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RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

1. MINERIA E HIDROCARB汀ROS

1. 1. La Mineria en Chu中1isaca

El Depar tamento de Chuquisaca, tradicionalrnente ha s ido
cons iderada corno una reg迈n no rninera; s in embargo,
exis t en dos subreg iones donde las ocurrenc ias
rnineral6g icas, es tan bien representadas: la prirnera que
comprende las provinc ias Oropeza y Yampa过ez y la
segunda en la prov耳1e ia Nor C辽让 1. .

Jl..mbas reg iones es t 已n, den tro la faja mineral izada
pl u.咄o - z inquifera de la Cord过lera J>..ndina Oriental.

La rnineralizac i6n en Chuquisaca responde a di feren七es
procesos l江oes tructurales, que han formado zonas de
debil idad, lo que ha facil i tado el ascenso del magma a
la supe江 ic ie de la 巨erra, dando ori gen al
emplazarniento de los mine工ales.

1. 2. Manifes七aciones Hidrocarburi feras

Las mani festaciones de hidrocarburos en general, se
encuen t.ran en las provincias Hernando Siles y Lu is
Calvo, con la explo七aci6n de campos petroleros, con
producc i6n de h idrocarburos liquidos, como camb洼n gas
na七ural.

2. PROCESOS

2.1. Magmat ismo

Como resul 七ado de la ac t ividad magm丘 t ica, en general de
poca intens idad en todo el Depar七amento, se presentan
peque百os a floramien七os de rocas intrusivas al w y SW

de la ciudad de Sucre, en una zona de contac七o entre
roeas ordovicicas y cretacicas y por las
caracteris巨cas que 巨ene, el magma巨smo es del t i po
in七ermedio a bas ico f isural (Convenio GEOBOL - CORDECH,
Vol. IV, 1980).

La roca i gnea, que 巨ene las carac七eris t icas de un
S 七ock de forma irregular, l i geramen七e alargado, mues tra
una_ col'?raci6n _ gris oscura a. pardo ro j iza,
equ i granular, de Eorma irregular, ocasionalmente en las
zonas de al 七eraci6n, se presentan delgadas vet illas de
calc i 七a de 3 a 4 mms, blanquecinas a grisaceas,
dispuestas en capas
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Macrosc6p icamente se observan fenocris tales p irox仓nicos
negruzcos y plag ioclasa al 七erada, siendo clas i f icada la
roca come Gabro, con predominanc ia de c让no p iroxeno y
plag ioclasa (Conven io GEOBOL - CORDECH, Vol. IV, 1980).

Existen a floramientos de di ques i gneos, has七a de 10
me七ros de po七enc ia, en el sector de Payaco七a del
Carmen, representados per una andesi 七a, pardo negruzca,
de tex七ura mas iva y equigranular, con es扛UC七ura
por f irica y gran pro fus ion de minerales m年cos.

Los di ques est的 irregular y espora中camente
diseminados en el sec 七or de Padcoyo - San Lucas y o七ros
de escaso desarrollo y po七enc ia en el sec七or de Larkha
Pampa, en las cercanias a la confluenc ia con el rio
Pilcomayo.

E fus iones bas釭 巨cas se presentan duran七e los periodos
~e _.sedimen七ac泣n,. en la qu e:, ~as ~eformac i?nes se
definen por movimien七os ver七 icales de subsidenc ia o
emers i6n 七an to en la Secci6n Andina como en el
Subandino, dentro de rocas de edad ere过cica (Andino)
y Juras ica (Subandino).

2. 2. Metamorf ismo

En el Depar七amento, el me七amor f ismo se mani f ies 七a de
manera debil en relaci6n a las fases 七ect6nicas;
habiendo su frido las sediment i 七as un metamorfismo
super f icial (Fac ies de los Esquis 七os Verdes I ; dando
ori gen a minerales de nueva formac i6n, como: Clori 七a y
Serici ta. El nivel de eros边n, no alcanza zonas mas
pro fundas de metamorf ismo.

2.3. Tectonismo

La 七~c七6n ica depar七amen七al es complicada, con es fuerzos
cons iderables, dando como resul 七ado el Cuadro
Estruc 七ural ac tual conformado por pliegues y fallas de
gran magn让ud.

El 七ecton ismo mues 七ra al con j unto como una zona muy
frac turada, con es 七ructuras muy comprimidas, l imi tadas
por grandes fallas inversas long i tudinales,
subparalelas al plegamien七o, con menor a fluencia de
ant icl inales, frac 七urados por un fallamien七o axial, que
debieron haber exis七 ido en una primera e七apa de
plegamien七o; con mayor prol i feraci6n de s inclinales
adyacen tes, separados entre si por fallas reg ionales,
que han reemplazado a aquellos.
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Una carac七eris巨ca, es que las es 七ructuras se hallan
desarrolladas en forma disconc inua, es decir, que se
man i 丘es七an en un 七ramo, para luego desplazarse o no
volver a aparecer, per e fecto del fallamien七o.

Las fallas longi t.udinales, con subparalel ismo marcado
respec七o a la orientaci6n es tra t. i g迳 丘ca general, se
man i 丘es七an en discancias considerables, s iendo marcada
la i砒errupci6n y desplazamien七o en su rLLWO, per
fallas transversales de rea jus 七e y de compensac沁n.

En el Andino, el sector Es七e, se t ip i 丘ca por presencar
un desarrollo de pl iegues mas ampl ios y menor
fallamien七o long i tudinal inverso.

En cambio en el sec 七o工Oeste, se c1ene un mayor
desarrollo de pliegues y fallas, que se deben al mayor
arrugamiento y frac t.uramien t.o transversal.

En general, se t iene que el es fuerzo compres ional, que
en un princ ipio ocas ion6 el plegamiento, al ac七uar
sobre rocas competen七es, produjo un fallamiento de
bloques y dada la na七uraleza de las rocas, ocurr i6 un
reajus七e o acomodamiento, que di6 lugar a fallas
longi tudinales normales, inversas y transversal es, que
sobreponen es tra tos mas ant iguos a los mas j6venes.

La par七e NW del departamen t.o, la franja de
debi li 七amien t:o 七ect6nico, es七a asoc iada a un sector
yes i fero, reac巨vado por procesos de fallamiento y
diapirismo.

La existencia de fosas intermon七anas, con presenc ia de
remanen七es, controlados tee七6nicamente, es pecul iar.

En general, el Mesozoico discordante sobre el
Paleozoico, se man过江es t.a por la superpos ici6n de las
deformaciones andinas, sobre las ya adqu i ridas en la
Orogenes is Herdnica, que Avila (1991) denomina Chanica
y Suarez Soruco la conoce coma Fase Ta 七arenda (1988).

Pos七erior a la depos江ac沁n de las sedimentos
mesozoicos, el sus tra to Paleozoico fue nuevamente
afec七ado por movimientos vert icales, cuya exis tenc ia se
in丘ere por inclusiones bas釭 t icas que acompa iian la
sedimen七aci6n.

