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RESUMEN

El Sistema Cretáceo en los Andes del Perú central yace en discordancia sobre terrenos de diferentes edades,
desde el Precámbrico hasta el Jurásico superior sobre la cual se presenta en tres grandes secuencias: una
secuencia inferior (Valanginiano-Aptiano) que pertenece a la plataforma siliciclástica del Grupo Goyllarisquizga
y sus equivalentes laterales según los lugares, en el cual se denota una clara proveniencia oriental, así mismo
para las unidades litoestratigráficas que conforman este gran delta se nota una depositación en onlap lateral
sobre los bordes de la cuenca; una segunda secuencia del Albiano-Turoniano al Campaniano que pertenece a
una gran plataforma carbonatada (formaciones Jumasha; Chonta y equivalentes) y la tercera secuencia al tope
del Cretáceo Superior (Campaniano-Maestrichiano) compuesta por las series rojas continentales que pertene-
cen a procesos de inversión tectónica y transición a cuencas de antepaís.

Durante el desarrollo de este sistema se puede apreciar una mayor subsidencia sobre la margen occidental, que
viene a ser la zona de talud y el borde de la plataforma, mientras que hacia el alto del Marañón se tiene un
espesor reducido denotando ser una zona con menor subsidencia (Outer Shelf High), y sobre la actual cuenca
oriental y zona subandina, correspondía a una zona de moderada subsidencia; el arribo de sedimentos clásticos
al Valanginiano de clara proveniencia oriental (escudo brasilero y guyanense) estaría ligado a la apertura del rift
del Atlántico central.

Estas secuencias sedimentarias,  que se desarrollaban sobre la plataforma, limitaban al Oeste con un arco
magmático ligado a una subducción oblicua que se desarrolla en un régimen distensivo, en el cual se pueden
diferenciar al Grupo Casma y cuencas tipo pull apart, especialmente sobre la margen noroccidental.
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ABSTRACT

The system Cretaceous in the Andes of the central Peru lies unconformity on lands of different ages, from the
Precambrian until the upper Jurassic on which is presented in three big sequences: an lower sequence (Valanginian-
Aptian) that belongs to the siliciclastics platform of the Goyllarisquizga Group and its equivalent ones lateral
according to the places, in which a clear eastern provenience is denoted, likewise for the units stratigrphics that
conform this great delta a deposit it is noticed in lateral onlap on the borders of the basin; a second sequence
of the Albian-Turonian to the Campanian that belongs to a great platform carbonated (Jumasha; Chonta
formations and equivalents) and the third sequence to the end of the upper Cretaceous (Campanian-Maestrichtian)
composed by the continental red beds that belong to processes of tectonic inversion and transition to foreland
basins.

During the development of this system you can appreciate a high subsidence on the western edge that comes
to be the bank area and the border of the platform, while toward the high of the Marañon one has a reduced
thickness denoting to be an area with smaller subsidence (Outer Shelf High), and on the current oriental basin
and area subandean, it corresponded to an area of moderate subsidence; the arrival of clastics sediments to
the Valanginian of clear eastern coming (Brazilian and Guyanense shield) it would be bound to the opening of the
rift of the middle Atlantic.
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These sedimentary sequences that were developed on the platform, limited to the west with a bound arch
magmatic to an oblique subduction that is developed in a extensional regime, in which can differ to the Casma
Group and basins type pull apart, especially on the edge northwestern.

Keywords: Cretaceous, Sedimentology, Stratigraphy, Paleogeography.

