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ESTUDIO GEOLOGICO- TECTONICO DEL AREA DE LIMA 

CAPITULO I- INTRODUCCION 

l. Ubicación 

La región estudiada se encuentra ubicada en la Costa Central 
del Perú, comprendiendo a la ciudad de Lima y los distritos margina
les que bordean los márgenes occidentales de los valles del Chillón, 
Rtmac y Lur(n (Fig. N~ 1) enmarcada dentro de las siguientes coorde 
nadas geográficas: 

Por el norte entre los paralelos 11" 45 1 y 12" 00 1 de Latitud Sur 
y entre los meridianos 76"59 1 a 77"11 1 de Longitud Oeste. 

Por el sur entre los paralelos 12"00 1 y 12"14 1 de Latitud Sur y 
entre los meridianos 76"46 1 a 77"00 1 de Longitud Oeste. 

El área ast"' cubt·erta d f' · d 1 lOO k 2 compren e una super tete e , m " 
aproximadamente. 

2. Contenido y Objeto del Estudio 

El trabajo se circunscribe a las rocas aflorantes del basamen
to pre- cuaternario que bordean los conos aluviales de los ríos Chillón, 
R(mac y Lurín, comprendiendo hasta la Hacienda Trapiche, Chaclaca
yo y Cieneguilla respectivamente. 

El estudio consiste en la determinación de las características 
litológicas de las unidades litoestratigráficas y cuerpos Ígneos, sus -
relaciones y estructuras tales como plegamiento, fallamientos y frac
turamientos que cartografiados a la escala 1: 25,000 permita conocer 
el marco tectónico del área, de acuerdo al convenio suscrito entre el 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y el Comité na 
cional de Defensa Civil (CNDC). 

3. Método de Trabajo 

Para cumplir los objetivos fijados, se ha efectuado el releva
miento geológico empleando fotografías aéreas a escala 1: 25, 000; la 
información recogida ha sido plateada en los planos fotogramétricos a 
escala 1:50,000, cuya base ha sido proporcionada por la Oficina de ... 
Catastro Rural del Ministerio de Agricultura. 
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Asimismo, se han efectuado observaciones microtectónicas en 
27 estaciones, ubicadas en los afloramientos más favorables para es·· 
te análisis, 

Para el cartografiado y descripción de los cuerpos intrusivos -
se ha seguido el patrón y nomenclatura establecida por el profesor W2; 
Uace Pitcher y el Dr,. J ohn Cobbing durante las investigaciones del B2:. 
tolito de la Costa, 

/t Con la información recogida y procesada en gabinete, se ha lo 
,grado interpretar las relaciones estratigráficas y estructurales de las 
unidades geológicas. 

4, Participantes 

Este trabajo ha sido realizado con la participación de ios si
guientes profesionales: 

Jefatura del Proyecto 

Supervisión 

Mapa e Interpretación Tectónica 

Levantamiento GeolÓgico Sector Norte : · 

Levantamiento Geológico Sector Sur 

Redacción del Informe 

5, Agradecimientos 
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Ing, Julio Caldas V, 

Ing, Manuel Montoya R. 
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Ing. Anibal Laja 

Ing, Osear Palacios M. 
Ing. Guillermo Díaz H, 

lngs. Osear Palacios y 
Manuel Montoya, 

Se deja constancia de nuestro reconocimiento al Ing. Gregario 
Flores, Director General de Geología dellNGEMMET y al Ing. Carlos 
Guevara, Director de Geología Regional, por la confianza depositada 
en el equipo de trabajo, así como por su apoyo al dictar las medidas 
necesarias para alcanzar los objetivos fijados. 

Asimismo, nuestro agradecimiento al Sr, Edwin Casimiro Bra 
vo, alumno del Programa Académico de Ingeniería Geológica de la 
U,N,M,S,M,, por su colaboración en la elaboración de los diagramas 
microtectónicos y a los señores José Cavero L. y Fausto Liñán T. -
egresados del mismo Programa, por su colaboración en el campo. 
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CAPITULO U - RASGOS GEOMORFOLOGICOS 

En el área estudiada se puede reconocer las siguientes unida ... 
des geomorfológicas (Fig. 2) :. 

l. Estribaciones de la Cordillera Occidental 

2. Zona de lomas y monte¡¡ islas 

3. Planicies Costeras y C<;>nos deyecti vos 

4. Valles 

5. Borde litoral. 

l. Estribaciones de la Cordillera Occidental 

Corresponde a las partes más altas del área estudiada, las cu~ 
les están constituídas por las apófisis del Batolito de la Costa con su 
envolvente volcánico .. elástico, formando una cadena de cumbres de re 
lieve agreste•, disectada por una serie de quebradas secas. 

2. Zona de lotr}as y montes islas 

Contiguas a las estribaciones de la Cordillera Occidental, se 
encuentra la zona de Lomas que presenta un relieve más bajo, subor1.! 
nando s 1.1 topograHa a la litologí'a de las unidades geológicas y a los 
mantos de arena que las cubren, como es el caso del sector sur; desde 
Lurín, Pachacamac, Lomo de Corvina hasta los Pueblos Jóvenes y al 
Norte loa cerros y lomas entre Ancón - Piedras Gordas - Ventanilla. 

Las lomas labradas sobre las calizas y cuarcitas cretáceas pr_§: 
sentan un relieve abrupto, las que se encuentran sobre arcillas y lim_2 
litas dan lugar a lomas redondeadas y las que están en rocas volcáni
cas (derrames y piroclásticos) presentan rasgos topográficos caracte
rísticos con pendientes suaves o empinadas, según sea la resistencia. 
al intemperismo. Asimismo, la coloración contrasta de gris blanque
cino en suelos calcáreos, gris verdoso en los volcánicos, a gris cuan
do están cubiertos de arena y verdes por el desarrollo de algunos líqu5: 
nes que cubren estas lomas durante el invierno, secándose en el vera
no, cambiando el color del suelo a gris oscuro por el hUinus. 

Tambi~n se ha considerado dentro de esta unidad los cerros c_Q 
mo El Agustino, El Pino, La Regla, etc. que han quedado a manera de 
Islas dentro de una Llanura como testigos de haber resistido la labor 
erosiva . 

- 3 -
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3. Planicies Costeras y Conos Deyectivos 

Constituyen amplias superíficies y pampas cubiertas por mate~ 

rial dehítico como arenas y gravas, provenientes mayormente del ac.§!: 
rreo de los r fos (Chillón, Rímac y Luri.'n) y quebradas aiedañ'OI.S, AsÍ 
tenemos, las pampas de Ancón, Del Canario y Piedras Gordas; la lla
nura aluvial del río Chillón (que se extiende desde la localidad Progre
so hasta el borde litoral) donde se aa ienta el cono norte de Lima Metr_2 
politana; la llanura aluvial del río R(mac (desde Vitarte basta el Callao, 
La Punta y Chorrillos) donde se asienta la ciudad de Lima; y la llanura 
aluvial del río Lurín (desde Manchay hasta las playas de Conchán y San 
Pedro) donde se asienta las zonas de cultivo de Pachacamac y Lurín. 

Estas tres llanuras aluviales forman una amplia planicie con de 
pósitos interd igitados. Tanto al sur (Lurín) como al norte (Ancón), 
presentan dunas como productos del acarreo de arenas desde las pla
yas por deflación en aquellas zonas con vientos predominantes de mar 
a tierra. 

4. Valles 

Esta unidad comprende los valles de los ríos Chillón, R(mac y 
Lurín a partir del vértice de sus conos deyectivos aguas arriba, donde 
se estrechan. Asimismo, se ha considerado dentro de esta. unidad las 
quebradas Huarangal, Canto Grande, Jicamarca, Mancha.y, etc. confo..!: 
mantes de las cuencas de estos ríos, las mismas que presentan un cli<· 
ma árido, con un suelo tapizado con depósitos coluviales y rn<tte:riales 
de poco transporte provenientes de las estribaciones de la Cordillera -
Occidental. 

5. Borde Litoral 

La configuración del borde litoral muestra puntas, b8-hÍa;,o y en
senadas donde se han formado playas por acumulación de arenas aca
rreadas por estrechas corrientes litorales o por deriva litoraL 

Donde las rocas ofrecen mayor resistencia, la co:n:fi_gurací6n se 
hace mas irregular conformando acantilados como se putde observar en 
el sector de Piedras Gordas en el norte, y en el Paso de la A:l'aña entre 
las playas Herradura y La Chira. 

Entre La Punta y el Morro Solar se ha formado ü.na terraza, que 
va tomando mayo·r altura de norte a sur, adquiriendo un mayor dE:sarr_2 
llo en Miraflores donde estaría situada la parte central del cono deyec!j 
vo del río Rímac. 

-· 4 -· 
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Las principales playas formadas en pequeñas bah(as y ensena
das son Anc6n, Santa Rosa, Ventanilla, La Punta, la Costa Verde (Ba
rranquíto, Agua Dulce, La Herradura) y la Chira. Al sur de esta últi
ma, la playa es baja y abierta configurando una línea casi recta hasta 
San Bartola. · 

La morfología del borde litoral tiene un control estructural y !! 
tol6gico dado por la erosión marina diferencial. 

- 5 -
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CAPITULO III- ESTRATIGRAFIA 

Del estudio estratigráfico y sed imentológico del área de Lima -
se puede o;(-p3.:rar cuatro ciclos sedimentarios, con secuenci_a~ litológicas 
definidas dentro de los que se pueden diferenciar varias ünida.des Htoes -
tratigráficas, que han podido ser cartografiadas con la categorta de F or.., 
maciones (Fig. 3). 

Estos ciclos que en los tiempos geológicos van desde el Jurá8i 
co superior hasta el Cretáceo medio y superior son: 

1) Secuencia volcánico- sedimentaria (Grupo Puente Piedra) que agrupa a 
las formaciones: Santa Rosa, Puente Inga, Cerro Chillón y La. Pampi
lla. 

Z) Secuencia elástica (Grupo Morro Solar) que agrupa a las formaciones: 
Salto del Fraile, Herradura, Morro Solar y Marcavilca, 

3) Secuenci.a arcillo ... calcárea, dentro de la que diferenciarnos las forma
ciones: Pamplona y Atocongo. 

4) Secuencia volcánico- elástica (Grupo Casma) que incluye a los voJ.cáni "' 
cos La Molina, Huarangal y Ouilmana. 

, 1, SECUENCIA VOLCANICO-SEDIMENTARIA: G~UP<¿_~UENTE PIEDRA 

Corresponde al e iclo sedimentario acotnpañado de a.cri 7idad ve;!] 
cápica que ocurre entre el Jurásico superior y el Cre,tác.ico inferior. -
Se le encuentra muy bien desarrollado en el sector norte de Lima, cm!! 
prendiendo sus afloramientos contínuos desde el Aeropuerto Internacio
nal hasta. Ancón y de oeste a este desde el borde litoral h;:;¡.sta l.::J.s eatri-· 
baciones de la Cordillera Occidental bordeando el valle del Chillóno 

Como se puede objetivisar en el esquema N~ 6a, b, e su m~yor 
grosor w alcanza entre la Playa Santa Rosa, Ventanilla, Puente Piedra 
y Carabayllo. 

Su litología en detalle se describe en el Apéndice Estratigráfico, 
Comprende de base a techo las siguientes unidades: 

1. 1 Volcánico Santa Rosa 

Es la unidad mesozoica más antígua que aflora en el á:tea estu
dia(!a, constituyendo la base de toda la columna geológica <ie Lima. 

- 6 -
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Su nombre deviene de la exposición t 'Í.pica que aflora en la Urba!!.i 
zación Santa Rosa al pie del cerro Señal Vela. 

Litológ icamente está constituída por rocas volcánicas como de 
rrames andesíticos porfiroides en la base, seguido de brechas pi
roclásticas, piroclastos endesíticos, ocasionalmente limolitas y 
niveles de chert con areniscas en la parte alta. 

Aflora a lo largo de la carretera Panamericana Norte desde el 
desvío de Ventanilla hasta Naranjal, constituyendo el núcleo del -
Anticlinal de Lima. Se encuentra afectada por la falla Guardia R~ 
publicana y por la inflexión de Puente Piedra variando el rumbo -
de sus capas de norte- sur a norte 30° y 40° al oeste, justamente 
en la localidad de Puente Piedra (ver mapa geológico Fig. 3). 

Su grosor total se estima entre 350 a 500 m. (ver Apéndice Es
tratigráfico). 

l. 2 Formación Puente lnga 

Dei cansa concordante sobre el volcánico Santa Rosa y está con~ 
tituída por rocas are illo- tobáceas, destacando lutitas y areniscas 
tobáceas con niveles piroclásticos de composición andesítica, los 
que se van adelgasando hasta perderse lenticularmente. En la pa.r 
te superior destaca una secuencia de areniscas- piroclásticas en e~ 
tratificación delgada, la misma que se muestra replegada por efe_f 
toa del plegamiento regional (ver Foto N: 1). 

Su mayor exposición se encuentra en la localidad homónima, al 
pie del río Chillón de donde se extiende al norte, sufriendo tam
bién inflexión al noroeste en Puente Piedra, para pasar lateral
mente al Volcánico Ancón en la localidad de Piedras Gordas ( ver 
mapa geológico- Fig. 3). Se encuentra afectada por la falla in
versa Cerro Chillón. 

Su grosor se estima en 500 m. aproximadamente (ver Apéndice 
Estratigráfico), 

1, 3 Formación Cerro Chillón 

Concordante sobre la Formación Puente lnga y extendiéndose -
paralelamente se tiene a la Formación Cerro Chillón, la que alca_E. 
za 1u mayor desarrollo en la parte alta del cerro del mismo nom
bre. Tenemos otras exposiciones que se les puede encontrar en 
los cerros Islas como cerro Candela, cerro La Regla, cerro Mu
lería yCerro La Milla • 
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Contiene rocas volcánicas piroclásticas, areniscas pirocl.ásti
cas, chert y ocasionalmente rocas lávicas andesít:ico- basálticas, 
presentándose toda esta secuencia con una estratificación de me
diana a gruesa y que por intemperismo pasa a una coloración gris 
verdoso a oscuroo Esta formación es afectada por la fa.Ha Cerro 
Chillón y la faUa Cerro La Milla. 

Su grosor se ha estimado en 150 m. (ver Apéndice Es tratigrá
fico). 

1 o 4 Formación La Pampilla 

Esta formación que descansa concordante sobre la unidad ante
rior, aflora en la parte mas occidental, entre playa Márquez y 
playa Ventanilla, alcanzando su mayor exposición en el sector de 
La Pampilla o 

La secuencia litológica presenta en la base areniscas de grano 
fino en estratificación delgada, rítmicamente bandeadas, contenieE 
do abundante pirita; hacia la parte superior una secuencia más grue 
sa constituída por rocas chérticas de color blanquecino y de aspec
to bandeado, pi roclásticos en bancos gruesos, los que hacia el oes . . -
te se van adelgazando, asimismo areniscas de grano grueso, con 
matriz tobácea que presentan una coloración amarillenta" Hacia
el techo : se hace conspicua una secuencia piroclástica gruesa con 
elementos que llegan hasta el tamañ.o de bloques. Se encuentra afee 
tada a lo largo de su rumbo (norte-sur) por la falla La Pampilla. 

Su grosor se estima entre 180 a 200 m. (ver Apéndice Estrati
. gráfico. 

l. 5 Volcánico Ancón 

Hemos denominado como Volcánico Ancón a la parte media y su
perior del grupo Puente Piedra que se expone ampliamente en el -· 
sector noroccidental del área estudiada (C~ La Cruz en Ancón, C~ 
Piedras Gordas, Balneario Santa Rosa, C~ Orara, C~ Loma Larya) 
c:onstituído por rocas volcánicas .(ver mapa geológico Fig, 3). DeE 
tro de la estratigrafía de Lima esta unidad ha sido conocida como 
Formación Piedras Gordas, sin embargo en el presente trabajo se 
ha preferido llamar como "Volcánico Anoon'' por estar mayormen
te constituído de rocas volcánicas y ser la localidad de Anc6n don
de presenta su exposición mas completa . 

La secuencia litológica de la base consiste de areniscas pit'o
elásticas seguidas arriba de derrames andesíticos porfiroides gris 
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verdosos, bien estratificados y con disyunción prismática; le sigue 
hacia la parte media de la columna areniscas y brechas piroclásti ~ 
cas finas con elementos Hticos de 3 a 10 mm., estratificados, en 
lechos delgados, variando el tamafío de los elementos a más gran
des hacia la parte superior; siguen brechas piroclásticas gruesas 
conteniendo elementos angulosos de hasta O. 20 m., andesitas micr_g 
porfiroides, alternando con bancos masivos de derra.rra.es andesíti
cos amigadaloides. 

Sus afloramientos se encuentran cubiertos por un manto cuater
nario eólico, que impide observar sus .relaciones dentro del Grupo -
Puente Piedra; sin embargo afloramientos de este grupo en Ventanl 
Ua y Hda. Gallinazos permite interpretar los cambios de facies la
terales como por ejemplo el Volcánico Ancón que mas al sur pasa 
a ser el equivalente lateral de la Formación Puente Inga. 

