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RESU;\IEN 

El :irca de estudio ..:ubre una s11perfü:1c aproxunada a los l'l.700 Km' y se localí1a entre Jos 
estados de \·cracm1. Chiapas ) Tabasco) est;i lumtada por los mcmlianos •J2" .~o· y 9~" 15' al 
oeste del 111cnd1ano de Gn:en\\ 1d1 ) por los paralelos 17"1111') 1 7" ~o· de lattlud oeste. 

En .;lla sc l<icah1;1 la Plataforma Artcsa-~1undo :\11c\·o dclintda por Rotlriguc1: 1'11\\ el cual 
considera que fue ongmada P•H 1111 pilar tcctómrn durante la s11bs1denc1a de bloques en el 
Crct;1c1rn lnfenor . ..:omo respuesta a la apertura del Golfo de ~kx1co. 

El obJellYo de este traba.10 fue d dcfinlT las caractcrisucas cstratigr;ificas y sed1mcntológicas de la 
sccucncta Cret;i1:1ca quc conslltll\cn la plataforma con base a la 111forrnación existente. a fin de 
conocer la d1s1rtb11c1on de fac1cs talllo cn sentido \crt1cal como hon1ontal. para postular un 
modelo sed11ncntológ1co c\'Olull\ o que rnncuerdc con la mfor111ac1ón obtc111da. 

De acuerdo a esto se encontró que cl C'rct;ic1rn lnfcnor cst;i cons1tt11ido por ocho facies. cuatro 
asociadas a ambientes de plataforma ~ ciwtro asocwdas a ambientes de cuenca. para el Cret;ícico 
Medio cont111uan las mismas cond1c1011cs obscn ando que las facies de plataforma paseen müs 
variaciones debido a que en esta epoca alca111a su tna)or desarrollo y fin;1lmentc el Cretücico 
Superior muestra un prcdom11110 claro de íac1es de cuenca. El paso de Crct:icico Medio al 
Superior es transicional. las condic1oucs sed1mcntolog1cas cambian paulallnamente tnicandosc un 
proceso de ahogamiento. que ca111c1de con un cmnb10 rclattvo en el ni\'cl del mar. De acuerdo al 
an:ilisis de la secuencia estrallgr:ifica del úrea podemos constdernr que la Pl;itaforma Artesa 
Mundo Nue\·o corresponde a un modelo de una plataforma aislada 

Existen dos modelos: uno es aquel que está bordeado par facies arrecifales en donde los interiores 
son relali\'amente profundos como en el Atolón de Oro en ~léxico Enos. ( 197.\) y otro es aquel en 
donde la parte superior de la plataforma es rclati,·amentc plana y en donde las facies interiores 
pueden estar dominadas por arenas y lodos peloidalcs cicltcos. el ejemplo típico de este tipo de 
plataformas lo comt 1t11ye el Gran Banco de las Bahamas 1 !ine y Ncumann, l 'lX l. De estos 
modelos la Platafo • 1 Artesa-Mundo :-:uc\·o por sus características propias se ajusta al modelo 
del Gran Banco de las Bahamas. De acuerdo a Read l '185 una plataforma aislada es característica 
de márgenes pasi\'os. corespondicndo estas a bloques desprendidos durante la fase de rifting y que 
están ubicados a corta distancia de las plawformas continentales 

Podemos concluir entonces que la Plataforma Artesa-Mundo se forma a principio del Cretácíco 
Inferior como consecuencia de la apertura del Golfo de México y ernluciona como tal hasta el 
Cret:icico Tardío (Turoniano- Caniaciano Temprano) en el que entra en un proceso de 
ahogamiento y basculamiento hacia el sur sureste, lo que prornca que la plataforma que durante 
el Cretácico Temprano y Medio se comportaba como una plataforma acrcsional se comporte 
ahora como una plataforma eros1onal pro\'ocando el retroceso de su margen norte. Se considera 
que la plataforma se ahoga defimti\'amente durante el Coniaciano Tardío. 

Desde el punto de \'ista cconónuco se considera que la parte alta del Cret:icico Medio constituye 
como se ha probado una excelente roca almacén. siempre y cuando esté ubicada en condiciones 
estmcturalcs adecuad:tS aunque no se descarta la posibilidad de que existan trampas de tipo 
estratigráfico. mientras que para el Cret:icico Superior también se tienen excelentes 
características de roca almacén de manera preponderante en los cuerpos de brechas asignadas en 
este trabajo a facies 4 de acuerdo al esquema de Wilson. (1975) y las cuales son potencialmente 
productoras. 
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1.-INTRODUCCION: 

1.1,-LOCALIZ.\CION 

El úrea de estudio cubre una superficie de ) <lXOO Km' y se localiz:1 entn: los estados de 

Chiapas y T:1basco al sur de la ciudad de Villahemrnsa. Tab. Dentro de esta úrea qucd:m 

ubicadas las poblaciones de Pichucalco Chis .. Tcapa. Jalapa. lluim:mguillo y Tacotalpa. 

Tab. D..:sd..: el punto de vista geogrúfico se encuentra limitada por los rlll:ridianos 'l2" 30' y 

94" 15' al oeste dd meridiano de Greenwich y por los paralelos 17" 00' y 17" 50' de latitud 

oeste. Desde el punto de dsta geológico se encuentra entre las provincias de las Cuencas 

Terciarias del Sureste y de la Sierra de Chiapas (Fig. 1 ). 

1.2.-ANTECEDENTES 

Esta importante región fue explorada desde princ1p1os de siglo por las compruiías 

extranjeras que operaron en !\léxico. Una \'ez creado Petróleos l\lcxicanos se intensifican 

los trabajos exploratorios mediante el método de sísmica de reflexión. En la década de los 

sesenta se descubren yacimientos de aceite y gas en sedimentos Terciarios. Como resultado 

de esta etapa. en 1969 se perforó el pozo Jalapa 3. el cual penetró rocas del Cn:t:icico 

Superior a 2430 m. de profundidad. siendo el primero en alcanzar rocas mesozoicas en la 

Planicie Costera del Golfo. Al extrapolar la infomiación geofisica hacia el subsuelo del 

área de Refom1a se comprobó que los reflejos sísmicos profundos correspondían a las rocas 

del l\lcsozoico dándose ese mismo ruio las localizaciones Cactus 1 y Sitio Grande l. 

(Crunacho, 1974. 1975, Calzada. 1977 y Sanchcz. 1977) las cuales resultaron productoras de 

aceite y gas en sedimentos del Cret:icico Superior y Cret:icico l\ledio respectivamente. En 

1972 a raiz de estos descubrimientos, se intensifica la exploración, hacia el sur y hacia el 

norte, dando como resultado el descubrimiento de un gran número de campos productores 

en las rocas mesozoicas. 

Dentro del área de estudio se descubre en 1973 el Campo Sabancuy, y entre 1976 y 1979, en 

orden cronológico, Mundo Nuevo y Agave en 1976, Cacho Lópcz, Sunuapa, Giraldas, 

Artesa y Copano en, 1977, Tepate, Topén y Acuyo en 1978, Teapa, Comoapa. Iris, Chiapas, 

Juspi 
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y Fcnix en J ll7<>. En una segunda et;1pa entre l '17<1 y l <l<l2 se descubrieron los c:unpos 

Ctnnito en l'JXO. :\lusp:1c cn 1<182, Chirimoyo l<l~<i. Gaucho en llJX7. Catedral y Secadero 

en l 'l'll y finalmente Chintul en l 'l'l2. 

La perforación de estos p1uos así como los que resultaron improductirns. pe1111itieron 

conocer de manera general !:1 estratigratia y l:t distribución general de facies de las rocas 

crctacicas. 

En un principio, después de la perforación de los pozos Cactus y Sitio Grande. hacia el sur 

se perforó d pozo Pichucalco 1 encontrando facies de platafonna. lo que hizo pensar que 

estas correpondian a una extensión de aquellas que atloran :unpliamente en la Sierra de 

Chiapas: sin embargo. con la perforación de los pozos Caimba (Quezada. 1976). Unión 

(Quczada. l 9X 1 ). Rosarito y Trinidad. se encontró que estas facies estaban separadas de la 

Sierra de Chiapas por depósitos de cuenca. 

Sosa ( 1976) realiza un trabajo de biozoniftcación del Pozo 1\lundo Nuevo 2-A 

encontrando que las rocas carbonatadas que constituyen la secuencia Mesozoica se 

depositaron en una zona que rnriaba de ambientes lagunares a zonas de postarrccifc. 

Flores ( 1978) realiza un estudio palcosedimentológico y diagenético del itrea Sitio Grande

Sabancuy, detenninando que las rocas que constituyen los yacimientos se depositaron sobre 

una gran platafonna submarina. Los ambientes que incluyen esta porción son. de sur a 

norte; laguna interior, bancos calcareos de algas, complejo arrecifa! con sus porciones pre y 

postarrecifal, talud proximal, talud distal y cuenca. En el mismo trabajo consideró que las 

trampas son en su mayor parte las rocas originadas por la destrucción del complejo arrecifa! 

y por flujos turbiditicos provenientes del mismo. 

Aguayo, et al (1980) realizan un estudio sobre la ernlución tectónica sedimentaria en el 

Cretácico del itrea Refom1a. quienes hacia los pozos Cacho López 2, Sitio Grande 82, 

Agave 1-B y Zarza consideraron un ambiente de platafom1a interna para el Crctitcio 

Temprano y Medio, (esto difiere con los datos observados en el presente estudio, en el que 

se detenninaron facies de talud y cuenca en esta itrea). 

3 



En Ja desaparecida superin1em.kncia de Palcosl·di1111:n1acion de la Zona Suresle se n:alizaron 

Jos proyeclos Copano-Sunuapa ( Rmlrigucz. l 'IX~). Rcfonna Oricrlle ( :'llill;md. l'IX2). 

:\rtesa-,\lundo Nuern (R11driguez . l <1X3a) y Refonna Occidental (Rodriguez. l '1X3b). los 

cuales srn1aron las bases para que l"n l"I último es1udio menci<mado Rodrrguez detiniera 

fon11:1lmen1e L:t l'lataíorm:r ..\rtesa-:'llundo :\uc\·o. quien cllnsidera a esta cstniclura 

originada sobre un pilar leclónico orieniado cslc oes1e ~· rmlcaJo de fiisas proJuclo de una 

..:lapa iafrogénica. sin definir sus limiles pero considera que este ckmento es1;\ separadn de 

la Sierra d.: Chiap;1s por una fosa o graben. mencion;u1do que hacia el none. sur y nesle esta 

rodeado de cuenca. mientras que pareciera que hacia el sureste se exliende la plataforrna. 

Varcla ( J 987) realiza el prospecto :\gm·e-Gaucho integrando Ja inforrnación exislenle en 

ese momento, y propone un modelo de plataforrna aislada cuyo borde estaba limilado por 

una barrera de alta energia (arrecife). considerando las focies interiores correspondientes a 

facies de b'\ia em:rgia y asociadas a condiciones evaporiticas para el Cretácico Temprano y 

l\lcdio. Define por primera 1·ez Jos limites de la platafonna consider:mdo que como tal se 

fomta durante el Cretácico Temprano y e\'oluciona para el Cretácico l\ledio. originando 

\'arios ambienws bien diferenciados. El autor propone que durante el Cretacico Tardío 

(Turoniano). el elemento báscula hacia el suroeste. prornc:u1do su destmcción parcial. para 

finalmente ser enterrada bajo un grueso espesor de sedimentos terciarios. En este mismo 

trab'\jo. se pro;· ne para este elemento. un modelo que corresponde a un atolón ajust:u1do 

los datos a un modelo preestablecido. y no fonnulando un modelo con Jos datos observados. 

Soto y Padilla ( l 9X9) realizan un estudio bioestratigráfico en el área Carmena Apompo 

estudiando los pozos Carmena J, Sabanero 1, Páramo 1, Caletón 1. Ocuapan 201, Cuatajnpa 

101-A, Encino 101 y Apompo 1.En este trab'\io los autores concluyen que el Cretacico 

Medio está constituido por mudstone. grainstone y dolomias con fauna bentónica por lo que 

cree que existe una plataforma calcárea somera en la porción sur dd área (Cannena. 

Sabanero y Páramo): en tanto que en los pozos restantes se encuentra una platafonna 

externa. asociada a un talud superior y caracterizada por Ja presencia de Fal'usella 

washitensis y Bishopella afata. Para el Cret:icico Superior Jos autores obsen·:u1 facies de 

platafom1a calcárea somera. la cual asignan a Ja Formación Guzmantla. considerado asi por 

posición estratigráfica. más que por su contenido microfaunistico (Páran10 1 y Caletón J ). 

est:u1do su contraparte más profünda hacia los pozos Encino 1O1 y Cuaqjapa JO 1-A. y 

caracterizada por la presencia de fauna planctónica como calcisferúlidos y foraminifcros 

planctónicos. 



Con la perforación de nuerns pows y la necesidad de incorporar nuerns reser>:is se hi7.o 

necesaria una re interpretación de la infonnación e\istcntc. cnn la finalidad de que el 

modelo que se proponga sea mas n·r:L~ y tk c·sta m;uiera rcdth.:ir 1,1s riesgos C.\)llur:llorios. lo 

cual füé el mutirn de est..- trabajo . .-\ctual111c11tc la prescnda de esta ph1tafomrn es ;1ceptada 

ampli:uncntc dt·ntrn de l'etrnleos :\lc.xic:mos. tenicm.Ju una gr:m importancia debido a que 

en ella se ha ,·ncontrado producción en Cretúcico Inferior Crdúcicu :\lcdio y en Crct:icico 

Superior. 

1.3.-0B.JETIVO 

a) Definir las características cstratigr:ificas y sedi111cntológicas de la platafomia con b:ise en la 

infonnación existente, a fin de conocer la distribución de facies tru1to.en sentido vertical como 

horizontal dentro de este elemento, asi como las facies de talud y cuenca relacionadas. 

b) Postular un modelo sedimcntológico evolutivo que concuerde con la infom1ación obtenida. 

1.4.-i\IETODO DE TRABAJO 

Para poder alcanzar los objetivos planteados, el presente estudio se desarrolló de la siguiente 

manera: 

1.- Delimitación del área considerando los pozos a estudiar (Fig. 2 Tabla 1) y compilación y 

análisis de la infonnación existente en los archivos técnicos de Petróleos· Mexicanos, 

incluyendo los prospectos del Instituto Mexicano del Petróleo y compilación de artículos 

técnicos referentes al tema. 

2.- Estudio petrogr:ifico y sedimentológico de los núcleos y muestras de canal de los pozos: 

Arce 101, Artesa 1, Caimba 12, Calctón 1, Cannena 1, Cannito 1, Cannito 11, Catedral 1, 

Choix 1, Cocona 1, Cucayo I. Gaucho 1, Gennania 1. Guarumo 1, Guásimo 1, Huacano 1, Iris 

1, Iris 101, Mqjagual 1-A, Malva 101, Mecate 1, Mundo Nuevo 2-A, Muspac I, Nicapa 1, 

Pichucalco 1, Prados 1, Puyacatcngo l. Sabancuy 21. Sabanero 1 Sándalo 1, Sitio Grande 82 

y Tapijulapa 1. 

5 
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rozos PT R ll:P HdT/K POZOS rr R 11:1' IM 
T/K 

1 C. Nanchilal 1111 • 45J5 P/Ks J•I .luspi 1 5ft5CI p Km P/Ks 

2 Colonial 2 31112 P/Ks _.11 Cacho l .011<'~ 2 5215 r Krn P/Ks 

J Colonial 1 3111111 1•1K, _. I '1undo N\11 2-A .. 3211 p Km P/Km 

4 Gr:1ma 1 . HllCI l'/K, _.2C1111111ó111a 1-A _.Hll5 p Ks E/Tur 

5 Pl'drl'i:al 11-A . 4117'1 l'IKs HT1111<·11 I 3<>25 p Km l'/Tur 

6 Cerro Pl'l<in 1 • 5_.JCI l'/Ks ..... \lah;1 1111 .. Jllll 1 P/l.:S 

7 Rio Play as 1 . 25110 l'/Ks _.S Si1io (;11<' H2 . Sr.llCI p Km P/Ks 

H Rio Play·as 2 . 27511 l'/lü _.<> Art"'ª 1 4<>4 .. p Km E/Km 

•J Mal11aso 2 . Z<>U•J Ki ano. 47 ..\cuyo 1 371111 p Km P/Ks 

111 Mal11aso 1 . 2JJ5 ·" ;Jllo. _.H T11111'n 1111 ... ,7, 1 P/lü 

11 Call'lón 1 hh7 .. l'/Ks 411 c;uammn 1 J572 1 P/Ks 

12 Carmena 1 4J'.IJ P/k.s 5CIGu:i•imnl Jll .. 5 1 P/Ks 

IJ Páramo 1 7JllO l'/ks 51 (;auchn 1 . 711115 p Ks P/Ks 

14 Sabanero 1 75110 P/Ks 52 Scca1kro 1 JllJCI p Km P/Ks 

15 Garambullo 1 <•5111 l'/ks 53 Guaco 1 J21JH 1 P/Ks 

16 Mono pelado 1 3'.1% P/Ks 5_. Caimba 12 3JCl2 1 P/Ks 

17 Mono pelado 1111 5J42 P/Ks 55 Zana 1-A SJI<• 1 P/Ks 

IH Fénit _.2 5816 Km P/K, 51> l'l'pall' 1 _.HH7 r Km M/Ks 

19 Iris 1 51150 p Km E/Tur 57 h•11a1e 1111 41J4CI 1 P/Ks 

211lfucano1 5331 1 P/Ks SH Sahancuy· 21 ,, .. 53 1 E/Km 

21Co11ano1-A 5270 r Ks P/Ks 59 Arce 1111 . 6HCICI 1 P/Ks 

22Chiapas 1-A JHJO p Ks l'/Ks <>O Carmito 1 J2J2 r Km E/Ks 

2J Muspac 1 J450 p Ks P/Ks <1 I \lccatl' 1 <1CIJ7 1 P/Ks 
24 Chirimoyo 1 615J r Km P/Ks 62 Pichucalco 1 J5CIO 1 P/Ks 

25 Chinlul 1 5509 p Ks P/Ks 63 La Trinidad 2321 1 P/Ks 
26 Chirimoyo <•5 5HCIO 1 P/Ks <•4 So~·ali1 1 43H6 1 Ksaílo 
27 Camhac 1 ftH50 1 P/Ks <15 Tapi.iula11a 1 5360 1 E/Ks 
2H Raudales 1 . _.9H5 1 P/Ks "'' Pu~·acalcngo 1 4201 1 E/Km 
29 Zclandia 1 5977 1 P/Ks <• 7 Aga,·l' 1-B • 5192 r Ki Ms/Tur 
JU Germanía 1 5711 1 P/Ks <•H Tca11a IO 1 JH71 p Ks Ms/Ks 
JI Giraldas 2 4505 p Km E/Km 6'.I Tcapa 1 JIOIJ 1 \Is/Km 
32 Sunua11a 1111 4950 1 P/Ks 70 Majai:u:ll 1 . 50HCJ 1 E/Ki 
J3 Sunuapa 201 4250 r Ks l'/Ks 71 Rosarito 2-A . 4633 1 P/Ks 
J4 Nicapa 1 4H26 1 P/Ks 72 Prados 1 . 5705 1 E/Ki 
35 Catedral 1 3556 p Km P/Km 73 Cucayo 1 . 5HIJ2 1 E/Ki 
36 Osluacan 1 2171 1 P/Ks 74 Cocona 1 • 4ít39 1 E/Ki 
37 Unión 1 1956 1 E/Ks 75 Gemelos 1 3172 1 P/Ks 
3HChoix 1 5503 1 P/Ks 

Tabla l Relación de pozos estudiados (con referencia de su 
profundidad total (PT), resultado (R), horizonte productor 
(H:P) y relación del contacto Terciario Cretácico (Rel 
T/K)) *Pozos que cortaron rocas Jurásicas 



Estos pozos fueron escogidos con base en el an:ilisis de 1:1 infonnación existi:nte y. por 

presentar m"jores caracteristicas i:n cu:mto al total di: columna perforada y l'ariedad de 

litología reportada para definir en fonna má-' precisa las facies sedimentarias inrnlucradas. 

Cabe ;1clarar qui: los pozos Gaud10 l. ,\kcatc l. :\rcc 101. Cucayol. Cocona 1 Prados 1 y 

i\l;~jagual 1:\ lircron estudiados por (Cárdenas. l'lll2). mii:ntras que los pozos Cmedral 1 y 

Nicapa 1 fueron estudiados por (\\'illi:uns. l 'l'l-1). 

·'·· Con la infonnación obtenida en d punto anterior, se caracterizaron los patrones 

obscrl'ados en los registros elCetricos de los pozos clal'C, con el fin de utilizar éstos en Ja 

correlación de facies sin tener que estudiar fisicamentc cada uno de los pozos restantes. 

4.- Elaboración de correlaciones estratigráficas especificas para obtener la mejor 

aproximación posible de la distribución de facies. 

5.- Por último se propuso un modelo sedimentario el'Olutivo para el área en cuestión, con la 

información obtenida en los puntos anteriores. 

6.- En el presente estudio se utilizó la nomenclatura de Dunham ( 1962) para. las rocas 

carbonatadas y la de Folk ( 1974) para las rocas lodosas. 

7 .- Con el objeto de establecer condiciones homogéneas de criterio en la intc'rprctación de 

facies sedimentarias, se utilizó el esquema general de facies carbonatadas prop~estC> por 

Wilson 1975 (Fig.3). Este esquema permite establecer con base a criterios pctrológicos y 

petrográticos la caracterización de las zonas prefcrenciales dentro de un pairó~ hipotético de 

depósito. 
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11.-ESTRA TIGl~AFIA 

En el área de estudio se han perforado 75 pozos exploratorios. sin contar los polos de 

desarrollo logrando con esto explorar una columna que abarca do:sde el Jurásico Superior 

Oxfordiano hasta el Rccio:nte. De estos pozos sólo d 1.¡ 5 ·~;,alcanzaron rocas del Jurásico 

(Tabla 1), no encontrando en ninguno de ellos producción en estas rocas, debido a que todos 

los intervalos probados resultaron irl\'adidos con agua salada. 

De estos campos, 1 produce dentro de la secuencia del Crctácico Inferior, J 4 en la del 

Crctácico Medio y 9 dentro de la del Crctácico Superior de ahí Ja importancia de este Período. 

(Tabla I} 

La Platafonna Artcsa-M undo Nuevo sobrcyace a rocas del Jurásico Superior y cuyo rango 

investigado rnria en edad del Oxfordiano (Gaucho 1} hasta el Tithoniano Superior. Las 

secuencias del Oxfordiano y del Kimmeridgiano muestran caractcristicas muy semejantes. En 

ambos casos se definen condiciones de plataforma con facies bien desarrolladas marginal a 

externa, externa submareas (laguna) e interna intermareas. Durante el Tithoniano un evento 

transgrcsirn modificó las condiciones batimétricas del área ocasionando que las facies de 

plataforma existentes durante el Oxfordiano y Kimmcridgiano evolucionaran a condiciones de 

mar abierto profundo, con aguas de circulación restringida, bajo condiciones reductoras con 

altas concentraciones de materia orgánica y aumento de Ja arcillosidad del medio. 

La sedimentación mesozoica consecuentemente evolucionó en una margen continental pasiva, 

caracterizándose por presentar una columna constituida de la base a la cima por terrígenos, 

cvaporitas, rocas calcáreas y finalmente rocas terrígenas en el Cenozoico. 

Para el Cretácico Temprano el continente Yucatcco fue cubierto por el mar y gran parte del 

"Continente Chiapancco" se constituyó como una plataforma con depósitos calcáreo

evaporíticos. 

De acuerdo a Meneses ( 1987} durante el Tríasico Tardío-Jurásico se producen en esta área 

los rasgos mayores que caracterizan a esta zona y que están representados por grandes fallas 

de transcurrencia izquierda, que en sus orígenes funcionaron como grandes fallas normales 



listricas, (Fig 2), las cuales controlaron en gran pane la sedimentación. para el Cretácico 

Temprano y como respuesta a éstas estmcturas se originó la platafonna aislada oh.ieto de este 

estudio. 

11.1.CRET.-\CICO INFERIOR 

(Neocomia110-Apli:1no) 

Para ésta .:poca en el úrea que nos ocupa se depositaron secuencias continentales. dc 

platafonna. de borde de tnlud y de cucnca distribuidas ampliamente excepto las dc platafomia 

que soló se localizan en la plmafonna aislada. (Fig 4) 

De acuerdo a esta figura se tienen para esta edad tres unidades fonnacionales descritas y 

documentadas en escritos internos dc Petroleos Mexicanos. las cuales son: Fonnación San 

Ricardo, Fonnación l\lalpaso y Fonnación Chinameca. 

La primera aflora inmediatamente al sur de la Falla i\lalpaso y füc defina por Richards ( 1963 

en Meneses, 1987) proponiendo como localidad tipo a aquellos afloramientos expuestos 

sobre la carretera Panan1ericana. a la altura del cmce con el Río las Flores.En trab'lios 

técnicos más recientes de Petróleos i\lexicanos, se ha descrito a esta unidad con más detalle 

siendo Quezada ( 1983} el que considera que esta fonnación aflora en una franja alargada que 

se extiende de noroeste a sureste desde la Colonia Constitución hasta el sur de Ocozocuautla, 

Chiapas, dando como localidad paratipo a la sección que aflora en el cauce del Río Pueblo 

Viejo a 40 Km. al noroeste de la localidad tipo. En esta localidad. de acuerdo al autor. la 

unidad es muy fosilifera y se puede subdi\'idir en tres miembros: l\liembro calcáreo (135 111.). 

i\liembro margoso (345 m.) y i\liembro arenoso (943 m.) (Fig. 5). 

Siguiendo la traza de la Falla l\lalpaso hacia el este en el área de los pozos Mono Pelado 1O1 

y Soyalo 1-A, las condiciones de depósito fueron muy someras dando origen a secuencias de 

tipo e\'aporiticas. asociadas con secuencias terrígenas limitadas hacia el nol1c por la Falla 

Tecpatan-Ocosingo. Se considera que las rocas conadas por estos pozos corresponden a la 

Fonnación San Ricardo correlacionándose con el l\liembro Superior arenoso decrito por 

Quezada ( 1975) con influencia de e\'aporitas y separadas de las facies de la Platafom1a 

Artesa-Mundo Nue\'o por la Falla Tccpatan-Ocosingo. 
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La Formación l\lalpaso aflora i111nedi;11a111ente al norte de la falla del mismo nombre, 

lite descrita por Quczada ( 1'175) a l;1rgo del arro~ o \brin. situado a 2~ kilómetros al noroeste 

de la población de :\lalpaso. Chiap;1s tkscrihic·111ln una secuencia de Xll7 mdros de espesor 

(Fig. 5). 

Se considera que fue pertorada pnr los pnzos \lalpaso 2 ) Colonial 2. en los cuaks se repom1 

la siguiente fauna: Calpinnclla alpina. Tintinopsclla carpatica. ~annocnnus sleinmanni. 

Nannoconus ben11udezi y ~annocnnus L'lobulns. De acuerdo a esla fauna se considera que la 

edad de esta fon11ación 1·aria del Kirnmcridgiano al Crelúcico Temprano (llaureril'iano). sin 

embargo. l\lcneses ( l '1X7) cnnsitkra que esra lom1ación tiene una edad que 1·aria del 

Tithoniano al Cretácico Tcrnpr.mo. 1:orrespondicndo su ambicnre de depósito a un talud 

carbonatado de tipo depositacional según :\lcllreath y James ( llJ7X) cuya caracteristica 

principal es la de presentar un dccli1·e mmkrado que cnwrge gradualrnenh.: con el piso 

oceánico. 

Lópcz y l\ laldonado ( 1973) consideran que la unidad como tal se encuentra sólo en el pozo 

l\lalpaso 2, donde se encuentra constituida por tres zonas bioestratigráficas: Zona de 

Calpionclla-Crassicolaria. Zona de Tintinopsella y Zona de Nannoconus.(Fig 6). 

La Formación Chinameca fue definida fom1almente por Tschopp ( 1926 en :\lcneses. l 987), 

quien obserl'ó una secuencia de calizas en la región de Cerro Pelón muy parecidas a las que 

afloran en la región de Chinan1eca. sugiriendo utilizar el nombre de Calizas Chinan1eca. 

Burckhardt (1930 en Sención, 1985) se refiere a ellas como calizas de color café crema, que 

afloran un kilómetro al oriente del poblado de Chinamcca. Ver .. en las localidades del Cerro 

la Bravera y Cerro de la Cal, además de la conocida como El Piedra!, 1 km. al norte de la 

estación Higueras. 

Quezada 1975 midió una sección de esta unidad en el anticlinal Cerro Pelón donde encontró 

que la formación se constituye de calizas y dolomias de 340 metros de espesor, que de la base 

a la cima está constituida de la siguiente manera: a) dolomía gris oscuro microcristalina; b) 

wackestonc de color gris a crema en ocasiones dolomitizado; e) mudstone con gradaciones a 

wackcstonc en ocasiones dolomitizado y d) mudstone café amarillento a crema ligeramente 

arcilloso. La secuencia descrita por este ;mtor representa facies de cuenca asociadas a las 

unidades descritas anteriom1cntc.(Fig. 5 ). 
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De las tres fonnaciones descritas. ésta es la que presenta una mayor distribución y ha sido 

cortada por 19 de los 3 7 pozos considerados para esta edml. 

11. la Características litolíigicas del Crcl:ícico Inferior en el :irca tle cstutlio 

En el área de los pozos Río Playa. de acuerdo a López y :\laldonado ( l '173 l la Fonnación 

Chin:uncca está representada hacia la base por dolomias color oscuro. y hacia la cima por 

calizas cate claro ligcrm11ente crctosas semiduras con espesores de 70 111. y 450 111. 

rcspccth·:unente, conteniendo delgadas intercalaciones de lutita gris 1·crdoso. :\licntras que 

hacia la porción qm: ocup:u1 los pozos Cerro Pelón 1 y Grama 1 se tienen 1 XO y 280 metros de 

espesor respectil'amcnte de mudstone a wackestone de tintinidos y nannocónidos. arcilloso y 

con b:u1das de pedernal negro. 

En 1976 Flores realizó un estudio de tipo sedimcntológico en el arca Sitio Grandc-Sabancuy. 

a partir de todos los núcleos de estos campos. Detenninó que el Cretácico Inferior está 

representado por diccinue\'e unidades agrupadas en cuatro cuerpos litológicos con sus 

características originales difusas debido a la dolomitización . conteniendo tramos de rocas 

elásticas producto de flujos turbiditicos prm·enientes de una platafon11a ubicada 

inmediatamente hacia el sur. Estos cuerpos de la base a la cima son: a) J\ludstone arcilloso 

ligeramente bcntünitico con pedemal. Unidades 1 a 12 (Fig. 7). b) Mudstone arcilloso 

bentonitico con abundantes capas y láminas de bentonita. Unidades 13 a 15 (Fig. 8) c) 

Mudstone ligeramente arcilloso a arcilloso .Unidades 16 a 18 (Fig. 9) y d) Capa clave de 

lutita negra que en partes es lutita calcárea y/o mudstone muy arcilloso de color café oscuro a 

negro. Unidad 19 (Fig. 1 O). 

Aguayo et al ( 1979 ) describe a las rocas del pozo Agave l ·B como micritas y biomicrítas 

con tintinidos y ostr.icodos de color café oscuro con intercalaciones de brechas acarreadas de 

las porciones más altas. Los clastos estan fom1ados por biocsparuditas de moluscos y 

oncolitos, asi como biomicritas de miliólidos observando que estos horizontes poseen una 

geometría lenticular y masiva, lo que pem1ite suponer que se trata de olistolitos. 

Trejo ( 1981) describe varios intervalos del pozo Agave l ·B. encontrando dolomias con 

relictos de bioclastos a las que asigna una edad Tithoniano Tardio al Albiano Temprano. 
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Pozo Sitio Grande 92 
Nudeo No.5 

lnler\'alo 3875-3879 111 

Fig JIJ Parll:~ l ;1 17 lJolo111ía IJ.lh-D-la COI! pon .. :iOllL'~ <.h.· D:'.1 r11 ~11 (lli~!1.'ll ~111lblo11i.: ar .. :illu~o a lig1.·ra111c11tc 
arcilloso. con cslralos y lú111inas ~in arcilla 1 D5 l. en sn origen Pa,·b1011L' d,· dastos i11dc1cn11i11ados del 1a111at1o 
de an:r1a gmcs;1 Se observa 111ic111laminaciun. Ji11c:1s cstiloliti·~·;1s ~ 1.·n l.1 p;1rti: 17 Jutita Jh:gra y fr..h.:l11r:1mic11lo 
con calcira 

Partes IX a 19 Dolo111ia D4. en sn origen 11111ds1011e co11 i111ercalado11cs de packs1011e (D5a) de cl:1stos 
ideterminados del tamario de arena medi:r a gnrcsa. C'or11ic11L' microlami11acio11cs. en partes und11l:1da y lineas 
estiloliticas. 

Partes 20 a 26 Dolomía D4a-DJh en partes D5:r. en srr origen wackcs1011c de bioclaslos. tam:u1o de chinas 
(brechas) y de :tren:1 media a gnresa y 11111y gnres:r. Los hioclaslos sor1 imletcnninaclos. ele moluscos, cornles. 
nrdistas. gasterópodos y cmpetas de algas 

Porosidad. Buena :1 regular i11tercristali11a a ir11ra111óldica. 
lmprcg11ació11. E11 las panes porosas b11c11:1 :1 c.wclc111c. 
Ambiente C11enca euxinica a talud proximal 
Edad Cret:icico Inferior. 

Dcscripció11 e ihrlr.tción tomada de Flores J •J76 



Rodrigucz ( 1<lll1) considera que los sL·dimcnllls de Cretácico lnfi:rior conados por los pozos 

Cucayn-1. Coeona-1 :\lajag11:1l-I ) Pr;1dLis- I corresponden a flujos turbiúiticos distaks L:t 

fauna idcn1ilic:11.fa en c,t;is rocas es Cilpinndla alpina. Calpinnclla clliptica. radiolarios 

calciticados y piritizadns. cnrrcspnndkndo csl:L' roc;L' •l la Zona dcCalpinnclla Crasicolaria 

indentiticada tambicn por LúpcL) \laldonado ( llln) en el an:a de los pozos :\lalpaso y Río 

Playas. 

Las características petrográticas y ;unbicntales que se identificaron en el prcsenh: trab<iio son: 

En la parte norte del arca. hacia donde se ubican los pozos Fcnix 42. Zclandia l. Juspi l. 

Choix l. Cacho Lópcz 2. Sitio Gnmde 82 y Zarza 1-A la Fonnación Chinameca, se encuentra 

dolomitizada. Las dolomias son micro a mesocristalinas D3a-D3b, D4a arcillosa de color café 

claro a crema en ocasiones gris claro con radiolarios piritizados. fragmentos de cuarzo del 

tam:u1o del limo, pirita diseminada y nódulos de pedernal. Se observó microlaminación, 

laminación, laminación ondulada y trazas de anhidrita aunque ésto último sólo se detenninó 

en el pozo Choix 1. 

En el pozo Tapijulapa 1 se observó en la base. dolomías microcristalinas finas a medias 

parcialmente arcillosas con intercalaciones esporádicas de dolomía mas gruesa hacia la cima. 

La Fonnación Chinameca esta representada por mudstonc arcilloso con nódulos y bandas de 

pedernal con tintinidos. n:umocónidos. radiolarios y ostrácodos, en donde es común encontrar 

laminación, microl:uninación. lan1inación y microl:uninación ondulada y probables 

estructuras de deslizamiento. En el intervalo 5025-5040 m.dentro de la secuencia descrita, se 

intercalan packstonc de intraclastos ~· pcloidcs. los foraminifi:ros bentónicos incluidos en los 

intraclastos muestran retrnb<iio. asi como packstone a wackestone de intraclastos y bioclastos 

en donde destacan fragmentos de rudist.'lS y brechas de granulometria gruesa que fom1an parte 

de un talud proximal. representando estas litologías facies 3 y 4 de Wilson (Fig. 11) 

En el área de los pozos Arce 101. l\l<iiagual 1-A, Cucayo-1. Prados-1 y Cocona 1 ésta 

formación presenta variaciones fuertes en su litología lo que trae consigo un can1bio de facies. 

