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El estudio en la región central del Perú de la Formación Aramachay del Jurásico inferior, pertenecien-

te al Grupo Pucará de origen marino (Triásico Superior - Jurásico Inferior), revela importantes varia-

ciones EW de facies sedimentarias, probablemente debido a diferentes características paleogeográficas 

dentro de la cuenca, así como a cambios en la ecología bentónica a consecuencia de la extinción de 

masas (gran desaparición de es-

pecies de invertebrados marinos) 

del final del Triásico. 

 

DISTRIBUCIÓN DE FACIES 
Análisis detallados, tanto sedi-

mentológicos, como de fósiles y 

microfacies, llevados a cabo en 

seis afloramientos de la Forma-

ción Aramachay en la parte cen-

tral de la Cordillera Andina Occi-

dental entre las regiones de los 

Domos de Malpaso y Yauli 

(Malpaso, Tingocancha, Toldo, 

Gavilán, San Antonio y Alapam-

pa, figs. 1, 2) muestran dolomías 

ricas en chert que incluyen es-

tructuras sedimentarias que de-

muestran un ambiente sedimenta-

rio de plataforma marina en con-

traste con facies ricas en “shales“ 

de color negro (fig. 3) en aflora-

mientos de esta unidad de la parte 

central de la Cordillera Oriental de los Andes (Tarmatambo, Shalipayco, y en parte San Vicente, fig. 1, 

Rosas et al 2007) que representan ambientes de deposición más profundos en esta región de la cuenca. 

 

La Formación Aramachay en los Domos de 

Malpaso y Yauli no muestra ambientes sedi-

mentarios más profundos que el resto dela co-

lumna del Grupo Pucará. Los afloramientos en 

su conjunto demuestran facies sedimentarias 

someras propias de sedimentación del interior 

de la plataforma marina. Afloramientos en 

Tingocancha con facies sedimentarias cerca-

nas a la línea de costa son particularmente 

cruciales para este análisis. La falta de com-

prensión del origen sedimentario de las rocas 

de la Formación Aramachay invoca una 

transgresión masiva cerca dellímite Triási-

Fig.1 Mapa de aflora-

mientos del Grupo Pu-

cará entre Cerro de 

Pasco y Huancayo 

 

Fig. 2 Formación Aramachay (AF) en Toldo (sup. iz-

quierda), Alapampa (sup. derecha), San Antonio (inf. 

izquierda) y Gavilán (inf. derecha). 



co/Jurásico en interpretaciones anteriores 

(véase Rosas, 1994). 

Una transgresión de este tipo probablemente 

ocurrió en localidades de la Cordillera 

Oriental Andina, por lo menos en su región 

central, en donde ocurren las facies “shales“ 

color negro antes mencionadas. En contraste 

la sedimentación cercana a la línea de costa, 

que exhibe la Formación Aramachay en 

Tingocancha, es continua a lo largo de las 

tres formaciones del Grupo Pucará de esta 

localidad. En otros sitios del centro de la 

Cordillera Andina Occidental, las dolomías 

de la parte inferior de la Formación Arama-

chay representan el mismo escenario de de-

posición sedimentaria que las dolomías su-

periores de la Formación Chambará. La di-

ferencia clave en la litología es un cambio 

en el tipo de metazoarios que constituyen 

los bioclastos de estas rocas. 

 

PALEOECOLOGÍA 

El examen de las dolomías ricas en chert (Figs. 4, 6) de la Formación Aramachay en el centro de la 

Cordillera Andina Occidental, revela un ecosistema dominado por esponjiarios silíceosque incluye 

fósiles de cuerpos de esponjas, 

restos de esponjas deformados 

por compactación “in-situ” y 

abundantes sedimentos espicu-

líticos transportados (Figs. 5, 

6). Las esponjas silíceas dan 

lugar a abundante chert en es-

tas rocas y habrían dominado 

la ecología local durante las 

etapasmás tempranas del Jurá-

sico, en donde el papel de me-

tazoarios de caparazón calcá-

rea en la producción de sedi-

mentos y en la estructura eco-

lógica fue profundamente reducido en comparación con las formaciones sub y suprayacentes (Forma-

ciones Chambará y Condorsinga respectivamente), lo 

que representa un claro cambio del estado ecológico 

previa a posteriormente a la extinción de masas, des-

de un ecosistema carbonatado a otro dominado por 

sedimentación silícea, hasta que el sistema carbonata-

do se recuperó aproximadamente 2 Ma después de la 

extinción. 