1.     INTRODUCCIÓN

El Cretáceo de los Andes peruanos ha sido
estudiado desde inicios de siglo XX; es Steinman
(1929) quien reporta en un mapa los afloramien-
tos reconocidos hasta ese momento, posteriormen-
te son McLauglin (1923), Benavides (1956), Wilson
(1963) quienes establecieron las bases de la
estratigrafía para el Perú central y septentrional,
mientras que para el sur del Perú son los trabajos
de Benavides (1962) y Vicente (1981) quienes es-
tablecen y resumen la estratigrafía de la parte
meridional; en la región altiplánica es Newel (1949)
quien sienta la estratigrafía para el altiplano, pos-
teriormente Laubacher (1978) y Laubacher et al
(1990) cartografía regionalmente dicha nomencla-
tura estratigráfica, el que es modificado ligeramen-
te por Ellinson (1985) y posteriormente Sempere
et al (2000) discuten las proposiciones anteriores;
mientras que para la región de la cuenca oriental
son los trabajos de Kummel (1946 y 1948), Zegarra
(1964) y Soto (1979) quienes establecen una no-
menclatura estratigráfica para el oriente peruano.

Las series sedimentarias correspondientes al
`Sistema Cretáceo en los Andes peruanos que se
ubican en el lado occidental de la margen andina,
yacen en discordancia sobre terrenos de diferen-
tes edades, desde el Precámbrico hasta el Jurásico
superior, según los lugares. Sobre la paleopla-
taforma estable se presenta esencialmente en tres
grandes secuencias, una secuencia inferior
(Berriasiano-Aptiano) que por parte pertenece a
la plataforma siliciclástica que conforman el delta
del Grupo Goyllarisquizga y sus equivalentes late-
rales según los lugares, una segunda secuencia
del Albiano-Turoniano al Campaniano que perte-
nece a una gran plataforma carbonatada
epicontinental, y la tercera secuencia al tope del
Cretáceo superior (Campaniano-Maestrichiano)
compuesta por las series rojas continentales que
pertenecen a procesos de inversión tectónica y
transición a cuencas de antepaís (Fig. 1 y 2).

2.    CRETÁCEO INFERIOR

Durante el Cretáceo Inferior a nivel de la mar-
gen se tiene el registro de dos ciclos transgresivos

que van del Valanginiano Inferior al Aptiano Ter-
minal y el segundo del Albiano Basal al Albiano
Medio.

En la parte septentrional (departamentos de
la Libertad a Ancash) durante el Berriasiano se nota
un cambio abrupto de una sedimentación lutácea
marina (tope del Grupo Chicama) a una sedimen-
tación arenosa litoral, que da lugar a la sedimen-
tación de la Formación Tinajones, el que podría
corresponder con la regresión eustática conocida
en el Titoniano Terminal (Haq et al., 1987;
Hardenbol et al., 1998). Esta unidad en el Perú
Central, podría corresponder con parte de la For-
mación Goyllarizquisga Inferior (Moulin, 1989), o
de la Formación Oyón (Wilson, 1963). También po-
dría ser equivalente a las lutitas negras marinas
de edad Berriasiana, señaladas por Bellido (1956)
en Huaytará y con los conglomerados y areniscas
de la formación Chaypaya de la Cuenca Ucayali
(Pariguana, 2004).

Las paleocorrientes para la secuencia
berriasiana de la parte noroccidental indican una
alimentación septentrional el que a la vez está
marcada por numerosas manifestaciones de
tectónica sinsedimentaria distensiva, los medios de
depósito evolucionan al tope de la secuencia de
marino somero hasta parálica o fluvial, terminan-
do con un episodio de emersión y erosión.

2.1. Transgresión del Cretáceo Inferior

Durante el intervalo de tiempo que va del
Valanginiano Inferior al Aptiano Terminal, la mar-
gen occidental peruana recibió depósitos
siliciclásticos de tipo deltaico, de proveniencia orien-
tal, denominados: Grupo Goyllarisquizga, Forma-
ción Goyllarisquizga, o Grupo Oriente, según los
lugares (Wilson, 1963; Mégard, 1978; Soto, 1979;
Moulin, 1989); este arribo de importantes aportes
silicoclásticos refleja un cambio nítido de las fuen-
tes detríticas y posiblemente un evento tectónico a
escala regional.

