibra de vidrio, diversos 
tipos de cerámica, camas de filtro, polvo para blanquear, 
fundición y refinación de metales ferroso y no ferrosos, flotación 
de minerales de cobre, barrera de polvo en minas de carbón, 
preparación de agua potable, áridos y grava para granjas 
avícolas (Cuadro 3.28).

Zona Cerro Yuraccancha-Quebrada Atahuarco 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos  de Junín 
y Paccha, perteneciente a la provincia de Junín y Yauli, 
respectivamente.  Esta área ocupa 51.9  km2. En su parte 
sur, gran parte se encuentra dentro de una concesión 
minera no metálica, representada por la Minera Chinalco 
(Figura 3.23).

El acceso es mediante la vía asfaltada de Junín-desvío a Santa 
Bárbara de Carhuacayán en un tramo de 17.7 km, luego se 
subdivide en diferentes tramos:

i) Por trocha carrozable hacia las alturas del Cerro Yuraccancha 
en un recorrido de 35 km.

ii) Por trocha carrozable hacia Chacuascancha-Quebrada 
Atahuarco en un tramo de 15.2 km.

Tabla 3.95

Análisis químico de la Zona Incanán- Laguna Catuna
No.Ocurrencia 69a 3b 23b

Mu
es

tra

23
l-R

NM
-6

9 A

22
k-R

NM
-0

3 B

23
k-R

NM
-2

3 B

Elemento % % %
CaO 50.39 54.77 48.27
MgO 0.33 0.33 3.22
SiO2 5.77 0.96 8.61
Al2O3 0.48 0.4 0.44
Fe2O3 0.45 0.26 0.36
Na2O 0.02 0.02 0.02
K2O 0.04 0.12 0.15
MnO 0.02 0.02 0.02
TiO2 0.03 0.02 0.02
P2O5 0.01 0.03 0.27
LOI* 40.28 42.73 38.38

TOTAL 97.81 99.66 99.77
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.96

Análisis mineralógico de la Zona incanán-Laguna Catucana
No.Ocurrencia 69a 3b 23b

Mu
es

tra

23
l-R

NM
-6

9 A

22
k-R

NM
-0

3 B

23
k-R

NM
-2

3 B

Minerales % % %
Calcita 90.9 98.93 76.73

Dolomita 12.23

Cuarzo 9.1 1.07 11.04
TOTAL 100 100 100
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Geología: En la parte norte, afloran calizas micríticas, beige 
con tonalidad rosácea, con nódulos de chert, con algunos 
restos fósiles,  en estratos  delgados a medianos de 0.15 a 
0.30 m, interestratificadas con algunos horizontes de calizas 
dolomíticas, esparítica fina, gris claro con tonalidad parda, 
con un  grosor de 6 m. El grosor total de esta sección es de 
50 m, cuya parte media es de la Formación Condorsinga. 
Suprayace con calizas silicificadas, color beige con tonalidad 
amarillenta, en parte clástica, con presencia de granos de 

cuarzo, con abundantes restos fósiles y parte excéntrica 
calcárea, con alto grado de meteorización, de estratificación 
sinuosa e irregular, con intraclastos de calizas gris claro. 
Presenta una cobertura de 0.2 m de grosor. El grosor total 
de las calizas evaluadas es de 55 m, con una longitud de 
9.2 km, lo que representa la parte inferior de esta unidad 
estratigráfica. Su rumbo y buzamiento promedio es N51°O 
y 25°NE (Fotografía 3.43).

Fotografía 3.43 Afloramiento de secuencias calcáreas jurásicas de la Formación Condorsinga, de calizas micríticas 
beige con tonalidad rosácea, con estratificación de calizas dolomíticas. Cerro Yuraccancha, 
distrito de Junín

En la parte sur de la zona, en la quebrada Atahuarco, parte superior 
de la sección, afloran calizas micríticas pardas y gris claro, con 
nódulos y fósiles de chert, de superficie irregular, en estratos 
delgados a medianos de 0.1 a 0.4 m, con algunos estratos sin fósiles 
ni nódulos silíceos de 1.2 m, y con un grosor de 45 m. En la parte 
inferior de la sección, afloran calizas micríticas beige con tonalidad 
parda y calizas esparíticas finas, en estratos subverticales, y en 
estratos muy delgados entre 0.1 a 0.25 m, a estratos medianos 
entre 0.4 a 0.6 m, de alta efervescencia al reaccionar con el ácido 
clorhídrico (parte media-inferior), de moderada a alta reacción 

con el ácido clorhídrico (parte inferior), con mucha meteorización 
(disolución), altamente fracturado, a veces triturado como oqueroso 
y cavernoso, con un grosor de 56 m.

A lo largo de la quebrada Atahuarco se forma, en su parte más 
oeste de la sección evaluada, un eje de anticlinal inclinado. 
El grosor total evaluado en la sección es de 101 m, con 
una longitud estimada de 20.7 km. El rumbo y buzamiento 
promedio de los estratos de esta sección es de N39°O y 70°NE 
(Fotografía 3.44).
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Fotografía 3.44 Afloramiento de calizas micríticas beige con tonalidad parda, y calizas esparíticas finas, en estratos 
subverticales, como parte de un anticlinal inclinado. Quebrada Atahuarco, distrito de Paccha

Características geoquímicas y mineralógicas: Cuatro 
muestras tomadas (Cuadro 3.27) se caracterizan por contener 
leyes variables de CaO desde alta pureza (54.43 %), pureza 
media (53.28 %)  e impuras (<42.33 %) (Figura 3.24).

La principal impureza es el SiO2, que tiene una relación 
inversamente proporcional a las leyes de CaO; las impuras son  
las que tienen mayores contenidos (Tabla 3.97).

Los componentes minerales se muestran en la Tabla 3.98.

Tabla 3.97
Análisis químico de la  Zona Cerro Yuracancha-Quebrada 

Atahuarco

No. Ocurrencia
Ocurrencia 14b 15b 42b 43b

Mu
es

tra

23
k-R

NM
-1

4 B

23
k-R

NM
-1

5 B

23
I-R

NM
-4

2 B

23
I-R

NM
-4

3 B

Elemento % % % %
CaO 53.28 16.66 54.43 42.33
MgO 1.05 0.63 1.27 0.46
SiO2 4.15 64.42 2.44 22.64
Al2O3 0.43 1.42 0.74 0.84
Fe2O3 0.53 0.73 0.56 0.4
Na2O 0.02 0.02 0.02 0.02
K2O 0.04 0.42 0.09 0.16
MnO 0.02 0.02 0.02 0.01
TiO2 0.02 0.08 0.04 0.04
P2O5 0.05 0.37 0.06 0.26
LOI* 40.19 14.67 40.19 32.14

TOTAL 99.77 99.45 99.85 99.3
* Pérdida por calcinación
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Posibles usos: Puede aprovecharse para la elaboración de 
diversos tipos de cementos Portland y cemento natural, diversos 
tipos de cal, comida de animales (cal forrajera), nutrientes en 
la agricultura, fundición y refinación de metales ferrosos y no 
ferrosos, flotación y fundición de minerales de cobre, barrera de 
polvo en minas de carbón, preparación de agua potable, áridos 
y grava para granjas avícolas. Los usos específicos por cada 
ocurrencia se muestran en el Cuadro 3.28.

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 2 son de 1367 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.29).

Zona Cuchilla-Charas

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito y provincia de Junín, 
así como en el distrito de San Pedro de Cajas, provincia de 
Tarma. Esta área ocupa 28.2 km2. Una pequeña parte de esta 
zona (parte norte y sur) se encuentra dentro de una concesión 

minera no metálica, representada por Francisco Alvarado Suarez 
y Rene Dávila Flores (Figura 3.23).

El acceso es mediante seis vías:

Por el lado norte se subdivide en los siguientes tramos:

i).- Vía asfaltada Junín-Aco-Carhuamayo en un tramo de 10 km, 
luego se sigue por trocha carrozable hacia el cerro Cuchilla en 
un recorrido de 2.5 km.

ii).- Vía asfaltada Junín-desvío Ucuscancha hacia la dirección 
de Carhuamayo, luego se sigue por una trocha carrozable hacia 
el cerro Pirurumi en 6.3 Km, finalmente camino de herradura 
hacia Sutucla en 1 Km.

iii).- Vía afirmada desde Junín hacia Quiacancha en un tramo 
de 6.3 km,  luego se sigue por un camino de herradura hacia 
cerro Punta Cancha en un tramo de 1 km.

Por el lado sur, se subdivide en los siguientes tramos:

i).- Vía asfaltada de San Pedro de Cajas-Galpón en un trayecto 
de 7 km, luego continúa por trocha carrozable hacia el cerro 
Sillapata en un recorrido de 3.5 Km.

ii).- Por trocha carrozable desde San Pedro de Cajas hasta la 
Hacienda Contadera en un recorrido de 3 km.

iii).- Por trocha carrozable desde San Pedro de Cajas hasta 
Viscacancha en un recorrido de 2 km.

Geología: En la parte norte de la zona, presentan estructuras con 
cambios de rumbo brusco en las laderas del Cerro Puntacancha, 
donde se forma un sinclinal flexionado. En la parte inferior de 
la Formación Condorsinga, en el paraje de Sutucla (Fotografía 
3.45), afloran calizas esparíticas muy finas, gris claro, con 
algunos horizontes de calizas micríticas, en estratos medianos 
a gruesos de 0.4 a 0.8 m, moderadamente compactas, con 
venillas milimétricas de calcita entrecruzadas, irregulares y 
discontinuas, de un grosor de 100 m. En el paraje de Cuchilla, 
afloran calizas micríticas gris claro, con horizontes esparíticos 
en menor proporción, en estratos medianos, moderadamente 
compactos, con horizontes fosilíferos y nódulos de chert, con un 
grosor de 157 m. El rumbo y buzamiento de estos estratos varían 
en los parajes de Sutucla y Cuchilla, de N8°-35°O y 52°SO.

Tabla 3.98
Análisis mineralógico de la Zona Cerro Yuracancha- Quebrada 

Atahuarco
No. Ocurrencia 14b 15b 42b 43b

Mu
es

tra

23
k-R

NM
-1

4 B

23
k-R

NM
-1

5 B

23
l-R

NM
-4

2 B

23
l-R

NM
-4

3 B

Minerales % % % %
Calcita 89.15 29.66 95.84 66.15

Dolomita 3.02 3.35 2.63 1.62
Cuarzo 7.38 66.47 1.18 30.51

Caolinita 0.35

Montmorillonita 1.05

Microclina 0.67

Ortoclasa 0.52

Hidroxilapatita 0.45

TOTAL 100 100 100 100
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Fotografía 3.45 Afloramiento de calizas esparíticas muy finas, gris claro con algunos estratos micríticos, con 
venillas de calcita, subverticales en la línea de cumbres. El rumbo y buzamiento de estos estratos 
es N35°O y 52°SO. Paraje Sutucla, distrito de Junín

Fotografía 3.46 Afloramiento de calizas micríticas grises, con algunos horizontes ferruginosos, con niveles de 
chert y horizontes fosilíferos, en parte brechada, de la Formación Condorsinga. El rumbo y 
buzamiento es N35°O y 52°SO. Paraje Puntacancha, distrito de Junín

En esta misma zona, en los alrededores de Puntacancha, afloran 
calizas micríticas, en estratos delgados a medianos de0.2 a 0.5 
m, bien compactas, con algunos horizontes ferruginosos, color 
amarillo a naranja de 0.6 m de espesor, además de horizontes 
fosilíferos y chert. En la parte superior de esta zona, existen 
horizontes de calizas brechadas, con presencia moderada de 
óxidos de hierro en fracturas. Su grosor es de 210 m, con una 
longitud de 0.85 km. Su rumbo y buzamiento de los estratos son 
N54°E y 63°SE (Fotografía 3.46).

En la parte sur, las estructuras de los estratos se encuentran 
muy flexionadas y plegadas, formándose un sinclinal, donde 

se presentan tres sistemas de direcciones. En los alrededores 
de Sillapata, afloran calizas micríticas gris claro, compactas, 
con tonalidad beige, en estratos delgados y algunos medianos, 
de moderada reacción con el ácido clorhídrico. Su rumbo y 
buzamiento es N30°O y 24°NE. En el paraje de Conchapallana, 
afloran calizas esparíticas grises con tonalidad parda, en 
estratos medianos, moderadamente compactos, con horizontes 
fosilíferos de 3 m de grosor, y chert a manera de nódulos. 
Esta parte de la secuencia cambia de dirección con rumbo y 
buzamiento N60°E y 18°NO. El grosor varía de 100 a 180 m, 
con una longitud de 1 a 1.5 km.
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Mientras, en el paraje de Charas, afloran calizas micríticas grises, 
en estratos delgados a medianos de 0.1 a 0.4 m, muy compactos, 
con presencia de restos fósiles, presencia de venillas milimétricas 
de calcita, con alta efervescencia al reaccionar con el ácido 
clorhídrico. Esta secuencia sobreyace a calizas gris negruzco y 
presencia de areniscas calcáreas de la Formación Aramachay. Se 
estima un grosor de 120 m, con una longitud de 3 km. Su rumbo 
y buzamiento es N80°E y 48°NO.Con las estructuras de Sillapata 
y Conchapallana, se forma un sinclinal flexionado.

Características geoquímicas y mineralógicas: Las 
muestras tomadas (Cuadro 3.27) se caracterizan por 
contener leyes variables de CaO desde muy alta pureza 
(55.35 %), pureza media (≥53.47 % a ≤54.27 %)  y baja 
pureza (<51.02 %) (Figura 3.24).

Las principales impurezas presentes son el SiO2  y el MgO, cada 
uno con contenidos moderados a altos. En algunas muestras, 
la suma de ambas impurezas hace que la caliza tenga leyes de 
CaO impuras (Tabla 3.99).

Los componentes minerales se muestran en la Tabla 3.100.

Posibles usos: Se puede emplear para la elaboración de 
diversos tipos de cementos Portland y cemento natural, diversos 
tipos de cal, diversos tipos de cerámica, refinación, conservación 
y tratamiento de alimentos (azúcar, lácteos, verduras, frutas, 
carnes, panes, gelatinas, entre otros), nutrientes en la 
agricultura, camas de filtro, polvo para blanquear, fundición y 
refinación de metales ferrosos y no ferrosos, flotación y fundición 
de minerales de cobre, barrera de polvo en minas de carbón, 
preparación de agua potable, áridos y grava para granjas 
avícolas (Cuadro 3.28).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 3 alcanzan los 
103 millones de toneladas métricas (Cuadro 3.23).

Zona Palomayo 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Ondores, 
provincia de Junín. Esta área ocupa 1.4 Km2. Esta zona se 
encuentra libre de concesión (Figura 3.29).

El acceso es mediante la vía asfaltada Junín-Ondores en un 
tramo de 19.5 km, luego se cintinúa por trocha carrozable hacia 
Palomayo en un recorrido de 7 km y, finalmente, por un camino 
de herradura hacia las alturas del Cerro Huaracancha.

Geología: En las cercanías de Palomayo, en la ladera del 
Cerro Huaracancha, afloran calizas micríticas beige, con alto 
contenido de venillas de calcita milimétrica a centimétrica, 
presencia de nódulos de sílice y algunas venillas de cuarzo, 
con alta reacción al ácido clorhídrico (HCl), en estratos 
delgados de 0.2 a 0.4 m en su parte inferior, a estratos 

Tabla 3.99

Análisis químico de la Zona Cuchilla-Charas
No. Ocurrencia 18a 21a 25a 28a 50a 56a

Mu
es

tra

23
I-R

NM
-1

8 A

23
I-R

NM
-2

1 A

23
I-R

NM
-2

5 A

23
I-R

NM
-2

8 A

23
I-R

NM
-5

0 A

23
l-R

NM
-5

6 A

Elemento % % % % % %
CaO 51.02 55.35 54.27 53.47 51.82 54
MgO 4.51 0.17 1.29 0.84 1.48 1.41
SiO2 0.79 0.01 2.72 0.85 5.19 0.74
Al2O3 0.24 0.32 0.3 0.16 0.62 0.3
Fe2O3 0.3 0.18 0.24 0.11 0.3 0.16
Na2O 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
K2O 0.07 0.1 0.14 0.04 0.11 0.08
MnO 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
TiO2 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02
P2O5 0.01 0.03 0.02 0.13 0.04 0.03
LOI* 42.99 43.56 40.87 43.68 40.29 42.64

TOTAL 99.98 99.75 99.88 99.31 99.9 99.4

Tabla 3.100
Análisis mineralógico de la Zona Cuchilla-Charas

No. Ocurrencia 18a 21a 25ª 28a 50a 56a

Mu
es

tra

23
l-R

NM
-1

8A

23
l-R

NM
-2

1A

23
l-R

NM
-2

5A

23
l-R

NM
-2

8A

23
l-R

NM
-5

0A

23
l-R

NM
-5

6A

Minerales % % % % % %
Calcita 80.56 99.09 90.17 93.65 85.11 96.05

Dolomita 17.58 0.91 4.96 4.4 3.02

Ankerita 7.82

Cuarzo 1.86 4.87 1.95 7.07 0.93

TOTAL 100 100 100 100 100 100

* Pérdida por calcinación
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gruesos de 0.6 a 1.2 m de espesor en su parte media, 
a estratos delgados de 0.3 a 0.6 m en su parte superior. 
Por debajo de esta secuencia, se encuentran secuencias 
silicoclásticas del Grupo Goyllarisquizga, que esparte de 
un núcleo de un anticlinal. Estas estructuras se encuentran 
flexionadas, cuyas estructuras al norte presentan un rumbo 
y buzamiento de N13°O y 70°NE. A unos metros hacia el sur, 
presenta un rumbo y buzamiento de N78°E y 54°SE. El grosor 
total evaluado es de 82 m, con una longitud de 2.8 a 4.7 km.

Características geoquímicas y mineralógicas: La muestra 
tomada en la Zona 13  (Cuadro 3.27) reporta una ley de CaO 
de muy alta pureza (Figura 3.24), con impurezas muy bajas 
(Tabla 3.101), ideal para múltiples usos. Mineralógicamente, está 
compuesta por calcita con algo de cuarzo (Tabla 3.102).

Posibles usos: Se puede emplear para la elaboración de 
diversos tipos de cemento Portland y cemento natural, diversos 
tipos de cal, vidrio, fibra de vidrio, diversos tipos de cerámica, 
refinación, conservación y tratamiento de alimentos (azúcar, 
lácteos, verduras, frutas, carnes, panes, gelatinas, entre 
otros), nutrientes en la agricultura,  blanqueador (caucho, 
goma, plásticos, pinturas, esmaltes), camas de filtro, polvo 
para blanquear, fundición y refinación de metales ferrosos y no 
ferrosos, flotación y fundición de minerales de cobre, barrera de 
polvo en minas de carbón, preparación de agua potable, áridos 
y grava para granjas avícolas (Cuadro 3.28).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 13 ascienden 
a 46 millones de toneladas métricas (Cuadro 3.29).

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.101

Análisis químico de la Zona Palomayo
No. Ocurrencia 5b

Muestra 23k-RNM-05 B
Elemento %

CaO 55.37
MgO 0.14
SiO2 0.01
Al2O3 0.07
Fe2O3 0.1
Na2O 0.02
K2O 0.01
MnO 0.02
TiO2 0.01
P2O5 0.05
LOI* 43.26

TOTAL 99.03

Tabla 3.102
Análisis mineralógico de la Zona Palomayo

No.Ocurrencia 5b
Muestra 23k-RNM-05 B

Minerales %
Calcita 98.68
Cuarzo 1.32
TOTAL 100
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Figura 3.24   Clasificación de pureza de las calizas. Depresión Interandina, sector norte, Ondores–La Oroya

De acuerdo a la Figura 3.30, en el Segmento Ondores-La Oroya, 
las calizas mayormente poseen una calidad de baja a alta 
pureza, tanto para la formación Chambará como las formaciones 
Condorsinga y Celendín. Además, se presentan muestras 
impuras de ambas secuencias jurásicas. Finalmente, existen 
dos muestras con leyes mayores a 55.2 % de la Formación 
Chambará, de muy alta pureza.

El Segmento Ondores-La Oroya presenta las siguientes 
características:

1.- Las calizas triásicas de la Formación Chambará poseen un 
bajo a muy alto contenido de CaO de 41.14 a 56.35 %,  con 
una muestra de 33.35 %, con un exceso mayormente de 0.11 
a 9.12 % de SiO2 para producción de azúcar, camas de filtro, 
plástico; en exceso de 5.12 % para barreras de polvo en minas 
de carbón; algunos se exceden de 11.78 a 13.69 % para cemento 
Portland y nitrato de amonio de calcio. Para el caso del MgO, 
se excede ligeramente de 0.16 a 0.36 % para cerámica, vidrio 
y fibra de vidrio; además, en otras se exceden en 4.45 % para 
desulfuración y acero. El Al2O3  se excede ligeramente de 0.13 
a 0.58 % para producción de carburo. Con respecto al Fe2O3, 
existe un ligero exceso de 0.12 a 0.62 % para pintura, polvo 
para blanquear, cerámica.

2.- Las calizas de la Formación Condorsinga poseen un bajo 
a muy alto contenido de CaO de 42.33 a 55.35 %. Se excede 
mayormente de 1.44 a 7.61 % para producción de soda, camas 
de filtro, plástico. En algunas muestras, se exceden de 5.61 
a 3.61 % para producción de soda y barreras de polvo para 
minas de carbón. El MgO mayormente se excede de 0.55 a 
2.51 % para cerámica, vidrio, fibra de vidrio, papel y cal. Para 
el caso de Al2O3, mayormente se excede de 0.54 a 0.09 % para 
producción de carburo; y de una muestra se excede a 0.52 % 
para acero, desulfuración y agricultura. El Fe2O3 se excede en 
algunas muestras de 0.48 a 0.43 % para pintura, polvo para 
blanquear y cerámica.

3.- Las calizas de la Formación Celendín poseen un muy alto 
contenido de CaO (55.37 %), con muy bajos contenidos de SiO2, 
MgO, Al2O3 y Fe2O3, siendo excelente dentro de lo requerido 
para usos industriales.

En el Cuadro 3.28, de acuerdo a las características geoquímicas, 
se muestran los posibles usos y aplicaciones industriales de las 
calizas del Segmento Ondores-La Oroya.

Segmento Carhuamayo-Tapo

descripción de zonas favorables

En las Figura 3.25 y Cuadro 3.30 se muestran las zonas evaluadas.

15. Pag. 222 (Fig. 3.30-3.31) 

3.30 
 

3.31 
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Figura 3.25 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Depresión Interandina, sector norte, Segmento Carhuamayo–Tapo





Granjas 

avícolas

64a Ventoclama 23l-RNM-64A  Tarma Tarma

65a Cerro Palo 23l-RNM-65A  Tarma La Unión

67a Recreshcancha II 23l-RNM-67A  Tarma La Unión

68a Ucushcharina 23l-RNM-68A  Tarma La Unión

13b Ayac 23k-RNM-13B Junín Ondores

18b C°Pucanaylla I 23k-RNM-18B Junín Ondores

19b C°Pucanaylla II 23k-RNM-19B Junín Ondores

20b Cutilpushga 23k-RNM-20B Junín Ondores

25b San Ignacio II 23k-RNM-25B Junín Junín

26b San Ignacio III 23k-RNM-26B Junín Junín

27b Cau Cau 23k-RNM-27B Junín Junín

47b Yananyacu II 23l-RNM-47B Junín Junín

48b Yananyacu III 23l-RNM-48B Junín Junín

52b C°Pucaccacca I 23l-RNM-52B Junín Junín

54b Shoclacancha I 23l-RNM-54B Tarma
San Pedro de 

Cajas

55b Shoclacancha II 23l-RNM-55B Tarma Palcamayo

57b Shoclacancha IV 23l-RNM-57B Tarma Palcamayo

59b C°Llacshacocha II 23l-RNM-59B Tarma La Unión

60b C°Llacshacocha III 23l-RNM-60B Tarma La Unión

8b Quillihua Grande II 23k-RNM-08B Junín Ondores

9b Quillihua Grande IIII 23k-RNM-09B Junín Ondores

10b Quillihua Grande IV 23k-RNM-10B Junín Ondores

17b C°Garuas Cancha 23k-RNM-17B Junín Junín

39b Laguna Huacracocha I 23k-RNM-39B Junín Junín

44b Chacuascancha I 23l-RNM-44B Junín Junín

45b Chacuascancha II 23l-RNM-45B Junín Junín

69a Incanán 23l-RNM-69A  Tarma Tarma

3b San Pedro de Pari III 22k-RNM-03B Junín Ondores

23b Laguna Catucana IIII 23k-RNM-23B Junín Junín

14b C°Yuracancha I 23k-RNM-14B Junín Junín

15b C°Yuracancha II 23k-RNM-15B Junín Junín

42b Quebrada Atachuarcco I 23l-RNM-42B Yauli Paccha

43b Quebrada Atachuarcco II 23l-RNM-43B Junín Junín

18a Cuchilla II 23l-RNM-18A Junín Junín

21a Sutucla 23l-RNM-21A Junín Junín

25a Charas 23l-RNM-25A Tarma
San Pedro de 

Cajas

28a Puntacancha 23l-RNM-28A Junín Junín

50a Conchapallana 23l-RNM-50A Tarma
San Pedro de 

Cajas

56a Sillapata 23l-RNM-56A Tarma
San Pedro de 

Cajas

13 Palomayo 5b Palomayo 23k-RNM-05B Junín Ondores
Formación 

Celendín
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Cuadro 3.28
Posibles usos de calizas,  segmento Ondores - La Oroya (Depresión Interandina, sector norte)

No. 

Zona
Nombre

N
o.

 O
cu

rr
en

ci
a

Nombre del área de interés Código de muestra Provincia Distrito
Unidad 

geológica

Construcción Insumos básicos

Á
rid

os
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Cuadro 3.29

Recursos de calizas, segmento Ondores - La Oroya (Depresion Interandina, sector norte)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

n-
cia

Código de 
muestra

Unidad 
geológica

Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en Millo-
nes de toneladas 
métricas (Mtm) 

Tamaño de yacimiento             
(Parcial)

Tamaño de yacimiento (Acumu-
lado)

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material 
de relleno

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

10 Ucushchari-
na-Ayac

13b 23k-RNM-13B

Fo
rm

ac
ión

 C
ha

mb
ar

á

2680

242

2219

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande

20b 23k-RNM-20B 217 Grande Pequeño Grande

18b 23k-RNM-18B 70 Grande Pequeño Grande

19b 23k-RNM-19B 60 Grande Pequeño Grande

25b 23k-RNM-25B 494 Grande Pequeño Grande

26b 23k-RNM-26B 107 Grande Pequeño Grande

27b 23k-RNM-27B 68 Grande Pequeño Grande

47b 23l-RNM-47B 99 Grande Pequeño Grande

48b 23l-RNM-48B 42 Mediano Pequeño Grande

52b 23l-RNM-52B 111 Grande Pequeño Grande

54b 23l-RNM-54B 98 Grande Pequeño Grande

55b 23l-RNM-55B 25 Mediano Pequeño Grande

57b 23l-RNM-57B 139 Grande Pequeño Grande

59b 23l-RNM-59B 123 Grande Pequeño Grande

60b 23l-RNM-60B 180 Grande Pequeño Grande

64a 23l-RNM-64A 14 Pequeño Pequeño Grande

65a 23l-RNM-65A 42 Mediano Pequeño Grande

67a 23l-RNM-67A 7 Pequeño Pequeño Grande

68a 23l-RNM-68A 82 Grande Pequeño Grande

11
Quillihua 

Grande-C°Ga-
ruascancha

8b 23k-RNM-08B 12

384

Pequeño Grande Grande

Grande Grande Grande
9b 23k-RNM-09B 7 Pequeño Pequeño Grande

10b 23k-RNM-10B 301 Grande Pequeño Grande

17b 23k-RNM-17B 63 Grande Pequeño Grande

12
Laguna Hua-

cracocha-Cha-
cuascancha

39b 23k-RNM-39B 323

853

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande44b 23l-RNM-44B 127 Grande Pequeño Grande

45b 23l-RNM-45B 403 Grande Pequeño Grande

1 Incanán-Lagu-
na Catucana

3b 22k-RNM-03B

Fo
rm

ac
ión

 C
on

do
rsi

ng
a

88

137

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande23b 23k-RNM-23B 13 Pequeño Pequeño Grande

69a 23l-RNM-69A 36 Mediano Pequeño Grande

2
C°Yuracan-

cha-Quebrada 
Atahuarco

15b 23k-RNM-15B 114

1367

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande
14b 23k-RNM-14B 116 Grande Pequeño Grande

42b 23l-RNM-42B 800 Grande Pequeño Grande

43b 23l-RNM-43B 337 Grande Pequeño Grande

3 Cuchilla-Cha-
ras

25a 23l-RNM-25A 8

103

Pequeño Grande Grande

Grande Grande Grande

56a 23l-RNM-56A 32 Mediano Pequeño Grande

50a 23l-RNM-50A 16 Pequeño Pequeño Grande

28a 23l-RNM-28A 24 Mediano Pequeño Grande

21a 23l-RNM-21A 16 Pequeño Pequeño Grande

18a 23l-RNM-18A 6 Pequeño Pequeño Grande

13 Palomayo 5b 23k-RNM-05B Formación 
Celendín 46 46 Mediano Grande Grande Mediano Grande Grande
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Cuadro 3.30

Ocurrencias y muestras, segmento Carhuamayo - Tapo (Depresión Interandina, sector norte)

No. Zona Nombre No
.

Oc
ur

re
nc

ia

Nombre del área 
de interés

Código de 
muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad 

geológica

9 Huinchus-
Rinrincancha

2a Huinchus II 22k-RNM-02 A Junín Carhuamayo 384419 8795891

Fo
rm

ac
ión

 C
ha

mb
ar

á

12a Pistaragra 22k-RNM-12 A Junín Carhuamayo 387211 8789255

16a Pucrihuaca 23I-RNM-16 A Junín Junín 394006 8779884

17a Cuchilla 23I-RNM-17 A Junín Junín 393103 8779243

20a Pirurumi 23I-RNM-20 A Junín Junín 395177 8773535

23a Cerro Chuchopun-
ta 23I-RNM-23 A Tarma San Pedro de 

Cajas 407402 8753499

24a Cerro Chuchopun-
ta II 23I-RNM-24 A Tarma San Pedro de 

Cajas 407375 8753844

26a Chaquicocha 23I-RNM-26 A Tarma San Pedro de 
Cajas 407258 8763113

29a Ricrican 23I-RNM-29 A Tarma Palcamayo 415726 8757434

31a Ricrican III 23I-RNM-31 A Tarma Palcamayo 415603 8757234

32a Cerro Manibon 23I-RNM-32 A Tarma Palcamayo 418085 8751411

34a Paycor 23I-RNM-34 A Tarma Palcamayo 421099 8749101

35a Paycor II 23I-RNM-35 A Tarma Palcamayo 421488 8749069

36a Paycor III 23I-RNM-36 A Tarma Palcamayo 421568 8749120

42a Cerro Ayraccacca 23I-RNM-42 A Tarma Palcamayo 409997 8763684

43a Sacha marca 23I-RNM-43 A Tarma Palcamayo 410621 8759585

44a Sacha marca II 23I-RNM-44 A Tarma Palcamayo 410641 8759224

45a Acrocancha 23I-RNM-45 A Tarma Palcamayo 412748 8758799

46a Acrocancha II 23I-RNM-46 A Tarma Palcamayo 412583 8758738

47a Acrocancha III 23I-RNM-47 A Tarma Palcamayo 412702 8758398

48a Ushto 23I-RNM-48 A Tarma Palcamayo 414720 8754119

52a Chipian 23I-RNM-52 A Tarma San Pedro de 
Cajas 402556 8767126

53a Chicyacuy 23I-RNM-53 A Junín Junín 400104 8770196

54a Conchapallana II 23I-RNM-54 A Tarma San Pedro de 
Cajas 405557 8759455

55a Rinrincancha 23l-RNM-55 A Tarma San Pedro de 
Cajas 402329 8753780

17 Pacuahuaín 49a Pacupahuaín 23I-RNM-49 A Tarma San Pedro de 
Cajas 409473 8755796 Formación 

Aramachay

Zona Huinchus-Rinrincancha 

Ubicación y acceso: Ocupa un área de 194.9 km2. Abarca 
los distritos de Carhuamayo, Junín, San Pedro de Cajas y 
Palcamayo (Figura 3.25). Carhuamayo y Junín son accesibles 
mediante la vía nacional de 273 km que une Lima–La Oroya–
Junín–Carhuamayo. A San Pedro de Cajas, desde el desvío 
Cajas, localizado en  216 km de la vía nacional La Oroya–Junín, 

con 10 km de recorrido. Palcamayo  desde Tarma, siguiendo la 
ruta hacia Acobamba, luego hacia Palcamayo, el primer tramo 
por vía asfaltada en 25 km y luego por vía afirmada en 15 km.

Geología: En la parte norte, en las cercanías de los poblados 
de Carhuamayo y Junín,  la Formación Chambará sobreyace 
al Grupo Mitu. La  base está constituida por calizas dolomíticas 
a dolomías gris claro, textura esparítica, con leve a moderada 
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Fotografía 3.47 Afloramiento de calizas esparíticas finas gris claro, con nódulos de chert, concordante con brechas en su parte superior, de la 
Formación Chambará. Paraje Pistaragra, distrito de Carhuamayo. El rumbo y buzamiento de los estratos es N30°O y 40°SO.

efervescencia al ácido clorhídrico, en estratos delgados a 
medianos de 0.20 a 0.40 m, moderadamente compactas, con 
un grosor de 25 m. Continúa un banco de brechas de 7 m 
de grosor, cuya matriz y clastos angulosos están netamente 
constituidos por roca carbonatada, color gris, textura esparítica, 
débil a moderada efervescencia al ácido clorhídrico (HCl). 
Sobreyace a las brechas una secuencia de calizas de color gris 
claro a beige, textura esparítica muy fina con algunos horizontes 
micríticos, con contenido de venillas de calcita <2 mm,  en 

estratos delgados a medianos de 0.20 a 0.40 m, haciéndose 
gruesos de 0.80 m en los niveles superiores, muy compactos, 
con niveles delgados de chert a manera de nódulos. Su rumbo 
es N32°O y buzamiento 40°SO, su grosor se estima en 250 
m y una longitud de afloramiento de 34 km (Fotografía 3.47). 
Inmediatamente, sobre la secuencia de calizas, se inicia una 
secuencia de dolomías de color beige con ligero tono pardo que 
se describe más adelante, en el ítem dolomías.

Entre los poblados de Junín y San Pedro de Cajas, las calizas 
del Grupo Pucará están fuertemente plegadas cuyas estructuras 
formadas son sinclinales y anticlinales con eje de rumbo 
N42°O. En el lado oeste de San Pedro de Cajas, en el sector 
Viscacancha, el flanco occidental del sinclinal sobreyace sobre 
el Grupo Mitu; está constituida por una secuencia de dolomías 
de 90 m de grosor (descritas en el ítem dolomías). Por encima 
de las anteriores, se dispone una secuencia de calizas gris claro, 
textura esparítica y horizontes micríticos, en estratos delgados en 
los niveles inferiores y gruesos formando escarpas en los niveles 
superiores, con venillas de calcita <3mm, niveles fosilíferos, 
bioturbaciones y nódulos de chert; los óxidos de hierro están 
restringidos a las fracturas; el rumbo de los estratos es N75°E 
y buzamiento 40°NO, con un grosor estimado de 430 m y una 

longitud de 7 km. En el lado este, en el sector Capillayoc, el flanco 
oriental del sinclinal sobreyace en contacto con el Grupo Mitu; está 
constituido por una secuencia de dolomías beige con grosor de 
100 m (descritas en el ítem respectivo). Entre los sectores Chipian- 
Chaquicocha, sobre las dolomías, se sobrepone una secuencia de 
calizas gris claro a beige con tonalidad parda, a veces negruzca, 
textura esparítica, en estratos medianos de 0.60 m a bancos de 
1 m en los niveles superiores, con venillas discontinuas de calcita 
<3mm que cortan estratos en moderada frecuencia, horizontes 
fosilíferos y chert. Su rumbo es de N35°O y buzamiento 33°SO, 
el grosor estimado es de 135 m, con una longitud de afloramiento 
de 10 km. Inmediatamente, sobre la secuencia de calizas se 
sobreponen dolomías, claramente visibles en el sector Parpacocha 
(se describen en el ítem dolomías).
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En la parte sur, entre los poblados de San Pedro de Cajas y 
Palcamayo, la Formación Chambará constituye la base de la 
estructura tipo sinclinal, el flanco oriental en los sectores de cerro 
Ayraccacca–Ricrican–Cocón–cerro Manibón y Paycor III, que 
sobreyace al Grupo Mitu. Los niveles inferiores están constituidos 
por una alternancia de calizas dolomíticas gris oscuro, de textura 
micrítica, con calizas dolomíticas beige claro con tono pardo de 
textura esparítica y, esporádicamente, horizontes de caliza negra 
de textura micrítica y horizontes < 0.5 m muy fosilíferos con algo de 
chert, estratos medianos de  0.60 m, muy compactos con venillas 

de calcita <2 mm. En los niveles superiores, entre los sectores 
Sachamarca y Acrocancha, cambia a una secuencia de calizas 
margosas de color gris de textura esparítica, en alternancia con 
calizas margosas de color gris oscuro con tono negro de textura 
micrítica, con niveles muy fosilíferos y chert, en estratos medianos 
de 0.50 m, compactos con venillas de calcita <2mm. El rumbo de 
los estratos en este flanco varía entre N30° a 45°O y buzamientos 
entre 28 a 40°SO; su grosor estimado es 1,000 m con una longitud 
de afloramiento de 20 km (Fotografías 3.48 hasta 3.54). El flanco 
occidental no es visible.

Fotografía 3.48 Afloramiento de calizas micríticas gris oscuro a negruzcas, en estratos delgados, dentro de 
la Formación Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es N30°O y 33°SO. Paraje 
Sachamarca, distrito de Palcamayo
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Fotografía 3.49 Afloramiento de calizas esparíticas finas a micríticas, gris claro a oscuro, dentro de la Formación 
Chambará. El rumbo y buzamiento es N43°O y 32°SO. Paraje Sachamarca, distrito de Palcamayo

Fotografía 3.50 Afloramiento de calizas esparíticas gris, en estratos medianos, de la Formación Chambará. El 
rumbo y buzamiento es N50°O y 28°SO. Paraje Ushto, distrito de Palcamayo
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Fotografía 3.51 Afloramiento de calizas esparíticas gris claro con tonalidad parda y beige, con niveles margosos, 
dentro de la Formación Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es N16°E y 40°NO. Paraje 
Rinrincancha, distrito de San Pedro de Cajas

Fotografía 3.52 Afloramiento de secuencias triásicas de la parte inferior de la Formación Chambará, de calizas 
micríticas gris oscuro con tonalidad negruzca, en estratos de 0.4 a 0.5 m. El rumbo y buzamiento 
es N45°O y 38°SO. Paraje Ricrican, distrito de Palcamayo
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Fotografía 3.53 Afloramiento de secuencias triásicas de la Formación Chambará, de calizas micríticas, de color 
gris oscuro con horizonte de calizas dolomíticas beige, con presencia de fósiles y nódulos de 
chert. El rumbo y buzamiento es N25°O y 40°SO. Cerro Manibon, distrito de Palcamayo

Fotografía 3.54 Afloramiento de secuencias triásicas de la Formación Chambará, de calizas micríticas gris claro, 
en estratos delgados a medianos. El rumbo y buzamiento de estratos es N30°O y 45°SO. Paraje 
Paycor, distrito de Palcamayo
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Carcaterísticas petrográficas: En el área de Pirirumi, existe 
una microbrecha integrada por microclastos constituidos 
por agregados de calcita micrítica con presencia de oolitos 
recristalizados; se clasifica como grainstone (Estudio petrográfico 
33, Anexo II).  El área de Ricrican está compuesta por agregado 
masivo de micro a criptocristalino de micrita (matriz) que engloba 
a agregados de dolomita y algunos bioclastos; clasifica como 
mudstone (Estudio petrográfico 34, Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras 
extraídas en la Zona 9 (Cuadro 3.30) reportan leyes de CaO 
muy variables, desde muy alta pureza hasta impuras (Figura 
3.33), todas relacionadas a la Formación Chambará.

Las leyes de CaO de muy alta pureza (≥55.45%) y alta pureza 
(≥54.49% a ≤55.17%) con ligero contenido de SiO2 (1.24% y 
2.47%) se encuentran en  los sectores de Pirirumi, Huinchus, cerro 
Cuchilla, cerro Chuchopunta, Chaquicocha, Chipian y Chicyacuy, 
en los distritos de Junín, Carhuamayo y San Pedro de Cajas.

Las leyes de CaO de pureza media (53.07%) con 
contenido moderado de SiO2 (3.52%) se encuentran en 
el sector Pistaragra.

Moderados contenidos de SiO2 (≥1.67%) y MgO (≥3.75%) 
hacen que las leyes de CaO sean de baja pureza en los sectores 
Pucrihuaca, Ricrican, y Sachamarca, cuya referencia de leyes 
de baja pureza de CaO son ≥50.54% a ≤ 51.37%.

Excesivos contenidos de impurezas de SiO2 (≥1.82%), MgO 
(≥5.21%), Al2O3 (>1%) y P2O5 (>0.5%) influyeron en que ciertos 
horizontes de calizas de los sectores Paycor, Sachamarca, 
Acrocancha, Ushto Conchapallana, Rinrincancha y los cerros 
Chuchopunta, Manibon y Ayraccacca sean  impuras, con CaO 
muy bajas (≤ 47.01%). 

En la Tabla 3.103 y Figura 3.34, se muestra la variación de los 
elementos mayores de las muestras recolectadas en la Zona 
10. La composición mineralógica se indica en la Tabla 3.104.
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Posibles usos: De acuerdo a su pureza, las calizas pueden 
usarse en diversos sectores (Cuadro 3.31). 

Las calizas con CaO de muy alta pureza pueden aprovecharse 
para diversos tipos de cementos Portland y cemento natural, 
diversos tipos de cal, fibra de vidrio, diversos tipos de cerámica, 
refinación, conservación y tratamiento de alimentos (azúcar, 
lácteos, verduras, frutas, carnes, panes, gelatinas, entre otros), 
nutrientes (nitrato de amonio de calcio) para la agricultura, 
blanqueador, caucho, goma, plásticos, pinturas, esmaltes, 
como carga en cosméticos, farmacéuticos (pasta dental,  
diversas medicinas), camas de filtro, fundición  y refinación 
de metales ferrosos y no ferrosos, flotación y fundición de 
minerales de cobre, preparación de agua potable, áridos y 
grava para granjas avícolas.

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 9 son de 2045 
millones de toneladas (Cuadro 3.32).

Zona Pacuahuain 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de San Pedro 
de Cajas, provincia de Tarma. Esta área ocupa 6.1 km2. Esta 
secuencia calcárea representa a las calizas de la Formación 
Aramachay. Esta zona se encuentra en la parte sur, dentro de 
concesiones metálicas, representadas por los titulares Sheyla 
Elvira Povis Hurtado y Víctor Dextre Cuaresma (Figura 3.25).

El acceso es mediante la vía asfaltada San Pedro de Cajas-
Palcamayo en un tramo de 5 km.

Geología: En esta zona, afloran las calizas esparíticas finas a 
micríticas, gris oscuro con tonalidad negruzca, moderadamente 
compactas, en estratos delgados de 0.10 a 0.20 m, con presencia 
de venillas de calcita entrecruzadas, con presencia débil de pirita 
diseminada, con algunos horizontes muy fisibles y nodulares de 
0.4 m de espesor. Se estima un grosor de 160 m y una longitud 
de 1.5 km. Su rumbo y buzamiento es N60°E y 18°NO.

Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída en la Zona 17 (Cuadro 3.30) reporta muy baja ley de CaO 
y clasifica como impura (Figura 3.26). La principal impureza es el 
SiO2 (49.04%) en una concentración muy excesiva (Tabla 3.105). 

Tabla 3.105
Análisis químico de la Zona Pacuahuaín

No. Ocurrencia 49a
Muestra 23I-RNM-49 A

Elemento %
CaO 23.49
MgO 0.52
SiO2 49.04
Al2O3 3.61
Fe2O3 1.62
Na2O 0.02
K2O 1
MnO 0.03
TiO2 0.17
P2O5 1.52
LOI* 18.45

TOTAL 99.46
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.106

Análisis mineralógico de la Zona Pacuahuaín
No.Ocurrencia 49a

Muestra 23I-RNM-49 A
Minerales %

Calcita 42.94
Dolomita 1.39
Cuarzo 52.08

Muscovita 0.55
Albita 0.92

Fluorapatita 1.02
Pirita 1.1

TOTAL 100
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Posibles Usos:  Puede usarse como áridos y grava para granjas 
avícolas (Cuadro 3.31).

Figura 3.26   Clasificación de pureza de las calizas. Depresión Interandina, sector norte, Segmento Carhuamayo–Tapo

 
16. Pag. 239 (Fotogr. 3.162) 

 
 

17. Pag. 246 (Fig. 3.33) 

 
 

Del análisis del Segmento Carhuamayo–Tapo se desprende 
que este segmento representa a un equivalente similar de las 
muestras que  poseen calidad impura y calidad de baja a alta 
pureza, casi en su totalidad representada por la Formación 
Chambará. La única muestra que representa la Formación 
Aramachay en este segmento es impura.

De acuerdo en este Segmento Carhuamayo-Tapo se tienen las 
siguientes características:

1.- Las calizas triásicas de la Formación Chambará poseen un 
bajo a muy alto contenido de CaO de 41.5 a 55.45 %,  con dos 
muestras de 30.4 a 40.4 %, con un exceso mayormente de 0.67 
a 8.11 % de SiO2 para producción de azúcar, camas de filtro, 
plástico; en exceso de 4.11 a 6.11 % para barreras de polvo en 
minas de carbón y producción de soda, se excede  de 1.47 a 

11.17 % para cemento Portland y nitrato de amonio de calcio. 
Para el caso del MgO, mayormente se excede ligeramente de 
0.06 a 0.36 % para cerámica, vidrio y fibra de vidrio, además 
en otras se exceden en 4.2 % para desulfuración y acero. Para 
el caso del Al2O3, en algunas se excede ligeramente de 0.2 a 
1.2 % para producción de carburo, papel, entre otras del rango. 
Para el caso de Fe2O3, existe un ligero exceso de 0.1 a 0.35 % 
para pintura, polvo para blanquear, cerámica.

2.- La caliza de la Formación Aramachay presenta un alto 
contenido de 49.04 % de SiO2 y un3.61 % de Al2O3, no 
recomendable para uso industrial de la caliza, pero sí como 
agregados y gravas en avícolas.

En el Cuadro 3.31, de acuerdo a las características geoquímicas, 
se muestran los posibles usos y aplicaciones industriales de las 
calizas del Segmento Ondores-La Oroya.

