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R E S U M E N  

El es tudio  geol6gico de l a  par te  Nororiental de l a  I s l a  Pund, que se  

presenta en e s t a  t e s i s ,  cubre una superf ic ie  de 340 ~m'. , teniendo - 
como principal  obje t ivo l a  elaboraci6n del mapa geol6gico a escala - 
(1:50000). 

Para e l  logro de e l l o ,  se real iz6  trabajos de campo, laborator io  y 

o f ic ina .  El t raba jo  de campo demand6 l a  u t i l i zac i6n  de ca r tas  topo- 

grdf icas  que fueron ampliadas a 1:25000 y u t i l i zadas  como mapa base 

en e l  r eg i s t ro  de l a  inforrnaci6n l i t o l cg i ca ,  e s t r a t i g r d f i c a ,  es t ruc-  

tu ra l  , e t c . ,  que se tom6 en e l  campo. El t raba jo  de 1 aboratorio se 

efectu6 sobre unas 100 muestras tomadas superficialmente o a poca - 

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

quimi co y pal eontol6gi co. 

De 10s resultados desprendidos a p a r t i r  de 10s and l i s i s  de campo y de 

laborator io ,  nos ha llevado a desglosar c r i t e r i o s  sobre l a  geomorfolo - 

gia ,  geohis tor ia ,  confiquraci6n tect6nica y relaciones e s t r a t i g rd f i ca s ,  

10s mismos que son formulados en e l  desar ro l lo  de l a  t e s i s .  

Las rocas sedimentarias que afloran en e l  i r e a  presentan composici6n 



d e t r i t i c a  variada, con una divers i f icaci6n de ambientes deposiciona - 

l e s  que van de continentales a rnarinos siendo es tos  Gltimos f o s i l i -  

feros  y de gran importancia en l a  dataci6n y en e l  and l i s i s  e s t r a t i  - 

grsf ico.  Las cinco unidades formacionales que se  han diferenciado - 

expresan claramente l a  Geologia de l a  zona, e s t a s  son: Subibaja,Pro - 

greso, Pund, Tab1 azos y A1 uvi ones. 

Los e s t r a to s  af lorantes  se presentan en posici6n subhorizontal,  - t e  

niendose l ige ras  variaciones locales de inclinaci6n.  Estos e s t r a to s  

han sido afectados por esfuerzos tect6nicos comprobados por Geofisi - 

ca,  s in  embargo no se  observan fuer tes  diaclasamientos n i  gran f r e  - 

cuencia de fal lamientos,  l o  que indicar ia  que 10s esfuerzos tect6ni - 

cos en 10s Cltimos tiernpos han sido rnoderados. 

En e l  capi tulo  V ,  se hace u n  a n i l i s i s  cor re la t ivo  de l a  Geologia - 

que se presents en e l  s rea  de es tudio ,  con zonas s imilares  ubicadas 

en l a  par te  cont inenta l ,  correlaci6n que se sustenta en l a  cornpara- 

ci6n petrogrsfica , paleontol6gica y e s t r a t i g r i f i  ca,  lo  que nos da 

una c lara  idea de l a  relaci6n que guarda e l  srea estudiada dentro - 

de l a  Geologia Regional. 

Y finalrnente se ha dedicado u n  capi tulo  a descr ib i r  l a  importancia 

geoecon6mica del i r e a  estudiada,  donde destacan l a s  perspectivas - 

hidrocarburiferas de mucha s ignif icaci6n en 1 a actual idad, tomsndo - 

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

y l a  exploraci6n de aguas subterraneas. 
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INTRODUCCION 

Es no to r io  y t r a scenden te  para l a  humanidad, l a  importancia  

que t i enen  10s  r ecu r sos  n a t u r a l e s  como f u e n t e  generadora - 
del d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  y s o c i o  econ6mico de 10s p a i s e s .  

E n  e s t e  s e n t i d o  e s  r e l e v a n t e  l a  importancia  que adquie re  l a  

Geologia como herramienta para conocer e  i n t e ~ p r e t a r  l a  gg 
n e s i s ,  l o c a l i z a c i 6 n  y es t imaci6n de dichos  r e c u r s o s .  Por - 

e l l o  10s  o b j e t i v o s  e  importancia  que se  l e  pre tende da r  a 

l a  p re sen te  memoria, t i enen  como base fundamental e l  desarro  - 

1 l o  del mapa geo l6g ico .  

