
GEOCRONOLOGIA, MORFOLOGÍA, Y PROCEDENCIA DE CIRCONES 
DETRÍTICOS EN SEDIMENTOS DEL PLIOCENO, CUENCA PISCO, PERÚ. 

 
Mateo Ospino1, Ana Martinez1, Lance Pompe1, Roberto E. Biaggi1, Ben Clausen1, Kevin Nick1, 

Orlando Poma2 y Fabian Figueroa3 
 
Introducción  
 
En los últimos años, el estudio de circones detríticos ha sido de gran importancia para la interpretación y 
reconstrucción de procesos sedimentarios. Este mineral posee una gran resistencia a mecanismos 
superficiales, es abundante, y por lo tanto proporciona un registro histórico de los eventos que formaron las 
rocas sedimentarias (Twenhofel, 1941). El estudio de circones detríticos puede resultar útil para determinar 
la edad máxima de deposición de las sucesiones estratigráficas, definir características de procedencia en 
base a la edad y composición de la roca, realizar construcciones paleográficas y, además, identificar 
procesos clave para entender la evolución de cuencas sedimentarias (Fedo, 2003). 
  
La Cuenca Pisco al suroeste de Ica, Perú, contiene rocas sedimentarias clásticas, volcanoclásticas y 
biogénicas del Cenozoico (León et al., 2008). Gran parte de los componentes clásticos provienen de 
procesos erosivos de rocas ígneas intrusivas y volcánicas intrabasinales (Muizon and DeVries, 1985). En 
esta contribución se determinaron procedencias específicas para los sedimentos, a partir de la evaluación 
morfológica y de edades en circones detríticos de una muestra recolectada en el área de Laguna Seca (Figura 
1). 
 
Localización Geológica 
 
Los sedimentos estudiados están ubicados sobre las unidades del Paleógeno - Neógeno, que corresponden 
a tres secuencias deposicionales llamadas Formación Changuillo del Eoceno, Formación Chilcatay del 
Oligoceno y Formación Pisco del Mioceno medio - Plioceno (DeVries and Schrader, 1997; León and 
Alemán, 2002). Alrededor de estos depósitos sedimentarios se encuentran expuestas las rocas pertenecientes 
al Batolito Costero del Cretácico superior - Eoceno temprano, sobre las cuales yacen las tobas volcánicas 
del Cenozoico. Al occidente de la cuenca, aflora el Batolito de San Nicolás del Ordovícico - Silúrico y al 
sur, las rocas del basamento Precámbrico (León et al., 2008; Santos et al., 2020). 
 
La muestra, con coordenadas (75.54297°O × 14.56564°S), se recolecto en una depresión topográfica 
erosionada sobre la Formación Chilcatay. El centro de esta depresión contiene remanentes de depósitos 
palustres/lacustres del Plio-Pleistoceno, con un techo formado por una capa gruesa de yeso. Alrededor de 
este remanente erosivo hay depósitos clásticos locales litológicamente difíciles de diferenciar de las 
areniscas de la Formación Chilcatay, pero que parecen ser del Plioceno o depósitos más recientes. 
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Figura 1. Mapa geológico simplificado de la zona de estudio y ubicación del punto de muestreo mostrando 
las unidades litológicas de interés. 
 
Resultados Geocronológicos y Morfológicos 
 
De la muestra seleccionada, se obtuvieron 188 circones detríticos que se sometieron al método de datación 
U-Pb mediante LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectometry) en el 
LaserChron Center de la Universidad de Arizona. El porcentaje de edades de las poblaciones es 
aproximadamente: 63% Cenozoico, el cual se subdivide en 4% Plioceno, 51% Mioceno, 7% Oligoceno y 
1% Paleoceno; 18% Cretácico, 5% Jurásico, 7% Paleozoico, y 7% Precámbrico (Figura 2). La abundancia 
de circones detríticos y el amplio espectro de edades en la muestra sugiere mecanismos que favorecieron el 
transporte y la concentración de sedimentos en este lugar de la cuenca.  
 
En los circones hallados se distinguen cuatro poblaciones: la población I presenta edades del Cenozoico, 
exhibe formas prismáticas alargadas y se pueden observar cristales con caras piramidales subhedrales y 
euhedrales; la población II, con edades del Mesozoico, presenta granos subhedrales y subredondeados con 
algunas caras piramidales; la población III, con edades del Paleozoico, presenta granos redondeados, 
subredondeados y anhedrales, y es difícil identificar caras en los cristales; finalmente, la población IV de 
edades del Precámbrico, presenta circones redondeados, no se observan caras en los cristales y tienden a 
presentar muescas y fracturas (Figura 3).  
 
 



 
Figura 2. Histograma de edades (Ma) vs cantidad de circones. 
 
 

 
Figura 3. Poblaciones de circones identificados en base a su geocronología y morfología, junto a su origen 
sugerido y distancia aproximada de la zona tentativa de procedencia. Las siglas que marcan cada color 
describen las edades siendo: Cenozoico (Cen), Mesozoico (Mes), Paleozoico (Pal) y Precámbrico (Pre). 
 
Discusión 
 
Las características morfológicas, descritas en su mayoría según clasificación de circones ígneos de Pupin 
(1980), junto con las edades, permitieron establecer cuatro poblaciones de circones detríticos presentes 
en el área de estudio. La población I, de edades Cenozoicas, se interpreta como cristales que tuvieron un 
trasporte rápido y corto, dónde la fuente no estaba a una distancia prolongada, además, su morfología es 
típica de procesos volcánicos, por lo tanto, los circones de esta población pueden ser atribuidos a las 
tobas volcánicas del Cenozoico ubicadas a 40 Km al este de la zona de estudio. La población II, con 



edades del Mesozoico, presenta características propias de circones predominantemente plutónicos y la 
morfología sugiere mayor transporte. Podemos sugerir que esta población pertenece originalmente al 
Batolito Costero Peruano localizado a aproximadamente de 30 a 60 Km al noroeste. La población III del 
Paleozoico, presenta circones detríticos redondeados y pocos con caras distinguibles, estos tuvieron un 
transporte prolongado y constante. Por sus edades y características morfológicas, se le atribuye como 
fuente al Batolito de San Nicolas ubicado de 5 a 50 Km del lugar de donde se recolectó la muestra. La 
población IV, con edades del Precámbrico, contiene cristales muy pequeños y redondeados, evidencia 
de un trasporte muy prolongado y, por la morfología y edad, estos circones se clasifican como cratónicos 
y su posible fuente pudo ser el basamento Precámbrico localizado a aproximadamente de 20 a 70 Km al 
sureste de la zona de estudio. 
 
Los circones detríticos más jóvenes de esta muestra tienen una edad aproximada de 5 Ma, sugiriendo 
que la edad del sedimento (MDA= edad de deposición máxima) en esa área no puede ser más antigua. 
En el futuro se tomarán muestras en diferentes áreas de las formaciones circundantes, esto para 
determinar la variación en frecuencia de edades para las diferentes regiones de la cuenca deposicional. 
El análisis permitirá comprender la primera aparición de los Andes como fuente importante de 
sedimentos aportados a la cuenca y la variación de frecuencia de edades indicarán la extensión de las 
diferentes procedencias de sedimentos. 
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