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INTRODUCCIÓN

Hoy en día se ha puesto en manifiesto la importancia 

de cuidar y revalorar el patrimonio geológico y la 

geodiversidad. Desde 2002, el INGEMMET toma la 

iniciativa de desarrollar el estudio del patrimonio 

geológico  peruano, Zava la  y  Fidel  (2002) , 

recomiendan realizar un inventario nacional de 

lugares de interés geológico, el Ingemmet (2007), 

presenta la “Guía Geoturística de Marcahuasi”. 

Ingemmet (2009), la “Guía Geoturística Reserva 

Nacional de Paracas. Ingemmet (2016), la “Guía 

Geoturística del valle de los volcanes de Andahua”, 

Ingemmet (2019), el estudio de la “Geodiversidad y 

patrimonio geológico en el valle del Colca”. Ingemmet 

(2022), evalúa el “Patrimonio geológico en la región 

Puno”. Sin embargo, hasta el momento no se ha 

realizado un inventario del patrimonio geológico en 

torno a la ciudad de Arequipa.

UBICACIÓN

La ciudad de Arequipa o también conocida como la 

ciudad blanca, es la capital de la región del mismo 

nombre, ubicada al suroeste del Perú; a una altitud de

2.335 msnm. Se encuentra ubicado en la Zona 

Volcánica de los Andes Centrales de Sudamérica (ZVC), 

mirando en nuestra área de estudio a los volcanes 

Misti, Chachani y Pichu Pichu.

CONTEXTO GEOLÓGICO

La diversidad geológica en torno a la ciudad de 

Arequipa se representa en la figura 1. Se encuentra el 

grupo barroso (Complejo Volcánico Chachani, volcán 

Misti y volcán Pichu Pichu) (Aguilar, et al. 2022; 

Mariño, et  al . 2016). Ignimbritas neógenas 

(Ignimbrita Río Chili, Ignimbrita la Joya, Ignimbrita 

Aeropuerto y el Tufo Yura) (Paquereau, et al. 2006). 

Formación Chocolate, Formación Socosani, Grupo Yura 

(Formación Puente, Formación Cachios, Formación 

Labra, Formación Gramadal, Formación Hualhuani), 

Formación Murco y Formación Arcurquina. El Batolito 

de la costa. Grupo Tacaza y la Formación Huanca 

(Vargas, 1970).

Petrológicamente se pueden encontrar rocas 

sedimentarias principalmente del tipo (calizas, lutitas, 

areniscas, margas, limolitas y conglomerados), rocas 

volcánicas como (andesitas, dacitas y riolitas), rocas 

i n t r u s i v a s  c o m o  ( g ra n o d i o r i t a , t o n a l i t a s  y 

gabrodioritas) y rocas metamórficas como (gneis).

Geocronológicamente hay rocas del precámbrico 

como el gneis Charcani, formaciones del jurásico- 

cretácico como el Grupo Yura y depósitos piroclásticos 

del holoceno y pleistoceno del Volcán Misti y el 

Complejo Volcánico Chachani.

En el contexto geológico de Arequipa, se puede 

observar orígenes respecto a esfuerzos de tensión y 

►Fig. 1  Mapa de dominios geológicos en torno a la ciudad de 
Arequipa (Modificado de INGEMMET).
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compresión, por lo cual se han producido intrusiones 

plutónicas (batolito de la costa). Tenemos el Sistema 

de Fallas Cincha-Lluta-Incapuquio, Falla Ayo-Lluta- 

Arequipa, Falla Chili y Falla Aguada Blanca. Los 

recursos hídricos en Arequipa se manifiestan en aguas 

subterráneas (manantiales, fuentes termales, pozos y 

bofedales). En cuanto a la actividad minera hay 

depósitos metálicos (Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A., etc.) y no metálicos (Cemento Yura S.A., etc.).

METODOLOGÍA

El proceso de valoración de geositios, inicia con una 

serie de fases previas a tener en cuenta antes de iniciar 

con las dos etapas esenciales de la valoración 

(inventario y cuantificación). Estas fases previas según 

Carcav i l la  (2007) , consis te  en:  1 . Real izar 

ladelimitación de la zona de estudio bajo ciertos 

criterios geológicos, administrativos, naturales o 

arbitrarios, 2. Recopilación bibliográfica y/o revisión 

de la literatura geológica como artículos científicos y 

tesis, nacionales e internacionales, así también: libros, 

presentaciones en congresos, normas y leyes de 

gestión del medio natural y cultural, mapas, crónicas, 

etc. artículos y contribuciones en publicaciones 

electrónicas. 3. Otro punto importante es la parte 

geológica del área de estudio como unidades, 

estructuras geológicas en rocas ígneas, sedimentarias 

y metamórficas.