Y dado que l a  i s l a  y en general  todo l o  que comprende l a  - 
Cuenca del  Golfo de Guayaquil ,  presentan exce l en t e s  condi-  

c iones  para l a  acumulaci6n h i d r o c a r b u r i f e r a ,  ha s i d o  y e s  

de i n t e r e s  nacional  e l  que se  e f e c t u e  e s t u d i o s  geol6gicos  

de l a s  d reas  comprendidas o  aledaiios a  e s t a  zona. 

E n  e s t a  v i r t u d ,  l a  Unidad Ejecutora  del  Golfo (CEPE,1980), 

de l ine6  una s e r i e  de proyectos  des t inados  a  c u b r i r  con e s -  

t a s  necesidades  en e l  campo i n v e s t i g a t i v o .  Es a s i  como es  - 

t e  e s t u d i o  s e  genera pr incipalmente  bajo  e s t a s  premisas .  



CAPITULO I 

GENERAL1 DADES 

1.1. OBJETO D E L  ESTUDIO 

La presente memoria t r a t a  sobre l a  geologia de l a  par te  Nororien - 

t a l  de l a  i s l a  P u n h  que s e  encuentra si tuada en l a  f a j a  costera 

del Ecuador. 

Se ha escogido es ta  grea por considerar,  que a l a  luz de 10s co - 

nocimientos geol6gicos actuales ,  l a s  def inic iones ,  su geohis tor ia ,  

sus deformaciones y sus condiciones de sedimentaci6n no aparecen 

con c lar idad,  just if icgndose por el  l o  l a  necesidad de estudios 

fundamentales mhs profundos que descansen sobre una e s t r a t i g r a f i a  

r n k  completa, una car tograf ia  a mayor de t a l l e  y redefiniciones - 

de fomaciones con c r i  t e r i o s  mgs fidedignos . 

Aunque e s t e  t rabajo  s i n  duda, constituye u n  adelanto en e l  pey 

feccionamiento de l a  descripci6n geol6gica de l a  zona, e l  futu- 

ro t i ene  que agregar nuevos conocimientos necesarios para d i luc i  - 

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



contrado soluciones provisionales por fa l ta  de medios que f ac l  

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 h a n  sido reportados como informes internos ,y 

que lamentablemente no han sido publicados. 



Para efecto  del presente es tudio ,  nos hemos servido de l a  i n fo r  - 

macidn que se  presenta en l a s  publicaciones refer idas  en: 

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

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

cripcidn deta l lada de l a  fauna f6 s i l  del Plioceno de l a  costa 

ecuatoriana. Reportdndose 18 especi es  de mol uscos estudi  ados 

por e l  autor ,  correspondientes a l a  i s l a  Pund. 

- Sta infor th ,  1948, App 

dor. 

l i ed  micropaleonto logy in coastal Ecua - 

Que realmente es una importante contribucidn a1 conocimiento 

e s t r a t i g r s f i c o  de 1 a Costa Ecuatoriana ,no 11 egando a c o n s t i  

t u i r s e  en u n  estudio especifico de l a  i s l a .  

- Sawer W . ,  1965, Geologia del Ecuador. 

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

logia de l a  I s l a ,  sin que el  mismo en t r e  a de f in i r  l a s  foy  

maciones exis tentes .  

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



Const i tuye  una r e c o p i l a c i d n  de l a  in formaci6n proveniente de 

1  as compaiiias p e t r o l  eras ; c i  tzndose una desc r i  p c i  6n somera - 
de l a s  unidades sedimentar ias ex i s ten tes  en l a  I s l a .  

- D.G.G.M., 1975. Hoja Geol6gica de l a  I s l a  Pun; en escala - 
1 : 100.000 

Es una de l a s  re fe renc ias  m6s s e r i a s  que se t i e n e  en cuanto 

a1 conocimiento geol6gico de l a  i s l a ,  c i t zndose l a s  unidades, 

1  ugares de a f  1  orami en to  y  breves desc r i  pciones 1  i to1  6g i  cas - 

basados pr inc ipa lmente  en 10s pozos per forados a1 s u r  de l a  

i s l a .  

- B r i s tow  y  H o f f s t e t t e r ,  1977; Lexique S t r a t i g r a p h i q u e  I n t e r n a  - 

t i o n a l .  Basa su t r a b a j o  en 10s repor tes  del  pozo Lechuza y  

en l a  Hoja Geol6gica de l a  D.G.G.M. 