Finalmen七e una Fase de Compres i6n Pl iocenica, se
mani f ies七a por la existencia de pequeiias fallas
inversas y la react ivac i6n de las frac七uras
princ ipales, con un reajus七e y compensac i [on de todas
las es 七ruc七uras 七ransversales a las regionales. Es七a
Fase que es de menor intensidad c ierra el C iclo
Tee七6nico del Andino, con componentes horizontales.
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1 del Subandino den扛o del~l compor七amento es truc 七ura es七ar conformado por
Depar七amento, se carac ．七eriza p$rue 七opogr已 f icamente
s incl inales as ime扛 icos,
represen七an 1as pa让es altas de las serranl.as, q旦e en
su mayoria son angos tas y alargadas, con dl.recc l.ones
predommantemente N -s a NNW, hab迳ndose desarro11ado
a uno y otro lado de sus flancos,.es，七ructuras de
Slncl inales angostos y 七amb迳n as ii:'e七rl.COS,. que
cons巨tuyen 1as pa江es ba)as del pa l.sa)e,
desarro11志ndose en forma para1e1a a 1a direcc l.6n de 1as
otras es 七ructuras, presen七 合ndose 七amb迳n fa11as
longi tudinales mversas de mpo reg l.ona1, subpara1e1as
a las de los cuerpos mon七a百osos.

Es七e Cuadro Tee拉nico, fue rea jus七ado P'?r f-:llas
七~~~sv~rsales de menor long让ud, evidenciando_a'.'i , el
e fec to que tuvieron en el Subandino, los_ 11;ovi i_n_ien七OS
Orogen缸 icos 七an七o Cordilleranos, como_ ~ur:andin'?s _Y
fundamen talmen七e Andinos, princ ipales modeladores de la
con formac还n ac 七ual del paisa je, debido a la
Tee七og仓nes is Andina en sus Fases Incaica y Quechuana.

El paisaje se carac 七eriza por 七ener un marcado con扛ol
es truc七ural y l i tol6g ico sobre las formas de 七erreno.

El sec七or comprendido en七re la Serrania de Aguarague y
la gran falla regional de Caranda i 七y , se considera como
el Area de Transic i6n en扛e el Subandino y la Llanura
Chaque百a, con aspec 七os es七rue七urales mayormen七e
de f inidos por secc iones geofis icas.
En es 七e sec七or, varias es 七rue七uras de an七 iclinales se
suceden en forma de rosario y son mas ampl ias cuanto
呻s al 七o sea el nivel que se los considera y los
s inclinales 巨enen SUS ejes mas al Es七e del plano de la
falla.

La7 fal~as long让udinales inversas que son las
principales, 巨enen un rumbo N - S, presen七ando 七odas
ellas en su labio al 七o, plegamien七os ant icl inales
asociados y del lado del labio bajo, es七ructuras
s incl inales, que acompa百an en 七oda su-long i 七ud.

~os_ esfuerz_os p~ovenien七es del Oes七e plegaron y
fac 七 1;1raron la columna con fallas de cor;i~f,;~ 七0 de
dis t in七a in七ens idad e inclinaciones.

~obre _el plano de la falla de corrimiento del sec七or de
Carandal ty , se levan七a un enorme bloque, que m tersec七a
aparen七emente a toda la columna sedimentaria
de七erminadacon la s1S皿ca y parece ser que a 七raves de
su mov1mento y plegam1年0, han concluido los empujes
que provienen del 0es七e, o al menos, los mismos ya no
son no七orios.
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Los pl iegues asociados con an巨clinales, presen七an
super f icialrnen七e sedirnen 七 让as 七erciarias, mien七ras que
en las fallas han sido eros ionadas y solo se presen七an
niveles inferiores de sedirnentaci6n. (M. Hidalgo,
1983).

Hacia el N y E de la falla de Caranda i 七y , la sismica ha
de七erminado peque百as fallas de corr imien七os y en
super丘c ie afloran sedimentos Cuaternar ios, por lo que
es七a falla es el l imi te del area plegada, con la
Llanura.

3. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

En el Depar七amen七o, es 七os recursos es逞n representados
por mani fes七aciones minera16g icas de dep6s i 七OS
minerales de me过licos y no metal icos y por la
exis七encia de dep6s i tos de hidrocarburos, 七an七o
condensados como gas.

Las Provincias Oropeza, Yamparaez, Nor y Sud Cint i ,
revis 七en in七er仓s considerable en relaci6n con los
recursos naturales no renovables mineral6g icos, 七an七0
me这l icos como no metalicos, mien七ras que las
Provincias Hernando Siles y Luis Calvo, son las
principales generadoras de reservas hidrocarburi feras.

Los dep6s i tos, 七an七o mineral6g icos como pe七rol i feros,
se los describe en ac的让es separados.

3.1.1. Recursos Naturales de Minerales Metalicos

Los yacimientos me洼l icos, son ve巨 formes
hidro七ermales, de carac七eris 七 icas meso七ermales a
ep i 七ermales, formados por relleno y reemplazo en
sedimen七os paleozoicos, s i guiendo zonas de
cizallamien七o y brechamien七o, lo que orig ina una
al ineaci6n en los a floramien七OS.

Entre los princ i pales dep6s i tos, estan concen七rac1ones
de minerales de plomo, zinc, an巨monio, hierro, y
七amb迳n dep6s i tos aluvionales auriferos, c i 七andose
en七re ellos:

A. Minerales de Plomo

Se presen七an en una faja mineralizada desde Es 七anc ia
Huafiuma por el N,/ hasta San Juan por el SE, en las
provincias Oropeza y Yamparaez, con concentraciones
mayores entre Hua fiuma - Toroca y Piocera - Po j po;
exist iendo pequefios ca七eos en Thi pa Willkhi , Saps i ,
Hacienda Soico, Huani faya, Pilapa七a y Tasapampa, con
po七encias de ve七as que no exceden los 20 ems, 七eniendo
como promedio en七re 8 a 12 ems de ancho.
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O七ra faja, aunque de menor extension, es la que se
presenta desde Hacienda Huayra Pa七a - Molle Orkho -
Zurima - Chuquichuqui , pero en la misma se presentan
pequefios socavones an七 iguos ya abandonados,
posiblemen七e debido a su ex :f. guo o ningun con七enido de
pla七a, con po七encias de ve七as que varian desde 1 a 3 0
ems; empero los mismos ya es 七an 七apados o anegados.

Peque百os afloramientos se presen七an en di ferentes
sec七ores del Area Andina, pero algunos de ellos, no son
de sign辽icaci6n, 七al como se mani fies tan en los
es七udios realizados por CORDECH (1974 y 1986-1992).

Al Nor七e de Hacienda La Cienega (sobre el carnino Sucre
- Tarabuco), se encuentran: la rnina Cus i Huas i ,
actualmen七e abandonada, al igual que peque百os socavones
en Chillcani y cateos en el cerro Zaida Orkho.

Cerca a Carapar :f.,en la provincia Zuda百ez, se presenta
una ve七a de 70 _':ms.de potencia'. e:i ~orma de
afloramiento super f icial, pero su long让ud es rnuy
reducida.

B. Mineralee de Zinc

La mayor parte de este 巨po de rnineralizac迈n, se
halla enclavada en el sec七or cornprendido en七re San
Lucas - Padcoyo - Ocuri - Palacio Tambo, den七rode la
provincia Nor Cint i , en lo que se conoce con el nombre
de'Grupo San Lucas", con minas bas ta:. te importantes
como: Dolores (de la Ernpresa Minera Tuntoco), Ichuparnpa
(de la Empresa - Minera Tavera), Santa Vera Cruz,
Kayarani , Churisaya, Concepcion, Santa Elena (de la
Empresa Minera COMSUR), Nora, Dora (de la Ernpresa
Minera Blanco y Cia.), Sunchu Waykho ( que cornprende
varias minas peque百as o socavones; de la Ernpresa Minera
Mendez), e七C.

O七ro sector con mineralizaci6n zinquifera es el ubicado
al SW del Departarnen七o en la Provincia Sud Cin七 i ,
c i 七andose en七re las minas mas irnportan七es las de: Falda
Huas i y Bienes七ar (de la Empresa Minera Bernal), La
Suiza, y otras menores.