Es en el sector occidental (cuenca occidental
peruana) donde estas secuencias presentan un
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espesor entre 2000 y 2500 metros de espesor al
interior del cual se pueden diferenciar cuatro uni-
dades litoestratigráficas: Formación Chimú com-
puesta de gruesas secuencias fluviátiles que se in-
tercalan con facies tidales, le suprayace la for-
mación Santa que representa una plataforma
carbonatada de borde, en la parte media superior
la Formación Carhuaz caracterizada por facies de
tidal flat (amplia llanura tidal) y al tope la Forma-
ción Farrat que caracteriza a medios fluviátiles; en
la parte más occidental (región de Lima) estos se-
dimentos son representados por la secuencia
clástica del Valanginiano Inferior de facies tidal del
Grupo Morro solar sobre el que se superponen
carbonatos del Berriasiano-Aptiano en facies de
una plataforma bordeada de las formaciones
Pamplona y Atocongo.

En la parte meridional departamentos de Ica
y Arequipa una facies de playa frontal es lo que
caracteriza a los sedimentos del Cretáceo Inferior
al cual se le denomina Formación Hualhuani, en el
cual se puede denotar un paso a medios de llanu-
ra aluvial costera con facies de lagoon tipo sabkhas
que corresponden a la Formación Murco. Hacia la
región del altiplano una secuencia grano estrato
decreciente (de facies fluviátil a tidal) es lo que
caracteriza a la Formación Huancané (región de
Cusco) o Formación Angostura (región de Puno).
En la región de la Cuenca Oriental esta transgre-
sión lo constituyen las arenas cuarcíferas del
Aptiano depositadas en un medio fluvio deltaico de
la Formación Cushabatay, que constituye la parte
inferior del Grupo Oriente.

En toda la margen occidental se puede apre-
ciar un neto predominio de facies tidal que se in-
tercala con facies fluviátil, al interior del cual se
pueden distinguir cuerpos progradantes hacia el
Oeste como se puede apreciar en el área de Cerro
Mauro en la región de Chiclayo (Foto 1), en
Pasamayo región de Lima, así mismo en la región
de las altiplanicies de Junín y Cerro de Pasco a
Huánuco es de carácter netamente fluviátil, nume-
rosas medidas de paleocorrientes en los sedimen-
tos clásticos asociados, nos indican una clara
proveniencia desde el Este.

Así mismo las arenas del Grupo Morro Solar
en el área de Lima (costa del Perú central) en sus
secuencias basales contienen fauna de amonites
del Valanginiano Inferior (Rivera et al. 1975), en el
subandino peruano las arenas de la Formación
Cushabatay han sido datadas del Aptiano Inferior,
lo que es reportado de manera igual para la base
de la Formación Hollín del subandino ecuatoriano

(Jaillard 1997). Por lo tanto se observa un
diacronismo sobre la base del Cretáceo desde el
Oeste al Este (Jaillard et al. 1997) a manera de un
onlap regional sobre los bordes de la cuenca para
las unidades litoestratigráficas que conforman este
gran delta del Grupo Goyllarisquizga y/o Oriente.

Durante el desarrollo de este sistema
transgresivo del Cretáceo Inferior, se puede apre-
ciar que los mayores espesores (mayor
subsidencia) se dan sobre la margen occidental,
que viene a ser la zona del borde de la plataforma,
mientras que hacia el alto del Marañón se tiene los
espesores menores denotando ser una zona con
menor subsidencia tipo «Outer Shelf High», y so-
bre la actual zona subandina (cuenca oriental),
correspondía a una zona de moderada subsidencia.

