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RESUMEN 

Se propone una interpretación de la _evolución geológica terciaria del área Chiapas

Tabasco de la Cuenca del Sureste. La evolución inicia con tectónica compresiva en 

una cuenca antefosa durante el Paleógeno y Mioceno, y tectónica distensiva desde 
-=--=-=--0--0=--==~.---_-

el fin_ del Mioceno Tardío y hasta el Pleistoceno Temprano en una cuenca 

extensional de. rellenó pasivo. El iírea esta compuesta por los elementos tectónicos 

de la Sierra de Chiapas al sur, umi Zona Deformada por Gravedad al oriente y una 

Zona Estable_ al ·poniente. La causa ·de la tectónica compresiva es el choque del 

Bloque Chortis contrn el Bloque Yucatán; al alejarse Chortis, tuvo lugar la 

tectónica distcnsiva acompañada ele un incremento en el aporte ele sedimentos 

terrígenos gruesos. Se identificaron cuatro Tectonosccuencias llanrnclus Paleógeno 

(68.0-20.53 m.a.), Mioceno Temprano-Medio (20.53-1 1.7 m.a.), Mioceno Tardío ( 1 1.7-

5.73 m.a.) y Plio-Pleistoceno (5.73-0.0 m.a.), correspondientes a ciclos de segundo 

orden. Todas las Tcctonosecuencias se observan en la Zona Estable y presentan 

características sísmic•ts muy particulares, sin embargo, en la Zona Deformada por 

Gravedad sólo se observan las Tectonosecuenci<1s Paleógeno y Plio-Plcistoceno, 

presentando esta última terminaciones y configuración interna de una falsa 

progradación lmcia el SSW. 

Puesto que las lutitas son susceptibles ele ser evacuadas o desplazadas debido a 

que su clensiclacl bajo presiones anornmles es muy parecida a la ele lti sal (siendo 

la carga diferencial el mecanismo principal que produce el movirúiento), sé postula

que en la Zona Defornmcla por Gravedad las rocas ele las Téctonosccuencias 

Paleógeno, Mioceno Temprnno-Meclio y Mioceno Tardío han sido evacuadas y 

ahora se encuentran formando parte ele las graneles masas de lutitas localizadas al 

NE. La evacuación se dio a través del nivel de despegue del sistema extensional, 

el cual dejó como remanente una discordancia tectónica. Este nivel de despegue 

puede ser correlacionado en las Subcuencas de Comalcalco y Macuspana, así como 

al norte del :írea Chiap<ts-Tabasco. Bajo este nivel se observa una estructuración 

diferente, producto del sistema compresivo. 
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Flujos de turbiditas y - Iutitas- de -aguas - profundas son las rocas- dominantes en el 

Paleógeno y Mioceno, mientras que en el Plioceno-Pleistoceno, los sedimentos 

corresponden -a arenas de barras de plataforma y.- a sistemas deltaicos dominados 

por Jos ríos y ·por_ eí • oleaje. _ 

' . .: -. 

Los- yacimientos: de _-edad tci"ciaria tienen aceites relacionados a una roca generadora 

carbonatada de edad. Tithoniano y tienen roca almacén compuesta por arenas 

siliciclásticas de - edüd Mioceno Medio a Plio-Pl_eistoceno, excepto en el campo 

Agave que tiene roca almacén carbonatada de edad Eoceno, Todos los ct1mpos 

estún formados por trampas estructurales gobernadas por compresión debida a 

tectónica de gravedad (evacuación de lutitas) o a tectónica compresiva. En cuanto a 

la sincronía de eventos que hizo posible la existencia de estos yacimientos se 

interpreta que inició con la generación de hidrocarburos durnnte el Mioceno, 

formación de la trampa durante el Mioceno Medio-Pleistoceno, expulsión y 

migración en el Mioceno Superior-Pleistoceno y preservación de los hidrocarburos 

desde el Plioceno hasta el Reciente. 



1.- INTRODUCCIÓN 

En 1998 Pemex Exploración y Producción (PEP) tuvo un ligero incremento en su 

producción con respecto a. 1997, _en ese año la prod~cción de aceite crudo fue de 

3.07.mmb __ por __ día, _correspondiendo _a._un_aumento __ de_J.58%, y la _producción de 

gas natuí·[1l --fuc de 4:791 mmmpc por - día, correspondiendo a un incremento de 

7.25%; Sin embargo, el fuerte crecimiento en el consumo energético de México se 

reflejó con un aumento del ti.8%, pór lo que- el consumo nacional fácilmente 

absorbió el incremento de la producción. Por esta razón, a fin de sntisfuccr la 

demanda nacional y mantener los volúmenes de exportación, la estrategia de PEP 

se concentró en aplicar programas de inversión para aumcntnr las reservas y la 

cnpacidad productiva de aceite_ é:rudo y gas naturúl. Poco _tiempo después, los 

estudios de las reservas auditadas de México indicaron que las reservas probadas 

de aceite crudo y gas natural presentaban una _fuerte :dccliirnción por lo que 

confirmaron la importancia de establecer la cs¡ratcgia m;~cionada (Pemex. 1999). 

En consecuencia, en 1999 la Coordinación de Estrategias de Exploración de Pcmcx 

Exploración y Producción estableció como prioridad incrementar las reservas de 

aceite crudo y gas natural, por lo que enfocó su estrategia en los yacimientos de 

aceite crudo más importantes que en nuestro país se localizan principalmente en el 

área marina de la Cuenca del Sureste: así mismo también enfocó su estrategia en 

los yacimientos de gas natural, mismos que en el país se encuentran principalmente 

en dos cuencas llamadas Cuenca de Burgos en Tamaulipas y Subcucnca de 

Macuspana en Tabasco (colindante con la porción oriente del área de este estudio). 

Estas cuencas gasífcras tienen su sistema petrolero funcionando en depósitos 

terrígenos del Terciario, por lo que en el área del presente estudio estas rocas han 

adquirido una gran importancia en los últimos años. 

Aunque en el área de este trabajo la mejor respuesta sísmica la presenta la 

secuencia terrígena del Cenozoico, éste _es lo que menos se conoce debido a los 

escasos estudios y poca información (registros geofísicos, muestras de canal, núcleos, 
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petrografía-y paleontología) obtenida en las últimas- décadas. La falta de estudios y 

de información se debe a que los yacimientos en rocas carbonatadas de edad 

Mesozoica - son mucho - más prolíficos que Jos yacimientos en rocas terrígenas 

terciarias, por lo .que el interés en éstas últimas rocas disminuyó fuertemente. 

Hoy en - día; aunque el área Chiúpas-Tabasco 

rocas del Cretácico y Junísico, se considera 

se distingue por ser aceitífern en 

la posibilidad de _que las rocus 

terciarias contengan gas en ambientes sedimentarios y condiciones tectónicus 

similares a lus de la vecina Subcuencu de Macusp:ma, indic:mdo con esto que 

tenemos que estudiar u fondo la secuencia terrígena del Terciario. El estudio del 

Cenozoico debe incluir el entendimiento de Ju tectónica que lm actuado en el área, 

el establecimiento de una estrntigrafía que se pueda correlaciom1r confiablemente y 

la postulación de las etapas de evolución de la subcuenca. Pura lograr Jo anterior. 

la principal herramienta es la metodología de Estratigrafía Sísmica basada en Ja 

Estratigrafía de Secuencias (propuesta por Vctil et al. 1977a). 
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2.- GENERAUDADES. 

2. 1.-LOCALIZACIÓN 

EL área Aé~.éstudio .. se .. ubica en Ios estados de Tabasco y Chiapas, en el sureste de 

México y:. cólll)Jrende a .. las ciudades de Cárdenas y Villahermosa, Tab., y Reforma 

Chis., además; •>en los alrededores se ubican las ciudades de Comalcalco, 

Macuspana f 'J'.eapa, Tab. y Pichucalco, Chis. Los campos petroleros terciatios 

presentes en. el área . son Crisol y Samaria Terciario dentro del Complejo Bermúdez, 

y Agave Terciario, Artesa, Carrizo, Gusano y Platanal. Geológicamente se localiza 

en el área Chiapas-Tabasco de la Cuenca del Sureste (cuenca que comprende 

además a las Subcuencas Salina del Istmo, Comalcalco y Macuspana) (Figura-2.1). 

Tectónicamente, el área Chiapas-Tabasco también es conocida como "alto de Akal

Reforma" (Pemex-Chevron, 1993). El área estudiada está delimitada por las 

coordenadas UTM en X=440 000 y 520 000 y en Y= 1 946 000 y 2 000 000. 
445000 490000 

~· 
2000~~ 

:··~ ~~~;;¿;-:. ~-:~;· ::·'. . ~·'. ' 
'ooLFO DE MÉXICO 

2030()()( 

1940 

Figura-2.1. Subcuencas de la Cuenca del SE y localización del área de estudio. 
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2.2c-OBJETIVO 

Determinar la evolución tectónica-sedimentaria durante el Terciario de la parte sur 

del área Chiapas-Tabasco, mediante la aplicación de la metodología de estratigrafín 

sísmica, el-análisis de los resultados bioestratigráficos. preexistentes_ y_ el análisis de 

la respuesta de los registros geofísicos. 

2.3.-METODOLOGÍA 

El primer paso fue compilar los estudios geológicos antecedentes y analizar la 

geología regional, fundamentalmente el tipo de cuenc;1 y el marco tectónico 

regional ya que todo ello es de suma importancia para entender los procesos 

tectono-scdimentarios que han actuado en el área. Ya con la idea regional, se 

procedió ;1 efectuar un análisis estructurnl-cronoestratigráfico del área de estudio 

utilizando información de descripciones biocstratigráficas recientes. líneas sísmicas 

2D en papel y registros geofísicos de pozos también en papel. Desde el punto de 

vista de deformación cstructurnl y conservación de rasgos sedimentarios se 

determinaron dos zonas que dividen al área de estudio en parte oriental y parte 

occidental. La parte occidental presenta un bajo grndo de deformación por gravedad 

y por lo tanto una mejor conservación de sus características scclimcntológicas, por 

lo que estu zona fue seleccionada para iniciar el estudio estratigráfico y así poder 

entender los procesos tcctono-scclimentarios que afectaron a toda la región. 

En este estudio la geología estructural fue interpretada ele numera regional con un 

punto de vista general; no así el análisis estratigráfico, que también tuvo un 

alcance regional, pero su estudio .fue -con mayor detalle. Las unidades estrntigráficas 

fueron determinadas a escala de ciclos de segundo orden, mismas que están 

limitadas por discordancias. Estas discordancias primeramente fueron identificadas 

en líneas sísmicas donde las carnclcrísticas sismocstratigráficas (como las 

terminaciones ele los reflectores) evidenciaban su presencia, las discordancias fueron 

correlacionadas en el área y solamente las regionales soportaron la correlación. 
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Posteriormente las· mismas discordanci<1s se - identificaron en los registros geofísicos 

así como en las columnas biocronoestrntigráficas de los pozos donde se presentan 

como ausencia· de biozo-nas; · después se dataron 'de acuerdo con la tabla de ciclos 

mesozoicos-cenozoicos de Haq et al; (1987), versión 3.1 y con la tabla 

biocronoestrntigráfica representativa deL área (basada en trabajos de diferentes 

autores), elaborada por los biólogos de la región sur de PEP (Cuenca del Sureste). 

Los pozos que fueron clave debido a que cuentún con suficientes muestras parn 

elaborar una columna biocronoestratigráfica bien estudiada y validada son Clmya-1 

[fuera del área de estudio, a 6.3 Km al NW del pozo Tecominoacán-132, Línea 

Regional-! (Anexo-A)], Fénix-201, Iride-140, y Tabasco-! (Anexos-O, E, F y G). 

Finalmente, las discordancias fueron relacionadas con límites de secuencia de 

acuerdo con la tabla cronoestratigrálica de secuencias cenozoicas ele Hardenbo/ et 

al. (1998). 

Además, se analizaron otrns características sismoestratigráficas como frecuencia, 

amplitud y configuración interna, resultando que cada· unidad estratigráfica presenta 

características particulares que la hace diferente a l<1s demás, con lo cual se pudo 

reconocer a cada unidad en el área. Una vez determinada la estrntigrnfía de la 

zona occidentul se procedió a identificarla en el resto del área de estudio. Con los 

límites ele secuencia correlacionados en tocia el ·--área e interpretados los principales 

rasgos estructurales se determinaron los procesos tectónicos y . sedimentarios que 

afectaron a la región y finalmente se estubleció la evolución tectónica-sedimentaria. 
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3.- ANTECEDENTES 

3.1.-HISTORIA 

La exploración petrolera en el sureste de México. se -inició en -1883 cuando se 

perforó el · pozo Sarlat, productor de aceite · Jigero no comercial. La exploración 

continuó y entre 1905 y 1971 se descubrieron uná gran cantidad de yacimientos 

terciarios (Figura-3.1) como Tonalá-EI Burro,· El~Pl:lO, La Venta, Cinco Presidentes, 

Sánchez Magallanes y Ogarrio en la Subcuerié:a Salina del Istmo, La Central, 

Tupilco, El Golpe y Mecoacán en la Subcuenca de Comalcalco, todos productores 

de aceite y gas, y en la Subcuenca de Macuspaim los campos Sarlat, Fortuna 

Nacional, José Colomo, Cantemóc y Bitzal, productores ·de gas seco (PEP, 1999). 
,···. .·. 

En el área de estudio se descubrieron entre 1960 . y · 1983 siete campos terciarios 

llamados Samaria, Cliso!, Carrizo, Pl~tanal, Gusano, Artesa, y Agave Terciado, 

todos productores de aceite excepto, el campo Agave Terciario, único campo 

productor de gas y condensado (PEP J 999a, Proyecto Terciado, Activo Reforma

Comalcalco, comunicación personal): 

~...______ 

ÁREA DE ESTUDIO 

~ 

c!J ~~~:s 
.a ;:,R:IOS 
,,M ~~~os 

Figura-3.1. Plano de localización de campos petroleros del SE de México (modificado de 
Jiménez-Aquino, 2002, comunicación personal). 
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3:2.-RESERVAS 

Según reportesiriternos de la Gerencia de Planeación de PEP, Región Sur, la suma 

de reserva ~riginal probada de los 6 campos del área que tienen roca almacén de 

edad Neógenoy"está-constituida por terrígenos es de 59.46mmb de aceite y 52.75 

mmmpc ' de g'as : natÜral (Tabla-3. 1 ), teniendo una reserva remanente probada de 

28.346 mmb d~ aceit~ y 27 .248 mmmpc de gas natural (sin datos de Gusano y Platanal). 

CAMPOS TERCIARIOS CON ROCA ALMACÉN DE COMPOSICIÓN 
SILICICLÁSTICA 

1:· Tipo·de .• -. Aceite Gas !::!atural Condensado Actualmente 
Campo. · Aceite ,,,, 

fmmbl (mmmpcl fmmbl activo> 
~ Deosidad . 
Ac. Negro . 

Artesa(2) 5.83 5.14 0.001 Si 
28 ºAPI 

Ac. Negro 
Carrizo(2) 19.17 12.28 o Si 

21.6 ºAPI 

Ac. Negro 
Crisol(l) 1.77 5.30 o No 

15.9 ºAPI 

Gusano(l) Ac. Negro 0.12 0.17 o No 

Ac. Negro 
Platanal(l) 

24 ºAPl(4
) 

1.5(3) 1.0(3) o No 

Samaria Ac. Negro 
31.07 28.86 o Si 

Terciario(2) 15.9 ºAPI 

SUBTOTAL 59.46 52.75 0.001 

CAMPOS TERCIARIOS CON ROCA ALMACÉN DE COMPOSICIÓN 
CARBONATADA 

Tipo de 
Aceite Gas Natural Condensado Actualmente 

Campo Aceite 
Ú!ll!!!2l (mmmpcl (mmbl activo_. 

~ deosidad 
. 

Agave Condensado 
40.96 559.96 4.62 Si 

Terciario¡2¡ 50 ºAPI 

TOTALES 100.42 612.71 4.621 
.. Tabla-3.1. Reservas originales probadas de aceite y gas a cond1c1ones atmosféricas al 

(')1 de Enero de 1999, (2)al 1 de Enero de 2001, PEP, Región Sur, Gerencia de 
Planeación. {3)Datos del Proyecto Terciario, 1999. (")Informe Final pozo Platanal-4, 1968. 
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Los principales campos son Artesa, Currizo y Samaria Terciario;" con e reservas de 

mús de .5.0 mmb de aceite y/o 5.0 mmmpc de gas. El séptimo campo del úreu es 

el campo .;Aguve Terciario, y es un caso especial ya que presenta las reservas mas 

altas debido a ·que su. roca almacén no está constituida por terrígenos sino por 

brechas .. calcáreas'o dolomitizadas depositadas durante .• .ei .~Eoceno, .semejándose mucho 

como roca almacén a los yacimientos de edad l\1esózoico, su reserva original 

probada es de 40.964 mmb de aceite, 559.963 ínnúnpc de güs natural y 4.829 mmb 

de conde!lsado, y su reserva probada re.inanente es de 10.564 mmb de aceite, 

192.13 1 mmmpc de gus natural y 1.585 mmb de· condensado. 

3.3.-SÍSMICA 

Entre los años 1960 y 1980, la sismología de reflexión tuvo una gran uctividad en 

la Región Sur por lo que en el úrea de estüdio se llevuron a cabo los estudios 

sísmicos 2D Cárdenas-Reforma por la brigada SS-15, del úrea Villahermosa: 

prospectos Guatacalco y Gusano por la brigada SS-5, de las áreas Ayapa y Ayapa

Tabasco respectivamente; prospecto Smnaria-Pueblo Nuevo por las brigadas S.S-21 y 

SS-23, del úrea Villahcrmosa: prospecto Mosquitero-Copanó por la brigada SS-28, 

del úrea Villahermosa: prospecto Iris, por la brigada SS-25, del úrea Villahermosa: 

prospecto Mundo Nuevo, por 1<1 brigada SS-24, del área Mundo Nuevo; y otros sin 

nombre de estudio sísmico efectuados por las brigadas SS-3 y RSS-3, del úrea 

Yillahermosa, brigada SS-13, del área Tacotnlpa, y brigada SS-15, del úrea Sitio 

Grande. 

3.4.-TRABAJOS PREVIOS 

Se han realizado un gran número de trabajos relacionados a las Geociencias del 

área Chiapas-Tabasco de la Cuenca del Sureste de México y la mayoría de ellos 

fueron consultados para elaborar este trabajo: sin embargo, debido al objetivo de 
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esta tesis, a continuación ·se- mencionan s_olamente aquellos que fueron considerados 

como fundamentales para el propósito de la misma. 

Ricoy-Sa/dmla (1989) efectuó el estudio denominado "Tertiary tcrrigenous 

dcpositational systems _of thc ... mexican isthmus. basins'', trabajo donde empicó la 

estratigrafía sísmica y la corrCiación litoestratigráfica de registros de pozos para 

determinar la distribución regional y el potencial de hidrocarburos de las litofacics 

Terciarias de las Subcucncas Salina del Istmo, Comalcalco, Yillahcrmosa-Mesozoico 

(área Chiapas-Tabasco) y la Subcuenca de Macuspana. Él visualizó que las 

provincias del área de su estudio constituyen tocias una misma cuenca sedimentaria 

principal Terciaria-Mesozoica, determinando cinco secuencias dcpositacionalcs 

regionales: 

• Secuencia J.- Paleoccno-Oligoccno. Facies de lodos de prodclta-plataforma I 

ab:micos submarinos.' 

• Secuencia II.- Mioceno Temprano. Facies cleltuicas /abanicos subnmrinos. 

• Secuencia IIJ.-.Mióceno Medio y. Tardío. Facies deltaicas. 

• Secuencia IV.- Plioceno. Facies lluviales I clcltaicas. 

• Secuencia Y.- Pleistoceno. Facies fluviales. 

Estas secuencias sísmicas presentan facies progrmlacionalcs del sur-sureste (provincia 

Villahermosa-Mesozoico) hacia el norte-noroeste (provincias de Comalcalco y Salina). 

García-Molina (1994) también efectuó un estudio que le llamó "Structural cvolution 

of SE México (Chiapas-T:1basco-Campcche) offshorc ancl onshore". El menciona que el 

cinturón plegado neógeno del SE de México está biscctudo en ángulos rectos por el 

margen de la platuforma carbonatada mesozoica, de esta manera, los pi icgues y 

fallus cabalgantes ullorantcs en la Sierra de Chiapus incluyen dominantemcnte los 

carbonatos de plataforma palcógcnos y mesozoicos, mientras que los pliegues de 

Villahermosa y Sonda ele Campeche incluyen facies de talud y cuenca. Adcm:ís, este 

trabajo ofrece una evolución tectónica regional con criterios recientes. y de igual 
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manera- que Ricoy~Saldaiia (1989), . utiliza la-- metodología de estratigrafía -sísmica 

para por primera vez identificar la tectónica de gravedad y su nivel de despegue, 

mismo que se localiza ccréa del límite Palcógcno-Neógeno y al cual llama 

"pseudodiscordancia". Este nivel es la base para determinar que el "alto · de 

Villahcrmosa'' o "horsL_ de Akal-Reforma" (área Chiapas-Tabasco) no es ___ ni alto_ ni 

horst ya que las fullas lísu~lcas de las Subcucncas de Macuspana y Conrnlcalco que lo 

delimitan al este y oeste, respectivamente, no afectan a la secuencia carbonatúda del 

Mesozoico ni al basamento. Así, la Subcucnca de Macuspana es un sistema ele 

fallas de crecimiento de edad Mioceno y la Subcucnca de Comalcalco es 

principalmente un sistema de fallas de crecimiento de edad Plioceno. 

Ol'iedo-Pérez (1996) en el trabajo ''Evolución neógcna de las Cuen-éas Tc-í·c(arias del 

Sureste", preparó 4 líneas sísmicas regionales con base . en infornmcÍón ele 

afloramientos, sísmica, pozos y bioestratigrafía, mismas que fueron Intcrprctudas con 

criterios de estratigrafía de secuencias y de tectónica salina, con lo .que pudo 

determinar tres Tectonosecuencias para explicar las etapas de evolución neógena del área, 

evolución que se ilustra con modelos tridimensionales para el Mioceno Temprano, 

Mioceno Tardío y Plioceno Tardío. Las Tcctonosecuencias fueron llamadas: 

• Cuenca de Antefosa Estructurad;1 del Mioceno Temprano-Medio (21.0-12.5 111.a.) 

• Cinturón Plegado del Mioceno Medio-Tardío ( 12.5-5.5 m.a.) 

• 1\1argcn levantado o Relleno Pasivo del Plio-Pleistoceno (5.5-0.0 m.a.) 

En la evolución el autor postula que u1m primera etapa de compresión sucedió en el 

Crctdcico Tardío, pero que la fase principal se efectuó desde el fin del Mioceno 

Medio hasta el fin del Mioceno Tardío. Esta compresión fue provocada por el 

choque del Bloque Chortis contra la placa de Norteamérica formando la principal 

estructuración de In Sierra de Chi;:1pas y una cuenca antefosa (foredeep) en su frente. 

Al cesar la influencia de dicho bloque en el Plioceno Temprano, se originó un 

rebote isostático cambiando el régimen sedimentario de elásticos finos a elásticos 

gruesos y formándose una cuenca de relleno pasivo donde en algunas partes se 

formaron subcucncas provocadas por procesos de evacuación de sal. 
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Macuspana", aquí se plantea .la· idea 'de· qu~ la porción SE del 

Tabasco (SSW de Villahermosa, , Tab.) es , la "continuación de la Subucnca de 

Macuspana". El·. análisis sísmico~estructural ··. les~. permitió, separar , dos sistemas de . . . . . -

deformación: uno compresivo y. otro •extcnsib'riril. El sistema compresivo afecta.a la 

secuencia mesozoica, paleógena y miocénica (temprana-media). y · el sistema 

extensional (característico en In Subcuenca. de Macuspana) pone en contacto rocas 

del Mioceno Tardío y Plioceno con secuencias progresivamente más antiguas hacia 

el centro de la subcuenca. Esta subcucnca es de edad Ncógcna y se propone que 

evolucionó en diferentes etapas como son: una profunda erosión ocurrid<1 al 

levantarse el área por efectos de la compresión del Mioceno Medio, posteriormente, en 

una fase de extensión regional, la sal jurásica fue expulsada y emplazada en esta 

depresión y debido a la fuerte sedimentación del Mioceno Tardío y del Plioceno la 

sal fue evacuada generando la prolongación de la Subcucnca de Macuspana. 

Arcmda-García (1999) en su trabajo "Evo.lution .of neogene contractional growth 

structures, southern Gulf of México" analizó cuatro estructuras de crecimiento 

contraccionales para probar modelos conceptuales de mecanismos de plegmnicnto 

por deformación contraccional y para obtener interpretaciones estructurales de tres 

importantes prospectos (anticlinal El Sardinero en la cuenca de Ycracruz, anticlinal 

Tunich en el alto de Akal-Reforma y anticlinal Catemaco también en la Cuenca de 

Vcracruz) y un campo petrolero (anticlinal Jujo en el área Chiapas-Tabasco. 

localizado dentro del área de este trabajo). Estas estructuras fueron seleccionadas 

debido a que son excelentes ejemplos de estruclllras de crecimiento contraccionales. 