Gran par七e de la rnineralizaci6n es plumbo zinquifera,
pero el plomo es secundario, respecto al z inc.

C. Mineralee de Antimonio

En el Depar七amen七o, se encuen七ran yacirnien七os aislados
de antimonio, dentro de la faja rnineralizada en el
pa :f.s, c i豆ndose entre los principales a: "Mina
Veladora"'. ubi_cada _ al NW _ de Po:orna, donde. la
explotac沁n se la real iza en forma rudimentaria; "Mina
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Esperanza" del se百or Pari , ac七ualmen七e paralizada, y
"Mina Pilcomayo" de la Ernpresa Minera Hered豆 ， que es
la t iene rnayores labores mineras e incluso cuen七a con
Ingenio; es七as dos ul 七 irnas ubicadas sobre el camino
七roncal Sucre - Po七os i , conforrnando una misma ve七a con
peque百os a florarnien七os visibles a lo largo de unos 4 a
5 Kms en sen七 ido N - S.

D. Minerales de Cobre

En las fajas mineral izadas c i tadas, 七an七o para el plomo
come para el zinc, se encuen七ran estos rninerales en
forrna de ve七as y ve巨llas, con poco con七enido
rnineral6g ico (mayorrnente calcop江1 七a), siendo en
general secundarios de las ve七as de galena y z inc.

Mani fes taciones cupri feras se presentan en los
basal 七os, que a floran en las sedimen 七 让as cretacicas,
en forrna de charques de cobre muy peque百OS.

E. Minerales de Hierro

En la faja mineralizada al NW de Sucre, en el area de
Con七adero - Quirquinizo - Negro Huayco, exis 七en
dep6s i 七os de rninerales de hierro, los que se prolongan
has 七a la la七 i 七ud de Socapampa, come una con 七 inuac i6n de
los yacimien七os de Ravelo, ernpero los contenidos y los
espesores son ins i gn辽江cantes come para ser explo七ados.

Cerca a Marna Huas i , la mina "La Favori ta·· fue explotada
en peque百a escala, para proveer minerales de hierro a
la fabrica de Cemento, ernpero en la actual idad solo se
observan ca七eos o socavones abandonados con hema t i 七a
dispersa super丘cialmen七e.

Asebey (1990), ha realizado una evaluaci6n de 七odas las
reservas de hierro del sec七or de Ravelo y areas
aleda百as; cons iderando los dep6s i tos de San Rafael,
Quirquinizo, Santo Domingo y La Favor迂a.

En la mayoria de las vet as, se encuen七ra s ideri 七a, pero
la rnisrna solarnente se presen七a como mineral acornpa百an七e
o secundario, que hay que separarla del mineral
princ i pal para su aprovechamiento, es dec ir esta corno
" ganga".

F. Dep6si tos Auri feros

Es七e 七 ipo de dep6s i tos, no es洼n bien reconocidos en_ <;l
Depar七amento, porque no se ha realizado una prospecc边n
adecuada de ellos, y los dep6si 七os que se conocen son
exi guos por la escasa can巨dad de oro que se saca; se
presen七an 七anto al Nor七e como al Sud del Depar 七arnento;
~as concretarnente sobre el lecho de los rios Chayan七a
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al NW, como un rebalse de los dep6s i 七os auri feros de
Potos i , en el sec 七or de Maragua y en los rios San Juan
del Oro y Pilaya al Sud, tamb迳n en forma aluvial,
desde el Depa迂amen七ode Po七osi ; aunque en es七e ul巨mo
sector, al E de Xuchi Phujro, su explotaci6n esta
s iendo react ivada por parte del Consorcio M
Ley 七6n.

3.1.2. Minerales no Me丑licos

Es七e t i po de dep6s i 七OS, 七 ienen mucha di fus i6n tanto en
el Area Andina como en el Subandino, presen七andose
dep6s i 七os de yeso y cal izas en las d i ferentes
Provincias, algunas estan en ac tual explotac泣n yo七ras
solamen七e se presen七an como po七enciales mineral6g icos.

Una de las po七enc ialidades es la exis tencia de sal de
roca en la Provincia Sud Cin七 i y peque百OS dep6s i 七os de
sal blanca en la provincia Oropeza.

Peque百os horizontes de fos fatos, se mani f ies tan en las
Provincias Nor Cint i y Oropeza, empero los mismos no
son de cons ideraci6n.

Tamb迳n en el Departamento, se presen七an dep6s让os de
areniscas s i liceas, arcillas, bari t ina, marmol onix y
otros.

A con七 inuaci6n, se realiza una descripc i6n suscinta de
los princ ipales afloramientos de minerales no
me七al icos, del Departamento, incluyendo en algunos de
ellos, las reservas gue han s ido cuan七 if icadas:

A. Cal izas

Afloramien七os calcareos, se han veri 丘cado en varios
sectores del Departamento, cons七1 七uyendo verdaderas
po七encial idades; as i se 七 iene: en Maragua, donde las
capas calc合reas se hallan superpues 七as con po七encias
que varian de O. 30 a 3 m, con un espesor aproximado de
135 m, un c合lculo de volumen aproximado de
3.240.000.000 m'de calizas (CODESA, hoy CORDECH, 1974)
y un tonelaj e total recalculado de 3. 869. 573. 098 (Luna,
1978).

Otro dep6s i to importan七e es de Cal Orkho, actualmen七e
en explotaci6n, para la producci6n de cemen七o de
FANCESA, con 500 a 600 Tons/dia .

Al SE de la localidad de Zuda fiez, en el sec七or de Rum1
Quimray , exis te un dep6s i to con aproximadamente 13 Kms
de longi 七ud, con un po七encial de 16.008.261 Tons
(CORDECH - ONU - GEOBOL, 1992).
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En la parte SW d仑l Departamento se presen七an cal izas al
W de San Lucas, en las ifh-nediaciones del limi 七e con
Potos i ; con espesores hasta de 100 m en la par七e mas
ancha y con disminuc过n hacia el Sud.

En el flanco Ede la ruta 七roncal Muyuquiri - Camargo -
Las Carreras, que cons 七 江uye el lim让e con Tari ja, se
presentan calizas con potencias que llegan has 七a los
100 me七ros, como en el 且rea de El Balc6n, sobre el
camino Camargo - Culpina y que hacia el Nor七e van
disminuyendo has ta los 10 m de ancho, cerca al 己rea de
Chajra Khasa.

En el sec七or Sud, ya en terri 七orio tari j e亢o, se ha
ins 七alado la Fabrica de Cemento "El Puente", cuya
materia prima, son las cal izas del sinclinal de
Camargo.

En la provincia Hernando Siles, a unos 5 Kms al SW de
Es七ancia Agua Clara, se presen七a unman七o calc台reo, con
un espesor de unos 17 m y un a floramiento visible de 20
a 30 m de longi tud, siendo es 七a la ocurrenc ia mas
notable del Subandino.

B. Yeso

Es tos yacimien七os que 巨enen formas de masas
voluminosas irregulares, se presentan en su mayoria en
la provincia Oropeza, donde su explo七aci6n es bas 七an七e
intensa; ci tandose en七re los principales sec七ores donde
se encuen七ran a: Milluni , Chacka Huayco, Wakullan i ,
Vila Vila (Norte y Sud), Ma七arani , Toero, Miskha Pampa,
Thipa Huata, Chi jmuri , Puca Loma, Chiukipa, San Mar七 in;
con un to七al de 10.352. 699 Tons de reservas, de las
cuales 4. 816. 814 son indicadas o posi 七 ivas y 5.535.885
inferidas o posibles, con una ley promedio de 97. 44%
(Convenio GEOBOL - CORDECH, Torno V, 1980).

