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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En el suroeste del Ecuador una gruesa sucesión sedimentaria de edad 

Paleoceno Tardío y de 2750 metros de espesor, ha sido identificada como 

Grupo Azúcar. El Grupo Azúcar sobreyace a una discordancia pre-Paleoceno 

Tardío (fig. 1) y consiste de areniscas con menores conglomerados y lutitas. Se 

distribuye entre Salinas (provincia de Santa Elena) al oeste hasta Playas 

(provincia del Guayas) al este; su límite norte es la Cordillera Chongón-

Colonche; y limita con el océano Pacifico al sur. 

El Grupo Azúcar ha sido poco estudiado en los últimos 40 años, a pesar de que 

sus areniscas son reservorios que han producido más de 80 millones de 

barriles de petróleo en el Campo Ancón de la Península de Santa Elena.  
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Fig. 1.- Litoestratigrafía, bioestratigrafía y paleoambientes de las formaciones   
de la Península de Santa Elena (Ordoñez et al., 2006). 
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I.1  OBJETIVO DEL ESTUDIO   

 

  I.2.1  Objetivo General   

El objetivo de este estudio es definir la composición, procesos sedimentarios, 

ambiente deposicional, bioestratigrafía y condiciones tectónicas de 

depositación de las areniscas del Grupo Azúcar en el suroeste del Ecuador.  

  I.2.2  Objetivos específicos            

Los objetivos específicos para el estudio de las rocas del Grupo Azúcar son los 

siguientes: 

ü Describir los distintos afloramientos del área de estudio para determinar 

su composición, estructura geológica y ambiente sedimentario 

deposicional. 

ü Clasificar petrográficamente a las areniscas. 

ü Definir el ambiente deposicional tectónico de las areniscas.  

ü Determinar la edad y el paleoambiente de las areniscas en base a 

asociaciones micrifosilíferas.           

 

I.2  UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

  

El área de estudio de la arenisca Azúcar en el suroeste del Ecuador se 

encuentra ubicado al sur de la falla de La Cruz, entre los campos petroleros de 

Ancón y Santa Paula al oeste y los afloramientos de Playas y cerro Zapotal al 

este.  
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Los afloramientos de Playas y cerro Zapotal que están ubicados en el sector 

este del área de estudio son los siguientes (fig. 2): 

1.- Acantilados de Playas (provincia del Guayas). 

2.- Zapotal Sur (provincia de Santa Elena). 

3.- Zapotal Oeste (provincia de Santa Elena). 

4.- Zapotal Norte (provincia de Santa Elena).          

General Villamil (Playas).- El balneario de General Villamil (Playas) esta 

ubicado al suroeste de la provincia del Guayas, a orillas del Océano Pacífico y 

a 97 Km de Guayaquil. Está asentado a 3 metros sobre el nivel del mar y tiene 

una extensión de 279.9 Km2; su población es de 31.000 habitantes 

aproximadamente aunque esta cifra aumenta en invierno por la presencia de 

turistas, debido a su condición de balneario. Limita al norte con la Península de 

Santa Elena, al sur y oeste con el Océano  Pacifico y al  este con las 

Parroquias Posorja y El Morro del Cantón Guayaquil. 

Zapotal (Sur,  Norte  y Oeste).- Los afloramientos Zapotal: Sur,  Norte  y 

Oeste están ubicados a 1.3 y 3.7 Km de distancia con respecto al cerro Zapotal 

(provincia de Santa Elena; tabla 1). El cerro Zapotal se encuentra ubicado a 

33.8 Km al norte 28º oeste de Playas.         

 

Tabla 1.- Ubicación de los afloramientos Azúcar en Zapotal: Sur, Norte y Oeste 
(provincia Península de Santa Elena). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
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Mapa de Ubicación del área de estudio 
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I.2.1  Acceso    

Los acantilados de Playas se encuentran comunicados con la población de 

playas por varios caminos, entre los cuales destacan la Punta Chupalla y Punta 

Pelado de la carretera costanera Playas-EngabaoïChanduy. Con excepción de 

la alta pleamar hay fácil acceso a pie por la playa en toda la línea de costa 

estudiada. 