Recursos: Los recursos que se han estimado en la zona 17 son 
de 361 millones de toneladas métricas (Cuadro 3.32).
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Cuadro 3.32

Recursos de calizas, segmento Carhuamayo - Tapo (Depresion Interandina, sector norte)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Código de 
muestra

Unidad 
geológica

Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en 
Millones de to-

neladas métricas 
(Mtm) 

Tamaño de yacimiento   (Parcial) Tamaño de yacimiento
(Acumulado)

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

9 Huinchus-Rin-
rincancha

2a 22k-RNM-02A
Fo

rm
ac

ión
 C

ha
mb

ar
á

2680

110

2045

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande

12a 22k-RNM-12A 118 Grande Pequeño Grande

16a 23l-RNM-16A 160 Grande Pequeño Grande

17a 23l-RNM-17A 7 Pequeño Pequeño Grande

20a 23l-RNM-20A 17 Pequeño Pequeño Grande

29a 23l-RNM-29A 1 Pequeño Pequeño Mediano

31a 23l-RNM-31A 24 Mediano Pequeño Grande

32a 23l-RNM-32A 41 Mediano Pequeño Grande

34a 23l-RNM-34A 66 Grande Pequeño Grande

35a 23l-RNM-35A 40 Mediano Pequeño Grande

36a 23l-RNM-36A 26 Mediano Pequeño Grande

53a 23l-RNM-53A 12 Pequeño Pequeño Grande

52a 23l-RNM-52A 13 Pequeño Pequeño Grande

54a 23l-RNM-54A 67 Grande Pequeño Grande

42a 23l-RNM-42A 123 Grande Pequeño Grande

26a 23l-RNM-26A 20 Mediano Pequeño Grande

45a 23l-RNM-45A 23 Mediano Pequeño Grande

46a 23l-RNM-46A 12 Pequeño Pequeño Grande

47a 23l-RNM-47A 89 Grande Pequeño Grande

43a 23l-RNM-43A 104 Grande Pequeño Grande

44a 23l-RNM-44A 164 Grande Pequeño Grande

48a 23l-RNM-48A 203 Grande Pequeño Grande

23a 23l-RNM-23A 193 Grande Pequeño Grande

24a 23l-RNM-24A 339 Grande Pequeño Grande

55a 23l-RNM-55A 73 Grande Pequeño Grande

17 Pacuhuaín 49a 23l-RNM-49A Formación 
Aramachay 361 361 Grande Grande Grande Grande Grande Grande

SECToR NoRTE-CENTRAL

Segmento Carhuamayo–Tapo

En la  Figura 3.25 y el Cuadro 3.33, se muestra el área favorable 
de este segmento.

Cuadro 3.33

Ocurrencias y muestras, segmento Carhuamayo - Tapo (Depresión Interandina, sector norte-central)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
-

rre
nc

ia Nombre del área 
de interés

Código de 
muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad geológica

23 Piotranca 40a Piotranca 23I-RNM-40 A Tarma Acobamba 431219 8738435 Grupo
Copacabana
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Zona Piotranca 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Acobamba, 
provincia de Tarma. Esta área ocupa 27.7 km2. Esta secuencia 
calcárea representa a las calizas permianas del Grupo 
Copacabana. Gran parte de esta zona se encuentra dentro de 
una concesión minera metálica, representada por UNACEM, 
Oxybar Perú, Compañía Minera Cussat, representantes de 
S.M.R.L.: Exofer 2015, Mama Mina, Camila 2008, y titulares 
como: Poll Evereth Díaz Calderón, Mario Avelino Camac Huilca, 
Eda Luz Polanco Salvador.

El acceso es mediante la vía asfaltada desde Acobamba hasta 
Vilcabamba en un tramo de 14 km, luego se sigue por trocha 
carrozable desde el desvío Murcancha hacia Collpa-Piotranca 
en un recorrido de 8 km.

Geología: En este sector afloran las calizas esparíticas 
gruesas, en estratos medianos a gruesos, muy compactos, con 
esporádicas venillas menores a 5 mm, con alta efervescencia al 
reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl). Se estima un grosor 
de 35 m, con una longitud mínima de 0.7 km. Su rumbo y 
buzamiento es N8°O y 33°NE (Fotografía 3.55).

Fotografía 3.55 Afloramiento de secuencias pérmicas del Grupo Copacabana, de calizas esparíticas de grano 
grueso, gris oscuro, en estratos medianos a gruesos. El rumbo y buzamiento de los estratos es 
N8°O y 33°NE. Paraje Piotranca, distrito de Acobamba

Características geoquímicas y mineralógicas: La muestra 
correspondiente (Cuadro 3.33) reporta una ley de CaO impura 
(Figura 3.27), con un contenido excesivo de SiO2 (22.46%) 
como impureza (Tabla 3.107 y Figura 3.28). Los componentes 
minerales se muestran en la Tabla 3.108.

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.107
Análisis químico de la  Zona  Piotranca

No. Ocurrencia 40a
Muestra 23I-RNM-40 A

Elemento %
CaO 40.19
MgO 1.64
SiO2 22.46
Al2O3 2.8
Fe2O3 0.8
Na2O 0.16
K2O 0.58
MnO 0.06
TiO2 0.11
P2O5 0.05
LOI* 31.05

TOTAL 99.89
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Tabla 3.108
Análisis mineralógico de la Zona Piotranca

No. Ocurrencia 40a
Muestra 23I-RNM-40 A

Minerales %
Calcita 70.46

Dolomita 3.57
Cuarzo 23.55

Muscovita 0.29
Albita 2.13

TOTAL 100

Posibles usos: Las calizas de la zona Piotranca pueden 
emplearse cemento lento, áridos y grava para granjas avícolas 
(Cuadro 3.34).

Recursos: Los recursos estimados en la Zona 23 son de 13 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.35).

En este segmento afloran calizas permianas impuras del Grupo 
Copacabana (Figura 3.27).

Figura 3.35   Clasificación de pureza de las calizas. Depresión Interandina, sector norte-central, segmento 
Carhuamayo–Tapo

18. Pag. 247 (Fig. 3.34) 

 
 

19. Pag. 251 (Fig. 3.35) 
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Figura 3.28   Distribución de elementos mayores. Depresión Interandina, sector norte-central, Segmento Carhuamayo–Tapo

En el Segmento Carhuamayo–Tapo, las calizas permianas del 
Grupo Copacabana presentan un bajo contenido de CaO de 
40.19 %, con un excedente contenido de SiO2 de 12.46 a 10.46 

% para nitrato de amonio de calcio y cemento Portland, con 
ligeros excedentes en los óxidos de Mg, Al y Fe.

Cuadro 3.34

Usos de calizas, segmento Carhuamayo - Tapo (Depresión Interandina, sector norte-central)

No. Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Nombre 
del área 

de interés

Código de 
muestra Provincia Distrito Unidad

geológica

Construcción Granjas avícolas

Ár
ido

s

Ce
me

nto
 le

nto
   1

Gr
av

a p
ar

a 
gr

an
jas

23 Piotranca 40a Piotranca 23l-RNM-
40A Tarma Acobamba Grupo

Copacabana

Cuadro 3.35

Recursos de calizas, segmento Carhuamayo - Tapo (Depresion Interandina, sector norte-central)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Código de 
muestra

Unidad 
geológica

Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en 
Millones de to-

neladas métricas 
(Mtm) 

Tamaño de yacimiento   (Parcial) Tamaño de yacimiento
(Acumulado)

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

23 Piotranca 40a 23l-RNM-40A Grupo
Copacabana 2680 13.1 13.1 Pequeño Grande Grande Pequeño Grande Grande

20. Pag. 252 (Fig. 3.36) 

 
 
 

21. Pag. 276 (Fig. 3.38) 

 
 

Código de muestra  

CaO MgO Fe O Al O SiO 
K O Na O MnO P O TiO 2 2 2 2

22 32 3

5



194

Figura 3.29 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Depresión Interandina, sector central, Segmento La Oroya–Jauja

SECToR CENTRAL
Segmento La oroya–Jauja

descripción de zonas favorables

En la Figura 3.29 y Cuadro 3.36 se muestran las zonas evaluadas. 
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Cuadro 3.36

Ocurrencias y muestras, segmento La Oroya - Jauja (Depresión Interandina, sector central)

No. 
Zona Nombre No

.
Oc

ur
re

nc
ia

Nombre del 
área de interés

Código de 
muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad 

geológica

27 Huichay-Sacas

74a Huichay 23l-RNM-74 A  Tarma Tarma 414128 8735076

Fo
rm

ac
ión

 C
ha

mb
ar

á

82a Tarmatambo 24l-RNM-82 A  Tarma Tarma 422606 8726767

83a Carampa 24l-RNM-83 A  Tarma Huaricolca 432709 8722549

84a Tulpayoc 24l-RNM-84 A  Tarma Huaricolca 433281 8722569

88a Suacancha 24l-RNM-88 A  Tarma Huaricolca 435828 8719769

89a Sacas 24l-RNM-89 A Jauja Acolla 437611 8715355

28 Jegagasha-Hui-
rocancha

37a Jegagasha 23I-RNM-37 A Tarma Acobamba 426217 8743735

38a Queta 23I-RNM-38 A Tarma Tapo 436339 8735894

41a Collpa 23I-RNM-41 A Tarma Acobamba 432061 8739376

57a Tayataya loma 23l-RNM-57 A Tarma Tapo 440522 8731848

58a Rayomajasha 23l-RNM-58 A Tarma Tapo 440668 8733631

59a Pachac 23l-RNM-59 A Tarma Tapo 441506 8734381

60a Ñahuinmarca 23l-RNM-60 A Tarma Tapo 440872 8737470

61a Iscaycocha 24m-RNM-61 A Jauja Ricrán 447873 8722782

62a Campanayoc 24m-RNM-62 A Jauja Ricrán 446744 8722547

63a Tingo 24l-RNM-63 A Jauja Ricrán 444465 8723045

165a Yananya 24m-RNM-165 A Jauja Molinos 456029 8711468

167a Huirocancha 24m-RNM-167 A Jauja Molinos 459319 8706625

24 Sanyacan-
cha-Patchpata

70a Sanyacancha 23l-RNM-70 A  Tarma Tarma 415452 8731985

Fo
rm

ac
ión

 C
on

do
rsi

ng
a

72a Pampacancha 24l-RNM-72 A  Tarma Tarma 419334 8726703

98a Pomacancha 24l-RNM-98 A Jauja Pomacancha 431601 8701793

99a Janjaillo 24l-RNM-99 A Jauja Pomacancha 435670 8696752

106a Pucutanja 24l-RNM-106 A Jauja Parco 437471 8693960

108a Patchapata 24l-RNM-108 A Jauja Paccha 442832 8685091

25 Huajrash-Las 
Terrazas

81a Huajrash II 24l-RNM-81 A  Tarma Huaricolca 425236 8721520

86a Lipllioma 24l-RNM-86 A  Tarma Huaricolca 429775 8721424

91a Huishcash 24l-RNM-91 A Jauja Acolla 433289 8715179

92a Jatunjasha 24l-RNM-92 A Jauja Pomacancha 432174 8711024

93a Michapata 24l-RNM-93 A Jauja Pomacancha 429280 8716836

94a Cochapata 24l-RNM-94 A Jauja Pomacancha 428715 8713908

97a Las Terrazas 24l-RNM-97 A Jauja Pomacancha 433059 8705358

Zona Huichay-Sacas 

Ubicación y acceso: Se localiza entre los sectores de Huichay y 
Sacas (Figura 3.29), entre los distritos de Tarma y Jauja. Abarca 
un área de 25 km2. La parte norte, Huichay, es accesible al 
seguir la ruta Tarma–Desvío Muylo en 9.5 km de vía asfaltada 
(Tarma–La Oroya), luego se sigue hasta Huichay en 4 km por 
vía afirmada. La parte sur, Sacas, es accesible desde Jauja 

siguiendo la ruta hacia Tingo en 23 km por vía asfaltada (vía 
Jauja Tarma), luego hasta Sacas se continúa en 17.5 km de 
vía afirmada.

Geología: En la zona aflora una secuencia de rocas carbonatadas 
de color gris claro a gris oscuro, de textura esparítica, de grano 
grueso a fino, dolomíticas hacia la base, con presencia de 
estratos delgados a medianos muy compactos.
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Las calizas que afloran en los sectores de Tulpayoc, Suacancha 
y Sacas constituyen los niveles inferiores de la Formación 
Chambará (Fotografías 3.56 y 3.57). Después del contacto 
con el Grupo Mitu, se inicia con una secuencia  de caliza gris 
oscuro de textura esparítica, seguido por caliza brechada 
(10m); continúa una caliza gris oscuro de textura micrítica y 
luego secuencias de calizas grises esparíticas con horizontes 
<10m, de caliza dolomítica de color gris cremoso a beige, con 

niveles de chert, y un horizonte de microdiorita de color gris 
con tono verde claro. El rumbo promedio de los estratos es de 
N30°O y buzamiento 50°SO, aunque en Sacas, los estratos 
están ligeramente flexionados y tienen rumbo N60°O con 
buzamiento 35°SO. Existen venillas de calcita <4mm con poca 
a moderada frecuencia, generalmente cortando estratos y muy 
pocos paralelos. Su grosor se estima en 500 m con una longitud 
de afloramiento de 3.5 km.

Fotografía 3.56 Afloramiento de calizas esparíticas de grano grueso a fino a brechas calcáreas y calizas micríticas, 
con algunos horizontes microdioríticos y calizas beige, de la Formación Chambará. El rumbo y 
buzamiento  es N30°O y 50°SO. Paraje Tulpayoc, distrito de Huaricolca

Fotografía 3.57 Afloramiento de calizas esparíticas grano grueso, con algún horizonte de calizas beige y horizontes 
de nódulos de chert, de la Formación Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es N23°O y 
50°SO. Paraje Suacancha, distrito de Huaricolca
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Fotografía 3.58 Afloramiento de calizas esparíticas grises, en estratos medianos a gruesos, con horizonte de 
brechas calcáreas, de la Formación Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es N25°O 
y 30°SO. Paraje Huichay, distrito de Acolla

Los niveles superiores de la Formación Chambará afloran en 
los sectores de Carampa, parte alta de Tarmatambo y Huichay 
(Fotografía 3.58). Están constituidos por una secuencia de 
calizas de color gris a gris claro, de textura esparítica, con 
horizontes de caliza recristalizada (cristales de calcita <1mm, 
sacaroide) que varían de 1 a 3 m de grosor; también presenta 
horizontes de fosilíferos y nódulos de chert que varían de 40 m a 
2 m, respectivamente. Los estratos delgados a medianos tienen 

rumbo entre N20° - 25°O y buzamientos entre 20° a 30°SO, 
localmente, en Tarmatambo, hasta 47°SO por los plegamientos 
que se han dado en la zona. Existen venillas de calcita (2 a 10 
mm de grosor) que cortan estratos en moderada abundancia, 
conjuntamente con algo de óxidos de hierro en Carampa, y débil 
abundancia entre Tarmatambo y Huichay. Su grosor se estima 
en 200 m, con una longitud de afloramiento de 2 km.

Carcaterísticas petrográficas: En el área de Tulpayoc, está 
compuesta por abundantes bioclastos, fragmentos de bioclastos 
y en menor proporción cuarzo, feldespatos y agregados 
de cuarzo-feldespatos; clasifica como grainstone (Estudio 
petrográfico 35, Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: Solo la tercera 
parte de las muestras extraídas de la Zona 27 (Cuadro 3.36) 
reporta leyes de CaO de pureza media, los restantes son 
impuros (Figura 3.30).
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Posibles usos: De acuerdo a las características geoquímicas 
y especificaciones técnicas (Cuadro 3.37), estas rocas 
carbonatadas pueden usarse para la elaboración de diversos 
tipos de cementos Portland, cementos naturales lentos y rápidos, 
para diversos tipos de cal, como nutrientes de suelos en la 
agroindustria, para la flotación y fundición de minerales de cobre; 
las impuras, como grava en granjas avícolas  (Cuadro 3.36).

Recursos: Los recursos calculados para la Zona 27 son de 6184 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.38).

Zona Jegagasha-Huirocancha 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de Acobamba y 
Tapo, provincia de Tarma, además de los distritos de Ricrán y 
Molinos, provincia de Jauja. Esta área ocupa 154.5 km2. Existen 
algunas áreas que se encuentran libres de concesión dentro 
de la zona. En la parte sur, gran parte se encuentra dentro 
de concesiones mineras metálicas, representadas por Mitsui 
Mining &Smelting CO, LTD Sucursal del Perú, Grupo Lucar, 
Dop Group, Agregados Calcáreos, SMC Cuprífera Fenix LTD 
Sucursal del Perú, S.M.R.L. Barex 04 y titulares como personas 
naturales como Jacinto Segundo Coello Cassana, Rubén Sergio 
Contreras García, y en parte no metálica, representadas por 
Ermilio Manuel Blanco Ramírez. 

En el ladonorte, gran parte se encuentra dentro de una concesión 
minera no metálica, representada por Rolando Quincho Ortega, 
Alberto Ricardo Benavides Orihuela, María Rojas Palpa Rojas, 
Teodula Hurtado Cubano, así como áreas concesionadas por 
mineras metálicas como Dora Crisalda Espinoza Moreno, 
S.M.R.L. Santiago 99, Zacarías Camacho Torres y S.M.R.L. 
Camila 2008 (Figura 3.29). 

El acceso a esta zona se segmentará en dos partes: parte norte, 
central y sur.

En la parte norte, consiste en los siguientes tramos:

i).- Por medio de trocha carrozable, desde Acobamba hasta el 
Cerro Juegaza en 2.7 km, en dirección al centro poblado de Jupín.

ii).- Por trocha carrozable, desde Tapo hasta el caserío de Queta 
en 7.2 km.

iii).- Por vía asfaltada, en el tramo de Acobamba-Murocancha 
en 4 km en dirección a Palca, luego por trocha carrozable hacia 
la quebrada de Colpa en 6 km.

Tabla 3.109

Análisis químico de la Zona Huichay-Sacas
No. Ocurrencia 74a 82a 83a 84a 88a 89ª

Mu
es

tra

23
l-R

NM
-7

4 A

24
l-R

NM
-8

2 A

24
l-R

NM
-8

3 A

24
l-R

NM
-8

4 A

24
l-R

NM
-8

8 A

24
l-R

NM
-8

9 A

Elemento % % % % % %

CaO 52.92 45.35 53.38 44.47 43.64 37.72

MgO 0.73 0.61 0.36 3.07 0.86 4.87

SiO2 3.56 15.51 3.58 11.72 17.08 18.66

Al2O3 0.41 0.54 0.43 1.91 1.19 1.18

Fe2O3 0.33 0.35 0.31 0.7 0.55 0.76

Na2O 0.02 0.02 0.02 0.09 0.02 0.02

K2O 0.08 0.12 0.12 0.67 0.19 0.37

MnO 0.01 0.03 0.03 0.08 0.04 0.06

TiO2 0.02 0.03 0.03 0.08 0.07 0.06

P2O5 0.07 0.22 0.32 0.5 0.25 0.23

LOI* 41.4 36.31 40.8 36.28 35.19 34.57

TOTAL 99.54 99.08 99.38 99.57 99.07 98.49

Tabla 3.110

Análisis mineralógico de la Zona Huichay-Sacas
No. Ocurrencia 74a 82a 83a 84a 88a 89a

Mu
es

tra

23
l-R

NM
-7

4 A

24
l-R

NM
-8

2 A

24
l-R

NM
-8

3 A

24
l-R

NM
-8

4 A

24
l-R

NM
-8

8 A

24
l-R

NM
-8

9 A

Minerales % % % % % %

Calcita 93.91 82.48 95.85 73.33 76.97 53.86

Dolomita 1.46 0.91 16.93 1.58 22.19

Cuarzo 4.63 16.61 4.15 9.74 20.94 23.67

Caolinita 0.51 0.28

TOTAL 100 100 100 100 100 100

* Pérdida por calcinación

Las concentraciones moderadas de SiO2 (3.56 % y 3.58 %) 
hacen que el CaO de las calizas sean de pureza media.Las 
calizas impuras son las que tiene mayores concentraciones de 
SiO2 (>5%), adicionadas a otras impurezas como MgO (>3%) y 
Al 2O3 (>1%) (Tabla 3.109). Los componentes mineralógicos se 
muestran en la Tabla 3.110.
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iv).- Por vía asfaltada, en el tramo de Tarma-desvío en Palca en 
18 km, luego se subdividen en: primero, por vía afirmada hacia 
Taya Loma en 25 km, y luego por un camino de herradura en 3 
km; segundo, por vía afirmada hacia Tapo en 23 km, luego por 
trocha carrozable hacia el Cerro Rayomajasha en 3 km; tercero, 
por vía afirmada en el tramo de Tapo-Pachac en 20 km; cuarto, por 
vía afirmada desde Tapo hasta el Cerro Ñahuinmarca en 17 km.

En la parte central, consiste en los siguientes tramos:

i).- Por vía asfaltada, desde Jauja hasta Ricrán en 32 km, luego 
se subdividen en: primero, por vía afirmada desde Ricrán hacia 
la dirección de Tambo en 6 km; segundo, por vía afirmada desde 
Ricrán hacia la dirección de Tambillo en 1.2 km y 3.5 km.

En la parte sur, consiste en los siguientes tramos:

i).- Por vía asfaltada, en el tramo Jauja-Molinos en 21 km, luego 
por trocha carrozable hacia Yananya en 4 km.

ii).- Por vía asfaltada y afirmada, en el tramo Jauja-Molinos-
Quero en 19 km.

Geología: En la parte norte, en las cercanías de Acobamba, 
afloran secuencias calcáreas triásicas de la Formación Chambará, 
conformadas mayormente por calizas micríticas y en menor 
proporción por calizas esparíticas, de color gris oscuro, en estratos 
gruesos a muy gruesos mayores a 1 m, muy compactos, venillas 
de calcita, con estratos fosilíferos y moderada bioturbación, con 
un grosor de 424 m, y una longitud de 4.5 km (Fotografía 3.59). 
En tanto, en los alrededores de Collpa, afloran calizas esparíticas 
color gris a gris claro, en estratos gruesos a muy gruesos, muy 
compactas, con presencia débil de venillas de calcita, con un 
grosor de 180 m y una longitud de 1 km (Fotografía 3.60). En las 
cercanías de Queta, estas facies carbonatadas, se distinguen por 
presentar calizas micríticas gris oscuro, en estratos delgados a 
medianos de 0.2 a 0.4 m, compactas, con presencia de venillas de 
calcita menores a 5 mm, con algunos fósiles y nódulos de chert, 
de alta reacción con el ácido clorhídrico (HCl), y con un grosor 
de 71 m y una longitud de 0.5 km. La dirección de estos estratos 
en Acobamba, Collpa y Queta tiene la misma tendencia con un 
rumbo y buzamiento promedio de N25°O y 45°SO.

Fotografía 3.59 Afloramiento de calizas micríticas, con algunas calizas esparíticas, de la Formación Chambará. 
El rumbo y buzamiento de estratos es N28°O y 48°SO. Paraje Jegagasha, distrito de Acobamba
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Fotografía 3.60 Afloramiento de calizas esparíticas gris oscuro a gris claro, en estratos gruesos a bancos, de la 
Formación Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es N33°O y 50°SO. Paraje Collpa, 
distrito de Acobamba

Estas secuencias mencionadas anteriormente, con la estructura 
en Tayataya Loma, forman un eje anticlinal, en dirección 
noroeste, plegándose hacia Pachac y Rayomajasha, hasta 
formar un eje sinclinal en dirección sur (Fotografía 3.61); 
siguiendo las estructuras en su lado más oriental de la parte 
norte, en las cercanías de Ñahuinmarca, se forma un anticlinal 
en dirección noroeste. 

Los afloramientos de las calizas triásicas en el paraje Tayataya 
Loma son de texturas esparíticas, gris claro a gris oscuro, de 
18 m de grosor, con moderada presencia de venillas de calcita 
(30 venillas por metro), y con algunos horizontes fosilíferos 
menores a 0.60 m de espesor. Por debajo de esta secuencia, 
afloran calizas brechadas gris claro con tonalidad beige de 6 m 
de grosor. El grosor total evaluado es de 85 m, con una longitud 
de 0.38 km. Su rumbo y buzamiento es N25°O y 30°NE. 

En Rayomajasha, afloran calizas brechadas con clastos 
irregulares grises y beige con alguna tonalidad naranja, cuyo 

diámetro es de 2 a 12 cm; su matriz es esparítica, con alta 
reacción con el ácido clorhídrico (HCl), y con un grosor de 
70 m y una longitud de 0.25 km (Fotografía 3.62). El rumbo y 
buzamiento de estos estratos es de N10°E y 14°SE. Además, 
en su lado más este de estas estructuras, en Pachac, afloran 
calizas micríticas gris oscuro a gris claro muy compactas, en 
estratos delgados a medianos, con horizontes fosilíferos, y 
con óxidos de hierro en fracturas, de moderada reacción 
al ácido clorhídrico (HCl), con un grosor de 100 m y una 
longitud de 3 km. El rumbo y buzamiento de estos estratos es 
N86°O y 26°SO. En Ñahuinmarca, afloran calizas espáticas 
en estratos medianos, con algunos horizontes delgados a 
muy gruesos, moderadamente compactas, con presencia 
moderada de venillas de calcita, interestratificadas con 
calizas brechadas de 0.5 m. En su flanco este, forma parte 
de un anticlinal y en su flanco oeste, de un sinclinal. Su 
grosor es de 530 m, con una longitud de 3 km. Su rumbo y 
buzamiento es N55°O y 45°NE.
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Fotografía 3.61 Afloramiento de calizas esparíticas gris claro y gris oscuro, a calizas brechadas grises con ligera 
tonalidad beige. El rumbo y buzamiento de estratos es N25°O y 30°NE. Paraje Tayatayaloma, 
distrito de Tapo

Fotografía 3.62 Afloramiento de calizas brechadas con clastos de calizas grises y matriz beige con tonalidad 
amarillenta de la Formación Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es N10°E y 14°SE. 
Paraje Rayomajasha, distrito de Tapo
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Fotografía 3.63 Afloramiento de calizas esparíticas en estratos medianos, delgados y bancos, de la Formación 
Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es N20°O y 35°SO. Paraje Iscaycocha, distrito 
de Ricrán

En la parte central de la zona, en las inmediaciones de Tingo, 
Iscaycocha y en la ladera del Cerro Campanayoc, al sureste de 
Ricrán, afloran calizas esparíticas grises en estratos delgados de 
0.1 a 0.3 m a estratos medianos de 0.3 a 0.6 m muy compactos, 

con presencia de venillas de calcita y óxidos en fracturas. El 
grosor evaluado de estos parajes es de 456 m, con una longitud 
de 5.8 km. El rumbo y buzamiento de estos estratos son N20°O 
y 68°-80°SO (Fotografías 3.63 y 3.64).

Fotografía 3.64 Afloramiento de calizas esparíticas finas, en estratos delgados a medianos, de la Formación 
Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es N20°O y 68°SO. Paraje Tingo, distrito de Ricrán
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Fotografía 3.65 Afloramiento de calizas esparíticas gris oscuro, en estratos delgados, que suprayace a depósitos 
de travertino dentro de secuencias triásicas de la Formación Chambará. El rumbo y buzamiento 
de estratos es N38°O y 36°SO. Paraje Huirocancha, distrito de Molinos

En la parte sur, en los alrededores de Yananya y Huirocancha, 
a lo largo de la línea de cumbres de los cerros Minachaja, 
Azapochuna y Jarmasha, afloran calizas esparíticas grises, en 
estratos delgados a medianos muy compactos, con moderada 

presencia de venillas de calcita, moderada efervescencia al 
reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl). Su grosor varía de 23 
a 153 m, con una longitud de 1.5 a 3 km. El rumbo y buzamiento 
de las estratos es N36°O  y 44°SO (Fotografía 3.65).

Características geoquímicas y mineralógicas: De acuerdo a 
los componentes geoquímicos, las calizas de esta zona varían 
desde pureza media hasta impura (Figura 3.30), con valores de 
CaO máximo de 53.78 % y con un mínimo de 39.05 %. El MgO 
es moderado y alcanza hasta 8.22 %, el contenido de SiO2 es 
generalmente moderado a muy alto y varía de 1.09 % a 23.55 %, 

el Al2O3 es moderado y alcanza hasta 1.51 %, y el Fe2O3 alcanza 
hasta el 0.92 % (Tabla 3.111).

El componente mayoritario es la calcita, con valores altos de 
dolomía y cuarzo, baja presencia de micas (Muscovita) en algunas 
muestras, y considerable albita en una muestra (Tabla 3.112).
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Tabla 3.111

Análisis químico de la Zona Jegagasha-Huirocancha
No. Ocurrencia 37a 38a 41a 57a 58a 59a 60a 61a 62a 63a 165a 167a

Mu
es

tra

23
I-R

NM
-3

7 A

23
I-R

NM
-3

8 A

23
I-R

NM
-4

1 A

23
l-R

NM
-5

7 A

23
l-R

NM
-5

8 A

23
l-R

NM
-5

9 A

23
l-R

NM
-6

0 A

24
m-

RN
M-

61
 A

24
m-

RN
M-

62
 A

24
l-R

NM
-6

3 A

24
m-

RN
M-

16
5 A

24
m-

RN
M-

16
7 A

Elemento % % % % % % % % % % % %

CaO 46.64 44.11 46.51 50.35 47.85 52.51 53.78 52.69 48.31 52.85 51.28 39.05

MgO 2.26 2.52 8.22 0.49 3.28 2.67 0.48 1.17 2.85 2.11 2.34 0.57

SiO2 11.61 13.36 0.12 6.65 6.16 1.09 2.34 3.41 6.88 2.12 2.86 23.55

Al2O3 0.41 1.51 0.2 0.57 0.97 0.32 0.37 0.37 0.87 0.24 0.37 1.5

Fe2O3 0.21 0.68 0.19 0.51 0.39 0.14 0.25 0.25 0.37 0.1 0.18 0.92

Na2O 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.32

K2O 0.22 0.6 0.08 0.17 0.29 0.1 0.12 0.12 0.34 0.04 0.05 0.26

MnO 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

TiO2 0.02 0.07 0.01 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02 0.05 0.01 0.02 0.09

P2O5 0.18 0.53 0.08 0.52 0.16 0.07 0.11 0.21 0.12 0.06 0.07 0.17

LOI* 37.86 36.19 44.05 38.67 40.19 42.46 41.45 41.24 39.81 41.97 42.22 33.13

TOTAL 99.44 99.59 99.5 98.01 99.38 99.41 98.97 99.5 99.62 99.51 99.44 99.58

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.112

Análisis mineralógico de la  Zona Jegagasha – Huirocancha
No. Ocurrencia 37a 38a 41a 57a 58a 59a 60a 61a 62a 63a 165a 167a

Mu
es

tra

23
I-R

NM
-3

7 A

23
I-R

NM
-3

8 A

23
I-R

NM
-4

1 A

23
l-R

NM
-5

7 A

23
l-R

NM
-5

8 A

23
l-R

NM
-5

9 A

23
l-R

NM
-6

0 A

24
m-

RN
M-

61
 A

24
m-

RN
M-

62
 A

24
l-R

NM
-6

3 A

24
m-

RN
M-

16
5 A

24
m-

RN
M-

16
7 A

Minerales % % % % % % % % % % % %

Calcita 79.89 76.24 63.84 89.95 82.98 82.94 98.07 92.99 82.27 85.91 90.25 69.6

Dolomita 8.23 7.85 34.52 0.63 10.91 10.86 2.46 9.91 10.14 7.82 0.43

Cuarzo 11.88 14.81 1.64 9.42 6.11 6.2 1.81 4.55 7.82 3.95 1.93 27.63

Muscovita 0.66 0.12 0.29

Microclina 0.44

Albita 2.05

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Posibles usos: Se puede emplear para la elaboración de diversos 
tipos de cementos Portland, cementos naturales, lentos y rápidos; 
diversos tipos de cal, como cal forrajera para la pecuaria, diversos 
tipos de cerámica, , como fertilizantes y nutrientes en la agro-
industria, para la producción de soda, en la fundición y flotación 
de minerales de cobre, en la preparación de agua potable, en 
la neutralización de aguas servidas, como áridos en el sector 
construcción y grava para granjas avícolas (Cuadro 3.37). 

Zona Sanyacancha-Patchpata 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito y provincia de Tarma, 
y en los distritos de Pomacancha, Parco y Paccha, de la provincia 
de Jauja. Esta área ocupa 89 km2. Esta secuencia calcárea 
representa a las calizas de la Formación Condorsinga. La parte 
norte de la zona se encuentra dentro de una concesión minera no 
metálica, representada por R& M Contratista EIRL, Corporación 
Minera Dorado, Negrocunca SAC, Explotaciones Mineras San 
Ramón S.A.; y en la parte metálica, está representada por 
Exploraciones Mineras San Ramón. 

En la parte central, se encuentra delimitada por concesiones 
mineras no metálicas y metálicas, representadas por 
Soluciones Constructivas Volcán y Banyan Base Metals S.A.C., 
respectivamente. La parte sur se encuentra delimitada por 
concesiones mineras no metálicas, representadas por Industria 
y Comercio Cavas S.A.C., Compañía General Perú S.A.C., Cal 
& Cemento Sur S.A., Mármoles y Granitos S.A. y Gilber Ciro 
Hidalgo Zacarías (Figura 3.29).

El acceso es mediante cinco vías:

- Vía asfaltada desde Tarma hasta el desvío Huasqui en un 
recorrido de 9 km, luego se subdivide en dos tramos: uno sigue 

por vía afirmada hacia Sanyacancha en un tramo de 20 km y el 
otro sigue por trocha carrozable hacia la hacienda Papacancha 
en un tramo de 14 km.

- Vía afirmada en el tramo Jauja–Marco en 33 km de recorrido, 
en dirección hacia Pomacancha.

- Vía asfaltada La Oroya–Jauja en un tramo de 61 km, luego se sigue 
por camino de herradura hacia Janjaillo en un trayecto de 5 km.

- Vía afirmada desde Parco por la carretera Jauja-La Oroya, luego 
por trocha carrozable hasta Pucatanja, en un recorrido de 68 km.

- Vía afirmada desde Miraflores hasta Paccha en la carretera 
Jauja-La Oroya, en un recorrido de 6 km, luego se sigue por vía 
afirmada hasta Patchapata en un recorrido de 7 km.

Geología: 

En esta zona, en las cercanías de Sanyacancha y Pampacancha, 
en proyección hacia el sur, abarca los Cerros Paucarín y 
Cominapunco; en la parte media a superior, afloran calizas 
micríticas beige claro y pardas, en estratos delgados de 0.1 a 0.3 
m, con alto a moderado contenido de venillas de calcita. Presenta 
una orientación de estratos N11°O y un buzamiento de 45°SO. 
Se estima un grosor de 400 m, con una longitud estimada de 5 
km. Mientras, en la parte inferior de esta unidad estratigráfica, 
afloran calizas micríticas y esparíticas, en estratos delgados de 
0.1 a 0.2 m muy compactos, fosilífera en su base, con grosor de 
3 m, concordante con un sill del tipo microdiorítico, con rumbo 
y buzamiento promedio de N26°O y 67°SO. El grosor en esta 
parte de la unidad es de 900 m, con una longitud estimada de 
7 Km (Fotografía 3.66).

Fotografía 3.66 Secuencias jurásicas plegadas de la Formación Condorsinga, de calizas micríticas beige con algunos 
horizontes pardos, con horizonte de brecha calcárea. Paraje Pampacancha, distrito de Tarma
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En la parte central, en los alrededores de Pomacancha, afloran 
calizas micríticas beige, en estratos delgados, muy compactos, 
con moderado contenido de venillas entrecruzadas de calcita, 
con óxidos en fracturas, que forman la parte superior de esta 
unidad estratigráfica. Por encima, entran en contacto con las 
areniscas del Grupo Goyllarisquizga. 

En las cercanías del paraje de Janjaillo, aflora la misma litología de 
Pomacancha, pero con algunos niveles de calizas rosáceas y chert; 
tiene presencia de óxidos en fracturas y en parte están brechadas. 
La dirección de los estratos es N60°O y su buzamiento es 55°NE, 
con lo que se forma una estructura del tipo anticlinal respecto a 
Pomacancha. El grosor evaluado es de 170 m, y presenta una 
longitud estimada de 0.6 km (Fotografía 3.67).

Fotografía 3.67 Afloramientos de secuencias calcáreas subverticales, de calizas micríticas beige, en estratos 
delgados con algunos niveles de calizas rosáceas y chert. Paraje Janjaillo, distrito de Pomacancha

En la parte sur, las secuencias calcáreas afloran con la 
misma tendencia que en la parte central. En las cercanías 
de Pucutanja, afloran calizas micríticas beige, en estratos 
delgados de 0.2 a 0.3 m, con moderada a alta reacción al ácido 
clorhídrico (HCl), con venillas de calcitas cortantes y paralelas 
a los estratos, menores a 2 mm, con algunas venillas gruesas 
menores a 2 cm; presenta también algunos horizontes de 
brechas calcáreas y calizas esparíticas a recristalizadas, con 
un grosor de 3 m. Se estima un grosor total de 340 m y una 
longitud de 2.8 km. En los alrededores de Patchapata, afloran 
calizas micríticas beige y gris claro, con venillas milimétricas 
de calcita. El rumbo y buzamiento de los estratos es N50°O 
y 14°NE. El grosor estimado es de 150 m y una longitud de 4 
km (Fotografía 3.68).

Características petrográficas: El área de Pampacancha está 
compuesta por escasos granos de cuarzo y bioclastos en una 
matriz masiva de micrita; clasifica como mudstone (Estudio 
petrográfico 36, Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: Son calizas 
con leyes de CaO, entre pureza media a baja pureza (Figura 
3.38), con CaO máximo de 54.95 % y un mínimo de 49.02 %, 
con moderado MgO hasta 4.17 %, moderado contenido de SiO2 
(hasta 8.58 %), y el resto de los elementos por debajo de 0.57 
% (Tabla 3.113 y Figura 3.39).

La calcita es el componente principal con moderado contenido 
de dolomita y cuarzo, caolinita débil a moderada abundancia en 
algunas muestras (Tabla 3.114).
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Fotografía 3.68 Vista del afloramiento de calizas de la Formación Condorsinga, conformado por calizas micríticas 
grises con alguna tonalidad beige. Paraje Patchapata, distrito de Paccha 

Tabla 3.113

Análisis químico de la Zona Sanyacancha-Patchpata
No. Ocurrencia 70a 72a 98a 99a 106a 108a

Mu
es

tra

23
l-R

NM
-7

0 A

24
l-R

NM
-7

2 A

24
l-R

NM
-9

8 A

24
l-R

NM
-9

9 A

24
l-R

NM
-1

06
 A

24
l-R

NM
-1

08
 A

Elemento % % % % % %

CaO 49.18 54.25 52.78 49.02 52.37 54.95

MgO 0.9 0.33 0.5 4.17 1.83 0.44

SiO2 8.58 0.79 3.21 1.5 2.49 0.67

Al2O3 0.57 0.29 0.6 0.34 0.46 0.25

Fe2O3 0.28 0.2 0.31 0.29 0.42 0.26

Na2O 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

K2O 0.24 0.05 0.05 0.04 0.06 0.04

MnO 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01

TiO2 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.01

P2O5 0.1 0.04 0.06 0.04 0.07 0.01

LOI* 39.26 42.56 41.7 43.07 42 42.7

TOTAL 99.17 98.54 99.27 98.53 99.79 99.36

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.114

Análisis mineralógico de la Zona Sanyacancha-Patchpata
No. Ocurrencia 70a 72a 98a 99a 106a 108ª

Mu
es

tra

23
l-R

NM
-7

0 A

24
l-R

NM
-7

2 A

24
l-R

NM
-9

8 A

24
l-R

NM
-9

9 A

24
l-R

NM
-1

06
 A

24
l-R

NM
-1

08
 A

Minerales % % % % % %

Calcita 85.91 97.75 94.44 79.02 90.1 98.38

Dolomita 3.46 0.39 0.78 18.09 6.58

Cuarzo 10.63 1.43 4.15 2.65 3.32 1.62

Caolinita 0.43 0.63 0.24

TOTAL 100 100 100 100 100 100
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Posibles usos: Puede ser usado en el sector construcción para 
para la elaboración de diversos tipos de cementos Portland, 
cementos naturales lentos y rápidos, diversos tipos de cal y 
áridos para todo tipo de construcción; como insumos básicos 
para fabricación de fibra de vidrio y diversos tipos de cerámica; en 
la agro-industria, para la refinación, conservación y tratamiento 
de alimentos; en la industria química, para la elaboración de 
nutrientes de suelos (nitrato de amonio de calcio), como carga 
en la elaboración de cosméticos y productos farmacéuticos, 
como polvo para blanquear; en la industria minero—metalurgia, 
para la fundición y flotación de minerales de cobre, fundición y 
refinación de minerales de hierro, acero y metales no ferrosos; 
en el sector ambiental, para la preparación de agua potable y 
neutralización de aguas servidas; y las que contienen impurezas, 
para gravas de granjas avícolas (Cuadro 3.37).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 24 ascienden 
a 5370 millones de toneladas métricas (Cuadro 3.38).

Zona Huajrash-Las Terrazas 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de Huaricolca, 
provincia de Tarma, y en los distritos de Acolla y Pomacancha, 
provincia de Jauja. Esta área ocupa 151.4 km2. Esta secuencia 
calcárea representa a las calizas de la Formación Condorsinga. 
La parte norte y central de la zona se encuentra dentro de 
concesiones mineras no metálicas, representadas por Chinalco, 
Cementos Portland, Agregados Calcáreos, Compañía Industrial 
Esparrago; además, dentro de concesiones mineras metálicas, 
se representan por Exploraciones Mineras San Ramón y Banyan 
Base Metals (Figura 3.29).

El acceso es mediante seis vías:

- Vía asfaltada desde Tarma hasta el desvío Tarmatambo en 
un recorrido de 8 km, luego se sigue por trocha carrozable 
hacia Huaylas en un tramo de 15 km.

- Vía asfaltada Jauja-Lliplliloma en un tramo de 34 km, 
en dirección a Tarma, luego se sigue por un camino de 

herradura hacia los alrededores del cerro Lliplliloma en un 
tramo de 2 km.

- Vía asfaltada Jauja-Huiscash en un tramo de 24 km, 
en dirección a Tarma, luego se sigue por un camino de 
herradura hacia el cerro Huishcash en un recorrido de 4 km.

- Vía asfaltada  Jauja-Lomo Largo-Unión Paccha en un tramo 
de 23 km, luego se sigue por un camino de herradura hacia 
cerro Jatunjasha en un recorrido de 7 km.

- Vía asfaltada Jauja-Tarma en un tramo de 28 km, luego se 
sigue por trocha carrozable hacia el cerro Michapata y al 
poblado de Cochapata en un recorrido de 2 km y 5 km.

- Vía afirmada Jauja-Marco-Las Terrazas en un tramo de 20 
mm, en dirección hacia Pomacancha 

Geología: 

En la parte norte de la zona, las estructuras de estas 
secuencias calcáreas forman un lineamiento sinclinal. En 
las inmediaciones de Huajrash, parte del flanco oeste de la 
estructura, afloran calizas micríticas beige con tonalidad parda, 
en estratos delgados a medianos de 0.2 a 0.4 m de espesor, 
muy compactos, y de alta reacción con el ácido clorhídrico 
(HCl); también presenta moderada presencia de venillas 
de calcita menores a 1 cm, con óxidos en las fracturas, con 
un grosor de 250 m y una longitud de 6.5 km. Su rumbo y 
buzamiento es N10°O y 25°NE. 

En las laderas de los Cerros Lliplliloma y Michapata (Fotografía 
3.69), parte del flanco este de la estructura, afloran calizas 
micríticas en estratos delgados de 0.01 a 0.1 m a estratos 
medianos de 0.3 a 0.5 m, compactos, con alta reacción con 
el ácido clorhídrico, y con presencia moderada de venillas de 
calcita entrecruzadas de 2 mm a 2 cm. El grosor en el flanco 
este varía de 100 a 300 m, con una longitud de 4.5 a 5 km. 
El rumbo y buzamiento promedio de esta secuencia calcárea 
es N19°O y 38°SO.
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Fotografía 3.69 Afloramiento de calizas micríticas beige, en estratos medianos, de la Formación Condorsinga. 
Paraje Michapata, distrito de Pomacancha. El rumbo y buzamiento de estratos es N20°O y 27°SO.

En la parte sur de la zona, las estructuras de los estratos de 
calizas forman dos lineamientos: un anticlinal flexionado en 
su parte más oeste y un sinclinal en la parte más este. En 
las cercanías de Cochapata, al ser parte del flanco oeste 
del anticlinal, forman calizas micríticas beige, en estratos 
medianos muy compactos, de moderada a alta reacción con 
el ácido clorhídrico (HCl); también se registra la presencia de 
venillas de calcita, con un grosor de 85 m y una longitud de 
1.65 km. Su rumbo y buzamiento es N15°O y 29°SO. Siguiendo 

este mismo alineamiento del flanco oeste, pero con un cambio 
de dirección, en las cercanías de Las Terrazas, afloran calizas 
micríticas beige, en estratos medianos a delgados de 0.2 a 0.4 
m; se visualiza la presencia moderada a alta de microvenillas 
de calcita, sinuosas y discontinuas, con horizontes de chert 
y fósiles, con un grosor de 220 m y una longitud de 0.6 km. 
Su rumbo y buzamiento de estos estratos es N60°O y 62°SO 
(Fotografía 3.70). 

Fotografía 3.70 Afloramiento de calizas micríticas beige, en estratos delgados, de la Formación Condorsinga. El 
rumbo y buzamiento es N60°O y 62°SO. Paraje Las Terrazas, distrito de Pomacancha
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En tanto, en los alrededores de Jatunjasha, en su flanco este del 
anticlinal, afloran calizas micríticas beige, en estratos delgados a 
medianos muy compactos, brillo vítreo, débil presencia de fósiles, 
moderada presencia de venillas de calcita entrecruzadas, sinuosas 
y discontinuas de 2 mm a 1 cm, con algunos horizontes de chert 
y fósiles, y de moderada reacción con el ácido clorhídrico (HCl). 
Presenta un grosor total de 200 m y una longitud estimada de 2.5 
km. Su rumbo y buzamiento es N20°E y 10°SE.

En las secuencias calcáreas, ubicadas en las laderas del Cerro 
Huishcash, afloran calizas micríticas beige, en estratos delgados 
a medianos de 0.2 a 0.4 m, con microvenillas de calcita, de 
moderada a alta efervescencia al reaccionar con el ácido 
clorhídrico (HCl), y con horizontes de chert y fósiles. Su grosor 
es de 220 m, y presenta una longitud de 0.6 km. Su rumbo y 
buzamiento es N60°O y 62°SO (Fotografía 3.71).