O七ros dep6s i 七os de yeso impor七an七es se presentan en la
provincia Hernando Siles, en: la junta de las quebradas
耳acua y Taipipendi , al NW de Hacienda Villa Esperanza,
donde el espesor visible es de 15 m y con una long i tud
visible de 150 m; en quebrada Angoa, al NW de la
hacienda hom6nima,con espesor de 10 m y largo vis ible
de 100 m; al NW de la poblaci6n de Rosario del
Ingre,sobre la quebrada I 七 iyuru, en forma diseminada,
con una long江ud de 1 a 1. 5 Kms; en quebrada Agua
Clara, al SE de la hacienda del mismo nombre, con una
potencia de 20 m y una longi 七ud apreciable en 100 m y
a unos 1-1. 5 Kms al NW de Hacienda Nacami立 ，con un
espesor promedio de 30 a 40 m y con una long i 七ud
visible de a floramien七ode 150 m de largo.
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En la provincia Luis Calvo, entre las local idades de
Boycobo - Huacaya al Norte y Tiasia - Carahuatarenda al
Sud, se presentan dos dep6s i tos de yeso, que segun
da七os de laboratorio, cons 七 i tuyen la variedad
alabas 七ro, con un ancho variable de 20 a 40 m, altura
variable y long江ud de varios cientos de me扛OS;
habiendose realizado la evaluac i6n de los mismos, dando
como resultado final 32. 261. 394 Tons. (CORDECH - ONU -
GEOBOL, 1992).

Dep6s i 七os de yeso mas reducidos, se presen七an en las
local idades de Iguembe e Ivo; exis 七 iendo algun o扛o
dep6si 七o al W de Es tancia Bella Vista, pero s in
potencial idad comprobada.

c. Arcillas

Tobas arcillosas, se presen七an en el sector de
Huayllas-La Calera, compuestos por man七os de tobas o
cenizas volcanicas, con 2. 099.158 Tons. y material
cineri t ico con 630. 002 Tons., de los gue exis te la
respec t iva evaluaci6n de reservas, divididas en tres
合reas: Huayllas, San An七onio y La Calera. (Convenio
CORDECH - ONU - GEOBOL, 1992).

El dep6s i 七o de Yamparaez, que 七 iene una longi 七ud de 300
m, y por su contenido de 87% de l imo y 13% de arc过la,
es considerado de poca impor七ancia en lo que respec七a
a su recuperaci6n y 七ratamiento.

Tamb迳n hay arcillas en las llanuras fluviolacus七res de
Padilla y Azurduy , exis七 iendo otros dep6s i tos de menor
impor七ancia en: La Cienega, sobre el camino Yamparaez -
Tarabuco; en Khora Khora, a 5 Kms al SE de la c iudad

de Sucre; en Ll imphy , a unos 8 Kms al NW de Sucre; en
Torre Pampa, sobre el camino Arquillos - Sopachuy y en
Villa Macharet i , en la provincia Luis Calvo.

D. Bari t ina

A unos 5 Krns al Nor七e de la localidad de Achuma, exis te
un horizon七e de bari t ina, que 七 iene una po七enc ia de
unos 2 rn de ancho y de 100 a 200 m de long让ud visible.

A 2 Krns al NE de Es七ancia U百ala, se presen七a una ve七a
de 1. 10 rn de po七encia, con a florarnien七os irregulares
gue llegan has七a la base del cerro San Is idro.

Pegue百os a florarnientos de escasa s igni f icaci6n
econ6rnica, se presentan al W de Chamina, en las
inrnediaciones del rio Pilcomayo; corno 七arnb迳n sobre el
carnino Sapsi - Poj po y en la guebrada Chaguimayu, cerca
a Chuqui Chugui . "
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Ernpero, la mayor par七e de es七os a florarnien 七os, no son
de cons ideraci6n, ni 巨enen s i gni 巨caci6n econ6rnica.

E. Fosfatos

Los afloramien七os mas impor七an七es de capas fos fa巨cas,
se hallan sabre las margenes del rio Cutanazo, donde se
presen七an in七ercaladas con lu七1 七as, exis 七 iendo algunos
horizon七es que llegan has七a 40 - 50 ems de espesor con
long i tudes vis ibles que no exceden los 400 a 500 m.

Tamb迳n en el sec七or de Ll imphy , al Norte de la c iudad
de Sucre, se presen七an peque六os afloramien七os de
fosfatos, empero, no son de po七encia considerable.

Peque百as mani fes七aciones fos f 台 巨cas se presentan en las
nacien七es del rio Khara Cancha, en Molle Molle y en la
serrania de Condor Khasa, ambas en la provincia Oropeza.

F. Sal

En Yuquiporo, a unos 10 Kms. al Nor七e de Comunidad
Canon Verde, se presen七a una ve七a de NaCl, ac七ualmen七e
en explo七ac i6n, con un peque百o socav6n de 10 a 12 m. de
ex七ensi6n, teniendo la estructura una po七encia de 8 a
10 m. de ancho, habi 仓ndose reconocido superf icialmente
un a floramien七ode 70 a 100 m. de long i 七ud

Dep6s江OS de hal i 七a o sal gema, se presen七an en las
alrededores de la cube七a de Maragua, habiendose
realizado una evaluac沁n las mismas, a百OS a七ras, con
una reserva 七0七al de 84534 Tons Me七ricas Brutas, de las
que 62326 eran indica七 ivas y 22208 in feridas. (Conven io
CORDECH - GEOBOL, 1980).

G. Areniscas Siliceas

En la reg沁n, se presen七an algunos sec七ores, en los que
las areniscas son consideradas como po tencia让dades y
suscep t ibles de ser aprovechables, como sucede en Molle
Molle, a 45 Kms al SE de Sucre, sobre el camino hacia
Tarabuco, con espesores de 3 0 m y long 江ud mayor a 1 Km.

Igualmen七e en el sec七or de Zuda百ez, se presen七an
areniscas con potencias de hasta 200 m de ancho y
long i 七ud de 18 a 20 Kms, hab迳ndose calculado un
volumen de 72. 000. 000 de m3, con leyes superiores al
95% de Sio, (CODESA, hoy CORDECH, 1974).

En las proximidades de la Hacienda Molles Mayu, a 12 Km
al Nor七e de Tarabuco, al ir a Pres七o, existe un peque百o
horizon七e de areniscas s il iceas, al i gual que en el
area de Pampas del T i gre, en la provinc ia Belisario
Boeto.
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Otros dep6s i t~s que se c i tan, empero con
potencial idades menores, son las de: El Dorado Y las
Abras en la provincia Azurduy ; en las serranias de
Khoskho Toro, Khoskho Orkho, en las cercanias de Rancho
Naranjal y en Pad过la, todas en la provincia Tomina.

H. Marmol onix

Al Es七e de Puen七e I硅ndez, en la falda occ iden七al del
rio Cuch过lerayoj , se ha ubicado un dep6s让ode m合rmol
6nix de 200 x 300 m, empero en el mismo son claras las
man i fes七aciones de escoria basal 七 ica y la presencia de
vidrio volcanico. (Convenio CORDECH _ GEOBOL, 1980).