(Cardenas en preparación). En el pozo Arce l O 1 el Cretácico Inferior está reprcs~ntado por 

dolomias (D2b - D3a) de aspecto brechoidc con relictos de bioclastos y ooides retrab<iiados, 

con estilolitas de picos suaves cortadas por fracturas rellenas por dolomita 
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Fig.11 Pozo Tapijulapa l. Intervalo 5035-5040 m., Brecha de granulometría fina que 

forma parte de un talud proximal, los clastos están representados por packstón~ y 

wackestone de intrnclnstos, peloides y bioclastos. Esta litología representa flujo de 

escombros en facies 4. Lámina delgada, luz natural, objetivo l 2.5x 4x 
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Presenta escaso euarw del t;unarin de limo diseminado. •ti difusor se obsen-.111 como pakstone 

de bioclastos y º''i<ks rnicriti¿adns y r,•tr;1b;1j;ulos que pcneneccn a las facies 4 <k \\'ilson 

rcprcsemando un talud pmximal En l.'I presente estudio no se pudo ddinir d .unhicnte de 

d.:pósito de estas rocas. sin embargo. considcr•mdo la ,,·cr11:ncia qu.: lc snbrcyacc. pudiera 

correspond,•r a facies 4 a 1 b de \\'ilson asociados a scdimentos de tipo turbiditico 

Hacia el área de los pozos \lajagual l·A. Cucona l. Cuc•tyo 1 y Prados 1 se idcntilicó una 

discordancia de tipo erosiona! que pone en contacto a rocas del Eoceno sobre rocas del 

Crctácico lnfcrior. La litología dcl Cretúcico está constituida por una intcrcalación de grnesos 

paquetes de dolomía quc \'arian desde dolomía tinm11entc cristalina (D:!b) a dolontra cristalina 

grnesa (D~a). con escasa impregnación de hidrocarburos en fracturas, y at'rn más escasa en 

espacios intercristalinos de la dolomía. con esta secuencia se interestratific;m p;iquetes 

delgados de mudstone que gradua a wackcstone de fragmrntos de bioclastos (mezcla de 

foraminifcros planctónicos y bentónicos) afincados y orientados dispuestos en fonna de 

laminaciones o microlaminaciom:s con pirita diseminada y cuarzo dctritico del tamaiio del 

limo a arena tina diseminado. Se interpreta que las facies de depósito de esia secuencia, 

corresponden a los limites de las facies 1 by 3 de Wilson o facies de talud distal. 

Hacia el arca del pozo Caimba 12 los sedimentos que constituyen el Crctácico Inferior cst:in 

dolomiti1.ados, pero la presencia di.! radiolarios y pedernal situan a éstos dentro de un 

an1bientc de cuenca. En general SI.! trata de dolomías microcristalinas a mesocristalinas (03a • 

D4b), subh<.!dral a anhedral. ligeramente arcillosas. con laminaciones. cstilolitas y fracturas 

selladas por dolomita. Se obsen·an fragmentos d<.!ri\'ados de platafonna fom1ados por 

packstone y wackestorw de granos indetenninados y bioclastos como glomospíridos. 

miliólidos. algas y ostrácodos. En la matriz se obsen·an radiolarios y fragml.!ntos de pcdemal. 

Estos fragmentos constituyen brechas currcentradas en Ja pane superior de Ja secuencia de 

ainbos pozos. mientras que hacia la base tienden a desaparecer. Tainbicn se encontró que en 

algunos horizontes no dolomitizados. existen \'crdaderos flujos de granos di.! facies 3 

constituidos por bioclastos. ooidl.!s e intraclastos retrab~jados. en los que predominai1 de 

manera imponante los milíólidos intercalándose flujos de escombros de facies 4 donde se 

obsen•an tl.!xturas brechoides deri\'ados de platafom1a y embebidos en una matriz totalmente 

dolomitizada. (Figs. 12 y 13). 

El pozo Cainbae 1 no se estudio fisicamente pero de acuerdo a las descripciones encontradas 

en su expediente se tiene que el Cretácieo Inferior esta constituido por un cuerpo de dolomías 
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Fig. 12 Pozo Cnimbi1 12. Núcleo 11 (2092-2096 m.). Flujo de grnnos constituido 

princip11lmente , por miliólidos embebidos en unn 11111triz finnmente 

dolomitizuda. F11cies 3. Liimina delguda, luz n:llural7objetivo 12.S x 4x 

Fig. 13 Pozo Cnimba 12. Núcleo 11 (2092-2096 m.). Flujo de escombros 

formndo por unn brecha de talud dolomitizndn y silicificndn., Los __ e_xodnstos ni 

difusor se observan- como packstone de peloides, intrnclnstos y bioclnstos. 

Fncies 4.Lámina delgnda, luz nnturnl,objetivo 12.S x 4x 





micro a m••socristalinas D~b • D-lh. gris oscuro a eali:: rojizo de cristalinidad subhcc.lral a 

anhcdral. ligcr;unente arcillosas. en p;1rtes de ;1specto hreehoic.le Este aspecto hrechoic.le 

corrcsponJe ;¡ br.:ch;u; e.le talud probabk·m··nte en facks .¡ ú 3. de acuerdo al esquema de 

Wilson 

El conjunto d.: pozos m•·111:ionados hasta este punto se encuentran en condiciones de cuenca. 

por lo que a)·udan a proponer en fonna tcntatil·a. el limite e.le la Platafonna :\rtesa-:\tundo 

Nuern. Se debe de tomar en consideración. que hacia las porciones oricntal y nororiental es 

muy baja la densidad e.le pozos. por lo que el limite dc la platafonna propuesto es sumamente 

cspeculatirn. 

Dentro del cuerpo de la platafomia sólo diez pozos h:u1 alcru1zado éstas rocas, encontrru1do las 

siguientes características. 

De acuerdo a Bello y Guardado ( l 991) en los pozos Copano l. Gaucho 1 Topén l O 1 se tienen 

dolomias micro y criptoctistalinas D la-D2b. aunque en Gaucho 1 la cristalinidad de las 

dolomías \'aria a mesocristalinas D-la-D5a. con relictos de: bioclastos (fragmentos de 

moluscos. fauna bentónica. algas n:rdes. ostracodos. coprolitos de moluscos y oncolitos). 

ooides, pelcts e intraclastos. Con difusor se observan como wackestone a pakstonc de 

bioclastos, pclet" ooides e intraclastos asi como packstone de pclets y como grainstonc de 

pelcts, oncolitos ~ bioclastos. En la mayor parte de columna se obs.:rrn cuarzo detritico que 

1·aria de limo a arena grnesa. subru1guloso. y que en ocasiones alcanza porccnt:\jes 

considerables, asi como anhidrita reemplazando a microfósiles. en bloques. fracturas. parches 

do: fonna nodular y scll:u1do la porosidad e intcrYalos con carpetas de algas estromatoliticas 

del tipo LLH (Figs. l-1. 15. 16 y 17). De acuerdo a las descripciones encontradas en el 

expediente del pozo Topén 1 O l. en este trabajo se considera que posee las mismas facies que 

las de los pozos di:scritos anteriormente 

Rodriguez ( l 9X3) considera que el pozo Copano l se localiza en una zona de sabkha 

incipiente, mientras que Aguayo ( 1979) lo ubica en una zona de planicies de marcas por la 

presencia de carpetas de algas estromatol iticas. En el presente estudio considi:ramos que tanto 

este pozo como los dos ya mencionados. se encontraban durante el Crctticico Tcmpr:u10 en 

una zona de supramarca (facies 9 de \Vitson) en lo que podria denominarse como un Sabkha 

marino con intercalaciones de facies X. 
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Fig. 14 Gnucho l. Núcleo 7, r 45 (5208-5215 m,). Anhidrita nodular con 

porciones calc:ireas originada dentro de un ambiente sabkn> Superficie pulida 

longitud de In barrn 2 cm. 

Tomado de Bello y Guardado 1991 

Fig. IS Pozo Gaucho l. Fotomicrogrnfía de la superficie pulida anterior, en luz 

polarizada, se observa la anhidrita con porciones mi críticas dolomitizadas 

(microdoloniín).L1imina delgada,_o~j~tivo 1_2.5,xJx.-~ . _ 

Tomado de BeÚo y Guardado 1991 
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Fig. 16. Pozo Copanó t. Núcleo 14 (5250-5256.5 m.) Curpetns de algas 

estromatolíticns del tipo LLH, con nódulos de anhidrita. Superficie pulida 

longitud de In barra 2 cm, 

Tomado de Bello y Guardado l991 

Fig. 17. Pozo Gaucho l. Mesodolomín arenosa (arena gruesa) con fantasmas de 

ooides y con escasa anhidrita. Sección delgada, luz pol~riznda; 12.5. xi.s x 

Tomado de Bello y Guardado 1991 
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En este trabajo se cncontró que h¡1cia d área Jd pozo Iris 1 se tiene. w:1ckestonc a packstone 

Je bioclastos y pelcts. Los hiodastos son for.uninifcros hentúnicos (miliólidos y 

textulúridos). vah·as de oslrúcoJos. restos de alg:1s 1wdes del tipo Cawuxia ~ y 

fr.1gmentos de gasterópodos reprcsent¡mJo unas facies 7. Con estos cuerpos se intercalan 

packstone a grainstone Je pdcts. pektoiJes. oolitas supcrficiales y oulitas maduras en facics 

í1. En :unbas secucncias es frecucnte obserYar cfi:ctos de disoluciún representados por 

estmcturas geopdaks. 

En Jos pozos i\lundo Nue1·0 2-:\ y Anesa l. se tienen facies de alta energia interestratificadas 

con facies dc b:ija energia. en zonas de intennareas y subrnarcas. (Registro compuesto de Jos 

pozos anexo). En el Pozo l\lundo Nue1·0 2-A es cornim encontrar intercalados con las facies 7 

y 8 de baja energia t:mto bancos calcáreos (Facies 6). corno depósitos post arrecifales (Facies 

5). Los primeros est:m representados por packstone a grainstone de pcloides. intraclastos y 

ooides. packstone a grainstone de peloides e intraclastos y packstone de intraclastos y ooidcs 

asociados con algunos fragmentos biógenos representados por foraminifcros bentónicos 

ostrácodos y en donde algunas oolitas poseen fragmentos de corales como núcleos. Las facies 

5 estan representadas por mdstone de corales con fragmentos de mdistas y floastone de 

mdistas y corales 

En el pozo Artesa 1 es más común encontrar cuerpos post arrecifales, representados por 

grainstone a packstonc de oncolitos, packstonc a wackestonc de peloides y bioclastos 

(fragmentos de algas rojas, corales y mdistas). 

En ambos pozos es común encontrar en estas secuencias un fuerte proceso de disolllción, lo 
que dió como consecuencia la introducción de limo vadoso y por Jo menos dos eventos de 

cementación uno antes de la introducción del limo vadoso y otro posterior a éste. 

Como se comentó antcriom1entc estos cuerpos se intercalan con facies de b~ja energía 

representadas por facies 8 y 7 de Wilson. Las facies 8 estan reprentadas por packstone a 

grainstone de intraclastos y bioclastos y por wackestone de bioclastos y pcloides. Los 

bioclastos son principalmente fragmentos de moluscos. fornminifcros bentónicos completos y 

fragmentados, algas dascycladáceas completas y fragmentadas, equinodermos y gasterópodos 

31 



cornpkros. Es común encontrar en esra..~ secuencias biorurbacioncs rcl lena..~ con inlraclaslos y 

limo \·adoso, asi como disolución rcllcn;¡s de li1110 \·adoso y cen11:nlantes. En ocasiones es 

p,1sibk observar moldes de ga,;rcropodos cuya concha fue disuelta \' su espacio relleno con 

limo \·adoso o cc111cnl;11Hcs. 

Las 1l1cics 7 csran representadas por \\ aácsronc a mudslonc de bioclaslos. 11 ackestone a 

packstonc de bioclastos. 11 ackeslone de pclels fecaks ~- biocl:1Slos y packslone de pcloides y 

bioclastos en partes ligeramenre hio111rbados. En lodos los casos los biocla..~tos están 

representados por foraminifcros benlonicos (principalmente 111iliólidos). ostr:icodos. algas 

dascycladáccas completas y fr;1g111cntadas y escasos fragnwnlos de moluscos. En los casos 

que presentan biopcrturbación éstas se presentan rellenas de li1110 \·adoso. en otras fom1ando 

estmcturas geopelalcs y en arras rellenas por cementantes. 

De acuerdo a las descripcionc:s :uueriores se considera que los tres pozos mencionados 

estuvieron ubicados en un frente de platafomia del lado de barlo\·cnto que ocasionalmente se 

encontraban con exposición subaérea lo que pro\'ocó disolución e introducción de li1110 

vadoso. 

En el pozo Sabancuy 21 la entrada del Cretácico Inferior se determinó a 3955 m en donde se 

tiene un mudstone a wackestone de bioclastos (principalmente foran1iniferos bentónicos. 

ostr:icodos y algas dascycladáceas tales como Salpingoporella sp. y Coptocamp\'lodon 

lincolatus) que de acuerdo al criterio paleontológico son indices de esta edad. 

El resto de la columna muestra un fuerte proceso de dolomitización. lo cual dá como 

consecuencia que se hayan borrado la mayor parte de las características originales de la roca. 

Su cristalinidad rnria desde microcristalina hasta mesocristalina. En algunos intervalos se 

logró observar la presencia de algunos paquetes delgados sanos representados por packstone 

de pclets y bioclastos (miliólidos, foraminifcros bentónicos del tipo Valrnlamina sp • 

ostrácodos y algas dascycladáceas). Las características de la litología descrita nos permite 

inferir qut: la secuencia se depositó en un :unbiente protegido en facies 7. 

En el pozo Puyacatengo 1. en lo poco que se pudo observar con láminas delgadas se encontró 

packstonc de pcloides. ooides, bioclastos e intraclastos y wackestone a packstonc de 

bioclastos, pcloides e intraclastos, considerandoce que se tienen condiciones de alta energia 
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(t:1cies 6) intercaladas con facies de b;\ia energia (facies X a 7). 

Inmediatamente hacia el sur se rknc el pnm J\kcat<: 1 el cual para esta edad muestra roda su 

columna af~ctada por un iuc11c proceso de dolomitización. La roca muestra una cristalinidad 

que \·aria de microcrisralina D~a-D2h a mesocristalina fina D-la. con algunos parches de 

anhidrita por in~·,·cción. cuarzo derritico diseminado y ligeramente arcillosa: lográndose 

observar relictos de bioclastos que pennitieron ubicar a estos sedimentos (Can!enas. J'l'JJ) 

dentro de una facies 7 de \Vilson. 

Finalmente. ubicados hacia la pa11e de sota\'cnto. en la parte suroccidental de la platafonna se 

tienen dos pozos con las siguientes caractcristicas. 

En el pozo Nicapa-1 la columna que constituye al Crctácico Inferior esta representada por 

micro a rnesodolomías con c;l\'idades de disolución y laminaciones arcillosas. Las texturas 

originales \'Ístas con difusor son: a).-packstone de pclcts fecales, intraclastos. bioclastos y 

ooides y packstone a grainstonc de pelcts. intraclastos. ooides y bioclastos. (moluscos. 

ostrácodos. algas y foraminíferos bentónicos). b).- mudstone a wackestone de bioclastos e 

intraclastos (foramíníferos bentónicos. fragmentos de moluscos. equinodem1os y ostrácodos). 

De acuerdo a estas litologías podernos considerar que estos sedimentos se depositaron en 

facies 8 y 7, interestratificadas con iníluencia de zonas de alta energía facies 6, aunque la 

·presencia de O<" ks en esta parte de la platafonna podría no corrcspoder a bancos calcáreos 

sino a ooides arr;istrados por las marcas desde el lado de barlo1·cnto o partes intem1edias 

hacia esta porción de la platafonna constituyendo de esa manera capas de arena. 

En el pozo Cam1ena 1 se tiene tres facies interestraficadas 8, 7 y 6, predominando la primera 

y siendo más escasa la última (\'cr registro compuesto). 

Las facies 8 estan representadas por wackestonc a packstonc de peloides, bioclastos (relictos 

de miliólidos fragmentados, ostrácodos, fragmentos de moluscos y fragmentos algáccos), 

intraclastos y ooides, en partes totalmente dolomitizado variando su cristalínidad de micro a 

mesocristalina. Las facies 7 estan representadas por mudstone a wackcstone de bioclastos 

parcial y totalmente dolomitizados y por packstonc a wackestone de bioclastos y pcloidcs. 

Los bioclastos presentes son foraminíferos bentónicos, fragmentos de moluscos y fragmentos 

algaccos. Las facies 6 se obser\'aron en el intervalo -1230-4260, y cstan fomiadas por 

packstonc a grainstone de ooides. dolomitizados y sin dolomitizar, tambicn se observaron 

granos envueltos, peloides, bioclastos y escasos intraclastos. Los bioclastos son foraminífcros 

bentónicos fragmentados y completos y fragmentos algaceos. 
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11.2. CRETACICO :\IEDIO 

(Alhiano - Cenomaniano) 

Para esta ~pc>ca pre,·alecen las condiciones 1k depósito heredadas 1kl Cretúcico T•·mpr:mo. 

ll1gr:indosc un mejor 1ksarrollo de la mayoría de las facies e'iistcntes anti:rionnentc. y de Ja 

platafonna como tal. De acuerdo a la infl11111~ciún geolúgiea cnmpilada. 71 de los 75 pozos 

consi1krados para .:ste proyecto con:min el Crctacico \kdin. por lo que 'e tiene suficiente 

infonnación que pennite ddinir mejor las facies y los múrgenes de la plat:1fon11a. excepto 

hacia la porción occidental. donde la cantidad dc pozos perforados no es suficiente para 

definir en fonna m:is pn.:cisa este m:irgen debido principalmente q111.: hacia esta porción y para 

esta edad. no se ha encontrado producción comercial en facies de platafonna ( Fig 1 X) Dada 

la cantidad de infonnación existente se describirá 1:1 estratigrafia por zonas y no por pozos 

como se hizo con el Crctácico lnfi.:rior. 

En superficie. la distribución de esta unidad estratigr:itica cstú restringida a los afloramientos 

que se tienen en la Sierra de Chiapas. inmediat:unente al surocste de la Falla l\lalpaso. donde 

durante mucho tiempo esturn sujeta a serias discuciones sobre sus alc:u1zes estratigráficos y 

sobre su nombre fonnacional. Actualmente es aceptado d nombre de Fonnación Sierra 

Madre, el cual se aplica para describir la secuencia de calizas y dolomias de ambiente de 

platafom1a y de edad Albi:u10 Santoniano. que afloran en gr:u1 pane de la Sierra de Chiapas 

(Meneses l 9X7). Quezada ( 1 \JX7). considera que la mejor exposición 1.k esta fonnación se 

encuentra cerca de la población de Oxchuc. Chiapas De m:uiera general la unidad está 

constituida por dos cuerpos. Ja base por dolomias con intercalaciones de wackestone a 

packstone de bioclastos. pelets e intracla.stos. mientras que la parte superior está representada 

por wackestone a packstone de bioclastos. pelets e intraclastos. Los biocla.stos que 

predominan son foraminifcros bentónicos. destacandose la presencia de Nummoloculina 

heimi, fósil indice para para esta edad. ln111ediat:u11entc al noreste de la Falla i\lalpaso. se 

tiene Ja zona donde fuéron perforados los pozos Cerro Nanchital 1, Colonial 1 y 2. 1\lalpaso 1 

y 2, Río Playas 1 y 2. Pedregal 11-A y Gran1a 1, donde está ausente del Cretácico i\lcdio 

(Albiano-Cenomaniano) y probablemente la pane más baja del Cretácico Superior. 

originando una discordancia intracretácica que pone en contacto a rocas del Cretácico 

Superior con rocas del Cretácico Inferior. 

De acuerdo a i\lcnescs (op, cit), durante el Cretácico i\lcdio el rasgo tectónico más importante 
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Corro lfachi tal 101 39 Cacho Lo'¡•oz 
Colonial 40 Hundo Nuevo < 
Colon1 al 41 COHHl'l 1-A 

4 Gra11a 1 42 ro1•in 1 
5 l'edre!lal 11-A 43 Sitio Grande ' -
6 Cerro Pelo'n 1 44 Arten 1 

Ri o PI auas 1 45 ncuuo 1 
o Ria Phuu % Torln 101 

' 9 11ah•aso 2 47 GUUUHO 1 
Hl 11alpaso 1 49 Guúi110 1 
11 Cal e to'n 1 49 <lrncho 1 
12 Car11ena 1 50 Secadero 1 
1J Pa'rat1a 1 51 Guaco 1-A 
14 Sabanero 1 52 CalHba 12 
15 GaN.Hll!tl lo 53 ZP.rza 1-A 
16 Hono Pe l ~.do 101 54 Te1•ate 1 
17 Hono Pe I ado 55 Te1•ate, 101 
19 hnix 42 56 Sallancu~ 21 
19 Iris 1 57 Arce 101 
20 lluacano 1 59 Car11i to 1 
21 Co1•ano 1 59 11ecate 1 
22 Chiri11ouo 1 60 Piclmoalco 
23 Chintul 1 61 Soualo 1-A 
24 Chirl11ouo 65 62 hri Juhl'a 1 
25 Ca111lac 1 63 A~ave 1-B 
26 Raudal es 1 64 Puncaten!lo 
27 Ze l andia 1 65 Tura 101 
29 Ger11an i a 1 66 Tura l 
29 Giraldas 2 67 H~Jal1ual l 
30 Sunuapa 101 69 Rouri to 2-A 
31 Sunua1•a 201 69 Prados 1 
n Husl'ao l ?O Cuca~o l 
)) NICaN. 1 71 Cecona 1 
34 CatedNI 

7Z Iris 101 
35 Ostuacin 

73 Giraldas 54 
36 Uní ón 1 

74 Sunuai•a 1 
37 Choix 1 75 Sindalo 1 
JO Jusi•i 1-A 

76 CarHi to 11 



l Cerro Naclli tal !01 39 Cacho LÓ1•n 2 

2 Colonial 40 "undo Huevo 2-n 

3 Colonul 41 C0Hoa1•a 1-A 

4 GraHa l 42 To1•Ín 1 

5 Pedre!lal 11-A 43 Sitio Grande 82 
6 Cerro Pe 1 o'n l 

7 Rlo Pla!.tas 1 

Rio Pla!.tas 2 

' Mal 1•aso 2 

H! H~lpaso 

11 Caleto"n 

12 CarHena 

13 P{raHo l 

14 Sabanero 1 

15 GaraHhullo 

16 Mono Pelado !111 

17 Hono Pelado 1 

18 fenix 42 !, Iris 1 

29 H1•.•.c ano l 

21 Copano 1 

22 ChiriM!.10 

23 Chintul l 

24 ChiriH0!.10 65 

25 CaHhc l 

26 Ra11dales 

27 Zelandia l 

28 <:ierHani a 

29 <:it N.l das 2 

30 S11n11a1•a H!l 

31 Sun11•.1•a 2111 

12 Hus1•ac 1 

J3 N1ca1•a l 

34 Catedral 

J5 Ost11•.c in l 

'6 Unión l 

J7 Cho1x l 

!0 Juspi 1-A 

44 Artesa 1 

45 OCll!.10 l 

46 To1•én 191 

47 <:i11aruHo 1 

48 G11ÚiHO 1 

49 G>.t1cho 1 

50 Secad ero 1 

51 <:i11aco 1-A 

52 CaiH)H>. 12 

53 Zf.rza 1-A 

54 Ie1•a te 1 

55 Tepate, 101 

56 Sab•.ncu!.I 21 

57 Arce 101 

59 CarHi to 1 

59 Mecate 1 

60 Piclmoalco 

61 SO!.talo 1-A 

62 h1•!Juh1•a 1 

6J Agave 1-B 

64 Punca ten!lo 

65 Tura 11!1 

66 Tupa l 

67 "ªJahual 

68 Rosari to 2-A 

69 Prados l 

70 Cuca!.lo 1 

71 Cecona 1 

7Z Iris 1111 

73 Giraldas 54 

74 Sunua1•a l 

75 s.:ndal o l 

76 CarHi to 11 

LEYENDA 
LITOFnCIES 

CUENCA 

0 Hudstone !.I wackutone arcilloso inclpltnhHtnte doloHitludo con forlHlnlftros rhnct'. 

con Interca! aclones dt lutl h !.I lentes !.I caru de rtdernal, 

T n LU D < Del tipo acrecional o deroslclonal > facies 1•roxlHalu !.I distales 

(u) Esta unidad esta re1•resentada ror doloHlas Htsocrlstallnu con txoclutos derivados r~ 
- l'loluscos, guterÓpodos, CON.les, foras bento'nicos !.I brlozHrlos incluidos en 11na Hlt ·I 
FnCIES TURDIDlTicns 

(7) facies asociadas aun ca1ion subHU'ino. Hacia el centro ausencia del Cretácico lnftrlor • 

- hndo facies de hl11d prox11"1al !.I distal, floatstone de r1tdlstas,rackstone dt bloclut 
Hatrlz tlicrftlca, se intercal>.n wackestone dt foru rlanctÓnlcor, 

PLATAFORMA 

(!') Borde de rlHaforHa a Barlovento, Cinturones dt artna tn Iris 191 !.I Mundo H111vo 2-A, '•r 
._ traclastos, granos env11tltos !.I oncollto1 dtl tipo SS. Haoh Artua 1 !.I ti Oll'll'O Sitio 'j 

forHados ror corales, al!JU roJas cor?.linu !J rudlshs lnttrHhdu con faolu ?. 

0 Porción Oertt de la l'lahforHa lnttrHhclo'n de hclu dt 1UbHarus 1 lnttrHu•1u, wic".' 

ras bentónicos !.I rackstone a w1.ckeston1 de bloclutos, reltts, Ptloidu, lntraolastos ·" 

0 Interior de la plahforHa !.I bord1 a sotavento. St obstrYAn dos ou1r1•os dt Han1ra g1nt> •.' 

lnteroahcio'n de faclu de 11tbHartu t lntfl'Hartu ~ 11 111p1rlor por 11na lnttrcAlacto'n : 
-are.na· re1•resentando condiciones dt Moderada 1n1rgla. 

0 facies de 1
1
lat1.forHa corres1•ondientes a la forHacio'n Sierra Hadrt 11. c11al Aflora lHrlln 

SllfBOLOGIA 
·A .-Sección CllHbl 11 

Pozo 1•roduc tor en KH. • D.-s1ccion Arro~o Hort 1 os 
C.-SecciÓn Arro!lo A cho t Al 

Pozo con a11senc 1 a de 1<11, fÍ D1-SecclÓn h1•IJ11hrl 
E.-SecciÓn Puxoatan 1 
1.-Secclón Brecha Libertad D 



E N D A 
CIE5 

\J wackutone arcilloso tnclrltnhHtntt doloHitlndo con toraHlníltror rllncto'nlcor, radiolarios \J calc1srer1(1idos 

c11hciones de lutl ta \J len ter \J caru de rtdtrnal. 

( Del tiro acreclonal o deroslclonal > Facies rroxlHalts \J distales 

~rl tsh re1•resentad11 ror doloHIU Htsocrlstallnu con txo'clastos-dtrlvador dt rlahtOrHa '1111 incl\1\Jen fl'i\~Hentos 
!PS terÓrodos, coral es, roru ben toñl cos \J brl ozoP._rl or ;-¡ne i1i1 dos en una ~ ... tri z con - toras rl anc tÓn 1 cos; 

TURDIDITICAS 

ciadas 11un cañon subHarino. Hacia ti centro ausench del Crttáclco lnttrlor ror no deróslto •. Brechi\s rerresen-

o de talud rroMIHñl \J distal, rloatstone de rudlshs,rackstone dt bloolutos e tntraclastos en~lobados- en-una

rftlca, st lntercal~-n wackestont dt roru rhncto'nlcor. 

MA 

atar o rHa 11 BarloYen to, Ci n turontr dt irtna tn 1 rl r 191 \J Hundo HutYo 2-A, Gral nr tont a l'i\Cks tont _dt oo JI tu in

' ~rinu enYt11ltos \J onoolltos dtl tipo ss. Hacia Art1u 1 \J ti oaH1•0 Sitio Grandt 1•rtd0Hlnan:e11~rros or~f.nicos~ 
or corales, al!IU roJu corallnu Y rudlstu lnttrcahdu con raolu 7, 

tt de la 1•lahtorHa lnttrcahclo'n dt taolu dt subHartu t lnttrHartu, waokuton,t a rao'kst~-ne de relets u to -
-cos \J rachtone a wackutont dt bloclutos, relets, rtloldu, lntraolutor y 'tsouor-~oldts;: 

Ja 1•lahtorHa u bordt a rohvtnto. St obrtrvan dor cunros dt Hantlr'il !liiltri.I' il int~r!Ór constituido ror una -
o·n de hclu dt rnbHartu t lnttrHAl'tU u ti rurtrlor por una lnttrollllofo'n--dt faof~lc=-(i{'l1\1l~·;;Hs con ca~u de 

.entando condtctoner dt HOdtrida tntr!I! a. 

l >-taforHa correspondientes a la ForHlolÓn Sltrra Hadrt 1 a cual aflora i\HPI ilHtntt tn 1 i Sltrra de Chni•as, 

'IMDOLOGIA 

I_ 

•en Hti. • , 

r.iadeMH.)zf¡ 

-A ,-Sección C1.IHbi\ 11 

B.-Stcolo'n Arrouo Hortlor 

C.-SecolÓn Arrouo Achohl 

Dr-StcclÓn Ta1•IJ11hra 

E.-SecclÓn Puxoahn 1 

1.-Stcclón Brtcl1a Llbtrtid 
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es la ¡m:sencia <k grandes fallas nonnaks fonnadas durante· el Jur:L~ico T;1rdio las cuales 

empezaron ;1 tener un incipiente 1110\ irniento de cizall:uniento si111ple. originando una región 

de amplios plegamientos Dicha discordancia l;1 .:ual s~ 1icne bien conlrolada en esta arca. 

pudo haber sid,1 Priginad.1 p1ir d n10\ i1111cntn ascendente d.: la sal. (depositada dur:ulle el 

CallP\ iann). c·n cnrnbinac1nn con los n1m imicntns mcnciun;ulo~. para que el desarrollo de 

estos pkg;unic·ntos pasaran d.: un n.:girnen halodndico a un regi111c·n halntectónicn (Fig l'J y 

T:1bla 2). 

,\:\TIU.l:"AI. 

ESTIU l.TI ll.\ 
(;11.\~I.\ 

llll~IO 

l't·:u1mc:.\L 

.\:\TIC'l.t:".\I, 
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llJO 1'1..\\'As 
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.\:\TICl.l:"AI. 
CEIUlO :\A:\ClllT.\t, 

,¡ l'EJIFJcm s111sn:1.o 
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X 

X 

X 

X 

X 

' 1.,\,11-1< ',\( ºlf 1., lll·: .\1 1 1 .. 11110 .\" 
c;E:"Esls llE FOll\l.\1'10 .... 
l·:snurJTJI.\ E:\ HlJOL\ JlE TOJ!TI !;.\ 
OJU<;J·:"' 11.\1.CHE<"J'O .... J<'O 
lll.\J'lllO UF. S.\I. OJU<a:x 11.\J.()( ºJXETI< "() 

.IJ.~IOJl.\llll.J •. \ llE S.\I. OIU<;EX 
11. \ 1.0C 'I :\ ETIC'O 

l·:STlffl"JTll.\ E., Hll!.\1.\ JlE ro1nn;.\ 
OIUIOI'.:\ 11.\J.OTE<TO.'I< U 

ESTIU l."ITll.\ E.' Hlll.\I.\ llE Fl.Oll 1"1 
OIU<:l:".\!l.\ l'Oll 1º:\ l'.\ll lll·: Fl'Elll.\s 

EX F.C'llEl.O:'\ lll!ll;J.,_\IJ.\ l'Oll 1º:\ l'.\ll llE 
l·T l·:lll. 1 s 
110\Jlll"l.I X.\I. Ollll ;¡X.\ llO l'Oll 1 ,,\ . \Cl.'IO:\ 
llE l':" l'.\ll llE rn:lll.\S 

E.\ ECllEl.O., Ol!ll;J:\.\!l.\ l'Oll I::\ l'.\ll l>E 
ffi·:ll7.\s 

Tabla -2 Clasificación de estructuras de acuerdo a su 

génesis de :formación, Tomado de Meneses ( 1987) 

Esta región fué considerada por Barragán (en Scnción, 1985) como laPalcoisla ¡jg i\falpaso, 

en la cual Meneses QR, cit juzga que no era una zona continua de erosión o no depósito que se 

extendía desde el área de Malpaso a Cerro Nanchital; sino más bien una franja plegada en la 

cual, en las partes lc\'a.ntadas, hubo erosión o no depósito, mientras que en las zonas bajas 

continuaba la acumulación. 

En el pozo Cerro Pelón 1. ubicado inmediatamente al este de la zona mencionada, se cortaron 
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ETAPA POSTDIAPIRICA POZO CERRO PELON-1 
¡ :' 

ETAPA OIAPIRICA 

C Catnpon1ono- Maestrich ti ano) 

( Turoniono-Sonloniono) 

. , 

ETAPA DE ALMOAOILLA 

( AIDlono - Cenomonia no) 

(Fin del Crekl'cico lnfer-ior) 

r=~::::::::~~~~====~u T-:J • 1 
11, --~~<;/f . . 

~::--- ..:::::::;; ~ + + + ..¡'....:!!.~-:-. ••. • 
h--:"'".~~+ c.f- + + + + ~-r-"+'--: · .. ····. ·.·. 

. . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 

CONFIGURACION 1N1 C 1 A l. (Oxlordiano) 

1 ·. ~ ··:;_··: ..... _; . ~. :;_ . ... :·. : . :· :; . ·; '; . ~ . ;; . ~ . -~-- . _;_.; ., 

: ...... :t ... :-.·.--:-.. · ... t. ) .. . · .... · ....... ·. ·. · ... · .. : ·.·. ·.· · ... . 
Fig 19 Reconstrucción del desarrollo estructural del anticlinal Cerro Pelón, 
basado en un modelo de Trusheim, 1960 Tomado de Meneses. 1987 



1N-t111. d.: .:sp.:sor d.: s.:dimcnlos ..:orr.:spnndi..:111.:s al Crctúcico :\kdio constituidos d.: man..:ra 

g.:n.:ral por dtis cu..:rpns l l;1cia la b:L'I.' s.: 1i.:11.: muds!on.: y 111uds1on.: 11a..:k.:s1onc d.: 

for:u11i111táos pl;mcloni.:os. d.: wl,1r \.:nk nlirn. incipi..:n1c·111enle dolo111Hi;.ad11 lfat:ia arriba 

s.: ti.:n.: un cu,·r¡10 li>m1adn pnr \\ack.:slon.: d.: calcist<:mlidos y 111uds!t>n.:-11a..:k.:slon.: d.: 

planc!ónicos. 1k ú1lnr !!ris darn :1 gris LJScun1 arcillosi1 En la columna s.: lkg:u1 a inll'rcalar 

capas d,· lulita gris d;1rn calc:m:•L'. lig.:r:1111.:n1.: ar.:nosa \ knl.:s y cap:1s d.: p.:1kmal negro 

sohre todo en .:11 d ,·u.:r¡11> superior L:1 .:dad 1k .:sta s.:cu.:ncia s.: dio con has.: ,·n la sigui.:nte 

fa1111:1 planc1<1nit:a 1 kdh.:r!!dla hrit1011.:nsis. I kdb.:r!!dla delrio.:nsis. Ro!alipora app,·nninica. 

Calcispha.:nila i1111c1111i11a1a. Pi1hn11,·lla en alis 1· (i1,1hi!!.:rinnid.:s b.:nwn.:nsis acompai\;mdo a 

.:sta fauna s.: r.:po11:111 radiolarios. oslrácodos. fragm.:ntos de moluscos y .:quinoc.krmos. Di: 

awi:rdo a ,·stas caracterislicas s.: cnnsid.:ra que .:s1os s.:dimenlos s.: d.:posilaron .:n un 

:unbicnr.: d.: cu.:nca. rcprcs.:nt:u1do s.:gun el .:squema de \Vilson a las facies la y lb. Este 

pozo se encuentra un poco alejado d.: la Platafom1a Artesa-l\lundo Nucrn y constituye. hacia 

.:sta porción. la única e\·idencia de sedimentos d.: cuenca para el Cretácico l\lcdio. 

Limitando el borde norte de la Platafom1a Artesa-l\lundo Nue\'o se tienen 1 O pozos que 

muestr:ui características de talud proximal a distal y cuenca 

En el c:unpo Fénix (Bello y Guardado. 1991) reportan la presencia de brechas de talud 

dolomitizadas, (Fig 20). Las brechas cst::in constituidas por mdstone de bioclastos c 

intraclastos, cst:uido los bioclastos representados por fragmentos mdistas. corales, algas 

dascyclad::iceas, algas rojas, ostrácodos. for:uniniferos bentónicos fragmentados y fragmentos 

de gasterópodos. Hacia bajo, éstas facies sc encuentran dolomitizadas. aunque se observa 

claramente una textura brechoide que ..:n ocasiones pasa de mdstone a floatstonc (facies 4 a 

3 ), es decir de talud proximal a talud distal. La segunda está representada por wackestonc y 

wackestone a packstone de foran1inifcros planctónicos. 

Los mismos autores en el pozo Cacho López 2 t:ui1bien observ:u1 facies de talud proximal 

representadas por brechas cuyos clastos están incluidos en una matriz micritica con 

globigerinidos (Fig. 21. 22 y 23). 

