
INTRODUCCIÓN

Desde mediados de los años setentas (si-
glo XX), hubo un gran auge en el interés por las
rocas de origen oceánico, produciendo gran can-
tidad de estudios en la península de Nicoya, es-
pecíficamente en las rocas del Complejo de Ni-
coya. Sin embargo, la cobertura ha quedado rela-
tivamente descuidada. Además, casi todos los es-
tudios que generaron propuestas de ordenamien-
to estratigráfico, después de Dengo (1962) y Ri-
vier (1983), se localizaban en áreas costeras y el
único trabajo regional reciente es el de Astorga
(1987), cuyo aporte es fundamentalmente en la
parte turbidítica del Cretácico terminal al Paleó-
geno. Por lo anterior se inició la revisión de la
geología de áreas continentales y especialmente
en las áreas que tuvieran menos información
(Fig. 1), como parte del proyecto de investiga-
ción 113-90-071: Análisis geoestructural com-
parado de Costa Rica, que culminan con un
informe detallado y una tesis de grado (Flores,
2003). En esta publicación se presentan algunos
de los resultados más relevantes, principalmente

en lo que respecta a las nuevas unidades propues-
tas, como se observa en la figura 2 y que son fun-
damentales para entender los mapas geológicos
de las hojas Matambú y Talolinga (Serie: Colec-
ción de mapas geológicos 1 y 2, en este número).

Conceptualmente este trabajo se realizó
desde lo particular a lo general, por lo que se par-
tió de la geología local y detallada y, a partir de
esto, se elaboraron las hipótesis y modelos estra-
tigráficos, que se extrapolaron a otras áreas, para
verificar su aplicabilidad y cartografiado. Se hi-
zo la comparación y el reordenamiento litoestra-
tigráfico y tectónico de la cobertura sedimentaria
del Cretácico al Paleógeno, del área de estudio.
En este trabajo se definen cimco unidades nue-
vas, que son: Fm. Berrugate, Fm. Nambí, Fm.
Piedras Blancas, Miembro Quebrada Pavas y
Miembro Zapotal. Además, se considera la rede-
finición de dos unidades (Flores, 2003). 

La Formación Loma Chumico debe sepa-
rarse del Complejo de Nicoya y ser usada única-
mente para los sedimentos silíceos y bitumino-
sos del Albiano Superior (Azema et al., 1979).
La Fm. Sabana Grande debe usarse únicamente
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para referirse a los sedimentos silíceos y carbona-
tados de origen pélagico, hemipelágico y turbidíti-
co, cuya edad corresponde con el Cenomaniamo-
Coniaciano. Esto excluye a los sedimentos turbidí-
ticos y hemipelágicos del Coniaciano al Maas-
trichtiano Inferior basal, que ahora corresponde-
rían con la Fm. Nambí y Fm. Piedras Blancas. 

A continuación se describirán brevemente
los cambios propuestos; en una futura publica-
ción se detallarán estos aspectos.

FORMACIÓN BERRUGATE

Constituye la base sedimentaria de las se-
cuencias aflorantes en el área oriental del golfo
de Nicoya. Corresponde con sedimentos de com-
posición epiclástica y volcaniclástica, que ante-
riormente se incluyeron en la Fm. Sabana Gran-
de o en la Fm. Loma Chumico. 

Descripción: Esta compuesta por 10 a 30
m de brechas basálticas, areniscas gruesas a me-
dias de color gris a verde en estratos métricos a
centimétricos e intercalaciones centimétricas de
areniscas finas y lutitas silíceas con horizontes bi-
tuminosos. Microscópicamente son brechas y
wackes líticas, lodolitas bituminosas y lodolitas
silíceas. Seguida por 10 a 20 m de intercalaciones

