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RESUMEN 

El estudio geol6gico de la parte Nororiental de la Isla Pund, que se 

presenta en esta tesis, cubre una superficie de 340 ~m'. , teniendo - 

como principal objetivo la elaboraci6n del mapa geol6gico a escala - 
(1:50000). 

Para el logro de ello, se real iz6 trabajos de campo, laboratorio y 

oficina. El trabajo de campo demand6 la utilizaci6n de cartas topo- 

grdficas que fueron ampliadas a 1:25000 y utilizadas como mapa base 

en el registro de la inforrnaci6n litolcgica, estratigrdfica, estruc- 

tural , etc., que se tom6 en el campo. El trabajo de 1 aboratorio se 

efectu6 sobre unas 100 muestras tomadas superficialmente o a poca - 

profundidad, las mi smas que fueron sometidas a and1 i si s mineraT6gi co, 

quimi co y pal eontol6gi co. 

De 10s resultados desprendidos a partir de 10s andlisis de campo y de 

laboratorio, nos ha llevado a desglosar criterios sobre la geomorfolo - 

gia, geohistoria, confiquraci6n tect6nica y relaciones estratigrdficas, 

10s mismos que son formulados en el desarrollo de la tesis. 

Las rocas sedimentarias que afloran en el irea presentan composici6n 



detritica variada, con una diversificaci6n de ambientes deposiciona - 

les que van de continentales a rnarinos siendo estos Gltimos fosili- 

feros y de gran importancia en la dataci6n y en el andlisis estrati - 

grsfico. Las cinco unidades formacionales que se han diferenciado - 

expresan claramente la Geologia de la zona, estas son: Subibaja,Pro - 

greso, Pund, Tab1 azos y A1 uvi ones. 

Los estratos aflorantes se presentan en posici6n subhorizontal, - te 

niendose ligeras variaciones locales de inclinaci6n. Estos estratos 

han sido afectados por esfuerzos tect6nicos comprobados por Geofisi - 

ca, sin embargo no se observan fuertes diaclasamientos ni gran fre - 

cuencia de fallamientos, lo que indicaria que 10s esfuerzos tect6ni - 

cos en 10s Cltimos tiernpos han sido rnoderados. 

En el capitulo V, se hace un anilisis correlativo de la Geologia - 

que se presents en el srea de estudio, con zonas similares ubicadas 

en la parte continental, correlaci6n que se sustenta en la cornpara- 

ci6n petrogrsfica , paleontol6gica y estratigrifi ca, lo que nos da 

una clara idea de la relaci6n que guarda el srea estudiada dentro - 

de la Geologia Regional. 

Y finalrnente se ha dedicado un capitulo a describir la importancia 

geoecon6mica del irea estudiada, donde destacan las perspectivas - 

hidrocarburiferas de mucha significaci6n en 1 a actual idad, tomsndo - 

se en consideraci6n tambien la local i zaci6n de dep6si tos met21 icos 

y la exploraci6n de aguas subterraneas. 



INDICE GENERAL 

PAG. 

CAPITULO I1 

GEOGRAFIA ........................................ 



PAG 

CAPITULO V 

CORRELACIONES GEOLOGICAS ........................ 

5.1. CORRELACION ESTRATIGRAFICA ----------------- 

5.2. CORRELACION ESTRUCTURAL .................... 

5.3. CORRELACION PALEONTOLOGICA ----------------- 

5.4. CORRELACION PETROGRAFICA ------------------- 

5.5. CARACTERISTICAS PETROFISICAS DE LAS FORMACIO - 

NES ........................................ 



PAG. 

CAPITULO VI 

GEOLOGIA ECONOMICA 117 

6.1. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA ZONA ---------- 117 

6.2. POSIBILIDADES HIDROCARBURIFERAS ----------- 124 



INDICE DE FIGURAS 

FIG. 

1 

2 

3 

MAPA DE UBICACION DEL AREA ....................... 

RASGOS FISIOGRAFICOS DISTINTIVOS ----------------- 

DOMINIOS ESTRUCTURALES AL SUR DE LA CORDILLERA CHON - 

GON COLONCHE 

FALLAS REGIONALES Y SU RELACION CON LIMITES DE PLA- 

as ............................................... 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA----------------------------- 

ASPECTOS GEOLOGICOS EN LOS ACANTILADOS ------------ 

MAPA DE UBICACION DE POZOS EXPLORATORIOS EN LA CUEN - 

CA PROGRESO Y GOLFO DE GUAYAQUIL ------------------ 

CORRELACION DE POZOS AL SUR DEL GOLFO ------------- 

a. HISTOGRAMA CIRCULAR EQUIAREAL------------------- 

b. DIAGRAMA DE POLOS .............................. 

MAPA GEOLOGIC0:ESCALA 1:50.000--------------------- 

MAPA DE UBICACION DE MUESTRAS Y LINEAS DE PROGRAMA- 

CION SISMICA ...................................... 

I NTERPRETACION MACROSCOPICA DE LOS RIPIOS DE PERFO- 

RACIONES .......................................... 

CORTE ESQUEMATICO DE LOS ACANTILADOS DE LA PARTE NO - 

RORIENTAL DE LA ISLA .............................. 

PAG 

24 

28 



XIV 

FIG. PAGS 

14 SECCIONES ESTRATIGRAFICAS .................... 115 

15 SISTEMA DE FALLAS PRINCIPALES EN LA ISLA ----- 122 

16 MAPA AEROMAGNETICO DE CONTORNOS REGIONALES --- 129 

17 DIAGRAMA TRIANGULAR DE SHEPARD---------------- 145 



INDICE DE FOTOS 

FOTO N= 

FLORA REINANTE EN EL AREA DE TRABAJO--- 

PERFORACIONES PARA SISMICA DE REFLEXION 

ESTRATIFICACION CRUZADA EN LOS TABLAZOS * 

ONDULITAS EN LAS CAPAS LIMOSAS--------- 

ESTRATIFICACION CRUZADA FESTONADA------ 

INTERCOLACIONES DE LUTITAS TOBACEAS Y 

ARENISCAS GRISES ---------------------- 

BEECH ROCK,EN LA LOCALIDAD DE PUNTA ES- 

PAGOLA ................................ 

BURROWS,HUELLAS INTERNAS PROVOCADAS POR 

ORGANISMOS EXCAVADORES ---------------- 

FALLAS NORMALES DE GRAN ANGULO EN PUNTA 

LA MEZA ------------------------------- 

FALLAS NORMALES EN LOS ACANTILADOS ---- 

GRABEN FORMADO POR FALLAS LISTRICAS---- 

ESTRATOS DE MOLUSCOS EN LOCALIDAD BUENOS 

PAG - 

3 1 

3 1 

53 

5 3 

73 

7 3 

82 

82 

89 

89 

% 

3 1 

123 

123 



INTRODUCCION 

Es notorio y trascendente para la humanidad, la importancia 

que tienen 10s recursos naturales como fuente generadora - 

del desarrollo industrial y socio econ6mico de 10s paises. 

En este sentido es relevante la importancia que adquiere la 

Geologia como herramienta para conocer e inte~pretar la gg 

nesis, localizaci6n y estimaci6n de dichos recursos. Por - 

ello 10s objetivos e importancia que se le pretende dar a 

la presente memoria, tienen como base fundamental el desarro - 

1 lo del mapa geol6gico. 

Y dado que la isla y en general todo lo que comprende la - 

Cuenca del Golfo de Guayaquil, presentan excelentes condi- 

ciones para la acumulaci6n hidrocarburifera, ha sido y es 

de interes nacional el que se efectue estudios geol6gicos 

de las dreas comprendidas o aledaiios a esta zona. 

En esta virtud, la Unidad Ejecutora del Golfo (CEPE,1980), 

deline6 una serie de proyectos destinados a cubrir con es- 

tas necesidades en el campo investigativo. Es asi como es - 

te estudio se genera principalmente bajo estas premisas. 



CAPITULO I 

GENERAL1 DADES 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

La presente memoria trata sobre la geologia de la parte Nororien - 

tal de la isla Punh que se encuentra situada en la faja costera 

del Ecuador. 

Se ha escogido esta grea por considerar, que a la luz de 10s co - 

nocimientos geol6gicos actuales, las definiciones, su geohistoria, 

sus deformaciones y sus condiciones de sedimentaci6n no aparecen 

con claridad, justificgndose por el lo la necesidad de estudios 

fundamentales mhs profundos que descansen sobre una estratigrafia 

rnk completa, una cartografia a mayor detalle y redefiniciones - 

de fomaciones con cri terios mgs fidedignos . 

Aunque este trabajo sin duda, constituye un adelanto en el pey 

feccionamiento de la descripci6n geol6gica de la zona, el futu- 

ro tiene que agregar nuevos conocimientos necesarios para diluci - 

dar muchos problemas, para 10s cuales hasta hoy solo se han en 



contrado soluciones provisionales por falta de medios que facl 

1 i ten estudios rnss detal lados. 

La finalidad que cumple el presente estudio es el siguiente: 

a. Examinar, interpretar y redefinir la geologia de la zona. 

b. Determinar el modelo tect6nico de la regi6n. 

c. Determinaci6n de facies sedimentarias. 

d. Correlaci6n de la Geologia local con la Geologia Regional. 

e. Reconocimiento de las caracteristicas petroleras en la zona. 

1.2. ESTUDIOS ANTERIORES 

Son pocos 10s trabajos previos, que han tenido lugar en el - 

5rea y en general en la isla Pun;. La mayoria de 10s trabajos 

y pub1 icaciones, pertenecen a compafiias petrol eras o geofisi - 

cas que realizaron labores de prospecci6n en la zona, varios - 

de cuyos trabajos han sido reportados como informes internos ,y 

que lamentablemente no han sido publicados. 



Para efecto del presente estudio, nos hemos servido de la infor - 

macidn que se presenta en las publicaciones referidas en: 

- Pilsbry and Olsson 1941, A Pliocene fauna, from Westerm Ecuador. 

Es uno de 10s primeros e importantes reportes que hace una dey 

cripcidn detallada de la fauna f6sil del Plioceno de la costa 

ecuatoriana. Reportdndose 18 especi es de mol uscos estudi ados 

por el autor, correspondientes a la isla Pund. 

- Stainforth, 1948, App 

dor. 

lied micropaleonto logy in coastal Ecua - 

Que realmente es una importante contribucidn a1 conocimiento 

estratigrsfico de 1 a Costa Ecuatoriana ,no 11 egando a consti 

tuirse en un estudio especifico de la isla. 

- Sawer W., 1965, Geologia del Ecuador. 

Es uno de 10s primeros autores que hace referencia a la Geg 

logia de la Isla, sin que el mismo entre a definir las foy 

maciones existentes. 

- Canfield R., 1966; Reporte Geoldgico de la Costa Ecuatoriana 



Constituye una recopilacidn de la informaci6n proveniente de 

1 as compaiiias petrol eras ; ci tzndose una descri pci 6n somera - 

de las unidades sedimentarias existentes en la Isla. 

- D.G.G.M., 1975. Hoja Geol6gica de la Isla Pun; en escala - 

1 : 100.000 

Es una de las referencias m6s serias que se tiene en cuanto 

a1 conocimiento geol6gico de la isla, citzndose las unidades, 

1 ugares de af 1 orami ento y breves descri pciones 1 i to1 6gi cas - 

basados principalmente en 10s pozos perforados a1 sur de la 

isla. 

- Bristow y Hoffstetter, 1977; Lexique Stratigraphique Interna - 

tional. Basa su trabajo en 10s reportes del pozo Lechuza y 

en la Hoja Geol6gica de la D.G.G.M. 

Entre 10s trabajos de cuya existencia se tiene conocimiento, 

y que permanecen ingditos, no habiendo sido posible su ob - 

tencih, se tiene: 

- Busnell 1.938; A Geological reconnaisance of the Islan of Pu - 

ng . 



- Ge6logos de la I.E.P.C., of Williams 1947; (Concesi6n Daule, 

Guayas}. 

Otros trabajos incluyen 10s realizados por varios autores de 

cuyos infomes tampoco se tiene conocimiento entre ellos: Lac 

des 1944, Small 1962, Gubbler y Orstynsky, 1966. 

1.3. METODO GENERAL DEL TRABAJO 

La base topogrdfica empleada corresponde a las hojas de la car - 

ta nacional denominadas: Canal de Jambel i, Posorja y Puerto - 

Grande, cuyo indice respectivo es: NV-El 3865 IV; MV-F2 3585 

I; MV F4 3585 11. Estas cartas topogrdficas fueron levanta- 

das a escala 1:50.000 por el Instituto Geogrdfico Militar, me - 

diante procedimi entos aereofotogramiitri cos. Para efectos de 

mapeo esta escala fue ampliada a 1:25.000, lo que facilita, - 

una mayor visi6n y descripcidn de aspectos geol6gicos. 

Las observaciones y datos geol6gicos regi strados, han sido 

correlacionados con 1 a informaci6n proporcionada por las fo - 

tografias asreas del irea a escala 1:60.000. 

En general, el trabajo en si, se lo puede resumir en tres - 



etapas diferentes que son: 

a. Carnpo.- El 1 evantamiento geol6gico del drea indicada, 

demand0 3 meses de campo, habigndose recogido 

informaci6n de superficie y de subsuelo, lle - 

vdndose en este lapso investigaciones de cg 

racter fisiogrdfico, estratigrdfico, estructu - 

ral y geoecon6mico. 

b. Laboratorio. - Comprende la ejecuci6n de and1 isis: granul om5 

tri cosy mineral 6gi cosy petrogrdf i cosy pal eon 

tol6gicos y quimicos (carbonatos y materia or - 

gdni ca) . 

c. 0ficina.- Correspondi endo a esta etapa, 1 a interpreta- 

ci6n, tabulaci6n y correlaci6n de 10s datos, 

por lo que juega un papel de suma trascenden- 

cia en la confecci6n misma de la tesis. 

1.4. TECNICAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

La toma de muestras se 1 lev6 a efecto mediante dos procedimien - 

tos: 

a. En superficie.- Mediante 10s m6todos convencionales de geo - 



logia, tomdndose muestras de rocas y de sedimen - 

tos . 

b. En subsuelo.- Muestras de ripios, product0 de perforaciones - 

efectuadas a 60 pies de profundidad, cada 75 me - 

tros, en lineas sismicas orientadas NO-SE y NE- 

SW, distantes cada 3 km., unas de otras. 

Los an6lisis granulom6tricos de las muestras se realizaron en ta - 

mites con escala Log2 (1/2g) clasificaci6n ASTM para las arenas, 

y con hidr6metros ASTM 152H para 10s sedimentos finos. 

Para 10s and1 isis mineral6gicos y paleontol6gicos se util iz6 un 

microscopio binocular tip0 WILD HEERBRUGG, mientras que para an6 - 

1 isis de ldminas delgadas el microscopio Polari zante LEITZ-SM - 

LUX-POL. 

El an6lisis quimico de carbonatos se llev6 a efecto en el denomi - 

nado Calcimetro de Bernard, detemindndose el % de Carbonato de 

cal cio mediante la f6rmula (Beni tez, 1975) 

P = presi6n en mil ibares 



V = volumen en cc. de C02 

T = temperatura en "C 

W = peso de muestra analizada 

La materia orgdnica se cal cula en base a la perdida de peso de la 

muestra mediante cal cinaci6n a 550°C durante 12 horas . 



MAPA DE UBlCAClON DEL 

ESCALA : I :K)'OOOXK)O 



CAPITULO I1 

GEOGRAFIA 

2.1. LOCALIZACION DEL AREA 

El lrea de este estudio estd ubicada en la regi6n costera ecuatorig 

na formando parte del Golfo de Guayaquil, en la desembocadura del 

Rio Guayas, comprende la parte nororiental de la Isla Pund, cubrien - 

do un lrea aproximada de 340 ~m', su delimitacidn geogrdfica estd 

dada por las coordenadas: 

Longi tud: 79'53' 49" - 80°07' 38" E-0 

Latitud: 2'40' 16" - 2O50' 00" N-S 

Politicamente esta zona corresponde a la parroquia Pund que forma - 

parte de la Provincia del Guayas (Fig. NU). 

2.2. ACCESIBILIDAD 

Las comuni caci ones con 1 a Is1 a se efectcan pri ncipalmente por via 

maritima, pudiendo arri barse tambign por via a&-ea, mediante el 



uso de campos de avi aci 6n provi si onal es cons truidos por compaiiias 

pesqueras o t6cnicas que realizan trabajos en la zona. 

Internamente en la Isla, existen caminos de herradura que son uti - 

lizados para el transporte terrestre durante el verano. Durante 

la prospecci6n geofisica realizada por CEPE se abrieron caminos - 

en las lineas sismicas para permitir el acceso de 10s equipos. 

2.3. RELIEVE 

Se trata de una zona costera, baFiada por las aguas de 

cifico donde se muestra acantilados de relativa suav 

do dominantes en la zona. La topografia es bastante 

do su mayor rasgo orogrif i co 

aproximadamente 170 mts. que 

lo, - coordenadas: (6: 135 - 96 

1 Oc6ano Pa - 

idad,no sien - 

suave, sien - 

el representado por una colina de 

aparece en la localidad de Cerro Ma - 

,923). 

En general dentro de la zona estudiada se la puede dividir fisio- 

grificamente en dos sectores como muestra la figura N% 2. 

a. El sector nororiental y parte norte, donde la topografia es 

llana y forma parte de la planicie costera. 

b. El sector occidental de topografia relativamente abrupta con 



predominio de col inas que alcanzan 10s 100 mts. 

Ademds , exi sten determinados sectores que forman una excepci6n den 

tro de estas divisiones. 