E n t r e  10s t r a b a j o s  de cuya e x i s t e n c i a  se t i e n e  conocimiento, 

y que permanecen i n g d i t o s ,  no habiendo s ido  p o s i b l e  su ob - 

t e n c i h ,  se t i ene :  

- Busne l l  1.938; A Geologica l  reconnaisance o f  t he  I s l a n  o f  Pu - 

ng . 



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

Guayas}. 

Otros t r a b a j o s  incluyen 10s rea l izados  por var ios  au to res  de 

cuyos i n f o m e s  tampoco s e  t i e n e  conocimiento e n t r e  e l l o s :  Lac 

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

1 .3 .  METODO GENERAL DEL TRABAJO 

La base topogrdfica empleada corresponde a l a s  hojas de l a  c a r  - 

t a  nacional denominadas: Canal de Jambel i, Posorja y Puerto - 
Grande, cuyo ind ice  respect ivo  e s :  N V - E l  3865 IV; MV-F2 3585 

I ;  MV F4 3585 11. Estas  c a r t a s  topogrdficas fueron levanta-  

das a e s c a l a  1:50.000 por e l  I n s t i t u t o  Geogrdfico M i l i t a r ,  me - 

d i a n t e  procedimi entos aereofotogramiitri cos. Para e fec tos  de 

mapeo e s t a  e sca la  fue  ampliada a 1:25.000, l o  que f a c i l i t a ,  - 

una mayor v i s i6n  y descripcidn de aspectos geol6gicos.  

Las observaciones y datos geol6gicos regi  s t r ados ,  han s ido  

correlacionados con 1 a informaci6n proporcionada por l a s  f o  - 

t o g r a f i a s  a s reas  del i r e a  a e sca la  1:60.000. 

E n  gene ra l ,  e l  t r a b a j o  en s i ,  s e  l o  puede resumir en t r e s  - 



etapas di ferentes  que son: 

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

demand0 3 meses de campo, habigndose recogido 

informaci6n de super f ic ie  y de subsuelo, l l e  - 

vdndose en e s t e  lapso investigaciones de c g  

r ac t e r  f i s iogrdf ico ,  e s t r a t i g rd f i co ,  es t ruc tu  - 

ra l  y geoecon6mico. 

b. Laboratorio. - Comprende l a  ejecuci6n de and1 i s i s :  granul om5 

tri cosy mineral 6gi cosy petrogrdf i cosy pal eon 

tol6gicos y quimicos (carbonatos y materia o r  - 

gdni ca) . 

c.  0 f ic ina . -  Correspondi endo a e s t a  etapa,  1 a in te rpre ta -  

ci6n, tabulaci6n y correlaci6n de 10s datos,  

por l o  que juega u n  papel de suma trascenden- 

c ia  en l a  confecci6n misma de l a  t e s i s .  

1 .4 .  TECNICAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

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

tos :  

a .  En superf ic ie . -  Mediante 10s m6todos convencionales de geo - 



logia ,  tomdndose muestras de rocas y de sedimen - 
tos . 

b. En subsuelo.- Muestras de r ip ios ,  product0 de perforaciones - 
efectuadas a 60 pies de profundidad, cada 75 me - 

t r o s ,  en l ineas  sismicas orientadas NO-SE y NE- 

SW, d i s tan tes  cada 3 km., unas de o t r a s .  

Los an6 l i s i s  granulom6tricos de l a s  muestras se  realizaron en t a  - 

mites con escala Log2 (1/2g) c las i f i cac i6n  ASTM para l a s  arenas, 

y con hidr6metros ASTM 152H para 10s sedimentos f inos .  

Para 10s and1 i s i s  mineral6gicos y paleontol6gicos se  u t i l  iz6 u n  

microscopio binocular t i p 0  WILD HEERBRUGG,  mientras que para an6 - 
1 i s i s  de ldminas delgadas e l  microscopio Polari zante LEITZ-SM - 
LUX-POL. 

