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RESUMEN El área de estudio se inicia en la urbanización Las Torres San Carlos con dirección al cerro Cancharani en donde en el recorrido se pudo encontrar rocas sobresalientes en la superficie, y de las cuales fuimos tomando unas muestras, pudimos apreciar el cerro cancharani , el CAP ROCK y el testigo eólico. Existen trabajos con bastante información son sobre Geología Regional teniendo más acceso a estas, resultado importante para el estudio de la región mas no se conoce de trabajo de la zona de estudio. El área de estudio está afectado por una actividad tectónica muy compleja que se ha venido dando a los largo del tiempo geológico en las que actuaron las orogenias y producto de estas la fase Andina y Quecha las más importantes y por expulsiones a las rocas ígneas.
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CAPITULO I GENERALIDADES 1.1.- UBICACIÓN.- El área de estudios se ubica MAPA DE PUNO
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MAPA VIAL DE PUNO
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1.2.- ACCESIBILIDAD.- La accesibilidad al lugar de estudios se recurre por carretera asfaltada desde la ciudad de Juliaca con dirección a la ciudad de Puno, estando en la
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ciudad de Puno tomamos un colectivo urbano con destino a la urb. Las Torres San Carlos trabajando en el cerro Cancharani 1.3.- ANTECEDENTES.- Los trabajos de importancia que dieron el conocimiento básico y establecieron la estratigrafía en la cordillera y el Altiplano, cercanos al área de estudios denominado Proyecto Integrado del Sur, se realizó de 1983 a 1986 por la cooperación técnica entre los gobiernos del Reino Unido y el Perú (INGEMMET, Instituto Geológico Metalúrgico del Perú). 1.4.- EXTENSIÓN.- El área de trabajo tiene una extensión que abarca un total de 3 Km a más. 1.5.- JUSTIFICACIÓN.- contribuir con los estudios geológicos de la zona de Puno, a escala que muestra mayores detalles, desde el punto de vista litoestratigráfico, estructural, económico. 1.6.- MÉTODO DE TRABAJO. 1.6.1- RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Los trabajos de recopilación bibliográfica con los que se ha desarrollado este trabajo consiste en mapas geológicos (1:18,500) y cartas topográficas (1:25,000) de la zona de estudio El proyecto integrado del sur – geología de la cordillera occidental y Altiplano al oeste del lago Titicaca – sur del Perú Boletín Numero 42 Serie “A” Lima-Perú. Geología del Perú. Boletín Numero 55, Serie A Carta Geológica Nacional, Primera Edición. 1.6.2.- TRABAJO DE CAMPO.- Esta fase consiste en la identificación de unidades litoestratigráficos. Se incluyen el sistema de muestreo representativo, realizando un travers con el estudio respectivo de toda la zona tanto litológico, estratigráfico, estructural, patológico (en macro) y geomorfológico. 1.6.3.- TRABAJO EN GABINETE.- Esta fase consiste en la recopilación de información. Con toda la información de campo y gabinete se procedió a elaborar el presente informe 1.7.- CLIMA.- El clima de la zona es frígida y seco, propio de la Sierra región Suni (J. P. Vidal), distinguiéndose dos estaciones marcadas durante el año. Una estación lluviosa, correspondiente a los meses de verano, con fuertes precipitaciones pluviales, que se inicia en el mes de enero y finaliza en el mes de Marzo y existe predominación de ambiente húmedo a templado con temperaturas de 10 – 15 ° C. La otra estación correspondiente a los meses de invierno, se caracteriza por presentar un clima frígido y seco alcanzando temperaturas bajo 0 °C como en este año.



CAPITULO II
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GEOMORFOLOGIA 2.1.- TOPOGRAFIA.- Los rasgos geográficos del área presentan una topografía muy accidentado irregular ocasionando por los agentes meteóricos que presentan formas como, colinas, drenajes, quebradas, llanuras de inundación y declives que se encuentran a unos 3810 a 4000 m.s.n.m. Aproximadamente. 2.2.- UNIDADES GEOMORFICAS.- La zona de estudios presenta unidades geomorfías definidas: Están representados por un paisaje de llanura fluvio-aluvial-Lacustre, caracterizado por una topografía de baja pendiente (plana) y la otra unidad representada por un paisaje conformado por colinas y laderas que circundan y delimitan cuencas. Las unidades representadas en el mapa geomórfico son los siguientes: 2.2.1.- COLINA.- Son pequeñas elevaciones de terreno con pendientes suaves donde encontramos el contacto entre la caliza y la roca volcánica formando un SKAR también se encuentra una serie vetas mineralizadas de fierro. 2.2.2.- REDES Y DRENAJES.- Es el diseño o tramo efectuado por las aguas de escorrentía o fluviales que modelan el paisaje. Al conjunto de estos diseños o trazos se les denomina patrones de drenaje el análisis y estudio de los patrones de drenaje ayuda a la determinación de la naturaleza, estructura y textura de las rocas, así como la tectónica de la región (fallas, pliegues, etc.). FOTO VALLE