centimétricas a decamétricas de areniscas silí-
ceas medias de color verde, areniscas silíceas fi-
nas, verdes y grises y lutitas silíceas verdes y ca-
fés. Al meteorizar esta secuencia presenta un co-
lor blancuzco. Microscópicamente son lodolitas
micríticas, lodolitas tobáceas e ignimbritas sub-
marinas. La secuencia continúa con 10 a 20 m de
intercalaciones centimétricas a decimétricas de
areniscas calcáreas finas verdes con lutitas calcá-
reas gris verdosas, que en general presentan la-
minaciones paralela y cruzada. Microscópica-
mente son lodolitas micríticas y wackes arcósi-
cas. La unidad termina con 10 a 20 m de lutitas
calcáreas gris verdosas, lutitas calcáreagrises con
laminaciones paralela y cruzada, y lutitas calcá-
reas parcialmente silicificadas (calizas silíceas
blancas), que microscópicamente corresponden
con lodolitas micríticas.

Estratotipo: Los afloramientos de la isla
Berrugate, con hipoestratotipos en la isla Venado,
isla Caballo, cercanías de Guastomatal de Nico-
ya y el flanco suroeste del cerro Barbudal. 

Aspectos regionales: El máximo espesor
observado es de 170 m, al SE de los cerros San
Pablo. La mayoría de los afloramientos se pre-
sentan al norte de la falla Morote, excepto los de
isla Cedros. Su estratificación es decimétrica a
centimétrica, en estratos tabulares y continuos,
leve a medianamente plegada. 

Relaciones estratigráficas: Sobreyace
inconformemente a los basaltos del Complejo
de Nicoya. En el área de Manzanillo de Punta-
renas se encuentra sobreyacida discordantemen-
te por la unidad informal Coyolito (Fernández,
1987) y en el cerro Barbudal está sobreyacida
por la Fm. Barbudal.

Edad geológica: Se propone una edad del
Cenomaniano Superior al Turoniano Inferior, ba-
sado en observaciones de las faunas de radiola-
rios, presencia de al menos un evento oceánico
anóxico evidenciado en los sedimentos bitumi-
nosos, tales como los presentes en el área y el po-
zo Manzanillo (RECOPE), los cuales Astorga
(1997) correlaciona con el OAE2.Fig. 1: Mapa de ubicación del área de estudio
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Aspectos específicos: La presencia de se-
dimentos volcaniclásticos de flujo y caída en es-
ta unidad evidencian estructuras volcánicas su-
baéreas pre-campanianas. Calvo (1998) mencio-
na que las rocas piroclásticas retrabajadas, que en
este trabajo se asocian a la Fm. Berrugate, pre-
sentan una composición riodácitica, cuyo origen
se asocia a productos volcánicos procedentes de
erupciones plinianas subaéreas o marinas some-
ras, lo que evidencia un vulcanismo explosivo de
arco de islas.

Antecedentes: Esta unidad corresponde
con los sedimentos silíceos de color verde que

autores anteriores asociaron a a las formaciones
Loma Chumico y Sabana Grande (Dengo, 1962;
Protti, 1981; Astorga, 1987; Calvo & Boltz,
1994; Astorga, 1997 y Calvo, 1998). Seyfried &
Sprechmann (1985) son los primeros en mencio-
nar la presencia de calizas silíceas y radiolaritas,
tobas verdes (seladonitizadas) vítreas (ignimbri-
tas submarinas) asociadas a un basamento basál-
tico en el cerro Barbudal. Fue llamada informal-
mente como unidad cerro Grande en la Campaña
Geológica 1987. 

FORMACIÓN NAMBÍ 

Corresponde con sedimentos turbidíticos
carbonatados que se intercalan entre los sedimen-
tos pelágicos y hemipelágicos de las formaciones
Sabana Grande y Piedras Blancas. 

Descripción: Está compuesta por tres
subunidades:

La subunidad inferior corresponde con
un horizonte de 8 m de brechas basálticas con
matriz arenosa, que pasan a areniscas masivas,
medias a gruesas, con lentes brechosos en la
quebrada Calosa. En Nambí y río Blanco co-
rresponde con una secuencia de 20 a 50 m de
areniscas finas gris oscuras, con intercalacio-
nes de estratos, lentes y cuñas de lutitas y are-
niscas finas cafés y rojas, caracterizadas por la-
minaciones paralela y cruzada. Además, se ca-
racterizan por presentar múltiples estructuras
de carga y fragmentos de hasta 40 cm de largo
de Inoceramus. Microscópicamente son wac-
kes arcósicas.