El an6 l i s i s  quimico de carbonatos se l lev6 a efecto en e l  denomi - 

nado Calcimetro de Bernard, detemindndose el  % de Carbonato de 

cal c io  mediante l a  f6rmula (Beni t e z ,  1975) 

P = presi6n en mil ibares 



V = volumen en cc .  de C02 

T = temperatura en " C  

W = peso de muestra ana l izada  

La mater ia  orgdnica s e  ca l  cu la  en base a  l a  perdida de peso de l a  

muestra mediante ca l  c inac i6n  a  550°C durante  12 horas . 
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CAPITULO I1  

GEOGRAFIA 

2 .1 .  LOCALIZACION DEL AREA 

El l r e a  de e s t e  e s t u d i o  e s t d  ubicada en l a  regi6n c o s t e r a  e c u a t o r i g  

na formando p a r t e  del  Golfo de Guayaquil, en l a  desembocadura del 

Rio Guayas, comprende l a  p a r t e  noror ien ta l  de l a  I s l a  P u n d ,  cubr ien  - 

do u n  l r e a  aproximada de 340 ~ m ' ,  su de l imi tac idn  geogrdfica e s t d  

dada por l a s  coordenadas: 

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

Lat i tud:  2'40' 16" - 2O50' 00" N-S 

Poli t icamente e s t a  zona corresponde a l a  parroquia Pund que forma - 
p a r t e  de l a  Provincia  del  Guayas ( F i g .  NU). 

2.2. ACCESIBILIDAD 

Las comuni caci  ones con 1 a Is1 a s e  e fec tcan  p r i  ncipalmente por v i a  

maritima, pudiendo a r r i  barse  tambign por v ia  a&-ea, mediante e l  



uso d e  campos d e  a v i  a c i  6n p r o v i  s i  ona l  es cons  t r u i d o s  p o r  compaiiias 

p e s q u e r a s  o  t 6 c n i c a s  que  r e a l i z a n  t r a b a j o s  en l a  zona.  

I n t e r n a m e n t e  en l a  I s l a ,  e x i s t e n  caminos de  h e r r a d u r a  que  son u t i  - 

l i z a d o s  p a r a  el t r a n s p o r t e  terrestre d u r a n t e  el ve rano .  Duran te  

l a  p r o s p e c c i 6 n  g e o f i s i c a  r e a l i z a d a  por  C E P E  se a b r i e r o n  caminos - 
en l a s  l i n e a s  s i s m i c a s  p a r a  p e r m i t i r  e l  a c c e s o  d e  10s e q u i p o s .  

2.3. RELIEVE 

S e  t r a t a  de  una zona c o s t e r a ,  baFiada p o r  l a s  aguas  d e  

c i f i c o  donde se mues t ra  a c a n t i l a d o s  d e  r e l a t i v a  suav  

do dominantes  en l a  zona.  La t o p o g r a f i a  es b a s t a n t e  

do s u  mayor r a s g o  o r o g r i f  i co  

aproximadamente 170 mts. que 

lo ,  - coordenadas :  ( 6 :  135 - 96 

1  Oc6ano Pa - 

i dad ,no  s i e n  - 

s u a v e ,  s i e n  - 

e l  r e p r e s e n t a d o  p o r  una c o l i n a  d e  

a p a r e c e  en  l a  l o c a l i d a d  d e  C e r r o  Ma - 

,923) .  

En g e n e r a l  d e n t r o  d e  l a  zona e s t u d i a d a  se l a  puede d i v i d i r  f i s i o -  

g r i f i c a m e n t e  en  dos s e c t o r e s  como mues t ra  l a  f i g u r a  N% 2.  

a .  El s e c t o r  n o r o r i e n t a l  y p a r t e  n o r t e ,  donde l a  t o p o g r a f i a  es 

l l a n a  y forma p a r t e  d e  l a  p l a n i c i e  c o s t e r a .  

b.  El s e c t o r  o c c i d e n t a l  d e  t o p o g r a f i a  r e l a t i v a m e n t e  a b r u p t a  con 



predominio de col inas que alcanzan 10s 100 mts. 

Ademds , exi sten determinados sectores que forman una excepci6n den 

t r o  de estas divisiones. 

2.4. CLIMA 

Estb determinado por las  condiciones p l  uviom6tricas, siendo el t i  - 

po climdtico predominante el de tropical seco (Boletin Climatol6gi 

co, 1973). 

Las estaciones son dos: Invierno, caracterizado por l luvias 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 l luvias fuertes ,  

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

en 11 amarl e aguadas) . 





2.6. VEGETACION 

E n  base a tener u n  clima seco durante gran parte del aRo, l a  f l o  - 

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

l luvia ,  donde se  cultivan sandias, m a i z ,  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 i l l 0  y ceibo como proveedor de lana (Foto 

N") . 

2.7 .  ACTIVIDAD HUMANA 

Por e s t a r  favorecida por las  riquezas ictiol6gicas que proporcio - 

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

bladores como fuente de trabajo lo  constituye l a  pesca, siendo 

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

no se encuentran desarrolladas fundamentalmente p o r  l a  escases - 

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

industria camaronera, estimdndose que l a  zona en gran parte es 

propi cia Dara esta actividad. 