2.2.3.- CONOS DE DEYECCION.- Depósitos de material detrítico que se acumula en la parte baja del curso de escurrimiento se un río o de un torrente. Estos depósitos se forman
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mayormente en los cambios bruscos de pendiente, en las zonas de pendiente o en los límites entre las escarpas y las zonas más o menos planas, es denominado también abanico aluvial. FOTO CANCHARANI



2.2.4.- PIE DE MONTE.- Acumulación de material muy heterogéneo, constituido por bloques, cantos, limos y arcillas inconsolidado ubicado al pie de las colinas o zonas
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elevadas. La diagénesis y Litificación de estos materiales da lugar a los conglomerados. Los depósitos de pie de monte ocupan gran extensión. FOTO SUELO NO COMPACTADO



2.2.5.- LLANURA DE INUNDACIÓN.- Porción del terreno más o menso plana donde esta zona esta propensa a inundaciones por estar a la orilla de un río formado generalmente por material transportado.
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FOTO PUNO



2.3.- AGENTE Y PROCESOS GEOMORFICOS.- Son los procesos de origen endógeno, exógeno y estratelúrico que modifican la corteza terrestre. De acuerdo a este criterio los procesos se clasifican en:



2.3.1.- PROCESO EXTERNO O EXÓGENO.- Son todos los procesos cuyos agentes se relacionan con la atmósfera y el clima (agentes atmosféricos). Agua pluvial, hielo, viento, lagos. Los procesos externos se subdividen en: •



Denudación (meteorización y erosión)
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•



Transporte



•



Depósito y sedimentación, que comprende la acumulación de los fragmentos transportados mecánicamente (bloque, grava, limo, arcilla, etc.), y los materiales transportados en soluciones por evaporación y precipitación química (sales, carbonatos, sulfatos, boratos, etc.).



FOTO TESTIGO EOLICO



2.3.2.- PROCESOS DE ORIGEN INTERNO O ENDÓGENO.- Son todos los procesos relacionados a las condiciones reinantes en: Movimientos tectónicos (levantamientos y hundimientos de las regiones terrestres, formación de montes, isostasia, diastrofismo, etc.). Magmatismo (procesos relacionados con la actividad magmática, intrusiva extrusiva) y el metamorfismo (transformación de las rocas pre-existentes en rocas nuevas por la acción de
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la temperatura y la presión). El proceso reinante en la zona de estudio es la explosión del volcán Cancharani expulsando gran cantidad de lava que llevan a conformar un Cap Rock de roca andecítica. 2.3.3.- PROCESOS ESTRATELULICOS.- Son los procesos relacionados con la caída de los meteoritos y material extraterrestre. En nuestra zona de estudios no se ha observado o encontrado ningún rasgo de alteración extraterrestre, como caída de meteoritos o polvo cósmico. Presentado una geología común en toda la zona de Puno, en todo caso sería una suerte encontrar un proceso Estratelurico y muy interesante en la zona de estudios.