La aplicación de estos modelos (incorporándoles la geometría de las estructuras así 

como la geometría y edad de los estratos de crecimiento) proporcionó explicaciones 

de su desarrollo estructural y demostró una compleja evolución de los mecanismos 

de plegamiento, dentro de un marco de tercera dimensión. 
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4.- MARCO TECTÓNICO REGIONAL 

4.1.-EVÓLUÓÓN TECTÓNICA. 

Como ya se mencionó, una parte del objetivo de esta tesis es determinar la 

evolución. tectónica-sedimentaria durnntc ~) Tc~~it1~-i~ en el área Chiapas-Tabasco, 
,·- -- __ , ._ _. -

por lo .tanto, ltÍ. evolución tectónica que se tratará aquí inicia a partir del Crctácico 

Tardío. Adicionalmente, se tratará también el Jurásico Tardío sólo para explicar la 

evolución del Bloque Yucatán. 

El área de estudio se encuentra dentro del Bloque Yucatán (Ross y Scotese, 1988) y 

según Molina-Gar:w et al. (1992) el macizo de Chiapas forma parte ele ese bloque. 

Salvador (1991; en: Oviedo-Pérez, 1996) postula que este bloque se desplazó desde 

el norte hasltl su posición actual iniciando el movimiento en la primera parte del 

Jurásico Tardío durante ltt apertura y expansión del Golfo ele México, y 

finalizándolo en el Jurásico Tardío tiempo en que cesó la expansión. Durnntc esta 

fase se tuvo movimiento transcurrente en el margen lateral del sistema (T:1111pico

Misantla y sur de Florida) (Figurn-4.1 ). Al respecto Ro.u y Scotese (1988) 

mencionan que con base en su mapa palinspático, las márgenes del Golfo de 

México se han separado 400 Km. 

Según el modelo tectónico del Golfo ele México y el Caribe de Ross y Scotese 

(1988), durante el Cmnpaniano Tardío el área Chiapas-Tabasco ele la Cuenca del 

Sureste se encontraba en la misma posición geográfica que la que tiene 

actualmente dentro ele la placa ele Norteamérica, teniendo al norte el Golfo de 

México y como elementos tectónicos el Bloque Yucatán, al oeste el Bloque 

Guerrero y· al 'sur ele éste el Bloque Chortis, tocios pertenecientes a la placa de 

Norteamérica (Figura-4.2). 
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~BLOQUE f 
YUCATAH r • 

Figura-4.1. Apertura y expansión del Golfo de México y deriva del Bloque 
Maya durante el Jurásico Tardío (Adaptado de Oviedo-Pérez, 1996). 

En ese tiempo, la placa de Norteamérica colisionaba al suroeste con la placa 

Farallón y al sureste con una parte de la misma placa de Norteamérica (Figura-4.2). 

La colisión al suroeste formaba una trinchera donde la placa oceánica Farallón 

subducia bajo la placa continental de Norteamérica. El límite sureste funcionaba a 

través de una falla rumbo-deslizante con movimiento sinestral donde el bloque sur 

de la falla era una misma parte de la placa de Norteamérica que penetraba entre 

Norteamérica y Sudamérica y que posteriormente se consthuiria como la placa del 

Catibe. Al frente de esta porción se desarrollaba el• arco de . las Grandes Antillas 

que en su paso hacia el Noreste colisionó con una saliente del Bloque Yucatán y 
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más tarde con la plataforma de las - Bahamas.- -El -resultado de esta -colisión fue~ que 

la ofiolita Santa Cruz y rocas ultramáflcas . a~ociadas fueron obducidas hacia el 

no1te, creando la antefosa Sepur (R;se/if dt:í. 198J; en.: Ross y Scotese, 1988). El 
. ·-'. 

Bloque Chortis comenzaba •a: 'desprenderse: dela 'placa de Norteamérica, mediante 

una incipiente falla transcurrente __ que _posterior111ente se convertiría en la falla 

Motagua-Polochic-J ocotán. 

PLACA 
FARALLOll 

PLACA DE NORTEAMERICA 

CAMPANIANO TARDIO 

PLACA DE 
SUDAMERICA 

Figura-4.2. Reconstrucción tectónica para el Campaniano Tardío, 72.0 m.a. (Adaptado de 
Ross y Scotese, 1988). 

Durante el Cretácico Tardío sucedió la primera colisión entre los __ Bloques Chortis y 

Yucatán, resultando en el primer cabalgamiento y levantamiento del macizo de 

Chiapas (Cwftmtan, 1981; en: Oviedo-Pérez, 1996). La colisión continuó durante el 

Paleógeno y fue relativamente suave y episódica. Según -Oviedo-Pérez (1996), las 

evidencias de esa colisión se presentan en la Sierr~ el~ . Chiapas como un cambio 

de régimen sedimentario, donde la Formación Oco~CJ~uautla localizada localmente - ..... 

frente al macizo de Chiapas representa un éainbio -- brusco en las condiciones de 

plataforma del CretáciCo Tardí~, --- así mismo, en los alrededores de la presa de 

Chicoasén, el mismo autor- menciona que pueden observarse conglomerados del 
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Palcoceno con terminaciones onlap sobre calizas ~de - plataforma del Campaniano

Maastrichtiano de la Formación Angostura. Estas no son evidencias directas acerca 

de la presencia del maeizo en el Bloque Yucattín en este tiempo, sin embargo, son 

prueba de que existió un tectonismo moderado que formó elementos positivos que 

cambiaron . el régimen_ de depositación de carbonatado a terrígeno. Al respecto, __ 

Ferrusq11fa-Vi/lafra11ca (1996) propone que al término del Crettícico e inicio del 

Paleoceno, en el tírea Ixtapa-Soyaló, Chiapas, ocurrió actividad tectónica que 

produjo una discordancia angular de poca magnitud, tal vez asociada a un 

levantamiento moderado (del macizo de Chiapas?), que ocasionó la somerización del 

ambiente marino, emersión temporal y el incremento del aporte sedimentario 

terrígeno. De igual forma estas evidencias no son concluyentes y es probable que 

el macizo no haya estado presente en esta época (a excepción de analizar la 

composición de los terrígenos de las unidades estratigrtíficas del Palcógeno) en el 

Bloque Yucattín, sin embargo, si evidencian la formación de altos topogrtíficos que 

cambiaron el régimen de sedimentación. 

La idea_ de que. eI macizo ya estaba en el Bloque Yucattín durante el Crettícico 

Tardío también es compartida por Moli11a-Gar:.a et al. (1992), quienes consideran 

que el macizo -de Chiapas evolucionó junto con el Bloque Yucattín. Ellos 

determinaron (utilizando como método la extrapolación de datos paleonmgnéticos del 

macizo a todo el bloque) que los datos magnéticos csttín a favor de los modelos 

de la evolución del Golfo de México que indican que la rotación del Bloque 

Yucattín, en sentido contrario a las manecillas del reloj, fue el mecanismo para la 

apertura del Golfo. donde dicho bloque se comportó brevemente como una 

microplaca antes de arribar a su posición actual en el Jurásico Medio o Tardío. 

Sin embargo, García-Mo/i11a (1994) postula que el macizo de Chiapas es alóctono 

mtís ·que autóctono y su posicionamiento en la placa de Norteamérica ocurrió a 

finales del Oligoceno. Él determinó que el macizo es infrayacido por un nivel de 

despegue el cual incluye al basamento y también estimó que el acortmniento en 

líneas sísmicus regionales es de 40 a 60 Km sugiriendo esto que el macizo es 
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alóctono. ··A.· finales ael Oligoceilo, la posición· del· maeizo estuvo a lo menos 40 a 

65 Km al SW en el .Océano Pacífico. 

Para el Paleoceno Tardío~Eoceno Medio, ya estaba formada la placa del Caribe 

Jlegando---~~.¿er--~n-·.e1ci!11ento ~tectónico aislado·.· sin movimiento importante (Jordan, 

1975; en:>Ross/y Scot'ese, • 1988); El movimiento relativo entre las placas del 

Caribe y Jas·:.vecinas· .fue debido casi totalmente a Ja continuación del movimiento 

hacfa ~l. b'i:;st~ .. dÓ ~~rte y Sudamérica. Un cambio en el movimiento de placas 

durante• eF kC>c~no Medio-Tardío resultó en un nuevo límite de placas a lo largo 

del norte de la placa ·del Caribe que conectó el tren este-oeste de las fallas 

Motagua-Polochic-Jocotán con el margen rumbo-deslizante al sur de la cordillera 

Caimán. Este nuevo límite de placas incorporó al Bloque Chortis y terrenos 

asociados (que pertenecían a la placa de Norteamérica) a la placa del Caribe. 

Inversamente Cuba y la cordillera Caimán fueron despegados de la placa del 

Caribe y agregados a la placa de Norteamérica (Figura-4.3). 

PLACA 
FARALLÓN 

PLACA DE 
SUDAMERJCA 

Figura-4.3. Reconstrucción tectónica para el Eoceno Tardío, 44.1 m.a. (Adaptado de Ross y 
Scotese, 1988). 
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Dicklnsoli, 1980 -y Coney (1983; en: Quezada-Muíietón, 1990). proponen. que ya en 

el Eoceno .Tardío la placa del Caribe era un elemento tectónico q~e interactuando 

con· la. placa> de e Norteamérica, imprimió al Bloque· Chortis una rotación en sentido 

contrarlo a las ~an~cillas del reloj (de sureste a noreste). En el. Mioc¡;~o (Q;iledo

. Pérez/19~6) -~st~~-;novimiento provoca . un empuje - con. ~láS fuerza. hacia el macizo 

de Chü;~~(~i~~;dÚ.4), lo cual dio origen a la fase ~ri~ci~~l -~~~·~~~rii~~~~~¿¡Ó~-X 
cabalgan;ie,n't~ 'd~/la -Sierra de Chiapas; a esta deformación también se . Je · conoce 

como evento éhi~panéco (Santiago-Acevcdo y Baro-Santos, 1992). En este tiempo, 

debido al ~fe~lo· isC>stático de su peso, Chortis inclinó hacia abajo y al sur~~ste el 

margen coniinenial del Bloque Yucatán. La subducción pacífica y la colisión entre 

Chortis y el sureste de México fue oblicua. Este movimiento fue acompañado por 

una combinación de cabalgamiento hacia el noreste en la Sierra de Chiapas, y 

fallamiento transcurrente a lo largo del borde sur del macizo de Chiapas. 

GOLFO DE 
MÉXICO 

-----'-=. ' ·. ' ' 

-VOL~ 

·."MIOCENO 

Figura-4.4 Colisión oblicua miocénica en el margen Pacífico y rotación del 
Bloque Chortis en sentido contrario a las manecillas del reloj (Adaptado de 
Oviedo-Pérez, 1996). 
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Según Ross y-Scotcse--(1988); -durante el Eoceno Tardío-Mioceno, _el -movimiento 

relativo entre las placas de : Norteamérica y del Caribe continuó a lo largo del 

sistema de _ fallris _ ' MÓiag~a~Polo.cl1ic~Jocotán (Figura-4.5), movimíento que es 

acompañado en et Miod~~(.) • f~rclío por la rotación del macizo de Chiapas en 

sentido - de ocias·- ~arte~illas deLreloj, _en. respuesta a la compresión progresiva en 

dirección N~~este ejercid~ por la trinchera de Centroamérica (formándose así el 

cinturón plegado del sureste de México?). 

PLACA DE NORTEAMÉRICA 

PLACA 
FARALLÓN I PACIFICO 

- '•OCENO TARDIO 

PLACA DE 
SUDAMÉRICA 

Figura-4.5 Reconstrucción tectónica para el Mioceno Tardío, 10.6 m.a. (Adaptado de Ross 
y Scotese, 1988). 

Dc/gaclo-Argotc y Carballido-Súnc:hez (1990) concuerdan con la idea de Ross y 

Scotcse (1988) de que el macizo de Chiapas ha sufrido rotación en sentido de las 

manecillas del reloj. Estos autores mencionan que la zona de junta triple entre las 

placas. de América del Norte, de Cocos y del: Caribe. define un sistema tectónico 

inestable con· migración hacia _ el Es~e · a lo largo del siste~a de fallas Motagua

Polochic-J ocotán. Esta .e~oluclón, a partir de hace aproximadamente 8 m.a. imprime 

un estilo tectónico en el área continental que incluye: a) el desan·ollo de un 
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sistema trarispresivo - de -sentido sinestral orientadoº NE-SW;-que puede ser trazado 

desde Puerto. Ángel hasta Ciudad del Carn1en-Macuspana (Figura-4.6); y b) la 

caracterización comprendida entre los sistemas Puerto Ángel-Macuspana y Polochic 

como un bloque activo (que incluye totalmente al macizo de Chiapas) con rotación 

en el sentido de las manecillas del reloj, cuyos límites hacia el norte no están bien 

definidos. 

PLACA DE 
NORTEAMÉRICA 

PLACA DEL PACIFICO 

GOLFO DE 
MÉXICO 

PLACA DE COCOS 

PLACA 
DEL 

CARIBE 

Figura-4.6. Sistema transpresivo en sentido sinestral desde Puerto Ángel, Oax., hasta 
Macuspana. Tab. (Delgado-Argote y Carballido-Sánchez. 1990). 

En el Plio-Pleistoceno el Bloque Chortis continuó su movimiento hacia el Este 

(Figura-4. 7) alejándose del macizo de Chiapas. La carga isostática que flexionaba 

hacia abajo el margen Pacífico ya no existía y el margen rebotó hacia arriba al 
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verse liberado del - peso que lo -hundía: Esto dio por resultado un gran 

levantamiento y erosión en la Sierra de Chiapas, combinado con una gran· 

subsidencia y aporte de- sédim_entos hacia el norte de la misma, lo que provocó la 

fase principal de la evacuación de las canopies de sal instaladas durante el 

Paleógeno (Ovicdo-Pérez,c_J996). 

GOLFO DE 
MÉXICO 

~ MACIZO DE BASAMENTO 

BLOQUE 
CHORTIS 

- llOLCANICOS 

Figura-4.7. Levantamiento del margen Pacífico en el Plío-Pleistoceno seguido por el 
desprendimiento del Bloque Chortis {Adaptado de Oviedo-Pérez, 1996). 

Actualmente el tectonismo en la región del Caribe continúa de la misma forma 

que en el Mioceno, moviéndose la placa de Norteamérica hacia el oeste con 

respecto a la placa del Caribe a una velocidad de menos de 2 cm por año 

(Figura-4.8). Así mismo, el Bloque Chortis se ha desplazado una distancia 
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aproximada declOOO a 1200 Km a través· de lacfosa Caimán (Ross y.Scotese, lf?88) 

y ha rotado 32º en sentido contrario a las manecillas del reloj con respecto a 

México, . desde· una posiéión 0 al;: suroeste · dCJ Bloque Guerrero en el Jurásico .. Medio 

hasta su posicló~ acitl.lai ~~;Centr~a~éri~~- Esta teoría se basa en Ja ocurrencia de 

basamento metamórfico Paleozoico similar en Centroamérica y el suroeste de 

México y en datos paleomagnéticos de carbonatos del Cretácico Inferior de 

Honduras (Gose, 1985; en: Ross y Scotese, 1988). 

PLACA DE 
NORTEAMÉRICA 

PLACA 
DEL 

PLACA DE COCOS 

PACIFICO 1---------. 
DORSAL GALAPAGOS 

PLACA DE NAZCA 

PRESENTE 

PLACA DE 
SUDAMÉRICA 

Figura-4.8. Placas tectónicas activas en el presente O.O m.a. (Adaptado de Pindel/, 1988). 
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4.2.-TIPO DE-CUENCA 

Las cuencas sedin1entarias se desarrollan dentro del úrea de iníluencia de los 
': .··: 

límites de placas divergentes, convergentes y transformes, en respuesta al 

. movimiento_ crelativo_~c_ entre _placas -tect_ónicas, por lo tanto, la -formación de las 

cuencas es lu :ies-~Ue~tu directa a los procesos tectónicos activos en los límites de 

placas, dónde _la ·naturaleza de los procesos determina el tipo de cuenca que se 

desarrollará. Eí~ _ellas; la cmpplejidad de _las relaciones estructurales y estrntigníficas 

es tul - que a cada cuenca _se le puede tratar como única. El punto crucial en el 

entendimiento de la cuenca es que su morfología estú determinada por la forma 

compuesta del apilado -de megüsecuencias depositacionales, considerando que cada 

megasecuencia representa el relleno sedimentario durante cada fase de evolución. El 

resultmlo es una gran cantidad de geometrfos de la cuenca sumamente complicad<1s, 

donde la complejidad estratigráfica dentro de cada megasecuencia simplemente refleja 

la respuesta sedimentaria a los procesos formadores de la cuenca. Finalmente, la 

arquitectura de la cuenca esta definida por una o más megasecuencias 

depositacionales y por 1<1 variación de facies intenms (Dromgoole y Pepper, 1990). 

La Cuenca del Sureste pertenece a la megacuenca del Golfo de México, y es por 

esta razón que en este capítulo se ha considerado informa<:ión de uutorcs que han 

realizado trabajos de clusificación de cuencas refiriéndose al úrea como Cuenca del 

Sureste o como megacuenca del Golfo de México. 

Pura Bal/y y S11elso11 (1980), la megacuenca del Golfo de México es un caso 

especial del tipo de "Margen Pasivo Tipo Atlántico", la cual sobreyace a corteza 

ocetínica y continental, se encuentra sobre la litósfera .rígida y .genéticamente no 

estú rclacionuda con la formación de 1~1egasuturas ·(cinturón plegado y cabalgado 

formado por colisiones entre continentes o entre continentes y arcos mag1míticos) 

(Figura-4.9). La megacuenca del Golfo de México es una cuenca circular, similar a 

un margen pasivo que estú ligada a extensión oceánica y su centro tiene un 

basamento oceánico. El Golfo de México sobreyace a megasuturas formadas 
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durante el ·Paleozoico Tardío (Figura-'4.1 Ok las.· cuales estuvieron limitadas por zonas 

de subducción-A (zonas donde· algunas cantidades de corteza siálica pueden estar 

bajo la megasutura; Ba/ly y S11e/so11, 1980) y contienen un complejo de cuenca 

"rift" post-orogénico. 

PLACA DE COCOS 

PLACA DE NAZCA 

·zoteADE..-UCCICtN •Ji.• 

ZONI DE SmDUCCM)N ••• 
. CORTUA oceAIRA 

•EGASUTURA CEfllOZOICA .. ESDZotCA 

•EOASUJl.llA PALEOZOICA 

HOAIUTUllA >McAll-.cA 

Figura-4.9. Megasuturas del Continente Americano (Adaptada de Bal/y y Sne/son, 1980). 

Para Klcmmc (/ 980), los campos petroleros de México se encuentran en una 

cuenca tipo "downwarp" (combadas), perteneciente a una región cratónica. Este 

autor basa su clasificación en tectónica de placas y en el potencial petrolero de las 

cuencas; al respecto dice . que el . flujo de calor y el régimen de temperatura en 

cualquier cuenca cl~da, fr1nll;en .en. ·Ja profundidad a la cual ocurre la generación de 

petróleo ~ >migr~~iór-;· ¡:>~rri~ria. ' Es'te 'tipo de cuenca generalmente es más antigua, 

más grande y de larg~ vida; ~C>nl:ié~e . sedimentos carbonatados y terrígenos y 

alcanza un punto óptimó con r~spect~ al sistema petrolero. 
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TEXAS UNEADECCISTA 

GOLFO DE MEXICO SUR 

LINEA DE COSTA YUCATAN 

Para Garcia-Molina (1994), en el sureste de México los sedimentos siliciclásticos 

se depositaron durante el Palcógcno y parte del Mioceno en cuencas "flexurales" 

(cuencas "foreland" de Einsele, 1992, y Dicki11so11, 1976) que respondieron a la 

deformación en la Sierra Madre Oriental. Según este autor, el antepaís (foreland) 

de la Sie1Ta de Chiapas consiste de la plataforma de Yucatán, su talud y la 

megacuenca del Golfo de México. De esta forma una cuenca antepaís puede ser 

separada de .. una ·.plataforma antepaís. 

,. ' --

Para Oviédo:.Pérez {1996); en. la; porció11 'oriental de la Cuenca del Sureste el 

incremento. del ~;:ripl1J~ del . ~acizo .de .,Chi~pas y el Bloque Chortis durante el 

Paleóge~o.· así ~~~6 ¡~· incipiente form~ciÓn de la placa del Caribe, dieron por 

resultado el d~sarroll~· ,d~ un~ cuenca antefosa (foredeep). Las cuencas antefosa 

(Figura-4.11) son comúnmente las más asociadas a compresión y se forman· debido 

a flexura en . Í~CJiiÓ~fera causada por el peso del apilamiento de cabalgaduras en el 

frente compresivo. Estas cuencas son de fmma elongada y paralelas ·al frente de 

cabalgadura, con dimensiones que varían entre 100 y 300 Km de ancho. Es común 

la geometría asimétrica del relleno sedimentario asociado a una cuenca antefosa, 

engrosándose por lo general hacia el eje de máxima carga, es decir, hacia ·el frente 

montañoso. 
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A) 

B) 
EROSION LAMINAR 

POR EMPUJE 

C) 
REBOTE ISOSTATICO 

FASE TRANSGRESIVA 
(PROFUNDA) 

FASE REGRESIVA 
(RELLENA) 

EROS ION 

Figura-4.1 L Ciclo de evolución de las cuencas foredeep (Tomado de Oviedo~Pérez, 1996) 

Ovicdo-Pérez (1996), continúa diciendo que la Orogenia Laramide generó una gran 

faja de pliegues y cabalgaduras que se extiende desde Ja parte central de 

Guatemala hácia el norte a través de la Sierra Madre Oriental y · hasta el oeste de 
·_.-.::· - ·,.o•~- ··~ 

los Estados Unidos de Norteamérica. En el frente de esta faja plegada se formaron 

una serie de· duencas.~antefosa .,entre. las que se ,incluyen Ja Cuenca del Sureste, 

Cuenca de Veracruz y la; Cuenca ci6 T,afupi~ci~Mis;:mtla, entre otras. En el Mioceno 

Temprano esta ·.cu~nc~i a~t~fos~ . toda'tía exi~tf~:· ·pero ya en el Plio-Pleistoceno 

(aunque no se menciona que ·tip() ele c~~~~a ·se desarrolló) es evidente que ya no 

funcionó, y en su lugar se desarrolló una cuenca con depositación terrigena de 

relleno pasivo. 
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Dicki11so11 (1976), en su· clasificación de cuencas antepaís (foreland) relaciona a las_ 

cuencas antepaís fragmentadas (broken foreland) con el cinturón laramídico, y 

según Oviedo-Pérez (1996) la Orogenia Larúmide - actuó en el área durante el 

Paleógeno, por lo tanto, las cuencas antepaís fragmentadas son otro tipo de 

clasificación de cuenca para el área de_ estudio. _Dicki11.1·011 (1976) continúa diciendo 

que en las cuencas antepaís fragmentadas los levantamientos del núcleo del 

basamento y cuencas locales limitadas por fallas, reflejan implicaciones de 

basamento en la deformación antepaís. Las condiciones que promueven este tipo de 

comportamiento no son totalmente entendidas. Cuando las características principales 

de la corteza preexistente (como los aulacógcnos) existen en la región antcpaís, la 

reactivación de fallas antiguas puede favorecer el desarrollo de levantamientos de 

bloques y depresiones locales más que cuencas continuas y anchas. Dentro de las 

regiones antepaís fragmcntudas, las condiciones heterogéneas prevalecen y pocas 

generalizaciones son posibles. 

La Tabla 4.1 resume la clasificación de la cuenca del área de estudio, en ella se 

observa que la mayoría de los autores concuci·dan con el tipo antepaís, y aunque 

Oviedo-Pérez (1996) la llama antefosa (forcdeep), se refiere a lo mismo ya que es 

un término moderno para la misma cuenca. ya- que según A/len et aL (1986); en 

!11gersol/ (1988), cuenca antepaís (foreland) es un término pre-tectónica de placas 

us<1do parn describir una cuenca entre un cinturón orogénico y un cratón. Debido a 

que la mayoría de los autores concuerdan con la cuenca tipo antepaís, es 

conveniente abundar más respecto a este tipo de. cuencas. 

Einsele (1992), afirma que el factor primario que produce· a las cuencas antepaís 

en el frente de un cinturón montañoso . cabalgante es. _la flexura de la litó.efera. 

Estas cuencas se desarrollan sobre corteza continental, la cual . está cargando el 

peso de un cinturón cabalgante cen::anó, asL como a la fuer.1..a lateral ejercida por 

la compresión de placas tectónicas. Las cuencas_ antepaís, o a lo menos sus partes 

internas, están frecuentemente superpuestas sobre un margen continental pasivo, por 
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ejemplo;- sobre la litósfera, la cual ya fue mecánicamente extendida y ha subsidido 

te1malmente. 