2.4. CLIMA 

Estb determinado por las condiciones pl uviom6tricas, siendo el ti - 

po climdtico predominante el de tropical seco (Boletin Climatol6gi 

co, 1973). 

Las estaciones son dos: Invierno, caracterizado por lluvias que 

se presentan de Enero a Mayo, con la mdxima pluviosidad en Mar - 

zo. Verano, desde Mayo a Diciembre con precipitaciones leves. 

Las condiciones cl imat6ricas estbn infl uenciadas directarnente por 

las corrientes del Niiio y del Humbolt que controlan las condicio- 

nes atm6sferi cas . 

2.5. DRENAJE 

Se encuentran escasas quebradas que por lo general son secas, y 

que esporddicamente recogen aguas en 6pocas de lluvias fuertes, 

o tarnbign con la subida de las mareas, (fen6meno que se ha dado 

en 11 amarl e aguadas) . 





2.6. VEGETACION 

En base a tener un clima seco durante gran parte del aRo, la flo - 

ra es muy poco desarrollada y se genera Gnicamente en epocas de 

lluvia, donde se cultivan sandias, maiz, chirimoya y pasto para 

10s animales. 

Entre 10s Srboles madereros que se presentan en gran cantidad- y 

en su mayoria en forma de arbustos se tiene: ebano, laurel, gua - 

yacdn, barbasco, bat01 ill0 y ceibo como proveedor de lana (Foto 

N") . 

2.7. ACTIVIDAD HUMANA 

Por estar favorecida por las riquezas ictiol6gicas que proporcio - 

na el mar que baRa sus costas, la principal actividad de 10s pg 

bladores como fuente de trabajo lo constituye la pesca, siendo 

de menor importancia 1 a agricul tura y ganaderia; actividades que 

no se encuentran desarrolladas fundamentalmente por la escases - 

de agua dulce; tomando en 10s Ciltimos tiempos bastante auge la 

industria camaronera, estimdndose que la zona en gran parte es 

propi cia Dara esta actividad. 

Es necesario anotar, el total aislamiento de esta zona en la in - 



tegraci6n econ6mica del pais, debido fundamentalmente a la falta 

de medios de comunicaci6n y a la fa1 ta misma de condiciones de in - 

fraestructura que faciliten su total desarrollo. 



FOTO 1. Parte de la flo- 

ra reinante en la zona 

(arb01 de Ceibo) , ademss 

existen otros arboles ma - 

dereros, gbano, laurel, 

guayacan, etc. 

FOTO 2. Vegetaci6n caracterizada por la presencia de 

arbustos. Mostrandose ademzs, perforaciones 

realizadas a 60 pies de profundidad para - 
sismica de reflecci6n. 



CAPITULO I11 

GEOLOGI A 

3.1. CONFIGURACION TECTONICA 

En el Ecuador se -mrrmn tres grandes Pmvincias geol6gicas a saber: 

- La zona costera a1 oeste 

- La cordillera de 10s Andes o Sierra 

- La zona oriental o Amaz6nica. 

El zrea correspondiente a1 presente estudio, se encuentra enmarcada 

dentro de la zona costera, donde adquiere singular inter6s la cordi 

llera de Chong6n - Colonche, que aparentemente divide a la zona cos - 

tera en dos secciones; siendo de nuestro inter& actual analizar lo 

que corresponde a la parte sur. 

Se trata de una amplia zona fallada y subsidente determinzndose - 

tres grandes dominios ,iJeoestructurales: La peninsula de Santa Elg 

na, la Cuenca Progreso y el Graben de Jambel?. Figura Ng 3. 



La Cruz que le di6 origen, la cordillera de Chong6n-Colonche a1 

Nor Este y por el Sur en su limite mgs externo con la Plataforma 

Continental. En esta cuenca incluimos a1 Graben de Jambeli que 

es una regidn netamente subsidente situada a1 sur de la Cuenca - 

Progreso, sobre el emplazamiento del Delta del Guayas y delimita- 

da por la Falla Guayaquil - Babahoyo y otras fallas paralelas a 

esta que la individualizan. 

Esta regi6n estd continuamente reci biendo sedimentos , s iendo tam -- 

bi6n continua la subsidencia. El pozo Lechuza, a1 Sur de la Is - 

la Pund atravezd mds de 2000 m. de formaciones arenosas Mio-pl io - 

c6nicas que corresponden a1 relleno del Graben de Jambeli. 

El accidente Guayaqui 1 - Babahoyo merece especial atenci dn den 

tro de la tecthica local y regional. Esta fa1 la de direccidn - 

sensi blemente NE-SO, ha sido relacionada con las fa1 las Dolores, 

Romeral , Santa Martha en Colombia y Oca, Boconi , El Pilar en Ve - 

nezuela. (Vdsquez y Dickey, 1977). 

Se ha llegado a cons 

lores y Rome~al como 

iderar a 

una sola 

las fallas Guayaquil - Babahoyo, Do - 

unidad, asigndndole el cardcter de 

i gura 4) ; 

(Martin 

limite entre las Placas Sudamericana y la P 

es tab1 eci6ndose un movimi ento dextral entre 

Bell izzia y Arozena, 1972). 

laca Nazca (F 

ambas placas 



La Peninsula de Santa Elena, representa un rango estructural po - 

sitivo (zona alta emergida), estando delimitada por la falla de 

1 a cruz a1 norte y por 1 a fa1 1 a Posorja a1 sur (CEPE. 1982). Por 

sus caracteristi cas geoestructural es se desarende que es una zo 

na inestable y ampliamente fallada,donde se detaca la falla de 

la Cruz. 

EstZ caracterizada geol6gicamente por la presencia aSn dudosa - 

de unidades Olitostr6micas (antes Grupo AzScar y Grupo Anc6n) , 

que a1 parecer se originaron por fuertes deslizamientos expli- 

cables mediante la tect6nica de gravedad, a partir de un gran 

talud continental que formaba mediante su levantamiento la Cor 

dillera de Chongh - Colonche. En efecto la Cordillera de Chog 

g6n Colonche se form6 en el Eoceno Medio a partir de presiones 

orog$nicas, sobre 10s bordes de una rigida plataforma (R. Can- 

field, 1966). 

La Cuenca Progreso, es el elemento estructural mds importante - 

a1 Sur de la cordillera, ha sidosubsidente entre formaciones an - 

tiguas del Terciario y re1 lenada posteriormente con sedimentos 

detriticos transgresivos y regresivos del 01 igo-Mio-Pl ioceno, 

Esta cuenca se encuentra actualmente aflorante en forma parcial, 

figurando en el mapa geol6gico como una superficie extensa del 

Terciario Joven. Est; del imitada a1 Sur Oeste por la falla de 
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Otros rasgos morfol6gicos que cabe mencionar y que se destacan en 

la Peninsula de Santa Elena y en la Isla Puns, son las planicies 

costeras denominados Tablazos, situados en dos o tres niveles a1 - 

ti tudinales que corresponderian a varios eventos de Levantamiento 

durante el period0 Cuaternario (Pl ei stoceno) . 

3.2. ESTRATIGRAFI A 

La estratigrafia del Li toral Pacifico Ecuatoriano, ha sido some- 

tida a extensos estudios por varios investigadores, encontriindose 

publicaciones en las cuales se encuentran discrepancias que radi- 

can en 1 a identifi caci6n de las di ferentes unidades formacionales 

y paralelizaci6n de sus diferentes facies; surgiendo por lo tanto 

dificultades para ubicar estas unidades cronol6gicamente. Para 

este estudio nos hemos servido bssicamente de la col umna estrati - 

grifica presentada por Bristow y Hoffstteter en 1977 (Figura 5). 

REGION DE SANTA ELENA 

Se ha establecido en esta regiGn, la presencia de dos conjuntos es - 

tratigrzficamente diferentes, separados por una discordia que abar - 

ca todo el Paleoceno y parte del Eoceno. 



a. El Complejo o Zbcalo, constituido por rocas verdes de 

textura doleritica, lavas bisicas y aglomerados volcinicos, 

adernis sedimentos volcano sedimentarios denominados Formaci6n 

Cayo. El conjunto ha- sido ubicado en el Creticico, basando - 

esta determinaci6n en la presencia de Inoceramus y microfauna 

encontrada en la suprayacente Formaci6n Cayo. 

b. Sedirnentos Terciarios Pale6genosY actualmente conocidos como 

complejo 01 istostr6mic0, (Colman, 1970). Este conjunto es 

a1 6cton0, considerindolo como product0 de fuertes desl i zamien - 

tos, por lo cual no cabe la divisi6n de formaciones o unidades 

como anteriorrnente se creia que pertenecian a ciclos de sedi - 

mentaci6n normales, figurando una lista enorme y variada de 

nornbres estratigrificos que se referian a esta secuencia a16c - 

tona, indicando clararnente la complejidad del irea. 

Se ha evidenciado en estas unidades, la presencia de una gran 

variedad de medios ambientes: (Litoral, Transicional , neriti- 

cos hasta abisales), J. Azad, (1968); juntindose a ello la 

complicada estructura, que dificultan enormemente una subdivi - 

si6n desde el punto de vista estratigrifico. 

Colman (1970), diferenci6 y denomin6 estas unidades como 01 is - 



tostromas, Olistoslitos y Slices; estimando para este Complejo 

un espesor de 6000 m. 

La presencia de un sistema Olistostr6mico en el Ecuador, s e 

encuentra todavia en el campo del anslisis critic0 siendo ta - 

rea de 10s GeGlogos, real izar mayores investigaciones con el 

fin de esclarecer su historia deposicional , estimhndose ah la 

posi bi 1 idad de una deposi taci6n normal. Anteriormente 6stas 

unidades Olistostromas estaban enmarcadas dentro de dos grupos 

denominados Grupo Azkar y Grupo Anc6n. 

CUENCA PROGRESO 

Se encuentra a1 Este de la"regi6n de Santa Elena': separada de la 

misma por la Falla de la Cruz, de direcci6n NO - SE; presenta el 

mismo basamento que el conjunto anterior, asi como la discordancia 

que separa 10s sedimentos Mesozoicos de 10s Terciarios. 

En el Eoceno Medio aparecen 10s sedimentos Terciarios, represent5 

dos por calizas arrecifales denominados San Eduardo, product0 de 

una transgresi6n marina incidente en muchos lugares de la costa. 

Es probable la presencia en el subsuelo, de lo que se ha denomina - 



tostromas, Olistoslitos y Slices; estimando para este Complejo 

un espesor de 6000 m. 

La presencia de un sistema 01 istostr6mico en el Ecuador, se 

encuentra todavia en el campo del and1 isis critic0 siendo ta - 

rea de 10s Ge6logos, realizar mayores investigaciones con el 

fin de esclarecer su historia deposicional , estimdndose ah la 

posi bi 1 idad de una deposi taci6n normal . Anteriormente 6stas 

unidades Olistostromas estaban enmarcadas dentro de dos grupos 

denominados Grupo Azikar y Grupo An&. 

CUENCA PROGRESO 

Se encuentra a1 Este de laMregi6n de Santa Elena': separada de la 

misma por la Falla de la Cruz, de direcci6n NO - SE; presenta el 

mismo basamento que el conjunto anterior, as7 como la discordancia 

que separa 10s sedimentos Mesozoicos de 10s Terciarios. 

En el Eoceno Medio aparecen 10s sedimentos Terciarios, representa - 

dos por calizas arrecifales denominados San Eduardo, product0 de 

una transgresi6n marina incidente en muchos 1 ugares de la costa. 

Es probable la presencia en el subsuelo, de lo que se ha denomina - 



do unidades Olistostr6micas o en su defect0 Grupo Azikar o Grupo 

An&, que formarian la parte basal del paquete sedimentario que 

rellen6 la Cuenca. Pozos Carrizal NV y Data NV.*(IEPC). 

Las calizas San Eduardo, se las ha reportado en las montaiias de 

Chong6n Col onche a1 Sur Este, cubriendo concordantemente a1 Miem - 

bro Guayaquil (F. Cayo), mientras que hacia el Nor Este sobre - 

esta il tima unidad, descansan a1 ternativamente 1 as cal izas Javita 

o el llamado Grupo Anc6n. 

En varias secciones de la Cordillera de Chong6n Colonche, aparecen 

sedimentos denominados Lutolitas o Lodolitas Las Masas; existiendo 

mucha discrepancia en la ubicaci6n estratigrifica de las mismas ; 

frecuentemente son confundidas con la parte superior del Miembro 

Guayaquil , parte del Grupo Anc6n o Tambign como la parte basal de 

las calizas Javita. 

Estas lodolitas fueron definidas por ge6logos de la *CALEC a 23Km. 

a1 NE de Chongh. Coordenadas (5.860 - 97.690). 

Su 1 i tologia consisten en lodol i tas medio duras, estratificadas, 

verde amari 1 lentas, pasando hacia arri ba a luti tas medio duras.De 

las evidencias micropal e'ontol6gicas, Mi 11 s(l968), se deduce - 

*IEPC: International Ecuadorean Petrol eum Co. 
*CALEC:California Ecuador Petroleum Co. 
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que estas lodolitas fueron depositadas en el Eoceno Medio 

en un ambiente de aguas profundas. 

Suprayaciendo se encuentra la Formacidn To~aqua~renresentg 

da por las areniscas del Miembro Zapotal y en el Tope de es - 

tas se encuentran las lutitas chocolates del Miembro Dos Bo - 

cas, depositadas en el Oliqoceno - Mioceno Inferior. 

El Miembro Vi 11 ingota(1 uti tas diatomaceas y arci 11 i tas bl ancas tobaceas) 

representa la parte superior de la Formaci6n Tosagua,su ocu - 

rrencia es local, estando aflorando en el recinto Sucre (Km. 80, carre - 

tera Guayaqui 1 -Sal inas), habiendose inferido una discordancia entre es - 

te Miembro y el Miembro Inferior Dos Bocas. 

Suprayace a 1 a Fomracidn Tosagua concordantemente, 1 a Formacidn Subi - ba 

ja consti tuida en su mayor ~arte por limos, areniscas 1 imosas y 1 imos 

arci 11 osos, su mi crofauna basada en Foraminiferos nos indi ca un ambien - 

te de aguas medianamente profundas y una edad del Mioceno Medio. (Bris- 

tow, Hoff 1 stetter, 1975). 

La Formaci 6n Proqreso (areni scas mol isicas) ,de edad Mioceno Superior- 

Plioceno, suprayace a la F. Subibaja con un espesor mayor de 2000 m. 

El ciclo sedimentario finaliza con el relleno de la Cuenca con sedimen - 

tos Pl idcenicos y Plei stoc6nicos no diferenciados. 
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GRABEN DE JAMBELI 

Por tratarse de una Subcuenca de la Cuenca Progreso, se estima una 

simi 1 ar hi storia deposicional con una secuencia estratigrifi ca se - 

mejante, habiendo sido individualizada desde el Plioceno y rellena - 

da con sedimentos detriticos desde esta 6poca hasta 10s tiempos ac - 

tuales, en que sigue recibiendo aportes detriticos del Guayas. El 

irea de estudio de esta tesis se encuentra dentro de esta subcuen- 

ca . 

Su relaci6n estratigrifica con la Cuenca Progreso se sostiene, en 

base a las informaciones proporcionadas por 10s pozos explorato- 

rios efectuados en el Golfo y cuya secuencia cronoestratigrifica 

ha sido establecida por la presencia de unidades tales como Zap2 

tal, Dos Bocas, Subibaja, Progreso y sedimentos Plioc6nicos Y 

Cuaternarios. 

Segh Padula (1974), el espesor rniximo sedirnentario en la Plata- 

forma alcanza 10s 12.000 m., considerindose esta zona de gran in - 

ter6s para la prospecci6n de hidrocarburos, labor en la cual se 

encuentra empefiada la Subgerencia Regional de CEPE. 

Entre las formaciones que se hace referencia en la Hoja Geol6gi- 

ca "Isla Puni" escala 1,50.000, propuesto por 10s Geol6gos de 



la DGGM, se tiene: 

El Miembro Dos Bocas de la Formaci6n Tosagua, definida por 10s - 

Ge6logos de la IEPC en la local idad del pueblo de Dos Bocas ,Coor - 

denadas (5.555 - 97.448), consistiendo su litologia en lutitas - 

caf6 chocol ate 1 ami nadas , con presenci a de 1 entes do1 omiti cos y 

concresiones calc6reas. 

En la isla , ~e6lo~os de la D.G.G.M., la han ubicado en la par - 

te Norte Central Coordenadas (5.990 - 96.890), no habigndose - 

clarificado su posici6n, ni precisado sus contactos y su poten- 

cia. Su presencia se cuestiona en este trabajo, por no encon- 

trarse evidencias que induzcan a ratificar su posici6n. 

La Formaci6n Progreso ha sido relacionada y ubicada por 10s Ge6 - 

logos de la *DGGM, (1975), en la parte Norseptentrional de la 

Isla, ocupando una gran extensi6n; coordenadas (6.05 - 96.92). 

Anteriormente se habia considerado a estos sedimentos como par - 

te integrante de la Formaci6n Pun6, y en el Pozo Lechuza a1 Sur 

de la isla, se 10s denomin6 como Formaci6n Cerro Malo, habigndo - 

se calculado una potencia de 967 rn. 

Esta formacih fue definida por primera vez por Coloma Silva, - 

*DGGM - Direcci6n General de Geol6gia y Minas. 