CAPITULO III ESTRATIGRAFIA 3.1.- GEOLOGÍA REGIONAL.
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3.1.1.- SUBSTRATO MESOZOICO. A) CRETACEO. a. Formación Angostura.- Esta formación es descrita por primera vez. En los estudios de misión Británica de 1986. Esta formación se encuentra en las localidades de Lagunillas, Juliaca, Puno y Ácora, donde descansan sobre las calizas de formación sipin. La sección típica se encuentra al oeste del valle del río angostura (357,000 E y 8’312,300 N de coordenadas UTM). En el cerro mayorloma (353,000 E y 8’304,500 de UTM). En el cuadrángulo de lagunillas, se encuentra cerca de la hacienda Caychira (333,200 E y 8’272,500 N de UTM), cuyas ocurrencias de areniscas finos a areniscas gruesas; todos ellos cuarcíticas, clasificadas con clastos de subangulosos y subredondeadas. Tambien se encuentra en: sobre el grupo cabanillas, en el valle de cabanillas (355,700 E y 8’270,700 N de UTM), con potencias de 45 a 100 metros. El mismo que fue descrito por NEWELL (1949) y por PORTUGAL (1974), como parte de areniscas el grupo Huancané., ellos son blancas naranja pálido a castaño rojizo ferruginoso. Grano mediano cuarzoso y son generalmente bien comentados. También existen algunos conglomerados alrededor de la hacienda Huertas (352,000 E y 8’264,900), los cuales contienen clastos redondeados. Al norte de Puno, en el cerro Llallahuari (391,000 E y 8’252,000 N de UTM); tmabien en la localidad de Tayataya (347,500 E y 8’265,400 N de UTM); tiene estratos de diferentes coloraciones: blanco, purpura, rojiza marron y lutitas verdes. En la peninzula de Chucuito, cerca de Tacasaya (41,500 E y 8’250,500 N de UTM) y cerro Pujane (415,000 E y 8’247,700 N de UTM), se encuentran pizarras, intercalados con calizas y areniscas, el principal cuerpo son angostura: las que se pueden correlacionar con las calizas de Sipin. En el cuadrángulo de Ilave, cerca de la hacienda de Huallalaca (419,00 E y 8’224,500 N de UTM), y al sur de Acora, las areniscas de angostura, consiste de interbandeamiento blanco y morado rojizo con conglomeración media a granudo. En la areniscas de angostura no hay fauna, y la posición está por encima de las calizas del Sipin y por debajo de la calizas Ayavacas. b. formación ayavacas. La formación típica se encuentra en la localidad de Ayavacas (385,100 E y 8 294, 800 Nº de UTH), entre Juliaca y Taraco : principalmente fue introducida por CABRERA y PETERE (1986), como secuencias de calizas. La unidad es donde se le da su condición de formación por primera vez. Luego confirmando por G. Laubacher (1978); ello es ahora apropiado para considerarlo dentro del grupo Moho. Regionalmente la base del contacto es casi no conocido estratégicamente ; pero en Puno, en el cuadrángulo de Cabanillas (356,000 E y 8 265,500 N de )UTH) y



en la



hacienda de Tayataya (347,500) E y 8,265,500 N de UTM), aparece conformando psajes de secuencias débiles sobre las areniscas de formación angostura. También se presenta las calizas Ayavacas, en la localidad Ichocollo (302,000 E y 8 269,000 E y 8 330,200 N de
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UTH). En los cuadrángulos de Juliaca es presentan calizas Ayavacas , estimadas entre 200 y 300 metros de espesor, aunque esto tiene un tanto de incierto porque hay desacuerdo en la deformación, también se presenta en la hacienda Andamacion. También se presenta en la hacienda Andamacion, también se presenta en la hacienda Andamarca, en el cuadrángulo de Lagunillas (330.000 E y ). 3.1.2. subtrato cenozoico. B. TERCIARIO. a. Grupo Puno. Lugar típico en que se encuentra este grupo es al sur de la ciudad de Puno, en el fundo denominado Salcedo (392,151) E y 8243,000 N de UTM, en este lugar presentan conglomerados y areniscas arcosicas. El grupo Puno. En la región del altiplano, es conocido como las capas rojas, por su coloración típico me presenta este grupo fueron descritas por Cabrera la Rosa A. y PETERSEN G. en 1936. La fase aproximada de los plegamientos andinos (fase incaica),viene a depositarse las unidades clásticas del grupo Puno estas unidades continentales, están constituidas por areniscas tufaseas de color rojo pardusco intercalados por gruesos niveles de conglomerados heterogéneos poco transportados depositadas en áreas reducidas y separadas en otras zonas ya las secuencias aparecen intercalados como pirolastio y lavas andesiticas que van en aumento y originan un grupo tacaza muy extensa en el sur del país, este grupo varia en su espesor desde cientos de metros hasta los 5,500 metros. El conglomerado está formado por fragmentos de composición heterogenea, siendo los principales componentes arcosas arenicas cuarciti cas. Andesitas, tranquitas, etc. De tamaño ariable; angulo subangulos, y sobredondeados de matriz y cemento arcosica. Ser le asigna una edad glumosena. Por presencia de plantas haroritas. Proyectadas ceroa a la localidad de Puno. Pero sin embargo, en los estudios realizdos por la misión heratanica en 1883, la edad del grupo es considerado del paloceno hasta mioceno. Uhanove G. mattauer M. Magard e el año de 1969. FOTO CALIZA INCLINADA
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b. grupo tacasa. Este grupo fue designado por JENKS W.F. (1946) empleado y clasificado posteriormente por NEWELL en (1949). Estratigráficamente reposa sobre el grupo Puno e intrayase a las volcánicas en Siyapacas, en ambos casos esta discordancia angular. Litológicamente esta constituido por segmentos clásicos continentales arenicas de color gris, pardo amarillento y verdoso de grance grueso, con escasa gradación y de poca potencia; conclomerados que contienen clastos mayormente volcánicos. En otras zonas generalmente están constituidos por flujos de andesitas y basalto con aguita o con intercalación de tufos brechas de flujo y conglomerados de origen volcánica. Los tufos de naturaleza riolitica y dacita poco compactos que muestran diferentes grados de cohesión porosidad y permeabilidad, son de color blanco a gris amarillento y contiene fragmento de andesita, punita, sanidina , cuarzo y son identificables a simple vista. Se le asigna una edad miosenica. En los estudios de los britenicos se le considera de edad oligoceno - mioceno. c. grupo barroso (formación umayo).
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El producto del volcanismo del grupo barroso comprende el desarrollo de piroclasticos, (formación casamiento) y también extenso flujos de lavas (formación umayo). Formación umayo fue descrito previamente como basalto humana, por portugal (1974); consiste en una serie de extensos flujos de lavas, con un espesor total mayor de 50 metros expuesto en un taladro perforado cerca a la laguna umayo. En el cuadrángulo de Puno. Las lavas Umayo son típicamente crisis de grano muy fino localmente vesiculares , contenido finos cristales de olivino, ortopiroxinos, clinopiroxenos, orblenda y flaquita de grano muy fino. Se dispone en seudoscopias sub-horizontales cuya forja de erosión y cultura son típicas. Algunas muestras examinadas petrográficamente fueron descritos como fusionistas (aracami et 1984). El grupo barroso forma parte del substrato impermeable sobre todo hacia el o este del área de estudio. C. cuaternario Los depósitos de cuaternario abarcan un porcentaje considerado del área de estudios. Dentro de la geología regional se encuentra en las pampas y quebradas. a. Depositos Aluviales. Son materiales trasportados en al vion, en grandes masas, por lo tanto están constituidos por clastos redondeados y subredondeados, y arena con limo y arcilla. b. Depósitos Eluviales. Son materiales no tranportados (residuales); estos depósitos generalmente se encuentran en las colinas y sobre las mesetas, en grandes extensiones, pero de espesor muy reducido. Se forma como producto de la descomposición de las rocas.