Zapotal Sur, se encuentra en la carretera GuayaquilïSalinas; como 

georeferencia la Quebrada del Río Panamdo. 

Zapotal Norte, se localiza en la carretera ProgresoïZapotal; como 

georeferencia la Loma Porcelancia y las antenas del Comando Conjunto.  

Zapotal Oeste, se encuentra en la carretera ProgresoïZapotal. Como 

georeferencia la Quebrada del Río Manantial.                     

  I.2.2  Actividad de la Población      

En General Villamil (Playas) la pesca es una de las actividades más importante 

del pueblo; también se dedican a los sembríos de pitahaya. El  comercio es la 

actividad complementaria más importante para atender al turista así como para 

cubrir las necesidades internas. 

En la Península de Santa Elena el comercio se basa en la pesca y turismo. El 

turismo va de enero hasta abril cuando se reciben turistas de la costa y de julio 

a septiembre para turistas de la sierra. Las artesanías son características de 

las comunas. 
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  I.2.3  Clima y Vegetación     

En General Villamil Playas el clima varía entre frío y cálido, siendo la 

temperatura promedio de 26º centígrados. En la región predominan los vientos 

alisios, los cuales soplan desde el sur. 

Los diversos factores oceanográficos tales como: salinidad, temperatura del 

agua en el mar, densidad de la misma y dirección predominante de las olas, 

esta controlada por la interacción entre la corriente fría de Humboldt y la 

corriente cálida del Niño. 

La zona corresponde a un sistema ecológico típico de Monte espinoso tropical. 

La vegetación es del tipo designado xenofilia Humboldtiana la cual refleja la 

calidez progresiva de la zona. 

La prolongadas sequías y el clima ardiente han desertificado el suelo. Por 

doquier se encuentran plantas de algarrobo de donde se obtiene la afamada 

algarrobita que es un energético de gran calidad. 

Los principales factores que inciden en las condiciones climáticas de la 

provincia de Santa Elena son la corriente cálida de El Niño que se desplaza 

entre los meses de Diciembre hasta Abril desde Panamá hacia la zona central 

del Ecuador; y la corriente fría de Humboldt que influye entre los meses de 

Mayo a Noviembre, que al encontrarse con la corriente cálida de El Niño origina 

una corriente de aire húmedo que se dirige hacia el este, perdiendo humedad 

por el efecto de las elevaciones de la Cordillera Chongón-Colonche. La 

temperatura media anual oscila entre 23 y 25 grados centígrados, con una 

mínima de 15° centígrados entre los meses de julio y agosto y una máxima de 

39,5° centígrados en los meses de febrero y marzo. 
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La Península es una región árida, caracterizada por árboles y hojas caedizas 

en la época seca.   

 I.2.4  Relieve e Hidrografía   

El terreno de General Villamil Playas es plano, aunque al norte se levantan 

cerros pero de poca altura como: 

ü Cerro Colorado 

ü Cerro Verde 

ü Cerro Picón 

ü Cerro Cantera. 

Las costas son extensas, al sur se han localizado los más importantes 

balnearios del cantón. Los principales ríos son: el Río de Arena, Moñones, y 

Tambiche. 

Se encuentra comunicado con los Cantones Salinas, Santa Elena y Guayaquil 

por una red vial estable de buen estado en épocas seca y lluviosa.  

La Península de Santa Elena es casi plana, la parte más alta corresponde a la 

Cordillera de ChongónïColonche, ubicada al este y sureste de la Península 

con una altura máxima de 300 metros sobre el nivel del mar. 