Fotografía 3.71 Afloramiento de calizas micríticas beige, en estratos delgados a medianos,  de la Formación 
Condorsinga. El rumbo y buzamiento es N25°O y 25°SO. Cerro Huishcash, distrito de Acolla

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras tomadas en 
la Zona 25 (Cuadro 3.36) varían desde calizas con leyes de CaO 
de alta pureza hasta baja pureza (Figura 3.30), con valores de CaO 
de55.47 % a 51.57 %, respectivamente; presenta también bajo 
contenido de MgO (hasta 3.29 %), SiO2 (hasta 3.46 %), y el resto 
de los elementos por debajo de 0.56 % (Tabla 3.115).

Como componente principal, se encuentra la calcita >97.41 %, la 
dolomita hasta 11.58 %, el cuarzo hasta 3.59 %, algo de caolinita 
(arcilla) y clinoclasa en una muestra (Tabla 3.116) 

Tabla 3.115

Análisis químico de la Zona Huajrash-Las Terrazas
No. Ocurrencia 81a 86a 91a 92a 93a 94a 97a

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-8

1 A

24
l-R

NM
-8

6 A

24
l-R

NM
-9

1 A

24
l-R

NM
-9

2 A

24
l-R

NM
-9

3 A

24
l-R

NM
-9

4 A

24
l-R

NM
-9

7 A

Elemento % % % % % % %

CaO 52.34 55.24 55.04 55.47 54.75 54.05 51.57

MgO 3.29 0.38 0.42 0.41 0.33 1.17 0.45

SiO2 0.1 0.33 0.59 0.47 0.47 0.17 3.46

Al2O3 0.25 0.23 0.34 0.36 0.37 0.16 0.56

Fe2O3 0.2 0.18 0.17 0.22 0.24 0.17 0.38

Na2O 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

K2O 0.04 0.06 0.05 0.06 0.06 0.03 0.22

MnO 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01

TiO2 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.04

P2O5 0.04 0.01 0.04 0.03 0.04 0.08 0.24

LOI* 42.65 42.69 42.73 42.65 42.51 43.12 41.17

TOTAL 98.95 99.15 99.42 99.72 98.81 98.98 98.11

* Pérdida por calcinación
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Tabla 3.116

Análisis mineralógico de la Zona Huajrash-Las Terrazas
No. Ocurrencia 81a 86a 91a 92a 93a 94a 97a

Mu
es

tra

24
l-R

NM
-8

1 A

24
l-R

NM
-8

6 A

24
l-R

NM
-9

1 A

24
l-R

NM
-9

2 A

24
l-R

NM
-9

3 A

24
l-R

NM
-9

4 A

24
l-R

NM
-9

7 A

Minerales % % % % % % %

Calcita 87.41 98.76 98.67 99.01 99.22 95.7 96.41

Dolomita 11.58 0.28 0.35 3.4

Cuarzo 1.01 0.96 0.94 0.46 0.61 0.9 3.59

Caolinita 0.18 0.17

Clinoclasa 0.39

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100

Posibles usos: Estas calizas pueden ser usadas para la 
elaboración de diversos tipos de cementos, diversos tipos de cal, 
para la fabricación de vidrio y fibra de vidrio, diversos tipos de 
cerámicos, refinación, conservación y tratamiento de alimentos, 
para la elaboración de nutrientes de suelos (nitrato de amonio 
de calcio), para camas de filtro y polvo para blanquear, para la 
fundición y refinación de hierro y metales no ferrosos, para la 
flotación y fundición de minerales de cobre, como barrera de 
polvo en minas de carbón, para la preparación de agua potable y 
neutralización de aguas servidas en la parte ambiental. Los usos 
específicos de cada una de las áreas de interés y de acuerdo a 
su grado de pureza se muestran en el Cuadro 3.37.

Recursos: Los recursos estimados para la zona 25 alcanzan 
los 3000 millones de toneladas métricas (Cuadro 3.38).

Figura 3.30   Clasificación de pureza de las calizas. Depresión Interandina, sector central, Segmento La Oroya–Jauja

20. Pag. 252 (Fig. 3.36) 

 
 
 

21. Pag. 276 (Fig. 3.38) 
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En el Segmento La Oroya–Jauja, afloran calizas triásicas y 
jurásicas de la Formación Chambará y Condorsinga, las cuales 
son mayormente de baja a alta pureza. El 38 % que representa 
el total de las muestras de este segmento es impuro.

El Segmento La Oroya-Jauja presenta las siguientes 
características:

1.- Las calizas triásicas de la Formación Chambará poseen un 
bajo a moderado contenido de CaO, de 43.64 a 53.78%,  con 
dos muestras de 37.72 a 39.05 %, con un exceso mayormente 
de 0.09 a 7.58 % de SiO2 para producción de azúcar, camas de 
filtro, plástico; un exceso de 3.58 a 5.58 % para barreras de polvo 
en minas de carbón y producción de soda; algunos se exceden 
de 1.61 a 6.66 % para cemento Portland y nitrato de amonio de 
calcio. El MgO mayormente se excede de 3.22 a 7.72 % para 
cerámica, vidrio y fibra de vidrio, desulfuración, acero, entre 
otras aplicaciones. Para el caso del Al2O3, en algunas muestras 
se excede mayormente de 0.02 a 0.62 % para producción de 

carburo, cal, acero, desulfuración y agricultura. Para el Fe2O3, 
existe un ligero exceso de 0.17 a 0.67 % para pintura, polvo para 
blanquear, cerámica y producción de carburo.

2.- Las calizas de la Formación Condorsinga presentan un 
bajo a muy alto contenido de 49.02 a 55.24 % de CaO, con 
algunas muestras de valores excesivos de 0.5 a 2.46 % para 
producción de azúcar, camas de filtro, plástico, fertilizantes, 
acero, cerámica, vidrio, entre otros usos industriales. Al igual 
que con algunas muestras, el contenido de MgO se excede de 
0.67 a 2.17 % para cerámica, vidrio, papel, cal, producción de 
carburo, polvo para blanquear; pero mayormente se excede de 
0.1 a 0.3 % para cerámica, vidrio y fibra de vidrio. Para el Al2O3 
y Fe2O3, los valores son muy bajos dentro de lo requerido para 
cualquier uso industrial.

En el Cuadro 3.37, de acuerdo a las características geoquímicas, 
se muestra los posibles usos y aplicaciones industriales de las 
calizas del Segmento Ondores-Jauja:
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Cuadro 3.38

Recursos de calizas, segmento La Oroya - Jauja (Depresion Interandina, sector central)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Código de muestra Unidad 
geológica

Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en 
Millones de 

toneladas métri-
cas (Mtm) 

Tamaño de yacimiento   (Parcial) Tamaño de yacimiento (Acumu-
lado)

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

27 Huichay-Sa-
cas

74a 23l-RNM-74A
Fo

rm
ac

ión
 C

ha
mb

ar
á

2680

36

6184

Mediano Grande Grande

Grande Grande Grande

82a 24l-RNM-82A 307 Grande Pequeño Grande

83a 24l-RNM-83A 2828 Grande Pequeño Grande

84a 24l-RNM-84A 2195 Grande Pequeño Grande

88a 24l-RNM-88A 557 Grande Pequeño Grande

89a 24l-RNM-89A 260 Grande Pequeño Grande

28
Jegagas-

ha-Huirocan-
cha

37a 23l-RNM-37A 197

3931

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande

38a 23l-RNM-38A 5 Pequeño Pequeño Mediano

41a 23l-RNM-41A 41 Mediano Pequeño Grande

57a 23l-RNM-57A 8 Pequeño Pequeño Grande

58a 23l-RNM-58A 37 Mediano Pequeño Grande

59a 23l-RNM-59A 167 Grande Pequeño Grande

60a 23l-RNM-60A 2258 Grande Pequeño Grande

61a 24m-RNM-61A 154 Grande Pequeño Grande

62a 24m-RNM-62A 814 Grande Pequeño Grande

63a 24l-RNM-63A 107 Grande Pequeño Grande

165a 24m-RNM-165A 121 Grande Pequeño Grande

167a 24m-RNM-167A 23 Mediano Pequeño Grande

24 Sanyacan-
cha-Patchpata

70a 23l-RNM-70A

Fo
rm

ac
ión

 C
on

do
rsi

ng
a

3097

5370

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande

72a 24l-RNM-72A 131 Grande Pequeño Grande

98a 24l-RNM-98A 170 Grande Pequeño Grande

99a 24l-RNM-99A 43 Mediano Pequeño Grande

106a 24l-RNM-106A 180 Grande Pequeño Grande

108a 24l-RNM-108A 1749 Grande Pequeño Grande

25 Huajrash-Las 
Terrazas

81a 24l-RNM-81A 1341

3000

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande

93a 24l-RNM-93A 286 Grande Pequeño Grande

94a 24l-RNM-94A 99 Grande Pequeño Grande

86a 24l-RNM-86A 253 Grande Pequeño Grande

91a 24l-RNM-91A 629 Grande Pequeño Grande

92a 24l-RNM-92A 345 Grande Pequeño Grande

97a 24l-RNM-97A 46 Mediano Pequeño Grande
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Figura 3.31 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Depresión Interandina, sector sur, Segmento Jauja–Cullhuas

SECToR SUR
Segmento Jauja–Cullhuas

descripción de zonas favorables

En la Figura 3.40 y Cuadro 3.31, se muestran las zonas favorables.

Cuadro 3.39

Ocurrencias y muestras, segmento Jauja - Cullhuas (Depresión Interandina, sector sur)

No. Zona Nombre No.
Ocurrencia

Nombre del área 
de interés Código de muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad

geológica

63 Gallosincca-
Campanayoc

168a Gallosincca 24m-RNM-168 A Jauja Apata 465012 8698884

Fo
rm

ac
ión

 C
ha

mb
ar

á

173a Campanayoc 24m-RNM-173 A Huancayo Ingenio 474173 8686534

65 Pañaspampa-
Ancalayo

150a Pañaspampa 25m-RNM-150 A Huancayo Huancayo 481635 8672332

151a Ancalayo 24m-RNM-151 A Huancayo El Tambo 478997 8675837

64

Siusa-Chicche

169a Siusa 24m-RNM-169 A Huancayo Ingenio 476957 8690170

174a Chicche 24m-RNM-174 A Jauja Apata 470613 8695284

66
171a Siusa III 24m-RNM-171 A Huancayo Ingenio 476807 8689856 Formación 

Aramachay175a Chicche II 24m-RNM-175 A Jauja Apata 470422 8695124

61
172a Siusa IV 24m-RNM-172 A Huancayo Ingenio 476696 8689771 Formación 

Condorsinga176a Chicche III 24m-RNM-176 A Jauja Apata 470883 8694504
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Zona Gallosincca-Campanayoc 

Ubicación y acceso: Se ubica en los distritos de Apata e Ingenio, 
provincias de Jauja y Huancayo. Esta área ocupa 40 km2. Esta 
secuencia calcárea representa a las calizas de la Formación 
Chambará. Esta zona se encuentra en su parte sur, dentro de una 
concesión minera metálica, representada por los titulares Sheyla 
Elvira Povis Hurtado y Víctor Dextre Cuaresma (Figura 3.31).

El acceso es mediante dos tramos:

El primero es por vía asfaltada Jauja-Los Molinos en un tramo 
de 15 km, en dirección a Julcán, luego se sigue por vía afirmada 
en el tramo Masma-Masma Chicche en un recorrido de 15 km, 
en dirección hacia el Cerro Gallosincca.

El segundo es por vía asfaltada desde Huancayo hasta 
Concepción en un tramo de 19 km, luego se sigue por vía 
asfaltada y parte trocha carrozable hacia Ingenio en un 
recorrido de 13 km.

Geología: En la parte norte, al pie y en las laderas del cerro 
Gallosincca, afloran calizas esparítcas (oolíticas) en estratos 
delgados a medianos, moderadamente compactos, venillas de 
calcita menores a 4 mm, entrecruzadas, de moderada a alta 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl). El 
rumbo y buzamiento de los estratos es N20°O y 58°NE, con un 
sistema de fracturamiento de N60°E y 88°SE. El grosor total 
estimado es de 340 m, con una longitud de 1.5 km.

En la parte sur, afloran calizas esparíticas finas gris claro, 
con tonalidad parda a beige, en estratos delgados, lajables, 
con presencia de venillas de calcita entrecruzadas de hasta 3 
cm. Se interpreta la existencia en el lado suroeste de la zona 
evaluada la presencia de un domo microdiorítico. El grosor de 
los estratos es de 600 m, con una longitud de 1.3 km. Su rumbo 
y buzamiento es N55°O y 59°SO.

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras de 
calizas extraídas en la Zona 63 (Cuadro 3.39) varían desde 
pureza media hasta impuras (Figura 3.32) con valores máximos 
de CaO de 52.44 % y mínimo de 44.46 %; el contenido de SiO2 
es generalmente moderado a muy alto, y varía de 5.59 % a 
16.35 % (Tabla 3.117).

El componente mayoritario es la calcita, seguida por el cuarzo 
y la dolomita (Tabla 3.118). 

 Tabla 3.117

Análisis químico de la Zona Gallosincca-Campanayoc
No. Ocurrencia 168a 173a

Mu
es

tra

24
m-

RN
M-

16
8 A

24
m-

RN
M-

17
3 A

Elemento % %

CaO 52.44 44.46

MgO 0.55 0.76

SiO2 5.59 16.35

Al2O3 0.55 0.95

Fe2O3 0.26 0.52

Na2O 0.09 0.15

K2O 0.2 0.19

MnO 0.02 0.04

TiO2 0.03 0.05

P2O5 0.01 0.49

LOI* 40.12 35.66

TOTAL 99.87 99.61

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.118

Análisis mineralógico de la Zona Gallosincca-Campanayoc
No. Ocurrencia 168a 173a

Mu
es

tra

24
m-

RN
M-

16
8 A

24
m-

RN
M-

17
3 A

Minerales % %

Calcita 94.65 80.83

Dolomita 0.91

Cuarzo 5.35 18.26

TOTAL 100 100
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Posibles usos: Se puede emplear para la elaboración de 
diversos tipos de cementos Portland y cemento natural, diversos 
tipos de cal, nutrientes en la agricultura, fundición y refinación 
de metales ferrosos y no ferrosos, flotación de minerales de 
cobre, preparación de agua potable, áridos y grava para granjas 
avícolas; los usos específicos por cada área de interés y en 
función a la pureza se muestran en el Cuadro 3.40.

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 63 son de 360 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.41). 

Zona Pañaspampa-Ancalayo 

Ubicación y acceso: Se localiza al este de la ciudad  de 
Huancayo. Abarca un área de 25.6 km2, entre los distritos de El 
Tambo y Huancayo. Se accede desde Huancayo siguiendo la 
ruta hacia Vilcacoto–Pañaspampa con un recorrido de 9 km por 
vía afirmada; luego se sigue la ruta Paccha-Bosque Dorado y 
se accede al sector de San Agustín con un recorrido de 16 km 
por vía afirmada. 

Geología: En la parte norte, en las cercanías del poblado 
Paccha, en las laderas del cerro Pacllapampa, cercanos al 
contacto con el Grupo Mitu, afloran calizas dolomíticas color 
beige con tonalidad naranja, textura esparítica (recristalizada 
de grano grueso) con cristales de calcita <1mm, estratos 

medianos muy compactos con horizontes ferruginosos de 
color amarillo claro, grosor de 25 m; conforme se va alejando 
del contacto, la secuencia se hace más gris, con algunos 
horizontes con poco contenido fosilífero; los óxidos de hierro se 
restringen a rellenos de fracturas y se incrementan las venillas 
de calcita haciéndose gruesas —en algunas zonas a manera 
de parches—, cuyos estratos de calizas son esparíticas finas, 
en estratos delgados a medianos, con un grosor de 20 m, y 
con una longitud estimada de 1.5 km. El rumbo de los estratos 
es de N48°O y su buzamiento es 34°SO.

Hacia el sur, en el sector Pañaspampa, proyectando su 
afloramiento hacia el Cerro Liluscruz, afloran las calizas que 
sobreyacen en concordancia sobre el Grupo Mitu. Se inicia con 
calizas grises de tonalidad naranja, textura micrítica, en estratos 
delgados a medianos, y esporádicos bancos muy compactos; 
hacia la parte superior, va cambiando a calizas gris claro con 
tonalidad amarillenta a naranja, de apariencia dolomítica. Existen 
venillas de calcita con moderada frecuencia que cortan estratos, 
con fuerte presencia de óxidos de hierro que rellenan fracturas 
y se encuentran diseminadas en las calizas; tienen un grosor 
de 170 m y una longitud de 3 km. La secuencia tiene rumbo 
N40°O y buzamiento 40°SO. Por sus características litológicas 
y posición estratigráficas, estas secuencias constituyen los 
niveles inferiores de la Formación Chambará (Fotografía 3.72).

Fotografía 3.72 Vista de secuencias calcáreas de la Formación Chambará, de calizas esparíticas finas grises 
a calizas beige, en estratos medianos a gruesos. El rumbo y buzamiento es N40°O y 40°SO. 
Paraje Pañaspampa, distrito Huancayo
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Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras 
extraídas de la Zona 65 (Cuadro 3.39) reportan leyes de CaO 
de baja pureza a impuras (Figura 3.32). Como impuras, existe 
de moderada a alta concentración en el SiO2 (hasta 9.65 %), en 
el Al2O3 (hasta 1.54 %), en el Fe2O3 (hasta 1.54 %) y en el K2O 
(hasta 0.74 %)  (Tabla 3.119). Los componentes mineralógicos 
se muestran en la Tabla 3.120.

Tabla 3.119

Análisis químico de la Zona Pañaspampa-Ancalayo
No. Ocurrencia 150a 151a

Mu
es

tra

25
m-

RN
M-

15
0 A

24
m-

RN
M-

15
1 A

Elemento % %

CaO 46.23 50.4

MgO 0.91 2.11

SiO2 9.65 1.34

Al2O3 1.54 0.96

Fe2O3 1.23 1.54

Na2O 0.31 0.05

K2O 0.74 0.29

MnO 0.1 0.59

TiO2 0.13 0.05

P2O5 0.2 0.18

LOI* 38.92 42.03

TOTAL 99.97 99.54

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.120

Análisis mineralógico de la Zona Pañaspampa-Ancalayo
No. Ocurrencia 150a 151a

Mu
es

tra

25
m-

RN
M-

15
0 A

24
m-

RN
M-

15
1 A

Minerales % %
Calcita 92.34 87.81

Dolomita 10.46

Cuarzo 4.16 1.19

Muscovita 0.54

Paligorskita 1.42

Microclina 0.55

Albita 1.53

TOTAL 100 100

Posibles usos: Es recomendable su aprovechamiento para la 
elaboración de diversos tipos de cementos Portland y cemento 
natural, diversos tipos de cal, nutrientes de suelos (nitrato de 
amonio de calcio), fundición y refinación de metales ferrosos y 
no ferrosos, barrera de polvo en minas de carbón, preparación 
de agua potable, neutralización de aguas servidas, áridos y 
gravas para granjas de pollos; los usos más específicos por cada 
uno de los sectores y pureza se muestran en el Cuadro 3.40.

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 65 son de 157 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.41).

Zona Siusa-Chicche 

Ubicación y acceso: Se localiza al noreste de la ciudad 
de Concepción. Abarca tres áreas correspondientes a las 
formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga de 12.8, 4.5 
y 3.1 km2, respectivamente. Esta zona en estudio, pertenece 
al distrito de Apata, provincia de Jauja y al distrito de Ingenio, 
provincia de Huancayo. Además, se encuentran las áreas de 
proyección de la zona que pertenecen a los distritos de Quichuay 
y Quilcas, provincia de Huancayo, y los distritos de Comas y 
Heroínas Toledo, provincia de Concepción. 

Gran parte de esta zona se encuentra dentro de concesiones 
mineras metálicas, representadas por Mitsui Mining & 
Smelting CO., LTD Sucursal del Perú, Panamerican Silver 
Perú, Upkar Resources Perú, Mantaro Peú, Exc Trading 
y Franco Daniel Retamozo Rodríguez; además, una 
parte se encuentra dentro de concesiones no metálicas, 
representadas por Agregados Calcáreos y Modesto Víctor 
Ricaldi Caso (Figura 3.31). 

El acceso es mediante dos tramos de vías:

El primero es por vía asfaltada de 19 km en el tramo de 
Huancayo-Concepción, luego se sigue por vía asfaltada de 25 y 
26 km en el tramo Concepción-Ingenio-Suiza, respectivamente. 
El segundo es por vía asfaltada de 22 y 23 km en el tramo de 
Concepción-Chicche.

Geología: 

Esta zona está conformada por secuencias calcáreas triásicas 
y jurásicas correspondientes a las Formaciones Chambará, 
Aramachay y Condorsinga, dentro del Grupo Pucará.

En cuanto a las calizas triásicas de la Formación Chambará, en 
el paraje Chicche y en los alrededores del poblado San Antonio 
de Ocopa, está en contacto con las secuencias volcanoclásticas 
del Grupo Mitu. En la base de esta unidad estratigráfica afloran 
calizas dolomíticas grises, con tonalidad beige, espríticas finas, 
en estratos delgados, compactos, de moderada efervescencia 
al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl); existe presencia 
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de venillas de calcita menores  a 4 mm, así como óxidos y 
halos de alteración, cuyo grosor es de 10 m (Fotografía 3.73). 
Suprayaciendo, y en la parte intermedia, afloran calizas gris claro a 
gris oscuro, micríticas, con horizontes de óxidos, muy compactos, 
en estratos medianos a delgados, presencia de venillas y parches 
de calcita, alta reacción con el ácido clorhídrico, así como óxidos 

en fracturas y en planos de estratificación, con un grosor de 47 
m. Finalmente, en la parte superior, afloran calizas esparíticas 
finas grises con tonalidad beige, con presencia débil de oxidación 
y de rellenoen fracturas, con un grosor de 70 m. El grosor total 
evaluado es de 124 m, con una longitud de 4 km. Su rumbo y 
buzamiento es N25°O y 52°SO. 

Fotografía 3.73 Vista de secuencias calcáreas triásicas de la Formación Chambará, de calizas esparíticas finas grises con tonalidad beige, en 
estratos delgados, sobreyacen a calizas micríticas gris oscuro. El rumbo y buzamiento de estratos es N25°O y 52°SO. Paraje 
Chicche, distrito Apata

En cuanto a las cercanías de Siusa, en proyección a los 
afloramientos calcáreos en dirección sureste a este, a lo largo 
de los cerros Espíritu, Pan de Azúcar, Torioc y Chucchilluyoc, 
en su parte inferior, afloran calizas esparíticas finas gris claro, 
dolomíticas, en estratos delgados, de leve reacción con el 
ácido clorhídrico, con algunos horizontes de calizas grises, 
menores a 1 m, y chert menores a 2 m, fosilíferas, con pátina 
de óxidos de hierro, con un grosor de 85 m; estas infrayacen 
a calizas micríticas gris oscuro, en estratos delgados, con 
algunos horizontes de capas de calizas esparíticas gruesas 
menores en 0.6 m de espesor, en parte fosilíferas, en estratos 
delgados con nódulos de chert, con moderada efervescencia 
al reaccionar con el ácido clorhídrico, y con un grosor de 181 
m. Existe una cobertura que se limita en contacto por un sill o 
apófice microdiorítico a gabroide de 8 m de grosor. Se estima 
un grosor total de 266 m, con una longitud de 2 km. Su rumbo y 

buzamiento es N45°O y 54°SO. Las estructuras en esta unidad 
estratigráfica presentan una misma tendencia de la orientación 
de la dirección de los estratos y en su ángulo de buzamiento.

En cuanto a las calizas jurásicas de la Formación Aramachay, 
tanto en la quebrada Chicche y en las cercanías de 
Siusaafloran calizas esparíticas finas, gris oscuro con tonalidad 
negruzca, concordante en su tope con un sill de 5 m de grosor, 
apófice de  gabro, que infrayacen a las calizas de la Formación 
Condorsinga. Estas secuencias calcáreas son muy delgadas 
menores a 0.1 m, a muy fisibles en algunos tramos de la zona, 
débil presencia de venillas de calcita menores a 4 mm, alta  y 
rápida reacción con el ácido clorhídrico. El grosor evaluado 
varía de 108 a 180 m, con una longitud estimada de 2 a 4 km. 
El rumbo y buzamiento de los estratos es N25°-45°O y 54°SO 
(Fotografía 3.74).
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Fotografía 3.74 Vista de secuencias calcáreas jurásicas de la Formación Aramachay, de calizas esparíticas finas, 
gris oscuro con tonalidad negruzca, en estratos delgados a fiscibles, de la Formación Condorsinga. 
El rumbo y buzamiento de estratos es N45°O y 54°SO. Paraje Siusa, distrito Ingenio

En cuanto a las calizas jurásicas de la Formación Condorsinga, 
tanto en la quebrada Chicche como en las cercanías de Siusa, 
afloran calizas micríticas grises, oolitos soldados, brillo vítreo, 
en estratos delgados a medianos, plegados, moderadamente 
fracturados, con venillas de calcita entrecruzadas de hasta 5 mm; 
muestran presencia de óxidos en fracturas y horizontes guías 
menores a 2 m, de moderada a alta efervescencia al reaccionar 
con el ácido clorhídrico, que forma, en su lado oeste, un eje 
sinclinal. El grosor varía de 165 a 430 m, con una longitud de 
1.5 a 7 km. El rumbo y buzamiento es variable de N48°-55°O 
a 50°-56°SO.

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras 
extraídas de las zonas 64 y 66 (Cuadro 3.39) reportan leyes de 
CaO impuras (Figura 3.32). Las impurezas están constituidas 
por  SiO2  que alcanza valores de hasta 17.47 %, MgO hasta 
7.38 %, Fe2O3 hasta 1.44 %, Al2O3 hasta 2.10 % (Tabla 3.121). 
Los componentes mineralógicos se muestran en la Tabla 3.122.

Tabla 3.121

Análisis químico de la Zona Siusa-Chicche
No. Ocurrencia 172a 176a 169a 174a 171a 175ª

Mu
es

tra

24
m-

RN
M-

17
2 A

24
m-

RN
M-

17
6 A

24
m-

RN
M-

16
9 A

24
m-

RN
M-

17
4 A

24
m-

RN
M-

17
1 A

24
m-

RN
M-

17
5 A

Elemento % % % % % %

CaO 53.4 52.97 42.49 43.3 43.55 43.59

MgO 0.52 0.27 7.38 1.3 0.9 1.25

SiO2 2.69 4.11 6.72 15.98 16.25 17.47

Al2O3 0.24 0.19 0.9 1.11 2.1 1.35

Fe2O3 0.15 0.08 0.57 0.51 1 1.44

Na2O 0.02 0.02 0.04 0.08 0.3 0.59

K2O 0.11 0.08 0.31 0.34 0.72 0.94

MnO 0.01 0.01 0.07 0.06 0.04 0.12

TiO2 0.02 0.01 0.05 0.06 0.14 0.2

P2O5 0.18 0.16 0.28 0.28 0.68 0.88

LOI* 41.91 41.43 41.13 36.57 34.28 31.98

TOTAL 99.24 99.33 99.93 99.58 99.94 99.82

* Pérdida por calcinación
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Posibles usos: Las calizas de algunas zonas pueden usarse 
para diversos tipos de cementos Portland, cemento natural lento, 
diversos tipos de cal hidráulica, áridos y gravas para granjas 
avícolas (Cuadro 3.40).

Recursos: Los recursos estimados para las zonas 64, 66 y 
61 son de 467 millones de toneladas métricas (Cuadro 3.41).

En el Segmento Jauja–Cullhuas, las calizas de la Formación 
Condorsinga son de media pureza, mientras que las de 
la Formación Aramachay son impuras. Finalmente, en la 
Formación Chambará, las calizas son tanto de baja a media 
pureza como impuras.

Tabla 3.122

Análisis mineralógico de la Zona Siusa-Chicche
No.  Ocurrencia 172a 176a 169a 174a 171a 175a

Mu
es

tra

24
m-

RN
M-

17
2 A

24
m-

RN
M-

17
6 A

24
m-

RN
M-

16
9 A

24
m-

RN
M-

17
4 A

24
m-

RN
M-

17
1 A

24
m-

RN
M-

17
5 A

Minerales % % % % % %

Calcita 96.91 95.04 59.38 78.66 80.1 77.67

Dolomita 0.57 33.36 3.93 1.75

Cuarzo 2.52 4.96 6.98 17.41 18.58 20.58

Muscovita 0.28

Albita 1.32

TOTAL 100 100 100 100 100 100

22. Pag. 277 (Fig. 3.39) 

 
 

23. Pag. 289 (Fig. 3.41) 

 

Figura 3.32   Clasificación de pureza de las calizas. Depresión Interandina, sector sur, Segmento Jauja–Cullhuas
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En el Segmento Jauja-Cullhuas, se observan las siguientes 
características:

1.- Las calizas triásicas de la Formación Chambará poseen 
un bajo a moderado contenido de CaO de 42.49 a 52.44 %,  
con dos muestras que exceden de SiO2  del 5.98 a 6.35 % 
para el cemento Portland y nitrato de amonio de calcio, con 
un exceso SiO2mayormente de 0.34 a 8.65 % para producción 
de azúcar, camas de filtro, plástico; en exceso de 4.65 a 6.65 
% para barreras de polvo en minas de carbón y producción 
de soda. El MgO excede en 0.7 % para la elaboración del 
cemento Portland. El Al2O3 en algunas se excede en 0.04 % 
para producción de soda. Para el Fe2O3 existe un ligero exceso 
de 0.3 m para la agricultura.

2.- Las calizas de la Formación Aramachay presentan un bajo 
contenido de de CaO de 43.5 %, con valores excesivos de 6.25 

a 7.47 % de SiO2 para nitrato de amonio de calcio y cemento 
Portland. Para el caso del MgO, Al2O3 y Fe2O3, se encuentra 
dentro de lo requerido para la elaboración del cemento.

3.- Las calizas de la Formación Condorsinga poseen un 
moderado contenido de CaO de 52.9 a 53.4 %, con un ligero 
exceso de 0.6 a 2.1 % para cerámica, vidrio, fibra de vidrio, 
pintura, papel, desulfuración. Pero los contenidos de MgO, 
Al2O3 y Fe2O3 se encuentran dentro de los requerimientos para 
cualquier uso industrial.

De acuerdo a las características geoquímicas, en el Cuadro 
3.40, se muestran los posibles usos y aplicaciones industriales 
de las calizas del segmento Ondores-La Oroya.

El Cuadro 3.41 indica el volumen de recursos del Segmento 
Jauja-Cullhuas:
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Cuadro 3.41

Recursos de calizas, segmento Jauja - Cullhuas (Depresion Interandina, sector sur)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Código de 
muestra

Unidad 
geológica

Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en Millo-
nes de toneladas 
métricas (Mtm) 

Tamaño de yacimiento   (Parcial) Tamaño de yacimiento (Acumu-
lado)

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

63 Gallosinc-
ca-Campanayoc

168a 24m-RNM-168A

Fo
rm

ac
ión

 C
ha

mb
ar

á

2680

102
360

Grande Grande Grande
Grande Grande Grande

173a 24m-RNM-173A 258 Grande Pequeño Grande

64 Siusa-Chicche
174a 24m-RNM-174A 8

35
Pequeño Grande Grande

Mediano Grande Grande
169a 24m-RNM-169A 27 Mediano Pequeño Grande

65 Pañaspam-
pa-Ancalayo

150a 25m-RNM-150A 134
157

Grande Grande Grande
Grande Grande Grande

151a 24m-RNM-151A 23 Mediano Pequeño Grande

66

Siusa-Chicche

171a 24m-RNM-171A

Fo
rm

ac
ión

 
Ar

am
ac

ha
y

6
16

Pequeño Grande Grande
Pequeño Grande Grande

175a 24m-RNM-175A 9 Pequeño Pequeño Grande

61
172a 24m-RNM-172A

Fo
rm

ac
ión

 
Co

nd
or

-
sin

ga

26
416

Mediano Grande Grande
Grande Grande Grande

176a 24m-RNM-176A 390 Grande Pequeño Grande

doMiNio CoRdiLLERA oRiENTAL
SECToR NoRTE
Segmento Carhuamayo–San Ramón

descripción de zonas favorables

En la Figura 3.33 y Cuadro 3.42 se muestran las zonas 
evaluadas.

Figura 3.33 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Cordillera Oriental, sector norte, Segmento Carhuamayo-San Ramón
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Cuadro 3.42

Ocurrencias y muestras, segmento Carhuamayo - San Ramón (Cordillera Oriental, sector norte)

No. 
Zona Nombre No

. 
 O

cu
rre

nc
ia

Nombre del 
área de interés

Código de 
muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad 

geológica

8
Chiquiacan-

cha-Raraucan-
cha

3a Matamayo 22I-RNM-03 A Junín Ulcumayo 406772 8787107

Fo
rm

ac
ión

 C
ha

mb
ar

á

4a Raraucancha 22I-RNM-04 A Junín Ulcumayo 405390 8788131

5a Raraucancha II 22I-RNM-05 A Junín Ulcumayo 405429 8788635

7a Chiquiacan-
cha II 22I-RNM-07 A Junín Carhuamayo 396629 8797561

8a La Capilla 22I-RNM-08 A Junín Carhuamayo 396497 8797491

4 Capilla-Quebra-
da Yauricancha

9a Capilla 22I-RNM-09 A Junín Carhuamayo 395586 8794052 Formación 
Aramachay

10a Capilla II 22I-RNM-10 A Junín Carhuamayo 395599 8794012

Fo
rm

ac
ión

 C
on

do
rsi

ng
a

11a Quebrada 
Yauricancha 22I-RNM-11 A Junín Carhuamayo 393743 8795920

6 Raymondi-Cerro 
Quiullacocha

185b Raymondi 22m-RNM-185 B La Merced Chanchamayo 452823 8804614

186b Cerro Quiulla-
cocha 22m-RNM-186 B La Merced Chanchamayo 455743 8803850

7
San Antonio de 

Oxapampa-Que-
brada Toro

184b San Antonio de 
Oxapampa 23m-RNM-184 B La Merced Chanchamayo 455613 8777102

189b Qubrada Toro I 23m-RNM-189 B La Merced Chanchamayo 459127 8781079

190b Quebrada 
Toro II 23m-RNM-190 B La Merced Chanchamayo 459172 8780956

75 Monterrico 188b Monterrico 23m-RNM-188 B Satipo La Merced 457549 8781529 Formación 
Chonta

Zona Chuiquiacancha-Raraucancha 

Ubicación y acceso: Ocupa un área de 34 km2. Se ubica en los 
distritos de Carhuamayo y Ulcumayo (Figura 3.33). El acceso 
hacia la parte norte es por vía asfaltada en el tramo Carhuamayo-
Chiquiacancha en 17 km con dirección hacia Paucartambo; la 
parte sur desde Carhuamayo–Ulcumayo–Matamayo es de 30 
km por vía afirmada.

Geología: En el sector Chiquiacancha, la Formación Chambará, 
sobre el contacto con el Grupo Mitu, se inicia con una secuencia 
de dolomías gris claro con tonalidad blanquecina, con potencia 
de 95 m (descritas más adelante en ítem de dolomías), seguidas 

por una secuencia de calizas dolomíticas de color gris oscuro 
con tonalidad negro, de textura micrítica, en estratos delgados de 
0.10 a 0.3 m, con una potencia de 72 m. Los niveles superiores 
(sector La Capilla) están compuestos por una alternancia de 
calizas dolomíticas gris claro, textura esparítica muy fosilífera 
y calizas dolomíticas gris oscuro de textura micrítica, estratos 
medianos de 0.40 a 0.60 m (Fotografía 3.75), con una potencia 
de 400 m. La orientación general de los estratos es de N45°O 
y buzamiento 25°SO. En la parte más elevada, muy cercano 
al contacto con la Formación Aramachay, existe un horizonte 
dolomítico de color gris claro con tono blanquecino, con 
diseminación débil de pirita, esfalerita y galena. Infrayacen a la 
Formación Aramachay.
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Fotografía 3.75 Vista de secuencias calcáreas triásicas de la Formación Chambará, de calizas micríticas gris 
claro, a calizas esparíticas. El rumbo y buzamiento de estratos es N43°O y 25°SO. Paraje 
Chiquiacancha, distrito Carhuamayo

En la parte sur de la zona, la base de La Formación Chambará, 
en el sector Matamayo, está constituida por una secuencia de 
calizas beige, algo dolomíticas, de textura esparítica, en estratos 
gruesos a bancos compactos de 0.80 a 1.0 m de grosor; están 
seguidas por calizas grises a gris oscuro, de textura micrítica con 
venillas de calcita <2 mm. Por encima de la anterior secuencia, 
en el sector Raraucancha, está dispuesta una secuencia 
de calizas gris claro, de textura esparítica, distribuida en 
estratos delgados de 0.10 a 0.25 m de grosor, moderadamente 
compactos con algunas venillas de calcita <2 mm; dentro de la 
secuencia existe un horizonte de brecha craquelada coincidente 
con una caliza gris oscuro a negra. El rumbo de los estratos es 
variable por el plegamiento y fallamiento existente (N35°E). Su 
buzamiento es 40°NO en el sector Matamayo, y N15° a 45°O 
con buzamiento 35° a 25° SO en los sectores Raraucancha 
y Chiquiacancha. Su grosor estimado es de 1000 m, con una 
longitud de afloramiento de 13 km.

Características petrográficas: En el área de Raraucancha, 
las calizas están compuestas esencialmente por bioclastos, y 
en menor porporción por grano-agregados, y más escasamente 
por minerales opacos, todos envueltos por una matriz micrítica; 

clasifica como wackstone (Estudio petrográfico 37, Anexo II). 
En la Capilla, está compuesta por granos de cuarzo, minerales 
opacos, bioclastos como pellets y ooides englobados en matriz 
de calcita micrítica y cemento de calcita esparítica; clasifica como 
mudstone (Estudio petrográfico 38, Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: En la parte norte 
de la zona, en Chiquiacancha y La Capilla, son calizas con leyes 
de CaO impuras, con valores de 36.92 a 41.25 %, y moderado 
contenido de MgO de 6.64 a 6.89 % que corresponde a una 
caliza dolomítica. El horizonte gris oscuro a negro alcanza 
valores de hasta 19.26 % en SiO2. La zona sur, en Matamayo y 
Raraucancha, varía desde calizas con leyes de CaO de pureza 
media hasta impuras, con valores de 45.84 % a 52.59 %; para 
el  MgO de 0.23 % a 0.60 %, y para el SiO2  de 9.24 y 16.26 %, 
lo que hacen que sean de baja pureza a impura (Figura 3.44). 
La variación de los elementos mayores se muestra en la Tabla 
3.123 y la Cuadro 3.45.

Las calizas de esta zona están compuestas por calcita, dolomita 
y cuarzo, principalmente.Otros minerales como fluorapatita y 
muscovita están presentes en menores proporciones en algunas 
muestras (Tabla 3.124).
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Tabla 3.123

Análisis químico de la Zona Chiquiacancha-Raraucancha 
No. Ocurrencia 3a 4a 5a 7a 8a

Mu
es

tra

22
I-R

NM
-0

3 A

22
I-R

NM
-0

4 A

22
I-R

NM
-0

5 A

22
I-R

NM
-0

7 A

22
I-R

NM
-0

8 A

Elemento % % % % %

CaO 52.59 45.84 50.39 36.92 41.25

MgO 0.6 0.26 0.23 6.64 6.89

SiO2 3.23 16.26 9.24 19.26 8.32

Al2O3 1.04 0.48 0.15 0.93 0.78

Fe2O3 0.49 0.26 0.28 0.42 0.62

Na2O 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

K2O 0.34 0.11 0.05 0.27 0.22

MnO 0.03 0.02 0.02 0.04 0.08

TiO2 0.05 0.02 0.01 0.04 0.04

P2O5 0.11 0.26 0.48 0.51 0.49

LOI* 40.91 35.79 38.49 34.7 40.73

TOTAL 99.41 99.32 99.33 99.73 99.43

Tabla 3.124

Análisis mineralógico de la Zona Chiquiacancha-Raraucancha
No. Ocurrencia 3a 4a 5a 7a 8ª

Mu
es

tra

22
I-R

NM
-0

3 A

22
I-R

NM
-0

4 A

22
I-R

NM
-0

5 A

22
I-R

NM
-0

7 A

22
I-R

NM
-0

8 A

Minerales % % % % %

Calcita 97.42 77.45 89.29 47.66 57.55

Dolomita 1.01 28.81 31.34

Cuarzo 1.2 21.95 10.71 23.1 10.07

Muscovita 0.37 0.17 0.35

Fluorapatita 0.6 0.26 0.69

TOTAL 100 100 100 100 100

fundición y refinación de metales ferrosos y no ferrosos, flotación 
y fundición de minerales de cobre, barrera de polvo en minas 
de carbón, áridos y grava para granjas avícolas. Los usos más 
específicos de acuerdo a las áreas de interés y su pureza se 
muestran en el Cuadro 3.43.

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 8 son de 428 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.44). 

Zona Capilla–Quebrada Yauricancha 

Ubicación y acceso: Se localiza en el distrito de Carhuamayo, 
provincia de Junín. Abarca dos áreas, de 32.2 y 6.7 km2, 
correspondientes a las formaciones Condorsinga y Chambará, 
respectivamente. Gran parte la zona se encuentra dentro de 
una concesión minera metálica, representada por la Compañía 
Minera Shalipayco, Votorantim Metais-Cajamarquilla y Nadia 
Regalado Tamayo (Figura 3.33).

El acceso es mediante dos tramos de vías:

- Vía asfaltada Carhuamayo-Capilla en un tramo de 13.7 y 
14 km, en dirección a Paucartambo.

- Vía asfaltada y parte trocha carrozable en el tramo 
Carhuamayo-Quebrada Pistaragra-Quebrada Yauricancha 
en un recorrido de 12 Km.

Geología: En las secuencias jurásicas de la Formación 
Aramachay, afloran calizas esparíticas gris oscuro, en estratos 
delgados de 0.1 a 0.2 m moderadamente compactos, con 
venillas de calcita, con algunos horizontes de calizas margosas 
y pátinas de azufre. Existen estructuras onduladas. Se estima 
un grosor de 10 m, con longitud de 1 km. El rumbo y buzamiento 
de los estratos es N32°O y 25°SO.

En las secuencias jurásicas de la Formación Condorsinga, 
en los alrededores del poblado de Capilla, afloran calizas 
esparíticas, en estratos medianos a muy gruesos, con 
presencia de venillas de calcita, y con débil presencia de óxidos 
(Fotografía 3.76). Estas secuencias se encuentran por encima 
de las secuencias descritas en la Formación Aramachay, con 
un grosor de 181 m.

Mientras, en esta misma secuencia, en los alrededores de 
Yauricancha, afloran calizas esparíticas gris claro, en estratos 
delgados a gruesos de 0.2 a 0.8 m, con venillas de calcita 
irregulares y discontinuas menores a 1 mm (Fotografía 3.77). 
Esta secuencia pertenece a la parte superior de la Formación 
Condorsinga, con 30 m de grosor. El grosor total evaluado de 
esta secuencia es de 211 m, con una longitud de 2 a 2.2 km. 
Su rumbo y buzamiento es variable de N40°O y 30°-52° SO.

Posibles usos: Se puede usar para la elaboración de diversos 
tipos de cementos Portland y cemento natural, para diversos 
tipos de cal, nutrientes de suelos (nitrato de amonio de calcio) 
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Fotografía 3.76 Vista de secuencias calcáreas jurásicas de la Formación Condorsinga, de calizas esparíticas gris 
claro, en estratos medianos.  El rumbo y buzamiento de estratos es N40°O y 52°SO. Paraje Capilla, 
distrito Carhuamayo

Fotografía 3.77 Vista de secuencias calcáreas jurásicas de la Formación Condorsinga, de calizas esparíticas gris 
claro, en estratos delgados a gruesos. El rumbo y buzamiento de estratos es N40°O y 30°SO. 
Quebrada Yauricancha, distrito Carhuamayo
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Características petrográficas: En Capilla, la Formación 
Aramachay está compuesta por abundantes bioclastos, 
escasamente cuarzo, feldespatos y clastos de fragmentos 
de líticos, soportados por matriz de limonitas; clasifica como 
grainstone (Estudio petrográfico 39, Anexo II). Por otro lado, la 
Formación Condorsinga está compuesta por granos de cuarzo, 
bioclastos y minerales opacos, en una matriz de calcita micrítica 
y cemento de calcita esparítica; clasifica como  packstone 
(Estudio petrográfico 40, Anexo II).

Características geoquímicas y mineralógicas: Las calizas 
muestreadas en la Zona 4 (Cuadro 3.42) son impuras, con una 
máxima ley de CaO de 38.47 % y un mínimo de 23.03 % (Figura 
3.34). Las principales impurezas son los altos contenidos de SiO2 
(hasta 38.85 %), MgO (hasta 9.95 %), Al2O3 (hasta 7.07 %) y P2O5 
(hasta 0.76 %) (Tabla 3.125).

Los componentes mineralógicos de esta zona se observan en 
la Tabla 3.126.

Tabla 3.125

Análisis químico de la Zona Capilla-Quebrada Yauricancha
No.Ocurrencia 9a 10a 11a

Mu
es

tra

22
I-R

NM
-0

9 A

22
I-R

NM
-1

0 A

22
I-R

NM
-11

 A

Elemento % % %

CaO 23.03 31.35 38.47

MgO 1.21 9.1 9.95

SiO2 38.85 20.29 9.6

Al2O3 7.04 0.92 0.58

Fe2O3 3.12 0.54 0.33

Na2O 0.02 0.02 0.02

K2O 4.35 0.21 0.17

MnO 0.05 0.05 0.01

TiO2 0.36 0.03 0.03

P2O5 0.29 0.76 0.05

LOI* 20.86 35.94 40.75

TOTAL 99.17 99.22 99.94

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.126

Análisis mineralógico de la Zona Capilla-Quebrada 
Yauricancha

No.Ocurrencia 9a 10a 11a

Mu
es

tra

22
l-R

NM
-0

9 A

22
l-R

NM
-1

0 A

22
l-R

NM
-11

 A

Minerales % % %

Calcita 49.16 29.46 41.64

Dolomita 6.32 50.41 48.8

Cuarzo 36.28 19.78 9.13

Lepidolita 2.03

Ortoclasa 2.74

Merwinita 0.48

Fluorapatita 0.35

Ludlamita 0.72

Hidroxilapatita 0.43

Alabandita 0.95

Pirita 1.32

TOTAL 100 100 100

Posibles usos: Se puede emplear para la elaboración de 
cemento natural, rápido y lento, de acuerdo a su índice 
hidráulico; también se puede emplear para diversos tipos de 
cal hidráulica, así como áridos y gravas para granjas avícolas. 
Los usos específicos de cada área de interés y a su grado de 
pureza se muestran en el Cuadro 3.43.

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 4 son de  33 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.44).

Zona Raymondi-Cerro Quiullacocha 

Ubicación y acceso: Se localiza en el distrito de La Merced, 
provincia de Chanchamayo. Abarca un área de 15.7 km2. Gran 
parte de la zona se encuentra dentro de una concesión minera 
metálica, representada por Exploraciones Mineras San Ramón 
(Figura 3.33).
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El acceso es mediante la vía asfaltada La Merced-Puente 
Paucartambo en 30 km, luego se sigue por vía afirmada hacia el 
poblado de Playapampa en un recorrido de 12 km, y se continúa 
por trocha carrozable hacia el poblado de Raymondi y los cerros 
Campana y Quiullacocha en 27 y 30 km, respectivamente.