' \;.CLASIFIC:ACION .DE_LAMEGACUENCA DEL GOLFO DE MEXICO_·' 
. _ (:i.:';;~-: -~·:i:;(CÚENCA; DEL SURESTE) DURANTE EL TERCIARIO 

--- '''T"""-t'f~?·-'.":"('~:'C~"' , - ~ ~= - -- - - -- -- - ~ - --

AUTOR TIPO DE CUENCA 

Dickinson ( 1976) 

Ba/ly y Snelson ( 1980) 

Klemme_ ( 1980) 

García-Molino ( 1994) 

Oviedo-Pérez ( 1996) 

Cuenca Antepaís Fragmentada 
(cuencas relacionadas a la 

Oroqenia Laramide) 
Cuenca de Margen Pasivo tipo 

Atlántico (Golfo de México) 
Cuenca "Downwarp" (Golfo de 

México) 

Cuencas Flexurales Antepaís y 
Cuenca de Régimen Regresivo 

(Sureste de México) 
Cuenca Antefosa y Cuenca de 
Relleno Pasivo (porción centro
occidental de la Cuenca del 

Sureste) 
Tabla 4. 1. Resumen del tipo de cuenca de acuerdo a cada autor. 

Dicki11so11 (1976), clasifica a las cuencas cmtepaís (foreland) en per[!erícas (peripheral 

foreland), retroarco (retroarc foreland) y ji-t1gme11tadas (broken foreland), de las 

cuales estas últimas ya fueron descritas. Las cuencas que se encuentran a lo largo 

de tlancos continentales de cinturones orogénicos tienen muchos aspectos en 

común: a) la carga tectónica de los cinturones_ ~abalgados contribuye a la 

subsidencia flexura) de las cuencas; b) en las ·secciones transversales las cuencas se 

muestran fuertemente asimétricas; c) los ll~~cos o~C>génicos de las cuencas sufren 

deformación durante su evolución; · Y-• d) los , tla~c6~ -cratónicos de las cuencas se 

unen gradualmente con las secuencias' de _ platáforma. En este tipo de cuencas es 

dificil de evaluar dos características principales: a) la importancia de diferentes 

mecanismos de subsidencia; - y b) los· gradientes geotérmicos que prevalecen en 

diferentes partes de las cuencas durante su evolución. 
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Las cuencas --anlepaís ~periféricas--. son .- las -clásicas __ cuencas ~_ ant_etntís ___ desarrolladas 

adyacentes a cinturones de sutura de la.· 'corteza donde las márgenes han sido 

acercadas contra complejos de subducción después de que la corteza oceánica ha 

sido consumida (Figura-4.12). 

CUENCAANTEPAlS 
PERIFtRICA 

CINTURON 
PLEGADO-CABALGADO 

ZONAOE 
SUT\JRA 

COMPLEJO DE 
SUBOUCCION 

CORTEZA 
OCEAHICA 

Figura-4.12. _ Perfil_._ de una colisión entre continentes y la cuenca antepaís periférica 
(peripheral foreland) asoC:iada (Dikinson, 1976). 

. . . . 
- - -

La cuenca antepaís está formada • en' el bloque continental como una inclinación 

hacia la zona de subducción. PH~gues y_ cabalgamientos a lo largo del margen 

orogénic~ --d~ cuencas· pe_ªt~i'icas, J~~ri~n un' m~rgen estructural desarrollado --sobre 

un lado. Fallas norm~les c_ariálogas '(eri pÓ.siciÓ~) a ~quellas en los taludes externos 

de las trincheras se pue~en for~~r ~~-- el lado cratónico. ,Sedimentos terrígenos 

pueden entrar a la cuenca tanto del ' lado orogénico co~o cl~r: l~do ératónico, 

aunque las cuñas teríigenas prominentes están miis c~mlln~~nte en . el lado 

orogénico. Aunque las turbiditas pueden ocurric'én ~lgulla~ i~s~ancias, - los complejos 

fluvio-deltaicos son .. más típicos. El transporte de sedimentos puede ser transversal o 

longitudinal focalmente. La proporción de capas marinas y no marinas es 

d~pendÍ~~l.e de - las relaciones enfre fa velocidad de subsidencia y la velocidad de 

sedimentación. 
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Las cuencas -a11tepaís retroarco se - encuentran_ . detrás _ ... de ___ arcos.~ iiiagmáticos 

continentales (Figura~4. 13). Su relación a los sistemas arco-trinchera es clara y se 

comprueba por _ el paralelismo -por grandes distancias con -1~ trinchera o complejo 

de subducción y con Ja cadena volcáni~a. o cil1ttiró~ batolíiiéo. Los cinturones 

plegados -- de ..• retroarco - aparentemente --_se -. desar;b11l1~·- cu~nd6 la ·-Ütósf¿ra -· ablandada 
-- - . -- ;--;-~- - ---- ~--'""-;=-7"~=---==-,--,:;o"--:--~=.-=---;--_-cc--o;-=~c;-=-'"=o-'.o: : __ . · ___ . =--= 

tennalmente a lo largo del arco aloja movimientos córÍtra.ccib!1ales. . ---

El cinturón plegado antepaís presu111ible111c;mte - se--· desarrolla ·donde.< el - borde del 

cratón aún rígido cobija el flanco 'post~riO-r de Ja· ~stnictura: de arco. Complejos 

fluvio-deltaicos se esparcen desde el tláncó orogénico p~incipalmente y parcialmente 

desde el flanco cratónico y quizás esta es Ja :-pri~cipa.1 característica de los estratos 

de las cuencas antepaís retroarco.- Los depositas marinos ·someros son comunes y 

Jos de aguas profundas son raros. 

Figura-4.13. Perfil de un arco de margen continental mostrando la cuenca antepaís 
retroarco {retroarc foreland) {Tomado de Condie, 1980). 

- -

/11gerso/l ._--( 1988?, <también ._estudió_ las.- cuencas •. a11tepaís retroarco_ (retroarc foreland) 

y según - él i~S' si~t~ITI~- ''e:-ompr6~ioÜaÍ~~ ; fu.do-t~~chera cJrriúnm~nt~ · desarrollan 

cuencas antep'.!Í~ atrás _d~ los árcosi~ebiéndose ~ subdllcciÓn parcial de corteza 

continental bajo _l_os orógenos • _- de arco. Dicki11so11 (J 97 4; · en: Ingerso//, 1988) 

propuso que el término · "retroarco" .. se use pará describir las cuencas aritepaís 

TTi'SJC ('07\J 

FALLA DE OnIGEN 
1 

- ---------------------

29 



formadas atrás de arcos compresionales, en- contraste - a -las - cuencas antepaís -

periféricas formadas durante colisiones continentales .. Así, aunque "trasarco" y 

"retroarco" literalmente son sinónimos, el primero es Usado parn arcos neutrales y 

extensionales, mientras el segundo se usa para arcos cori1presionales. 

Ba/ly y S11elso11, (1980), postulan que -1as- cuencas antefosa pertenecen al tipo de 

cuencas perisuturales, __ las cuales se localizan en zonas de subducción-A· (zonas 

donde algunas cantidades ele corteza siálica pueden estar bajo la megasuturn). están 

superpuestas'·sobre -rampas inclinadas hacia la megasutura, tienen sistemas dinámicos 

y con el tiempo -el depocentro de estas cuencas migra fuera del eje de la 

megasutura. Las antefosas se desarrollan sobre complejas plataformas sobreyacienclo 

a corteza continental. 

4.2.1.-ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN 

La clasificación ele Ba/ly y S11elso11 (1980) comprende a los megaciclos Mesozoicos

Cenozoicos y a las principales cuencas del mundo, como lo es el Golfo de 

México. estos autores consideraron solo los eventos - regionales formadores de 

cuencas como son la apertura del Golfo y la deriva continental con su 

sedimentación asociada pre-rift, sin-rift y post-rift, por lo que los eventos tectónicos 

locales a la escala ele la Cuenca del Sureste del ¡frea ele estudio no fueron 

tratados, seguramente porque el alcance ele ese- trabajo no lo permitió. 

Kle111e (1980), basa su clasificación en el .potencial petrolero y en tectónica de 

placas y al igual que Ba/ly y S11elso11 (1980), - su clasificación es ele cuencas 

principales del mundo, como lo es el Golfo ele México. 
- -

La Cuenca del Sureste de México se desarrolló .. sobre un margen pasivo (Bally y 

S11elso11, 1980, Garc:ía-Molina, 1994, Oviedo_-Pérez. 1996) y · está íntimamente 

relacionad¡¡ con la formación de los cinturones cabalgados cercanos. Durante el 
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Palcógeno ·y ·Mioceno, la Cuenca del Sureste. funcionó corno una depresión a lo 

largo del frente del cinturón cabalgado de la Sierra Madre Oriental, Sierra de 

Chiapas y Sierra de Jmfrez, dond(! tal depre~ión ha sido denominada como cuenca 

antcpaís por Garc/a-Moliná (1994), o cuenca antefosa por Oviedo-Pérez (1996). 

En esta tesis se concuerda 'que p<ira el área Chiapas-Tabasco. durante el Cenozoico 

existieron dos tipos de cuencas, una que corresponde a cuenca ·;mtefosa · que 

funcionó desde el Paleógeno y hasta el Mioceno Tardío y otra de relleno pasivo 

durnnte el Plioceno-Pleistoceno. La cuenca antefosa fue formada debido a que los 

cinlllrones cabalgados de la Sierra Madre Oriental y Sierra de Chiapas, obedeciendo 

a una compensación isostática y al peso del apilamiento de las cabalgaduras en el 

frente compresivo, generaron una flexura en la litósfera paralela al frente 

cabalgante, flexura que corresponde a una cuenca •mtefos;i. 

Con base en las características específicas de los tipos de cuencas llexurales 

distinguidas por Dicki11.w11 (1976), la cuenca antefosa del ·área Chiapas-Tabasco se 

comportó durante el Paleógeno y Mioceno como una cuenca flexura! retroarco o 

fragmentada, si la Orogenia Laramide y el evento Chiapaneco son producto de un 

arco mag1mítico continental (como postulan Da111011 et al., 1981). De otra forma, si 

el lcvanwmicnto del macizo de Chi<1pas y el evento Chiapaneco son producto del 

choque del Bloque Chortis contra el Bloque Yucatán, entonces la cuenca flexura! 

antefosa del área debení ser clasificada como una variedad de la cuenca antefosa 

periférica, ya que este tipo de cuenca se desarrolla en un margen convergente, y 

las Cuencas Terciarias del Sureste se han desarrollado en un margen divergente, 

sin embargo han sido controladas por un cinturón compresivo plegado y cabalgado 

(Sierra Mmlre Oriental, Sierra de Juárez y Sierra de Chiapas) y su ubicación es 

¡1dyacente a dicho frente, al igual que la cuenca antefosa periférica. El segundo 

tipo de cuenca funcionó durante el Plioceno-Pleistoceno, como una cuenca de 

margen divergente de relleno pasivo, caracterizada por un gran aporte de 

sedimentos dominantemente terrígenos •. bajo un régimen eminentemente progrndante 

y gobernada por tectónica de gravedad. 
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5.- ESTRATIGRAFÍA 

5.1.-ESTRATIGRAFÍA TRADICIONAL 

_ Tradicionalmerite ___ la columna_ estratigráfica Terciaria del área se ha manejado con 

unidades de diferente nomenclatura, así está compuesta por unidades 

cronoestratigráficas para el Paleógeno denominadas Paleoceno. Eoceno y Oligoceno, 

y por unidades litoestratigráficas para el Neógeno denominadas '"Formación" 

Depósito, Encanto, Concepción Inferior, Concepción Superior, Filisola y Paraje 

Solo. El uso de estas formaciones se remonta a los primeros años de la industria 

petrolera en nuestro país, desde antes de la expropiación petrolera en 1938, cuando 

en la región de la Subcuenca Siiliím del Istmo (donde se habían descubierto los 

primeros campos petroleros de la región, Figura-3.1) los primeros geólogos tuvieron 

la necesidad de elaborar _ una· _columrm estratigráfica representativa del área. 

Diferentes autores las mencionan en sus reportes geológicos, pero fue Gib.wm B. J 

(1936), quien las describe por primera vez como "formaciones"' (Lrípez-Rw11os, 

1983). Las nombres de las "fornrnciones" fueron tomados de localidades cercanas, 

por ejemplo la "Formación" Encanto fue descrita en la ranchería El Encanto, 

localizada· a 20 km al SE de Mim1titlán, Ver. (Figurn-3.1 ), las "formaciones" 

Concepción Superior e Inferior fueron descritas originalmente como una sola en el 

área de La Concepción, sobre la margen derecha del río Uzpanapa. donde se 

encuentra el campo petolero Concepción, •• unos 24 km al SE de Minatitlán, Ver., 

La "Formación" Filisola toma su nombre del c•unpo petrolero Filisola, al SE de 

Coatzacoalcos, Ver., y la "Formación" Paraje Solo fue nombrada así debido a que 

se describió en la región de Paraje Solo, dentro del municipio de Moloacán, Ver., 

(Lápe:::.-Ramos, 1983). 

Con el paso de los años y con el descubrimiento de campos petroleros en la 

Subcuenca de Comalcalco y en el área Chiapas-Tabasco, estas "formaciones" fueron 

extrapoladas _para usarse en los pozos de las áreas mencionadas. Sin embargo, 

desde su descripción original se puede apreciar que la mayoría de ellas presentan 
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problemas - en su - reconocimiento- dada- la - semejanza de las - litologíus entre las 

mismas, por lo que desde sus orígenes fue más fácil reconocerlas con criterios 

palentológicos. 

' ' 

Resulta_ difíc i 1 _. __ pensar; en. comci~_ u nn _un i d<1d ) i toestratigrálica .. es ___ n1ás ~fáeiJ. r(!~5lí10ceria 

con carúcterísticas', pálecn1tolÓgicüs' qu~;IitoIÓgicas, ·•por. lo que.a ·primera vista resalta 

la duda si realn~ente se • trata - de: un'<1 ünidtld litóestratÍgiÚica. A éste- re~pecto, ·el 

código _de rJ/e Nin;(¡,. Aúlerican, ConÚsión 011; Strá;ig;.;,¡,/,¡c /Vonieúcl<aure (1983) 

dice ... "La formación . es- la unidad funda~1ental en , la .clasiticaclón litoestratignílica. 

Una formación es un cuerpo de roca identilicado por sus características líticas y 

posición estratigrálica~ .. ", sin embargo, al' igual ql.1e en su lugar de origen, las 

fonmiciones manejadas en el área no son recóriociblcs · por sus características 

litológicas sino que se aplica un criterio paleontológico para su identilicación, por 

lo que propiamente no son unidades litoestratigráficas sino mas bien son unidades 

bioestratigrálicas, pero, la nomenclatura no es la establecida para una unidad 

bioestratigráfiea ya que en el código antes mencionado se puede leer que el 

nombre para estas unidades debe ser "compuesto y designa el tipo de biozona; . .'', 

por lo que la nomenclatura tampoco corresponde a una unidad bioestrntigráfica. En 

conclusión, el uso de los nombres fornrncionales como base de_ la estratigrafía 

tradicional siempre ha sido de manera informal, siendo esta la razón por la cual en 

este trabajo se les refiere entre comillas ("Formación"). 

Por otro lado, respecto a la utilidad del uso de estas "formaciones", en 1989 

Ricoy-Saltlaiia ya había not<1do algunos problemas al correh1cionar sísmicamente las 

"formaciones", puntualizando que presentaban mejor correlación IÚs secuencias 

sísmicas. M<ís tarde, en 1994 PEP-BP demostraron que no existe correlación al 

integrar la columna estratigrálica tradicional de los pozos con la sísmica, evidencia 

clara de que su uso es inadecu<1do, proponiendo como más conveniente el empico 

de la estratigrafía secuencial en las correlaciones sismo-estratigráficas. 
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Durante muchos años una gran cantidad - de información de subsuelo ha sido 

descrita con la estratigrafía tradicional, y a pesar de que la utilidad de las 

"formaciones" en las correlaciones sismo~cstratigráficas- no es buena, desde el punto 

de vista litológico si son importantes, ya que están constituidas por las secuencias 

arenosas y _arcillosas_ de edad ~Tcn::iario_cmás~i1i1portantes como rocas almacenadorns 

y sellos~ por lo que en esta tesis' se considera conveniente conocer 1•1 descripción 

de las "Formaciones". 

Parte del objetivo_ de esta tesis es el estudio de las rocas terrígenas terciarias del 

área Chiapas-Tabasco, razón por la cual todas las unidades estratigráficas que se 

describen én esta tesis son de ese tiempo. 

La estratigrafía del _subsuelo del área está •1mpliamcntc descrita en el "Estudio 

Sedimentológico del Terciario en el Prospecto Cuenca de Comalcalco, Tab." por 

García-Reynoso et al., 1989, en donde se dispuso de abundante información de 

pozos. Debido a que el estudio antes mencionado duta de 1989 y •• la fecha 

algunos microfósilcs han cambiado de nombre genérico. en estu tesis se ha 

actualizado la nomenclatura de los foraminífcros planctónicos; de esta manera, se 

cambió el nombre del género Globorotalia por el de Morozovella. 

Palcoceno.- Está representado principalmente por lutitas. con intcrestrati ficaciones de 

lutitas arenosas, areniscas, margas, delgadas capas de caliza y bcntonita. así como 

brechas de clastos de caliza y conglomerados en la base de la secuencia. Esta 

unidad se depositó en un ambiente marino de batimetría media a profunda, en 

general, en un mar abierto (talud inferior) (García-Rey11oso et al., 1989). El 

Paleoceno Temprano ha sido identificado en el área con fauna planctónica como 

/'vloro::.ovella tri11idade11sis y Globoco1111sa da11bjerge11sis en los pozos Fénix-201, 

Lomb•trda-1, Río Nuevo-1 y Sitio Grande-! (Marí11-So.w. 1999, comunicación 

personal), correspondiente a un ambiente de depósito de- mar abierto·. y batimetría 

batial superior. Se han reconocido también la mayoría de las especies planctónicas 
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que carnctcrizan a- las- -biozonas de Morozovella tri11idade11sis hasta la de 

Morozove/la 11elascoe11sis (Cabrera-Castro )' Lugo-Rivera, 1984). 

Eoceno.- Está constituido por una potente secuencia arcillo-arenosa donde 

esporádicamente _ se _presentan_ cuerpos de arena, brechas calcáreas, caliza y 

bcntonita. Su ambiente de depósito es de mar abierto (talud inferior y superior). Se 

lm reportado la presencia de los foraminífcros planctónicos !vlorozo11e/la subbotinae 

(G. rex), M. formo.\·a formo.\·a, Pse11clolwstigeri11a wilcoxen.\·is, Morozo11ella le/111eri, 

Ha11tke11i11a aragonensis, Ha11tke11i11a a/abamensis, G/oboro((l/ia centra/is, G. 

cerroazulensis (García-Reynoso et al., 1989). 

Oligoceno.- Lo constituyen preferentemente lutitas y lutitas arenosas con esporádicas 

intcrcstratificacioncs de arena y/o arenisca, asf: co1~10-- de ben ton ita. El ambiente de 

depósito es de mar abierto a - plataforma abierta (talud superior-platufornm externa). 

La presencia del Oligoceno Inferior queda definida por el fornminífcro planctónico 

Pseudoliastigerina micra y el Oligoceno Medio por los foraminífcros planctónicos 

Globigerina w11pliapert11ra y G/oboro((l/ia opima opima (Garc:ía-Rey11oso et al., 

1989). El Oligoceno Superior ha sido identificado con base en la fauna planctónica 

G/obigeri11a tripartita, G/obigerina selli y G/ohigerina c:iperoensis en los pozos 

Cactus-1, Fénix-201. Íridc-140. Jalupa-1, Sitio Grande-! y Sitio Grande-7 (Clara 

Marín Sosa. 1999, comunicación personal), pertenecientes a un ambiente de mar 

abierto y batimetría batial superior a medio. 

"Formación Depósito ... - Aflora en el norte y noreste de l;.1 Sierra de Chiapas y está 

ampliamente distribuida en el subsuelo en la Cuenca del Sureste. Está constituida 

por una secuencia predominantemente arcillosa y arcillo-arenosa dentro de la cual, 

y según el úrea, se intcrcstratilican delgados cuerpos de arenas y/o areniscas, 

conglomerados y/o gravas, 

Rey11oso et al., 1989). Se 

calizas 

identifica 

arcillosas, 

en el 

evaporitas y 

subsuelo con 

ben ton ita. 

la extinción 

(García

dc los 

bentónicos A110111ali11oides cicatricosa (Schwager) __ y _ abundancia de Gyroidinoides 

broeckliiana (Karrer) (Cabrera-Castro y Lugo~Ri11era, 1984). 
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"Formación Encanto'".- Aílora en- el- norte de-la Sierra de Chiapas y se distribuye 

ampliamente en el subsuelo en la Cuenca del Sureste. La integran lulilas y arenas 

o areniscas que a manera de lentes se intereslralifiéan y/o alternan con arenas 

arcillosas (García-Rey110.w et al., 1989). Se reconoce en el. subsuelo por la exlición 

de los foraminfferos bentónicos Sip/1011vigeri11ac. ___ c111lzer~qj1aJd'Qrbigny) _____ y la 

abundancia de Pla1111/i11a fllisolae11sis (Nalall) (Cabrera-Ca.wi·o':)• Lugo-Rivera, 1984). 

"Formación Concepción Inferior".- Está constituid;1 por una facies arcillo-arenosa 

que litológicamenle se trata de lutita y lutita arenosa (Garc:íl:i-Reynoso el al.,. 1989). 

Se reconoce en el subsuelo con la extinción de los foraminfferos bentónicos 

Margi111tli11opsis 111argi1111/i11oit!es (Goes), M. 111essi11ae (Souaya) ·y A111pliicori11a hirsuta 

(d'Orbigny) (Cábrei-a-Castro y Lugo-Rivera, 1984). ·-

"Formación Concepción - Superior";~ Litológicamenle la constituyen areniscas 

arcillosas y - arenas y/o areniscas (Ga,-;da7Rey11oso el al., 1989). Estu "formación" se 

reconoce en el subsuelo corí la extii1C:ión del foraminífero bentónico Astac:o/11s 

w111g/u111i (Cushman) (Cabrera-Castro .. )' L1/go~Rivera, 1984). 

"Formación Filisola'".- Está representada litológi_camente por potentes cuerpos de 

arenas intercalados con lulilas. La sedimentación de la "Formación Filisola" ocurrió 

en la mayor parte del área en un ambiente de planicie aluvial y en un ambiente 

transicional, en ambos es regida por un sistema de depósito deltaico que integraban 

numerosos y pequeños ríos. Bajo este marco ocurre Cl depósito de gravas, arenas, 

limos y arcilh1s, así como abundante nrnleria orgánica en las áreas interdistributarias 

que seguramente consliluíun pantanos (Garc:ía-Reyno.w el al., 1989). 

"Formación Paraje Solo'".- Se compone por una secuencia arcillo-arencisa dentro de 

la cual se intcreslratifican gruesos cuerpos lenticulares de arenü y/o limo. Los 

componentes lilológicos de esta formación son principalmente gravas, arenas, limos 

y arcillas que contienen capas o trazas de ligniLÓ en el ambiente de planicie 

aluvial y fragmentos de moluscos y foraminíferos bentónicos en el ambiente 

Lransicional y de plataforma, respectivamente. Por registros de pozos se infiere que 
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las gravas corresponden a· abanicos· aluviales. las -arenas a depósitos ,íluvialcs y los 

limos y arcillas, con· y. sin materia orgánica a pantanos y planicies aluviales, 

respectivamente~· Así también, las arenas y arcillas con fauna bentónica 

corresponden... a ·. depqsitos .••• marino-marginales (plataforma soniera) con fuerte 

in fluencia= co_nt i nent¡;1_ ( c_;,,~c_fa-B<;>'''º·sr1 _et =al., J 989). 

múes.· descritas' dentro de un marco 

crono~str~1tign11ib~ 1;16dérnCJ, en ·· 1999, Díaz-Puebla et ¡~(. (comunicación personal) 

clabo~aro~ •ti~i/'tabJ'Ü (Tablu~5~ 1) de correlación de la· estratigrafía-. tradicional de las 

cuencas 'de. Co-malcalco, Salina del Istmo y Macuspana. la cual incluye a las 

unidades del Paleógeno. 

...,,.,...,.~ 
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.. :.FÓSILES INDICES: 
EXTINCIONES 

PIACENZIANO 
2.5 -E-, GIOb#Qennoides obliqtJu:s 11.I. 

f-----+-3.5 - ~ Globorotal1a marvanlae s I 

ZANCLEANO 
3.7 ~ GIOblgenna nepenrhe:s 

5.4 ~ Glr:WOquadrma deh1scen11 

MESSINIANO 6.0 ~ Sp d111juncl4JG vanabl/1s 

6.4 
GIJuanallGqa globosa 

TORTONIANO 

10.B- <E-¡ Globorofalia mayen 

Globorolalia fDhsl s / 

Prueomulma s l. 

Pra~hna .s1eana 

Calap.sydnu d1ss1m1f111 

Gn trlpartll&Gn. :sel// 

Globorota/ia op1ma op1ma 

Sph pred111lenlus 

HUPELIANO 
33.0 Globototalia mcreDe:scens 

Gl cerroazulem1111 :s I 

_ - - - . Lu11ile ir1eaacto de la• "Fonnaclone•,. t1fl el Uetnpo Geologlco. 

