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1. Introducción  
 
El yacimiento fósil de Taraco se ubica dentro cuenca 
sedimentaria paleozoica en el distrito Taraco, provincia de 
Huancané, departamento de Puno, dentro del cuadrángulo 
de Huancané (31-X). Las formaciones que afloran en el 
cerro Imarrucos (Distrito de Taraco) esta conformado por 
la Formacion Chagrapi, Formación Muni, y Formación 
Sipin; de las cuales con mayor contenido fosilífero es la 
Formación Chagrapi; resultando en el presente estudio 
una edad que va desde el Ludloviano(Ludlow) al 
Gediniano(Givetiniano). Las calizas de la Formación Sipin 
son pobres en fósiles indicando condiciones desfavorables 
como son: condiciones anóxicas o sobresaturación de CO2. 
Por comparacion bibliografica consideramos del cretácico 
inferior- cenomaniano. Las calizas Ayabacas de edad 
Cenomaniano son equivalentes lateralmente con la mitad 
inferior de la Formación Muni, por las evidencias 
paleontológicas. 
Se hace una actualización en el conocimiento de los 
elementos paleontológicos y sedimentológicos de la 
Formación Chagrapi, en el cerro Imarrucos, se reportaron 
secuencias sedimentarias de ambientes  marinos, 
conteniendo en las facies marinas. 
El presente estudio relaciona los caracteres 
paleontológicos sobre el contexto sedimentológico en el 

cual se encontraron los corales, conularias, gasterópodos, 
crinoideos, Hyolitidos y trilobites. 
 
2. Marco Geológico: 
 
2.1. Antecedentes: 

 
Las rocas paleozoicas en el área del lago Titicaca fueron 
descritas originalmente como Grupo Cabanillas, nombre 
propuesto por NEWELL (1949) para todas las rocas del 
Devónico en esta zona. Un estudio más detallado hizo 
LAUBACHER (1978) en el área del Titicaca, LAUBACHER 
(1978) redefine la estratigrafía con el reconocimiento de 
las rocas cuyo rango de edad va desde el Ordovícico hasta 
el Pérmico.  

Las rocas supuestamente devonianas del área de 
Cabanillas fueron subdivididas como el Devoniano y 
Siluriano Superior. Durante el presente estudio se ha 
adoptado un enfoque litológico estricto para el mapeo de 
formaciones, habiéndose considerado la escala 1:100,000 
como la mas apropiada. 

 
2.2. Sedimentología  

 
En el  Cerro Imarrucos,tenemos la  Formación Chagrapi 
que pertenece al Silurico superior -Devonico inferior tiene 
un grosor aproximado de 1,100m. Esta formación 
pertenece al Grupo Cabanillas. La litologia consiste en 
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capas delgadas, laminadas, de limonita micácea, con finas 
intercalaciones de Arenisca limolítica y rocas fangolíticas. 
Son comunes los nódulos de limonita de grano muy 
fino.Además capas delgadas de lutitas gris oscuras, 
laminadas con pizarras y niveles de areniscas cuarzosas, 
grano fino en capas delgadas de limolitas micaceas con 
presencia de fósiles bien conservados como: trilobites 
(Phacops), braquiopodos (Dinathis anticostiensis), 
conularias(huntiana), corales (Estratopos missouriencis). 
Aflora también  la Formación  Muni cuya litología en 
general  es de limonitas y lutitas, dominantemente de 
color rojo, marrón verde gris, hay varios rasgos 
provenientes formados por areniscas cuarzosas marrón 
rojizo de grano fino. Las calizas Ayabacas de edad 
Cenomaniano son equivalentes lateralmente con la mitad 
inferior de la Formación Muni, por lo menos, sin embargo 
las evidencias paleontológicas no son concluyentes a este 
respecto.  

 
En el cerro Imarucos yace directamente sobre rocas Fm 
Chagrapi, las Calizas de la Formación Sipín , y brecha 
autóctona, gris que intemperiza a amarillo, dolomítica, 
finamente laminada de 2m de espesor. Conglomerado, de 
grano fino con clastos sub redondeados de limonita gris-
verdosa, de 1cm de diámetro (Formación Chagrapi) que 
tiene 0.2m de espesor. Las calizas de la formación Sipin 
son pobres en fósiles indicando condiciones desfavorables 

como son: una rápida deposición o un medio salino 
anormal. 

 
 

3. Ambiente Sedimentario:  
 

En la cuenca de Taraco, específicamente en el Cerro 
Imarucos, presenta dos ambientes  sedimentarios, 
tenemos un ambiente  marino de aguas profundas, lo cual 
es avalado por la presencia de nódulos, el color que 

presentan las lutitas (negro verdoso), y por los 
especímenes encontrados, siendo estas: conularias, 
hiolitidos  los  cuales son animales de vida  nectónico  y 
planctónica,  corroborando así dicho ambiente.  
Como segundo ambiente sedimentario presenta un 
ambiente marino de aguas poco profundas, ya que 
encontramos tetracorales, los cuales son marcadores de 
líneas de costa. Cabe señalar que la Cuenca de Taraco es 
una zona que presenta distintos ambientes  
sedimentarios, los cuales son perfectos para poder hacer 
distintas correlaciones estratigráficas. 

 
 

 
 
4. Conclusiones: 
 

 El Cerro imarucos tiene un ambiente 
sedimentario nerítico de plataforma y línea de 
costa. 

 
 La fauna que presenta esta área (Formación 

Chagrapi) pertenece al Ludloviano- Gediniano). 
 

 Los fósiles han determinado la cronología de la 
zona Silúrico Devónico, y el paleo ambiente 
marino  y paleoclima cálido. 

 
 La correlación de los estratos y su posición de los 

fósiles en cada estrato, se llegó analizar y 
entender el tipo ambiente donde habitan estos 
organismos fósiles. 
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