A partir del Albiano basal, la sedimentación
cambia de sil iciclástica (fluvio-deltaica) a
carbonatada (marina), lo que probablemente se
relacione a la subida del nivel del mar en el Aptiano
Superior (Haq et al, 1987); conformando la gran
secuencia del Albiano-Turoniano al Campaniano que
pertenece a una gran plataforma carbonatada
epicontinental (Formaciones Pariahuanca-Inca,
Chulec, Pariatambo, Jumasha, Chonta y equivalen-
tes) donde podemos notar varios ciclos
sedimentarios sobre toda la margen de los andes
del perú central y norte durante el Cretáceo, los
que han sido ampliamente tratados por Romaní
(1982), Jaillard (1985, 1986 y 1987) y Robert (2001).

2.2. La transgresión del Albiano Basal-Albiano
Medio

Las secuencias del Albiano Inferior (Forma-
ciones Inca y Pariahuanca del Albiano Inferior), es-
tán constituidas de areniscas, margas y calizas,
cuya evolución vertical expresa una transgresión
desde medios costaneros a medios de plataforma
abierta (foreshore) y más profunda hasta talud
(offshore). Estructuras de tectónica sinsedimentaria
y la aparición de volcanísmo están relacionados a
una actividad tectónica en extensión en toda la
Cuenca Occidental (Jaillard, 1987; Soler, 1989). Esta
secuencia de transgresión está sobreyacida por una
secuencia monótona de margas y calizas margosas,
con abundante fauna de mar abierto (Formación
Chulec, Albiano Medio). La evolución vertical de
toda la secuencia muestra un pasaje de facies
distales de plataforma externa a facies internas,
como en el Perú central donde es más de medio
intertidal de foreshore. Esta evolución forma parte
de una megasecuencia regresiva. Encima vienen
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calizas negras y bituminosas ricas en faunas de
ammonites y peces indicando un medio euxínico
de plataforma confinada de profundidad media a
fuerte (Formaciones Pariatambo, Albiano Medio y
Superior, que representa en el Perú el evento oceá-
nico anóxico del Albiano). En la cuenca oriental la
transgresión albiana está representada por lutitas
gris oscuras a negras de medio litoral, denomina-
do Formación Raya (o esperanza). A escala de la
cuenca se nota una transgresión, caracterizada por
un aporte detrítico limoso hacia la parte superior.

3. CRETÁCEO SUPERIOR

Al Cretáceo Superior a nivel de la margen se
tiene el registro de dos ciclos de regresivos, la re-
gresión del Albiano Superior-Cenomaniano Medio
y regresión del Santoniano-Campaniano, conjun-
tamente con los ciclos de transgresivo del
Cenomaniano Medio-Superior y del Coniaciano.

3.1. La regresión del Albiano Superior-Cenomaniano
Medio

Una regresión se inicia en el norte del Perú
con la Formación Yumagual (Albiano Superior-
Cenomaniano inferior). Son facies de plataforma
abierta que pasan a facies de plataforma interna
somera. La progradación de esta plataforma
carbonatada hacia el Suroeste, está asociada a una
inestabilidad tectónica local durante el Albiano Su-
perior. Luego facies de areniscas carbonatadas de
medio emersivo pasan a facies de plataforma abier-
ta poco profunda, que al norte del Perú, terminan
en calizas de medio intertidal (Formación Mujarrún,
parte temprana del Cenomaniano medio, Jaillard,
1987). En el Perú central, éste mismo máximo
transgresivo está asociado a una tectónica
sinsedimentaria correspondiendo a la parte infe-
rior de la Formación Jumasha, (Jaillard, 1986). En
la región subandina este período está representa-
do por la progradación del sistema deltaico de la
Formación Agua Caliente.