CUENCA DE COMALCALCO 
Y SALINA DEL ISTMO 

Aluvíón 

Acalapa 

CUENCA DE 
MACUSPANA 

Sin nombre 

Cedral Tres puentes 

Agueguexqu1te Bele~: 

Paraje Sola Zarg~al 

F1lisola 

::So~~~~€~== 
Concepción lnf. 

Encanta 

OepOs1to 

La Laja 

.... 
'> 

' I ..t 
Lut1tas, arenas y areniscas 

sin nombre 

/ 

Encajonado 

/ 

Amalelnf. 

Cahza 
Macuspan 

.,,.,,,,.,.,.,,,.,,., 
.C::..-

/ 
// 

Lut1tas, arenas y 
areniscas sin nombre 

Tabla-5.1. Tabla de correlación estratigráfica de las "formaciones" manejadas informalmente en las Cuencas 
Terciarias del Sureste (Dfaz-Pueb/a, et al., 1999, comunicación personal). Actualmente la escala del tiempo 
y algunos fósiles Indice han cambiado, para conocer los cambios ver la Tabla-5.2. 
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5.2.-ESTRATIGRAFÍA SECUENCIAL 

El presente trabajo tiene como parte de su objetivo identificar los puquctcs 

estratigráficos principules que forman la cuenca compuesta, por lo que la escala del 

estudio es a nivel regional. De esta forma, se analizaron las secuencias 

estratigráficas principales y por su duración en tiempo se determinó que pertenecen 

a Ja categoría de ciclos de segundo orden, también llanrndos Tectonosecucncias. El 

término "Tcctonosccuencia.. fue empicado por PEPcBP (1994) en el proyecto 

"Cuencus Terciurias del Sureste y área Marbcllu", y con base en que una pÚrte del 

objetivo de ese proyecto corresponde ¡¡J objetivo de esta tesis. y que udcmás son 

estudios colindantes, se decidió u.sar la mismu terminología. 

5.2.1.-CICLOS DE SEGUNDO. ORDEN 

Los ciclos de segundo orden tienen · unu duración en tiempo de 1 O u SO m.u. según 
. .. 

Vail et ul. (1977b) y son llamados Supcrsecucncius por el mismo autor, 

Tcctonosccucncius por PEP-BP (1994) y Mcgasccucncias por Hubbard (1988, en: 

01'iedo-Pérez. 1996). 

Tectonosccucncia.- Este término es una adaptación de PEP-BP (1994) de la 

definición de Mcgasecuencia. "La Tcctonosccucncia es el elemento fundamental en 

el análisis de las eucncus. Una Tectonosccucncia es un paquete estratigráfico 

depositado durnntc una fase muyor de formación de una cuenca. Está limitada 

hacia la cima y la base por discordancias regionales que marcan el inicio y el fin 

de los procesos formadores de la cuenca. Frecuentemente varias Tcctonosecucncias 

se apilan parn dar origen a. unu cuenca compuestu (cuenca en la cuul han influido 

varios mecunismos para su formación). La predicción efectiva del lmbitat del 

petróleo en una cuenca compuesta depende del entendimiento de cuela 

Tectonosecuencia .. (Figura.,-5.1 ). 
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Supersecuencia.;;.-Es un - grupo-- de -secuencias -que -sucesivrunente-- alcanzan - posiciones 

altas de invasión sobre la superficie _ discordante infrayaciente, seguidas por una o 

más secuencias con posiciones báJas de ' invasión.- Tanto como conocemos; la 

mayoría de las •· supersecuencias _·. fueron . depositadas ~urant~ ·.· los• cicl~s ele se!,>Undo 

orden (superdclos) .de elevaciones- y~ caídas- relativas-~del. nivel~del -~mar. ( Vail eL•al., -_-

1977/J); 

Figura-5. 1. Cuenca compuesta en la cual se han identificado las Tectonosecuencias prerift, 
synrift, postrift y antefosa. Tomado de Dromgoo/c y Pcppcr. 1990. 
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5.2;2.-DESCRIPCIÓN DE LAS TECTONOSECUENCIAS 

Las Tcctonosccuencias cenozoicas identificadas en este trabajo son cuatro: 

• Tcctonosccuencia Paleógcno (68.0-20.53. i11.a.) 

• Tcdonosccúcnciú · Mioce1i0 Tcmprnno:McoioL(20;53~1 1 ~7 nu1~) 

• Tcctonosccucncia Mioceno Tardío ( 1 i .7~5.7311út:) 
• Tcctonosccucncia Plio-Plcistoccno (5.73-0~0 n.1.a.) 

El estudio comprendió el análisis de la estratigrafía a la escala de 

Tcctonosccuencias, las cuales tienen carnctcrísticas tectónicas y cstrntigníficas 

cspccílicas y sus límites son discordancias regionales. Estas discordancias fueron 

identificadas primeramente en líneas sísmicas, debido a que es en cstu información 

donde se pueden observar las características estratigráficas y estructurales del área 

con mayor facilidad ya que ofrece una visión más amplia que la proporcionada por 

los pozos. Las discordancias identificadas fueron datudas usando las extinciones de 

fauna planctónica para la Cuenca del Sureste (PEP, Activo Rcforma-Comalcalco, 

2001. comunicación personal) (Tabla-5.2), pma posteriormente pasar a ser límites de 

secuencia asignándoles su edad con base a los límites propuestos en la tubla 

cronocstratigráfica de secuencias cenozoic;1s de flardenbol, et ;11. (1998). Los límites 

de secuencia originados por eventos tectónicos se interpretaron como límites de 

Tcctonosccucncias. límites que pueden cstur afcctudos por discordancias más 

jóvenes (probablemente de ciclos de 3cr o 4 10 orden), preferentemente en la cima de 

las estructuras principales. Del análisis cstructural-cstrntignífico se determinaron dos 

zonas principales (Figura-5.2): 

• Zona Estuble. localizada al poniente del ;írca. 

• Zona Deformada por Gravedad, localizada al oriente del área. 

La descripción de las Tectonosccucncias se realizó considerando su comportamiento 

en cada una de las zonas, además, para·. ejemplificar sus características 

sismocstratigráficas y estructurales se utilizaron líneiis sísmicas. para las cuales la 

Figura-5.3 muestra su localización. 
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Tuun1•rit.111e & Lut••b•~hP•. 191~ 

B••llll'"" rt •l .11111':1 

PISOS Bk>ZONAS ULTIMAS OCUARENC\AS DE FOAAMNFEROS PL.ANCTONCOS INJICES M.A. 

0.95 ____ _ 
Nl2 

1.77 --- f-----+--------------------i-- 1.77 

2.s-~-
PLS Glob1genno1des obhquus extremus 2.6 -

f--.-L-3--i~~o:a~~~~~:l~o:~~~p~~p s 1 ~:~: 
- ~---- 3.58 -----f-----jGlob1geuno1des obhquus obhquus I Globorotaha margantae - 3.58 

PL> 

ZANCLEANO Glob1gerrna nepenthes / Glob1germa p1cass1ana 

- ~- 5.32 ----- N1B Globorotalo1des vanab11is I Sphaero1dmellops1s d1sjuncta 

·- -- 7.12 -

11.2 --

14.8 

l.ANCiw.10 

16.4 

10.~1 

''" 

'" 

JJI 

JI.O 

54. 

,,. 

MAAST 

1-----l 

"" Gt ¡uana1 / Gq a111sp1ra glot>osa / Ss muttdoba .,. 
.,. Globorotaha obesa 

1--=--lotoborotatra mayen 
~·-- Globorotaha fohs1 robusta 

N12 Globorolaha fohs1 lobala 

f--:-:~:--lg:~~~;~::::: ~0~o5~~~~~11feio~~~~=roacuta I Gt f praefohst 

1-----lP1ai:oorbul1na glomerosa glomerosa 

l==:!!!:=:::jPtaeorbutma s1cana I P glomerosa curva /Gd. b1sphencus 

Catapsydrax d1s51m1l1s ,_ ___ _, 
"' .. 
"" .,, 

Glotnqerma tr1part1ta 
Glob1gm1na c1poroc>ns1s 

t-----lGloborotaha (Paragloborotalia) op1ma op1ma 
P>D 

f-----lGlob1g1>r1na ampl1apertura 

Pseudohast1ge11na micra I Turborotal1a mcrebescens 

••• 
Turborotaha cerroazulens1s s I / Hantkenma sp 

P16 

MoroLovella letme11 I Morozovella spmulosa 

t------. ... ,.-.--j Truncorotalo1des 1ohn I Truncorotalo1des lop1\ens1s 
P13 Orbul1no1des beckrnann1 

Acanmna broedermanm / Acanmna pentacamerata .,, 
f-~=--i MoroLa ..... t:.>lla aragonens1s 

P1U 

P5 
f-----j Planorotal1tes pseudomenardu 

P4 
_ _,,__ ___ __, Morozovella angulata I Muncella pus1lla 

PJ 

P1 

Morozovel1a pseudobultmdes 

"' MorOLo...,ella lrm1dadens1!> 
~ Globoconusa daub1ergens1s 

1t Glob1germa fringa 

• Glob1ger111a t>ugubma 
Abathomphalus maya1oens1s 

3.7 

-- 5.32 -

6.0 

- 11.2 

11.4 

11.9 
12.1 
,~. 

14.6 

14.8 

16.4 

11.3 

14.t 

25.0 

11.1 

30.3 

32.0 

31.B 

37.0 

39.8 
40.1 
41.0 

43.6 

49.5 

so.e 

52.5 
53.0 
SJ.2 
53.5 ..... 

58.5 

61.5 
640 
64.5 

65.0 

Ll....t..,, propu•1'to'I por lo'I pal•onlóh>oo'I d.- PEMEX d• l•'I Cue-nC•'I T•rc1•1•,. d• ConwkAlca, M•cu'lp.an., SMm• de-1 l'llma y 
P•p•lu•p.n dt!' •cu.rdo • lo'I fóult!''I prHl'n4t!'1' •n LI Co'll• del Golfo d• MIP•M:o 11 de- M..-10 d•I 1001. 

.J•n HAfdPnbul. PI ..i 11191. SEPM S PCl.J Publ1c•l1Un 10 

T abla-5 2 Columna b1ocronoestrat1gráf1ca para las Cuencas Terciarias del Sureste de México, basada en las últimas 
ocurrenias de foraminiferos planctónicos índices, (PEP. 2001. Activo de Exploración Reforma-Comalcalco, comunica---
c1ón personal) 
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'""""),~f. 
Ell(N 

'8~r· 
T~º [Y:. • ... AREDON 

"COM•NOACAN \)u 
CSOORADO 

ZONA 

~ESTABLE 

~EVO 
smo [""\ 

ORANo< ~ 

ZONA DEFORMADA 
POR GRAVEDAD 

\;)VE 

440 ººº 520 000 
Flgura-5.2. Localización de zonas en que se divide el área de estudio. 

1946000._ .... ~~~~~~ ..... .-.~ ............ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

440000 
520 ººº 

Figura-5.3. Plano de localización de lineas sísmicas y pozos. 
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TECTONOSECUENCIA PALEÓGENO (68.0-20.53 m.a;) 

Criterio de Identificación.::, La base· de 
. - ... -·. - . 

esta_ · Tectonosecuencia es la cima del 

Cretácico Superior, q~e'.c~nstituy{~ria discordancia litológica regional ya que es en 

este límite donde caJ11bia- :~l ~Í!gÍ~en de depositación de carbonafos a terrígenos, 
- --=-":;--=- =-".'.c-=~=--=--0--'--=-·- --=- -

producto de los pi:illlc::_i:C>s -;~!tos estructurales del sur d~ rvtéxico. En-ii parte- efe! 
borde norte · de la; platafó~ma cretácica de Artesa-Mundo_ Nuevo (Vt~r~l~~'-Santa 
María, 1995), ·1a. basedeesta-Tectono~ec~encia se presentaccb~~-~n~ cli~cordancia 
erosiona! donde las rocás _-·· del Cretácico Superior -~e;tán' <ause~tes,< pasando 

directamente a las rocas del. Cretácico Medio. El Pal~oc~no'. se: ~c~ña contra el 

borde de la plataforma y son las rocas del Eoceno Superior (LS 33.8 m.a.) las que 

acaban por cubrir totalmente este rasgo estructural del Cretácico (Figura-5.4). 

BOOm 
Figura-5.4 L 1/SS25 (localización en Figura-5.3) que muestra a la Tectonosecuencia 
Paleógeno (68.0-20.53 m.a.) traslapando a la plataforma cretácica de Artesa-Mundo Nuevo. 
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El límite de la base de -esta Tectonosecuencia se reconoce fácilmente en - los 

registros donde el contraste entre rocas _carbonatadas_ y terrígenas es alto (Anexos-O 

y E). En la porción correspondiente a ia Zón~·Defofrnada pC>r Gra\,~clad(Figura~5.2) 
la identificación. ~e este límite .es dificil, ya'; 'q~~ esta Te~~onbsecuencia 
frecuentemente se~encuentía evacu~da,-ccbmo~se -v~r,it Le~ eLC:apítlllo~7.~-: 

-::_r~> (-:/:~ 
1a Í'ecionosecüencia, ~onsi~t~ de\ otra ciÍsc:o_~cla11Í?i~ :~sta de tipo 

crosiotl;I,' -afeCtando parte· _del. Mio~~t~():)nferybr,:y ;c~~cPéasiories':':el __ ~f~C:to '·puede 

llegar hasta la cima del Oligoceno; <lbnci~>~e C>bser~~r.>irii'nc'~ciÓne~·-éó~o eVidencia 
,:, / ~ 

La c.ima_• 

de la erosión (Figura-5.5). El límite en Ócasiodes: es dificÍf.de ·d~tectar en las lineas 

sísmicas debido a que en algunas partes se presenta concordante estratigráficamente, 

sin embargo, se puede inferir por la diferente reflexión interna que presenta esta 

Tectonosecuencia en comparación con la sobreyaciente (Figura-5.6). 

N\V SE 
PT 149 129 109 89 69 49 29 

..... 
Figura-5.5. L 3/SS25 (localización en Figura-5.3) que muestra la discordancia del limite 
superior de la Tectonosecuencia Paleógeno (68.0-20.53 m.a.), esta discordancia se 
reconoce por la estratificación truncada abajo de ella. Respecto a la Tectonosecuencia 
Mioceno Temprano Medio, la discordancia del limite superior (LS 11.7 m.a.) está erosionada 
por otra más joven (LS 5.73 m.a.). 
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500m 
Figura-5.6. L 20/SS28 (localización en Figura-5.3) que muestra el limite superior de la 
Tectonosecuencia Paleógeno (68.0-20.53 m.a.) en concordancia estratigráfica, lo que dificulta 
su reconocimiento; sin embargo, se puede inferir por las diferencias de reflexión interna 
con la Tectonosecuencia sobreyaciente Mioceno Temprano-Medio (20.53-11.7 m.a.). Note 
además, las truncaciones erosionales en el límite superior de la Tectonosecuencia 
Mioceno Tardío (11.7-5.73 m.a.). 

Edad.- La edad del límite inferior se determinó con la última ocurrencia de los 

foraminíferos planctónicos índices: Globoco1111sa da11bjerge11sis (64.0 m.a.), 

Morozovclla tri11idade11sis (63.5 m.a.), Globigcrina fringa (64.5 m.a) y G/ohigerina 

cug11bi11a (64.5 m.a.), estas dos últimas presentan dificultad en su identificación 

debido a que se trata de fauna muy pequeña (Marin-Sosa. 2000, comunicación 

personal), y también con la extinción de Globorota/ia contusa (67.5 m.a.) (PEP-BP. 

1994). A este límite se le asignó una edad de 68.0 m.a. con base en los límites de 

secuencias de la tabla de Haq, et al. (1987). 

Configuración Interna y Terminaciones.- La reflexión interna de esta 

Tectonosecuencia es muy característica y es fácilmente distinguible de la 

Tectonosecuencia Mioceno Temprano-Medio, que la sobreyace. En general, esta 
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Tectonosecuencia se caracteriza por -reflexiones libres (free) a - paralelas y 

subparalelas, de baja amplitud y poca continuidad, donde la ausencia de 

continuidad en -las reflexiones es la caracteristica'·dominruite; con excepción de unas 

cuantas reflexiones subparalelas y contin~as cer~~ del LS 33.8 m.a., principalmente 

al norte de la plataforma de Artesa-Mundo Nuevo donde tiene su máximo espesor 

(Figura-5. 7). 

BOOm 

Figura-5.7. L 5/SS25-1/SS25 (localización en Figura-5.3) que muestra la variación de 
espesor de la Tectonosecuencia Paleógeno (68.0-20.53 m.a.). en la parte SE su espesor 
se hace más delgado debido al alto estructural de la plataforma cretácica de Artesa
Mundo Nuevo. Nótese además la terminación en truncación erosiona! sutil en el límite 
superior de la Tectonosecuencia Mioceno Tardío (11.7-5.73 m.a.). 

Las terminaciones sobre el límite inferior (LS 68.0 m.a.) consisten de onlap, 

principalmente en el borde de la plataforma cretácica de Artesa-Mundo Nuevo y en 

bajos estructurales dentro de la misma plataforma (Figura-5.4). En porciones 

alejadas de la influencia de la misma plataforma como alto estructural, las 

terminaciones son concordantes (Figura-5. 7). 
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En el límite superior (LS 20:53 · m;a:) · las terminaciones son de tipo truncación 

erosiona! y se observan en líneas sísmicas con rumbo NW-SE (L 7, 5 y 3/SS25, 

Figura:.'.5.3), ·principalmente. 'en Jos flancos de los anticlinales como en el área 

comprendida ~ntrel~s c~pos J~jo~T~cominoacán y Fénix (Figura-5.5), y. en el área 

del. campo Iris (Línea Region~l~l). : Sin embargo en las partes menos plegadasºcy. en~. 
los sincliriales se obseiva cÓflC:~id~!lte, así como también en las . lí~e~~ sísmicas 

orientadas NE-SW, ejemplos son las líneas 76/SS3 (Figura-5.8) y 28/SS 15 (Linea 

Regional-3), entre otras. 

sw NE 
PT 170 150 130 110 

110C>n 

Figura-5.8. L 76/SS3 (localización en Figura-5.3) mostrando el limite superior (20.53 m.a.) 
de la Tectonosecuencia Paleógeno, en forma concordante con la Tectonosecuencia 
sobreyaciente Mioceno Temprano-Medio (20.53-11.7 m.a.). 

Distribución y Es¡:iesor.- Se le encuentra principalmente en la porción occidental del 

área de estudio, donde se observan sus límites superior e inferior con toda claridad 

ya que esta área se comportó tectónicamente estable, además también se le 
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encuentra: en la parte -sur del área, -en las - estribaciones .de -la~ Sierra de Chiapas. 

La porción donde se observa mejor es en el Íírea del campo Jujo-Tecominoacán y 

sus alrededores (FigÚra-5;2);. En la parte central del área de estudio se encuentra 

disminuida en .su ·.·espesor por efecto de una discordancia ..• (discord~ncia tectónicá 

como-- se ~verác en el _Capítulo-7) _ que.- pone en contact,si_ a ~sta Tectonosecuencia con 

la Tectonosecuencia Plio-Pleistoceno (Línea RegionaÍ-3): _La disminución de espesor 

es tal, que en algunas partes desaparece totalmente, como _en el campo Platanal 

(Figura-5.9), donde la Tectonosecuencia Plio-Pleistoceno descansa directamente sobre 

el Cretácico Superior. Así mismo, en la porción oriental del área esta 

Tectonosecuencia no se distingue claramente. 

eoom 
Figura-5.9. L 53/SS15 (localización en Figura-5.3) mostrando el adelgazamiento de la 
Tectonosecuencia Paleógeno (68.0-20.53 m.a.) debido a la discordancia tectónica. Esta 
discordancia pone en contacto a la Tectonosecuencia Plio-Pleistoceno (5.73-0.0 m.a.) sobre 
la Tectonosecuencia Paleógeno (68.0-20.53 m.a.) en el lado NW de la línea sísmica, y 
sobre el Cretácico (LS 68.0 m.a.) en la parte central y SE. La falla inversa en la parte 
inferior izquierda es vista a rumbo. 
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El mayor espesor fue -medido en la Zona Estuble (Figura-5.2), -en los. alrededores de 

los campos Jujo-Tccominoacán, Cárdenas y Fénix donde' presenta 1900 m de 

espesor mismo que disminuye hacia el sur a 700 m en el campo Iris (Figura-5.4) y 

a 550 m en el campo Sunuapa; estos dos últimos campos se localizan sobre la 

platafonm1 cretácica de Artesa-Mundo Nuevo, el_ement_o. __ esu:uctural p()~itiv() _9_':'(! no 

favoreció la depositación de gruesos espesores de esta·Tectonosecuencia. 

Estilo Estructural.- El estilo estrnctural ele esta_ Tci::tonosecuencia es principalmente 
- .··;·-/·--·. ·-· ,-, -·:··. ,- -

compresivo constituyendo los pliegues y ·calmlg;unientos de la continuación en 

subsuelo del cinturón plegado de la Sierrh de Chi;ipas. Este cinturón plegado forma 

trends estructurales orientados NW-SE, ée>n; cI _esft1er1.:o compresivo. principal hacia 

el NE y es prccismnente en las : 1íl1et1s sjsil1i<;:as que tienen · este mismo rumbo 

donde se pueden observar c~n ~l~1rf~ri<.t ·¡;I~ es;ructuras compresivas. Las líneas 

sísmicas perpendiculares a . las .{111e;i~i-es • no i muestran la dirección del esfuerJ.:o ya 

que van a rumbo de _. la~. c~~~t1ctu1-.~1s: Lús fallas inversas que afectan a esta 

Tcctonosccuencia no continúan• hasta la Tectonosecuencia sobreyaciente, 
º,o .' :. 

observándose que los planos de falla terinimm abajo del LS 20.53 m.a. 

En la Zona Deformada por Gravedad el estilo estructural es imperceptible debido a 

la escasa presencia de esta Tectonosecuencia. Por otro lado, en algunos campos 

como Tecominoacán, el Dorado y Cactus, estu Tectonosecuencia se encuentra 

af'ectada por cuerpos de sal mismos que la han defornmdo e intrusionado, 

formando diferentes estructuras asociadas, como se tratará en el Capítulo-6 de 

Masas de Sal y Masas de _Lutita. 
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TECTONOSECUENCIA ·MIOCENO TEMPRANO-MEDIO (20.53-11;711u1.) 

Criterio de Identificación.-· La base de esta Tectonosecuencia es la. discordancia 

erosiona( del límite superibr .de la Tectonosecuencia Paleógeno, b cual erosiona 

parte del Mioceno __ Inferior y .su efecto puede llegar, en -.t1lgul"l~~.~pt~i;.tes, _hasta la 

cima del Oligoceno. Se identifica porque las rocas de lt1 base de esta 

Tectonosecuencia presentan onlaps y están rellenando las depresiones fornmdas en 

aquellos lugares donde la erosión actuó con mayor intensidad (Figura-5.5). En los 

registros de pozos (anexos D y E) esta discordancia no es muy clara debido a que 

no esttí asociada a potentes cuerpos de arenas. El límite superior csd constituido 

por otra discordancia, la cual se presenta principalmente como un cambio en el 

patrón de sedimentación y en partes como de tipo erosiona!. En la porción norte 

de la Zona Estable esta discordancia ha sido erosionada por otras mas jóvenes 

(Figura-5.5 y Línea Regional-!). En la Zona Defornmda por Gravedad (Figura-5.2) 

su identificación es difícil ya que al igual que la Tectonosecuencia Palcógeno, se 

le encuentra escasamente. 

Edad.- La celad del límite de la base de esta Tectonosecuencia se determinó con la 

última ocurrencia de los especimenes de fourm planctónica índice Globigerina 

ciperoem·is (25.0 m.a.), G/ohigeri11a triparrita (24.8 m.a.), Globigeri11a selli (24.8 n1.a.) 

y Catapsyclrax dissimilis ( 17.3 m.a.). A este límite se le asignó una edad de 20.53 

11u1., de acuerdo con los límites de secuencia de la tubla de Hmulerbol, et - al. 

(1998). 

Configuración Interna y Terminaciones.- En el área de la Zona Estublc (Figura-5.2), 

la configuración interna esta constituida por rellectores de alta amplitud en. forma 

de rellexiones paralelas a subparalelas y siempre con muy buena continüidad. En la 

base se presentan configuraciones internas tipo hummocky. principalménte -en las 

áreas donde la Tectonosecuencia Paleógeno está más erosionada fon1mndo 

depresiones, las cut1les fueron rellenadas por los primeros sedimentos de la 

Tcctonosecuencia Mioceno Temprano-Medio (Figura-5.5). Las terminaciones sobre el 
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límite inferior (LS-20.53 m.a.) son -de manera -no muy -frecuente de -tipo--onlap-donde --

la Tectonosecuencia Paleógeno está erosionada (Figura-5.5), .y más frecuéntemente 

de tipo concordante en aquellas zonas .. donde la•.compresión rio-.;~fe¿tó m~cho y 

donde la erosión no fue muy fuerte. Las termi~i~iÓ~e~ abajÓ del .. Úmite superior 

son- concordantes. en_ los .sinclinales _y. pá1tes•. poc'~:--~eformadas ( Figura:-5.7), •• asi _como 
~ . . . ' . ' 

en las páttes deformadas pero con rumbo . 1'113.'..:sw, comó se observa en las líneas 

sísmicas 28/SS 15 (Figura-5. 1 O) y 20/SS28 (Figura-5 .6), entre otras. Además 

sutilmente se pueden observar truncaciones erosionales en los flancos de algunos 

campos ( Figura-5. 11 ). 

