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INTRODUCCION 1 

La cuenca Tampico-Ki.santla, desde el punto de vista econ6mi

co petrolero, es una de las de mayor importancia del pa!s, ya que 

es en ésta en donde oe iniciaron las primeras perforaciones por -

compañías extranjeras en diferentes áreas de lo que conocemos hoy 

día como la Faja de Oro. 

El.área en estudio, se encuentra dentro de esta cuenca, ocu-

pando una parte de lo que recientemente se ha denominado paleoca-

nal de Chicontepec, (fig. 1), de edad Terciaria, que abarca un -

área de 3100 Km.2 aproximadamente y compuesta por una alternancia-

de sedimentos arcilloarenosoa que se depositaron a consecuencia -

de flujos en masa provenientes de la parte occidental. 

Estos sedimentos de tipo flysch, abarcaron un espesor de mil 

metros con diverso contenido faun!stico de ambiente de cuenca y -

plataforma, los r6si1cs más distintivos que se han.encontrado son 

Globigerina wilcoxensis (Bolli) y Globigerina ~ (Bolli). 

Diversos campos petroleros se encuentran dentro.del paleoca-

nal de Chicontepec, de los cuales sobresalen por su importancia;

San András, Agua Fría, Poza Rica, Presidente Alem~n, Jiliapa, Mi

quetla, Escolín, ~aj!n, Manuel Avila Camacho, etc., (fig. 2). 

El objetivo de la perforación de los pozos que componen es--

tos campos fue extraer los hidrocarburos que se enc~ent.~ entrB!!!, 

pados en las rocas del Jurásico y Cretácico, principalmente,.to-
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do esto debido a que en los años en que se perforaron estos, no 

se tenía conocimiento del paleocanal de Chicontepec; años des-

pu~s, en la d~cada de los setenta, cuando ya haD!an dejado d~ -

producir la mayoría de los pozos en las rocas del Jurásico y -

Cretácico, se procedió a obturarlos.para re~lizar disparos en -

los dep6sitos aronosoa del mencionado paleocanal. 

Algunos pozos que se encuentran en el área de Metlaltoyu-

ca, Pue.,se han perforado en estos intervalos a~enosos, +os cu~ 

les han_ resultado productores, como por ejemplo, el Barita-1, -

Bornita-1, Silvita~l, Polar-1, Montería 1-D, E~cobal 103-D, Ni~ 

z~-1, Antarea-1, etc •• 

Se han realizado proyectos como el Agua ~!a y Tajín, los

cuales han resultado costeables desde el punto de vista econ6m! 

co por dos razones muy importantes; .la profundidad a la que se

encuentran entra.npadoa loa hidro.c~rburos ·no. rebasan los 20.00 m

y la infraestructura de producci6n con que se cuenta es comple

ta. 
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I.l OBJETIVO DEL TRABAJO 3 

El principal. objetiva· de este estudio, es proponer áreas de 

mayor interés, desde el punto de vista petrolero, para perforar 

y obtener producci6n en los desarrollos arenosos perter.ecier.tes 

al pa1eocana1 de Chicontepec, a partir de las configuraciones y 

secciones estructurales que se realizaron, con base en la corre-

1aci6n de los registros de inducci6n tomados er- los pozos que se 

encuentran en la zona de estudio y áreas cercanas a ellas. 

Hay que tener en cuenta que en el área de Metlaltoyuca, Fue. 

es en donde se tienen los mayores espesores del relleno del pa-

leocanal, ya que en 6sta oc ha interpretado la entrante de uno -

de los mayores tributarias que rellenaron al mencionado paleoca

nal y además el espaciamiento entre pozo y pozo es en promedio -

de 5 Km, (fig. 3), por lo que resulta de gran interés el área. 

I.2.- METODO DE TRABAJO 

La tarea principal e importante que se realiza en este tipo 

de trabajo, es la construcci6n de secciones estructurales y es-

tratigráficas y configuraciones estructurales a partir de los r~ 

gistros de inducci6n correspondientes a cada uno de los pozos. 

Para realizar las secciones estructurales, se procede a ha-
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4 
cer una correlación de los registros de inducci6n, colocandolos a 

una l!nea de referencia, en este caso a una cota X bajo el nivel

del mar; mientras que las secciones estratigráficas son referidas 

a una línea de tiempo que representa la cima del relleno del pa-

leocanal de Chicontepec, para despu~a hacer una correlación de -

de los diversos horizontes arenosos a partir del comportamiento -

de. las curvas de resistividad y conductividad. La construcci6n de 

la configuración estructural se 11ev6 a cabo en un plano en donde 

se colocaron los pozos del drea con la profundidad de la cima del 

paleocanal, obtenida éstas de loa registros de inducción. 

Se hizo consulta de los .informes finales de loa pozos que se 

perforaron en el área de estudio y diversos trabajos en los que -

destacan; Viniegra Osor~o, Francisco 1944; Busch Daniel A., 1975; 

Govela s. Amado, 1979; Cabrera c., René, 1984 y así como algunos

trabajos in~ditos. 

I.3.- UBICACION , LIMITES Y EJCTENSION DEL AREA 

La mesa de Metlaltoyuca, Pue., zona de estudio, se encuentra 

ubicada en el Estado de Puebla, prácticamente al noroeste, pol~n

dando una pequeña porción del área con la parte occidental del E~ 

tado de Veracruz, (fig. 1). 

El área de estudio está delimitada por las siguientes coord~ 
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nadns geobráficas: 97° 43' 40" y 97° 52' 17 11 ::le losgitud :>este :l 

2Q0 35' 3.'J 11 y 20° 42' 31 11 de loneitud norte. 

Ver figura 4. 

Abarca una extensi6n superfiacisl de 193.44 Km2 aproximada-

ment~, aunque para la construcci6n de las coní'i~raciones ':/ sec-

cianea .estratigráficas y est~cturales, se hizo uso de otro a po-

zas que se encuentran al sureste del área como son; Popote-1, Y~ 

te-1, · Nirzán-1, Escobal 103-D, Indepcndencia-2, Cá.'1.cer-1, Miahu~ 

pan 6-A, Japeto-1, etc., ya que catos pozos pres~ntan las mejo--

res producciones, quedando delimitados en dos pequeffas áreas, mQ 

tivo por el cual ae procedi6 a construir en éDtas las secciones-

estratignificas y estnicturales, (Anexo-4). 

I.4.- VIJ\S DE COMUNICACION 

La ~iudad principal más cerca.na a la Mesa de Ilietlaltoyuca,

.Pue., es Poza rtica, Ver.; de ésta parte la carretera federal 130 

Máxico-Tuxpan, donde antes da llegar a Tihuatlán, Ver.,a la iz--

~uierda, h~y U..'"18. desviación a Castillo de Teayo, Ver., de donde-

par.t~ una terracería transitable todo ·~l tiemp1J que comu_"lica con 

la Mesa de ~etlaltoyuca, Pue •• 

Cuenta además con una brecha o vereda que parte de las inm~ 

diaoiones de A1amo, Ver., que llega a Metlaltoyuca, Pue., numer.e. 
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sas terracer!as que parten de varias rencher!as al occidente del 

área, también quedan comunicadas con ésta. De Vill~ Lázaro Cárd~ 

nas, Pue., existe una terracer!a transitable todo el tiempo que

se co~ica con la terracería de Castillo de Teayo-MetlaltoYtf.ca, 

(fig.4). 
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FISIOGRAFIA Y GEOMORFOLOGIA 7 

II,1,- BED HIDROGRAFICA 

El principal río que drena el área de estudio, es el Pante

pec, el cual tiene su caDecera en las partes altas de la Sierra

h!a.dre Oriental, en la parte occidental de este ria, se encuentra 

el r!o Vinasco, 9.IllboB se juntan al noreste de Metlalroyuca, :?ue. 

para dar lugar al río Tuxpan (iUB desemboca en el Gol:fo de Md'.xi-

co, las corrientes fluviales llevan una dirección genera1mente-

SW-NE en el área de estudio. El patr6~ fluvial que ha proporcio

nado estas corrientes es de tipo dendrítico, las cuales se reú-

nen formando corrientes consecuentes. 