c. Depósitos Coluviales.
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Se les denomina así a los conos eluviales, que comprende de materiales anullosos heterogéneos que e presentan por descornamiento, derrumbe y deslizamiento; se encuentra al pie de las colinas y mesetas, formando conos.



d. Depósitos fluviales. Se encuentra formado por grabas poligomigticas de grano suban guloso, sobredondeado y redondeado y arenas; que se encuentran en los paleocaucea de ríos, ubicados en las pampas y valles existentes.



e. Depósitos lacuatres. Estos depósitos están compuestos de capas de arcillas, arcillas arenosas y limos ; las estratificaciones son de color marrón negruzco. Se presenta e las pampas: más que todo cercanas a la orillas del lago Titicaca.



3.1.3. INTRUSIVO. a. Andesita. Son pequeños Stocks de Andesitas, subvoclcanicas, los que se encuentra muchos de ellos junto con tacaza, sillapaca y también con volcánicos barrosos; representan a conductos de coladeros de lavas. Generalmente estas instrucciones de pequeñas formas sub- circulares, frecuentemente se presentan como cuestas de colinas, verticales y también escarpados.



3.1.4. TECTOGENESIS Y OROGENESIS ANDINA. En la región del altiplano aparecen evidencias de las deformaciones de carácter regional llamadas tactogenesis y crogenesis andina, quienes son responsables de las deformaciones de rocas encontradas en el área de estudio por este motivo considero hacer referencias a un informe de Kaymond Laharie : 1971-1973) , ya que no existen otros estudios aparte de este informe en rocas del MESOZOICO y CENOZOICO.



5



A) Cretaceo Superior. a. Plegamiento. De acuerdo alos estudio efectuados por Raymond en los lugares de Moquegua y Tacna se entiende que las estructuras tactonicas empplazados en dichas regiones, por esta fse confirma en general la debilidad de los movimientos e comprensión de Cretaceo superior está precedida por la acumulación, durante todo el MESOZOICO de



más de 9,000



metros de sedimentos merinos



concordantes depositados en una cuenca que tuvo profundidad, se trata de una geosinclinal



no parece haber funcionado en relación con los movimientos



tactoicos del CRETACEO superior.



Todo indica que la emersión se produjo sin plegamiento,, con tal resultado que dicho plegamiento no seria la causa de la emersión tenemos entonces un geosinclinal que no “sirve” para nada ni pera emersión ni para el Plegamiento, andino, consideremos que la emersión del territorio Peruano durante el CENOZOICO se debe a un levantamiento orogénico general, y que la fase de comprensión del cretáceo superior ocurrió después de estos movimientos.