(1939), deri vando su nombre de 1 a Pobl aci6n de Progreso, Coordenadas 

(5.705 - 97.343). Su secci6n tip0 ha sido precisada por Marks(l951) 

ubicindosela a lo largo de la carretera Progreso - Playas, sobre 

una distancia de 11.2 Km. a 1.3 Km. a1 Sur de Progreso. Los sedi - 

mentos corresponden a una deposi taci6n detriti ca variada con aspec - 

tos de molasa, que cubren toda la parte central de la Cuenca Pro - 

greso. Su fauna f6sil ha sido estudiada por Marks (l95l), Olsson 

(l93l), Sigal (1968) y otros, habiendo situado a esta Formaci6n - 

como correspondi ente a1 Mi oceno Superior - Pl ioceno , determi ndndo- 

se un ambiente deposicional de aguas poco profundas. 

La Formaci6n Puns, fue definida por Ge6logos de la IEPC, en 1943, 

en informes no pub1 icados, habi6ndosela dividido en dos miembros : 

Superior Lechuza e Inferior Placer. 

El Miembro Lechuza, aflora solo en la parte Sur de la isla, en la 

zona del Cerro Zambapala, Coordenadas (5.870 - 96.726), Mapa de 

la DGGM,(1975). El nombre como Miembro fue tomado del Pozo Lechg 

za, interval0 91 - 432 m., debajo del Cuaternario; estando su lit0 - 

logia constituida por Calizas suaves impuras, con restos de molus - 

cos, Bushnell (l938), estimando ademzs que estos sedimentos eran 

mis jovenes que 10s ahora conocidos como sedimentos Miembro Placer. 



El Miembro Placer, ha sido citado en la zona del Pozo Placer, - 

(6.121 - 96.903), el mismo que solo a1 canza una profundidad de 

457 m., en el lado Este de la Isla. Su nombre deriv6 del inter- 

val~ 490 - 1315 m. en el Pozo Lechuza, donde consiste principal - 

mente de intercalaciones de lutitas con areniscas. A1 respecto 

existen en la literatura dos descripciones para este Miembro: 

Bushnel 1 (l938), bas5ndose en 1 os af 1 orami entos de Punta EspaRo- 

la,los describe como consistentes de lutitas grises, amarillas y 

chocolates, con numerosas capas de limo y arenas. 

Ge6logos de 1 a IEPC (1943), 1 a descri ben en Cerro Ma1 o, como con - 

sistentes de estratos endurecidos de aglomerado y toba volcsnica 

en una matriz de arenisca feldespdtica de grano grueso. 

Como se vers mds adelante, estas descripciones a la 1 uz de las 

evidencias generadas en este estudio, resultan ligeras y confusas 

por lo que se hace imprescindible redefinirlas. 

Otra formaci6n que aflora en la parte Noroccidental de la Isla , 

son las planicies costeras denominados Tablazos. Este nombre fue 

tomado para esta unidad por su semejanza con las terrazas marinas 

del Nor Oeste del Peril (Senn, 1940). 



Su localidad tipo se la ubica en la Peninsula de Santa Elena, es - 

tando caracterizados por su morfologia en forma de terrazas y por 

su 1 i to1 ogia consi stente de coqui nas y areniscas coqui noides. 

Murray, (1925), dividi6 la unidad en tres Tablazos, del mzs bajo 

hacia arriba: Muey, Santa Elena y Alto Tablazo; posteriermente se 

han emitido muchas teorias relacionadas con la presencia de va - 

rios niveles, aduciendo efectos tecthicos o efectos deposiciona- 

les, sin que a la presente se tenga una certeza absoluta de la 

historia deposicional de 10s Tablazos. 

3.3. GEOLOGIA HISTORICA 

Para hcer un bosquejo geohist6rico regional , 10s datos disponi bles 

son escasos e incompletos, raz6n por la cual se ha visto la necesi - 

dad de correlacionar e integrar las observaciones y conceptos ver- 

tidos en trabajos anteriores. 

PRE-TERCIARIO 

Se ha atribuido a la Formaci6n Pifitin como correspondiente a1 pe - 

riodo Cretici co (Mesozoi co) , consi derbndosel as como 1 as rocas mbs 

antiguas del basamento. Li tol6gicamente esti consti tuida por la - 

vas bisi cas ocebni cas ; se 1 as ha 1 i gad0 gengti ca y geol6gi camente 



a una evoluci6n del tipo arc0 de islas volcinicas. Su edad Supra - 

cretscica como mis joven, esti dada por el contenido fosilifero - 

del Miembra Calentura, (t6rmino inferior de la Formaci6n Cayo) ,a1 

mismo que se le ha asignado una edad Cenomaniano - Turoniano. 

Conjuntamente se ha asociado a esta formaci6n y a1 Periodo Creti- 

cico, una unidad sedimentaria silicificada denominada Cayo, data - 

da desde el Senoni ano, 11 egando posi bl emente a1 Dani ano (Miembro 

Guayaqui 1 ) , de acuerdo a testimonios faunisticos pub 

R. Bristow (1976). Otros estudies radiom6tricos rea 

Snel 1 ing ( 1970), Goosen y Rose ( 1973) del tope de 1 a 

i6n, corroboran 1 os datos pal eontol6gicos, i ndi cando 

1 icados por 

1 izados por 

Formaci6n Pi - 

que la base 

de la Formaci6n Cayo no puede ser mis antigua que el Senoniano. 

Es posible que parte de estos sedimentos Sean el product0 de re - 

trabajamiento de material es vol cinicos. 

PALEOCENO - EOCENO INFERIOR 

El Paleoceno como el Eoceno Inferior esth practicamente descono- 

cidos en la regi6n costera, ya que no se han encontrado dep6si tos 

in-situ, siendo ademis poco conocida la fauna f6sil distintiva de 

esta 6poca. 



Thalman (1946), atri buye a1 Paleoceno varias 1 ocal idades ubi cadas 

en la Peninsula de Santa Elena (Formaci6n Estancia), teniendo co - 

mo argument0 la presencia de la especie Rzehakina epiaona, per0 

ahora se sabe que 6sta especie aparece desde el Creticeo Supe - 

rior, resultando de ello que la presencia del Paleoceno, sin es - 

tar excl uida , tampoco es tS probada. 

Segh Faucher y Savoyat (1972), la Fa1 la Guayaquil ha comenzado a 

actuar desde esta 6poca, levantando el compartimento "AMOTAPE"a1 

Sur-Este; aportando detritos a la zona subsidente. 

EOCENO MEDIO Y SUPERIOR 

Esta 6poca esti representada por el posible emplazamiento del Com - 

ple jo 01 istostr6mico; denominando as: a 1 os bl oques sedimentarios 

transportados y deslizados que dan lugar a1 conjunto A16ctono es - 

tructural de Santa El ena, (J. Azad, 1964). 

La gran movilidad de esta zona, indica que fue un paleo talud con - 

tinental inestable, lo que permite inferir en esta 6poca, la pre - 

sencia y funcionamiento de la Cordillera de Chong6n - Colonche 

como un a1 to estructural . 

ContemporSneamente se produce tarnbien, una i nvasi 6n marina a 1 o 



largo de la zona costera, reflejada en la depositacih de calizas 

arrecifales algdceas, entre ellos: San Eduardo, San Antonio, Javi - 

ta, Punta Ostiones, etc. Se le ha atribuido una edad correspon- 

diente a1 Eoceno Medio, en base a su microfauna y microflora (Ar - 

chaeol i thothamnium, Di scocicl inas Amphisteginas) , Vaughan (1929), 

Barker (l932), Stainforth ( 1948). Ademds Smol 1 ( l962), report6 

la presencia de un foraminifer0 plant6nico (globigerina bol iva - 

riana), caracteristico del Eoceno Medio. 

OLIGOCENO - MIOCENO INFERIOR 

Hasta hace poco, se postulaba la ausencia del Oligoceno en la 

mayor parte de la costa ecuatoriana. Actualmente se Cree que 

el ciclo de sedimentaci6n desarrol lada en la Cuenca Progreso co - 

menz6 a1 fin del 01 igoceno con la depositaci6n por efectos trans - 

gresivos de las areniscas y conglomerados de la Formaci6n Zapo - 

tal, o en su defecto, la depositaci6n de la parte basal del Miem - 

bro Dos Bocas. (Bristow y Hoffstetter 1977). 

De acuerdo con lo anterior, y a la configuraci6n geol6gica, la 

fa1 la de la Cruz tendria que haberse formado en esta 6poca, ele- 

vdndose por consiguiente la regi6n de Santa Elena, originsndose 

i gualmente una regi6n subsidente denomi nada Cuenca Progreso. 



MIOCENO MEDIO Y SUPERIOR 

Continh el re1 leno de la Cuenca Progreso, con la depositaci6n de 

las Formaciones Tosagua, Subibaja y Progreso que son dep6sitos - ne 

tamente arenosos , tip0 1 i toral , sub1 i toral , o de aguas someras - 

con una rica fauna de moluscos. 

Stainforth (1948), ha encontrado simi 1 itud entre 10s faraminiferos 

mioc6nicos del Ecuador Occidental y de la regi6n Caribe, sugirien - 

do la persistencia de una comunicaci6n marina entre las dos co- 

marcas hasta fines del Mioceno. 

En esta Gpoca, el grab6n de Jambeli queda individualizado por la 

aparici6n de nuevas fallas y por la continua subsidencia. Esto 

en vista de la ausencia reportada de la F. Pun;, en la parte con - 

tinental de la Cuenca Progreso. 

PLIOCENO Y PLEISTOCENO 

El re1 leno y sedimentaci6n en el Grabgn de Jambel i, continGa - ac 

tivamente dando lugar a la formaci6n del Delta del Guayas. En el 

Plei stoceno se produce 1 a emersi6n de 10s sedimentos Pl i 6ceni cos , 

dando lugar a la configuraci6n actual de la Isla Pund,distlntiva- 

por la fauna de moluscos. Temitica que ser; anal izada con mayor 

detenimiento en el pr6ximo capitulo. 

Otro evento de trascendencia en el Cuarternario es la formaci6n 



de 10s 1 lamados Tablazos, cuyo origen son 10s sucesivos levantamien - 

tos epirogen6ticos que dejan a1 descubierto el fondo ocednico. Es - 

tos tablazos son dep6si tos sub1 i torales marinos de consti tuci6n es - 

pecialmente calcdrea fosil ifera, que se presentan en forma de capas 

y que adquieren morfologia de terrazas. 

La hi storia Pl eistoc6ni ca comprende tres 1 evantamientos sucesi vos , 

cada cual provoc6 la formaci6n de una nueva plataforma de erosi6n 

y sedimentaci6t1, 10s mismos que forman hoy en dia tres tablazos - 

escal onados, reconocidos y di ferenci ados 1 i t6gica y texturalmente, 

Yurray (1925). 

Estos varios niveles de tablazos afloran sobre extensos dreas - 

en la Peninsula de Santa Elena y en la Isla Pund. (Foto N") . 



FOTO 3. Estratificaci6n cruzada de 1i:Zs de 1 m. en 

estratos fosilzferos de la Formaci6n Tabla - 
zos. (Subida Alta) . 

FOTO 1 , Ondulitas en capas limo arcillosas, con - 

marcada semejanza con 10s Flute Marks, - 

marcas en forma de depresiones producidas 

por efectos de corriente (Puerto Puns). 



CAPITULO IV 

GEOLOGIA LOCAL 

Este capitulo consti tuye una sintesis del trabajo real izado, tendiente 

a conocer y descifrar la Geologia de la parte Nororiental de la isla. 

ANTECEDENTES 

Levantami ento geol6gi co del irea. 

Para el levantamiento geol6gico del Zrea nos hemos servido de 1 as obser - 

vaciones de campo realizados en la zona, de 10s resultados de las mues- 

tras anal i zadas, de 1 a 1 imi tada informaci6n que prestan 1 as fotografias 

agreas, de la interpretaci6n de las lineas sismicas y de 10s conceptos 

vertidos en trabajos anteriores. 

Mapeo de Superficie. 

Comprende la identificaci6n fisiogrsfica, 1 itoltjgica, estructural y pa - 

leontol6gi ca de 10s afloramientos. Estos son re1 ativamente escasos ,ex - 



cepto a lo largo del acantilado hacia el N.E., donde se presentan bue - 

nos frentes de exposici6n, logrindose en estos 1 ugares real izar un - 

corte de unos 10 Km. , de longi tud como muestra la figura N% y 13.Como 

product0 de el lo, se el aboraron varias secciones estratigrdf icas que 

se adjuntan (Figura 14). 

Tambign se realizd mapeo superficial a1 Oeste de Puerto Pund, y en 

10s si tios denominados Campo Alegre, Rio Hondo, Yunsh, Cerro Malo, 

Boquianchi, Zapote y otros; todos estos trabajos realizados cuentan - 

con la descripci6n geol6gica y la toma de muestras para el andl isis - 

respectivo. 

Mapeo de Subsuelo. 

En vista de 10s pocos afloramientos que se registran en superficie con 

cuya informaci6n serd dificil cumplir con 10s objetivos propuestos,se 

procedi6 a aprovechar de una manera sistemdtica, la informaci6n prg 

veniente de las perforaciones que se efectuaron durante la campafia - 

sisrnica real izada por CEPE en 1981. 

Las perforaciones tuvieron una profundidad mdxima de 60 pies, equidis - 

tantes cada 75 m., en lineas paralelas orientadas NO-SE y NE-SW, dis - 

tanciadas 3 Km., una de otra. En esta fase de trabajo se cubri6 un 

total de 60 Km., aproxirnadamente, obtenigndose alrededor de 300 mues - 





tras, de las cuales se analizaron 116 que se las estim6 representati - 

vas de las diferentes 1 i tologias. Aproximadamente la mitad de las - 

muestras fueron tomadas durante la perforaci6n y la otra mitad se to - 

rn6 del monticulo que forman 10s ripios fuera del pozo. 

4.1. GEOMORFOLOGIA 

Topogrif i camen te se des tacan dos grandes domi n ios morfol6gi cos - 

en el drea, que prdcticamente son controlados por la 1 itologia. 

(Figura N"). 

El primer dominio consti tuido por un re1 ieve relativamente a1 to, 

donde se tienen elevaciones que alcanzan 10s i7U m., (Cerro Ma- 

lo) y Yunsh (100 m) ; dominio que se ha vinculado con la presen - 

cia del Miembro Placer y Formaci69 Progreso. 

El segundo dominio caracterizado por la topografia baja en for - 

ma de planicie, donde afloran las Terrazas marinas cuaternarias 

denominadas Tablazo y 10s aluviones o salitrales. 

Los cursos fluviales en el interior de la isla, son normalmente 

secos y poco profundos debido precisamente a la acci6n erosiva 

del agua. Estos cursos fluviales son escasos y apenas son del 

primer orden, por lo que se puede concluir que el drenaje es 



un factor sin importancia como regulador de la morfologia. 

El rio Guayas juega un papel de mucha importancia como agente regu - 

lador y formador del Del ta, estando 1 as cos tas afectadas morfol6- 

gicamente por la presencia de corriente fluviales y marinas que in - 

ciden en la isla, controlando 10s procesos de erosi6n y deposici6n. 

Los acanti lados muestran por lo general relativa suavidad, sirvien - 

do como fuente alimentadora para el proceso de erosi6n y transpor- 

te del material acarreado por las corrientes. Las playas son es - 

casas, per0 alcanzan hasta 80 m. en 10s ciclos de marea baja,desa - 

pareciendo practicamente en 10s lapsos de marea alta, donde quedan 

sumerjidas. 

En la 1 inea de costa se han podido diferenciar tres zonas. (Figura 

Ns 2). Tenihdose: 

- Acantilados vivos (AV) 

- Acanti lados estabi 1 izados (AE) 

- Zona de manglares y marismas (ZM) 

La zona de acantilados vivos, esti caracterizada por la presencia 



de excelentes frentes costeros y playas angostas; estando expuez 

tos a1 ataque del mar, existiendo por lo tanto un retroceso cons- 

tante hacia la tierra. 

La zona de acantilados estabilizados, donde 10s acantilados muchas 

veces son imperceptibles, no existiendo un retroceso, sin6 un equi - 

librio con las fuerzas marinas, tenigndose playas amplias y en oca - 

siones a1 ta acumul aci6n de cantos rodados . 

Zona de manglares y marismas o de acantilados muertos,que son afeas 

de inundaci6n donde el desarrollo vegetal y orginico es importante. 

4.2. ESTRATIGRAFIA 

Teniendo presente la finalidad del trabajo, as7 como las dificulta - 

des para la obtenci6n de una observaci6n sistemdtica a detalle, se 

describen a continuaci6n las principales unidades de la serie es - 

tratigrdfica, atendiendo fundamentalmente a sus aspectos litol6gi- 

cos y biol6gicos, ajustados a la nomenclatura usual y a 10s antece - 

dentes bi bl iogrificos que se tienen. Tales divisiones 1 i toestrati - 

grificas estdn ordenadas de piso a techo y son las siguientes: 

4.2.1. Formaci6n Subibaja 

Definida as? por 10s ge6logos de la IEPC, en informes no pu - 



bl icados. Lleva su nombre del pueblo de Subibaja; per0 

la secci6n tip0 fue fijada por Marks, 1951; a unos 4 a 5 

Km. , a1 SW de Sacachum. Coordenadas (5.634-97.497). 

De acuerdo a las investigaciones 1 i tol6gicas y paleonto - 

16gicas realizadas, se estima que en la isla Punh se - 

tiene la Formaci6n Subibaja, concretamente el miembro in - 

ferior Saiba, cuya discusi6n y correlaci6n se analiza en 

el pr6ximo capitulo. 

Esta unidad ha sido registrada en la parte sur central - 

del hrea de estudio; alrededor de las coordenadas (6.00 

- 96. go), abarcando un hrea aproximada de 23 Kms. , ver 

mapa Ng 10. 