Geología: 

En las cercanías de Raymondi y cerros Campana y Quiullacocha, 
afloran calizas micríticas gris oscuro, en estratos muy delgados 
de 0.05 a 0.3 m de espesor, subverticales, con presencia de 
calcita milimétrica a centimétrica, moderadamente fracturada 

y levemente meteorizada, de moderada a rápida efervescencia 
al reaccionar con el ácido clorhídrico; interestratificadas con 
calizas gris claro a pardas, en estratos gruesos de 1.5 a 2 m 
de espesor, y de 2.5 m en grosor (Fotografía 3.78). El grosor 
evaluado total varía de 15 a 23 m, con una longitud de 1.5 a 
4.1 km. En la dirección de estos estratos, dentro de la zona, 
llega a formarse un sinclinal. En el flanco oeste presenta un 
rumbo y buzamiento de N76°O y 78°N, mientras que en el 
flanco este presenta N60°O y 61°SO, con flexuramiento de 
N70°E 41°SE.

Fotografía 3.78 Vista de secuencias calcáreas jurásicas de la Formación Condorsinga, de calizas micríticas gris 
oscuro en estratos delgados, moderadamente fracturadas y levemente meteorizadas. El rumbo 
y buzamiento de estratos es N76°O y 78°NE. Paraje Raymondi, distrito Chanchamayo

Características geoquímicas y mineralógicas: De las 
muestras colectadas (Cuadro 3.42), las leyes de CaO de las 
calizas de esta zona son de baja pureza (Figura 3.34), con 

valores de CaO de 49.08 % y 48.62 %, y de SiO2 como principal 
impureza (>7 % y < 11 %) (Tabla 3.127).

El componente mineralógico mayoritario de esta zona es la 
calcita, seguida por cuarzo y dolomita (Tabla 3.128).
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Tabla 3.128

Análisis mineralógico de la Zona Ray-
mondi-Cerro Quiullacocha

No. Ocurrencia 185b 186b

Mu
es

tra

22
m-

RN
M-

18
5 B

22
m-

RN
M-

18
6 B

Minerales % %

Calcita 82.82 83.83

Dolomita 1.74 7.38

Cuarzo 15.44 8.79

TOTAL 100 100

Tabla 3.127

Análisis químico de la Zona Raymondi-
Cerro Quiullacocha

No. Ocurrencia 185b 186b

Mu
es

tra

22
m-

RN
M-

18
5 B

22
m-

RN
M-

18
6 B

Elemento % %

CaO 49.08 48.62

MgO 0.86 1.92

SiO2 10.12 7.13

Al2O3 0.65 0.94

Fe2O3 0.31 0.4

Na2O 0.02 0.06

K2O 0.32 0.47

MnO 0.02 0.05

TiO2 0.03 0.05

P2O5 0.17 0.32

LOI* 37.85 39.46

TOTAL 99.41 99.41

* Pérdida por calcinación

Posibles usos: Se puede aprovechar para la elaboración de 
diversos tipos de cementos Portland y cemento natural, para 
diversos tipos de cal hidráulica, nutrientes en la agricultura, 
flotación de minerales de cobre, preparación de agua potable, 
áridos y grava para granjas avícolas. Los usos más específicos 
por cada muestra analizada se muestran en el Cuadro 3.43.

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 6 son de  46 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.44).

Zona San Antonio de oxapampa-Quebrada Toro 

Ubicación y acceso: Se localiza en el distrito de Chanchamayo, 
provincia de La Merced. Abarca un área de 15.7 km2. Gran 
parte de la zona se encuentra dentro de una concesión minera 
metálica, representada por Exploraciones Mineras San Ramón.

El acceso es mediante la vía asfaltada La Merced-Puente 
Paucartambo en 30 km de recorrido, luego se sigue por vía 
afirmada hacia el poblado de Playapampa en un tramo de 12 
km y, finalmente, por trocha carrozable hacia el poblado de 
Raymondi y los cerros Campana y Quiullacocha en 27 y 30 
km, respectivamente.

Geología: 

En las cercanías de Raymondi y cerros Campana y 
Quiullacocha, afloran calizas micríticas gris oscuro, en estratos 
muy delgados de 0.05 a 0.3 m de espesor, subverticales, con 
presencia de calcita milimétrica a centimétrica, moderadamente 
fracturada y levemente meteorizada, de moderada a rápida 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico; estas 
calizas se encuentran interestratificadas con calizas gris claro 
a pardas, en estratos gruesos de 1.5 a 2 m de espesor, y de 
2.5 m de grosor. El grosor evaluado total varía de 15 a 23 m, 
con una longitud de 1.5 a 4.1 km. En la dirección de estos 
estratos, dentro de la zona, llega a formarse un sinclinal; en 
el flanco oeste, presenta un rumbo y buzamiento de N76°O y 
78°N, mientras que en el flanco este es N60°O y 61°SO; se 
presenta con flexuramiento de N70°E 41°SE. Estas secuencias 
se encuentran cortadas por una falla principal de orientación 
NO-SE (Fotografía 3.79).
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Fotografía 3.79 Afloramiento de calizas micríticas gris oscuro a negras, en estratos medianos de 0.3 a 0.6 m, 
muy plegadas, que forman estructuras tipo sinclinal y anticlinal, de la Formación Condorsinga.  
El rumbo y buzamiento de los estratos es: I) N6°O y 68°SO; II) N25°O y 82°NE; y III) N y 73°O. 
San Antonio de Oxapampa, distrito Chanchamayo

En la parte sur de esta zona, en los alrededores de San Antonio 
de Oxapampa, afloran calizas micríticas gris oscuro a negras, en 
estratos medianos de 0.3 a 0.6 m de espesor, de moderada a 
rápida efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico, muy 
plegadas, hasta formar estructuras del tipo sinclinal y anticlinal. 

El sistema de estratificación de estos estratos son: I) N6°O y 
68°SO; con un grosor de 7.2 m; II) N25°O y 82°NE, con un grosor 
de 5 m; y III) N y 73°O, con un grosor de 10 m. Estas secuencias 
calcáreas corresponden a la Formación Condorsinga.

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras 
extraídas (Cuadro 3.42) reportan leyes de CaO de baja pureza 
y una impura (Figura 3.34). Las principales impurezas son el 
SiO2 (5.05 % a 29.50 %), el Al2O3 (1.56 a 5.04 %), el MgO (4.23 
%) y el P2O5 (1.03 %)  (Tabla 3.129).

El componente mineral de cada área de interés se muestra 
en la Tabla 3.130. 

Tabla 3.129

Análisis químico de la Zona San Antonio de 
oxapampa-Quebrada Toro

No. Ocurrencia 184b 189b 190b

Mu
es

tra

23
m-

RN
M-

18
4 B

23
m-

RN
M-

18
9 B

23
m-

RN
M-

19
0 B

Elemento % % %

CaO 31.36 49.25 48.13

MgO 1.94 2.47 4.23

SiO2 29.5 5.05 3.38

Al2O3 5.04 1.56 2.05

Fe2O3 2.3 0.6 0.6

Na2O 0.71 0.17 0.24

K2O 1.26 1.01 1.26

MnO 0.07 0.08 0.11

TiO2 0.27 0.08 0.11

P2O5 1.03 0.08 0.01

LOI* 25.66 39.56 39.61

TOTAL 99.16 99.92 99.71

* Pérdida por calcinación
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Posibles usos: Se puede emplear para la elaboración de 
diversos tipos de cementos Portland y cemento natural, 
para diversos tipos de cal, para nutrientes en la agricultura, 
flotación de minerales de cobre, preparación de agua potable, 
áridos y grava para granjas avícolas. Los usos específicos 
por cada ocurrencia y su grado de pureza se muestran en 
el Cuadro 3.43.

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 7 son de  27 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.44).

Zona Monterrico 

Ubicación y acceso: Se ubica en el distrito de La Merced, 
provincia de Satipo. Esta área ocupa 89 km2. Esta secuencia 
calcárea representa a las calizas de la Formación Chonta. Esta 
zona se encuentra libre de concesiones mineras (Figura 3.33).

El acceso es mediante la vía afirmada La Merced hasta 
Monterrico en un tramo de 12 km.

Geología: 

En los alrededores de Monterrico, afloran calizas micríticas 
gris oscuro, en estratos medianos a gruesos de 0.3 a 0.6 m, 
en su parte inferior, y de 0.6 a 2.5 m, en su parte superior; 
presentan venillas centimétricas de calcita, intercaladas con 
calizas margosas de 0.3 a 0.5 m, de alta a moderada reacción 
con el ácido clorhídrico. En su parte superior, entra en contacto 
con las areniscas cuarzosas grises con tonalidad verde olivo 
del Grupo Oriente. El grosor evaluado es de 7 m y una longitud 
de 2.1 km. El rumbo y buzamiento de estratos es variable, por 
estar plegados: I) N6°O y 32°SO; y II) N50°E y 41°NO.

Tabla 3.130

Análisis mineralógicos de la Zona San Antonio de 
oxapampa-Quebrada Toro

No. Ocurrencia 184b 189b 190b

Mu
es

tra

23
m-

RN
M-

18
4 B

23
m-

RN
M-

18
9 B

23
m-

RN
M-

19
0 B

Minerales % % %

Calcita 54.88 91.48 79.58

Dolomita 5.71 13.13

Cuarzo 35.54 2.06 2.31

Muscovita 1.26

Microclina 4.95 3.58

Albita 2.61 1.51 1.4

TOTAL 100 100 100

Características geoquímicas y mineralógicas: La muestra de 
caliza recolectada en la Zona 75 (Cuadro 3.42) tiene una ley 
de CaO de 52.83 %, que clasifica como pureza media (Figura 
3.34); presenta impurezas de Al2O3 (3.59 %), SiO2 (2.41 %), 
Fe2O3 (1.16 %) y  K2O (1.13 %), donde las impurezas son de 
moderada concentración (Tabla 3.131).

Mineralógicamente, está compuesta por calcita, cuarzo, 
Muscovita y albita (Tabla 3.132).

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.131

Análisis químico de la Zona Monterrico
No. Ocurrencia 188b

Muestra 23m-RNM-188 B

Elemento %

CaO 52.82

MgO 1.03

SiO2 2.41

Al2O3 3.59

Fe2O3 1.16

Na2O 0.09

K2O 1.13

MnO 0.04

TiO2 0.18

P2O5 0.08

LOI* 37.34

TOTAL 99.86

Tabla 3.132

Análisis mineralógico de la Zona Monterrico
No. Ocurrencia 188b

Muestra 23m-RNM-188 B

Minerales %

Calcita 93.8

Cuarzo 4.84

Muscovita 0.55

Albita 0.81

TOTAL 100
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Posibles usos: Por su contenido de CaO, puede ser 
aprovechado para la elaboración de diversos tipos de cementos 
Portland y cemento natural, para diversos tipos de cal, nutrientes 
(nitrato de amonio de calcio), producción de soda, flotación y 
fundición de minerales de cobre, barrera de polvo en minas de 

carbón, preparación de agua potable, áridos y grava para granjas 
avícolas (Cuadro 3.43).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 75 son de  8 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.44).

Figura 3.34   Clasificación de pureza de las calizas. Cordillera Oriental, sector norte, Segmento Carhuamayo San Ramón

24. Pag. 290 (Fig. 3.42) 

 
 

25. Pag. 306 (Fig. 3.44) 

 

De acuerdo a la Figura 3.44, en el Segmento Carhuamayo-San 
Ramón, las calizas de la Formación Condorsinga son de baja 
a media pureza, mientras que las de la Formación Aramachay 
son impuras y; finalmente, la Formación Chambará, contiene 
calizas tanto de baja a media pureza, como impuras.

En el Segmento Carhuamayo-San Ramón, se evidencian las 
siguientes características:

1.-Las calizas triásicas de la Formación Chambará poseen un 
bajo a moderado contenido de CaO de 41.25 a 52.59 %, con una 
muestra de 36.92 % de CaO; se excede de 4.26 a 6.2 % de SiO2 
para el cemento Portland y nitrato de amonio de calcio; además se 
excede de 0.23 % de SiO2 para la producción de soda. Para el caso 
del MgO, se excede de 1.89 a 6.39 % para cerámica, vidrio, papel, 
pintura, producción de azúcar, acero, desulfuración, entre otras 
aplicaciones. El Al2O3, en algunas muestras, se excede en 0.74 a 
0.14 % para la producción de carburo, cal, acero, desulfuración y 
agricultura; y para el Fe2O3, existe un ligero exceso de 0.24 a 0.19 
% para pintura, polvo para blanquear, cerámica.

2.- Las calizas de la Formación Aramachay posen un alto 
contenido de SiO2 de 45.71 %, con altos contenidos de Al2O3, 

K2O, Fe2O3, con muy bajo contenido de CaO (23 %). No es 
recomendable dentro de los usos industriales requeridos en las 
especificaciones, pero sí como agregados y gravas de avícolas.

3.- Las calizas de la Formación Condorsinga poseen un 
contenido muy bajo a bajo de CaO de 41.25 a 52.59 %; exceden 
de 2.38 a 9.12 % de SiO2 para la producción de soda, camas 
de filtro, plástico, etc.; exceden en 5.12 % para barreras de 
polvo en minas de carbón, y en algunas muestras se exceden 
de 10.2 a 19.5 % de SiO2 para la elaboración del cemento 
Portland y nitrato de amonio de calcio. El MgO se excede de 
4.6 a 9.1 % para cerámica, vidrio, papel, pintura, producción 
de azúcar y desulfuración de gas de combustión, entre otros 
usos industriales dentro del rango de 0.5 y 5 %; y el Al2O3 se 
excede de 3.04 a 4.29 % para producción de carburo, cal, acero, 
desulfuración, agricultura, producción de soda y papel.

En el Cuadro 3.43, de acuerdo a las características geoquímicas, 
se muestran los posibles usos y aplicaciones industriales de las 
calizas del Segmento Carhuamayo-San Ramón.

En el Cuadro 3.44, se indica el volumen de recursos del 
Segmento Carhuamayo-San Ramón.
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Cuadro 3.44

Recursos de calizas, segmento Carhuamayo - San Ramón (Depresion Oriental, sector norte)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Código de 
muestra

Unidad 
geológica

Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en Millo-
nes de toneladas 
métricas (Mtm) 

Tamaño de yacimiento   (Parcial) Tamaño de yacimiento
(Acumulado)

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material 
de relleno

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material 
de relleno

8
Chiquiacan-

cha-Raraucan-
cha

3a 22l-RNM-03A
Fo

rm
ac

ión
 C

ha
m-

ba
rá

2680

208

428

Grande Grande Grande

Grande Grande Grande

4a 22l-RNM-04A 37 Mediano Pequeño Grande

5a 22l-RNM-05A 33 Mediano Pequeño Grande

7a 22l-RNM-07A 29 Mediano Grande Grande

8a 22l-RNM-08A 396 Grande Pequeño Grande

4 Capilla-Qda 
Yauricancha

9a 22l-RNM-09A Formación 
Aramachay 2.4

33.1

Pequeño Pequeño Mediano

Mediano Grande Grande
10a 22l-RNM-10A

Fo
rm

ac
ión

 C
on

do
rsi

ng
a

30.6 Mediano Pequeño Grande

11a 22l-RNM-11A 12.2 Pequeño Grande Grande

6 Raymondi-C° 
Quiullacocha

185b 22m-RNM-185B 30.2
46.3

Mediano Grande Grande
Mediano Grande Grande

186b 22m-RNM-186B 16.2 Pequeño Pequeño Grande

7
San Antonio de 

Oxapampa-Qda. 
Toro

189b 23m-RNM-189B 4.7

27.5

Pequeño Grande Mediano

Mediano Grande Grande190b 23m-RNM-190B 6.4 Pequeño Pequeño Grande

184b 23m-RNM-184B 16.4 Pequeño Pequeño Grande

75 Monterrico 188b 23m-RNM-188B Formación 
Chonta 8.6 8.6 Pequeño Mediano Grande Pequeño Mediano Mediano

Segmento Perené-Satipo
descripción de zona favorable

En la Figura 3.54 y en el Cuadro 3.45, se muestra la Zona 
Pampacamona dentro del Segmento Perené-Satipo.

Cuadro 3.45

Ocurrencias y muestras, segmento Perené - Satipo (Cordillera Oriental, sector norte)

No. Zona Nombre No
.

Oc
ur

re
nc

ia

Nombre del 
área de interés Código de muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad

geológica

21 Pampacamona 177a Pampacamona 23n-RNM-177 A Chanchamayo Pichanaqui 515170 8781372 Grupo
Copacabana

Zona Pampacamona 

Ubicación y acceso: Se localiza en el distrito de Pichanaqui, 
provincia de Chanchamayo. Abarca un área de 16.2 km2. Esta 
zona se encuentra libre de concesiones mineras.

El acceso es mediante la vía asfaltada Pichanaqui-Bajo 
Kimiriki en un  tramo de 18 km, en dirección hacia Satipo, 
luego se sigue por vía afirmada desde el puente Satorani hacia 
Pampacamona en un recorrido de 22 km.

Geología: 

En las inmediaciones del poblado Pampacamona, cercana 
a la quebrada el Tigre, al sur de Pichanaqui, afloran calizas 
permianas del Grupo Copacabana, de textura esparítica, 
gris claro, concordante con los estratos de calizas de textura 
esparítica, de estructura fluidal, y en su parte inferior, en estratos 
medianos a delgados, de moderada efervescencia al reaccionar 
con el ácido clorhídrico, y convenillas de calcita menores a 5 mm. 
Se estima un grosor de 20 m y una longitud estimada de 0.5 km. 
Su rumbo y buzamiento es N60°O y 50°SO (Fotografía 3.80).
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Fotografía 3.80 Vista de secuencias calcáreas pérmicas del Grupo Copacabana, de calizas esparíticas, gris 
claro, en estratos medianos a delgados. El rumbo y buzamiento de estratos es  N60°O y 50°SO. 
Paraje Pampacamona, distrito de Pichanaqui

Características geoquímicas y mineralógicas: La caliza 
extraída (Cuadro 3.45) reporta una ley de 39.57 % de CaO 
y clasifica como impura. La principal impureza de la zona es 

Tabla 3.133

Análisis químico de la Zona Pampacamona
No. Ocurrencia 177ª

Muestra 23n-RNM-177 A

Elemento %

CaO 39.57

MgO 0.81

SiO2 22.56

Al2O3 3.04

Fe2O3 0.94

Na2O 0.13

K2O 1.31

MnO 0.03

TiO2 0.23

P2O5 0.12

LOI* 31.04

TOTAL 99.79

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.134

Análisis mineralógico de la Zona
Pampacamona

No. Ocurrencia 177a

Muestra 23n-RNM-177 A

Minerales %

Calcita 74.19

Dolomita 0.4

Cuarzo 23.07

Muscovita 0.47

Microclina 1.87

TOTAL 100

el SiO2 excesivo, que llega a 22.56 %, el Al2O3  que alcanza 
hasta 3.04 %, y el K2O que llega hasta 1.31 % (Tabla 3.133).

Los componentes minerales se muestran en la Tabla 3.134.
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Posibles usos: Se puede emplear para la elaboración de 
cementos natural y rápido, áridos y grava para granjas avícolas 
(Cuadro 3.46).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 21 son de  2.6 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.47).

En el Segmento Perené – Satipo, afloran calizas permianas 
impuras  del Grupo Copacabana.

Del Segmento Perené – Satipo se desprende que las calizas 
permianas del Grupo Copacabana poseen un bajo contenido 
de CaO de 39.5 %, con valores altos de SiO2 de 22.56 %, que 
exceden de 12.5 a 10.5 % para la elaboración del cemento 
Portland y nitrato de amonio de calcio. Además, se exceden 
ligeramente el Al2O3, K2O y Fe2O3. Estos valores no son 
recomendables para usos industriales de esta caliza, pero sí 
como agregados y gravas avícolas.

Cuadro 3.46

Posibles usos de calizas,  segmento Perené - Satipo (Cordillera Oriental, sector norte)

No. Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Nombre del 
área de interés

Código de 
muestra Provincia Distrito Unidad geológica

Construcción Granjas 
avícolas

Ár
ido

s

Ce
me

nto
 na

tur
al 

  

Ce
me

nto
  r

áp
ido

  1

Gr
av

a p
ar

a g
ra

nja
s

21 Pampacamona 177a Pampacamona 23n-RNM-177A Chanchamayo Pichanaqui Grupo
Copacabana

Cuadro 3.47

Recursos de calizas, segmento Perené - Satipo (Cordillera Oriental, sector norte)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Código de 
muestra

Unidad 
geológica

Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en Millones 
de toneladas métricas 

(Mtm) 

Tamaño de yacimiento   
(Parcial)

Tamaño de yacimiento 
(Acumulado)

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material 
de 

relleno

21 Pampacamona 177a 23n-RNM-177A Grupo
Copacabana 2680 2.6 2.6 Pequeño Mediano Mediano Pequeño Mediano Mediano

SECToR CENTRAL
Segmento San Ramón-Uchubamba

descripción de zonas favorables

Las zonas evaluadas en el sector central se muestran en la 
Figura 3.35 y Cuadro 3.48.

Cuadro 3.48

Ocurrencias y muestras, segmento San Ramón - Uchubamba (Cordillera Oriental, sector central)

No. Zona Nombre No. Ocu-
rrencia

Nombre del 
área de interés

Código de 
muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad

geológica

42
Uchubam-
ba-Mono-

bamba

188a Uchubamba 23m-RNM-188 A Jauja Masma 472050 8733202

Gr
up

o
Co

pa
ca

ba
na

191a Monobamba II 23m-RNM-191 A Jauja Monobamba 464456 8744898

30 Callas-Unión 
Mantus

189a Callas 23m-RNM-189 A Jauja Monobamba 463746 8742497

Fo
rm

ac
ión

 
Ch

am
ba

rá

192a Unión Mantus 23m-RNM-192 A Chanchamayo Vitoc 459812 8756097

31 Arco Punco 195a Arco Punco 23m-RNM-195 A Chanchamayo San  Ramón 456512 8762600
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Figura 3.35 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Cordillera Oriental, sector central, Segmento San Ramón–Uchubamba

Zona Uchubamba-Monobamba 

Ubicación y acceso: Se localiza en los distritos de Masma 
y Monobamba, provincia de Jauja. Abarca un área de 36.8 
km2. Esta zona se encuentra, en parte, dentro de concesiones 
mineras metálicas, representadas por Minera Uchubamba 
E.I.R.L., Exploraciones Mineras San Ramón, Zonia Ruth Rojas 
Avellaneda, Ever Geneto Rojas Avellaneda,  Jeremías Galicio 
Gutiérrez (Figura 3.35).

El acceso es mediante dos tramos:

- Vía asfaltada San Ramón-Uchubamba en un recorrido de 
48 km, en dirección hacia Jauja.

- Vía afirmada desde San Ramón hasta Monobamba en 34 
km de recorrido.

Geología: 

En la parte sur de esta zona, en los alrededores de Uchubamba, 
afloran calizas grises con tonalidad negruzca, textura esparítica fina, 

en estratos delgados de 0.2 a 0.3 m, moderadamente compactos, 
con venillas de calcita. Esta secuencia suprayace, a areniscas 
gris claro con ligera tonalidad verde olivo, granular fino a medio, 
con grosor de 10 m. El grosor evaluado de las calizas es de 50 m, 
con una longitud de 0.2 km. Forma estructuras del tipo anticlinal, 
cuyo flanco este tiene como rumbo y buzamiento N30°O y 55°NE, 
mientras en su flanco oeste es N75°O y 48°SO.

En la parte norte, afloran calizas beige con tonalidad gris, 
esparítica, en estratos medianos de 0.5 m, muy compactos, de 
moderada reacción con el ácido clorhídrico, con presencia de 
óxidos de hierro en fracturas. Se estima un grosor de 100 m, con 
longitud de 0.2 km. Su rumbo y buzamiento es N35°E y 48°NO.

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras tomadas 
en las calizas del Grupo Copacabana (Cuadro 3.48) reportan 
leyes de baja pureza en CaO (Figura 3.36), con excesivo valor 
de impurezas en el SiO2, Al2O3, MgO, K2O y Fe2O3  (Tabla 3.135).

Los componentes mineralógicos se muestran en la Tabla 3.136. 
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Posibles usos: Las calizas pueden ser aprovechadas como 
cemento natural y lento, y gravas para granjas avícolas (Cuadro 
3.49).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 42 son de 29 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.50).

Zona Callas-Unión Mantus 

Ubicación y acceso: Se localiza en los distritos de Monobamba 
y Vitoc provincia de Jauja y Chanchamayo, respectivamente.  
Abarca un área de 14.5 Km2. En esta zona se presenta una 
parte dentro de concesión minera metálica, representada por 
Exploraciones Mineras San Ramón, Compañía Minera San 
Ignacio de Morococha, S.M.R.L. Vilma I (Figura 3.35).

El acceso es mediante dos tramos:

-  Vía afirmada San Ramón-Monobamba en un recorrido de 
36.5 km, en dirección hacia Ricrán

-  Vía afirmada San Ramón-Vitoc-Unión Mantus en un tramo 
de 7 km, luego se sigue a 1 km hacia las alturas del cerro.

Geología: 

En la parte norte, afloran calizas micríticas gris a gris 
oscuro, con horizontes esparíticos, en estratos medianos 
muy compactos, presencia entrecruzadas de venillas de 
calcita menores a 5 mm, de moderada reacción con el 
ácido clorhídrico. Su grosor evaluado es de 200 m, con 
una longitud estimada de 3 km. Su rumbo y buzamiento es 
N65°O y 32°SO.

En la parte sur de esta zona, en los alrededores de Callas, 
en sus niveles inferiores, se presentan esparíticas finas, gris 
oscuro, en estratos muy delgados. Los estratos que están 
por encima presentan calizas esparíticas gruesas, gris 
claro, de aspecto ferruginoso. Las estructuras calcáreas se 
encuentran plegadas, las cuales forman un sinclinal, con 
un flanco oeste N45°O y 67°NE y un flanco este N20°O y 
60°SO. El grosor evaluado es de 450 m, con una longitud 
de 3 km (Fotografía 3.81).

Tabla 3.135

Análisis químico de la Zona Uchubamba-Monobamba
No. Ocurrencia 188a 191a

Mu
es

tra

23
m-

RN
M-

18
8 A

23
m-

RN
M-

19
1 A

Elemento % %

CaO 38.11 23.43

MgO 1.4 4.18

SiO2 22.11 38.76

Al2O3 3.68 3.98

Fe2O3 1.63 1.01

Na2O 0.13 0.6

K2O 1.19 2.43

MnO 0.12 0.04

TiO2 0.3 0.45

P2O5 0.17 0.2

LOI* 30.89 24.31

TOTAL 99.73 99.39

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.136

Análisis mineralógico de la Zona Uchubamba-Monobamba
No. Ocurrencia 188a 191a

Muestra 23m-RNM-188 A 23m-RNM-191 A

Minerales % %

Calcita 71.68 29.92

Dolomita 4.94

Ankerita 20.57

Cuarzo 23.38 38.26

Muscovita 0.18

Microclina 5.42

Albita 5.17

Zoisita 0.48

TOTAL 100 100
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Fotografía 3.81 Vista de secuencias calcáreas triásicas de la Formación Chambará, de calizas esparíticas finas 
gris oscuro a claras, en estratos muy delgados. El rumbo y buzamiento de estratos es  N45°O 
y 67°NE. Paraje Callas, distrito Monobamba

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras 
extraídas (Cuadro 3.48) reportan leyes de CaO de pureza media 
a impura (Figura 3.36). El SiO2 y Al2O3 tienen los principales 
valores de impureza (Tabla 3.137).

Las calizas de esta zona están constituidas por calcita, cuarzo, 
dolomita y albita (Tabla 3.138). 

Tabla 3.137

Análisis químico de la  Zona Callas-Unión Mantus

No. Ocurrencia 189a 192a

Mu
es

tra

23
m-

RN
M-

18
9 A

23
m-

RN
M-

19
2 A

Elemento % %

CaO 46.92 53.55

MgO 1.64 0.41

SiO2 11.64 3.08

Al2O3 1.49 1.34

Fe2O3 0.43 0.46

Na2O 0.26 0.04

K2O 0.46 0.38

MnO 0.02 0.03

TiO2 0.06 0.07

P2O5 0.22 0.12

LOI* 36.65 40.32

TOTAL 99.77 99.79

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.138

Análisis mineralógico de la Zona Callas-Unión Mantus
No. Ocurrencia 189a 192a

Mu
es

tra

23
m-

RN
M-

18
9 A

23
m-

RN
M-

19
2 A

Minerales % %

Calcita 81.48 96.98

Dolomita 4.25

Cuarzo 12.36 3.02

Albita 1.91

TOTAL 100 100

Posibles usos: Se pueden emplear para la elaboración de 
diversos tipos de cementos Portland y natural, diversos tipos de 
cal, nutrientes en la agricultura, producción de soda, fundición y 
refinación de metales ferrosos y no ferrosos, flotación y fundición 
de minerales de cobre, preparación de agua potable, áridos y 
grava para granjas avícolas. Los usos específicos por cada 
ocurrencia se muestran en el cuadro 3.49.

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 30 son de 1735 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.50).
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Fotografía 3.82 Vista de secuencias calcáreas triásicas de la Formación Chambará, de calizas esparíticas gris 
oscuro en estratos delgados a medianos y plegadas.  El rumbo y buzamiento de estratos es  
N10°O y 25°NE. Paraje Arcopunco, distrito San Ramón

Características geoquímicas y mineralógicas: Una muestra 
extraída (Cuadro 3.48) reporta una ley de CaO impura (Figura 
3.36) y el SiO2 es el que tiene el valor principal de impureza 
(24.80%). (Tabla 3.139).

La calcita, cuarzo y dolomita son los minerales componentes de 
las calizas de la Zona de Arcopunco (Tabla 3.140).

Tabla 3.139

Análisis químico de la Zona  Arco Punco
No. Ocurrencia 195a

Muestra 23m-RNM-195 A

Elemento %

CaO 37.35

MgO 2.26

SiO2 24.8

Al2O3 1.1

Fe2O3 0.37

Na2O 0.02

K2O 0.36

MnO 0.02

TiO2 0.06

P2O5 0.39

LOI* 32.7

TOTAL 99.42

* Pérdida por calcinación

Zona Arco Punco

Ubicación y acceso: Se localiza en el distrito de San Ramón, 
provincia de Junín. Abarca un área de 6.6 km2. Un parte de esta 
zona se encuentra dentro de concesiones mineras metálicas, 
representadas por Exploraciones Mineras San Ramón y la 
Compañía Minera San Ignacio de Morococha. 

El acceso es mediante trocha carrozable en el tramo San Ramón-
Puntayacu-Quebrada Arco Puncco, en un trayecto de 19 km.

Geología: 

La evaluación de esta secuencia calcárea se especifica en el 
extremo norte de la zona, en las inmediaciones de Arcopunco. 
Está conformada por calizas esparíticas gris oscuro, en 
estratos delgados a medianos, muy compactos, de alta 
reacción con el ácido clorhídrico. Posee un grosor y longitud 
de 100 m y 3 km. Su rumbo y buzamiento es N10°O y 25°SO 
(Fotografía 3.82).
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Tabla 3.140

Análisis mineralógico de la Zona Arco Punco
No. Ocurrencia 195a

Muestra 23m-RNM-195 A

Minerales %

Calcita 60.04

Dolomita 11.07

Cuarzo 28.89

TOTAL 100

Posibles usos: Las calizas pueden emplearse para la 
producción de cementos natural y rápido, áridos y grava para 
granjas avícolas (Cuadro 3.49).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 31 son de  309 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.50).

En este segmento, las calizas de la Formación Chambará son 
mayormente impuras con una muestra de media pureza. Mientras, 
las calizas permianas del Grupo Copacabana son impuras.

3.47 
 
 

28. Pag. 319 (Fig. 3.49-3.50) 

3.49 
 
 

Figura 3.36   Clasificación de pureza de las caliza., Cordillera Oriental, sector central, Segmento San Ramón – Uchubamba
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En el Segmento San Ramón – Uchubamba, se distingue las 
siguientes características:

1.-Las calizas permianas del Grupo Copacabana poseen un 
bajo a muy bajo contenido de CaO de 23 a 38 %, con valores 
altos de SiO2 de 22 a 38 % que exceden de 13 a 28 % para la 
elaboración del cemento Portland y nitrato de amonio de calcio. 
Al igual que al SiO2, se exceden en Al2O3, K2O y MgO. Estos no 
son recomendables para usos industriales de la caliza, pero sí 
como agregados y gravas avícolas.

2.- Las calizas triásicas de la Formación Chambará presentan 
valores de 37.3 % a 53.5 % de CaO, cuyos valores del  sílice 
están por encima de los requerimientos de 2.08 a 23.8 % para 
producción de azúcar, camas de filtro, plástico, así como de 1.04 
a 12.8 % de SiO2 para la elaboración del cemento Portland y 
nitrato de amonio de calcio. Respecto al MgO, existe un exceso 
para dos muestras de 1.14 a 1.76 % de MgO para cerámica, 
vidrio, fibra de vidrio; además se registra una muestra con exceso 

de 0.26 % de MgO para papel, polvo para blanquear y cal. 
Respecto al contenido de Al2O3, de 0.1 a 1.19 % para producción 
de carburo, cal, acero, desulfuración de gas de combustión y 
agricultura. Finalmente, el Fe2O3 se excede de 0.09 a 0.16 % 
para pintura, polvo para blanquear y cerámica.

En el Cuadro 3.49, de acuerdo a las características geoquímicas, 
se muestran los posibles usos y aplicaciones industriales de las 
calizas del Segmento San Ramón-Uchubamba.

En el cuadro 3.50,  se indica el volumen de recursos del 
Segmento San Ramón-Uchubamba.

SECToR SUR
Segmento Uchubamba-Lampa                                                                                                                                                                        
descripción de zonas favorables

En la Figura 3.37 y Cuadro 3.51, se muestran las zonas 
evaluadas.

Figura 3.37 Ubicación de zonas y ocurrencias de caliza. Cordillera Oriental, sector sur, Segmento Uchubamba–Lampa
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Zona Huaribamba-Pihuacocha 

Ubicación y acceso: Se localiza en los distritos de Andamarca 
y Comas, provincia de Concepción. Abarca un área de 794.2 
km2. Un parte de esta zona se encuentra dentro de concesiones 
mineras metálicas, representadas por Compañía Minera 
Atacocha, Minera Mateo y Asociados, S.M.R.L. La Damira, 
S.M.R.L. Dayra II-2014, Julio Pablo Orihuela Gómez, Gabriel 
Eugenio José de Romaña Letts, Diana Unchupuico Canchumani 
y Wenceslao Revolo Veloz (Figura 3.37).

El acceso es mediante dos tramos:

El primero es por vía asfaltada Concepción-Comas-Desvío 
Andamarca en un tramo de 99 km, luego se subdividen en dos 
tramos: i) Por vía afirmada del desvío Andamarca-Negria en 22 
km de recorrido; ii) Por camino de herradura hacia Misme en 
un tramo de 8.5 km.

El segundo es por vía asfaltada Huancayo-Concepción en un 
tramo de 19 km, luego se subdivide en diversos tramos: i) Por 

vía afirmada en el tramo Concepción-Comas-desvío Andamarca 
en un recorrido de 99 km, continúa por vía afirmada en el 
tramo Runatullo-Shayhua en 12 km; ii) Por vía afirmada de 
Concepción-Comas en un tramo de 70 km; iii) Por vía  afirmada 
de Concepción-Comas-Canchapalca en un tramo de 71 km, 
luego por trocha carrozable hacia Pilhuacocha y Tembladera 
en un tramo de 26 y 16 km, respectivamente.

Geología: 

En la parte norte, en el lado occidental, en los parajes de 
Misme y Huaribamba, afloran calizas esparíticas finas grises, 
en estratos medianos a gruesos, con halo de color beige 
por alteración supérgena, venillas de calcita entrecruzadas 
muy esporádicas menores a 4 mm, óxidos en fracturas, alta 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico, y presencia 
de pirita diseminada en 1 %; estas sobreyacen a lutitas negras, 
muy compactas, con pirita diseminada menor a 1 %. Se estima 
un grosor de 300 a 350 m, con una longitud estimada de 3 a 5 
km. De oeste a este, la dirección de los estratos son: N25°E y 
40°NO y; N30°O y 48°NE (Fotografías 3.83 y 3.84).

Fotografía 3.83 Vista de secuencias calcáreas pérmicas del Grupo Copacabana, de calizas esparíticas finas grises, en estratos medianos a bancos, 
pirita diseminada, venillas de calcita. El rumbo y buzamiento de estratos es  N30°O y 48°NE. Paraje Misme, distrito Comas

Cuadro 3.51

Ocurrencias y muestras del Segmento Uchubamba - Lampa (Cordillera Oriental, sector sur)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Nombre del 
área de interés Código de muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad 

geológica

73
Huaribam-

ba-Pilhuaco-
cha

159a Negría 24n-RNM-159 A Concepción Andamarca 516980 8708720

Gr
up

o C
op

ac
ab

an
a160a Sayhua 24n-RNM-160 A Concepción Andamarca 513517 8711007

161a Misme 24n-RNM-161 A Concepción Comas 505157 8706024

162a Huaribamba 24m-RNM-162 A Concepción Comas 494330 8708233

163a Pilhuacocha 24n-RNM-163 A Concepción Andamarca 506450 8691480

164a Tembladera 24n-RNM-164 A Concepción Andamarca 503529 8697141
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Fotografía 3.84 Vista de secuencias calcáreas pérmicas del Grupo Copacabana, de calizas esparíticas finas 
grises con tonalidad beige, en estratos medianos a gruesos. El rumbo y buzamiento de estratos 
es  N25°E y 40°NE. Paraje Huaribamba, distrito de Comas

Mientras, en el lado más oriental, en los parajes de Negría y 
Sayhua, afloran calizas esparíticas finas gris oscuro a claras, 
muy compactas, en estratos delgados entre 0.1 a 0.2 m a 
estratos gruesos, de moderada reacción con el ácido clorhídrico, 
débil presencia de óxidos, pirita diseminada menos a 1 %, 

calcitas esporádicas menores a 4 mm. Se estima un grosor de 
300 a 470 m, con una longitud de 3 a 5 km. De oeste a este, el 
rumbo de estos estratos son: N5°O y 78°SO; y N25°E y 29°NO 
(Fotografía 3.85).

Fotografía 3.85 Vista de secuencias calcáreas pérmicas del Grupo Copacabana,  de calizas esparíticas gris 
oscuro, en estratos delgados, pirita diseminada, venillas de calcita. El rumbo y buzamiento de 
estratos es  N5°O y 78°NE. Paraje Sayhua, distrito Andamarca
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En la parte sur de esta zona, en los alrededores de Pilhuacocha 
y Tembladera, afloran calizas grises, de texturas esparíticas, en 
estratos gruesos a medianos, a veces bancos mayores a 2 m, 
con presencia de pirita diseminada menores a 1 %, con venillas 
de calcita entrecruzadas y paralela a los estratos menores a 

5 mm. Se estima un grosor de 150 a 250 m, con una longitud 
de 2.2 a 2.5 km. Su rumbo y buzamiento de estos estratos 
forman un estructura tipo sinclinal, teniendo en el flanco oeste 
N36°O y 40°NE; mientras en el flanco este N50°O y 27°SO 
(Fotografía 3.86).

Fotografía 3.86 Vista de secuencias calcáreas pérmicas del Grupo Copacabana, de calizas esparíticas gris oscuro, 
en estratos gruesos a medianos. El rumbo y buzamiento de estratos es N50°O y 28°SO. Paraje 
Tembladera, distrito Andamarca

Características geoquímicas y mineralógicas: Muestras 
colectadas en la Zona 73 (Cuadro 3.51) reportan leyes de CaO 
de pureza media hasta impura (Figura 3.38). El SiO2 y el Al2O3 
tienen los principales valores de impureza (Tabla 3.141). 

Las calizas con ley de CaO de pureza media (53.02 %), con 
moderados contenido de SiO2 (2.27 %), se encuentran en el 
sector Misme.

Las leyes de CaO de baja pureza (50.80 %), con altos 
contenidos de SiO2 (6.04 %) y Al2O3 (1.25 %), se localizan en 
el sector Tembladera.

Las impuras con leyes de CaO muy bajas (≤ 44.26 %), con 
altos contenidos de SiO2 (≥12.82 %), Al2O3 (≥3.71 %), Fe2O3 

(≥1.55%) y K2O (2.01 %), se localizan en los sectores Sayhua, 
Huaribamba y Pihuacocha, en el sector Negría; contienen, 
además, Na2O (5.59 %).

Tabla 3.141

Análisis químico de la Zona Huaribamba-Pilhuacocha
No. Ocurrencia 159a 160a 161a 162a 163a 164a

Mu
es

tra

24
n-

RN
M-

15
9 A

24
n-

RN
M-

16
0 A

24
n-

RN
M-

16
1 A

24
m-

RN
M-

16
2 A

24
n-

RN
M-

16
3 A

24
n-

RN
M-

16
4 A

Elemento % % % % % %

CaO 18.61 39.66 53.02 18.42 44.26 50.8

MgO 0.88 1.29 0.47 0.61 0.87 0.51

SiO2 44.96 21.01 2.27 46.72 12.82 6.04

Al2O3 9.92 3.71 1.16 8.81 2.24 1.25

Fe2O3 2.29 2.23 0.61 2.91 1.55 0.67

Na2O 5.59 0.47 0.24 0.98 0.2 0.24

K2O 0.06 0.7 0.1 2.01 0.54 0.19

MnO 0.05 0.05 0.03 0.07 0.05 0.05

TiO2 0.44 0.16 0.06 0.37 0.12 0.05

P2O5 0.27 0.01 0.01 0.16 0.01 0.01

LOI* 16.53 30.13 41.14 18.27 36.82 39.69

TOTAL 99.6 99.41 99.12 99.33 99.48 99.49

* Pérdida por calcinación
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Tabla 3.142

Análisis mineralógico de la Zona Huaribamba-Pilhuacocha
No. Ocurrencia 159a 160a 161a 162a 163a 164a

Mu
es

tra

24
n-

RN
M-

15
9 A

24
n-

RN
M-

16
0 A

24
n-

RN
M-

16
1 A

24
m-

RN
M-

16
2 A

24
n-

RN
M-

16
3 A

24
n-

RN
M-

16
4 A

Minerales % % % % % %

Calcita 38.01 75.24 95.25 35.28 88.86 91.55

Dolomita 4.19 0.55

Cuarzo 18.51 19.06 1.63 51.48 8.95 6.92

Muscovita 0.23 1.83 1.29 6.02 2.09 0.38

Clorita 2.65 0.13 0.1

Albita 39.06 1.22 1.7 5.38 0.6

Anhidrita 1.84

TOTAL 100 100 100 100 100 100

En el Segmento Uchubamba–Lampa, las calizas permianas del 
Grupo Copacabana son de baja media pureza, mientras que el 
75 % son impuras.

Del análisis del Segmento Uchubamba-Lampa, se desprende 
la siguiente característica:

Las calizas permianas del Grupo Copacabana poseen un bajo a 
moderado contenido de CaO  (39.66 a 53.02 %), con dos muestras 
de valores muy bajos de 18.4 a 18.6 % de CaO. Para el caso del 
SiO2, existen dos muestras con altos valores del SiO2 de 44.9 a 
46.7 %, mientras que las otras muestras se exceden de 0.27 a 20.1 
% para producción de azúcar, camas de filtro, plástico, fertilizantes, 
acero, cerámica, vidrio, fibra de vidrio, pintura, barrera de polvo 
en minas de carbón, nitrato de amonio y cemento Portland. El 
MgO presenta ligeros excesos de 0.11 a 0.79 % para cerámica; 
dos de las muestras se exceden de 0.08 a 0.49 % para vidrio y 
fibra de vidrio. Para el caso del Al2O3,  la mayoría de las muestras 
se exceden de 0.16 a 8.92 % para producción de azúcar, camas 
de filtro, plástico, fertilizantes, cerámica, vidrio, fibra de vidrio, 
pintura, papel, desulfuración de gas e combustión y para cemento 
Portland. Para el Fe2O3, cuatro muestras se exceden de 0.31 a 
1.4 % para acero, desulfuración de gas de combustión, cal y 
agricultura, para pintura, polvo para blanquear, cerámica.

En el Cuadro 3.52, de acuerdo a las características geoquímicas, 
se muestran los posibles usos y aplicaciones industriales de las 
calizas del Segmento Uchubamba-Lampa.

Figura 3.38   Clasificación de pureza de la caliza. Cordillera Oriental, sector sur, Segmento Uchubamba–Lampa

3.50 
 

29. Pag. 326 (Fig. 3.52) 

 
 

Posibles usos: Se pueden usar para la elaboración de diversos 
tipos de cementos Portland y natural, diversos tipos de cal 
hidráulica y gravas para granjas avícolas (Cuadro 3.52).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 73 son de 8902 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.53).
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doMiNio FAJA SUBANdiNA
SECToR NoRTE
Segmento Perené–Pichanaqui 

descripción de zonas favorables

En la Figura 3.39 y Cuadro 3.54, se muestran las zonas 
evaluadas.

Figura 3.39 Ubicación de zonas y ocurrencias de caliza. Faja Subandina, sector norte, Segmento Perené–Pichanaqui

Cuadro 3.54

Ocurrencias y muestras, segmento Perené - Pichanaqui (Faja Subandina, sector norte)

No. Zona Nombre No
. 

Oc
ur

re
nc

ia

Nombre del área 
de interés Código de muestra Provincia Distrito Este Norte Unidad 

geológica

16 Capacharu-Asha-
ninca

183a Capachari 22n-RNM-183 A Chanchamayo Pichanaqui 525581 8785376

Fo
rm

ac
ión

 
Ar

am
ac

ha
y

184a Ashaninca 22n-RNM-184 A Chanchamayo Pichanaqui 522873 8785510

19  Huantanini-Pue-
blo Libre 

181a Huantanini 22n-RNM-181 A Chanchamayo Pichanaqui 523864 8789824

Fo
rm

ac
ión

 C
ho

nta

176b Pueblo Libre 22m-RNM-176 B Pichanaqui Chanchamayo 498213 8810642

177b Camanashiri 22n-RNM-177 B Pichanaqui Chanchamayo 506463 8806611

178b Los Angeles Ubiriki 22n-RNM-178 B Pichanaqui Chanchamayo 501432 8803207

179b Cerro Picaflor Orito 22n-RNM-179 B Pichanaqui Chanchamayo 513533 8798864

180b Agua Viva 22n-RNM-180 B Pichanaqui Chanchamayo 513963 8795415

181b Qda. Zutziki I 22n-RNM-181 B Pichanaqui Chanchamayo 509957 8800713

182b Qda Zutziki II 22n-RNM-182 B Pichanaqui Chanchamayo 510383 8799940

20 Potochari 185a Potochari 22m-RNM-185 A Chanchamayo Perene 499074 8797279
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Zona Capacharu-Ashaninca 

Ubicación y acceso: Se localiza en el distrito de Pichanaqui, 
provincia de Chanchamayo. Abarca un área de 27.65 km2. Esta 
zona se encuentra libre de concesiones mineras (Figura 3.39).