Entre los principales ríos tenemos. Ayampe, en los limites con Manabí; San 

José, Olón, Manglaralto, Culebra, Cadeate, Caridad, Simón Bolívar, La Ponga, 

Valdivia, California Hernán Sánchez, Zapote, Grande (San Pablo), Viejo, 

Hondo, Salado, La Seca, Zapotal, Tugaduaja y Engunga. De las 79 cuencas 

hidrográficas que existen en el país 6 se ubican en el territorio peninsular.      
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I.3  METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

        

La metodología del estudio se divide en cuatro etapas o fases que son: 

planificación, trabajo de campo, trabajo de laboratorio y trabajo de oficina. 

Primera Fase: Planificación 

ü Recopilación de información. 

ü Planificación del trabajo 

ü Planificación del trabajo de laboratorio 

Segunda Fase: Trabajo de Campo. 

ü Reconocimiento geológico de los sitios de afloramientos del Grupo 

Azúcar en el suroeste: acantilados de Playas (provincia del Guayas); y 

Zapotal: Sur, Norte y  Oeste (en el Cerro Zapotal; provincia de Santa 

Elena). 

ü Observaciones y anotaciones geológicas del afloramiento en estudio. 

Tercera Fase: Trabajo de Laboratorio. 

ü Elaboración de láminas delgadas de las muestras de rocas tomadas en 

el campo. 

ü Análisis petrográfico de láminas delgadas. 

ü Preparación de las muestras tomadas en el campo para bioestratigrafía. 

ü Separación y observación de microfósiles. 

ü Identificación taxonómica y nomenclatura de los géneros y especies. 
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Cuarta Fase: Trabajo de Oficina. 

ü Elaboración y digitación de columna estratigráfica y ubicación de datos 

litológicos, estructurales y muestras para cada uno de los afloramientos 

estudiados. 

ü Elaboración de mapas: localización del área de estudio, geológico local. 

ü Interpretación de la información obtenida en base a los análisis 

bioestratigrafícos y petrográficos. 

ü Redacción de tesis. 

En primera instancia se planifico reconocer tres afloramientos ubicados en el 

sector oeste del área de estudio: acantilados de Playas  en la provincia del 

Guayas; represa Azúcar y Acantilados Santa Rosa en la provincia de Santa 

Elena. Los dos últimos afloramientos no se reconocieron por motivo de logística 

e integridad física. Sin embargo, en compensación se estudiaron tres 

afloramientos del Grupo Azúcar y que están ubicados al Sur, Norte y Oeste del 

Cerro Zapotal en la provincia de Santa Elena. Además, se utilizo información 

petrográfica de las areniscas Azúcar del subsuelo de los campos Ancón y 

Santa Paula (Vilema, 1998) que están ubicados en el sector oeste del área de 

estudio.   

En los cuatro afloramientos de Azúcar se tomaron 36 muestras principalmente 

de areniscas y se elaboraron 33 láminas delgadas para análisis petrográficos; y 

se prepararon 23 muestras para estudios bioestratigráficos (tabla 2). De los 

campos Ancón y Santa Paula se proceso información petrográfica procedente 

de 9 pozos petroleros.  
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La clasificación empleada para determinar el nombre de la roca, ha sido la 

clasificación completa y modificada de Folk (1985). De acuerdo a esta 

clasificación  Folk considera un diagrama trino, que implica la determinación de 

los contenidos de cuarzo (Q) feldespato (F) y fragmentos de roca (Fr) como 

componentes esenciales.  El método de análisis petrográfico se realizo mediante 

conteo estadístico de 2000 puntos para cada lámina delgada (Chayes, 1956). Se 

emplearon diagramas triangulares de Dickinson y Suczek (1979 y 1986) para 

establecer el ambiente deposicional tectónico en las areniscas. 

En la preparación de las muestras bioestratigrafícas se empleo la técnica para 

foraminíferos de Ordoñez el al., 2006. Esta técnica consiste en fracturar la roca 

hasta obtener un fragmento de aproximadamente 1cm de diámetro; la 

desintegración de la roca se realiza con un mortero de hierro, golpeando la 

muestra hasta que quede reducida a pequeños fragmentos. Estos fragmentos 

son colocados en una vasija de aluminio que se lava con abundante agua 

corriente; luego se procede a lavar a través de un tamiz; posteriormente son 

secadas y etiquetadas en un sobre. 

