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Rocas de flhac10n volcanoscd1mentana asoctadas a mveles sedimentanos con fósiles bcrnastanos 
afloran en franJaS discontinuas, en el htoral Sur de Lima, desde Santa María del Mar por el Norte 
hasta después del río Mala por el Sur (fig 1) 

C Lisson (1926) comprendió éstas senes dentro de lo que denominaba "formación porfirítica", 
sm precisar edad W Ruegg y A Mannque (1957) consideraron los afloramientos de Pucusana 
corrclacionables con la Formación Río Grande del Dogger, y demostraron la edad berriasiana de los 
sedimentos suprayaccntes Postenormcntc B Bmt (1959) confirmó la atnbución de Lisson y astgno 
la "formdCIÓn porftríhca" al Barrcrmano E A Bosc (1963) deflmó la Formación Pucusana a la que 
consideró del Titomano Más recientemente R Rivera ct al (1975) redefimeron la misma Formac10n 
subchvidiéndola en los Miembros Punta Lobos (la Formación Pucusana ongmal de Bosc), Qmpa y 
Mala 

Formación Pucusana (Bosc, 1963) 

Sus afloramientos se restrmgen a una área tnángular dchm1tada por una hnea Santa María del Mar 
- E de Chllca y por el htoral No se conoce su base, sus términos Infenores afloran en el sector de 
Punta Lobos, sttuado en recmto de acceso restnng¡do en la actualidad Bosc (op cit) midió 114m 
en ésta locahdad (A, f1g 1), sobre un total que estimó en 464 m Señala éste autor conglomerados y 
brechas con elementos de 10 a 20 cm y tamaños máxtmos de 1 a 2m La naturaleza prcdormnante 
de los clastos es volcámca, encontrando tambtén algunos elementos de aremscas y cahzas sllicifica
das La columna contmúa con aremscas, arcmscas conglomerád1cas y conglomerados con cahbres 
de hasta 5 cm, y con tntcrcalacmnes de cahzas negras de grano fmo, con omdes y trazas de corales 
Completan la sccctón 350m de conglomerados, brechas y posibles derrames volcámcos 

Aproximadamente 400 m al N de la Caleta Lobo Varado (B, fig 1) pueden observarse m veles de 
brechas de hasta 5 m de espesor, con das tos de hasta 3m de dtámetro Los elementos predominantes 
son volcámcos y ocasiOnalmente cahza Sihetflcada Estos mveles poseen bases erosivas y estratifica
CIÓn gradada Inversa En conJunto los bancos tienen tendencia a d1srmnmr en espesor y granulomc
tría hacta la parte supenor de la columna, donde predominan volcaremtas5 y volcaremtas 
conglomerádicas Algunos de estos honzontes tienen cemento calcáreo y pueden contener restos de 
lamehbranqums Hay granoclastftcaciOn tanto Invei sa como normal, algunas nzaduras y lámmas 

(1) EXLOG, Aberdecn, Umted Kmgdom 
(2) IFEA, L1ma 27 
(3) ERYS, S A , L1ma 27 
(4) PERUBAR S A, L1am 27 
(5) Clas1ftcaaón de Dott (1964) 
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obhcuas planas, dectmétncas Se observan algunos dtques clásbcos y un niVel con deslizamientos 
subácueos en pliegues dec1métncos 

Las faaes descntas sugteren depósito por cornentes turbulentas de alta densidad con episodios 
tracbvos (Lowe, 1982), si bien facies ongtnadas por fluJO de escombros ("debns flow") pueden 
tambtén estar presentes 

Algunas medidas de lámtnas obhcuas en ésta columna y en La Yesera dan sentidos de cornente 
tanto al NO como al NE (ftg 2a) Lánunas en artesa, dectmétncas, halladas en La Yesera dan sentidos 
de cornente al NNO y NE Los ejes de "slumps" de la columna B sugteren paleopcnd1ente hacia el 
NO Por otra parte los d1ques clásbcos, de ambos sthos, sugteren aberturas de direcciOnes NO-SE a 
N-S predormnantes 

A escala mayor pueden discernirse algunos canales plunmétncos, pero la geometría dormnante, 
visible en scccmnes longttudtnales, es en abamcos deca-métncos a plunhectométncos (fig 3), con 
aberturas hacia el NO y N, y áptces posicionados haaa el S y SE Los ángulos Internos pueden ser 
de hasta 20° Las bases de éstos cuerpos son erosiVas y la superposición de abamcos sucesivos suele 
estar marcada por discordancias angulares (ftg 4) 