Su 1 itologia consiste de limolita y lutita gris oscura, 

que se torna por meteorizaci6n pardo rojiza; estas fa - 

ties pasan gradualmente a facies arenosas; se observa - 

gran cantidad de yeso secundario, asi como de abundantes 

foraminiferos; en 10s alrededores del hrea se observan 

cal izas arcillosas (Anexo B, Petrografia) en bloques - 

aislados que se estima esth relacionadas con esta uni - 

dad. No se encontraron afloramientos de esta cal iza. 



La fauna f6si 1 comprende pl ant6ni cos y benthi cos habicndo - 

se determinado alrededor de 40 giheros, que forman una gg 

ma abundante y variada. 

Entre 1 os g6neros de foraminiferos bent6nicos se tiene: 

BOLIVINA UVIGERINA FISSURINA 

BULIMINA SPIROLOCULINA SIFHONODOSARIA 

NODOSARIA STILOSTOMELA QUINQUELOCULINA 

LENTICULINA DENTAL INA CASIDULINA 

CIBICIDES RECTUBIGERINA BULLIMINELLA 

ESFEROIDINA EPISTOMINA DISCORBACEA 

Y entre 10s gcneros de Planthicos se tiene: 

GLOBIGERINA 

GLOGIGERINOIDES 

GLOBOROTALIA 

GLOBIGERINELLA 

GLOBOQUADRINA 

Una lista mds completa se muestra en las tabla-5. y ?,con su 

respectivo rango estratigrsfi co. 



Por sus caracteristicas faunisticas y 1 i tol6gicas registra - 

das, se desprende que estos dep6sitos corresponden a aguas 

marinas de infra a circalitoral, esto se evidencia y se - 

justifica en 10s estudios realizados sobre 10s foraminife- 

ros presentes asociados, y por la a1 ta presencia de Bol ivi - 

nas, Bul iminas , Uvigerinas y Foraminiferos Plant6nicos. 

A partir de 10s datos obtenidos en el estudio micropaleon 

tol6gico de las muestras recopiladas en el zrea, se con 

feccion6 la tabla Na 6 y Na 7, la cual constituye la zona 

ci6n bioestratigrzfica para la formaci6n Subibaja en - 

nuestra zrea, deduci6ndose una edad correspondiente a1 - 

Mioceno Inferior, pudiendo llegar a1 Mioceno Medio; lo 

cual es confiable por la presencia de algunas especies f6 - - 

siles marcadores de tiempo; corroborando y coincidiendo - 

con la determinaci6n de la edad para esta Formaci6n en la 

Cuenca Prosreso. 

Su re1 aci6n estratigrifi ca con otras Formaciones no ha si - 

do observada en el terreno, por lo que se 10s ha inferido 

atendiendo a 10s registros de pozos a1 Sur de la Isla,es 

timindose que descanza concordantemente sobre el Miembro 

Dos Bocas (Formaci6n Tosagua) , s iendo su contact0 superior, 

normal con la Formaci6n Progreso. 



4.2.2. Formaci6n PROGRESO 

Determinada como tal , en el centro del Srea de estudio - 

por su posici6n estrati grsfica y simil i tud 1 i tol6gica con 

1 a Formaci6n Progreso ; cubriendo una gran extensi6n (101 

~m') (Mapa lo). 

Los datos litol6gicos obtenidos en el Srea para esta for- 

maci6n, presentan una variada composici6n e irregular di s 

tribuci6n de sus materiales, tenihdose entre el 10s: 

- Materiales carbonatados con consistencia de verdaderas 

calizas, a veces arenosas y con gran contenido de con - 

chas de moluscos pelecipodos, que 1 legan a constituir 

verdaderas coqui nas ; sus 1 ocal i dades guias estsn ubi ca - 

das en col inas de Rio Hondo y Cerros Yunsh. 

- Areniscas amari 1 lentas de grano fino bien clasificadas 

friables, pobremente cementadas; estas areniscas son a 

veces calcireas y con presencia de yeso secundario;del 

anil i sis estereosc6pico se desprende que sus el ementos 

fundamentales son cuarzo y un alto contenido de frag- 

mentos de roca, existiendo tambien mica, calci ta y mi - 

nerales pesados (i lmeni ta, horblenda, etc. ) . 



Se las encuentra furmando un extenso manto dentro de la 

zona con un espesor de varias decenas de metros sus - 

aflorami entos mss representativos es tsn ubicados a 1 o 

largo de la linea sismica denominada M4(figura Ng 12). 

- Limos arcillosos de color verde azulado, que casi siempre 

estsn asociados con la areni sca amaril la de grano fino , 

formando intercalaciones de baja potencia. 

La fauna f6si 1 encontrada en el irea designada como Progre - 

so, corresponde a Moluscos, siendo estos no diagn6sticos 

en determinaci6n de edad, per0 :ti 1 es como determi nadores 

de ambientes; fundamentalmente se tienen pelecipodos cuya 

preservaci6n no es buena, por lo cual su identificaci6n es 

bastante compleja. 

Por sus caracteristicas faunisticas y 1 i tol6gicas, se des - 

prende que estos dep6sitos corresponden a aguas marinas po - 

co profundas. (infral i toral es) , y atendiendo a la simil i tud 

que se presenta con 10s depkitos descritos como Progreso 

en la cuenca del mismo nombre, se infiere una edad corres - 

pondiente a1 Mioceno Superior - Pl ioceno. Su posici6n es - 

tratigrifica no ha sido observada en el terreno y su mini - 

ma potencia aflorante en el irea alcanza 10s (1,8 Km). Es - 



te espesor ha sido estimado en base a la superficie aflorante 

y en funci6n de la posici6n regulada de 10s estratos; sin que 

para el efecto se haya considerado 10s probables fallamientos 

que ocurren en el drea y que repercutirian en la determinaci6n 

de la potencia, su incidencia dependerd de su desplazamiento 

neto, estimdndose que aqui no es tan importante. 

6 tins e=Lsen$ + 6 

e =I.$ Km. 

4.2.3. Formaci 6n PUNA (Mi embro Placer) 

En el drea que se ha definido como Miembro Placer (Mapa 10) ,se 

constata la presencia de secuencias detriticas que varian des- 

de gravas, congl omerados, arenas, 11 egando hasta arci 11 as, en 

secuencias que inducen a pensar en ambientes continentales a 

transicionales; (vedse and1 isi s de secciones estratigfdf icas 

(4.2.6). 

Los conglomerados son guijarros de color gris rojizo, con gran 

contenido de cuarzo, encontrdndose interestratificadas con are - 

nas pobremente consol idadas, 1 ocalmente con estratif icacih 

cruzada, presentdndose tambign arci 1 la 1 imosa con numerosos 

fragmentos de materia carbonosa y restos de raices; foto NV3 



Se tiene ademds capas finas de hasta 30 cm., de lutita tobd - 

tea interestratificada con arena gris fina con fauna f6sil 

de moluscos; foto N". Estas lutitas tobiceas se estima - 

que son product0 del Cltimo volcanismo ocurrido en el Plio- 

ceno, siendo sus vestigios acarreados y depositados en un 

medio de aguas tranquilas. Del anilisis petrogrifico y 

granulom6trico realizado sobre las arenas, se desprende que 

las mismas son de textura media a fina, subredondeadas,sien - 

do netamente cuarciferas; 70 % , 18 % de fragmentos de ro- 

cay 7 % micas y 5 % de minerales pesados y otros. A1 norte 

de la Punta Espaiiola afloran dep6sitos muy finos, tipo Lito - 

ral es formados por areni sca f ina fosi 1 ifera, 1 imo arci 11 oso 

azulado y lutita gris y chocolate, que permi ten diferenciar 

una facies tipo aguas marinas poco profundas. 

A1 respecto se puede deducir que el Miembro Placer fue de - 

finido como tal por 10s Ge6logos de la IEPC, en funci6n del 

Pozo Lechuza, (interval0 490-1315 m) y en base a1 estudio - 

de moluscos realizados por Pilsbry y Olsson a1 norte de Pun - 

ta Espailola (6.197 - 96.933)en donde afloran 10s 1 imos arci - 

11 osos azulados, arenas finas fosil iferas y 1 utitas grises 

amaril 1 as y chocol ates, habiendose general i zado esta des - 

cripci6n para toda la parte Nororiental de la Isla como 

Miembro Placer. (DGGM, 1975). Pero el presente estudio nos 



permi te diferenciar dos facies ambientales : 1 a anteriormente 

descrita que aflora muy localmente en el N de Punta Espaiiola 

y que corresponde a dep6sitos de mares poco profundos (lito- 

rales), 10s mismos que permanecen subyacentes a otro tip0 de 

dep6si tos ti po continental es, (Grabas, congl omerados , arenas 

gruesas) , anteriormente descri tos. 

Todo lo cual nos con1 leva a inferir que el Miembro Superior 

Lechuza sea el dep6sito tip0 continental o transicional y 

que el Miembro Inferior Placer corresponderia a la deposita- 

ci6n mis antigua tip0 litoral. 

En todo caso, este estudio deja planteada esta inquietud, - 

puesto que las definiciones y descripciones dadas por 10s au - 

tores para ambos Miembros no son claras y fueron realizadas 

en localidades puntuales; y a1 no existir consistencia con 

la definici6n del Miembro Lechuza en la localidad de Sambapa - 

la, con la que se pretende darle en este trabajo, mantendre- 

mos la ubicaci6n del Miembro Placer como tal , engl obando 10s 

dos tipos de deposi taciones. La Asociaci6n Faunisti ca en 

esta parte de la i sla, para esta unidad, esti determinada - 

por la presencia de macrof6siles, especialmente moluscos (0s - 

trass pel ecfpodos y gas ter6podos) ; 1 os mi smos que han s i do 

encontrados especialmente en las localidades de Punta Espaiio - 



la, Tabor y Puerto Pund; foto Nn 12. 

Entre 10s f6siles identificados a nivel de especie y cuyo 

analisis se hace constar en el anexo se tiene: 

Anadara (Larkinia) Grandis 

Anadara (Rasi a) Emarginata 

Anomia Peruvi ana 

Turritela Lentiginosa 

Chlamys (Plagioctenium) Ci rcul ari s 

Natica (Natiearius) Othel la 

Natica (Natice) Chemni tzi 

Pinnidae, Pinna Sp. 

La tabla Ns 5, representa un cuadro de la fauna f6 - 

sil encontrada para este Miembro, juntindose en - 

la misma la ubicaci6n cronoestratigriifica que nos 

revela una edad correspondiente a1 Plioceno. Como 

se puede apreciar la fauna f6sil es bastante pobre 

y por lo general se encuentra ma1 preservada, aRa - 

diendose au'n mis, la falta de una documentaci6n bibliogr5- 

f i ca compl eta, hacen que 1 a determinaci 6n sea bastante di f ici 1 



En la linea sismica W10, coordenadas (6.164 - 96.918) (Figu - 

ra NVl) se encontr6 un ejemplar de microf6sil: gaster6podo 

pulmonado (Pl anorbis), determinati vo de ambientes de aguas - 

tranqui las (1 agunares o estuarinos) . 

En cuinto a foraminiferos - no se ha encontrado en ninguna de 

las muestras analizadas para esta hrea, ni se tiene conoci- 

miento de algh reporte que acredi te su presencia. 

La presencia de moluscos especialmente de ostras, asociados 

con factores texturales y litol6gicos presentes en varios - 

sectores sehalados dentrd del Miembro Placer, nos refleja una 

depositaci6n en aguas marinas poco profundas a salobres,exis - 

tiendo ademis evidencias de condiciones deltaicas a estuari- 

nas, donde figuran las direcciones de corriente fluctuantes 

que permi ten inferin;- que son estas 13 timas condiciones ,las 

que jugaron un papel importante dentro de la sedimentaci6n - 

del Miembro Placer. 

El espesor medido en la seccibn estratigrifica no llega a 

10s 100 m, per0 se estima sea cercana a 10s 1000 m; conside- 

rando 1 a informaci6n de pozos; el pozo Placer , perforado 

en el si tio Cerro Malo, coordenadas (6.121 - 96.903), atrave - 

26 mis de 450 m. correspondientes a esta formacibn, mientras 



que 10s pozos Fe y Lechuza en el Sur de 1 a i sl a, registran - 

una potencia para este miembro de 330 y 970 m., respectivamen - 

te. 

Medi ante 1 os reqi s tros de 10s. pozos menci onados anteriormente 

se ha determinado que este miembro suprayace aparentemente en 

concordancia a 1 a Formaci6n Progreso. 

4.2.4. Formaci6n - -~ TABLAZO 

Esta formaci6n se la ha local izado en la parte Norte y Norocci - 

dental de la Isla, donde se presenta en gran extensi6n. 

Su cons ti tuci6n 1 i to1 6gi ca 1 o forman, coqui nas , areni scas cal - 

cireas y congl omerados con megaf6siles marinos , reconoci6ndose - 

las en superficie y en subsuelo por sus vestigios y por su for - 

ma de terrazas. Se la encuentra aflorante en acantilados muy 

especialmente en Subida Alta, donde se presenta en estratos - 

con estratificaci6n cruzada de mss de 1 m., y en exposiciones 

que alcanzan 10s 15 m., (foto Na 3). 

Hacia el Oeste de Puerto Puni, se presenta un ti po especial de 

tablazo, consti tuido por 1 imo arcil loso, interestratificado - 

con arena fina rojiza con gran contenido calcireo y megaf6siles 



escasos , presentbndose en capas de poco espesor, sensi bl emen - 

te horizontales, lo que induce a pensar en dep6si tos de te - 

rrazas formados en ambientes estuarinos. 

Los carbcteres paleontol6gicos para esta formaci6n no son - 

cornpletamente definidos; habibdose reconocido entre su fau - 

na, megafkiles tales como ostras y pectens, que se presentan 

con gran abundancia en capas consolidadas y por consiguiente 

ma1 preservados. Los f6siles de esta formaci6n tienen en la 

actualidad especies vivientes contemporiineas, por lo que re - 

sul ta dif ici 1 encontrar el ementos marcadores de edad. 

Segh 1 os estudies real i zados por R. Hoffstetter ( 1948) ,l as 

conchas de rnol uscos y dernbs restos f6siles existentes en 10s 

Tab1 azos representan una fauna Pl ei s tochi ca que se re j uvene - 

ce gradualmente en el orden de sucesi6n cronol6gica de la ta - 

bl azos del 12 a1 3Qpareciendo m6s y mbs especies actuales 

en 10s Tablazos modernos. El mismo autor ha diferenciado f6 - 

siles tipicos del Pleistoceno Inferior, Medio y Superior pa - 

ra esta formaci6n. 

Por sus caracteristicas 1 i tol6gicas y paleontol6gicas se es - 

tima a estos dep6si tos como de tip0 sub1 itorales rnarinos pues - 

tos de manifiesto en superficie como product0 de varias fases 

de 1 evantamiento epirogengti cos. 



El espesor calculado para esta formaci6n en la isla, se esti - 

ma que varia entre 5 y 30 m. En otras zonas costeras, s e 

han reportado espesores variables. 

Su re1 aci6n estrati grdfi ca subyacente se 1 a ha re1 acionado 

concordantemente con 1 a Formaci 6n Progreso, y suprayacentes 

se encuentran dep6si tos a1 uviales. 

4.2.5. Dep6sitos Aluviales 

Son dep6si tos superf i cia1 es con cardcter netamente arenosos 

a limosos. Pudiendo diferenciarse dos tipos diferentes de 

aluviones de rio o laguna y de estero. 

A1 primer0 corresponden 10s dep6sitos que se encuentran re - 

llenando la cuenca de 10s rios y estS formado por arenas y 

gravas no consol i dadas. A1 segundo corresponden 10s sal i tra - 

les que se forman como product0 de la invasih de las aguas 

marinas en las partes bajas costeras por efecto de las subi - 
I 

das de mareas, se componen predominalmente de lodo ( fango), 

lechos de arena fina y limos; adquiriendo estos dep6sitos - 

forma de terrazas. 

Los f6siles que se encuentran en estos depkitos, estsn en 



FOTO 5. EstratificaciGn cruzada festonada en estra- 
tos de areniscas de grano fino; esta estra- 
tificaci6n ests marcada por surcos de capas 

carbonatadas. 

FOTO 6. Intercalaciones de lutitas tobaceas y are- 
niscas grises de grano fino fosilzferas y 

con estaatificaci6n cruzada, direcci6n de 

corrientes hacia el Sur (Tabor). 



con caracteristi cas estuari nas regresivas . 

En la seccidn de Tabor, 10s estratos son de caracteristicas 

detriticas, variando desde conglomerado hasta arci 1 las en 

secuencias cicl i cas que mantienen una gradacih granulomthri - 

ca positiva. Este afloramiento se presenta en una potencia 

aproximada de 10 m. 

Estas secuencias no son siempre completas, per0 se evidencia 

una progradacidn de particulas gruesas a finas hacia arriba. 

Entre las estructuras primarias se nota: estratificacidn cru - 

zada en areniscas y conglomerados, laminaciones en 10s limos 

y presencia de raices en 10s 1 imos y arci 11 as. 

En las muestras tomadas W 116 T. y W 117 T; corresponden a 

areniscas subredondeadas bien clasificadas muy poco arcillo - 

sas, no se observan mi crofbsiles, per0 si moluscos ma1 pre - 

servados en las capas de areniscas grises con Estratifica- 

ci dn cruzada. 

Se desprende que el ambiente de depdsito corresponde a una 

facies de canal. 



forma de fragmentos dentro de 10s detritos, y corresponden 

a las especies que viven en el Reciente. Cubren un consi- 

derable sector del drea mapeada, formando una cubierta su - 

perficial . Su espesor es dificil de precisar, per0 se es - 

tima ser inferior a 10s 10 m. 

4.2.6. Interpretaci6n de las secciones estratigrdficas de la par - 

te Nororiental de la Isla. 