Para la elaboración de mapas y columnas se utilizo programas como 

CorelDraw 12, Argis y Google Earth. 
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Tabla 2.- Distribución de las muestras de los afloramientos del Grupo Azúcar. 
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I.4  MARCO GEOLÓGICO 

 

La denominación geográfica Península de Santa Elena corresponde a la zona 

estructuralmente levantada que se conoce también con el nombre de 

Levantamiento de Santa Elena. Se encuentra comprendida entre la falla de La 

Cruz de dirección NOïSE y la falla Posorja de dirección NOïSE que está 

ubicada costa afuera en el Golfo de Guayaquil; su límite norte es la falla 

Colonche (Benítez, 1995; fig. 3). 

La falla de La Cruz aparece en perfiles sísmicos como una falla normal con 

buzamiento NE y contra la cual se acuñan los sedimentos de la Cuenca 

Progreso. Esta falla probablemente ha funcionado durante todo el Neógeno 

diferenciando el levantamiento de Santa Elena como unidad estructural elevada 

en relación a la Cuenca Progreso. 

Marchant en 1956 plantea por medio de patrones geomorfológicos la existencia 

de fallas transcurrentes dextrales (NE-SO) y sinestrales (NO-SE), resultantes 

de un sistema compresional cuyos esfuerzos están relacionados con el 

levantamiento de la Cordillera de los Andes. 

Lo depósitos de Azúcar forman parte del sistema arco-fosa ecuatoriano.   
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  Fig. 3.- Elementos tectónicos principales y cuencas del suroeste del Ecuador  
  y noreste del Perú (Rafael Aguilar et al., 2001). 

 

 

Estratigrafía 

El basamento de la Península no aflora, se estima que es similar al basamento 

de la Cordillera costera (Feininger y Seguin, 1983). El hallazgo de rocas 

basálticas aisladas en La Libertad, da paso a la deducción de un basamento 

del tipo de la Fm Piñón (Ordoñez el al., 2006). 
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En la Península de Santa Elena afloran la Fm Santa Elena, el Grupo Azúcar y 

el Grupo Ancón (fig. 1). 

Formación Santa Elena 

La Formación Santa Elena subyace al Grupo Azúcar (fig. 1).  Anteriormente fue 

conocida como ñCherts Santa Elenaò y aflora en la parte oeste de la Pen²nsula 

de Santa Elena, al sur de la Cordillera ChongónïColonche y a lo largo de la 

falla La Cruz. 

El término de formación fue propuesto por Marchant (1956) para distinguir los 

cherts deformados de las formaciones cretácicas de la Cordillera Chongón-

Colonche. Con el  mismo criterio de Marchant (1958) y Jaillard et al. (1993) 

reutilizan el nombre de Fm Santa Elena, que es la denominación que se 

mantiene hasta ahora. 

Jaillard (1993) admite para la formación Santa Elena, la existencia de lutitas 

silíceas, blancas, grises o verdosas, con delgadas intercalaciones de lutitas 

verdes, a menudo con contenido de cherts negros o marrones; y observa 

también la ocurrencia de nódulos de calizas a veces mineralizados. Benítez 

(1983) nota la presencia de turbiditas finas distales.  

La edad asignada para la Fm Santa Elena es de Cretácico Tardío, piso 

Maastrichtiano, alcanzando el Paleoceno en su tope. Por el contenido de 

radiolarios y de foraminíferos bentónicos el ambiente de depositación de los 

sedimentos de la Fm Santa Elena es de marino profundo (Ordoñez et al., 

2006). 
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Grupo Azúcar 

 El Grupo Azúcar sobreyace a la formación Santa Elena y ha sido dividida en 

tres miembros que son: Estancia, Chanduy y Engabao (fig. 1). 