El cOnJunto parece corresponder a un sistema de abamcos con post bies discordanctas progresivas, 
y progradactón hacia el N y NO, que denvaba de relieves de naturaleza volcámca Algunos 
desarrollos esporádicos de carbonatos con omdes y postbles corales (Bosc op ctt) sugieren un medto 
de depósito somero 

Mtembro Quipa (Rivera et.al., 1975) 

La base de éste Miembro puede verse entre eltslote Galhnazo y La Yesera (ftg 1), en donde algunas 
tntercalacmnes de arem tas y conglomerados se hallan aún presentes en los pnmeros metros de la 
nueva scne (C, ftg 1) 

A mayor escala es sm embargo verosímil cierta angulandad, con onlap de los carbonatos sobre 
las pendientes de los abamcos Pucusana Ruegg y Mannque (1957) afirmaron ya la presencia de una 
d1scordanaa angular en el sector 

El Miembro Qmpa cormenza con cahzas mudstone grts oscuras a negras, a veces con olor fétido, 
concreccmnes de ptnta y sílex Se mtcrcalan margas gns oscuro a negras, con algunas trazas de yeso 
Este mtervalo basal anóxico supera los 50 m de espesor en El Carbón En La Yesera ésta sen e con bene 
por lo menos un gran lente, plundecamétnco, de yeso estratificado, con unos 8 m de espesor 
máxtmo, y que pasa lateralmente a las margas y cahzas Aparentemente otros cuerpos de similar 
naturaleza han stdo ya explotados en éstas labores ahora abandonadas 

Un pequeño afloramiento aislado por encima de La Yesera (D, fig 1) conbene cahzas mudstone 
y margas laminadas verdes, salmón y amanllas, con grl(~tas de desecación, y pseudomorfos de 
concreccmnes de anhtdnta asociados a obhteraoón de la larmnación Se hallan tambtén rmcrophc
gucs muy Irregulares y disarmóntcos por cristahzactón de las evapontas La columna comprende 
un mvcl de costra calcárea, muy poroso y de estructura bandeada alrrcdcdor de las caVIdades, un 
segundo mvel más compacto corona la secctón 

En general los m veles más altos del Mbo Qmpa son más margosos y de colores más claros Bosc 
(op ctt) mtdió 168m de scdxmentos al SO del Cº Quipa (E, ftg 1) Esto sugtere un espesor mímmo 
de 200 m para la umdad 

Ruegg y Mannque (op cit) encontraron una fauna de ammomtes de la cual R Rtvera deternunó 
Bernasella sp , y Leopoldia sp - género ahora llamado Lzmaztes -del Bernastano 

El Mbo Qutpa se habría depositado en un medio de plataforma Interna, restnngido, especial
mente para la parte Infenor, con prectpttactón de evapontas y eventualmente emersivo 
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Miembro Mala (Rivera et.al., 1975) 

Denonunado por R1vera (op ot ) el M1embro supenor de E A Bosc, qu1en lo Situaba en la Formac1ón 
Puente de P1edra Fue descrito como compuesto por derrames andesíhcos con esporádicas Interca
laciOnes de aremscas y cahzas, y con una potencia estimada en 870 m Constituiría ésta umdad los 
cerros de la margen derecha del río Mala (fig 1 ), aguas abaJO desde el contacto con el Grupo Morro 
Solar por el Norte 

En el área estudiada (ftg 1) un conJunto de stlles, dtques y stocks asoctados, se revela como un 
Importante constituyente volumétnco de los afloramientos El espesor de los sllles puede vanar 
desde menos de un decímetro hasta más de 150 m (acantilados al S de Santa María del Mar, 0 
Qutpa) Las litologías pueden vanar desde pórftdos de posible naturaleza bástca a Interme<ha, hasta 
d10ntas Los honzontes de cmplazanuento abarcan desde el Bcrnasiano hasta el Grupo Morro Solar 
Al S de la quebrada Chtlca los IntrusiVos henden a hacerse en parte secantes (Puerto VIeJO, pla'ya 
León Dormido, 0 La Cruz), hasta completamente secantes a las capas (stocks del Cº Ya Ya, y S de 
la playa 0 Colorado) Son esencialmente éstos tntrustvos los que fueron tomados como derrames y 
constituyentes mayontanos del Mbo Mala, s1 bten no podemos aún excluír totalmente la postble 
extstencia de lavas 