750m 

Figura-5.10. L 28/SS15 (localización en Figura-5.3) mostrando terminaciones concordantes 
abajo del limite superior (LS 11.7 m.a.) de la Tectonosecuencia Mioceno Temprano-Medio. 

Distribución y Es1:1esor.- Se le encuentra principalmente en las porciones occidental 

y sur del área de estudio, ambas localizadas dentro de la Zona Estable. Sus 

caracteristicas sísmicas se observan mejor en el área comprendida entre los campos 

Giraldas, Jujo-Tecominoacán y Paredón (Figura-5.3). En la porción central esta 

Tectonosecuencia se observa truncada contra la discordancia tectónica (Figura-5. 12) 
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y en la porción oriental -_-(Zona -- Deformada -- por ~Gravedad) - se presenta - de-- manera 

escasa dentro de -los domos y -diapiros de _ lutitas_ (NE de la Línea . Regional-3 ). 

El mayor espesor qlle pr<::enta' ~~ta Tectonosecuénda es de WOO m y fue medido 

en -la- part~--surhdel'ca~po.Uujo (Eigura~S. 1 J).y~en...-eLSW"° del ;e campo Fénix (Figura-

5.13) dentt:O de~Ía.Zona ·Estable; sfo embargo ·este ~sp~sor'di~ITlinÜye a 1800 m en 

el campo . Su~uapa, localizadÓ en la porción suroeste. del área de estudio (Figura

s. 1 O) donde se encuentra la plataforma cretácica de Artesa-Mundo Nuevo. 

NW SE 

1600m 
Figura-5.11. L 5/SS25 (localización en Figura-5.3) mostrando truncaciones erosionales sutiles 
abajo del limite superior (LS 11.7 m.a.) de la Tectonosecuencia Mioceno Temprano-Medio y 
onlaps sobre este limite por la Tectonosecuencia Mioceno Tardío (11.7-5.73 m.a.). 
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Figura-5.12. L-2/SS15 (localización en la Figura-5.3) mostrando como se trunca la 
Tectonosecuencia Mioceno Temprano-Medio (20.53-11. 7 m.a.) contra la discordancia 
tectónica. Esta discordancia pone en contacto a la mencionada Tectonosecuencia 
(infrayaciente) con la Tectonosecuencia Plio-Pleistoceno (sobreyaciente). 
SW NE 

uom 

Figura-5.13. L-20/SS28 (localización en Figura-5.3) mostrando los espesores de las 
Tectonosecuencias Paleógeno (68.0-20.53 m.a.) y Mioceno Temprano-Medio (20.53-11.7 
m.a.), mismas que aquí constituyen un anticlinal amplio, casi simétrico. 
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Estilo Estructural.-- Su · estilo estructural -- es - similar -- al que presenta la 

Tectonosecuencia Paleógeno, ya que el esfuerzo compresivo mayor del Mioceno 

Medio-Tardío afectó - a las dos Tecto-nosecuencias; .formando anticlinales· amplios, 

casi simétricos (Figura-5. W), ~1~§nos cori g'r~n-des f~lla.5 inver~a5, co~ p;edomimmcia 

-_del esfuerzo - compresivo c.haéia·'_::~L~NE (Lí~éa-ó!_. Regional~3). -Adici~n~lmente; ... esta 

Tectonosecuencia presenta -. -e~·"éeJ\_J~a - del campo Tecominoa~án; ~n everito 

extensional local producto del<¡rri~11je ele · un cuerpo salino el cual ha originado 

sistemas de ro llover, al parcter ~~ri'céntricamente a la sal. así como falla5 de 

colapso en la culminación de la estructura (Figura-5.14). 

<IOOOm 
Figura-5.14. L-34/5530 (localización en Figura-5.3) mostrando al campo Tecominoacán 
constituido por las Tectonosecuencias Paleógeno (68.0-20.53 m.a.), Mioceno Temprano
Medio (20.53-11.7 m.a., este último límite erosionado por el L5 5.73 m.a.), Mioceno Tardío 
(11.7-5.73 m.a.) y Plio-Pleistoceno (5.73-0.0 m.a.), afectadas por un cuerpo salino, rollover y 
fallas de colapso. 
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TECTONOSECUENCIAMIOCENOTARDÍO (11:7.:.5:73·m.a:) 

Criterio de ldentifi~íu::ión':o:. En Iá 2':ona E;st?ble (Figura-5.2) el límite inferior (LS 

11.7 m.a.) esuna dl~cordanci~ q~e s~ pres~llta·de dos formas: como un cambio en 

el patrón·de•••sedimcrit~éión~·YZ·d~°Ctipo ~~ÓsionáJ. principalmente ·.sobre .Jos anticlinales 

(Figura-5. U). É'st\i Ii~it~' m1r~~ ;~l iril~io d~ la etapa principal. de deformación 

compresiva del área. El Hriiite sÚp~ri~r CLS 5.73 m.a.) es otra discordancia que 

representa el fin de esta etapa'. compresiva y el inicio ·de una etapa pasiva. Esta 

Tectonosecuencia es fácil de ide~iifÍcar 'ya que presenta evidencias 'de sedimentación 

sintectónica (A randa-García, 1999) (~igura-5.15), ad~~ás de que su comportamiento 

estructural y el patrón de sedimentación son diferentes de la Tectonosecuencia 

infrayaciente Mioceno Temprano-Medio y sobreyaciente Plio-Pleistoceno, lo cual se 

refleja en su configuración interna y en sus terminaciones imprimiéndole un rasgo 

muy particular (Figura-5.16). 

BOOm 

Figura-5.15. L-8/SS25 (localización en Figura-5.3) donde se observa como la Tectonosecuencia 
Mioceno Tardío (11. 7-5.73 m.a.) fue depositada durante la formación de los plegamientos. 
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En · ]()s registros· geofisicos· Ja discordancia · del ·límite inferior está asociada a · un 

cambio brusco en · la sedimentación, c.ambiando de una secuencia de a~enas a un 

paquete· grueso ·.'de llltitás (Pozo · Fénix-201 ;<Anexo-E).·.· Por otro láclo,' probablemente 

es en el límite ~uperlor (LS 5.73 m.a.)CFigura~S.1 i) o cercá de él (Figura-5.6) donde 

se terminan de rellenar los sinclinales fonnados durante la etapa principal de 

compresión. 

N\V 
PT 200 

,,., ••• , ... iw ............ ·-

SE 
150 

1000m 

Figura-5. 16. L-7/SS25 (localización en Figura-5.3). Nótese como las terminaciones y la 
configuración interna es bastante diferente entre las Tectonosecuencias Mioceno Temprano
Medio (20.53-11.7 m.a.), Mioceno Tardío (11.7-5.73 m.a.) y Plio-Pleístoceno (5.73-0.0 m.a.). 

En Ja Zona Deformada por Gravedad (Figura-5.2) la Tectonosecuencia Mioceno 

Tardío no pudo ser identificada y solamente en algunos pozos como Tabasco- [ e 

Iride-140 se logró· determinar bioestratigráficamente candidatos a límite de secuencia 

con-espondientes al LS 5. 73 m.a, mismo que probablemente se encuentra asociado a 

la cima de Jos domos y diapiros de lutitas observados en la parte NE del área de 

estudio (Línea Regional-3, porción NE). 

------- - --------··-
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Edad.- La edad del límite inferior fue determinada con- la última ocurrencia de los 

foraminífcros planctónicos índices G/oborotalia fo/isi peripheroacuta ( 12.5 m.a.), 

Globorowlia fohsi lobata ( 12.1 m.a.) y Globorotalia fohsi robusta ( 11.9 m.a.) y con 

la primern ocurrencia de Globorotalia j11a11ai ( 11.2 m.a.) (PEP, 1995). Con los 

anteriores datos y con el apoyo deia !ªlJ~tl de __ fiá1ufeJ·bol, _et al. (!99§J. a este 

límite se le asignó una edad de 1 1.7 m.a. 

Reflexión Interna y Terminaciones.- En el área de la Zona Estable las reflexiones 

son di fcrentes de las que presentan las Tectonosecuencias infra y suprayacentes, ya 

que la Tectonosecuencia Mioceno Tardío presenta reflectores fuertes pero 

discontinuos con mnplitud variable a alta. La reflexión interna en el sentido de la 

progrndación es de tipo sigmoidal (Figurn-5.16) y se observa en las líneas sísmicas 

con rumbo NW-SE (líneas símicas 3, 5 y 7/SS25. Figuras-5.5, 5.7 y 5.16, 

respectivamente), sin embargo, en las líneas sísmicas perpendiculares a ese rumbo 

(L 28/SS 15, Figurn-5.1 O y L 20/SS28, Figura-5.17) la reflexión interna se presenta 

paralela a subparalela. L<1s terminaciones sobre el límite inferior son downlap en 

los sinclinales (Figura-5.16) y onlap en los llancos de los anticlinales (Figura-5.1 1 ), 

y en el límite superior la terminación es truncación erosiona( sutil (Figura-5.7). 

Perpendicularmente a la progradación. las terminaciones sobre el límite inferior son 

onlap en los flancos de los anticlimiles (Figura-5.15) y en las partes planas o suaves 

estructuralmente la termim1ción es concordante (Figura-5.17). mientras que en el 

límite superior las terminaciones son truncación erosiona( en los anticlinales y 

concordante en los sinclinales (Figura-5.6). 

Distribución y Espesor.- Esta Tectonosecuencia se distribuye solamente. en la Zona 

Estable, presentando un espesor de 950m en un sinclinal al SW del campo Fénix 

(PT-200 de la L 20/SS28), 450m en el pozo Fénix-201 (Figura-5.6) y 1400m en el 

campo Sunuapa (Línea Regional-1). 

Estilo estructural.- En el área de estudio esta Tectonosecuencia presenta un estilo 

de deformación fuertemente compresivo. En la Zona Estable se presentan evidencias 
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de que su depósito.-se· llevó- ·a cabo durante- la formación -de los 0 plegamientos 

(Aranda-García, 1999), evidencias que se observan en los flancos de los anticlinales 

(Figura-5. 11 y 5. 15). Los ·-·esfuerzos compresivos que - formaron estas estructuras 

actuaron en la mayor parte del área de estudio (Figura-5.6 y 5. 1 1 ), fo1mando 

anticlinales casi simétricos con runbo NW-SE y esfuerzo principal hacia el NE. 

S\V 
PT 300 250 

NE 
200 

700m 

Figura-5.17. L-20/SS28 (localización en Figura-5.3) donde se observa Ja reflexión interna 
paralela y subparalela y terminaciones truncación erosiona! en el limite superior y 
concordante en el limite inferior de la Tectonosecuencia Mioceno Tardío (11.7-5.73 m.a.). 
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TECTONOSECUENCIA PLIO-PLEISTOCENO (5.73-0.0 m.a.) 

Criterio de Identificación.- Es la menos conocida ya que la información geológica

gcofísica es insuficiente debido al escaso interés económico-petrolero que se le ha 

dado. Se e identifica porque esta Tcctonosecuencia presenta un cambio en la 

polaridad de la sedimentación; mientras las Tcctonosccuencias infrayücicntcs tienen 

espesores que se hacen más gruesos hacia el sur (Sierra de Chiapas), esta 

Tcctonosecucncia se hace mtís gruesa hacia el norte (Subcuenca de Comalcalco, 

Figura-2.1 y Línea Regional-!) y hacia el Este (Zona Deformada por Gravcdt1d, 

Figura-5.2 y Línea Rcgional-3), además presenta características sísmicas de 

configuración interna y terminaciones muy diferentes a las de las Tectonosecucncias 

infrayacientes debido principalmente a su patrón sedimentario, ul espesor y ti los 

procesos tectónicos que lmn influido en ella (Línea Regional-!, 2 y 3). En la Zona 

Estable el límite inferior corresponde a una discordancia erosiona! fácilmente 

reconocible en sísmica· (Figura-5.6) ya que tal discordancia marca el fin de un 

evento compresivo mayor y el comienzo de una sedimentación fuertemente 

progradantc (Línea Regional-!), asociada a un gran aporte de sedimentos 

principalmente arenosos. En los registros geofísicos este límite se observa muy bien 

ya que marca el cambio brusco de lutitas a arenas (Anexos-D y E), En lt1 Zona 

Deformada por Gravedad la identificación de esta Tcctonosccuench1 es fácil ya que 

presenta evidencias de fuerte deformación cxtcnsional lo que la hacen 

inconfundible, en esta zona el límite inferior está asociado a la cima de las masas 

de lutittl (Figura-5.18) y a la discordancia tectónica (Figura-5.9). Respecto al límite 

superior, en toda el área de estudio corresponde al nivel estratigráfico más reciente 

que actualmente se encuentra en una fose de exposición subaérea. Por otro lado, 

dentro de csrn Tectonosccuencia se identificó un límite de secuencia de tercer 

orden (que no corresponde a límite de Tcctonosecuencia) que hacia el norte afecta a 

discordancias más antiguas. 

Edad.- Respecto al límite de_ secuencia 5.73 m.a., se le asignó esta edad con base 

en la fauna Globigeri11oides obliq1111.1· obliq1111s (3.58 m.a.) y con lu última ocurrencia 
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de lós fonrminífüfos G/oboq11adri11a - aftispira · .. globosa (6.0 m.a.) y, Glob()rota/ia 

juanai (6.0 m.a.) y de . acuerdo con los límites de secuencia de la tabla de 

Hande~bol, et al. (J998)~'-EÜ'1a Zona.'.=Estable se déterminó (con .fauna muy_ escasa) 

la edad de. uri límite 'd~{~~c~~llC:i~ .'de terC:ci~ ()~Cien c~~>'1it'.' fa~n~ ~lanctÓnicá 
G/obigcri11oides~obli<Í~¡'ús~:e.~fl·~nlus'~E(2,6 n1.a.)_,y_GlobigeriJÍoic!es.··· ob/iqúus ób/iquus 

(3.ss m.a;) asigñ~ridosé1(;' ~ria <'e<lad · de 2.56 m.a:-<l~ ~~¿~~;<l6T~6ri~-)~ tabla de 

Hmulerbo/, et al. (1998). La escasez de fauna planctónica en las rocas asociadas a 

este límite se debe a que son principalmente rocas de ambiente transicional (facies 

fluvio-deltaicas). Respecto al límite superior de esta Tectonosecuencia en el área de 

estudio corresponde al nivel más reciente, o sea O.O m.a. 

S\\' NE 

aoom 
Figura-5.18. L-52/SS15 (localización en Figura-5.3) mostrando la cima de las masas de 
lutita. misma que esta relacionada al limite de secuencia 5.73 m.a. La Tectonosecuencia 
Plio-Pleistoceno (5. 73-0.0 m.a.) presenta configuración interna divergente en la porción 
cercana a las masas de lutitas. 

Rcl1exión Interna y Terminaciones.- En la Zona Estable, las reflexiones en general 

presentan regular a buena continuidad, las amplitudes son de variables a altas y la 

reflexión interna se presenta de varios tipos, paralela a subparalela y sigmoidal 
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cambiando -a oblicua en el sentido de la-progradación.,cEstas -variaciones se deben a 

que los sedimentos fueron depositados prineipalmente en batimetrías .. profunda (talud) 

y somera (platafonna), dúrante una:<aJtá frecuenciade ciclicidad y bajo Ja influencia 

de tectónica e~t~nsi~n~I y , cC>m~i~si<lnal de muy bajo grado. Respecto a las 

terminaciones diobrec~~LJímite·- inferior en las línéas ~sísmicas orientadas NW-SE 

(líneas 3, S y 7 /SS25, Fi~u'ras-S.5, 5. 7 y 5.16, respectivamente) se observan de tipo 

downlap en dirección hacia. el norte, mientras que en las líneas con rumbo NE-SW 

se presenta terminación concordante (líneas 20/SS28 y 34/SS30, Figuras-5.6 y 5.14, 

respectivamente). En -Ja Zona Defmmada por Gravedad las reflexiones tienen buena 

continuidad, amplitud alta a variable y altas frecuencias; la reflexión interna se 

observa de tipo divergente (Figura-5. 18) en las cercanías de las masas de lutita, 

paralela a subparalela y oblicua en apariencia progradando hacia el sur-suroeste 

(Figura-5.19), sin embargo, esta progradación es falsa, como se explicará en el 

Capítulo 7. 

700m 

Figura-5.19. L-53/SS15 (localización Figura-5.3). Tectonosecuencia Plio-Pleistoceno (5. 73-0.0 
m.a.) mostrando la reflexión interna sigmoidal y terminaciones de downlap falso. El cuerpo 
alóctono está constituido por carbonatos de plataforma. 
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Las terminaciones - sobre el límite inferior. se observan e de forma downlap cuando la 

discordancia es plana. (Figura-5. 19) y cuando la discordancia tiene pendiente la 

terminación es' onlap (Figura~5.20); siendo ambas terminaciones aparentes como se 

verá adelante ~ri el 'bapítul6-7; todas estas terminaciones se observan en las líneas 

sísmicas. orientadas NW-SE, como la 53/SSl5 (Figura-5.19), así como también en 

las líneas sísmicas orientadas NE-SW, como la 62/SS 15 (Figura-5.20), 64/SS3 

(Figura-5.21) y la 26/SS 15 (Figura-5.22). 

70Dm 

Figura-5.20. L-62/SS15 (localización en Figura-5.3) donde se observa a la Tectonosecuencia 
Plio-Pleistoceno (5.73-0.0 m.a.). con terminación de onlap falso hacia el SW sobre la 
discordancia tectónica. 

Distribución y EsResor.- Esta Tectonosecuencia se distribuye en toda el área de 

estudio pero con grandes variaciones en su espesor. En general el espesor de esta 

Tectonosecuencia es mucho menor en la Zona Estable que en la Zona Deformada 

por Gravedad, aunque en esta última zona los espesores también varían 
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significativamente, --se- adelgaza hacia la culminación _de los -- domos de lutitas 

(Sección Regional-3) y también se adelgaza al acercarse a sus límites sur y 

suroeste (Figura-5.2), y por el contrario, se engruesa en la porción central de esta 

Zona Defonnada por Gravedad. 

sw NE 

1100m 

Figura-5.21. L-64/SS3 (localización en Figura-5.3). Tectonosecuencia Plio-Pleistoceno (5.73-
o.o m.a.) que corresponde a la secuencia entre la discordancia tectónica y el nivel del 
terreno. Presenta downlap falso en la base en aparente progradación hacia el suroeste. 
Nótese además el gran espesor de esta Tectonosecuencia. 

Así, los espesores en la Zona Estable (Figura-5.2) son del orden de 1400m en el 

pozo Jujo-62, 1930m en el pozo Cárdenas_-10\A y 1550m en el pozo Fénix-201, 

mientras que en la Zona Deformada por Gravedad, como ya se dijo, el espesor 

varia significativamente, desde 2450m en el pozo Tabasco-\ que se localiza muy 
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cerca - de -la culminación - de una - masa - de lutita y 2550m en - el pozo Arce-! O 1 

cerca del borde sur de esta zona, hasta los 

porción central' éle' esta- zona como 3070m en 

potentes espesores -localizados en la 

él pozo-Teapacl, 3770m __ en el pozo 

Puyacat~ngo-1 (~i~ura~~:l 9), 

paite central), 4165m en el 

4680 en el pozo Mazateupa-101A (Línea Regional-3, 

pozo Pueblo Nuevo-2 (Línea Regional-2, parte NE) y 

5560m en el pozo Chanchamito-IA (Figura-5.3). 

sw NE 

PT 660 

1350m 
Figura-5.22. L-26/SS15 (localización en Figura-5.3). Tectonosecuencia Plio-Pleistoceno (5.73-
0.0 m.a.) entre la discordancia tectónica y el nivel del terreno, obsérvese su estructura 
interna oblicua y terminación downlap falso sobre el limite inferior. 
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Estilo estructural..:: Esta Tectonosecuencia· ha esfad() . regida principalmente por 

esfuerzos distensivos en toda el área de estudio, sin embargo, en la Zona 

actuado 

mucho más ·fUerte y ''le ha impreso ·un estilo extensional bastante diferente en 

comparación con e la,~z~na ~ Est~bl~; El estilo . es~ similar al de una pared colgante de 

un rollo~er · forih~ri'do 'fi'ifr~iten~~s' ·~~n migración de depocentros hacia el NE (parte 

central de la Li~e~ Regional~3),Cademás, en la porción sur del complejo Bermúdez 

se presentan una· serie d~ .··~~t;U'qturas ·compresivas someras de tipo anticlinal muy 

recientes (Figura-5.23.), una de ellas constituyendo al campo Carrizo (pmte central 

de la Línea Regional-2). 

Deforínada por Grav~cÍad ·.·. se observa que 'la .·tectónica gravitacional ha 

S\V NE 

1100m 

Figura-5.23. L-34/SS3 (localización en Figura-5.3) mostrando a la Tectonosecuencia Plio
Pleistoceno (5.73-0.0 m.a.) entre la discordancia tectónica y el nivel del terreno en la cual 
se ha formado una estructura compresiona! somera de tipo anticlinal (horizonte amarillo). 
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En la Zona - Estable esta Tectonosecuencia - presenta evidencias-de tectonismo de 

bajo grado tanto compresivo (Figura-5.17) como distensivo (Figura-5.14). Su depósito 

fue principalmente en un marco extensional donde la tectónica gravitacional-csolo ha 

actuado aisladamente respondiendo al empuje de la sal, como:; en el -Ct\mpo 

Tecominoacán (Figura-5.14). por lo que csu estilo estructuralc es cde~btua~defonnaci_ón 

compresiva y gravitacional. El estilo estructural cambia hada la<SubC:uenca de 

Comalcalco (Figura-2. 1 ), donde se ha formado una cuenca de evacuación de sal con 

sus respectivas soldaduras. 
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6.- MASAS DE SAL Y MASAS· DE LUTITA 

El objetivo de este capítulo es describir las masas de lutita y sal del área de 

estudio, así como determinar la posibilidad de que las lutitas sean susceptibles de 

desplazamiento o evacuación, e tul ~Y.e.como pasa con la sal. Para lograr este objetivo 

se investigó acerca de sus .. propiedades, mecanismos de deformación y estructuras 

asociadas, temas que sori discutidos al final del capítulo. 

6. 1.-PROPIEDADES ·DE LA SAL 

Muchos investigadores han realizado trÚbajos respecto a las propiedades de la sal y la 

mayoría coinciden en que una de sus propicdúdcs físicas más importantes es la densidad 

de compactación, pues como ningún otro tipo de roca la sal conserva una densidad 

relativamente constante a cualqliier profundidad. Esta propiedad es un buen punto de 

partida para entender porque la sal en lugar de compactarse ante la carga 

sedimentaria fluye hacia. zomís de menor presión o e Ilota por la diferencia de 

densidades. 

• La sal pura es un compuesto mineral de Halita (Cloruro de Sodio) y presenta 

una estructura cristalina simétrica por los iones de los eleinentos Cloro y· Sodio. 

Los cristales de Halita son incoloros y transparentes, deformados o redondeados 

por disolución, y es fuertemente diatérmana (13asurto-Borhol/a, 1992). 

• La Halita tiene una dureza de 2.5 y una densidad relativamente constante entre 

2.20 gr/cm3 en niveles someros y 2.17 gr/cm3 a 5500m de profundidad, 

(Yorston, 1989; en: Basurto-Borhol/a, 1992) (Figura-6. I ). Su viscosidad es de 10 16 

paises a 1 OOOm de profundidad. Generalmente la sal tiene impurezas y las más 

comunes son la anhidrita (Sulfato de Calcio, CaS04), bandas de lutita y carbonatos. 

Odé (1968; en: Ba.rnrto-Borbolla, 1992), menciona que cuando la sal contiene un 
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• 

alto porcentaje de impurezas e -inclusiones se debe considerar su densidad con 

un valor mayor de 2.2 gr/cm3
• 

1.8 

DENSIDAD fgr/cm3l 

2.2 2.4 
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LUTITA SOBREPRESURIZADA 

Figura-6.1. Gráfica mostrando como la densidad de la sal se 
mantiene relativamente constante con la profundidad, mientras que las 
arenas y lutitas (no sobrepresurizadas) se compactan y aumentan su 
densidad. La curva de la lutita sobrepresurizada fue medida en un 
pozo del norte del Golfo de México que cortó el nivel de presión 
anormal a 2400m. La profundidad de este nivel es variable pero 
siempre conservando la disminución de densidad abajo del nivel 
(modificado de Jackson y Talbot, 1986; en: Basurto-Borbolla, 1992). 

Yorston (1989; en: Basurto-Borbo//a, 1992), reportó que la conductividad 

térmica de la sal es de 15.8 x 10 -3 Cal/cm.seg. ºC y la de los sedimentos 

comunes es de J.4 X 1 O -3 Cal/cm.seg. ºC, esto indica que la alta conducción 

térmica de la sal convierte a las masas salinas en potentes radiadores de calor. 
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Además, la conductividad eléctrica de la sal es- muy baja y su solubilidad muy 

alta de alrededor de 40 gr/ 100 mi a 1 OOºC y una atmósfern de presión. Je11yo11 

(1986), señala que los valores de permeabilidad y porosidad son muy bajos o 

nulos. 