Hacia el campo Sitio grande (Flores 1976) considera a éstas rocas como brechas, vari:uido de 

acuerdo al contenido de bioclastos: corales, mdistas, algas, briozoarios o braquiópodos, 

l'ari:uido tan1bién su granulometría de ruditas a arenas gmesas, e interpretando a estas como 
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Fig, 20 Pozo Fénix 3 Ní1cleo I' 99 (5738~57-14 m.). Dolomía de aspecto 

brechoide con frngmentos de moluscos (seirnlndos con flechns). Superficie 

pulida, longitud de In bnrrn 1 cm 

Tomado de Bello y Guardado 1991 

Fig.21 Pozo Cacho López 2. Núcleo J. P. 96 (-1622-4631 m.). Brecha 

constituida por fragmentos de moluscos derivados de unn plntnformn, los 

dnstos varían en tamaño de ruditas a arena media a gruesa. Superficie 

pulida, longitud de In barra 2cm. 

Tomado de seil~ y Guardado 1991 
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Fig. 22 Pozo Cacho López 2. Niicleo 1 . (4~85-4489 ;n.). ,\licrita ·fosilifera 

(globigerinidos) con ~lastos provenientes de ¡;lataformn: Sección delgndn, luz 

natural 12.5 x 2.5 x. 

Tomado de BellCi y Guardado 1991 

Fig.23 Pozo Cacho López 2. Núcleo 2, P. 95 (4515-4523 m.). Brecha 

dol~mitizadn con clnstos provenientes de plntnformn. Superficie pulida. 

Longitud de la barra 2 cm. 

Tomado de Bello y Guardado 1991 

.¡¡ 





fi1cks periarrccifolcs que gradúan hacia el sureste a un compl"jo arrecifa) y hacia el norte a 

facies de cuenca profunda (fig. 2-n 

En el pozo Zarza 1 1Trdo. 111x1) reporta p;1ra cst;1 cd:u1. cn los nuckl1s 3 y 4 dolomias de 

aspecto bn:choide: mientras 411e cn el pozo ..\ga1·e 1 ·B ( :\g11;1~ o;'.! ill.. l "71l) mencionan que el 

Cret;icico l\kdio est:I repn:scnwdo p\lr mknidnlornias ~ lllL'sodolnmras con ab11nda111es 

111icroca1·emas fonnadas por disl11ución. Dicho aulor rnnsidcra que los cstra1os de aspecto 

brechoide ¡muieron haber sido fonnados por dolumitización diferencial debido a la presencia 

de arcilla. sin embargo. de acuerdo a la opinión dl'I autor de este lrab¡¡jo se considera que las 

laminaciones tinas q111.: repon;1 el autor junio con los estratos de aspi.:cto brechoide pueden 

corrcspondi.:r a una intercalación de facies 1 by 3. respectivamente. 

Hacia el noreste de los pozos mencionados, se tienen los pozos Zelandia l. Juspi 1-A, Choix 

1 y Tapi.iulapa l. los cuales muestran facies de talud distal por lo que seconsidcra que las 

facies profündas se ubic:m mas al norte de estos campos . 

En el pozo Choix 1 se encontró en este trab¡¡jo intercalaciones de facies la. 3 y 4 (registro 

compuesto anexo). Las facies 1 a est;in representadas por mudstone a wackcstone y 

wackcstone a packstonc de foraminifcros planctónicos. parcialmente dolomitizado. Hacia la 

base de la secuencia la dolomitización es mas intensa. logr;indose obserl'ar éstas facies con 

laminaciones muy tinas y relictos de foraminifcros planctónicos y radiolarios. En la parte 

media del ní1cleo 1 se observó un mudstone-wackcstone arcilloso con radiolarios y J;in1inas 

delgadas de pedernal y materia org;inica en algunos interl'alos se obserl'a anhidrita inyectada 

atral'es de fracturas. La facies tres esta formada en su mayor parte por dolomias en las cuales, 

al difusor se logran packstone a wackestone de peloides, bioclastos e intraclastos, 

representando flujos de granos cu la base del talud. La facies .J esta constituida por brechas 

dolomitizadas, a.si como floatstone y escasos mdstone de mdistas. por lo que se interpreta 

como depósitos de talud tanto proximal corno distal. 

En el pozo Tapijulapa 1 existe un predominio claro de las facies la sobre las facies 3. La 

facies 1 a está constituida por mudstonc a wackcstone de bioclastos, en algunos casos 

pareialente dolomitizados, los bioclastos son foram inífcros planctónicos. En el núcleo 2 se 

aprecian claramente las facies 3, fom1ando un packstone a wackcstonc de bioclastos, 

peloidcs, intraclastos y oolitas rotas. Los bioclastos son fragmentos de organismos 
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Pozo Sitio Grande 92 
Nuclco No.2 

lntcrrnlo 3830-3839 m. 

Fi~.-2-l. Panes 4-l ;1 1-L Pac::ks1om.: <l1.: hiod:is10~ 1a111ailo de d1i11;1 ~ !!llijan\i .... 1hrei..:li;1...,). en panes <le ari..·11:i 11111y 

gn1csa y 111cdi:1 a g.1111,,.·sa (cakarcuilaL L'll 111:11ri:. D~. co11 parles D:'i .\ Dl. Lo~ biod:islos s011 tl1..·: braquiópodos. 
mdislas. pclccipodu>. algunos de cor;1ks y ocasiouaks carpclas de algas'.' 
La p:u1c 12 co11tic111.: dos c.\odaslo~ 1;1111afio <L c;11110. a su \l.:/ ~un H:uJ ..... · .... 10111,,.· y pad~s1011-: de bioda~tos y 
dastos indeterminados ta111:1flo :1rcu:i rmcs:i a Jllll.\ J.!lllL'Sa 

Panes 17 a 2:1. Dolo111ia Dl c11 su ori¡ .. e1111111ds1011e cou 111icrola111i11ació11 1:11 l;i hase de Ja pa11e ni suh.1·acieutc 
a una line:1 estilolitica. bioclaslos. Las panes 20 .1 21 11ad;cs1011c de biodaslos medios a muy grnesos. algunos 
de ta111al10 de guijas. 111ol11scos. mdist:is. hraqui(¡podos e iudctcn11iuados 
l'ane 2.J a 25. l\l11ds1one cou plan<:lónicos: e11 tra111os irregul.lfc.s. 11ackcstonc de bioclaslos medios a gmcsos 
de: moluscus. braquiópodos. mdistas ." briolllarios. 
Parte 2<>. Mudstone muy arcilloso en partes ligera111c11te arcilloso. con 111icrol;1111i11ación. en su base arcilloso a 
muy nrcilloso. 
l';ines 27 a lú. M11dsto11e muy ;1rcillu'o cu partes liogerame11tc ardlloso, co11 111icrolaminaciú11. eslrntilieación 
k11tic11lar ) :1lg1111as lamhwcio11cs y lentes con clastos y bioclastos indeterminados y de moluscos. medios a 
gnicsos. 
Porosid:1d pobre arcgular. imercristali11:1. 
l111preg11ació11 trazas. pobre a regular. de 11cci1e ligero 
A111bicntc Talnd proximal qne gradna a dis111l y a encuca cnxínica 
Edad Crct:ícico Medio Cenomaniano 

Descripción e ilutrnción tonlilda de Flores l 1J7(, 



panctónicos y hemónicos. pcc.¡uerlns foraminili:ros planctónicos completos. cakisli:rúlidos, 

moluscos. e4uinodermns y \'ah·as de ostrílcod11s, En las panes 18 y 2-1 se observaron 

estructuras de laminación cnnrnluta y microl;uninadi"111 cnu.ada de baj11 úngulo. La cantidad 

de mat••rial rctrahajado y pdnides aumenta hacia la cima del núcleo en donde se presenta 

pedernal diagen.:tico: mientras que hacia la base se aprecian liiraminiti:ros plam:tonicos muy 

mal preservados. se considera que esta secuencia representa facies turbidíticas en la base del 

talud. 

En todas las facies descritas se ha logrado observar fauna planctónica índice, que ubica a 

éstas rocas dentro del Cretúcico :1.lcdio, estándo la fauna representada por : Stomjosphacra 

~. Pithonclla trJ;j.Qi. Pithonclla !.lilllis. 1 lcdber¡¡ella planispjra, Globj¡¡erinelloidcs 

hcntoncnsis y 1 kdben:clla delriocnsjs 

Al igual que en el Crctácico Inferior en la porción que ocupan los pozos Carmito 1, Arce 

101, Teapa l. Majagual l. Cucayo 1, Cocona 1 y Prados 1 se tienen circunstancias de 

depósito diferentes a la zona descrita anteriormente por lo que merecen una descripción 

aparte. 

En el pozo Cannito 1 se tiene que la base del Cretácico Medio (no perforada totalmente) está 

formada por facies de plataforma, mientras que la parte superior o cima, representa facies de 

talud distal y proximal (Ver registro compuesto anexo). 

De 3135 m. a la profundidad total se tiene intercalaciones de facies 7, 6 y 8. La facies 7 está 

representada por packstone de peloides e intraclastos, wackestone y wackestone a mudstone 

de bioclastos, wackestone de bioclastos y pelets fecales. Estando los bioclastos representados 

por foraminiferos bentónicos y ostrácodos principalmente. La facies 6 está constituida por 

packstone de peloides, intraclastos y ooides, packstonc de peloides afectados por 

dolomitización. Las facies 8 está representada por dolomías en las que se logra observar su 

textura original siendo wackestone a packstone de bioclastos y peloides, y wackestone de 

peloides, los bioclastos son relictos de miliólidos. fragmentos de algas y partículas no 

reconocibles por el alto grado de dolomitización. 

De 2982 a 3135 m. se tienen condiciones de talud distal y proximal reprentadas por facies 4 

y 3 respectivamente, intercalándose esporádicamente facies 1 b (Figs. 25, 26 y 27). La 

facies 4 está constituida por tloatstone de rudistas englobados en una matriz micritica con 

45 



Fig. 25 Carmito 1, Núcleo 1, P 29 (JO.i2-J051 m.). Liímin11 delgad11. Floatstone 

de moluscos en una matriz micritic11 con foraminiferos pl11nctónicos y 

fragmentos finos de bioclastos. Est11 secuenci11 estli asociada en el mismo 

fragmento a un FI oatstone de rudistas con peloides e intr11cl11stos, con 

calcisferi11idos en 111 matriz. Talud distal, facies J de 11cuerdo ni esquema de 

Wilson. Luz natural objetivo l 2.5x .ix. 

Fig.26 Pozo Carmito 1, Núcleo 1, P 21 (JO.i2-3051 m.). Lámina delgada. 

Wackestone de bioclastos distinguiéndose foraminiferos planctónicos y 

foraminíferos bentónicos retrabajados, acompañados por ostrácodos y 

fragmentos finos de bioclastos. Talud distal, facies 2 a J según el esquema de 

Wilson. Luz natural objetivo 12.Sx .ix. 
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Fig.27 Pozo Carmito l. Núcleo 1, P ! (3042-3051 m.). Lámina delgada. WackesÍonec -

de bioclastos, peloide~ e -intraclastos, lográndose observar un predominio ,dar~ de 

foraminíferos bentónicos retrabajados. Esta litología está asociada a ~n' íloat~tone de 

rudistas en facies 4, aunque en este fragmento no se encontraron f~raml~íf~ros 
planctónicos, en la parte superior del núcleo es evidente su presencia: se observa una 

fuerte recristalización. Luz natural, objetivo 12.Sx 4x 
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for:uninifcros pl;mctcinicos. miliólidns rdr.1bajados. cakisfcn'1lidos y ostr;icodos y packstom: 

de bioclastos e intracJ;istos. distinguiemlose dentro de los hiodastos foraminifcros bentónicos 

rctraba.iados. fragmcnl<Js de alg;l' ~· org;misnws planctónicos. La 1;1cics 3 es.tú fonrn1da por 

packstonc a wackcstonc de pdnides ' paekstonc a \1 ackestnne de intracla.,tos. en estos 

t'1ltimos logra obsen·arse peloides. hiod;l,t<lS. granos enrndtos. pekts fecales y foraminifcros 

bentónicos. La matriz contiene foramin1li:ros pl;mctónicos La facies lb son menos comunes. 

pero están fomiadas por \\ackestom: de hiocl;l,tus (li1r:uninili:ros pl;mctónicos. ostrúcodos. 

fornminifcros bentónicos Mrabaj;1dos y fragmentos pequeiios de moluscos). 

En el pozo Arce 1O1 (Cárdenas. l !J'l2) se tiene toda la columa en :unbiente de talud. La 

secuencia está totalmente dolomitizada siendo su rasgo principal su aspecto brechoide. Con 

difusor se logran observar facies 4 y 3 de talud proximal y talud distal. La primera está 

representada por mcsodolomias (con textura original de brecha calcárea), ligeramente 

arcillosa. mientras que Ja facies 3. está fonnada por dolomias microcristalinas D2b - D3a, con 

difusor se obscí\'a que su ll:xtura original fue un packstone de bioclastos y ooides. 

Hacia el área del pozo Tcapa 1 (l\lilland, J 9X2) se reporta una secuencia constituida por 

mudstone de miliólidos y peletoides alternando con packstone de bioclastos y dolomías 

gniesas, siendo la característica principal de éstas rocas su aspecto brechoide. 

En Ja porción que ocupan los pozos l\l<1iagual 1. Cucayo 1, Cocona 1 y Prados I, se tiene la 

ausencia de sedimentos del Crctácico l\lcdio (Fig 1 X). originando una discordancia que pone 

en contacto a sedimentos del Cretácico Inferior con sedimentos del Eoceno Inferior ésto 

debido a que estaban ubicados dentro de un catión submarino donde muy probablemente las 

fuertes corrientes que allí se generaron impidieron el depósito de estos sedimentos y a su \'eZ 

transportaban flujos turbiditicos que fueron depositados en un área más al oriente de estos 

pozos. 

El borde suroriental de la Platafomia Artesa l\lundo Nuevo entre el pozo Caimba 12 y la 

población de Teapa Tab., se tiene controlado medi:ulle información de geología superficial, 

en los Anticlinales Azufrito. Primavera, Madero. Puxcatan y Caimba ya que se tienen 

aflorando en sus núcleos rocas del Cretácico Medio, (Fig 1 X). 

Estas rocas fuéron inicialmente consideradas por Quezada ( 1976) y por Chirinos ( 1976), 
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dentro de la Fon11ación Sierra :\ladre. sin embargo. en tr.1bajos recientes di: t~cnicos di: 

Petroleas :\kxic:mos. as1 conll1 personal del Instituto :\lexicano del Petroleo y con la 

1mforación de los pozos Caimba 1 ~ , 11. (.lnión 1 ~ Ostuacán 1. se ha llegado a la conclusión 

de qui: las rocas descritas por e>tns auton:s penenecen a un ambiente de talud proximal distal 

y cuenca. quedando los ;1tlnr;unic11tos de la Formación Sierra :\ladre restringidos de la Falla 

:\lalpaso hacia el sur. en la Sierra de Chiapas. Se considera que su mejor exposición se 

encuentra en la seccion que Que;.ada !212 91 denominó Brecha Lihcrtad. ubicada al suroestc 

de la Población de T;1pijulapa. T;1b. en el Jl;mco noreste del Anticlinal Prima1·cra. La 

secucncia cstá constituida por rocas de aspecto brechoide. donde los clastos representan a 

wackcstom: y packstone de intraclastos. pekts y bioclastos (miliólidos. espinas de 

cquinodcnnos. fragmentos de moluscos. fragmentos di: mdist;L~. corales y ostrácodos). En la 

secuencia se intercalan capas de mudstone arcilloso con ostrácodos de color gris oscuro a 

negro y niwlcs arcillosos con m;lleria orgánica. En los intraclastos se encontró el fósil 

Nummoloculina heimi. mientras que en la matriz se encontraron radiolarios. 

En el llaneo noreste del Anticlinal Caimba (Salmerón l 9X5) midió una sección. encontrando 

en la base de la secuencia un cuerpo de brechas calcáreas. café claro con fragmentos de 

micrita y abundantes fragmentos de moluscos y nidistas con. zonas afectadas por 

silicificación: a las que les asigna una edad de Crctácico J\ledio. estándo delimitadas por 

capas d.: cdad Turoniano-Santoniano Temprano de la zona de Globotnmcana concarnta y 

Globotnmcana angusticarinata. 

El borde sur de este elemento está mejor controlado mediante los pozos Caimba 12 y 11, 

Ostuacán 1, Unión 1, Chintul 1, Chirimoyo 65 y Cambac 1, mostrando a diferencia del talud 

norte que este es m:is pronunciado probablemente del tipo de sobrepaso (Bypass Read. 1981). 

En el pozo Chirimoyo 65 en las pocas muestras recuperadas sc ticne wackestone y mudstone 

de foran1inifcros planctónicos arcilloso con microlan1inaciones. packstone de calcisfcntlidos 

y radiolarios calcificados ligeran1entc arcilloso, en algunas muestras se obser\'Ó pedernal 

negro. En el núcleo 2 (5400-5403 111.) se encontró un flujo de granos fonnado por placas de 

equinodem1os, foraminifcros bentónicos y fragmentos de algas dascycladáccas, en la matriz 

se tiene calcisfcn1lidos. 
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En d pozo Chintul 1 se distinguieron tres cuerpos. El superior (4825-5075 111.) fonnado por 

brechas. en los .:lastos se obser\'a packslone de biocl;L,tos (for.uninif.:ros bentónicos 

relr.1bajados. frag111en1L1s de rndisl•L'. moluscos. oslrúcodos y cquinodennos). inlradaslos ~ 

pdds. cnglnbados en uua matriz que ..:onlieuc ahundames calcisforúlidos En la park media 

(5075-5325 m.) se licue rnudstnne ~ 11aekestone ;ircilloso de for;uninifcrns pl;mclónicos y 

radiolarios calcitkados con laminaciones rnu\ tin;L'' parcialmente dolomi1i1:ado En algunos 

fragmentos s.: obsenú pcdemal con t\Jr;m1in1feros planctonicos. ,. \\ackcstom: d.: 

c;1lcisf.:rúlidos muy ahundanl.:s. En la panc infrrior sc tienen brechas recrislalizadas 

intercaladas con mudslorH: arcilloso microl;uniuado. 

En el pozo Cambac 1 se reponan caracteristicas diferentes de los pozos que lo rodcan. En d 

expediente se reportan wackcstom: y packstone recristalizados de bioclastos y pclcts donde 

los bioclaslos son principalmente foraminiferos bentónicos. fragmentos de algas \'erdes, 

oslrácodos, fragmentos d.: mdistas y moluscos alcanzando t;un;uios de hasta .¡ cm., 

fragmentos de miliólidos. probables cortes d.: c;isidulinaceos y fragmentos de pclccipodos, 

considerando que éstas rocas fuéron depositadas en en ;un biente de cuenca. Las estrncturas 

sedimentarias que se encontraron en este cuerpo son: laminación. litoclastos arredondados y 

redondeados. estratificación gradada. pequeñas estrncturas de flujos. probables 

perturbaciones mec<illicas y huellas dc pedemal (Núcleo 5). Es muy probable quc este cuerpo 

este constituido por flujos de gr:u10s y probables flujos de escombros. dificiles de diferenciar 

en muestras de canal y más aun si est<ill rccristalizados o dolomitizados, por lo que se 

considera que esta secuencia fué depositada en un ambiente de talud basados en las 

estructuras sedimentarias presentes y en el hecho que algunos bioclastos muestran retrab(\jo. 

En el presente trabajo se estudiaron l<i111inas delgadas de los núcleos del pozo Caimba 12 

encontrando: la siguiente litología: 

Facies 1.- a) Packstone-mudstone de bioclastos y b) Microdolomias con textura original de 

mudstone a wackestone de organismos planctónicos. 

Facies 3.- a) Packstone de bioclastos, b) Packstone-wackcstone de intraclastos, e) Packstone

grainstone de ooidcs e intraclastos y d) Mesodolomias con textura original de wackestone

. packstone de intraclastos y bioclastos. 
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Facies 4 - a) Brecha dulomitizada. b) :\licro ;1 111esodolo111ias con texturas originales de 

tloatstone a n1dstt11h: de corales 

Los tipos d.: biod.istns que sc nbscr1w1 en toda la secuencia son: for;uniniti:ros bcntonicos 

r.:trabaja<l<» (111iliólidns principalmente). fragmentos de n1t>l11scos. calcisfcn·ilidos. 

fragmentos tic e4uinodennos. for;uniniti:ros planctónicos ~ fragn1t:ntos dc ga;;terópodos. Las 

facies 3 y 4 estún constituid;L' por flujos dc gr;mus y escombros. rcspecti\·;1111entc (Figs 2X a 

33). en condiciones de talud distal y pro-..;imal a hase de talud. Toda la secnencia presenta 

diferentes grados de impregnación en porosidad intcrcristalina secundaria por dolumitización. 

móldica intrafosilar y en cstilolit:L' 

En los pozos mencionados la fauna indice que ubica a ~stas roc;L' dentro dl.'f Cret;icico :\lcdio 

es: Globil!erinelloides hentonensis. l lcterohclix mnrcmani. Cl;11·iherbcrgclla simplex. 

Pithonclla o\·alis. Hedberl!ella dclrioensis. 1 ledbernella amabilis. Calcisphaernla innominata, 

Hedbergella planispira. Globil!erim:lloides casevi. Leobichclla sp. \\'hiteinclla cf. holzli. 

En los clastos del !lujo de escombros y en los flujos de granos se identificó Nummoloculina 

hcimi. Nummoloculina rcm1laris. Cuneolina sp . Dic,·clina sp. y Pseudolituonella sp. 

Hacia el pozo Rosarito 2-:\ de acuerdo a su expediente el Cret:icico ,\lcdio está constituido 

por sedimentos de facies profundas. En la base se tienen intercalados packstone arcillosos 

con laminaciones finas. en los packstom: es posible distinguir intraclastos y bioclastos 

(fragmentos de moluscos, ostrácodos. equinodennos. calcisferúlidos y foraminíferos 

planctónicos) que podrian corresponder a tkpósitos turbidíticos prownientes probablemente 

de la plataforma de Chiapas. Hacia arriba se tiene una secuencia 111onótona dt: wackestone y 

mudstonc arcilloso de foraminífcros planctónicos con pedernal blanco. parcial a totalmente 

dolomitizado probablc111entc de facies 1. 

La fauna planctónica es abundante distinguiéndose Hedbernella dclrioensis, Pithonclla 

ornlis, Calcisphacrula gigas, Calcisphaemla innominat¡¡, Hcdbergella runabilis, Hedbergella 

simplcx, Hcdben?Clla brittoncnsis, Hedberµella planispira y Globigerinelloides bentonensis. 

l\lás hacia el sur, en el bloque ubicado entre la Falla Tecpatán-Ocosingo y la Falla i\lalpaso, 

se localizan los pozos :\tono Pelado 1 y 1 O l. Raudales 1 y Soyaló 1 en donde para el 

Cretácico Inferior teníamos condiciones de platafom1a elástica. sin e111bargo, para el 

Cretácico i\lcdio el bloque se hunde pasando a condiciones de talud del tipo de sobrepaso. 

asociado a la amplia platafom1a de la Sierra de Chiapas. 
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Fig. 28 Pozo Cuimbn 12, Núcleo 1 (835-838 m.), P 4. Flujo de granos ílotnndo 

en unn mntriz finamente dolomitizndn, se distinguen intrnclastos, peloidcs y 

bioclastos representados por miliólidos retrnbnjndos y foras bentónicos 

incluidos en intrnclastos. L1imina delgndn, luz nntura~objetivo l 2.5x 4x 

Fig. 29 Pozo Caimba 12, Núcleo 1 (835-838 m.), P 4 Mudstone con 

microlaminaciones muy finas, arriba dé ellas se tienen granos derivados de 

una plataforma, se observa claramente. miliólidos retrnbajados con 

impregnación de hidrocarburos en· .porosidad intrnfosilar, peloides e 

intraclastos.Láminn delgada, objetivo 12.5x 4x. 
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Fig. JO Pozo Caimbn 12, Ni1cleo 1 (835-838 m.l P J. Flujo de granos donde se 

identifican miliólidos entre los que destaca un ejemplar deNummolorulina 

heimi retrabajada, íoraminiferos bentónicos tumbién retrabajados, hiocl11stos 

rotos, peloides e intrnclastos. Ln dolomitizución es selectiva afectando 

únicamente n In matriz. L:íminn delgada luz natural , objetivo l 2.5x 4x. 

Fig.31 Pozo Caimbn 12, Núcleo 7 (1544-1550 m.) r l. Microlnminnciones 

representadas por superficies de presión-solución con impregnación de 

hidrocarburos, entre lámina y lámina mudstone, nrribn de éstas se observa un 

flujo de granos donde se tiene foraminiferos bentónicos, miliólidos, peloides y 

ooides con una estilolita con impregnación de hidrocarburos. Lámina delgada 

luz natural , objetivo 12.Sx 4x. 
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Fig. 32 Pozo C11imb11 12. Núcleo 7 ( 15·H-1550 111.) P 7. Flujo de granos incluidos 

en una matriz dolomitizada, se observan bioclastos, fnraminiferos bentónicos, 

miliólidos y ooides con núcleos formados por miliólidos, fornminíferos 

bentónicos e intraclastos. L1imina deli:ada, luz natural , objetivo 12.Sx -lx. 

Fig. 33 Pozo caimba 12. Núcleo 8 (1666-1667.S m.) P 2. dolomía microcristalina 

donde se observa un flujo de granos de foraminiferos bentónicos retrabajados. 

Lámina delgada luz natural, objetivo 12.Sx -lx. 
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Salazar ( J •lX-l). es111dió Jos 11(1ckns del lll'Ll' :\Jnnu Pcl;1do 1. c11co111r:mdo en el inreryaJo 

2250 a 3'.l'lh 111 sedimenros corrcsp1111dien1es al Crelúcirn :\kdio !Fig.3-l) El cslndio es 

c\clusi\'aJllCllll' de lipo pakn111nJ.,gicn enec1111rando la siguicnk fo11n;1 ;1bundanles radiolarios 

c;llcifü:;1J,1s. 1blberedla1klnnc11sis. C'L11 ihcrhaeclla simpkx. l.nchichL•lla ~p. \\'hilcinclb 

sp .. Rntalipnra sp. ( iJ.,h1uerin,·IJ,11dcs hcntnncnsis. Cl;11 ihcrhcedla moremani. espiculas de 

espo11j;1s silíceas. 1 kdhcrc,·lla pbn1spira. < '.1kisph;tL'rllia innorninala. Pithonella ol'alis. 

l'rae1.dnbn1n111cana sp. TiL·incll;1 sp. cjc111plares dL' \u111111oln.:11lina hcimi. IL':-.tuláridos y 

fragmenllls de for;u11in1li:rns bcmonicos imk1en11inablcs 

Salazar (Dll cit ) considera del núcleo 5 ;11 12 un ;unbi..:nl<.: profundo con rcd..:púsito de fauna 

bentónica la cual aumellla gradualmente del 111icleo 7 hacia el 12 (Fig 35 ). mientras que del 

núcleo 13 hacia ab;ijo. la secuencia fué depositada en un ;unbiente sublitoral. sin indicar el 

por que de esta ase\'cración. Un ambiente sublitoral corresponde a las facies 7 u X de \Vilson 

utilizadas en el presente estudio. Fig (36 y 37). 

De acuerdo a las edades y datos reportados por Zalazar el bloque en el que se encuentra el 

pozo i\.lono Pelado-! sufre un hundimiento en Ja parte b;ija del Albiano. limitando Jos 

depósitos de plataforma hacia el sur de la Falla l\lalpaso, la cual., como se mencionó 

rulteriormente, controló el depósito del margen noreste de la Platafonna de Chiapas. 

En el pozo Mono Pelado 1O1, perforado al sureste del primero y sobre la misma estructura, 

mostró la misma condición en cuanto a las relaciones anibientales del pozo Mono Pelado-!. 

Las facies de plataforma reportadas en el subsuelo corresponden a las que. constituyen la 

Plataforma Artesa Mundo-Nuevo (considcrandosc equivalentes a las facies de la Formación 

Sierra Madre, la cual atlora amplian1cnte en la Sierra de Chiapas), est:in distribuidas de la 

siguiente manera. 

En el borde norte de esta p!r.taforma se ubican los pozos Iris 1O1, Mundo Nuevo 2-A y Artesa 

1, los cuales, fueron analizados petrográficamente en el presente estudio y de manera general 

se puede decir que cortaron facies de alta energía asociadas a bancos calcáreos o a cuerpos de 

asociación org:inica. 
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Fig.35 l'ozo Mono l'clndo l. Núcleo 12 P 63 (Jll29-30J3 111.). Fotomicrografin que 

corresponde n una micrita fosilífera parcialmente rccristalizada y dolomitizada 

(microdolomía) y escasos calcisícrúlidos con 1111:1 intercalación de una pelmicrita 

intraclástira fosilifera (con escasos miliólidos) en la parte superior. Sección delgndaluz 

natural ohjeth·o 12.Sx 2.Sx 

1omado de Bello y Guardado 1991 
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Fig. 36 Pozo l\lono Pelado t. Núcleo J-1, P 65 (3579-3583 111.). lntrapelmicrita 

fosilífera recristalizada. Observese entre los fósiles miliólidos, propios de este 

ambiente. Sección delgada luz natural, objetivo l 2.5x 2.5x 

1omado de Bello y Guardado l99l 

Fig. 37 Pozo Mono Pelado t. Núcleo 15 P. (3390-3996 m.). Estronrntolitos 

originados entre la facies de intermnreas deformados por · tectonismo. 

Superficie pulida, logitud de In barra 1 cm. 

Tomado de Bello y Guardado 1991 

62 





En el pozo Iris 101 se present:1 intercalación de facies 7 con facies fl, prcdomin;mdo ést;is 

1'iltinms. Las facies h están constituidas por packestonc a 11ackcstonc de intraclastos. noides. 

bioclastos y pcloiJes. Los hioclastos están rcprcscntados pnr miliólidos .:omplcws y 

rctrab;1jados. 1a!l·as de L>strácodos. fragrm:ntos <le moluscos . fragmentos de: e1m1lcs y 

fragmentos de gaskrópodos. Esta litología tiene 1·ariantes a grainstone. sobre todo hacia la 

parte inti:rior de: la secuencia. presentando estnu:tura.~ geopc1:1lcs. hioturb;1ciones ~· 

disoluciones rellenas Je limo ndoso. L'na 1ariación de ~st;L~ facies se present:UJ en el 

intef\'alo .J<JIX--lll25 m. domk se th:ne un nrdstone de nrdist•L~ ~·curales que corresponden a 

facies 5 postarrecifalcs. La facies 7 están representadas por 11 ackcstone de miliólidos. 

intracl;1stos y pcloidcs. afectado por bioturb;1ció11. y disolución produciendo cstnrcturas 

geopctalcs y en ocasiones el relleno con limo 1·adoso. En realidad éstas facies mu.:stran una 

influencia de los cuerpos de alta energía por lo que se les consid.:ra como zonas de 

interba.nco. En parte. la secuenci;¡ se encuentra parcial o totalmente dolomitizada. 

En el pozo Mundo Nuevo 2-A. se encontro que el Crctácico i'.ledio está constituido por dos 

cuerpos. El inferior, de 3670 a -1237 111 .. esta fonnado por una intercalación de facies de baja 

energia con facies de alta energía. Las facies de baja energía corresponden a wackestone a 

packstone de peloides y bioclastos (foraminífcros bentónicos, ostracodos y algas) y mudstone 

a wackcstone de pelcts fecales y bioclastos (principalmente miliólidos), mientras que las 

facies de alta energia corresponden a facies 6 y en menor proporción a facies 5. 

Las facies 6 estan representadas por grainstone a packstone de intraclastos y ooides ( pisolitas 

y oolitas ) con fragmentos de moluscos y corales. packstone a grainstone de pcloides y ooides 

(oolitas y granos envueltos). Asociados a éstas rocas se tienen facies de canal que cnrzaban a 

los bancos calcareos hacia el interior de la platafonna. su aspecto es conglomeratico con 

biocla.stos e intraclastos retrab:\jados flotando en un limo 1·adoso. ocasionalmente con 

fragmentos de coral. En la parte inferior de esta secuencia. en el núcleo 8 (4236 - -12-15 m.) en 

las partes 12 y 18, se observó un floatstone de nrdistas y corales asociados con algalclastos, 

intraclastos y granos envueltos, característico de facies 5 en una zona postarrccifal. 

En toda esta secuencia es común encontrar disolución temprana ocluida por doble 

cementante. estructuras geópetalcs y huecos rellenos con limo vadoso. 

El cuerpo superior, de 3251 a 3670 m.se caracteriza por presentar con menor frecuencia facies 



dc alta cnergia y cn cambio mucstra una sccucncia monótona dc facics 7 intcrcaladas con 

facics X. LIS prirncras .:orrcsponden a lo <lllC Sosa ( l 1176) denominó 11ackcstone a packstone 

dc miliólidos y \\ackcstonc a packstonc dc pclcts y peletoides. En liu11inas delgadas se 

rcconoció 11ackcstonc dc pclcts focalcs y bioclastos (miliólidos. algas y ostrücndos) y 

\\ackcswnc a p;ickstnnc dc hiocbstos c intraclastos 

Las facies S correspondcri:u1 a lo que Sosa (!llJ. cit) dctinió como rnudstone con c;irperas de 

algas de tipo estromatolitico ( LLI O. de estas roc:1s no se turn laminas dclgadas pero se 

\'Criticó con las dcscripciones que existcn en el expedientc del pozo donde se dcscribcn como 

mudstone a wackcstone de bioclastos (miliólidos. O\'ctioconus sp .. oncolitos y \·al\·as dc 

ostrácodos) y pclcts. sicndo frccuentcs la presencia de carpetas dc algas. lo cual produce 

estrnctur.JS fcncstrales y de ojos de p:ijaro (Figs 3X y 31J). 

Las facies de alta energía se localizaron en el núcleo 1 (326X-3274.5 m.) p 26. donde se tiene 

un baflcstonc de algas rojas coralinas que en partes presentan estrncturas estromatolíticas del 

tipo SH, correspondiendo éstas a facies 5 dentro de un cucrpo arrecifa! principal. y en el 

núcleo 5 (3322-3331111.) p 15, se localizaron facies 6. donde se tiene packstone a wackestonc 

de intraclastos peloidcs y bioclastos (ostrácodos. miliólidos y fragmentos de algas). 

En el pozo Artesa 1 también se tienen dos cuerpos constituyendo la secuencia del Crctácico 

l\lcdio. El cuerpo inferior muestra un predominio de facies de alta energia. los cuales 

corresponden a sedimentos orgánicos exclusirnmente: mientras que el superior muestra una 

intercalación de facies 8 y 7 con esporádicas intercalaciones de facies 5. 

El cuerpo inferior abarca el intervalo 3750-4164 m., el cual está constituido por una 

intercalación de facies 7 con facies 5 Las facies 5 están formadas por rocas postarreci falcs y 

arrccifalcs: Las primeras son abundantes y están constituidas por packstonc de pclctoicdcs, 

pelcts y bioclastos (fragmentos de coral. gasterópodos fragmentos de rudistas y foraminifcros 

bentónicos), así como packstonc, floatstone y mdstone pclctoidal y grainstonc a packstonc de 

oncolitos cuyos núcleos son fragmentos de coral. algas, mdistas y moluscos indctcm1inados 

(Fig. 40). Se obscí\'a disolución temprana Jo que origina porosidad cavernosa ocluida por 

limo vadoso y cementación posterior. 
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Fig. 38 Pozo Mundo Nuevo 2-A. Ni1cleo 1 (3268-3272.5 m.) P. 8, 19, 19a, 19b, 

l 9c, y 22. sección pulidn frngmentos que muestran cnrpetns de nlgas 

estromntolíticas del tipo LLll, intercnlndns con wnckestone pnckstone de 

rniliólidos ostrácodos y gasterópodos. sección pulida 

Tomado del expediente del pozo e interpretado por el 

autor de este trabajo, 

Fig. 39 Pozo Mundo Nuevo 2-A. Núcleo 1 (3268-3274.5 m.) P 3, 3n, 4, 5, 6 y 7. 