 

Ocurrencias de este tipo y edad han sido registrada-

santes en otros lugares geográficamente distantes 

(Nevada, Fig. 6, Europa, Marruecos). Análisis sedi-

mentológicos y de biofacies en secuencias estratigrá-

ficamente amplias en la base de estratos Jurásicos del 

cañón de Nueva York, Nevada, fueron hechos a tra-

vés de observaciones de alta resolución de orden pa-

leoambiental, fosílifero y de microfacies (Ritterbush 

  
Fig. 4 Dolomías ricas en chert de la Formación Aramachay en Moro-

cocha 

Fig. 5 Espiculita de la Formación  Aramachay en 

Malpaso 
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Fig. 3 Afloramientos de la Formación Aramachay en San 

Vicente (foto L. Fontboté) 



y Bottjer 2011). Estos estudios muestran que luego del colapso de la plataforma carbonatada del Triá-

sico superior, las unidades del Jurásico más inferior registran un hábitat de plataforma marina interna 

dominado por esponjas silíceas, antes no reconocidas, por un espacio aproximado de dos millones de 

años. Las facies registradas en el Perú central representarían mundialmente, luego de Nevada, la se-

gunda localidad en donde este importante evento de sedimentación silícea en plataformas epicontinen-

tales es reconocido con alta resolución estratigráfica para el Jurásico temprano. 

 

El dominio de espongiarios posteriormente a la extinción de masas parece ser un fenómeno global 

subestimado previamente. Cálculos simples de distribución de masas sugieren que la toma de posesión 

de los esponjiarios silíceos probablemente fue permitido por al aumento del contenido de sílice en el 

ambiente a consecuencia del intemperismo de los basaltos de la provincia magmática del Atlántico 

Central (CAMP, fig. 7). El predominio de los esponjiarios silíceos posteriormente a la extinción de 

masas es entonces probablemente el resultado de la confluencia del colapso arrecifal, por un lado, y de 

las condiciones geoquímicas, por el otro, que permitió el relevo de especies carbonatadas por esponjia-

rios silíceos a lo largo de aproximadamente 2 millones de años, como consecuencia probable de las 

erupciones masivas y el intemperismo subsecuente de basaltos del CAMP.  

 

Una de las diferencias entre las ocurrencias en la localidad de Nevada y en la Cordillera Andina Occi-

dental del centro del Perú es que el registro biostratigráfico en Nevada incluye al Hetangiano, mientras 

que en Perú los ammonites recolectados (Arnioceras) representan exclusivamente al Sinemuriano. Pa-

ra establecer la edad de las ocurrencias con mayor precisión y su coincidencia con las de Nevada se 

encuentran en curso análisis de edades radiométricas de tobas intercaladas en estos estratos. 

 
 

 
 

 
Fig. 6 Nódulos de chert, posibles cuerpos de esponjas, en la base del Jurásico en afloramientos de Nevada (sup. 

izquierda y derecha) y en Morococha (inf. izquierda y derecha). 

 

RELACIÓN CON YACIMIENTOS MINERALES 

Los carbonatos del Grupo Pucará en el Domo de Yauli alojan un número importante de depósitos po-

limetálicos Miocénicos de tipo reemplazamiento, que han sido descritos por varios autores desde la 

primera mitad del siglo pasado (Harrison 1943, Szekely y Grose 1972,Mégard 1979, Loughman y Ha-
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llam 1982, Kobe 1995) y que han sido 

estudiados e interpretados en detalle en 

años recientes (Beuchat 2003, Beuchat 

et al. 2004, Catchpole et al. 2011 y 

2012). En las localidades vecinas a es-

tos yacimientos la secuencia Arama-

chay ha sido reconocida y descrita co-

mo "caliza silicificada" por geólogos 

locales, indicándose que en general esta 

unidad no ha sufrido reemplazamiento 

por mineralización metálica de origen 

hidrotermal. La litología silícea de la 

secuencia Aramachay en este sentido 

habría impedido este reemplazamiento 

y habría actuado como trampa o sello parcial para el ascenso de los fluidos hidrotermales que habrían 

modificado las rocas más reactivas del Triásico Superior (Formación Chambará), unidad en la que 

principalmente se desarrollan los cuerpos mineralizados de tipo reemplazamiento. Estas "calizas silici-

ficadas" se reinterpretan en este estudio como "dolomías ricas en esponjiarios silíceos" y representan 

un caso en el que los rasgos facial-sedimentarios de la roca de caja tienen una conexión con el desarro-

llo de los yacimientos, desempeñado en este caso el papel de “trampa” para el acceso de fluidos hidro-

termales según se explica antes. 
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Fig. 7 Orientación Triásica/Jurásica de Pangea mostrando la 

extensión de la Provincia Magmática del Atlántico Central 

(CAMP) según Whiteside et al. 2010 
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