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INTRODUCCION

Extensos afloramientos de una secuencia volcanosedimentaria y volcánica asociado a “pillow lavas”, los que se 

distribuyen siguiendo una orientación andina (NW-SE) y en el área costanera de los andes peruanos, responden a una 

extensión cortical que se desarrolla por detrás de una zona de subducción en un periodo extensional, tiene la propiedad 

de formar depocentros conectados por zonas de transferencia (Bosworth 1987); el relleno sedimentario de estos 

depocentros es lo que constituye una cuenca marginal denominada “Cuenca Casma” en el que se tiene el desarrollo de 

por lo menos dos zonas de subsidencia diferentes como son las denominadas “Sub-Cuenca de Huarmey” y “Sub-

Cuenca Cañete”, asociado a estos dos depocentros tenemos durante el mismo periodo la formación de la “Cuenca 

Lancones” y un gran desarrollo de magmatismo volcánico en lo que hoy es las altiplanicies “basaltos del 

Chayllacatana”.  

El relleno de la cuenca Casma en el Perú central es de dos tipos principales, una potente secuencia volcánicoclástica 

sedimentaria que va desde facies de talud hasta depósitos turbiditicos en algunos casos. En muchos casos y debido a la 

extensión que deja al descubierto la presencia de rocas básicas han sido anteriormente  explicadas con zonas de suturas 

o choques de microplaca (May & Butler, 1985; Mourier et al 1988).  

 

LA EXTENSIÓN ALBIANA 

El desarrollo de un periodo extensional al Albiano en la paleo margen andina tiene ya un preludio a partir del 

Barremiano Aptiano, con la formación del arco volcánico del Pucusana (Romero et al, 2005), periodo extensional que 

tiene su máxima subsidencia al Albiano Turoniano con el desarrollo de una cuenca marginal, donde la sedimentación se 

da en el mismo arco y en el borde de la paleo margen estable. 

SUB-CUENCA CAÑETE

La ubicación de esta cuenca es entre los 11º 30’ a los 13º30’ lat. Sur en cual se puede diferenciar a dos unidades 

litoestratigráficas como son los volcánicos de la Formación Quilmaná y a la Formación Huarangal. 

El Grupo Quilmaná (~1000 metros de espesor) pro parte esta unidad litoestratigráfica es asignado al Maastrichiano 

Daniano (Romero 2007), pudiendo las secuencias inferiores  ser considerado como de edad Albiana para esta sucesión 

aflorante en el sector meridional de la cuenca que sobreyace en aparente concordancia sobre las capas de la Formación 

Chilca; litológicamente está constituido por  una gruesa secuencia volcanosedimentaria basal de facies finas en la base el 

que pasa a la parte superior a un predominio de rocas volcánicas de derrames andesíticos y dacíticos de color gris 

verdoso en, las cuales por intemperismo presentan tonalidades pardo rojizas a amarillentos, con una seudo 

estratificación que se asocia a lentes calcáreos.  

La secuencia volcanosedimentaria de la Formación Huarangal aflorante al lado norte y noroeste de la cuenca sobreyace 

a la Formación Atocongo su tope lo constituye la superficie de erosión actual, en la parte media del valle del Chillón, 

Pasamayo y Chancay se tiene una “Secuencia Inferior” que es constituida por facies de lutitas y calizas de fina 

estratificación, intercalado con areniscas volcanosedimentarias que conforman secuencias turbidíticas, los que son 

interrumpidos por algunos delgados niveles de volcánicos. 

La “Secuencia superior” está constituida esencialmente por gruesos niveles de “debris flow”, y poco desarrollo de finos  

niveles sedimentarios. 

Estas dos unidades localmente presentan discordancias progresivas que se abre hacia el Este las que son propias de una 

distensión, lateralmente ambas unidades constituyen una sola unidad de facies finas denominado “Formación Yangas” 

que se compone de lutitas que se intercalan con limolita, areniscas de grano fino de color gris a gris oscuro; en esta 

sucesión sedimentaria los flujos de turbidez se asocian a deslizamientos (slumps) y olistolitos, que son materiales que 

colapsan por la desestabilización como producto de un periodo extensional constante. 

 

SUB-CUENCA HUARMEY

Situada entre los 8°30’ a los 11°15’ de latitud sur, Para esta cuenca una columna estratigráfica sintética ha sido 

establecida según los trabajos de Myers (1974, 1980), Webb (1976) y Guevara (1980). En la evolución sedimentaria, se 

puede notar: (1) la existencia de una trasgresión en el Aptiano superior o el Albiano inferior, (2) un máximo 
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transgresivo durante el Albiano medio, asociado con depósitos bituminosos y numerosos derrames volcánicos, y (3) la 

presencia de sedimentos marinos del Cenomaniano inferior (Guevara, 1980). 

 

En esta cuenca las gruesas acumulaciones volcánicas y volcanosedimentarias se dan al lado occidental donde es posible 

reconocer gruesas secuencias de lavas andesíticas almohadilladas y niveles carbonatados en la Formación Punta 

Gramadal, secuencias de turbiditas volcanosedimentarias, tobas brechosas y areniscas volcánicas tobáceas de color gris 

verdoso de la Formación La Zorra; mientras que las unidades mayoritariamente volcanosedimentarias relacionadas a 

volcánicos como las formaciones Junco, Breas y Lupín (siguiendo a Myers 1974)  que constan de chert, margas silíceas, 

areniscas de grano fino, hialoclastitas, lavas almohadilladas, brecha de lavas y secuencias lávicas, se dan al lado oriental 

de la cuenca y a la vez toda esta secuencia es cortada por diques y stock intrusivos que constituyen el Batolito de la 

Costa; además estas unidades localmente presentan discordancias progresivas que se abre hacia el oeste las que son 

propias de un episodio distensivo. 