El Volcánico Ancón está afectado por la falla Cerro Grande y -= 

así en el lado sur oriental del Cerro Orara las capas sufren un re
plegamiento por efecto de arrastre de esta falla. Su grosor total 
se estima en algo más de 900 m. y su edad al igual que la Forma
ción Puente Inga debe estar entre el Titoniano a Berriasano esto es 
Jurásico- Cretácico inferior . 

1, 6 Grupo Puente Piedra Indiviso 

Se ha considerado como indiviso a la secuencia que pertenece al 
grupo Puente Piedra y que aflora en el sector este del valle del Chi 
Uón; en la que todas las unidades del sector occidental se confunden 
en una sola, Allí las rocas están cnnstitu(das por areniscas piro
elásticas, intercaladas con limolitas y lutitas tobáceas, blanco vi._2 
láceas y amarillentas las que hacia la parte media de la columna -
se hacen muy conspicu.as (ver esquema fig. 6 b). A la parte supe
rior le sigue secuencias pelí'ticas como arcillas y areniscas arcill.Q 
sas gris rojizas a violáceas (ver Foto N: 2). 

Asimismo al sur en el valle de Lur(n se tiene una secuencia de 
rocas volcánicas piroclásticas de color gris verdoso claro de gra
no grueso a veces brechoides, de composición andesítico a dacítico, 
mostrando cuarzo y plagioclasas como minerales esenciales. Hacia 
la parte superior, se intercalan limolitas tobáceas gris clara a -
verdosa en capita delgada y que por intermperismo ofrece colora
ciones violáceas, dando un suelo blanquecino cenizo en partes por 
descomposición de los minerales carbonatados que pueden contener. 
Su afloramiento constituye el núcleo del anticlinal de Los Manzanos 
afectado por dos fallas inversas descritas en el capítulo de Tectóni 
ca. (Fallas El Manzano y San Fernando), 
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Durante el levantamiento geológico del cuadrángulo de Lurín O. 
Palacios ( 1972) encontró algunos ejemplares como Leptoceras s. p. 
e Inoceramus que indican la presencia del Berriasiano. 

El grosor total del grupo Puente Piedra varía entre 200 y 500 m. 
hasta cerca de 1000 m. o más cuando se encuentra toda la secuen
cia completa. 

l. j, Características Deposicionales y Estratigráficas del Grupo Puente 
Piedra. 

Este ciclo deposicional se caracteriza por una intensa actividad 
volcánica de tipo piroclástica en un medio submarino con un fondo 
limoso y pelágico que dá lugar a finas are illas, las que luego son- . 
endurecidas'. 

De las observaciones e interpretación &a las columnas litológi
cas del grupo Puente Piedra en diversos lugares del sector norte 
de Lima, se puede concluir que las variaciones laterales se dan -
tanto de oeste a este como de norte a sur, tal como se puede obse.! 
var en los esquemas ~ 6a, 6b y 6c. De su análisis, podemos infe 
rir la presencia de un foco volcánico al norte entre Ancón, Piedras 
Gordas y Santa Rosa; cuyos na teriales efusivos cons tituídos por d~ 
rrames y piroclásticos como brechas y cenizas se van haciendo -
más delgadas hacia el sur y hacia el este, para interdigitarse con 
facies arcillosas y areniscosas, producto de una sedimentación ha~ 
bida durante intervalos de inactividad volcánica en un medio mari ~ 
no de relativa profundidad y quietud. 

Otro foco volcánico lo tendríamos al sur del río Chillón, cuyas 
manifestaciones constituídas igualmente por derrames piroclásti ~ 
cos se exponen en los cerros Milla y Mullería. Estos depósitos ~ 

que también se asentaban como capas en un medio marino, later~ 
mente se adelgazan para interdigitarse con los sedimentos arcillo
sos que se ha reconocido como Puente lnga y La Pampilla. 

Debido a estos cambio-s de facies laterales es, que teniendo en 
la columna estratigráfica del grupo Puente Pi-edi'L'I!"'.latro formacio 
nes a saber de abajo arriba: Santa Rosa, Puente lnga, Cerro Chi~ 

Uón y La Pampilla, estas tres Últimas pasan al norte a constituir 
el Volcánico Ancón (conocido en trabajos anteriores como volcáni
cos Piedras Gordas), el mismo que sobreyace concordante a rocas 
volcánicas de Santa Rosa equivalente lateral de la secuencia desctj 
ta en su localidad típica . 
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Estos ca¡;nbios que se dan longitudinalmente (ver esqllema 6a) 
se dan asimismo transversales (esqllema 6b y e) y entonces las fa 
cies volcánicas y de areniscas grllesas de la margen occidental -
pasan a secllencias pelíticas hacia el este. 

SECUENClA CLASTICA (GRUPO MORRO SOLAR) 

Corresponde al segundo ciclo sedimentario, el mismo que si
guió al sedimentario-volcánico descrito anteriormente, con sedimen
tos de facies neríticas litorales y hasta probablemente deltaicas, pr~ 
dominando las areniscas que pueden ser blanco amarillentas rojizas, 
violáceas, verdosas y grises, con grano que varía de tamaño mediano 
a fino a veces grueso y de composición mayormente Cllarzosa, llegan
do a cuarcitas típicas con bordes traslucidos y a veces feldespáticas. 

Se desarrolla en tiempos tempranos del Cretáceo inferior (Pi
so Valanginiano) su exposición más conspfcua se encuentra en el Cerro 
Morro Solar en Chorrillos, donde se puede diferenciar las formacio
nes Salto del Fraile, La Herradura, Morro Solar y Marcavilca. 

Sus afloramientos se les encuentra desde el sector noreste de 
Puente Piedra y a ambas márgenes del valle del Chillón, hasta el va
lle de Lurín en el sur (ver mapa geológico) aunque en muchas de sus -
exposiciones no está toda la serie completa. 

Se describe cada una de las formaciones mencionadas habiéndo 
se adoptado la terminología e:twp.;le'et1.a en el trabajo de J. Fernández 
Concha: "Geología del Morro Solar'' (1958), teniendo en cuenta que el 
mismo está publicado y conocido, evitando en el presente trabajo cal2} 
bios en las denominaciones que podrían ser justificables, pero que da
dos los fines que se persiguen en este estudio podrían dar lllgar a con
fue ión. 

Sin embargo, es necesario dejar constancia que el nombre de 
Formación o Miembro Morro Solar no son compatibles de acuerdo al 
código estratigráfico. De igual modo sucede con la denominación de 
Miembro La Herradura y el de Formación La Herradura, por lo qlle -
en trabajos especializados futuros es justificable tal cambio en la ter
minología empleada para este grupo. 

2. 1 Formación Salto del Fraile 

Está cons tituída principalmente por cuarcitas recr istalizadas, 
areniscas cuarzosas que denotan una sedimentación en un medio 
litoral poco profundo, evidenciado por la estratificación cruzada 
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que destaca en sus bancos, los mismos que son competentes. Se inte.r 
calan niveles lutáceos gris azulados a verdoso que muestran estructu
ras de sobrecarga debido al peso de las capas superiores. 

Sus afloramientos se destacan en el flanco norte del Cerro Morro 
Solar, formando los acantilados entre las playas de Agua Dulce y La -
Herradura, constituyendo la base de la secuencia elástica que allí se 
levanta (Foto N~ 3). 

Hacia el norte aflora en la margen occidental del Cerro Paredes y 
en cambio hacia el sur no aflora por lo que podría inferirse su desapa 
r ición lenticular, lo que no está comprobado. 

Su grosor se estima aproximadamente en lOO m. 

2. 2. Formación La Herradura 

Representa un corto período de transgresión debido a que cam
bian las condiciones de la cuenca sedimentaria a una mayor profu_!! 
didad como lo atestiguan las lutitas finamente estratificadas que .,. 
caracteriza a esta formación. 

Esta unidad está constituída por elásticos finos oscuros carbon_2 
sos de ambiente reductor, siendo más arcillo- carbonoso en la pa_r 
te inferior. 

La formación La Herradura es la unidad incompetente de la se
rie y esto se ve favorecido por su contenido de sales como yeso y 
cloruro de sodio, probablemente producto de procesos diagenéti
cos en un medio salino, 

J. Fernándes Concha (1958) reconocía en esta formación dos -
miembros cuya litología se describe sintéticamente. 

Miembro La Virgen,- Con lutitas gris oscuras y negras en estra!j 
ficación fina, laminados, fisibles y carbonosos con contenido de -
pirita y nódulos calcáreos achatados. Se intercalan areniscas gris 
oscuras a veces amarillentas de composición cuarzosa, contenie_!! 
do sales. En total se ha calculado de 50 a 60 m. y sus exposicio
nes se encuentran en la falda NW del Morro Solar, debajo de la e.§_ 
tatua de La Virgen. 

Miembro Herradura.- En contacto gradacional sobre el miembro 
La Virgeny parcialmente cubierto se tiene areniscas cuarzosa ve.r 
dosa a amarillentas laminadas en estratificación delgada en la paJ.: 
te inferior y gruesa en la parte superior, siguiéndoles lutitas gris 

- 12 -



• 

... 

-
+-

• 

a negras, intemperizando a marrón rojizo 1 en partes nodulosas y 
en la parte alta calizas gris oscuras en estructura pizarrosa, que 
marcan el límite con la formación Morro Solar. 

Su grosor se estima entre 60 a 70 m. 

2. 3 Formación Morro Solar 

Esta uniaad se caracteriza por un cambio gradual de la facie 
arcillosa (forr:p.ación La Herradura) a una facie areniscosa 1 reco
nocida por J, Fernández Concha (1958) como miembro Morro So
lar dentro de la Formación Marcavilca. Aqu( lo elevamos a la C.§; 

tegoría de Formación porque regionalmente mantiene caracterísU 
cas litológicas propias de ser areno arcillosa, a diferencia de la 
Formación Marcavilca que es más areniscos o- cuarcítico, 

Su litología presenta intercalaciones de areniscas en bancos dEl! 
gados con niveles lutáceos pasantio de color oscuro en la parte in
ferior a coloración rojiza en la parte superior, areniscas abiga
rradas con tubos de anélidos, y hacia el techo areniscas cuarzo
sas pasando a cuarcitas interestratificadas con niveles limolíticos 
gris verdoso, 

Su grosor se estima en 65 m, 

2.4 Formación Marcavilca 

Esta formación está constituída. por las rocas más compete.!! 
tes, duras y compactas de toda la serie elástica, incluye a los 
miembros Marcavilca y La Chira de J. F ernández Concha (195 8). 
Su litología corresponde a facies litoral"es y de aguas agitadas por 
corrientes como lo demuestra la clasificación del grano en las cua.r 
citas y la estratificación cruzada conspicua. 

La roca predominante es la cuarcita, gris blanquecina con ce
mento silíceo variando en algunos horizontes a rosado violáceo, -
de grano medio a grueso y hasta microconglomerádico. En menor 
proporción lutitas con marcado color ocre por las oxidaciones fe
rruginosas (presencia de limonita). Hacia la parte superior, las 
areniscas de La Chira· son cuarcíticas, blancas, sacaroideas 1 con 
estratificación cruzada bien marcada. Presentan óxidos de fierro 
en forma de motitas de limonita que le da un color chocolate y da 
lugar a que se disgreguen fácilmente. 

Esta formación forma el techo de la terminación periclinal del 
anticlinal de Lima entre el Morro Solar, Villa y La Campiña. 
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Su espesor total se ha estimado en 150 m. 

2. 5 Características deposicionales y estratigráficas del grupo Morro 
S alar. 

Se caracteriza por cambios litológicos verticales: as (de secue_!! 
cias de mares neríticos en la parte inferior (Formación Salto del 
Fraile) se pasa a facies de aguas más profundas (Formación Herr_!!: 
dura Foto N~ 4) para regresar a secuencias neríticas, casi de pla
ya en la parte superior (Formaciones Morro Solar y Marcavilca). 
Esto nos atestigua que hubo movimientos oscilatorios verticales -
que bajaban y subían el piso de la cuenca; dando lugar a cambios lj_ 
tológicos en lo vertical, sin embargo lateralmente mantiene cierta 
uniformidad y si se dan cambios estos no son abruptos. 

En el cerro Morro Solar las exposiciones de las formaciones -
que conatituyen este grupo nos muestran a la Formación Salto del 
Fraile en la base de la secuencia; fuera de este lugar su aflora
miento sólo es atestiguado con cierta similitud litológica en elfla.!!
co occidental del Cerro Paredes, Hacia el sur, como se ha dicho 
antes podría desaparecer lenticularmente o pudiera ser que cambie 
de facies; en todo caso no se ha comprobado su afloramiento (Ver 
Esquema N~ 6d) . 

La formación La Herradura si denota ligeros cambios laterales 
y así por ejemplo hacia el sureste de Lurín, pasa de una secuencia 
lutácea a areniscas finas negras y limolitas oscuras que se desarr.2 
llan en el valle de Lurín entre Cerro Tomina y Las Lomas de los 
Manzanos, 

La formación que mantiene una mayor uniformidad litológica la
teral, evidenciada_a través de sus exposiciones son las formaciones 
Morro Solar y Marcavilca cuyas rocas nos atestiguan una deposición 
nerltica primero, con areniscas y lutitas, para posteriormente ha
cerse mas litoral con deposición de cuarcitas y areniscas que indi
can un proceso regresivo (Foto N~ 8). 

En Rinconada de Lurín, detrás del Cerro Papa, sobre la secue..!! 
cia cuarcítica de Marcavilca se presentan sedimentos rojizos como 
areniscas, que varían de grano fino a rnicroconglomerádico y mos
trando una sedimentación laminar fina, en la que se aprecia estra
tificación cruzada microlaminar. Esto nos estaría indicando ya un 
nuevo cambio en las condiciones deposicionales siendo probableme.!!
te estas secuencias rojizas con abundante fierro el paso gradacional 
a la Formación Pamplona. 
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3. SECUENCIA ARCILLO-CALCAREA 

Concordante sobre la secuencia descrita se deposita la serie -
arcillo- calcárea marcando una transgres i6n que se inicia con la form~ 
ci6n Pamplona y que alcanza su pleno desarrollo con la formación At..Q 
congo. El espesor total de toda esta secuencia es considerable y se le 
puede observar en el flanco oriental del anticlinal de Lima, distribuyén 
dos e sus exposiciones desde Repartic i6n, Caud ivilca, Cerro El Agusti
no, Cerro Pino, Cerro Cascajal (Monterrico) donde tiene su mayor es
pesor y extendiéndose al sur por San Juan, la Tablada de Lurín, Atocon 
go, Pachacamac hasta el valle de Lurín. 

3. 1 Formación Pamplona 

Su reconocimiento se hace caracter(stico por su litología emi
nentemente arcillo- calcárea cons tituída en la has e por calizas gris 
oscuras en bancos delgados intercalando con limolitas arcillosas -
de coloraciones abigarradas (rojizo, ocre pasando a amarillo y en 
partes verde azulado). Se continúan margas que presentan una di~ 
yunc ión pizarrosa y también ni. veles arcillo-limosos de predomina_n 
te color rojo amarillento, por el contenido limonítico (Foto N~ 8), 
Hacia la parte superior se repiten calizas gris oscuras en bancos 
delgados, limolitas y algunos niveles de arcillas tobáceas de color 
blanquee ino en parte rojizo). 

Esta formación se comporta como una unidad muy plástica, mas 
trando estructuras sedimentarias interesantes tal como pliegues -
11 chevron11 formados en las lutitas y calizas que se observan detrás 
del grifo Conchán a la altura del km. 29 de la Pana1nericana Sur -
(Foto N~ 10), Allí mismo se observa estructuras de sobrecarga -
(Foto N~ 11). Más al sur y al este de Lurín, detrás del cerro Pa
pa muy cerca al contacto Marcavilca- Pamplona se observa estru.s. 
turas de 11 mud ball11 originadas por el endurecimiento de lodos e<!! 
cáreos y hundidos en los sedimentos aún inconsolidados. 

De otro lado la tectónica de macroplegamiento y fallamiento que 
afecta el área de Lima ha ocasionado en estas rocas micropliegues, 
pliegues de arrastre y microfallas que son descritas en el capítulo 
de Tectónica. 

Su mayor grosor calculado en el Cerro Cascajal entre las Ca
suarinas y Pamplona Alta es de aproximadamente 700 m . 

3. 2 Formación Atocongo 

Esta formación es eminentemente calcárea, siendo así que las 
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formaciones Pamplona y Atocongo forman un ciclo sedimentario -
ininterrumpido, el contacto entre ambas es gradacional, notándose 
desde los estratos superiores de Pamplona la presencia de chert;
interestratifícada con calizas, el mismo que en la secuencia infe
rior de Atocongo se muestra en capas regularmente gruesas que -
desaparecen lateralmente,, 

La secuencia litol6gica de la forrnaci6n Atocongo que se observa 
en el C~ San Francisco (Monterrico), es de limolitas gris oscuras 
en capas delgadas formando paquetes que se intercalan con calizas 
gris verdosas a gris oscuras, margosas, alterando las limolitas a 
color rojizo por la presencia de minerales ferruginosos que se o~ 
dan. Litología parecida se observa en Puente Machay donde se ha 
considerado como miembro inferior de Atocongo a una secuencia -
de aproximadamente 300 m. de calizas oscuras y limolitas con la 
presencia de capas de chert. 