Otras corrientes fluviales de menor imp~rtancia, como los-

arroyos Borbolldn y Cebolla, también presentan este tipo de pa-

tr6n que los r!os antes mencionados. 

rr:2:- FISIOGRAFIA y GEOMORFOLOGIA 

El. área en cues_ti6n, queda comprendida dentro de la cuenca -

Tampico-Misantla, en donde ~ate a su vez corresponde a la provin

cia fisiográfica denominada Llanura Costera. deJ. Golfo de lr1éxico 1 -

,~ de acuerdo a la clasificaci6n de provincias fisiográricas re9.liz!:. 

das por E~ Raizz (1959) y M. Alvarez (1961). 

La cuenca Tampico-M.isantla, geo16gicamente, limita al norte-
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con el Arco de Tamaulipas, al sur con el Macizo de Teziutlár., al 

este con la linea costera del Golfo de México y al oeste por las

inmeCiaciones de la Sierra Madre Oriental. Su origen está rela-

cionado al hundimiento de lo que fue el Archipi~lago de Tamauli

pas, ocasionado por los m.avimientos laram!dicos desde el Crétdc! 

ca Tardío hasta el Eoceno Temprano. 

La morfología que present~ ea en su mayor parte, lamerías -

de poca altitud con pendientes suaves, que se van haciendo más -

abruptos conforme se.van aproximando a la Sierra ~1adre Oriental; 

esta topografía obedece a que las pulsaciones lara.m!dicaa .fueran 

más intensas hacia el occidente de la cuenca Tampico-Misantla,-

ya que la direcci6n general de los esfuerzos, :fueron de SW a NE, 

es decir, del.pacifico hacia el go~fo. 

En el drea de Metlaltoyuca, Pu.e., que queda en cierta parte 

delimitada por el ria P~tepec hacia el oeste, comien~n a preae!!. 

tar ondulaciones en la topografia con pendientes un poco fuertes 

indicando la proximidad de la Sierra Madre Oriental. 

En términos generales, la cuenca Ta.mpico-Miaantla, presenta 

tres ciclos hidrográficos, delimitados en áreas especificas, por 

ejemplo, el primero se observa en las partes Próximas a la Sie-

rra Madre Oriental; el segundo, en la Llanura Costera del Golfo

de M~xico, en donde las corrientes se vuelven mas lentas; y por

.úl.timo, el tercero, en los ríos cuando adquieren una forma meán-
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drica cerca de la desembocadura. 

Para el área de M.etlaltoyuca, Ptre., se presenta el ciclo ju

venil, de acuerdo a esta clasificaci6n. 
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GEOLOGIA GENERAL 

III.1.- ESTRATIGl!AF'IA 

En 1a tabla siguiente se presenta'la columna que corresponde 

a la cuenca Tampico-Misantla, y una. columna estratigráfica com--

pueata del área de Metlaltoyuca •. Pu.e., haciendo menci6n que esta

columna fue realizada hasta el Terciario, ya que el presente ea't!!. 

dio está enfocado dnicamente a las areniscas del paleocanal de -

Chicontepec, de edad Terciaria. 

AD1 mismo, se hace una descripci6n general de todas las for

maciones que fueron atraveaadas por los diversos pozos que se pe~ 

foraron con fines terciarios en e1 área de estudio y la parte su~ 

este ~e la misma, especificando que esta descripci6n fue tomada -

de los infonnes final.ea de cada uno de loa pozos. 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA DE LA CUENCA TAMPICO-MISANTLA Y AREA DE METLALTOYUCA,Pue. 
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OORMACION MENDEZ ll. 

Definida por Dumble (1911) -.Jeffreys_(l912). 

La localidad tipo aparece en la estapi6n de Méndez, al orien-

be de Ci~dad Valles, S.L.P •• 

EDAD: Cretácico Tardío (Canpaniano Tardío - Maestrichtia~o). 

Generalmente está compuesta por mB.rgas de color gris claro a 

pardo claro, en ocasiones presenta calizas m~rgosas y escasa ben-

tonita de color gris blanquisco y verde es111eralda, en algunos po-

zas se presenta el gánero Globotruncana el cual indica la entrada 

al cretácico, como en los pozos Turquesa-1 y Barita-1 • 

. El espesor varía desde 5 m como en el pozo Chorlo-1, hasta -

141·m en el Barita-1. Se encuentra distribuida en fonna amplia en 

el subsuelo de Poza Rica y por lo ~egular.subyaciendo concordant~ 

mente a la fonnaci6n Velasco Basal, excepto en aquellos pozos en-

los que aparece una, .bre?ha. 

Los sedimentos de origen calcáreo-arcillosos de esta forma--

ci6n, se deposita~on.en ambiente de aguas poco profundas. 

"BRECHA" Nombre.informal. que han repor.tado al.gunos pozos -

que se han perforado en el área de estudio, la --

cual consiste de fragmentos de caliza, en parte recristalizada, -

el espesor que presenta oscila de 4 a 19 m, se encuentra sobreya-
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ciendo en ocasiones a los sedimentos de la formaci6n Méndez. 

FORMACION VELASCO BASAL 

Definida por Cushman y Tragor (1924). 

Su localidad tipo se encuentra en la Estaci6n de Velasco, San 

Luis Potosí, en el ferrocarril Tampico-San Luis Potosí. 

EDAD: Paleoceno Temprano (Daniano). 

Esta compuesta por lutitas de colores variados, predominando

el color rojizo y gris verdoso¡ ocasiona.J..mente presenta intercala

ciones de areniscao y peq~eñas capas de lutitas bentoniticas de c~ 

lor gris verdoso. 

El espesor mínimo que se encontró en los pozos perforados en

el 'área de estudio, fue de 16 m en el pozo Escobal 1.03-D y el..máx! 

mo en el pozo Blenda-1 con 45 m • La distribuci6n de estos sedime~ 

tos es amplia en la mayor parte de la cuenca.Tampico-Misantla, a-. 

excepción del área de San Andrés y Hallazgo, debido a un fen6meno

de erosi6n y por no depósito en la Plataforma de.Tuxp~n. 

Esta fonnaci6n subyace en concordancia a los sedimentos de la 

formaci6n Chicontepec Inferior y supraya.ce en ocasi_ones en discor

dancia a una ºBrecha" que se ha atravesado en 1.os pozos Blenda-l,

Chorlo-1, Esfena-1, Nirzán-1., etc •• 

Regionalmente, la formaci6n Velasco Basal, se encuentra suby~ 
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ciendo nonnalmente a los sedimentos de la fonnaci6n Chicontepec In-

ferior y suprayaciendo de la misma manera a la fonnaci6n Méndez. 

Los materiales de esta fonnaci6n se depositaron en un ambiente 

de aguas profundas de baja energía al inicio de la Revolución Lara

mide. 

FORMACION CHICONTEPEC INFERIOR 

Definida por Dumble E.T. (1918). 

Su localidad tipo se encuentra en la cresta de un anticlinal a 

2.5 Km al oriente de Chicontepec, Ver •• 

EDAD: Paleoceno Ta~dío (Landeniano). 

Está compuesta por lutitas de color gris verdoso, de grano me

dio a grueso, con.~scaaaa intercalaciones de arenisca~ de color --

gris verdoso, de grano medio a fino. 

El espesor de esta formaci6n varía de 25 m en el pozo Bornita-1 

a 473m en el pozo Tablón. 1-:-D. Los sedimentos que la º.º.m.po11:en se en

cuentran ampliamente distribuidos en el subsuelo de.Poza Rica y a-

flora en el frante de la Sierra Madre Oriental. 