• La velocidad -sísmica a través de la sal es consistente aún con la profundidad. 

Con base en valores medidos en los· registros sónicos de pozos, el tiempo de 

tránsito es de alrededor de 68 µseg/ft equivalente a una velocidad de intervalo 

de 4 500 m/seg ( 14 625 ft/seg), sin embargo, si la masa de sal contiene 

impurezas como anhidrita, es común que la velocidad sísmica se incremente a 

4 800 111/scg (15 600 ft/seg) y aún mayores. Así, la presencia de anhidrita y 

carbonatos intercalados dentro de um1 masa de _ sal pt1cde tener un apreciable 

efecto en la velocidad sísmica, pero, si la anhidriw y -otras impurezas están 
' - 1 • • 

mezcladas con la sal (no intercaladas como cuerpos) p<lrece que no tienen un 
- ' ' 

efecto sensible en la consistencia de la densidad y _vC!ocidad (Je1Íyo11. 1986). 

• Otra propiedad de la sal es su fluidez. La habilidad _de Ia sal para deslizarse 

lentamente se conoce comúnmente como flujo salino. Gussow (1968; en: 

Bas11rto-Borbolla, 1992), reportó que la Halita comienza a ser plástica a 

temperaturns cercanas a los 200ºC, totalmente phísticw a los 350ºC y se funde 

a los SOOºC. 

Jackso11 y Talbot (1986; en: Bas11rto-Borbolla, 1992), determinaron que de 600 a 

1000 m de profundidad la densidad de la carga litostática (lutitas terciarias y 

arenas saturadas con salmuera) es igual a la de la sal (2.20 gr/cm3 ) y por lo 

tanto se mantienen estables ambas capas. Si el espesor de carga litostática 

rebasa los 1000 m. se invierten las densidades y entonces el sistema pasa a ser 

inestable gravitacionalmente. En esa situación la sal comenzará a fluir 

lateralmente en forma plástica hacia las áreas de menor esfuerzo de carga por 

la presión que ejerce la carga litostática sobre la sal, y también verticalmente 

por la diferencia de densidades. 
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6.2.-MECANISMOS DEc DEFORMACIÓN · 

Se han postulado algunas hipótesis que· proponen los mecanismos de como la sal 

ha fluido desde estratos profundos hacia la superficie o lateralmente hacia rocas 

mas jóvenes que ella. Lu mayoría ele. la!i _!1i(Jc)tc::~is. ~e~ basan e11 la dffe1~e11cia .9e 

densidades entre la sal y los sedimentos . sobreyacientes. Tr11shei111 (1957; en: 

Ba.mrto-Borbol/a, 1992) propusó que la Halokinesis (del griego Ha/s = Sal y Ki11ei11 

= mover), es la formación ele las estructuras salinas con sus . respectivas 

implicaciones estructurales · y estratigráficas como resulwclo del movimiento 

autónomo de la sal bajo la sola influencia de In gravedad, así mismo .también 

propuso que la Halotectónica (sinónimo de Tectónica Salina) es el movimiento de 

la sal clianclo se efectúa mediílnte compresión l•tteral, sin embargo; este autor no 

consideró las fuerzas clistensivas, las cuales están íntinmmenie relacionadas a 

muclms masas de sal en el Golfo de México. Jackson y Tallmt (1986; en: Bas11rto

Borbolla. 1992) incluyeron estas fuerzas en el !lujo de la sal proponiendo seis 

mecanismos básicos para el flujo y fornmción de masas salinas alóctonas: ele ellos 

cuatro son por mecanismos de halokinesis: flotación, carga diferencial, expansión 

por gravedad y convección termal; y dos por mecanismos ele halotectónica: 

compresión y extensión. 

Para Bas11rto-Borbolla (1992) la mayoríu de las mas<1s salinas del sureste de 

México y sur del Golfo. de México se formaron debido a mecanismos de 

halokinesis por llot<1ción, carga diferencial y expansión por gravedad, y sólo 

algunas masas por lmlotectónica extensiom1l y compresional. 

En el área de este trabajo las masas ele sal estudiadas se encuentran en campos 

petroleros constituidos por estructuras compresivas, algunas veces adoptando la 

misma forma que la estructura: Con .base en ló anterior y de acuerdo a que las 

masas se encuentran emplazadas en el Paleógerío, se puede decir que 

probablemente durante esi.e_ tienipo. las .. mas_as • salinas llegaron al piso oceánico 

debido a un proceso de halokincsis llamado expansión por gravedad, posteriormente 
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durante el Mioceno' - Medio:. Taraío álgunas masas -adoptaron la forma de - las 

estructuras compresivas (como en el . campo Cactus, Figura-6.2) y después, en otra 

etapa probablemente durante· el " Plioceno Temprano, algunas masas fueron 
• • <' .- : ,'~ • ' 

reactivadas (como en el campo Tecominoacán, Figura-6.3) debidas a otro proceso 

de halokinesis: carga diferencial, proceso que aún puede estar activo. 

S\\' 

PT 

Cactus-25 
<Proy. 11 Om) 

Cactus-37 
Pro . 320m 

80 

1400m 

NE 

Figura-6.2. L-2/SS15. Masa salina en el núcleo del campo Cactus alojada 
en la Tectonosecuencia Paleógeno (entre LS 68.0 m.a. y la discordancia 
tectónica). Obsérvense los reflectores sísmicos bajo la masa, estos 
presentan un jalón hacía arriba debido a la alta velocidad de la sal en 
comparación con la baja velocidad de las lutitas y arenas de su 
cubierta. 
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NW Tecomlnoacán-132 SE 

2000m 
Figura-6.3. L-5/SS25. Masa de sal en el campo Tecominoacán. Obsérvese como el 
movimiento de la sal ha plegado a los sedimentos sobreyacientes, evidenciando un 
empuje muy reciente que inclusive puede estar activo actualmente. 

6.3.-TIPOS DE MASAS DE SAL Y ESTRUCTURAS ASOCIADAS 

Como datos generales, se puede decir que la sal se depositó en etapas tempranas 

de un rift intracontinental durante el Jurásico Medio-Tardío, la cual durante el 
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Kimmeridgiano Temprano -probablemente inició - a- desplazarse ---por diferencia de 

densidades y que la sal que no se desplazó podría ser la superficie de despegue 

de los cinturones plegados y cabúlgados del sureste_ de México. 

En el área de _e~tudio _lt1s masas salinas no _s9n 11t1ni_erosasy _ aparentl!_!11ente todas 

han penetrado hasta las rocas terciarias, principalniente hasta el Paleógeno. Estas 

masas salinas se encuentran en los campos Cactus, Complejo Bermúdez, El 

Dorado, Jujo~Tecominoac:ín (Figura-5.4) y Paredón (Figura5.2), y en el pozo 

Asniche~ 1 (Línea Regional-3). Las masas de sal no son f:ícilmente reconocibles en 

las líneas sísmicas y todas han sido descubiertus por la perforación de pozos, por 

lo que la sísmica donde supuestamente se observun tales nmsas no ofrece una idea 

clarn de su forma al igual que de sus estructurns asociadas; sin embargo, se .ha 

podido reconocer que todas las masas estudiadas presentan una etapa de evolución 

avanzada, son de tipo cliapírico, probablemente canopies y en el caso del campo 

Tecominoac:ín al parecer aún se conserva su raíz. 

Con respecto a las estructuras asociadas, la sal ha provocado seguramente una grnn 

cantidad de estructuras, de las cuales se han podido reconocer algunos tipos como 

plegamientos, fallas lístricas, fallas de colapso y truncaciones contrn la sal. Todas estas 

estructuras se observan en el campo Tecominoac:ín (Línea Regional-! y Figura-5.14). 

6.4.-PROPIEDADES DE LA LUTIT A 

En el área de l_a costa del Golfo ele México frente a Texas y Louisiana donde se 

han hecho· -muchos estudios de masas de lutita, hay diferencias distintivas entre 

dichas masas -y la_ secuen-cia normal ele lutita-arena que las rodea. Se _ha observado 

que en el subsuelo se presentan lutitas - noniü1lmente presurizadas, Iutitas 

sobrepresurizadas en su posición estratigráfica origimÍI y. lutitas sobrepresurizadas 

formando musas dómicas o diapfricas. __ Losdos tipos de lutitas sobrepresurizadas 
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-tienen las mismas ·propiedades (excepto en sus- echados) y dilieren de las que están 

normalmente presurizadas. Las propiedades son: 

• En el área ele. la cOsta_ norte - del Golfo de México, la velocidad de transmisión 

de_ (a c_.cnergÍtL sísmica_ .dentro de_ las __ masas CS particularmente baja y varía 
~ " " 

aproximadanícnte de 1982 _ a 2591 m/scg (6500 a 8500 ft/seg), cambiando solo 

gradualmente con la profundidad y con el área. Las velocidades se midieron 

por métodos de refracción sísmica y registros de velocidad en grandes masas 

de lutita (Musgrave y Hic:ks, 1968). Para Gilreatli (1968) el tiempo ele viaje de 

la velocidad acústica es anormalmente alto en las lutitas sobrcprcsurizadas por 

la profundidad. El tiempo de viaje se incremcntu de 125 µscg/ft en la lutita 

nornmlmcnte presurizada a 140 ~tscg/ft en la llllita anormalmente presurizada, lo 

cual indica que la velocidad acústica disminuye de 2438 m/scg (8000 l't/scg) a 

2176 m/seg (7142 ft/scg), respectivamente; estos datos fllcron medidos con 

registros sónicos en pozos. En el pozo Asnichc-1 al NE fuera del área ele 

esllldio, se midió el tiempo de tnínsito en una masa de lutita y se observó que 

al entrar a ella se incrementa el tiempo de 75-90 µsegll'l a 94-135 µscg/ft y la 

velocidad disminuye de 4064-3386 m/seg a 3242-2257 m/seg, datos <1cústicos que 

varían_ con la profundidad. 

• Otra propiedad es la resistividad. En el área de 1<1 costa norte del Golfo de 

México las masas de llllita presentan baja resistividad de 0.5 ohm-m y menores en el 

registro eléctrico, lo cual es aproximadamente la mitud de la resistividad 

esperada en una lutita nornmlmentc presurizada ( Wallac:e, 1965; en: Musgrave y 

Hicks, 1968). En la mismü áreü, Gilreatli (1968) también observó en el registro 

eléctrico que las lutitas normalmente presurizadas presentan aproximadamente 

una resistividad ele ohm-m y disminuye en las lutitas anormalmente 

presurizadas (en posición estmtignífica normal o formando masas) a 0.4 ohm-m. 

Para las masas que comprenden el área de estudio, se le midió la resistividad 

con el registro eléctrico y presentaron valores de 0.6 a 0.8 ohm-m, mientras que 

las lutitas que no forman las masas tienen resistividades de 1.5 a 1.8 ohm-m. 
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• En el área- de la costa norte del- Golfo e de- México, con base en mediciones de 

anomalías mínimas observadas con gravimetría, se puede decir que las masas de 

lutita tienen baja densidad -en comparación- con> lüs lutitris normales (Musgrave y 

1-/ic:ks, 1968). Así mismo, Tsimei 'zon(Y!Js9; erí:- Mltsgrave y 1-/ic:ks, 1968) indica 

que se midió una grave<.lacl _míni,.;,iK~~ {iutisris deJutita de1_ ti pode volcanes de 

lodo, la densidad se eÚid1h ;q~e-~ri~fa~~~-f'.;, ~ a-:;~; g1:/~m\ Sin - e111btu·go, pant 

Gilreath (1968), las masits 'de~ lu~lta .. si:,'l)¡:eprésurizi;das tienen una densidad 

(medida con el registro de ddnsidad)'d~-_:i;11 gr/~111\ ligeramente menor que la 

densidad de la sal y •una dcnsiélad<é'de:'2.28-gr/cm3 en las lutitns no 

sobrepresurizadas. En _el pozo Asniche~ 1 al NE fuera del área de estudio, 
. - . •; ' 

utilizando el registro de_ densidad se midió _la masti de lutita, resultundo en que 

las lutitas que no forman la masi1 tien~n _una densidad de 2.38 gr/cm3
, misma 

que disminuye a 2.25 gr/cm3 en las- lutiÚ;s dentro de las masa. 

• Otra propiedad de. las masas_- de lutita es su alta presión de fluido en el área 

de la costa norte del Golfo de México. En otras palabras, una masa de lutita 

que es penetrada por un pozo tiende a empujar o fluir hacia el agujero y 

atrapar lu sarta_ .de· perforación. Además, se requiere un lodo de perforación 

pesado para prevenir "arrancones.. de pequeñas bolsas de gas. Lu presión es tan 
- - - -

alta como 0.9 de la presión de la columna litológica sobreyacente. En otras 

palabras, los fluidos más que la matriz de la roca, son los que soportan la 

presión de la collrmna litológica sobreyacente (M11sgn1ve y /-/ic:ks, _1968). 

6.5.-MECANISMOS DE DEFORMACIÓN 

Según Bmc:e (1973), el desarrollo de las masas de lutita de extensión regional se 

presenta donde la depositación regresiva de sedimentos arenosos sobre una 

superficie arcillosa plástica, resulta en compactación y hundimiento de la arcilla no 

consolidada bajo la pesada columna arenosa (Figura-6.48). Debido a que la 

depositación de sedimentos continúa (Figura-6.4C), las fallas de crecimiento se 
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desmTollan y quedan ,, activas tanto tiempo como - el eje depositacional se mantenga 

a lo largo del mismo alineamiento. La Figura-6.40 muestra el desatTollo maduro 
--"' .· ,, .-_ 

de una masa de lutita e ilustra la relación de la masa con las facies hacia el lado 

del contin~ri~e : y con la estructura hacia el - lado del mar. Estas relaciones se 

observan~ mejoc en una linea sísmica (Figura-6.5) que cruza un sistema de fallas 

contemporá-neas donde la masa de lutita resultante tiene más de 3000 m 

verticalmente y 16 Km de largo. 

Figura-6.4 Ilustración diagramática 
etapas del desarrollo de masas 
1973)_ 

Mar 

Lutltll 

A 

2 

B 

2 

e 

mostrando cuatro 
de lutita (Bruce, 
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El proceso pdncipal en el - desarrollo de masas de lutita e en el sureste de Texas se 

considera que es la compactación diferencial resultante de carga diferencial y 

diagénesis de las lutitas, los- cuales-- controlan __ • el movimie¡,to " dé·•·--• fluidos en el 

subsuelo. En las etapas iniciales del desarrollo de ma5~· el~ l~tit~ (Fi~ura-6.4A y 

B), __ el•agua esta _libre para escapar de; la~Jutita Y~de;éJ~~~ofum~~Jutit~._arenisca. Al 

principio, la pérdida de agua de las luthas "es :mÍls;grand~ é·~k~~a del inayor 

contenido de agua, sin embargo, debido' a que hí stibsidencia continúa, la pérdida 

de agua de las lutitas disminuye progresivamente . -como resultado de la reducción 

de la permeabilidad, hasta que -se alcanza una profundidad crítica donde la 

expulsión de agua de la lutita es menor y la presión de poro anormalmente alta se 

desarrolla dentro de la masa de lutita. Si la subsidencia continúa a profundidades 

donde la presión de fluido dentro de la lutita se acerca a la presión de la columna 

estratigráfica sobreyacente, la compactación cesa. 

NW 

o 5 10 

Km 
Figura-6.5. Linea Sismica de una masa de lutita. Los números indican la 
depositacional de las unidades de arenisca y lutita (Bruce, 1973). 

SE 

secuencia 
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Algunos- patrones de- fallas observadas en líneas- sísmicas indican que- las c111asas dc

este tipo tienden a expanderse. Es probable que bajo estas condiciones las lutitas 

puedan· llegúr a· ser. diapírié:as o dómicas en la vecindad de los alinean1ientos de 

masas .de . lutita. j:iuranté él desarrollo de la presion anormal dentro iie las masas 

de_ lutita,_: lásScolumíms;;_litológicas __ de. areniscas_~Yc Juti_ta!i.int(!("elitr_?1útic:11clt1s .. s11~!9~ _ 
flancos -· conti11~i1~ \~ . compactación con pérdida de t1gt1Ú · a u~av6~ ele! las cüpas 

' .. -:.·. .·-. . "'. -.··.-. - _;-_, .. ' 

permeables• de -_arenisca~ La expulsión de agua•· a trnvés de .,·las·:areniscas. continúa 
- . 

tanto cÓn10. lo_s estratos permeables están en con1unica_cion c~n la super:ficié ... · 

Una compactúé:ión adicional ocurre en los sedin~entos de los flancos (no dentro de 
... .. 

las masas de lütiiú), en donde al ülcanzar CI nivel ·crítico de presión-temperutura la 

Moritmorillonita se altera a Illita~ Du~ante este proceso. grandes volúmenes de agua 

intersticial son transferidos de la Montmorillonita hacia los poros de la roca 

encajonante, como lo sugieren Powers (1967; en: Bruce, 1973) y B11rs1 (1969; en: 

Bruce, 1973). Esta liberación de agua puede escapar a través de capas de areniscas 

permeables presentes dentro de la columna. La cantidad de agua en movimiento 

durante esta etapa de diagénesis de minerales arcillosos _es considerada por Bursr 

(1969; en: Bruce, 1973) de 10 a 15 o/o del volumen total compactado de la ltllita 

involucrada. La segundt1 etapa de pérdida de agua no afecta a la masa de lutita 

sobrepresurizada porque los estrntos permeables no están presentes dentro de la·· 

masa para permitir el escape de fluidos. El período prolongado de pérdida de agua 

de la columna lutita-arenisca interestrutificada reduce el espesor de los sedimentos 

de los flancos, dejándolos colgados sobre el ludo hacia el continente de la musa de 

lutita, y además acentúa el fallamiento que se ha desurrollado en el lado hacia el 

mar (Figura-6.4D y 6.5) (Bruce, 1973). 

6.6.-TIPOS DE MASAS DE LUTITA Y ESTRUCTURAS ASOCIADAS 

No se encontró _literatura que trate _acerca de los tipos de masas de lutitu, sin 

embargo, ya que su comportamiento es muy parecido al de la sal se propone 
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clasilicur las masas de lutitu - desde -un --punto de vista- de intrusión igual como- se 

clasifica a lus masas de sul, denominándolas domos y diupiros, siendo domos 

cuando no hun intrusionudo su cubierta sedimentaria y diapiros ---cuando •ya la 

intrusionaron (Je11yo11, 1986). Por otro lado, en este trabajo nÓ< s-~ analizaron a 

detalle los alineamientos __ de_ 1m1sas_~_deilutita_que ~);º11 ;iil:>~11_c]ifo_tc;:,"~ -~!1~ eI borde 

oriental del úrea de estudió, por lo qué: las ohservaciones :que -se:~rúcncioimrl :pueden 

diferir con las de otros uutor'es qlle hayan hecho est~Ídios il1ús-;d¿th11il~ós. 

Las masas de lutita se presentan so_lainentc 'en· el'' límite -- nororiente- dél. úrea de 

estudio, en donde se comportan como domo en su 'llaneo poniente y ccimo diapiro 

en el llaneo oriente, comportamiento que se puede observar en la _ Figura-6'.6 

(porción NE de la Línea Rcgional-3). En esta figura se presenta una masa de lutita 

que tiene forma de domo (ya que no ha intrusionado su cubierta) en· el -úrea del 

pozo Tabasco-) (llaneo poniente de la masa), mientras que en el úrea de los pozos 

Asniche-1 y Pigua-2A (llaneo oriente) esta misma masa tic lutitu se comporta como 

diapiro ya que hu intrusionado fuertemente a su cubierta. Otra masa de lutita se 

observa en el campo Carrizo, al sur del Complejo Bennúdez, esta masa no 

presenta límites bien definidos, sin embargo, se interpreta que tiene forma de domo 

ya que no ha intrusionado su cubieri.1 (NW de la Línea Rcgional-2). 

Respecto a las estructuras asociadas es indudable -que se formaron una gran 

cantidad de ellas, sin embargo no todas pudieron reconocerse. Las eviderites son 

follas lístricas de crecimiento, trunci1ciones contra el diapiro, minicucncas - con 

migración de depocentros, soldaduras de lutita (todas observadas en el NE de la 

Línea Regional-3) y acuñamientos (SE de la Línea Regional-2). 
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Figura-6.6. Extremo NE de la Línea Regional-3. Se observa una masa de lutita que se comporta como domo a la izquierda y como diapiro 
a la derecha. La cima de la masa está relacionada al límite LS 5.73 m.a. de la Tectonosecuencia Mioceno Medio-Tardío. Las tectonosecuen 
cias Mioceno Medio-Tardío, Mioceno Temprano y Paleógeno se encuentran evacuadas dentro de la masa de lutita. 
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Respecto· a las fullas lístricas· de. crecimiento (Lírica Regiomil-3, Anexo-C), la folla 

principal al SE del tírea de estudio (Figura-5.2)es la causante del desplazamiento de 

lutitas hacia el oriente, por lo que representa una estructura asociada muy 

importante. Estas estructuras también pueden llamarse rollovcr, ya que según Xiao 

y Suppe (1992), rollover es el _plegamiento del bloque de la pared colgante en unu 

fulla por inclinación o colapso en respuesta a una fulla nornml comúnmente lístrica. 

Este tipo de estructuras es un fenómeno de expansión en regiones extcnsionalcs 

como lo es el Golfo de México. En estas estructuras las formas ele los pliegues 

están controladas por variables como la fornm de la fulla. la historiu de velocidad 

de sedimentación contra la velocidad de deslizamiento de la fulla y compactación. 

Las formas del rollover dentro ele un estrato de crecimiento dependen fuertemente 

de la velocidad de sedimentación con respecto a la velocidad de deslizamiento de 

la fulla. Si suceden cambios en la anterior relación se producen grandes efectos en 

la forma del rollovcr, como por ejemplo, con baja velocidad de sedimentación 

comúnmente se producen discordancias angulares. 

DISCUSIÓN 

Para lograr el 

propiedades de 

deformación y 

comparación ele 

objetivo de este capítulo, .se efectúo una comparación de las 

las masas de luti1<1 y de la s<1l, así como sus mecanismos de 

los tipos de estructuras resultantes. Como resultado de Ju 

sus propiedades, podemos deéir que la densidud es la única 

propiedad semejante en los dos tipos de musas, y u! parecer, se mantiene 

relativamente constante con la profundidad; de esta forma, la densidad de la su! 

varía de 2.20 gr/cm3 en niveles someros y disminuye a 2.17 gr/cm3 a 5500 m de 

profundidad. Así mismo, la densidad de la lutita normalmente presurizada es de 

2.28 gr/cm3 y disminuye a 2.11 gr/cm3 en las lutitas anormalmente presurizadas. La 

lutita disminuye su dcnsid<1d si tiene presión anormal y aún así puede mantenerse 

sin deformación, es decir, en su posición estrntigrálica normal. 

TESIS CON 
FALLA DE OEICEN 

----' 

82 



Para invertir las-- densidades y- originar inestabilidad de- la sal con respecto_- a su 

cubierta (por ejemplo lutita y arena), se requieren aproximadamente 1000 m de 

profundidad, en la cual la sal se desplazaní hacia zonas dec menor presión 

buscando un equilibrio de densidades. La· 1utitu probablemente sufre este proceso al 

igual que _ la sal, sin embargo, la lutita puede estár a 1mís de 1 OOOm de 

profundidad sin tener presión anormal y aún sin deformarse, ya que la presión 

anormal ocurre cuando los fluidos contenidos en la lutita no son expulsado~ hacia 

cuerpos arenosos debido a que esHín ausentes o son muy escúsos~ tendiendo a 

adquirir presiones anormalmente altas. Este proceso hace que el flujo: de la' lutita 

sea diferente y quizás bastante más complejo que el flujo de la sal. Leí anterior se 

puede comprobar ya que en el área de estudio las lutitas de las mismas uí1idildes 

estratigráficas presentan comportamientos diferentes, de esta fol"lna;-. en : fa Zona 

Deformada por Gravedad las lutitas neógenas y_ paleógenas se encuentran 

desplazadas de su posición original, mientras que en la Zona Estable en general las 

lutitas se encuentran en su posición de depósito original. 

Con el anterior análisis podemos decir qúe 'las lutitas si son susceptibles de sufrir 

evacuación o desplazamiento, y que muy seguramente se encuentran constituyendo 

el núcleo de la gran falla rollover dél SE del área, la cual durante su desarrollo 

evacuó una gran cantidad de lutitas para formar las grandes masas alóctonas 

localizadas al oriente del área. Las lutitas fueron desplazadas sobre una superficie 

de deslizamiento provocando una discordancia tectónic<1 (como se verá en el 

capítulo-7). La evacuación se debió principalmente a la diferencia de densidades de 

la lutita contra su cubierta sedimentaria (arenas y lutitas), el cual es uno de los 

mecanismos importantes para que la lutita se deforme y se evacue de una manera 

muy parecida a la sal. Así también, podemos señalar que seguramente existen 

factores como el contenido de agua y los cuerpos de arena intercstratil1cados, así 

como otros mecanismos como la compactación, y la tectónica extensiomll, que 

provocan. primero, que no todas las lutitas se deformen y segundo que la 

deformación no sea _igual en la misma masa de lutita. 