Packstone de miliólidos,. ostrácodos, gasterópodos y fornminiferos bentónicos 

intercalados eón cnrpetas de nlgas estromatolíticas del tipo LLH. Sección 

pulida 

Tomado del expediente del pozo e interpretado por el 

autor de este trabajo. 
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Fig. 40 Pozo Artesa 1. Núcleo 8 (3905-3914 m.) P 4. Grainstone de oncolitos, 

bioclnstos, pelets fecales, granos envueltos y nlgnlclastos. Como núcleos de los 

oncolitos hay frngmentos de: cornles, algas, rudistns y moluscos 

indeterminados. En In matriz se observan foramin ifcros bentónicos ( miliólidos 

principnlmente), gasterópodos y frngmentos de equinodermos. Facies 5 

postarrecifnl. Lámina delgada, luz nllturnl,objetivo 123.Sx 4x 

Fig. 41 Pozo artesn 1 Núcleo 5 (3685-3694 m.) P Je. Wackestone de ostrácodos 

bioperturbndo. En In fotografía fragmento de gasterópodo en donde la concha 

ha sido disuelta y la porosidad móldica rellenada por limo vadoso y 

cementante. Lámina delgada, luz natural,objetivo 12.Sx 4.Sx 
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Los sedimentos propiamente arrecifales. están fonn;idos por nidstone y fr:unestone de 

corales. algas. ntdistas y for.uninili:ros bentónicos. :1lgunos nidistas muestr:m perforaciones 

rellen;1s de micrita o bio.:n un altn gr:1do ,¡.. micritiz:idón. Se con~ider:i que ~stas rocas fomtan 

parte de una cresta arn:cifal. ..\soci:1d:is a ..:sta.' facies se ..:ncnntraron facies h. corrcpondientes 

a c:u1alcs de man:as los cuales muestr:u1 un :L>pecto de lm:ch:1 a conglomerado de exoclastos y 

bioclastos (miliólidos. for:unin1ti:ms bentónicos retrab:1jadns. 11~trúcodos. fragmentos de 

algas. fragmentos de moluscos y cspin:L' de equinodennos) 

Las facies 7 están fonnadas por packstone de miliólidos y pclets y mudstonc de ostrácodos y 

miliólidos con bioturbación En las facies 2 se obsen:u1 fonnas de for:uniniferos planctónicos 

y calcisferúlidos. mientras que en :unb:L' es común encontrar oquedades fonn:u1do estmcturas 

geopetalcs o rellenas con limo \·adoso o con cemo.:nt:mtes. 

El cuerpo superior abarca el inter\'alo 33<JO a 3750 111 .• aunque no se estudio todo con láminas 

delgadas. lo que se estudio muestra una intercalación de facies X y 7 con apariciones 

esporádicas de facies 3 y 4. Las facies 7 están fonnadas por packstone a wackcstonc de 

miliólidos y pclcts con fragmentos de algas y ostrácodos subordinados. Presenta 

porosidad cavernosa por disolución la cual. es ocluida por limo \'adoso y cementación 

posterior. Se observan fragmentos de gasterópodos en donde su concha ha sido disuelta y la 

porosidad móldica rellenada con limo vadoso (Fig 41) 

Las facies 8 están constituidas por packstone a grainstone de bioclastos y peloides. t:unbién 

se presentan zonas de disolución dando como resultado una dismicrita con la presencia de 

nódulos evaporiticos y oquedades rellenas con limo vadoso o doble cementante. Unican1cnte 

en el núcleo 3 (3541-3549 111.) se observaron en los fragmentos 1 y 3 for:uninifcros 

planctónicos lo que indica condiciones de mar abierto. mientras que en las partes 1 O a la 23 se 

observan condiciones de retrabajo en una zona de mayor pendiente probablemente en facies 1 

y 3 a 4. 

lnmediatan1cnte al norte del pozo Artesa 1 se tiene el c:unpo Sitio Grande, donde Flores 

( 1976) definió un modelo que varia desde cuenca profunda hasta laguna interior. en la franja 

que fom1an los pozos, Sitio Grande 104, 102, 100. 101 y 103. El mismo autor encontró facies 

arrecifalcs a las que el llan1ó litofacies 7 (Boudstonc) dentro de la unidad 20 (Fig. 42) y las 

describe como una zona constituida primordialmente por restos de corales y ntdistas con 

estmctura ligada en partes lavada. lo que origina grainstonc de constituyentes del tan1año de 
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Pozo Sitio Grande IOI 
Nuclco No.I 

lntcrrnlo 3970-3976 m. 

Fig.- -12. Packslonc a wackcs1011c de biocl:"l<JS 1:1111:11io de brecha. 111a1ri1 grainslonc. Bioclastos de ntdistas, 
moluscos y pclccipodos. Menor c:rntidad de br:1q11iúpvJo,. oca,ionalcs briotoarios. corales, oslr.ícodos, algas)' 
gasterópodos. 
Collliene notable cantidad de cristales de dolomita 5-20 'Y.,, por dolomili/.ición parcial. 
El color café claro. café y c:1fé oscuro se debe a cxcdente i111prcg11ación de aceite ligero y pesado. 
Las pai1es 15 a ~J conlicncn asfal10 y malerial hi111111i11oso seco inler e i111mfosil:1r, asi como en algunas 
eavemas de disolución. 
La porosidades 11111y buena . i111ercristali11a. i111ergr:11111l:1r. inlcrmóldica. intmmóldica y en cayemas 
Ambicnlc: An-ecifal 
Edad Albiano Sup C'c110111a11i:1110. 

Descripción e i1111ració11 to111ad:1 de Flores 1 'J7(1 



cstnictura ligada en panes l:i\';1da. lo .que origina gr.1instone de constituyentes del tam:uio de 

:1rena. Este cuerpo es se111ejante a los depósitos del cueq10 arrecifa! descrito en el presente 

estudio en el pozo An.:s;1 1 C11mu ,e pued.: apreciar en la figura 1 X. estos dos pozos s.: 

encuentran ubicados en la unica mna de la l'latafonna ancsa :\Tundo ~11e1·0. donde 

predominan los creci111ien1os orgúnicos. 'probahlcmeruc en fonna de parche; en el resto de la 

platafonna. lo 111i1s que se llego a obscrYar lireron sedimentos postarrecifales. 

El estudio de lúminas delgadas de los pozos Calctón l. Sabanero l. Nicapa l. Catedral l. 

l\hrspac l. Guanuno l. Gu:isimo l. Siu1dalo l. Piehucalco l. Sabancuy 21 y Puyacatengo l. 

pcnnitio hacer una caracteriz:1ción de cun·as asociadas a las facies com:spondicntes. lo que 

nos lle\'o á hacer correlaciones con los pozos que no se estmliaron. obsen·:u1do que la 

distribución de facies es homegcnea y de una manera muy aprmdmada se distinguen dos 

zonas. La prinwra ( Fig 18) donde están los pozos Calctón l. Paraino 1 y Sab:u1ero 1 en la 

porción más occidental del área y la segunda en la parte oriental de mayor proporción donde 

se ubicai1 los pozos restantes. 

En la primera zona. la columna que representa al Cretacico l\kdio esta constituida por una 

intercalación de facies 7 y 8 de submarcas a intemiarcas (\'er registros compuestos :u1exos). 

En el pozo Caletón 1 el espesor perforado de esta unidad es muy reducido. mientras que para 

el pozo Sabanero 1 se cortó un espesor de 1065 111 .. comportándose de una 111anera muy 

homogcnea .. Cabe aclarar que la parte inferior está afectada por un fuerte proceso de 

dolomitización. sin embargo pcnnitc reconocer la textura original de la roca. 

Las facies 8 est:in representadas por wackestone a packstonc y packstone de bioclastos, 

pelcts, pcloides. intraclastos y escasos ooid.:s. Dentro de los bioclastos se tienen miliólidos 

rctrab~jados. otras especies de foran1inifcros bentónicos. escasos fragmentos de moluscos y 

·gasterópodos. Los ooides est:in confonnados por oolitas de estructura radial inmaduras y por 

granos enrncltos. Las facies 7 están representadas por wackestone a packstonc de pelcts y 

foraininifcros bentónicos. wackestonc de pclets. packstone de rniliólidos, mudstonc a 

wackestone de pclets en partes afectado por bioturbación y mudstone de pelcts, 

predominando esta liltima litologia en la parte superior de la columna, en el cierre del 

Crcttlcico Medio. 

Como se mencionó ai11crionnente la parte inferior de esta columna esta afectada por un proceso 
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d.: dolomitización. Las dolo111i;L' 1 ari:m rn su eristalinidad desde microcristalinas hasta 

mesocristalinas. En d intervalo h-155-ti.JllX m. se tkne un cuerpo de dolomias mesocristalinas 

atl:ctadas por un titcrtc proceso de dedolo111itización. con el difusor puede rerse clar:unentc 

fragmentos de rndistas acompañados de pclctoides e intrad:L,tos. rcpn.:scnt:u1do facies ~ en una 

zona pnstarrecifül. prohablc111cnte :L,oci:ulo a un parche arn:cifol. 

En la segunda zon;1. t:u1to en el borde sur como en d interior de la pl:uafom1a se distinguen 

de 111:u1cra general dos 11nid;1dcs. La primera (parte superior de la columna) está constituida 

por una int.:rcstratiticación de facies 6 y 7 y la segunda (parte intl:rior de la columna) fonnada 

por una intercstrati ticación de facies X y 7. la cual no tiu! cortada por todos los pozos. De 

estas. la unidad uno es la mús import;mtc ya que en ella se ha encontrato acumulación de 

hidrocarburos (C;unpos Iris . Tcpate. :\cuyo. Giraldas, Catedral y Sándalo). En el presente 

escrito. se les denomina de m:mera infonnal como unidad 1 a la secuencia superior y como 

unidad 2 a la secuencia inferior. 

El comport:uniento de estas unidades. de acuerdo a su ubicación dentro de la platafomia, 

presenta ciertas l'ariaciones. En la unidad uno las facies 6 muestra influencia de cuerpos 

orgánicos debido a su cercanía a estos (Tcpate l. Tépate 101. Puyacatcngo l. Sabancuy 21), 

mientras que hacia el interior de la platafonna. esta influencia decrece notablemente 

Hacia el interior de la platafom1a ambas unidades se hacen más arcillosas, teniendo las facies 

6 menor espesor que las ubicadas en el borde sur de la platafonna. En el borde sur se tienen 

los pozos Cam1ena l. Gar:unbullo 1 Chirimoyo 1 y Catedral l. los cuales muestran 

caracteristicas muy similares entre si, pero muy diferentes con respecto a los que se ubican en 

el borde norte. 

El pozo Carmena se presentan las dos unidades con las siguientes características. Unidad 

Superior (3720-3975 m.) muestra una intercalación de facies 7 y 6. La facies 7 está fonnada 

por wackestone a packstone de pcloides y bioclastos ligeramente dolomitizado. Los 

bioclastos son foraminiferos bentónicos. fragmentos de algas, fragmentos de moluscos y 

ostrácodos, mientras que las facies 6 que es muy común en este intervalo, está fom1ada 

principalmente por packstone a grainstone de intraclatos, pcloidcs. bioclastos y oolitas. Los 

bioclastos son for:uninifcros bentónicos fragmentados y completos. fragmentos de algas, 

fragmentos de moluscos. ostrácodos y fragnu:ntos de equinodcm10s; en partes la secuencia se 

73 



muestra parcialmente dolomitizada. Sobreyacicndo a esta secuencia de platafonna en el 

intervalo 3635-3720 111 .• se tienen focies de talud proximal. las cu;1Jes están constituidas por 

brechas dolo111itiz;1das fonnadas por exoclastos y n:lictos de org;mismos pl:v1ctónicos y 

radi,>larios. 

La Unidad lnti:rior (31J75-4 l 2X m.) presenta intercalación de facies X y 7 Lis t\tcies 7 están 

constituidas por wackestone a mudstorw y mudstone de bioclastos con pcloides y pclets 

fecales. Los bioclastos son foraminifcros be111ónicos completos. ostracodos y fragmentos de 

moluscos. Las facies X son wackestone a packstone de pcloides. bioclastos. intraclastos. 

granos enn1eltos y pclcts fecales. Los bioclastos son foraminiferos bentónicos fragmentados, 

fragmentos algiceos. fragmentos de moluscos y ostracodos. en algunos intervalos se observó 

carpetas dc algas y oncolitos. 

En el pozo Garambullo 1. dc acuerdo a las descripciones que se hacen en el expediente y al 

registro eléctrico. se considera que sólo se conó la unidad 1. Las facies7 están constituidas 

por mudstone y \\'ackestone de miliólidos en panes parcialmente dolomitizado, mientras que 

las facies 6 de un espesor muy limitado (2 a 3 metros) están fom1adas por packstone a 

grainstone de miliólidos y grainstone de peloides y miliólidos en los que es comím encontrar 

ejemplares retrabaiados de Nummoloculina heimi . 

En el pozo Chirimoyo 1. al igual que en el pozo Cannena 1 la entrada del Cret:icico l\lcdio se 

determinó por la presencia dc fauna planctónica asociada con espiculas de esponjas, espinas y 

placas de equinodermos. ostr:icodos y fragmentos de gasterópodos y pelecipodos, dentro de 

un wackcstonc cafC oscuro a negro arcilloso con microlarninacióncs constituyendo depósitos 

de cuenca. La fauna planctónica está representada por: Hetcrohelix moremani. Stomiosphacra 

conoidea, Sromiosphaera sphaerica, Pithonella trcjoi, Pithonella ovalis. Calcisphaerula 

innominata y Hedbergella planispira. 

La abundancia relativa de calcisfcrúlidos muestra condiciones de una plataforma abicna sin 

ninguna restricción. Hacia ab:ijo, la secuencia se encuentra en su mayor panc dolomitizada 

con algunas intcrcal:icioncs de calizas que. de :icucrdo a la descripción hecha en el 

expediente, podrian corresponder a facies 7 fom1adas por mudstone y wackcstone de algas 

sin especificar el tipo y mudstone a wackestonc de miliólidos. En el expediente se describen 

packstonc y wackestone de algas filamentosas que pudieran corresponder a carpetas de algas 
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en facies X y w;1ckeston.: de fragmc·ntos de algas miliólidos ~- peletoides r.:crist;ilizado (no se 

especifica clar.uncnte el tipo de alg;1sJ que pudkr;m asociarse a facies ri u X. la curva ue rayos 

g;uuma muestra clar;urn:nte su presencia .• wnquc t:u11hicn muestra que las facies 7 son las que 

predomin:ui. En el expcdic11te no se tienen dc>eripciones clar;L~ que pudicr;m com.:spunder a 

facies 6 ;1111tq11c pudier;m estar dolomitizadas. Las dlllomhL' son en su mayor panc 

mesocristalinas D-la-D-lh snhhedralcs rnn porosidad intercristalina y abund;mtes fracturas 

selladas por dolomita y calcita y en oc;L,ioncs con ;mhidrita que pmliera estar inyectada. La 

c111Ta de rayos gamma muestra clar;uncnte su pn.:sencia. aunque también muestra que las 

facies 7 prcdomin;ui. 

En el pozo Chirimoyo 3 se reportan probables facies 6 fonnadas por packstone de miliólidos 

y packstone de biocl;istos representados por algas dascycladáce;is. equinodem1os. fragmentos 

de moluscos y foraminifcros bentónicos. mientras que. en el pozo Chirimoyo 5 también se 

reportan probables facies 6 fonnadas por packstonc de foran1inifcros bentónicos. intraclastos 

y pclets. 

El pozo Catedral 1. de acuerdo a \Villiams (en preparación) presenta las dos unidades 

consideradas. La primera muestra facies 7 intercaladas con facies 6 y la segunda facies 8 en 

su totalidad. Las facies 7 están fom1adas por mudstonc a packstone. wackesto11c a mudstonc, 

wackcstone y wackestone a packstone de pdoides. bioclastos y escasos intraclastos. Los 

bioclastos son miliólidos. foraminifcros bentónicos. fragmentos de ostrácodos. fragmentos d¡: 

moluscos y fragmentos de alg;is \'crdc azules. con inter\'alos donde se obser\'Ó la presencia de 

calcisfcrúlidos y foraminifcros planctónicos. Como estructuras sedimentarias primarias se 

tiene bioturbación y brechas asociadas a canales de marca. La f.1cics 6 esta compuesta, de 

packstone, packstone a grainstonc. grainstone a packstonc y grainstone de bioclastos, 

pdoidcs, ooides e intracl;istos. Los bioclastos están representados por miliólidos, 

foraminifcros bentónicos. moluscos. ostrácodos y algas azul \'erdcs escasas, predominando 

los organismos fragmentados sobre los completos. El espesor de éstas últimas. aunque es 

variable, se considera máximo de 5 m. Las facies 8 est;in fomiadas por wackcstonc y 

wackestonc a packstonc de peloides y bioclastos representados por miliólidos, otros 

foraminífcros bentónicos, algas verde azules, ostrácodos y fragmentos de moluscos. 

Se considera que los pozos Nicapa 1 y Muspac 1 poseen características similares a los pozos 

descritos; encontrando que en el liltimo, las facies 6 son más comunes y de poco espesor, 

están constituidas principalmente por bioclastos destacando la presencia de miliólidos como 
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principal cons1i1uyen1e. 

En el pozo Nicapa 1 (\\"illiams. illJ. illl 1:u11hi~n describe las dos unid;1des y;¡ mencionadas . 

La unidad 1 fo1111ada por una inler.:al;ición de facies h y 7 y la unidad 2 formada por una 

in1ercal;tción de facies 7 ~· S. Esla 1'1llima la considera dcnlro del Cret:icico Interior. las 

car;1cterislic35 de ambas unidades son muy similares a las descritas para el pozo Catedral 1. 

Los pozos dc.:scri1os est:iJ1 ubicados ltaci;1 el lado de sol:n·ento de la platafom1a. en la cual los 

sedimentos que constituyen esla zona prodcnen del interior de esta y son lh:\'ados allí por las 

corrientes de marca que arrastran Jos sedimentos en exceso de otras facii.:s y los acumulan 

dando origen a capas de arena (Ball. 1%7 facies 6 de \Vilson). las cuales dentro de sus 

características es la de conslituir capas t.lc poco espesor con gran cantidad de lodo lo que 

reduce enonnemente su porosid:1d. sobre todo hacia zonas protegidas. pudiendo también 

constituir cuerpos limpios de moderada energía. 

Los pozos Iris 1, Tépatc 1, T~pate 101 Puyacatengo 1 y Teapa 101 se encuentran muy cerca 

de bancos calcáreos y de cuerpos orgánicos y muestran una iníluencia clara de estos. Cabe 

mencionar que en estos pozos la unidad dos no se observa. 

El pozo Tcpate 1 fue estudiado por Trejo ( l <JX 1) encontrando que el intcrralo 4242-4860 m. 

corresponde al Albiano Superior-Cenomaniano en facies de platafonna; asignando su edad 

con base en la presencia eonst:mte de Nummoluculina hcimi. Cuneolina sp. y Dic\"clina 

schlumbergeri. El tém1ino platafom1a lo utiliza el aulor para referirse a una zona periarrecifal 

considerando que en algún lugar no muy lej;mo debió de haberse desarrollado un núcleo 

arrecifa! formado por paquiodontos. donde los elementos de este cuerpo dcbieron aportar 

fragmentos que al ser acarreados fm::ron selccionados dando lugar a calcirruditas y 

calcarenitas. Al respecto (Bonet en Treja. Qil. cit) menciona que la agmpación faunistica 

señalada. se encuentra siempre en calcilutita de estra1ificación masiva que pueden constituir 

grandes extensiones de fangos calcáreos posiblemente resguardadas de alguna manera de la 

acción directa del oleaje. Es común encontrar estructuras fenestralcs y geopetalcs producto de 

la disolución. 

En el Pozo Puyacatengo 1 apesar de que se atravesó todo el Crct:icico l\ledio, se encontró que 

el cuerpo considerado para esta edad corresponde a la unidad 1, no encontrando eridencias de 
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la unidad .!. LL' pocas láminas ddgad<L' c·s111diadas 111uestr.111 un;1 intcrc;1l;1ción de facies 7 y 

fl. Las primeras est;m consti111idas por n1udstone arcilloso \\ach·stonc de peloidcs. 

\\ackc·stonc de hi,iclastns ~· pdcts. packsltine de hiocl;L,tos. intracl;L,tos y pekts. con 

influencia de focic·s :i. donde c·s c,1111un cncnnlr.1r que están at-.:ctados por disolución. In 411e 

ciriginli la fom1ación de cstnicturas gcopctalcs. Los hiocl:L,tns pre~entcs son miliólidus. 

for;uninill.•ros bc·ntnnicos. frag111cnh1s de gastcrop,1dos. fragmerllos de moluscos y algas 1Figs . 

• ¡:\, .¡.¡ y .¡5 ). Las facks h est;in fonnad•L' por grainslonc de hiocl;L,tos. intracl;L,tos y pdoidcs 

donde los biocl;L,tos son milinlidos. fragmentos de algas rojas y fragmentos 1k cor.11. La roca 

pn:senta tilérte ekclo de disolucion (Fig .Jh) En d inter\'alo .Jl50-.Jl55 111. se enconlró un 

packstone de pdoides. noides. bioclaslos e inlraclastos. que corresponden a f;icies X. LL' 

láminas ddgaifas eslmliad•L' no son s111icientcs para caracterizar a este pozo. sin embargo la 

cur\'a de rayos gamma. muestra un cuerpo muy homogéneo en donde es cddentc la pn:sencia 

de cuerpos fonnados por arenas. 

En el pozo Tcapa 1O1 de acuerdo a la cur.·a de rayos gamma se obscr.·a una intercalación de 

facies 7 con facies 6. en donde las deflexiones fuertes hacia la derecha podrian corresponder a 

facies de canal de marcas y en donde las facies seis podrian alcanzar espesores máximos de 7 

111. correspondiendo esto a la unidad 1. 

Los pozos Tepate JO 1 y Sabancuy 21 muestran las dos unidades. En el primero la unidad 1 

muestra una mayor presencia de facies 7. abarcando desde .J.J52 111. hasta 4910 111. y la unidad 

dos po;ee un espesor de 40 111. 

En el pozo Sabancuy 21 no se contó con las láminas que corresponden al Crctácico Medio, 

sin embargo se considera que están presentes las dos unidades.La unidad 1 abarca de 30.J 1 a 

3670 111. habiéndose cortado en ella los nuclcos del 1 al 5. De acuerdo a las descripciones de 

estos en el expediente, las facies 7 están representadas por mudstone de bioclastos 

(foraminífcros bentónicos. ostracodos y algas indetem1inadas): Las facies 6 están 

representadas por calcarcnitas y biocalciruditas con abundancia de foranlinifcros bentónicos. 

algas e intraclastos. En estas facies es común encontrar que la 111ayoria· dc los foran1inifcros 

bentónicos son miliólidos destacando la presencia de Nummoloculina heimi. 
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Fig. 43 Pozo Puyncntengo 1. Núcleo 1 (3774-3774.S m.). \V11ckestone de 

bioclastos y pelets. Los bioclnstos están representndos por miliólidos grnndes y 

pequeños, vnlvns de ostrácodos, fornminiferos bentónicos y oogonios. se 

observn disolución y posterior relleno con limo vndoso, formnndo estructuras 

geopetnles y posterior cementnción. Facies 7, Li1min11 delgadn, luz nnturnl 

objetivo 12.Sx 4x. 

Fig. 44 Pozo Puyncntengo l. Núcleo 2, P 3 (3777-3783 m.). Packstone de 

bioclastos, intraclastos y pelets, representando a facies 7: Los bioclastos son 

miliólidos, foraminíferos bentónicos y nlgns dascycladáceas. La roen muestra 

disolución y relleno por dos periodos de cementación • L:íminn delgada, luz 

natural,objetivo 12.Sx 4x. 

.· 
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Fig . .¡5 Pozo Puyncutengo l. Núcleo 2, P 8 (3777-3783 m.). Fragmento de corul, 

intraclastos, foraminiferos bentónicos y pelets. Las partículus est1in 

retrabajudas, facies 7 con influencia de cuerpos arrecifales. Lámina delgada, 

luz natural,objetivo l 2.5x -ix. 

Fig. -'6 Pozo Puyacatengo l. (3950-3955 m.). Grainstone de bioclastos, 

intraclastos y peloides, los bioclastos están representados por miliólidos 

principalmente y fragmentos de algas rojas y de coral. Facies 6. Lámina 

delgada, luz natural,objetivo l 2.5x 4x. 
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La unidad 1 abarcad interTalo 3670-3 1155 m. teniendo dentro de ellas los nucleos 6 y 7. Las 

facies 7 estan represcnt;1das por mudstone con rniliólidos. ostrácodos. lituólidos y algas 

indetenninadas. mientras que las facies X podrian estar representadas por packstone de 

hiocl;istos. pdcts. oolita.~ e intracl;istos. Los bioclastos son principalmente foraminifcros 

bentónicos. fragmento~ de moluscos. g;15tcrópodos. cq11inodcm10s y algas indctcnninad:is. 

En el expediente del pozo Tepatc-101 se consigna que las roc;is que abarcan el C'retacico 

i\kdio pueden ser separada.~ en dos cuerpos. El superior de 304X a 3.:'iOlJ m.que corresponde a 

micritas, calcarenitas y calcimditas en donde su contenido faunistico consiste de 

Nummoloculina heirni. Dicvclina sp. y Cuneolina sp .. asignandole una edad de Alóiano 

Tardío. El cuerpo inferior de 3683 a 3807 111., tambi~n asignado a un :unbiente de platafomia. 

posee especies mas pequcrias dentro de J;is que se ticncn ejemplares de Nummoloculina 

heimi y o,·ctioconus sp. Este cuerpo es asignado al Albiano l\ledio basal. 

El resto de los pozos se encuentran ubicados en el interior dc la platafomia. Las condiciones 

de depósito fuéron mas homogcneas y de acuerdo a los datos se tiene la presencia dc las dos 

unidades consideradas anteriomtentc, con ligeras variantes. 

De oeste hacia este se tienen los pozos Giraldas 2. Comoapa I, Topén 1 y Acuyo 1. En todos 

ellos sólo se cortó la unidad 1. Si compar:unos sus curvas de rayos g:unma observ:unos que 

cn Topén I, la secuencia presenta mayor contenido de arenas. que aquí estamos considerando 

como facies 6 de acuerdo al esquema de \Vilson, mientras que, en los restantes hay un mayor 

contenido de facies 7. Es posible notar patrones ascendentes y patrones descendentes lo cual 

está relacionado direct:unente con c:unbios de energía, los primeros muestran cantbios de 

energía moderada a energía b;ija, mientras que los segundos indican condiciones opuéstas 

(Fig 47 a 49). 

En Huacano 1 únicamente se cortó la unidad 1 en este trabajo se encontroó que las facies 7 

estan formadas por mudstone a wackestone de bioclastos, wackestone de bioclastos y pelets 

fecales, wackestone de intraclastos y bioclastos (fragmentos de moluscos y miliólidos), 

wackestone de bíoclastos (miliólidos principalmente, ostr.icodos y fragmentos de moluscos), 

wackestone a packstone-wackestone de bioclastos, for:uninífcros bentónicos, miliólidos 

principalmente, ostrácodos y fragmentos de algas), intraclastos y peloides, parcialmente 

dolomitizado, packstone de bioclastos (foraminífcros bentónicos, principalmente miliólidos y 
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ACUY0-1 
o 

FIGURA 47 

R 

En n1tas carho11al:ulas es posihll' ohsl'n ar 1111 
dl'lTl'llH'nto o itH'rl'llH'lllo l'll l'I lamaiio dl· la 
partíl't1la t'll d ... e111ido dd dqiúsilo, lo mal t•sta 
n·ladon:tdo din·r1:11111·111t· :1 dl·cn·111t·11to" o 
i11t·n·111e1110-. de la l'llt'r'..,'.i:1. 

E11 t''ill' lipo de ro\'a' la' ari;H·i1'111 l'll t•I ta111:11io dl· las 
parlíc1tla' dq1t·11<k e11 11111d10 dd tipo dl' 
oq.!at1is1110" in,¡,,, qtlí.' adirio11a11 111alel"ial al 
s{'di1t1('1lto :1-;i ronH1 l;t d!,11·iflllrit'i11 (h'I larnaiio de 
las p:1rlir11!a-, t'' :1krtad:1 por· la' rorTit·111es. 
l 1ili/a11do la \Un:1 de Lt\m '..!a111111a {'."i posihk 
ohst·1·\ a1· l':-.los ralllhio' dl' l'IHT!,!Ía. 

Las lkrh:i' qui· .,l. di1·í!.!.t'11 hacia la den·cha 
m11t·str;111 dcrrc111c11to' dl' t'lll'l':,!Ía n·laeionados con 
las facies-. 111ie111ra" qnc l:1s lkcha' q11t• 'i(' dirigen 
hada la Í/lfllil'nla 11111e.stra11 at111Jl'lllos de energía 
relacionado-. ron el depúsilo tk las facies 6 

D Facies de cuenca 
•Facies 7 
D Facies6 



Fig. 48 Pozo Giraldas 54. Núcleo 2 P. 101 (4703-4769 m.). l\ludstone 11 

wackestone de miliólidos destacundo un ejemplar deNurnmoloculinn heimi. 

sección delgndn1objetivo 2.5 x 

Tomado de Bello y Guardado 1991 

Fig. 49 Pozo Giraldas 54. Núcleo 3 P 103 (4769-4777 m.). wackestone a 

packstone de pelets y miliólidos con estructuras geopetales producto de 

exposición subaerea. Sección delgnda1objetivo 2.5 x. 

Tomado de Bello y Guardado 1991 
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Dic\'clinas sp. l. intrad:t,tos y pcloides parcialmente hiopcnurbado. Éstas facies prcsL'ntan 

estntcturas de ojo de pújaro. bioturhación y dolomitización parcial donde la presencia dc 

miliólidos es notoria. Las facies h estiui .:<mstiltlidas por 11ackestonc a packstone dc 

biodastos (foraminiti:ros bentonicos predominando Jos 111iliúlid1'S. fragmentos de nwluscos y 

ostr:icodos). intradastos ~ escasos gr:u10s cnrndtos. packstonc de intrad:L,tos y bioclastos 

(for:uninifcros hcntúnicns miliólidos princip:1lmcnte. fragmentos de moluscos. nstrácodos. 

algalclastos y equinodcnnosi. packstone·grainstone de intraclastos hioclastos. pelctoides y 

pelcts ti:calcs. :\comp:ui:mdo a .:stas facies se tienen rocas de :t,pecto brcchoide quc 

corrcspondcn a facies de c:mal de marcas alta energía. Se observa dolomitización incipiente 

en panes por c:uiibalisrno. 

En el pozo Copru1ó-J Ja secuencia conada para el Crct:icico Medio es similar a la del pozo 

Huacru10 J. encontrando según Bello y Guardado, 1991 facies 8 representadas por algas 

estromatolíticas del tipo LLH. (Fig. 50) 

En el pozo Sandalo 1 se tiene que el cambio de platafom1a a cuenca se presenta dentro de Ja 

secuencia considerada para el Crctácico Superior. De acuerdo al estudio de las láminas 

delgadas. Ja secuencia perforada corresponde sólo a la unidad 1. cstándo constituida por una 

intercalación de facies 7 y íi y en escasos intcn·alos por facies 5 postarrccifalcs. Las facies 7 

están constituidas por \\'ackcstonc de intraclastos y pdoides. packstonc de miliólidos y 

ostr:icodos. packstonc de pcloidcs. packstone de granos cnrncltos e intraclastos. rnudstone a 

wackcstone de bioclastos (ostrácodos y fragmentos de moluscos) y peloidcs. y wackcstone a 

packstone parcialmente dolomitizado de algas. intraclastos y pcloides. Las facies 6 están 

constituidas por grainstone de oolitas. granos en\'Ucltos e intraclastos. packstone a grainstonc 

de granos envueltos y peloidcs con gradación nonnal. packstone de granos envueltos con 

miliólidos como núcleos. packstone de oulitas. granos envueltos, algas y moluscos. packstone 

a grainstone de oolitas, y packstonc de gr:u1os cnrndtos. Las facies 5, se intercalan entre los 

cuerpos descritos anterionncnte, en el inter\'alo 34X0-3660 m.. y están fom1ados 

principalmente por rndstone de moluscos (rndistas). ntdstonc de bioclastos (moluscos 

micritizados). granos en\'ueltos e intraclastos y rndstonc a floatstone de ntdistas. intraclastos 

y peloides. Éstas facies son postarrccifalcs y nos indican que muy cerca habia un cuerpo 

orgánico constituido por rndistas. AJ noreste de este pozo se tiene el pozo Sunuapa J donde 

A guayo. !,;! ;ll, ( 1979) ubica un parche arrecifa! constituido por rndistas (Fig.51 ). 

Los pozos Copano-1, Gaucho 1, Secadero 1 y Guaco 1-A, muestran litologias similares a las 
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Fig. SO Pozo Copano l. Núcleo 6 (4100-4107 m.). Estromutolitos con cavidades 

de disolución que se rellenaron con sedimento (señalado con flechas). 

Superficie pulida, longitud de la barra 2 cm. 

1omado de Bello y Guardado 1991 

Fig. SI Pozo Sunuapa l. Núcleo 9 (4700-4709 m.) Boundstone de rudistas 

asociados a un parche arrecifa!. Sección pulida, longit.ud de la bárra 2 cm. 

1omado de Bello y Guardado 1991 
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de los pozos :\cuyo 1 y Topen 111 I Los patrones ascendentes y descendentes son más 

comunes y ;1pretados aunque esto corresponde de acuerdo a las descripciones de los 

expedientes. a una intercalación de facies 7 y h. De estos solti los tres primeros cortaron la 

unidad 2 repn:sentada por una inten:alación de facks 7 ' X La t;Kies X muestran \'ariaciones 

hacia Cop;u10 domle es menos abumJ;ulle la pres1:ncia de algas estromatolitic;L~; mil:ntras que. 

hacia Gaucho ~ Secadero. la presencia de estas algas es m;is común L;L~ facies 7 estan 

fonnadas por \\ad,estone de biDclastos ~ fi1rami111fcrns hentónirns con pirita diseminada con 

Dic,·clina schlu111hereeri ,. fragmentos de moluscos. 11ackcstnnc y paekstone de 

foraminifrros bentonicos y binclastns (moluscos. equinodennos y fragmentos de algas 

dasc~clad;iceas) y mudstone parcialmente dolomitizado las facies 6 estan fonnadas por 

packstone recristalizado de intraclastos pelcts y bioclastos (algas. moluscos y miliólidos. los 

cuales. en algunos inten·alos son muy abundantes destacando la presencia deNummoloculina 

heimi). Algunos miliólidos estan dcfonnados y rctrabajados. 

En todos los casos la secuencia se encuentra totalmente dolomitizada. lo cual borra la mayor 

parte de la textura original. con difusor se considera que las facies 7 están fonnadas por 

mudstone y wackestone de pclets. mientras que. las facies X estan fonnadas por wackcstonc a 

packstone de pelets. intraclastos. bioclastos y oolitas y por wackestonc a packstone 

recristalizado de miliólidos. intraclastos y bioclastos. 

Siguiendo con el orden establecido se tienen los pozos Guarumo 1. Guasimo 1 y Pichucalco 

1, ubicados en la porción mas suroriental del arca. en ellos se cortó la unidad superior, 

mientras que, la inferior no se cortó en el pozo Guarumo 1. La unidad superior. de acuerdo a 

las lán1inas delgadas estudiadas en los tres pozos. muestra al igual que en los pozos descritos 

una intercalación de facies 6 a 7. 

Las facies 7 están constituidas por packstonc a packstone-wackestone de intraclastos y 

bioclastos (fragmentos de moluscos. foraminifcros bentonicos destacando la presencia de 

miliólidos, ostracodos y fragmentos de algas), wackestone-mudstone de bioclastos con 

foraminiferos bentónicos principalmente y wackestone de bioclastos y pcloides; mientras que 

las facies 6 estan compu~stas por packstone a packstone-grainstone de intraclastos. bioclastos 

y pcloides. Los bioclastos son foraminifcros bentónicos con miliólidos de manera dominante 

y fragmentos de moluscos . ostracodos y algas. En algunos casos se tienen grainstone de 

oolitas e intraclastos. packstone de intraclastos y bioclastos fuertemente dolomitizados (Fig 

52). En algunos inten•alos de esta unidad se tienen carpetas de algas estromatolítícas del tipo 

LLH (Fig 53). 
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Fig.52 Pozo Pichuc11lco l. Ni1cleo 9 (18-1-1-18-18 m.). P11ckstone de miliólidos 

retrnbnj11dos y afectados por compactación, observese el efecto de presión 

solución entre los bioclastos. Destaca un ejemplar deNummoloculina heimi. 

Sección delgndn, luz natural objetivo 2.5 x 

1omado de Bello y Guardado l99l 

Fig. 53 Pozo Pichucalco 1. Núcleo 9 (18-14-1848 m.). cnrpetns de nlgas 

estromatolitkas del tip°:. LLH asociado a calcar~nitns ricas en miliólidos. 

Superficie pulida, longitud de l:i bárra 2 cm. 

Tomado de Bello y Guardado l99l 
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Sólo en G11;1si1110 1. en la pane superior de la secuencia. se tknen facies postm:cifaks 

Cllltslit11i1.l;L' por tloatstonc de nlllistas en matriz de pad.stonc a grainstone Je intraclastos y 

bioclastcis (tl1raminit<:ros hentóni.:os inclu~·endo gr;m c;u11idad Je miliólidos, fragmentos Je 

moluscos y fragmentos de algas dasC\ dadáeeasl. 