3.2.La transgresión del Cenomaniano Medio-
Superior y la Plataforma Carbonatada

del Turoniano

En el norte del Perú una importante trans-
gresión, se inicia con un medio abierto, con in-
fluencia deltaica (Formación Romirón, parte tardía
del Cenomaniano Medio y Cenomaniano Superior).
Las facies son más abiertas al Sur-Este y presentan

influencias terrígenas en los sectores nororientales.
En los Andes del Perú central, la parte correspon-
diente de la Formación Jumasha Medio representa
una transgresión, sin evidencias de influencia
detrítica durante el Cenomaniano (Jaillard, 1986).
Margas fosilíferas de mar abierto bastante profun-
do, representan una nueva transgresión importante
(Formación Coñor, Turoniano Inferior). Hacia la
parte superior pasan a calizas con facies de plata-
forma abierta muy tranquila y poco profunda (For-
mación Cajamarca, Turoniano Medio-Superior), en
la región subandina este período lo constituye la
Formación Chonta que presenta secuencias de
lutitas y calizas en la parte noroccidental del
subandino y secuencias de arenas deltaicas al Su-
reste. Al término de esta transgresión en parte de
la región altiplánica (departamento de Puno), se
observa una desestabilización de la plataforma
carbonatada, el cual da origen a los olistostromos
de la Formación ayabacas (Sempere et al, 2002).

En esta etapa de transgresión son reconoci-
dos tres eventos transgresivos mayores:
Cenomaniano Medio, Turoniano Inferior y
Coniaciano Inferior que son bien correlacionables
con las transgresiones eustáticas a escala global
(Haq et al., 1987, Jaillard y Arnaud-Vanneau,
1993).

3.3. La transgresión del Coniaciano y la regresión
del Santoniano-Campaniano

En la Cuenca Occidental peruana, la secuen-
cia marina Cretácea se termina con margas are-
nosas muy fosilíferas (ammonites), de medio ma-
rino bastante profundo en el norte, a poco profun-
do en el Perú central (Formación Celendín). Con-
diciones restringidas están localmente expresadas
por la presencia de yeso y de lumaquelas
monoespecíficas. El tope de esta formación está
datado del Coniaciano (Wilson, 1963; Cobbing et
al., 1981; Janjou et al., 1981), del Santoniano
(Benavides, 1956) o del Campaniano (Mourier et
al., 1988) según los lugares. Estas diferencias pue-
den ser atribuidas a erosiones debido a emersión
general de la margen  occidental. Para la parte de
la Cuenca Oriental lo representa la parte superior
de la Formación Chonta  con las arenas
progradantes de la Formación Vivian.

Entre el Albiano Basal y el Santoniano-
Campaniano, la Cuenca Occidental norperuana,
recibió una potente serie de calizas y margas de
más de 2000 m, que traduce una importante tasa
de sedimentación (Jaillard y Sempere, 1991). Sin
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embargo, los medios de sedimentación se vuelven
más someros hacia el sur, las calizas son cada vez
más macizas y uniformes, constituyendo una sola
unidad carbonatada a partir del Albiano Superior
en el Perú central (Formación Jumasha) y a partir
del Albiano Inferior en el sur del Perú (Formacio-
nes Arcurquina y Ferrobamba). Además se obser-
va una reducida tasa de sedimentación durante el
Albiano-Turoniano, hacia el Sur-Este, de 2000 m
en el centro oeste del Perú a 200 m o menos en el
Altiplano peruano (Formaciones Yanaoco y
Yuncaypata  Inferior).

4. INTERPRETACIÓN DE LA REGRESIÓN DEL
SANTONIANO-CAMPANIANO SUPERIOR

En la secuencia de la Formación Celendín
(parte media-superior) con dos episodios
transgresivos, en el Santoniano Inferior (toda la
margen) y el Campaniano Medio (en el umbral y
Cuenca Oriental); se nota una disminución de la
profundidad de depósito de Norte a Sur (Jaillard,
1993) y una mayor contaminación de detritismo
de Oeste a Este. La regresión al Santoniano Supe-
rior es general en toda la margen; y marca el fin
de la sedimentación marina en toda la Cuenca Oc-
cidental, que ha sido interpretado como resultado
de un levantamiento general de toda la margen
(Jaillard, 1992).