La parte superior de la formaci6nAtocongo presenta calizas en 
bancos masivos siendo la roca de color gris azulino oscuro, inter
calada con otra gris clara y verdosa y textura de grano fino casi -
afanítica. 

En la localidad de Atocongo, su contacto con la formaci6n Pa.I!! 
plana es fallado, estando además intru(da por cuerpos granitoídes 
del Batolito, lo cual impide observar la secuencia completa. 

Su groSo:!;' total debe alcanzar de 250 a 300 m. 

3. 3 Caracter(sticas deposicionales y estratigráficas de la secuencia 
arcillo- calcárea. 

Este ciclo marca el inicio de una nueva transgresi6n y a medí-· 
da que pasa el tiempo va alcanzando mayor desarrollo a la vez que 
la cuenca va profundizándose paulatinamente. 

Del estudio litoestratigráfico en las secciones descritas de la -
formaci6n Pamplona tanto al norte como al sur se puede observar 
que sus espesores varían probablemente debido a cambios en los 
paleorelieves de la cuenca. 

Su facies inferior constitu(da por caliza gris oscura, limolitas 
laminadci!s de colores rojizo amarillento por su contenido de fierro 
y margas, marca el inicio de otro período de transgresi6n. Esta 
facies se mantiene casi constante por el norte hasta Puente Piedra 
y Carabayllo y por el sur hasta Lur(n; más allá (fuera del área e.§. 
tudiada) su litolog(a muestra una mayor influencia volcánica, 
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proveniente del s'betor de Chilca donde se podría ubicar otro foco -
volcánico, el que probablemente se mantuvo latente durante el Ne_2 
comiano. 

Los cambios de espesores que se muestran en algunos casos 
obedecen también a fallas tal como ocurre en el Cerro Paredes -
(al norte de Puente Piedra). 

Los sedimentos de la formaci6n Pamplona constituídos princi
palmente por calizas a veces org"'ano-detríticas, arcillas finas y 
abundante yeso s ingenético nos sugiere w·u1 mar nerrtico salino de 
poca profundiHd y relativamente tranquilo, el mismo q1.1e profun
diz6 posteriormente durante la deposición de las calizas Atocon
go. Asimismo precipitaciones silíceas a manera de geles, caras 
teriza &l.lS ambientes. 

La presencia de abundante material chértico, así como la ull! 
formidad y naturaleza rítmica de la estratificación en los bancos 
de chert, las bree has intraformacionales producidas por as enta
miento y la. ausencia de pruebas de reemplazamiento nos lleva a 
la hip6tes is de un origen 1!1 ingenético para ellos, contemporáneo 
con la sedimentaci6n y la prelitificación. 

4. SECUENCIA VOLCANICO-CLASTICA (GRUPO CASMA) 

Esta secuencia reconocida regionalmente a lo largo de la costa 
central y norte del Perú agrupa a una serie de formaciones con nome,B 
claturas locales que obedecen a características propias de cada zona. 

C iñéndonot11 dentro del marco cronoestratigráfico establecido para 
el grupo Casma, en el área de Lima tenemos unidades volcánico- secti 
menta.rias post formación Atocongo que las podemos ubicar dentro de 
este grupo; así tenemos: 

4. 1 Volcánico La Malina 

Su denominación corresponde a a.na secuencia volcánica entre 
la Hda. La Malina y la quebrada Huarangal, donde en contacto no_! 
mal sobre la formación Atocongo se presenta aproximadamente -
unos 150 m. de andes itas lávicas gris verdosas en las que desta
can fenocristales de plagioclasas y amígdalas de calcita, seguido 
de gruesos aglomerados de andes itas. 

4. 2 Volcánico Huara.ngal 

Tiene su mejor exposición en la margen derecha del río Chillón 
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desde Huarangal hasta la Hda. Trapiche, por la margen izquierda 
desde la quebrada Torre Blanca, siguiendo por las localidades de 
Progreso, Caballero, etc. 

Se trata de volcánicos mayormente piroclásticos de campos ición 
andesítica intemperizando en nódulos que se forman por una disyu_!! 
ción en escamas y en interposición casi r(tmica con calizas margg 
sas, areniscas calcáreas, grauvacas y chert, bien estratificados, 
que pueden alcanzar un grosor de aproximadamente 600 m. en los 
flancos del Río Chillón (Foto N~ 12) tendiendo a adelgazar hacia el 
sector de Independencia. 

4, 3 Volcánico Ou ilmaná 

Se reconoce con este nombre a la secuencia volcánica mesozoi 
ca que estratigráficamente se encuentra más alta en los cuadrán~ 
los de Mala, Lunahuaná (H. Salazar, inédito) y que pasan en conti .. 
nuidad a los cuadrángulos de Lur(n, Chosica y Chancay. 

Esta secuencia reconocida en el valle de Lurín sobre las calizas 
Atocongo, se presenta en las partes altas de Cieneguilla como te
chos colgantes sobre el batolito; en la carretera central (localidad 
de Santa Clara) y más al norte en el valle del Chillón (parte alta de 
los cerros Santa Ana y Zorro entre quebrada Campana y quebrada 
Carmelita) donde descansa en aparente discordancia deposicional -
sobre el volcánico Huarangal (Foto N~ 12). 

Litológicamente, se compone de derrames andesíticos masivos 
de textura porfirítica a veces afanítica, de color gris verdoso a O.§. 

curo, presentando una estructura masiva poco estratificada y alea_!! 
zando grosores variables que van de 100 a 200 m. en el valle Chi
llón y más de 600 m. al sur entre Lurín y Chilca. 

La edad del grupo Casma ha sido definida como Albiano en su 'b!: 
se, pero sin precisar edad para su techo. 

En el área que se ha estudiado se ha encontrado un amonite en -
caliza que se ubican en la parte basal del volcánico Huarangal, el 
mismo que ha sido determinado en el Departamento de Paleontolo
gía del INGEMMET como Oxitropidoceras p. De otro lado el Dr. 
Churchill Vela en el levantamiento geológico del cuadrángulo de 
Chancay encontró Montelliceras sp.; lo que estaría indicando una 
edad Albiano superior-Cenomaniano inferior. 
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4.4 Caracter(sticas deposidonales v estratigráficas del grupo Casma. 

Regionalmente, tanto al norte como al sur del área estudiada la 
secuencia volcánico clástic;¡. correspondiente al grupo Casma nos 
muestra una sedimentaci6n de ambiente marino en las formaciones 
inferiores. En Lima ello está verificado por la presencia de cali
zas con macro-fauna dentro de la unidad que hemos denominado 
volcánicos Huarangal, as( como por la presencia de andesitas en 
almohadillas, estructuras estas que se forman en volcánicos sub
acuáticos. 

Parece que los episodios eruptivos del grupo Casma Ocurren en 
diferentes etapas entre el Albiano y el Cenomaniano a lo largo de
toda la costa. y a medida que las fases tect6nicas actuaban, se leva,n 
taba la cuenca para dar lugar al retiro de los mares dando lugar e,n 
tonces a derrames subaéreos que caracterizan a las foxmaciones -
superiores como los Volcánicos Ouilmaná, los que adquieren una 
mayor potencia hacia el sur. As( mientras al norte alcanzanmáXi
mo unos 150 a 200 m., en Lur(n y más al sur en el sector de Chil
ca pueden pasar de los 600 m. debido probablemente a la cercanía 
a uno de los focos volcánicos que caracterizaban esta regtón. 

Una de las caracter(sticas, sobre todo en las unidades volcánico
sedimentarias inferiores (volcánicos La Malina y Huarangal) son los 
cambios laterales dados por la interdigitaci6n de sedimentos elásti
cos¡ con los materiales volcánicos. 

********** 
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CAPITULO IV- ROCAS INTRUSIVAS 

Las hemos clasificado en rocas de 1) Hipabisales o subvolcá.ni·
cas y 2) Rocas del Batolito o plutónicas. 

l. ROCAS HIPABISALES 

Dentro del grupo de rocas intrusivas, tenemos cuerpos subvol
cánicos que emplazados a niveles cercanos a la superficie han intruído 
en la forma de diques, silla o como stocks a la columna sedimentaria 
y volcánico-sedimentaria y volcánico-sedimentaria de Lima. 

Tales cuerpos también han sido reconocidos en la costa sur co
rno resultado de manifestaciones tardias del vulcanismo Casma y a la 
vez como intrusiones precursoras del Batolito. 

La columna sedimentar is de Lima tal como se ve en la Herrad_g. 
ra, Morro Solar as( como al sur y norte, se encuentra atravesada por 
un enjambre de diques y s ilis, algunos de ellos de O. 50 m. a 1 m. de 
1 a 2 y .3 m. y hasta de lO m. de ancho son mayormente de composición. 
andes ítica, siendo las rocas de coloración verdosa, de pasta afanitica 
y microgranular a veces porfiroide destacando las plagioclasas como ·
fenos. En otras se trata de diabasas y entonces la roca presenta un cQ_ 
lor oscuro casi negro. 

Los cuerpos hipabisales que a manera de stocks intruyen a la 
formación Atocongo y al grupo Casma en el valle de Lurín y valle de 
Chillón son también de composición andesítico o diabásico. En secci_g 
nes delgadas de muestras recogidas en la quebrada de San Fernando -
(afluente del rio Lurín) y vistas al microst:opio muestran color verde 
oscuro, grano parcialmente fanerítico y a veces microgranulado, con 
plagioclasas del tipo andesina como minerales esenciales y clinopirox~ 
nos y minerales opacos como minerales accesorios y con calcita, clo
rita, hematita, sericita y limonita como minerales secundarios. 

Donde estos cuerpos intruyen a las calizas Atocongo muestran 
nódulos de calcita cristalizada con una deformación dinámica . 

Su edad se puede inferir si tenemos en cuenta que intruye a la 
formación Atocongo y grupo Casma y que a su vez es intruído por el -
batolito que en sus contactos les causa un metamorfismo térmico CO-' 

mo probablemente del cretáceo superior medio a superior . 
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2. ROCAS PLUTONICAS 

Las rocas intrusivas plutónicas que en el área de Lima, forman 
parte del Batolito de la Costa, constituyen estructuralmente un vasto nú 
mero de intrusiones individuales como diques, sills y plutones ocas ion~ 
dos en complejos plutónicos mayores. 

Desde el punto de vista mineralógico contrastan dos tipos de ro
cas: las básicas como gabros y gabrodioritas y los ácidos como dioritas, 
tonalitas, granodioritas y granitos. Sin embargo para su reelevamien
to y estudio se ha seguido la clasificación de W. Pitcher (1978) en unid~ 
des consanguíneas que tienen la misma edad, las mismas relaciones y 
la misma variación modal, en grado semejante la misma fábrica y tex
tura. Cada unidad se presenta en asociación temporal y espacial con un 
número de unidades que se han denominado como Superunidad. 

Así en orden cronológico de los más ant(guos a los más jóvenes 
tenemos: 

2. 1 Superunidad Patap 

Las rocas que constituyen esta superunidad forman cuerpos los 
más antíguos del batolito emplazados <iel lado occidental con inter
valos de edad que varían de entre 95 y 102 m. a. (W. Pitcher, 1978)" 
Dentro de ellos podemos reconocer: 

Gabros y gabrodioritas.- Cuyos afloramientos destacan al sureste 
de Lima entre Atocongo (C~ Colorado), La Malina (Rinconada) y 
Oda. Manchay (margen derecha) formando un extenso cuerpo plutó
nico de color oscuro, con variaciones internas complejas por varia
ciones de los anfibolas y piroxenas. 

·La roca presenta textura de grano medio a grueso con brillo v(

treo, conteniendo las plagioclasas (30o/c) y ferromagnesianos (60o/c) 
que le dá un peso específico alto, destacan hornblendas y biotitas" 

Estos cuerpos que hacia las partes marginales pasan a dioritas 
básicas oscuras se continuán por la margen occidental de los cerros 
en la Malina, extendiéndose al C~ El Agustino y más al norte a los 
cerros Mirador y Negro en la quebrada Canto Grande, por las má_E 
genes occidentales del C~ San Jerónimo y como cuerpos marginales 
en el valle del río Chillón (altura de Huarangal) hasta C~ Paredes
donde igualmente constituye un cuerpo grande. 

Sus relaciones son las siguientes: intruye a las rocas sedimenta 
rias y volcánico.·-mesozoicas adyacentes a las que metamorfiza, -
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siendo sus contactos externos por lo general verticales, generando 
a corta distancia en ellas un metamorfismo térmico. A su vez son 
intruídos por cuerpos ácidos de la Superunidad Santa Rosa cuya gEJ
neración es posterior. 

Su mcanismo de intrusión según Pitcher W. S. traslapó en el 
tiempo a la fase compresiva que él considera de edad Cretáceo m~ 
dio; sugiriendo un emplazamiento a presión, pero que nlUchas intr_g 
siones gabroides son postectónicas. De todos modos parece ser -
que los gabros de esta superunidad se emplazaron probablemente -
contemporáneos o ligeramente posteriores a la fase compresiva que 
estamos asumiendo como intracretácea. 

Por lo expuesto se deduce que su edad es probablemente del Cr~ 
t4ceo superior. Stewart y otros (1974) han datado una muestra de 
gabrodiorita sacada en Manchay por el método K-ar habiendo obte
nido 89 i" 2 m. a. sobre biotita y 74 ~ 12 m. a. sobre hornblenda. 

2. 2 Superunidad Santa Rosa 

Dentro de esta superunidad reconocemos cuerpos tales como di,Q 
ritas, tonalitas, granodioritas, emplazados con posterioridad a las 
gabrodioritas y que Pitcher W. y Cobbing J. (1973) han reconocido 
a lo largo del segmento Lima desde Chimbote hasta Quebrada Tina
jas (afluente del río Lurín) con la denominación de super unidad Sal! 
ta Rosa, habiendo diferenciado en ellas a manera de subunidades -
cuerpos oscuros diorítico-tonalíticos y cuerpos claros tonalíticos 
granodioríticos. 

Tonalitas-Dioritas (Santa Rosa oscuro).- Estos cuerpos se p:tese11 
tan constituyendo la parte central de esta superfamilia, sus rocas 
en muestra de mano presentan un color gris oscuro, textura halo, .. 
cristalina de grano medio a veces gruesos, destacando las plagio .. 
clasas blancas ante la masa oscura que constituyen los máficos" 

Estas intrusiones forman el núcleo principal y central de los -
cuerpos que constituyen esta superfamilia en Cieneguilla, La Meli
na, Carretera Central y por el norte en la parte alta de la quebra
da Torre Blanca (afluente del río Chill6n) . 

Tonalitas-Granodioritas (Santa Rosa claro).- Constituyen los plut_g 
nes principales de esta superfamilia. Sus rocas tienen una marca
da coloración gris clara. En muestra de mano y a la lupa se apre
cia fácilmente que sus componentes principales son: cuarzo hiali -
no, intesticial, plagioclasas zonadas, y en menor cantidad ferro ... 
magnesianos. Su textura es holocristalina variando de grano medio 
a grueso. 
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En algunos lugares como por ejemplo entre La Malina y Ciene
guilla y la parte alta de Manchay estas rocas se presentan fuerte
mente intemperizadas por alteraciqn de los feldespatos, presenta,n 
do unaintensa descamaci6n en la que la roca se disgrega en una -
arena gruesa cuarzosa; dándole al afloramiento un aspecto de ve
jez. En cambio hay zonas como en el puente de Cieneguilla (carr~ 
tera a Huarochirí) donde la roca tiene cierta dureza debido al cua.r 
zo intersticial tratándose en este caso de un lecotonalita, la mis
maque presenta una topografía aguda y estructura tabular debido a 
diaclasamientos cuyos rumbos tienen N 45 W con inclinaci6n de 70° 
al NE, N 60 E con inclinaci6n de 40°al SE y N-S verticales. 

La composici6n mineral6gica entre los cuerpos de Santa Rosa 
claro y oscuro varían gradualmente debido a un cambio trans icio
nal, difícil de marcar en una línea definida. Estos cambios se de
ben a las variaciones porcentuales de los feldespatos alcalinos a 
cálcicos así como debido a la adici6n o disminución de cuarzo. 

Las relaciones de estos cuerpos son: intruyen a las rocas sedi
mentarias y volcánicas mesozoicas, a las gabrodioritas y están in"'·
truídos por los granitos y adamelitas de edad más temprana, asi
mismo son cortados por los diques básicos de emplazamiento pos
terior. 

Su edad según W. S. Pitcher (1977) podría ubicársele en un lapso 
de 95 a 72 millones de años, es decir Cretáceo superior a Tercia
r io inferior. 

2. 3 Granitos- adame litas 

Dentro de los cuerpos granitoides, las adamelitas y los granitos 
representan los emplazamientos tardíos del batolito, constituyendo 
grandes plutones de forma irregular que intruyen a los plutones -
más tempranos. M\neral6g icamente, se trata de cuerpos ácidos
con predominio de los feldespatos potásicos y cuarzo, con grano -
grueso caracterizado por megacristales de ortoclasa. 

Dentro de estos cuerpos los principales y más grandes los ten~ 
mos: la Adamelita Amancaes y la Adamelita Atocongo . 