I. Micas

En el sec七or de San Isidro de Marcavi a Capaj 七ala, se
presenta un dep6s让o de mica, el mismo que es 七a s iendo
ac七ualmen七e explo七ado por la Sociedad Minera e
Industrial del Sur, con expor七aci6n de su ma 七eria prima
has七a la India (Comunicac i6n verbal de su Geren七e de
Mercadeo, Marcelo San七a Cruz), empero, nose conocen
datos sobre su explo七aci6n, n i reservas.

3. 2. Hidrocarburos en el Depar七amento

Apar七e de los campos petroleros que se hallan ubicados
en las provincias Hernando Siles y Luis Calvo, 七amb迳n
se ha evidenciado la exis七encia de petr6leo en o七ros
sectores de las mencionadas provinc ias, asi , en la
Quebrada Iquira, a unos 5 kms al NE de la poblaci6n de
Cumanda让y , en la provincia Luis Calvo, donde se ha
observado un flujo acei toso en su curso de agua.

Segun referencias de algunos pobladores, al w de Ca百6n
Verde del Parape辽 ， 七amb迳n en Luis Calvo, exis七en
peque百as exudaciones de pe七r6leo, da七o que no pudo ser
con f irmado o rechazado.

En la serrania de I百ao, YPFB, real iz6 la perforaci6n
de las pozos I百ao 1 e I百ao 2, no habiendo dado
resul tado ninguna de las dos perforaciones.

En el sec七or de Cha百aral, dentro de la Llanura Chaque百a,
se ha realizado la perforaci6n de un pozo pe七rolifero,
seguramen七e con resul七ados nega七 ivos, quedando como
evidencia de ello un tubo 七apado bien cemen七ado.

La Ent idad Esta七al del Pe七r6leo (YPFB), ha realizado
algunos estudios en la parte Es七e de la provincia Sud
Cint i , considerando al An 七 ic1 ina1 de Oroco七e I (Oviedo
- Roca, 1968), como una prospecci6n con pos ibil idades.

心
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En la par七e SE de la misma provincia, las posibi lidades
pe七roli feras quedan supedi tadas al pos ible contenido de
hidrocarburos en las Formaciones Huamampampa, San七a
Rosa.

3.2.1. Campos Petroleros

La exploraci6n y pos 七erior explotaci6n de hidrocarburos
en Chuquisaca, se inici6 cuando en 1924, la compa订 ia
americana S 七andard Oil Company , real iz6 la perforaci6n
del primer pozo explora七orio en la es七ructura de Buena
Vista.

En 1929, la s七andard Oil Company real iz6 la perforac i6n
del pozo Cama 七 indi - 1, ubicado en Luis Calvo que marc6
el inicio de la producci6n de petr6leo reg ional.

Pos七eriormente en 1956, se inici6 la perforaci6n en el
Campo Buena Vis 七a y con el pozo BVT - 2 se impuls6 aun
mas la ac 七 ividad pe七rolera de Chuquisaca.

En 1978, la compa亢ia con七ra 七 is ta Occiden七al Bol1v1ana
Inc., descubre el Campo Porvenir, con importantes
reservas de gas y pe七r6leo, mientras que YPFB, el mismo
a订o, descubre el Campo Vuelta Grande, uno de los
po七enciales pe七roli feros mas impor七an七es, de los
ul 七 imos a亢os (Revis ta: "YPFB - Bodas de Oro Dis tri 七o
Sur", 1986).
Actualmen七e el Depar七amen七o cuen七a con c inco Campos
productores de hidrocarburos, mencionando que los datos
de reservas ori g inales y producc i6n al 31 - 12 - 92,
han s ido proporcionados por el Departamen七o de Rega lias
de CORDECH, y ex七ractadas de la revis七a "YPFB - Bodas
de Oro Dis七r i to Sud, 1986), como del bole七 in "Solo
Cifras", Plani 丘caci6n CORDECH, 1991.

Los campos pe 七roleros del Departamento son los
s i guien七es:

A. Campo Buena V卫ta

La S七andard Oil Company perfor6 el primer pozo en es ta
es七rue七ura en七re los a百os 1924 - 1926, cons 七 i tuyendo su
perforaci6n, peque百os volumenes de gas y pe七r6leo.

En 1956, YPFB perfor6 el pozo BVT - 2, el que inici6 la
producci6n comercial del campo.

El desarrollo pos七erior del campo entre 1956 - 1964
abarc6 la perforaci6n de 9 pozos, de los que 4 fueron
de hidrocarburos, 3 gas i feros y 2 abandonados, con una
profundidad media de 1. 200 m (Revista YPFB, op . c i 七 ） ．
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Su reserva original de pe七r6leo (Probadas + Probables)
es de 317.400 barriles.

La producci6n 七otal de petr6leo al 30 de junio de 1993
es de 301.000 barriles, quedando como remanen七e de
reservas probadas 15. 700 barriles.

B. Campo Camatindi

Descubierto en 1929, se cons 七 让uye en el primer campo
que produjo petr6leo en el Departamento.

En la estruc七ura se perforaron 16 pozos, con una
profundidad de 1. 000 m, de los cuales solamen七e los
pozos CMT - 2, CMT - 6 Y CMT - 8, estan en producci6n.

Actualmente en el campo se es埠n realizando traba jos de
recuperaci6n secundaria en dichos pozos.

Para esos traba jos de recuperaci6n secundaria, en el
pozo CMT - 8, se halla ins 七alada una peque百a bomba
manual, tarnbien conoc ida con el nombre de "burro"

Su reserva or i ginal (Probada + Probable) es de
1.110.600 barriles.

La producci6n 七o七al acumulada al 30 de junio de 1993 es
de 1.008.180 barriles, con un remanen七e de reservas
probadas de 102.520 barriles.

C. Campo Porvenir

La Empresa pe七rolera Occiden七al Boliviana, durante la
exploraci6n real izada en es七e campo, en 1978, descubri6
en la Formaci6n Cangapi , de edad Permo -Tri合sica, a
3525 m de profundidad, un importante reservorio de
condensado y gas.

Antes de proceder a la explotaci6n del campo, se
per foraron o七ros 4 pozos mas, inic迳ndose la
explotaci6n propiamen七e dicha en 1981, habiendose
complementado con o扛os 6 pozos adicionales, que dieron
un total de 11 pozos perforados, de los que 10
resul 七aron ser productores y 1 seco.

Recien a part ir de 1985, se empez6 a entregar gas a
YABOG, para su exportaci6n a la Argen七ina.

La reserva original de condensado (Probadas +
Probables) es de 13. 832. 600 barriles; siendo las de gas
natural (Probadas + Probables) de 167.250.000.000 de
pies cubicos.
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Desde el inicio de su explotaci6n, la producc i6n de
condensado, al 30 de junio de 1993, ha s ido de
13.365.030 barriles, con un remanen七e de reservas
probadas de 467.570 barriles.

Mien七ras, que la producc i6n de gas, hasta el 30 de
junio de 1993, ha sido de 122. 300. 000. 000 pies cubicos
de gas; con un remanen七e de reservas probadas de
44.960.000.000 pies cubicos.

D. Campo Vuelta Grande

En 1978, YPFB, descubri6 el reservor io m丘s impor tance
de condensado y gas en sus 42 a百os de ac t iv idad, con la
perforac i6n del pozo VGR-XI, con una pro fundidad de
3220 m, evidenciando la ex is七enc ia de dos importan七es
reservorios den七ro de la Formac i6n Tapecua, de edad
Cre洼c ica y de la Formac i6n Cangapi de edad P色1勹mica,
con s igni丘ca巨vos volumenes de hidrocarburos.