En el Coniaciano-Campaniano, el carácter
cada vez más emersivo y abundante detritismo,
para la Formación Celendín, indica el incipiente le-
vantamiento y emersión de la margen, debido al
proceso de levantamiento del Arco Casma y al ini-
cio del juego inverso de las fallas normales que
limitaban al Oeste la Cuenca Occidental, transfor-
mándose en fallas inversas (inversión tectónica),
que creó una ligera corriente hacia el Este; del
mismo modo en el Campaniano Superior-
Maastrichiano (Formaciones Fundo El Triunfo,
Casapalca, Cachiyacu y Uchpayacu), se nota una
caracterización fluviátil; como respuesta a la cada
vez mayor tectónica de compresión, y al inicio de
cabalgamientos en los incipientes Paleo-Andes.

4.1. Discontinuidad Campaniano Medio-superior

La discontinuidad entre la Formación Celendín y
la Formación Fundo El Triunfo en el área de Bagua y
entre la Formación Celendín y la Formación Casapalca
(región del Perú central), se caracteriza por un cam-
bio más o menos continuo de medios sedimentarios.
La sedimentación marina de plataforma externa del

Coniaciano-Santoniano es interrumpida transi-
cionalmente por flujos de arenas provenientes del
lado occidental, un cambio denotado además por
una variación neta en la coloración de los sedi-
mentos, que también evidencian cambios
climáticos. Este cambio en los medios sedi-
mentarios, con construcción de depósitos fluviátiles
es ya una respuesta a un efecto tectónico de le-
vantamiento de la margen occidental. Los niveles
con fauna marina en estos sedimentos continenta-
les evidencian ligeros episodios transgresivos  du-
rante el Campaniano terminal-Maastrichiano.

4.2.Discontinuidad entre Maastrichiano-Paleógeno

En la zona de Bagua la Formación Fundo El
Triunfo, del Campaniano Superior-Maastrichiano,
de facies fluviátil intercalado con llanuras de inun-
dación, con episodios transgresivos, es suprayacida
con una débil discordancia angular, por facies de
areniscas gruesas microconglomerádicas de ríos
entrelazados del Paleoceno Superior-Eoceno Infe-
rior de la Formación Rentema.

Este contexto pone de manifiesto una impor-
tante laguna estratigráfica entre el Maastrichiano
(formaciones Fundo El Triunfo, Casapalca, San
Jerónimo (región occidental y altiplano), Vivian,
Cachiyacu y Huchpayacu (región subandina) y el
Paleoceno superior (formaciones Rentema, Con-
glomerado el Carmen). Esta discordancia obser-
vada en la base de la secuencia paleocena repre-
senta una respuesta distal de un apilamiento
tectónico de los paleo-Andes, en el sector occi-
dental.

Estas secuencias sedimentarias que se desa-
rrollaban sobre la plataforma (siliciclástica y
carbonatada), limitaban al Oeste con un arco
magmático que se desarrolla en un régimen
distensivo, en el cual se pueden diferenciar al Gru-
po Casma (Albiano-Santoniano) y cuencas tipo pull
apart, especialmente sobre la margen noroc-
cidental (Cuenca Lancones).

5. FACIES DE CUENCA MARGINAL

Todo el sistema sedimentario que se desa-
rrolló sobre una margen estable es al Oeste bor-
deada por un arco volcánico ligado a una
subducción oblicua, denominado arco volcánico
Casma, en el cual se puede diferenciar, entre los
departamentos de Lima e Ica dos unidades
litoestratigráficas el Quilmana y Huarangal en los
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cuales se pueden observar el paso lateral al Este a
facies finas de la Formación Yangas. Entre los de-
partamentos de Ancash y La Libertad esta secuen-
cia del Grupo Casma se puede diferenciar las fa-
cies occidental y facies oriental donde se pueden
diferenciar las Formaciones Lobos, Huarmey, Ce-
rro Breas y Junco, correspondiendo estas unida-
des al establecimiento de un arco volcánico donde
es posible diferenciar secuencias de turbiditas in-
tercalado con volcánicos en un contexto de cuenca
en extensión.