La subunidad intermedia está constituida
por 5 a 10 m de areniscas finas negras y cafés, lu-
titas cafés y cafés rojizas muy calcáreas y par-
cialmente silicificadas, que se caracterizan por
un aspecto muy compacto. En algunas localida-
des se presentan fragmentos de Inoceramus. Mi-
croscópicamente son lodolitas micríticas con ra-
diolarios y Globotruncanas. Seguida por 30 a 50
m de areniscas calcáreas medias grises, en estra-
tos centimétricos o masivas. Se caracterizan por
una alta compactación y a priori se confunden
con basaltos. Algunas localidades se presentanFig. 2: Columna cronoestratigráfica
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altamente bioturbadas y con restos de madera.
Microscópicamente son wackes líticas, wackes
arcósicas y arenitas arcósicas. 

La subunidad superior corresponde con
10 a 30 m de areniscas calcáreas medias a grue-
sas que pasan a calcarenitas medias y gruesas. Se
encontraron fragmentos de rudistas, gasterópo-
dos y bivalvos. Microscópicamente son wackes
y packstones con macroforaminíferos globosos,
posibles Orbitoides y Sulcoperculinas. Seguida
por 30 a 60 m de intercalaciones centimétricas de
lutitas cafés y areniscas medias grises, intercala-
ciones centimétricas de areniscas medias grises
con laminaciones paralela y cruzada. En el río
Blanco se encontraron fragmentos y ejemplares
completos de gasterópodos no identificados. Mi-
croscópicamente corresponden con arenitas líti-
cas y lodolitas micríticas con radiolarios y posi-
bles Globotruncanas.

Estratotipo: Los afloramientos cercanos
al poblado de Nambí y el cauce del río Blanco
entre Tacanis y Guaria, con hipoestratotipo en río
Blanco y Santa Ana de Nicoya. 

Aspectos regionales: El máximo espesor
calculado es de 130 m, en el área de Nambí. Los
mejores afloramientos se presentan en el área de
Nambí, Obispo, al NW de Santa Ana, río Blanco
y al SE de isla Caballo. Su estratificación es de-
cimétrica a centimétrica, en estratos tabulares y
continuos, leve a intensamente plegada princi-
palmente en las áreas cercanas a las fallas Moro-
te y Espavelar. 

Relaciones estratigráficas: Sobreyace
inconformemente a los basaltos del Complejo de
Nicoya. Su contacto inferior con la Fm. Sabana
Grande es discordante, excepto en el área cen-
tral, donde se evidencia un contacto transicional.
Está sobreyacida concordantemente por la Fm.
Piedras Blancas y discordantemente por la Fm.
Curú. Los sedimentos café rojizos de la unidad
intermedia se correlacionan con los depósitos se-
dimentarios producto de un Evento oceánico óxi-
co (OOE), ocurrido durante Santoniano Superior
al Campaniano Inferior (Hu et al., 2001).

Edad geológica: Varios ejemplares de
fragmentos de Inoceramus procedentes de la su-
bunidad inferior fueron datadas en la Universidad
Lausanne (Suiza), mediante el método 87Sr/86Sr,
obteniéndose una edad Coniaciano Inferior. La
parte superior presenta una microfauna típica del
Campaniano Superior. Por lo que se propone una
edad Coniaciano al Campaniano Superior. 

Aspectos específicos: Esta unidad corres-
ponde con una sedimentación turbidítica de origen
basáltico, ocurrida durante el Coniaciano al Cam-
paniano Superior. Los sedimentos de la parte infe-
rior representan claramente las primeras rocas pro-
ducto de la erosión del Complejo de Nicoya y la
parte intermedia evidencia un hundimiento carac-
terizado por una sedimentación hemipelágica. La
parte superior representa un nuevo evento turbidí-
tico, caracterizado por mostrar la erosión una pla-
taforma carbonatada del Campaniano Superior. 