Es necesario anotar, el total  aislamiento de esta zona en l a  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 .  P a r t e  d e  l a  f l o -  
r a  r e i n a n t e  e n  l a  z o n a  
( a r b 0 1  d e  C e i b o )  , a d e m s s  
e x i s t e n  o t r o s  a r b o l e s  ma - 
d e r e r o s ,  g b a n o ,  l a u r e l ,  
g u a y a c a n ,  e t c .  

FOTO 2 .  V e g e t a c i 6 n  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  
a r b u s t o s .  M o s t r a n d o s e  a d e m z s ,  p e r f o r a c i o n e s  
r e a l i z a d a s  a  6 0  p i e s  d e  p r o f u n d i d a d  p a r a  - 
s i s m i c a  d e  r e f l e c c i 6 n .  



CAPITULO I11 

GEOLOGI A 

3.1. CONFIGURACION TECTONICA 

En e l  Ecuador se -mrrmn tres grandes  P m v i n c i a s  geol6gicas  a saber :  

- La zona c o s t e r a  a1 o e s t e  

- La c o r d i l l e r a  de 10s Andes o S i e r r a  

- La zona o r i e n t a l  o Amaz6nica. 

El z r ea  cor respondien te  a1 p re sen t e  e s t u d i o ,  se encuent ra  enmarcada 

den t ro  de l a  zona c o s t e r a ,  donde adquiere  s i n g u l a r  i n t e r 6 s  l a  c o r d i  

l l e r a  de Chong6n - Colonche, que aparentemente d i v i d e  a l a  zona cos - 

t e r a  en dos secc iones ;  s iendo  de nues t ro  i n t e r &  a c t u a l  a n a l i z a r  l o  

que corresponde a l a  p a r t e  s u r .  

Se t r a t a  de una amplia zona f a l l a d a  y subs iden te  determinzndose - 
tres grandes dominios ,iJeoestructurales: La peninsula  de Santa  Elg 

na, l a  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 u n  rango estructural po - 

s i t i vo  (zona a l t a  emergida), estando delimitada por la f a l l a  de 

1 a cruz a1 norte y por 1 a fa1 1 a Posorja a1 sur ( C E P E .  1982). Por 

sus carac ter i s t i  cas geoestructural es se desarende que es una zo 
na inestable y ampliamente fallada,donde se detaca la f a l l a  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 l a  tect6nica de gravedad, a pa r t i r  de u n  gran 

talud continental que formaba mediante su levantamiento l a  Cor 

d i l l e ra  de Chongh - Colonche. En efecto la  Cordillera de Chog 

g6n Colonche se form6 en el Eoceno Medio a pa r t i r  de presiones 

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

f i e l d ,  1966). 

La Cuenca Progreso, es el elemento estructural mds importante - 

a1 Sur de la  cordi l lera ,  ha sidosubsidente entre  formaciones an - 

tiguas del Terciario y re1 lenada posteriormente con sedimentos 

de t r i t icos  transgresivos y regresivos del 01 igo-Mio-Pl ioceno, 

Esta cuenca se  encuentra actualmente aflorante en forma parcial ,  

figurando en e l  mapa geol6gico como una superficie extensa del 

Terciario Joven. Est; del imitada a1 Sur Oeste por la  f a l l a  de 
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Otros rasgos morfo l6gicos que cabe mencionar y que se destacan en 

l a  Peninsula de Santa Elena y en l a  I s l a  Puns, son l a s  p l a n i c i e s  

costeras denominados Tablazos, s i tuados en dos o t r e s  n i ve les  a1 - 

ti tud ina les  que corresponderian a va r ios  eventos de Levantamiento 

durante e l  per iod0 Cuaternario (P l  e i  stoceno) . 

3.2. ESTRATIGRAFI A 

La e s t r a t i g r a f i a  de l  L i  t o r a l  P a c i f i c o  Ecuatoriano, ha s ido  some- 

t i d a  a extensos estudios por  var ios  invest igadores,  encontriindose 

publ icaciones en l a s  cuales se encuentran discrepancias que r a d i -  

can en 1 a i d e n t i f i  caci6n de l a s  d i  fe rentes  unidades formacionales 

y p a r a l e l i z a c i 6 n  de sus d i fe ren tes  fac ies ;  surgiendo por l o  t a n t o  

d i f i c u l t a d e s  para ub icar  estas unidades cronol6gicamente. Para 

es te  es tud io  nos hemos serv ido  bssicamente de l a  co l  umna e s t r a t i  - 
g r i f i c a  presentada por  Br is tow y H o f f s t t e t e r  en 1977 (F igura  5 ) .  