En la parte septentrional (región de los de-
partamentos de Piura y Lambayeque), sobre se-
cuencias conglomeráticas de la Formación Gigantal
se tiene secuencias de clásticos y carbonatos co-
rrespondientes a Cuenca Lancones en las que di-
ferencian a las Formaciones Pananga, Muerto,
Huasimal, Jahuay Negro y Encuentros, los que co-
rresponden al relleno de una cuenca del tipo «Pull-
apart» (Figura Nº 3).

En la zona de río Tumbes bancos de calizas
conglomeráticas al que sobreyacen lutitas de la For-
mación Pazul del Maastrichiano-Paleoceno. Mien-
tras que en la parte meridional (región de Arequipa-
Moquegua) son los depósitos volcánicos que se
intercalan con aglomerados y brechas de la For-
mación Matalaque que son equivalentes del episo-
dio distensivo del Albiano.

6. CUENCAS TRANSCURRENTES DEL NOROESTE

En el sector de Paita (departamento de Piura)
afloran dos secuencias: una secuencia carbonatada
o Formación La Meza, y una secuencia clástica o
Formación La Tortuga (Figura Nº 3).

6.1. Evolución de la Serie Carbonatada de La Mesa
(Campaniano)

La serie carbonatada de la Formación La
Mesa, conformada por tres miembros con facies
finas lutáceas, areniscosas y carbonatadas
(Taipe, 2003). El Miembro inferior corresponde
paleo-geográficamente a un medio marino abier-
to, poco profundo con regular energía. El Miem-
bro medio representa facies proximales de
progradación y somerización de una «platafor-
ma peri-arrecifal (patch reefs)». El Miembro su-
perior corresponde al paso de plataforma exter-
na, a medio costero de plataforma y playa. Este
último sella las transgresiones del mar, siendo
interpretada como una regresión tectónica.

6.2. Evolución de la Serie Clástica de la Tortuga
(Maastrichtiano)

La serie clástica de La Tortuga tiene una
orientación preferencial NE-SO o N-S, durante
la evolución de la Cuenca Paita, de la región
Norte del Perú. Donde es posible reconocer sus
cic los de depositación durante el
Maastrichtiano inferior temprano, que como
consecuencia de movimientos transcurrentes,
una fuerte subsidencia da lugar al relleno de
abanicos aluviales en forma muy rápida (For-
mación La Tortuga) donde las brechas inferio-
res del Miembro Punta El Lobo caracteriza a un
medio de abanico aluvial de facies proximales
que pasa luego a un fan delta y plataforma
clástica de playa interna (Miembro Playa La
Tortuga) del Maastrichtiano inferior tardío
que son seguidas de lutitas gris verde de plata-
forma interna, las que corresponden a la máxi-
ma transgresión marina del Maastrichtiano in-
ferior. Este ciclo transgresivo es seguido por la
desaparición de los niveles de arenas, y el
abrupto incremento de brechas de abanico
aluvia l  (Miembro Punta Ajureyo); a l
Maastrichtiano medio una sedimentación
clástica de medio poco profundo a continental;
está representado por la Formación Cenizo, con
sus miembros Baculites Sandstone con facies de
barras y cordones litorales, Brechas Negras con
depósitos de pendiente y Radiolites Sandstone con
progradación de facies de areniscas hacia el NE.

7. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de este sistema se pue-
de apreciar que los mayores espesores (mayor
subsidencia) se dan sobre la zona de talud y el
borde de la plataforma, mientras que hacia el alto
del Marañón se tiene los espesores menores de-
notando ser una zona con menor subsidencia
(Outer Shelf High), y sobre la actual cuenca orien-
tal y zona subandina, correspondía a una zona de
moderada subsidencia.