Cabe mencionar que para el área de.::estudio, esta fonnaci6n se

encuentra subyaciendo en contacto discordante a loa sedimentos que

rellenaron al mencionado Paleocanal, sobreyace c.oncordantemente a -

1~ Fonnaqi6n Velasco Basal. 
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Nombre informal definido por Busch A. Daniel y Govela S.A. -

Amado, (1975). 

EDAD: Eoceno Temprano (Ypresiano). 

Cono is te de una secuencia alternante de luti tas y areniscas;· 

las areniscas so~ de color gris verdoso, pa~do claro y gris blan-

qtúsco, el.tamafio de los granos es gene~almente de ~edio a fino,-

en ocasiones las areniscas son conglomeráticas, ~igeramente cale! 

reas, semicompactas a compactas; las lutitas son de color gris --

verdoso y gris claro, ligeramente ~renosas y calcáreas, ca~ pre--

sencia de escasa bentonita de color gris blanquisca. 

Esta li~ología co:n,forma lo que es el _paleocanal de Chiconte-

pee, que se encuentra subyaciendo en forma normal a la fonna9i6n-

.Guayabal. y suprayaci~ndo en discordancia por ~rosi6n a la fonna--

ci6n Chicontepec Inferior. 

Las areniscas d~ esta secuenc;a, _desde el punto de vista ec~ 

nómico, son las más ilnp?rt~ntes-de la columna terciaria para la -

cuenca Tampico-Misantla, ya que la mayor parte de estos cuerpos -

arenosos se encuentran impregnados de hid~ocarburos. 

Los sedi~entos del relleno del paleocanal se depositaron ~ -
\. 

cons·equenc~':1'/de- flujos en masa, que. en su mayor parte provinie,rcin 

\~e~ "c)cci.dente de esta estructura, los. c~lea ae deposi_taron en --
~- · ; . 

fonna de lehte~ arenosos, con una abtlll.dante fauna retra.bajada y -
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de diferente edad. 
15 

FORMACION GUAYABAL 

Definida por Cole, w.s., (1927); Su localidad tipo se encuen

tra en la Escarpa Guayabal, dentro del municipio de Tematoco, Ver. 

a unos 12 Km al oeste de Potrero del Llano,Ver •• 

EDAD; Eoceno Medio ( Luteciano). 

Generalmente esta compuesta por lutitas de color pardo claro

ª pardo oscuro, ocasionalmente presenta fracturas re]J.enas de gil

sonita y calcita y además escasas areniscas de color gris ascuro,

de grano fino a medio. 

Su espesor, camo en qtras fqzi:naciones, varía de pozo a pozo,

el mínimo de 113 m lo atraves6 el Escobal 103-D y el.máximo, de 

825 m lo atravesó el.Tabl6n.l-D. 

La distribución de esta fonnaci6n, se presenta amplia en casi ~ 

todo el distrito de ~oza Rica, a.excepción de la Platafonna de ~ 

pan. La fozmaci6n Guayabal, sqbreyace en forma nonnal a los sedi-

men~os del paleo~anal de Chicontepec Y.Subyace e~ forma concordan

te a la Porm~ci6n Tantoyuca. 

En cuanto a la sedimentología, los sedimentos de esta forma-

ci6n se depositaron en una cuenca de poca profundidad qu~ recibi6-

materiales finos. 



FOHMACIOll CHAPO?OTE 16 

Definida por Ver Wiebe,. Walter (1924); la localidad tipo se -

encuentra cerca del poblado de Chapopote, Ver. 

EDAD: Eoceno Tardío (Friaboniano). 

Com~e~te esta compuesta por luti tas de. color gris claro a -

gris verdoso, aemicomp~cta, alternada con areniscas de color gris-

de grano medio a coLglomerático, compacta. El e_spesor mínimo que -

se atravesó fue de 76 m en el pozo Tabl6n 1-D, .mientras que el má-

ximo de 37? m en el pozo ,Bornita-1. 

La distribuci6n de esta f onna9i6n, se encuentra principalmen-

te, en laS áreas de Remolino, San Andrés y Cerro del Carb6n. 

El. campio· de _facies, .no .se presentQ en esta área de._estudio,

pero a n~vel regional. cambia a sedimentos de la fonnaci6n Tantoyu-

ca. El ambiente en el cual.se.depositaron ea~os Red~mentos 1 fue de 

aguas poco profundas después de la~ últimas pulsaciones de la.Oro-

ge nis Laramide. 

FORMACION TANTOYUCA 

Definida por.Ver Wiebe, ,wa1ter {1924); La 1oca1idad ti~Q se -
~ .. ~. 
~;ncuen~ra en el poblado de_Ta?J.toyuca, Ver. 

EDAD:,Eoceno TaJ;"dÍo (Priaboniano). 
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Su litol~gía genersl~ente está constituída por areniscas de 

bolnr gris clar:> a gria oscuro, de grt:L"'lo medio a grueso comunme!:!, 

te; y lutitas de color gris a gris verdoso, en ocasiones presen-

ta fragmentos de calizas y ped·~rnal de color negro a pardo; el -

oapesor mínimo que presenta esta formación en el .área de estudio 

ea de 170 m atravesado en el pozo Jano-1 y el.máximo atravesado-

en el pozo Popote-1 con 524 m. 

Se encuentl"'a distribuída en toda !aparte media oriental del 

distrito de Poza Rica. En lo que se refiere a cambios de facies-

en ninguno de ellos se observó, pero hacia la parte sureste, 9Il-

Gl d.rea de Remolino, Cerro del Qa.rb6n y parte de San András, pre 

senta ca.1lbios de facies a la for-naci6n Chapopote. 

Subyace discordantemente a la formaci6n Palma Real Inferior 

y sobreyace concordantemente a la fonnaci6n Guayabal. 

Con base en diversos estudios que se han realiz~do ~obre o~ 

ta fonnaci6n, ya que es importante desde el punt.o de vista econ~ 

mico por resultar en algunos pozos almacenadora de hidrocarburos 

se interpreta que sus sedimentos se depositaron en un ambiente -

de aguas poco profundas, sobre una superficie de erosión por me-

dio del aporte de canales tributarios submarinos, (Inf'or:ne final 

del. pozo Popote-J.). 
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FORllACION G!!JL"OPOTE 

Ver Wiebe, Wal.ter A. (1924); la localidad tipo se encuentra 

cerca del poblado de Cha.popote, Ver •• 

EJA.D: Eoceno 'l'ard!o (Priaboniano). 

Comunemnte está compuesta por lutitas de·color gris claro a 

gris ~erdoso, semicompacta , alterna.da con areniscas de color -

g=~s da grano medio a cong1omeráti~a, compacta. El espesor míni

mo que se atra~es6 fue de 76 m en el pozo Tabl6n 1-D, mientras -

que el máximo de 376 m en el pozo Bornita-1. 

La distribuci6n de esta rormaci6n, se en~uen~ra principal-

mente, en las áreas de Remolino, San András y Cerro del Carb6n. 

E1 cambio de f'aciea, como se mencion6 en la. fonnaci6.n des-

cri ta anterionnente a ésta, no se presentó en esta área de estu

dio, pero a nivel regional, cambi~ a la fo:rmac~6n Tantoyuca. 