Movimientos Epirogénicos Post-plegamiento. El emplazamiento de las inatrusioes sucesivas del batolito coincidió entonces perfectamente con las alternativas de periodos calmados



y de proxisimas



tectónicas que se pueden reconstituir como sigue:



Después de la fase geosinquilinal, el continente empieza a levantarse (gabros); el episodio del plegamiento del cretasio superior, ocurre en el sur del Perú, después de este movimiento epirogenico positivo después de una fase de estabilidad (primeras granodioritas)fallas normales indican una nueva fase de movimiento epirogénicos (dioritas). Así en el límite del mesozoico y cenozoico, los movimientos que afectan en sur del pero corresponden más a una orogénesis de una tectogenesis.
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b.



OLIGOCENO INFERIOR.



a) TECTOGENESIS DEL PLEGAMIENTO. Este plegamiento actuó más al este que el plegamiento del oritaceo superior. En el flanco disectado de los andes afecta la mesozoico y sobre todo a la acumulación volcánica del eoceno que forma el grupo toquepala. Hacia el altiplano afecta también al MEZOZICO (que no parece haber afectado ahí por el plegamiento precendente) y a las capas rojas del eoceno. El hecho el que el plegamiento sea contemporáneo del fin del emplazamiento del batolito de la coata, cree cierta diversidad de estilos. a. Cuando las formaciones no están efectuadas por las proximidades del batolico, el plegamiento se desarrolla pliegues apretados, fallados, capas invertidas y sobre escurrimiento, con eje MW-SE. b. Cuando el batolito esa cerca, encontramos un estilo en domos y cubetas sin eje preferenciales. c. El fin se observan a veces casos en las cuales las capas son simplemente inclinadas en una dirección única sin plegamiento propiamente dicho. las inclinaciones más frecuentes hacia el sur o este. b.- Movimiento Epirogénicos Post – plegamiento. A lo largo del flanco de los Andes se puede observar la existencia de estructuras. Técnicas (grandes tallas normales de centenas de kilómetros y otras más pequeñas). Se puede comprobar fácilmente que dicha fase de fallas normales es posterior al plegamiento. Estas fallas ortogonales, jalonan las fallas de los andes, la palicion de los andes como masas. Se debe a esta fase epeirogenica. Aquí también podemos ver que las tectogenicas andina, no coincidió con la orogénesis andina, debido a los movimientos eperogenicos posteriores al plegamiento. C. MIOCENO.
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a. Tectogenesis del plegamiento. Este plegamiento en el mioceno esta apoyada sobre las evidencias siguientes: a. Las formaciones de criticas (grupo Puno, formación Huanca) y volcánico (grupo tacaza) que se deposita desde el plegamiento del oligoceno inferior son afectadas por un plegamiento posterior pero esto obligara a considerar que la superficie de aplanamiento de la puna que corta a la capaz inclinada del grupo Puno y del grupo Tacaza pertenece al plioceno, lo que deja bastante tiempo para la evolución geomorfológica. Esta evaluación es tan larga que nos conduce a pensar que la superficie de la puna se formo antes del plioceno. b. De otras partes la superficie de la puna está sepultada por los derrames de la formación huaylillas que son equivalentes a una formación semejante que los geólogos han datado al potasio- argón como mioceno (formación axoya cuya base tendría 12.4 millones de años y formación hualillas se le ha datado 14.8 millones de años, lo que confirma la edad del mioceno.) c. Cuando la superficie de la puna desarrollaba sus aplanamiento en los andes. Los depósitos correlativos de dicha erosión se acumulan en las cuencas sedimentarias situadas al pie de los andes. Eta acumulación constituye la formación Moquegua que los geólogos se guardan para los datos del mioceno. d. El estilo del plegamiento que atribuimos al mioceno inferior la diferencia también el plegamiento del plioceno: capaz regularmente inclinados y afectados de plagas suaves sin su sobrescurrimiento en conclusión la hipótesis del plegamiento de mioceno inferior nos parece comprobada en todo el sur de Perú, por la discordancia angular entre, por un lado



los grupos puno tacaza y otro lado los derrames



volcánicos que sepultan la superficie de la puna. e. Movimiento epirogénesis post – plegamientos La existencia de esta fase, esta también comprobado por argumentos geomorfológicos: en efecto la ubicación de las cuencas de sedimentación de la formación Moquegua en una depresión de casi continua (desde Pisco hasta Tacna)entre las cadenas occidentales de los andes y la cadena costanera , indica que dicha cadena se había levantado antes del inicio de la sedimentación. Se podría pensar que el levantamiento de las dos cadenas se debe al plegamiento miocenico del que acabamos de hablar pero como hemos visto dicho
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plegamiento fue inductivo en la costa luego no pudo levantar la cadena costanera. De otra parte en los andes no existe ninguna coincidencia entre el emplazamiento miocenico.