A f ines de 1983, se inic i6 el per i.odo denominado
"Explotaci6n Prel iminar", habiendose perforado has ta
ese en七onces 13 pozos, de los que 9 fueron produc 七ores,
2 inyec 七ores y 2 secos, con una producci6n promedio de
l. 000 BPD de condensado y 20 millones de PCD de gas,
incorporados al produc 七o de exportac i6n. (Revis 七a YPFB:
Bodas• de Oro -Dis tri to Sur- i986).

La reserva original de condensado (Probada • Probable)
es de 25.260.000 barriles, y de gas na 七ural (Probadas
+ Probables) es de 812.400.000.000 pies cubicos.

Hasta el 30 de jun io de 1993, la producc i6n de
condensado ha s ido de 6. 324. 850 barriles, mientras, que
la producc i6n de gas hasta la misma fecha, ha sido d
58.310.000.000 p工es cubicos de gas.

Al presen七e, el remanen七e de reserva probada de
pe七r6leo es de 18. 935.160 barriles y una reserva
probable de 2. 200. 000 barriles, en canto que el
remanen 七e de reserva gasifera es de 754. 090. 000. 000
pies cubicos, con una reserva probable de
119.600.000.000 pies cubicos de gas.

E. Campo Mon七eagudo

El pozo MONT - 2A fue el descubridor del campo, con un
to七al de 1463 m de profundidad; habi 仓ndose per forado un
co七al de 53 pozos, con un promedio de 2600 m, s iendo el
pozo MONT - 12 el mas profundo con 3090 m per forados.

En Campo Monteagudo, exis 七en 2 5 1 ineas produc 七oras, de
las que 7 son de bombeo mecan ico, con produce为n de
hidrocarburos; 6 producen gas l ibre; exis t iendo otros
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que son de doble terminaci6n, es dec ir con una l inea
larga ( que puede ser suregente oven 七eo de gas) y una
l inea cor 七a ( que puede ser de bombeo h idraul ico o
mecan ico).

Los pozos de doble terminac i6n, 七 ienen capac idad
produc巨va cons ide 七rable, mien 七ras que los de bombeo
mecan ico son de baja producc i6n. (In formac i6n verbal
del Ing . Oscar Mar 七 inez, 1989).

El API de Campo Mon teagudo (o sea la relaci6n
gas/pe 七r6leo) es de 47, cons iderado como l iviano.

La reserva or iginal de pe七r6leo condensado era de
38. 237. 900 barr iles, de los que has ta el 30 de jun io de
1993, se han produc ido 33.939.680 barr iles, quedando
como remanen 七e de reservas probadas 4.298.220 barriles,
con una reserva probable de 7.793.100 barriles.

En lo que respec 七? al ?.a~, su reserva ori_gina~ era, d?
116.040:000.000 pies cubicos, con una producc i6n 七o tal
al 30 de jun io de 1993 de 122.300.000.000 pies cubicos,
quedando como reman 七e de reservas probadas
60.600.000.000 de pies cub icos y una reserva probable
de 4.000.000 de pies cubicos.

La reserva or iginal de petr6leo condensdado de 七odo el
Departamento es de 78. 758. 500 barr iles, hab i 仓ndose
producido 54.939.440 barriles has 七a el 30 de jun io de
1993, quedando como reserva probada un remanen te
parc ial de 23. 819.160 barriles y como reserva probable
9.993.100 barriles, que hacen un total de 33.812.260
barr iles de pe tr6leo.

En lo que respec ta al gas na 七ural, la reserva total
depar 七amen 七al original, ha s ido de 1. 095. 690,000.000
P1es cub1CO, de los que ya han s1do produc idos
236.060.000.000 pies cubicos, quedsndo como reserva
remanen te probada 859.650.000.000 pies cubicos de gas
na 七ural y como reserva probable 123. 600. 000. 000 pies
cubicos, lo que hace un 七0七al de 983.250.000.000 pies
cub icos de gas na 七ural.



RESERVAS DEHIDROCARBUROS EN CHUQUJSACA
CUADRO N•l
RESERVAS DE GAS NATURAL POR CAMPOS DE YPFB Y CONTRATISTAS
(En Mil Millones de Pies 函icos)

(Al 30 de Junie de 1993)

DEPARTAMENTO RESERVA PRODUCCIO~ PROBADA PROBABLE
CHUQUISACA ORIGINAL ACOMULADA REMANENTE

1.- VUELTA GRANDE 812.40 58.31 754.09 119.60
2.- EL PORVENIR * 167.25 122.30 44.96 0.00
3.- MONTEAGUDO 116.04 55.45 60.60 4.00
4. - CAMATINDI 0.00 0.00 0.00 0.00
5.- BUENA V工STA 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 1,095.69 236.06 859.65 123.60

FUENTE: DEPARTAMENTO DE REGALIAS - CORDECH
NOTA. - { *) CORRESPONDE A CONTRATISTAS

CUADRO N屯

RESERVAS DE PETROLEO CONDENSADO POR CAMPOS DE YPFB
Y CONTRATISTAS
{En Miles de Barriles)

{Al 30 de Junie de 1993 l

DEPARTAMENTO RESERVA PRODUCCION PROBADA PROBABLE
CHUQUISACA ORIGINAL ACUMULADA REMANENTE

1.- MONTEAGUDO 38,237.90 33,939.68 4,298.22 7,793.10
2.- VUELTA GRANDE 25,260.00 6,324.85 18,935.16 2,200.00
3. - EL PORVENIR * 13,832.60 13,365.03 467.57 0.00
4.- CAMATINDI 1,110.60 1,008.18 102.52 0.00
5.- BUENA V工STA 317.40 30 1. 70 15.70 0.00

TOTALES 78,758.50 54,939.44 23,819.16 9,993.10

FUENTE: DEPARTAMENTO DE REGALIAS - CORDECH
NOTA : (*) CORRESPONDE A CONTRATISTAS
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GLOSARIO GEOLOGICO DE TERMINOS TECNICOS

Roca sedimen七aria gue presenta areas
de dis 七 in七os colores.

Rela七 ivo a la zona oceanica de mayor
profundidad.

Lugar en el gue asoma a la super f icie
del 七erreno un es七ra七o, un f il6n o una
masa mineral cualguiera.

Material ori g inado en o七ro lugar al
del dep6s i to. Se opone a Au七6c七ono.

Dep6s i to de ma七eriales suel tos:
gravas, arenas e七c., dej ados por un
curse de agua.

Pliegue convexo de es七ra tes levan七ados
en forma de silla o de b6veda
alargada, de manera gue forma dos
pendientes con七rapues七as.

Roca sedimen七aria de 七 i po areniscoso
proceden七e del ma七erial de grani tes y
gne1s.

Roca derivada de arcill止a, l imol i ta o
lu豆 七a por me七amorf ismo inci p iente,
ca工ente de f isilidad.

Cavidad abier七a baj ~ 1Jn _ sal iei:i 七e
rocoso como consecuenc ia de la eras迳n
de capas blandas s让uadas ba jo o七ras
duras.

Es七ra七o o capa l im让ada por arriba y
por aba jo por estra七OS de dis 七 inta
consis七enc ia, formando salien七es o
depres iones en los a floramien七OS.

Roca e fus iva, b白sica, de color gris
oscuro a negro. Como lava volcanica
forma domos, mantas y coladas.

Ambi 七o marino en el que la luz es
escasa, en七re los 200 y 800 me七ros de
profundidad.

Nombre del mineral de z inc m令s
lmpom七ante.
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BUZAMIENTO

CALIZA

CAMBRICO

CANTO RODADO

CARBONIFERO

CICLO SEDIMENTARIO

CINERITA

CENOZOICA

CIRCO GLACIAL

CONGLOMERADO

CRETACICO

CUARCITA

Sen七 ido en que se incl ina una capa o
fil6n.