El ambiente en el cual. se deposita~oµ estos scdi.::l.entos fue

de a.guas poco profundaa:, después de 1an últimas.pulsaciones de-

is Orogenia Laramide. 
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Definida por Villatoro, J.A., (193?.); Ja localidad tipo se en

cuentra en el arroyo de la Cal, en el CIUCB del camino de Potrero -

del Llano a Temapache,Ver •• 

F..DAD: Oligoceno (Rupeliano), 

En algunos pozos esta fonnaci6n está constituida por lutitaa -

de color gris oscuro, con delgadas intercalaciones de areniscas de

color gris claro a gris oscuro, de grano fino a grueso, como en el

pozo Popote-1. El espesor es variado, por ejemplo, el mínimo fue -

atravesado en el pozo Tab16n 1-D con 21 m y el máximo en el Jano-J.

con 436 m • Esta formaci6n se encuentra distribuida en la mayor Pª!: 

te del distrito de Poza Rica, En la m~yoría d~ los pozos, la forma

ci6b Pal.ma Real Inferior sobreyace dis9ordantemente a la formaci6n 

Tantoyuca, y únicamente en los pozos Cáncer-1 y_Miahuapan 6-A suby~ 

a la fonnación Palma Real Superior en contacto concordante. 

"El ambiente donde se llevó a cabo el depósito de estos sedi.men 

toa fue de aguas someras durante una tra.D.sgresión marina, (López ~ 

moa ), en el oligoceno, en la denominada cuenca Tampico-Misantla. 

EORMACION PALMA REAL SUPERIOR 

Definida por Villatoro, J,A., (1932); la· localidad tipo se en

cuentra en el arroyo de la Cal, en el cruce del camino Potrero del 
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Lano a Te~apeche, Ver. 

EDAD: Ol.igoceno ( Chattiano). 

Esta compuesta por lutitas de color gris, ligeramente arenosas 

y calcáreas y con escasas intercalaciones de arer_iscas de color ~ 

gris; en algunas localidades aparecen calizas coralina.a de tipo a-

rrecifal con abur~dantes orbitoides. El espesor, en t~nninos medios

que corresponde a esta fonnaci6n es de 280 m para el distrito de P~ 

za Rica, su distribuci6n geográfica corresponde a toda la porci6n -

sur de la Faja de Oro. 

Debido a que el 4ep6sito de esta fo"l"mB.ci6n se 1lev6 a cabo al

fina1 de la transgresión de la formaoi6n Pal.ma Real Inf~rior, sun -

litolog1as son semejantes. por lo cual la separación entre ambas se 

rea1iza con base en los nticrofósilea. A nivel regional presenta ~ 

bias de facies a la formación Alazán y corresponde en ocasiones a -

parte de la ~ormación Mesón. 

P~ra el área de estudio, los ~icos pozos que atravesaron a e!:_ 

ta formaci6n fueron el. Cáncer-1 y el Í!iahuapan 6-A, presentando un

espesor de 171 m y 78 m rcispectivamente, no observándose a.;t.gón cam

bio de facieb; parte de este espesor se encuentra aflorando en el -

área dende se ubica el pozo Cáncer-1. Con respecto a las relaciones 

estratigráficas, se encuentra descansando concordantemente sObre la 

fo:rmaci6n Palma Real Irú'erior. 
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En lo referente a este tema, se analizarán las configuraciones 

de isopacas netas de areniscas y estructural, las secciones estruc

turales y estratigráficas que se realizaron, así como una interpre

tación de la geología estructural de la zona en estudio. 

CONFIGURACION DE ISOPACAS NETAS DE ARENISCAS,- Esta configura-

ci6n, se cons-

truy6 con el fin de ilustrar la cantidad nata de areniscas que con

fonnan al paleocanal de Chicontepec. La separaci6n de las lutitas -

de las areniscas se obtuvo de los registros de inducci6n de cada p~ 

zo, tomando los intervalos que presentan resistividades mayores de-

6 ohma, considerándolos como areniscas, (anexo-1). 

Ft1ede observarse en esta conf'iguraci6n, que las curvas de esp~ 

sores tienen un atunento gradual de oriente a occidente, donde los -

mayores espesores sobrepasan los 500 m como en el área de Japeto-1 

y Escollal 103-D. Uno de los casos más particulares sobre los espes~ 

rea de estas areniscas, es que varios pozos que presentan los mayo

res cuerpos netos de areniscas, tuvieron una baja producci6n inicial 

con respecto a otros pozos (ver tabla-2), a excepci6n del Japeto-1-

y Escobal 103-D 
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TABLA -2 Producci6n Estimada de los Pozos que Integran el Area de 

Estudio 

Nombre del Pozo PRODUCCION Intervalo Productor Porosidad del. 

m3/d!a bl.s/d!a en m.b.m.r. (+) Intervalo Pror1. 

Adul.aria-l. 10 63 1629-l.835 20 

.Anteres-1 22 l.69 1775-18.10 l.O 

Barita-1 26 l.63 l.300-1330 l.2 

Bl.enda-l. 5 31. l.645-l.680 20 

Bornita-1 30 l.89 1300-l.330 20 

Cáncer-l. 23 l.45 1622-1.629-1638-l.644 l.9 

Coyula-l. 20 126 l.509-l.545 l.8 

Chorl.o-1 10 63 l.680-l.71.0 17 

Escobal. 103-D 41. '258 l.020-1055 8 

Eafena-l. 24 151 l.48l.-l.448-l.502-l.5l.5 l.O 

Humapa 1-D 9 56 1708-1750 l.2 

Japeto-l. 25 l.57 l.769-1784 10 

Jano-1 5 31. 1886-l.895 4 

Miahuapan 6-A 28 176 1445-l.460 22 

Montería l.-D 5 31. 1450-14'75 18 

Nirzán-l. 25 l.57 l.370- l.392 l.4 

Polar-1 l.O 63 1805-1835 l.3 

Popote-l. 10 63 1680-l.91.0 14 

Puya-1 5 31 l.51.0-l.550 l.5 

Si;Lvita-l. 8 50 1395-1415-l.420-l.427 17 

Tablón l.-D l.2 75 1445-l.475 l.5 

Turquesa-1 5 31 l.405-l.440 l.5 

Yate-l. 2 l.3 l.562-l.594 l.O 

(+) metros bajo la mesa rotaria 
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Al. constniir la configuraci6n estructural de la cima del palco

cana1, se tom6 como dato el "Horizonte C" (marca el~ctrica tomada -

del registro de inducci6n que nos indica la cima del relleno del pa. 

leoca.nal.), para llevar a cabo alguna interpretaci6n que nos pueda -

proporcionar dicha con.riguraci6n; en cada pozo se ~reaenta la proflJ!! 

didad en m.b.n.m. a la que se encuentra. el horizonte e, (Anexo-3). 

El rasgo más distintivo que se observa, es la presencia de.la -

fa11a Brico-Escobal (?), de tipo inversa, que afecta a los aedimen-

tos del paleocana1 en la pnrte occidental, sirviendo como limite en

~re loa bloquea en donde se desarrollaron por un lado, la Sierra M•

dre Oriental, y por el otro la cuenca Tampico-Misantla, siendo estos 

dos rasgos total.mente diferentes desde e1 punto de vista eet:nictural. 

Esta fa1la dio como resultado que la cima de1 pal.eocanal en el

pozo Escoba1 103-D, se encuentre a sdlo 87 m. b.n.m. aproximadame:nte,. 

siendo estructural.lienta 1a cima m4s a1ta y que los desarrollos aren~ 

sos que lo componen se encuentren un poco plegados. 

Observando esta configuraci6n se presenta un bascul~iento gene 

ral hacia el sureste del 4rea. 

SBCCIO!IES BSTRATIGRAFICAS.~ Se construyeron tres secciones es

tratigrá~~cas en ei área de estu--
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dio, dos tra~sversales y una longitudinal {Anexo-4), a continuaci6n 

se describir~n las características más sobresalientes de éstas. 

La dirección general de la sección transversal I-1 1 {Anexo-5)-

es suroeste-noreste, situada en la parte noroeste del paleocanal de 

Gh~contepec, la línea de referencia que se tom6 para realizar ésta, 

fue el horizonte C que coincide con la cima del paleocanal ; con b~ 

se en el comportamiento de la curva de resistividad de cada regís--

tro, se observa una disminución en cuanto al contenido de areniscas 

de suroeste a noreste, quedando el pozo Bornita-1 en la parte reás -

profunda del,paleocanal. El comportamiento de la discordancia ero--

sional indica que el piso del paleocanal al momento del depósito --

del relleno tenía una pendiente suave para esta parte del área de -

estudio, pudiendo .correlacionarse los dos intervalos productores de 

los pozos Bornita-1 y Barita-1, ya que hay similitud entre las cur-

vas de resistividad de ambos intervalos. 