Estancia: nombre dado por Landes (1944a) y Bristow y Hoffstetter, (1977); su 

nombre se deriva de los cerros de Estancia ubicados entre cerro Alto y la loma 

de las Animas. El espesor de Estancia es de aproximadamente 2000 metros 

para Feininger y Bristow (1980). 

La Fm Estancia yace en discordancia sobre la Fm Guayaquil y consiste de una 

secuencia de areniscas micáceas de grano fino  y color verde a verde grisáceo 

interestratificada con lutitas negras con frecuentes concreciones calcáreas y 

delgadas capas de conglomerados.  

Thalman (1946) establece que en ñuna quebradaò en el lado E de los Cerros 

Estancia tiene una potencia de 4000 pies (1220 m). Además, asigna para 

Estancia una edad del Paleoceno (Montiano) basado en la presencia del 

foraminífero bentónico Rzehakina Epigona. Thalman correlaciona las areniscas 

de Estancia con las areniscas y lutitas San José del Campo Ancón incluidas 

por otros autores en la Fm. Atlanta, por lo que estos nombres y el Gp Azúcar 

son sinónimos en las cuales identificó una fauna de foraminíferos de edad del 

Cretácico superior y Paleoceno.  

Chanduy: su nombre se debe al Cerro Chanduy, situado a 7 Km al SO de 

Zapotal y en el cual existen  extensos afloramientos de esta unidad. 

Es definida por Olsson (1932) en el Cerro Chanduy, constituida por areniscas 

silíceas micáceas masivas, microconglomerática, con capas de conglomerado 

cuarcítico en la base y algunas capas de lutitas grises.  
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Según Manley, el único fósil autóctono del Grupo Azúcar es Batysifón (Silúrico 

al reciente) y cualquier otro fósil reportado es retrabajado.  

Según Canfield (1966), existe una sección incompleta de la Fm. Chanduy, de 

365 metros de espesor, en los acantilados de Playas. Según Marchant S. 

(1961), el espesor de Chanduy es de 500 pies (166 m). 

Engabao: calificativo derivado seguramente del Estero Engabao, el cual 

atraviesa sedimentos de Azúcar en la falda N del Cerro de Acumbe.  

Marchant S. (1961) describe a Engabao como areniscas más suaves que 

Estancia, de color amarillo a café, masivas y con concreciones, que afloran 

hacia el norte del Cerro Chanduy, hasta el pueblo de Azúcar. 

Sheppard (1937) asigna una edad del Eoceno Medio a las areniscas 

conglomer§ticas localizadas a profundidad por debajo del ñGrupo Anc·nò y 

consecutivamente (posteriormente) fueron reconocidas como parte del ñGrupo 

Az¼carò. 

Canfield R. (1966) asigna un espesor de 725 metros en la sección tipo del 

Cerro Chanduy. 

Según Bristow y Hofftstetter (1977), en la ausencia de Chanduy no se puede 

distinguir Estancia de Engabao. Benítez en 1991 afirma que es obsoleto 

subdividir al Grupo Azúcar en base a diferencias litológicas. 

Grupo Ancón 

El Grupo Ancón sobreyace al Grupo Azúcar. Fue definido por los geólogos de 

la IEPC (1944), Smith (1947) y Williams (1947). Las formaciones que 

conforman este Grupo son: Clay Pebble Beds, Socorro, Seca y Punta Ancón 

(fig. 1).  
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Clay Pebble Beds: es una unidad definida por Brown y Baldry (1925), la que 

se presenta litológicamente como una masa desorganizada de lutitas verdes 

grisáceas y areniscas en bancos rotos, con bloques de areniscas, lutitas, cherts 

y calizas. Localmente se observa una serie estratificada, siendo más frecuente 

presenciar un conjunto caótico de bloques de clastos aislados en una matriz 

lutítica. Su espesor varía de 0 a 750 m, según Bristow y Hoffstetter (1977). La 

edad designada es de Eoceno Temprano-Eoceno Medio 

Las Formaciones Socorro y Seca: definidas por Murray (1923) de la AOE Ltd; 