El acceso es mediante dos tramos:

- Vía asfaltada Pichanaqui-Florida en un trayecto de 7 km, 
luego se sigue por vía afirmada en el tramo de Huachiriqui-
Capachari en 13 km de recorrido.

- Vía afirmada Pichanaqui-Comunidad Ashaninca en un 
recorrido de 8 km, luego continúa por trocha carrozable hasta 
la cumbre del mismo nombre del poblado en 4 km de trayecto.

Geología: 

En las cercanías de Capachari y Ashaninca, afloran calizas 
esparíticas finas gris oscuro con tonalidad negruzca, en estratos 
delgados a fisibles, muy plegadas, con ausencia de venillas de 
calcita, de alta reacción con el ácido clorhídrico.

Se estima un grosor que varía de 150 a 300 m, con una longitud 
de 5 km. Su rumbo y buzamiento promedio es N55°O y 56°SO.

Características geoquímicas y mineralógicas: De acuerdo 
a los componentes geoquímicos, las calizas de esta zona 
contienen leyes de CaO impuras (<33.87 %) con excesivas 
impurezas de SiO2 (>28.45 %), Al2O3 (>4.86 %) que corresponde 
a una caliza margosa (Tabla 3.143).

En la Tabla 3.144, se muestran los componentes minerales de 
las calizas de la Zona 16.

Tabla 3.143

Análisis químico de la Zona Capacharu-Ashaninca
No. Ocurrencia 183a 184a

Mu
es

tra

22
n-

RN
M-

18
3 A

22
n-

RN
M-

18
4 A

Elemento % %

CaO 33.87 25.89

MgO 1.02 2.02

SiO2 28.45 29.81

Al2O3 4.86 10.09

Fe2O3 1.15 4.11

Na2O 0.67 0.67

K2O 1.34 1.94

MnO 0.03 0.08

TiO2 0.35 0.57

P2O5 0.01 0.2

LOI* 28.03 23.95

TOTAL 99.77 99.35
* Pérdida por calcinación

Tabla 3.144

Análisis mineralógico de la Zona Capacharu-Ashaninca
No. Ocurrencia 183a 184a

Mu
es

tra

22
n-

RN
M-

18
3 A

22
n-

RN
M-

18
4 A

Minerales % %

Calcita 69.46 56.29

Cuarzo 24.39 30.4

Muscovita 1.25 2.07

Clorita 6.45

Albita 4.18 4.79

Rutilo 0.72

TOTAL 100 100

Posibles usos: Pueden aprovecharse para la elaboración de 
cemento rápido y para grava para granjas avícolas (Cuadro 3.55).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 16 son de 1339 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.56).

Zona Huantanini-Pueblo Libre 

Ubicación y acceso: Se localiza en los distritos de Chanchamayo 
y Pichanaqui, provincia de Chanchamayo. Abarca un área de 
197 km2. Esta zona se encuentra libre de concesiones mineras 
(Figura 3.39).

El acceso es mediante dos tramos:

El primer tramo es por  vía asfaltada Pichanaqui-Florida en un 
recorrido de 7 km, luego se continúa por una vía afirmada en 
Huachiriqui-Huantanini, en un recorrido de 10 km.

El segundo tramo es por vía afirmada en el tramo de Pichanaqui-
Puerto Ubiriki, en un recorrido de 14 km, luego se subdividen 
en diversos tramos:

- Vía afirmada en el tramo Puerto Ubiriki-Pueblo Libre a 14 km 
de distancia

- Por trocha carrozable hacia Camunashari en un recorrido de 
15 km

- Por trocha carrozable hacia Los Ángeles Ubiriki en un recorrido 
de 10 km
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- Por trocha carrozable hacia Santa Rosa de Alto Zotarani en 
23 km de recorrido

- Por trocha carozable hacia Agua Viva en 18 km de recorrido

- Por trocha carrozable hacia la dirección de Huacamayo en 
14 km de recorrido y, finalmente, hacia el camino de herradura 
hasta la quebrada de Zutziki en un recorrido de 8 km.

Geología: 

En la parte norte de la zona, las estructuras llegan a formar 
un lineamiento de eje sinclinal, con cambio de dirección. En el 
flanco oeste de las estructuras, en los alrededores de Pueblo 
Libre y Los Ángeles de Ubiriki, están conformadas por calizas 

micríticas gris oscuro a claras con tonalidad beige, en estratos 
gruesos de 1 a 2.5 m, interestratificadas con margas calcáreas 
y arcillosas en estratos delgados de 0.1 a 0.3 m de espesor, 
moderada a leve efervescencia al reaccionar con el ácido 
clorhídrico (HCl). En la parte superior, entra en contacto con 
areniscas violáceas, de textura granular fina; mientras, en la 
parte inferior a 50 m, hace contacto con areniscas cuarzosas 
de la Formación Cushabatay. En el flanco este, son calizas 
margosas gris oscuro con tonalidad verde olivo, en estratos 
delgados a gruesos de 0.15 m a 1 m, de moderada a débil 
meteorización, y es intensa como depósito residual, pues se 
convierte en lodolitas o arcillitas beige con tonalidad verde 
olivo y óxidos (Fotografía 3.87).

Fotografía 3.87 Vista de secuencias calcáreas cretácicas de la Formación Chonta, de calizas margosas gris 
oscuro, en estratos delgados a gruesos de 0.15 a 1 m. El rumbo y buzamiento es N24°E y 
50°NO. Paraje Pueblo Libre, distrito Chanchamayo

En la parte central, siguiendo el mismo lineamiento de 
las estructuras del eje sinclinal, en su flanco este, en las 
inmediaciones de Agua Viva, afloran calizas micríticas margosas 
pardas con tonalidad beige-cremosa, algo dolomíticas y 
ferruginosas, con algunos estratos colapsados, a estratos muy 
gruesos de 1.2 a 1.8 m de espesor, con intercalaciones de calizas 
micríticas gris oscuro. Este flanco tiene un grosor de 75 m, con 
una longitud de 2.7 km. El rumbo y buzamiento varía: I) N24°O 
y 19°NE; y II) N20°E y 28°SE. 

Mientras, en el flanco oeste de las estructuras ubicadas en la 
Quebrada Zutziki, en la parte inferior de la Formación Chonta, 
afloran calizas micríticas gris oscuro, en estratos delgados de 
0.10 a 0.25 m, intercaladas con margas pardas, en estratos 

muy delgados de 0.05 a 0.15 m, con un grosor de 10 m, leve 
reacción con el ácido clorhídrico (HCl), con rumbo y buzamiento 
de los estratos de N12°-50°0 y 46°-58°NE. La parte superior 
de esta secuencia carbonatada está conformada por calizas 
micríticas gris oscuro con tonalidad lapislázuli, en estratos 
delgados, de alta a moderada reacción con  el ácido clorhídrico 
(HCl), intercaladas con margas arcillosas sin reacción alguna al 
ácido clorhídrico, de 6.5 m de grosor. Esta secuencia calcárea 
entra en contacto en su tope con secuencias silicoclásticas, 
conformadas por areniscas cuarzosas, de textura granular fina, 
limolitas y areniscas arcillosas de la Formación Vivian, de 8 m 
de grosor. El grosor total evaluado es de 23 a 73.5 m, con una 
longitud de 1.3 a 4.3 km. 
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En el mismo sector, en el flanco este de las estructuras, en la ladera 
del Cerro Picaflor Orito, afloran calizas micríticas gris oscuro con 
tonalidad beige a verde olivo, en estratos delgados a gruesos de 0.2 
a 1.5 m; presentan algunas capas margosas de alta a moderada 
efervescencia al reaccionar con el ácido clorhídrico (HCl), cuyas 
estructuras se encuentran flexionados con dos sistemas de 
dirección: I) N32°E y 53°NO; y   II) N40°O y 34°NE. Se evalúa un 
grosor de 49 m y una longitud de 3.8 km.

En la parte sur, en los alrededores de Huantanini, afloran 
las calizas margosas, esparíticas finas, grises con ligera 
tonalidad verde olivo, en estratos delgados a medianos de 
0.1 a 0.50 m; estas efervecen lentamente al reaccionar con 
el ácido clorhídrico (HCl). Se estima un grosor de 50 m, con 
una longitud  de 5 km. Su rumbo y buzamiento es N50°O y 
65°SO (Fotografía 3.88).

Fotografía 3.88 Vista de secuencias calcáreas cretácicas de la Formación Chonta, de calizas margosas gris claro, 
micríticas, en estratos delgados a medianos de 0.1 a 0.5 m. El rumbo y buzamiento de estratos es  
N50°O y 65°SO. Paraje Huantanini, distrito de Pichanaqui

Características geoquímicas y mineralógicas: Ocho muestras 
colectadas en la Zona 19 (Cuadro 3.54) reportan leyes de CaO 
<40.95 %, lo que las ubica en el rango de impuras (Figura 3.40), 

con valores extremadamente altos en SiO2 (16.18 % a 50.45 %) 
y Al2O3 (3.81 % a 12.25 %) (Tabla 3.145).

Los componentes minerales se muestran en la Tabla 3.146. 
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* Pérdida por calcinación

Tabla 3.145

Análisis químico de la Zona Huantanini-Pueblo Libre
No. Ocurrencia 181a 176b 177b 178b 179b 180b 181b 182b

Mu
es

tra

22
n-

RN
M-

18
1 A

22
m-

RN
M-

17
6 B

22
n-

RN
M-

17
7 B

22
n-

RN
M-

17
8 B

22
n-

RN
M-

17
9 B

22
n-

RN
M-

18
0 B

22
n-

RN
M-

18
1 B

22
n-

RN
M-

18
2 B

Elemento % % % % % % % %

CaO 12.07 26.3 26.43 22.21 34.53 39.82 40.39 40.95

MgO 1.64 2.08 2.09 2 2.26 1.1 1.24 1.4

SiO2 50.45 37.45 30.58 34.07 23.41 16.18 20.42 18.32

Al2O3 12.56 8.75 12.04 13.25 6.36 6.62 3.81 5.27

Fe2O3 3.8 2.66 4.24 4.44 2.2 2.66 0.99 1.46

Na2O 0.6 1.58 0.27 0.63 0.5 0.04 0.6 0.72

K2O 3.21 2.23 2.56 2.46 1.71 1.49 0.91 1.16

MnO 0.09 0.15 0.07 0.08 0.05 0.06 0.03 0.03

TiO2 0.84 0.45 0.66 0.76 0.4 0.43 0.27 0.32

P2O5 0.14 0.14 0.13 0.28 0.05 0.04 0.01 0.09

LOI* 14.01 18.19 20.01 19.38 28.11 31.19 31.02 30.03

TOTAL 99.4 99.96 99.08 99.57 99.57 99.63 99.68 99.77

Tabla 3.146

Análisis mineralógico de la Zona Huantanini-Pueblo Libre
No. Ocurrencia 181a 176b 177b 178b 179b 180b 181b 182b

Mu
es

tra

22
n-

RN
M-

18
1 A

22
m-

RN
M-

17
6 B

22
n-

RN
M-

17
7 B

22
n-

RN
M-

17
8 B

22
n-

RN
M-

17
9 B

22
n-

RN
M-

18
0 B

22
n-

RN
M-

18
1 B

22
n-

RN
M-

18
2 B

Minerales % % % % % % % %

Calcita 30.23 56.34 48.06 50.55 68.81 78.45 71.99 75.62

Ankerita 1.33 0.95

Cuarzo 62.11 30.63 46.25 40.5 25.91 17.33 22.28 19.22

Montmorillonita 0.54 2.5

Muscovita 1.5 2.83 1.65 1.24 1.03 1.72 0.64 1.02

Clorita 1.77 3.83 0.84 0.53

Lizardita (Serpentina) 0.85

Albita 5.31 10.2 2.27 2.94 1.54 3.38 3.61

Monticellita 0.39

Pirita 0.55 0.76

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100
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Posibles usos: Pueden aprovecharse para cementos natural, 
lento, rápido, para áridos y gravas, y para granjas avícolas 
(Cuadro 3.55).

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 19 son de  860 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.56).

Zona Potochari 

Ubicación y acceso: Se localiza en el distrito de Perené, 
provincia de Chanchamayo. Abarca un área de 4.8 km2. 
Esta zona se encuentra libre de concesiones mineras 
(Figura 3.39).

El acceso es mediante la vía asfaltada La Merced-Perené en 
un tramo de 5 km, en dirección hacia Potochari, luego se sigue 
por trocha carrozable por 3 km.

Geología: 

En las cercanías de Potochari, se presentan secuencias 
calcáreas cretácicas de la Formación Chonta, de color gris 
claro con tonalidad verde olivo, de textura esparítica fina, en 
estratos delgados débilmente compactos; presentan nódulos por 
meteorización, ausencia de venillas de calcita, óxidos de hierro en 
las fracturas y planos de estratificación. El grosor total evaluado 
es de 90 m, con longitud de 1 km. El rumbo y buzamiento de los 
estratos son N45°E y 25°SE.

Características geoquímicas y mineralógicas: Presenta baja 
ley de CaO, por lo que se clasifica como impura. Contiene muy 
altos valores de impurezas de SiO2, Al2O3, Fe2O3 y Na2O (Tablas 
3.147 y figura 3.40).

Los componentes mineralógicos se muestran en la Tabla 3.148.

Posibles usos: Por el grado de impureza y por el contenido 
de material ligante (arcillas), podría usarse como áridos 
para el mantenimiento de carreteras vecinales y distritales 
(Cuadro 3.55). 

Recursos: Los recursos estimados para la Zona 20 son de  96 
millones de toneladas métricas (Cuadro 3.56).

En el Segmento Perené–Pichanaqui, las calizas de la Formación 
Chonta son totalmente impuras.

Tabla 3.147

Análisis químico de la Zona Potochari
No.Ocurrencia 185a

Muestra 22m-RNM-185 A

Elemento %

CaO 19.79

MgO 1.24

SiO2 41.31

Al2O3 10.64

Fe2O3 3.84

Na2O 1.94

K2O 1.55

MnO 0.07

TiO2 0.6

P2O5 0.29

LOI* 17.95

TOTAL 99.21

* Pérdida por calcinación

Tabla 3.148

Análisis mineralógico de la Zona Potochari

No. Ocurrencia 185a

Muestra 22m-RNM-185 A

Minerales %

Calcita 43.28

Cuarzo 41.67

Montmorillonita 0.54

Muscovita 0.63

Albita 13.88

TOTAL 100
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Figura 3.40   Clasificación de pureza de caliza. Faja Subandina, sector norte, Segmento Perené–Pichanaqui

30. Pag. 327 (Fig. 3.53) 

 
 

31. Pag. 339 (Fig. 3.55) 

 

En este segmento de la Faja Subandina, las calizas cretácicas 
de la Formación Chonta tienen muy bajos contenidos de CaO de 
12.56 a 26.3 %, con cuatro muestras de valores bajos de 34.53 
a 40.95 % de CaO. Las muestras de muy bajo contenido de CaO 
tienen altos contenidos de SiO2 y Al2O3 de 30.58 a 50.45 % y de 
8.75 a13.25 %, respectivamente; por otro lado, cuatro muestras 
exceden de 4.18 a 13.4 % de SiO2 para nitrato de amonio y para 
la elaboración del cemento Portland, entre otros usos de interés. 
Para el caso del Al2O3, algunas muestras se exceden de 0.27 a 

5.87 % para la producción de carburo, cal, acero, desulfuración, 
agricultura, producción de soda y papel, y cemento Portland. El 
MgO se excede de 0.3 a 1.7 % para cerámica, vidrio, fibra de 
vidrio, papel, cal; y el Fe2O3 se excede de cuatro muestras de 
0.01 a 1.2 % para pintura, polvo para blanquear, producción de 
carburo, cal, agricultura, producción de azúcar, soda, acero.

En el Cuadro 3.55, de acuerdo a las características geoquímicas, 
se muestran los posibles usos y aplicaciones industriales de las 
calizas del Segmento Perené-Pichanaqui.
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Cuadro 3.55

Posibles usos de calizas,  segmento Perené-Pichanaqui (Faja subandina, sector norte)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Nombre 
del área de 

interés

Código de 
muestra Provincia Distrito Unidad 

geológica

Construcción Granjas 
avícolas

Ár
ido

s

Ce
me

nto
 na

tur
al 

  

Ce
me

nto
 le

nto
   1

Ce
me

nto
  r

áp
ido

  
1

Gr
av

a p
ar

a 
gr

an
jas

16 Capacharu-As-
haninca

183a Capachari 22n-RNM-183A Chanchamayo Pichanaqui

Fo
rm

ac
ión

 
Ar

am
ac

ha
y

184a Ashaninca 22n-RNM-184A Chanchamayo Pichanaqui

19  Huantani-
ni-Pueblo Libre 

181a Huantanini 22n-RNM-181A Chanchamayo Pichanaqui

Fo
rm

ac
ión

 C
ho

nta

176b Pueblo Libre 22m-RNM-176B Pichanaqui Chanchamayo
177b Camanashiri 22n-RNM-177B Pichanaqui Chanchamayo

178b Los Angeles 
Ubiriki 22n-RNM-178B Pichanaqui Chanchamayo

179b Cerro Picaflor 
Orito 22n-RNM-179B Pichanaqui Chanchamayo

180b Agua Viva 22n-RNM-180B Pichanaqui Chanchamayo
181b Qda. Zutziki I 22n-RNM-181B Pichanaqui Chanchamayo
182b Qda Zutziki II 22n-RNM-182B Pichanaqui Chanchamayo

20 Potochari 185a Potochari 22m-RNM-185A Chanchamayo Perene

Cuadro 3.56

Recursos de calizas,  segmento Perné-Pichanaqui (Faja subandina, sector norte)

No. 
Zona Nombre

No
. O

cu
rre

nc
ia

Código de 
muestra

Unidad 
geológica

Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en Millo-
nes de toneladas 
métricas (Mtm) 

Tamaño de yacimiento   
(Parcial)

Tamaño de yacimiento
(Acumulado)

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material de 
relleno

Industria 
cemento

Industria 
de la cal

Material 
de relleno

16 Capacha-
ru-Ashaninca

183a 22n-RNM-183A

Fo
rm

ac
ión

 
Ar

am
ac

ha
y

2680

197
1339

Grande Grande Grande
Grande Grande Grande

184a 22n-RNM-184A 1142 Grande Pequeño Grande

19
Huantani-
ni-Pueblo 

Libre

176b 22m-RNM-176B

Fo
rm

ac
ión

 C
ho

nta

45

860

Mediano Grande Grande

Grande Grande Grande

177b 22n-RNM-177B 20 Mediano Pequeño Grande

178b 22n-RNM-178B 3 Pequeño Pequeño Mediano

179b 22n-RNM-179B 149 Grande Pequeño Grande

180b 22n-RNM-180B 399 Grande Pequeño Grande

181b 22n-RNM-181B 5 Pequeño Pequeño Mediano

182b 22n-RNM-182B 129 Grande Pequeño Grande

181a 22n-RNM-181A 110 Grande Pequeño Grande

20 Potochari 185a 22m-RNM-185A 96 96 Grande Grande Grande Grande Grande Grande
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CoNCLUSioNES Y RECoMENdACioNES

• Las zonas favorables de las calizas de muy alta calidad y 
por ende de muy alta posibilidad de usos en diversos sectores 
industriales, principalmente en la construcción, materiales e 
insumos básicos, Agroindustria, minero-metalúrgica, química, 
así como secundariamente en el sector ambiental y avicultura 
son las siguientes zonas (Anexo I y Mapas: MAP-GE34A4-18-02 
y MAP-GE34A4-18-04):

 a.- zonas 9, 24, 57 y 28 para el Nro. Uso (I)
 b.- zonas 1, 10, 3, 26, 25, 50, 51, 44, 53, 55, 56, 69 para el 

Nro. Uso (II)
 c.- zonas 34 para el Nro. Uso (III).
 d.- zonas 5, 29, 45 y 62 para el Nro. Uso (IV)
 e.- zona 73 para el Nro. Uso (V).

Las zonas favorables de las calizas de alta calidad y por ende 
de alta posibilidad de usos en diversos sectores principalmente 
como construcción, agroindustria, minero-metalúrgico, en la 
química, así como secundariamente en el sector ambiental y la 
avicultura, se conforman del siguiente modo (Anexo I y Mapas: 
MAP-GE34A4-18-02 y MAP-GE34A4-18-04):

 a.- zonas 22, 52, 59 para el Nro. Uso (VI)
 b.- zonas 27, 37, 43, 61, 71, 8 para el Nro. Uso (VII)
 c.- zonas 6 y 68 para el Nro. Uso (VIII)

Las zonas favorables de las calizas de moderada calidad y 
por ende las de moderada posibilidad de usos industriales 
en diversos sectores, principalmente como construcción y 
agroindustria, así como secundariamente en los sectores 
minero-metalúrgico, en la química y la avicultura, se determinan 
del siguiente modo (Anexo I: Referencia N° cuadro y Mapas: 
MAP-GE34A4-18-02 y MAP-GE34A4-18-04):

 a.- zonas 38, 32 y 58 para el Nro. Uso (IX).
 b.- zona 12 para el Nro. Uso (X)
 c.- zona 11 para el Nro. Uso (XI).

Las zonas favorables de las calizas de baja calidad y por 
ende de baja posibilidad de usos industriales en los diversos 
sectores principalmente construcción y química, así como 
sectores secundariamente como minero-metalúrgico, ambiental 

y avicultura, se determinan del siguiente modo (ver Anexo I: 
Referencia N° cuadro y Mapas: MAP-GE34A4-18-02 y MAP-
GE34A4-18-04):

 a.- zonas 63, 65, 70, 30 para el Nro. Uso (XII).
 b.- zonas 75, 7, 18, 36 para el Nro. Uso (XIII)
 c.- zona 41 para el Nro. Uso (XIV)

Las zonas favorables de muy baja calidad y por ende de muy 
baja posibilidad de usos industriales en diversos sectores 
principalmente como construcción y minero-metalúrgico, así 
como secundariamente dirigido a sectores como química 
y agroindustria, se presentan del siguiente modo (Anexo I: 
Referencia N° cuadro y Mapas: MAP-GE34A4-18-02 y MAP-
GE34A4-18-04):

 a.- zona 2 para el Nro. Uso (XV).
 b.- zonas 39, 33, 48 para el Nro. Uso (XVI).

Las zonas favorables de extremadamente muy baja calidad y por 
ende de muy baja posibilidad de usos industriales en diversos 
sectores donde secundariamente se dirige a construcción y 
avicultura, se presentan en las siguientes zonas (Anexo I: 
Referencia N° cuadro y Mapas: MAP-GE34A4-18-02 y MAP-
GE34A4-18-04):

 a.- zonas 23, 64, 46, 66, 67, 4, 21, 16, 31, 42, 19 para el 
Nro. Uso (XVII).

 b.- zonas 15, 60 y 72 para el Nro. Uso (XVIII).
 c.- zonas 20 y 14 para el Nro Uso (XIX).

• En cuanto al volumen de las calizas en la región Junín, 
emplazadas en las unidades estratigráficas de mayor a menor 
volumen se tienen las siguientes: Formación Condorsinga 
> Grupo Copacabana > Formación Chambará > Formación 
Celendín > Formación Aramachay > Formación Chonta 
> Formación Chúlec > Formación Jumasha > Formación 
Chunumayo > Formación Pariatambo.

Las calizas jurásicas de la Formación Condorsinga poseen 
grandes tamaños para la industria del cemento, cal y carga y/o 
relleno que van entre 100 a 17 000 MTM (millones de toneladas 
métricas), las cuales se representan en los siguientes números 
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de zonas favorables: 53 > 26 > 55 > 24 > 25 > 56 > 2 > 43 > 
44 > 5 > 22 > 61 > 58 > 57 > 1 > 3. En cuanto a las medianos 
tamaños de yacimientos para la industria del cemento que 
van entre 4 a 47 MTM, se presentan en las siguientes zonas 
favorables: 6 > 4 > 7 > 60 > 59.

Las calizas pérmicas del Grupo Copacabana presentan una zona 
favorable de gran tamaño de 8 902.1 MTM, cuya zona es la 73. 
Mientras existe un tamaño mediano de 29.2 MTM representado 
por la zona 42, y dos pequeños tamaños entre 2.6 a 13.1 MTM 
representados por las zonas 21 y 23. 

Las calizas triásicas de la Formación Chambará poseen grandes 
tamaños para la industria del cemento, cal y carga y/o relleno 
que van entre 110 a 6 200 MTM (millones de toneladas métricas), 
las cuales se representan en los siguientes números de zonas 
favorables: 27 > 28 > 10 > 9 > 30 > 12 > 8 > 11 > 63 > 31 > 65 
> 45. En cuanto a las medianos tamaños de yacimientos para 
la industria del cemento que van entre 17.7 a 35.3 MTM, se 
presentan en las siguientes zonas favorables: 64 > 62.

Las calizas cretácicas de la Formación Celendín presentan una 
zona favorable de gran tamaño de 2 058.5 MTM, cuya zona es 
la 52. Mientras, existe dos tamaños medianos de 21.9 a 34.1 
MTM representados por las zonas 50 y 51.

Las calizas jurásicas de la Formación Aramachay poseen 
grandes tamaños para la industria del cemento, cal y carga y/o 
relleno que van entre 130 a 1 340 MTM (millones de toneladas 
métricas), las cuales se representan en los siguientes números 
de zonas favorables: 16 > 46 > 17 >14. En cuanto al mediano 
tamaño de yacimientos para la industria del cemento es de 
26.4 MTM; esta es representada por la Zona 15. Respecto 
a los pequeños tamaños que van de 3.5 a 15.5 MTM están 
representados por las zonas 67 y 66, respectivamente.

Las calizas cretácicas de la Formación Chonta presentan dos 
zonas favorables de gran tamaño que van de 95.9 a 859.9 MTM, 
cuyas zonas son 20 y 19. Mientras, existe una zona de pequeño 
tamaño de 8.6 MTM representada por la Zonas 75.

Las calizas cretácicas de la Formación Chúlec presentan dos 
zonas favorables de gran tamaño que va de 240 a 423 MTM, 
cuyas zonas son 37 y 72. Mientras, existen dos zonas de 
pequeño tamaño que van de 2.6 a 9.4 MTM representadas por 
las zonas 48 y 49.

Las calizas cretácicas de la Formación Jumasha presentan 
tres zonas favorables de gran tamaño que van de 61.8 a 157 
MTM, cuyas zonas son 38, 41 y 40. Mientras, existe una zona 
de pequeño tamaño de 16.7 MTM, representada por la Zona 39.

Las calizas jurásicas de la Formación Chunumayo presentan 
tres zonas favorables de gran tamaño que van de 55.2 a 107.7 
MTM; estas zonas son:71, 69 y 70.

Las calizas cretácicas de la Formación Pariatambo presentan 
siete zonas favorables de mediano tamaño, que van de 23.9 a 
49.5 MTM, cuyas zonas son: 68 > 47 > 33 > 32 >35 > 34 > 36.

Las calizas dolomíticas jurásicas de la Formación Condorsinga 
poseen grandes tamaños que van entre 26.1 a 1 493 MTM 
(millones de toneladas métricas), estas se representan en los 
siguientes números de zonas favorables: 112 > 110 > 100 > 80 
> 95 > 79 > 94 > 90 > 119. Existe una zona de mediano tamaño 
de yacimientos de 16. 3 MTM, que se presenta en la  Zona 
favorable 92. Además, existe una zona de pequeño tamaño de 
0.2 MTM, representada por la Zona 111.

Las calizas dolomíticas pérmicas del Grupo Copacabana 
presentan una zona favorable de gran tamaño de 253.4 MTM, 
es la 121. 

Las calizas dolomíticas triásicas de la Formación Chambará 
poseen grandes tamaños que van de 72.1 a 180.7 MTM 
(millones de toneladas métricas), las cuales se representan 
en los siguientes números de zonas favorables: 115 y 110. En 
cuanto a los tamaños medianos, que van de 5.5 a 17.9 MTM, 
se presentan en las siguientes zonas favorables: 106 > 116 > 
113 > 108 > 107. En cuanto la pequeña zona favorable se tiene 
de 1.4 MTM, representada por la Zona 109.

Las calizas dolomíticas cretácicas de la Formación Celendín 
presentan una zona favorable de gran tamaño de 175 MTM: 
la Zona 99. 

Las calizas cretácicas de la Formación Chúlec presentan zonas 
favorables de gran tamaño de 97.2 MTM, las 37 y 72. Mientras, 
existen dos zonas de pequeño tamaño que van de 2.6 a 9.4 
MTM representadas por las zonas 48 y 49.

Las calizas cretácicas de la Formación Jumasha presentan tres 
zonas favorables de gran tamaño que van de 61.8 a 157 MTM, 
cuyas zona es la 88.

 Las calizas jurásicas de la Formación Chonta presenta una 
zona favorable de gran tamaño de 53.6 MTM, cuyas zona que 
la representa es la 122; mientras la pequeña zona representada 
por la 120 que es de 3.8 MTM.

Las calizas cretácicas de la Formación Pariatambo presentan 
una zona de gran tamaño de 26.2 MTM representada por la Zona 
96; además, presenta zonas de mediano tamaño que van de 3.8 
a 5.1, representadas por las zonas 81 y 88, respectivamente.
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ESTUDIO PETROGRÁFICO  37 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
05a 22l-RNM-05A 405429 8788635 22-l Acaya Paccha-Canchayllo 26 

             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta esencialmente por bioclastos, en menor proporción grano-agregados y 
escasamente por minerales opacos envueltos en una matriz micrítica. Los bioclastos (B) de diversas formas y tamaños en 
general están sustituidos por carbonatos, rara vez por cuarzo. Los granos-agregados (ga) tienen formas lobulares 
irregulares subredondeados compuesto por bioclastos y peloides unidos por micrita. Los minerales opacos subhedrales 
ocurren en trazas, con tamaños de hasta 10 micras. 

Minerales principales: Mx (32.68%), B (26,23%), sílice (22,18%), dol (6.0%). Minerales accesorios: ccd (3,0%), ga 
(2.1%). Minerales traza: cz, esparita, LIMs, OPs. Clasificación alterna: Caliza biomicrítica según Folk (1959). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados:  

1. Se observan diversos bioclastos (B) con los bordes sub-
redondeados sustituidos por calcita inmersos en matriz 
micrítica. En la parte central se destaca bioclasto de forma 
tabular con agregado de cuarzo microgranular (flecha) 
hacia el núcleo y rodeado por calcita. 

2. Parte de la zona compuesta por sílice criptocristalina con 
agregado de dolomita (dol). Nótese lente relleno por 
calcedonia (ccd). 

 

3. Se destacan diversas formas de bioclastos (B) y fragmentos de 
bioclastos sustituidos por calcita y envueltos en matriz 
micrítica, donde se pueden diferenciar al parecer algunos 
equinodermos (indicado con flecha). En la parte central se 
observa uno con forma lenticular curvado sustituido por un 
agregado microgranular de cuarzo. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 38 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
8a 22l-RNM-08A 396497 8797491 22-l La Capilla Carhuamayo-San Ramón 8 

             Clasificación de la roca: Caliza mudstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Chumbe, M. 
 
Descripción microscópica: Caliza de textura soportada por la matriz, compuesta de granos de cuarzo, minerales opacos, 
bioclastos como pellets y ooides soportada en una matriz de calcita micrítica y cemento de calcita esparítica con 
impregnaciones de óxidos de hierro. Existe vetillas rellenas de carbonatos y sílice; estelolitas rellenadas por óxidos de 
hierro.    

Minerales principales: cac mic (51%) como matriz, cac esp (30%) como cemento, cac esp (5%) reemplazando a 
bioclastos, cz (1%) granos flotantes de forma subredondeado. Minerales accesorios: OPs (1%) cristales anhedrales 
diseminados en toda la muestra.  Minerales secundarios: CBs (8%) rellenando vetillas asociado a sílice (si), si (3%) en 
microcristales anhedrales reemplazando a B y en vetillas junto con CBs, OXsFe (1%) agregados criptocristalinos como 
relleno de estilolitas, como alteración de OPs, e impregnaciones en calcita micrítica. 
  

Fotomicrografías: 1. Vetillas rellenadas por sílice (si), con escasos carbonatos (CBs). En los bordes de las vetillas se encuentra calcita 
espática como cemento de la muestra. 2. Bioclastos se presentan reemplazados por calcita espática: cac esp y sílice (si). 3. Pellets 
rellenados por calcita micrítica, además se aprecia cemento de calcita espática (cac. Esp). 4. Los ooides rellenos por agregados micríticos 
en su estructura y con una envoltura de calcita espática. Asimismo, se aprecia minerales opacos alterados por óxidos de hierro: 
OPs(OXsFe).  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO  39 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

9a 22l-RNM-09A 395586 8794052 22-l Capilla Carhuamayo-San Ramón 4 
             Clasificación de la roca: Caliza grainstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 

 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por abundantes bioclastos, fragmentos de bioclastos y más escasamente 
cuarzo, feldespatos (?) y clastos de fragmentos líticos (FL?), soportados por matriz compuesta de limonitas. En sectores la 
matriz esta recristalizada a agregados de carbonatos de grano fino (microesparita), mientras que en otros a dolomita. Los 
bioclastos con diversas formas han sido sustituidos por carbonatos y algunos parcial o completamente por agregados de 
cuarzo microgranular. 

El cuarzo además de presentarse como microagregados, también ocurre en granos subhedrales de grano fino (25 micras) y 
grueso (325 micras). Los tamaños gruesos generalmente están parcialmente sustituidos por carbonatos. La matriz está 
compuesta esencialmente por limonitas. Cemento entre los bioclastos compuestos por agregados de carbonatos de grano 
grueso.  

Venillas compuestas de agregados de cristales anhedrales de carbonatos atraviesan la muestra. En algunos sectores se 
distinguen microagregados de materia orgánica (ORGNTs), a veces marcando bordes de bioclastos. 

Minerales principales: microesparita (34%), B (31%), LIMs (10%), dol (9%), cac-vlla (9%). Minerales accesorios: cz (4%), 
OPs (2%). Minerales traza: FPs, X, FL (?), ORGNTs. Clasificación alterna: Bioesparita, según Folk (1959). 

 

 
 
Fotomicrografías en luz transmitida: A. En nicoles cruzados. Se observa bioclastos y fragmentos de bioclastos con diferentes formas, 
entre los que se reconoce un gasterópodo (flecha azul) y placas de equinodermos (flechas blancas) en matriz compuesta por limonitas 
(LIMs). Hacia el lado izquierdo se distingue bioclasto sustituido completamente por cuarzo, mientras que en la esquina se aprecia 
cemento compuesto por agregados de carbonatos (CBs) de grano grueso. En la esquina superior derecha se observa cemento de tipo 
sintaxial (flecha amarilla). B. Misma imagen que A, pero en nicoles paralelos. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 40 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

10a 22l-RNM-10A 395599 8794012 22-l Capilla II Carhuamayo-San Ramón 4 
             Clasificación de la roca: Caliza packstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Chumbe, M. 

 
Descripción microscópica: Textura soportada de granos, compuesta por cuarzo detrítico, bioclastos y minerales opacos 
en una matriz de calcita micrítica y cemento de calcita esparítica. El cuarzo se presenta como granos flotantes en la roca. 
Los bioclastos se encuentran reemplazados principalmente por calcita esparítica y en algunos casos por sílice anhedrales a 
subhedrales. Los opacos de granos subredondeados se encuentra diseminada en la roca, con alteración a OxsFe en sus 
bordes.  Se distinguen pellets con tamaños inferiores a 0.26mm compuestos por cac mic, cac esp y OxsFe; en menor 
proporción ooides <0.20mm compuesta por calcita micrítica y OXsFe dentro de la estructura. 

Minerales principales: cac esp como componente autigénico (40%) y conformando el cemento (20%), cac mic en la matriz 
(25%), si (4%), cz (1%). Minerales accesorios: OPs (2%). Minerales secundarios: CBs (6%) como parches, OxsFe (2%) 
como impregnaciones en calcita micrítica dentro de los pellets. Alteración: Carbonatación y oxidación débil (1-11%). 

 
 
Fotomicrografías: 1. Cristales de carbonato (CBs), a modo de parches, además se aprecian pellets rellenados por calcita micrítica. 2. 
Bioclastos probablemente de algas reemplazadas por calcita espática, además ooides rellenados por calcita micrítica: cac mic. 3. Granos 
de cuarzo (cz), bioclastos reemplazados de calcita espática (cac esp) 4. Ooides con la típica estructura interna y bioclastos, 
probablemente de radiolarios, reemplazados por calcita espática y sílice.  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 33 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

20a 23l-RNM-20A 395177 8773535 23-l Pirurumi Carhuamayo-Tapo 9 
             Clasificación de la roca: Caliza grainstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Vera, M. 

 
Descripción microscópica: Microbrecha integrada por microclastos de caliza de agregados de calcita micrítica y oolitos 
recristalizados, el cemento ligante es calcita esparítica. Existe microvenillas de calcita recristalizada. En otro sector existe 
una oquedad con su conducto de alimentación, la cual está rellenada por calcita y dolomita con fuerte silicificación 
(reemplazamiento de estos minerales con cuarzo). Los oolitos tienen formas redondeadas variando desde esféricos a 
elipsoidales, con crecimiento concéntrico a partir de un núcleo. 

Minerales principales: cac mic (41.6%), cac esp (50%), cz (0.6%), LIMs (trz%), clasto exótico (4.4%), vll ( 3.4%). 
Clasificación alterna: Intraesparita, según Folk (1959). 

 
Fotomicrografías en nícoles cruzados: A. Presencia de restos o fragmentos esqueletales de calcita micrítica de posibles bivalvos 
cementada por calcita esparítica, presencia de cuarzo (cz) automorfo. B. Presencia de clastos integrados por calcita micrítica cortada por 
microvenillas de calcita esparítica recristalizada; dentro de los clastos se observan oolitos esparíticos. C. Oolitos mostrando crecimiento 
concéntrico a partir de un núcleo integrado microclasto inorgánico, están cementados por la calcita esparítica moderadamente 
recristalizada. D. Presencia de microclastos micríticas con formas esféricas y elipsoidales inmersos en una matriz de calcita esparítica y 
algunos de los microclastos están cortados por las microvenillas de calcita. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 34 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
31a 23l-RNM-31A 415603 8757234 23-l Ricrican III Carhuamayo-Tapo 9 

             Clasificación de la roca: Caliza mudstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por agregado masivo de micro a criptocristlino de micrita (matrix-Mx) que 
engloba zonas con formas irregulares compuestas por dolomía de grano grueso (Fotomicrografía 3), escasos bioclastos (B) 
y otros aloquímicos. En algunos sectores la micrita esta recristalizada a microesparita. La dolomita ocurre en agregados en 
cristales de hasta 2mm algunos con bordes de limonitas (Fotomicrografía 1). Los granos de cuarzo y feldespatos son muy 
escasos, ocurren aislados con formas subhedrales (Fotomicrografía 1). Existen escasos bioclastos con formas alargadas 
curvadas y algunas amorfas, con cemento esparítico (Fotomicrografía 2). Trazas de peloides (p) tienen formas elipsoidales 
(Fotomicrografía 1).  

Minerales principales: Mx (71.0%), dol (26,5%). Minerales accesorios: B (2.1%), CBs-ag  Minerales traza: cz, FPs E, 
LIMs, p. Clasificación alterna: Caliza micrítica con fósiles (Folk, 1959). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotomicrografía en luz transmitida y nicoles cruzados: 

1. Presencia de cristales pequeños de dolomita (dol), cuarzo (cz) 
y peloides (p). 
 

2. Se observa bioclastos (B) con formas alargadas y curvadas, 
así como peloides (p) en matriz micrítica. 

 
3. Se observa agregados con cristales de dolomita (dol) en 

micrita (izquierda). Nótese parte de la morfología romboédrica 
en algunos cristales de dolomita. 

 



271Investigación de calizas para el desarrollo de la región Junín

ESTUDIO PETROGRÁFICO 18 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
67a 23l-RNM-67A 412204 8741033 23-l Recreshcancha II Ondores-La Oroya 10 

             
Clasificación de la roca: Caliza 

marmolizada Referencia:  Estudio realizado por: Chumbe, M. 

 
Descripción microscópica: Roca metasedimentaria de textura granoblástica, matriz compuesta por calcita esparítica 
(Fotomicrografía 2), los cristales que componen la muestra son en su mayoría blastos de carbonatos (Fotomicrografía 3), 
formando estructuras lenticulares; minerales opacos rellenando fracturas alterados a óxidos de hierro (Fotomicrografía 1);  
además vetillas rellenadas por calcita (Fotomicrografía 3).  

Minerales principales: Calcita esparítica de formas subhedrales a anhedrales (66%), carbonatos de formas subhedrales 
(30%). Minerales accesorios: Calcita de forma subhedral rellenando vetillas (4%).  Minerales traza: Opacos de forma 
anhedral rellenando microfracturas (Traza) y óxidos de hierro (Traza). Alteración: Carbonatación débil, oxidación incipiente. 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomicrografías: 

1. Minerales opacos (OPs) rellenando fracturas, alterados a 
óxidos de hierro (OXsFe). 

 
2. Matriz formada por calcita espática (cac esp). 
 
3. Matriz compuesta por calcita esparítica (cac esp), cristales 

compuestos por blastos de carbonatos (CBs); vetilla 
rellenada por calcita. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 63 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
71a 23l-RNM-71A 415595 8731975 23-l Sanyacancha II La Oroya-Jauja 135 

             Clasificación de la roca: Fosforita Referencia:  Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria de textura clástica compuesta por granos de colofana (?) de formas 
redondeadas a elípticas con tamaños de hasta 1mm en gran parte limonitizados, feldespatos y cuarzo unidos por una matriz 
de arcillas y cuarzo microcristalino.  

El cuarzo se presenta de dos formas: a) sustituyendo completamente moldes de granos de colofana, donde ocurre en 
agregados radiales a veces formando esferulitos. También ocurre conformando parte de la matriz, b) más escasamente en 
granos de cuarzo los que presentan formas sub-angulosas con tamaños de 1mm. 

Los feldespatos son menos abundantes y se presentan fuertemente alterados a arcillas y micas blancas, presentan formas 
sub-redondeadas a subangulosas y tamaños promedio de 1mm. Es frecuente observar cristales euhedrales con formas de 
“rombos” con tamaños promedio de 100 micras los cuales son débilmente birrefringentes a isótropos los cuales podrían 
tratarse de adularia (?). La matriz está compuesta de arcillas y microagregados de cristales radiales de cuarzo.  

En sectores los cristales de cuarzo están pigmentados por limonitas. Escasos cristales de apatito auhedral han sido 
observados (Fotomicrografía A). 

Minerales principales: cz-ag (32.0 %), colofana (19. 2%), ARCs (13.0%), FPs (5.9%). Minerales accesorios: ad? (4.0%). 
Minerales traza: LIMs, cz, ap. 

 

 
Fotomicrografías en luz transmitida: A. Nicoles cruzados. Se observa clastos redondeados de colofana (flechas amarillas) en gran 
parte pigmentados por limonitas (LIMs), así como clastos completamente sustituidos por microagregados de cuarzo (flecha azul). En la 
parte central se destaca cristal euhedral de apatito (ap) y en parte superior un fragmento de cuarzo (cz) conservando parte de su forma 
hexagonal. B. Misma imagen que A, pero en nicoles paralelos, donde se destaca relieve mayor del apatito (ap), así como las cavidades 
amorfas. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 36 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

72a 24l-RNM-72A 419334 8726703 24-l Pampacancha La Oroya-Jauja 24 
             Clasificación de la roca: Caliza mudstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 

 
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: Muestra compuesta por un agregado masivo de micrita (Mx) donde se observan muy 
escasos granos subhedrales de cuarzo y bioclastos. En algunos sectores de la micrita se observan moldes con formas 
lenticulares, irregulares y a veces algo redondas, a manera de fantasmas (Fotomicrografía 1), con tamaños promedio de 
650 micras donde los granos de carbonatos son ligeramente mayores, pero no mayores a 5 micras, que podrían tratarse de 
bioclastos. 

El cuarzo se presenta en cristales subhedrales y escasamente euhedrales. Presentan tamaños promedio entre 40 y 100 
micras. Generalmente en sus bordes presentan finos granos de carbonatos. 

Las limonitas ocurren en venillas y finamente diseminadas en la micrita, a veces marcan parte de los bordes de las venillas 
de carbonatos. Los bioclastos están sustituidos completamente por carbonatos generalmente presentan formas alargadas y 
menor proporción curvadas y lenticulares, algunos están recristalizados (cemento esparítico). 

 
Minerales principales: Mx (81.8%), CBs-vll (15,4%).  Minerales traza: cz, LIMs, ys?. Clasificación alterna: Caliza 
esparítica (Folk, 1959). 

  

 

1 

2 

Fotomicrografías en luz transmitida y 
nicoles cruzados:  

 

1. Se destacan fantasmas (flechas) al 
parecer de bioclastos en matriz 
micrítica. Nótese también bioclasto (B) 
lenticular completamente sustituido por 
carbonato.  

 

 

 

 

2. Se destaca al parecer molde relleno 
por yeso (ys) que podría ser de un 
bioclasto en matriz micrítica. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 52 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

73a 23l-RNM-73A 418762 8731630 23-l Ayas La Oroya-Jauja 107 
             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Chumbe, M. 

 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria, de textura soportada de granos, compuesta por bioclastos (oolitos 
<0.24mm) reemplazados por calcita esparítica; extraclastos de formas angulosas a subangulosas; cuarzo como granos 
flotantes. 

El cemento está compuesto por calcita esparítica de formas anhedrales y sílice como agregado smicrocritalinos 
reemplazando a la calcita esparítica (Fotomicrografía 2); La matriz ha sido reemplazada por cemento de calcita esparítica y 
sílice (Fotomicrografía 1); Asimismo, se encuentran vetillas rellenas de carbonatos y calcedonia, esta última rellenando 
cavidades de formas lenticulares (Fotomicrografías 3 y 4). 