La ~ecci6n longitudinal II-II• (Anexo-6), se desarrolló de ---

noroeste a sureste, se encuentra en la parte central del paleocanal 

de Chicontepec y colgada nuevamente del horizonte C. Los mayores d~ 

sarrollos arenosos fueron atravesados en el pozo Esfena-1, por lo -

que la disminución de éstos es de noroeste a sureste. 

Los desarrollos arenosos que fueron atravesados en los tres p~ 

zas que componen esta s"ecci6n, no pudieron ser correlacionables de-
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bido a que el corr.portamiento de las curvas de resistividad de los 

registros de inducci6n es diferente, por lo que se trata probabl~ 

mente de direrentes desarrollos arenosos. 

Y finalmente, se construy6 la secci6n transversal III-III' -

{Anexo-7), la cual tiene una direcci6n suroeste-noreste, ubicada

en la parte central del paleocanal, teniendo como nivel de refe-

rencia el horizonte C. Nuevamente, ~e observan mayores espesores 

de relleno hacia la parte suroccidental, atravesados por los po~

zos Escobal 103-D y Japeto-1, esto se debi6 a que en esta área,

la erosi6n de las corrientes submarinas fue más intensa propi--

ciando una mayor depreai6n capaz ,de recibir grandes volwnenes de 

sedimentos, mientras que para l~ parte central de la secci6n su

cedi6 lo contrario; el pozo que se encuentra. hacia la parte mas

noreste, el Independencia-2, qued6 ubicado fuera del paleocanal, 

ya que no se reportaron sedimentos característicos de éste, per

lo cual se ocupó para 11runarrar" la sección y se opt6 por correl~ 

cionar el horizonte C con la cima de la fonnaci6n Chicontepec S~ 

perior, debido a que son equivalentes en edad, cima del Ypresia

no, y así mismo la correlaci6n de la discordancia erosional con

la cima de la formación Chicontepec Medio. 

SECCIONES ESTRUCTURALES~ Se elaboraron tres secciones es--

tructurales en las áreas que se --
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consideraron de mayor interés, dos transversales y Ltna longitudir.al 

a.1 paleocanal de Chicontepec. 

Se utilizaron par~ la construccí6n de 6stas, diferentes lír.eas 

de referencia bajo el nivel del ~ar, con la finalidad de hacerlas -

más objetivas; ésto de debi6 a que los registros de inducci6n que -

ae muestran en laa oecciones corresponden a lo que es únicamente el 

rell.eno del paleocanal, ya que ea el paquete se.dimentario de mayor

interéo dentro de este estudio y comun:nente pe.ra la construcción -

de este tipo de zacciones se utiliza como línea de refereLcia el ni 

vel del mar. 

La secci6n transversal I-1' {Anexo-8), tiene una orientaciGn -

suroesi:e-noreste, compuesta. por loe pozos Bonli ta-1, Bari ta-1 y Ad!!, 

laria-1, la línea de referencia que se utiliz6, fue la de 1000 me-

tros bajo el nivel del mar, estructuralrnente &l pozo 3ornit~-l es -

el m~s alto; los desarrollos arenosos tienen un ligero buzamiento -

hacia el noreste, est9 está relaciona.ea al último basculamiento ha

cia el oriente que ocasionó la Orogenia Laramide en la cuenca Tampi 

co-?iiisantlao 

En el Anexo-9, se presenta la secci6n longitudinal II-II·' la -

cual tiene una dirección WN-SE y línea de referencia 1100 m.b.n.m.

eatá compuesta por los pozos Esfena-1, Nirzán-1 y Cáncer-1, ubica-

dos en la parte central del paleocanal de Chicontepec. Los mayores-
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Bspesoren de relleno ae presentan r.ntre los pozos Esfena-1 y Nir-

zán-1 predominando más estos en el primor pozo. Estructuralmente

el pozo Nirzán-1 es el más al~o y con menores aspesores de relle

no, lo cual explica pare esta parte la disminución de los tribut! 

rios que dieron origen al dcp6aitq. La correlación entre .estos 

tres pozo~, no pudo realizarse, debido a que el comportamiento de 

las curvas de resistividad es diferente, por lo que se trata de -

diferentes cuerpos de areniscas, los cuales se infirieron como se 

muestra en esta sección. La correlaci6n de la discordancia erosi~ 

nal es más profunda para el área del pozo Esfena-1, siendo los -

procesos de erosión más intensos. Otro de los resgos que se obse~ 

va en esta sección con respecto a la secci6n estratigráfica II-Il' 

(Anexo-6) es un ligero basculamiento del relleno del paleocanal -

hacia el sureste. 

Por tll.timo, con una direcci6n general SW-NE~ se construyó 1a 

secci6n est~cturaJ. III-III' (Anexo 10) cuya línea de referencia

es 1000 m. b.ri.m. y compuesta por los pozos Escobal 103-Dr .Ja,peto-

1,. Yate-1, Nirzán-1, Miahuapan 6-A e Independencia-2, quedando e~ 

.te. último. :fuera del. paleo canal de. Chicontepcc. Est~c.tura.lmcnte -

el. po.zo más alto corresponde. al. Escobal 103-D· con 87 m. b.n.m. a-

proxima~amente, el motivo.de la profundidad tan som~ra .del relle-

. ,no del pa.leocana.l. en este pozo,- se debe a los efectos que ocasio

.n6 la falla B~inco-Eacobal inferida en esta aecci.6n .entre los po-
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zos Escobai io3-D y Japeto-i. 

De acuerdo. a las curvas de resistividad de los registros de 

estos pozos, se observa una diaminuci6n muy notable de los desa

rrollos arenosos hacia el noreste. 

El marco estructural para esta área de estudio, es casi au

sente, ya que de acuerdo a las secciones es~ructurales y.confi~ 

raci6n estructural, no se obse:r.:-va.ninguna estructura de importa~ 

cia, a excepci6n de la presencia.de .la-falla Brinco-Escobal (?)

int~rpratada por el brinco estruct~ral entre las cimas del r.eLl~ 

no de ios pozos Escobai i03-D y Japeto-i. 

Esta falla, de tipo inversa, fue atravesada en los pozos ~ 

cobalGs 101 y 102 que so. encuentran cercanos al Escobal 103-~f -

en algunas áreas el. comportamiento de ésta.es de tipo.normal y -

ha sido considerada como un sistema de fallas que sigue una di-~ 

recci6n general NW-SE. 
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GEOLOGIA HISTORICA 

La geología Hist6rica para la cuenca Tampico-Miaantla, se re

sume de la siguiente manera: 

Los movimientos tcct6nicos, causados por la Orogenia Laramide 

dieron lugar a levantamientos a principios del Terciario en los s~ 

dimentos del Geosinclina1. Mexicano, en cuyo borde oriental se for

m6 una cuenca marginal que hoy día se conoce como la cuenca de Ch! 

contepec. (fig. 6); durante esta época, la cuenca comenz6 a reci-

bir a,edimentos arcillosos que corresponden a la formaci6n Velasco,.1 

la cual se considera de aguas profundas a partir de las biozonas -

Globigerina eugubina (Luterbecher y Premoli Sjjlva), Globorotalia -

trinidadenaia (Boiii) y Gioborotaiia pusiiia piu,iiia (Boiii), que

corresponden a la parte inferior del paleocanal. 