REGION DE SANTA ELENA 

Se ha es tab lec ido  en esta regiGn, l a  presencia de dos conjuntos es - 

t r a t i g r z f i c a m e n t e  d i fe ren tes ,  separados por  una d i sco rd ia  que abar - 

ca todo e l  Paleoceno y p a r t e  del  Eoceno. 



a. El Complejo o Zbcalo, consti tuido por rocas verdes de 

textura d o l e r i t i c a ,  lavas bis icas  y aglomerados volcinicos,  

adernis sedimentos volcano sedimentarios denominados Formaci6n 

Cayo. El conjunto ha- sido ubicado en e l  Cret ic ico,  basando - 

es t a  determinaci6n en l a  presencia de Inoceramus y microfauna 

encontrada en l a  suprayacente Formaci6n Cayo. 

b.  Sedirnentos Terciar ios  Pale6genosY actualmente conocidos como 

complejo 01 istostr6mic0,  (Colman, 1970). Este conjunto e s  

a1 6cton0, considerindolo como product0 de fuer tes  desl i zamien - 
t o s ,  por l o  cual no cabe l a  divisi6n de formaciones o unidades 

como anteriorrnente se c re ia  que pertenecian a c ic los  de sedi - 

mentaci6n normales, figurando una l i s t a  enorme y variada de 

nornbres e s t r a t i g r i f i c o s  que s e  refer ian a e s t a  secuencia a16c - 

tona, indicando clararnente l a  complejidad del i r e a .  

Se ha evidenciado en e s t a s  unidades, l a  presencia de una gran 

variedad de medios ambientes: (L i t o r a l ,  Transicional , n e r i t i -  

cos hasta ab i s a l e s ) ,  J .  Azad, (1968); juntindose a e l l o  l a  

complicada es t ruc tura ,  que d i f i cu l tan  enormemente una subdivi - 

si6n desde el  punto de v i s t a  e s t r a t i g r i f i c o .  

Colman (1970), d i ferenci6  y denomin6 e s t a s  unidades como 01 i s  - 



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 a h  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 a h  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 l a  par te  basal del paquete sedimentario que 

re l l en6  l a  Cuenca. Pozos Carrizal NV y Data NV.*(IEPC).  

Las ca l izas  San Eduardo, se  l a s  ha reportado en l a s  montaiias de 

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

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

es t a  i l  tima unidad, descansan a1 ternativamente 1 as cal i zas  Jav i ta  

o e l  llamado Grupo Anc6n. 

En var ias  secciones de l a  Cordil lera de Chong6n Colonche, aparecen 

sedimentos denominados Lutol i tas  o Lodolitas Las Masas; exist iendo 

mucha discrepancia en l a  ubicaci6n e s t r a t i g r i f i c a  de l a s  mismas ; 

frecuentemente son confundidas con l a  par te  superior del Miembro 

Guayaquil , par te  del Grupo Anc6n o Tambign como l a  par te  basal de 

l a s  ca l i zas  J av i t a .  

Estas lodo l i t as  fueron definidas por ge6logos de l a  *CALEC a 23Km. 

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

Su 1 i to logia  consisten en lodol i t a s  medio duras, e s t r a t i f i c adas ,  

verde amari 1 l en t a s ,  pasando hacia a r r i  ba a l u t i  t a s  medio duras.De 

l a s  evidencias micropal e'ontol6gicas, Mi 11 s ( l 968 ) ,  se  deduce - 

*IEPC: International  Ecuadorean Petrol eum Co. 
*CALEC:California Ecuador Petroleum Co. 



P- 1 

q u e  e s t a s  l o d o l i t a s  f u e r o n  d e p o s i t a d a s  e n  e l  Eoceno  Medio 

e n  u n  a m b i e n t e  d e  a g u a s  p r o f u n d a s .  