Minerales principales: Bioclastos reemplazados por calcita (5%); extraclastos (20%); cuarzo (Traza); cemento compuesto 
por calcita esparítica (40%) y sílice (20%). Minerales accesorios: Minerales opacos diseminados en toda la muestra (1%), 
carbonatos como relleno de vetillas (8%), calcedonia rellenando cavidades de formas lenticulares (5%), óxidos de hierro 
como alteración de minerales opacos (1%).  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 35 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
84a 24l-RNM-84A 433281 8722569 24-l Tulpayoc La Oroya-Jauja 27 

             Clasificación de la roca: Caliza grainstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por abundantes bioclastos (B), fragmentos de bioclastos (FB) y en menor 
proporción cuarzo, feldespatos y agregados de cuarzo-feldespatos en gran parte cementados con restos de matriz micrítica 
casi completamente dolomitizada (Microfotografía A). Esporádicamente se distinguen algunos moldes de bioclastos 
silicificados compuestos por agregados de cuarzo de grano fino. La dolomita ocurre en cristales euhedrales y puede llegar a 
medir hasta 100 micras, generalmente presenta sus bordes pigmentados por limonitas; se presenta junto a pequeños 
agregados dismicríticos (?) limonitizados.  El cuarzo también ocurre en granos aislados con formas subhedrales y 
subredondeadas, en ocasiones ocurren en microagregados de grano fino en los fragmentos de bioclastos. Es común el 
cemento de tipo sintaxial entre los fragmentos de bioclastos y bioclastos y en sectores, al parecer, esta dolomitizándose 
(Fotomicrografía B). Localmente en un sector de la sección se observa cemento compuesto por cuarzo (?) con apariencia 
limpia. Los extraclastos (E) son muy escasos, presentan bordes subredondeadas y tamaños submilimétricos (de origen 
sedimentario compuestos por granos de feldespatos y cuarzo). Algunos granos de feldespatos están alterados a sericita 
(Fotomicrografía C). 

Minerales principales: B y FB (51.0%), cemento sintaxial (17.8.0%), dol (13.0%), dismicrita (9.6%). Minerales 
accesorios: cz (4.0%), E (3.8%).  Minerales traza: LIMs. Clasificación alterna: Caliza bioesparítica (Folk, 1959). 
 

 

 

 

 

C 

Fotomicrografías en luz transmitida: 
 
A. En nicoles cruzados. Se observan diversos 

bioclastos (B) con formas elípticas, subredondeadas 
y redondas; destacándose en la parte central, al 
parecer un fragmento de bivalvo (flecha) sustituido 
por carbonatos (CBs), cuarzo (cz) y calcedonia 
(ccd). 

B. En nicoles paralelos. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en A donde se observa con mayor detalle la 
matriz compuesta por cristales de dolomita (dol). 

C. En nicoles cruzados. Se destaca fragmento lítico 
(FL) subredondeado de origen sedimentario junto a 
fragmentos de bioclastos unidos por cemento 
sintaxial de carbonatos (Flechas azules).  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 13 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
130a 25m-RNM-130A 480535 8636123 25-m Huichicalla Yanacancha-Huasicancha 53 

             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por cuarzo micro a criptocristalino (15%) con otras compuestas por un 
agregado masivo de micrita (46%); ambas zonas presentan bioclastos, pero en la micrita además se distinguen ooides de 
~100 micras. Calcedonia en cristales radiales restringidas a zonas compuestas por cuarzo, a veces formando esferulitos los 
que rellenan y/o tapizan cavidades irregulares (esparita). En sectores se observan agregados de carbonatos (CBs-ag) de 
grano grueso formando mosaicos de cristales que al parecer rellenan cavidades con escasos cristales de dolomita (?). Los 
bioclastos se presentan en dos forma: unos sustituidos completamente por calcedonia (zona de cuarzo microcristalino), 
otros sustituidos por carbonatos (zona de micritas); presentan formas alargadas, curvadas, lenticulares, amorfas y tabulares 
con diversos tamaños desde micrométricos hasta centimétricas. Cristales euhedrales de dolomita ocurren en pequeños 
agregados en los fósiles de carbonatos. Cuarzo subhédrico tienen bordes con diseminaciones de carbonatos.   

Observaciones: Es muy probable que todo el cuarzo micro a criptocristalino sea calcedonia. 

Minerales principales: Mx (65.0%), CBs_ag (23.0%), ccd (7,4%). Minerales accesorios: B (3,4%). Minerales traza: LIMs, 
cz, dol (?), FPs. Clasificación alterna: Caliza biomicrítica (Folk, 1959). 

 
 

 
 
 
 
 
 

C 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles 
cruzados: 

A. Se observa zona de cuarzo (cz) microcristalino 
con zonas irregulares de calcedonia (ccd). 

B. Imagen ampliada de A, donde se aprecia detalle 
de cuarzo (cz) microgranular rellenando cavidad 
tapizada por calcedonia. 

C. Se observan bioclastos (B) completamente 
sustituidos por calcedonia inmersos en matriz de 
cuarzo micro a criptocristalina. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 53 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
149a 25m-RNM-149A 482749 8670750 25-m Liluscruz II Jauja-Cullhuas 117 

             Clasificación de la roca: Caliza grainstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Cordorhuamán, A. 
 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria de textura soportada grano, constituida por escasos bioclastos rellenados 
por calcita esparítica y granos subredondeados de cuarzo; minerales opacos diseminados. El cemento está constituido 
principalmente por calcita esparítica y en menor proporción dolomita esparítica. Vetillas de calcita y cuarzo II cortan la 
muestra, por sectores con minerales opacos. No presenta matriz. 

Minerales principales: Calcita esparítica (51%), Dolomita esparítica (10%), Cuarzo (1%). Minerales accesorios: Minerales 
opacos (1%), Calcita (32%), Cuarzo II (4%), Óxidos de hierro (1%). 

 
 
Fotomicrografías: 1.Vetilla rellena de cristales subhedrales alargados de calcita (cac). 2. Agregado de forma lenticular de cristales de 
cuarzo (cz) con cristales de calcita (cac) y a minerales opacos (OPs). Se aprecia cemento de calcita espática (cac.esp). 3. Relleno de la 
vetilla conformado por cristales de calcita (cac) y cristales de cuarzo (cz). 4. Vetillas de calcita de formas subhedrales y otros de formas 
alargadas (cac).  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 46 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
157a 25m-RNM-157A 468819 8652516 25-m Chuata Canchayllo-Yanacancha 94 

             Clasificación de la roca: Caliza grainstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Condorhuamán, A. 
 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria de textura soportada de granos, constituida por escasos granos  
subredondeados de cuarzo y minerales opacos diseminados, cementados principalmente por calcita esparítica de formas 
subhedrales a anhedrales, en menor proporción por dolomita esparítica de formas subhedrales. Los óxidos de hierro se 
encuentran como alteración de minerales opacos y rellenando cavidades entre los cristales de calcita y dolomita esparítica. 
Existen vetillas y agregados lenticulares de calcita.  

Minerales principales: Calcita esparítica (80%) y dolomita esparítica (12%) como cemento; cuarzo (1%), minerales opacos 
(1%). Minerales accesorios: Calcita (5%), óxidos de hierro (1%). Clasificación alterna:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomicrografías: 
 
1. Agregado de óxidos de hierro (OXsFe), rellenando 

cavidades. 
 
2. Agregado de cristales de calcita (cac) de forma 

lenticular, los cristales presentan formas 
subhedrales a anhedrales.  

 
3. Granos de cuarzo (cz) cementados por calcita 

espática y dolomita espática (cac. esp.- dlm. Esp). 
La roca se encuentra cortada por vetillas de calcita 
(cac).  

 
3. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 64 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
170a 24m-RNM-170A 476815 8689864 24-m Siusa II Jauja-Cullhuas 145 

             Clasificación de la roca: Gabro hornblenda Referencia:  Estudio realizado por: Condorhuamán, A. 
 
Descripción microscópica: Roca de naturaleza ígnea intrusiva, de textura inequigranular hipidiomórfica, compuesta 
principalmente por cristales de formas subhedrales a euhedrales de anfíboles y subhedrales a anhedrales de plagioclasas, 
en menor proporción por minerales opacos de formas anhedrales a subhedrales asociado a los anfíboles; apatito en 
cristales subhedrales a euhedrales, de hábito prismático se encuentra como inclusiones en los cristales de plagioclasas y 
anfíboles. Cloritas microfibrosas como alteración de anfíboles, carbonatos anhedrales por alteración de plagioclasas y 
anfíboles; arcillas como alteración de plagioclasas, anatasa como alteración de anfíboles y sericita micro escamoso como 
trazas. 

Minerales principales: Anfíboles (65%), plagioclasas (10%). Minerales accesorios: Minerales opacos (3%), Apatito (1%),   
Minerales de alteración: Cloritas (9%), carbonatos (6%), arcillas (3%), anatasa (2%), sericita (traza). 

 
Fotomicrografías: 1. Cristales de anfíboles (ANFs) asociados a minerales opacos (OPs). 2. Cristales de plagioclasas alterados a 
carbonatos, arcillas y sericita (PGLs-CBs-ARCs-ser), cristales subhedrales de anfíboles (ANFs) y apatito como inclusión en plagioclasas y 
anfíboles (ap). 3. Cristales de anfíboles alterados a cloritas, carbonatos y con inclusiones de minerales opacos (ANFs, CLOs-CBs, OPs). 
4. Cristales de anfíboles (ANFs) alterados a cloritas (CLOs) y plagioclasas alterados a carbonatos, arcillas y sericita (PGLs, CBs-ARCs-
ser); además carbonatos como relleno de intersticios (CBs).  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 50 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
1b 22k-RNM-01B 363205 8785598 22-k San Pedro de Pari I Ondores-La Oroya 110 

             
Clasificación de la roca: Dolomía 

grainstone Referencia:  Estudio realizado por: Chumbe, M. 

 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria de textura soportada de granos, compuesta principalmente por dolomita 
esparítica de formas euhedrales a subhedrales con hábito rómbico y en menor proporción por calcita esparítica de formas 
anhedrales a subhedrales rellenando blastos. Minerales opacos subhedrales diseminados y alterados a óxidos de hierro. No 
presenta matriz ni cemento. Carbonatos rellenando vetillas. 

Minerales principales: Dolomita esparítica (95%), calcita esparítica (4%). Minerales accesorios: Carbonatos (1%).  
Minerales traza: Minerales opacos, Sílice, óxidos de hierro.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Fotomicrografías:  
 
1. Cristales de dolomita espática (dlm esp) conformando 

principalmente la roca.  

2. Agregado de sílice (si) los cuales se encuentran 
rellenando los espacios entre los cristales de dolomita 
(dlm). 

3. Vetillas rellenas de carbonato (CBs). Cristales de 
dolomita (dlm), ocurren en toda la roca, presentan 
formas que varían de subhedrales a euhedrales.  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 48 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
7b 23k-RNM-07B 370496 8767904 23-k Quillihua Grande I Ondores-La Oroya 103 

             Clasificación de la roca: Caliza doloesparita Referencia: Folk (1959) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Textura cristalina inequigranular compuesta por moldes tabulares de carbonatos “¿bioclastos?” 
(Fotomicrografía C), en algunos moldes se distinguen agregados de calcedonia. Dolomía en cristales euhedrales y 
anhedrales como parted e la matriz y como proceso de dolomitización de los moldes tabulares. Calcedonia en agregados 
radiales esferulíticos, ocupan parte central o bordes de los moldes tabulares, algunas veces sustituyendo completamente. 
Venillas de carbonatos atraviesan la muestra con sectores bordes pigmentados por limonitas (Fotomicrografía A). Se ha 
reconocido un grano diminuto aislado de zircón. Los moldes de formas redondeadas podrían tratarse de bioclastos.  

Minerales principales: dol-ag (52.5%), Mx (32.1%), moldes (11.7%). Minerales accesorios: cemento (2.9%), 
ccd (2,6%)  Minerales traza: LIMs, CBs-vll, zir. Clasificación alterna: Caliza granoesparita (Tucker 2003). 

 
 

  
 
Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados: A. Se destacan moldes calcáreos milimétricos de bordes redondeados, los 
cuales están recristalizándose a cristales de dolomita. En uno, se destaca cemento en la parte central, mientras que el otro contiene dos 
esferulitos redondos de calcedonia (ccd). Hacia el lado derecho venilla de carbonatos. B. Idéntica que A, pero en nicoles paralelos. C. Se 
destaca moldes algo tabulares de bordes irregulares formando localmente una textura porfirotípica. Nótese que el molde de la parte 
inferior está parcialmente sustituido por calcedonia (ccd). D. Se aprecia calcedonia (ccd) en los bordes del molde de carbonatos. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 28 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
8b 23k-RNM-08B 370699 8768121 23-k Quillihua Grande II Ondores-La Oroya 11 

             Clasificación de la roca: Caliza packstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por bioclastos y fragmentos de bioclastos englobados por una matriz 
micrítica donde se distinguen peloides con bordes de limonitas y parte central de micrita.  

Los bioclastos y fragmentos de bioclastos son abundantes, se destacan las formas redondeadas (equinodermos) y placas 
(braqueópodos), alargadas-curvadas y amorfas.  

Existe calcedonia en cristales radiales formando agregados que sustituyen parcialmente algunos bioclastos y fragmentos de 
bioclastos. En algunos sectores se observan agregados de carbonatos subhedrales a anhedrales de grano grueso, algunos 
con formas hexagonales y más escasamente rómbicas (dolomita?).  

Los minerales opacos son muy escasos tienen formas subhedrales a euhedrales (poligonales), ocasionalmente 
completamente limonitizados. 

Minerales principales: Mx (41.0%), B (34.8%), ccd (10.9%), esparita (6.0%). Minerales accesorios: CBs_ag (3.0%), cz 
(2%). Minerales traza: OPs, LIMs. Clasificación alterna: Caliza biopelmicrítica, según clasificación de Folk (1959). 

 

 
 

Fotomicrografía en luz transmitida y nícoles cruzados: Se observa detalle de bioclastos y/o fragmentos de bioclastos (B) parcialmente 
sustituidos por calcedonia (ccd) en una matriz con abundantes peloides (p). 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 29 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

9b 23k-RNM-09B 370714 8768163 23-k Quillihua Grande 
IIII Ondores-La Oroya 11 

             Clasificación de la roca: Caliza packstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por una intercalación de microbandas donde los bioclastos y fragmentos 
de bioclastos son más abundantes en relación a la matriz microesparita, y otras donde la matriz es más abundante que los 
bioclastos.  

Los bioclastos o fragmentos de bioclastos entre 100 a 600 micras, se encuentran alineados siguiendo la estratificación; 
ocurren en formas redondeadas, alargadas, elipsoidales, amorfas y subangulares, siendo las redondas y elipsoidales las 
más frecuentes (Fotomicrografía 1).  

Dolomita en cristales euhedrales con tamaños promedio de 40 micras, en sectores como agregados junto a fragmentos de 
bioclastos y carbonato de grano grueso hasta 140 micras.  

Las limonitas además de pigmentar algunas zonas de la matriz también ocurren marcando estilolitos (Fotomicrografía 2). El 
Cuarzo es muy escaso y ocurre en granos subangulosos <40 micras.  

Minerales principales: Dismicrita (45.1%), B (32.0%), dol (22.0%).  Minerales traza: LIMs, cz. Clasificación alterna: 
Caliza biomicrítica, de acuerdo con Folk (1959).   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomicrografía en luz transmitida y 
nicoles cruzados:  

 

1. Bioclastos y fragmentos de 
bioclastos en matriz 
microesparítica. 

 

 

 

 

 

 
2. Estilolito marcado por limonitas 

(LIMs). Nótese en la parte inferior 
cristal euhedral de dolomita (dol). 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 30 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
10b 23k-RNM-10B-s 370730 8768206 23-k Quillihua Grande IV Ondores-La Oroya 11 

             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Chumbe, M. 
 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria de textura soportada de matriz, compuesta de granos de cuarzo, bioclastos 
rellenados por calcita esparítica y calcedonia. La matriz está compuesta por calcita micrítica, e impregnación de óxidos de 
hierro. El cemento está formado por calcita esparítica y calcedonia. Existen minerales opacos diseminados con halos de 
óxidos de hierro, además estilolitas rellenos con óxidos de hierro. 

Minerales principales: Calcita micrítica como matriz (40%); calcita esparítica (15%) y calcedonia (6%) como cemento; 
como componentes detríticos: cuarzo (1%), autigénicos: calcita esparítica (20%) y calcedonia (15%). Minerales accesorios: 
Minerales opacos (1%), óxidos de hierro (2%).  

    

 

 

 

 

Fotomicrografías: 

1. Bioclastos rellenados por calcita 
esparítica (cac. esp), otros por 
calcedonia (ccd) y minerales opacos 
diseminados y alterados a óxidos de 
hierro (OPs, OXsFe), dispuestos en una 
matriz de calcita micrítica (cac mic) y 
cementadas por calcita espática (cac 
esp) y calcedonia (ccd).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bioclastos rellenados por calcedonia 

(ccd), granos de cuarzo (cz) en una 
matriz de calcita micrítica (cac mic) y 
cemento de calcita esparítica (cac esp).  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 31 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
10b 23k-RNM-10B-i 370730 8768206 23-k Quillihua Grande IV Ondores-La Oroya 11 

             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Chumbe, M. 
 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria, textura soportada de matriz, compuesta por bioclastos rellenados por 
calcita esparítica y algunos por micrítica; granos de cuarzo y minerales opacos diseminados en una matriz micrítica con 
impregnaciones de óxidos de hierro. El cemento está conformado por calcita esparítica. Estilolitas rellenadas por óxidos de 
hierro, además existen vetillas rellenas de carbonatos y parches de carbonatos con cuarzo reemplazando a la roca. 

Minerales principales: Calcita esparítica como componente autigénico (20%), calcita micrítica como matriz (50%), calcita 
esparítica como cemento (7%). Minerales accesorios: minerales opacos (1%), carbonatos en vetillas y parches (20%), 
cuarzo junto a carbonatos reemplazando la roca (1%), óxidos de hierro como alteraciones de minerales opacos y relleno de 
fracturas (1%).  Minerales traza: Cuarzo como componente detrítico (Traza). 

 
Fotomicrografías: 1. Bioclastos rellenados por calcita espática en una matriz compuesta por calcita micrítica (cac mic), y cemento de 
calcita espática (cac esp). 2. Vetillas que se encuentran rellenas de carbonatos (CBs) bioclastos rellenados por calcita espática (cac esp). 
3. Se aprecian pellets y oolitos, ocurren rellenados por calcita micrítica y calcita espática, además otros bioclastos, probablemente de 
equinodermos rellenados por calcita espática y micrítica. 4. Cristales anhedrales de cuarzo (cz), y carbonatos (CBs) a modo de parches 
remplazando a la roca. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 62 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
12b 23k-RNM-12B 370651 8768896 23-k Anticancha II Ondores-La Oroya 132 

             Clasificación de la roca: Toba vítrea Referencia:  Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Escasos fragmentos de fenocristales de feldespatos y cuarzo con formas subangulosas a 
subredondeados inmersos en una matriz afanítica con micas y/o arcillas alineadas y ligeramente crenuladas.  

Los feldespatos ocurren maclados, presentan formas angulosas a subredondeados. El tamaño de los fenocristales y 
fragmentos de fenocristales oscilan entre 500 micras a 2mm, mientras que los fragmentos más pequeños en promedio 
miden 80 micras.  

En sectores ocurren completamente alterados por arcillas (Fotomicrografía 1) y en menor proporción a micas y/o arcillas 
(Fotomicrografía 2).  

Se distinguen trazas de cristales euhedrales de apatito con tamaños entre 15 y 50 micras con hábitos prismáticos y largos. 

Minerales principales: Mx (50.0%), cavidad (18.0%), ARCs (15.0%), MCs/ARCs (14.2%). Minerales traza: LIMs, FPs, ap, 
cz. 

   

 
 

 
 
 
 

1 

2 

Fotomicrografías en luz 
transmitida y nicoles cruzados:  

 

1. Se observa molde de 
fragmento de feldespato 
completamente sustituido por 
arcillas (ARCs) en matriz (Mx) 
vítrea criptocristalina. 

 

 

 

 

2. Se destacan fragmentos de 
cuarzo (cz) y molde de 
fragmento completamente 
sustituido por micas y/o 
arcillas (MCs/ARCs). 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 19 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
13b 23k-RNM-13B 373267 8775054 23-k Ayac Ondores-La Oroya 10 

             Clasificación de la roca: Caliza mudstone Referencia: Dunham (1959) Estudio realizado por: Vera, M. 
 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria pseudo brechada, conformada por clastos de caliza micrítica con algunas 
zonas algo recristalizadas formando calcita microesparítica a esparítica. Presencia de partículas detríticas de cuarzo, 
mayormente con bordes angulosos de hasta 0.100mm. Presencia de dolomitas las que se encuentran muy dispersas con 
formas euhedrales a subhedrales. La textura de la muestra es microclástica. 

Minerales principales: cac (99.3%), dlm (0.2%), cz (0.5%). Clasificación alterna: Caliza micrítica (Folk, 1962). 
 

   
 
Fotomicrografías en nicoles cruzados: A. Agregado de calcita micrítica a microesparítica con partículas detrítica de cuarzo muy 
dispersas con bordes angulosos. B. Agregado de calcita parcialmente dolomitizada conformando las microvenillas que limitan a los 
seudoclastos de brecha; en la parte superior se observan microestilolitos casi pseudoparalelos a las microvenillas de calcita dolomitizada. 
C. Presencia de partícula detrítica de cuarzo (cz) con bordes angulosos dentro del pseudoclasto de calcita microesparítica rodeada por el 
agregado de calcita dolomitizada. D. Presencia de pseudo-estilolitos como límite de las pseudoclastos de brecha de caliza microesparítica 
a esparítica.  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 20 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

20b 23k-RNM-20B 379771 8767554 23-k Cutilpushga Ondores-La Oroya 10 
             Clasificación de la roca: Caliza cristalina Referencia:  Estudio realizado por: Sucapuca, J. 

 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por agregado masivo cristalino de carbonatos (esparita?) >5 micras, los 
granos son generalmente equigranulares con formas anhedrales a veces subhedrales marcando uan textura xenotópica.  

Los bioclastos son escasos, presentan formas algo lenticulares, alargadas-curvadas e irregulares; algunos están 
compuestos por agregados granulares de carbonatos, al parecer producto de su recristalización de cemento 
(Fotomicrografía 1).  

Una venilla de carbonato atraviesa la sección, los granos son mayores en la parte central y menores en los bordes. 
Estilolitos marcados por limonitas limitan venillas (Fotomicrografía 2).  

El cuarzo es muy escaso, ocurre en cristales euhedrales.  

Observaciones: Es probable que la matriz sea producto de una completa recristalización de la micrita. 

 Minerales principales: matriz (70.0%), CBs-vlla (26.0%). Minerales traza: B, qz, LIMs. 

  

 

Fotomicrografías en luz transmitida y 
nicoles cruzados: 

 

1. Se observan bioclastos (B) inmersos en 
matriz microcristalina (microesparita?). 

 

 

 

 

2. Imagen ampliada de A donde se observa 
claramente como algunos bioclastos 
están compuestos por agregados 
granulares de calcita (flecha). 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 51 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
21b 23k-RNM-21B 386876 8754749 23-k Laguna Catucana I Ondores-La Oroya 100 

             Clasificación de la roca: Conglomerado Referencia:  Estudio realizado por: Vera, M. 
 
Descripción microscópica: Se diferencian dos sectores; Uno conformado por agregado microgranular a 
microgranoblásticos de calcita, en parte de calcita dolomitizada atravesada por microestilolitos y por microvenillas 
recristalizadas de calcita; minerales opacos con alteración a limonitas en algunos sectores coloreando áreas que lo 
circundan. Otro conformado por caliza micrítica reemplazada por sílice, dando lugar a un clasto de chert, incluso se 
observan moldes de algunos peloides; en algunos moldes de los oolitos se observan mayor recristalización de cuarzo, este 
clasto solidificado (chert) presenta microvenillas y moldes de microfósiles integrados por calcedonia fibrosa radial, 
calcedonia plumosa y por cuarzos algo crustificados. Existe microvenillas de calcita algo dolomitizadas con presencia de 
limonitas que los colorea. 

Minerales principales: cac (50.0%), dlm (10.0%), cz (25.0%), ccd (10%), LIMs (0.5%).  

   

 
Fotomicrografías en nicoles cruzados: A. Agregados de granoblastos en mosaico de calcita (cac) con impregnaciones de limonita 
(LIMs) en la superficie de la calcita recristalizada. B. Clasto de chert con presencia de cuarzo (cz) criptocristalino y calcedonia (ccd), 
atravesada por venillas de calcita esparítica (cac esp) y microesparítica (cac mic). D. Venillas de calcita (cac) en el clasto de chert; 
presencia de calcedonia (ccd), cuarzo criptocristalino y venillas de calcita esparítica (cac esp). Fotomicrografías en nicoles no 
cruzados: C. Venilla de calcita recristalizada que corta la muestra y venillas de calcita, núcleos reemplazados por calcita (cac), 
calcedonia (ccd) y calcita (cac), minerales opacos (OPs), un cemento compuesto por calcita (cac) esparítica, escasas partículas de cuarzo 
(cz).  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 47 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
28b 23k-RNM-28B 373882 8776526 23-k Sucucocha Ondores-La Oroya 101 

             Clasificación de la roca: Caliza mudstone Referencia: Dunham (1959) Estudio realizado por: Condorhuamán, A. 
 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria con textura soportada de matriz, compuesta por granos de cuarzo 
subangulosos, bioclastos (pellets) rellenados por calcita esparítica y minerales opacos diseminados dispuestos en una 
matriz de calcita micrítica con impregnaciones de óxidos de hierro, el cemento está constituido por calcita esparítica.   

Los carbonatos de formas subhedrales, calcedonia de formas irregulares y cuarzo de formas subhedrales a anhedrales se 
encuentran reemplazando fracturas y cavidades.  

Óxidos de hierro como alteración de minerales opacos y rellenando fracturas.  

Minerales principales: Granos de cuarzo (2%), calcita micrítica en matriz (31%), calcita esparítica en cemento (5%).    
Minerales accesorios: Minerales opacos (2%), calcedonia (24%), Carbonatos (22%), cuarzo (12%) y óxidos de hierro (2%). 
Minerales traza: calcita esparítica rellenando pellets (Traza). 

 

   

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fotomicrografías:  

 
1. La roca se encuentra compuesta 

por matriz de calcita micrítica y 
cemento de calcita espática (cac 
mic-cac esp) minerales opacos 
alterados a óxidos de hierro (OPs, 
OXsFe) y vetillas rellenadas por 
carbonatos (CBs) cuarzo (cz) y 
calcedonia (ccd).  

 

 

 

2. Granos de cuarzo detrítico (cz). 
Fracturas que se encuentran 
rellenas por óxidos de hierro 
(OXsFe). 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 54 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 

29b 23k-RNM-29B 370838 8757250 23-k Pampa Huayín I Santa Bárbara de 
Carhuacayán-Paccha 123 

             Clasificación de la roca: Calcita Referencia:  Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por agregado de cristales radiales de carbonatos de tamaños milimétricos 
a centimétricas con extinción ondulante.  

En sectores se observan microagregados de cristales radio-axiales, prismáticos y aciculares de carbonatos con tamaños 
micrométricos (Fotomicrografía 1).  

La presencia de organitas es casi nula. No se observan cavidades. 

Minerales principales: Carbonatos (100%).  

  

 

 

 

A 

B 

Fotomicrografía en luz transmitida:  

 

A. En nicoles cruzados, se 
destaca cristales radiados de 
carbonatos (CBs) donde se 
observan microagregados de 
cristales aciculares y 
prismáticos de carbonatos de 
otra generación.  

 

 

 

B. Igual que A, pero en nicoles 
paralelos, donde se distingue 
claramente los microagregados 
de carbonatos (flechas). 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 61 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 

32b 23k-RNM-32B 371848 8758153 23-k Porognioc II Santa Bárbara de 
Carhuacayán-Paccha 134 

             Clasificación de la roca: Arenisca tufácea Referencia:  Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por escasos fragmentos de cristales pequeños de cuarzo, feldespatos y 
moldes al parecer de microfenocristales envueltos por una matriz criptocristalina fuertemente pigmentada por limonitas. En 
sectores presenta agregados radiales de calcedonia que engloban moldes de fragmentos vítreos. 

Los feldespatos presentan formas sub-redondeadas a subangulosas, parcial o completamente alterados a arcillas y en 
menor proporción a arcillas blancas. El cuarzo ocurre en granos monocristalinos de formas subredondeadas a angulosas. 

El apatito se presenta en cristales euhedrales con formas prismáticas y tamaño promedio de 80 micras. La matriz está 
compuesto por material criptocristalino, parcialmente pigmentada por limonitas. En algunos sectores se observa cristales 
solitarios y agregados de biotita.  

Minerales principales: Mx (45.2%), ccd (26.0%), cz-ARCs_m (10.4%), cavidades (9.2%), LIMs (5.0%). Minerales 
accesorios: cz (2.9%) Minerales traza: FPs, FL, MCs. Clasificación 
alterna: Toba vítrea cristal (Cook, 1965). 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotomicrografía en luz transmitida y 
nicoles cruzados:  

1. Se observa en mayor aumento 
detalle de la textura piroclástica 
compuesta por clastos de cuarzo 
(cz) y moldes con cuarzo 
microcristalino (flechas) y/o arcillas 
(?), en matriz criptocristalina 
pigmentada por limonitas. En la 
parte central grano subredondeado 
compuesto de micas verdes.   
 
 
 
 
 
 
 

2. Se observa zona que corresponde a 
sector silíceo donde se destacan 
fragmentos vítreos (?) (Flechas) con 
formas subredondeadas a 
subangulosas: alargadas, 
elipsoidales y amorfas; englobadas 
por calcedonia (ccd). 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 01 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 

33b 23k-RNM-33B 382817 8748199 23-k Cerro Nonunllalloc Santa Bárbara de 
Carhuacayán-Paccha 5 

             Clasificación de la roca: Caliza grainstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Vera, M. 
 
Descripción microscópica: Muestra conformada por granoclastos flotantes de calcita en contacto puntual, donde los 
agregados de oolitos de calcita esparítica presentan tamaños de hasta 0.456 mm de longitud inmersos en una matriz de 
calcita microesparítica a esparítica; en algunos sectores oolitos granosoportados intensamente recristalizados y cementados 
por calcita parcialmente dolomitizada y fuertemente recristalizada dando lugar a agregados de calcita esparítica.  Dentro del 
cemento existen partículas detríticas de cuarzo con bordes angulosos y muy dispersos. Cloritas en trazas como pequeños 
núcleos en forma fibrosa.  

Minerales principales: cac (98%), OXs (0.5%), CLOs (trz), cz(trz%). Clasificación alterna: Intraesparita (Flok, 1959). 
 

  
 

Fotomicrografías en nicoles cruzados: A. Presencia de oolitos esparítico flotantes con formas redondeados a subredondeados en 
algunos casos como remanentes todos inmersos en una matriz de calcita esparítica (cac esp). B. Presencia de granoblastos de calcita 
(cac) con bordes corroídos y otros subredondeados y en algunos sectores en remanentes inmersos en una matriz de calcita de esparítica 
y micrítica con presencia de óxidos y arcillas. C. Microvenillas de calcita (cac) con bordes teñida por limonita (LIMs). D. Remanentes de 
partículas de calcita (cac) con una matriz de calcita micrítica (cac mic) cementada por calcita recristalizada con formas de euhedral a 
anhedral. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO  41 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

35b 23k-RNM-35B 381324 8749122 23-k Cerro Uchumachay 
II 

Santa Bárbara de 
Carhuacayán-Paccha 76 

             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Chumbe, M. 
 
Descripción microscópica: Muestra Roca sedimentaria con textura soportada de matriz, se compone de bioclastos 
rellenados por calcita esparítica, diseminación de minerales opacos y granos de cuarzo en una matriz de calcita micrítica y 
cemento de calcita esparítica. Se presenta óxidos de hierro como alteración de minerales opacos. Asimismo, ocurren 
cristales de dolomita esparítica, y por sectores la muestra se encuentra recristalizada por carbonatos, además de presentar 
brucita como alteración de minerales magnésicos. 

Minerales principales: Dolomita esparítica (18%) y calcita esparítica (5%) como componentes autigénicos. Calcita micrítica 
(30%) como matriz y calcita esparítica (25%) como cemento. Minerales accesorios: Carbonatos como parches (13%), 
brucita (5%), calcedonia como relleno de cavidades (3%) y óxidos de hierro (1%).  Minerales traza: Minerales opacos y 
cuarzo. 

 

Fotomicrografías: 1. Agregados de brucita (brc) que se encuentra rellenando cavidades y minerales opacos (OPs) en los bordes 
presentando una alteración a óxidos de hierro (OXsFe). 2. Bioclastos rellenados por calcita espática, por sectores se aprecia cristales 
subhedrales de dolomita espática (dlm esp). 3. Cemento de calcita espática (cac esp). 4. Recristalización de carbonatos (CBs) que ocurre 
a modo de parches en la roca y cavidades rellenas por calcedonia (ccd). 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 49 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 

37b 23k-RNM-37B 385199 8753637 23-k Cerro Cuchupanca 
I Ondores-La Oroya 105 

             Clasificación de la roca: Caliza mudstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Vera, M. 
 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria con pseudo brechadas, clastos integrados por calcita micrítica a 
microesparítica, peloides recristalizados a calcita esparítica. Existen huellas de restos vegetales reemplazados por calcita 
recristalizada con una tenue sobreimpresión de arcillas, en algunos casos con textura esparítica con una tenue delimitación 
de calcita micrítica. Venillas de calcita recristalizada cortan la muestra, la venilla más gruesa presenta microvenilla de cuarzo 
con un grosor de 0.011mm de forma irregular. 

Minerales principales: cac 94%, clastos 3%, ARCs 0.5%, LIMs (0.5%). Minerales traza: cz (Trz). Clasificación alterna: 
Caliza microesparítica (Folk, 1959). 

  
 

Fotomicrografías en nicoles cruzados: A. Roca sedimentaria de caliza conformada por calcita micrítica y calcita microesparítica 
flotante, con presencia de estilolitos, erráticas venillas de calcita (vll cac). B. Venilla de calcita (cac) recristalizada de mayor espesor, que 
corta la muestra conformada por calcita micrítica (cac mic) con impregnaciones de limonita (LIMs). C. Clastos flotantes en la matriz de 
calcita micrítica (cac mic), con escasa presencia de limonita (LIMs) y en impregnaciones en los estilolitos. D. Sector de la muestra con 
presencia de agregados de calcita micrítica (cac mic) con impregnaciones de limonitas y en diseminados. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 32 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 

39b 23k-RNM-39B 387919 8752672 23-k Laguna 
Huacracocha I Ondores-La Oroya 12 

             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Vera, M. 
 
Descripción microscópica: Agregados de calcita micrítica a microesparítica están atravesadas por microvenillas de calcita 
recristalizada, las intersecciones se ensanchan con áreas de cierta apariencia de mármol. Cuarzo como partículas 
detríticas. Pseudo clastos microbrechados de micrita rodeados por las esparita. 

Minerales principales: cac esp 75.0%, cac mic 20.95%, LIMs 0.9%, cz (0.05%), vll (4.0%). Clasificación alterna: Caliza 
biomicrítica (Folk, 1959). 
 

  
 

Fotomicrografías en nicoles no cruzados: A. Múltiples venilla (vll cac) contenidas de calcita esparítica (cac esp), con bioclastos 
subtabulares, conchillas reemplazados por calcita micrita (cac mic). C. Clastos conformados por calcita micrítica (cac mic) posibles 
bioclastos y clastos de material blandos con impregnaciones de color pardas, mostrando cristales subhedrales de dolomita (dlm). D. 
Presencia de agregados peloides en calcita micrítica (cac mic) en matriz de calcita esparítica (cac esp) con escasas impregnaciones 
pardas limonitas (LIMs). Fotomicrografía en nicoles cruzados: B. Presencia de conjunto de venillas de diversos espesores dispuestos 
en paralelo e irregulares conformados por calcita recristalizada, derivada de varias etapas de fracturamiento, posiblemente tres 
generaciones. Donde la más gruesa es la última generación.  

 

 



297Investigación de calizas para el desarrollo de la región Junín

ESTUDIO PETROGRÁFICO 21 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
47b 23l-RNM-47B 396843 8749298 23-l Yananyacu II Ondores-La Oroya 10 

             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra con abundantes ooides (O), bioclastos (B) y cavidades (poros) en una matriz micrítica 
parcialmente recristalizada a esparita intercalada con bandas micríticas (estromatolitos) de espesor centimétrico, atravesada 
por venillas de carbonatos. Los ooides presentan estructura concéntrica y tamaños promedio entre 80 y 600 micras 
(Fotomicrografías 3 y 2). En ocasiones el núcleo u otra parte de su estructura están recristalizados a esparita.  Los 
bioclastos presentan diversas formas (curvadas, lenticulares, subesféricas y espiral) y tamaños que pueden llegar a ser 
milimétricos, generalmente están compuestos por un agregado microcristalino de esparita (Fotomicrografía 3), pero también 
se distinguen otros compuestos por un cristal homogéneo. Son frecuentes las cavidades irregulares (fenestras) de tamaños 
milimétricas rellenas por agregados cristalinos de calcita de grano grueso y tapizadas por un borde de esparita de grano fino 
(Fotomicrografía 1). Las bandas de micrita están compuestas por: a) bioclastos con tamaños entre 100 a 200 micras, b) 
zonas irregulares con granos ligeramente mayores a la micrita y c) bordes compuestos de bandas concéntricas de cristales 
fibrosos, paralelos de calcita (Fotomicrografía 2). Venillas de carbonatos (CBs-vll) de espesor milimétrico atraviesan la 
sección. 

Minerales principales: Ooides (44.5%), Mx (32.0%), fenestras (14,9%) B (6.0%). Minerales traza: CBs-vll, cz, LIMs. 
Clasificación alterna: Caliza oomicrita (Folk, 1959). 

  

  

 

1 2 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados: 

1. Se observan cavidades (fenestras) de formas irregulares 
con bordes compuestos de pequeños granos de 
carbonatos (esparita fina) y rellenos en la parte central 
por otros de grano más grueso, en matriz micrítica ooidal 
(O) parcialmente recristalizadas a esparita (flechas 
azules). 

2. Se observa parte de banda micrítica con estructura 
peloidal (estromatolito) no bien definida con borde 
compuesto por capas de cristales fibrosos de carbonatos 
intercalados con bandas microespariticas en contacto 
con matriz ooide. 

3. Se destacan bioclastos (B) de formas alargadas 
marcados por un borde micrítico y rellenos por esparita. 

3 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 22 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
48b 23l-RNM-48B 396913 8749337 23-l Yananyacu III Ondores-La Oroya 10 

             Clasificación de la roca: Caliza packstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Vera, M. 
 
Descripción microscópica: Muestra de textura grano soportada, conformada por bioclastos de calcita micrítica 
(bioclástica) cementada por calcita micro esparítica a esparítica con limonita coloreando zonas y como relleno de estilolitos. 
Preencia de cuarzo con hábito de lengüetas reemplazando algunos bioclastos de calcita biomicrítica. Hay sectores de 
apariencia oolitos totalmente recristalizados. En otros sectores se nota dolomitización de calcitas o quizás la formación de 
cristales de ankeritas rodeadas por limonitas (Fotomicrografía E). Existe bioclastos exhibiendo formas de gasterópodos bien 
conservados (Fotomicrografía B y D). 

Minerales principales: cac esp (54.0%); cac mic (23.0%), cemento (13.0%), ankerita (1.0%), LIMs (6.5%), cz (2.5%). 
Clasificación alterna: Caliza clástica biomicroesparítica a esparítica (Folk, 1959). 

  

Fotomicrografías en nícoles cruzados: A. Bioclasto con contenido de cuarzo (cz) envuelta por calcita con impregnaciones de óxidos 
(OXs) en los poros de bioclasto. B. Se aprecian granos complejos que consiste en varias partículas / bioclastos, clastos recristalizados y 
calcita micrítica) con formas irregulares. Identificación de gasterópodos (G) en corte transversal mostrando el ángulo apical “A” canal 
sifonal hacia abajo “B” las cuales se encuentra bien conservados. C. Agregados bioclásticos con formas vermiculares micrítica y 
esparítica hacia el centro de los bioclastos, óxidos (OXs) y venilla de calcita.  D. Presencia de un bioclastos (posible gasterópodo) en una 
matriz de calcita esparítica (cac esp) con escasas impregnaciones pardas por óxidos. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 23 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

52b 23l-RNM-52B 399074 8749229 23-l Cerro Pucaccacca I Ondores-La Oroya 10 
             Clasificación de la roca: Caliza packstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Condorhuamán, A. 

 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria de textura soportada de granos, compuesta por bioclastos  rellenados por 
calcita esparítica, granos de cuarzo y minerales opacos diseminados en una matriz de calcita micrítica cementada por 
calcita espática. La muestra se encuentra recristalizada por carbonatos los cuales están a modo de parches y vetillas 
rellenadas por carbonatos y sílice. Óxidos de hierro como alteración de minerales opacos. Silice como relleno de vetillas 
junto con carbonatos. 

Minerales principales: Calcita esparítica (20%) como componentes autigénicos, calcita micrítica (15%) como matriz, calcita 
esparítica (34%) como cemento. Minerales accesorios: Carbonatos (28%), óxidos de hierro (1%), sílice (1%). Minerales 
traza: Detritos de cuarzo (Trazas). 

 

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomicrografías: 

1. Bioclastos reemplazados por calcita espática (cac esp) y 
minerales opacos (OPs) en una matriz de calcita micrítica 
(cac mic) y cemento de calcita espática (cac esp). Vetillas 
de espesores variados rellenas de carbonatos y sílice 
(CBs-si). Además se encuentra recristalización de la roca 
por carbonatos: CBs. 

2. Cristales de carbonatos como relleno de vetillas (CBs) y 
óxidos que rellenan fracturas (OXsFe).  

3. Agregados de cristales de calcita espática: cac esp, como 
cemento de la roca, bioclastos rellenados por calcita 
espática y pellets. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 55 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 

53b 23l-RNM-53B 398982 8749224 23-l Cerro Pucaccacca 
II Ondores-La Oroya 124 

             Clasificación de la roca: Mármol Referencia:  Estudio realizado por: Vera, M. 
 
Descripción microscópica: Muestra de textura granoblástica de grano grueso; granoblastos de calcita fuertemente 
recristalizados, en algunos de sus contactos se observan cierta trituración de los granoblastos por micro fallas. Presencia de 
venilla de calcita posterior a la recristalización. Presencia de estilolitos con partícula de cuarzo con tamaños hasta de 
0.096mm de longitud y microfallas teñidas por limonita. Presencia de calcita recristalizada en algunos sectores mostrando 
cierto proceso de milonitización junto a partículas detríticas de cuarzo con tintes pardos.  

Minerales principales: cac (99.6%), cz(0.1%), LIMs(0.3%). 
 

  
 

Fotomicrografías en nicoles cruzados: A. Granoclastos de calcita (cac) con junturas en puntos tripes con presencia de fractura con 
material molido en impregnaciones de tintes pardos. B. Presencia de proceso de milonitización, por la presencia de calcita triturada. C. 
Microvenillas conformada por micro detritos de cuarzo (cz) en la calcita mostrando micropliegues paralelos entre sí. D. Presencia de 
estilolitos conformado por impregnaciones pardas con calcita (cac) microgranular y partículas de cuarzo (cz). 
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 ESTUDIO PETROGRÁFICO 24 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
54b 23l-RNM-54B 406501 8749001 23-l Shoclacancha I Ondores-La Oroya 10 

             Clasificación de la roca: Caliza mudstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Vera, M. 
 
Descripción microscópica: Roca carbonatada conformada por agregado de clastos brechados, cortada por venillas de 
calcita. Clastos microesparíticas a esparíticas están cementados por calcita esparítica. La roca está atravesada por 
microvenillas de calcita, estos son posteriores al brechamiento. Se observan estilolitos rellenadas por materia orgánica 
(grafito) muy marcado como se muestra en la fotomicrografía.  

Minerales principales: cac mic (25.0%), cac esp (37.9%), grafito (trz), cz (0.6%), cemento (35.0%). Clasificación alterna: 
Caliza micrítica (Folk, 1959). 

   

Fotomicrografías en nicoles cruzados: A. Presencia de lastos brechados con formas subredondeados con cemento de calcita 
esparítica, los intraclastos son el producto de fracturación, brechamiento y sedimentación de clastos. B. Venilla de calcita esparítica con 
un posterior fracturamiento con presencia de óxidos. D. Partícula detrítica de cuarzo (cz) con impregnaciones de calcita (cac). 
Fotomicrografía en nicoles no cruzados: C. Aspecto moduloso algo turbado por compactación de los sedimentos de las partículas 
reacomodas y reducen su porosidad. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 25 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
57b 23l-RNM-57B 406558 8748425 23-l Shoclacancha IV Ondores-La Oroya 10 

             Clasificación de la roca: Caliza packstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra con abundantes bioclastos y escasos intraclastos soportados en una matriz micrítica 
parcialmente recristalizada a esparita. Los bioclastos tienen formas alargadas y curvadas (bivalvos), redondas, cuadradas, 
ovaladas y amorfas; bivalvos con bordes micríticos internamente compuesta por esparita. Existen equinodermos, 
gasterópodos y braquiópodos. Existen algunas cavidades (fenestras) rellenadas por carbonatos de grano grueso. Las 
limonitas marcan estilolitos, bioclastos e intraclastos. La calcedonia se presenta en microagregados radiales de baja 
birrefringencia, sustituyen parcialmente algunos bioclastos, pero también ocurren en agregados rellenando cavidades de la 
matriz. 

Observaciones: Es probable que parte de las esparitas correspondan a cristales de dolomita, los cuales no han sido 
distinguidos debido a su ocurrencia anhedral.  

Minerales principales: Mx (58.0%), B (23.8%), intraclastos (8.67%). Minerales accesorios: cz (2.67%), ccd (2.0%), 
fenestras (2.0%). Minerales traza: dol, LIMs. Clasificación alterna: Caliza bioesparita-biomicrita (Folk, 1959). 

  

  
 

Fotomicrografía en luz transmitida y nicoles cruzados: 1. Se observa bioclasto (B) con apariencia de venilla. También se destacan bioclastos (B) de 
tipo equinodermos (flechas amarillas), así como otros tipos de bioclastos en matriz micrítica. 2. Se destacan bioclastos (B) del tipo bivalvos con bordes de 
micrita y cemento esparítico. Nótese que los bioclastos están soportados por una matriz microesparítica. Hacia el lado inferior derecho cavidad rellena por 
carbonatos (CBs) de grano grueso. 3. Se destaca bioclasto (B) del tipo gasterópodos cortados longitudinalmente a las taleolas (Flecha). 4. Se observa dos 
bioclastos (B) y un intraclasto (I). El bioclasto de la derecha es un gasterópodo cortado transversalmente a las taleolas. 

2 

3 4 

1 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 26 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 

60b 23l-RNM-60B-i 403598 8744994 23-l Cerro 
Llacshacocha III Ondores-La Oroya 10 

             Clasificación de la roca: Caliza grainstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Vera, M. 
 
Descripción microscópica: Textura clástica (bioclástica); Granoclastos de calcita bien empaquetados a modo de mosaico, 
en contacto con restos de bioclastos aparentemente de valvas. Bioclastos reemplazados por calcita encuentran 
conservando moldes de organismos que lo formaban, en sectores las valvas exhiben texturas plumosas reemplazadas por 
la calcita micrítica y esparítica. Algunos bioclastos de calcita de textura fibrosa se encuentran parcialmente reemplazados 
por cuarzo autígeno.  

Presencia de fragmentos detríticos de cuarzo con formas subredondeadas a subangulosas, en algunos sectores envueltas 
por material orgánico y calcita. 