En la parte Nororiental de la Isla, se presentan acantila- 

dos con muy buenos af 1 orami en tos , que permi ten es tab1 ecer 

secciones estrati grgfi cas en sus di ferentes 1 ocal idades(Fi - 

gura Ns 14). Estas secciones estratigrif icas muestran va - 

riaciones texturales, que asociados con otros parsmetros - 

sediment01 Ggicos, permi ten inferir el medio ambiente de de - 

posici6n. Estas secciones han sido descritas de manera - 

puntual debido a que por lo general no es posible seguir - 

1 a conti nui dad estratigrsf ica de estos dep6si tos ; per0 si 

es factible considerar a estas secuencias como secciones - 

caracteristicas del Pl ioceno. 

Secci6n estratigrbfica Pund - Meza y Tabor. 

La secci6n Puna - Meza representa una potencia aproximada 



de 60 m., donde 10s estratos ligeramente buzan hacia el norte 

(10-15"), notindose secuencias que varian en tamaiio desde con - 

glomerados hasta arcillas. Entre las estructuras primarias - 

se puede anotar, estratificaci6n cruzada y ondul itas en las 

areniscas, laminaciones en areniscas y limos, estructuras en 

10s 1 imos y arcillas, presencia de raices en las arcillas y 

1 imos. 

La parte superior es decir 10s primeros 20 m., se ha comproba - 

do un ambiente de playas por sus caracteristicas litol6gicas 

y texturales, reflejadas en la buena clasificaci6n de las are - 

nas subredondeadas. En capas de arenas grises se encuentran 

f6si 1 es (mol uscos) que pocas veces estin en buenas condi ciones 

Se puede inferir en las partes inferiores de la secci6n; se - 

cuencias gradacionales posi tivas que reflejan re1 lenos de ca - 

nal y secuencias gradacionales negativas tenigndose en la - 

parte inferior lutitas variando hasta conglomerado hacia la 

parte superior, que indicaria una etapa de depositaci6n regre - 

siva. 

La presencia de di ferentes caracteristi cas ambiental es (subie - 

reas transiccionales a submarino~) en esta secci6n, - muestran 

1 as continuas variaciones sufridas en un ambiente del taico es - 

tuarino con cambios ripidos producidos en un llano deltaic0 - 



Secciones Polvora a Concordia. 

Se ha considerado en conjunto a estas secciones por que se 

presentan aledatias- en capas subhorizontales, ocurriendo cam - 

bios laterales que no permiten seguir la continuidad de las 

capas, no siendo posible medir grandes potencias. 

En 1 a local idad p6l vora (7 m) , se tiene 10s mi smos sedimentos 

detriticos que en Tabor, per0 no en secuencias gradacionales 

ni cicl icas, presentiindose congl omerados, areniscas, tobas y 

lutitas. Entre las estructuras primarias se tiene estratifi - 

caci6n cruzada y 1 ami naciones , sobresal iendo 1 as intercalacio - 

nes de areniscas de grano medio a srueso y de lutitas tobikeas. 

Estas 1 uti tas tobsceas interestratifi cadas son setiales del 

volcanismo existente en el Plioceno y cuya erosi6n y deposi- 

taci6n de 10s sedimentos se origin6 a partir de la Cordillera 

Occidental. 

A1 Sur de p6lvora (10 m), se presenta una variaci6n granulom6 - 

trica de areniscas, limos y lutitas, notiindose una variaci6n 

en las condiciones de deposi taci6n por efecto del cambio en 

el poder energ6tico de la corriente. 

LOS 4 m., de areniscas alternante con '1 u t i ta; , . mues tkan 



deposi taci6n por corrientes que variaban periodicamente, mani - 

festsndose tambign un cambio de r6gimen en la depositaci6n de 

las lutitas ( 4 m), en el period0 final de la secuencia. 

Se tiene estratificacidn cruzada en las areniscas y laminacio - 

nes en 10s 1 imos; no se presentan ni macro ni microfdsiles 

en las muestras analizadas. 

A1 sur de Concordia (9.5 m) , se tiene una secuencia cuya in 
terpretaci6n se la puede dividir en dos partes. 

La inferior donde 10s sedimentos varian con una gradaci6n as 

cendente pasando por arcil la, 1 imo, areniscas que indicarian 

una deposi taci6n correspondiente a una etapa regresiva, des - 

tacsndose la estratificaci6n cruzada en la arenisca como es - 

trutura primaria. En 10s 1 imos y areniscas finas se encuen- 

tra una gran var iedad de mol uscos (Gas ter6podos y Pel ecipodos ) 

que permiten datar la secuencia correspondiente a1 Plioceno. 

La secci6n Superior corresponde a sedimentos gruesos con un 

conglomerado basal qradando a areniscas, ambas con estrati- 

ficaci6n cruzada, que por su morfologia infiere un relleno - 

de canal producido en un medio fluviatil. No existen fbsiles. 

Las intercalaciones finas de areniscas, limolitas y arcillas 



con estratificaci6n cruzada tip0 ondulante y seiiales de ex- 

cavamento, vistos en estas localidades indican las cercanias 

de un ambiente estuarino.. 

En conclusi6n estas secuencias formarian parte de un complejo 

prograndante de tipo deltaic0 estuarino. 

Localidad Punta Espaiiola (7 m). 

Se presenta una secuencia cl2stica fluvial masiva. En la par - 

te inferior Lutita fisible laminada de colores verdosos, su - 

prayaciendo se tiene una capa de 4 m., de conglomerado con - 

cantos redondeados color caf6; y en la parte superior 2 m. de 

areniscas de gran medio. 

En las areniscas se encuentra estratificaci6n cruzada planar, 

existiendo capas de arcilla intercaladas. 

Las lutitas muestran una orientaci6n N43E/13SE. 

Cabe indicar ye en esta zona es definido el Miembro Placer co - 

mo tal , no siendo compatible la descripci6n litol6gica dada 

en el l6xico con la que se ha visto en el terreno. 

Sin embargo 600 m., a1 norte de esta punta, afloran en la - 



playa por debajo de 10s conglomerados lutitas verdes y azula - 

dos, areniscas coquinoides, con estratificacih cruzada, don - 

de encontramos la gran variedad de moluscos descritos por 

Pi lsbry y Olsson que permi tieron ademhs ubicar a estos sedi - 

mentos como del Pl i oceno. (ver anexo C, Pal eontol ogia) . 

Local idad Punta Boquianchi (10 m) 

En este sitio se encuentran capas bien estratificadas de 11 

molita en la parte basal y lutitas fisibles hacia la parte - 

superior. 

Estos estratos tienen una coloraci6n que va del gris amarillo 

a1 chocolate. Se encuentran interestratif i cadas capas de 1 iz 

ni to de 2 cm. de espesor, material fkil y tambi6n yeso se - 

cundario controlado por diaclasas. No se encontraron f6siles 

en las muestras analizadas y el contenido de materia orghnica 

llega hasta un 30 %. 

El rumbo de 10s estratos es N15W, existiendo fallas con la 

mi sma orientaci6n que manti enen buzamientos fuertes hacia el 

Este. 

Estos sedimentos finos fisibles se 10s puede seguir por unos 



200 my hacia la parte S. Suprayaciendo estratigraficamente 

se tiene areniscas friables de colores grises. 

Las condiciones sediment01 6gicas encontradas en esta local - i 

dad, permi te interpretar que en esta zona prevalecian las 

condiciones reductoras, teni6ndose un medio ambiente de - 

aguas tranquilas de continentales a transiccionales. No se 

encontr6 f6si les. 



FOTO 7. Beech Rock. (Roca de Playa) . Se presenta f 

formando el sustrato en Punta Espafiola. A- 

reniscas con grietas rellenas de calcita. 

FOTO 8. Burrows. Huellas internas provocadas por - 
organismos en el interior del sedimento. 
(Arenas limosas con estratificaci6n cruzada) 
frecuentes en 10s acantilados de la isla. 
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. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Para la obtenci6n de datos que permitan esbozar criterios que ver - 

sen sobre 10s aspectos tecthicos que ocurren en la isla,nos he - 

mos valido de la informaci6n que proporcionan las fotografias a6 - 

reas, las interpretaciones deducidas de las lineas sismicas y de 

las observaciones registradas en el campo. 

- Las fotografias a6reas a escala 1:60000, adolece de ciertas - 

irregularidades que hacen que 10s rasgos geoldgicos no asomen - 

con claridad, a consecuencia de la alta vegetaci6n que cubre la 

isla, a 10s rasgos nublados que se presentan en la foto y tam - 

bi6n a que las lineas de vuelo no han cubierto toda el drea ma - 

peada; todo el lo ha hecho dificil construi r un mapa fotogeol6gi - 

co, per0 si permiti6 deducir ciertos alineamientos trazados co - 

mo fallamientos que se presentan a1 Sur del drea estudiada;sien - 

do sus direcciones NW-SE y E-W (mapa NVO). 

- Las 1 ineas sismicas interpretadas por CEPE, 1981 fueron de mu - 

cha util idad en el conocimiento ueotectdnico del drea, mostrdn - 

dose una tecthica muy compleja [figura N"5), deduci6ndose - 

tres sistemas de fallas predorninantes. 

Fallas de rumbo NO-SE, este sistema de fallas es consecuente con 



lazamientos netos de pocos metros (Fotos NVO y 11). 

n 10s mencionados acantilados se efectuaron 17 mediciones de fa - 

las, que relativamente son escasos, per0 que han permitido rea - 

izar un somero anzlisis estadistico. (Tabla NV). 

:n la figura N" A, se muestra un histoprama circular equireal, 

:uyo fin es reflejar la distribucith preferencial de una distri- 

1uci6n de datos. (Potter y Petyjohn , 1963). Efectivamente a - 

~artir del histograma se desprende que la mayor tendencia de 10s 

fa1 lami entos es en direcci6n sensi blemente N75E, con buzamientos 

fuertes predominantes hacia el sur. Lo que en cierta forma es 

correlacionable con las direcciones de fallamientos deducidas a 

partir de las 1 ineas sismicas en la parte Nororiental de la is - 

la. 

En la figura N" 9, se muestra un diagrama de polos de acuerdo 

a la red de IJulf, deduci6ndose una concentraci6n de puntos hacia 

el norte lo que indicaria una orientacih preferencial de las 

fallas, en el sentido aproximado E-0 con tendencias buzantes ha - 

cia el sur. 



TABLA NV 

REGISTRO DE FALLAS EN LA PARTE NORORIENTAL DE LA ISLA 

REGISTRO DE DIRECCIONES DE CORRIENTES 

- S60W 

- N-5 

- N40E 

- S60E 

- N20W 

- E-W 

- S35W 

- S3OW 



FnTO 9. Juego de fallas normales de gran sngulo 

(N70E/75N) frecuentes en 10s acantilados 

(Punta La Meza) 

FOTO 10. Falla nor- 

mal de gran sngulo, 
que afecta a secuen 

cias detrlticas .sue 
varian desde arcilla 

hasta conglomerado. 

N70E/80N 
Desplazamiento Neto: 

0.7 m. (La Polvora) 



3GRAMA CIRCULAR EQUIAREAI-. CON ORIENTACION DE LA DISTRI- 

ON DE LAS FALLAS ( POTTER y PEHIJOHN, 1963) 90 
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FOTO 11. Pequefio graben, formado por fallas lzstrf - 
cas con rumbo N80E y N80W. Desplazamiento 

Neto = 0.6 m. (Sur de Punta Mandinga) . 

FOTO 12. Banco de moluscos (ostras, pectens y gas- 

ter6podos) en capas limo arenosas. 

(Punta Espafiola) . 



1. GEOLOGIA HISTORICA 

El Cretdcico que es de esperarse forme el Basamen'to, no aflora en 

el irea de estudio ni en toda la isla Pund, per0 probablemente es - 

t6 constituido por las formaciones Pi%n y/o Cayo, el mismo que - 

por informaciones gravim6tricas y aeromagneticas se estima estar 

a una profundidad promedio de 4.000 m. En la parte centro occiden - 

tal el basamento se encuentra levantado formando dos subcuencas - 

distintivas, una hacia el Norte y otra hacia el Sur. (figura N"6). 

Estimando la informaci6n que se tiene de 10s pozos en el Golfo, - 

(Amistad I, Esperanza, Domito I), se conoce que las formaciones - 

aflorantes en la Cuenca de Progreso, se encuentran tambien forman - 

do parte de 1 a secuencia estratigrsfica en Puns, con 1 a misma his - 

toria deposicional; lamentablemente 10s pozos perforados a1 Sur 

de la Isla , solo alcanzan a sedimentos considerados como Progre- 

so en el Pozo Lechuza, (2.285 m)y a la Formaci6n Subibaja en el Po - 

zo Fe (3.754 m). 

De acuerdo a la fauna encontrada en las unidades que aparecen en 

la zona de estudio, estas no son mk antiguas que el Mioceno (ver 

tabla Ng 6 y 7), teniendose como formacih mis antigua aflorante 

a la Formaci6n Subibaja, cuyos dep6sitos corresponden a mares me- 

dianamente profundos, producidos en etapas regresivas. Esta sec - 



ci6n estratigriifi ca datada como Mioceno Inferior a Medio, ha si do 

considerada como la principal unidad de reservorio en el Campo - 

Ami stad. (P. Wosdside,l975). 

Dentro de 10s sedimentos sefialados como Mioceno y demarcados como 

Progreso en este trabajo, es probable que se tengan sedimentos in - 

diferenciados que corresponderian a la parte superior de la For - 

maciiin Subi baja, (Miembro Zacachum) , que a1 igual que 1 a Formacib 

Progreso , represen ta f aci es marinas som6ras. 

Todo el lo con1 leva a establecer a esta regi6n sedimentaria como 

formadora de una subcuenca de la Cuenca Progreso, cuya subsiden- 

cia y relleno empez6 a1 final del Oligoceno, continuhdose hasta 

el presente. A finales del Mioceno queda individualizado el Gra - 

ben de Jambeli por la aparici6n de nuevas fallas de desplazamien- 

to horizontal y por la continua subsidencia. 

La Formaci6n Pun; y su correspondiente Miembro Placer, af lorando 

solamente en la parte Nororiental de la isla, se lo puede vincu- 

lar como respuesta a la presencia del Graben de Jambeli. En efec - 

to estos fa1 lamientos permi ten concebir la Formaci6n del Delta 

estuarino del Guayas, habiendo incidido corrientes marinas por 

el sur y corrientes fluviales por el norte, que han repercutido 

con sus efectos de transporte, erosi6n y deposici6n a la consti - 



tuci6n y morfologia de la isla. Asi pugs, el Miembro Placer es 

una fie1 resbuesta a la incidencia de estos factores con sus ca - 

racteristicas geol6gicas , encontrindose dos diferentes tipos de 

ambientes deposicionales que se relacionan y se ponen de mani - 

fiesto en superficie: 

a. Depositacih mis antigua a partir de mares poco profundos. 

(ambientes 1 itorales), reflejada en la presencia de limos ar - 

cil losos azules y arenisca gris muy fina, ambos fosil iferos. 

b. Depositaci6n mis joven a partir de medios continentales a 

transicionales, donde se tiene gravas, arenas gruesas y fi- 

nas , careciendo de fauna f6si 1 . 

Estos dos tipos de ambientes deposicionales caracterizados por 

sus evidencias 1 i tol6gicas y paleontol6gicas, han requerido un 

an21 i si s especial , el mi smo que ha sido efectuado a1 interpretar 

las secuencias estratigrificas. 

La depositaci6n del Miembro Placer, ha sido atribuido a1 Plioce - 

no por la fauna de moluscos existentes, (veise cuadro de rango 

es trati grif i co) , 1 o cual es corroborado por 1 as determi naciones 



efectuadas por Pilsbry y Olsson en 1941, estando aflorantes por 

efecto de un levantamiento diferencial ocurrido a finales del - 

Pl ioceno. 

Como producto del re1 leno marino ocurrido en el Pleistoceno, se 

forman las terrazas marinas o Tablazos, que emergieron a lo lar - 

go de la zona costera occidental de la isla, por efectos de le - 

vantamientos epi rogengt i cos ocurridos en el ti01 oceno. 

Es de esperarse que como producto de la Orogenia Andina inicia- 

da a finales del Mioceno, se desarrollen una gran cantidad de 

pl iegues y fallas, asi como tambi6n el rejuvenecimiento de fa - 

llas antiguas y una gran actividad estructural, que se estima - 

ha proseguido hasta hoy. 



CAPITULO V 

CORRELACIONES GEOLOGICAS 

Establecer correlaciones aeoldgicas en la zona de estudio tanto en 

superficie como en subsuelo y relacionarlas con otras 6reas resul- 

ta bastante complejo, debido basicamente a la poca informaci6n con 

que se cuenta para el efecto, no obstante es posible real izar una 

correlaci6n ajustada a esa limitada informaci6r-1, otros inconvenien - 

tes para una completa correlaci6n son 10s siauientes: 

a. No existen pozos que brinden informaci6n litol6gica ni petrofisi - 

cas en el Srea, conthdose Gnicamente con el Pozo Placer de ca - 

r6cter superficial (415 m), perforado por la IEPC en 1954, que 

proporciona una i nformaci6n 1 i tol6gica vaga. 

b. Los pozos que han sido perforados hacia el sur(Lechuza, Campo - 

Amistad, etc. ), prestan poca atenci6n a 10s sedimentos del Ne6ge - 

no, centrando Gnicamente su atenciin a las zonas de inter& hi - 

drocarburiferas, por lo que la informaciin es insuficiente y mu 

chas de ellas se encuentra en informes y reportes privados. 



c. La inforrnaci6n ernanada de las lineas sisrnicas, si bien es muy va- 

liosa presenta dificultades para su interpretaci6t-1, en vista de 

que la tect6nica del irea es rnuy cornpleja, fa1 las y levantamientos 

del basarnento afectan 1 os and1 i si s de vel oci dades y di f i cul tan una 

resoluci6n de buena calidad, por lo que se hace dificil seguir la 

conti nui dad de 10s hori zontes y establecer una correl aci6n basada 

en 10s reflectores. 

d. Otro factor que incide en el establecimiento de una correlaci6n,es 

que la isla dentro del context0 de la geologia hist6rica del Golfo 

de Guayaquil, presenta particularidades que no se encuentran o a1 

menos no se han descrito en otras Sreas. 