Roca sedimentaria, generalmente marina
de ori gen c埠s t ico, quimico u

，organico.

La formaci6n geol6gica mas ant igua del
Paleozoico, con una duraci6n
aproximada de 100 millones de a百OS.

Fragrnen七o de roca, que debido al
arras七re por el agua corrien七e, ha
adqu ir ido c ier 七o grado de
redondearnien七o por desgas七e duran七eel
七ranpor七e.

Formaci6n Paleozoica despues del
Dev6nico. Tiene una duraci6n de 80
rnillones de a亢OS.

Suces i6n de capas sedirnentarias en una
cuenca, que f inal iza con una
repet ici6n de las condiciones
existen七es al comenzar el ciclo. Su
duraci6n es variable.

Toba poco consolidada, cornpues 七a por
mas de 90寇de ceniza volc合nica.

耽apa en el desarrollo de la vida que
comienza en el Terciario.

Cavidad semicircular con paredones
abrup 七os y escarpados en la cabecera
de un valle al 七o. Es efec七o de la
七ranformaci6n glacial de cuencas de
recepci6n, niches de nivaci6n o
an七 iguos valles.

Roca sedirnen七aria cl合s t ica, forrnada
por la consolidaci6n de la grava. Son
clas 七os de roca unidos por cernentos
calcareos, s il iceos u o七ros y
consolidados diagen仓 t icarnen七e.

Ul 七 imo periodo del Mezosoico.
Duraci6n de 70 a 80 rnillones de afios.

Roca sedimen七aria a me七arn6r f ica, con
cemen七o siliceo, compues七a por granos
de cuarzo.



CUATERNARIO

DEFLACION

DEGRADACION

DENUDACION

DEPOSITACION

DEVONICO

DIACLASA

DIAGENESIS

DIQUE

DISCORDANCIA

DONA

ELUVIO

EROSION
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La era geol6gica mas recien七e.
Comienza despues del Terciario y
comprende la Era Ac 七ual. Tiene una
duraci6n aproximada de un millon de
afios.

Degradaci6n de las rocas por acci6n
del viento.

Rebaja del nivel del suelo por efecto
de los agen 七es de la geodinamica
ex七erna.

Mod i f icacion de la cubier ta
sedimentaria por procesos erosivos.

Acci6n y efecto por el que el hielo,
el vien七o, las aguas corrientes
marinas o lacustres, e七c., dejan en un
lugar, el ma七erial que llevan en
suspens ion.

Formaci6n geol6gica del Paleozoico,
ubicada en七re el silurico y el
Carboni fero. Duraci6n aproximada de
40 millones de a fios.

Subdivision de las li 七oclasas. Grie七a
rocosa s in desplazamien七ode par七es.

Consol idac i6n de una roea
sedimentaria, luego de su deposici6n,
por precis过n, recris七al izac迈n o
cemen七acion.

In七rusi6n, a modo de muro que cor七a la
es 七ra已 丘caci6n. Su espesor es
peguefio respec 七o a su long江ud.

Fal 七a de paralelismo en七re es七ra tos
s让uados a un lado y o丘o de una
super f icie de erosion.

Acumulaci6n de arena f ina de cuarzo
por acc i6n del viento, bien de las
costas o en zonas secas de tierra
aden七ro.

Dep6s i 七ode七ri 七 ico que yace al pie de
la roca de donde precede.

Resul七an七e de un conjun七o de procesos,
s iendo los pr inc i pales la
meteorizaci6n y el 七ranspor七e.
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ESCARPB

ESTALACTITA

ESTALAGMITA

ESTRATIFICACION

ESTR入TO

FACIES

FALLA

FILON

FLUVIAL

FLUVIOGLACIAR

FORMACION

FOSIL

GALENA

GANGA

Esca16n que forma 1a capa dura, que
queda sobresal iente en七re otras m钰

blandas.
concrec16n ca1c8rea en forma de cono
lrregu1ar, que cuelga del techo de las
cavernas.
Dep6s让o ca1c合reo, que se forma en 至1
piso de 1as cavernas por evaporac l.on
de las aguas con carbona七o de calcio
en disoluc ion.

oisposici6n genera~ d~ 10 5, . s~~~mentos
en capas, carac七eris 七ica d~ las ro~as
sedimen七arias y de las 七obas
volcanicas.