Según Elízaga y Palacio (1996), el objetivo general de 

un inventario de Sitios de Interés Geológicos (SIGs) 

debe ser: “Lograr el mayor grado de conocimiento de 

las características (geológicas de un lugar)” y deberá 

ser realizado “con un grado de detalle que permita una 

evaluación tanto del propio como de la incidencia del 

soporte geológico sobre la actividad humana” 

también afirman dichos autores que “a partir de los 

puntos elegidos pueda reconstruirse la historia 

geológica , su morfología y procesos actuales y sus 

características de utilización del territorio, recursos y 

actividad humana en su incidencia sobre el soporte 

geológico”.

INVENTARIO

Es la primera etapa del proceso de valoración, el cual 

consiste en la 1. Identificación de potenciales 

geositios principalmente que destaquen en 

representatividad, integridad, rareza, conocimiento 

científico y que cuenten con un gran valor geológico 

(Arias, 2021 y Brilha, 2005). 2. La evaluación 

cualitativa donde se evalúa aquellos geositios con 

características según tres aspectos fundamentales 

propuestas por Cendrero (1996), a. Valor intrínseco,

b. Potencial de uso y c. La necesidad de protección.

3. Selección de geositios en base a la evaluación 

cuantitativa se elige a los geositios pasan a ser 

estudiados con detalle, ello con la 4. caracterización de 

geositios donde se describe su ubicación, descripción 

geológica, valor intrínseco, potencial de uso, la 

necesidad de protección, un texto descriptivo y 

acompañado de un panel fotográfico (Modificado de 

Arias, 2021).

►Fig. 2  Criterios para la evaluación cualitativa (Arias, 2021).

Para la selección de geositios se consideran como 

mínimo el 50% de la suma total del valor intrínseco 

(Pantoja, 2017; Arias, 2021). En el valor intrínseco se 

evalúan los criterios: Científico, educativo y turístico, 

como se muestra en la figura 2, donde la suma total es 

de 12 puntos, para que el potencial geositio sea 

seleccionado debe tener un puntaje mayor a 6.

A continuación, se presenta algunos de los geositios 

los cuales fueron inventariados en la zona de estudio:

a. Quebrada Culebrillas (9 puntos)

Ubicado en el distrito de Uchumayo, es un importante 

afloramiento de la unidad blanca bien consolidada de 

hace 1.66 Ma de la ignimbrita Aeropuerto de 

Arequipa, la quebrada es angosta y se encuentra muy 

erosionada por diversos factores ambientales. Así 

mismo, en el geositio se pueden apreciar petroglifos 
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grabados en las paredes de la quebrada que 

posiblemente corresponda al periodo Horizonte 

Medio de la cultura Wari. Cada año en épocas de 

precipitación esta quebrada es afectada por lahares 

principalmente, además del peligro inminente por 

caída de rocas, por lo cual el geositio necesita urgente 

protección. El geositio posee un gran interés 

geomorfológico, volcánico y cultural.

►Fig. 3  Ingreso a la Quebrada Culebrillas, donde se pueden 
apreciar los petroglifos tallados en las paredes de la 
ignimbrita aeropuerto en estructura de disyunciones 
columnares.

b. Caídas Arcoíris (9 puntos)

Ubicado en el distrito de Cayma. En el geositio 

tenemos hasta veinte depósitos de caída con una 

discordancia angular particular, que le da la apariencia 

de arcoíris al afloramiento, Los depósitos de caída más 

importantes desde la base hacía al techo son: depósito 

►Fig. 4  Depósitos de caída piroclástica del volcán Misti a 
9.5km del mismo, afloramiento al costado de la 
carretera a la escuela de policías.