Antecedentes: Dengo (1962) la conside-
ra parte de la Fm. Rivas. Schmidt-Effing (1980)
fue el primero en mencionar calizas turbidíticas
silicificadas con macroforaminíferos en el área
de Sabana Grande y Nambí y las asoció con la
Fm. Sabana Grande. Según la estratigrafía pro-
puesta por Astorga (1987) estas rocas se asocia-
rían a los flujos turbulentos arenosos del Miem-
bro Lutita calcárea Punta Blanca o como parte de
las turbiditas de la Fm. Curú.

FORMACIÓN PIEDRAS BLANCAS 

Dentro de esta unidad nueva se agrupan
las rocas anteriormente reconocidas como caliza
de la Fm. Rivas (Dengo, 1962), unidad Cuajini-
quil (Protti, 1981), Fm. Caliza Pelágica Golfito
(Baumgartner et al.,1984) y Miembro Lutita Cal-
cárea Punta Blanca de la Fm. Sabana Grande
(Astorga, 1987). Corresponde con sedimentos
hemipelágicos ricos en globotruncanas del Cre-
tácico Superior, que representa un horizonte co-
rrelacionable a nivel mundial producto de uno de
los eventos oceánicos óxicos (OOEs), ocurrido
en el mar de Tethys.
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Descripción: Está compuesta de la base al
techo por:
- 1 a 5 m de intercalaciones centimétricas a

milimétricas de areniscas medias a finas
rojas y calcilutitas rojas. Microscópica-
mente son wackes arcósicas con Globo-
truncanas.

- 6 a 20 m de calcilutitas rojas, rosadas y
violáceas, que al alterarse presentan páti-
nas blancas. Microscópicamente son lodo-
litas micríticas con Globotruncana y ba-
rros de globotruncanas. En Copal y Santa
Ana, este nivel presenta en su parte supe-
rior intercalaciones de estratos centimétri-
cos de areniscas medias a finas grises. Al
microscopio se observa que están separa-
das por contactos transicionales y erosi-
vos. Microscópicamente corresponden
con wackes arcósicas ricas en hornblenda
verde.

- 8 a 16 m de intercalaciones decimétricas a
centimétricas de calcilutitas blancas grisá-
ceas. Microscópicamente son lodolitas mi-
críticas con Globotruncanas y barros de
foraminíferos.

- 2 a 4 m de areniscas medias a gruesas, en
estratos decimétricos a métricos, que so-
breyacen a las calcilutitas blancas. Micros-
cópicamente corresponden con arenitas ar-
cósicas ricas en hornblenda verde.

Estratotipo: El corte de la carretera entre
Uvita y Guaria, que se ubica en la parte alta del
cerro Piedras Blancas (227,05N/392,75E). Con
hipoestratotipos en el cauce del río Blanco entre
Guaria y Tacanis. 

Aspectos regionales: El espesor máximo
observado es de 35 m y corresponde con el aflo-
ramiento del cerro Sombrero. Se conocen rocas
similares en casi toda la península de Nicoya,
destacándose las localidades al norte de la penín-
sula de Santa Elena y Puerto Carrillo. Su estrati-
ficación es centimétrica a decimétrica, en estratos
tabulares y continuos, leve a medianamente ple-
gadas, principalmente en áreas cercanas a gran-
des estructuras, tal como la falla Uvita.

Relaciones Estratigráficas: Sobreyace
inconformemente a las rocas asociadas al Com-
plejo de Nicoya. Discordantemente, en contacto
erosivo, a los sedimentos de la Fm. Sabana Gran-
de. El contacto con la Fm. Nambí es transicional.
Está sobreyacida discordantemente, en contacto
erosivo, por el Miembro Quebrada Pavas de la
Fm. Curú.

Edad geológica: Dataciones micropa-
leontológicas realizadas en la Universidad de
Lausanne indican una fauna de foraminíferos
planctónicos de la zona Gansseri de la zonación
de globotruncanas de Robaszynski et al. (1984).
Esta zona es asignada al Campaniano Superior
terminal hasta el Maastrichtiano Inferior basal
(Mora-Baumgartner, com. escrita, 2003).