La Adamelita Amancáes se presenta como un cuerpo grande al 
norte de Lima en los alrededores de la Urbanización Independencia. 
La Adamelita Atocongo se ha emplazado intruyendo a la gabrodiorj 
ta de C~ Colorado entre Atocongo, Hada. Manchay y río Lurín, pre 
sentando en cavernas similares a las formadas en calizas, pero -
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aquí parece ser que se han formado por acción erosiva eólica" 

La característica general de estas rocas es que son leuc6cratas, 
con un color rosado pálido a blanquecino, por el predominio de mi
nerales claros. En muestra de mano es holocristalina, fanerítica, 
de grano medio a grueso, predominando las ortozas blanca a rosa
da a veces gris rosáceo, cuarzo blanco a hialino y un buen porcen
taje de plagioclas¡.s. En sección delgada y al microscopio se puede 
ver zircon, turmalina y minerales secundarios como hernatita, clo 
ritayarcillas, etc, 

Su emplazamiento es posterior a los cuerpos tonalíticos grano
dioríticos de la super familia Santa Rosa, estando cortada por di
que andesíticos de dirección andina. 

Aunque Stewart y otros (1974) en dataciones por Rb-Sr han obtenido 
102 't m. a. para la Adarnelita Atocongo;. sin embargo sus relaciones 
de campo indica que esta intruye a las gabrodioritas y por tanto su 
edad sería posterior. 

2.4 Int#usiones tard(as (diques- stocks). 

Intruyendo a todos los cuerpos básicos y ácidos que conforman 
el batolito, tenemos tanto al norte del área estudiada como en el 
valle de Lurín arriba de Cieneguilla y en el valle del Rímac, une_!! 
jambre de diques y cuerpos menores no cartografiables a la es ca
la trabajada, que representan según Pitcher W. S. 1978 intrusiones 
finales de la evolución del BatolitQ Coatanero. 

Tales intrusiones puede ser de campos ición ácida (aplítica) o bá
sica (dioríticos) y se presentan en forma de cuellos, pequeños stock 
o diques que siguen una dirección andina. 

Su edad por tar¡.to se infiere que podría ubicársele entre Tercia .. 
rio inferior a medio . 

**~'******* 
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CAPITULO V - TECTONICA 

l. CUADRO TECTONICO REGIONAL 

La zona de Lima corresponde a la región morfotectónica de la 
costa y al borde sur-oeste de la Cordillera Occidental. Ha sido desa
rrollada por la Tectogénesis Andina que originó mayormente un plega
miento suave, acompañado de ruptura durante las fases cretáceas y una 
deformación típicamente de ruptura frágil durante las fases terciarias o 

La estructuración ha sido creada por una tectónica polifásica, -
representada por una serie de anticlinales y sinclinales de dirección -
NNW a SSE muy abiertos, mayormente simétricos o ligeramente asim~ 
tr icos cuyos buzamientos de flanco raras veces superan los 30" o 35 ~ -
Los pliegues !ion cilÍndricos e isópacos y han sido recortados por el Ba 
tolito Andino. 

El fracturamiento está constituído por un sistema de fallas lon
gitudinales que alcanzan la escala kilométrica y que por lo general han 
tenido movimientos tanto inverso como normales y un sistema de fallas 
tr~nsversales de movimientos preferentemente de rumbo (ver Mapa Te_s 
tónico, Fig. N~ 7). 

2. EVOLUCION ESTRUCTURAL 

Con esta denominación nos referimos a loa principales episodios 
de deformación que ha sufrido la zona de estudio durante el Mesozoico 
y el Cenozoico. Dichos eventos tectónicos, se han podid,o establecer·
gracias a las observaciones de campo y las interpretaciones efectuadas 
sobre el mapa Geológico- Estructural a la escala 1: SO, 000, con el apo
yo de 23 estaciones microtectónicas regularmente espaciadas y conve
nientemente dispuestas. 

Las principales fases tectónicas reconocidas son 1as siguientes: 

2. 1 Fase de compresión Intra- cretácea 

Esta fase es la más importante y constituye el primer aconteci
miento tectónico visible de la región e ostanera en los terrenos ro
cosos del área de Lima. Está caracterizada por una dirección de 
acortamiento sub-horizontal NE- SO y una dirección de alargamie_!! 
toNO-SE (Fig. N~ 9 a). 

Dicha fase ha originado las siguientes estructuras: 
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- Un sistema de pliegues abiertos, plurikilométricos, isópacos, -
asimétricos y de dirección andina, anticlinales, como los de Li
ma, Lomas del Manzano y Atocongo; sinclinales como los de Pa 
chacamac y Huarangal, etc, 

- Un sistema de fracturación longitudinal, representado por fallas 
inversas de alto ángulo y fallas normales. 

Un sistema de fracturación transversal, compuesto de dos fami
lias de fallas de rumbos conjugados de dirección: NNE-SSW y -
WNW-ESE, respectivamente, 

- Un sistema de diques andesíticos de dirección paralela a la fami 
lia de fallas transversales y distribuídos generalmente en eche
lón (zonas de Puente Piedra y Morro Solar), 

Algunos de les sistemas de fracturación desarrollados por la f,! 
se intra-cretácea, exhiben movimientos superpuestos que son el 
resultado de removilización producida por los episodios de defo_r 
mación más jóvenes. 

- La datación de esta tectónica ha sido puesta en evidencia como -
de edad intra- albiana, ya que las unidades volcánico- elásticas -
plegadas del Jurásico superior y Cretáceo inferior son recorta
das con contactos francos por la unidad Patap del Batolito de la 
Costa que se emplazó alrededor de los 100 m. a. (Myers, 1975). 

2. 2 Fase de compresión del Terciario inferior (Fase Incaica), 

En .la zona de Lima esta fase tiene pocas evidencias visibles y 
por lo general se manifiesta por deformación de ruptura frágil, ob 
servable principalmente en las unidades intrusivas del Batolito de 
la Costa. 

Las observaciones microtectónicas y regionales indican una di
rección de acortamiento ENE- WSW a E- W y una dirección de exte_!! 
sión NNW-SSE a N-S (Fig. 9b), aproximadamente coincidentes con 
los ejes de deformación de la fas e intra- cretácea; en razón de este 
hecho, muchas estructuras que afectan a la cobertura mesozoica
plegada pueden ser contemporáneas a esta fase o han sido removi
lizadas por ella. 

Con este antecedente podemos afirmar que los efectos y estruc
turas desarrolladas por la fase incaica son las siguientes: 

- Un sistema de fracturas transversales a la estructuración andina 
compuesta por dos familias principales: el primero de dirección 
E- W a NE-SW de juego sinistral y el seg¡mdo de dirección NNE a 
SSW de juego dextral. (Estación N~ 18). 
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- Intensificación del diaclasamiento en la región, y reactivaciones 
en algunas fallas de la fase precedente. Un buen ejemplo de rea.s_ 
tivación es la falla Zapallal. 

- Un si-stema de diques de dirección NE-SW a E- W, controlados -
por fracturas de extensión en echelón, que mayormente exhiben 
las rocas del Batolito de la Costa. 

La fase de deformación referida, es un evento tectónico regio
nal ampliamente reconocido en la región cordillerana, manifesta 
do por plegamiento y fracturación. En la zona investigada no exi.§_ 
ten pliegues asociados a esta fase, 'pero sí un cizallamiento tran..§_ 
versal post- batolito, cuya dirección de acortamiento es compati
ble con los esfuerzos regionales de la Fase Incaica. 

2. 3 Fase de compresión del Terciario superior 

Esta fase es típicamente de ruptura, caracterizada principalme.n 
te por fallas de rumbo de orden kilométricas con direcciones com
prendidas entre Nl0°E y NlO"W (Fig. 9c); así como microestruc
turas asociadas, en las que se han observado también microfallas 
de rumbo conjugadas, microfracturas de tensión, y microfallas i.!! 
versas. Los análisis microtectóriicos e interpretaciones regiona
les indican un eje de acortamiento de direcciónNl0°W a N-S y una 
extensión N 80° E a E- W. 

Los resultados de esta fase son los siguientes: 

- Un sistema de fallas y fracturas de tendencia andina, sub-paral~ 
las con movimientos esencialmente dextrales y s inestrales. 

- Un sistema de microfallas inversas de dirección N 70° E a E- W y 
microfallas de rumbo conjugadas, reconocibles solamente a la e.! 
cala del afloramiento, 

- Un sistema de diques andesíticos de dirección N 15° O a N-S y mj 
crofracturas de extensión en echelón con la misma dirección, afe_s: 
tanda las rocas de la cobertura mesozoica y el Batolito. 

Durante esta fase tectónica, se han producido también pequeños 
reajustes en las estructuras anteriores; sin embargo, dichos fenó
menos, por lo general, son difíciles de precisar y necea itan estu
dios más específicos a una escala conveniente. 

Las evidencias de campo indican para esta fase una edad post- b_! 
tolÍtica, debiendo por tanto ubicarse cronológicamente en el Terci_! 
rio superior, correspondiendo a la fase de compresión N-S, rece
nacida por Soulas (1975) en la región del Perú Central. 
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3. ESTRUCTURAS PRINCIPALES 

La estructuración de la región de Lima es el resultado de la su
perposición de varias fases tectónica¡;: Dentro de ellas, la fase intra
cretácea es la más importante, puesto que originó las estructuras ese.n 
ciales. Dichas estructuras configuran un estilo de deformación desa
rrollado en el nivel estructural intermedio estando caracterizadas por 
un dominio de plegamien~o por flexión, que resultan en anticlinales y 
s inclinales silíndricos, isópacos y de flancos levemente inclinados. Los 
pliegues se encuentran afectados por un fallamiento longitud ina.l inver
so o normal y fallas transversales de movimientos de rumbo conjuga
dos. 

3.1 PLEGAMIENTO 

3. 1. 1 Anticlinal de Lima 

Es la estructura más importante de la zona; constituye un -
ejemplo típico de pliegue flexura! a deformación de charnela, 
tiene una longitud aproximada de SS kms. comprendida entre 
la localidad de Ancón y las playas de Conchán, donde se obse.! 
va muy claramente su terminación periclinal. Este pliegue
es isópaco, de geometría cilíndrica y de plano axial vertical; 
su eje ligeramente ondulado, se distribuye de sur a norte si
guiendo las siguientes direcciones promedio: 

Playas de Conchán- Cerro Mulería: dirección N 15°0. 
Cerro Mulería - Puente Piedra dirección N-S 
Puente Piedra- Ancón dirección N45°0. 

En tal configuración, son distinguibles dos flexiones dentro 
de las cuales destaca la flexión de Puente Piedra de la que 
se tratará más adelante. 

El anticlinal de Lima tiene un ancho variable de 10 a 18 kms. 
y compromete formaciones geológicas de edad Jurásico sup~ 
rior - Cretáceo inferior; dichas unidades se presentan en -
afloramientos discont(nuos (ver Mapa Geológico) debido a 
una intensa disección sufrida en épocas mas recientes y oca
sionada principalmente por la actividad erosiva de los ríos 
Rímac y Chillón. En la actualidad, gran parte de la estructu 
ra anticlinal, sobre todo en el sector meridional, ha desapa
recido por erosión, encontrándose sepultada bajo los conos
deyectivos de los r(os mencionados. 
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De las pocas exposiciones de donde aflora la. estrl~ctilr&. y de 
las observaciones de carnpo, se ha podido establecer las si
guientes características: 

- El flanco occidental del anticlinal presenta buzarnientos -
cornprend idos entre 5° y 20"y el flanco oriental alcanza valo 
res que llegan hasta los 35~ 

Al norte del rfo R(mac, en la zon¡¡¡, axi&l y en el flanco occi 
dental del pliegue, afloran rocas del grupo Pu.ente Piedra 
con sus facies volcánico- sedimentarias típicas. En el flan
co oriental, las formaciones equivalentes son esencialme_n 
te sedimentarias y han sido intensamente erosionadas, CO,!! 

servándose ahora sólo como relictos de erosión, bajo la -
forma de montes- islas y lomas bajas: en este flanco y más 
hacia el este, se encuentran también afloramientos discon-

· tínuos de las formacionee elásticas del Cretáceo inferior. 
Al sur del río Rímac, gran parte de la estructura anticlinal 
hM~esapareceido, quedando como únicos vestigios en rocas 
cretáceas, los cerros del Morro Solar y la Campiña que COE 

figuran su terminación periclinal a las Lomas de Pamplona, 
Monterrico, El Agustino, etc. que representan sectores m~ 
ridionales del flanco oriental (ver Mapa GeológicoL 

- A lo largo de su recorrido, el Anticlinal de Lima presenta 
dos zonas ligeramente diferentes por su geomet rfa y estilo 
de deformación: 

a) Una zona al norte del río Rímac, cuyos rasgos más impO..f 
tantes son: 

- Un notable cambio de dirección del eje del pliegue ·a nivel 
de la localidad de Puente Piedra (Deílexión de Puente Pie
dra). 

- Una zona axial afectada por fallas longitudinales normales, 
producto de distensión local contemporánea al plegamiento 
(pliegue a deformación de charnela). 

·- Unflanco occidental su.avemente inclinado hacia el este, ca 
racterizado principalmente por una tectónica de :r-upturafrá 
gil (fallas longitudinales inversas o normales y fallas trans 
versales de juego conjugado; algunas de estas fallas fueron 
removilizadas por tectónicas más jóvenes contemporáneas 
al plegamientol. 

- Un flanco oriental con inclinaciones que alcanzan hasta 35~ 
afectado localmente por pliegues de arrastre, acornpañados 
en algunos casos de rra rcada esquistosidad, m.icrofallas -
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inversas y adelgazamiento tectónico. Cabe indicar que el 
replegamiento y clivaje pizarroso, se localizan mayormen .. 
te en las formaciones incompetentes a nivel de la Deflexion 
de Puente Piedra (ver Perfiles Estructurales CC" DD' de -
la Fig. N: 4 y Mapa Geológico). 

El flanco oriental se encuentra también afectado por dos f.! 
!las inversas regionales (fallas Pueblo Viejo y Zapallal) de 
alto ángulo, que han funcionado como accidentes satélites 
durante la evolución del pliegue ¡¡1 nivel de la deflexión. 

b) La zona meridional del anticlinal extendida al sur del río 
Rímac, por las evidencias expuestas, exhibe una geome
tría muy regular, propia de un pliegue flexura! simétrico 
de deformación de charnela. 

Las rocas del núcleo de la estructura en esta parte, han 
desaparecido totalmente por erosión, la misma que ha de 
bido ser facilitada por un fracturamiento transversal im
portante. Las Únicas evidencias del anticlinal se obser
van en las rocas cretáceas de la Isla de San Lorenzo, e~ 

rros del Morro Solar, La Campiña y Lomas de Pamplona
Monterrico. 

3. l. 2 Sinclinal de Huarangal 

Es la contraparte oriental del Anticlinal de Lima; presenta 
una estructura cUfndrica, simétrica, de flancos levemente 
inclinados, cuyo eje sigue una dirección aproximada N-S. -
Este pliegue se ha desarrollado principalmente en las rocas 
volcánico- elásticas del grupo Casma y sus terminaciones p~ 
riclinales al norte y sur no se observan, ya que han sido bo
rradas por el Ba.tolito de la Costa. 

3, l. 3 Sinclinal de Pachacamac 

Se encuentra ubicado al sureste de la terminación periclinal 
del Anticlinal de Lilna; es una estructura bastante abiertade 
geometría cónica y de plano axial vertical a subvertical, su 
eje tiene una dirección N 30°0 y buzamiento ligeramente ha
cia el sureste, 

Casi todo el Sinclinal de Pachacamac se encuentra cubierto 
de depósitos eólicos cuaternarios; sin embargo, de los aflo
ramientos visibles se ha podido establecer que las rocas que 
lo conforman corresponden a los sedimentos arcillo- calcáreos 
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de la formaci6n Pamplona, los que se muestran replegados, 
por incompetencia de capas (ver Foto N~ 8). 

3. l. 4 Anticlinal Lomas del Manzano 

Esta estructura es la correspondiente oriental del Sinclinal 
de Pachacamac. Por su configuración geométrica se asem~ 
ja a un pequeño anticlinorio, bastante abierto, de plano axial 
subvertical y suavemente inclinado hacia el este, Se le oh
serva entre la quebrada Pucará (donde es visible su termin~ 
ci6n periclinal) hasta el r(o Lurín, lugar donde está destrl!f 
do por las rocas del Batolito; a lo largo de este recorrido -
(lO kms.) el eje de la estructura sufre ligeras ondulaciones 
siguiendo una direcci6n promedifl,l NNO-SSE. 

El pliegue presenta una amplitud aproximada de 7 kms. ha
biéndose desarrollado en rocas volcánico- elásticas del gru
po Puente Piedra (que ocupa el núcleo) y principalmente en 
sedimentos elásticos o carbonatados del grupo Morro Solar, 
formaciones Pamplona y Atocongo que conforman la envolve.!! 
te. 

El anticlinal muestra un estilo de deformación caracterizado 
por las siguientes particularidades y relaciOnes geológicas: 

- Un marcado replegamiento distribu(do en ambos flancos y 
en menor intensidad en la zona axial; dicho carácter con
fiere a la estructura cierta semejanza a un pequeño anticli 
noria (ver Mapa Geológico) y tales micropliegues son más 
numerosos en el lado oriental del antidinal, donde son -
acompañados por una fuerte esquistosidad o clivaje pizarr_Q 
so desarrollado esencialmente en los materiales incompe
tentes de la s uces i6n plegada. Dicha esquistosidad tiene el 
rumbo de la estructuraci6n dominante y buzamiento de 35° 
a 40° hacia el este, distribuída regularmente a través de 
los flancos y charnelas de los micropliegues. 