D. Plioceno. a. Movimiento Epirogénicos. Desde los trabajos de Oliver ballfus, confirmado por remond laharie; se sabe que el limite mioceno – plioceno se caracteriza por una gran flexura e pirogénica que levanto a los andes en 1,000 a 2,000 metros de desnivel. el buzamiento de dicha flexura se puede medir gracias ala inclinación general de las capas de formación En las cuencas e erosión de la sierra (formación azangaro) y de los flancos disectados de los andes y en las pampas de pie de monte, dicho relleno (formación maure, secca y capellune) y en las pampas de origen detrítico (se trata de un verdadero pie de monte de acumulación que relleno primero a los valles y después desbordo en las partes interfluviales, formando las pampas, formación millo. Seria interesante verificar si al fin de este periodo de acumulación (pleistoceno antiguo) no hubo cierta subsistencia en la costa. En definitiva si el levantamiento en la costa ha sido acido algunas centenas de metros, en los andes occidentales a podido alcanzar miles metros durante el solo pleistoceno. Por ejemplo si en la zona de los andes occidentales se encuentra a mil metros sobre el nivel del mar al fin de la superficie de la puna (fin de mioceno), el levantamiento que corresponde al mi plioceno ha podido ser de 2.000 metros y el levantamiento que corresponde al pleistoceno de 1.000 metros lo que totaliza mas o menos los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar que se observa en el presente. 3.2. GEOLOGIA LOCAL.3.2.1. ESTATIGRAFIA 3.2.1.1. Grupo sillapaca.- son derrames volcánicos ande siticos, basaltos y piro casticos que representan a los últimos eventos volcánicos junto con muchos derrames ocurridos asi como volcánicos ampato, sencca y barroso del plio – pleistoceno a los del lagos sur del Perú, desde las localidades de Moquegua, Arequipa y la región del altiplano cubriendo las partes mas altas de la cordillera occidental del sur. También es necesario señalar los cuerpos intrusivos de la región del altiplano. En la zona de estudios tenemos un cuerpo extraído volcánica en el cap-rock del cerro cancharani. 3.2.1.2. Grupo barroso (formación u mayo).-
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Volcanismo del grupo barrosos comprende el desarrollo de piroclaticos, (formación casamiento) y también extensos flujos de lavas, (formación u mayo). Formación u mayo fue descrito previamente como basalto Umayo, por Portugal (1974); consiste en una serie de extensos flujos de lavas, con un espesor mayor de 50 metros, expuesto en un taladro perforado cerca ala laguna umayo, en el cuadrángulo de puno . Las lavas umayo son típicamente grises, de grano muy fino localmente vesiculares, conteniendo finos cristales de olivino, ortopiroxinos, horblena y traquita de grano muy fino se disponen en seudo capas sub-horizontales, cuya forma de erosión y junturas son típicas. 3.2.1.3. Intrusivo. En la zona de estudios pudimos encontrar una roca intrusiva con contenido de varinita el que trae la mineralización de plata.



3.2.1.4. Depósitos Cuaternarios (Q).- comprende de depósitos pleistocenicos que se encuentran en la parte baja de la micro cuenca y esta presentado por depósitos eluviales, fluvio – aluviales (coluviales). a) Depósitos Eluviales (Q-e).- constituidos por fragmentos herogenias angulosas y subangulosas de rocas de diferentes naturaleza en una matriz areno arcillosa de color marrón a rojizo predominante: se encuentra e las partes altas y faldas de los cerros que circulan ala zona, es la cobertura casi continua que cubre la zona y varia según se naturaleza geológica de la roca madre. b) Depósitos Coluviales (Q-co).- constituidos por materiales poco constituidos, de distribución irregular, están constituidos por diversos materiales de arenisca, caliza, conglomerados con intercalaciones, están distribuidas en barios lugares.