Posterionnente, se siguieron depositando sedimentos de tipo -

flysch, que represen.tan a los de:i;>6sitos del paleocanal de Chicont~ 

pee, la facies turbid!tica de estos dep6sitos, comp~estos por arci 

11as y arenas, ~ue datada por la biozona Globorotalia uncina.ta (B~ 

lli), Globorotalia pseudobulloides (Plummer), que.corresponden a -

la parte inferior del paleocanal. 

Para el Eo_ceno Temprano y Me.dio, los depósitos de esta sedi-

mentaci6n continuaron, dando lugar a la formaci6n Arag_6n, consti-

tu!da por sedimentos arcillosos, tambi~n de aguas profundas, donde 

las bip.zonas. dist.intivaa son: Globorotalia aragonensis (Nutall) y

Hantkenina aragonensis (Nutall). Durante esta ~poca, se efectuó un 
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b5sculs.:.:ie1:to regional hacia el po~iente, el cual af'ect6 a la lí-

nea de costa y actual platafonr.a del Golfo de México, (Gabrera,c. 

y Lugc, R.I., 1984). 

En el mismo Eoceno Medio, se llev6 a cabo ~ transgresi6~,-

la cual deposit6 sedimentos arcillosos y arenosos de la fonnaci6n 

Guaya:cal de ambiente de aguas relativamente profundas y tranqui-

la~. Durante el Eoceno Tardío, época en que se regiatraror- las úl 

times pul$aciones de la Orogenia Laramide, se depositaron sedime~ 

tos arer.oconglomeráticos que corresponden a la f'ormaci6n Tantoyu-

ca, con cambios de facies a sedimer.:tos arcillosos. de la f'onnaci6n 

Chepopcte, la primera ricos en f'oraminíferos en sedimentos de ti

po ~olesa (sedimer-tos característicos de la culminación de w: ci-

clo tect6r.ico 1 en este caso para el cierre de la Orogenia Larami-

de)·, de aguas someras en los cuales destacan los g~neros Operculi 

~ :!..!!; y la segunda de aguas profundas, datadas por las biozonas-

de Globorotalia cerroazulenois {Cole), Hantkenina a.Jl.abamensis ---

(CUshman y Jaruis), Globorotalia centralis (Gushma.n y Bermúdez) y 

Globigerapeis semiinvoluta {Keijzer). 

En el Oligoceno temprano, los depósitos característicos fue-

ron de mares transgresivos, dando lugar a la formaci6n Palma Real 

Inferior, con abundantes globigerínidos en los que destacan las -

esFecies Globigerina parva {Bolli), cassigerinella chipolensia 

{Eolli) y Hastigerina micra (Bolli), en esta misma ~poca, dentro-

de esta cuenca, se orieinaron algunas discordancias de tipo local 

qu~ explican la ausencia de algunas fonnaciones, como por ejemplo 
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A partir del Oligoceno Medio y Tardío, se presenta una serie 

de rnovimi.entos transgreaivos y regresivos de los mares, predomi-

nando las regresiones, originandos~ a partir de estos eventos una 

serie de cambios de facies e?tre las formaciones Palma Real Supe

rior, Mes6n y Alazán. 

A1 empezar el Mioceno Temprano, se efectuó una transgresión, 

dando como resultado el depósito de los sedimentos qua componen a 

la fonnaci6n Tuxpan, estos sedimentos de tip::> arcillosos y arci -

lloarenosos, de ambiente nerítico a costero, están repres.entados

por las biozonas de Catapsidax con presencia de Globigerina E.Q.-

!!tl_ (Bolli), Globigerina triloba _(Bolli) y Globigerina ciperoen-

sis augustrumbilicata (Bolli). 

P~ra. esta misma ~poca , se 1lev6• a cabo el depósito de la 

fonnaci6n Coatzintla, que t~bién es de carácter transgresivo, d.!:,_ 

bido a que la base está compuesta por.sedimentos gruesos, princi

palmente areniscas y en la parte superior por lutitas. ?ostarior

mente, se llevó durante e.ate mismo período , una regresión que r.!:. 

presenta a la for:naci6n Escolín, estos sedimentos de ag-~as some-

ras, se encuentran distr~buídos en una secuencia invertida a los

. de la formación Coatzintla, ar.eniscas en la cima y lutitas en la

base. El ambiente de depósito de.la fonnaci6n Escolín se obtuvo -

con base. en la presencia de los g~neros: ~!!.E. y ?rlioeypsi---
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Al. fina1izar el Terciario, se efectuó una actividad Ígnea,

tanto extrusiva como intrusiva, las 1ntru.siones están compue~tas 

por p~rfidos andesíticos y las extrusiva.a por basaltos, cenizas

Y aglomerado vo1cánico. 

El pozo Escoba1 103-D, que se encuentra en el área de estu

dio, presenta los primeros 40 m de espesor de basaltos, af'l.oran

do parte de éstos. 
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TECTONICA 

A1 tratar sobre. la tect6nica de una determinada área, gene

ralmente· se lleva a cabo a nivel regional, siendo así, el eleme~ 

-to tect6nico del cual se hablanl, será la .cuenca Tamp:i,.co-Misan-

tla.· 

La cuenca Tampi~o-Misantla, se fonn6 -a prinqipios del Ter-

ciario; B'ÓI.. orig.en está relacionado. con 'los esfuerzos tect6nicos

cai.isadt>s por la Orogi;nia Laramide. La f'orrna de es-ta cs-t;r-.J.ctura -

fue producida por el hl.Uldimiento de lo que fue el Archipiélago -

de TamaulipaS; ade~áa, es~a área eatuvo sujeta a dos basculamieE· 

t.os, uno originado a !"inales del. Eoceno y principios del Oligoc_!. 

no y el otro durante el Mioceno. 

Desde el punto de vista tect6nico, la cuenca sedimentaria -

qued6 delineada. poL' dos elementos activos durante su fonnaci6n;

el cont!nuo levantBlDiento de la regi6n occidenta1 y el desarro--

110 de la Plataf onna y cuerpos arrecifalea sobre la porci6n sur

este de la Plataforma de T~1l8ulipas. 

Las puJ.saciones causadas por la orogcnia Laramide, durante

principi~s del Terciario, dieron origen además a la presencia de 

fallas de crecimiento, las cuales se encuentran representadas en 

las franjas del Pal.eocena, Oligoceno y Mioceno. 

Cabe mencionar también, que durante principios del Tercia-

ria y como consecuencia de los esfuerzos tect6nicoa provenientes 
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del occidente, dieron lugar a un ba~cularniento de tipo regional; 

a partir de éste, dio ori¡¡;en a la C!Xietonoia do oorrientoa au'am! 

rina• prodllOidae por •ra,,.dad nlaoionadaa u baaoului•nto. 

En la parte sur de esta estructura, se reporta una disc?r-

dancia desde el Paleoceno hasta el Junísico, es decir, los pozos 

q,ue se han perforado en esta área del paleocanal, salen de los -

sedimentos clé!stiooa de ~ate y entran a las rocas del Junísico -

Supe.rior ( Porrnaci6n San Amdréf-!); mi•ntras ·1ue en la p?-rte norte- . 

del mismo 1as rocas erosionadas por estas corrien~es :fueron maa

j6venes, (fig. S), 

El relleno del paleocanal, se 11ev6 a cabo durante el Eoce

no Temprano, por flujos on masa, desarrollados en sedimentos pr2_ 

venientes ~e las partes altas de la Sierra Madre Oriental, los -

cuales se depositaron en una secuencia de tipo .flysch, con espe

sores de mas de 1000 m en algunas áreas. Esta secuencia cst~ re

preoentada por una secuencia de lutitas y areniscas de ambientes 

de agua~ profu..'11.das datada por la microfauna asociada y mezcladas 

a la vez con fauna retrabajada de diferente ambiente y edad. 