- El núcleo del anticlinal se halla afectado por dos fallas in
versas de alto ángulo (fallas El Manzano y San Fernando)
que ponen en contacto las rocas volcánico elásticas del gru 
po Puente Piedra con los sedimentos areno-arcillosos del
Grupo Morro Solar. Estos sedimentos se encuentran a su 
vez en contacto con la formación Atocongo mediante una f;.§!: 

lla regional de bajo ángulo (falla José Gálvez) cuya distri
bución y geometr(a aplicaremos mas adelante. Asimismo 
en la zona axial del pliegue se distinguen microfallas nor
males con desplazamientos de hasta 8 m. (Foto N~ 9)0 
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3. l. 5 Anticlinal de A tocongo 

Es una estructura alóctona de diseño c6nico, ubicada Bobre- ~-

el sinclinal de Pachacamac y el flanco occidental del Anticli-
nal Lomas del Manzano; gran parte de su configuración orig! 
nal ha sido erosionada. o asimilada por el Batolito, quedando 
como únicos vestigios los montes- islas localizados al norte 
de Villa El Salvador (C~ Papa), cerros de los alrededores de 
Atocongo y José Gálvez (C 0 s, Conchitas, Atocongo, etc,), El 
pliegue tiene un eje ligeramente obHcuo a la e¡;tructuración 
regional (dirección N 40°0) y un plunge de 5° a 10°'\'lacia el -
noroeste (ver Mapa Geológico); su flanco occidental muestra 
inclinaciones que llegan hasta 50°, mientras que en el lado ·
opuesto los valores de buzamiento difícilmente superan los 30~ 
en el núcleo las inclinaciones son senciblemente menores" -
El anticlina.l en mención es una estructura muy superficial, -
desarrollada solamente en la formación Atocongo debido al 
despegue (falla José Gálvez) sufrido por la serie del flanco -
oriental del Anticlinal Lomas del Manzano. 

3. l. 6 Anticlinal de Mancha y 

En los alrededores del Puente Mancha y, se observa una po_E 
ción aislada de cobertura mesozoica (formación Atocongo y 
grupo Casma) plegada en forma anticlinal. Tal estructura -
es interrumpida en sus flancos y en sus continuaciones not'te 
o sur por el Batolito de la Costa. 

La estructura presenta las siguientes características: 

- Un plano axial ligeramente recostado hacia el oeste (75° -
80° ) . 

- Mayores valores en los buzamientos del limbo occidental 
(40° - 65° ) y menores en el flanco opuesto (lOo - 25o ) , y 

-.Una marcada esquistosidad, localizada mayormente en el 
flanco occidental y en la zona axial del pliegue. 

Entre el Anticlinal de Manchay y el Anticlinal de Atocongo, 
ha debido existir un sinclinal muy abierto constituído por el 
grupo Casma, pero lamentablemente a.I}U(se ha emplazado -
una porción del Batolito, desapareciendo toda evidencia de 
pliegue; sin embargo, la presencia de volcánicos cretáceos 
observados en el C~ San Francisco y al norte de la Hda. Ma_E 
chay Alto, confirman que allí existió la mencionada estruc
tura. 
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Si se acepta tal configuración estructural, se tiene que con
cluir que las series plegadas Atocongo y Casma de esta par
te, pertenecen a una masa alóctona despegada mas al orien
te de secuencias in- s itu, a nivel de los horizontes incompe
tentes de la formación Pamplona. 

3. l. 7 Otros Pliegues 

Al este del Anticlinal Lomas del Manzano y dentro de la for
mación Atocongo se ha desarrollado numerosos anticlinales 
y sinclinales asimétricos, de amplitudes variables entre de
cenas y centenas de metros; comúnmente dichos pliegues, -
están asociados a una marcada esquistosidad que ha borrado 
casi totalmente la estratificación; los planos de esquistosidad 
tienen un rumbo promedia! N 25° O con inclinaciones de 75° a 
80° hacia el noreste y se distribuye en forma muy regular a 
través de los limbos y charnelas de los pliegues, siendo apr_Q 
ximadamente paralela a los planos axiales de los mismos. 

De la sucesión de pliegues y esquistosidad asociada se dedu .. 
ce que tales estructuras son micropliegues de arrastre del 
flanco oriental del Anticlinal Lomas del Manzano o del lim
bo occidental del sinclinal que supuestamente existió más h.! 
cia el este; siendo también probable que dicho estilo estruc
tural haya sido acentuado durante el desarrollo de la falla J_Q 

sé Gálvez. 

3. 2 FRACTURA MIENTO 

La fracturación de la región investigada está compuesta por los 
siguientes sistemas de fallas. 

3. 2.1 Sistema de fallas longitudinales 

La mayoría de ellas son fallas inversas kilométricas que di.§. 
locan los flancos de los anticlinales de Lima y Lomas del -
Manzano. También se han reconocido fallas normales de m~ 
nor orden, localizadas preferentemente en la zona de charn~ 
la de dichos pliegue~. Estas fallas se han originado durante 
la fase Intra-cretácea y posteriormente alguna de ellas han 
sufrido pequeñas reactivaciones como consecuencia de tectó
nicas más jóvenes. 

En la zona norte de Lima y más ocas ionahnente en la zona 
sur, son visibles también algunos accidentes regionales de 
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dirección subparalela a los anteriores. Las observaciones 
microtectónicas y relaciones geológicas demuestran que ta
les fracturas presentan movimientos horizontales compati
bles con los ejes de acortamiento de las fases terciarias. 

Por su importancia y magnitud se puede agrupar el fallamie_E 
to longitudinal en fallas mayores y fallas menores: 

A~ Fallas Mayores 

a) Falla Pueblo Viejo 

Se localiza en el extremo nororiental del anticlinal de 
Lima; es una falla inversa de alto ángulo de orientación 
subparalela al eje del pliegue y que sufre un cambio de 
rumbo a la altura de Carabayllo, acorde con la defle
xión Puente Piedra (ver Mapa Geológico). 
Su reconocimiento se ha establecido exclusivamente us 
lizando criterios estratigráficos, puesto que las evide_E 
cias tectónicas son muy escasas por la gran cobertura 
cuaternaria. 

Con el cartografiado de niveles litológicos guías en las 
unidades formacionales se ha podido establecer las si
guientes evidencias de falla: 

-A la altura del km. 42 de la Panamericana Norte (Pa:I!! 
pa del Canario), las cuarcitas Marcavilca se ponen en 
contacto l.:On la parte superior de la formación Pampl_g 
na, la misma que se encuentra extremadamente reduci 
da en grosor 

Igual relación se observa en el flanco occidental del C~ 
Paredes (Perfil Estructural AA' de la Fig. N~ 4). 

- Más hacia el sures te, 600 metros al norte de la mina 
Santa Barbarita, la formación Salto del Fraile se con
trapone a la parte superior de la formación Pamplona, 
En este sector, las formaciones Herradura y Marca
vilca cartografiadas mas al norte, han desaparecido -
totalmente junto con los 2/3 inferiores de la formación 
Pamplona. Si consideramos los espesores de las uni
dades mencionadas, se puede estimar para este lugar 
un salto de fallas acumulado cercano a los 400 metros. 

-En los cerros testigos próximos a la Hda. Pueblo Vie
jo, los niveles más bajos de la formación Pamplona, 
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luego de una discontinuidad topográfica, se encuentra-n 
al frente de los niveles basa.les de la formación Salto ·· 
del F1.'aile (transición Puente Piedra - Salto del F:raile), 
estimándose un desplazamiento vertical sirnila:t al an ... 
terior. 

-Al oeste de Collique y alrededores de San Agustín, se 
observan pequeños montes_- islas de la formación Mot·ro 
Solar; tales afloramientos se encuentran no muy aleja .. 
dos de las exposiciones rocosas del Volcánico SantaR~ 
sa, ubicado 2. 5 a 3 km. más hacia el oeste; similares 
relaciones se deducen a nivel de Comas, Tahuantinsu
yo, Independencia, etc. 

-En las cercanías de la Universidad de Ingeniería, SP -

han reconocido pequei'ios afloramientos que correspon-
den a los niveles superiores del grupo Puente Piedra. 
Tales rocas, de naturaleza mayormente volcánica se~!! 
cuentran separados por una distancia horizontal noma
yor de 150 m. de las lutitas de la formación Herradura. 
Dicha proximidad presupone la presencia de una falla -
que esconde a la formación Salto del Fraile y probable
mente la parte mas superior del grupo Puente Piedra, 

-Si nos remitimos al Mapa Geológico y observamos la. 
geometría del anticlinal de Lirna, salta a la vista una 
clara asimetría de la estructura, manifestada por la e¿ 
trechez del flanco oriental, que por más que se fuerze 
no daría espacio suficiente para considerar normalme_l! 
te todas las unidades del grupo Puente Piedra. Los re 
cortes tectónicos, por tanto evidentes en este sector, -
se han visto facilitados principalmente por la plastíci. 
dad de la facies arcillosa del grupo Puente Piedra (Fig, 
N~ 66). Asimismo, dicho carácter ha contribuído sus
tancialmente al desarrollo y evolución de la Deflexión 
de Puente Piedra. 

La falla Pueblo Viejo, es un accidente intra-cretáceo, 
probablemente reactivado por las fases te:rciarias; o~ 
gi.nalmente fue una falla inversa de alto ángulo, inclin_!! 
da hacia el oeste; con esta fisonomía ha continuado du
rante el Terciario inferior desde Carabayllo hacia el 
sur. De esta localidad hacia el noroeste ha jugado co-
mo movimiento sinistral inverso, el mismo que es con
firmado por una serie de micropliegues oblicuos a la -
estructura, visibles en las Lomas de Carabayllo. 

El salto vertical promedio de la falla es del orden de 
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los 400 a 500 m, (Perfiles estructurales AA', BB 1 , CC 1 , 

DD', EE 1 , de la Fig. N~ 4) encontrándose los valores ·
más altos a nivel de la deflexión; dicho salto correspo,!! 
de a un desplazamiento acumulado a lo largo de las fa
ses tectónicas puestas en evidencia. 

b) Falla Zapallal 

Después de la falla Pueblo Viejo, la falla Zapallal es 
el otro accidente geológico importante que perturba el 
flanco oriental del anticlinal de Lima en el extremo nor 
te; su única exposición se presenta en e1 e: Pepsi, a la 
altura del km. 32 de la Panamericana Norte; en dicho 
lugar se observa una zona de falla parcialmente cubie..!: 
ta que deja ver un intenso fracturamiento acompañado 
de leves arrastres; que testimonian un movimiento ·iE 
verso; las observaciones microtectónicas en dicho l.~.:t.

gar han permitido definir dos movimientos superpues -
tos: el primero de tipo inverso y el segundo sinestral 
inverso . 

El cartografiado de unidades sedimentarias, seguidas 
desde las proximidades de la mina Santa Barbarita Ha..§. 
ta el afloramiento en mención, confirman que el despla 
zamiento vertical de la falla es muy notable, pues las 
guías litológicas referidas, corresponden estratigráfi
camente a niveles altos del grupo Puente Piedra, los -
quea su vez se ponen en contacto mediante la falla, con 
horizontes volcánicos de la sección interrnedia o infe
rior del mismo grupo. 

Con esta fisonomía, la falla Zapallal se extiende desde 
las playas de Ancón hasta las cercanías de Puente Pie
dra, siguiendo una dirección promedia! de N 40°0 y un 
buzamiento de 75° a 80° al suroeste, Si se observa con 
detenimiento el Mapa Geológico Estructural en esta Z..Q 

na, se puede establecer un obvio adelgazamiento hacia 
el norte de la serie Jurásico-Cretácica (facies este del 
grupo Puente Piedra) en el flanco oriental del anticlinal; 
dicho adelgazamiento es por origen tectónico, debiénd_2 
se en gran parte al mayor salto de la falla Zapallal en 
la dirección señalada, 

El movimiento inverso de la falla Zapallal, se desarr..2 
lló durante la fase de compresión (fase intra- albiana) y 
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es contemporáneo al plegamiento; el movimiento stnis
tral inverso corresponde a una reactivación pos terio:r, 
probablemente asociada a la fase compresiva del Ter-· 
ciaría inferior. 

e) Falla José Gálvez 

Esta falla es observable en el sector mericional de la 
zona de estudio y muestra un recorrido sinuoso quepa
sa por Pamplona Alta (límite este de San Juan de Mir-ª 
flores) continúa por el oeste de Villa El Salvador y lle
ga hasta José Gálvez, donde pone en cont~cto horizon
tal las formaciones Pamplona y Atocongo. El mismo 
accidente ha sido reconocido del C~ Punta Blanca entre 
el río Lurín y la Oda. Pucará. 

Es una falla de bajo ángulo, única en su género dentro 
de la zona (Fig. 8) que ha permitido el cabalgamiento 
de las formaciones Atocongo y grupo Casma (series -
alóctonas) sobre las series plegadas del grupo Morro 
Solar y formación Pamplona (series autóctonas). Ori
ginalmente el despegue ha debido producirse en el lim·
bo occidental del sinclinal correspondiente al anticlinal 
Lomas del Manzano, teniendo como lubricante el nivel 
incompetente de la formación Pamplona" 

Como se muestra en el mapa y en esquema correspon
diente Fig. N~ 8, el cabalgamiento mencionado ha sido 
recortado en gran parte por el Batolito; las pocas exp,.2 
s iciones que de él existen indican que su amplitud de 
traslape es del órden de los 16 kilómetros. 

Los argumentos que apoyan la presencia de la falla Jo 
sé Gálvez son los siguientes: 

-El anticlinal de Atocongo sigue la estructuración de las 
rocas más antíguas. Como se indica en el Mapa Geol.Q 
gico, dicho pliegue presenta pendientes más fuertes en 
el flanco occidental (40° - 50°) y un plano axial leveme,E 
te inclinado hacia el oeste. Tal geometría se ha desa
rrollado por el arrastre de las secuencias calcáreas S.Q 

bre las series autóctonas, siendo compatible con una -
deformación debida a fenómenos de cabalgamiento" 
Otras estructuras que apoyan lo enunciado, es el anti
clinal de Manchay y la serie de micropliegues ubicados 
al este del anticlinal Lomas del Manzano; tales 

- 37 -



1 

.. 

• 

micropliegues exhiben en general una fuerte esquist_g 
sidad y planos axiales algo recostados al occidente, en 
contraposición a la inclinación de los planos axiales -
de los pliegues regionales (anticlinales de Lima y Lo
mas del Manzano) que está en sentido opuesto" 

-Si se prescindiera d~l Batolito en la posición que allí 
actualmente ocupa, se tendría que tanto las secuencias 
más jóvenes del lugar (caliza Atocongo y volcánico Ca.! 
ma) como los pliegues que los afectan, chocan en cor
ta distancia con la configuración estructural de los gr.l! 
pos Morro Solar y Puente Piedra (observar Mapa Geo
lógico). Esta falta de continuidad litológica o estructu
ral y la ausencia completa de la formación Pamplona, 
es probablemente la mejor evidencia del cabalgamien
to. 

-En los cerros de Punta Blanca, las calizas masivas de 
la formación Atocongo reposan en contacto aparente
mente concordante sobre las lutitas y areniscas de la 
formación La Herradura (Perfil CC' de la fig. N~ 4). 

En este lugar, la formación Pamplona está sus ente to
talmente, sin registrar evidencia tectónica alguna, y -
la formación La Herradura exhibe micropliegues cuyos 
ejes son ligeramente obHcuos al contacto con las cali
zas masivas;, más hacia el sur, en las quebradas Río 
Seco y Pucará, las formaciones Morro Solar y Atocon
go se ponen en contacto subvertical; am.bas poseen bu
zamientos contrapuestos y son afectadas por una mar-· 
cada esquistos idad de rumbo N 20" O e inclinaci6n de -
65"- 70" al NE. 

-Al oeste de la localidad de José Gálvez, se encuentra la 
falla del mismo nombre, donde las margas y calizas a_! 
cillosas de la formación Pamplona pasan lateralmente 
sin perturbación notable con cherts y calizas masivas
de la formación Atocongo. 

Las características del terreno a lo largo del trazó de 
falla son las siguientes: 

- La formación Pamplona en el lado sur de la falla tiene 
buzamientos de 5" a 20" al sur, en tanto que su oponen
te (formación Atocongo) se inclina con pendientes may_g 
res (35"- 50") en la misma dirección. 

- En el Único afloramiento de la falla, desprovisto de co
bertura cuaternaria, no existe ninguna evidencia. de 
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planos de ruptura importantes que sean subverticales 
o inclinados hacia el suroeste, pero sí una marcada e-ª 
quistosidad de fractura buzante hacia el noreste. Más 
hacia el norte, a la altura de Villa El Salvador y San 
Juan de Miraflores, las formaciones A tocongo y Pam
plona presentan buzamientos opuestos, los mismos que 
son justificables por la presencia de la falla José Gál
vez. 