han sido estudiadas con detalle por Marchant (1956ï1957), Small (1962), 

Montenegro y Loor (1988), Jiménez y Mostajo (1988). Consisten 

litológicamente de conglomerados en la base; lutitas con intercalaciones de 

limolitas laminadas; areniscas finas con rizaduras en bancos centimétricos y 

areniscas clasificadas en bancos decimétricos; estas intercalaciones detríticas 

son interpretadas respectivamente como turbiditas muy finas y turbiditas 

clásicas. Estas dos unidades han sido diferenciadas en registros de pozos en 

Ancón, en donde la parte inferior es rica en areniscas y la superior mayormente 

lutítica y calcárea. Para la Fm Socorro la edad asignada es de Eoceno Medio 

temprano-Eoceno Medio medio y la Fm Seca  Eoceno Medio medio.  

Formación Punta Ancón: ha sido definida por Brown y Baldry (1925) y 

Sheppard (1928). Marchant (1956, 1957) incluye a esta formación dentro del 

Grupo Ancón, propuesta adoptada por Marksteiner y Alemán (1991), 

Montenegro y Loor (1991) y Benítez (1991).  

La Fm Punta Ancón representa la unidad superior del Grupo Ancón, descansa 

en contacto abrupto sobre la Fm Seca. Montenegro y Loor (1988) definieron un 
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conjunto que incluye areniscas masivas de color verde oscuro, con 

laminaciones horizontales, y calizas a veces conglomeráticas. La edad 

asignada es de Eoceno Medio medioïEoceno  Medio tardío. 

Formación Tablazo 

Un aumento del nivel del mar durante el Cuaternario, seguido de un renovado 

levantamiento en tiempos recientes, han dejado como testigo extensos 

depósitos horizontales de terrazas marinas que conforman un rasgo típico de la 

geomorfología peninsular.  

 

I.5  ESTUDIOS ANTERIORES DEL GRUPO AZÚCAR  

 

La denominación Azúcar fue usado  por Olsson en 1939. Sin embargo y 

posteriormente se popularizaron muchas nomenclaturas locales equivalentes a 

Azúcar en el subsuelo de la Península de Santa Elena, tales como: Areniscas y 

Lutitas Atlanta, Lutitas y Areniscas San José, Lutitas Saya, Areniscas Santo 

Tomás, Areniscas Santa Rosa.  

Los geólogos de la IEPC (1944) subdividieron a Azúcar en tres unidades 

conocidas de la base al tope como formaciones: Estancia (arenisca, lutita y 

arcilla), Chanduy (arenisca y conglomerado) y Engabao (lutita). Marchant 

(1958)  estableció el término de Grupo Azúcar. 

Dada la estratigrafía confusa y la complejidad tectónica, la Península de Santa 

Elena fue interpretada como un gigante olistostromo depositado por tectónica 

de gravedad (Azad, 1968; Colman, 1970; Bristow y Hoffstetter, 1977; Feininger 

y Bristow, 1980). 
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Lonsdale en 1978 indica que la Península de Santa Elena corresponde a una 

cuenca sedimentaria incorporada al complejo de subducción o prisma de 

acreción. La acreción se produce por incorporación de escamas tectónicas 

contra la pared interna por efecto de la subducción de la placa Oceánica. La 

subida de las escamas se produce por el juego de fallas inversas también 

buzando hacia el continente.  

Benítez (1983), Moreno (1983, 1984) y Marksteiner y Alemán (1991) 

concluyeron que las rocas de Azúcar del Paleoceno-Eoceno inferior se 

depositaron por corrientes de turbidez en un ambiente de aguas profundas 

posiblemente abisal; y plantearon la existencia de un abanico submarino. 