Minerales principales: cac (97.2%), mat. Orgánica (0.5%), cz (1.3%). Clasificación alterna: Caliza bioesparita de bivalvos 
(Folk, 1959). 

 

  
 
Fotomicrografías en nicoles cruzados: A. Presencia de bioclastos con presencia moteada y en rejilla con impregnaciones de materia 
de posibles algas marinas orgánica y óxido (OXs), que han rellenado los poros de fragmento bioclásticos. En la parte inferior izquierda se 
aprecia la textura plumosa de la calcita; Matriz calcita esparítica (cac esp). B. Sector donde se puede apreciar la abundancia de fauna 
marina y partículas detríticas de cuarzo (cz) en contacto cóncavo, convexo con los granoclastos de calcita recristalizada. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 27 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 

60b 23l-RNM-60B-s 403598 8744994 23-l Cerro 
Llacshacocha III Ondores-La Oroya 10 

             Clasificación de la roca: Caliza grainstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Vera, M. 
 
Descripción microscópica: Roca carbonatada con microclastos de calcita micrítica a microesparítica y fragmentos de microfósiles 
carbonatados; caso de los crinoideos; dentro de ese agregado se observa también la presencia de partículas orgánicas reemplazadas por 
la calcita y posteriormente por el cuarzo. En algunos sectores se observan ankeritas asociadas a cloritas, los cuales están tapizados por 
calcitas recristalizadas. Cuarzo de granulometría muy fina y cuarzo de extinción ondulante por sectores. 

Minerales principales: cac, cz, OXs. Clasificación alterna: Caliza bioesparita de bivalvos (Folk, 1959). 

 
 

Fotomicrografías en nícoles cruzados: A. Fragmentos de bioclastos, espacios vacío rellenos por óxidos (OXs), envueltas por un lodo 
de calcita micrítica (cac mic). Bioclastos conformada por posibles bivalvos y algas; matriz calcita esparítica (cac esp). B. Bioclastos con 
impregnaciones de óxidos en su porosidad, en matriz o lodo de calcita micrítica (cac mic). C. Presencia de estilolitos por la compresión 
sometida en los sedimentos y en las partículas bioclasticas. D. Presencia de estilolito como límite de compactación entre dos sectores de 
sedimentación, presencia de mayor compactación en el segmento inferior.  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 02 (Secuencias inferiores) 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
64b 24l-RNM-64B-i 391433 8718540 24-l Jatunispa I Paccha-Canchayllo 22 

             Clasificación de la roca: Caliza pelmicrítica Referencia: Folk (1959 Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 

Descripción microscópica: Muestra compuesta por un agregado masivo de micrita que envuelve bioclastos, fragmentos 
de bioclastos, cuarzo y feldespatos. Finas y escasas venillas de carbonatos atraviesan la muestra. 

Los bioclastos (B) están completamente sustituidos por carbonato monocristalino. El cuarzo ocurre con formas subhedrales, 
pero también anhedrales. Los feldespatos potásicos son escasos, presentan formas subangulosas a subredondeadas, en 
ocasiones débilmente alteradas a sericita, sin embargo son frecuentes los moldes completamente sustituidos por arcillas. 
Las limonitas sustituyen pequeños moldes de formas subhedrales a anhedrales. Existe grano solitario de zircón. La matriz 
es micrítica, en sectores peloides soportados por cemento esparítico de grano fino.  Localmente anhidrita y pequeños 
moldes completamente sustituidos por yeso. 

Minerales principales: Mx (79.0%), M (9.0%). Minerales accesorios: LIMs (3.1%), cz (3.2%), ARCs (1.56%) Minerales 
traza: FPKs, B, dol, ser, CBs-vll, ys (?), zir, CLOs, anh (?). 

 

Fotomicrografás en luz transmitida: A. En nícoles cruzados: Se observa moldes de fragmentos de bioclastos y/o bioclastos (B) con 
cemento esparítico de grano fino, mientras que a la derecha se destaca cavidad y/o molde con cemento esparítico de grano grueso. B. 
Misma imagen que A, pero nícoles paralelos con mayor destaque en la matriz parcialmente recristalizada a microesparita (circulo 
amarillo), la que realza a los peloides (p). C. En nícoles paralelos, se observa cavidad y/o molde con cemento esparítico parcialmente 
invadido por la matriz micrítica. Nótese cristales de dolomita (dol) con sus bordes remarcados por limonitas (LIMs), las mismas que 
ocurren seudormofizando micromoldes. D. Idéntica que C, pero en nícoles cruzados.  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 02 (Secuencias superiores) 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
64b 24l-RNM-64B-s 391433 8718540 24-l Jatunispa I Paccha-Canchayllo 22 

             Clasificación de la roca: Caliza grainstone Referencia: Dunham (1971) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta esencialmente por ooides, en menor proporción bioclastos y escasos 
granos de cuarzo, envueltos en una matriz casi completamente dolomitizada (Fotomicrografía A). Escasas venillas 
atraviesan la muestra.  

Los bioclastos y fragmentos de bioclastos (B) están completamente sustituidos por esparita de grano grueso, pero algunos 
están invadidos por agregados de dolomita de grano fino. Abundantes ooides (O) con una estructura concéntrica bien 
preservada algunos con núcleo aloquímico.  Granos de cuarzo subhedrales. Matriz compuesta por cristales de dolomita de 
hábito rombohédrico, en algunos sectores cemento monocristalino de carbonatos no diferenciados y cavidades y/o moldes 
rellenos de arcillas (Fotomicrografía B).   

Minerales principales: O (85.0%), dol (13.4%). Minerales traza: LIMs, ARCs, B, cz, CBs-vll, P. 
Clasificación alterna: Caliza ooesparita (Folk, 1959). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fotomicrografías en luz transmitida y 
nicoles cruzados: 

A. Se destaca ooides (o) envueltos por una 
matriz completamente dolomitizada. En el 
centro se observa bioclasto y/o fragmento 
de bioclasto (B) de forma ovalada con 
cemento esparítico de grano grueso. 

 

 

 

 

 

B. En la parte superior izquierdo, se observa 
ooide (O) donde aún es posible distinguir 
su estructura interna concéntrica y su 
núcleo. Nótese también bioclasto (B) de 
tipo equinodermo incluido en ooide 
(flecha blanca). En la parte centreal, se 
destaca cavidad y/o molde relleno por 
arcillas (ARCs). 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 10 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
67b 24k-RNM-67B 373103 8724830 24-k Cerro Mito II Paccha-Canchayllo 82 

             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Condorhuamán, A. 
 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria con textura de soportada de matriz, compuesta por bioclastos (anélidos, 
algas equinodermos) reemplazados por calcita micrítica y esparítica; pellets y oolitos rellenados por calcita micrítica y 
esparítica; extraclastos de chert; granos de cuarzo y minerales opacos diseminados, dispuestas en una matriz calcita 
micrítica, cementada por calcita espática. La roca se encuentra dolomitizada, exhibiendo parches de dolomita espática. 
Asimismo, presenta vetillas rellenas de carbonatos, estilolitas rellenas de óxidos de hierro. 

Minerales principales: Dolomita espática (25%), calcita esparítica (15%) y extraclastos (3%) como componentes 
agregados; Calcita micrítica (42%) como matriz; calcita esparítica (10%) como cemento. Minerales accesorios: Minerales 
opacos (1%), Carbonatos (3%), óxidos de hierro (1%). 

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 Fotomicrografías: 

1. Matriz compuesta por calcita micrítica (cac mic), 
bioclastos, probablemente de equinodermos, que se 
encuentran reemplazados por calcita micrítica y 
espática. Minerales opacos diseminados en la roca 
(OPs), y vetillas rellenadas por carbonatos (CBs). La 
roca se encuentra con dolomita espática por sectores 
(dlm), producto de la dolomitización. 

2. Matriz compuesta de calcita micrítica (cac mic), 
cementada por calcita espática (cac esp) por sectores 
la roca se encuentra impregnada de óxidos de hierro.  

3. Oolitos y pellets que se encuentran rellenados por 
calcita micrítica y espática. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 43 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
73b 24k-RNM-73B 377526 8708816 24-k Jacay I Paccha-Canchayllo 83 

             Clasificación de la roca: Dolomía Referencia:  Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por un agregado masivo microcristalino de dolomía en cristales 
euhedrales generalmente de hábito romboédrico (Fotomicrografía A.) con escasos cristales de cuarzo, además es cortada 
por escasas venillas de carbonatos. Limonitas, ocurren dispersas finamente diseminadas, su ocurrencia se acentúa en uno 
de los bordes de una venilla de carbonatos (Fotomicrografía B). 

Minerales principales: dol (98.0%).  Minerales traza: CBs-vll, cz, LIMs.  

 

Fotomicrografías en luz transmitida: A En nicoles paralelos. Se observa cristales de dolomita (dol) con la típica forma romboédrica, 
hacia los lados venillas de carbonatos (CBs-vll) constituido por calcita. Nótese como las limonitas (LIMs) marcan el borde de la venilla de 
la derecha. B: Idéntica que A, pero en nicoles cruzados. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 44 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
74b 24k-RNM-74B 377757 8708999 24-k Jacay II Paccha-Canchayllo 83 

             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por bioclastos, fragmentos de bioclastos, zonas irregulares (intraclastos?) 
y ooides, inmersos en matriz micrítica. Los bioclastos generalmente presentan formas elipsoidales y en menor proporción 
redonda, tabular y amorfa (Fotomicrografía 2), pero casi todos están compuestos por esparita (Fotomicrografía 1). Algunos 
presentan finas diseminaciones y bordes marcados por limonitas. Se distinguen zonas alargadas centimétricas (al parecer 
intraclastos) con bordes irregulares compuestas por una matriz micrítica con agregados donde se distingue cristales eu- a 
subhedrales de dolomita de grano medio y grueso, éstos últimos anhedrales (Fotomicrografía 3). Los ooides (O) están 
compuestos por una combinación de micrita y esparita, y presentan estructuras concéntricas (Fotomicrografía 1). Las 
limonitas ocurren en finos granos diseminados en peloides, bioclastos e intraclastos, también marcando estilolitos y algunos 
bordes de bioclastos e intraclastos. El cuarzo y feldespatos son muy escasos y ocurren en cristales subhedrales a 
anhedrales.  

Minerales principales: Mx (65,6%), B(13,8%), intraclasto? (10,0%), O(8.0%). Minerales accesorios: dol (2.7%)  Minerales 
traza: LIMs, FPs, cz. Clasificación alterna: Caliza biomicrita (Folk, 1959). 

   

       

 

 

 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados: 

1. Se observa ooide (O) compuesto por capas 
concéntricas de micrita y esparita rodeados por otros 
bioclastos (B) con formas elípticas rellenos de esparita.  

2. Se destaca concentración de aloquímicos (ooides, 
bioclastos e intraclastos) inmersos en matriz micrítica 
parcialmente recristalizada (flechas). Nótese hacia el 
lado inferior derecho e izquierdo superior bioclastos (B) 
compuestos por agregados de carbonatos.  

3. Se destaca zona de borde irregular con cristales de 
dolomita de grano fino y en la zona central de grano 
grueso. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 06 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
75b 24k-RNM-75B 377906 8709088 24-k Jacay III Paccha-Canchayllo 33 

             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1959) Estudio realizado por: Condorhuamán, A. 
 
Descripción microscópica: Muestra Roca sedimentaria, con soporte de matriz, compuesta por bioclastos (molde de algas, 
gasterópodo, coral y lamelibranquio) rellenados por calcita micrítica y esparítica; pellets y oolitos rellenados por calcita 
micrítica; granos de cuarzo, plagioclasas y minerales opacos diseminados, dispuestos en una matriz de calcita micrítica y 
cemento de calcita espática. También ocurren cristales de dolomita espática como producto de recristalización de la roca, y 
en algunos casos reemplazando a la calcita espática en bioclastos. La roca presenta estilolitas las cuales están rellenas por 
óxidos de hierro. 

Minerales principales: Dolomita esparítica (15%), calcita esparítica como relleno de bioclastos (35%) y como cemento 
(5%), calcita micrítica como matriz (38%). Minerales accesorios: Minerales opacos (2%), óxidos de hierro (3%) y 
carbonatos (2%). Minerales traza: plagioclasas y cuarzo. 

 

Fotomicrografías: 1. Cristales de dolomita (dlm) de aspecto rómbico, en una matriz de calcita micrítica, bioclastos de equinodermos y 
oolitos, reemplazados por calcita espática y micrítica. 2. Pellets reemplazados por calcita micrítica, al igual que los oolitos. 3. Cristales de 
plagioclasas (PGLs) y fracturas rellenadas por óxidos de hierro: OXsFe. 4. Moldes de bioclastos rellenos de calcita micrítica y calcita 
espática: cac mic - mic esp, y la presencia de dolomitización: dlm. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 03 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
77b 24k-RNM-77B 380260 8699361 24-k Cerro Condorjaja II Paccha-Canchayllo 39 

             Clasificación de la roca: Caliza esparita Referencia: Folk (1959). Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Bajo el microscopio se observa zonas con formas irregulares y ovales, pseudoesparíticas, con 
tamaños centimétricos a milimétricos soportados en un agregado microcristalino inequigranular de carbonatos 
(microesparita). En ambas zonas se distinguen granos de cuarzo y feldespatos. rregulares y ovales 
(Foto 1) pertencen a fragmentos de bioclastos completamente recristalizados. Los cristales presentan diversos tamaños 
entre 20 y 70 micras, mientras que en la zona de microesparita los cristales miden entre 20 a 30 micras. En ambas zonas 
los cristales son anhedrales y forman una textura xenotópica. 
subredondeados, pero también se observan cristales subhedrales con algunas caras prismáticas. Presentan diversos 
tamaños menores a 100 micras.  
alterados a arcillas y en otros es posible observar maclado polisintético (plagioclasas) (Foto 2). 
escasos, con formas anhedrales a subhedrales. Presentan tamaño promedio de 40 micras y en ocasiones están 
completamente sustituidos por limonitas. 
atraviesan la sección. 

Minerales principales: CBs (87.2%), FPKs (5.7%), cz (5.2%). Minerales accesorios: PGLs (2.5%) Minerales 
traza: LIMs, OPs, CBs-vll.  

  

Fotomicrografía en luz transmitida y nícoles cruzados: 1. Se observa zona con forma elipsoidal, al parecer se trata de un bioclasto 
(B), inmerso en matriz microcristalina (microesparita?). 2. Se destaca granos subangulosos a subredondeados de feldespatos (FPs) y 
cuarzo (cz) en matriz casi completamente recristalizada. Nótese granos de plagioclasas (PGLs) con maclado polisintético. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 07 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 

79b 24k-RNM-79B 388839 8696887 24-k Laguna 
Lacsacocha I Paccha-Canchayllo 33 

             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por abundantes fragmentos de bioclastos y en menor proporción intraclastos y 
extraclastos (litoclastos) inmersos en una matriz micrítica. Los bioclastos (B) generalmente se presentan en fragmentos de bordes 
subredondeados a ligeramente subangulosos. Se distinguen equinodermos (Fotomicrografía 1), braquiópodos y gasterópodos 
(bivalvos) con diversas formas y amorfas. Algunos bioclastos están compuestos por micrita (9%), mientras que otros por cemento 
esparítico (10%). Los intraclastos con formas subangulosas están compuestos por aloquímicos envueltos por matriz 
microesparítica con microagregados de carbonatos pardos intersticiales. También se reconocen fragmentos subredondedos 
compuestos por agregados cristalinos de carbonatos pardos intersticiales y bordes marcados por limonitas diseminadas 
(Fotomicrografía 2).  Los extraclastos presentan bordes subredondeados y tamaños milimétricos, a veces están compuestos por 
clastos volcánicos y de cuarzo en matriz carbonática parda. Escasos clastos de origen volcánico con textura traquítica también han 
sido reconocidos (Fotomicrografía 3).  La matriz es micrítica, pero a veces se observa recristalización a microesparita. En otros 
sectores está parcialmente dolomitizada (Fotomicrografía 2). A veces los cristales de dolomita presentan bordes pigmentados por 
limonitas. El cuarzo es escaso y ocurren en cristales subhedrales a anhedrales. 

Minerales principales: B (48.0%), matriz (40.0%), dol (7.3%). Minerales accesorios: CBs-vll (3.8%) intraclasto (3.0 %). 
Minerales traza: LIMs, extraclasto. Clasificación alterna: Caliza biomicrítica (Folk, 1959). 

   

 

 
 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados: 

1. Se observan diversos bioclastos (B) con formas elípticas, 
subredondeados a redondos; destacándose en la parte central 
un equinodermo (flecha). Nótese que algunos bioclastos 
presentan cemento esparítico (flechas amarillas). 

2. Hacia el lado derecho se destaca una concentración de cristales 
de dolomita (dol) en matriz micrítica (dolomitización), mientras 
que a la izquierda en la parte inferior se observa fragmento 
subredondeado (F) compuesto por agregado de carbonatos 
donde se distingue algunos cristales de dolomita (dol). Algo más 
arriba se destaca un extraclasto (E). 

3. Se destaca fragmento lítico subredondeado de origen volcánico 
con textura traquítica. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 04 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
84b 24l-RNM-84B 407155 8710689 24-l Ishcapata I Paccha-Canchayllo 37 

             Clasificación de la roca: Caliza packstone Referencia: Dunham (1971) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta esencialmente por bioclastos de diversa formas y tamaños, algunos 
monocristalinos, otros policristalinos, ocasionalmente completamente sustituidos por micrita, calcedonia. Fragmentos de 
cuarzo y feldespatos, ooides, peloides y escasos intraclastos; todo el conjunto envuelto por matriz micrítica parcialmente 
recristalizada a microesparita. Existe dolomita en cristales euhedrales a veces incluidos en bioclastos y en algunas zonas 
como cristales solitarios. Los ooides presentan núcleos diversos tamaños, en ocasiones están compuestos por carbonatos 
monocristalino, envueltos por estructuras concéntricas y radiales con núcleos completamente sustituidos por micrita. Las 
limonitas ocurren seudomorfizando completamente pequeños moldes (10 micras) con formas cuadradas y redondas los 
cuales forman pequeños nidos, también ocurren marcando estilolitos. 
  
Minerales principales: B (43.2%), P (33.0%), Mx (5.0%). Minerales accesorios: FPs (4.7%), I (4,6%), dol (3.7%)  
Minerales traza: LIMs, O, cz, CLOs, ARCs, ccd, glc (?). Clasificación alterna: Caliza biopelmicrita (Folk, 1959). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles 
cruzados: 

A. En nicoles cruzados. Se observan diversos tipos de 
bioclastos y fragmentos de bioclastos (B) compuestos 
por: micrita, núcleo de micrita con borde de 
carbonatos monocristalino. También se distinguen 
intraclastos (I) con moldes de bioclastos 
completamente sustituidos por glauconita? (glc?). 
Nótese que algunos bioclastos presentan inclusiones 
de dolomita (dol). 

 
B. Misma imagen que A, pero en nicoles paralelos. 
 
C. Se destacan: fragmento angular de cuarzo (cz), 

peloides (P), intraclasto (I), ooide (O), bioclastos y 
fragmento de bioclastos (B) envueltos en matriz (Mx) 
micrítica. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 45 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

87b 24l-RNM-87B 413115 8691494 24-l Ñununhuayo Paccha-Canchayllo 88 
             Clasificación de la roca: Caliza esparita Referencia: Folk (1959) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 

 
Descripción microscópica: Bajo el microscopio se observa un agregado masivo cristalino de carbonatos donde los 
cristales presentan un tamaño promedio de 30 micras (microesparita). Los granos son generalmente equigranulares con 
formas anhedrales, a veces subhedrales marcando una textura xenotópica. Por sectores se observa lineamientos con 
aspecto fluidal compuestos por micrita y granos diseminados de óxidos de fierro (Fotomicrografía B), mientras que en otros 
se distingue pequeñas cavidades rellenas por esparita. El cuarzo ocurre en cristales angulosos con tamaños promedio entre 
30 y 50 micras, pero también se reconoce muy escasos cristales con formas subhedrales. El feldespato es muy escaso 
presenta formas angulosas y subhedrales. Los Tamaños son similares al cuarzo. 
completamente moldes de granos diseminados con formas angulosas y subhedrales menores a 50 micras.  En un sector de 
la sección se distingue un bioclasto de forma redonda, con borde fino de esparita y núcleo compuesto de microesparita 
(Fotomicrografía A).  

Minerales principales: CBs (94.2%), cz (5.2%). Minerales traza: LIMs.  

  

Fotomicrografías en luz transmitida: A. En nicoles cruzados. Se observa bioclasto (B) con borde esparítico inmerso en matriz 
microcristalina (microesparita). B. Se destaca lineamiento micrítico de aspecto fluidal (flecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

B 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 05 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

89b 24k-RNM-89B 389473 8686751 24-k Lomo Bajo Paccha-Canchayllo 32 
             Clasificación de la roca: Dolomía Referencia: -- Estudio realizado por: Sucapuca, J. 

 
Descripción microscópica: La débil efervescencia que la muestra presenta confirma la presencia de dolomita, bajo el 
microscopio se observa que está compuesta esencialmente por un agregado masivo microcristalino de dolomita, donde se 
distinguen agregados y microplayas con cristales de dolomita de grano grueso y escaso cuarzo. En sectores se reconocen 
moldes a veces tabulares y amorfos rellenos por cemento esparítico (?) compuestos de cristales anhedrales de carbonatos 
de grano grueso con escasos cristales euhedrales de cuarzo.  

El cuarzo se presenta con formas euhedrales, subhedrales y anhedrales en los agregados de dolomita, venillas de 
carbonatos y en menor proporción en los moldes compuestos por carbonatos de grano grueso. Los minerales opacos 
generalmente presentan formas euhedrales a subhedrales con tamaños aproximados de 30 micras y forman nidos 
(Fotomicrografía A). 

Minerales principales: dol (87.6%) Minerales accesorios: CBs-vll (4.0%), cz (3.7%), OPs (3.2%) Minerales traza: LIMs 
 

 
 
Fotomicrografía en luz transmitida y nicoles cruzados: A. Se destacan nidos de minerales opacos (OPs) en agregado masivo de 
dolomita (dol) donde se reconocen finos cristales subhedrales de cuarzo (cz). B. Se observa grumos de limonitas (LIMs) intersticiales a 
los cristales de dolomita. A la derecha un nido de minerales opacos (OPs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



316

 
 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 08 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
100b 24l-RNM-100B 419069 8691210 24-l Viscas IV Paccha-Canchayllo 34 

             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por abundantes bioclastos con diferentes formas y tamaños inmersos en 
una matriz micrítica. Son frecuentes los aloquímicos (Bioclastos?) compuestos por varios lóbulos, los cuales no han sido 
identificados, que tal vez se trate de gasterópodos o foraminíferos (Fotomicrografía 2). Los feldespatos son escasos y se 
presentan en cristales angulosos a veces maclados. Los cuarzos son subredondeados a angulosos. Las limonitas ocurren 
diseminadas en micromoldes anhedrales y como microgrumos. 

Minerales principales: B (51.2%), matriz (40.0%). Minerales accesorios: LIMs (3.5%), cz (2,7%). Minerales traza: FPs. 
Clasificación alterna: Caliza biomicrítica (Folk, 1959). 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomicrografías en luz transmitida y nicoles cruzados: 

1. Se destacan bioclastos con formas redondas y en menor 
proporción elípticas. Obsérvese que en algunas formas 
redondas se aprecia una estructura concéntrica (centro y 
centro inferior). 
 

2. Lóbulos en matriz carbonática cubierta por óxidos de fierro. 
Nótese además limonitas en moldes anhedrales y como 
microgrumos, así como bioclastos compuestos por carbonatos 
recristalizados (parte superior izquierda). 
 

3. Se observa aloquímicos de tamaños centimétricos 
compuestos por agregados cristalinos de carbonatos (CBs). 

 

 

1 

3 

2 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 09 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

101b 24l-RNM-101B 419086 8691699 24-l Viscas V Paccha-Canchayllo 34 
             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Condorhuamán, A. 

 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria carbonatada con textura soportada de matriz. Se encuentra conformada 
por bioclastos rellenados por calcita espática y micrítica, granos de cuarzo y minerales opacos diseminados, la matriz está 
compuesta por calcita micrítica y el cemento por calcita espática. Además la roca presenta vetillas rellenas por carbonatos y 
fracturas rellenadas por óxidos de hierro. 

Minerales principales: Calcita espática como relleno de bioclastos (30%) y como cemento (22%); calcita micrítica como 
matriz (40%), cuarzo (1%). Minerales accesorios: Minerales opacos (1%), Carbonatos rellenando vetillas (5%), óxidos de 
hierro (1%).  

 
 
Fotomicrografías: 1. Minerales opacos alterados a óxidos de hierro (OPs - OXsFe), dispersos en una matriz micrítica. 2. Granos de 
cuarzo (cz), y bioclastos rellenados por calcita micrítica y espática. 3. Pellets rellenos por calcita micrítica. 4. Vetilla rellena de carbonatos: 
CBs y bioclasto, posible equinodermo, relleno de calcita espática. 

 
 
 
 
 
 

Matriz: cac mic 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 12 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

103b 24l-RNM-103B 423432 8685267 24-l Acequia I Canchayllo-Yanacancha 51 
             Clasificación de la roca: Caliza packstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 

 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por peloides, fragmentos de bioclastos y ooides inmersos en una matriz 
micrítica parcialmente recristalizada a esparita. Abundantes cavidades irregulares rellenas por carbonatos de grano grueso. 
Los peloides son abundantes, algunos con estructura oolítica al perecer producto de ooides micritizados (Fotomicrografía 1). 
Los intraclastos (I) subangulosos presentan ooides, bioclastos y finas cavidades con formas alargadas, cortas e irregulares 
rellenas de esparita (Fotomicrografía 2). Los bioclastos son angulosos y están compuestos por micrita. Los ooides (O) de 
estructura concéntrica están compuestas tienen bandas externas compuestas por micrita, mientras que las internas 
presentan estructura radial compuestos por cristales de carbonatos de grano grueso, es común encontrar núcleos 
oquerosos y en ocasiones nucleos de cuarzo (Fotomicrografía 1). Cuarzo y minerales opacos es muy escasos. Matriz 
micrítica, en sectores parcialmente recristalizada a esparita.   

Minerales principales: P (38.0%), micrita (17.0%), cavidades (15.9 %), I (11.3%), B (7.0%), O (5.0%). Minerales 
accesorios: esparita (4.7%).  Minerales traza: cz, OPs, CBs-v. Clasificación alterna: Caliza pelmicrita (Folk, 1959). 

  

Fotomicrografía en luz transmitida y nicoles cruzados: 1. Se distinguen ooides (O) con estructura concéntrica y núcleo oqueroso. 
Hacia la parte superior derecha se observa un peloide (P), al parecer con restos de estructura oolítica. Nótese también cavidades 
irregulares (indicadas por las flechas azules) de diversos tamaños rellenas por carbonatos de grano grueso. 2. Se observa un intraclasto 
(I) compuesto por peloides (P) escasos ooides (O) inmersos en matriz micrítica, atravesado por venillas rellenas por granos de carbonato 
de grano grueso. Hacia el lado superior derecho nótese cemento esparítico, producto de la recristalización de la matriz micrítica. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO  56 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

110b 24l-RNM-110B 433399 8692879 24-l Agua IV Canchayllo-Yanacancha 130 
             Clasificación de la roca: Travertino Referencia:  Estudio realizado por: Sucapuca, J. 

 
Descripción microscópica: Muestra compuesta esencialmente de carbonatos donde se distinguen: a) zonas compuestas 
por agregados de carbonatos con tamaños de granos en promedio de 200 micras (Fotomicrografía 2), b) zonas con cristales 
radiales que en ocasiones llegan a formar esferulitos (Fotomicrografía 2) y c) zonas masivas con carbonatos de grano fino. 

La muestra presenta cavidades con formas irregulares, generalmente tapizadas por cristales subhedrales de carbonatos 
(Fotomicrografía 1), en ocasiones rellenadas completamente. Estos cristales no presentan diseminación de organitas. 

A diferencia de la muestra 25m-RNM-131B-i, las organitas no muestran una apariencia arborescente bien marcada, pero 
ocurren diseminadas en los carbonatos.  

Minerales principales: CBs (89.0%), caviades (7.1%). Minerales accesorios: ORGNTs (4.1%).  
 

  
 
Fotomicrografía en luz transmitida y nicoles cruzados: 1. Se destaca cavidades con sus bordes tapizados por cristales subhedrales 
de carbonatos (CBs), sin presencia de organitas (ORGNTs) (flecha). Hacia la parte superior agregados radiales de carbonatos. Nótese el 
aspecto algo sucio de los carbonatos debido a la presencia de organitas (ORGNTs). 2. Fotomicrografía en luz transmitida y nícoles 
cruzados: Hacia el lado derecho se observa agregado masivo de carbonatos compuesta por granos anhedrales, mientras que a la 
izquierda se observa carbonatos en agregados radiales, donde se distinguen cavidades irregulares (flechas). 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 11 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
111b 25l-RNM-111B 431145 8661316 25-l Millpo I Canchayllo-Yanacancha 74 

             Clasificación de la roca: Caliza pelmicrita Referencia: Folk (1959) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por un agregado masivo micrítico donde se distinguen peloides, cristales 
de dolomita, cuarzo, feldespatos y bioclastos. La muestra es cortada por escasas venillas de carbonatos. 

La dolomita tiene formas euhedrales de hábito romboédrico. En ocasiones pseudomorfiza completamente bioclastos, pero 
tambine ocurre en la matriz. Los feldespatos ocurren maclados a veces con inclusiones de dolomita. Bioclastos 
completamente sustituidos por carbonato monocristalino (B), dolomita (B-dol) y en ocasiones por minerales opacos (pirita), 
tienen diversas formas (Fotomicrografía A). Matriz (Mx) es micrítica parcialmente dolomitizada. Los peloides (P) en su 
mayoría están parcialmente sustituido por finas diseminaciones de minerales opacos (Fotomicrografía B), sin embargo, en 
algunos sectores donde la matriz esta dolomitizándose se destacan peloides micríticos, los cuales se distinguen menos 
cuando se unen a la matriz micrítica. 

Minerales principales: Mx (79.0%), B-dol (14.0%). Minerales accesorios: P (4.0%). Minerales traza: B, OPs, cz, FPs, 
LIMs, ORGTs (?). 

 

 
 
 
 

Fotomicrografías en luz transmitida y 
nicoles cruzados: 

A. Se destacan fragmentos de bioclastos 
(B), granos de cuarzo (cz), feldespato 
(FPs) y peloides (P). Nótese hacia la 
parte inferior cristales de dolomita (dol). 

 

 

 

 

B. Se observan fragmentos de bioclastos 
(B) de diferentes formas y tamaños 
desde micrométricos a milimétricos 
(líneas amarillas discontinuas), así como 
peloides (P) con finas diseminaciones de 
minerales opacos que le otorgan un color 
oscuro, sin embargo, también se 
reconocen peloides exentos de 
inclusiones. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 17 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 

129b 25m-RNM-129B 454580 8623817 25-m Cerro Shanlaluyoc Huasicancha-Heraldos 
Negros 72 

             Clasificación de la roca: Caliza biomicritica Referencia: Folk (1959) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: Muestra compuesta por abundantes bioclastos y fragmentos de bioclastos (B), peloides (P) y 
muy escasos granos de cuarzo (cz) y feldespatos (FPs), soportados en una matriz (Mx) micrítica parcialmente recristalizada 
a esparita. 

Los bioclastos están completamente sustituidos por carbonato monocristalino y en ocasiones parcialmente por grauconita. 
Los peloides son segundo en abundancia, presentan formas elípticas. Los ooides (O) son muy escasos con estructuras 
concéntricas radiadas hacia la parte externa, mientras que en su parte interna están compuestas por esparita de grano fino. 
Existen estilolitos marcados por limonitas en sectores envuelven a cristales de cuarzo. 

Minerales principales: B (55.0%), Mx (34.0%), P (5.9%). Minerales accesorios: O (2.6%). Minerales 
traza: FPs, cz, glc, dol(?). 

 

 
 

Fotomicrografías en luz transmitida 
 
 

A. En nicoles paralelos. Se destaca 
molde de bioclasto casi 
completamente sustituido por 
glauconita (glc) junto a otros 
fragmentos de bioclastos y 
bioclastos (B) sustituidos por 
carbonatos monocristalino. Nótese 
también algunos peloides (P).  

 
 
 
 
 
 
 
B. Idéntica que A, pero en nicoles 

cruzados. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 14 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

130b 25m-RNM-130B 455078 8626282 25-m Cerro Incarumi Yanacancha-Huasicancha 58 
             Clasificación de la roca: Caliza packstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Sucapuca, J. 

 
Descripción microscópica: Roca carbonatada compuesta por oolitos, peloides, bioclastos y escasa presencia de cuarzo y 
minerales opacos. Todo el conjunto está soportado en matriz micrítica, que en algunos sectores presenta cemento 
esparítico (Fotomicrografía 2).  

Los ooides (O) presentan formas redondas con envolturas concéntricas relativamente delgadas (Fotomicrografía 1), en 
general están compuestos por micrita, sin embargo, algunos presentan núcleos microesparíticos y/o de carbonatos 
monocristalino o policristalino de grano medio (esparita).   

Los peloides (P) ocurren casi con la misma abundancia que los ooides, tienen formas elípticas. Los bioclastos y/o 
fragmentos de bioclastos (B) presentan diversos tamaños y formas, generalmente están cementadas por esparita de grano 
grueso. Se distinguen foraminíferos, fragmentos de briozoario, bivalvos (moluscos) (Fotomicrografía 1) y placas de 
equinodermos. 

Cuarzo y minerales opacos son escasos, tienen formas subhedrales. Venillas de carbonatos atraviesan la muestra. 
Estilolitos marcados por limonitas. 

Minerales principales:   O (29%), P (25%), micrita (13%), CBs-v (10%), cemento (9%), B (8%). Minerales accesorios: cz 
(2.5%) Minerales traza: OPs, LIMs. Clasificación alterna: Caliza oomicrítica (Folk, 1959). 

  

Fotomicrografía en luz transmitida y nícoles cruzados: 1. Se destacan bioclastos y/o fragmentos de bioclastos (B): foraminíferos (lado 
izquierdo, superior e inferior), briozoario (lado medio derecho) al lado de un bivalvo? (con forma de lente curvado). Asimismo, se observan 
ooides (O) y peloides (P) en matriz micrítica con escaso cemento esparítico (lado inferior derecho). Nótese como las venillas de 
carbonatos atraviesan algunos bioclastos. 2. Se observa a mayor detalle oolitos (O) y peloides (P) sostenidos en matriz de esparita. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 57 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

131b 25m-RNM-131B-i 458198 8637267 25-m Hacienda Laive I Yanacancha-Huasicancha 131 
             Clasificación de la roca: Travertino Referencia:  Estudio realizado por: Sucapuca, J. 

 
Descripción microscópica: La muestra está compuesta esencialmente de carbonatos los que se presentan en tres formas: 
A) en cristales radiados, en sectores formando esferulitos con diseminaciones de organitas, B) en banda donde los cristales 
presentan apariencia de textura en peine y presentan abundantes diseminaciones de organitas de aspecto arborescente 
(Fotomicrografía A). C) en agregados compuestos por granos anhedrales, D) en agregados con formas circulares rodeados 
por cristales de grano grueso (Fotomicrografía C) de aspecto limpio debido a la ausencia de organitas.  

La muestra presenta pequeñas cavidades irregulares, a veces tapizadas por cristales subhedrales de carbonatos. 

Minerales principales: CBs (74.0%), ORGNTs (19.0%) cavidad (7.2 %). 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomicrografías: 

A. En nícoles paralelos, con destaque en las organitas 
(ORGNTs) de aspecto dendrítico.  

B. Idéntica que A, pero en nícoles cruzados. Nótese 
como las organitas otorgan un aspecto sucio a los 
carbonatos. 

C. Nícoles cruzados, se destacan zonas de formas 
circulares compuestas por agregados masivos de 
carbonatos (CBs) con diseminaciones de organitas 
(ORGNTs) rodeados por cabonatos subhedrales de 
aspecto limpio sin presencia de material orgánico. 

 

C 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 57 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
131b 25m-RNM-131B-s 458198 8637267 25-m Hacienda Laive I Yanacancha-Huasicancha 131 

             Clasificación de la roca: Travertino Referencia:  Estudio realizado por: Sucapuca, J. 
 
Descripción microscópica: La muestra es parecida con la muestra 25m-RNM-131B-i, compuesta casi completamente por 
carbonatos; con la diferencia que las zonas con agregados de granos anhedrales de carbonatos son muy escasos y el 
porcentaje de cavidades es mayor. Los carbonatos se presentan de tres formas (Fotomicrografía 2): 1) En agregados de 
cristales gruesos, milimétricos; radialmente orientados. En algunos sectores están interceptados por bandas delgadas 
compuestas por carbonatos de grano muy fino (Fotomicrografía 1). 2) En bandas, las que en sectores muestran formas 
botroidales compuestas por cristales fibroso-radiados de carbonatos. En ocasiones llegan a formar esferulitos de diversos 
tamaños submilimétricos. 3) En agregados de formas circulares, compuestos por bandas finas botroidales hacia la parte 
exterior y agregados de carbonatos masivos de grano fino al interior (Fotomicrografía 3). En algunos agregados, a veces se 
distingue bandas con cristales radiales. 
carbonatos de grano grueso (Fotomicrografía 3), sin embargo, existen otras completamente vacías (Fotomicrografía 2) o 
tapizadas en sus bordes por cristales pequeños de carbonatos y opacos alterados en sus bordes a limonitas. 
(cz) ocurre en granos solitarios con formas anhedrales y tamaños aproximados de 200 micras. 
presentan en finas diseminaciones y son más frecuentes en los agregados de cristales gruesos de carbonatos radialmente 
orientados. observado un grano subredondeado, de 160 micras, completamente 
sustituido, al parecer, por cloritas. 

Minerales principales: CBs (78.6%), cavidades (17.1%). Minerales accesorios: ORGNTs (3.2%).  Minerales traza:   OPs, 
cz, CLOs, LIMs. 

  

 
 

1 2 

3 Fotomicrografías en nicoles cruzados: 

1. Se observa cristales radiales de carbonatos (CBs), en gran 
parte con finas diseminaciones de organitas (ORGNTs) que le 
dan un aspecto sucio y arborescente. Banda fina con 
carbonatos de grano fino (flecha) atraviesan a los anteriores. 

2. Se destaca secuencia de zonas compuestas por carbonatos 
(CBs) de izquierda a derecha, radiales (A), en bandas (B) y 
agregados masivos con formas circulares (C). Nótese también 
presencia de cavidades vacías (porosidad) con formas 
irregulares (flechas). 

3. Se observa cavidades completamente rellenas por carbonatos 
de grano grueso (flechas) en zona compuesta por agregados 
de carbonatos masivos de grano fino con formas redondas. 



325Investigación de calizas para el desarrollo de la región Junín

 
 

 ESTUDIO PETROGRÁFICO 58 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 
132b 25m-RNM-132B 459155 8640303 25-m Hacienda Laive II Yanacancha-Huasicancha 131 

             Clasificación de la roca: Travertino Referencia:  Estudio realizado por: Vera, M. 
 
Descripción microscópica: Secuencias carbonatadas, conformada por agregado coloforme con bandas de calcita y 
escasas impregnaciones de arcilla. Bandas de calcita cristalizada en mosaico algunos con superficies enturbiada por las 
inclusiones fluidas contenida a modo de motitas, presencia de calcita muy fina con materia orgánica a modo de motitas muy 
erráticos. 

Las capas coloforme son concéntricas y radiales. Clastos la textura plumosa radiada en bandas son mayormente en 
agregados de cristales de calcita o posible aragonito (sin verificar por rayos x). 

Se aprecian bandas con calcita en agregados radiales con un núcleo de calcita criptocristalina con escasas impregnaciones 
de material orgánico. Se aprecia un porcentaje de 5 a 8 % de oquedad. 

Minerales principales: cac (96.5%), mat. orgánico (trz%), espacios vacíos (2.5%), ARCs (1.0%).  

 

Fotomicrografías en nicoles cruzados: A Agregado de calcita (cac) en cristales tabulares sub radiales y bandas de calcita (cac) en 
agregados de calcita en mosaicos acompañada por impregnaciones de arcilla(ARCs). B. Agregado en bandas de calcita(cac) en cristales 
radiados con un núcleo de cristales muy finos a criptocristalina de calcita (cac), oquedad delimitada por un contorneada en líneas 
amarillas, calcita con impregnaciones de arcillas (cac-ARCs). C. Agregado en calcita en mosaico con calcita (cac) microcristalina y arcilla 
(ARCs). D. Agregado acicular radiado de calcita (cac) recristalizada con núcleos de calcita criptocristalina. Oquedad delimitada por un 
contorno amarillo.  
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 16 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 

135b 26m-RNM-135B 448130 8612584 26-m Cerro Tablachaca Huasicancha-Heraldos 
Negros 70 

             Clasificación de la roca: Caliza packstone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Condorhuamán, A. 
 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria de textura soportada de granos, constituida principalmente por bioclastos 
rellenos de calcita espática y micrítica, granos de cuarzo y minerales opacos diseminados, en una matriz de calcita micrítica, 
y cemento de calcita espática. La roca presenta vetillas rellenadas por calcita. 

Minerales principales: cac.mic. en matriz (15%), rellenando partículas esférica (48%); cac.esp. como cemento (10%), 
como relleno de ooides (20%), cuarzo (1%). Minerales accesorios: Minerales opacos (1%), cac en vetillas (5%). Minerales 
traza: óxidos de hierro. 

 
 

Fotomicrografías: 1.Bioclastos compuestos de calcita espática (cac. esp.) y peloides compuestos de calcita micrítica (cac. mic.) 2 y 3 
Bioclastos compuestos de calcita espática (cac. esp.) de formas subhedrales y fibrosas. 4. Bioclastos compuesto de calcita micrítica (cac. 
mic) y calcita espática (cac. esp.). 5 y 6. Ooides de forma subesféricas, compuestos de calcita micrítica (cac. mic.) y espática (cac. esp,) 
al centro minerales opacos (OPs), dispuestas en capas concéntricas. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 15 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 

142b 25l-RNM-142B 439228 8627012 25-l Cerro Huantancure 
III Yanacancha-Huasicancha 59 

             Clasificación de la roca: Caliza wackestone Referencia: Dunham (1962) Estudio realizado por: Condorhuamán, A. 
 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria de textura soportada de matriz, conformada por bioclastos rellenados por 
calcita espática y sílice, intraclastos de caliza wackestone, granos de cuarzo, en una matriz de calcita micrítica y cemento de 
calcita espática. La roca se encuentra cortada por vetillas rellenas de calcita y por sectores la roca se encuentra 
reemplazada por parches de cloritas. 

Minerales principales: Calcita espática rellenando bioclastos (25%), sílice reemplazando bioclastos (2%), Intraclastos de 
calcita micrítica (30%), calcita micrítica como matriz (26%), calcita espática como cemento (10%). Minerales accesorios: 
Minerales opacos (1%), calcita rellenando vetillas (4%), óxidos de hierro (1%). Minerales traza: Cloritas (Traza).  

 
Fotomicrografías: 1. y 2. Bioclastos rellenos de calcita micrítica (cac. mic.) y calcita espática (cac. esp.). 3. Bioclasto rellenado por calcita 
espática (cac. esp.) y sílice (si.). 4. Intraclastos de caliza wackestone en una matriz de calcita micrítica y cemento de calcita espática. 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 59 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

144b 25m-RNM-144B 463770 8632892 25-m Pampa de 
Antapongo II Yanacancha-Huasicancha 131 

             Clasificación de la roca: Travertino Referencia:  Estudio realizado por: Chumbe, M. 
 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria de textura soportada de granos, conformada por un agregado de cristales 
de calcita espática de formas subhedrales y hábito tabular formando agregados subradiados, por sectores con materia 
orgánica y minerales opacos diseminados y alterados a óxidos de hierro. 

Minerales principales: calcita esparítica como componente autigénico (95%). Minerales accesorios: Materia orgánica 
(5%). Minerales traza: Minerales opacos (Traza), óxidos de hierro (Traza). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomicrografías: 

1. Cristales de calcita espática (cac. esp.) de 
formas subhedrales y hábito tabular formando 
agregados subradiales. 

 
2. Cristales de calcita espática (cac.esp) de 

formas subhedrales y hábito tabular en 
agregados subradiados 

 
3. Calcita espática y agregados subradiados 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 66 

Nro. 
ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 

de interés Segmento Nro. 
Zona 

167b 24k-RNM-167B 387419 8727166 24-k Yanacoto Paccha-Canchayllo 22 
             Clasificación de la roca: Subarcosa Referencia:  Estudio realizado por: Chumbe, M. 

 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria de textura soportada de granos, conformada por granos de cuarzo mono y 
holocristalino, feldespatos potásicos, plagioclasas y fragmentos líticos, además de minerales opacos, zircón y esfena. La 
matriz se encuentra constituida por arcillas y micas; el cemento de cuarzo sintaxial con sericita-moscovita. La roca se 
encuentra alterada débilmente a arcillas y óxidos de hierro, e incipientemente a sericita y cloritas. 

Minerales principales: Cuarzo monocristalino y policristalino (76%), feldespato potásico (5%), plagioclasas (4%) y 
fragmentos líticos (3%) como componentes detríticos; arcillas (3%) y micas (2%) como matriz; cuarzo sintaxial (2%), sericita-
muscovita (2%) como cemento. Minerales accesorios: Minerales opacos (1%). Minerales traza: Zircón y esfena. 

 

Fotomicrografías: 1. Granos de feldespatos potásicos (FPsK). 2. Granos de cuarzo monocristalinos y policristalinos (cz). 3. 
Cemento de cuarzo sintaxial (cz sint). 4. Granos de cuarzo: cz, y plagioclasas (PGLs). 
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ESTUDIO PETROGRÁFICO 60 
Nro. 

ocurrencia Código de muestra Este Norte  Hoja Nombre del área 
de interés Segmento Nro. 

Zona 

172b 23l-RNM-172B 394378 8731106 23-l Quebrada  
Huashanogo II 

Santa Bárbara de 
Carhuacayán-Paccha 134 

             Clasificación de la roca: Grauvaca lítica Referencia:  Estudio realizado por: Chumbe, M. 
 
Descripción microscópica: Roca sedimentaria, de textura soportada de granos, conformada por granos de cuarzo, 
fragmentos líticos de naturaleza ígnea volcánica y sedimentaria, en una matriz reemplazada por sílice, y cemento de calcita 
y sílice. Además ocurre calcedonia reemplazando a moldes de posibles feldespatos, y zeolitas reemplazando a moldes de 
cristales, asimismo, se presenta carbonatos como reemplazamiento de la roca a modo de parches. 