Cabe señalarse que todos los comentarios esbozados -
sobre la falla José Gálvez, tienen un carácter preHmj 
nar, ya que es necesario efectuar un cartografiado de 
Mayor detalle y seguir investigando el accidente a ni
vel regional. 

d) Fallas El Manzano y San Fernando 

Son fallas inversas de alto ángulo, conjugadas, típicas 
de pliegues con deformaci6n de flanco; en ambos casos 
ponen en contacto al grupo Puente Piedra, que aflora
en el núcleo del antic linal Lomas del Manzano con la -
formaci6n Herradura . 

La falla El Manzano, disloca el flanco oriental del anh 
clinal del mismo nombre, distribuyéndose en corto re
corrido en forma longitudinal a él. La falla San Fernan 
do se localiza en el limbo occidental al nivel del Cerro 
Parco; más hacia el sur cruza diagonalmente la estruc
tura plegada llegando hasta la Ouebrada Pucará. 

-Estas fallas exhiben muy pocas evidencias tectónicas,
habiéndoseles establecido principalmente por criterios 
estratigráficos, apoyados en los núsmo's argumentos. 
Se ha estimado para ambas un desplazamiento vertica!. 
del orden de 50 m. a lOO m. 

500 m. al norte del C ~ El Sauce (Oda Pucará) la falla 
San Fernando muestra un plano inclinado con 80° hacia 
el noreste; el examen de las estrías indica unmovimie]! 
to inverso, el mismo que es corroborado por el canta~ 
to fallado entre las formaciones Morro Solar y Pamplo
na. 

B. Fallas Menores 

Se describen bajo este subtítulo, a las fallas que muestran 
desplazamientos poco importantes, pero que sin embargo, 
pueden tener cierta trascendencia en la planificación futu
ra. 

- 39 -



r 

., 

9 .. 

1 .. 

a) Falla Guardia Republicana 

Tipo 
Formaciones afectadas 
Zona de falla 
Salto aproximado 

b) Falla La Pampilla 

Falla normal; R:N.,.S, Buz. 65E 
Volcánico Santa Rosa 
2 3 m. 
5 8 m. 

Se asume su presencia debido a que se observa un gran
alineamiento estructural a lo largo del rumbo, compatible 
con la fracturac ión. 
Tipo: Sinistral. Este movimiento se deduce por la fuerte 
rotación que sufren los estratos a nivel de la Urbanización 
La Marina (bloque derecho de la falla); también en este lu
gar, los niveles lutáceos de la formación Puente Inga son 
desplazados ligeramente hacia el sur (bloque izquierdo de 
la falla). R: N- S, Buz.: vertical. 
Formaciones afectadas: Fms. Puente Inga, Cerro Chillón 

y La Pampilla. 
Zona de falla Cubierta 
Salto aproximado Horizontal: 20-30 m.; 

vertical: muy pequeño. 

e) Falla e~ Chillón 

Tipo: Falla inversa, R: N-S a N20°0, Buz.80oNE, estrías 
s ubver ticales. 

Formaciones afectadas 
Zona de Falla 
Salto Aproximado 

d) Falla e~ Grande 

Puente Inga y C~ Chillón. 
Muy estrecha (lO- 20 cms.) 

15 - 20 m. 

Se manifiesta formando un notable alineamiento estructu
ral actualmente cubierto de materiales cuaternarios. 
Tipo: Sinistral, R: N-S, Buz.: vertical. El juego sinis
tral se ha establecido por desplazamiento que sufre el eje 
del anticlinal de Lima al norte del e~ Grande; por otro 1~ 
do, ep el extremo sur oriental del e~ Orara, las capas del 
Volcánico Ancón exhiben un pliegue de arrastre compati
ble sólo con un movimiento sinistral. 
Zona de falla Cubierta 
Salto aproximado 

- 40 -
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e) Falla Santa Rosa 

Tipo: Falla inversa, R: N65°0, Buz.: 75oNE; estrías sub
verticales. 

Formación afectada 
Zona de falla 
Salto aproximado 

Volcánico Ancón 
50 a 60 cms. 
5 - 10 m. 

f) Falla la Grama (Z km. al norte de Puente Piedra) 

Tipos: Fallas normales conjugadas, típicas de pliegues 
con deformación de charnela; R: NZ5°0, Buz.: 75°NE y 
70° SO respectivamente. 
Formaciones afectadas Fm. Puente Inga y Volcánico -

Santa Rosa. 
Zona de falla 
Salto aproximado 

g) Falla Hda. La Malina 

1 - l. 5 m. 
20 - 25 m. 

Tipo: Dextral normal; 
Formaciones afectadas 
Zona de falla 

R: N-S, Buz.: 65°- 70° E. 
Atocongo y Volcánico La Malina, 
l. 50 - 2. 00 m. fuertemente frac 
turadas. 

Salto aproximado No hay elementos marcados, es 
de la magnitud del desplazamiento; sin embargo, se estima 
sea superior a los 40 m. 

h) Falla Collique 

Tipo: Inversa; R: NZ5o O; Buz.: no determinado. El prin
cipal indicador de la presencia de esta falla es la reduc
ción considerable del grosor de la formación Atocongo en 
el flanco oriental del C~ Mirador (oeste de San Agustín). 
Formaciones afectadas Atocongo y Pamplona 
Zona de falla Cubierta 
Salto aproximado No se ha podido cuantificar el 
salto de falla; sin embargo, por las relaciones de las for
maciones afectadas, se estima que es menor a nivel delC~ 
Mirador y mayor por la zona de San Felipe. 

I) Falla C ~ La Milla 

Tipo: Presente dos movimientos superpuestos, el prime
ro más importante es dextral inverso y el último sinistra.l 
normal; R: N lOo E; Buz.: 80° NO. 
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Formaciones afectadas 
Zona de falla 

Salto aproximado 

La Pampilla y C~ Chill6n. 
1, 50 - 2 m. (bastante miloniti

zada). 
Horizontal acumulado 30-35 m. 
Vertical: pequeño . 

3.2.2 Sistema de fallas Transversales al Plegamiento 

Se han cartografiado numerosas fallas transversales a los ~ 

pliegues, sobre todo al anticlinal de Lima, en general, dichas 
fallas están representadas por dos familias conjugadas de m_g 
vimientos dextrales o sinistrales, cuyos rumbos son N-S a 
N25°0 y NO-SE a E-W. 

La~ fallas transversales son esencialmente verticales a sub
verticales y se han producido durante las fas es tectónicas del 
Cretáceo y Terciario inferior; en algunos lugares, como el 
extremo sur de la playa Ventanilla, zona del Morro Solar, -
Puente Inga, Cajamarquilla, etc. se han observado microfa
llas y fallas normales de desplazamientos centimétricos cuyos 
rumbos varran entre N80° E y S60o E, tales fallas probablemel} 
te son contemporáneas a una distensi6n N-S a N lO" E (Estaci;.Q 
nes microtectónicas 10 y 19) de edad no precisada. 

Los accidentes transversales que han podido ser observados 
con mayor detenimiento son las siguientes: 

A, En la zona del Morro Solar 

a) Falla Chorrillos 

Tipo 
F ormac tón afectada 
Zona de falla 

Salto aproximado 

b) Falla Salto del Fraile 

Tipo: 

Pich. 
Formaciones afecta
das . 
Zona de fallas 
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Falla normal; R: E-0, Buz: 65°N. 
Salto del Fraile 
10 m, abundante n~aterial bre -· 
chado (Foto N~ 7). 
5- 8 m. 

Falla sinistral normal, R: N75° 
E, Buz.: 80°NO. 
15°0 

La Herradura, Salto del Fraile 
2m. Abundante milonita, Foto 
N~ 6. 
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Salto aproximado Horizontal: 25 m. ; 
Vertical: 15 m . 

Desplazamiento neto 29 a 40 m.; al NO de esta falla, 
a lo largo de la pista se observan 2 fallas pequeñas de rum 
bo Nl0° E de movimiento dextral normal. 

e) Falla El Túnel 

Tipo 

Formaciones afectadas 
Zona de falla 
Salto aproximado 

d) Falla La Chira 

Tipo 

Formaciones afectadas 
Zona de falla 
Salto aproxim~do 

e) Falla Cuello de Villa 

Tipo 

Formaciones afectadas 
Zona de falla 

Salto aproximado 

Sinistral normal, R: N60o E, -
Buz.: 75° NO, Pích.: 250. 
Salto del Fraile, La Herradura 
1 m. , abundante milonita 
32m. 

Dextral normal, R: N So O, 
Buz.:Vertical, Pich.: 5°S. 
Marca vil ca 
2.5-3m. 
No determinado 

Dextral normal, R: N-S, Buz,: 
Vertical. 
La Herradura, Morro Solar 
Cubierta, a lo largo de dicha 
zona se desarrolló el Cuello de 

Villa. 
Horizontal, no precisado, ver
tical: 25 - 30 m. 

En el Morro Solar aparte de las fallas mencionadas, exi..§_ 
ten otras menos importantes, con las mismas direcciones 
que las anteriores; la gran mayoría de ellas, presentan -
movimientos conjugados y se han formado durante la fase 
de mayor deformación. El diaclasamiento de la zona (es
taciones N~ 19 y 23) es también compatible con la orient~ 
ción de las fallas, lo que indica un origen tectónico. 

500 m. al suroeste del Club Regatas, a lo largo de la pis·
ta que conduce a la playa La Herradura, se observan pr_2 
blemas sustanciales en la eatabilidad del talud, debidos ·
principalmente a la erosión litoral y a la falta de sustent~ 
ción de la escarpa y que se ve debilitada por un intenso -
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diaclasamiep.to y fallamiento cuyo rumbo promedial (N-
70° E) es paralelo o subparalelo a la línea de la costa 
(Fotos N~ 3 y 4). 

B, Zona Norte de Lima (Región de Puente Piedra) 

En esta zona el fracturamiento transversal expuesto se li 
mita a do¡;; sistemas principales: el primero más prepon
derante de juego dextral, tiene una dirección variable en
tre N l0°y N 40~ el S~"gundo de juego sinistral y menos nu
merosos se orientanentre E-0 y S65~E engeneral,~· tales 
fallas exhiben movimientos poco importantes, siendo rec_Q 
noc idos en su mayor parte en las fotografías aéreas a la 
escala 1: 25,000. 

A lo largo del actual curso del río Chillón, es probable -
que exista un accidente regional de zócalo de dirección -
N 30° E y de juego dextral; dicha suposición se basa en los 
siguientes argumentos. 

- En la Hda, Pro, las capas del volcánico Santa Rosa exhi 
ben cierta rotación en su rumbo (R: N70o O) con respec
to al rumbo de la misma unidad en la margen derecha -

.del río Chillón (R: N-S). 

La formación Puente Inga, secuencia estratigráfica guía 
observada en la localidad del mismo nombre, se vuelve 
a encontrar en el C~ Candela con las mismas caracterís 
ticas: si reconstruímos la geometría del anticlinal en e_§_ 
taparte, usando como referencia dicha unidad, veremos 
que existe cierta flexión o desplazamiento de la s ecuen~. 
cia, la misma que es compatible con la presencia de un 
accidente regional de juego dextral, actualmente cubier
to por los depósitos cuaternarios del río Chillón. 

- El cambio de rumbo del eje del anticlinal de Lima a pa_! 
tir del C~ Mulería, variando de una dirección N zoo O a 
otra N-S y luego a partir de Puente Piedra a una direc
ción N45°Ú, podría estar asociado de alguna m.anera a 
una reactivación del accidente del zócalo durante la tec
tónica de plegamiento. 

- Si se considera el espesor del cono deyectivo del río Chi 
llón, se verá que precisamente los mayores grosores -
del mismo se encuentran a lo largo del actual curso; es
to sugiere una zona de debilidad por fractura, la misma 
que ha podido ser aprovechada por la acción erosiva fl_!! 

vial en su proceso de pronfundización. 
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Otro accidente de zócalo pero en este caso de juego si.
nistral, podría encontrarse entre Carabayllo y las pla
yas de Ancón; en esta zona vemos un control morfológj. 
co importante (ver Mapa Topográfico) que es explicable 
por las diferencias litológicas entre am-bos flancos del 
anticlinal de Lima; lo que sí es difícil explicar, es por-
qué a lo largo de este sector el eje anticlinal tiene una 
dirección N 45 °Ú 1 contrastante con las orientaciones 
del eje en el sector meridional; se supone que un acci
dente antíguo reactivado y con juego sinistral durante la 
época de plegamiento pudo haber generado esta estruct~ 
ración; los argumentos superficiales de tal fenómeno S,!: 
ría en consecuencia: la deflexión de Puente Piedra y las 
fallas de Pueblo Viejo y Zapallal, que evolucionaron -
aprovechando la constitución plastica del flanco oriental 
del anticlinal de Lima. 

3. 2. 3 Fallamiento en el Batolito de la Costa 

En las rocas del Batolito de la Costa (ver Mapa Geológico) se 
observan las siguientes familias: 

- Una familia de dirección N 70° E a S 80° E de juego sinistral 
- Una familia de dirección N 10° E a N 30°E de juego dextral y 
- Una familia menos numerosa de dirección N 15°0 a N-S. 

En su mayoría dichas fallas se han definido por coruigurar ... 
buenos alineamientos estructurales en las fotografías aéreas 
e imágenes Erts; las confirmadas en el terreno exhiben zo

nas milonitizadas del orden centimétrico a 2 ó 3 m. a lo lar
go de las cuales ha tenido mayores efectos la erosión. Las 
observaciones microtectónicas definen a las dos primeras f~ 
llas, como fallas de desgarre conjugados, indicadoras de una 
dirección de acortamiento N 60° E (Estación 18), contemporá
nea a la fase de compresión del Terciario inferior. 

La tercera familia con movimientos dextrales o sinistrales, 
es posterior y corresponde a la tectónica compresiva del Te_r 
ciario superior, cuyo eje de acortamiento tiene una dirección 
N-SaNl0°0, 

El Batolito de la Costa también se ve afectado por un nutrido 
diaclasamiento y j unturamiento desarrollado principalmente 
durante la etapa tardía de consolidación del Magma. 
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3. 2. 4 Diaclasamiento 

Los principales sistemas de diaclasas observadas en el terre 
no, se presentan en diagramas de rocas sobre el mapa tectó
nico y en diagramas de puntos (red de Schmidt, hemisferio i._:g 
ferior) en el cuerpo del informe. El análisis estadístico re
vela 5 poblaciones dominantes, con las siguientes direcciones 
promedios (ver Mapa Tectónico, Fig. N~ 7). 

- Sistema N 60°E a E- O. 
- Sistema N 20° E a N 60° E 
- Sistema N- S a N 20° O 
- Sistema N-S a N 20° E 
-Sistema N 30°0 a N 60°0. 

El diaclasamiento de la cobertura plegada es de origen tectó 
nico y se ha formado principalmente durante la fase de ple€@
miento (fase intra- cretácea), luego fué remarcado por las fa 
ses de ruptura del Terciario. Como se observa en los diagr2: 
mas, las familias de d iaclasas, se ajustan muy bien al falla
miento descrito, siendo correspondientes en su mayoría al 
cizallamiento tranversal; en número menor de ellas están as_g 
ciadas al fallamiento inverso, localizado en los flancos de las 
flexiones y otras al fallamiento normal propio de los pliegues 
a deformación de charnela. 

En terrenos como el estudiado, afectado por deformaciones
sucesivas, existe cierta dificultad para establecer la cronolo 
g ía de las d iaclasas debido a su reutilizaci6n casi contínua -
durante las fases tectónicas; por ello, tal labor debe ser ob
jeto de un estudio más minucioso, el mismo que apoyaría me 
jor conocimiento tectónico de la región. 

3, 3 DEFLEXION DE PUENTE PIEDRA 

Es el rasgo morfotectónico más notable en la disposición estructu
ral de la cobertura mesozoica de la región, se manifiesta por el -
fuerte cambio de rumbo que experimenta la sucesión plegada a pa_! 
tir de un eje imaginario (eje de la deplexión) que pasa por la loca!.! 
dad de Puente Piedra, Hda, La Malina y Hda, Trapiche. Dicha de 
flexión compromete rocas sedimentarias y volcánico- sedimentarias 
cuyo rango cronológico está comprendido entre el Jurásico superior 
y el Cretáceo medio, 

Las estructuras que por su geometría dan las mejores muest,.as de 
la deflexión de Puente Piedra, son: el anticlinal de Lima, el sinclinal 
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de Huarangal y el monoclinal de Trapiche. El antielinal de Lima -
desarrollado principalmente en las rocas volcánico-elásticas del 
grupo Puente Piedra, se ubica en la zona mas deformada de la de 
flexión; en dicha zona, las particularidades geológicas y morfoes
tructurales dominantes son las siguientes: 

- El eje anticlinal de un rumbo N-S cambia bruscamente a una di
rección N45°0. 

- El flanco oriental de la estructura, presenta una constitución 
esencialmente volcánica o volcánico- sedimentaria, de caracte
rísticas físicas relativamente rígidas en comparación con las pr..2 
piedades algo plásticas del limbo oriental cuya naturaleza es mas 
sedimentaria. 

- El anticlinal de ~ima en la zona de la deflexión, muestra una geo 
metría propia de pliegues a deformación de chanela y a deforma
ción de flanco cuyas características ya han sido descritas. Los 
accidentes geológicos de fractura más importantes asociados al 
desarrollo de la deflexión, son las fallas de Pueblo Viejo y Zap~ 
llal que dislocan el flanco oriental. 