En todos los pozos descritos se considera que hL' facies 6 corresponden a capas de an.:na y en 

ningún caso fonnan bancos ooliticos a los que Ball ( 1 %7) denomina cinturones de arena y 

los cuaks generalmente sc ubican en el borde dc una platafom1a. Éstas capas fuéron 

depositadas cn un :u11biente Je subman:as. 

Los pozos Can11ito 11 y :\lccate. salen liger;u11ente del contexto general descrito hasta aqui. 

El primero está ubicado hacia el lado de barlol'ento del caiión definido en este trab;¡jo y el 

otro hacia el lado de sotavento del mismo (Fig l 8). Esta ubicación es panicularrnente 

imponantc. mientras que en Cannito 11. las arenas que constituyen la secuencia. se asocian a 

barras de marcas fom1adas por las corrientes de man:a que entran hacia la platafon11a y las 

corrientes que se mue\'en atral'és del c;uión Ball (QJ2 cit.). 1 pozo l\lccate 1 se cncuentra en 

una zona con un rcgimen hidráulico menns intenso. y en donde es posible quc se establezcan 

cuerpos orgánicos (l\lullins y Neumann. l '179). como los quc se ticnen en Guásimo 1. 

En el pozo Can;:.to 11 se tiene que. a diferencia con otros pozos. el can1bio de plataforma a 

cuenca se da en la pane alta del Cret:icico l\lcdio. la secuencia culmina con facies 4 y 3. La 

facies 3 están constituidas por: al packstone-wackcstonc de pcloides. bioclastos c intraclastos 

(los bioclastos se observan altan1ente retrab;¡jados y están representados por foran1inifcros 

bentónicos principalmente miliólidos. ostr:icodos. fragmentos de algas y escasos 

forarninifcros planctónicos) y b) floatstone de rndistas con matriz de wackestone de 

bioclastos representados por foraininiforos bentónicos. fragmentos de moluscos y 

forarniniforos plai1ctónicos. La facies 4 está representada por a) floatstone de rudistas 

incluidos en una matriz de wackcstone de bioclastos. fragmentos de moluscos, foraminifcros 

bentónicos. ostrácodos. fragmentos de algas y escasos foraminifcros planctónicos, y b) 

brechas fomrndas por fragmentos de packstone de pcloides y bioclastos. fragmentos de 

moluscos, foraminiferos bentónicos, ostrácodos y fragmentos de algas. Éstas facies 

demuestran el componamiento erosiro, hacia la plataforma, producido por el cañon descrito 

ai1tcriom1cntc 

Las rocas de plataforma del pozo Cam1ito-l I están representadas por una intercalación de 
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facies <i. 7 y X. Se considera que las facies 6 constitu~·en el cuerpo principal de las barras de 

marca. mh:ntras que las facies X rc•prcscntan los canales de marca y las facies 7 constituyen 

periodos en .:1 que las barras de marc;1 qucdab;:m sumergidas. 

Las facies (, cst;:in rc•prcsentadas por grainslonc ;1 grainslonc-packstone de miliólidos. 

packstone a grainstone de pclctoidcs. packstonc a \\acJ..eslone de pcloidcs ligeramente 

arcilloso. packs1one-grains1one a packstonc de bioclastos y pcloides. packstone de oolitas y 

peloides y packstonc a grainstone de pcloidcs e intrncl;L~tos. Cabe hacer notar que éstas facies 

son totalmente diferentes a las descritas antcrionnentc. ~a que como se puede \'Cr éstas son de 

muy alta energía y asociad•L~ a las barras de marca. Las facies X c·st;:in repn:scntadas por 

packstone de pcloídcs e intraclastos donde cs común obscr\'ar carpetas de algas 

estromatolíticas del tipo LLl-1 acomp;uiadas con for::uninifrros bcntónicos. Asociadas a las 

carpetas de algas se tienen estnictura.~ de ojos de pájaros. Las facies 7 están fonnadas por 

wackestone a packstone de peloides y bioclastos (foraminifcros bentónicos donde abundan 

los miliólidos, fragmentos de moluscos. fragmentos de algas y fragmentos de equinodem10s), 

packstonc a wacketone de pcloides arcilloso. packstone-wackestone y wackestone de 

bioclastos e intraclastos ligcr;:m1cnte biopcrturbado. wackestonc de bioclastos ligeramente 

arcilloso, los bioclastos son for;:m1iniferos bentónicos. fragmentos de moluscos y fragmentos 

de algas . 

• 
El pozo t.lecate 1 fué estudiado por Cardenas ( 1992). encontrando que en gran parte, el pozo 

presenta de manera prcdomimulte facies 7 con algunas intercalaciones de facies 8. auque esto 

se infiere por la curva de rayos gamma la cual muestra un patrón rnuy parecido al que 

presentan los pozos Caletón 1 y Sabanero 1. Las facies 7 cst;:in constituidas por packstone de 

miliólidos y pelets fecales, afectado por un fuerte proceso de recristalización. mientras que, 

las facies 8 pudieran estar representadas por packstone de pclets. peloidcs. rniliólidos e 

intraclastos y en algunos inten·alos por ooides. La mayor parte de la secuencia que 

corresponde al Crct:icico Medio está dolomitizada.. lo cual borró la textura original de la roca. 

La dolomía es mesocristalina O.Ja a microcristalina D2b en partes arcillosa, con relictos de 

bioclastos y de ooidcs. 

11.2.1 Consideraciones estratigr:íficas-sedimentológicas para el Cretácico 1\ledio. 

La plataforma aislada que aqui se describe posee variaciones sedimentológicas u.bicadas en 

un ambiente preciso. De acuerdo a lo observado en el presente estudio se considera que: 

1.- Las facies someras se encuentran en la parte más occidental "det:ifé:i;Ctondc se ubican los 
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pozos Caletón l. Par.uno 1 y S:1b:u1ero 1 Las faci<:s 1·:ui:u1 de intennareas a submareas. Hacia 

el oriente las facies son mas profundas. las cuah:s en gr:u1 pane se fonnaron en un ambiente 

de subm:m.•a incluyendo a las capas de arena. 

2.- El limite a barlon:nto de la Platafom1a :\ncsa-'.\lundo Nuern para el Cretácico :\kdio. 

está constituido por h:u1cos de arenas carbonatadas hacia el punient<: y por cuerpos orgánicos 

de pcquerio desarrollo (probablemente parchcs arrecifales) hacia el oriente constituidos 

principalmente por mdistas y algas rojas de tipo coralinas de manera prcpondcr:ultc. 

3.-A excepción de las zonas limitrofes de la platafonna la mayoria de las facies 6 

identificadas en el 1m:sente estudio. se inter¡m:tan como capas de arena. interestratificadas 

con facies 7. Esto implica que aún cuando los espesores netos de facies 6 pueden ser 

importantes. en realidad son pequeños paquetes aislados durante su depósito, se considera 

que son productos retrabajados depositados por las conientes de marca que banian la 

platafom1a hacia el interior de esta. 

4.- En el área donde se ubican los pozos Topén 1, Sunuapa 101 y Sunuapa 201 se observó 

una gran acumulación de arenas, lo cual produjo, que en ellos se establecieran pequerios 

parches arrecifalcs como en Sunuapa 1. 

5.- Los pozos ubicados cerca del márgen a barlovento, en la porción nororiental, muestran 

una gran influencia de cuerpos orgánicos, por lo que es común encontrar facies 

postarrecifalcs. 

6.- Se encontraron facies asociadas a un carión submarino de tipo erosivo el cual, hacia el área 

de los pozos Cucayo, Cocona y Prados, impidió el depósito de sedimentos durante el 

Cretácico l\ledio, mientras que hacia su cabecera fué erosionando hacia dentro de la 

plataforma. Desde el punto de vista económico puede ser muy imponante. ya que todo el 

material que fué trasladado através del cañón. y el cual no se tiene bien ubicado.se considera 

que pude constituir exclentes tran1pas para almacenar hidrocarburos. 

7.- Se logra observar que, dentro de los limites de la plataforma heredada del Cretácico 

Temprano hacia la porción occidental del área. toda la columna del Cretácico Medio se 

encuentra en facies de platafom1a; mientras que hacia la porción oriental, la parte alta del 

Cretácico l\ledio presenta condiciones de talud y cuenca. De fomia similar, el limite de 

barlovento de la plataforma inicia la sedimentación de cuenca de forma más tardia que el 

limite de sotavento. principalmente hacia la porción oriental del área. Esto demuestra que 

plataforma empieza a hundirse a partir del Cretácico Medio, pero en forma diferencial, 
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profundiz:indos.: primo:ro la porción ubicad;¡ hacia la esquina suroricntal de la platafomi:i. 

11. 3 Crct:icico Superior 

(Turoniuno-1\laastrichtianol 

La scdim~ntación durante el Cretacico Superior dependió de la paleotopografia heredada del 

Cret:icico i\kdio. aunque el paso de un periodo a otro coincide con un cambio relatirn en el 

nh·el del mar a nh·cl regional. lo cual. produce el ahogamiento de la platafonna. La zona de 

talud asociada a la Fall:1 i\lalpaso continua. las condiciones de cuenca alrededor de la 

platafonna se hacen mas profundas. restabkciendose hacia el oeste la sedi111entación ausente 

durante el Crctacico :\kdio: 111ientras que. en la platafom1a. comienzan a depositarse facies de 

cuenca. sobre la secuencia del Crctácico l\kdio. (Fig. 5.f) 

Para analizar este periodo se utilizó la infom1ación de 78 pozos, lo cual, pem1itió tener un 

panorama muy preciso sobre el siste111a sedimentario que actuó en esta área al igual que el 

periodo anterior la estratigrnfia sera descrita por zonas. 

En el área alcdafia a la Falla l\lalpaso Quezada ( 1987) define fom1almente la Fonnación 

Xochitlán, expuesta en las cercanias de la presa de Malpaso, y considera que la fonnación 

está constituida por brechas calcáreas y margas con intercalaciones de packstone de 

bioclastos que gradan a rudáceos y a microbrcchas. dando como localidad tipo el cauce del 

Río Macabil localizado a 3 km al norte de la Colonia Xochitlán. Ver. (Fig 55). En estas 

unidades el autor reporta fauna planctónica en la matriz representada por Globotnmcana 

gigas, Phitonella perlonga, Globotruncana stuartifonnis. Hcterohelix, globulus, 

Globotruncana elcvata; mientras que. en los frag111entos que constituyen las brechas la fauna 

está representada por Chubbina cardenascnsis, \'alnilamina picardi, Orbitoidcs tissoti, 

Vaughanina cubcnsis.y Sulcoperloculina !!lobosa. La fauna descrita pcm1itc asignarle una 

edad de Campaniano-Maastrichtiano. 

La distribución de esta fom1ación coincide con la traza de la falla mencionada, la cual 

controló desde el Cretácico Temprano la sedimentación en esta arca. dando lugar a facies de 

talud en las inmediaciones de la falla y a facies de platafonna hacia el suroeste asignadas a la 

Fonnación Angostura. 
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Se considera que csra fonnaciun fue peri"<lrada en la esrrucrura Cerro Nanchital. donde la 

secuencia esr:1 afocrada por un fu•·nc· proceso de dolmnitización. mientras que hacia el arca 

que ocupan los pozos Coloni;1I 1 ) 2 la seeucnda esra tl1m1ada por una intercalación de lutitas 

y areniscas con alg1111a$ inrc·rcal:i.:iones de gr;n illa.\ ) gra1 as. Las lutitas son de color gris 

obscuro. dur.1 a semidura. l;L' arenisc;L, snn de gr;u10 lino. bien eemenradas con material 

calcáreo. los horizonres gnrcsos son cuerp11s conglomeraricos fom1ados por gr;n·illas y gral'as 

de cuarzo de 1 a 20 cm. de diúm<!lro con cl:1srns de caliza. 

En los pozos ,'.lalpaso el Crctácico Superior no fué perforado por la situación estructural que 

guardan. sin embargo en el tl;u1co noreste de esta cstnrctura Quczada (!Jl2 cit) describe la 

sección i\lacabil considerada como la localidad tipo de la Forn1ació11 Xochitlan. 

Siguiendo la traza de la falla hacia el sureste se tiene el pozo Raudales 1, en cual cortó 705 

metros de Crct:icico Superior fom1ado por dos cuerpos. El superior de 135 m. de espesor 

constituido por lutitas calcáreas. gris 1wdoso con microlaminaciones y cxoclastos de 

packstonc con fauna bcnrónica y planctónica y margas gris claro con foraminífcros 

bentónicos y planctónicos El cuerpo inferior esr:i fonnado por 670 m. de dolomías en los 

que. de acuerdo al expcdi<:ntc. no tiié posible encontrar rasgos de su textura original. Estos 

cuerpos se asignan al Crctácico Superior i\laastrichtiano con base en la presencia de 

Rul!ol!lobigerin.c · ,'· Hetcrohclix sp. y Globotnrncana sp. 

En este mismo tren se tienen los pozos Mono Pelado 1 y 1O1 y Soyaló 1-A, todos con 

influencia de sedimentos de plataforma sobre la cuenca. En el presente estudio se considera 

que estos pozos se encuentran en una zona de talud distal intercalándose facies la 1 b y 3 la 

última en menor proporción. 

En los pozos Mono Pelado la secuencia perforada contiene una gran cantidad de 

foraminífcros planctónicos los cuales muestran la presencia del Turoniano al Maastrichtiano. 

Se considera que esta secuencia es equivalente en edad a parte de la Formación Xochitlán. 

Esta secuencia está constituida por mudstone a wackcstone y ocasionalmente packstonc de 

foraminíferos planctónicos. calcisfcrúlidos y radiolarios. En algunos intervalos se presentan 

clastos derivados de plataforma. con fauna bentónica. La secuencia fue datada en base a la 

siguiente microfauna: Turoniano: Lcoblichella ~. Hell'etoglobotruncana helvetic¡i, 

Calcisphaenrla innominata. Pithonclla 01·alis. Stomiosphacra sphacric¡i, Pithonella trejoi, 



Whiteinella cf innmata. Cl:n ih,·dherndla sin1pkx ~ fi111hil!erindlndes prairehillensis. 

Coniaci:mo-Santuniann ~larcinitmncana cnnca1a1a carinata. Glohotrnnc:ma ~ansseri. 

Crlnbotn111c:rna ..:f c.1kara1a. \1aru1111llm11..:.ma r.·n1i. <ilt1hotrnncana rnsctta. (ilobntnmcana 

l.!~h11h.+1ini C. lohil!c·rincl lnidcs pra1rid1i1 knsis C:1111p:1ni:1110 ~ 1 a astricht inno: 

(Jlnhn1n111cana arca. (ilohntn111cana fi1rnica1a. Cilnhotrnnc;ma h111l11idcs. Cilllhntnmca11ita 

stuarti. (ll11hntn111cana linneana. (Jlnh1lln111c:ma cf 1c111ricnsa' Glnhntrnncana l:ipp:1n:nti. 

En el pozo Soyaló 1-:\ el Cret:icico Superior aflora y se cortaron 1120 m ue esta uniuau. 

aunque en el interYalo 400 a 1545 111. no se turn recuperación. La secuencia est:i rc¡m:sentada 

por brechas ue talud englobadas en una matriz rnicritica. Los fragmentos derivados de 

platafonna est:in representauos por packstonc de bioclastos recristalizados. sin que se 

consigne en el expediente a que tipo de bioclastos se refiere. La secuencia se obserra arcillosa 

y parcialmente dolornitizada. considerando que es equh·alcnte en edad a la Formación 

Xochitlán. La edad de estas rocas se asignó por la presencia de fauna pl:mctónica como 

Rugol!lobigerina cfmacrocefala. Globotrnncana sp. y Hctcrohclix sp. 

Hacia el :irea de los pozos Rio Playas 1 y 2 (López y l\laldonado, 1973) reportan una 

secuencia arcillosa fonnada por lutitas de color gris rcrdoso y gris oscuro, dura a semidura, 

con intercalaciones de calizas brcchoides de color café claro a crema. microcristalina de grano 

fino con elásticos de caliza cafü y gris en espesores que varían de 530 a 460 m de un pozo a 

otro. Los fragmentos de caliza muestran foraminifcros bentónicos representados por 

Orbitoididos sp .. abund:u11es miliólidos. en especial Nummoloculina heimi. y fragmentos de 

radiolites. Esta secuencia füé asignada al Crct:icico Superior por la presencia de 

Globotnrncanas sp. y Globi~crinelloides sp. acomp:uiados con radiolarios y calcisfcn'ilidos. 

Estas brechas pudieran corresponder a flujos turbiditicos provenientes de la Platafomm de 

Chiapas. En el primer pozo. los autores mencionados reconocen la presencia de todo el 

Crctácico Superior, mientras que, en el segundo cst:in ausentes los pisos Turoniano y 

Coniaciano. 

Al noreste de la Falla l\lalpaso las condiciones de depósito se hacen más profündas 

teniéndose el depósito de las Fonnaciones Agua Nueva, San Felipe, l\Jéndez, Jolpabuchil y 

rocas de talud proximal y distal asociadas a la Platafonna Artesa l\lundo Nuevo 

correlacionables en parte con la Fonnación Xochitl:in. 
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Los rwmlm:s de las Fnnnaciones :\t.:ndcz. S;m Felipe y Agua Nue\'a son ténninos 

cstratigr:iticos definidos en d none de :\l.:xico y adaptados en d sur para describir secuencias 

parecidas litológic:uncntc. 

La F1,m1aciún :\kndcz llr~ dctinida fomrnlmcntc por l\luir ( i'l36 en :\lcseses. 1987). como 

una secuencia de lutiws dur;L~. rojizas y d.: estratificación regulam1cnte másirn. ;L~ignándole 

como localidad tipo un lugar a 300 mal oriente de la estación :\léndcz sobre la 1·ia ferrea que 

une a T:unpico con S;m Luis Potosi. :\luir considera la edad de estas rocas como S:u1toni:u10 

tardio-1\ 1 aast ri chti:u10. 

La Fonnación S:u1 Felipe. t:unbién es definida por i\luir ( 1936 en 1\h:nrn:s, l 987) d;u1do 

corno localidad tipo a los aflor:unicntos ubicados al oeste de S:u1 Felipe aproximadamente a.¡ 

km al oriente de Ciudad Valles. San Luis Potosí. La forn1ación la describió como una 

secuencia continua de calizas que altem:u1 con capas de lutitas, cuya edad es Coniaciano

Santoniano Tempr:u10. 

La Fonnación Agua Nueva fué definida por Stephenson ( 1921 en l\lencscs, 1987) en el 

C:uión de la Borrega. situado en las inmediaciones de la Sierra de Tamaulipas a 25 km. al 

oriente de la estación Forlón. Esta constituida por calizas con capas de pedernal e 

intercalaciones de lutitas negras carbonosas cuya edad corresponde al Turoniano. 

Como tal. se considera que estas fonnaciones fuéron cortadas por los pozos Pedregal 11-A, 

Grama 1 y Cerro Pelón. 

La Fonnación Agua Nueva esta ausente en el pozo Pedregal 11-A en los otros dos la 

secuencia en Cerro Pelón es más calcárea y más arcillosa en Gran1a 1. l\lientras que en Cerro 

Pelón se tienen l 78 m de una alternancia de mudstone a wackestone y lutitas gris \'erdoso 

ligeramente calcáreas y capas espor:ídicas de areniscas de grano fino a medio, cementadas en 

material calcáreo, con pequeñas proporciones de pedernal y bentonita. En el pozo Grama l se 

tienen l.¡.¡ m de capas de caliza densa y arcillosas, con laminaciones finas. e intercalaciones 

de bandas o nódulos de pedernal gris cl;iro y gris obscuro. 

La Fonnación San Felipe fué conada por los tres pozos. En Cerro Pelón se tienen 150 111 

representados por una alternancia de calizas bentoníticas que varían de mudstone a packstone, 
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.:on intercalaciones de huiras calcáreas arenosas gris y cati! y areniscas de gr.mu lino 

cementada con malcrial calcáreo. En Pedregal 11·:\ se tienen 35 m de calizas benlóniticas 

gris n:rdoso con horizontes muy delgados de marga gris obscuro v bentonita gris l'erdoso. En 

Grama 1 se licncn 35 m de c;ili;!a benlonilka de color gris a gris 1 crduso con abundante 

microfauna (probabkmcnte 11ackes1onc a packslone de organismos pclúgicos). 

La Fonnación i\l~ndcz eslá repn:sentada 1.!11 estos lres pozos de la siguienle m;u1era: En el 

Cerro Pelón 1 se tienen 3 78 m. de hnitas arenosas gris y café claro. ligeramente calcárea con 

inlcrcalacioncs de areniscas de grnno fino y brechas calcáreas con clastos de mudstone y 

wackestone. 

En Pedregal 11 ·A se lknen 735 m que constiluyen dos cuerpos. El superior de 325 m de 

espesor. representados por desarrollos conglomeráticos eonslituidos por cl;istos 

subarrcdondados de caliza café claro. y fragmentos subangulosos a subarrcdondados de 

cuarzo blanco lechoso. contenidos en una matriz de lutita gris osbscuro y gris \'erdoso con 

intercalaciones de benlonita \'erde y areniscas gris claro de grano fino bien cementada con 

material calcáreo. El cuerpo inferior está representado por lutitas gris obscuro en partes 

arenosas calcáreas. margas gris obscuro. gris 1-crdoso y cafü rojizo. con intercalaciones de 

arenisca gris claro de gr.u10 fino cementada en material calcáreo 

En el pozo Grama 1 se 1iencn 361 m distribuidos en cuatro cuerpos, los cuales de la cima a la 

base son: Cuerpo 1 (2295-2395 m). Brecha de caliza criptocristalina de color crema. en matriz 

de lutita arenosa, gris obscuro y gris claro. Cuerpo 2 (2395-2~88 m). Calcarcnitas de grano 

fino a grueso con abundante fauna planctónica y bentónica. con intercalaciones de lutita 

laminar y brechas hacia la base. con clastos de caliza contenidos en una matriz margosa. 

Cuerpo 3 (2~88-2593 m). l\larg;is café rojizo con capas delgadas dc areniscas gris claro de 

grano medio. con intercalaciones de lutita verde claro ligeramente calcárea y cuerpo ~ 2593-

2656 111. Lutitas calcáreas color gris claro y obscuro con capas delgadas de marga café rojizo 

y arenisca gris claro. 

Esta Ílltima formación también es reportada en los pozos Ostuacán 1, Unión 1, Trinidad 1 y 

Gemelos 1, donde descansa sobre un cuerpo de brechas, las cuales a su vez sobrcyacen de 

concordantemente a la Formación Jolpabuchil. En estos pozos la unidad se encuentra 

constituida por margas café rojizo y gris verdoso que alternan con capas de lutita gris 
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obscuro. y caliza..~ arcillosa..~ sólo l"n d pozo Gcmi:los 1 se rcporta la presencia de areniscas de 

grano lino a muy tino intcrcalada.s en la secuencia. Esta unidad es considerada en estos pozos 

del C:mpa11i:u10 al :\l.1as1richtia110. 

La Fon11;1ción Jolpabuchil ;1tlora w la porción este del área cn los Anticlinales Caimba. La 

Gloria. L1 Primavcra. :\ladero. l\liratlores y Puxcatán y filé perforada por los pozos Rosarito 

~-A y Gcmelos l. Trinidad l. C.1imba 12. Unión 1 y Ostuacán 1 (Fig 5.j). 

La fonnación fu.! definida fon11almcnte por Gonzalcz (en Quczada. 1987)) en un trab(\jo 

intcmo de l'ctroleos l\kxicanos. ubicando su localidad tipo a 3 km al suroeste de la Finca 

Jolpabuchil. sobre el arroyo del mismo nombre, constituyendo el núcleo del conocido cerro 

de Cabacnac. localizado a X kilómetros al oeste de la población de Yajalón, Chiapas, 

considerando su edad Turoniano-Coniaciano y su an1biente de depósito en facies profundas 

con intercalaciones de turbiditas distales. 

En el área de estudio de acuerdo a Quezada {Qll !ili.) se considera que la secuencia más 

representativa es la que allora en la sección Tapijulapa a 1.5 km. al oeste del poblado de 

Tapijulapa y sobre la estructura del mismo nombre con un rango de edad Turoniano· 

Cenomaniano. En general en esta sección esta constituida por wackestone a packstonc de 

organismos planctónicos. con nódulos y capas de pedcmal negro dispuestos en capas bien 

difcrcnciablcs de 2, 5. 15 y 40, cm. lntecaladas con esta secuencia se tienen 18 111. de margas 

laminares con abundante contenido de material volcánico. La edad de esta fonnación se dió 

con base en la siguiente fauna planctónica: Calcisphacmla innominata, Pithonclla omlis, 

Pithonella trejoi, Clavihcdbcrgellasimplex. Globigerinclliodcs bentonensis, l\larginotnmcana 

cfhclvctic!!, i\laminotruncana renzi, Globotmncana lapparcnti {Fig 56). 

Cabe hacer notar que el autor consigna una edad Cenomaniano-C:unpaniano para esta unidad, 

mencionando que este es el único lugar donde se tiene este rango estratigráfico, en general 

debe considerarse con un alcanze Turoniano-Snntoniano. 

El pozo Caimba 12 fu.! estudiado mediante láminas delgadas considerando que todo el cuerpo 

cortado para el Crct:icico Superior corresponde a la Fonmación Jolpabuchil. 
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La secuencia se encuentra dolomitizada. aunque al difusor se observa un mudstonc arcilloso 

con organismos planetónicos y fragmentos de moluscos. La dolomía cs 111icrocrist;1lina a 

rncsocristalina. 

En d pozo Ros•1rito 2-:\ la Fonnación Jolpabuchil cst:\ n:prcsentada por wackcstone arcilloso 

de foraminifcros planctónicos. radiolarios calciticados. biochL~tos linos de ostr:icodos y 

cuarzo del tam•ulo de limo lino. se obsen·;m microlaminaciones. La fauna reportada consiste 

de Globt1tn111cana stuartifonnis. Glnbntrnnc:ma ill:f.i!. Glohi~erinelloidcs ,·olutus. 

Calcispahcnila innnminata. Pithonclla ovalis. Pithondla pcrlnrll!a. Calcisphaenila gi~as. 

Maminotrnncana angusticarinata y lkternhclix cf ~lohulosa. 

En los pozos Unión l. Ostuac:\n l. Trindad 1 y Gemelos 1 cntn: las Fonnacioncs l\léndez y 

Jolpabuchil se tiene un cuerpo de brechas constituidas por fragmentos de calizas (calciruditas) 

englobadas en una matriz calcárea. Los fragmentos ,·arian en t;unaiio de 0.5 a 6 cm. con 

intercalaciones de capas de bentonita y margas gris wrdoso. En rnrios infom1es de Petroleos 

l\lexicanos se ha utilizado el nombre de Brechas Lom:is Tristes para describir a este cuerpo, 

sin embargo. actualmente este término a caido en desuso considerándose corno parte de la 

Formación Jolpabuchil. 

Los pozos Chirimoyo 65 y Chintul 1 se encuentr:in ubicados muy cerca del borde sur de la 

plataforma.. en Jo que para el Cretácico 1\ledio se consideró como un márgen del tipo de 

sobrepaso en donde Jos sedimentos pro\'cnicntcs de la plataforma.. al no encontrar un 

obstáculo en su caniino son vaciados hacia la cuenca al pie del talud en forma de flujos de 

escombros o flujos de granos y que pasan gradualmente a sedimentos más finos hacia la 

cuenca. 

Esta situación no canibia para el Cretácico Superior. El pozo Chintul está muy cerca o al pie 

de talud, mientras que, los pozos Chirimoyo 65 y Cambac 1 estñn más alejados. En el pozo 

Chintul 1, de acuerdo al expediente, se tiene que el Cret:ícico Superior está fom1ado de la base 

a la cima por tres cuerpos. El inferior de edad Turoniano de 335 m de espesor de wackcstone 

a packstonc gris claro de litoclastos e intraclastos, con intercalaciones de mudstone blanco 

cremoso, en partes cretoso, con microfracturas y lineas cstiloliticas selladas con aceite 

residual. La fauna que ubica a estos sedimentos dentro de esta edad es: 1\larginitnmcana 
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imoricata. 1\larginotnrncana c;mclic11kta. \\'hitcinclla sp .. l lcln~to~lohotnmcana hd\'etica. 

C'urwolina sp. Pithonclla o\·alis. Calcisphacnrla innn111inata y Calci~phacnrla ~-

El cucrpo intcm1edio. de ~O 111 de espesor. esta rcprcscntadn por brechas en donde los clastos 

son packstone n:cristalizaJns de pclcts. birn:lastos (li1r;uninitl:ros bentónicos) e intraclastos y 

el cuerpo superior fonnado por 111arg:L~ cati:: rojiw con intercalaciones de lutita gris claro y 

rnudstone crema cn:toso. con un espesor de 1~l!111. 

Cabe aclarar que en d expediente del pozo se consigna la ausencia del Coniaciano

Santoniano. En este trabqjo consider.unos que la columna esta completa y que la ausencia de 

fauna diagnóstica se debe a que en las brechas el flujo hidrodinamico que las produjo es tan 

fuérte que los organismos planctónicos no fueron acumulados. 

En el pozo Chirymoyo 65 se tiene, de acuerdo al expediente, que la columna esta completa 

mostr:u1do condiciones de cuenca. La secuencia esta representada por tres cuerpos El superior 

asignado al Can1paniano-i\laastrichtiano y fom1ado por mudstone con foraminífcros 

planctónicos. arcilloso, con micro.laminaciones. huellas de pirita finamente diseminada y 

cuarzo detrítico del tamaño del limo. Este cuerpo gradua en la parte inferior de la secuencia a 

wackcstone ligeramente arcilloso con for.uninifcros planctónicos y bioclastos. La fauna 

índice consiste de Globotnrncana arca. Glohotnmcanita stuartifonnis. Hetcrohclix globulos;i, 

Globotnmcana aeg\'ptiaca, Globotnrncana contusa. Globotnmcana rosellfh Globotnmcana 

stuarti, y Globigerinelloides cf. vaucoensis. 

El cuerpo intem1edio corresponde al Coniaciano-Santoniano y consiste de wackestone a 

packstonc de foraminifcros planctónicos con cuarzo del t:unaño del limo pirita finamente 

diseminada . la secuencia muestra buena laminación. 

El cuerpo inferior, asignado al Turoniano, consiste de mudstone y wackcstone de 

calcisfcrúlidos, arcilloso parcialmente dolomitizado. Se tienen capas de pedernal con restos 

de bioclastos, y packstone de for.uninifcros planctónicos, radiolarios y escasos pelcts, 

microlaminado, con estructuras de flujo y compactación, . La fauna indice para esta secuencia 

esta representada por \Vhitinclla cf. inomata, Calcisphamrla innominatfh Pithonclla O\'alis, 

Hcdbernclla cf nmabilis, Heterohclix ~i, Globigcrinclloidcs bcntonensis, y 

Clavihcdbcrgclla simplex. 
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El pozo C:unbac 1 posee para el Cn:tacico Superinr. una litologia diferente a los dos pozos 

descritos. present:mdo una gran caridad de hn:chas La entrada dd Crct:icico Supaior se dá 

con una huira cak:1rc.1 con for:un1111f.·ros planct<•nicns' escasos for.uniniferos bentónicos Se 

identifico (ilnhntnmc:mella ha,·:111e11sis. (iluh11tn111ca11ita ele\ ata. Ciloh11tn111cana hullnidcs. 

Globntn111canita stuani. Glnhntn111cana ~· Pseudntc~tularia clcl!ans. Cilohieerindlnidcs 

prairchillcnsis. Glnhi1!crinc·llnidcs ~ y escasos miliólidos. lo cual arroja una edad 

:\laastrichtiano. 

Sobreyaciendo a las lutitas se tiene un cuerpo de brechas en donde los cl:1Stos representan a 

un packstone rccristalizado de pclets. bioclastos (foraminiforos bentónicos, rotalidos. 

miliólidos. fragmentos de rndistas. algas coralinas y fragmentos de moluscos), la matriz 

podría corresponder a un mudstom: arcilloso con foran1iniferos planctónicos. lan1inado, con 

pequeñas estrncturas de flujo y cuarzo del tamruio del limo. Este cuerpo continua de esta 

manera hasta la entrada del Cretacico J\lcdio. 

De acuerdo a la descripción hecha en parrafos anteriores sobre estos tres pozos podemos 

concluir que el pozo Chintul 1 se encuentra en facies de talud al pie de éste, Chirimoyo 65 

constituye facies de cuenca asociadas al talud, mientras que, Crunbac 1 probablemente debido 

a que tanto el Cret;icico Superior y Medio muestran gran cantidad de brechas pudiera estar 

asociado a un canal o cruión submarino en donde los sedimentos que los constituyen podrían 

\'enir desde la plataforma o venir del material depositado en la base del talud. 

Hacia la parte norte del :irca en la zona de talud asociada a la Platafonna Artesa Mundo 

N1ievo se tienen los pozos Fenix 42, Zelandia 1, Gcm1ania 1, Choix 1, Juspi 1-A, Cacho 

López 2, Sitio Grande 82, Zarza 1-A, Tapijulapa 1 y Agave 1-8. 

De estos se estudiaron con laminas delgadas los pozos Choix 1, Gcm1ania 1 y Sitio Grande 82 

en este trab¡¡,jo, mientras que, los pozos Agave 1-B, Cacho López 2, y Zarza 1-A fueron 

estudiados en el Instituto Mexicano del Petróleo. En todos ellos se observaron facies de talud 

proximal a distal y facies de cuenca asociadas, los cuales se describen a continuación. 

En el pozo Gem1ruiia 1 se encontró que la secuencia que constituye al Cretacico Superior esta 

representada por una intercalación de facies 4, 3 y 1 b de acuerdo al esquema de Wilson. Las 
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facies 4 y J predo111inan en la parte supetior de la culu111na. mientras que las facies lb 

prcdo111ina hacia J;¡ parte infori<1r 

Las facies 4 estún fo1111adas pnr rndstone de bioclastos. mdstone a lloatstone de bioclastos 

(ntdistas . .:orales ustracudos fragmentos de foraminifcros bentónico•. fragmentos di.: alg;1~ ) 

f'or~uninifcrus phu1ctónicns en la matriz) Est•L' fücies representa dqiósitos pn:-arrecifalcs en 

un talud proximal. Las facies 3 están fonnadas por tlnatstone de bincl•L'tus e intr:1clastos. 

wackestone a packstone de urg:mis111os plan.:tóniens ligeramente arenoso. Se nhser•an 

frag111i.:ntos de moluscos. fór•unini faos pl:u1ctónicos. ). esc;L,os radiolarios. con cuarzo 

detrítico de origen metamórfico que \·aria de t¡un:u)o de an:na tina a li1110. Esta facies pudiera 

corresponder a facies turbiditic:is distales. Las facies 1 b estan formadas por margas pclagicas 

con fauna planctónica y wackestone a packstoni.: de for:uninifcros planctónicos. arcilloso con 

escasos radiolarios. 

En el pozo Choix 1 no se tiene todas las l:íminas delgadas que representan a esta secuencia, 

sin embargo, las láminas estudidas muestran una intercalación de facies 1 a. 1 b. 3 y 4 (ver 

registro compuesto :u1e:rn). 

Las facics la cstán constituidas por mudstone arcilloso con foraminifcros planctónicos. 

cuarzo detrítico del ta111:u1o del limo y 111atcria orgánica. wackestone de organismos 

planctónicos con materia orgánica y valvas de ostracodos. Las facics 1 b cst:ín representadas 

por wackestonc dc for:uniniferos planctónicos. mudstone y mudstonc-wackcstonc de 

organismos planctónicos y calcisfcnilidos. Las facies 3 están representadas por packstonc dc 

bioclastos e intraclastos moderadamentc recristalizado, con cuarzo detritico. Los bioclastos 

son principalmente for:uniniforos planctónicos y radiolarios. Estas facies se presentan dc 

manera muy cscasa dentro de la columna y se asoci:u1 a una base de talud probablemente en 

facics turbiditicas. Las facies 4 también son muy escasas. y están formadas por tloatstone de 

rudistas parcialmente recristalizado, acomp:uiando a los rudistas se tienen fragmentos de 

gasterópodos y foraminífcros planctónicos.Figs (57 a 61 ). 

En cl arca del c:unpo Sitio Grande (Flores, 1976) engloba a el Cretácico Superior dcntro de 

las unidades 21 a 23, que. abarcan una edad de Turoniano a Santoniano y en ocasiones 

trasgreden hasta cl C:unpaniano. Incluyen sedicmentos típicos de la Fomiación Agua Nueva 

fonnada por mudstonc blanco y/o negro. con pedernal negro, en partes con intercalaciones de 

rocas elásticas. Suprayaciendo a la unidad 23 se tiene una unidad de bentonitas 

correspondiendo a la parte basal de la Fom1ación San Felipe, la cual de. acuerdo al autor, es 

cubicrta de manera concordante por la Fonnación i\léndez. 
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Fig. 57 Pozo CÍ1oix 1 4980--4985 m. l\Judstone de organismos planctónicos, 

con fragmentos de equinodermos y cuarzo detrítico. Fncies 1 en cuenca 

reductorn n oxidnnte. Liimina delgndn, luz natural, objetivo 12.5x 4x. 