unidad de sedimentaci6n, cuerpo
tabular de roca sedimen七aria,
~~~ncialmente homogenea, limi 七ada de
arriba y abajo.

Conjunto de carac 七eres petrogr红icos,
que-de finen un dep6s i 七o o una roca.

Rup七ura de una super f icie en dos o m驻

bloques dislocados por movimientos
di ferenciales de desplazamien七om台S 0
menos vert ical.

Relleno mineral o rocoso de una grie七a
en otra roca mas ant igua.

Per七eneciente o rela 七 ivo a los rios.

Formado por el agua de fus ion de un
glaciar.

Conjun七o he七erogeneo de capas
sedimen七arias, es七rue七urales o no,
depos i tada en un mismo lugar y duran七e
un mismo periodo.

Res 七os de organismos animales o
vege七ales (desde el Paleozoico al
Cenozoico), hallados en las rocas.

El mas importan七e y frecuen七e de los
minerales de plomo:

Minerales o rocas asociadas a las
men~s ~:le no son obj e七o de
explo七aci6n.



GRA叩ACA

GRAVA

HALITA

HEMATITA

HIATO O LAGUNA
ESTRATIGRAFICA

HOLOCENO

HORIZONTE

HORIZONTE GUIA

IGNEAS

JURASICO

丛CUSTRE

LEPTOCLASA

LIMOLITA

LITOLOGIA

LUTITA
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Roca psam红ica con elevado porcen七aje
de matrix pelf七ica, granos poco
selecc ionados, fuer 七emen te
consolidados.

Sedimento inconsol idado, de clas tos
mayores que los de arena.

Des ignaci6n mineral6gica de la sal de
roca.

Uno de las minerales principles de
hierro.

In七ercepci6n de una serie
es七ratigr舌 fica. Tiempo que media
en七re la formaci6n de dos es七ratos.

Ul t imo periodo del Cuaternario. Epoca
ac七ual.

Unidad es七ra七igr已 fica mas peque百a de
rocas sedimen七arias, paralela a las
capas.

Horizon七e de referencia, que s irve
coma guia para la correlaci6n
es七rat ig迳fica.

Rocas de origen magm釭ico, sean
plu七6nicas o vole合nicas.

Formaci6n geol6gica Mezosoica en七re el
Triasico y el ere这cico. Duraci6n
aproximada de 45 millones de a的s.

Ambien七e de sedimen七aci6n propio de
los lagos y del sedimento formado en
ellos.

Fisura rocosa de poca extens i6n.

Roca resul tante de la consol idaci6n de
un limo. Carece esencialmen七e de
fisilidad.

Es七udio de las rocas.

Sedimen七 i ta peli七ica provista de
f isil idad. Se consolida a part ir de
las arcillas.
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LLANURA

LLANUJIA ALUVIAL

MARGA

MARMOL

邓NA

血SA

皿SETA

亚SOZOICO

METALOGENESIS

METAMORFICAS

METEORIZACION

MORRENA

NEOGENO

NEOZOICO

NERITICO

Superf icie ex七ensa con pequenas
elevaciones y s i 七uada a poca al 七ura
sabre el nivel del mar.

Formada por aluviones en la
desembocadura o en cualquier par七e
ancha de un valle fluvial.

Roca sedimen七aria compues七a por
arc过la y carbona七o de calcio en
mezcla variada.

Roca eris 七alina formada por
me七amorf ismo a par七 ir de cvaliza densa
o dolomia.

Veta de subs 七ancia mineral y el
mimeral mismo.

Cima plana de una mon七 的a.

Terreno elevado a llano de gran
extension.

氐apa media en el desarrollo de los
seres vivas. Comprende al Triasico,
Ju迳sico y ere七acico.

Origen y desarrollo de yacimien七OS
me七ali feros en de七erminada zona.

Rocas que resul tan de la
trans formaci6n que su fren en el
inferior de la corteza 七errestre,
sabre todo por cambios de 七empera tura
y pres ion.

Destrucc沁n de rocas y minerales por
acci6n de los agentes fisicos (no
dinamicos) y quimicos de la a 七m6s fera.

Es el ma 七erial rocoso 七ransportado y
depos止ado por un glacial.

Periodo superior de la Era Terciaria.
Lo componen el Miocene y el Pliocene.

Se ubica en el Cuaternario, la Era
geo16gica mas recien 七e.

Ambiente de depos i 七aci6n marina has ta
los 200 me七ros de profundidad.



NODULO

OLIGISTO

ORDOVICICO

PALEOGENO

PALEOZOICO

PARALICO

PELAGICO

PENDIENTE

PERMEABILIDAD

PERMICO

PIZARRA

PLEGAMIENTO

PLEISTOCENO

PLIEGUE

POROSIDAD
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Cuerpo concrecional o direccional,
facilmente separable del sedimento en
que se halla.

Mineral de hierro importante, muy
ex七endido en su dis tribuci6n.

Periodo Paleozoico que s i gue al
Pree竺 ico. Durac还n aproximada de 80
millones de a百os.

Periodo Inferior Terc1ar10 que
comprende el Paleocene, Eocene y
Ol i gocene.

La primera de las Eras en la his 七or1a
del mundo animal. Comprende el
Cambrico, Ordovicico, S辽.urico,
Dev6nico, Carboni fero y P己rmico.

Ambien七e de sedimen七ac i6n marine,
propio de las cercanias de la cos 七a.

Sedimen七o formado en ambien七es
abisales a profundidades marinas
superiores a los 800 me扛OS.

Super f icie inclinada de un rel ieve.

Prop iedad de los ma 七eriales que se
dejan a七ravesar por flu idos,
especialmen七e aire y agua.

Ul t imo de los periodos del Paleozo1co,
con una duraci6n de 45 millones de
葫OS.

Roca que puede exfoliarse 氐kilmente
en placas delgadas planas.

Proceso geol6gico por el que capas
horizon七ales al ser some七 idas a
pres iones la七erales se han arrugado.

Par七e inferior del Cua七ernario, desde
hace un mill6n de a百os has ta hace unos
12 mi l.

Ondulaci6n de una capa o estra七o de
ampl i 七ud y forrna variables.

Relacion exis 七ente en七re el volumen de
vacios y el volurnen total de una roca,
un 七erreno, un suelo, etc.
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PRECAMBRICO

PSILOMELANA

虹G尥SION

RELIEVE

RIPPLE MARKS 0
RIZADORAS

'RUMBO O DIRECCION

SECUENCIA ESTRATI
GRAFICA

SEDIMENTACION

SILICIFACION

SILURICO

SINCLINAL

TECTONICA

TERCIARIO

TERRAZA

Forrnaci6n anterior al Carnbrico.
Incluye al Arcaico y al Alg6nquico.
En el-Arcaico, la Unidad Geol6gica rn台s
ant igua; no se han encontrado f6siles.

Mena de manganese, irnpor七an七e
econ6rnicarnen七e.

Retirada del mar de una region
con七 inen七al.

Conjunto de forrnas de una superficie.

Ondulaciones y surcos en la arena,
barro y nieve, originados por el agua
corriente o el vien七0.

Pun七o cardinal de la linea en la que
una superficie geol6gica (es七ra七o,
grie七a o f il6n) se cor七a con la
horizon七al.

Conjunto de estra七os depos i七ados
sucesivarnen七e en orden cronol6gico y
relacionados en七re si .

Depos i七aci6n de ma七erial rocoso,
organisrnos rnuer七os, subs七ancias,.
quirnicas ode otros ma七eriales.

，Enriquecirniento en silice de una roca.
， ＇ ， ．Forrnaci6n geol6gica en七re el

Ordovicico y el Dev6nivo, con una
duraci6n aproxirnada de 50 rnillones de
anos,

Pa迂e c6ncava de un pliegue.

Pa迂e de la Geologia, que se ocupa del
es七udio de la estructura de la corteza
七erres 七re.

Tercera gran Era de los 七 iempos
geol6gicos. Comprende al Paleogene
(Paleocene, Eoceno y Oligoceno) y al
Neogene (Miocene y Pliocene). Su
duraci6n fue de 60 millones de a百OS.

Super f icie plana, generalmente
es七recha y alargada, que debe su
origen a la acci6n del agua corrien七e.



TILITA

TOBA

TORRENTE DE BARRO

TRAMPA PETROLIFERA

TRANSGRESION

TR汹SPORTE

TRIASICO
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Sedimen七 i ta clas t ica li 七 if icada
directamen七e por un glacial y
compuesta de un agregado s in selecci6n
de elemen七os de dimensiones muy
dispares, desde arc过la has七a bloques
y caren七e de es七ra已 丘caci6n.

Roca formada de ma 七erial volcanico
suel 七o consol idado (es 七ra七 i f icado o
no l.

Corrien七e de ma七erial de七ri 七 ico
heterog的eo, predominan七emen七e l imoso
o arcilloso, impregnado en agua.
Arras七ra fragmen七OS de dis巨n七OS
七ama五os, ori g inando un dep6si 七o s in
selecci6n.

Lugar donde exis七en condiciones de
depos ici6n adecuadas para que se
formen dep6s i 七os petrol i feros.

Avance reg ional del mar sobre el
con七 inen七e. La zona expues七a has 七a
en七onces a la eros ion se convierte en
espacio de sed江nen七aci6n.

Acarreo de ma七eriales eros ionado
Puede ser: 舌cueo, e6l ico o glacial.

Formac卫Sn basal del Mesozoico.
Duraci6n aproxirnada de 40 millones de
a百OS.

TRILOBITES : Son los f6s iles mas carac七eris t icos
del Paleozoico.

UNIDAD ESTRATIGRAFICA : Cada una de las par七es en que se
di \'ide u_n conjun七o de ro':as
sedimentarias para su es七udio
es七ra 七 i gr台 fico.

UNIDAD SEDIMENTARIA : Espesor de sedimen七o depos i 七ado bajo
condiciones f isicas esencialmente
cons七an七es. En general corresponde al
Es tra七0.

VALLE : Terreno mas o menos llano a c6ncavo
entre o七ros m合s al 七OS.

VETA : Es七rato rocoso que con七 iene mater 1.as
econ6micamente val iosas.

YACIMIENTO : Lugar donde se encuentra un f6sil o un
mineral.
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邓SER人

邓SO

ZONA

Dep6s ito de yeso explo七able.

Sulfa七o de calcio hidratado,
facilmen七e exfol iable en laminas
七ransparen七es.

La Unidad Geol6gica super regional mas
peque百a, carac terizada por la
propagaci6n ver巨cal de un 七 ipo
constante ode una peque fia asociaci6n
de flora y fauna au七6noma.
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