Brucc(/973), introdujo- un modelo _de- formación.- de~masas 'residuales -de--lutita .con 

base en ejemplos del norte del Golfo de México (Figura-6.4). En este trabajo, 

apoyándosé en ,-'él autor menCionado; se propcine ·:un;' modelo de formacióri de masas 

de tutita basaci6 en ta ~inea R.egionaJ-3 (sir1 c;nsid~rar · 1a tectónica compresiva), 

donde_ el= proceso princip~L~esJa: evacuaciÓn.~ de• lutitas _debido_-_ al peso_ de __ las _¡¡re_i:ia.s_ 

depositadas durante -un .. régimen :g'edi~é-Ata;io regresivo (Figura-6.7 A y -B). La 

evacuación se efectuó · rriedi-~nt~' í:ii'ia'Y falla -- normal listrica (Figura-6, 7 C) •- · -la •cual 

tiende a aplanarse abajo d~ Jbs+4ooo rii de profundidad. El plano de falla se 

considera como una discordancia tectónica (Bates y Jackson, 1987). El ;volumen de 

lutitas de las masas puede ser menor que el volumen de lutitas evacuadas (Figura-

6. 7D) debido a expulsión de agua por compactación litostática y por diagénesis. 

Figura-6.7. Modelo de formación de masas de lutita, debido a evacuac1on de 
las mismas. El modelo está basado en el Neógeno de la Linea Regional-3, 
sin considerar la tectónica compresiva (adaptado de Bruce, 1973). 
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7.- EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 

Con base en ·la interpretación estratigráfica y estructural de las cuatro 

Tectonosecuencias identificadas en este trabajo, se elaboró un mapa de elementos 

estructurales y se propone una evolución geológica. El mapa comprende a los 

elementos llamados Sien·a de Chiapas al sur, Zona Estable al oeste, Zona 

Deformada por Gravedad al este y Zona de Masas de Lutita al NE (Figura-7.1 ). 

EDEN 

~~· 
] JACINTO {'(. PAAeREOON 

fECOMINOACA~J \)u 
es DORADO 

ZONA 
~ESTABLE 

'() 