Fig. 58 Pozo Choix 1 5180-5190 m .. Packstone de intraclastos y granos 

envueltos, con foraminiferos planctónicos, vulvas de ostrlicodos, fragmentos 

de moluscos y fragmentos de equinodermos. Flujo de escombros 

dolomitizado por canibalismo en facies 4. Lñmina delgada, luz naturnl, 

objetivop 12.5x 4x. 
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Fig. 59 Pozo Choix 1 (5265-5270 m.). Mesodolomía (textura original probable packstone 

de bioclastos y fl~atstone de moluscos, con algunos radiolarios). Facies 2 a 3 en base de 

talud. Impregnación en porosidad secundaria intercristalina por dolomitización. Lámina 

delgada, luz natural, objetivo 12.5x 4x. 
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Fig. 60 Pozo Choix 1 5205-5210 m. Wuckestone de organismos plunctónicos y 

culcisferúlidos en facies l-11 cuenca reductora. L1imina delgndn., luz natural, 

objetivo l 2.5x -tx. 

Fig. 61 Pozo Choix 1, Núcleo de canasta 5206 m. Wnckestone de organismos 

planctónicos y calcisferúlidos con materia orgánica, facies 1-a en cuenca 

reductora: Presenta microlnminaciones de packstone de foraminiferos 

plnnctónicos producto de ílujos turbiditicos, los cuales, corresponden n facies 

3.Lámina delgada., luz natural, objetivo 12,Sx -tx. 
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El mismo autor considera 4ue al inici:1rsc d Cn:túcico Tardio se produce un basculamicnto 

que le\ ;ulla d borde norte de la platafonna. dejando un úrc·a c;L~i positi,·a que sufre ti1érte 

crosion subacuosa. arca que com:spunde a la posicion que actuahncnte ncup:m los pozos Sitio 

Grand~ 1 OO. 101. I 02. l OJ y !04 El producto de esta erosion es lo que constituye los detritos 

dentro de las fom1aciones de esta edad.Figs 1i2 a h5. 

Se considera que t;u!lo la Fonnacion San Felipe como l\léndez contienen 

interestratiticaciones de brechas constituidas por litoclastos pro\'cnientes de una platafonna 

Los pozos Zarza 1 A y .-\ga\'e 1-B li1éron estudiados por Trejo ( l lJK 1) encontrando que en el 

pozo Zarza 1 existe una discordancia entre el Eoceno Medio y el Cretácico Superior. En 

general los intef\'alos estudiados los incluye dentro Lle dos cuerpos. el superior (46 70-4KOO 

m.) fomado por mientas con fauna de for;uniniferos planctónicos del Cretácico Tardio 

(Coniaciano-l\laastrichtiano) con 130 m de espesor. el inferior HX00-5316 m.). fonnado por 

dolomías con muy escasas ;uihidritas sin fauna. En este inten·alo están incluidos los nilcleos 

del 1 al .i. de los cuales. los dos primeros aparentemente corresponden a brechas en las que 

tanto la matriz como los elementos están completamente dolomitizados. El inten·alo 50-l5-

5 J 75 m. esta fom1ado por dolomías en donde la Zona Sur reporta fauna pelágica que pudiera 

corresponder a fauna de edad Crctácico Medio (Cenomaniano'?). En en Nilclco 5 (5307-5316 

m.) se report 1 una mienta con fauna planctónica (globotmncanidos y heteroht:licidos) 

indicando una edad probable S;ulloniano C;unpaniano. 

En el pozo Aga\·e 1-B este autor considera la ausencia de todo el Cretácico Superior. ya que, 

la Formación Paraje Solo la encuentra descansando en forma discordante sobre sedimentos 

del Crctácico Medio (Albiano Medio). 

El Cretáeico Superior de los pozos Aga\'e 1-B. Sitio Grande K2, Cacho Lópcz 2 y Zarza 1-A 

es considerado por Aguayo, ~fil ( 1979) dentro de una zona de platafom1a externa constituida 

por biomicritas de globigerinidos y globotmncánidos con ostrácodos y fragmentos de 

moluscos, de estratificación delgada y colores que \'arian de gris a café. alternando con capas 

calcáreas bcntoníticas \'Crdes. Con estas rocas se intercalan cuerpos de brechas cuyos clastos 

\'arian en composición: biomicritas de miliólidos. pelmicritas. oomicritas. biocspatitas de 

moluscos y microdolomias y macrodolomias. 
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Pozo Sitio Grande 92 
Nucleo l\o. I 

lnterrnlo 3821-3830 m 

Fig.- Ci2 Parte 2a Grainsto11c co111pacto c.k hioda'I'" 111u.1 waudes de: moluscos. br.1quiópodos, 
i11deter111inados. corales. algas~ hrio/.Qarios 
Parte 2b Grainstonc poroso e imprcgrwdo de aceite ligero de biocla>tos 111uy grandes de: indetenninados 
moluscos. corales. gasterópodos. braquiópodos y litoclastos. 
Partes 5. 6a. 6h. Conglo111erado de exoclastos a su \ºC/. packstnne y wacl;estonc de bioclastos muy grandes de: 
indetenninados. lmrquiópodos. rndistas. corales. gasterópodos .cspkulas de esponja. fragmentos de rudistas y 
braquiópodos. en matriz (muy cscas:1) de mudstonc 111uy arcilloso. 
Partes 7a. b. c. d y e. Grainstone compacto de hioclastos muy grandes a china de moluscos, braquiópodos, 
pclecipodos. algas, briozoarios. rndist:1s. indeterminados y cxodastos con cspic11l:1s. algunas de glauconita. 
Partes 8 a I~. Mudstone arcilloso a muy arcilloso cou planctónicos y microlaminado. 

Porosidad:Unicamente en en la parte 2b. excelente intergranular e intercristali11:1. 
Impregnación: En 2b excelente de aceite ligero. 
Ambiente: Cuenca e11xínic;1 con flujos de bioclastos de prebanco ~-banco biógeno (arrecifal).I 
Edad. Turoniano, Cenom:miano 

Descripción e ilutraciónes tomadas de Flores J 976 



POZO SITIO GRAl\DE l\o 92 Nucleo No 1 intervalo 3821-3830 m. 

Fig.63. i\ludstone arcilloso y ligeramente arcilloso. con o~m1os conteniendo bioclas1os grandes a l!ltl\ ¡!randes' chinas d.: m1,l11<c<''· l'r.iq11iop0d0;. i11Jc1cmli:udos .• 1:1raks. pckcipodos. 
n1dist:ts y cxocJastos que :i su YC/ son \\:lckcsrone de biocb~to.;;. :il!!11nns de r:m1:1fi0 de crnlv En h p:1rtc .~·} ~ (,-J. .:0nqiru~ ":n p:1 .. :'k"1c1n.:. ".:' ('b:-.::-r.a cs:Lratifi;:a.:ion nücrobmin3r y 
conrnlula. perturbación mec:inica. lineas c'Stiloliticas y desli1'uuicmos. 

Porosidad pane 64 huellas a 1ra1.1s en fracturas 
Impregnación panc 64 regular de aceite pesado. 
Ambiente Cuenca euxiniC'.l con tramos de !lujos de bioclastos y exoclastos de pre- banco y banco biógeno (arrecifa!). 
Edad Turoniano. Ccnomaniano unidadacs 21 y 23 

Ilustración y descripción tomada de Flores 1976 



Pozo Sitio Grande 85 
Nuclco No. I 

lntcr\'alo 4302-4311 m 

Fig.- <i4. lln:ch;1 formada por c.\ocbslos 1a111alio ck china a canlos. los que a su vc1. >Oll packs1011c y 
wackeslouc de frag111enlos de 111ol11srns. hioclaslus i11dc1ermi11ados. rnrales. algas. ¡;aslcrópodu, y briozoarios. 
Ccmeulo de carbo11~110 de calcio. ligcramc111e dolomi1i1aclo color café oscuro. 
Algunos bioclaslos de la parle 9 cu su cslmcuira i111ema estúu parcialr11e1111lle silicilicados. en lanlo que 
alguuas caridades móldicas. i111rafosi!arcs (panes 6 y 15) se cncuen1rnn rellenas ele calcila espá1ica. Se 
obsen«lll fraclurns rellenas de cakila. 

Porosidad: Muy pobre iinicamenle en ba móldica i111r.1fosilar. 
Impregnación: Pobre de asfallo. 
Ambie111e: l'lalafonna exlema. !alud dislal 
Edad l11delerminad;1 1111idadcs 21 a 2.l 

Descripcióu e ilulrncióues lomaclas de Flores 1976 



Pozo Sitio Grande 85 
Nuclco No. I 

Intervalo 4302-4311 m 

\ 
.... t 
,..:., .. ~",·. 

Fig.- C.5. 13rccha ck c.xocl;"I'" 1a111ar10 chiua a c:11110>. Jos que a su 1 <'l. so11 pac·ks1011e a wackeslone de 
fragmentos de 1110J11scos. biodaslos iudctcrmi11;idos. corak!-!. alg:1s. !_':t">tcn.',podos. brio;oario~ ·' n1distas. 
C'emcnlo de carbo11a10 de calcio ligcramenlc dolo111i1i,.ado. en partes bcn1011i1a calcúrea. gris 1·crdoso. 
Algunos bioclaslos de la parle 25:1 en su cs1111c111ra inlcrna cs1i111 parcialmcnle siliciílcados, e11 1a1110 que 
:ilgunas c:1ridadcs i111rafosilarcs (partes 19, 21 b. 24 y 251>) se encuentran rellenas de ca leila esp:ilica. 
En la parte 25c se ohserrnn fracturas rellenas de calcita y en 1:1 25a geopelalcs. 

Porosidad: en las partes 21 a. 21 b. 24b. y 25a regular. en fracturas .r móldica inlrafosilar. 
Impregnación: Pobre de asf:1l10 y de acei1c virn pesado (en partes porosas) 
i\mbienle: Plalaforma exlema. !alud distal 
Edad Indeterminada. 

Descripción e ilulracióncs lomadas de Flores 197ú 



En el pozo Tapijulapu 1 se cortaron 55 111 de pi:sor de esta secuencia, no se contó con 

sulickntcs láminas delgadas, ya que sólo si: t111·ieron las lñminas del núcleo 1, en el que se 

tienen tres litologías: a).· packstonc a waekestone de intraclastos ~ hindastos. los him:lastos 

cst;in representados por foraminifcros planctónicns, .:alcisforúlidos, ostrácmlos y fragmentos 

de nwluscos. (Facies 3) h).· waekcstone de foraminifcros planctimicos arcilloso con escasos 

radiolarios. 1 Facies 1 h) y e).· wackestonc de foraminifcros planctónicns con alto contenido 

de materia orgñn ica. (Facies 1 a) . 

La parte 10 presenta dos capas de tlujo de escombros (facies 4), intercstratillcudas dentro de 

facies 1 b, en donde se aprecian primordialmcllle intraclastos con fauna de plataforma, asi 

como, fragmentos grandes de rudistas y foraminífcros arenáceos. Algunos bioclnstos 

presentan silicificación (fragmentos de moluscos y foraminíferos planctónicos). En la parte 7 

se obsen•ó pedernal diagcnético. 

En todos los pozos ubicados en esta franja desde Fenix 42 hasta Agave 1-B se considera que 

las facies presentes forman parte de un talud asociado a una plataforma de tipo erosional 

(Read 1982), en donde las facies de talud formadas por flujos de escombros, deslizamientos 

y corrientes de turbidez se mezclan con sedimentos pelágicos estando los sedimentos más 

gruesos ubicados en el pie del talud (Fig 66). 

El borde norte de la Plataforma Artesa-l\'lundo Nuevo que se comportó como un márgen 

depositacional durante el Cretácico Inferior y Medio, cambia a un margen erosiona! en el 

Cretácico Superior, debido a que el borde sur se hunde y el norte se levanta, lo cual dejó 

expuesto este último a la acción mecánica de las corrientes, lo que origina la erosión del 

borde de la plataforma mencionada y cuyos efectos son más visibles dentro de ésta. 

En el área del cañón submarino, las condiciones heredadas del Cretácico Medio continuan. 

En los pozos Cucayo I, Cocona 1 y Prados 1 se tiene la ausencia del Cretácico 
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.\IAIWEN DE TIPO EIWSJONAL 

Fig 66 MrJdijicadrJ de Read, 1985 

nnrdl' dl' plutnfnrma' 
ar 1 rdfes n arl'nas 

Talud y cuoncn gradando 
de orenos a lodos 

Superior por no depósito debido a las fuértcs corrientes que viajaban através del cruión, 

mientras que, en los pozos Tcapa 1 y Magahual 1 la ausencia de este período se considera 

producto de la erosión de. lo~ márgenes de este cañón. 

La cabecera de este cañón asi como sus márgenes, avanzan hacia la plataforma involucrando 

de esta manera a los pozos Cannito 11 y Tcapa 101. 

En el pozo Arce 1O1 Cárdenas (1992) encontró que el Crctácico Superior está representado 

por dolomías ligeramente arcillosas, que con difusor exhiben una intercalación de facies 4 y 3 

es decir de talud proximal a distal. 
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La facies 4 son dolomias D4a ligeramente arcillosas de aspecto brechoidc con fantasmas de de 

bioclastos y escasos ooides micritizados y rccristalizados; mientras que las facies 3 son dolomias 

ligeramente arcillosas de aspecto brechoide con fantasmás de bioclastos. La diferencia entre una 

y otra es d tamaño de los clastos que constituyen Ja brecha siendo más grandes en las facies 4 y 

mas linos en las facies 3. 

En Carmito 1 se tienen principalmente una intercalación de facies 1 b y 3 y escasas 

intercalaciones de facies 1 a y 4. 

La facies 1 b están formada por wackestone a mudstone altamente arcilloso de foraminifcros 

planctónicos y fragmentos de moluscos, con cuarzo autigeno; mientras que, Ja facies 3 está 

formada por packstonc a grainstonc de intraclastos, peloides y bioclastos (fragmentos de 

rudistas, foraminifcros planctónicos, fragmentos de equinodermos y foraminifcros bentónicos 

retrabajados (Figs 67 y 68). La facies lb predomina sobre la facies 3. La facies la está formada 

por mudstone a wackestone arcilloso de foraminifcros planctónicos y materia orgánica. La facies 

4 sólo se encontraron en escasas esquirlas en el intervalo 2784-2790 m. y está representada por 

rudstone de rudistas. 

La columna que representa al Cretácico Superior en el pozo Carmito 11 no se estudió debido a 

que no se contó con las láminas delgadas de este intervalo, ni el expediente consigna estos datos, 

sin embargo la cima del Cretácico Medio, Ja cual ya fué descrita, termina con facies 3 y 4, talud 

distal y proximal, por lo que se considera que para este periodo la cabecera del cañón avanza e 

involucra a este pozo continuando así durante todo el Crctácico Tardío. 

En párrafos anteriores se mencionó que Flores ( 1976) considera que el borde norte de la 

plataforma es levantado dejando expuestos la franja donde se ubican los pozos Sitio Grande 

100, 1O1, 102, 103 y 104 originando su erosión y depósito al pie de talud. Esta franja es aún 

más amplia e involucra también a los pozos Iris 1, Giraldas 2, Mundo Nuevo 2-A, Artesa 1, 

Tepate 1, Tepate 101, Sabancuy 21 y Puyacatengo 1 (Fig 54), donde se tiene la ausencia de 

depósitos del Cretácico Superior, esto coincide con una amplia zona productora para esta edad 

formada por brechas y Ja profundización de Ja parte sureste de la plataforma. Aún cuando no se 

tienen evidencias directas, se considera en el presente trabajo que la plataforma basculo hacia el 
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Fig, 67 Pozo Carmito 1 2910-2915 111 .. Wackestone a p11ckstone de 

foraminíferos planctónicos, intraclastos y bioclnstos ( fragmentos de 

moluscos). Facies J en b:1se de talud, turbiditas distales. Lámina delgada, luz 

n:llural, objetivo 12.Sx ·h 

Fig. 68 Pozo Carmito 1 2985-2990 m. Packstone a wackestone de bioclastos y 

peloides. Los bioclastos son principalmente foraminiferos planctónicos, 

calcisferúlidos y escasos radiolarios. Facies J en base de talud. Lámina 

delgada., luz natural, objetivo 12.5x 4x. 
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sur sureste originando el levantamknto del bordc norte dejando este directamente bajo la acción 

mecánica dc las corrientes lo cual produjo la erosión del Cretácico Superior, comportándose 

como un margen de tipo erosiona! el cual produce el retroceso de este márgcn hacia el sur (Fig. 

5-t y 66). 

De acuerdo a esta aseveración y a los datos aportados por los pozos Iris 1 y l O l, Huacano 1, 

Comoapa 1-A, Topén l y Acuyo 1, en la parte norte se conservan condiciones de platafonna 

mientras que hacia el sur y sureste las condiciones son más profundas. 

Estos márgenes, de acuerdo a Rcad ( 1985 ), están caracterizados por presentar escarpes altos con 

arrecifes o arenas bordeando la plataforma. expuestos a la acción mecánica del oleaje en cientos 

de metros. Pendiente abajo. debido al retroceso erosiona! del escarpe por desgaste mecánico, el 

declive expone estratos de calizas de facies internas. Una caractcristica distintiva de estos bordes 

es exhibir clastos de carbonatos fcncstralcs estromatoliticos y estratos de brechas hacia la 

plataforma, mezclados con arenas calcáreas y clastos de origen arrecifa!, que indican el retroceso 

en gran escala del margen. 

La antigua Plataforma Artesa Mundo Nuevo, durante el Turoniano Tardío-Coniaciano 

Temprano, empieza a entrar a un proceso de ahogamiento debido a un aumento relativo en el 

nivel mar y después de un bascularniento de la plataforma hacia el sureste. Este proceso dá por 

tcnninada la sedimentación en ambientes de plataforma y empiezan a depositarse sedimentos de 

cuenca sobre las antiguas secuencias, lo cual ya no habría de cambiar y provocaría durante el 

Terciario que quedara enterrada a varios kilómetros en el subsuelo. 

El ahogamiento de la Plataforma Artesa-Mundo Nuevo ocurre al final del Crctilcico Medio 

principios del Cretácico Tardío. En el área donde se ubican los pozos Caletón l, Sabanero 1 y 

Páramo 1 se observa que, en el primero, la base del Cretácico Superior está constituida por 

carbonatos de plataforma, los cuales son cubiertos por facies de carbonatos de aguas profundas, 

mientras que, en los restantes la columna está constituida por facies de talud y cuenca. 

En el pozo Calctón 1 la parte inferior de la columna está formada por una intercalación de facies 

7 y 8. La primera están formada por mudstone a wackcstone de bioclastos y pclets y packstone 

de pelets. Los bioclastos están representados por foraminífcros bentónicos miliólidos, algas 

dascycladáceas, fragmentos de briozoarios y ostrácodos . En parte esta facies se encuentra 
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incipicntemcntc dolomitizada. Las segunda está representada por wackcstone a packstone de 

bioclastos, peloides, intraclastos pekts y carpetas de algas estromatoliticas del tipo LLH. Los 

bioclastos son foraminiferos bentómcos retrabajados. En toda la secuencia es común observar 

cstmcturas dc disolución con introducción de limo ,·adoso 

Arriba de csta secuencia, de acuerdo al estudio dc láminas delgadas, las facies corresponden a 

tres cuerpos. El inferior fonnado por una intercalación de facies 3 y 4, el medio formado por una 

intercalación de facies 1 by 3 y el superior fom1ado por facies 1 by 1 a. 

En la parte inferior las facies .¡ están formadas por brechas en una matriz de mudstone arcilloso 

de foraminifcros planctónicos. los clastos que constituyen la brechas están representados por 

packstone a wackcstone de bioclastos y pclcts. Los bioclastos son foraminífcros bentónicos y 

ostrácodos . Las facies 3 son muy similares sólo que hay un predominio de mudstone de 

foraminífcros planctónicos mientras que los fragmentos que constituyen las brechas son 

mudstone de bioclastos (foraminifcros planctónicos, ostrácodos y foraminíferos bentónicos 

escasos). En el cuerpo medio la facies 1 b csrá fom1ada por wackestone a packstone y 

wackcstone de foraminífcros planctónicos completos. ostrácodos y cuarzo autigcno del tamaño 

del limo; mientras que la facies 3 está formada por clastos de plataforma embebidos en una 

matriz de mudstonc arcilloso con foraminífcros planctónicos. Los clastos son wackestone a 

packstone de biocl~ · JS y pclcts. En el cuerpo superior la facies lb está fonnada por mudstone 

arcilloso de foraminífcros planctónicos mientras que las facies 1 a está formada por margas 

rojizas con cuarzo detrítico del tamaño del limo y mudstone de organismos planctónicos con 

abundante materia orgánica. Es común observar microlaminacioncs. 

En el pozo Páramo l toda la columna representa facies de cuenca, y está formada por dos 

cuerpos. El inferior representado por mudstonc café claro a crema con cuarzo detrítico del 

tamaño del limo, con cuarzo autígeno, y el superior constituido por margas. Solamente el cuerpo 

superior posee fauna diagnóstica representada por Globotmncana contusa, Globotruncana arca, 

Globotruncana línneiana, Globotruncana gagnebini, Globotruncana elevata, Globotruncana 

conica y Globotruncanita stuarti. 

Hacia el pozo Sabanero l, de acuerdo a Soto y Jaramillo (1989) la base de la columna (6405-

6435 m.) corresponde al Turoniano-Santoniano Temprano y está representada por mudstone 
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café obscuro con Marginotruncana cf. v.seudQ)innc_iana y Globigerinclloidcs sp. Hacia arriba se 

tiene lo que se consideran las Fom1acioncs San Felipe y Méndez aunque éstas no se estudiaron. 

En el pozo Cannena 1 la columna que rcprc.:scma al Cretácico l\ledio culmina con facies de talud 

proximal, condición que no habría <le cambiar durante el Cretácico Superior. La secuencia 

muestra hacia la base facies de talud pro.xunal que 1·arian hacia arriba a facies de cuenca 

oxidante, intercaladas con facies de cuenca reductora y talud distal. Ver regirtro compuesto 

anexo). 

La facies 4 corresponde a la facies de talud proximal y está representada por brechas 

dolomitizadas con cxoclastos, relictos de bioclastos (foraminifcros planctónicos y radiolarios). 

En partes, estas facies pasan a facies 3, por la diferencia en el tamño de las partículas, 

pudiéndose tratar de flujos turbiditicos. Esta facies contiene exoclastos, organismos 

planctónicos, fragmentos de moluscos, fragmentos de equinodermos y foraminífcros bentónicos 

rctrabajados. Al igual que la facies anteriores estan dolomitizada y en ocaciones es dificil 

reconocer su textura original. La facies 1 b está formada por wackcstonc de organismos 

planctónicos altamente dolomitizado, wackcstonc a packstonc de foraminifcros planctónicos 

parcialmente arcilloso. Variando en su contenido de materia orgánica la facies 1 a están 

representadas por wackcstone a packstonc de foraminifcros planctónicos arcilloso con abundante 

materia orgánica. Se observan foraminiferos planctónicos, calcisfcrúlidos, pithoncllas y escasos 

radiolarios. 

Las facies descritas se presentan intcrestratificadas y son más abundantes hacia la parte superior 

mostrando arreglos la, lb y 3 con predominio de una u otra. En toda la secuencia se observó 

efectos producidos por la dolomitización lo cual en ocasiones impide que pueda ser reconocida 

su textura original, se trata de mesodolomias con relictos de peloides y bioclastos 

En el intervalo 2994-3075 m. intercalado con las facies descritas se tiene facies de plataforma 

representadas por una intercalación de facies 5 y 7. La primera está formada por Bindstone de 

algas dolomitazado, con pelcts y packstone a grainstone de ooides y peloides con fragmentos de 

moluscos y algas verdes altamente dolomitizado. La facies 7 es menos comun y está 

representada por packstone de peloides dolomitizado. 
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Hacia el pozo Garambullo 1 la columna esta representada de manera general por mudstonc 

arcilloso gris claro a gris obscuro. mudstonc a wackcstone de foraminiferos planctómcos de 

color crema se intercalan csporad1ca111ente cuerpos de brechas constituidas por mudstonc gris 

claro a gris obscuro de peh:ts e mtraclastos y fragmentos de packstonc a gramstone de lnoclastos 

representados por fragmentos de moluscos. cqu111odcm10s. macroforaminifcros 

(Pscudorbito1d1dos prolxtblcmcntc Suleg¡lcr1º_.:u_[lm\ sp y m11ióhdos) englobados en una matriz 

de mudstonc ;ircilloso con globotnmcamdos La secuencia culmina con un cuerpo muy delgado 

de margas gns claro a gns obscuro intercaladas con !urnas gns claro. La fauna indice que ubica 

a estas rocas en esta edad es: Globotrnncana arca, l lcterohelix globulosa, lleterohclix 

ultimatumida, Globotnmcanita ~tuart1, Globotnmcanita stuartiformis, Globotnmcana fomieata, 

Globigerinelloides \·olutus y Globotrnncana l;ipparenti. 

En el pozo Chirimoyo 1 se tiene que la parte inferior esta constituida por mudstonc y wackestone 

de foraminifcros planctónicos, arcilloso, con microlaminaciones. En partes la textura gradua a 

packstone de foraminifcros planctónicos. mientras que la parte superior esta fonnada por margas 

rojizas con abundante fauna planctónica. La fauna indice que ubica a estas rocas dentro de esta 

edad es la siguiente: Heterohelix glomcrosa, l-leterohclix globulosa. Globotnmcana contusa, 

Globigerinclloidcs casc\'i, Globotrnncana elc\'ata, Globotrnncana sturti-stuartifonnis, 

Globotrnncana contusa, Globigerinelloides prairehillcnsis, Globotnmcana leupoldi, 

Globotrnncana havanensis . 

Hacia el oriente de los pozos descritos se tiene una zona de particular importancia, debido a que 

en ella, la columna que representa al Cretacico Superior es productora y se tienen 8 campos que 

son: Copano descubierto por el pozo Copano 1, productor en calizas br¡:chosas que se alojan 

dentro de rocas arcillosas; Chiapas descubierto por el pozo Chiapas 1-A, las rocas productoras 

son calizas brcchoides; Muspac descubierto por el pozo Muspac 1, productor en brechas 

confinadas por rocas arcillosas; Comoapa descubierto mediante la perforación del pozo 

Comoapa 1-A y productor en calcarenitas (turbiditas); Topén descubierto con la perforación del 

pozo Topén 1 y productor en calizas con miliólidos en partes dolomitizadas y dolomías 

microcristalinas; Acuyo descubierto por el pozo Acuyo 1 y productor en calizas y calcarenitas 

con miliólidos y en dolomías; Sunuapa descubierto por el pozo Sunuapa 1 productor en brechas, 

y Gaucho descubierto por el pozo Gaucho 1 y productor en rocas de aspecto brechoso en la base 

del Crctacico Superior. 

126 



Esta zona se encuentra hacia el sur justamente dctras de la franja donde está ausente el Cret:ícico 

Superior. De manera general se encuentra constituida por facies de talud proximal y talud distal 

que culminan con facies de cuenca. y en donde se considera que el material que constituye las 

dos primeras facies pro1·1cne de la franja erosionada 

Los pozos ubicados en esta arca ademas de los ya mencionados son Iris 1O1, Huacano 1, Nicapa 

1, Catedral l. Sunuapa JO l. Sunuapa 201, Topén 1O1, Malva 1O1 y Sandalo l. 

En una linea NW-SE se pueden ubicar los pozos Iris 101, Huacano 1, Copano 1, Chiapas 1-A, 

l\luspac I, Nicapa 1 y Catedral 1 obscrvandose que la distribución de facies es muy similar, y 

que la facies 4 son las de mayor importancia debido que en ellas se aloja la producción en esta 

área. 

En los pozos Iris 101 y Huacano 1 la facies 4 no fue probada, en Copano 1 hay cuerpos más 

gruesos hacia abajo que pudieran contener hidrocarburos. En Chiapas 1-A y Muspac esta facies 

es productora, en Nicapa 1 se probó esta facies fluyendo gas sin presión con flujos de agua, sin 

embargo, hacia abajo hay cuerpos más gruesos de estas facies que no fuéron probados. (Fig 69) 

y finalmente en Catedral 1 no se tiene el Cretácico Superior aunque Rodrigucz 1984 menciona 

que existe un cuerpo muy delgado de brechas cubriendo la secuencia del Cret:ícico Medio y que 

Williams (en preparación) encuentra con un espesor de 30 m. 

La facies 4 está formada por: a) Packstone a wackestone de bioclastos e intraclastos y rudstone 

de rudistas e intraclastos con foraminifcros planctónicos y calcisfcrúlidos en la matriz; b} 

brechas calcáreas sinscdimentarias de talud formada por clastos con fragmentos de rudistas, 

moluscos indeterminables, fragmentos de corales, fragmentos de algas y foraminífcros 

planctónícos en la matriz (Fig 70); c) floatstonc a rudstone de rudistas e intraclastos, ligeramente 

dolomitizado, donde se observaron fragmentos de coral y organismos planctónicos en la matriz y 

d} brechas formadas por rudstone y floatstonc de moluscos, equinodermos, pcloides, intraclastos, 

escasos ooidcs, corales, miliólidos, foraminífcros bentónicos y exoclastos, en partes los moluscos 

están representados por rudistas. En la matriz es común observar foraminífcros planctónicos y 

calcisfcrúlidos, los fragmentos de brechas son de edad Crctacico Medio Tardío y Cretácico 

Tardío basal. 

Las facies 3 están formadas por brechas de tamaño más pequeño que las anteriores 

representando facies distales y formadas por fragmentos de a) packstone a wackestone de 

bioclastos e intraclastos con foraminífcros planctónicos en la matriz; b) mudstone y 
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Fig. 70 Pozo Copano l. Núcleo 2 (3694-3703 m.). Brecha con clastos 

provenientes de facies someras en en una matriz pelágica, Superficie pulida, 

longitud de la barra = 2cm. 

Tomado de Bello y Guarcladol991 

Fig. 71 Pozo Gaucho 1, Núcleo 2 p 40 (2587-2593) Biomicrita a biomicrudita 
,-,·. ·- -. 

con microfósiles · bentónicos, fragmentos de moluscos, equinodermos y 

miliólidos, mezclados con foraminíferos planctónicos (globotruncanas y 

globigerínidos). Sección delgada objetivo 2.5x 

Tomado de Bello y Guardado 1991 
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packstonc de pcloidcs. bioclastos y escasos 111traclastos.sicndo los bioclastos fragmentos de 

moluscos, fragmentos de cqu111odern10s. n11l1ólidos. fragmentos de ostrác0dos, algas y 

foraminifcros planctónicos en la mamz En todos los casos la secuencia culmina con facies lb y 

1 a de cuenca oxidante y profunda. Las facies 1 b están formadas por \\ackestone de 

foraminifcros planctónicos. mientras que las facies 1 a son lodolitas calcáreas y arcilla pelágica 

calc:irea con alto contenido de materia orgánica. y forammifcros planctónicos (globigerinidos). 

El el pozo Comoapa 1- A, aunque no se estudio, se considera que la base del Crct:icico Superior 

está fonnado por facics de platafom1a (intercalación de facies 7 y 8 de acuerdo al pairón de 

rayos gamma), cubierto por facies similares a las descritas en los pozos anteriores (facies ..\ y 3 

en talud proximal y distal predominando las primeras} siendo productor en facies de talud 

proximal y quedado por probar otros cuerpos con características similares más arriba. 

En Topén 1 y Acuyo 1 no se tienen datos pero se considera que la parte que corresponde al 

Cretácico Superior representa facies de plataforma, con base al arreglo de la curva de rayos 

gamma. En los pozos Sunuapa 101 y 201 la secuencia es más arcillosa considerándose una 

predominancia de facies 1 b en cuenca oxidante con pequeños cuerpos que pudieran corresponder 

a facies 3 pero sin presentarse las brechas características de las facies 4. 

En los pozos Malva· 101, y Sandalo 1 la base está constituida por facies de plataforma, mientras 

que la parte superior está representada por facies de talud proximal y talud distal siendo más 

gruesos los que corresponden a la primera. 

Las facies de plataforma están constituidas por una intercalación de facies 8 y 7 y 

esporádicamente facies 6. La facies 7 esta formadas por packstone de peloidcs, intraclastos y 

bioclastos (foraminiferos bentónicos. fragmentos de moluscos, ostrácodos, miliólidos, 

wackcstone de pcloides y algas dascycladáccas altamente bioturbados; mientras que las facie 8 

está constituida por packstonc de intraclastos, peloidcs y bioclastos (principalmente moluscos). 

La facic 6 está formada por grainstonc a packstone de intraclastos, granos envueltos y 

foraminifcros bentónicos retrabajados. 

En el pozo Sandalo 1 se tiene que la facies 4 está representada por brechas gruesas donde los 

clastos presentan una textura de wackestonc a packstone de miliólidos, intraclastos y granos 

envueltos, en una matriz con fauna planctónica. La facies 3 son microbrcchas parcialmente 
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dolomitizadas con bioclastos y moluscos. Tanto en los pozos Sandalo 1 como en Malva 101 se 

considera que la secuencia culmina con facies 1 b de cuenca oxidante. 

En los pozos Topén 1 O l. Guarumo l. Gaucho 1, Guásimo 1. Secadero 1, Guaco 1-A. Mecate 1 

y Pichucalco 1 se reducen o no existe la facies 4. apareciendo una predominancia de facies 3 y 

facies 1 b en cuenca oxidante. 

En Topén 1O1 el cuerpo que corresponde al Crctácico Superior esta constituido por facies 3 con 

una matriz micrítica con foraminifcros planctónicos estando este cuerpo muy reducido. 

Hacia Guarumo 1, la base del Crctácico Superior está constituida por facies 7, formadas por 

packstone a wackcstone de bioclastos pcloidcs e intraclastos ligeramente dolomitizado, siendo 

los bioclastos miliólidos, ostrácodos, fragmentos de moluscos y fragmentos de algas. Hacia 

arriba, se tiene una intercalación de facies 1 b y facies 3 con esporádicos y reducidos cuerpos de 

facies 4. La facies 1 b está representada por packstone a wackestone de foraminífcros 

planctónícos, ealcisfcnilidos y ostrácodos; mientras que, la facies 3 está caracterizada por 

packstone a wackestone de bioclastos, foraminifcros planctónicos, calcisfcnilidos fragmentos de 

moluscos, equinodermos, algas y foraminifcros bentónicos. La facies 4 se presenta en el núcleo 2 

(3165-3174 m.) y en el intervalo 3190-3200 m., donde se tiene rudstone de rudistas y corales 

principalmente, acompañados de equinodermos, gasterópodos, algas verdes y rojas, 

foraminifcros bentónicos y en la matriz foraminífcros planctónicos y calcisfcnilidos. El último 

intervalo fué probado obteniéndose aceite viscoso y agua de 80,000 a 113,000 ppm. 

En el pozo Gaucho 1, el intervalo productor representa facies 4, constituido por brechas gruesas 

embebidas en una matriz con fauna planctónica. Fuera de este intervalo la· secuencia esta 

representada por facies 1 b y 3 (Figs 71 a 73), siendo mis comunes las facies de cucn.ca <>;'<idante. 

En el pozo Guásimo 1 se tiene que la secuencia en su mayor parte esta constituida por una 

intercalación de facies 1 b y 3 predominando las primeras. La facies 1 b está constituida por 

wackestonc a packstonc de foraminífcros planctónicos arcilloso, con calcisférulidos y 

radiolarios, wackcstonc a mudstone wackcstone de foraminifcros planctónicos arcilloso con 
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Fig. 72 Pozo Gaucho 1, Núcleo 1, P 38 (2462-2468 m.), Brecha constituida por 

clastos derivados de un ambiente somero, y estilolitos por efectos de presión 

solución. Superficie pulida, longitud de la barra = 2 cm. 

Tomado de Be11o y Guardado 1991 

Fig. 73 Pozo Gaucho 1, Núcleo 1, P 37 (2462-2468 m.). Biomicrita arcillosa de 

globigerínidos, globotruncánidos y fragmentos de moluscos, asi como, estilolitos 

paralelos por compactación. Lámina delgada Objetivo 2.Sx 

Tomado de Be11o y Guardado 1991 
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cspiculas de esponjas. fragmentos tinos de moluscos y equinodermos La facies 3 está fom1ada 

por packstone a grainstone de intraclastos y rniliólidos retrabajados. packstone de intraclastos y 

bioclastos. en una matriz con fauna planctónica. Esta facies representa flujos turb1díticos 

distales con nucrolarninacioncs crnzadas de baJo angulo y gradación nom1al. En el núcko dos se 

obscr\'Ó un espesor muy reducido de facies 4 de talud proximal representado por rndstonc de 

rudistas. fragmentos de algas dascycladácea y briozoarios. con fauna planctónica en la matriz. 

( Yer registro compuesto anexo). 