Aspectos específicos: En la localidad ti-
po Claudia Mora-Baumgartner (com. esc., 2003)
determinó: Globotruncana insignis, Globotrun-
canita pettersi, Globotruncanita stuartiformis,
Globotruncana linneiana, Ganserina gansseri,
Heterohelix cf. navarroensis, Heterohelix cf.
reussi, Globotruncanita stuarti, Rosita sp., Rosi-
ta fornicata, Globotrunacanita subspinosa, Glo-
botruncana bulloides y Globotruncana falsos-
tuarti.n. Madrigal (com. pers., 2002) reporta el
hallazgo de un amonite desenrollado en el cerro
Sombrero, Copal. Las rocas de esta unidad evi-
dencian una sedimentación carbonatada hemipe-
lágica que traducen una subsidencia regional de
la cuenca. Constituyen un horizonte guía corre-
lacionable a nivel mundial, pues se asocia al se-
gundo y más importante OOEs representado en
Costa Rica. 

Antecedentes: Dengo (1962) menciona
por primera vez la presencia de calizas silíceas
gris-rosadas, intercaladas con lutitas silíceas ro-
sadas y capas delgadas de ftanita cerca de Mon-
tezuma y las asocia al Complejo de Nicoya.
Además, Dengo (1962) describe la parte inferior
de la unidad superior de la Fm. Rivas, como
compuesta por un miembro de calizas lutíticas
grises a pardas. Protti (1981) las cartografió co-
mo unidad Cuajiniquil. Baumgartner et al.
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(1984) incluye estas rocas dentro de la Fm. Cali-
za Pelágica Golfito. Astorga (1987) las agrupa en
la Fm. Sabana Grande, dándole el rango de
Miembro Lutita Calcárea Punta Blanca.

MIEMBRO QUEBRADA PAVAS
(Fm. Curú)

Esta unidad es la base de la Fm. Curú, se
caracteriza por evidenciar un evento de alta ero-
sión durante el Maastrichtiano Superior.

Descripción Es una secuencia de 20 a 50
m, compuesta por estratos métricos a centimétri-
cos de areniscas medias a gruesas grises, con
lentes de conglomerados con clastos redondea-
dos (ø = 2-10 cm) de basaltos, pedernales, radio-
laritas, lutitas silíceas y clastos angulares (10 x
30 cm) de calcilutitas rosadas y blancas. Esta
unidad se caracteriza por presentar laminación
paralela planar continua y megaestratificación
cruzada. Microscópicamente corresponden con
arenitas líticas, wackes líticas y arenita arcósica.

Estratotipo: El curso bajo de la quebrada
Pavas (224,85N/392,2E), con hipoestratotipos en
la quebrada Carreta cerca de Sabana Grande y la
quebrada Grande en Tacanis.

Aspectos regionales: El espesor máximo
observado en la localidad tipo, es de 50 m. Entre
los mejores afloramientos de esta unidad, están
quebrada Pavas, quebrada Grande, cerro Coyolar
y flanco norte del cerro Piedras Blancas en la ho-
ja Matambú. Quebrada Carreta, quebrada Arena,
Lomas de Chirco y loma del Tanque AyA de
Nambí en la hoja Talolinga. Su estratificación es
métrica a decimétrica, en estratos tabulares y
continuos, aunque los conglomerados son lenti-
culares y discontinuos.

Relaciones Estratigráficas: Sobreyace di-
cordantemente a los sedimentos de la Fm. Piedras
Blancas. El contacto es erosivo. Está sobreyacida
concordantemente por intercalaciones centimétri-
cas de lutitas cafés calcáreas de la Fm. Curú.

Edad geológica: Maastrichtiano Superior
basal, por correlación, ya que sobreyace a la Fm.
Piedras Blancas.