 

CUENCA LANCONES

En la región norte del Perú, esta serie que descansa sobre el Paleozoico del Macizo de Amotape está relativamente bien 

conocida (Chalco, 1955; Fisher, 1956; Morris y Alemán, 1975; Reyes y Caldas, 1987; Reyes y Vergara, 1987; Chávez y 

Núñez del Prado, 1991; Palacios, 1994); conglomerados transgresivos (Gigantal) que descansan en discordancia sobre 

el Paleozoico del Macizo de Amotape, están sobreyacidos por calizas de plataforma (Fm. Pananga, Albiano inferior) y 

calizas negras laminadas de medio anóxico (Fm. Muerto, Albiano medio a superior temprano) (Fisher, 1956; Morris y 

Alemán, 1975; Reyes y Caldas, 1987; Reyes y Vergara, 1987). Esta sucesión expresa una importante transgresión 

marina de edad Albiana. 

La serie sigue con el Grupo Copa Sombrero, conformado desde abajo hacia arriba por lutitas y turbiditas finas (Fm. 

Huasimal, Albiano superior-Cenomaniano temprano?), potentes turbiditas gruesas de grauvacas arenosas (Fm. Jahuay 

Negro, Cenomaniano), y alternancias de lutitas y turbiditas medianas (Fm. Encuentros, Cenomaniano-Turoniano). Esta 

sucesión ha sido interpretada como depósitos de cono turbidítico mediano a distal, con predominio de paleocorrientes 

hacia el Noroeste (Morris y Alemán, 1975; Chávez y Nuñez del Prado, 1991). 

Al lado oriental de Lancones se desarrollan potentes acumulaciones volcánicas (Gp. San Pedro, Volcánicos Ereo y La 

Bocana, etc.) con intercalaciones menores de sedimentos datados del Albiano (y Cenomaniano?) por amonites e 

inoceramus (Reyes y Caldas, 1987). Las acumulaciones volcánicas se extienden en Ecuador (Fm. Celica) donde tienen 

la composición de un arco volcánico continental (Reynaud et al., 1996). 

Por su contenido fosilífero, este volcanismo de arco y los sedimentos asociados pueden ser atribuidos al Albiano medio 

a superior  

 

La conexión de estas cuencas se da por zonas de transferencia, en este caso entre las cuencas Cañete y Huarmey es el 

alto de Pasamano-Lachay en el que se ve un adelgazamiento de las unidades de la cuenca Huarmey hacia este alto, 

adelgazamiento que podría corresponder a un onlap sobre dicho alto. 

VOLCANICOS CHAYLLACATANA

Durante este mismo periodo en las altiplanicies de la región altiplánica entre Huancavelica y Cerro de Pasco, niveles de  

basaltos de 109.2±1.6Ma (Albiano inferior) se intercalan al tope de la Formación Goyllarisquizga el que es denominado 

como Formación Chayllacatana (Romero et al 2004), no serian más que producto de la extensión hacia el lado oriental 

del periodo extensional Albiano, los que se pueden asociar a los muchos niveles de sills o coladas basálticas se ven a 

través de la línea del marañón, los que se intercalan sea en sedimentos siliciclasticos del Goyllarisquizga o en los  

carbonatos de la Formación Jumasha. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA EXTENSIÓN ALBIANA 

Una de las principales manifestaciones de la extensión durante el Abiano es la formacion de las principales cuencas 

sedimentarias como Lancones, Huarmey y Cañete conjuntamente con las emisiones de basaltos y sills en Chaylacatana 

y en el eje del Marañón. 

En toda la paleo margen andina al Albiano, la trasgresión cretácica depositó sedimentos de plataforma: sobre el Macizo 

de Amotape (Gigantal, Pananga, Muerto) y sobre la plataforma el Pariahuanca, Inca Chulec. Más al Este y Sureste de la 

región norte, el arco continental empezaba su actividad volcánica (Gp. San Pedro, Fm. Celica, Volcánico Lancones), 

asociada con el depósito de potentes grauvacas de ante-arco (Fm. Alamor). 

Mientras que en el Albiano medio superior, se creó una cuenca marginal o de tras arco, tectónicamente muy inestable, 

alargada y poco ancha, ubicada entre el arco volcánico al Oeste y la paleo margen estable al Este. El relleno de la 

cuenca está representado por turbiditas y turbiditas volcanosedimentarias (en las cuencas Lancones, Huarmey y 
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Cañete), mientras que presencia de “pillow lavas” y gruesas sucesiones de chert se dan solo en la Cuenca Huarmey de 

edad Albiano superior a Coniaciano o Santoniano.  

 

Estas sucesiones sedimentarias y volcanosedimentarias se acumularon en un ambiente de arco de islas asociado a una 

cuenca marginal desarrollado como producto de movimientos tectónicos extensionales durante la subducción. 
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Figura 1. Carta Paleogeografica Del Albiano De La Margen Andina.En Donde Se  Ubican Las Principales Cuencas  Extencionales.
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