~UEVO 

ARROYO "-J 
ZANAPA SITIO~ 

~ GRANDE~ 

~ .. RTESA 

~ 

~~~~< ~ 
~ GIRALDAS TOP~N ~ 

ZONA DEFORMADA 
POR GRAVEDAD 

\;)VE 

1946 oooL...t::...~~~~~~~..l...L~~~~s~u~N:UAP:,:A~~-1-º_K_m~~~~~~~~~~S!~E~R~RA~=D~E~C~H~IAP~A~S~~~~.J 
440 000 520 000 

Figura-7.1. Plano de elementos estructurales del area de estudio (fallas mapeadas a 1.0 seg) 

La diferencia principal entre la Zona Estable y la Zona Deformada por Gravedad 

es la intensa deformación gravitacional que presenta esta última zona, siendo el limite 

entre ambas la gran falla normal listrica roll-over Topén-Níspero (PEP, 2002) con 

caída al NNE (Figura-7.1 y Línea Regional-3), la cual se aplana con la profundidad 

dejando como remanente una discordancia que coffesponde 
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2060 

2000 

1940 

-"pseudodiscordancia" de García-Molina (1994) y que en este trabajo se postula como -

una "discordancia tectónica". ya que según Bates y Jackson (1987) "discordancia" 

(discordance) es'. í.ma 'faÜa , d;; pa~alelism~' entre estratos adyacentes y "discordancia 

tectónica" se .·.isa ;~~riL d~ter-.Ui.ri!l/ ~ue ._ . .i~a ·. zona ha sido "cortada" por un evento 

_-tectónico~ post~;ior.~-A~í; cn+n..;est~~dárcia.,~e~cree que el plano de la Falla Topén- _ 

Níspero ~(~-"~;1ir;~j:~~:·~~-:,·~rofuri~f~~d llega a constituir el nivel de despegue del 

sistema. ~;ct¿~~i~~~J, :mismo (¡~~ 'ha :·cortado al sistema compresivo preexistente 

evacuando Jutitas L~.arcriiscil.s i1a~fo:,bLNE y generando falsas terminaciones downlap 

y onlap . aso.cia~ai ~ uriá .fa~bién fal~a progradación hacia el sur. ·Arriba de. esta 

discordancia. teC:tóniéa se encuentra el - sistema extensional y por abajo el sistema 

compresivo. Además, -como bien lo ha mencionado Mira11da-Ca11seco et al. (1999), 

la Zona Deformada por Gravedad corresponde a la "continuación de la Subcuenca 

de Macuspana", ya que ambas áreas presentan el mismo proceso de deformación 

gravitacional (Figura-7.2). 

445000 490000 

GOLFO DE MÉXICO 

Figura·7.2. Plano que muestra como la Zona Deformada por Gravedad del área de estudio corresponde a la 
"continuación de la Subcuenca de Macuspana" (Miranda-Canseco et al., 1999). 
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En la Zona· ·Estable se observan bien los diferentes eventos . compresivos que 

actuaron desde el Cretácico Tardio hasta el Plioceno Temprano, sin embargo en la Zona 

Defomiada ·por Gravedad no se observan los eventos compresivos conesporidientes al 

Neógeno.ya. que los sedimentos de este tiempo fueron evacuados hacia el ·NE, creando 

enormes.domos.y diapiros alojados en la Zona de Masas de .Lutita, ,_quc;:.Ae ac_l1erslo al 

criterio del autor de esta tesis este proceso alteró las . evidencias· compresivas 

haciendo. muy dificil su reconocimiento. Finalmente, respecto al· element~ estructural de la 

Siemi de Chiapas, este trabajo comprende solamente ª· sus·· p1:imeras estribaciones. 

La propuesta de la evolución geológica del área se resume en la Tabla-7. 1. Esta 

figura presenta la estratigrafia identificada (Tectonoseb~encias) dentro de un marco 

cronoestratigráfico, además de los fósiles indicadores de cada Tectonosecuencia, los 

eventos tectónicos compresionales o extensionales relacionados a ellas y el tiempo 

en que estuvieron activos. 

SISTEMA TECTONOSECUENCIA FOSIL INDICADOR EVENTO TECTONICO 
CUA'TIR· -CUENCA DE RELLENO 

NARIO PASNO 

PUO-PLEISTOCENO -MAXIMA TECTONICA 
DE GRAVEDAD 

Globl~-dM obl ...... illtillql&n •MAXIMA EVACUACION 
DE lUTTTAS 

~ 
Glo~.m•111r19'0Wu .. HICIO DE TiC10NCA 
Globorot,¡jY ju.iin.11 DE GRAVEDAD 
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La evolución geológica -·propuesta se -representa en . sección con el_ modelo •de la 

Figura-7.3, comenzando en . el Mioceno_ Temprano y finalizando en el Reciente. El 

modelo está -- b~~~dci •en ; ia (U nea Regional-3, considerando los eventos tectónicos 

compresivos (plei~rÍlÍ~~t~~ -~- ... f~ll~~ i~vJr~~~)y los- eventos extensionales' (evacuación 

- de lutitas) que han afectado al área de estudio. La explicación del modelo se 

encuentra en las etapas evolutivas descritas en las siguientes páginas. 

Figura-7.3. Modelo geológico evolutivo en sección, basado en la Linea Regional-3. 

La evolución geológica del área será descrita en cuatro etapas (modelos 

esquemáticos tridimensionales) correspondientes a las cuatro Tectonosecuencias 

ident i ti cadas. 
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PALEÓGENO 

Tectonosecuencia Paleógeno (68.0-20.53) m.a. 

En el Cretácico Tai·dío, sucedió la primera colisión del Bloque Chortis contra el 

Bloque. Yucattín, •. 
7
formando )os. primeros altos. estructurales del sur de .. México, 

mismos que apo1:taron sedime.ntos terrígenos comenzando a cambiar el régimen 

sedimentario de carbonatos a terrígenos .e iniciando a formarse también una cuenca 

antefosa. La colisión continuó durante el Paleógeno de una forma suave y 

episódica, prosiguiendo el desarrollo· de la cuenca antefosa formada peri féricamente 

al frente tectónico (Macizo y Sierri1 de Chiapt1s). donde su dcpocentro se ubicaba 

hacia el sur, muy distante clcr área de este trubajo. La cantidad de sedimentos 
e. - -

aportados por los primeros altos del sur de México aumentó paulatinamente al 

mismo ritmo con que ellos se elevaban. Los sedimentos se distribuyeron en 

terrígenos gruesos cerca .de la fuente de. aporte y terrígenos finos en las porciones 

distales. 

En el área de estudio, las rocas dcpositndas durante el Palcógcno corresponden a 

terrígenos finos (lutitas, margas y algunas turbiditas de arenas tinas y arcillas) y 

!lujos de carbonatos, donde la sedimentación siliciclástica (que había iniciado durante 

el Campaniano-Mat1strichtiano con la depositación de margas de la formación 

equivalente a Méndez) dominó completmnente sobre Ju sedimentación carbonatada 

del Crellícico. En lugares más someros cercanos a la Sierra de Chiapas (fuera del 

área de estudio), durunte el Paleógcno la sedimenwción carbonatada continuó 

activa, así como la sedimentación de arenas y conglomerados (Formaciones 

Lacandún y Lo11111t, [\la re/a-San ta maría, 2001, comunicación personal] y 

For111acio11es Soyaló y Mesaniló, [ver: Ferr11sq11ía-\li//ajiwu:a, 1996]) (Figura-7.4). 

Como ya se mencionó, con la sedimentación terrígena se depositaron algunas 

intercalaciones de !lujos de carbonatos durante el Eoceno y Paleoceno como en los 

pozos Fénix-24, Gcrmania-1, Jacinto-24, Jujo-34 y Zelandia-1 (Figura-5.3) entre 

otros, además de los flujos del campo Agave Terciario (Figura-2. I ), paru los cuales 

se propone un origen similar al que postula Varela-Santamaría (1995) para los 
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carbonatos del -Cretáeico Súperior eri la platafü1ma ·de-A11:esa:..Mundo"Nuevo, este 

autor propone que durante el Cretácico Tardío la plataforma carbonatada fue 

basculada 1t'iicia els~r;· queclánclo expuesta en su borcle J1()11:b(c:Ímpo~ Ji-is,. Giraldas, 

Mundo NUévo; .At1:esa ·y: srib;ncuy, Figura-7.5), por lo. que ;las. rodas •. del· Cretácico 

Superior- ~~t~n · a~~i/~tes '; eri-:esta- porción, . sin •. embargo,'. ene las~ zC>nas ·_•vecinas -a.· este

borde se dep~sit~~6~ br~~h~~ c~rb()natada~ procl~cto de la erosión de la plataforrna. 

Exposición del borde norte 
do la plataforma carbonatada 

Figura-7.4. Modelo geológico para el Eoceno Medio. 

po!!mictlcos 

Asi mismo, en este trabajo se propone que durante el Paleoceno-Eoceno Medio 

este borde continuó expuesto ocasionando que los sedimentos pertenecientes a este 

tiempo no - se depositaran: además de ·que los procesos erosivos continuaron 

generando flujos proximales y distales, los cuales fueron aportados hacia la cuenca, 
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mismos que se ºencuentran- interestratificados con Iutitas en los pozos antes 

mencionados. Para el Eoceno Tardío los flujos de carbonatos habían cesado debido 

a que la plataforma carbonatada ya estaba sepultada, causando que el espesor de 

las rocas paleógenas sea menor sobre h1 platafornm carbonatada que en ¡íreas fuera 

de cella (Figura-5.7 y 7.3 A). Por otro lado, en la Subcuenca de Comalc~lc() (Fi&un!- _ 

2. I) la sal que se desplazaba hacia zonas de menor presión alcanzó la superficie 

del fondo marino a fines del Paleógeno (Figura-7.4) formando canopies (Oviedo 

Pérez, 1996). 

MIOCENO TEMPRANO-MEDIO 

Tectonosecuencia Mioceno Temprano-Medio (20.53-11.7 m.a.) 

En el inicio del Mioceno Temprano la Placa del Caribe continúa su evolución 

desplazándose hacia el NE con respecto a la Placa de Norteamérica, desde la cual 

el Bloque Chortis ya se ha desprendido para formar parte de la primer placa 

mencionada. Este nuevo límite de placas se desarrolló a través de las fallas de 

transcurrencia izquierdas Motagua, Polochic y Jocotán, al sur del Bloque Yucután, 

resultando en más presión de parte de Chortis. Este evento creó un avance del 

frente tectónico (Sierra de Chiapas) hacia el noreste, provocando una estructuración 

en la cuenca consistente en anticlinales. sinclinales y fallas inversas y 

levantamiento de los sedimentos, exposición y erosión (Figura-7 .3A). Esta 

estructuración también se le conoce como el inicio del evento Chiapaneco 

(Sa11tiago-Acevedo y /3aro-Sa111os, 1992), esta etupa erosiva finalmente se 

constituiría en la discordanciu del Límite de Secuencia 20.53 m.a. (Figura-5.4). Las 

estructuras compresivas se pueden observar en la Línea Regional-! (área de los 

campos Jujo, Iris y Giraldas) y en h1 Línea Regional-3 (borde noreste de la 

plataforma Artesa-Mundo Nuevo). Adicionalmente, durante este mismo tiempo el 

margen continental del Bloque .Yucatán comienza a inclinarse hacia abajo y al 

suroeste debido el efecto isostático del _peso del Bloque Chortis, causando 

probablemente que los elementos positivos sufrieran una erosión moderada. 
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La cuenca ·antefosa· continuó -desarrollándose con~ migración ·de ·su depocentro hacia 

el NE, en la misma dirección que el ·frente tectónico,En el área de estudio los 

eventos ya rriencion~dÓs• se refleján en uri cambio en la litologí~ •. ya que después 

de depositar~~ • prgdoó:únii~teme~te ·-)~~itas·. con algunas margas; : flJjos. de·_ carbonatos 

y- areniscas e finas .. d~ran~é '~l--cPaleógeno, en _ el -Mioce~o .-T~~~rancí~Medío se 

depositan lutítaS c'on ~JgÜriÜs- cuerpos de turbiditas arenosas y arcillas (Figura-7 .5). 

Al mismo tiempo en la sfe~ra de Chiapas (fuera del área de estudio) continuaba la 

depositación de carbona-tos __ y. _areniscas (Formación A4ode/o [ver: Ferru.w¡i1ia

Villafra11ca, 1996]). Poi: otro lado, la platafonna carbonatada de Artesa~Mundo 

Nuevo ya no controló el espesor de los sedimentos miocénicos (Figura-7.3 B y 

7 .5) como lo hizo con los sedimentos paleógenos, debido a que había sido 

sepultada durante el Eoceno Tardío, por lo que el espesor obedecía principalmente 

al depocentro de la cuenca antefosa (que aún se encontraba hacia el sur, fuera del 

área de este trabajo) (Ovieclo-Pére=. 1996). En el área vecina de la Subcuenca de 

Comalcalco (Figura-2.1), la gran canopie de sal alcanzó su má.xima extensión 

(Figura-7.5) durante el Mioceno Temprano (Oviedo Pére=. 1996). 

---

Conglomerados pollmict!cos 
y nronas Q[!.1~ 

Figura-7.5. Modelo geológico para el Mioceno Temprano. 

Tr.c:rr.i rn-r.r 
_;1.,.1, 1.i \.,' '· . .JJ.\ 
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MIOCENO MEDIO-TARDÍO 

Teetonosecuencia Mioceno Tardío ( 1 1.7-5.73 m.a.) 

A finales del Mioceno Medio e inicio del Mioceno Temprano, el Bloque Chortis 

continúa_ desplazúndose hacia el }•.jE~~-ª-~-tn1xés_ de las fallas de trnnscurrencia 

Motagua, Polochic y Jocotún, er'npuj:indo _con mús fuer.al al - Macizo de Chiapas, al 

cual imprimió rotación (en sentido de las manecillas del reloj) y provocó 

compresión, dando origen a la etapa principal de plegamiento y a _las estructuras 

compresivas en el subsuelo de - la Planicie Costera (úrea de estudio), al mismo 

tiempo, el margen continental SW del bloque Yucatún fue inclinado por la carga 

litostútica ejercida por el Bloque Chortis. Esta etapa. que es la fase principal del 

evento Chiapaneco, es la responsable de h1 formación de los principales carnpos 

petroleros del SE de México (Figura-3. J ). Así mismo, la sedimentación continuó al 

mismo tiempo que se deformaban los estratos precinemúticos, fonnúndose capas de 

crecimiento en los ílancos de los anticlinales los cuales se observan muy bien en 

la Zona Estable (Figura-5.1 1 ). Al respecto, se cree que en la Zona Deformada por 

Gravedad estos mismos sedimentos debieron haberse depositado y deformado de la 

misma manera que en ht Zona Estable, pero debido a la tectónica extensional que 

sucedió durante el Plioceno-Pleistoceno (como se explicarú nuís üdelante), las 

evidencias fueron desaparecidas. 

La etapa principal de compresión actuó durante el fin del Mioceno Medio y todo 

el Mioceno Tardío (Figura-5.6 y 7.3C) y continuó activa hasta el Plioceno Medio, 

pero con mucho menos fuerza (Figura-5.13). Debido a la etapa principal de 

compresión, las rocas del Mioceno Tardío se encuentran ausentes o reducidas en su 

espesor en la culminación de •tlgunos anticlinales (como el campo Jujo, Figlira-5.1 1) 

ya que durante su depósito estaban creciendo las estructuras compresivas 

convirtiéndose en lugares poco favorables para la sedimentución (Figura-7.6), así 

mismo, debido a este proceso quedó expuesta la discordancia del L.S. 11.7 m.a., la 

cual fue erosionada por la discordancia del L.~. --~.73 m.a., principalmente en el 

norte de la Zona Estable. Simultúneamente, el frente tectónico de la Sierra de 
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Chiapas avanzó· hada el - NE, acercándose más· a la porción SW ·del área·· de· estudio 

provocando un ligero aumento en el aporte de sedimentos, principalmente arenosos, 

mismos que se. ·depositaron· en forma de turbiditas preferentemente en los 
- ' - . . 

sinclinales durante el Mioc~no Tardío. 

M!!Y.:Qr lncllnaclón del BJ..Q_q_u~ 

Yucatán hacia el SW c!!.!!l~ 
a cama litos~J_~a__p~~Blogl!.@ 

ChC?..!!l~ 

Figura-7.6. Modelo geológico para la parte media del Mioceno Tardio. 

Es muy probable que cerca del fin del Mioceno Tardío (Figura-7 .3C) haya iniciado 

la tectónica extensional que tanto desarrollo tiene en la Zona Deformada por 

Gravedad, ya que se piensa que esta tectónica comenzó con el proceso de 

evacuación de lutitas, mismo , que . tuvo lugar. cuando . aumentó ,_el _aporte de arenas 

(las cuales ejercieron más peso '~()(J~~- l_;is< lutita~ saturad~s d~ agua) y comenzó a 

disminuir la intensidad de la ~ta¡)~ ~rin¿ipal de co~p~esiÓÍl, ya que a pesar de que 

las capas depositadas durante á anterlÓri l.i~inpo y p~ihclpio del Plioceno Temprano 

no muestran crecimiento, las batimetrías 'de','lás< rocas depositadas durante el fin del 

Mioceno Tardío [determinadas en; pozos 'que han coitado las masas de lutita como 

Tabasco-! (Anexo-G) -y CaITizo~Jó-i, . Figura~S.3], indican que existieron condiciones. 

someras que evidencian un levantamiento de las masas de lutita, producto de su 
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evacuación hacia el NE. La ausencia - de crecimiento en las - -capas, se debe 

probablemente a que la velocidad de sedimentación y Ja velocidad de subsidencia 

era la misma, sin embargo, cuando aumentó el aporte de sedimentos y la 

subsidencia nrnntuvo su ritmo, comenzaron a formarse los estratos de crecimiento 

(Plioceno Temprano), por lo que este último proceso indica cuando fue mayor la 

sedimentación respecto a Ja subsidencia, y no cuando comenzó la tectónica de 

gravedad. 

PLIOCENO TEMPRANO-PLEISTOCENO 

Tectonosecuencia Plio-Pleistoceno (2.56-0.0 m.a.) 

Los eventos tectónicos que influyeron en la evolución geológica durnnte este 

tiempo son el desph1zamiento del Bloque Chortis h;1cia el oriente, alejándose del 

Macizo de Chiapas y Ja paulatina elevación del margen continental del Pacífico. 

Los altos estructurales de la Sierra de Chiap;1s se levantaron más (rebote isostático, 

PEP-BP, 1994) debido a que el margen continental inclinado hacia abajo por el 

Bloque Chortis comenzó a levantarse con la misma velocidad con que el bloque se 

alejaba, oc;1siommdo que el Macizo y el cinturón plegado y cabalgado de la Sierra 

de Chiapas (el cual incluía a los sedimentos palcógenos y miocénicos depositados 

en los dcpocentros abandonados de la cuenca antefosa) sufrieran mayor erosión 

aportando una gran cantidad de terrígenos hacia una recién formada cuenca 

cxtcnsional gobernada por tectónica de gravedad (Figura-7.7), Ja cual tuvo un 

desarrollo más amplio en la Zona Deformada por Gravedad (Figurn-7.2), 

convirtiéndose en la llamada "continuación de la Subcuenca de Macuspana" 

(/'vlirmu/a-Canseco et al., 1999). Los espesores depositados durante el Plioceno

Pleistoceno son ampliamente mayores en la Zona Defornrnda por Gravedad que en 

la Zona Estable debido a que las minicucncas originadas por evacuación de lutitas 

estuvieron en mejores condiciones de recibir sedimentos. En este proceso, la Zona 

Estable probablemente actuó como una zona de "sobrepaso .. (bypass) recibiendo 

muy pocos sedimentos. Así mismo, el gran aporte de sedimentos también se 
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distribuyó hacia -el· noroccidente; formando - una potente cuña elástica . pro gradan te 

que provocó la fase mayor de desplazamiento de las canopies favoreciendo la 

formación de - grandes cuencas de evacuación de sal como la Subcuenca de 

Comalcalco, localizada ai NW fuera del área de estudio (PEP-BP, 1994) (Figura-7.2). 

Levantamiento del margen SW 
del Bloque yucatan debido 

a rebote !sostát!co 

t 

~Jgu_l'!~-~~~l!~d__g 
JYU1!1__J1Jc_;an~a_ron 

C";º-Ilf!LclQ!l.Q~-~Q.!!!9J'_a~ 

Figura-7.7. Modelo geológico para el Plioceno Temprano. 

Los terrígenos aportados presentan un patrón eminentemente progradante y 

con-esponden para el Plioceno Inferior-Medio a arenas en forma de bmTas de 

plataforma y sedimentos de deltas dominado por los ríos (excepto en las capas más 

antiguas de esta Tectonosecuencia, que c01Tesponden a turbiditas) (anexos D, E, F y 

G), el sistema deltaico se observa con claridad en la Zona Estable en el área 

comprendida por los campos Jujo-Tecominoacán, Iris y Giraldas (Línea Regional-!). 

Para el Plioceno TardíocPleistoceno los deltas fluviales probablemente evolucionaron 

a deltas - dominados por el oleaje (Figura-7.8) los cuales debieron desarrollarse 

paralelos a la línea de costa tal y como sucede actualmente con el delta del río 
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Grijalva-; -- conforme avanzó- -el tiempo todo -- el sistema continuó progradando 

favoreciendo los _depósitos lluviodeltaicos de arenas de tamaño medio y grueso, en 

ocasiones . llegando - a -ser conglomeraticas en espesores muy potentes llegando a 

predominar arrÍpliament_e sobre. las lutitas. 

Una buena parte de estos Í.e;rÍg~nos debe tratarse de sedimentos de más de un 

ciclo, ya que deben haber sufrido eI' proceso de depósito, exposición, erosión y 

redepósito en una cuenca-.. -nueva. Seguramente el Macizo de Chiapas es la. roca 

madre de todos los silicl~fastos' deposifados en el área y durante todo el Terciario 

ha sido la principal fuente 'de aporte de sedimentos, pero debido a que (como ya 

se ha explicado) estos sedimentos han sido expuestos por diferentes eventos 
. . -· -

orogénicos (cada evento ~xpuso a sedimentos mas jóvenes), es muy probable .que a 

su vez se hayan constituido en füente de aporte para sedimentos más jóvenes. 

Slorra do Chia 

Maraen SW del Bloque yycatáo 

continuaron croclondo 
croando condlclonos 

Figura-7.8. Modelo geológico para el Plioceno Tardio 
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Durante este tiempo tuvo --su -máximo -desarrollo la - tectónica. extensional, 

principalmente en la Zona Deformada por Gravedad, donde se acentuó la 

evacuación de lutitas hacia el NE, formando minicucncas; fallas lístricas de 

crecimiento, grandes masas de Jutitas que se emplazaron en la parte oriental del 

área de estudio e inversión estructural _esta últjn1aiqcntificada p~rJas es,~rttct~Eas 

clómicas y anticlinales muy recientes cerca del Complejo Bcrmúdez (Figura-5.23); El 

proceso de evacuación funcionó a través ele la gran falla lístrica llamada Falla 

Topén-Níspcro (PEP. 2002), creando una discordancia tectónica y una subcucnca 

que comprende a toda la Zona Deformada por Gravedad, subcuenca que como ya 

se dijo, es la "continuación de la Sttbcucnca de Macuspana" (Mira11da--Ca11seco et 

al., 1999). La discordancia tectónic<t es el nivel de despegue del sistema 

cxtensional, el cual puede ser correlacionado hacia las Subcucncas- vecinas ele 

Comalcalco y Macuspana, así como a la porción conocida como Jul ivá (al norte 

del área Chiapús-Tabasco) fuera del área de estudio (Figura-2.1 ). Así mismo, en la 

Zona Estable partié:ularmentc en el campo Tccominoacán. las fullas 1 ístricas de 

crecimiento y fallas de colapso estdn asociadas a un intrusivo salino, y se 

interpreta, con base en las evidencias sísmicas (Figura-5.14 y Línea Regional-)) que 

se formaron durante el Plioceno, tiempo en que debió haber ocurrido el empuje del 

cuerpo salino. 
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8.- SISTEMA···PETROLERO .· 

El objetivo de: esta tesis no es determinar· los elementos del Sistema Petrolero de 
.. -·-~. .; 

los plays terCiariOs del <írea de estudio, sin embargo, con la infonm1ción obtenida 

del estudio esiructLÍral Y: -~stratigráfico efectuado para alcanzar. _el - objetivo 
c_c _ .- ·-,-_---c. ___ -,_-.---º-"-

(dctcrminar•la evolueión tectónica-sedimentaria de las rocas terciarias . del ;.lrcil y 

definir el modelo gcológii::Ó) es posible hacer algunos comentarios acerca de la 

trampa, el sel.lo y de la ·roca almacén. Respecto a los elementos restantes del 

Sistema Petrolero como son roca - generadora, migración y sincronía, serán 

comentados con base al resultado de la consulta a Ja información gcoquímica 

antecedente. 

El sistema petrolero es la "máquina del petróleo'' que genera y concentra 

hidrocarburos en una escala de espacio y tiempo geológicos, y se divide en dos 

subsistemas: Subsistema Generador (roca generadora y características ele los 
. . . 

hidrocarburos) y Subsist.cmú MigraCión-Entrampamiento (migración, tipo ele trampa-

scllo y sincronía) (f!EMÉ?<-CHEVRÓN, . 1993). De acuerdo con este criterio se 

describirá el Sistema Petrolero. 

8.1- SUBSISTEMA GENERADOR 

El principal subsistema generador ele la Cuenca del Sureste est<Í constituido por 

calizas arcillosas con alto contenido orgiínico depositadas en condiciones que varían 

de reductoras a subóxicas durante el Jurásico Superior Tithoniano (Sosa-Patrú11 y 

Ra111írez-G11z111cí11, 1997; en: Ra111írez-G11z111cí11 y Cluívez-\'alois, 1999). En ese 

mismo año G11z111cí11-Vega y Mello (1999), identificaron y limitaron geográficamente 

cuatro familias principales ele aceites que están relacionados por su edad y por el 

ambiente ele depósito ele Ja roca generadora, de csltls familias el Tithoniano fue 

dividido en 3 subtipos relacionados con rocas fuentes que tienen regímenes 

dcpositacionales orgánicamente ricos, de ellos, el subtipo 2b comprende casi 
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totalmente al área de estudio de esta tesis (Figura-8.1). De esta manera, en el área 

Chiapas-Tabasco los aceites producidos en yacimientos de edad terciaria están 

relacionados principalmente a una roca generadora de edad Tithoniano depositada 

en una rampa carbonatada marina anóxica. 

GOLFO DE M~XICO 

FAMILIAS DE ACEITE DE LA 
CUENCA DEL SURESTE 

1) Faml!ill de _l .. Oxfordillno 
C.rbon8to• merino• hiperss!lno• 

2) Familia de -it. Tithoniano 
:za-carbonato• marino• anóxlco• 
2b-Rampa carbonatada marina anóxlca 
2c-Subóxica-anóxlca rica en arcilla• 

3) Familia de -•te Cretáclco 
Marino evaporltlco 
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Figura-8.1. Distribución geográfica de las familias de aceite de la Cuenca del Sureste (Guzmán-Vega y Mello, 1999). 

Esta roca generadora contiene kerógeno tipo 11 con riqueza orgánica de hasta 4o/o 

de COT, la ventana de generación de hidrocarburos inicia con valores de Ro de 

0.4%, el pico de generación de 0.6%, la zona de gas y condensado a partir de 

0.8% y la formación de gas seco después de 1.0%, el lH (50 a 100 mg HC/gr 

COT) y la Tmax (450-475ºC) indican que la materia orgánica está prácticamente 

transfonnada (Sosa-Patrón y Rámírez-G11z/11á11, 1997; en: Ramírez-G11z111á11 y 

Chál'ez-Valois, 1999). Los hidrocarburos generados por este subsistema y 
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almacenados en rocas --de-edad ·terciaria -del área de- estudio -varían- en cuanto a. su 

gravedad, así en el campo Samaria Terciario se tienen aceites desde 16° hasta 28 

º API (aceite pesado), el campo Crisol también• iiené 16º API, campo Carrizo varía 

desde 22º API hasta 28° APJ, ciunpo Artesa -presenta 35° API (aceite ligero) lo 

mism? que el campo PlatanaL que_ tiene 36º APl y linaln1ent(! q) campo Agave 

Tercimio presenta el aceite más ligero de 50° API (condensado). La variación en 

las densidades es probable que sea por procesos diferenciales de madurez térmica y 

biodegradación (G11z111cí11- Vega et al., 1995; en: Ra111írez-G11wuí11 y Cluívez- Valoi.I', I 999). 

8.2.- SUBSISTEMA MIGRACIÓN-ENTRAMPAMIENTO 

Las rocas almacenadoras de los campos terciarios del área consisten de arenas 

silíceas de edad Mioceno Medio en el campo Artesa y también de arenas silíceas 

de edad Plio-Pleistoceno en los campos Carrizo (aunque existe la posibilidad que 

algunas rocas almacenadorns de este ct1mpo sean de edad Mioceno Superior), 

Crisol, Gusano, Platunal y Sanmria Tercimio, y por brechas carbonntadas de edad 

Eoceno presentes solamente en el campo Agave Terciario. 

En el estudio petrográlico (efectuado por el autor de esta tesis) del proyecto Plays 

Terciarios del Activo Reforma-Comalcalco (PEP, 2002), se estudiaron muestras de 

<1renas de edad Plioceno-Pleistoceno de los pozos Carrizo-25, Jaguacapa-1 y 

Saramako-1 (Figura-8.2). El primer pozo pertenece a un campo terciario registrado 

(campo Carrizo) y los otros dos aunque no forman parte de un campo sus 

muestras son de la misma edad que la roca almacén de los campos terciarios 

considerados en esta tesis por lo que nos dan una idea de sus características 

petrográfieas. Las muestras fueron descritas como menas de grano lino a medio, 

angulares a subangulmes, color blanco a gris y composicionalmente corresponden a 

arcosas y subarcosas, presentando porosidad de 30% de tipo intergrmrnlar con buena 

permeabilidad (Figura-8.3). La profundidad del yacimiento varía de acuerdo al 

cmnpo, así, en el campo Agave Terciario varía de 3923 a 4353m con espesores de 
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32 a 40m, en el·- Campo Artesa- se tiene el yacimiento entre 1973- y 2070m 

con espesores de 7 y 13m, en el campo Carrizo el yacimiento está entre 

690 y 2362m con espesores- de 2 a 8 m; Campo Crisol.tiene el. )';:¡cimiento entre 

984 y 13 12m con espesores entre A y 1 Om, el campo Gusano tiene_ el . yacimiento 

de 884 a 893m con espesor.-de.-9m, ~IC:-campo·~Pl;tanaLtien~ su yacimiento entre 
. . ' ' . 

1 1 19 y 3348m con espesores -de -3 a 4m y- fln~lmente el cámpo Samaria Terciario 

tiene el yacimiento a una profundidad que vada de 800 a 3550m, con espesores 

de 4 a 12111. 
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Figura-8.2. Localización de las arenas de edad Plio-Pleistoceno estudiadas petrográficamente. 

TESX:3 C0N 
FALLA DE OfüGEN ----

550 000 

102 



Figura-8.3. Muestra del pozo Carrizo-25. Núcleo-13, PI (580-586m). Arena arc6sica que varia a 
arena arcosica litica. 4X, luz natural. 

En cuanto a las trampas de los yacimientos terciarios, todas son de tipo estructural 

y han sido gobernadas por compresión debida a tectónica de gravedad (evacuación 

de lutitas) o a tectónica compresiva (evento Chiapaneco) formando anticlinales con 

su núcleo constituido por un domo de lutita (campo CmTizo), anticlinal por 

inversión estnictural (campos Crisol y Gusano), anticlinales segmentados por la 

discordancia tectónica (campo Agave Terciario y Artesa) y anticlinal por evacuación 

de lutitas (campos Platanal y Samaria Terciario). 

Campo Agave Terciario.- Se trata de una estructura compresiva anticlinal 

segmentada por una discordancia tectónica. Es muy posible que la trampa se haya 

formado durante la fase principal del evento Chiapaneco- (Mioceno Medio-Tardío) y 

posteriormente fue segmentada por la discordancia tectónica iniciando este proceso 

quizás en el Plioceno Temprano y . terminando en un tiempo muy reciente, 

probablemente durante el Pleistoceno Tardío (Figura-8.4). 
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Campo Altesa.::- La trimipa es duna - estructura compresiva anticlinal con echado 

suave segmentado por una discordancia tectónica. El yacimiento füe plegado 

durante la-fase-;pdllcipal del <evento Chiapaneco (Mioceno Medio-Tardío) y tiempo 

después füe segmentadó pClr él paso de la evac~ación de lutitas a través de una 

discordancia-ctectónica,-. este-~- último;~;rrócesci:,.. fue .. continuo iniciando posiblemente -en -

el Plioceno Temprano y terminando:· proba'blemente durante el Pleistoceno Tardío 

(Figura-8.5). 

AGAVE-201 

.r 
-------+----::::7 'A 

EOCENO-PALEOCENO 

----Ls !18. m.a. ----~ 

Figura-8.4. Sección esquemática del campo Agave Terciario. 

Campo Carrizo.- Es una estructura compresiona) anticlinal debida a tectónica 

extensional, el anticlinal se formó por el crecimiento de una estructura dómica 

constituida por lutitas. En un ambiente exten~ional, las fuerzas distensivas no 

propagan infinitamente la extensión, en algún ~ p~nt(;_'ejercerán· ~ompresión y en el 

caso del campo Carnzo, estas fuerzas· choca;c)~. contra la e~tructura del Complejo 

Bermúdez que en este caso se compoi-Íó ·como un contrafuerte formando la 

estructura compresiva mencionada. La -~trampa se formó poco tiempo después del 

inicio de la evacuación de lutitas, o sea durante el Plioceno-Pleistoceno (Figura-8.6). 
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ARTESA-353 

PLIO-PLEISTOCENO 

___ LS 20.53 m.a;-. ----

PALEÓGENO 

Figura-8.5. Sección esquemática del campo Artesa. 

Camgo Platanal.- La trampa es una estructura compresiona! anticlinal debida a 

tectónica extensional, este anticlinal ha sido formado por el efecto compresivo de 

la evacuación de lutitas, efecto que ya fue explicado anteriormente en los 

comentarios al campo Carrizo. La trampa se formó al igual la del campo CmTizo, 

poco tiempo después de la .evacuación de lutitas, o sea durante el Plioceno

Pleistoceno (Figura-8.6). 

Camgo Crisol.- Esta estructura es de tipo anticlinal debida a inversión estructural 

por tectónica extensional. Originalmente se desm1·01laron estratos de crecimiento 

seguramente en una falla normal lístrica y posteriormente, la evacuación de lutitas 

causó un efecto compresivo por extensión (mismo efecto que en el campo Carrizo) 

plegando los estratos y provocando que capas que deben estar en una posición 

baja se encuentren ahora en una posición alta. La trampa se formó en un tiempo 

posterior al de las fallas normales lístricas por lo que la edad probablemente sea 

Plioceno Medio-Pleistoceno (Figura~S. 7). 
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PLATANAL-4 CARRIZ0-2 

Figura-8.6. Sección esquemática de los campos Carrizo y Platanal. 

CRISOL-1 

EOCENO-PALEOCENO 

LS68.0m.a 

Figura-8.7. Sección esquemática del campo Crisol. 
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Camr.o Gusano.- Se trata de una estructura e en forma- de - anticlinal. debida a 

inversión estructural causada por tectónica extensional. En esta trampa se observa 

que en una etapa inicial se formaron e~trritós de crecimiento . en' una zona de 

subsidencia (probable minicuenca) y posterio;·mente: e( pr~ceso d~ evacuación de 

lutitas causó un efecto compresivo por- extensión (mismo-= efecto que en el campo 

Carrizo) plegando los estratos y provocaml~ C)~e 6~~a~'. que deberían estar en una 

posición baja se encuentren ahora en u~a ,posidón inversa. La trampa se formó 

poco después del inicio de la evacuación por Io que la edad probablemente sea 

Plioceno-Pleistoceno ( Figura-8. 8). 

GUSAN0-1 

Figura-8.8. Sección esquemática del campo Gusano. 

Camr.o Samaria Terciario.- La trampa es una estructura compresiona) anticlinal 

debida a tectónica extensional, este anticlinal debe su origen al efecto compresivo 

de la evacuación de lutitas, efecto - que ya fue explicado anteriormente en los 

comentarios al campo Carrizo. La trampa se formó al igual que los campos 
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Carrizo -y Platanal, poco tiempo después de la evacuación de lutitas, o sea durante 

el Plioceno-Pleistoceno (Figura-8.9). 

SAMARIA-30 

DISCORDANCIA TECTÓNICA 

EOCENO-PALEOCENO 

---------- LS 68.0 m.a -----

Figura-8.9. Sección esquemática del campo Samaria Terciario. 

Respecto a la roca sello, hasta ahora• no existen estudios detallados que determinen 

su calidad y eficiencia, sin embargo . es ' conocido de todos que los sellos de las 

rocas almacén terciarias so~ ' las c11pas· •. arciH()sas intercaladas entre ellas, así como 

cambios laterales de facies de arenas a'h.ítitas (Rii111írez-G11z111á11 y Chávez-Va/ois, 1999) . 
. ' .~' '-"'.- ~>:' 

> . .::'. .. · 

En cuanto a la generai:ión d~ .. 10~· ~~cites del subsistema generador Tithoniano, esta 

inicia en el área· de --la' · Pla't~fü;~a :•Carbonatada Artesa-Mundo Nuevo (campos 

Artesa, Mundo Nuevo,. IrÍ~,Gi~dicl~; Figura-5.2), a fines del Cretácico Tardío y se 

hace más joven hacia el . n~rl~, ll~s;~ fines del Mioceno. La expulsión sigue un 

patrón -similar ·~iendó más ·'.tempr~mi al sur del área de estudio durante el Oligoceno 

Tardío-Mioceno Temprano, y más tardía al norte durante el Mioceno Tardío-
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Pleistoceno (Ra111írez-G11z11uí11 ·y Chcívez-Valois, 1999), ·Respecto . a la migración, el 

simple razonamiento de que lus acumulaciones de hidrocarburos (de los yaeimientos 

terciarios) en el área ·.de estudio se cncuenúan principalmente en . rocas de edad 

Plioceno-Pleistoceno y probablemente Mioceno y la roca generadora es de edad 

Tithoniano . sugiere rutas verticales como __ .n1cct1nis111()~_ p¡-inc;ipal • de~ __ n1igración 

secundaria (G11z111cí11-Vega y Mello, 1999). 

Con base a lo anterior Ja sincronización de los eventos• ocurrió de lil .siguiente 

manera: generación de los hidrocarburos durante el Mioceno, expulsión· durante el 

Mioceno Tardío-Pleistoceno, formación de lü trampa durante el Mioceno Medio

Pleistoceno y preservación de los hidroctirbüros desde el Plioceno hasta el 

Reciente. 
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9;-CONCLUSIONES--

TECTÓNICAS-ESTRUCTURALES 

• El choque del _ Bloque Chortis ... contra. eL~Bloque_ .Yucatán~ es ltL_ caust1 ele_ la 

deformación compresiva- durante; el. -Palcógeno y Mioceno. - mientras que la 

deformación clistensiva inició probablemente en e! fin del Mioceno Ttirclío y se 

intensificó en el Plioceno Tcrrípra~() cuando sticecliÓ el rebote isostático del 

margen sur del Bloque .Yucatán. debido ~que el Bloque Ch~rtis se alejaba. -

• El área de estudio formó parte ele una cuenca antefosa en el Paleógenoiy Mioceno, y 

parn el Plioceno y Pleistoceno ele una cuenca tipo extension~I ele relleno pasivo~ 

• Se identificaron dos zonas principales llamadas: Zona Deformada- por Gravedad, 

localizaclú al oriente, y Zona Estable. ubicmla al poniente, la di fcrencia entre 

ellas es la deformación gravitncional. 

• En la Zona Deformada por Gravedad se identificó un rasgo tectónico que 

Garda~Molina (1994) nombró "pseuclocliscorclancia", pero que en este trabajo se 

le llama "discordancia tectónica'', la cual en ésa zona· es el plano ele una grnn 

falla normal lístrica de crecimiento llamada Falla Topén-Níspero (PEP, 2002). 

• La discordancia tectónica separa el sistema compresivo (abajo de la 

discordancia) del extensional (arriba ele la discordancia), además es el nivel ele 

despegue de este último. Este nivel puede ser correlacionado a las Subcuencas 

de Conrnlcalco y Mueuspunu, así como al norte del tíreu Chiapas-Tabasco. 

• En el área de estudio el estilo estructural de las tectonoseeuencias Paleógeno y 

Mioceno Temprano-Medio es compresivo, además, las fallas inversas asociadas, 

exclusivamente se presentan en la Tectonosecuencia Paleógeno y no afectan a 

las tcctonosccuencias sobreyaeientes. 
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• En la -zona Estable-el~estilo-estructural•de~Ia--TecLonosecuencia Mioceno -Tardío 

es compresivo, excepto en el campo Tecominoacán donde presenta estilo 

distensivo por efecto de una intrusión_ saliml: 

• Durante- el -Mioceno ...•• Tardío.: •. se. _ dCpositaron"-- los. estratos __ denominados "de 

crecimiento" por Ar{iluú1~GtlrcítiU999), >'uamadOs Ítsí p~i·qtte ;~-depositaron ___ en 

los flancos de los anticlimiles que estaban C:recÍeri~o. 

• El estilo estructural de- la: Tecionosecucncia Plio~Pléistoceno es distensivo en 

toda el área de es.Ludio, presentando mayor efecto gravitacional en la Zona 

Deformada por Gravedad. 

• Las masas de sal presentan una etapa de evolución <1vanzada y son de tipo 

diapírico, _probablemente canopies, asociadas a ellas se encuentran rollovers y 

fallas de colapso. 

• Las masas de lutita son de tipo dómico y diapírico y se localizan 

exclusivamente en 1<1 porción NE del área de estudio; asociadas a ellas se 

encuentran estructuras rollover, truncacioncs. minicuencas con migración de 

depoccntros y soldaduras de lutita. 

• La densidad es la única propicd<1d semejante entre la ·_ lutita y la. sal y 
·- . ,_ 

sorprendentemente no cambia con ' lit proft1nctidad: Por esta razón, 1a Iutita es 

susceptible de evacuarse o desplazarse de la misma manera que la sal, 

principalmente por carga diferencial, y llegar ü formar masas tan complicadas 

como las de sal. 

• La evacuación de lutitas es el proceso responsable de que en la Zona 

Deformada por Gravedad se encuentre ausente una gran parte de la columna 

geológica terciaria. La evacuac_ión sucedió cuando las lutitas inestables 

comenzaron a desplazarse por el peso de las arenas (carga diferencial) a través 
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del plano de la Falla Topén-Níspcro (PEP, 2002),, el cuál ha cortado al sistema 

compresivo preexistente evacuando hacia el NE lutitas y areniscas, que 

constituyen a las grandes masas de lutitas. 

• _ Los cventos. ___ eompr~sivos~~ªetuaron;~~durünte_: _____ (!I _Cretacico __ Tardío, ___ Mioceno 

Temprano y .Mioceno- ~edio-Pliocel16 Ntcdio~ la -eta pu pril1cip¡1l- inició en el fin 

del Mioceno Medio_ y- íer1~;inó a fin~s del Mioceno Tardío. Durante esta última 

etapa se formaron las gr~ndes estrücturas _que hoy constituyen _los principales 
' ,,. ·.- '·- •' 

campos petroleros del SE. de· México: 

• La tectónica de gravedad. sucedió probablemente desde el fin del Mioceno 

Tardío y posiblemente continúa lmsta riuestros días. A lo largo de este tiempo 

se formó la Zona Deformada por Grnvedad (que constituye la '.'contimmción de 
. . ·- - . 

la Subcuenca de Macuspana", Mira11da-Ca11.1·ec:o et al.. 1999), así como la 

discordancia tectÓriica; las>masas de lutilas y sus estructuras asociadas. 

• La "continuacion · cie. :. la_ Subcuenca de Macuspana" no es producto de 

evacuación de si{l como proponen /Vlirmula-Ccmsec:o et al. (1999), sino que es 

producto de evacuación -de · 1utitas. 

ESTRATIGRÁFICAS 

• Por definición las "formaciones" son unidades litoestrntigráfieas y deben 

reconocerse litológicamente, sin embargo; siempre se han reconocido 

paleontológicamentc, por lo_ que el u_so de las. unidades "formacionales" ha sido 

de manera informal. 

• No existe correlación Úl integrar los datos de las "formaciones" con la sísmica, 

por lo que su uso - es inadecuado, empleándose en su lugar la estratigrafía 

secuencial dentro de un marco cronoestrntigráfico. 
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• Se identificaron cuatro Tectonoseeuencias llamadas Palcógeno (68.0-20.53 m.a.), 

Mioceno Temprano-Medio (20.53-11.7 m.a.), Mioceno Tardío ( 1 1.7-5.73 m.a.) y 

Plio-Pleistoceno (5.73-0.0 m.a.). 

• Las Tectonosccuencias Paleógeno, Mioceno Temprano-Medio y Mioceno Tardío 

se distribuyen principalmente en la Zona Estable, mientras que en la Zona 

Deformada por Gravedad se encuentran parcia) o totalmente ausentes debido a 

evacuación de lutitas. 

• La Tectonosecuencia Plio-Pleistoceno se distribuye en toda el :írea de estudio 

presentando espesores muy diferentes, en la Zona Estable el espesor m:íximo es 

de l 930m, mientras que en la Zona Deformada por Grav.edad el espesor 

máximo es de 5560m. 

• El proceso de evacuación de lutitas generó en la Tectonosecuencia Plio

Pleistoceno falsas terminaciones downlap y onlap asociadús a un;f ·también falsa 

progradación hacia el sur. 

• Las brechas carbonatadas depositadas dunúlle ·el P:1leoceno y Eoceno, que se 

encuentran en las cercanías de la plataforn1:1 cret:iciea de Arte.su-Mundo Nuevo, 

provienen del borde norte de la plataforma que en ese tiempo estuvo expuesto. 

• En el Paleógeno las rocas depositadas son de aguas profundas como lutitus, 

margas, algunas turbiditas de arenas finas y arcillas y flujos de carbonatos. 

Durante el Mioceno Temprano-Medio y Mioceno Tardío los sedimentos también 

son de aguas profundas depositándose lutitas y flujos de turbiditas, pero para el 

Plioceno y Pleistoceno el aporte de arenas aumenta impresionantemente, 

depositándose principalmente en forma de barras de plataforma, depósitos de 

playa, sistemas de deltas dominados por los ríos y por el oleaje y sistemas 

fluviales. 
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• De acuerdo con Ricoy-Saldmia (1989), las Subcuencas de Macuspana, 

Comalcalco y área Chiapas Tabasco forman parte de una misma cuenca (Cuenca 

del Sureste), misma que ha evolucionado desde el Mesozoico. 

ECONÓMICO-PETROLERAS 

• En el tírea de estudio los aceites producidos en yacimientos de edad terciaria 

son de densidades que varían desde 16º hasta 50º API y se interpreta que 

están relacionados a una roca generadora de edad Tithoniano. 

• Los yacimientos terciarios del ·área tienen como roca almacén arenas 

silicich'ísticas de edad Mioceno Medio a Plio-Pleistoceno, excepto el campo 

Agave que tiene roca almacén carbonatada de edad· Eoceno. 

• Los yacimientos terciarios están formados por trampas estructurnles debidas a 

compresión por tectónica de gravedad (evacuación de lutitas) o por tectónica 

compresiva (evento Chiapaneco). 

• La sincronía de eventos que hizo posible la existencia de los yacimientos 

terciarios del área es la siguiente: generación de hidrocarburos durante el 

Mioceno, formación de la trnmpa durante el Mioceno Medio-Pleistoceno, 

expulsión de hidrocarburos en el Mioceno Tardío-Pleistoceno y preservación 

desde el Plioceno hasta el Reciente. 
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