En la figu.ra 6, se muestra un esquema de la evoluci6n tect~ 

nica-sedimentaria de la cuenca Ta.mpico-lll:isa..-itla, donde el rasgo

mas importante lo constituye la formaci6n del paleocanal de Chi

riontepec. La evoluci6n sedL~entaria de la cuenca en cuestión, e~ 

tuvo bajo un continuo levantamiento hacia el occide~te y ~. COil!! 

tante hundimiento hacia el oriente, mientras que para el Paleoc~ 
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no, la parte sur de la cuenca es~uvo so~etida a ur. leva.~tru:iiento 

estructural con respecto a la parte norte, da..~do co!:lo resultado

posterior111ente la .formaci6n de ~añones submarinos oor:::.o el Chico!!. 

tepec y Nautla a partir de corrientes submarinas que fueron ero

sionando rocas cretácicas y jurdsicas para que posteriormente -

fueran rellenadas por sedimentos elásticos tranapori;a1oo por fl~ 

jos en masa • 

.Para. finales U.el Eocerio biedio, se presentaro:i los LÍl timos -

esfuerzos de la Orogenia La:!"B.mide, provocando el dep6eito de se

dimentos de tipo molasa, los cuales en la actualidad confor:uan -

los medios deltaicos de Camor.ea y Tecolutla. 

A finales del Mioceno, la parte m~rginal del Golfo de Méxi

co sufre un levantamiento, provocando que los marea se retiren -

hacia el oriente, con lo cual se cierra el ciclo sedimentario de 

la cuenca Tampico-Mlsa~tla. 
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El relleno del paleocanal de Chicontepec, con base en estu

dios estratigráficos 1 se ha definido como una estructura almace

na.dora de aceite y gas, la cual cuenta en la actualidad con 14 -

campos en aesarrollo, el número de pozos que se han perforado -

!19.sta fina1es de1 nlio de 1984, con ei fin de exp1otar ios hidro

carburos que se encuentran entrampados en las areniscas del men

cionado paleocanal, ee do 335 pozos; de los cua.les 681 han resu1 

tado productores, con una producci6n en promedio de 170 bls/dia

para cada pozo. Cabe mencionar que la mayoría de ,los hidrocarbu

ros no fluyen por si mismos, por lo que es necesario estimt...tl.ar -

los i.~ter-~alos que presenten posibilidades petrolífera.a mediante 

fni.cturamicnto hidra\Ü.ico para que la producci6» sea costeable. 

rv.i.- ROCAS GENERADORAS 

Con base en los estudioD geoquímicos que se han realizado -

en los aceites recuperados y de las rocas aflorantes y núcleos -

del subsuelo, indican que estos hidrocarburos son de edad juré.si 

ca, generad~s en arcillas y calizas negras arci11osas que compo

nen las Formaciones Pimienta del Titoniano, Tamán del Kimmerid--
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giano y Santineo del Oxfordiano. 

Lo anterior está confinnado también por los estudios en nú

cleos r~cuperRdos en a1gw1os pozos que se encuentran al norte 

del p9.leocanal, que penetraron al Oxfordiano, Kim."TICridgiano y '2i 

tenia.no, en los cuales los reB11l tados de la pir6lisis y estudio-

6ptico del ker6geno, sugieren ~ue estas rocas (Fonnacio~es Tamán 

Pimienta y Santiago) con~ienen materia orgánica de tipo algécee

cerbonosa. y que pudieron y alb so!l capaces de generar hidrocar~ 

ros en cantidades comerciales. 

IV.'2.- ROCAS ALMACENADORAS 

Las propiedades físicas qu~ deben presenti:nr' U..'"18. roca para -

que se comporte como almacenadora ª?º; que tenga buena porosidad 

y penneabilidad. Los desarrollos arenosos que se depositaron du

ra??--te el Eoceno Temprano y que actualmente conforman el palenca.

nal de Chicontepec cumplen con estas propiedades físicas. 

Estos dep6si·t;os consisten de unn secuencia repetitiva. de e:! 

tratificaci6n gradada hac;a la cuenca de dep6sito, característi

ca de un ambiente turbid!tico, donde la granulometría indica la

presencia de arenisca de grano medio a fino, principalmente, •Pª.!. 

cialmente cementadas y dispuestas en fo::nna lenticular. 

Se han encontrado en menor proporción hidrocarburos en los-
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planoe ~e estratificaci6n y en fracturas, (Busch y Govela, 1975). 

Dentr·J d~ la colu"Dna tercieria que ha sido atravesada por -

los pozos que integran el drea de estudio, otra de les fonnacio-

nes que se ha. comportado como a~mec,enadora de hidrocarburos, es -

la formaci6n Tantoyuca, la cual consiste de areniscas de grano m!!_ 

dio a g~~eso con lutitas de color gris. 

IV.3,- ROCAS SELLO 

Las rocas que funcionsn como aello dentro del paleocanal de

Chicontepec, son los intervalos arcillosos que se encuentran in-

terestratificadoa con los desarrollos arenosos, así como las lut1 

tas d~ la Forrnaci6n Guayabal, de edad Eoceno Medio, las cuales s~ 

breyacen a las areniscas del mencionado paleocanal. 

IV. 4.- SEDil!!ENTOLOGIA DE LAS AllE!IISCAS DEL EOCENO IN>'El!IOR 

EN EL AREA DE ESTUDIO 

La importancia de las areniscas en este estudio, redica en -

que son las rocas que se comportan como almacenadoras de hidroca!: 

buros. La presencia de las areniscas dentro del paleocanal de Chi 

contepec, se debe a que fueron transportadas y dep~sitadas por -

~lujos en mesa dentro de ~ste; esto está confinnado por la presen 

cia de ~structuras primarias y fósiles encontrados. 

Los ndcleos observados de los pozos Japeto-1 (Nácleo 4), Ba

rita-1 (Nt\cleo l.), Cáncer-1. (Núcleo 3) y Bornita-1 (Núcleo J.), --
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f).teron escoeidos ·:lebido a que se recnper~P,.err'ii[: d~ i,.;h;¡';'ª-: .. \·,,. 

lo productor, repostando las signieuteo estructuras primari!~b.~~; ~t..~ •• 

- Entratif'icaci6n Gonvulta: DI."" J.et,ine como una U.."1.idad seji-

mentaria con laminaci6n deformada por astratos normales, es ca--

racter:[ntica en c.apas de arena fina y nos indica la direcci6n de 

la palcocorriente. 

- Calcos de carga; formados por una carga diferencial sobre 

capas de .lodo hid.roplt!stico • es decir, sedimentos relativamente-

densos sobre otrs de menor densidad, nos indica la base y el te-

cho de loo eatratos. 

- Lami.r..aci6n Paralela: Son pe.1ueñas capas de 3edimentos t'le-

npras a un centímetro de espesor, dispuestas ~n fonna paralela,-

nonnalmente en altern~ncia entre limos y arcillas y arena fina,-

esta 1w.1i~ci6n. comúnmente se encuentra en la parte. superior de-

una secuencia turbidítica. 

-Ignof"6siles: son dstn~oturas causada:;:: por la activldaü de

los organismos, son importa~teo para establecer gu.Ías de facies-

y batimetría, algunos de ellos son reprasentativos de aguas pr~-

fundas (Cuencas de turbiditas). 

- Estructura en Flruna:La cual ne desarrolla en sedimentos -

detríticos, depositados rápidamente y generalaente s~ conservan-

en sedirne~tos de tipo flysch; este tipo de estructuras indican -

un medio de altas velocidades de sedimentación. 

A partir de estas estructuras y disposici6n de_ los sedimen-
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tos, as! como el tamaflo del grano, se trató de ubicar a estos nú

cleos dentro de la secue~cia Bouma. 