Asimismo se aprecia un diacronismo en el
inicio de la depositación de las arenas transgresivas
del Cretáceo Inferior en toda la margen, a manera
de un onlap regional hacia los bordes del sistema
transgresivo del Cretáceo Inferior; así como el arri-
bo de sedimentos clásticos al Valanginiano de cla-
ra proveniencia oriental (escudo Brasilero y
Guyanense) estaría ligado a la apertura del rift del
Atlántico central.
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El establecimiento de la plataforma carbona-
tada epicontinental de la Formación Jumasha,
Chonta y sus equivalentes laterales, restringe la
sedimentación siliciclástica en el lado oriental, a
secuencias de efímeros deltas progradacionales
entre los cuales se reconocen por ejemplo las are-
nas inferiores del «Chonta sandstone» (miembro
Huaya).

El cambio de coloración así como la contami-
nación de detritismo en los sedimentos a partir del
Coniaciano no hacen sino que manifestar el perío-
do de inversión tectónica de la margen occidental
y el establecimiento de un sistema de cuencas de
antepaís, que predominará durante el Cenozoico.

Así mismo paleogeográficamente podemos
observar, a través de toda la margen Peruana, un
marcado cambio en las direcciones de
paleocorriente, para el Coniaciano-Campaniano,
Campaniano terminal-Maastrichtiano y Paleoceno-
Eoceno, de E a NE y hacia  N o NNE, respectiva-
mente, que asociado al espesor de las unidades
del Campaniano terminal-Maastrichtiano que mues-
tran el inicio y la posterior configuración de una
Cuenca de Antepaís (Jordan et al, 1988; Flemings
y Jordan 1989, 1990), como ha sido propuesto por
Sempere (1994).
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Figura Nº 1. Cortes estratigráficos de las series cretáceas de los andes peruanos.

1: conglomerado, 2: arenisca gruesa, 3: cuarcita, 4: lutita, 5: marga lutácea, 6: caliza, 7: olistostromo, 8: capas rojas, 9: volcánico.
K: Cretáceo: i,s: inferior, superior.
An: Fm. Angostura, Ar: Fm. Arcurquina, At: Fm. Atocongo, Ay: Fm. Ayabacas, Ca: Fm. Cachiyacu, Cas: Gpo. Casma, Ce: Fm.
Celendín, Ch: Fm. Chota, Cho: Fm. Chonta, Chi: Fm. Chilcane, Cr: Fm. Crisnejas, Cs: Fm. Copa Sombrero, EC: Fm. El Cenizo, Fe: Fm.
Ferrobamba, FT: Fm. Fundo el Triunfo, Gi: Fm. Gigantal, Go: Gpo Goyllarisquizga, Hu: Fm. Hualhuani, Ju: Fm. Jumasha, MS: Gpo Morro
Solar, Mu: Fm. Murco, Mt: Fm. Matalaque, Mz: Fm. La Meza, Om: Fm. Omoye, Or: Gpo Oriente, Pa: Fm. Pamplona, PM: Fm. Muerto
Pananga, Pu: Gpo Pulluicana, Qui: Gpo Quilquiñan, T: Fm. La Tortuga, Vi: Fm. Vivian, Vil: Fm. Vilquechico, Uch: Fm. Uchpayacu, Ya:
Fm. Yanaoco.
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Figura Nº 2. Cuadro de correlaciones entre las Unidades Litoestratigráficas del Cretáceo de la margen peruana.

Figura Nº 3. Cuadro de correlaciones estratigráficas de la zona de antearco del Noroeste del Perú.
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Foto Nº 2. Afloramientos del Grupo Casma en el valle del río Chillón-Lima.

Foto Nº 1. Barras progradantes hacia el Oeste dentro del Grupo Goyllarisquizga (localidad de Cerro Plácido-Chiclayo).