En el s inclina! de Huarangal no se observa muy claramente la de
flexión, debido a la escasa estructuración de las rocas masivas -
del Cretáceo que ocupa el núcleo, as i como debido a que las pro
longaciones de la estructura hacia el norte o hacia el sur han sido 
interrumpidas por el Batolito Andino. Sin embargo, se tienen e ti 
dencias de rotación de capas entre la Hda. Huatocay donde el ru~ 
bo es N-S y los cerros Rincón y Cangay donde el mismo es NSOD O" 

El monoclinal de Trapiche, estructuralmente corresponde al lim
bo oriental del sinclinal de Huarangal; en general, es una ancha -
franja de rocas volcánico- elásticas del Cretáceo, extendida de SE 
a NO, entre las inmediaciones de la Quebrada Canto Grande y el 
C~ Canario, A partir del curso actual del río Chillón hacia el sur, 
esta franja de rocas estratificadas tienen un rumbo variable entre 
N 25 W y N-S; de la misma posición hacia el oeste y ONO las capas 
varían a un rumbo N 70 O; por último a unos 4 km. al W de la Que
brada de Cangay las mismas capas vuelven a rotar, adoptando una 
posición N 15 O, 

En las líneas precedentes, hemos señalado los rasgos estructura
les más notables de la Deflexión Puente Piedra (Fig. N~ 9), tales 
rasgos se encuentran recortados parcialmente por las rocas intrJ:!
sivas del Batolito Andino, lo que nes permite asignar a la deflexión 
una edad pre- batolítica; es decir, contemporánea a la fase mayor 
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de deformación (fase Intra- cretácea) que generó el plegamiento en 
la región. 

La formación y evolución de la Deflexión de Puente Piedra, es un 
tema muy discutible sobre el cual pueden enunciarse variadas hip_Q 
tesis; los suscritos consideran que tal deflexión se desarrolló por 
reactivación de grandes accidentes de zócalo durante el plegamie_n 
to, estos accidentes funcionaron con movimientos esencialmente~ 
horizontales por acción de los esfuerzos tectónicos de la fase In
tra- cretácea cuyo eje de acortamiento tuvo una dirección NE-SO" 
Los efectos de las reactivaciones en la cobertura mesozoica se mi!; 
nifestaron por el flexuramiento de los ejes de pliegues o rotación 
en el rumbo de las capas; la magnitud de la deformación a -nivel de 
la flexura, varía notablemente según la constitución litológica y s~ 
gún las respuestas físicas de las unidades litoestratigráficas afee 
tadas. 

Los probables accidentes de zócalo que controlaron el desarrollo 
de la deflexi6n, estarían ubicados uno a lo largo del curso actual 
del río Chillón y el otro entre Carabayllo y las playas de Ancón . 

El primero de los nombrados tiene un rumbo promedia! de N 30°E 
y se reactivó con movimiento dextral, generando el cambio de rul!! 
bo del eje anticlinal entre el C~ Mulería y la localidad de Puente -
Piedra. 

El segundo de una dirección N 40 E y movimiento sinistral, debió 
originar el cambio brusco en el rumbo del eje de la estructura a 
nivel de la localidad de Puente Piedra, variando de una orienta
dón N-S a N45 O. 

La génesis y evolución de la defleaión de Puente Piedra, como es 
de suponer, no solamente es explicable bajo un simple modelo co
mo el propuesto, sino que debieron intervenir controles paleogeo
gráficos, estratigráficos, variaciones de facies, etc.; los mismos 
que deben ser investigados a fin de poder plantear mejores alterna 
ti vas. 

4. MICROTECTONICA 

4. l Intr od ucc ión 

Con la finalidad de establecer el cuadro tectónico- de la zona de 
estudio se han efectuado observaciones microtectónicas sobre un 
total de 28 estaciones adecuadamente espaciadas. El análisis de 
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tales datos ha permitido determinar las sucesivas fases de defor
mación que afectan el área, la geometría de las principales estru..s: 
turas asociadas y entre ellas el estilo de plegamiento de la cober -
tura mesozoica. 

4. 2 Métodos 

Para el análisis de los datos microtectónicos empleando diagr_l! 
mas estereográficos (Red de Schrnidt, hemisferior inferior) que se 
indican en el texto, se han usado los siguiente métodos: 

- Método de determinación gráfica de direcciones de acortamiento, 
alargamiento y eje intermediario, a partir de una población de fa 
llas. Este método fué propuesto por F. Arthaud (1969) y en el -
se propone describir la geometría de la deformación definiendo 
tres ejes principales de deformación. Estos ejes se deducen de 
la observación de todos los planos estriados de un gran número 
de fallas y microfallas que afectan a las rocas durante una tect_q 
nica de ruptura . 

~ Método de análisis de la tectónica de fractura a la escala de mi
croestructuras en zonas poco deformadas. Este método propues 
to por Arthaud - Choukroune ( 1972), permite realizar un estudio 
tectónico preliminar que puede servir de base a un estudio más 
detallado; está basado en el examen e interpretación de microes'"
tructuras teniendo en cuenta su dirección y naturaleza, da buenos 
resultados en el estudio de las zonas con poca o sin estructuras 
de gran tamaño que, difícilmente podrían ser estudiadas de ma
nera tradicional. 

4. 3 Análisis de los datos Micro tectónicos 

Casi la totalidad de estaciones microtect6nicas (27) se han loe~ 
lizado en la cobertura plegada a excepción de la estación N~ 18 que 
se ubicó en el Batolito, las microestructuras analizadas fueronmj 
crofallas de desgarre, microfallas inversas, microfallas norma
les, micropliegues y abundante diaclasamiento. Toda esta informa 
ción ya procesada se muestra en diagramas de frecuencia puntua
les (Red de Schmidt) hemisferior inferior. 

Los datos microtectónicos y el contexto tectónico regional nos han 
permitido determinar la geometría y es ti:lo de 3 fas es tectónicas s_y 
perpuestas. 

A, La Fase de Compresión del Cretáceo (Fase Intracretácea) 

Es la fase mayor de deformación, responsable del plegamiento 
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de la región, con fallas inversas regionales, fallas normales en 
la zona axial de los pliegues y fallamiento o cizallamiento trans-
versal conjugado. Las direcciones de acortamiento ( ) de 
esta fase se muestra en las estaciones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, lO, -
12,13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 28ylas trayectoriasdedefor
mación en el mapa de la Fig. N~ 9 a. 

B, Fase de compresión del Terciario inferior (Fase Incaica) 

Es una fase que se manifiesta esencialmente por ruptura frágil 
y cuyas estructuras asociadas son principalmente fallas de rul!! 
bo que afectan al batolito y reactivaciones de fallas en la cober
tura plegada. Durante esta fase se acentuó el diaclasamiento de 
la región; las direcciones de acortamiento se muestran en la e.§. 
tación N~ 18 y sus trayectorias en el mapa de la fig. 9 b. 

C. Fase de Compresión del Terciario superior 

Es una fase típicamente de ruptura, evidenciada por el fractur~ 
miento longitudinal afectando a la cobertura plegada y al batoli
to; también a esta fase se asocian microfallas de desgarre con
jugadas y microfallas inversas como se muestra en las estacio
nes 2, 7, 8, 12, 14, 18 y 19. Las trayectorias de deformación 
correspondientes se indican en el mapa de la fig. N~ 9 e. 

*'l:*******>:< 
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4. 4 Diagramas Estereográficas 

Estaciones Microtectónicas 

Estación N~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Lugar 

Hda. Trapiche 
Huarangal 
Hda, La Malina (2 km. al sur - corte carretera) 
Hda. La Malina (l. km. al oeste) 
Cantera Pueblo Viejo - Los Almácigos 
Cerro Malpica 
Pepsi 
Entrada a Santa Rosa 
Ancón 
Playa Ventanilla 
Puente Piedra (2 km. al este) 
C~ La Libertad 
Puente Inga 
Grifo Sta. Isabel (Av, Tupac Amaru) 
Puente río Chillón 
C~ La Regla 
Universidad Nacional de Ingeniería 
Tunel de Cajamarqui.lla - Urb, Cahuide 
Morro Solar 
C~ El Agustino 
C~ Camacho (Monterrico) 
Las Casuarinas (Monterrico) 
La Chira 
Puente Lurín 
Puente Manchay 
Lomas de Los Manzapos 
Los Almacigas 
GlB. rdia Republicana. 
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4-4. LEYENDA MICROTECTONICA DE LOS DIAGRAMAS ESTEREOGRAFICOS 
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OBSERVA ClONES GEODINAMICAS 

Como resultado de la observación e: investigación geológica -
tectónica del área de Lima, podemos concluir que el área está afectada 
por un tectonismo de edad Cretáceo - Terciario pero que el fallamiento 
no ha sido reactivado durante el Cuaternario reciente. Sin embargo es 
necesario señalar corno un peligro latente en caso de sismos los f en6me 
nos siguientes y que los denominamos como: 

ll "Desplazamiento Gravitacional de bloques rocosos'' en el Distrito de 
Villa María y 

2) ''Desprendimiento de Talud" en la costa de Chorrillos entre el ClubR~ 
gatas Lima y Salto del Fraile. 

l. Desplazamiento Gravitacional de bloques rocosos 

Se trata de un fenómeno de geodinámica externa que no tiene 
relación con el marco tectónico del área, pero que debemos señalar" 

En el sector este del distrito de Villa María se levanta el in
trusivo diorítico descrito en el capítulo de Rocas Intrusivas, presen
tando una topografía accidentada donde la pendiente está sobre el 30o/c. 
Allí los bloques rocosos se mantienen con una estabilidad no muy se
gura y de producirse un movimiento sísmico podría romperse el equi
librio gravitacional y desprenderse causando destrucción de viviendas 
y vidas. 

Como medida correctiva, habría que fragmentar estos bloques 
dinamitándolos en forma conveniente y técnica. 

Z. Desprendimiento de Talud 

Este fenómeno podría ser causado por el fracturamiento de las 
rocas. Se ubica en talud del acantilado inmediato al Club Regatas Li
ma, entre las playas de Agua Dulce y La Herradura; donde por efecto 
del sistema de fracturamiento transversal y de rumbo N 70° E descri
to en el capítulo de Tectónica; el borde de la carretera está sufriendo 
agrietamiento que pueden producir desprendimiento de talud (fotos N~ 
3 y 4) y por consiguiente pérdida de estabilidad de la plataforma de la 
misma. Tal peligro que se mantiene latente se vería acentuado de pr_Q 
ducirse un sismo, con el consiguiente aumento transitorio de la ten
sión de cizallamiento en el terreno. 

Un factor que coadyuva a la erosión es el oleaje que socava la 

- 52 -



·t 

' . 

• 

.. 

" 

1 

1 .. 

base del acantilado dando lugar a pérdida en la estabilidad del talud, 

Por tanto, una de las medidas correctivas ha de ser la de cons
truir espigones, como ya lo está haciendo el Club Regatas, que peril}j 
ta el arenamiento del borde litoral y por ende disminución en la fuerza 
erosiva de las olas sobre el acantilado. 

********** 
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CONCLUSIONES 

a) El estudio sedimentológico y estratigráfico en el área de Lima permi
te reconocer cuatro ciclos sedimentarios definidos que son: 

1} Secuencia volcánico- sedimentaria (Grupo Puente Piedra) 
2) Secuencia elástica (Grupo Morro Solar) 
3) Secuencia arcillo- calcárea (Fms, Pa'mplona- Atocongo) 
4) Secuencia volcánico- elástica (Grupo Casma) 

b) Las columnas litológicas de estas series en los diferentes lugares del 
área de estudio ha permitido reconocer cambios de facies laterales de 
norte a sur y de oeste a este; así como cambios de facies verticales -
debidos a movimientos oscilatorios en la cuenca, 

e) Se ha establecido que durante el Jurásico superior ha existido un vulca 
nismo muy activo en la parte occidental del área de Lima; el mismo -
que en el Cretáceo emigraba más al este. 

d) La parte oriental del área de estudio se encuentra cratonizada por el 
emplazamiento del Batolito de la Costa. 

e) La zona de Lima se encuentra afectada por el plegamiento, fallamien
to y fracturamiento desarrollado por una tectogénesis andina polifási
ca, siendo la principal la fase intra-cretácea • 

f) · Las observaciones en las principales fallas no muestran señales de -
reactivación reciente, 

g) Un control geofísico sobre las principales fallas que se han determina 
do en el presente trabajo, permitiría establecer los riesgos sísmicos 
de las mismas, prestándose especial atención a las fallas Pueblo Vie
jo y Zapallal por ser las de mayor salto vertical, 

h) Un estudio del Cuaternario y otro geofísico, permitirá determinar el 
paleorelieve de las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. 

i) Existen problemas de geodinámica externa que po:dría ser un peligro -
en casos de sismos tales como desplazamiento gravitacional de bloques 
rocosos y de desprendimiento de talud que deben estudiarse. 

************** 
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ANEXO 1 - ESTRATIGRAFIA 

SECCION GRUPO PUENTE PIEDRA 

LUGAR PUENTE PIEDRA - VENTANILLA 

Formación Pampilla Grosor 
(m.) 

Brechas piroclá.sticas grises de comp~sición andesítica en ba_E. 
cos masivos, compuestos de elementos desde el orden de fraz 
mentas, hasta bloques intercalados con bancos gruesos de de-
-rrames andes íticos, gris verdosos, porfiroides y afaníticos. . . 40. 00 

Grawacas y areniscas piroclásticas de grano g.rueso semejan
tes a arcosas con cemento calcáreo, intercalándose al centro 
con capas de chert gris claro, lutitas negras pizarrosas y lim_g 
litas gris amarillentas o o •••• o •• o o ••••• o ••••• o ••••• o ••••••• 

Areniscas piroclásticas gris claras de grano fino, estratifica
ción delgada a mediana, intercalada con chert gris claro a bla_!! 
ca con capas delgadas a medianas, rítmicamente bandeadas, -
conteniendo abundante pirita. Se intercalan también ocasiona
les horizontes de volcánicos piroclásticos ligeramente brech~ 
des. Hacia la base se encuentra delgados niveles de limolitas 
gris verdosas a rój izas .•... o •••• o •• o •••• o o •••• o o ••••••••• 

Formación Cerro ChillÓn 

Piroclásticos andesíticos gris verdosos a gris claros de grano 
medio-a grueso, parcialmente cementados con material calcá-
reo, mostrando una estratificación en capas medianas a grue-

60.00 

80.00 

sas, compactas y masivas e intercaladas con chert y areniscas 
piroclásticas gris a gris verdosa en capas medianas .. o..... . 150.00 

Formación Puente Inga 

Areniscas piroclásticas gris a gris claras en capas medianas 
a delgadas intercaladas con chert gris a beige y niveles lentic~ 
lares de calizas nodulosas; distinguiendose hasta 4 niveles de 
limolitas y lutitas tobáceas blanco amarillentas frágiles y de-
lesnables conteniendo abundante macrofauna . . . . . . . . . . . . . . . 140.00 

Piroclásti.cos de composición andesítica color gris verdosos, 
grano grueso con disyunción en escamas, alternando con algunos 
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derrames porfiroides lenticulares y delgados niveles tabulares 
de chert así como areniscas piroclásticas de grano fino ..... . 

- Limolitas y lutitas tobáceas blancas parcialmente pigmenta~ 
das con oxidaciones amarillentas rojizas conteniendo macro-
fauna . ,. . '11 ••• " .......... 6 ••••••••••••••••••• " • • • • • • • • • • • • 

Grosor 

75.00 

7.00 

Brechas piroclásticas andesíticas gruesas masivas......... 55.00 

- Limolitas y lutitas tobáceas blancas .... , . . . . . . • . . . . . . . . . . S. 00 

- Piroclásticos intercalado con niveles areniscos os . . . . . . . . • . 45.00 

- Chert y areniscas pirodásticas limolíticas gris claras. Hacia 
la has e se distingue un nivel de lutitas y limo litas blancas . . . 45. 00 

- Microbrechas piroclásticas y derrames andesíticos lenticula-
res, bastante alterado ...........••...............•.... 

- Lutitas y limolit as blancas, tobáceas, frágiles ........... . 

- Derrames andesíticos porfiroides lenticulares ............ . 

- Chert y areniscas piroclásticas intercaladas con limolitas y 
lutitas tobáceas blanquecinas frágiles, parcialmente. pigmen
tadas con oxidaciones limoníticas de color ocre violáceo 

- Chert y areniscas piroclásticas grises en capas medianas in
tercaladas con proporciones menores de volcánicos piroclásti, 
cos andes(ticos bien tabulares •........................ , . 

- Brechas piroclásticas andesíticas gruesas masivas con cier-

25.00 

20.00 

20.00 

70.00 

50,00 

tos enclaves . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . • . . . 50. 00 

- Piroclásticos andesíticos en capas medianas intercalados con 
algunos niveles de chert grises y ocasionales niveles de mi
crobrechas piroclásticos y limolitas gris blanquecinas, par
cialmente pigmentadas de coloraciones rojizas . . . . . . . . . . . . lOO. 00 

- Derrames andesíticos porfiroides y brechas piroclásticas 
gruesas de la misma naturaleza, bancos masivos fuertemen-
te alterado y cruzados por numerosos diques de andesitas mj 
croporfiroide a afanítica de color gris verdoso .•.......... + 200,00 

1,237. m. 
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SECCION 

LUGAR 

GRUPO MORRO SOLAR 

C~ MORRO SOLAR (CHORRILLOS) 

Formación Marcavilca 

--Arenisca cuarcítica gris blanquecina de aspecto sacaroideo 
en bancos medianos con buena estratificación cruzada, inte.r 
calándose ocasionales niveles lutáceos ...•.•.•.......... 