Minerales principales: Cuarzo monocristalino (18%), fragmentos líticos de naturaleza volcánica (30%), fragmentos líticos 
de naturaleza sedimentaria (8%), todos como componentes alogénicos o detríticos. Calcita anhedral a subhedrales (10%), 
Sílice (6%) como cemento.  Minerales accesorios: Minerales opacos (1%). Óxidos de hierro (4%) como alteración de 
minerales opacos y Zeolitas (3%) como componentes secundarios. 

 

Fotomicrografías: 1. Calcedonia (ccd) de habito radiado en una matriz reemplazada por sílice (si) y parches de calcita (cac) impregnada 
por óxidos de hierro (OXsFe). 2. Cemento de calcita (cac) y matriz reemplazada por sílice (si). 3. Granos de cuarzo (cz), fragmento lítico 
de naturaleza sedimentaria (Fragm. Lítics). 4. Cristales de zeolita (ZEOs) de hábito fibroso y subradiado reemplazando a fragmentos de 
cristales junto a granos de cuarzo (cz). 
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Figura 3.1 Esquema clásico de depositación para carbonatos en ambientes marinos (Boggs, 2006)
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Figura 3.3 Ciclo de cal aérea: cocción, apagado y endurecimiento (Fuente: http://www.ugr.es/~agcasco/personal/restauracion/

teoria/TEMA04.htm)
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Figura 3.6 Esquema ilustrativo de procesamiento de las calizas para la fabricación de cemento (Fuente: Sociedad de Investigación
y Explotación Minera de Castilla y León-España, 2007. Enlace web: https://bit.ly/2GCXdv8
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Figura 3.10 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Cordillera Occidental, sector norte-central, Segmento Paccha-Canchayllo
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Figura 3.20 Clasificación de pureza de calizas. Cordillera Occidental, sector sur, Segmento Yanacancha–Huasicancha
Figura 3.21 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Cordillera Occidental, sector sur, Segmento Huasicancha–

Heraldos Negros.
Figura 3.22 Clasificación de pureza de calizas. Cordillera Occidental, sector sur, Segmento Huasicancha–Heraldos Negros
Figura 3.23 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Depresión Interandina, sector norte, Ondores–La Oroya
Figura 3.24 Clasificación de pureza de las calizas. Depresión Interandina, sector norte, Ondores–La Oroya
Figura 3.25 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Depresión Interandina, sector norte, Segmento Carhuamayo–Tapo
Figura 3.26 Clasificación de pureza de las calizas. Depresión Interandina, sector norte, Segmento Carhuamayo–Tapo
Figura 3.27 Clasificación de pureza de las calizas. Depresión Interandina, sector norte-central, segmento Carhuamayo–Tapo
Figura 3.28 Distribución de elementos mayores. Depresión Interandina, sector norte-central, Segmento Carhuamayo–Tapo
Figura 3.29 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Depresión Interandina, sector central, Segmento La Oroya–Jauja
Figura 3.30 Clasificación de pureza de las calizas. Depresión Interandina, sector central, Segmento La Oroya–Jauja
Figura 3.31 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Depresión Interandina, sector sur, Segmento Jauja–Cullhuas
Figura 3.32 Clasificación de pureza de las calizas. Depresión Interandina, sector sur, Segmento Jauja–Cullhuas
Figura 3.33 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Cordillera Oriental, sector norte, Segmento Carhuamayo-San Ramón
Figura 3.34 Clasificación de pureza de las calizas. Cordillera Oriental, sector norte, Segmento Carhuamayo San Ramón
Figura 3.35 Ubicación de zonas y ocurrencias de calizas. Cordillera Oriental, sector central, Segmento San Ramón–Uchubamba
Figura 3.36 Clasificación de pureza de las caliza., Cordillera Oriental, sector central, Segmento San Ramón – Uchubamba
Figura 3.37 Ubicación de zonas y ocurrencias de caliza. Cordillera Oriental, sector sur, Segmento Uchubamba–Lampa
Figura 3.38 Clasificación de pureza de la caliza. Cordillera Oriental, sector sur, Segmento Uchubamba–Lampa
Figura 3.39 Ubicación de zonas y ocurrencias de caliza. Faja Subandina, sector norte, Segmento Perené–Pichanaqui
Figura 3.40 Clasificación de pureza de caliza. Faja Subandina, sector norte, Segmento Perené–Pichanaqui
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Fotografía 2.1 Secuencia de calizas de la Formación Aramachay en el sector Pacupahuaín, distrito San Pedro de Cajas
Fotografía 2.2 Secuencia de calizas de la Formación Condorsinga en el sector San José, en las cercanías de Huacrapuquio.
Fotografía 2.3 Caliza gris de textura micrítica en el sector Carnicero, distrito de San Juan de Jarpa
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Fotografía 2.6 Afloramiento de las calizas de la Formación Chúlec en el sector Ishcapata, distrito de La Oroya
Fotografía 2.7 Caliza gris oscuro de la Formación Pariatambo en el sector Viscas, distrito de Canchayllo
Fotografía 2.8 Caliza arcillosa de color gris verdoso de la Formación Chonta, sector Huantanini, distrito de Pichanaqui
Fotografía 2.9 Secuencia de calizas de la Formación Jumasha en la hacienda Pachacayo, distrito de Canchayllo
Fotografía 3.1 Alineamiento de secuencias de calizas jurásicas de la Formación Condorsinga, en el sector cerro Nonunllalloc, distrito

y provincia de Junín



Fotografía 3.2 Secuencias de calizas plegadas, micríticas beige, a veces blanquecinas con tonalidad rosácea. Parte de la Formación
Celendín, cerro Piupiu, distrito de Paccha y provincia de Yauli. Vista al sureste

Fotografía 3.3 Vista panorámica de los afloramientos de calizas de la parte superior de la Formación Condorsinga, de estructuras
muy plegadas. Paraje Yanacoto (cerro Shashitacana), distrito de Paccha, provincia de Yauli. Vista al sureste

Fotografía 3.4 Vista de mantos y/o cuerpos de yeso por debajo de las secuencias de calizas en las cabeceras de quebrada de
Pachahuain. Vista al este

Fotografía 3.5 Vista al sur. Secuencia de calizas esparíticas finas, gris claro a pardas. Parte colapsada por erosión en las alturas de
Pampa Cauca Chico, distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli

Fotografía 3.6 Vista panorámica de los afloramientos de calizas, ubicada en el cerro Yuraccancha, cerca del paraje Jatunispa, distrito
de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli

Fotografía 3.7 Afloramiento de calizas micríticas beige muy compactas de la Formación Condorsinga. En dirección sureste, se forma un
anticlinal inclinado y luego un sinclinal. Paraje Chinchanhuaín, distrito de Tarma. El rumbo y buzamiento es N60°E y 40°NO

Fotografía 3.8 Afloramiento de las calizas micríticas beige con horizontes esparíticos, plegadas, tipo anticlinal, dentro de la Formación
Condorsinga. Cerro Rishcapuquio, distrito de La Oroya. El rumbo y buzamiento de ambos flancos es N15°E y 21°SE;
N15°O y 12°SO.

Fotografía 3.9 Afloramiento de las calizas micríticas beige concordantes con calizas brechadas (parte inferior y superior) de la
Formación Condorsinga. Cerro Patacancha, distrito de Tarma. El rumbo y buzamiento es de N12°O y 65°SO.

Fotografía 3.10 Afloramiento de las calizas micríticas beige con horizontes esparíticos, en estratos medianos a delgados de la Formación
Condorsinga, plegadas, de anticlinal asimétrico. Cerro Jatunhuasi, paraje Incahuasi, distrito de La Oroya. Su rumbo
y buzamiento es N10°O y 45°SO.

Fotografía 3.11 Afloramiento de secuencias calcáreas de la Formación Condorsinga, de calizas micríticas beige, en estratos delgados
a medianos y venillas gruesas de calcita. Cerro Mataorjo, distrito de Curicaca. El rumbo y buzamiento de estratos es
N40°O y 62°NE.

Fotografía 3.12 Secuencias calcáreas jurásicas de la Formación Condorsinga, conformadas por calizas micríticas grises. Cerro
Condorjaja, distrito de Yauli

Fotografía 3.13 Afloramiento de las calcarenitas con calizas esparíticas gris oscuro, con algún horizonte de sill andesítico, perteneciente
a la Formación Chúlec. Paraje Ishcapata, distrito de La Oroya

Fotografía 3.14 Afloramiento de las calizas micríticas gris oscuro, intercaladas con calizas recristalizadas beige, parte dolomítica,
perteneciente a la Formación Pariatambo. El rumbo y buzamiento de los estratos es N30°E y 36°NO. Paraje
Ishcapata, distrito de La Oroya

Fotografía 3.15 Afloramiento de las calizas micríticas a bioesparíticas gris oscuro, intercaladas con algunas calizas gris claro a beige,
perteneciente a la Formación Pariatambo. El rumbo y buzamiento de estratos es N38°O y 40°SO. Paraje Pacllaesquina,
distrito de Suitucancha

Fotografía 3.16 Afloramiento de secuencias calcáreas cretácicas de la Formación Pariatambo.  Presenta calizas micríticas a bioesparíticas,
bituminosas, gris oscuro a negras, en estratos delgados a muy gruesos. El rumbo y buzamiento de los estratos es
N60°E y 15°SE. Paraje Viscas, distrito de Canchayllo

Fotografía 3.17 Afloramiento de las calizas micríticas gris claro a pardas, concordantes con algunas margas calcáreas muy fisibles de
la Formación Jumasha. Cerro Mito, distrito de Morococha

Fotografía 3.18 Afloramiento de calizas gris oscuro, con horizontes de calizas gris claro y calizas dolomíticas beige, de la Formación
Jumasha. Laguna Huaylacancha, distrito de Canchayllo

Fotografía 3.19 Afloramiento de calizas esparíticas recristalizadas, intercaladas con calizas dolomíticas esparíticas beige a amarillentas.
Parte de la Formación Jumasha. El rumbo y buzamiento promedio es de N38°E y 16°NO. Paraje Huasapampa,
distrito de Chacapalpa



Fotografía 3.20 Afloramiento de calizas esparíticas finas, gris claro, a calizas micríticas beige, con mantos de calcita. Formación
Condorsinga, paraje Liclish, distrito de Aco

Fotografía 3.21 Afloramiento de calizas micríticas gris oscuro a claro, con algunos horizontes de limoarcillitas pardas a rojizas.
Formación Santa, cerro Milpo, distrito de San José de Quero

Fotografía 3.22 Afloramiento de calizas micríticas a esparíticas beige de la Formación Celendín, limitado por una falla inversa en
contacto en su caja techo por la Formación Pariatambo. El rumbo y buzamiento promedio es N45°O y 75°SO.
Hacienda Pachacayo, distrito de Canchayllo

Fotografía 3.23 Afloramiento de calizas esparíticas finas a medianas, color beige a pardo con tonalidad amarillenta, parte dolomítica.
Formación Celendín, paraje Suropicho, distrito de Yanacancha

Fotografía 3.24 Afloramiento de calizas micríticas gris oscuro, en estratos medianos, moderadas a altamente fracturadas, muy compactas.
Formación Condorsinga, cerro Cahuituyoc, distrito de San José de Quero

Fotografía 3.25 Afloramiento de calizas micríticas gris claro, concordantes con calizas margosas. Formación Aramachay, paraje
Shishiripata, distrito de Pucará

Fotografía 3.26 Afloramiento de calizas esparíticas beige, concordantes con calizas micríticas gris con tonalidad beige, con algunos
horizontes de calizas margosas, de la Formación Condorsinga. El rumbo y buzamiento de los estratos es N55°O y
58°SO. Paraje Yuraccha, distrito de Yanacancha

Fotografía 3.27 Afloramiento de calizas micríticas beige con tonalidad gris, con estratos delgados a medianos de la Formación
Condorsinga.. El rumbo y buzamiento de los estratos es N55°O y 32°SO. Paraje Cuartayocpampa, distrito de
Yanacancha

Fotografía 3.28 Afloramiento de calizas esparíticas finas gris claro con tonalidad beige, con algunas calizas esparíticas gruesas, de la
Formación Condorsinga. Paraje San Cristóbal, distrito de Sapallanga

Fotografía 3.29 Afloramiento de calizas micríticas beige plegadas, en estratos delgados a medianos, de la Formación Condorsinga. El
rumbo y buzamiento de los estratos es N25°O y 28°SO. Paraje Jatunshaygua, distrito de Chacapampa

Fotografía 3.30 Afloramiento de calizas micríticas gris oscuro a pardas, en estratos medianos a gruesos, de la Formación Condorsinga.
El rumbo y buzamiento de los estratos es N21°O y 26°SO. Cerro Verdeaza, distrito de Chongos Alto

Fotografía 3.31 Afloramiento de calizas micríticas pardas a gris claro, con nódulos silíceos, en estratos muy gruesos a medianos, de la
Formación Condorsinga. El rumbo y buzamiento de los estratos son: i) N66°O y 56°SO; y ii) N71°E y 47°SE. Paraje
Tablapuente, distrito de Chongos Alto

Fotografía 3.32 Afloramiento de calizas micríticas a esparíticas finas gris oscuro, con venillas de calcita, de la Formación Condorsinga.
Cerro Incarumi, distrito de Chongos Alto

Fotografía 3.33 Afloramiento de calizas esparíticas a micríticas, con calizas micríticas beige, en parte dolomitizadas y silicificadas, de la
Formación Pariatambo. El rumbo y buzamiento de los estratos es N 58°O y 69°NE. Paraje Mesapata, distrito de
Yanacancha

Fotografía 3.34 Afloramiento de calizas esparíticas a micríticas, gris claro a pardas, en parte fosilíferas, interestratificadas con calizas
micríticas beige, en parte dolomitizadas y silicificadas, de la Formación Pariatambo. Paraje Mesapata, distrito de
Yanacancha

Fotografía 3.35 Afloramiento de las calizas micríticas gris oscuro, en estratos delgados a medianos a gruesos, interestratificadas con
algunos horizontes de calizas esparíticas a bioesparíticas, fosilíferas, de la Formación Chunumayo. Cerro
Cullushupianan, distrito de Chongos Alto

Fotografía 3.36 Afloramiento de las calizas micríticas, gris claro a oscuras, con algunos estratos delgados negruzcos, concordantes
con calizas cremosas a blanquecinas, algo dolomitizadas, de la Formación Chunumayo. Se tienen dos sistema de
rumbos y buzamientos: I) N46°E y 6°NO; y II) N75°O y 4°NE. Cerro Aicho, distrito de Chongos Alto

Fotografía 3.37 Afloramiento de las calizas micríticas con alto contenido de venillas de calcita centimétrica, en estratos gruesos, de la
Formación Chambará. Paraje Cutilpushga, distrito de Ondores



Fotografía 3.38 Afloramiento de las calizas micríticas gris claro, con moderado contenido de venillas de calcita, en estratos delgados a
gruesos, moderadamente fracturadas y levemente meteorizadas, de la Formación Chambará, paraje San Ignacio,
distrito de Junín

Fotografía 3.39 Afloramiento de las calizas recristalizadas a esparíticas media a gruesa, beige y gris claro, en estratos delgados a muy
gruesos, con presencia de óxidos y cuarzo ahumado, con algunas calizas esparíticas media a fina, con nódulos
silíceos, de la Formación Chambará. Paraje Yananyacu, distrito de Junín

Fotografía 3.40 Afloramiento de calizas bioesparíticas a micríticas, color gris, con alto contenido de venillas de calcita, nódulos silíceos
y restos fósiles de chert, en estratos gruesos,  de la Formación Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es
N35°O y 54°SO. Paraje Ventocloma, distrito de Tarma

Fotografía 3.41 Vista de secuencias calcáreas de calizas clásticas, con contenido de fenocristales de cuarzo y calcita, de grano
gruesos a muy gruesos, de la Formación Chambará. Paraje Quillihua Grande, distrito de Ondores

Fotografía 3.42 Afloramiento de calizas micríticas, gris claro a beige, en estratos delgados a gruesos, con horizontes de calizas
dolomíticas (parte inferior), con rumbo y buzamiento promedio de N48°O y 58°NE, de la Formación Condorsinga.
Laguna Catucana, distrito de Junín

Fotografía 3.43 Afloramiento de secuencias calcáreas jurásicas de la Formación Condorsinga, de calizas micríticas beige con tonalidad
rosácea, con estratificación de calizas dolomíticas. Cerro Yuraccancha, distrito de Junín

Fotografía 3.44 Afloramiento de calizas micríticas beige con tonalidad parda, y calizas esparíticas finas, en estratos subverticales, como
parte de un anticlinal inclinado. Quebrada Atahuarco, distrito de Paccha

Fotografía 3.45 Afloramiento de calizas esparíticas muy finas, gris claro con algunos estratos micríticos, con venillas de calcita,
subverticales en la línea de cumbres. El rumbo y buzamiento de estos estratos es N35°O y 52°SO. Paraje Sutucla,
distrito de Junín

Fotografía 3.46 Afloramiento de calizas micríticas grises, con algunos horizontes ferruginosos, con niveles de chert y horizontes
fosilíferos, en parte brechada, de la Formación Condorsinga. El rumbo y buzamiento es N35°O y 52°SO. Paraje
Puntacancha, distrito de Junín

Fotografía 3.47 Afloramiento de calizas esparíticas finas gris claro, con nódulos de chert, concordante con brechas en su parte
superior, de la Formación Chambará. Paraje Pistaragra, distrito de Carhuamayo. El rumbo y buzamiento de los
estratos es N30°O y 40°SO.

Fotografía 3.48 Afloramiento de calizas micríticas gris oscuro a negruzcas, en estratos delgados, dentro de la Formación Chambará.
El rumbo y buzamiento de estratos es N30°O y 33°SO. Paraje Sachamarca, distrito de Palcamayo

Fotografía 3.49 Afloramiento de calizas esparíticas finas a micríticas, gris claro a oscuro, dentro de la Formación Chambará. El rumbo
y buzamiento es N43°O y 32°SO. Paraje Sachamarca, distrito de Palcamayo

Fotografía 3.50 Afloramiento de calizas esparíticas gris, en estratos medianos, de la Formación Chambará. El rumbo y buzamiento es
N50°O y 28°SO. Paraje Ushto, distrito de Palcamayo

Fotografía 3.51 Afloramiento de calizas esparíticas gris claro con tonalidad parda y beige, con niveles margosos, dentro de la
Formación Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es N16°E y 40°NO. Paraje Rinrincancha, distrito de San
Pedro de Cajas

Fotografía 3.52 Afloramiento de secuencias triásicas de la parte inferior de la Formación Chambará, de calizas micríticas gris oscuro
con tonalidad negruzca, en estratos de 0.4 a 0.5 m. El rumbo y buzamiento es N45°O y 38°SO. Paraje Ricrican,
distrito de Palcamayo

Fotografía 3.53 Afloramiento de secuencias triásicas de la Formación Chambará, de calizas micríticas, de color gris oscuro con
horizonte de calizas dolomíticas beige, con presencia de fósiles y nódulos de chert. El rumbo y buzamiento es N25°O
y 40°SO. Cerro Manibon, distrito de Palcamayo

Fotografía 3.54 Afloramiento de secuencias triásicas de la Formación Chambará, de calizas micríticas gris claro, en estratos delgados
a medianos. El rumbo y buzamiento de estratos es N30°O y 45°SO. Paraje Paycor, distrito de Palcamayo



Fotografía 3.55 Afloramiento de secuencias pérmicas del Grupo Copacabana, de calizas esparíticas de grano grueso, gris oscuro, en estratos
medianos a gruesos. El rumbo y buzamiento de los estratos es N8°O y 33°NE. Paraje Piotranca, distrito de Acobamba.

Fotografía 3.56 Afloramiento de calizas esparíticas de grano grueso a fino a brechas calcáreas y calizas micríticas, con algunos
horizontes microdioríticos y calizas beige, de la Formación Chambará. El rumbo y buzamiento  es N30°O y 50°SO.
Paraje Tulpayoc, distrito de Huaricolca

Fotografía 3.57 Afloramiento de calizas esparíticas grano grueso, con algún horizonte de calizas beige y horizontes de nódulos de
chert, de la Formación Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es N23°O y 50°SO. Paraje Suacancha, distrito
de Huaricolca

Fotografía 3.58 Afloramiento de calizas esparíticas grises, en estratos medianos a gruesos, con horizonte de brechas calcáreas, de la
Formación Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es N25°O y 30°SO. Paraje Huichay, distrito de Acolla

Fotografía 3.59 Afloramiento de calizas micríticas, con algunas calizas esparíticas, de la Formación Chambará. El rumbo y buzamiento
de estratos es N28°O y 48°SO. Paraje Jegagasha, distrito de Acobamba

Fotografía 3.60 Afloramiento de calizas esparíticas gris oscuro a gris claro, en estratos gruesos a bancos, de la Formación Chambará.
El rumbo y buzamiento de estratos es N33°O y 50°SO. Paraje Collpa, distrito de Acobamba

Fotografía 3.61 Afloramiento de calizas esparíticas gris claro y gris oscuro, a calizas brechadas grises con ligera tonalidad beige. El
rumbo y buzamiento de estratos es N25°O y 30°NE. Paraje Tayatayaloma, distrito de Tapo

Fotografía 3.62 Afloramiento de calizas brechadas con clastos de calizas grises y matriz beige con tonalidad amarillenta de la
Formación Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es N10°E y 14°SE. Paraje Rayomajasha, distrito de Tapo

Fotografía 3.63 Afloramiento de calizas esparíticas en estratos medianos, delgados y bancos, de la Formación Chambará. El rumbo
y buzamiento de estratos es N20°O y 35°SO. Paraje Iscaycocha, distrito de Ricrán

Fotografía 3.64 Afloramiento de calizas esparíticas finas, en estratos delgados a medianos, de la Formación Chambará. El rumbo y
buzamiento de estratos es N20°O y 68°SO. Paraje Tingo, distrito de Ricrán

Fotografía 3.65 Afloramiento de calizas esparíticas gris oscuro, en estratos delgados, que suprayace a depósitos de travertino dentro
de secuencias triásicas de la Formación Chambará. El rumbo y buzamiento de estratos es N38°O y 36°SO. Paraje
Huirocancha, distrito de Molinos

Fotografía 3.66 Secuencias jurásicas plegadas de la Formación Condorsinga, de calizas micríticas beige con algunos horizontes
pardos, con horizonte de brecha calcárea. Paraje Pampacancha, distrito de Tarma

Fotografía 3.67 Afloramientos de secuencias calcáreas subverticales, de calizas micríticas beige, en estratos delgados con algunos
niveles de calizas rosáceas y chert. Paraje Janjaillo, distrito de Pomacancha

Fotografía 3.68 Vista del afloramiento de calizas de la Formación Condorsinga, conformado por calizas micríticas grises con alguna
tonalidad beige. Paraje Patchapata, distrito de Paccha

Fotografía 3.69 Afloramiento de calizas micríticas beige, en estratos medianos, de la Formación Condorsinga. Paraje Michapata,
distrito de Pomacancha. El rumbo y buzamiento de estratos es N20°O y 27°SO.

Fotografía 3.70 Afloramiento de calizas micríticas beige, en estratos delgados, de la Formación Condorsinga. El rumbo y buzamiento
es N60°O y 62°SO. Paraje Las Terrazas, distrito de Pomacancha

Fotografía 3.71 Afloramiento de calizas micríticas beige, en estratos delgados a medianos,  de la Formación Condorsinga. El rumbo y
buzamiento es N25°O y 25°SO. Cerro Huishcash, distrito de Acolla

Fotografía 3.72 Vista de secuencias calcáreas de la Formación Chambará, de calizas esparíticas finas grises a calizas beige, en
estratos medianos a gruesos. El rumbo y buzamiento es N40°O y 40°SO. Paraje Pañaspampa, distrito Huancayo

Fotografía 3.73 Vista de secuencias calcáreas triásicas de la Formación Chambará, de calizas esparíticas finas grises con tonalidad
beige, en estratos delgados, sobreyacen a calizas micríticas gris oscuro. El rumbo y buzamiento de estratos es N25°O
y 52°SO. Paraje Chicche, distrito Apata

Fotografía 3.74 Vista de secuencias calcáreas jurásicas de la Formación Aramachay, de calizas esparíticas finas, gris oscuro con
tonalidad negruzca, en estratos delgados a fiscibles, de la Formación Condorsinga. El rumbo y buzamiento de estratos
es N45°O y 54°SO. Paraje Siusa, distrito Ingenio



Fotografía 3.75 Vista de secuencias calcáreas triásicas de la Formación Chambará, de calizas micríticas gris claro, a calizas esparíticas.
El rumbo y buzamiento de estratos es N43°O y 25°SO. Paraje Chiquiacancha, distrito Carhuamayo

Fotografía 3.76 Vista de secuencias calcáreas jurásicas de la Formación Condorsinga, de calizas esparíticas gris claro, en estratos
medianos.  El rumbo y buzamiento de estratos es N40°O y 52°SO. Paraje Capilla, distrito Carhuamayo

Fotografía 3.77 Vista de secuencias calcáreas jurásicas de la Formación Condorsinga, de calizas esparíticas gris claro, en estratos
delgados a gruesos. El rumbo y buzamiento de estratos es N40°O y 30°SO. Quebrada Yauricancha, distrito Carhuamayo

Fotografía 3.78 Vista de secuencias calcáreas jurásicas de la Formación Condorsinga, de calizas micríticas gris oscuro en estratos
delgados, moderadamente fracturadas y levemente meteorizadas. El rumbo y buzamiento de estratos es N76°O y
78°NE. Paraje Raymondi, distrito Chanchamayo

Fotografía 3.79 Afloramiento de calizas micríticas gris oscuro a negras, en estratos medianos de 0.3 a 0.6 m, muy plegadas, que
forman estructuras tipo sinclinal y anticlinal, de la Formación Condorsinga.  El rumbo y buzamiento de los estratos es:
I) N6°O y 68°SO; II) N25°O y 82°NE; y III) N y 73°O. San Antonio de Oxapampa, distrito Chanchamayo

Fotografía 3.80 Vista de secuencias calcáreas pérmicas del Grupo Copacabana, de calizas esparíticas, gris claro, en estratos
medianos a delgados. El rumbo y buzamiento de estratos es  N60°O y 50°SO. Paraje Pampacamona, distrito de
Pichanaqui

Fotografía 3.81 Vista de secuencias calcáreas triásicas de la Formación Chambará, de calizas esparíticas finas gris oscuro a claras,
en estratos muy delgados. El rumbo y buzamiento de estratos es  N45°O y 67°NE. Paraje Callas, distrito Monobamba

Fotografía 3.82 Vista de secuencias calcáreas triásicas de la Formación Chambará, de calizas esparíticas gris oscuro en estratos
delgados a medianos y plegadas.  El rumbo y buzamiento de estratos es  N10°O y 25°NE. Paraje Arcopunco, distrito
San Ramón

Fotografía 3.83 Vista de secuencias calcáreas pérmicas del Grupo Copacabana, de calizas esparíticas finas grises, en estratos
medianos a bancos, pirita diseminada, venillas de calcita. El rumbo y buzamiento de estratos es  N30°O y 48°NE.
Paraje Misme, distrito Comas

Fotografía 3.84 Vista de secuencias calcáreas pérmicas del Grupo Copacabana, de calizas esparíticas finas grises con tonalidad
beige, en estratos medianos a gruesos. El rumbo y buzamiento de estratos es  N25°E y 40°NE. Paraje Huaribamba,
distrito de Comas

Fotografía 3.85 Vista de secuencias calcáreas pérmicas del Grupo Copacabana,  de calizas esparíticas gris oscuro, en estratos
delgados, pirita diseminada, venillas de calcita. El rumbo y buzamiento de estratos es  N5°O y 78°NE. Paraje Sayhua,
distrito Andamarca

Fotografía 3.86 Vista de secuencias calcáreas pérmicas del Grupo Copacabana, de calizas esparíticas gris oscuro, en estratos
gruesos a medianos. El rumbo y buzamiento de estratos es N50°O y 28°SO. Paraje Tembladera, distrito Andamarca

Fotografía 3.87 Vista de secuencias calcáreas cretácicas de la Formación Chonta, de calizas margosas gris oscuro, en estratos
delgados a gruesos de 0.15 a 1 m. El rumbo y buzamiento es N24°E y 50°NO. Paraje Pueblo Libre, distrito
Chanchamayo

Fotografía 3.88 Vista de secuencias calcáreas cretácicas de la Formación Chonta, de calizas margosas gris claro, micríticas, en
estratos delgados a medianos de 0.1 a 0.5 m. El rumbo y buzamiento de estratos es  N50°O y 65°SO. Paraje
Huantanini, distrito de Pichanaqui

Cuadros

Cuadro 3.1 Clasificación textural de calizas
Cuadro 3.2 Clasificación de calizas de acuerdo al contenido de CaCO3 y MgCO3

Cuadro 3.3 Estados diagenéticos de las rocas carbonatadas
Cuadro 3.4 Origen de las calizas



Cuadro 3.5 Zonas de ocurrencias de calizas–región Junín
Cuadro 3.6 Ocurrencias y muestras de calizas del Segmento Santa Bárbara de Carhuacayán-Paccha Cordillera Occidental,

sector norte)
Cuadro 3.7 Posibles usos de las calizas. Cordillera Occidental, sector norte, Segmento Santa Bárbara Carhuacayán–Paccha
Cuadro 3.8 Recursos de calizas. Cordillera Occidental, sector norte, Segmento Santa Bárbara Carhuacayán–Paccha
Cuadro 3.9 Ocurrencias y muestras del segmento Paccha-Canchayllo (Cordillera Occidental, sector norte-central)
Cuadro 3.12 Ocurrencias y muestras de calizas del Segmento Paccha-Canchayllo (Cordillera Occidental, sector central)
Cuadro 3.13 Posibles usos de las calizas del segmento Paccha Canchayllo
Cuadro 3.14 Recursos de las calizas. Cordillera Occidental, sector central, Segmento Paccha-Canchayllo
Cuadro 3.15 Ocurrencias y muestras, segmento Canchayllo-Yanacancha (Cordillera Occidental, sector central-sur)
Cuadro 3.16 Posibles usos de las calizas. Cordillera Occidental, sector central-sur, Segmento Canchayllo–Yanacancha
Cuadro 3.17 Recursos de calizas. Cordillera Occidental, sector central-sur, Segmento Canchayllo–Yanacancha
Cuadro 3.18 Ocurrencias y muestras del Segmento Canchayllo-Yanacancha (Cordillera Occidental, sector sur)
Cuadro 3.19 Posibles usos de calizas. Cordillera Occidental, sector sur, Segmento Canchayllo–Yanacancha
Cuadro 3.20 Recursos de calizas. Cordillera Occidental, sector sur, Segmento Canchayllo–Yanacancha
Cuadro 3.21 Ocurrencias y muestras de calizas del Segmento Yanacancha-Huasicancha (Cordillera Occidental, sector sur)
Cuadro 3.22 Posibles usos de las calizas. Cordillera Occidental, sector sur, Segmento Yanacancha–Huasicancha
Cuadro 3.23 Recursos de calizas. Cordillera Occidental, sector sur, Segmento Yanacancha–Huasicancha
Cuadro 3.24 Ocurrencias y muestras del Segmento Huasicancha-Heraldos Negros (Cordillera Occidental, sector sur)
Cuadro 3.25 Posibles usos de las calizas, Cordillera Occidental, sector sur, Segmento Huasicancha – Heraldos Negros
Cuadro 3.26 Recursos de calizas, Cordillera Occidental, sector sur, Segmento Huasicancha–Heraldos Negros
Cuadro 3.27 Ocurrencias y muestras de calizas, Segmento Ondores–La Oroya (Depresión Interandina, sector norte)
Cuadro 3.28 Posibles usos de las calizas, Depresión Interandina, sector norte, Ondores–La Oroya
Cuadro 3.29 Recursos de calizas, Depresión Interandina, sector norte, Ondores–La Oroya
Cuadro 3.30 Ocurrencias y muestras del segmento Carhuamayo-Tapo (Depresión Interandina, sector norte)
Cuadro 3.31 Posibles usos de calizas. Depresión Interandina, sector norte, Ondores–La Oroya
Cuadro 3.32 Recursos de calizas. Depresión Interandina, sector norte, Ondores–La Oroya
Cuadro 3.33 Ocurrencias y muestras del Segmento Carhuamayo-Tapo (Depresión Interandina, sector norte-central)
Cuadro 3.34 Usos de calizas del Segmento Carhuamayo-Tapo (Depresión Interandina, sector norte-central)
Cuadro 3.35 Recursos de caliza. Depresión Interandina, sector norte-central, Segmento Carhuamayo–Tapo
Cuadro 3.36 Ocurrencias y muestras del Segmento La Oroya-Jauja (Depresión Interandina, sector central)
Cuadro 3.37 Usos de calizas. Depresión Interandina, sector central, Segmento La Oroya–Jauja
Cuadro 3.38 Recursos de caliza. Depresión Interandina, sector central, Segmento La Oroya–Jauja
Cuadro 3.39 Ocurrencias y muestras del segmento Jauja-Cullhuas (Depresión Interandina, sector sur)
Cuadro 3.40 Posibles usos de calizas. Depresión Interandina, sector sur, Segmento Jauja–Cullhuas
Cuadro 3.41 Recursos de caliza. Depresión Interandina, sector sur, Segmento Jauja–Cullhuas
Cuadro 3.42 Ocurrencias y muestras del Segmento Carhuamayo-San Ramón (Cordillera Oriental, sector norte)



Cuadro 3.43 Posibles usos de calizas, Cordillera Oriental, sector norte, Segmento Carhuamayo San Ramón
Cuadro 3.44 Recursos de calizas. Cordillera Oriental, sector norte, Segmento Carhuamayo-San Ramón
Cuadro 3.45 Ocurrencias y muestras del Segmento Perené-Satipo (Cordillera Oriental, sector norte)
Cuadro 3.46 Posibles usos de calizas. Cordillera Oriental, sector norte, Segmento Perené–Satipo
Cuadro 3.47 Recursos de calizas. Cordillera Oriental, sector norte, Segmento Perené–Satipo
Cuadro 3.48 Ocurrencias y muestras del segmento San Ramón-Uchubamba (Cordillera Oriental, sector central)
Cuadro 3.49 Posibles usos de  caliza. Cordillera Oriental, sector central, Segmento San Ramón–Uchubamba
Cuadro 3.50 Recursos de calizas. Cordillera Oriental, sector central, Segmento San Ramón–Uchubamba
Cuadro 3.51 Ocurrencias y muestras del Segmento Uchubamba - Lampa (Cordillera Oriental, sector sur)
Cuadro 3.52 Posibles usos de caliza. Cordillera Oriental, sector sur, Segmento Uchubamba–Lampa
Cuadro 3.53 Recursos de calizas. Cordillera Oriental, sector sur, Segmento Uchubamba–Lampa
Cuadro 3.54 Ocurrencias y muestras del Segmento Perené-Pichanaqui (Faja Subandina, sector norte)
Cuadro 3.55 Recursos de caliza,segmento Perené–Pichanaqui
Cuadro 3.56 Recursos de calizas,  segmento Perené-Pichanaqui (Faja subandina, sector norte)

Tablas:

Tabla 3.1 Clasificación de calizas por contenido de carbonato de calcio y óxido de calcio
Tabla 3.2 Requerimiento de especificación ASTM de calizas para roca ornamental
Tabla 3.3 Clasificación de cal según el índice hidráulico
Tabla 3.4 Especificaciones mínimas del contenido de CaCO3, CaO para el cemento Portland
Tabla 3.5  Especificaciones de calizas para uso en minería
Tabla 3.6 Especificaciones químicas y fisicotécnicas de caliza en bruto para importantes campos de aplicación
Tabla 3.7 Análisis químico, zona Porognioc
Tabla 3.8 Análisis mineralógico de la  Zona Porognioc
Tabla 3.9 Análisis químico de la Zona Tingo
Tabla 3.10 Análisis mineralógico de la Zona Tingo
Tabla 3.11 Análisis químico de la Zona Cerro Nonunllalloc
Tabla 3.12 Análisis mineralógico de la Zona Cerro  Nonunllalloc
Tabla 3.13 Análisis químico de la Zona Cerro Piupiu
Tabla 3.14 Análisis mineralógico de la Zona cerro Piupiu
Tabla 3.15 Análisis químico de la Zona Quebrada Pachahuain-Hacienda Tincocancha
Tabla 3.16 Análisis mineralógico de la Zona Quebrada Pachahuain-Hacienda Tincocancha
Tabla 3.17 Análisis químico de la Zona Aricocha- Uchpach
Tabla 3.18 Análisis mineralógico de la Zona Aricocha-Uchpach
Tabla 3.19 Análisis químico de la Zona Pishcapuquio-Acaya
Tabla 3.20 Análisis mineralógico de la Zona Pishcapuquio-Acaya
Tabla 3.21 Análisis químico de la Zona Cerro Condorjaja



Tabla 3.22 Análisis mineralógico de la  Zona Cerro Condorjaja
Tabla 3.23 Análisis químico de la Zona Ishcapata-Colpa
Tabla 3.24 Análisis mineralógico de la  Zona Ishcapata-Colpa
Tabla 3.25 Análisis químico de la Zona Huaquisvado
Tabla 3.26 Análisis mineralógico de la Zona Huaquisvado
Tabla 3.27 Análisis químico de la Zona Pacllaesquina-Jacay
Tabla 3.28 Análisis mineralógico de la Zona Pacllaesquina-Jacay
Tabla 3.29 Análisis químico de la Zona Viscas
Tabla 3.30 Análisis mineralógico de la Zona Viscas
Tabla 3.31 Análisis químico de la Zona hacienda Pachacayo
Tabla 3.32 Análisis mineralógico de la Zona hacienda Pachacayo
Tabla 3.33 Análisis químico de la Zona Cerro Mito-Carhuascancha
Tabla 3.34 Análisis mineralógico de la Zona Cerro Mito-Carhuascancha
Tabla 3.35 Análisis químico de la Zona Laguna Huaylacancha
Tabla 3.36 Análisis mineralógico de la Zona Laguna Huaylacancha
Tabla 3.37 Análisis químico de la Zona Cerro Ventanilla-Huasapampa
Tabla 3.38 Análisis mineralógico de la Zona Cerro Ventanilla-Huasapampa
Tabla 3.39 Análisis químico de la Zona Patahuasi-Quillay
Tabla 3.40 Análisis mineralógico de la Zona Patahuasi-Quillay
Tabla 3.41 Análisis químico de la Zona Patacancha
Tabla 3.42 Análisis mineralógico de la Zona Patacancha
Tabla 3.43 Análisis químico de la Zona Paccha-Angará
Tabla 3.44 Análisis mineralógico de la Zona Paccha-Angará
Tabla 3.45 Análisis químico de la Zona Masajcancha-Liclish
Tabla 3.46 Análisis mineralógico de la Zona Masajcancha-Liclish
Tabla 3.47 Análisis químico de la Zona Milpo
Tabla 3.48 Análisis mineralógico de la Zona Milpo
Tabla 3.49 Análisis químico de la Zona Condorneoc
Tabla 3.50 Análisis mineralógico de la Zona Condorneoc
Tabla 3.51 Análisis químico de la Zona Apahuay
Tabla 3.52 Análisis mineralógico de la  Zona Apahuay
Tabla 3.53 Análisis químico de la Zona Cerro Huauyapunco
Tabla 3.54 Análisis mineralógico de la Zona Cerro Huauyapunco
Tabla 3.55 Análisis químico de la Zona Hacienda Pachacayo-Agua
Tabla 3.56 Análisis mineralógico de la Zona Hacienda Pachacayo- Agua
Tabla 3.57 Análisis químico de la Zona Acequia I- Condorneoc
Tabla 3.58 Análisis mineralógico de la zona Acequia I-Condorneoc
Tabla 3.59 Análisis químico de la Zona Huamanhuasi-Suropicho
Tabla 3.60 Análisis mineralógico de la Zona Huamanhuasi- Suropicho



Tabla 3.61 Análisis químico de la Zona Cahuituyoc-quebrada Uschcomillo-Carnicero
Tabla 3.62 Análisis mineralógico de la Zona Cahuituyoc-quebrada Uschcomillo-Carnicero
Tabla 3.63 Análisis químico de la Zona Marcavalle
Tabla 3.64 Análisis mineralógico de la Zona Marcavalle
Tabla 3.65 Análisis químico de la Zona Shishiripata
Tabla 3.66 Análisis mineralógico de la Zona Shishiripata
Tabla 3.67 Análisis químico de la Zona Cochangará-Ulumpuquio
Tabla 3.68 Análisis mineralógico de la Zona Cochangará-Ulumpuquio
Tabla 3.69 Análisis químico de la Zona San José - San Cristóbal
Tabla 3.70 Análisis mineralógico de la Zona San José-San Cristóbal
Tabla 3.71 Análisis químico de la  Zona Tucle-Huanchaopuquio
Tabla 3.72 Análisis mineralógico de la Zona Tucle-Huanchaopuquio
Tabla 3.73 Análisis químico de la Zona Tabla Puente-cerro Verdeaza
Tabla 3.74 Análisis mineralógico de la Zona Tabla Puente-cerro Verdeaza
Tabla 3.75 Análisis químico de la Zona Cerro Incarumi
Tabla 3.76 Análisis mineralógico de la Zona Cerro Incarumi
Tabla 3.77 Análisis químico de la Zona Cerro Huantancure
Tabla 3.78 Análisis mineralógico de la Zona Cerro Huantancure
Tabla 3.79 Análisis químico de la  Zona Mesapata
Tabla 3.80 Análisis mineralógico de la Zona Mesapata
Tabla 3.81 Análisis químico de la  Zona Cullushupianan
Tabla 3.82 Análisis mineralógico de la Zona Cullushupianan
Tabla 3.83 Análisis químico de la Zona Pampa Pocposa- Cerro Tablachaca
Tabla 3.84 Análisis mineralógico de la Zona Pampa Pocposa-Cerro Tablachaca
Tabla 3.85 Análisis químico de la Zona Cerro Aicho-Cerro Chullcapa
Tabla 3.86 Análisis mineralógico de la Zona Cerro Aicho- Cerro Chullcapa
Tabla 3.87 Análisis químico de la Zona Cerro Shanlaluyoc
Tabla 3.88 Análisis mineralógico de la  Zona Cerro Shanlaluyoc
Tabla 3.89 Análisis químico de la Zona Ucushcharina-Ayac
Tabla 3.90 Análisis mineralógico de la  Zona Ucushcharina-Ayac
Tabla 3.91 Análisis químico de la Zona Quillihua Grande-Cerro Garuascancha
Tabla 3.92 Análisis mineralógico de la Zona Quillihua Grande-Cerro Garuas
Tabla 3.93 Análisis químico de la Zona Laguna Huacracocha-Chacuascancha
Tabla 3.94 Análisis mineralógico de la Zona Laguna Huacracocha-Chacuascancha
Tabla 3.95 Análisis químico de la Zona Incanán- Laguna Catuna
Tabla 3.96 Análisis mineralógico de la Zona Incanán-Laguna Catucana
Tabla 3.97 Análisis químico de la  Zona Cerro Yuracancha-Quebrada Atahuarco
Tabla 3.98 Análisis mineralógico de la Zona Cerro Yuracancha- Quebrada Atahuarco
Tabla 3.99 Análisis químico de la Zona Cuchilla-Charas



Tabla 3.100 Análisis mineralógico de la Zona Cuchilla-Charas
Tabla 3.101 Análisis químico de la Zona Palomayo
Tabla 3.102 Análisis mineralógico de la Zona Palomayo
Tabla 3.103 Análisis químico de la  Zona Huinchus-Rinrincancha
Tabla 3.104 Análisis mineralógico de la Zona Huinchus-Rinrincancha
Tabla 3.105 Análisis químico de la Zona Pacuahuaín
Tabla 3.106 Análisis mineralógico de la Zona Pacuahuaín
Tabla 3.107 Análisis químico de la  Zona  Piotranca
Tabla 3.108 Análisis mineralógico de la Zona Piotranca
Tabla 3.109 Análisis químico de la Zona Huichay-Sacas
Tabla 3.110 Análisis mineralógico de la Zona Huichay-Sacas
Tabla 3.111 Análisis químico de la Zona Jegagasha-Huirocancha
Tabla 3.112 Análisis mineralógico de la  Zona Jegagasha – Huirocancha
Tabla 3.113 Análisis químico de la Zona Sanyacancha-Patchpata
Tabla 3.114 Análisis mineralógico de la Zona Sanyacancha-Patchpata
Tabla 3.115 Análisis químico de la Zona Huajrash-Las Terrazas
Tabla 3.116 Análisis mineralógico de la Zona Huajrash-Las Terrazas
Tabla 3.117 Análisis químico de la Zona Gallosincca-Campanayoc
Tabla 3.118 Análisis mineralógico de la Zona Gallosincca-Campanayoc
Tabla 3.119 Análisis químico de la Zona Pañaspampa-Ancalayo
Tabla 3.120 Análisis mineralógico de la Zona Pañaspampa-Ancalayo
Tabla 3.121 Análisis químico de la Zona Siusa-Chicche
Tabla 3.122 Análisis mineralógico de la Zona Siusa-Chicche
Tabla 3.123 Análisis químico de la Zona Chiquiacancha-Raraucancha
Tabla 3.124 Análisis mineralógico de la Zona Chiquiacancha-Raraucancha
Tabla 3.125 Análisis químico de la Zona Capilla-Quebrada Yauricancha
Tabla 3.126 Análisis mineralógico de la Zona Capilla-Quebrada Yauricancha
Tabla 3.127 Análisis químico de la Zona Raymondi-Cerro Quiullacocha
Tabla 3.128 Análisis mineralógico de la Zona Raymondi-Cerro Quiullacocha
Tabla 3.129 Análisis químico de la Zona San Antonio de Oxapampa-Quebrada Toro
Tabla 3.130 Análisis mineralógicos de la Zona San Antonio de Oxapampa-Quebrada Toro
Tabla 3.131 Análisis químico de la Zona Monterrico
Tabla 3.132 Análisis mineralógico de la Zona Monterrico
Tabla 3.133 Análisis químico de la Zona Pampacamona
Tabla 3.134 Análisis mineralógico de la Zona Pampacamona
Tabla 3.135 Análisis químico de la Zona Uchubamba-Monobamba
Tabla 3.136 Análisis mineralógico de la Zona Uchubamba-Monobamba



Tabla 3.137 Análisis químico de la  Zona Callas-Unión Mantus
Tabla 3.138 Análisis mineralógico de la Zona Callas-Unión Mantus
Tabla 3.139 Análisis químico de la Zona  Arco Punco
Tabla 3.140 Análisis mineralógico de la Zona Arco Punco
Tabla 3.141 Análisis químico de la Zona Huaribamba-Pilhuacocha
Tabla 3.142 Análisis mineralógico de la Zona Huaribamba-Pilhuacocha
Tabla 3.143 Análisis químico de la Zona Capacharu-Ashaninca
Tabla 3.144 Análisis mineralógico de la Zona Capacharu-Ashaninca
Tabla 3.145 Análisis químico de la Zona Huantanini-Pueblo Libre
Tabla 3.146 Análisis mineralógico de la Zona Huantanini-Pueblo Libre
Tabla 3.147 Análisis químico de la Zona Potochari
Tabla 3.148 Análisis mineralógico de la Zona Potochari