Aspectos específicos: Esta unidad evi-
dencia un evento de alta erosión en la cuenca, el
cual posiblemente fue producto de un levanta-
miento general de la cuenca, lo que produjo una
alta erosión en un tiempo muy corto.

MIEMBRO ZAPOTAL
(Fm. Descartes)

Dentro de esta unidad se agrupan los sedi-
mentos de origen turbidítico, antes asociados a la
Fm. Brito (Dengo, 1962 y Rivier, 1983), así co-
mo el Miembro Cerro la Peña de la Fm. Brito
(Denyer et al., 1987).

Descripción: Rivier (1983) la describe en
el área de Colorado como alternancias de calci-
lutitas, calcarenitas, tobas finas y tobas conglo-
merádicas, en la parte superior. Denyer et al.
(1987) mencionan la existencia de rocas simila-
res al Miembro Zapotal en el área de la Campa-
ña Geológica de 1987, las cuales designan como
Miembro Cerro Peña, compuesto por 30 m de
lodos calcáreos (a veces calizas silíceas), calca-
renitas finas, areniscas medias a gruesas calcá-
reas y tobas grises. Con laminaciones plana pa-
ralela, ondulada y cruzada de bajo ángulo; más
40 m de areniscas gruesas calcáreas, areniscas
guijarrosas y brechas finas, de color blancuzco a
verde. La secuencia presenta estratificación de-
cimétrica a métrica. Basado en el trabajo Campo
II (1994) y en observaciones de campo, el
Miembro Zapotal, en la isla de Chira, está com-
puesto por 450 m de intercalaciones centimétri-
cas de areniscas calcáreas finas y gruesas, con
laminación paralela y estructuras de carga; 250
m de intercalaciones centimétricas de areniscas
calcáreas medias y finas con lutitas, de color
gris que al meteorizarse son de color rojo; 350
m de intercalaciones centimétricas de lutitas y
areniscas finas silíceas de color crema, que me-
terorizan de color rojizo y, finalmente, 1000 m
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de intercalaciones centimétricas de lutitas y are-
niscas silíceas finas, areniscas calcáreas medias y
finas y lutitas calcáreas. Microscópicamente co-
rresponden con lodolitas tobáceas, barros de fora-
miníferos y wackes líticas con detrito volcánico.

Estratotipo: Corresponde con la secuen-
cia aflorante en los cerros Zapotal, en el área de
Colorado; como hipoestratotipo se proponen los
afloramientos de la isla de Chira.

Aspectos regionales: El espesor máximo
calculado es mayor que 2000 m. Esta unidad
aflora en el sector norte y oriental del golfo de
Nicoya. Su estratificación es centimétrica a deci-
métrica, en estratos tabulares y continuos, leve a
moderadamente plegados, producto de deforma-
ción sinsedimentaria.

Relaciones estratigráficas: Sobreyace
concordantemente al Miembro Cerco de Piedra y
discordantemente a la Fm. Descartes. Según Den-
yer (1977) este contacto es transicional. En el sec-
tor de San Buenaventura y el sur del río Tempis-
que está sobreyacida tectónicamente por la Fm.
Barra Honda. Denyer et al. (1987) indican que en
el área de Arizona (Abangares), está sobreyacida
discordantemente por el Miembro Cerro Lagarto
de la Fm. Punta Carballo y el Grupo Aguacate.

Edad geológica: Rivier (1983) le asigna
una edad entre el Paleoceno Superior y el Eoce-
no Inferior.

Aspectos específicos: Rivier (1983)
reporta la siguiente microfauna: Globorotalia
formosa formosa Bolli, Globorotaria aragonensis
Nuttal y Globorotalia formosa gracilis Bolli.
En varios informes de la Campaña Geológica
1977 se mencionan Numulites.

Antecedentes: Dengo (1962) incluye esta
unidad dentro de Fm. Brito. Fue llamada informal-
mente como unidad Zapotal durante la Campaña
Geológica de 1977 y unidad Cerro Peña durante la
Campaña Geológica de 1987. Fue designado como
un miembro de la Fm. Descartes por Astorga (1987).
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