S u p r a y a c i e n d o  s e  e n c u e n t r a  l a  F o r m a c i d n  T o ~ a q u a ~ r e n r e s e n t g  

d a  p o r  l a s  a r e n i s c a s  d e l  Miembro Z a p o t a l  y e n  e l  Tope  d e  e s  - 

t a s  s e  e n c u e n t r a n  l a s  l u t i t a s  c h o c o l a t e s  d e l  Miembro Dos Bo - 

c a s ,  d e p o s i t a d a s  e n  e l  O l i q o c e n o  - Mioceno I n f e r i o r .  

El Miembro V i  11 ingota(1  u t i  t a s  diatomaceas y a r c i  11 i t a s  bl ancas tobaceas)  

r e p r e s e n t a  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a  F o r m a c i 6 n  T o s a g u a , s u  ocu - 

r r e n c i a  e s  l o c a l ,  estando af lorando en e l  r e c i n t o  Sucre (Km. 80,  c a r r e  - 

t e r a  Guayaqui 1 -Sal i n a s ) ,  habiendose i n f e r i d o  una d iscordancia  e n t r e  e s  - 

t e  Miembro y e l  Miembro I n f e r i o r  Dos Bocas. 

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

j a  cons t i  t u ida  en su mayor ~ a r t e  por l imos, a r en i scas  1 imosas y 1 imos 

a r c i  11 osos ,  su mi crofauna basada en Foraminiferos nos indi ca u n  ambien - 

t e  de aguas medianamente profundas y una edad del  Mioceno Medio. (Br i s -  

tow, Hoff 1 s t e t t e r ,  1975) .  

La Formaci 6n Proqreso ( a ren i  s c a s  mol i s i c a s )  ,de edad Mioceno Superior-  

Plioceno, suprayace a l a  F. Subibaja con u n  espesor  mayor de 2000 m .  

El c i c l o  sedimentario f i n a l i z a  con e l  r e l l e n o  de l a  Cuenca con sedimen - 

t o s  Pl idcenicos y P le i  s toc6nicos no d i ferenciados .  
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GRABEN DE JAMBELI 

Por t r a t a r se  de una Subcuenca de la Cuenca Progreso, se  estima una 

simi 1 a r  h i  s tor ia  deposicional con una secuencia e s t r a t i g r i f i  ca se  - 

mejante, habiendo sido individualizada desde el Plioceno y rellena - 

da con sedimentos de t r i t icos  desde esta  6poca hasta 10s tiempos ac - 

tuales ,  en que sigue recibiendo aportes de t r i t icos  del Guayas. E l  

i rea  de estudio de esta  t e s i s  se encuentra dentro de esta  subcuen- 

ca . 

Su relaci6n e s t r a t ig r i f i ca  con la  Cuenca Progreso se sostiene, en 

base a las  informaciones proporcionadas por 10s pozos explorato- 

r ios  efectuados en el Golfo y cuya secuencia cronoestratigrifica 

ha sido establecida por la  presencia de unidades ta les  como Zap2 

t a l ,  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 l a  cual se 

encuentra empefiada la  Subgerencia Regional de C E P E .  

Entre las  formaciones que se hace referencia en l a  Hoja Geol6gi- 

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



l a  DGGM, se t i e n e :  

E l  Miembro Dos Bocas de l a  Formaci6n Tosagua, d e f i n i d a  por  10s - 

Ge6logos de l a  IEPC en l a  l o c a l  i dad  de l  pueblo de Dos Bocas ,Coor - 

denadas (5.555 - 97.448), cons is t iendo su l i t o l o g i a  en l u t i t a s  - 

ca f6  chocol a t e  1 ami nadas , con presenci  a de 1 entes do1 o m i t i  cos y 

concresiones calc6reas. 

En l a  i s l a  , ~ e 6 l o ~ o s  de l a  D.G.G.M., l a  han ubicado en l a  par  - 

t e  Nor te  Centra l  Coordenadas (5.990 - 96.890), no habigndose - 
c l a r i f i c a d o  su pos ic i6n ,  n i  precisado sus contactos y su poten- 

c i a .  Su presencia se cuest iona en e s t e  t r a b a j o ,  por no encon- 

t r a r s e  ev idencias que induzcan a r a t i f i c a r  su pos ic i6n .  

La Formaci6n Progreso ha s i d o  re lac ionada y ubicada por  10s Ge6 - 

logos de l a  *DGGM, (1975), en l a  p a r t e  Norsepten t r iona l  de l a  

I s l a ,  ocupando una gran extensi6n; coordenadas (6.05 - 96.92). 