FOTO MATERIAL SUELTO
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CAPITULO IV GEOLOGIA ESTRUCTURAL Tota la actividad tectónica del sur del Perú impresa desde el paleozoico de la fase tardihercinica del paleozoico que origino fuerzas compresivas epirogeneticas de lavamiento las principales secuencias orogénicas que se dieron de esta parte del Perú esencialmente se dan desde cenozoico y son:  Fase peruana (Santoniano ). Esta secuencia fue comprensiva por lo tanto genero plegamiento regionales, fallamientos y fracturamientos afectando alas formaciones en la parte este de nuestro altiplano puneño la cuenca putina actúa todavía como una cuenca subsidente que se prolongan al territorio boliviano.
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 Fase incaica (Eoceno terminal). Esta segunda deformación denominada por steimann con el nombre de fase incaica fue la mas importante del ciclo andino, tanto por su extencion como por sus efectos habiendo continuado después una actividad erosiva intensa y luego un vulcanismo activo grupo tacasa en el sur del peru. Es actividad fuertemente compresiva generando pliegues, fallas inversas, sobreescurrimientos. Posterior a ella se genera vulcanismo generalizado en la cordillera occidental. (grupo barroso – umayo).  Fase quechua ( mioceno medio a plaistoceno) Conocida también como faseparoche en el peru central o también como quechua es comprensiva aunque sus esfuerzos son menores de la fase inca con pliegues mas abiertos y fallamientos reactivados y erosión que genera la superficie puna y luego vulcanismo explosivo intenso en el cual las series volcánicas sepultan ala superficie puna y son mayormente se les observa rellenando valles y superficies establecidas, la existencia de texturas almoadilladas en esta zona de esrudio da lugar a mencionar la existencia de agua marina.  Fase plioceno (fase pliocuaternaria). En este periodo se dio un renovado levantamiento de los andes llegando a alturas que sobre pasaron los 3000 mil metros acompañado por una actividad volcánica principal mente andesitica en las partes altas de la cordillera occidental desde el norte de chile aproximadamente unos 30 grados sur a esta alineación se le conoce como el arco del barroso. Las cuatro fases de orogenia en la zona dejo como la falla regional con dirección N° 13 E buzando 46 sw, aproximadamente, y paralelamente se encuentra el eje de una anticlinal y sinclinal. Las fallas locales (normales inversas y de rumbo) presenta una dirección casi perpendicular ala falla regional, por lo tanto la zona se encuentra fuertemente facturada y diaclasada. En la parte oeste de la zona, debido al vulcanismo y en discordancia angular, denominado las lavas andesiticas y traquiandesita. Los flujos de lava que existen son pulsaciones de diferentes etapas del vulcanismo. Además se encuentra fuertemente diaclasa do al material existente.



CAPITULO V
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GEOLOGIA HISTORICA



5.1.- GENERALIDADES.En el presente capitulo. Se describen los diferentes episodios que ha modelado la zona de estudios en base ala representación del registro rocoso, paleontológico y las estructuras que conforman su edificio pétreo. La zona ocupada la parte central y oriental de la cuenca el Titicaca y la geografía de su territorio es el resultado de una antigua erosión respectiva. El relieve del área de estudio es el fruto sucesivas secuencias orogénicas, comprendiendo en ellas barias etapas de sedimentación, de deformación, levantamientos y finalmente, de erosión y peneplanizacion. En las rocas neozoicas y cenozoicas se reconoce el ciclo andino correspondiente en el varias etapas de sedimentación y varias faces de formación, siendo los principales de ellas la fase peruana ocurrida en el cretácico superior (80 M.A), luego la fase incaica en el terciario inferior (35 - 30M.A), seguida después por la fase quechua (12 – 15M.A), fase pliocuaternaria (12M.A) y comienzos del cuaternario. Las estructuras almohadilladlas nos indica que el mar cubrió esa parte estudiada en el plioceno que nos da por entender que hubo turbulencia en el momento de depositacion en los sedimentos. En el territorio inferior de la sedimentación de las capas rojas continentales del grupo puno continuo a medida que el levantamiento se asentaba, originando en algunas de ellas discordancias locales dentro de ellas. En el eoceno (la fase inca) con deformación comprensional evidenciadas por el plegamiento que afectan el macizo rocoso y moderadamente deformadas. En la zona de fase quechua parece no afectar ala sedimentación, evidencia por una gruesa secuencia de clásticos rojizos (capaz rojas continentales) denominados como grupo puno. Posterior mente esta en el pliopleistoceno, una actividad volcánica explosiva y efusiva dejando como remanentes flujos ande siticos y traquiandesiticos gradual mente de pulsaciones diferentes, denominado como la formación umayo del grupo barroso. Durante el pleistoceno, el levantamiento de la cordillera de los andes continuo activo. Por lo tanto sigue las deformaciones en la zona como producto de estos movimientos la glaciación afecto una mínima parte de la zona, evidenciado por materiales arrastrados y transportados en grandes volúmenes, los que han sido acomodados en las estribaciones bajas, formando los pies del monte.
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En lo holoceno (cuaternario resiente), es decir 11.000 años, tiempo en el cual la zona llega a su actual fisonomía y donde la acción erosiva de los ríos se acentúa las cuales acumulaciones fluvio – aluviales y fluvio – lacustrinos se van egrosando.