Moreno (1983) sugiere una dirección de transporte para Azúcar N15E y un 

aporte significativo de las rocas Paleozoicas al SE; además determina una 

procedencia de orogenia reciclada para las areniscas.  

Benítez en 1991 afirma que es obsoleta la división de Azúcar en varias 

formaciones en base a diferencias litológicas (fig. 1).  

Jaillard et al. en 1995 plantea que el occidente del Ecuador fue acrecido 

tectónicamente al continente; y que Azúcar en el Paleoceno terminal se 

deposito como consecuencia de la colisión del arco insular Cayo con el margen 

Continental Andino en el Paleoceno Tardío. 

Kerr et al. en 2002 indica que el occidente del Ecuador creció por acreción 

tectónica de terrenos oceánicos al continente y sugiere que Azúcar se deposito 

por aportes desde el continente sobre la meseta oceánica Cretácica Piñón en 

un lugar lejano ubicado al suroeste de la costa ecuatoriana; y que Piñón y 

Azúcar fueron traídos a su actual posición por fallas de rumbo dextral. 
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Ordoñez et al. (2006) establece que la agrupación de foraminíferos bentónicos 

del Grupo Azúcar son del tipo de cónchulas aglutinadas que soportan mejor las 

grandes profundidades y presiones batimétricas; que en conjunto con los 

Radiolarios (escasos) y resto de peces, determinan un ambiente marino 

profundo posiblemente abisal de 2000 a 3000 metros de profundidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 



22 
 

CAPITULO II 

CARACTERISTICAS DE LAS ARENISCAS TURBIDITICAS 

AZÚCAR   

 

La Secuencia de Bouma: conceptos básicos 

En la parte este del área de estudio (Playas-Zapotal; fig. 2) afloran rocas del 

Grupo Azúcar que localmente están cubiertas por la formación Cuaternaria 

Tablazo (fig. 1). Las rocas del Grupo Azúcar se caracterizan por ser turbidíticas 

(Moreno, 1983; Benítez, 1983; Marksteiner y Alemán, 1991; Jaillard et al., 

1995) y están representadas por la secuencia de Bouma (1962).   

Bouma observo que las capas de areniscas tenían una superposición de 

estructuras sedimentarias que se iban repitiendo sistemáticamente en los 

diferentes estratos, aunque existían variaciones en sentido lateral y vertical. 

Esta secuencia está formada, de abajo arriba, por: el llamado termino a, 

granoclasificado (el cual, como posteriormente se ha demostrado, puede tener 

otras formas de presentarse, como es ñsin estructuraò o bien como ñlaminaci·n 

cruzada a gran escalaò). Le sigue el termino b o de laminación paralela inferior. 

Luego, el c o intervalo con figuras de ondulación (ripples) o con laminación 

convoluta; y finalmente, el d o de laminación paralela superior, generalmente 

poco manifiesta. A la capa arcillosa Bouma la designa con la letra e;  a una 

capa con esta sucesión de estructuras se dice que posee una secuencia 

completa (Ta-e; fig. 4).  
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Fig. 4.- Secuencia turbidítica teórica de Bouma (1962). 

 

Lo más frecuente es que falten términos de esta secuencias, ya sea por la 

parte superior, o por la parte inferior (secuencias truncadas e incompletas, 

respectivamente). Las secuencias truncadas son debidas o a la erosión por 

corrientes posteriores que barren los intervalos que falten o que se han 

producido dos corrientes sucesivas, separadas por un lapso de tiempo tan 

corto que no permitió la deposición de los materiales con todos los inérvalos 

correspondientes a la primera de ellas (fig. 5). 

Bouma observo que las capas con diferentes tipos de estructura no se 

distribuían al azar, sino que existía, desde la parte más alejada, una sustitución 

o desaparición de ciertas estructuras. Así surgió el clásico esquema de Bouma 

en el que, en forma de lóbulos, de la parte más proximal a la más distal, las 

secuencias se hallan cada vez truncadas a un nivel de estructura sedimentaria 

superior. 
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Fig. 5.- Tipos de secuencias, según Bouma (1962). 