Retazos de senes btcn estrabftcadas, de colores TOJO y amanllo prcdommantes, aparecen englo
bados y atravesados por los 1ntrus1vos Los contactos suelen estar marcados por honzontes y 
bolso nadas de pcpcn ta, consistentes en elementos de tamaño muy vanable de 1ntrustvo, redondea
dos, a veces amebmdes, dtspersos en una matnz de sedimento algo tufáceo, tnestructurado El 
matenal tufácco puede tambtén presentarse como diques métncos dentro de los s1lles Estas evtden
ctas de flmdizactón del material IniCialmente cnca)Onante Indican Intrusión en senes aún no total
mente httftcadas (Kokelaer, 1982) Las mamfestac10nes de metamorfismo de contacto son muy 
restrmgtdas (Puerto Vte.JO y Cº La Cruz) Aunque vanas pulsaciOnes pueden estar presentes, el 
conJunto de éste magmattsmo se revela como muy antenor al Batohto Una referencta úttl podría ser 
la edad Rb-Sr de la monzod10nta de Qutlmaná (Sánchez, 1982) de 134 ±23M A que el citado autor 
prcftere situar en ellímtte supcnor del Intervalo de error (Apbano) 

Al S de la playa León Dormido (F, ftg 1) una sene de algo más de 30m de espesor, recortada en 
su base por un stll, se compone de unos pocos bancos de cahza negra con Inoceramus, segutdos por 
aparentes hmoh tas amanllas con escasas IntercalaciOnes calcáreas con yeso, y se completa con tobas 
rOJizas de estratificación delgada y en parte lammadas La parte tnfenor de ésta columna ha dado 
Berrmsella sp y Argenhnu:eras sp (determinación prehmmar) del Bernastano- Tttomano 

En la playa Cº Colorado, afloran unos 40 m de tobas rOJizas ftnamente estrahficadas, qutzás en 
parte redeposttadas Un nivel tufáceo blanco presenta "slumps" dcctmétncos a métncos de dirección 
NE y astmetría al NO (ftg 2c) asoc1ados a fallas s1nsedtmentanas métncas Anunctadas apenas por 
raros m veles arenosos muy delgados, en los últimos decímetros, las ortocuarcttas y conglomerados 
muy fmos del Grupo Morro Solar descansan en contacto franco sobre ésta sene 

Proponemos reservar la denominación de Mtembro Mala a ésta sene predominantemente ptro
dásbca dtstal manna, que aflora desde Puerto VIeJO y que contmúa al S del río Mala Este Mtembro 
puede sobrepasar y en parte equiva-ler a la parte supenor del M1cmbro Qmpa 

Con el usiones 

La dtstrtbuctón area1 de las umdades bcrnastanas arnba descntas considerada en conJunto con la de 
senes vec1nas, y de Similar posiCIÓn estrabgráflca, sugtere una alteración Importante del dtsposttlvo 
paleogeográftco ongtnal Así, las faces piroclásttcas finas del Mbo Mala (B, fig 5) pueden refleJar la 
misma achvtdad volcámca que depositó las tobas subacueas (actuales cornea nas) y JSSpes del Mbo 
Pachacamac tnfer10r (Castañeda, 1973) (A, f1g 5) En cambto en la quebrada Cahcanto al Este de Mala 
y en la parte baJa del Río Omas (C, ftg 5), Infrayaoendo al Grupo Morro Solar, la Formación Asta 
(Salazar, Ined) está compuesta por areniscas finas y hmohtas, de colores oscuros, con abundantes 
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restos vegetales No hemos encontrado fauna, pero éstas facies son emparentables con las FormaciO
nes Oyón y Goyllansqu1zga 1nfer1or (Mouhn, 1989) de la plataforma Cretáctca 

No conocemos términos de transiCIÓn entre éstas umdades de predonunanaa detrítica y volcá
nica respecbvamente Una pnmera exphcaaón a ésta vectndad de fac1es muy diferentes y coetáneas 
es la estructuración prevalang~n1ana, ya demostrada en los Andes centrales y septentriOnales 
(Megard,1979, Mouhn,1989, }a11lard y Jacay,1989) Una segunda htpótes1s que no excluye la pnmera 
es el postble JUego de accidentes tangenciales Cabalgamientos hectométncos con vergenc1a Este 
(flg 5) aparecen ya a pocos kdómetrosdellímtteocctdenlal de losafloranuentosde la formaaón Asta 
Un problema ultenor lo constituye la ausencta de rasgos geológtcos correspondientes a una y otra 
már-gen del valle del Río Mala 
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