de caída Fibroso I, depósito de caída Sacarosa, 

depósito de caída Fibroso II, depósito de caída 

Autopista, depósito de caída Sándwich Inferior, 

depósito de caída Sándwich Superior, depósito de 

caída 2ka, depósito de caída siglo XV, cenizas del 

Huaynaputina de 1600 d.C. El geositio posee un gran 

interés volcánico y tefroestratigráfico, además de ser 

importante para educar y realizar investigación 

científica.

c. Cráter del Misti (9 puntos)

Ubicado en los distritos de Cayma, Alto Selva Alegre, 

Miraflores y Chiguata. El cráter histórico del volcán 

Misti se encuentra emplazado en el cráter de hace 2 

mil años del volcán Misti, la cumbre está conformada 

por un cráter elongado en dirección SE-NO. El cráter 

posee un diámetro de 935 m, con una profundidad de 

150 m. La forma actual de dicho cráter se originó 

durante la erupción subpliniana de hace 2050 años. 

Dentro del cráter, y en su extremo sureste, se emplaza 

un pequeño cono intracratérico, que en promedio 

posee un diámetro de 530 m y una profundidad de 

200 m, donde se emplaza un domo de lava de 100 m 

de diámetro. El cráter en mención posiblemente está 

relacionado a erupciones de baja a moderada 

magnitud, ocurridos posteriormente a la erupción de 

2050 BP, probablemente durante época histórica. La 

cima del volcán Misti alcanza una altura de 5822 

msnm, y el piso del cráter está a 5550 msnm. Al llegar 

a la cima desde la ruta Chiguata, se puede observar la 

cruz del Misti, la garganta del diablo y el camino hacia 

el cráter del volcán Misti. El geositio posee un gran 

interés geomorfológico, volcánico y cultural.

►Fig. 5  Vista SE donde se muestra el cráter histórico del 
volcán Misti, más al fondo el volcán Pichu Pichu.
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d. Cerro Pillo (7 puntos)

Ubicado en el distrito de Socabaya. El geositio se trata 

de una intrusión plutónica del tipo batolítico, Donde 

se encuentran rocas intrusivas de diferentes tipos 

como, gabrodiorita, aplitas y en algunas zonas se 

e n c u e n t ra n  g n e i s . Ta m b i é n  s e  e n c u e n t ra n 

fenocristales de anfiboles, cuarzos masivos y 

estructuras como sills, stocks y diques. El geositio tiene 

un gran interés geomorfológico, petrológico y 

mineralógico.

►Fig. 6  Vista N desde el cerro Pillo, al fondo se aprecian los 
volcanes Misti y Chachani.

e. Calizas Tabulares de la Formación Arcurquina 

(7 puntos)

Ubicado en el distrito de Yura camino a Liquirca, este 

sobreyace a la formación Murco y subyace a la 

formación Chilcane. Estructuralmente las rocas 

calcáreas se encuentran fuertemente plegadas 

formando sinclinales y anticlinales. Petrológicamente 

está constituido por wackestone, packstone 

bioturbadas, y mudstone. En el geositio se puede 

encontrar fósiles como ostrácodos, equinodernos y 

bivalvos. El  geositio posee un gran interés 

geomorfológico, estratigráfico, paleontológico, 

tectónico y petrológico, además de ser un hermoso 

►Fig. 7  Calizas tabulares distinguibles de hasta 1000m de 
espesor.

paraje por su estética paisajística y por su importancia 

para realizar investigación científica y educativa.

f. Fuente Termal Tapia (7 puntos)

Ubicado en el distrito de Yura, a un costado del río Yura, 

en el geositio se aprecian hasta 3 surgimientos, una de 

ellas embalsada (poza), alrededor de este se 

encuentran rocas: como calizas y conglomerados. 

también Ignimbrita, las cuales favorecen a que aflore 

la fuente termal, la temperatura medida en este lugar 

es de 33.2 °C. El geositio tiene un gran interés 

geomorfológico e hidrogeológico.

►Fig. 8  Poza Tapia, al costando del río Yura.

CONCLUSIONES

Arequipa presenta una importante geodiversidad, pero carece de un estudio detallado de su patrimonio geológico, 

por lo que es indispensable realizar un proceso de valoración acorde a nuestra área de estudio, donde predominan 

geositios de interés volcánico debido a la presencia del arco volcánico frontal. La geomorfología por la actividad 

tectónica y sedimentaria por la gran cuenca de sedimentación.
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