- Cuarcita gris blanquecina en bancos masivos 

- Arenisca cuarcítica gris blanca de grano fino recristalizada 
de aspecto sacaroideo presentando motitas de limonita que le 
dá un aspecto de pigmentaciones de color chocolate ...... . 

- Cuarcitas gris blanquecina de grano grueso microconglomer_! 
dico con clastos redondeados de cuarzo .•..••......•• , .... 

Cuarcita gris blanquecina con limonita en su matriz que le da 

Grosor 
(m.) 

20.00 

10.00 

20.00 

10.00 

un pigmento exterior marrón rojizo . . . • • • • . • . . . . • . . . . . . . . 20. 00 

- Cuarcita de color rosado violáceo en bancos gruesos a media
nos con ondulaciones por sobrecarga. Presentan fractura-
miento en las lajas paralelas a la estratificación . • . . . . . . . . 35.00 

- Cuarcita gris blanquecina en banco grueso intercalado con !u
titas abigarradas que presentan un marcado color ocre por o~ 
daciones ferruginosas . . . . . • . • . . . . . . . . • . • • . • . • • . . . . . . . . • 35.00 

Formación Morro Solar 

Arenisca cuarsoza gris rojiza intercalada con limolitas gris r_g 
jizas en caso de cemento calcáreo.......................... 20.00 

Arenisca gris rojiza en bancos gruesos • • . . . . . . . . . • . • . . . . . • 5. 00 

Arenisca gris de cemento calcáreo en bancos delgados intempe
rizando a gris rojizo, intercalándose con niveles limolíticos 
gris verdosos laminados ••••......•..•.... , . . . . . • . . . • . . . . . 15.00 

Arenisca gris rojiza laminada cuarzosa con matriz limonítica -
en banco grueso ... , ..................................... . 

Areniscan en bancos delgados con niveles lutáceos de coloración 
gris oscur.o de aspecto noduloso de cemento calcáreo cruzado 
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por venillas de yeso. Debajo lutita negra carbonosa intercal~ 
das con areniscas amarillo- verdosas a blanquecino en bancos 
gruesos . " . "' ........ "' .. ~~~ ................ 11 ••••• ~~ ~~~ ........... ,¡. •• 

Formación Herradura 

Miembro Herradura 

- Caliza gris oscura en bancos duros de O. 30 m. con niveles -
margosos, de aspecto pizarroso intercalada con niveles lutá 
ceos gris azulados .........•.•.....•..................... 

- Caliza margosa gris oscura de aspecto pizarrosa y debajo e~ 
liza en bancos delgados ..........•..•.................... 

Lutitas negras laminadas nodulosas y lutitas grises intempe-
rizando a marrón rojizo en paquetes gruesos ............. . 

- Arenisca cuarzosa laminada color verde amarillento y arenis 
cas limolíticas también laminadas. Debajo lutitas gris verd_Q 
sas a gris oscuras en capitas delgadas ... , ............... . 

- Arenisca cuarzosa en banco grueso con n6dulos areniscosos 
y de color verde amarillento ...•...•.•. , . , .. , , .. , . . . . . . . 

- e u b ie r to . 10 •••••••• ti • 1111 ........... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Miembro La Virgen 

Lutita gris oscura a negra laminada de aspecto fisible intercala 
do con delgados niveles de lodolitas a cuarzosas duras conte:aie.n 
do yeso entre las fracturas y entre la estratificación. En la pa.! 
te mas alta se encuentra un sill andesítico de aproximadamente 

Grosor 

20.00 

10,00 

5.00 

25,00 

15.00 

5.00 

10.00 

4 m. de grosor. Total toda esta secuencia • . . . . . . . . . . . . . . . .. 20. 00 

- Arenisca gris oscura a negra con estratificación laminada y 
nodulosa intercalada con bancos duros de arenisca cuarcítica 
en bancos de O. 60 m. . •..............••................ 

- Lutitas negras en estratificación delgada ................. . 

- Sill andes (tico 111 •••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lutitas oscuras a negr¡;~.s, areniscas negras carbonosas, lodoli 
tas duras en capitas delgadas. Debajo lutitas gris verdosas a 
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marrón oscuro de disyunción astillosa en estratificación lami
nar conteniendo materia orgánica y yeso laminar interestrati-

Grosor 

ficados................................................. . 20.00 

Formación Salto del Fraile 

Arenisca cuarzosa, gris amarillenta, por oxidación presenta 
manchas color ocre y contiene ye&o tapizando las gri-etas. La 
estratificación es en bancos g:ruesoa de aproximadamente 2.50 
con buena estratificación cruzada , , • , , •• , •• , .• , , •...•.•..•. 

- Cuarcitas y areniscas en bancos de O, 60 m. y O. 30 m. de co
lor amarillo verdoso c;:on o~idac ionee fer:ruginoeas .. , ..•. , . 

- Conspicuos bancos de cuardtiil. grilil verdosa en capas de O, 20 
m, , O. 30 m. y O. 50 m. mo~tra:ndo hacia el tope de cada ban
co huellas de vermes a ma:ne:ra de pequefío1 canalitos trans -
versales a la estratificc:Lcié.n , , ; , , • , , , , , , , , , , , , , • , , •. , •... 

- Cuarcitas en bancos de O. 20 y O, 30 m, lnh:;,rcalados con !u ti
tas gris verdosas de sedimentact6n laminar fina 

- Ihtercalaciones de lutitas tambi~n g:rili verdosas con arenis..;~ 
cas cuarzosas en bancos delgaditos, Lalil lutitae muestran e~ 
tructuras de sobrecarga . , , • , , , , , , , , , , , , , , , , ,, . , , . , •. , . , , • 

- Areniscas de grano fino mostrando huellas de corriente se al
teran a coloraciones abigarradas en bancos de 150 m,-

- Lutitas azuladas con fuerte oxi.dacl6n ferruginosa. 
Arenisca amarillenta en banco g:rueliiO 
Lutitas blanco azuladas 

- Cuarcita gris verdosa en banco de O, 20 y O. 15 m, , intercala 
das con 1utitas gris verdoeafi. 

- Cuarcita blanco grisácea a. g:ris parduzco de grano fino a me_:_ 
dio, en bancos gruesos de aproximadamente 2 a 4 m, en el -
tope de esta secuencia bancos de arenisca que muestran es-

20.00 

20,00 

20.00 

tructura de sobrecarga ..•.•• , , , , •• , •• , •••••••••.•• , • , • . . 20.00 

TOTAL: 425.00 
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SECUENCIA ARCILLO- CALCAREA SECCION 

LUGAR C~ CASCAJAL Y C~ SAN FRANCISCÓ (MONTERRICO) 

Formación Atocongo 

Caliza gris clara, chert gris verdoso entre bancos de caliza de 
e olor gris verdoso. 
Caliza gris azulino de grano fino 
Caliza gris clara 
Caliza gris oscura .................................. ·· .. . 

Limolitas gris verdosas, calcáreas, presentando disyunción E.i 
zarrosa. 
Caliza gris verdosa margosa, intercalada con algunos niveles 
tobáceos blanquecino amarillentos. 
Caliza gris verdosa 
Lutitas tobáceas de color blanquecino a rojizo 
Lutitas abigarradas 
Margas plomisas que intemperizan a coloraciones rojizas ,lamj 
nadas. 
Caliza gris oscura en bancos de O. 50 m. intercalada con pque-
tes lutáceos gris verdoso laminado ....................... .. 

Formación Pamplona 
1 

Limolitas arcillosas rojizo ocre por la presencia de limonita l.!! 

Grosor 
(m.) 

30,00 

70.00 

terciándose con niveles tobáceos de color blanquecino . . . . . . . . 40.00 

Tobas blanquecinas plomizas intemperizando a rojo 
Caliza gris oscura afánitica en capas delgadas intercalándose 
con facies limosas rojo amarillentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 

Secuencia limo- arcillosa (lutitas limoníticas) abigarradas, in
tercalada con margas que intemperizan a coloraciones rojizas 
ocre por oxidaciones ferrosas ..•.•.•..... , . . . . • . . . . . . . . . 100.00 

Lutitas limosas de color amarillo ocre 
Caliza negra carbonosa en banco delgado y caliza arcillosa fisi 
bles que muestran disyunción laminar en superficie . . . . . . . . . 40.00 

Caliza negra are illosa 
Caliza arcillosa gris verdosa 
Lutitas limosas de coloración amarillo rojizo 
Caliza negra afanítica en banco grueso 
Caliza negra de disyunci6n pizarrosa 
Caliza marr6n verdosa en bancos gruesos •................. 
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Margas gris verdosas 
Calizas enbancos delgados intercalados con niveles lutáceos 
limolÍticos de color amarillo ocre a rojizos. 
Caliza margosa gris verdosa con disyunción astillosa 
Caliza marrón grisácea de aspecto duro ••...•..........•... 

Caliza margosa gris verdosa de disyunción en lajas 
Calizas :p.egras, por intemperismo que muestran coloración ro
jiza . 
Limolitas rojizo calcáreat¡~ con abundante yeso 
Caliza margosa negra 
Caliza margosa gris verdosa ....••.......••.....••...... 

Margas oscuras con contenido carbonoso ........ , ......... . 

Margas gris verdosas de disyunción laminar y caliza arcillosa 
de color gris marrón a rojizo por alteración., .............. . 

Caliza negra afan(tica en bancos delgados intercalada con mar-
gas fisibles ....................... _ .... ,. .......... ~~~ .. · ..... . 

Sill de andes ita porfiroide ... , .••.•.......•................ 

Margas en paquetes gruesos de disyunción pizarrosa ........ . 

Lutitas i:narrón verdosas de disyunción astillosa, en paquetes 
gruesos, intercalados con delgados bancos de caliza .. , ..... . 

Caliza gris oscura, presenta por oxidación coloración rojiza, -
intercalada con caliza arcillosa y delgados niveles de limolitas 
amarillentas ...................... , ...... , . . . . . . . . . . . . . . . 

Caliza arcillosa gris en bancos delgados presenta disyunción 1~ 

Grosor 
(m.)., 

50.00 

20.00 

4.00 

30.00 

14.00 

2.00 

15,00 

20.00 

40.00 

minada o pizarrosa ..•..•.•.•.•.•..•...... , • . . . . • • . . • . . . . 15.00 

Caliza gris oscura en bancos delgados, intercalada con delgados 
niveles de caliza arcillosa, cubierto todo por un manto de arena 
eólica, .......... , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 

Caliza en bancos delgados intercalándose con limolitas rojo am--ª 
rillentas, presentan ondulaciones por incompetencia de las capas.ZO.OO 

Margas gris verdosas . , •..•.•.•....••• , ..•• , , ............ . 

Limolitas rojiZéiLS laminares de matriz calcárea, se intercalan 
delgados nivelee de caliza gris oscura en capas de O. 10 y O, 15 
metros, • .,.,..;¡ •••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 
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Marg~s gris verdosas de diayunción pizarrosa con delgados ni
veles de limolitas gris amarillento y caliza gris oscura en baE 
cos de 0.20 y 0.30 m •..•..........•..••.•.••............. , 

Cubierto . e •••••• ~~~ ........................ ,. •••• 111' •• ~ ~~~ ...... . 

Limolitas rojo amarillentas intercaladas con niveles de caliza, 
Presentan las fracturas rellenadas por calcita .............. . 

Limolita arcillosa rojiza, suaves al tacto ................. . 

Caliza gris en bancos delgados intercalada con niveles lutáceos 
rojizo amarillentos de disyunción laminar . , ............... . 

SECCION: 

LUGAR 

SECUENCIA ARCILLO-CALCAREA 

PUENTE MANCHAY 

Formación Atocongo 

TOTAL: 

Caliza marmolizada gris clara microcristalina con mosaico de 
grano grueso. 
Chert gris verdoso en capas 
Caliza silicificada con limolita cuarzosa en paquetes de 5 a 10 
mts ........................... ~ ....... ll1 •••••••••••••••••• 

Caliza gris azulina de aspecto areniscoso en bancos gruesos y 
con disyunción pizarrosa por la esquistosidad de fractura .... 

Limolita gris verdosa con esquistosidad de fractura en bancos 
medianos de aproximad~mente 0.50 m .....•..•.•........... 

Sill andesítico oscuro ••ll•••••••••••••••••o•••••••••••••• • 

Falla 
Caliza gris blanquecina recr istalizada muy fracturada 
Caliza are illosa de aspecto laminar 
Chert en capas 
Caliza recristalizada en partes marmolizada 
C~ert en bancos duros a la eros i6n .•....•.....•....•...... 

Metavolcánico oscuro casi negro, en partes se presenta en chert 

oscuro .~ .. ·.•·························~··················· 
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15.00 

10.00 

6.00 

4.00 

15,00 

764.00 

Grosor 
(m.) 

30.00 

10.00 

30.00 

10.00 

40.00 

20,00 
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Limolitas gris oscuras en 'Partes calcáre4s con disyunción as
tillosa en superficie, intemperizando a cc;»loraciones ocre roí! 

"d . , zo por ox1 a e ton ................ , ~ ...........• , . . . . . . . . . , 

Caliza de aspecto areniscoso marrón amarillento con matriz • 
arcillosa. Se muestra recristali2ada , ••.••••••.••... , .•.•. 

Caliza gris oscura grano fino recristalizada ...• , • , •........ 

Lutita gris oscura, de aspecto duro por recris~alizact6n de la 
roca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lu tita id e m.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . • ~~~ • • • . , •• , ....••........... 

Lutita limolítica gris oscura por esquistosi.sdad de fractura que 
permite una disyunción en lajos .••.......•..•.•••••.••.... 

Caliza gris oscura de grano fino en ban'<os duros can esquisto
sidad 
Caliza gris oscura a negra grano fino recristalizada . , , , ..... 

lnterca.Iaciones de limolitas con chert gris verdoso claro .. , , 

Caliza areniscosa gris azulina de grano fino en capa delgada 

Caliza oscura a negra de grano fino con esquiatosidad que le da 
una disyunción as tillos a 

Caliza negra recristalizada ........... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 

Caliza negra afanítica en bancos masivos 
•••••••••••••••• 1111_ •• 

Grosor 

40,00 

5.00 

4.00 

10.00 

4.00 

30.00 

20.00 

20.00 

70.00 

15.00 

TOTAL: 328.00 

********** 
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Foto N~ 1 = Vista de micropliegues en la Fm. Puente Inga 
Loe. Pue11te Inga. Nótese la estratificación el t:_1 
gada y los estratos tobáceos de color blanque
ci.no. 

Fot\) N~ 2,: Secuencia -pelítica de la parte superior del grJ:! 
po Puente Piedra Loe, Minas Sta. Barbarita al 
NI.Y de C arabayllo. Nótese los pliegues el i sar-

" . manteos. 



FG)to N~ 3: Vi.sta de la. Forrnaci6n Salto del Fraile. 
Loe. 1viorro Solar, carretera a la Herradura. 
Nótese las fractur~1s de rurnbo N 70° E paral~ 

las a la carretera. 

Foto N~ 4: Vista del contacto Fm. Salto del Fraile con la 
Fn1. Herradura. 
Loe. J\lorro Solar, carretera a la Herrachna. 
Nótese el fracturarnicnto de run1bo N 70° E, afee 

tando al pavi.rnento al borde ele la carretera. 
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Foto N~ 5: V i.s ta de una falla que desplaza horinzontaln>en
te m1 di.que andesítico . 
Loe. l'vlorro Solar, carretera a la I1erradura. 

Foto N~ 6: Vista de la Falla Salto del Fraile poniendo en 
contacto a la Fm .. Herradura (a la izquierda) 
con la Fm. Salto del Fraile (derecha). 
Loc.C,. Iviorro Solar. 
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Foto N~ 8 

Vista de la Fm, 

Pamplona con una 
e stratificaci6n ar 
cillo- calcárea abi 

garrada, mostr"':.!} 
do pliegues. 
Loe, José Gálvez 
(flanco este del -
sinclinal ele Pa-
e hacan1ac). 

Foto N~ 7: 

Vista ele la falla 
Chorrillos afec
tando a la Fn1. -

Salto del Fraile. 
Loe. 1\Iorro So
lar. 
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Feto N: 9: Vista del Grupo }..;[orro Solar en Rinconada de 
Lnrín. Obsérvese el fallam iento normal. 
Loe. Valle de Lurín. 

Foto N~ 10:: Vista de la Fm. Par:r1plcma mostrando plie
gues en chev:t·on. 
Loe. Grupo Conchán- Panamericana Sm·. 
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Foto N~ 11: Vista de la Frn. Parrtplona rnostrando estruc
tcn:as de s oln·ecarga. 
Loe. Grupo Conchán ~ Panan1er i cana Sur. 

Foto N~ 12: Vista, del Volcánico Üüilr:oaná sobre el Volcá
nico 1-htarangal en aparente discordancia. 
Loe. r:nargen derecha del valle del ChillÓ11. 