CAPITULO VI



HIDROLOGIA



La formación recopilada de las estaciones meteorológicas ha sido analizada, con la finalidad de determinar su consistencia de uniformidad homogeneidad del recurso agua. Dentro de ellas se considera la siguiente presentación anual en cuadrángulo de puno que fluctúa entre los 500 a 650 milímetros en la vértice del Titicaca. La precipitación no solo tiene una distribución especial, sino también una distribución estacional, concentrándose aproximadamente un 70% en los meses de enero, febrero y marzo. Durante el resto del año, la precipitación resulta insuficiente para compensar la demanda de humedad del suelo, originándose que oscilan entre los 30% y 60% de las necesidades anuales en las aéreas agrícolas, sobre todo en los meses de junio hasta agosto. En la zona de estudio se encontró ojos de agua que vienen a constituir los ríos subterráneos.



CONCLUSIONES
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En el presente estudio se toco mucho de la geología general.







Tanto la geología regional y local nos compete para entender mejor el estudio que estamos realizando.



RESULTADOS



PUNTO



DISTANCIA



RUMBO



DESCRIPCION



S 220° O



Suelo cuaternario aluvial



A1



20 m.



S 220° O



Suelo cuaternario aluvial



A2



40 m.



S 220° O



Suelo cuaternario aluvial



A3



50 m.



S 220° O



Suelo cuaternario aluvial
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3a



50 m.



S 120° O



A 30 m. aflora roca macizo tipo volcánico se toma M2



A4



50 m.



S 220° O



Suelo cuaternario aluvial hasta 30 m. se nota afloramiento del Cap Rock hasta los 50 m. se toma M3



A5



90 m.



S 220° O



Testigo Eólico



B1



50 m.



S 310° N



Roca volcánica Andesítica



B2



50 m.



S 310° N



Roca volcánica Andesítica



B3



50 m.



S 310° N



Roca volcánica Andesítica



B4



30 m.



S 310° N



Suelo cuaternario aluvial M7



B5



40 m.



S 310° N



Suelo cuaternario aluvial



ROCA SEDIMENTARIA TIPO



RUDACEAS



TEXTURA



CLASTICA



COLOR



GRIS BLANQUECINO VERDOSO



NOMBRE DE LA ROCA



CONGLOMERADO
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ROCA IGNEA TIPO DE ROCA



VOLCANICA



5



GRADO DE CRISTALIZACION



MEROCRISTALINA



TAMAÑO DE GRANO



AFANERITICOS



TEXTURA



MICROLITICA



COLOR



GRIS VERDOSO



NOMBRE DE LA ROCA



ANDESITA
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ROCA IGNEA TIPO DE ROCA



VOLCANICA



GRADO DE CRISTALIZACION



MEROCRISTALINA



TAMAÑO DE GRANO



AFANERITICOS



TEXTURA



MICROLITICA



COLOR



GRIS OSCURO POR FUERA, INTERIOR GRIS BLANQUECINO ANARANJADO(OXIDACION)



NOMBRE DE LA ROCA



VOLCANICA INTEMPERIZADA



5



ROCA IGNEA TIPO DE ROCA



PLUTONICA



GRADO DE CRISTALIZACION



HOLOCRISTALINA



TAMAÑO DE GRANO



AFANERITICOS



TEXTURA



BRANULAR



COLOR



BLANCO GRIS



NOMBRE DE LA ROCA



PLUTONICA CON VARITINA Y CON PRESENCIA DE PLATA
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ROCA SEDIMENTARIA TIPO



ARENACEAS



TEXTURA



CLASTICA



COLOR



GRIS BLANQUECINO AMARILLENTO



NOMBRE DE LA ROCA



ARENISCA FELDESPÁTICA



5



ROCA INDETERMINADA



5



5



ROCA SEDIMENTARIA TIPO



LUTACEAS



TEXTURA



CLASTICA



COLOR



ROJIZO GRIS OSCURO AMARILLENTO(OXICADION)



NOMBRE DE LA ROCA



LIMOLITA



5



SUGERENCIAS







Realizar el análisis químico, realizar un análisis mineralógico







Realizar la ubicación adecuada de la zona mineralizada calculado el costo de la zona mineralizada.



 Realizar un muestreo y trabajos de explotación y explotación de zona mineralizada ( plata)  Zona mineralizada del cerro Cancharani.
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