Hacia los pozos Secadero 1 y Guaco 1 A se obser\'a un arreglo de la curva de rayos gamma muy 

parecida a la del pozo Guasimo J, por lo que se considera en este trabajo que sus secuencias son 

similares. 

Finalmente hacia Mecate 1 y Pichucalco 1 se tiene que las secuencia son muy similares a los 

pozos descritos anteriormente, es decir se observa una intercalación de facies 1 b en cuenca 

oxidante y facies 3 en talud distal. Las primeras están constituidas por wackestone a packstone 

de foraminífcros planctónicos y calcisfcrúlidos y wackcstonc de foraminifcros planctónicos con 

fragmentos tinos de moluscos; mientras que, la facic 3 está representada por wackcstonc a 

packstonc de pcloides y bioclastos, foraminifcros planctónicos, fragmentos de moluscos y 

foraminifcros bentónicos (principalmente miliólidos) rctrabajados. 

ll.3. 1 Consideraciones estratigráficas-sedimentológicas para el Cretácico 

Superior. 

De acuerdo a lo descrito antcriorncnte podernos hacer las siguientes consideraciones: 

1.- Hacia- la pori::ión occidental del área se considera que la sedimentación de platafonna 

continuó por lo menos .hasta el Coniaciano Temprano. 

2.- La plataforma basculó hacia el sur sureste, dejando el borde norte levantado, lo que produce 

que hacia esa porción continuen las condiciones de plataforma, mientras que hacia el sur la 

plataforma se hace más profunda ocasionando que esta empiece a ahogarse. 
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3.- Este basculamiento produce que la platafom1a que durante el Cretácico Medio se comportaba 

como una plataforma acrcsional pase a una plataforma erosiona(, produciendo un retroceso del 

margen norte. 

4.- Como consecuencia de este evento el margen norte queda expuesto a la acción mcc:inica del 

oleaje. lo que produce un franja de erosión donde se ubican los pozos Iris 1, Giraldas 2, Mundo 

Nuevo 2-A, Artesa 1, Sabancuy 21, Tépatc 1. Tépatc 1O1 y Pu yac atengo 1. ademas de los pozos 

Sitio Grande !01, 102, 103, y 104 documentados por Flores ( 1976). 

5.- El material, producto de esta erosión es redcpositado tanto hacia la cuenca, como hacia el 

arca que ocupaba la antigua platafonna 

6.- Este material rcdcpositado constituye principalmente las facies 4, las cuales, poseen una 

expresión muy particular en la curva de rayos gamma. La mayoría de los campos productores 

para esta edad producen en estas facies. 

7. - Las facies mas profundas dentro de la antigua platafonna se tienen hacia el arca de los pozos 

Sunuapa 101, Sunuapa 201, Topén 101, Guarumo 1, Guasimo 1, Secadero 1, Guaco 1, Mecate 

1 y Pichucalco 1, no teniéndose producción de hidrocarburos en ninguno de ellos. 

8.- En los pozos productores analizados en el presente estudio, además de los intervalos 

productores, se tienen intervalos en facies 4 de buen espesor que en un futuro merecen ser 

rccstudiados para determinar si son succptibles de ser probados. 

9 .- El cañón submarino ubicado hacia la porción oriental del área, al erosiona!' sus márgenes, -

involucra para esta edad a los pozos Teapa 1O1 y Carmito 11. 

10.- Se considera que la Plataforma Artesa Mundo Nuevo se ahoga definitivamente durante el 

Coniaciano. 
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CAPITULO 111 

DEFINICION DE UNA 
PLATAFORMA AISLADA 



111.- DEFINICION DE UNA PLATAFORMA AISLADA 

Ames de plantear el modelo sedimentológico ernlutirn ckl árc.1 estudiada es necesario el 

cspcciticar a que se le denomina una Platafonna Aislada. y cuales son sus características. 

Una plarafomia aislada es característica de márgenes pasirns (tipo Atlántico) Generalmente 

son elementos desprendidos durante la fase de ritling y están ubicados a cona distancia do.: las 

platafonnas continelllalcs. Consiste de sedimentos de aguas someras que se extienden por 

decenas a cientos de kilómetros y que están rodeados por aguas de sedimentación profunda 

que generahnentc exceden los cuatro kilómetros de profundidad. (Rcad llJX2. l'lX5) (figs. 74 

y 75). Existen de manera general dos modelos. las platafom1as que poseen una superficie 

rclati\"amente plana cuyo ejemplo típico actual. es el banco de las Bahan1as y platafom1as 

adyacentes mientras que algunos 1:iemplos en el registro geológico antiguo son las 

platafonnas de Valles San Luis Potosi. Tuxpan y el otro modelo es el que corresponde a un 

modelo denominado de Atolón los cuales poseen una laguna profunda y un borde arrecifa] 

clcrndo cuyo ejemplo es el Atolón de la faja de Oro en !\léxico. Fig. (76. 77.y 78). 

Los interiores de las platafonnas bordeadas por arrecifes pueden estar dominadas por calizas 

esqucletales en donde los interiores son relatil'amente profundos hasta 20 m. En contraste en 

las platafom1as someras y con la palle superior relativamente plana. las facies interiores 

pueden estar dominadas por arenas y lodos peloídales cíclicos no csqueletales, mientras las 

márgenes de las platafom1as son bancos arenosos e islas de origen cólico de grainstone de 

ooidcs con arrecifes subordinados. 

Las arenas carbonatadas son los constituyentes principales de las platafo1111as aisladas, 

denominandose como tal, cualquier acumulación de paniculas carbonatadas del tamaño de 

arena pero cuyos componentes no son elásticos. Los componentes principales son las oolitas,. 

pclctoides, pelas fecales. granos cn\'ucltos y fragmentos de organismos. De todos estos tipos 

de partículas, las que fom1an la mayor parte de las arenas carbonatadas son las oolitas y los 

fragmentos de organismos. Los vientos, olas, corrientes de marca y barreras orgánicas a lo 

largo de las márgenes, controlan la fo1111ación y distribución de estos cuerpos. Ball {1967) 

basado en estos factores, clasifica las acumulaciones de arena en el Banco de las Bahamas y 

sur de Florida en cuatro grupos: Barras de marcas, Cinturones de arena. Capas de arena y 

Dunas cólicas. 
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Barrns de marea. 

El facror crítico que "ª a de1cm1inar ·'¡ un cuerpo Je .ucna cakarca se desarrolle como barra 

de marca o como un cinturón de arena sera la prcpontkrancia y fuerza de las corrientes de 

marca sobre las otras corrientes Estos cuerpos rnwstr:in una disrríbución perpendicular a los 

margem:s de la platafom1a. Las estruccuras s,·Jimcntarías upicas son estratiticacion cruzada 

fcsconcada y rízaduras. Ctda barra de marca puede llegar a tener grandes dimensiones (5 km. 

de longitud y entre .too ~· KOO m. de amplitud) y están separadas por canales con 

profundidades entre 2 y 7 m. y cuyo piso generalmente está cubierto de algas marinas. Sobre 

las barras .:xisten gran cantidad d.: ondulaciones de arena. las cuah:s son de fonna simétrica y 

orientados en fonna oblicua al eje de estas estructuras dominantes (Fig 79). 

Se considera que el régimen hidrodin:imico n:gional y el rompimiento del talud del cañon 

dentro de la plat:ú'onna son responsables de su formación, las corrientes son fuertes debido a 

la resonancia entre las olas producidas por las corrientes de mareas y la natural frecuencia de 

las corrientes de agua dentro del canal. 

Cinturones de arena. 

Son cuerpos orientados en forma paralela al borde de la plataforma y al quiebre del talud, 

presentan una gran variación en su forma y tipo de sedimento, estos pueden estar constituidos 

por partículas esqueléticas o no esqueléticas, indistintamente. La fig. 80 muestra un bloque 

diagramático de estas cstructuras,asi como su distribución, llegan a presentar grandes 

dimensiones y son cortadas por canales que encuentran orientados perpendicularmente al eje 

principal del cinturón, su origen es probablemente debido a periodos de tormenta. Las 

estructuras primarias que predominan son ondulru:iones de arena (simctricas y asimétricas) y 

rizaduras. En ciertas ocasiones la cima del cinturón de arena llega a estar a una profundidad de 

medio metro durante la marea alta originando una variación en los sedimentos. 
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C:tpns de Arena. 

Este tipo de cuerpos se 1.kpos1tan en la platafom1a interior. est:in constituid\)s por marerial 

,listribuiJo pl'r 1.1.S conicnt,•s que barren el i111crior de la platafonna. por tal razon presentan 

grandes extensiones sin ninguna 1.iri.:ntacion prden:ncial El material .:sta formado por 

oolitas. pelctoides ~ fragmentos de 1irga.nismos aunque poseen una gran \ ariacion. pueden 

esrar limpias o sucias. prescnlar fusiles o no L11s espesores de estas capas no son muy 

grandes y conricnen gran cantidad de lodo calcáreo. lo que reduce enormemente su porosidad 

inicial. aunque la cantidad de lodo aumenta en dirección de las zonas proregidas (fig. 81 ). 

Est:in relacionadas con el borde de la platafom1a y d talud siendo sedimentos de relativa baja 

energía. 

Dunas eólicas 

Este tipo de cuerpos son carncteristicos de zonas cercanas a las barr:ts de marca o a los 

cinturones de arena y como norma se encuentran en el flanco de la linea de costa de los 

cuerpos arenosos antes mencionados. Casi en su totalidad están formados por material 

retrabajado dentro de la plataforma o bien por material que esta en exceso en los cuerpos 

adyacentes. Ce ""•1 característica principal se tiene que sus dimensiones en cxtención no son 

muy grandes llciJ11do a tener como estructuras internas, cstratific;u:ión cruzada tabular asi 

como estratificación paralela (Fig. 82) . En la tabla 3 se resumen las características generales 

de estos cuerpos. 

Una de las diferencias principales entre plataformas aisladas y otro tipo de plataformas es que 

estas poseen márgenes a barlovento y a sotavento (l\lullins y Neumann, 1979}. Las margenes 

a barlovento que estan abiertas, carecen o están despro>istas de sedimentos {excepto por 

arenas esqueletales al abrigo de arrecifes locales}. Algunas márgenes a barlovento poseen 

islas que aumentan el transporte de arena fuera de la plataforma e inhiben el trasporte hacia el 

banco (Hine, Wilben y Neumann 1981). Las márgenes a sotavento que están abiertas tienen 

extensas arenas peloidales que son transportadas fuera del banco. Las márgenes que presentan 

barreras de energia, inhiben el transporte fuera del banco, mientras que las margenes 

dominadas por mareas tienen amplios lóbulos arenosos constituidos por ooides que migran 

hacia el banco. 
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Cl:"iTt: ROS DE llARRAS DE lll:"!AS EOLICAS L\P.\S l>E AIU;;l,A 
.\RE:\.-\ \l.\REA ES L\ 

Pl..-\TAFOR:\IA 
1:0.TF.RIOR 

liBICACIOS Borde de la L1111b1ot.!e ..\ll\¡ICenles ;¡ /011'1S Pla1alon11a mlenor 
pla1afon11a pendiente en el de bamis o 

limite de la dn111roncs en la 
plalafomia. en dla plaraforma o en su 
o ~n ~strcchos limi1e 

GEO:\IETRIA Cinmron paralelo Cinturon de .trena Cuerpos de arena En capas 
perpendicular al paralelos a las barras 
cambio de o cinturones 
pendic!llc 
i111cmm1pido por 
canales de marca 

ESTRUCTURA Estratiticacion Estr:mflcacion EstrJtifkación Alta biopenurbación 
INTERNA cruzada cnuada cruzada en gran 

perpendicular al perpendicular al eje escala con estratos 
eje mayor del de la barra paralelos 
cinturón 

TIPO l>E Fragmentos de Fragmentos de Esqueletos Esqueletos. peletoides. 
GRANOS organismos. organismos. peletoides. oolitas y oolitas y cemento 

peletoides. oolitas peletoides y oolilas cantidades variables aragonitico. 
y megaesqueletos de calcita Considerable 

variación sucias o 
limpias con o sin f. 

Tabla 3 Carac:teristicas generales Je los bancos calcáreos (Tomado de Ball, 196;') 

Las facies marginales de las platafonnas aisladas t:unbien reflejan si están en frente a un 

oceano, una vía marítima protegida o en una cuenca angosta, o si est:in influenciadas por 

corrientes oceánicas profundas y tienen arenas lavadas, superficies duras ("ha.rdgrounds"} y 

litohermas (Mullins y Neumann, 1979). Las facies profundas pueden ser erosionadas por 

flujos en canales paralelos a la margen de la plataforma. 

Schlager y Ginsburg, ( 1981) reconocen márgenes acrecionales, márgenes erosionales y 

márgenes de sobrepaso ("bypass") para este tipo de elementos. Pocas plataformas aisladas 
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poseen margenes de talud sua\·e. generalmente son escaf1Jados con pendientes fuenes de 

.mgulos de 110 grados o más y de unos cua11tos ckntos de metros de profimdidad que gr;iduan 

hada una pcndkntc mas sua\'e h;L~ta pa.sar a J;¡ cuenca. Las facks car.ictensticas en las 

pbt;ifonnas aisladas tanto en la platafom1a como en la cuenca son. 

1.-l'latafornrn y borde de plataforma. 

C.ubonatos arrecifaks. arenas esquclctales y ooliticas. islas cementadas. La pl;1tafonna puede 

estar cubiena por lodos y arenas de p.:lets. localmente de periman:as y e\·aporitas 

estratificadas ciclicarnentc o por arenas esqueletalcs. Es caractcristico no encontrar detritos 

si liceos. 

2.- Escarpe marginal. 

Las partes superiores exhiben sedimentos de pre y postarrecife, mientras que los escarpes 

inferiores muestmn carbonatos lagunares y de planicie de mareas, estratific:idos 

probablemente como producto de fa.llarnientos por gr.l\'ed;id de las márgenes ( Fig 83). 

3.- Facies de talud 

Los depósitos de talud incluyen el espectro de sedimentos localiz:idos hacia el mar :identro 

domin:idos por arrecifes, bancos calcáreos y atolones, los cuales son inducidos por la 

gravcd:id o por corrientes; de estos, los primeros son los más importantes. 

Los depósitos influenci:idos por la graved;id incluyen depósitos de talus. deslizamientos. flujo 

de gmnos, flujo de escombros y corrientes de turbidez. Los dos primeros son procesos que se 

efectúan sobre la superficie del talud, mientras que los segundos se efectúan através de 

canales o verd:ideros cañones submarinos, los cuales transponan los sedimentos muy lejos 

sobre la planicie abisal. De acuerdo a esto tendremos entonces facies de talud proximal y 

facies de talud distal. 

Talud superior o talud proximal. Esta constituido por a).-Arenas de pie de talud. form:idas por 

escombros y bloques de gmn magnitud mezcl:idos con sedimentos pel:igicos, estos 

sedimentos pasan pendiente abajo a las facies de cuenca en márgenes de alto relieve 

orient:idos hacia el l:ido de barlovento, b).- Deslizamientos y depósitos de !lujo de graved;id 

en márgenes acrecionales (Fig.84), c).- Taludes lavados (taludes barridos por corrientes 

en márgenes 
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acrccionales) :\rcn:is compuestas de fragmentos de roca. foraminifcros planctonicos y 

sedi111entos de .¡gu:is 111enos somer.lS. Se tienen abundantes superficies duras. pueden 

progradar ~- cubrir discordantt'J11t•ntc a las facies de cuenca o pasar en la pane baja dd talud a 

litohem1as o :1 cali~as p<-'l.1gic:as f1L1dulares en la parte inferior dd talud. d> - Talud de 

sobrepas'' con pro111otorios lgullicdl. compuesto por lodo cakarco pclagico. arena calcarca y 

csco111bros. puede tener estratiticacion nodular lque refleja la reclaboración y cementación 

sub111arina en parches) Se erll:uentran superficies dur:is y acantilados erosionalcs. Fig X4b. 

Talud inferior o margen de cuenca (talud distal) está constituido por al.- Turbiditas gradadas. 

proximales. alternando con fango organice (oozcs). Algunas arenas limosas calcáreas, flujos 

de escombros y deslizamientos y b) - Cinturón de litohcrmas, montículos individuales de 

hast:i 70 rn. de espesor; superficies duras y rizaduras (reflejan la presencia de corrientes 

occanicas profundas). 

4.-Cuenca o cuenca interior. 

Turbiditas gradadas distales alternando con fango calcáreo Fig. 84a. Las facies de talud de las 

márgenes acrecionales pueden estar dominadas por escombros de periplat:lforma que gradM a 

aren:i.s calcáreas y litohermas en la parte baja del talud, deslizamientos o flujos de gravedad. 

Las facies de talud de un márgcn de sobrepaso con prornotorios consiste de arenas de 

periplataforma y talus que pasan a lodos de talud y a arenas filiformes y luego a turbiditas 

proximales. Comunmente los escarpes marginales y los taludes de traspaso estan asociados. 

El material se acumula al pie del talud por caida, deslizamiento o arrastre de rocas. Los 

detritos gruesos pueden entonces ser tr'1!lsport:ldos por flujos de gravedad rebasando las 

frades de talud lodosa para acumularse en la parte inferior del talud como turbiditas y flujos 

de detritos menores junto con sedimentos pelágicos y hemipelágicos. 

Las facies de talud de relieve alto con escarpes erosionales parecen estar dominados por 

depósitos de talus. Otras márgenes erosiona!es muestran truncación por la erosión de las 

facies de talud, debido a la remoción por corrientes turbiditicas, donde el talud se hace más 

pronunciado confonne los cañones se profundizan y cortan facies de cuenca. 

Las depresiones profundas y alargadas entre plat:lformas aisladas pueden estar atravesadas 

por valles axiales de erosión, cort:ldos por corrientes turbiditicas. Estas corrientes aumentan 

su fuerza con el tiempo confonne la plat:lforma crece hacia arriba y los valles cortan hacia 

abajo, formando valles en forma de V que finalmente interceptan los taludes de sobrepaso, los 

cuales se unen a los flancos de los valles. 
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l\'.-LA PLATAFORMA DE BAllAMAS 

En d presente un excekntc ejemplo sobre Platafom1as Aisladas lo constituye el Gran 

Banco de las Bahamas. el cual se describe a continuación de manera muy brc\'e para 

estabkcer una comparación mas exacta con la Platafonna Artesa-'.\lundo Nuern 

La Platafonna de las Bal1amas se ubica entre los paralelos 22º y 2Xº norte. frente a las costas 

de Florida y Cuba. y comprende a un grupo de mesetas escasamente sumergidas. siendo la 

principal el Gran Banco de las Bahamas. el cual esta construido por calizas plcistocénicas que 

descansan sobre calizas y dolomías del Terciario y Cretácico cubiertas por una delgada capa 

de sedimentos carbonatados recientes. Estas mesetas ocupan una área aproximada de 96,000 

Km' y están limitadas por pendientes de talud muy pronunciadas de mas de 40° de 

inclinación (Fig. 85 ). Algunos autores denominan a este grupo de mesetas como platafonnas 

aisladas. 

Mullins y Lynts (1977) consideran que: 1.-. La platafonna es continental y fué originalmente 

una parte de Afiica. 2.- El "rifting" (separación de Norteamérica de Africa y Suramérica 

comenzó en la vencindad del noroeste de Bahamas durante el Triasico Tardío, precedido por 

un levantamiento del continente, originando el profundo canal de Bahamas como un graben. 

3.-La separación de Bahamas de Africa se efectuó principalmente através de una gran falla de 

transcurrencia. originando que se pasara a un regimén tectónico de márgen transcurrente. 

El Banco de las Bahamas es cortado por tres amplios y profundos canales: Canal de 

Providencia. la Lengua del Océano y la Sonda de Exuma. de éstos, los dos ultimas poseen 

caracteristicas de auténticos cañones submarinos. alcanz:indo una profundidad mayor a los 

4.300 m después de unirse en un sólo cañon. Entre esta plataforma y la platafonna de Florida 

existe un estrecho con una profundidad de 850 m. 

Sobre el Banco de las Bahan1as las profundidades del agua raras veces exceden los 15 m .. 

siendo generalmente menores a los 7 m. Hacia el norte, el banco está separado del Pequeño 

Banco de las Bahamas por el canal de Providencia y al sur esta separado de Cuba por el 

antiguo canal de las Bahamas. 
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El espesor de los sedimentos carbonatados recientes no cor.solidados probablemente no 

exedcn los 3.5 m .. descansan sobre un sustrato de calizas Pleistoccnicas, por lo que su 

depósito debió de haber comenzado tal wz hace unos 4,000 años. de acuerdo a dataciones 

radiom~tncas del sustrato l Matthews. 1974) 

Hacia el este de la isla de Andros hay una linea de arrecifes de corales y algas principalmente. 

en el borde occidental del banco. que de alguna manera restringen la mezcla de aguas 

oceánicas con las del banco. La temperatura promedio mensual del agua es entre 22" y 31" 

centigrados. El agua es cn todas panes del banco lo suficientemente turbulenta. de tal manera 

que se mantiene \·erticalmcnte una distribución uniforme de la temperatura. Los vientos 

dominantes en esta zona provienen del este y en el margen oriental del banco se ubican 

algunas islas de caliza Plcistocénicas compuestas por dunas cólicas cementadas. 

En la parte de sotavento de la Isla de Andros. la cual constituye una barrera natural para la 

libre circulación de las aguas, la el'aporación permite la acumulación de aguas hipcrsalinas, 

sin embargo la precipitación plU\'ial ( 100 cm por año) evita la preservación dc las evaporítas 

aunque se tiene la precipitación de yeso en la zona de intermareas. Algunos autores 

consideran que la planicie de marcas de la Isla de Andros es una zona en condiciones de 

supramarea ubicada en la porción norponicnte de la isla, en donde es posible el depósito de 

dolomías recientes (Fig 86). 

El movimiento del agua sobre el banco es de gran importancia tanto por sus efectos sobre las 

comunidades biológicas como por el suministro de nutrientes y su influencia en la 

distribución de carbonatos en solución. En tem1inos generales la circulación del agua sobre el 

Gran Banco de las Bahamas es gobernada por una combinación de la acción de las mareas y 

las olas, siguiendo el movimiento del ~,,,ua de las mareas un patrón radial, siendo su rango 

muy corto. 

Existen relaciones distintivas muy importantes en el banco entre la distribución de litofacies. 

habitats y comunidades. Estas relaciones fuéron resumidas por Newell (en Bathrus. 1975). 

encontrando que la relación más directa es entre las comunidades y dos factores fisicos: el 

sustrato y la turbulencia. 
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..\partir de una serie de observaciones realizadas por Purdy 11 %3) en muestras recolectadas 

en d e\trcmo norponientc del Gran Banco de las Bah;unas estableció la existencia de cinco 

facies principales cuya distribución se muestra en la Figura X7. 

Litofacies l'oralgal. 

Esta litofacies se restringe principalmente a la parte externa de la platafonna (Figs l!7 y XX). 

Puedc contener pekts fecales. acrcciones inorganicas o granos esqucl.!ticos micritizados. '.\lá.s 

de la mitad de los granos son del tamaño de arena y son de origen no esquelético. Es clara la 

dominancia de corales y algas coralinas particulanncntc en comparación con los an:ilisis de 

constituyentes de las otras litofacics. 

Esta facies se dividen en cinco diferentes habitats: ) .-Arrecifes se encuentran concentrados 

en la parte externa de la plaworma hacia el este. del lado de barlovento de la Isla de Andros. 

Fonnan junto con los bancos de calizas plcistocénicas una barrera paralela a la costa. cortada 

en varios lugares por canales de marca. Entre el arrecife y tierra finne se tienen algunos 

parches artecifales m:is pequeños. Los principales organismos constructores son los corales 

los cuales están asociados con otros organismos entre los que se tiene una gran variedad de 

moluscos, equinodennos, forarniniferos. anélidos. alcionarios y peces. El arrecife incluye 

aproximadamente 30 especies coralinas presentando en su interior una circulación ~uy 

vigorosa. 2.- Pavimento rocoso, entre los arrecifes y el borde de la plawonna más allá de 

los bancos ooliticos y las playas de la isla.. las terrazas de calizas pleistocénicas sufren un 

quiebre hacia abajo hasta una profundidad que varia de 9 a 50 cm. Este sustrato rocoso, 

cubierto en algunos Jugares por una capa delgada de arenas limosas, soporta una comunidad 

adaptada a una vida sesil en un ambiente turbulento. Son frecuentes los parches de Thalasia 

en la arena, sólo algunas esponjas y algunos corales masivos pueden sobrevivir en estas aguas 

someras con un régimen altamente turbulento. En zonas menos turbulentas es posible Ja 

presencia de organismos de mayor tamaño corno el caso de alga la aragoniticaHalimeda. En 

general la biota es dominada por especies incrustantes. 3.-Línea de costa rocosa interna 

Las condiciones en este habitad son las más extremas que en ninguno de los demás, 

dependiendo de las mareas y del clima. Las superficies de caliza pueden estar expuestas 

subaéreamente o pueden ser golpeadas por el oleaje. Es una área restringida y fuértemente 

zoneada. En ella podemos encontrar algas verdes, algas coralinas, esponjas, gasterópodos 

bivalvos y equinodennos. 
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4.- Bancos de roca y prominencias. se encuentr:m a lo largo de las costas expuestas. 

estando sujetas a la intensa turbulencia dd oleaje. En esta porción se hall:UJ muchos moluscos 

dd arrecife y de la costa rocosa :i.>ociados con organismos incrustantes y :; - Arenas 

inestables de submareaSc localizan en la plataforma externa del margen d..:l banco y en el 

.uca dd postarrcciti: de las Bal1:UJ1as. La acción \ igorosa de las marcas produce en d piso 

arenoso abundantes rizaduras. se encuentran dunas submarinas con estratificación cruzada de 

hasta 3 111 de altura. consistentes de arenas limosas parcialmente estabilizadas por algas 

marinas. La \·cgctacicin es muy escasa y hay mucho mol'imicnto de sedimentos. Es un habitad 

de alta cncrgia. 

Litofacies ooliticas y de agregados. 

Son la litofacic más ampliamente distribuida y la que contiene la biota más diversa (Figs 87 y 

89). La comunidad se desarrolla en las aguas protegidas del post arrecife y en las áreas 

lagunales abiertas adyacentes al borde del banco. No se forman ooides en estas litofacies su 

presencia se debe a que son acarreados a través del banco desde la litofacies de oolitos, sin 

embargo, hay aproximadamente un 89% de granos arenosos no esqueléticos en las facies 

ooliticas y aproximadamente un 83% en las facies de agregados, los cuales se componen de 

pelas fecales, agregados de lodos, granos criptocristalinos y ooides. 

Se encuentra aproximadamente un 67% de ooides en las facies ooliticas y solamente un 15% 

·en las facies de agregados, son comunes las algas verdes y rojas y los moluscos son muy 

abundantes. La zona de depósito es del lado interno de la franja coralgal. Estas facies 

presentan megarizaduras con longitud de onda de 50 a 100 m. que tienen en su cresta arenas 

limosas con rizaduras. En el fondo de estas facies se observa una pelicula de material 

orgánico que indica la ausencia de movimiento de los granos de arena por las corrientes, sin 

embargo esta materia puede ser destruida si es sepultada. 

Litofacies de lodos calcáreos. 

Es la porción más restringida tanto de los vientos corno de la fuérte actividad de las marcas, y 

ocupa una superficie de aproximadamente 10,000 km'. hacia el occidente de la Isla de 

Andros (Fig 87). Se encuentra en áreas alejadas del borde de la plataforma y es transicional a 

las lineas de costa lodosa y a las planicies de mareas. El piso está constituido por un lodo 
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;iragonitico con una proporción 'ari:1blc de pcloides (principalmente pelas focales) hechos del 

mismo material. Las panicul:L' de lodo son agujas aragoniticas y su pruporciún en la mezcl:1 

de lodos pcloidales se incrcnmlla hacia la costa de la Isla de :\ndros. :\proximad:unente dd 

SSº" al q4'111 dd s1:Jirucnto 1..·s .1rag~Htitico. d n:st:uuc ha 12'!¡, es calcita con tnicas hidrntadas 

y trazas de c:wl11111a. dllrita ~ cuarzo La mayor panc de la calcita es alt:unentc magnesiana y 

de origen esquelctal. Entre los gr:mos de arena la c:ul!idad total de granos criptocrist:ilinos y 

agregados. agn:g:1dos org:micos y pek>iues es en promedio <le .J"-~, cerca de Andros. 

incn:mcnt:indose hacia el occidente hasta un X"·;,_ 

Los pelets de origen presumiblemente focal comprenden del 17 al 3X% del sedimento 

increment:indose la cantidad desde el este hacia el oeste. El contenido csquelctal promedio es 

de aproximadamente 1-1%. La cubierta de vegetación es escasa aunque en algunas zonas 

localizadas. la comunidad <le TI1alasia es abund:u11e. La fauna también es escasa tanto en 

nÍlmero como en \'ariedad. Sol:unente h:u1 sido registradas dos especies de moluscos, dos de 

equinodermos. una de coral. una de briozoarios y tres de esponjas. Las rizaduras están 

practicamente ausentes son comunes las capas con estratificación delgada planar de 

mudstone. 

Litofacies de lodo y de pelets. 

Se caracteriza por la abundancia de pelas fecales y partículas menores a 1 /X mm, así como 

agujas de aragonita (Fig 87). Las pelas fecales son el principal constituyente de la fracción de 

arenas carbonatadas, no es facil relacionarlos a un organismo en particular, en \'irtud de que 

animales diferentes pueden producir pelas similares. Hay una gran cantidad de granos 

esqueléticos, aunque menos que en las facies ooliticas. El contenido de granos 

criptocristalinos no exede el 2%, sólo se encuentra estratificación planar y muy pocas veces 

rizaduras. Es partieulannente necesario mencionar que. en los sedimentos de estas litofacies 

como en ningún otro sedimento a excepción de las facies de oolitas. hay una acumulación 

carbonatada autóctona. 

Litofacies ooliticns 

En varios sitios a lo largo de las márgenes del banco es posible encontrar bancos formados 

casi exclusivamente de oolitas, las cuales son fom1adas en estas facies. Los bancos de arena 
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constituyen un habit:it extrcmad:um:nte lllÓ\'il y libre de \'cgetación. Están asociados a barras 

ooliticas de intennareas actir;unente crecientes. El crecimiento de los oolitos está cl:ir:uncnt.: 

relacionado con la turbulcnda y con el piso de una capa delgada de agua hipcrsalina q1i.: \a 

hacia. y desde. el múrgen somero del banco. El r:u1go de marca.~. combinado con la poca 

profundidad produce fu.:ncs corrientes 1k marcas q1w cn1z:u1 los bancos. por lo t:ullo. los 

gr:u1os cst.U1 practic:unente en 1110\'imiento const•ullc a menos que el banco quede cxpuesto a 

la superficie. en cuyo caso habrá rizadums y megarizaduras. Es posible encontrar. a palle tle 

las rizaduras. estratificación crnz;1da pl:u1ar y festoneada, así como algo tle biopenurbación. 

En este ambiente sol:unente pueden sobre\'Í\'ir organismos horadadores. El contenido de 

arcillas y materia organica es casi nulo. 
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V.- LA PLATAFORMA ARTESA :\llJNOO NUEVO 

Fuera de Petroleos Mexicanos este ckmento no es conocido. sin embargo de acuerdo a la (Fig 

90) la l'latafom1a Anesn-Mundo Nuern pudiera corresponder al mismo tren de lns nntiguns 

Plntnfonnns de Coahuiln, \'nlles San Luis Potosi, Tuxpan (Atolón de Oro) y Córdoba cuyo 

origen podría estar relacionado con la npcnura del Golfo de M.:xico. 

El origen de La f>latafonna Artesa :\tundo Nucrn no ha sido explicado con base en la nueva 

tectónica de placas, existiendo aún muchas interrogantes sobre este elemento. De acuerdo a 

Rcad (1985), este tipo de elementos están asociados a margenes de tipo cxtcnsional (Fig. 91), 

afollados, con rápida subsidcnc1a y cuyo basamento puede ser corteza de tipo transicional 

fonnados comúnmente en Ja fase temprana de la apertura de cuencas oceánicas. Se desarrollan 

sobre hons con grabens adyacentes, de sedimentación de aguas profundas. Otras pueden estar 

localizadas sobre altos submarinos. lineales. y algunos se desarrollan sobre altos estructurales 

continentales. La secuencias basales suelen ser volcánicas, elásticos inmaduros, cvaporitas o 

elásticos maduros, asociados a platafonnas. 

Algunas plataformas aisladas suelen formarse a panir de rampas las cuales comienzan a 

desarrollarse hasta fonnar sistemas asociados a bordes de talud pronunciados. Con rápidos 

cambios en el nivel del mar, las platafonnas aisladas empiezan a desarrollar en los bordes 

arenas carbonatadas o carbonatos arrccifalcs o pueden desarrollarse como atolones con una 

laguna interior rodeada por un borde arrecifa!. Estos elementos comúnmente están rodeados 

por facies de talud y cuenca (Fig 92). 

El trabajo que aquí se presenta trata solamente el aspecto scdimentológico, visto como un 

sistema asociado. Los datos así manejados, indican Ja presencia inequívoca del elemento 

denominado Plataforma Artesa Mundo Nuevo, y relacionado con un modelo de platafonna 

aislada originado como respuesta a Ja apcnura del Golfo de México. De acuerdo a ésto, se 

considera que la platafonna se origina durante el Crctácico Temprano, y se desarrolla 

ampliamente durante el Crctácico Medio y Crctácico Tardío (Coniaciano '?) para a partir del 

Santoniano sufra un basculamiento hacia el sur y un levantamiento general del nivel del mar, 

empezando a ahogarse, para posteriormente ser enterrada por sedimentos elásticos durante el 

Terciario. 
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V.I Evolución sedimenlológica de la plataforma Artesa Mundo-Nuevo. 

Para el Cretácico Inferior se utilizo la infomiación de -Hl pozos encontrando que en general se 

tienen 7 ambientes constituidos por una intercalación de facies (Fig 93). La Platafonna Artesa 

Mundo Nuevo para esta época empieza a crnlucionar y a formar un sistema sedimentario con 

características muy particulares. 

Hacia d sur de este elemento se tiene dos rasgos de primer orden originados durante la 

apertura del Golfo de J\léxico las fallas Malpaso y Tccpatan Ocosingo, las cuales controlaron 

la sedimentación: Al sur de estas fallas, se deposita la Fornmción San Ricardo caracterizada 

por sedimentos elásticos y evaporiticos; mientras que hacia el norte se depositan rocas 

asociadas a un talud, las cuales son denominadas por Quezada ( 1975) como Formación 

Malpaso, y la cual debe ser considerada asociada exclusivamente a estos elementos. Estas 

fallas constituyeron para esta edad el límite nororiental de la Plataforma de la Sierra de 

Chiapas separándola de la plataforma de Artesa-Mundo Nuevo. 

Hacia el noreste de estas fallas y rodeando a la Plataforma Artesa-Mundo nuevo se tiene la 

Formación Chinameca la cual está constituida por depósitos de cuenca y de talud, en las 

primeras se observa una intercalación de rocas depositadas debajo del nivel de oxigenación 

con rocas deposi .:.das arriba de este nivel (Facies 1 a y 1 b de Wilson), en las que es posible 

observar laminaciones y microlaminaciones finas, estratificación gradada, capas y nódulos de 

pedernal negro y blanco y estratificación cruzada. 

Hacia el sureste, en la porción que ocupa el pozo Rosarito 2A, la secuencia se encuentra 

dolomitizada pero la presencia de radiolarios piritizados y pedernal sitúan a estos sedimentos 

dentro de un ambiente de cuenca. 

Rodeando al elemento que se considera como la Plataforma Artesa Mundo Nuevo, se tiene 

facies de talud y cuenca interestratificadas, considerandose como parte de la Formación 

Chinameca. Hacia la porción norte, donde se ubican los pozos Fénix 42, Zelandia 1, Juspi 1, 

Choix 1, Cacho López 2, Sitio Grande 82, Zarza 1-A y Agave IB la Formación Chinameca 

se encuentra dolomitizada, en general se trata de dolomías micro a mesocristalinas arcillosas 

con radiolarios piritizados, nódulos y bandas de pedernal, en la zona del pozo Agave 1 By 
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Tapijulapa 1 se observan algunos flujos de escombros caracterizados por la presencia de 

brechas de granulometría fina constituyendo un talud proximal. 

Hacia d sur en los pozos Caunba 12 y Cambac 1. la Formación Chinamcca contiene flujos 

de granos y flujos de escombros, los primeros muestran una gran cantidad de foraminiferos 

bentónicos retrabajados. ooidcs e intraclastos, nuentras que los segundos, aunque cst:in 

dolomitizados, muestran una textura brecho1de característica de facies de talud. Los limites 

de la platafom1a Artesa :\fundo Nuevo, para esta edad. son dificiles de marcar, debido a la 

poca densidad de pozos que han atra\'esado esta secuencia. por lo que hacia las porciones 

sur, oriental y noroccidental los limites que se postulan en el presente estudio son 

especulativos. 