5.1. CORRELACION ESTRATIGRAFICA 

De las unidades identificadas en la Isla Puns, se desprende que 

la secuencia estratigrifica es muy similar a la encontrada en la 

parte continental de la Cuenca Proqreso, destaciindose corno una 

excepci6n 1 os dep6si tos nornbrados corno Placer , que forrnaria el 

hico dep6sito dentro de la estratigrafia de la cuenca con carac - 

teristicas Del taicas estuarinas; cubriendo 10s mismos una consi - 

2 derabl e drea ( -60 km ) , habi endo sido formados antes de 1 a depo - 

sitaci6n de 10s Tablazos. 



La unidad mis antigua aflorante seria la Formaci6n Subi baja,la 

cual por su posici6n estratigrsfica y por su similitud litol6gi - 

ca y faunistica con su hom6loga en la Cuenca Progreso, ha sido 

denominada como tal. 

La Formaci6n Proareso y Tablazo, presentan similares caracteris - 

ticas que las registradas en la parte continental, habi6ndose - 

inferido una re1 aci6n estratigrif ica normal entre 1 as mi smas. 

La figura Nn 7, muestra la ubicaci6n de varios pozos explorato - 

rios enmarcados dentro de la Cuenca Progreso y Golfo de Guaya- 

quil , en 10s cuales no se reporta la presencia de la Formaci6n 

Puni, except0 en 10s que exi sten en la isla (F6 y Lechuza) . En 

varios de 61 1 os , se tiene sedimentos denomi nados como Post-Pro - 

greso indiferenciados, sin que exista una clara demarcaci6n y 

definici6n de lo que constituye la Formaci6n Pund. En 10s Po - 

zos F6 y Lechuza se ha tomado como parhetros diferenciativos 

10s porcentajes de arena y 10s registros de pozos para estable - 

cer la presencia de la Formaci6n Progreso y 10s Miembros Pla - 

cer y Lechuza. 

En el Pozo Santa Clara, sin perjuicio de lo antes dicho en la 

tesis de Grado de R. Vera, la secuencia de sedimentos encima de 

la Formaci6n Progreso fue denominada como ~ormaci6n Puns dividi - 



da en 10s Miembros Lechuza y Placer. 

La figura Na 8 muestra una correlaci6n estratigrifica de 10s pozos 

Amistad 11, Santa Clara, Lechuza y la posible secci6n estretigrifi - 

ca en la Isla. 

5.2. CORRELACION ESTRUCTURAL 

tudio. Estas 

gionalmente a 

te a1 sur de 

fa1 1 as 

fa1 1 as 

la Cord 

Como se mencion6 con anterioridad, existen dos tipos de fallamien - 

tos predominantes que ocurren en la parte que compete a este es- 

por extrapolaci6n se las puede vincular re - 

que afectan 1 a regi6n costera, especifi camen - 

i 11 era de Chongdn Col onche. 

El primer tren de fallas, que en la zona toma sentido sensiblemen - 

te Este-Oeste, se la ha correlacionado con el sistema de fallas - 

La Cruz que en la Peninsula toma la direcci6n Noroeste-Sureste. 

Esta deducci6n se fundamente en la informaci6n que prestan las 

lineas sismicas analizadas por CEPE, (Figura NV5). Este tren 

de fallas se estima que afecta a1 basamento, habiendo las mismas 

sufrido continuos reactivamientos. 

El otro tren de fallas de direcci6n Noreste-Suroeste corta a1 

anterior, por lo que se infiere como mis reciente; se encuentra 



estrechamente relacionadas con las fallas que dan lugar a1 graben 

de Jarnbel i que es una zona plenamente conocida corno subsidente.Es 
- 

te tren de fallas posiblemente se continua hacia el sur atrave- 

zando el campo denominado Amistad, dando lugar a trampas controla - 
- 

das estructuralmente por dicho sistema de fallas. A1 sur de la is - 

la 10s ge6logos de 

2000 rn., correspond 

Dentro de la total 

a DGGM estimaron un desplazarniento de rnSs de 

entes a este fallarniento. 

ubsidencia del Srea, lo existente a1 centro - 

oeste de la Isla corresponde a1 levantamiento de Santa Elena (fi- 

gura N-6) justificsndose de esta rnanera la existencia de la is - 

1 a corno tal . La geomorfologia de la isla es el resul tad0 del le - 

vantamiento de Santa Elena estando limitada por la Falla Puns a1 

NE con caida normal hacia el este, con lo que justifica la prg 

sencia morfol6gica del Canal de Jarnbeli. 

Los dos sistemas de fallas mencionados anteriormente, caracteri- 

zan e imponen el estilo estructural del srea y de toda la cuenca, 

y en arnbos las fallas son normales, activas y de fuerte buzarnien- 

to. 

Se puede concluir que la geoestrutura del Srea es similar a la 

mayor parte del Litoral Pacifico Ecuatoriano, donde existe un in - 



tenso fallamiento en bloques, con sistemas de dislocamientos a1 pa - 

recer de caricter tensional. 

Estos eventos tect6ni cos han debi do j ugar un papel trascendental 

en la evoluci6n estratigrifica de la Cuenca, que se traduce en la 

formaci6n de pilares y grabens, determinantes en 10s procesos de 

erosi6n y depositaci6n del iirea. Sumase a el lo 10s periodos de 

re1 ativa estabil idad tect6nica y las continuas reactivaciones de 

fallas antiguas a1 final de la Era Terciaria, como se estima ser 

el caso de las fallas La Cruz. 

5.3. CORRELACIONES PALEONTOLOGICAS 

La asociaci6n faunistica que se ha encontrado en la Isla Pund,per - 

mite correlacionar las Formaciones determinadas en este estudio - 

con las Formaciones determinadas en otras zonas de las Provincias 

de Guayas, Manabi y Esmeraldas, donde tambi6n se ha reportado si - 

militud de especies, Cabe recalcar sin embargo que son pocos 10s 

especimenes que se prestan para correlaci6n. Otro problema que 

disminuye el nimero de especies,es que el rango estratigrzfico - 

atravieza hasta el Reciente. Por otra parte la Distribuci6n Geo - 

grifica de dichas especies en ocasiones se extiende desde la Baja 

California hasta el Norte del Peri. 



La identificaci6n 

maci6n existente, 

gos que permitan 

contradas. 

y correlaci6n ha sido ajustada a la poca infor - 

siendo su mayor dificultad la falta de catslo- 

identificar con mayor certeza las especies en - 

Para efectos de una correlaci6n aceptable y por que el contenido 

faunistico as7 lo dictamina, dividiremos el estudio en Foramini- 

feros y moluscos. 

Los siguientes forarniniferos han sido reportados en las siguien- 

tes unidades, que corresponden tarnbi6n a la fauna encontrada en 

Pun6. 

En la Forrnaci6n Subibaja, Miembro Inferior Saiba, de la Cuenca - 

Progreso se tiene: 

Bolivina Caudriae 

Bulimina cf. Falconensis 

Bulirninella ecuadorana 

Pl ectofrondicularia cal if6rni ca 

Robul us Ameri canus 

Ubigerina cf. isidroensis 



Gl oboquadri na venezuel ana 

En lo que se ha denominado Formaci6n Charapot6, ahora Onzole de 

la provincia de Manabi, se tiene 10s siguientes elementos corre - 

lacionables. 

Robulus americanus 

Nonionella ecuatoriana 

Buliminella uveriginiformis 

Noniom obducum 

Bolivina Charapotoensis 

En el Miembro Playa Grande de la Formaci6n 0nz0l6 en Esmeraldas, 

Cushmann y Stainforth han reportado la presencia de: 

Globigerinoides quadrilobatus 

Globigerinoides triloba 

Todas estas unidades, en base a su contenido faunistico han sido 



citadas como correspondientes a1 Mioceno Inferior, lo que corro - 

bora la dataci6n hecha para la Formaci6n Subibaja en la Isla - Pu 

na'. 

En lo que respecta a la fauna de moluscos, se tiene que en lo 

que se ha denominado Formaci6n Progreso 10s ejemplares se en 

contraron ma1 preservados, por lo cual no cabe plantear ninguna 

correlaci6n. No as7 para el Miembro Placer de la Formaci6n - Pu 

ni, en el cual se han estudiado mis de 20 especimenes que han 

sido reportados tambign en otras zonas ; asi Shepard, (1930) ,ci ta 

para la Formaci6n Canoa en Manabi una asociaci6n faunfstica a 

nivel de genero compuesta de: 

Turri tell a sp. 

Olivella sp. 

Cancel ari a sp. 

Arca sp. 

Ostrea sp. 

Pecten sp. 

Natica sp. 

En la costa E de Esmeraldas (UIMBI) han sido coleccionados por 



Wolf's e investigadas por Mr. 6. Schacks 10s siguientes elernentos 

correlacionables, deterrninsndole una edad correspondiente a1 Pl io- 

ceno. 

Dosinia sp. 

Pecten so. 

Arca sp. 

Ostrea sp. 

Corbula sp. 

Olivella sp. 

Cancel ari a sp. 

Polinices sp. 

Turritella sp. 

En la Isla Santa Clara (Vera R.), hace referencia a una fauna de 

moluscos que corresponden a1 Pliocene, y que a nivel de g6nero - 

cornprenden: 

Anadara sp. 

Pinna sp. 

Chlarnys sp. 

Pi tar sp. 



Dosinia sp. 

Ostrea sp. 

Relaciones cercanas de similitud de moluscos son 

citadas en otras zonas de Manabi y Esmeraldas - 

por Olsson (1941), quien logr6 hacer una zonaci6n 

de f6siles del Ne6gen0, que encuadran facilmente con 

la fauna f6sil encontrada en la Isla. 

En la Formaci6n Tablazos se tiene f6siles que 

han dado lugar a la Conformaci6n de estratos - 

lumaqu6licos, teniendose ostras y pectens que por 

su mala preservaci6n y por su gran variabil idad 

dentro de la fauna actual hacen dificil su de - 

terminaci6n y correl aci6n. 

5.4. CORRELACION PETROGRAFICA 

Las caracteristicas petrogrificas descri tas en el Capitulo IV cg 



mo Formaci6n Subi baja, encuentra equivalencia con el Miembro In - 

ferior Saiba de la Formaci6n Subibaja en la Cuenca Progreso. En 

ambas se destacan Limos arcillosos gris oscuro, que cambian a 

facies arcillosas gris claro y ocasionalmente a facies arenosas. 

Tambien se encuentra correl aci6n petrogrsf ica con la parte ba - 

sal de la Formaci6n 0nzol6 en Manabi y Esmeraldas, que es des - 

crita litologicamente como formada de limos arcillosos gris 

oscuro. 

unidad marcada como Progreso resal tan: 

1 ores cl aros cuarciferas, 1 ocalmente aren 

las areniscas - 

i sca congl omergti - 

ca y arenisca calcsrea con presencia de megafikiles. Todo el 

guarda estrecha relaci6n con la descripci6n que se tiene de 

Formaci6n Progreso en la misma Cuenca Progreso. La Formaci6n - 

Borb6n en Manabi y Esmeraldas presenta caracteristicas 1 i tol6gi - 

cas anslogas con la Formaci6n Progreso, por lo que Gubler Y 

Ortynski (1966) ; pl antearon su correl aci6n. 

Estas correl aciones 1 i toestratigrsf icas en el caso de ser com - 

probadas nos impulsa a sugerir el uso de un nombre comh para 

tales formaciones que a lo largo de la costa guardan caracteris - 

ticas correlacionables y sin embargo mantienen nombres diferen- 

tes. 



Petrogrzficamente el Miembro Pl acer presenta areni scas gris fria - 

bles con variaciones de textura y tonos, alqunas veces masivas y 

otras veces con estratif icaci6n cruzada, se presentan i nterestra - 

tificadas con capa de limo y arcilla suaves. Ademis tobas y con - 

glomerados grises con cantos bien redondeados, habiendose situa- 

do bancos de moluscos f6siles en las capas de limos y areniscas 

f i nas . Uni dades an21 ogas petrograf i camente se ha reportado en 

la Costa de Manabi, a1 Sur de Punta Blanca hasta Punta Canoa.Asi 

tambign han sido descritas unidades similares en la costa de Es - 

meraldas en Uimbi por Wolf y cerca del rio Cachabi afluente del 

rio Santiago, por Smith y Cameron, quienes diaanosticaron estos 

dep6sitos como de Lagoon o de mar interior sin determinar a que 

Formaci 6n pertenec7an. 

Una facies similar ha sido notificada en la Formaci6n Sechura en 

el N.W. Peruano. 

En la Isla Santa Clara se reporta la presencia de estratosde are - 

nisca caf6 amarillentas friables, que varian de colores claros a 

oscuros, destacindose ademis areniscas finas gris verdosa con ba - 

jo contenido de matriz arcillosa; limolita de color verdosa fosi - 

lifera, lutita de color oscura. Por lo que se deduce una parcial 

semejanza con lo que se conoce en Pun2 para el Miembro Placer. 



En el Pozo Lechuza (Figura Ng 7), se hace referencia a1 interva - 

lo comprendido entre 490 y 1315 m., como correspondientes a1 - 

Miembro Placer, considerindose consistentes de lutitas y arenis - 

cas. 

En 10s Pozos de Amistad, no se encuentra ninguna referencia de 

lo que constituiria la Formaci6n Puni. 

La relacirk de 10s Tablazos observados en Pund, guarda una es - 

trecha semejanza con 10s que afloran en la parte costera de la 

Peninsula de Santa Elena, ya sea por su morfologi'a o por su li - 

tologia cl istica cal carea (Lumaquelas) , que es el patr6n carac- 

teristico de esta unidad. 

CARACTE RI ST I CAS PETROFISICAS 

Los sedimentos observados en 1 a superf icie, (Formaci6n Progreso) 

consi sten en una serie netamente detritica, donde predominan 1 as 

areniscas de grano medio a grueso, de regular a bien clasificadas 

y que en terminos generales contienen poca cantidad de matriz ar - 

cillosa y bajo grado de cementacih y compactaci6n, incidiendo - 

todo ello para que estas areniscas presenten buena porosidad y 

Sean consideradas de buena calidad como reservorio de agua y de 

hidrocarburos. 



Los sedimentos detriticos cal cgreos denominados Tab1 azos, dada 

su misma constituci6n y sobre todo la ah poca incidencia dia - 

gengtica que ha afectado a estos sedimentos, hacen que estos 

presenten buena porosidad y permeabilidad como para ser consi- 

derados como unidades reservorios. 

En efecto, en varias localidades seiialadas dentro de este tra - 

bajo como Formaci6n Progreso y Tablazos se evidenci6 que a 15 

a 20 m. de profundidad se encontraban manantiales de agua con 

gran producci6n que abastecia el consumo humano y de la gana - 

deria. Lamentablemente a1 igual que en toda la Cuenca, las 

unidades del Mioceno Superior - Plioceno, han reportado esca - 

sos indicios sobre la presencia de hidrocarburos. 

En el Miembro Placer se tienen capas muy variantes en textura 

y granulometria, presentgndose en 10s estratos de grano grue - 

so poca compactaci6n y una considerable cantidad de matriz ar - 

cillosa, que conjuntamente con 10s sedimentos interestratifica - 

dos de grano fino, condicionan para que esta unidad formacional 

presente baja permeabilidad. 

Los sedimentos de grano fino especialmente las lutitas de la 

Formaci6n Subibaja y del Miembro Placer, nos dan excelentes re - 



sul tados del contenido de materia orgsnica, (hasta 10 %). Toman - 

do en consideracien ademds 1 a presencia de restos f6siles ,vege - 

tales y zonas donde han caracterizado ambientes reductores (man - 

glares y marismas), con1 1 eva a considerar estos sedimentos como 

rocas madre potenciales. 
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CAPITULO VI 

GEOLOGIA ECONOMICA 

6.1. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA ZONA 

El conocimiento geol6gico del iirea de estudio en el presente 

trabajo, constituye un aporte indiscutible a1 conocimiento - 

del potencial econ6mico del irea. Pensemos que esta zona,tie - 

ne su principal potencial en la acumulaci6n de hidrocarburos 

liquidos y gaseosos, contemplando esta posibilidad en la alta 

concentraci6n de sedimentos en secuencias que favorecen 1 a acu 

mu1 aci6n y entrampamiento de estos hidrocarburos. Debigndo - 

se considerar asociadamente el potencial de minerales radio - 

actives , deposi tados en ambiente estratigrif icos simi lares - 

que estarian ubicados en 10s acufiamientos estratigrificos - 

(pinch - out) de la zona de Jambeli. 

Estos y otros potenciales establecidos como riquezas geol6gi- 

cas se anal izan en el presente capitulo. Pues el conocimien - 

to de 10s bienes que la naturaleza nos proporciona, permi tiri 



establecer caminos con miras a una racional explotaci6n y utili - 

zaci6n de estos patrimonios natural es, propugnando de esta mane - 

ra el desarrollo de nuestro pais, y el bienestar de sus habitan 

tes. 