 

Así, pues, las capas más proximales, o sea localizadas en posición más 

cercana al área fuente, poseen una secuencia estructural completa (Ta-e). Al 

alejarse de este punto desaparece el término a, quedando solamente b y 

suprayacentes, luego el c, y así sucesivamente, para, en la parte más distal, 
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quedar solamente el término e representado por las arcillas en suspensión (fig. 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.- Forma hipotética del cono de deyección de una corriente de turbidez y 
de la distribución de la secuencia Bouma (1962). 
 

 

II.1 CARACTERISTICAS DE LAS ARENISCAS Y CONGLOMERADOS 

AZÚCAR EN LOS ACANTILADOS PLAYAS 

 

Los acantilados de Playas forman parte de la línea de costa que con una 

dirección general SE-NO, se extiende desde la Pta. Arena (al extremo sur del 

borde occidental del estuario del Río Guayas) hasta la Península de Santa 

Elena, y que constituye el borde norte del Golfo de Guayaquil. 

  Afloramiento 

En el afloramiento de los Acantilados Playas (desde el sector hotel Humboldt 

hasta Punta Pelada; fig. 2) se observó tres niveles litológicos de Azúcar bien 
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definidos desde el punto de vista petrográfico: areniscas, conglomerados y 

lutitas. 

Las areniscas se muestran de dos tipos: 

1.- Areniscas masivas, café amarillento, de grano grueso a muy grueso, hasta 

24 metros de espesor y de tope laminar; se encuentran asociadas con capas 

centimétricas de lutita, limo y limo arcilloso.  

En el tope se observan secuencias de Bouma de hasta 30 cm de espesor. 

Estas secuencias de Bouma presentan los términos a con gradación normal, el 

termino b con laminación paralela (inferior); y la capa arcillosa e.  Esta sucesión 

se denomina ñsecuencia truncadaò. 

2.- Areniscas laminares, café amarillento y gris amarillento, de grano medio y 

fino, su espesor es de 1 a 27 metros; asociadas con lutitas. Estas areniscas 

forman secuencias repetitivas de Bouma de varias decenas de metros de 

espesor. 

Se identifico varios tipos de secuencias truncadas de Bouma y son: 

ü Secuencia formada de abajo hacia arriba por los términos a con 

gradación normal, el termino b con laminación paralela (inferior) y la 

capa arcillosa e. Est§ sucesi·n se denomina ñsecuencia truncadaò (fig. 

7). 
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   Fig. 7.- Serie de Bouma de los acantilados de Playas (Secuencia Truncada 
   Ta, Tb y Te). 
 

 
ü Secuencia constituida de abajo hacia arriba por los término a con 

gradación normal y el termino b con laminación paralela (inferior) y el 

termino d con laminación paralela (superior). Está sucesión se designa 

como ñsecuencia truncadaò.  

ü Secuencia compuesta solo por el término a con gradación normal; a esta 

sucesi·n se la denomina ñsecuencia truncadaò. 

ü Secuencia conformada de abajo hacia arriba por el termino a con 

gradación normal y el termino b con laminación paralela (inferior). Está 

sucesión se denomina ñsecuencia truncadaò (fig. 8). 
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Fig. 8.- Serie de Bouma de los acantilados de Playas (Secuencia Truncada Ta    
 y Tb). 
 

Moreno (1983), Benítez (1983) y Marksteiner y Alemán (1991), al estudiar el 

corte de Playas interpretaron que el Grupo Azúcar es el resultado de 

repeticiones de secuencias de progradación de un abanico turbidítico 

submarino incluyendo numerosas secuencias de flujos de alta densidad. Según 

Benítez (1991) afirma que la división del Grupo Azúcar en varias formaciones 

en base a diferencias litológicas resulta obsoleta. 