De manera general. para esta época, hacia el área de los pozos Copano 1, Gaucho 1 y Topén 

101 se tienen dolomías micro y criptocristalinas con fantasmas de bioclastos (fragmentos de 

moluscos, fauna bentónica, algas verdes, ostrácodos, coprolitos de moluscos y oncolitos), 

ooides, pelas fecales e intraclastos. Es común observar carpetas de algas estromatoliticas del 

tipo LLH con estructuras fcncstrales denominadas ojos de pájaro, y evaporitas reemplazando 

a microfósilcs, en bloques, fracturas, parches de forma nodular y sellando porosidad. Estas 

características nos permite decir que esta área constituía, para esta época, una zona de 

supramareas (facies 9 de Wilson) en lo que podría denominarse como un sabkha marino 

incipiente con intercalaciones de facies de intermarcas (facies 8 de Wilson). 

Rodeando a estas facies, los datos sugieren una amplia plataforma donde se depositó una 

intercalación de facies de intennareas y submareas. Hacia la porción nororiental en lo que se 

considera como el borde a barlovento, se observó una intercalación de facies de alta energía 

con facies de baja energía; al igual que en el interior de la plataforma la variaciones o 

cambios en el régimen de energía coinciden con las facies presentes. Las facies de baja 

energía están representadas por zonas de intermareas con zonas de submareas, mientras que 

las facies de alta energía están representadas por bancos de arenas carbonatadas y cuerpos 

orgánicos (constituidos principalmente por corales y rudistas) predominando los primeros. 

Como característica principal de este borde, se considera que se tuvieron periodos de 

exposición subaérea, lo que provocó disolución con introducción de limo vadoso. 
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Hacia d borde de sotavcnto se tienen llls pozos Carmena 1 y :-/1capa 1 El primero esta 

inmcdiatamenie al sur de la falla Tccpatan-Ocosingo. por lo que actualmente estas facies se 

encuentran desplazadas de su pos1c1ó11 llrlg1nal. s111 embargo probablemente cons!Jtuyen parte 

de la platafonm :\rtcsa-\lundo \'uern En amh<" po.ms es posible obserrnr una 

mtercalae1ón de facies 7. S ' 1, >1endo lllL'lh'S .:omun la t'Jl11ma La presencia de estas facies en 

d borde de sotavento no implica necesariamente la presencia de bancos dL· arenas 

carbonatadas ya que el poco espesor <lhsen ado en estos cuerpos. nos md1ca que pudiera 

tratarse de capas de arena que seglin Ball ( I % 7) representan el exccso dc sedunentos en 

otras facies, los cuales son transportados por las comentes de marca atran:s de toda la 

platafonna. 

De acuerdo a lo mencionado en parrafos anteriores podemos considerar que para el Cretacico 

Temprano, en y sobre la platafonna. se generaban en épocas de fuertes corrientes, varios 

procesos sedimentarios que controlaban la distribución de facies. M icntras que hacia el borde 

de barlovento existía una gran acumulación de sedimentos que propiciaba la fonnación de 

bancos de arenas carbonatadas el exceso de estas facies era transportado através de la 

platafonna fonnando capas de arena. La presencia de ílujos de granos en los pozos ubicados 

al sur de la platafom1a sugieren que hacia el lado de sotavento no existían barreras naturales 

que impidieran que estos ílujos fueran vaciados hacia la cuenca. teniendo de esta manera un 

transporte hacia el banco y un transporte fuera del banco. 

En la porción mas nororicntal de este elemento se tienen los pozos Arce 1O1, l\lajagual 1 A, 

Prados 1, Cucayo 1, y Cocona l. En el primero se tienen dolomías de aspecto brcchoidc en 

donde los clastos que constituyen las brechas presentan relictos de bioclastos y ooidcs 

retrabajados. Hacia el este, en los demas pozos, se observa una intercalación de dolomías (de 

facies 4 y 3) con mudstonc que gradúa a wackcstone de fragmentos de bioclastos (mezcla de 

foraminiferos planctónicos con foramimfcros bentónicos), alineados y dispuestos en forma de 

laminaciones o microlaminacioncs con pirita diseminada y cuarzo detrítico del tamaño del 

limo a arena fina. Mientras que en Arce 101 se considera que las facies presentes son de 

talud proximal (facies 4 de Wilson), hacia el este las facies presentes corresponden a ílujos 

turbidíticos distales. Las facies presentes en estos pozos sugieren Ja presencia de un antiguo 

canal que en Jo sucesivo sera denominado en este trabajo como Canal de Jalapa el cual 

probablemente empezó a funcionar durante esta época. 
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Hacia el sur entre. la Platafonna Artesa \lunúo :-:ue1·0 y la Platafom1a de Cluapas se 

considera la presencia de otro canal aqui úcnonunaúo Canal ele Ostuacan. la dirección de la 

corriente hacia d noroeste atran!s de este canal. es especulatJ\a. pero se ~,J11sido.:ra de esta 

manera de acuerdo a obsef\'aciones que ~e har:ln m:is add.inte 

Para el Cret:lc1co \lcdio el sistema sedunentano cstabkc1do ;1111enon11ente aka11/.a su mejor 

desarrollo (Fig <14) Hacia el Sur de la Falla \.tal paso se deposita la For111ac1on Sierra \ladre. 

la cual algunos autores consideran que llene un alcance o.:straugrúfico del Cn:tac1.:o \kdio al 

Cret:lcico Superior Santoniano l.a Falla Tecpatan Ocosmgo. hacia el segmc·nro donde se 

ubican los pozos .\tono Pelado 1 y 101 y Raudales l. sufre un basculanm:nto lo cual pro\'Oca 

que el bloque ubicado inmediatamente al sur se hunda. dando lugar al depósito de sedimentos 

de cuenca sobre la anterior secuencia de pbtafonna. l lac1a el noreste de la Falla \.lalpaso se 

tiene una amplia zona donde muchos autores consideran la ausencia de sedimentos del 

Cretácico \tedio. Entre algunas explicaciones destaca la de \kneses l 987. el cual considera 

que esta pudo haber sido originada por el mo\'1miento ascendente de la sal en combinación 

con el incipiente movimiento de fallas transcurrentes. 

En la figura 94 podemos observar que entre la Plataforma Artesa-r\lundo Nuevo y las Fallas 

de Tecpatan Y Malpaso. existía una depresión angosta denominada en este trabajo como 

Canal de Ostuacán, en el cual. para esta epoca. se depositaron sedimentos de cuenca. Es 

probable que através de este canal pasaran corrientes que pudieron haber erosionado el fondo 

o evitado su depósito. Por la posición de la zona de ausencia de las rocas del Cretácieo 

Medio pudiera ser que esta corriente ocasionara el no depósito de esta unidad. No se tienen 

datos para sustentar esta aseveración. sino que se compara a la información actual existente 

para el Banco de las Bahamas y el Estrecho de Florida, en donde existen corrientes tan 

fuertes que impiden el depósito de sedimentos dentro del estrecho. 

Hacia el este, el canal de Jalapa se sigue desarrollando La zona de los pozos Majagual lA, 

Prados 1, Cuca)'O 1 y Cocona l. en donde las rocas del Cretácico Inferior están en contacto 

con rocas del Eoceno, se considera que es producto de no depósito debido a que através de 

este canal pasaban corrientes muy fuertes que se arrastraban el sedimento y lo depositaban 

por medio de flujos turbiditicos mas hacia el este. condición diferente hacia sus margenes y 

hacia su cabecera, donde se considera que existía erosión. Los pozos Cam1ito 1, Arce 101 y 

Teapa 1 se ubican más hacia el oeste. pero dentro del canal. El primero está ubicado en la 

cabecera de este canal y se tiene hacia la base de su columna son facies de platafonna, las 
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cuales pasan a facies de talud distal y proximal, indicando ésto que, el canal al ir erosionando 

sus margenes y cabecera a\'anzaba hacia la platafom1a. 

En los pozos :\rcc 1O1 y Tcapa 1, es común observar facies de talud distal y proximal 

fom1adas por brechas. aunque la secuencia está totalmente dolomitizada se considera que 

están asociadas a este canal. En el pozo Camüto 11 (ubicado al lado de barlovento del canal) 

se encontró que la secuencia está constituida principalmente por facies de alta encrgia 

intercaladas con facies de intcmiarcas. En la prnnera se idenuficaron grainstone y packstonc 

de bioclastos. mientras que en la segunda es común observar carpetas de algas 

cstromatoliticas. La presencia de ambas facies nos permiten pensar que en esta porción y 

asociado al canal, se tcnian barras de marcas en donde los grainstonc y packstonc constituian 

los cuerpos de las barras y las carpetas de algas se encontraban sobre los canales. Hacia el 

lado de sotavento del mismo canal se tiene el pozo i\lccatc 1, donde se tiene una intercalación 

de facies de intemiareas y submareas. lo que mdica un régimen hidráulico más tranquilo y 

donde es posible que se establecieran cuerpos orgánicos cuyos restos se observaron en el 

pozo Guásimo 1, en el que en la parte alta de la secuencia, se encontraron facies 

postarrecifalcs constituidas por tloatstone de rudistas. 

Rodeando a la plataforma se desarrollaron facies de talud proximal y distal. Hacia el norte el 

talud proximal esta caracterizado por la presencia de rudstonc de bioclastos donde es posible 

observar fragmentos de rudistas. gasterópodos y corales, mientras que el talud distal, está 

representado por floatstonc de bioclastos en donde son más abundantes los foraminifcros 

planctónicos. La secuencia muestra mayor predominio de elementos asociados a cuerpos 

orgánicos hacia el este, mientras que hacia el oeste se observa mayor cantidad de granos 

como pelas fecales, foraminífcros bcntonicos y ooidcs. Hacia el sur se considera que el talud 

era más pronunciado y posiblemente de sobrepaso, donde los sedimentos pro\'cnicntcs de la 

plataforma eran vaciados directamente a la base del talud. En esta porción son más comunes 

los flujos de granos sobre los flujos de escombros. Los primeros están constituidos 

principalmente por packstonc de miliólidos y packstone de ooides y foraminifcros bentónicos 

donde los organismos están fuertemente rctrabajados. Los flujos de escombros muestran 

brechas de textura fina, en los que en los cxoclastos se observa una textura de wackcstone a 

packstone de foraminífcros bentónicos e intraclastos, mientras que en la matriz es común 

encontrar calcisfcrúlidos. 
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l lacia el oeste no se tienen 1dent1ficmfas estas facies pero se supone su presencia por el hecho 

de que en el pozo Cerro Pelón 1 se tienen sedimentos de cuenca para esta época. En este 

punto es necesario mencionar que en la porción noronental no se tiene control de la posición 

del margen de la Plataforma :\rtcsa-\lundo Nucm por falta de 111fom1ac1ón. mientras que 

hacia el sureste se tienen los antlchnaks Ca1mha. la Cilona. la Prm1a\cra. \ladero y 

Puxcatan. donde se considera que los sedunentos de aspecto brcchoso que constituyen los 

micleos de estas cstmcturas. pudieran corresponder a facies de talud y cuenca 

La platafom1a :\rtcsa-:\lundo ~uern alcanza para esta época su maximo desarrollo teniendo 

mayor cantidad de datos que nos pcnnitieron conocer la distribución de facies. llac1a el 

borde de barlo\'ento los bancos de arenas carbonatadas y los cuerpos arrccifales son mas 

comunes y mejor desarrollados. Hacia el oeste se tiene un mayor predominio de bancos de 

arenas carbonatadas, mientras que hacia el este predominan cuerpos organicos ~ en ambos 

casos se intercalan facies de submarcas. Cabe aclarar que estos cuerpos orgánicos no 

llegaron a formar \'erdaderos trenes arrecifales. 

Los bancos de arenas carbonatadas están formados por ooidcs, intraclastos y forminiferos 

bentónicos; mientras que los cuerpos orgánicos, de acuerdo a las laminas delgadas \'istas y a 

los datos recabados de otros trabajos, estaban constituidos por mdistas. corales, algas rojas 

coralinas, oncolitos de algas verde azules cuyo núcleo esta constituido por corales y mdistas 

principalmente. Este borde estuvo sujeto a \'ariaciones en el m\'el del mar lo cual pro\'ocaba 

breves períodos de exposición subaérea. lo que dio como resultado que sea común encontrar 

estructuras geopetales o huecos de disolución rellenos con una doble generación de 

cementantes. Hacia los pozos Tepate l. Tepate 1O1, Puyacatengo 1 y Sabancuy 21 es común 

observar facies postarreeifales intercaladas en la secuencia por lo que se considera que 

estaban muy cerca de los cuerpos orgánicos. 

Hacia el interior de la plataforma se observa que la parte oeste constituia la zona más somera 

de la plataforma, la cual se profundizaba hacia el este. Esta situación se ve reflejada en las 

secuencias depositadas. En los pozos Caletón 1, Páramo 1 y Sabanero 1 se observa una 

intercalación monótona de facies de submarea con facies de intermareas, teniendo sólo en 

este último pozo hacia la parte alta de la secuencia, la presencia de un parche arrecifa! 

constituido primordialmente por mdistas. Hacia el este las facies varían a facies de 

submarea. Prácticamente en toda la porción este del interior de la plataforma se tiene que la 
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base de la columna esta constituida por una 111tercalac1ón de facics de submareas e 

intem1arcas, micntras que hacia la parte superior sc uenc una sccucncm const11u1da por una 

intercalación de facies de capas de arena con facies de intermar.:as l.a.s capas de arena nos 

indican el retrabajo al que estu1·1cron su.1ctos estos scd1111cntos constituyendo el principal 

fenómeno scdimcntológ1co dentro de la plataforma y dcnommado transpone hacia el banco 

(fig 9-t) 

Hacia el lado de sota\'ento. en los pozos Cam1ena 1. Garambullo 1. Chirimoyo 1. Catedral 1 

y Nicapa 1, se observan las dos unidades mencionadas. alcanzando las capas de arena mejor 

desarrollo y mayor preponderancia. farnrcc1endo el flu.10 de granos hacia la cuenca. La cima 

del Cretacico Medio representa el maximo desarrollo de la platafomia en donde el principal 

proceso scdimentológico fué el transporte de sedimentos hacia el interior de la plataforma 

abarcando una gran extensión y formando capas de arena. particularmente importantes 

debido a que en ellas se encontró acumulación de hidrocarburos. 

El paso hacia el Crctacico Superior trae consigo un cambio en las condiciones 

scdimentológicas del arca (Fig. 95), lo cual estul'o ligado a fenómenos de caracter tectónico. 

De la Falla Malpaso hacia el sur, la sedimentación de platafom1a llega a su fin en el 

Campaniano con el depósito de la secuencia arcillosa de la Formación Méndez, hacia el 

noreste, y asociada a la misma falla, se deposita la Formación Xochitlán en facies de talud 

considerando su distribución a lo largo de esta falla incluyendo al pozo Soyaló l ·A. 

Hacia el noroeste se restablece la sedimentación depositándose los equivalentes a las 

formaciones Agua Nueva y San Felipe, las cuales cambian hacia el este y sureste a facies 

más profundas representadas por la Formación Jolpabuchil, con nódulos y bandas de 

pedernal negro y sobre la cual se depositaron flujos de escombros representados por lo que 

en algún tiempo se le denominó como brechas Lomas Tristes. Alrededor de la plataforma, el 

último evento sedimentario para el Crct:icico está representado por el depósito de la 

Formación Méndcz. 

La antigua plataforma Anesa Mundo Nuevo sufre cambios impol1antcs y las secuencias 

someras son cubicnas por sedimentos de aguas más profundas. 
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De acuerdo a Schlager 1981 d ahogamiento de una platafom1a aislada o de una platafonna 

bordeada. ocurre cuando el k\·antamiento en d 1md dd mar sobrepasa d rango de 

;icu111ulac1ón dc carbonatlls y los emp1aa a sumergir deba.ro de la ?nn:i fót1ca. esta ddinie1ón 

cxclu~c d ahogamiento de estos ckmentos por 1ntlu1os de sedimentos tc·mgcnos (F1g <Jfr) El 

ahogamiento dc pl:nafonnas. de :1cuerdo al autor es comun en el registro gcológ1co ~ se han 

reportado casos desde d l'aleow1co hasta el Ccno/.01co. Estos elementos exhiben scdunentos 

de aguas poco profund:is que pasan rápidamente a sedimentos de aguas profundas. El cambio 

de una scdimcnlación a otra generalmente presenta "hardgrounds" con costras de óxido de 

forromangancso. fosfatos o glauconita e indican un periodo de no depósito dentro de un 

ambiente marino. 

AIJOC"'.A.\REJ\,-0 

Fig 96 Esquema que muestra la iniciacitJn, crecimiento y ahogamiento de una plataforma 

carbonatada y arrecifes. Plataformas y arrecifes empiezan a crecer desde el piso marino 

dentro de la zona fótica en zona.~ de baja latitud, sin la influencia de sedimentos 

terrfgenos. Estos elemento.~ crecen mientras la acumulación es mayor que la elevación del 

nfrel del mar y es ahogada cuando la elei•ación del nfrel del mar e:o:ede a la acumulacirJn 

de sedimentos Tomado de Sc/1lager 1981. 

Las posibles causas del ahogamiento son: a) reducción en la proliferación de organismos 

bentónicos por deterioro ambiental producido por un aumento en la salinidad del agua, 
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inyección o depósito e)(ccsil'o dc e1·aporitas o por dcrcnoro rcgional del amb1cn1c durante la 

etapa de DrifT (deril·a) hacia otras J;ttitudes. y/o b) rápidos cambios en el 1ii1·cl dcl mar 

producidos por fallan11cn1os quc producen el hundnrncnlos dc hloqucs. n1kanismo submarino 

y cambios producidos por el deshielo de glaciares. 

Uno de Jos mas co111·111ecn1es qemplos sobre el ahoga1111en10 de plar;:fonnas ocurrió cn el 

Crctacico :\lcd10 (Fig l)7) Los monles sub111;1rinos Ge1sha ~ l;1s monraiias del Pacifico :\lcd10 

fueron ahogados (.\latthews cJ ;tl. J •17.J e11 Schlagcr. ()J! cH). el margen de la Pla1afom1a de 

Campeche. de acucrdo a perfiles sísmicos del Proyecto de perforación profunda Sitio 95, asi 

como el sur de Florida. muesrran un cambio abrnplo de scd1men1os de aguas poco profundas a 

carbonatos pelágicos de aguas profundas. 

,lfó.\T.i.~U'Sl-11.\HRL\'U nst J>,iCIP!Có .\fRn!O 

./ 0 

/!.'iCtRPP. /ll! Ci..\llWCf/H 

0 

Fig 97 La figura muestra ejemplos de plataformas a/togadas durante el Cretácico Medio 

(Alhiano-Cenomaniano) a nfre/ mundial Tomado de Scltlager 1981 

El ahogamiento de la Platafonna Artesa Mundo Nuevo ocurre al final del Creti!cico Medio 

principios del Cretácico Superior. En el área donde se ubican los pozos Caletón 1, Páramo 1 y 

Sabanero 1 se observa que en el primero la base del Crctácico Superior está constituida por 

carbonatos de platafonna, los cuales son cubiertos por facies de carbonatos de aguas 
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profundas. rmentras que. en los restantes la columna esta constituida por facies de talud y 

cuenca. 

:\unado a el ahogar111ento de la l'latafonna :\rtesa-:\lundo :\uern. la cual durante el 

Cretac1co Temprano y :\kdro se C(llllport,1 cnmn un clcmcnto acrcs1onal o depositac1onal. en 

donde la plat.ifc1m1.i ganaba terreno a la .:uenca Para el Crctácico Tardio. este régnnen 

cambia hacia una plataforma Je tipo erosiona!. re1roced1cndo su 111argen noronental hacia el 

sur. Es probable que la plataforma durante esla epoca ha~ a basculado hacia el sureste 

dejando la parte norte más le\ antada. In cual prm oca que en la zona donde s..: ubican los 

pozos lns l. :\tundo :'\uern 2..\. :\rtcsa l. Tq1•1IC l. Tqiate 101. Sabancu~· 21 y Puyacatengo 

1 se orrginc una zona d erosión. cuyo material es rcdepos1tado hacia el sur prmcipalmcntc, y 

en menor proporción hacia el norte. mtegrandose al antiguo talud de la platafomia. 

El material producto de esta erosión actualmente constituye la roca almaccnadora para esta 

edad, de acuerdo a los datos obtenidos. son más gruesos hacia el norte y se van adelgazando 

hacia el sur. En todos los casos estas brechas están mterestratificadas con facies de cuenca 

oxidante lo que indica que estas fueron originadas en diferentes tiempos. 

Hacia los pozos Caletón 1, Páramo 1 y Sabanero 1, la base del Cretácico Superior está 

constituida por facies de platafonna fonnadas por una intercalación de facies de intcrmarcas 

y facies de submarca, cubiertas por brechas en facies de talud proximal y distal que culminan 

con el depósito de facies de cuenca. Aunque no se estudiaron fisicamente los pozos Comoapa 

1 A, Topen 1, y Acuyo 1 de acuerdo a la caracterización de la curva de rayos gamma, se 

considera que la base del Cretácico Superior estaba constituido por una intercalación de 

facies de intcrmareas con facies de submarca. Estos datos, junto con los de Calctón l, 

Páramo 1 y Sabanero 1 nos pcnnitc infcm que las condiciones de plataforma heredadas del 

Crctácico Medio persistieron en la parte norte y oeste de la plataforma Artesa-Mundo Nuc\'o 

hasta el Coniaciano y probablemente hasta la parte inferior del Santoniano, para :ihogarsc 

definitivamente en este tiempo. Debido al basculamicnto de la platafonna hacia el sureste, la 

porción suroricntal de la platafonna se ahoga desde el Turoniano avanzando este proceso de 

sur a norte; ahogándose toda la platafonna en el Crctácico Tardío Santoniano. 

El canal de Jalapa para esta época sigue evolucionando al erosionar sus margenes y su 

cabecera, e involucra a los pozos Carmito 11 y Tcapa 1 O l. A este nivel ya es posible 
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diferenciar en el canal tres zonas. La más interna donde. se tiene la ausencia del Cretácico 

:\lcdio y Superior. la de en medio donde esta ausente el Cretác1co Superior y la mas externa 

donde se tiene en condición norn1al al Crctacico Superior sobre el Cretac1co :\lcdio (Fig. 

111 ). Este hecho. aunado a sus caractcrisucas scdunentanas nos ~1n·e para considerar la 

presencia del canal. La ausencia dd Cretác1co Superior y :\lcdio en la franja interna se 

considera producto del no depósito de estas U111dadcs debido a las fuertes corrwntes que alli 

circulaban: mientras que la ausencia de Crctác1co \1cd10 en la parte media se considera por 

erosión del margen por las mismas comentes. 

Este canal posee, desde el punto de \'ista económico, una gran importancia ya que todo el 

material que fue transportado através de el, podría constituirse como un excelente roca 

almacenadora. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 



\'1 CONCLUSIONES 

La Platafonna Arll:sa-;\lumlo l\ue\ o conslltuye una importante Provincia Petrolera. debido a 

que aporta una significall\'a cuota de ludrocarburos. por lo que se analizó una gran cantidad de 

infon11ación geológica y geofisica que :111nado con los resul!ados del estudio. nos permitió tem:r 

un panorama mas amplío sobre la d1stnbuc1ón de facies tanto cn scnt1do n:rt1cal como en 

sentido horizontal. así como dc los aspcctos sed1111cntolog1cos y estratigráficos quc controlaron 

las características de las rocas almaccnadoras y rocas sello prínc1pal111cnte. y de csta manera 

hacer consideractones estratigráficas encammadas a establecer estrategias de exploración. para 

proponer localizaciones exploratorias con una mayor probabilidad de cxíto una \'ez integrada 

esta infonnación con los datos geoquin11cos y las secciones sísmicas. 

Vl.1.- CO:"CLUSIONES DE TIPO ESTRATIGRAFICO Y SEDIMENTOLOGICO. 

Se considera que la Platafonna Artesa-Mundo Nuevo se fonna a principio del Cretácico inferior 

como consecuencia de la apertura del Golfo de México. A este nivel la información es poca, sólo 

49 de los 75 pozos considerados cortaron rocas de esta edad, por lo cual no se tiene bien 

controlado los limites de la platafonna excepto hacía su porción noreste, donde la cantidad de 

infonnación es suficiente para hacerlo. 

El Cretácico Inferior en el área de estudio está representado por facies que varian de ambientes 

someros a ambientes profundos, las más someras corresponden a la secuencia continental que 

representa a la Formación San Ricardo que aflora en la Sierra de Chiapas y a las depositadas 

sobre la Platafonna Artesa Mundo Nuevo, las cuales carecen de nombre fonnacional, mientras 

que las más profundas están representadas por la Fonnación Mafpaso, representando facies de 

talud asociadas a la falla del mismo nombre y a las que constituyen la Fonnación Chinameca, en 

condiciones de cuenca. 

Un rasgo importante es el canal de Jalapa que empieza a funcionar en esta época, y el cual se 

ubica en el área de los pozos Arce 1O1, Cuca yo 1, Cocona 1, Majagual 1 A y Prados 1, donde se 

tienen facies turbiditicas proximales y distales intercaladas con facies de cuenca . 



Para d Cretácico \kd10 pre1akcen las condiciones de depósito heredadas del Cretácico 

Temprano. lograndose un lfü'Jor desarrollo de las facies cx1stentcs antcrionnentc y de la 

platafonna como tal lk ac11erd,, a Ja 111fonnac1ón geológica compilada 71 de los 75 pozos 

considcrados para cste pro1 c.: to cnrtaron rncas de c·sta cJ;1d. por lo que se ll<.:ne suficiente 

mfimnacwn que pa11111c c.kfimr lll'J"r l.1 d1stnb11c1011 d.: facies y los margenes de la plataforma. 

excepto hacia Ja porc1on oec1<k111al donde Ja .:an11dad c.k poms perforados no es suficiente para 

ddimr en forma más prcc1sa cstc rasgo 

De la Falla ,\lalpaso hacia el sur se dqms11an rocas c.k platafom1a asignadas a Ja Fonnac1ón 

Sierra :\ladre. el bloqm: comprcnd1do entre: las fallas Tecpatan Ocosingo y la Falla Malpaso se 

hunde pasando de condiciones de platafonna a facies de talud y cuenca quedando aun más 

aislada la Platafom1a de Anesa-1.lundo Nuevo y rodeada por rocas de talud y cuenca las cuales 

carecen de nombre fom1acional. 

En la parte mas occidental de la platafom1a. donde se ubican los pozos Calctón 1, Páramo 1 y 

Sabanero 1 se tienen facies someras representadas por una intercalación de ambientes de 

intcnnareas a submarcas. mientras que en la porción oriental de Ja platafonna en el interior de 

ésta, se distinguen claran1ente dos unidades. La primera ubicada en la pane superior de la 

columna constituida por una interestratificación de facies 6 y facies 7 (ambas de subrnarca) y la 

segunda en la panc inferior fom1ada por una intcrcstratificación de facies 7 y 8 (submarcas e 

intcnnareas). Ambos cuerpos son mencionados de manera informal como unidad 1 y unidad 11 

considerando que la primera representa el máximo desarrollo de la platafonna, se juzga en este 

trabajo que ambos cuerpos abarcan una edad Albiano Ccnomaniano. 

Las facies 6 que constituyen la unidad 1 representan capas de arena y cubren una gran parte de 

la plataforma al igual que el Gran banco de las Bahamas (Ball. 1967), se considera que son 

productos retrabajados de otras facies y depositados por las corrientes de marca que barrian la 

plataforma hacia el interior de esta. La acumulación de arenas carbonatadas que se encuentran 

en el borde de sotavento de la platafonna fueron depositadas alli por las mismas corrientes por 

lo que tambicn son consideradas en este trabajo como capas de arena. 

El limite a barlovento de la Platafonna Artesa-Mundo Nuevo, está constituido por bancos de 

arenas carbonatadas (lris-1O1 y Mundo Nuevo-2A), los cuales constituyen verdaderos 

cinturones de arena corno los que ocurren en el Gran Banco de las Bahamas (Ball, 1967), hacia 
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el oriente del mismo borde estas facies pasan a cuerpos orgámcos de pequerio desarrollo 

(probablemente parches arrccifales) constituidos prmcipalm.:ntc por rndistas y algas rojas de 

tipo coralinas de manera preponderante (Artesa- l. Tépat.:-1) 

El canal de Jalapa alcanza su maxuno desarrollo durante esta época. comportándose como un 

1 crdadero catión submarmo. En este rasgo las fuertes corncnt.:s que por el pasaban impidieron el 

depósito de sedimentos correspondientes al Crctúcico .\kdio en el centro de este. n11cntras que 

erosionaba su cabecera y márgenes. mcorporando los sedimentos producto de esta erosión a su 

cauce y depositándolos en un :irea mas al oriente 

De acuerdo a las características scdirnentológieas de las rocas estudiadas cn cste trabajo los 

principales procesos scdimentológicos que actuaron sobre la plataforma para esta época fueron 

dos. El primero fue el transporte hacia el sur de sedimentos en exceso de otras facies desde el 

borde a barlo\'ento hacia el interior de la platafom1a y d segundo también hacia el sur pero con 

transporte de arenas hacia fuera del banco originando flujos de granos y flujo de escombros 

depositados en el talud y cuenca. Este último nos pem1itc asen:rar que en el margen a sotavento 

no existían barreras (bancos de arenas carbonatadas o arrecifes) que impidieran el transporte de 

arenas fuera del banco. 

El paso del Cretácico Medio al Superior es transicional. las condiciones sedimentólogicas 

heredadas de la época anterior empiezan a cambiar de manera paulatina y se inicia un proceso de 

ahogamiento. La sedimentación durante época dependió de la palco topografia heredada del 

Crctácico Medio, aunque el paso de un periodo a otro coincide con un cambio relativo en el nivel 

del mar a nivel regional. De la Falla i\lalpaso hacia el sur. la sedimentación carbonatada llega a 

su fin en el Campaniano con el depósito de la Formación :\kndez. La zona de talud asociada a 

esta falla continua, depositándose la Fonmación Xochitlan, las condiciones de cuenca alrededor 

de la platafonma se hacen más profundas depositándose hacia el oriente las Fonmaciones 

Jolpabuchil y Méndcz, mientras que hacia el occidente se depositan las Fonmacioncs Agua 

Nueva, San Felipe y l\léndez. 

Hacia la porción occidental de la antigua Plataforma Artcsa-1\fondo Nuevo, se considera que la 

sedimentación de plataforma continuó por lo menos hasta el Coniaciano Temprano, dado que en 

el pozo Calctón 1 la base del Cretácico Superior está constituida por facies de platafonma, las 

cuales están cubiertas por facies de cuenca del Coniaciano Tardío al Maastrichtiano. Hacia la 
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porción oriental en la mayoría de los pozos, d cambio de Cretácico J\ledio con d Crctácico 

Superior coincide con un cambio en la sedimentación, pasando de facies de platafom1a a facies 

de cuenca. 

Un e\'ento imponante en esta epoca es el basculamiento de la plataforma hacia el sur-sureste 

dejando el borde none le\'antado. lo que produce que hacia esa porctón continllen las condiciones 

de platafom1a, mientras que hacia el sur las cond1cioncs de plataforma se hacen más profundas 

ocasionando que ésta empiece a ahogarse. Este basculamienlo produce que la platafonna que 

durante d Crctácico ~kdio se componaba corno una platafom1a acresional pase a una 

platafomia erosiona!. produciendo un relroccso del margen none. Como consecuencia este 

margen queda expuesto a la acctón mecánica dd oleaje. lo que produce una franja de erosión 

donde se ubican los pozos Iris 1. Giraldas 2 .. \fundo Nuevo 2-A, Anesa 1, Sabancuy 21, Tépate 

1, Tépate 1O1 y Puyacatengo l. además de los pozos Sitio Grande 1O1, 102. !03, y 104 

documentados por Flores ( 1976). 

El material producto de esla erosión es re depos11ado tanto hacia el none, como hacia el sur 

constituyendo brechas aqui consideradas como facies .¡ de acuerdo al esquema de Wilson, las 

cuales, poseen una expresión muy panicular en la curva de rayos gamma por lo que es fácil 

seguirlas y determinar su distribución. Los espesores más gruesos de estas brechas se tienen 

hacia el none, haciéndose más delgados hacia el sur. 

Las facies más profundas dentro de la antigua plataforma se tienen hacia el área de los pozos 

Sunuapa 101, Sunuapa 201, Topén 101, Guarurno 1, Guasimo 1, Secadero 1, Guaco 1, i\lccate 

1 y Pichucalco 1, mientras que el canal de Jalapa al erosionar sus márgenes, involucra para esta 

edad a los pozos Teapa 101 y Cannito 11. 

Se considera que la Plataforma Artesa Mundo Nuevo se ahoga definitivamente durante el 

Coniaciano Tardío, siendo el principal proceso sedimentológico para esta época la producción de 

flujos de escombros y el transpone de estos hacia el interior y hacia fuera del banco . 
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\'1.2,- CONCLUSIONES ECON0:\11C\S, 

En el área de estudio se han perforado 75 pozos exploratonos. s111 contar los pozos c.k desarrollo 

logrando con esto explorar una columna que abarca desde el Jurásico Supcnor Oxford1ano 

hasta el Reciente. De estos sólo el 14.5 % alcanzaron rocas del Jurásico. no encontrando en 

ninguno de ellos producción. debido a que todos los 111tem1los probados resultaron unadidos 

con agua salada. De estos pozos perforados. 1 produce dentro de la secuencia del C retácico 

Inferior, 15 en la del Cretacico :\lcdio y 8 dentro de la del Crctácico Supcnor de ahí la 

importancia de este Periodo. 

En el Cretácico Inferior la producción económica se encontró asociada a facies de cuenca 

parcialmente dolomitizadas en el pozo Agave IB. 

En todos los casos en el Crctacico Medio la producción se ubica en la parte alta de la secuencia 

cerca del contacto con en Cretácico Superior. Se tiene acumulación en los campos Chirimoyo, 

Catedral, Iris, Giraldas, Mundo Nue\'o, Topén, Artesa, Tépate, Sunuapa, Acuyo, y Secadero 

donde la roca almaccnadora está representada por la interestratificación de facies 6 y 7 en lo que 

aquí se denominó como Unidad 1 y donde las capas de arena (F 6 de \Vilson) alcanzan su mayor 

espesor. 

En el campo Cannito se tienen condiciones diferentes, mientras que en el pozo Carmito 11 la 

roca almacenadora son las facies asociadas a las barras de marca, el pozo Carmito 1 la roca 

almccenadora esta representada por intercalación de facies 8 y 7 en la base de la secuencia del 

Crctácico Medio. 

En los campos Fénix, Juspi y Cacho Lópcz la roca almacenadora la constituyen las brechas de 

talud próxima! y distal asociadas al margen a sotavento de la plataforma. 

Para el Cretácico Superior la facies almacenadoras están constituidas por las facies 4 (Brechas 

derivadas de la destrucción del borde norte de la plataforma) principalmente, teniendo 

producción en los pozos: Copano-IA, Chiapas-JA, Muspac-1, Chintul-1, Sunuapa 201, 

Comoapa-IA, Gaucho-1. 
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El pozo Tcapa IO 1 productor de aceite no comercial produce en brechas asociadas al Canal de 

Jalapa. 

Vl.J.- RECOMENDACIONES. 

Integrar la infomiación gcoquimica del área o realizar otros de no ser suficientes los que ya 

existen a fin de definir las características de la roca generadora. la cual no se conoce en esta 

área. 

Realizar estudios bioestratigráficos en el contacto Cretácico :\!cd10 Crctácico Superior para 

definir la edad de la secuencia de platafonna de la parte basal del ultimo piso. En todos los pozos 

analizados se respetaron los contactos Connacionales dados por Operación Geológica, y al 

parecer dentro de la plataforma en el cambio de facies de cuenca a platafonna se dio el la 

entrada del Crctácico Medio siendo esto erróneo en algunos casos. 

Definir bien la distribución de las brechas productoras en el Crctácico Superior a fin de proponer 

nuevas localizaciones que lleven como objetivo el alcanzar estas facies. 

Este trabajo estuvo encaminado a el aspecto estratigráfico y scdimentológico, falta integrar esta 

infonnación a estudios geofísicos con el fin de definir bien los limites de la plataforma así como 

el definir si las trampas son estructurales, de tipo estratigráfico o combinadas. 

Se considera como zonas de importancia económica: La porción noroccidental de la plataforma, 

principalmente el margen a barlovento para extender la zona productora de los campos Fénix e 

Iris hacia esa zona., El margen a sotavento de la platafonna para extender la zona productora en 

facies de plataforma en Catedral y las facies de talud en Chintul, tanto al occidente como hacia 

el oriente. 

Definir bien el Canal de Jalapa ya que todo el material que fue transportado atravcs de el puede 

constituirse como una excelente roca almacenadora. 
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