Se justifica entonces, el anal izar la importancia econhica de 

la zona, desde el punto de vista geol6gic0, para lo cual es ng 

cesario seccionar y caracterizar cada una de las formaciones. 

6.1.1. Formaci 6n SUB IBAJA 

Dada su consti tuci6n 1 itol6gica, conformada por sedimen- 

tos sub1 itorales (1 imol itas oscuras y areniscas de gra 

no fino ricas en foraminiferos), vemos que esta unidad 

se corresponde en edad y similitud a las descritas en el 

Campo Amistad como rocas generadoras de hidrocarburos , 

ubic6ndoselas a una profundidad promedio de 3.300 m.. v 

dathndoselas como del Mioceno Inferior a Medio. 

En el irea de estudio, si bien se tienen las mismas ca - 
racteristicas f isicas petrogr6ficas para ser consideradas 

como roca madre, no se tienen mayores indicios para ser 

consideradas como tales; y quizis a mayores profundida- 



des o rnbs hacia el centro de la Subcuenca (Suroeste)reu - 

na caracteristicas corno roca proveedora de hidrocarburos, 

corno parece ser el caso del Carnpo Amistad. 

Desde este punto de vista se justifica su consideracidn 

en el carnpo econ6rnico. 

6.1.2. Formaci dn PROGRESO 

De acuerdo a1 estilo estructural de esta zona y a su cons - 

titucidn 1 i toldgica, se presenta favorable corno roca a1 - 

mac6n de hidrocarburos y tambi6n para agua. 

El considerar la Formacidn Progreso y sus niveles estra - 

tigrificos en la Isla Punb, corno buenos niveles recipien - 

tes se debe a su relativa alta porosidad efectiva, a la 

poca cantidad de arcilla y material cementante, a la re - 

dondez y esfericidad de sus granos, y a que basicarnente 

estb rellenando toda la cuenca de su misrno nombre cons- 

tatzndose grandes potencias que en el centro de la Cuen 

ca, supera 10s 2.500 m. , por lo cual es en esta zona don - 

de debe dirigirse las perforaciones exploratorias. 



6.1.3. Miembro PLACER 

La facies del tsica, de este Miembro, tiene importancia 

econdmi ca basada .en antecedentes hi st6ri cos simi 1 ares, 

donde se ha registrado como fuen-te importante de 

carbdn, petr6leo y gas. 

La Formaci6n de turba en un proceso tipico de las ma - 

rismas y pantanos de las llanuras deltdicas actuales, 

por lo que es obvio la relaci6n sedimentol6gica entre 

las turbas actuales y 10s carbones antiguos. 

Los deltas pueden contener cantidades importantes de 

petr6leo y gas, debido a que esth formados por luti - 

tas marinas (roca madre potenciales) con intercalacio- 

nes de areniscas (roca almac6n posible) hacia la parte 

superior de la paleopendientes. 

Tomando en consideraci6n la facies fluvial, presente en 

esta formacidn evidenciada en la parte N.O. de la isla, 

se desprende un inter& hacia la prospecci6n de petr6- 

leo, gas, metales y carb6n. 



6.1.4. Formaci 6n TABLAZO 

De acuerdo a su constituci6n 

cialmente como areniscas fosi 

vir como rocas reservorios de 

sando su condici6n en la alta 

litolrjgica, definida esen- 

1 iferas, estos pueden ser - 

agua o hidrocarburos, ba - 

porosidad efectiva. 

De hecho, de observaciones realizadas en el campo se ha 

evidenciado que el nivel freiitico de agua se encuentra 

a pocos metros (15-20) en lugares enmarcados dentro de 

esta regibn; lo que da una gran pauta para que se reali - 

ce una expl oraci6n acuifera regional en estas zonas ,muy 

vital para el desarrollo agropecuario de esta regi6n. 

La composici6n altamente calczrea fosilifera de varios 

estratos hacen pensar en una ulterior utilizaci6n como 

alimentos balanceados siendo su mayor inconveniente la 

el iminaci6n de detri tos . 

Otra util izaci6n que se le puede otorgar.. a 10s tablazos, 

dependiendo de su grado de compactaci6n, es como "tabla 

cal" para usos hornamentales. 
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FOTO 13. Lutitas Boquianchi; lutitas fisibles que - 
varian en tono, de chocolate, amarillas a 

azules, se encuentra madera f6sil y material 

bituminoso. (Punta Boquianchi) . 

L 

FOTO 14.Lechos de arena negra, con gran contenido 

de minerales pesados, (ilmenita, magnetita) 

de gran perspectiva econ6mica; frecuentes 

en las playaSLde la isla. 



6.1.5. Depbsitw Aluvialas 

Preserrta su inter& econ6rnko fundamentado en la presen - 

cTa Be miners-les 'pesados y de metales qua han sido depo - 

sitados graa+tacianalmnte por las corrientes u oleajes 

y I$& pueden consti tuirse en placeres eon grades pers- 

pectivas en lit explwacitk de two, platino y otros. As: 

re muentran depb~itos de ilraertita en las playas de la 

- - --Is1 a que con1 levan a pensar x% u~a explotac~drs rwf-1 

futura. Foto N= 14. 

.-~A~JIL~-~ t& r t&f& - 
la errtrirda del agua de mar hada lalparter4saja costeras 

par efecto de las subidas de marearresultando propicio 

xsrsjbf-e%mar estos lugares para el aprcweckmimto de 

-Fa$ mteriales evaporfticos (sa?, -$em, etc. ). 

6.2. MIBILEW#ES #LDltO€ARBURIFERAS 

ioda prospeccidn petrol ifera time ceoro objetive esencial , el 

reconocim+erto de - Tas- f~4g9 -Rw@r&3t!s $BF~ Ta @esi s , c i - r 

culaciblr y m.mul acibn de 10s hidmcarburas , estabieci4ndose 

tambih la asociaci6n de estas facies y su reparticibn dentro 



de una cuenca sedimentaria. Por lo tanto, uno de 10s objetivos 

consecuentes y de mayor significaci6n dentro de un programa ex - 

ploratorio, es el de real izar un mapeo geol6gico donde se refle - 

je condiciones o una asociaci6n de ellas, tendientes a localizar 

cuencas sedimentarias con posibilidades, de generar y/o acumular 

reservas de hidrocarburos. Es justificable entonces, el englo - 

bar la zona de estudio, dentro de un context0 mis regional don - 

de se conjuguen un mayor nGmero de condiciones necesarias para 

descifrar y anal i zar las posi bi 1 idades hidrocarburiferas de de - 

terminada regi6n. 

Para hacer un balance estimativo de las posibilidades hidrocar- 

buriferas de la zona, tenemos que remitirnos a las perspectivas 

que se ofrecen a lo larqo del Litoral Ecuatoriano; as7 nuestra 

zona de estudio,estZ enmarcada dentro de una de las ireas de ma 

yor significaci6n desde el punto de vista geol6gic0, como es el 

Golfo de Guayaquil, habi6ndose constituido a la presente en una 

de las zonas mzs prometedoras dentro del quehacer petrolero del 

Ecuador. 

Esta importanci a se fundamenta en 1 a evoluci 6n sedimentari a es - 

tructural que se wnera en el Golfo y que ha permitido que 

se presenten zonas de acumulaci6n de hidrocarburos, como se ha 

probado a1 sur del Golfo, concretamente en el campo denominado 



Amistad (03'11' 20" latitud sur y 80°26' 40" longi tud este) don - 

de se ha estimado como reservas posibles un valor de 300 mil mi - 

1 lones de pies cibicos. 

Como referencias potenciales de hidrocarburos dentro de la pla - 

taforma se tiene la existencia confirmada de gas en el Campo - 

Amistad, petr6leo y gas en el Campo A1 bacora en el Peri ,que son 

10s aspectos mds prometedores para el futuro petrolero de la re - 

gi6n. 

Por medio de campaiias sisrnicas real izadas por CEPE en 1975, se 

detectaron tarnbign a lo largo de la plataforma continental, 24 

anomalias de mucho inter& hidrocarburifero, siendo tarea ac - 

tual de CEPE el real izar estudios mds profundos (Geol6gicos ,Geo - 

fisicos, Geoquimicos), tendientes a incorporar estas anomalias 

como futuras reservas del pais. 

El principal nivel de reservorio en el yacimiento Arnistad lo 

consti tuyen rocas del Mioceno Medio, que basicamente estz corn 

puesta de cantidades iguales de areniscas de grano medio, prg 

sentando una excelente porosidad; el espesor de esta unidad a1 

canza hasta 1000 pies. 



El Zrea de la Cuenca Progreso, tambi6n se considera favorable, 

para generar y acumular hidrocarburos, estando centrados 10s 

objetivos, en el estudio de 10s sedimentos del Ne6geno. 

En cuanto a lo que respecta a la Isla Punb, las medidas de las 

posi bi 1 idades en nuestro estudio, basado en fotogeol ogia y geo - 

logia de superficie, se ha visto limitada para la investigacih 

petrolera debido precisamente a la mkcara superficial aluvial 

y a1 mismo suelo. Por lo cual se recurri6 a otros m6todos para 

desvelar estructuras y elegir puntos donde debe realizarse estu - 

dios de mayor determi naci6n. Es as! como la sismica de reflecci6n 

nos revela en la parte norte de la isla un alto estructural co - 

mo se ve en la linea M-1A (Figura NV2). Esta estructura se 

encuentra en varios bloques cruzados por fallas mbs o menos - 

significativas que forman un cierre importante. 

Remiti6ndonos a la posici6n misma de la isla, vemos que esta - 

se encuentra ubicada bajo 10s bloques fallados conocidos como 

graben de Jambeli, desplazado hacia el Oeste de este graben. 

El actual espesor de 10s dep6sitos en este graben es desconoci - 

do y ha sido varias veces estimado en base a sismica de ref lec - 

si6n en unos 5.000 a 10.000 mts. de sedimentos comprendidos en 



formaciones que corresponderian a1 Eoceno, 01 igoceno, Mioceno 

y Pl ioceno. Dep6si tos sedimentarios de esta magni tud, pueden 

facilmente proporcionar estratos con grandes perspectivas pa - 

ra originar y retener petr6leo y gas. 

El pozo Lechuza, a1 sur de la isla, alcanz6 una profundidad - 

de 2270 m., habiendo ~610 penetrado hasta 10s sedimentos del 

Mioceno Superior que corresponden a 1 a Formaci 6n Progreso. 

Pruebas realizadas sobre este pozo, no encontraron producci6n 

de petr6leo ni de gas, sin embargo a 520 m., se encontr6 pie - 

dras sulfurosas y flujos de agua caliente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente tesis correspondiente a la parte nororiental de 

la Isla Pun;, concluye con la confecci6n del mapa geol6gico 

(1:50.000) y de la memoria tgcnica del mismo, permiti6ndonos 

ademzs puntualizar 10s siguientes resultados. 

1. En el Zrea investigada se ha podido diferenciar las si - 

guientes unidades formacionales: Formaci6n Subibaja,(Miem - 

bro Saiba), Formaci6n Progreso, Formaci6n Pun;, (Miembro 

Placer), Formaci6n Tablazo y dep6sitos aluviales. 

2. La Forrnaci6n Subibaja ha sido reconocida en funci6n de 

su asociaci6n faunistica y de su litologia, diferencizn - 

dose un ambiente de aguas marinas de infra a circa lito - 

ral que corresponden a1 Miembro Saiba de la parte con - 

tinental de la cuenca Progreso (Mioceno Inferior), no 

habiendose diferenciado el Miembro Sacachum de la mis - 

ma Formaci 6n. 

3. La Formaci6n Progreso, aflora en la parte Norte Central 

de la isla, donde se ha diferenciado y correlacionado - 



con su hom6loga en la parte continental por su lit010 - 

gia y por su fauna de moluscos, siendo estos Gltimos, 

no diagn6sticos en la determinaci6n de edad, debido a 

su maTa preservaci6n en las muestras estudiadas. 

4. El miembro Placer de la Formaci6n Puni, se lo situa - 

en la parte Nororiental de la isla, correspondiendo su 

depositaci6n a un ambiente transicional correspondien- 

te a una facies deltaic0 - estuarina. 

La determinaci6n de una facies Deltaico-Estuarina para 

este Miembro, se sustenta en la presencia de una fauna 

f6sil indicadora de aguas salobres, de la variada com - 

posici6n textural de 10s sedimentos, de la presencia - 

de estructuras sedimentarias propias de esta facies(es - 

tratificaci6n cruzada tip0 ondulante, restos de excava - 

ciones), presencia de restos vegetales y de otros par& 

metros sedimentarios. 

5. La Formaci6n Tablazo que se presenta en la parte Norte 

y Oeste de la isla, es reconocida muy facilmente por 

su forma de terrazas y por su constituci6n detritica - 

calcarea con restos f6siles. En la parte Norte se en- 

cuentra este tipo de dep6sitos con variaciones textura - 



les presentbndose terrazas limo arenosas muy finos, 

con relativa abundancia de restos f6siles que nos Ile 

va a definirlos como un tip0 especial de Tablazo de 

tipo estuarino. 

6. Los dep6sitos aluviales cubren una gran extensi6n su 

perficial, estando constituidos por limos y arenas,pg 

diendo diferenciarse dos tipos diferentes de aluviones: 

de rio y de estero (salitrales). 

7. La isla Pun5 obedece su configuraci6n como isla, a - 

eventos tect6nicos que han incidido con sus efectos - 

de subsidencia y levantamientos diferenciales, asocian - 

dose ademis efectos erosivos y deposicionales que de - 

marcan la configuraci6n actual de la isla. 

8. Los efectos tect6nicos se reflejan en la constituci6n 

misma del graben de Jambeli, bajo la incidencia de fa - 

llamientos que actuaron durante el Terciario. Entre - 

estos fallamientos se tiene la falla de la Cruz, fa - 

lla Posorja y fallas de direccidn NE - SO, que atravie - 

zan la isla. 

9. Durante el Plioceno y Pleistoceno prosigue la sedimen - 



taci6n, ocurriendo un levantamiento de las unidades 

formacionales en la isla, las cuales quedan a1 descu - 

bierto, tal como se verifica con las formaciones Subi - 

baja, Progreso, Puni y Tablazos. 

10. Resulta incuestionable la importancia que adquieren - 

10s f6siles en esta tesis, como marcadores de tiempo, 

como elementos de interpretaci6n estratigrsfica y co - 

mo elementos de correlaci6n con otras unidades. Lamen - 

tablemente, no en todas las unidades encontradas se 

han tenido especies f6siles bien preservados y en re - 

lativa abundancia, siendo las rnis apropiadas para es - 

te fin las formaciones Subibaja y Puni. 

11. Los f6siles identificados en el Miembro Saiba de la 

Formaci6n Subibaja, corresponden Gni carnente a forarni - 

niferos bent6nicos y plantGnicos, que de acuerdo a la 

asociaci6n de 10s mismos, marcan un ambiente de aguas 

rnedianamente profundas. 

12. En lo que concierne a la fauna f6sil estudiada para - 

el Miembro Placer, 6sta se caracteriza por una abundan - 

cia relativa de bivalvos y gaster6podos, existiendo 

Anadaras que marcan claramente el caricter salobre de 



las aguas en que vivieron, adem6s la presencia de os - 

tra,s y restos vegetales, conduce a pensar que el del - 

ta estuarino estaba bordeado por manglares sobre las 

raices de 10s cuales estoS animales suelen fijarse. 

13. El Miembro Placer debe su variada composici6n lit016 - 

gica a la acci6n fluvial del Rio Guayas y a la in- 

fluencia de 10s agentes marinos que redistribuyen la 

carga sedimentaria, de all7 se tiene una mezcla de - 

composici6n variable. 

14. La isla Pun6 a la vez que constituye un dique de con - 

tencidn de 10s sedimentos provenientes de 10s rios, 

tambi6n es una fuente importante para la labor que - 

cumple la acci6n estuarina formadora de barras de 

arena. 

. 
15. Las continuas acciones de depositaciGn, subsidencias 

y levantamientos ocurridos en la zona, con una simi- 

lar historia degosicional que en la parte continental 

de la Cuenca, permite inferir una acumulaci6n de unos 

5 a 10 mil metros. 

16. La Cuenca del Golfo de Guayaquil, se la considera de 



excelentes condiciones para entrampamiento de hidrocar - 

buro, basando esta condici6n en su historia tect6nica, 

y en su subsidencia durante el Terciario. 



Entre las recomendaciones tenemos las siguientes: 

- Realizar un mapeo geol6gico del sur de la isla, con 

miras a1 conocimiento de las formaciones existentes, 

lo que permitirh interpretar y tener un mayor cono- 

cimiento de su historia geol6gica, su geotectonismo 

y sobre todo 10s procesos ambientales de gran impor - 

tancia en el estudio de las posibilidades hidrocar- 

buriferas. 

- Hacer un inventario total de 10s f6siles, reconoci- 

dos en zonas del Ecuador, de acuerdo a las formacig 

nes existentes y a su medio ecol6gico para poder - 

efectuar correlaciones estratigrificas. 

- Efectuar un anzlisis de todos 10s macrof6siles espe - 

cialmente de 10s moluscos del Plioceno y Pleistoce- 

no de toda la Regi6n Costera, tratando de establecer 

las especies guias diferenciativas de estos periodos 

de tiempo. 

- Establecer una correlaci6n litol6gica y paleontol6- 

gica de las formaciones de la Cuenca Progreso asi - 

como tambi6n con 10s pozos exploratorios existentes 



en la Plataforma Continental. 

- Hacer un estudio mds exhaustivo de las formaciones di - 

ferenciadas como Mioceno en este trabajo y supuesta- 

mente incluidas como Progreso, donde presumiblemente 

se tenga a la vez el Miembro Zacachum de la Formaci6n 

Subibaja, el mismo que necesita ser diferenciado o en 

su defect0 explicar su ausencia. 