La secuencia Boum.a (Bo\lIIla, A.H~, 1962), está compuesta por -

cinco puerpcs, diferenciados uno del otro por las condiciones de

~ep6sito, que de abajo hacia arriba está formada por:un~ secuen-

cia granoclasifica~a, turbidita a, en la cual el material más fi

no se encuentra. en el techo; posteriormente la turbidit~ b, com-

puesta por una laminación paralela inferior; la turbidita e, ca-

racteriznda por la presenci~ de ripples y laminación convulta; la 

turbidita d por una lruninaci6n paralel~ superior y finalmente la

turbidita e. por una capa arcilloso y pelítica. 

Así tenemos que para el núcleo 1 del pozo Ba.rita-1 cor~es~o~ 

de a la secuencia ·Ta-e, predominando Te; para el. núcleo 4 del po

zo Jape~o-1, la secuencia Ta-e, p~edominando Ta ·y para el P:úcleo-

3 dei pozo Cáncer-1 la secuencia Ta-e, predominando Te y Tb. 

Con respecto a la diagénesis de estas areniscas, se ha obseE 

vado que los cambios más importantes que tuvieron, fueron la com

pactaci6n y la ceraentaci6n, estas observaciones se obtuvieron a -

partir de núcleos y láminas delgadas. N~ hay que olvidar como se

mencion6 e.n el tema de estrai.igrafía, en lo referente a la des--

cripci6n lito16gica del paleocanal de Chicontepec, que estas are

niscas c_om~ente a~ encuentran intereetratificadae. con cuerpos -

de lut~taa; por lo tanto el proceso de compactaci6n se ha definí-
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do por le. pre~~ncia de fragmen:os, en ocasiones de plantao que 

se encuentren 8.plastados y deforme.l'los en l~s plano3 Ce estratj, 

. ficacidn de l~s a.reniacas, causad9.B por la presión a la cual -

estuvieron sujetos, dando como consecue;t:.ci~ qu.; la poros.idad ~ 

primarie. t:uviera una notable disminución en estas 9.reniscas. 

El. otro proceso diag_enético, le. cementaci6n, se observó -

en láminas delgadas que se han obtenido de las muestras recup~ 

radas, esto queda en evidencia por la presencia de la calcita

cristalina la cual rue precipitada a partir de soluciones cir

culantes en los espacios existentes entre los granos, alcanzan 

do un des.?.rrollo cristalino. Otra evidencia, es la calcita mi

crocristalina, depositada entre los granos más pequeños, dando 

como consecuenQia la disminución ~Wl mayor, co~ respecto a la

compact~ci6n, de la porosidad. 

Los estudios granulométricos de estos sedimentos, dieron

una c1asificaci6n general de arena de gr~o grueso a medio. 

La porosidad es interg~u1ar comúnmente, que varía de 15 

a 201~ según cálculos de régistros geofísico~ y. del 71~ ;por est!:!_ 

dios de núcleos. Esta variaci6n de la porosidad, depende del -

lugar en donde se_ enouent.ren las areniscas dentro. del paleoca

nal, así, se tiene que hacia los bordes del mismo, las arenis

cas se encuentran menos cement~das y por consiguiente más po

rosas. 



42 
!V, 5.- TR.~ol?AS 

El tip.::> de tra":lpas que confo1'l.nar?. al paleocan:;i.l de Chiconte

pec, es predominantemente estratigráficas, f'onnadas por lenticu

laridad, acuftamientos y truncamientos abrupt~~ do los diversos -

C¿s~rrollos arenosos, datos últimos contra los bordes discordan

tes del paleocanal. El atrapamiento de hidrocarburos en este ti

po ee trampas se debe, principalmente, a la presencia de una ro

ca porosa rodeada de un mat~rial impermeable;_ para este ceso, -

las ~reniscas son ~l material poroso y penncable y los interva-

los arcillosos el material impenneable. Algunos autore.s mencio-

nan ~ue en este tipo de yacimientos, el petr6leo es expulsado de 

lRs arcillas para ner al~acen~dos en las arenas. 

De menor importancia, s_e tienen trampa~ en narices o cie--

rrcs estruc~~rales, como en el caso de la parte sureste del pa-

leocanal, (Busch y Govela, 1975). 
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CONCLUSIONES 

1.- La. direcci6n de las corrientes submarinas, que fueron las 

que erosionaron lo que es ahora ~l paleocana.l de Chicont~ 

pee, fue de sureste a noroeste, encontrándose los mayores 

espesores de relleno en la parte occidental-

2.- El relleno del paleocanal de Chicontepec se llev6 a cabo

en un ambiente de agua.e profundas, determinado por los mi 

c~of6siles Globigerina wilcoxensis (Bolli y Globigerina -

~ (Bolli), siendo los flujos en masa los responsables -

de este depósito. 

3.- Durante el Eoceno Temprano y Medio, en la cuenca Tampico

Miaantla, se efectu6 un basculamicnto regional hacia el -

pon1ente el cual afect6 a la línea de costa y actual Pla

taforma del Golfo de M~xico. 

4.- La. produccí6n de los pozos perforados en el área, no está 

relacionada con el espesor neto de areniscas que contie-

nen és~os, así por ejemplo, se tienen pozos que presentan 

aitos espesores y baja producción estimada, y por otro l~ 

do,, pozos con bajos espesores y alta producción estimada-



44 

(ve~ tabla-2 y anexo-1)¡ así raiamo, la porosidad que se ob

~-tvo en los intervalos productores de cada uno de los pozos 

a partir de los registros, no está relacionada con la pro-

dt1cci6n estimada de ~atoa. 

5.- La acumulaci6n de ~idrocarburos que se e~cuentran almacena

dos en los desarrollos arenosos, no fluyen por sí mismos, -

por lo que es necesario emplear técnicas de f'racturamiento

artificial. 

6.- Den~ro de la zona de estudio, se delimitaron dos áreas de -

ir~~ar!::js (anexo-4), en las cuales se ubican los pozos de ma

~ror p!'"oducc~6n, especif'icendo que eotas producciones son C!_ 

tirr.adao, debido a que esto~ pozos no se han puesto a produ

cir por falta de infraestructura de producci6n, como son 1! 

neas de conducción y bate.rías. 
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RECOMENDACIONES 

Las areniscaR que confonnan el paleocanal de Chico~tepec, a 

partir de los diversos pozos que se han perforado a lo largo de

éste. se han considerado como almacenadoras de hidrocarburos, -

la construcci6n de las secciones estructurales y estratigráficas 

como se mencion6 en párrafos anteriores, se llev6 a cabo en aqu~ 

llas áreas en donde la producci6n estimada que arrojaron los po

zos. fue superior; por lo tanto a partir de estas secciones y da

tos de producci6n con que se cuenta en esta zona, se recomiende.

lo siguiente: 

En las futuras perforaciones que se lleve~ a cabo dentro de 

eQta zona, se .recomienda realizarlas hacia la parte noreste de -

los pozos Escobal 103-D, Japeto-1 y Bornita-1, ya que en estas -

áreas es en donde se tienen los mayores desarrollos aren?sos de

la part.e, más profunda .del paleo canal y la producción. estimado. 

que tuvieron éstos, fue superior a la de los otros pozos. 

Las. correl_aciones eléctricas que se llevan a cabo en este -

tipo de trabajo d_entro de la exploración petrolera, conducen a -

tene.r un panorama man cuan.ti tativo de los desarrollos arenosos -

ca~ impregnación de hidrocarburos; todo esto siernpre'y cuando, -
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e_stas correla?iones estén apoyadas con in:fonnaci6n obtenida de los 

análisis de núcleos, cálculos de porosidad y penneabilidsd en re-

gistros, pruebas de producción, etc •• Por tanto, se recomienda ad~ 

más continuar con. la ~orrelación de estos desarrollos, a partir -

de las futuras perforaciones que se realicen, ya que la distancia

entre pozo y pozo será menor y estas correlaciones tenderán a ser

más confiables y así poder hacer una evaluaci6n·de los hidrocarbu

ros que se encuentran. dentro de esta ~ona conociendo el espesor y

extensi6n horizontal de estos desarrollos arenosos. 

I 
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