- Realizar un estudio sobre lo que se ha dado en llamar 

Miembro Lechuza de la Formacidn Pund, ubicado por 10s 

Gedlogos de la D.G.G.M. a1 sur de la isla, en la cual, 

su definicidn, su edad y su historia deposicional me - 

rece ser analizado con detenimiento. 

- Reinterpretacidn de las lineas sismicas en toda la is - 

la y hacer estudios exploratorios de mayor envergadu- 

ra (pozod, calicatas, etc.). 



ANEXOS 



ANEXO A 

ANALISIS GRANULOMETRICOS 



ANALISIS GRANULOMETRICO 

Para efectos del presente estudio, se ha efectuado un andlisis granulo - 

rniitrico en muestras de superficie y de subsuelo. Teniiindose que con - 

tar para un eficiente and1 isis con una linea de procedimientos que de - 

penden del tamaRo y caracteristicas de la muestra; para las arenas se 

tiene lo siguiente: 

1. Selecci6n y cuarteo de la muestra 

2. Di sgregaci 6n 

3. Lavado y secado 

4. Tamizado 

5. Lectura de 10s pesos parciales 

La selecci6n y cuarteo de la muestra, es una regla importante en Gste 

and1 i si s ; su objetivo es extraer una submuestra representati va del 

( conjunto, para lo cual debe ser homogenizada y ser sometida a1 cuarteo 

I respectivo, tomdndose para el anil isis una porci6n de 80 a 120 grs. 



La disgregaci6n tiene por objeto, la elirninaci6n en el sediment0 del 

cemento que dificulta el proceso de granulometria. Para el logro de 

el lo, se le agrega una soluci6n de pirofosfato de sodio a1 2 %, - de 

jindosela actuar durante 48 horas. 

El lavado es precisamente la purificaci6n de la rnuestra rnediante el 

filtrado, donde se desaloja el cemento o la rnatriz arcillosa, para 

el 1 o se ut i 1 iza el tarni z 230 (ASTM) , 1 uego se procede a1 secado en 

un horno a una ternperatura de 110°C. 

La rnuestra seca se la pesa y se la someke a1 tarnizado, lo que se - lo 

gra con un juego de tarnises con subdivisiones de cada l/2 B . Los 

pesos retenidos en cada tamiz son leidos y tabulados para sus anali- 

si s estadisticos, rnedi ante 1 a construcci6n de hi stogramas , curvas de 

frecuencia, curvas acumulativa, etc. 

La tabla NV muertra 10s parhetros estadisticos, tales como Moda, 

Mediana, Uniformidad, Clasificaci6n, asimetrja y Kurtosis. 

De acuerdo a 10s valores deducidos en la tabla Nqy se ha caracte- 

rizado a 10s sedirnentos analizados, tal corno muestra la tabla N" 

adjunta. 

Para sedimentos finos (1 irnos y arcil las) , se usa el hidr6rnetr0,que 



basa su funcionamiento en la lectura de densidades, relacionZndolas 

a la velocidad de decantaci6n de 10s sedimentos; tomindose lecturas 

a intervalos de 1, 2, 3, 15, 20 minutos y 1, 2, 4, 7, 16, 24, 48 

horas . 

Con 10s resul tados obtenidos, en funci6n del porcentaje de arci 1 las 

limos y arenas, es factible plantearlos en el trizngulo de Shepard 

(Fi gura NV7), obtenigndose 1 a clasificaci6n textural del sedimen- 

to. 

Este procedimiento ha sido efectuado para unas 35 muestras correspon - 

di en tes a 1 a Formaci 6n Puns ; di ferencisndose arenas arci 11 osas , 1 - i 

mos, arci 1 las, etc., que dan una idea cl ara de la diversi ficaci6n - 

granulom6trica de 10s sedimentos para esta unidad. 







< ARENA 

FIG. NQ7 Diagrama triangular de Sheppard 

mostrando la clasificaci6n granulom6trica 
para 10s sedimentos del Miembro Placer. 
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ANALISIS PETROGRAFICO 

Se ha contado para este andlisis con varias muestras tornadas en muy 

pocos lugares en donde se ha podido tener rocas consolidades que han 

servido para la confeccldn de ldrninas delgadas, per0 debido a1 defec - 

tuoso procesarniento en su confecci6n, pocas resultaron favorables pa - 

ra su estudio. Se citan varias de ellas: 

NUMERO DE REFERENCIA: W 48 RH 

LOCALIDAD: Rio Hondo (6.05 - 96.89) 

FORYAC I ON: Progreso 

NOMBRE DE LA ROCA: Anenisca calcarea 

PROPIEDADES MEGASCOPICAS 

Roca cornpacta gris clana, de textura gruesa, bien cementada, no se 

observan F6si les ni estructuFas pr imar ias. 

PROPIEDADES MICROSCOPICAS 

Se presenta una buena clasificacidn, siendo sus granos subangulares 

y el material cementante es espato calizo, que se presenta tambign re - 
llenando fisyras. Entre 10s materiales detriticos se tiene cuarzo, or - 

toclasa, plagioclasa, mTca y hornblenda; la presencia de albita y or- 

toclasa hacen pensar en que estas rocas provienen de' rocas igneas ici - 

das. Su composicidn esti dadq por: 

f ragmentos I f t i cos: 43% 

f6si les; 12% 

cernento espato cal izo: 45% 



NUMERO DE REFERENC IA: W 49 EH 

LOCALIDAD: Rio Hondo (6.05 - 96.89.6) 

FORMACION: P rog reso 

NOMBRE DE LA ROCA: A~enisca calcarea 

PROPIEDADES MEGASCOPICAS: 

Roca compacta gris clara de textura gruesa, bien cementada, no se 

observan f6siles ni estructuras primarias. 

PROPIEDADES MICROSCOPICAS; 

Presenta una buena clasificaci6n de sus granos, siendo estos suban- 

gulares y unidos por un material cementante calcareo, Entre el mate - 

rial terrigeno se tiene, cuarzo que predomina, feldespato, pedernal 

y mica. Estos componentes teri'igenos y rnuy especialmente 10s feldes - 

patos i.ndican su proveniencia de rocas igneas jcidas. Su composici5n 

est4 dada pop: 

f ragmen tos l,?t i cos 40% 

cement0 espato cal izo 50% 

fdsiles y otros 10% 



NUMERO DE REFERENC I A: W 44 RH 

LOCALIDAD: RTo Hondo (6.05.4 - 96.88.3) 

FORMACION: Progreso 

NOMBRE DE LA ROCA; Calcaavenita 

PROPIEDADES MEGASCQPICAS; 

Roca compacta, color crema, arcillosa, fosilffera, altarnente cal- 

carea, no se observan estructuras prirnarias. 

PROPIEDADES MICROSCOPICAS 

De composicidn y textura rnuy similar a las anteriores, 10s granos 

de fragmentos 

Icrt ico. 

detrfticos mucho mas fino, 

lfticos, haclii3ndose predom 

disrninuyendo el porcentaje 

ioante el cement0 espato ca 

Fragmentos 1Pticos 3 5% 

fBsi les 15% 

cei-qento espato calizo 50% 



NUMERO DE REFERENCIA; W 41 CA 

LOCALIDAD: Campo alegre (5.96 - 96,891 

FORMAC I ON : Prog reso 

NOHBRE DE LA RQCA: Arc i 1 l a ca l carea 

PROPIEDADES MEGASCOPICAS 

Roca calcarea compacts, de grano muy fino, arcillosa de color amari - 

Ilo sin fssiles ni estructuras primarias. 

PROPIEDADES MICROSCOPICAS 

Se observa una predominancia de material fino arci 1 loso y un gran 

porcentaje de material cementante calcareo que 4e dan un aspect0 

de marga, 

SY composicidn est8 dada por: 

70% de tercigenos mas arcilla 

30% de calcita cementante 

El materj-al terrigeno diferenciable es: cuarzo, feldespatos y otros, 



NUMERO DE REFERENCIA: W 41 D4 

LOCALIDAD: Linea sfsmica ~4 (5.96 - 96.89) 

FORMACION: Progreso 

NOMBRE DE LA ROCA: Arcillita calcavea 

PROPIEDADES MEGASCOPICAS 

Rocas muy compacta color amarillo, altamente calcarea se observan 

bandeamientos y laminaciones, no se observan fdsiles. 

PROPIEDADES MICROSCOPICAS 

La lamina muestra a un material arcil loso, localmente presenta par - 

tes arenosas, donde se observan fragmentos 17ticos tales como cuar - 

zo, calaedonia, ortoclasa, todos ellos en granos subangulares; el 

material predominante es el cement0 en forma de espato cSlcico. 

La composiciGn est3 dada por; 

calci ta 40% 

terrTgenos mas arcilla 60% 



NUMERO DE REFERENCIA: 

LOCALIDAD: 

FORMACION; 

NOMBRE DE LA ROCA: 

CAI X 

Campo alegre (5.9 - 96.88) 

Subi Baja 

Aren l sca cal ca rea 

PROPlEDA,DES MEGASCOPICAS 

Roca arenosa cornpacta, color crema, calcacea de gcano medio a 

grueso, no se observan f8siles ni estructuras primarias. 

PROPIEDADES YtCROSCQPICAS 

Predominancia de maeerial detritico (cuarzo, plagioclasa, orto 

clasa, calcedonia, hornblenda y btoti sa) en granos subredondea - 

dos, muestran adem3s una Guena clasificacidn. La presencia de 

cuarzo y ortoclasa hacen pensac en la procedencla a partir de 

una roca ignea Scida, el rnaterlal cementante es calcita, no se 

observan f&i les, su composiciBn estS dada por: 

fragmentos IPticos 70% 

calctta (cement01 30% 



ANEXO C 

PALEONTOLOGIA 





LAMINA I 

GASTEROPODO PULMONADO PLANORBIS 

A.- Vista frontal 

B.- Vista del plano espiral 



LAM 1 NA Ng I 



LAMINA I1 

1.- ANADARA LARKINIA GRANDIS BRODERIP Y SOWERBY 

2.- PINNA, PINNA RUDIS LINNE 





LAMINA I1 I 

1. - Turri tel la lentiginosa Reeve. 

2. - Cancel laria (Eucl ia) Serrata 01 sson 

3. - Northia (nicema) Noctua 01 sson 

4.- Cancellaria (Piruclia) Telembi Olsson 

5. - Natica (Naticarius) Otel la Burica 01 sson 

6. - Conus Marksi 01 sson. 



LAMINA Nt3 
2 



Sowmby 

Sowuby 

RGcRuz 



LAMINA N'4 1 



LAMINA V 

1. - peotinidae (Peeten)- Openhehapeeten Teppnu 

2. - CLcLinO cd. BeAeyebbLh Oe6aon 

3. - AMomia Pmbha dlO/rbLgny 

4. - Voainh (Doa&dial ponduoaa GUY 

5. - Peeten (peeten) Gokdw O&aon 

6. - Semadae, amde ap. Oa~on 





,.,I.7 li.^ " .;, 7 , I -- .,... 1 I.. - 1 ,-. , 7.. . . . .,,. - , . ,. 

NICOS 

MUESTRA 

I 

MESOZOlCO TERClARlO CUATER. 

GENERO,(ESPECIE) TR~PSJURA CRETA PAL. EOC. OLIG. M 10.: RIO. PLEI. HOCO 

GLOBOQUADRINA ALTISPI RA GLOBOSA . S 3 .. . 
GLOBIGERINOIDES QUADRILOBATUS SACCULIFER 

:a 

GLOBIGERINOIDES QUADRILOBATUS TRILOBA 

GLOBIGERINA C IPEROENSIS 
g 
IS 

GLOBIGERINOIDES SICANUS ~i I 

I!. 

GLOBIGERINA VENEZUELANA I? 

GLOBOROTALIA SIAKENSIS 
:I; 

I 

GLOBIGERINA PRAEBULLOI DES 1: 

i$ 

GLOBOROTALIA OBESUR 3 
I* 1N 

GLOBIGERINOIDES RUBER $' 
1 

0' 
all 1 

GLOBIGERINOIDES SUBQUADRATUS I! 

GLOBIGERINOIMS QUADRILOBATUS PRIMORDIUS :: 

GLOBIGERINA TRIPARTITA 
i! 

GLOBIGERINITA INCRUSTA 



1. - GLOBIGERINITA INCRUSTA Akers (1955) 

2. - GLOBIGERINA CIPEROENSIS Bol ly (1954) 

3. - GLOB I CERI NA VENEZUELANA Hedberg (1937) 

4.- GLOBIGERINA PRAEBULLOIDES Brow (1959) 

5.- GnOBIGERINOIDES RUBER dlOrbigny (1039) 

6.- GLOBIGERINOIDES QUADRILOBATUS PRIMORDIUS El ow y Banners (19b2) 





LAMINA NO 7 

1. - GLOB IGERINOIDES QUADRILOBATUS SACCULI FER Brady ( 1877) 

2. - GLOBOQUADRINA ALTISPIRA GLOBOSA Bolly (1957) 

3.- GLOBIGERINOIDES SICANUS dlStefani (1952) 

4. - GLOBOROTALIA SIAKENSIS LeRoy (1939) 

5 .- GL03IGERINA TRIPARTITA Koch (1926) 

6.- GLOBIGERINOIDES QUADRILOBATUS TRILOBA Reuss (1850) 



LAMINA N27,& 





2. - N0IXlSARI.A LAMELLATA 

3.- NONIrn omm 
4. - PSEUBOMODOSARIA CMTULA 

5.- ROBULUS AMERICANUS 

6.- FURSENKOINA Sp. 

Linne (1948) 

Cusm y Stainforth (1945) 

Cushmann y Stevenson (1 91 1 ) 

Batsch (1 948) 

Cushmann (1930) 

Loeblich y Tappan (1961) 





1.- WIGERINA GALLOWALLI Cushmann (1929) 

2.- RECTWIGERINA GALLOWL1 Cushmann (1929) 

4. - BUL IMINELLA ECUADORANA Cushmann y Stevenson (1 91 1 ) 

3.- NODOSARIA VERTEBRALIS Batsch (1 948) 

5.- CANCRIS Sp. Montfort (1 808) 

6. - STILOSTCMELLA Sp. GUPPY (1927) 





ANEXO D 

ANALISIS QUIrlICOS 



CALCIMETRIA 

Es el proceso mediante el cual se determinan la concentraci6n de - 

carbonatos en calizas y dolomias. 

Su determinaci6n demanda el uso del denominado Cacimetro de Bernard, 

en el cual se efectca las lecturas del volumen de C02 desprendido, 

al-ser atacada la muestra mediante 5cido clohidrico a1 10 %. 

La reacci6n que se produce es la siguiente: 

C03Ca + 2C1H + Cop + H20 + C1 2Ca 

La concentraci6n de carbonatos se cal cul a mediante la ecuaci6n. 

P = presi6n en mil ibares 

V = volumen de C02 en c.c 



T = Temperatura en "C 

W = peso de la muestra 

Antes de iniciar el andlisis, es conveniente el iminar la materia ergs 

nica, que puede introducir error en las lecturas, debido a1 desprendi - 

miento de gases sulfurosos a1 ser atacados con el -dcido clorhidrico. 

El proceso de andlisis requiere la pulverizaci6n de 

mortero y el secado completo de 10s recipientes uti 

Erlenmeyer, frascos con dcidos, etc. La cantidad d 

la muestra en el 

lizados tales como 

e muestra anal i za- 

da varia de 0.20 a 2 grs., denendiendo del contenido de carbonatos, - 

que se refleja en la factibilidad de registrarse la lectura. 

En el presente estudio se analizaron varias muestras cuyos resultados 

se muestran en la tabla N". 

MATERIA ORGANICA 

La determinaci6n de materia orgdnica requiere tener la muestra pulve - 

rizada y seca, 1 uego de 1 o cual se toma una fracci6n de 3-5 grs. y 

se calcina en crisoles de porcelana a 550°C durante doce horas, con 

el prop6si to de el iminar la materia orgdnica. 

La muestra calcinada, fria, se humedece con agua destilada y despuk 



de 15 mi nutos , se 1 e aiiade 1 ml . de sol uci6n concentrada de carbona - 

to de amonio; se seca a 110°C y se pesa, la p6rdida de peso corres - 

pondiente a la materia orginica puede expresarse en porcentaje. 

Los resul tados del an61 isis de las muestras tomadas para el efecto 

constan en la tabla Ng 4. 



TAslA # 4 AMLISIS QLMWOS 

DETERMINACION DE CARBONATOS 

DETERMINACION DE MATERIA ORGANICA 

I 

aV cc 

49.4 

33.4 

45.2 

55.4 

45.2 

7.0 

6.7 

15.4 

0 

T C 

30 

30 

3 1 

29 

3 0 

3 0 

3 0 

29 

MUESTRA 

W19B 

W36C. M 

W286 MWI . 
~37~14 

P(MIL1EAR) 

1 .014 

1 .014 

1 .014 

1.015 

1 .013 

1 .013 

1 .013 

1 .014 

% CARBONA- 
TOS 

79.5 

53.1 

72.5 

89.5 

72.7 

11.3 

11.1 

25.7 

-r 

MUESTRA PESO (W) 

W51 M4 

W45 RH 

YUNSUN 1 

W24C.A 

W41 ~4 

W40C .A 

W238 MI3 

W63 Y 

-- 
0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

PESO INICIAL 

3.25 

3.17 

3.00 

3.00 

PESO FINAL 

2.02 

1.77 

2.58 

2.86 

DIF. DE PESO 

1 .03 

1.40 

0.42 

0.14 

% MATERIAL ORG. 

31.7% 

44.1% 

14.0% 

4.7% 
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