Anter iormente se habia considerado a es tos  sedimentos como par  - 

t e  i n t e g r a n t e  de l a  Formaci6n Pun6, y en e l  Pozo Lechuza a1 Sur 

de l a  i s l a ,  se 10s denomin6 como Formaci6n Cerro Malo, habigndo - 

se ca lcu lado una po tenc ia  de 967 rn. 

Esta f o r m a c i h  f ue  d e f i n i d a  por  pr imera vez po r  Coloma S i l v a ,  - 

*DGGM - D i recc i6n  General de Geol6gia y Minas. 



(1939),  d e r i  vando su nombre de 1 a Pobl aci6n de Progreso, Coordenadas 

(5.705 - 97.343). Su secci6n t i p 0  ha s ido  precisada por Marks(l951) 

ubicindosela  a l o  l a rgo  de l a  c a r r e t e r a  Progreso - Playas ,  sobre 

una d i s t a n c i a  de 11.2 Km. a 1 .3  Km. a1 Sur de Progreso. Los sedi  - 

mentos corresponden a una deposi tac i6n  d e t r i t i  ca variada con aspec - 

t o s  de molasa, que cubren toda l a  p a r t e  cen t r a l  de l a  Cuenca Pro - 

greso.  Su fauna f 6 s i l  ha s ido  es tudiada  por Marks ( l 9 5 l ) ,  Olsson 

( l 9 3 l ) ,  S iga l  (1968) y o t r o s ,  habiendo s i t u a d o  a e s t a  Formaci6n - 
como correspondi e n t e  a1 Mi oceno Superior  - Pl ioceno , determi ndndo- 

s e  u n  ambiente deposicional  de aguas poco profundas. 

La Formaci6n P u n s ,  fue  de f in ida  por Ge6logos de l a  IEPC, en 1943, 

en informes no pub1 icados ,  habi6ndosela d iv id ido  en dos miembros : 

Superior  Lechuza e I n f e r i o r  Placer .  

El Miembro Lechuza, a f l o r a  so lo  en l a  p a r t e  Sur de l a  i s l a ,  en l a  

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

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

za,  i n t e r v a l 0  91 - 432 m . ,  debajo del  Cuaternario;  estando su l i t 0  - 

l og ia  c o n s t i t u i d a  por Cal izas  suaves impuras, con r e s t o s  de molus - 

cos ,  Bushnell ( l 9 3 8 ) ,  estimando ademzs que e s t o s  sedimentos eran 

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



E l  Miembro P lacer ,  ha s i d o  c i t a d o  en l a  zona de l  Pozo P lacer ,  - 

(6.121 - 96.903), e l  mismo que s o l o  a1 canza una p ro fund idad  de 

457 m., en e l  l ado  Este de l a  I s l a .  Su nombre d e r i v 6  de l  i n t e r -  

v a l ~  490 - 1315 m. en e l  Pozo Lechuza, donde c o n s i s t e  p r i n c i p a l  - 

mente de i n t e r c a l a c i o n e s  de l u t i t a s  con aren iscas.  A1 respec to  

e x i s t e n  en l a  l i t e r a t u r a  dos descr ipc iones  para e s t e  Miembro: 

Bushnel 1  ( l 9 3 8 ) ,  bas5ndose en 1  os a f  1  orami entos de Punta EspaRo- 

l a , l os  desc r i be  como cons i s ten tes  de l u t i t a s  g r i s e s ,  a m a r i l l a s  y 

chocolates,  con numerosas capas de l i m o  y arenas. 

Ge6logos de 1  a  IEPC (1943),  1  a  d e s c r i  ben en Cerro Ma1 o, como con - 

s i s t e n t e s  de e s t r a t o s  endurecidos de aglomerado y toba v o l c s n i c a  

en una m a t r i z  de a ren i sca  f e l d e s p d t i c a  de grano grueso. 

Como se vers  mds adelante,  es tas  descr ipc iones  a  l a  1  uz de l a s  

ev idenc ias  generadas en es te  es tud io ,  r e s u l t a n  l i g e r a s  y confusas 

po r  l o  que se hace imp resc ind ib l e  r e d e f i n i r l a s .  

O t ra  formaci6n que a f l o r a  en l a  p a r t e  Norocc iden ta l  de l a  I s l a  , 

son l a s  p l a n i c i e s  cos te ras  denominados Tablazos. Este nombre f ue  

tomado para e s t a  un idad p o r  su semejanza con l a s  t e r r a z a s  marinas 

de l  Nor Oeste de l  Peri l  (Senn, 1940). 



Su loca l idad  t i p o  s e  l a  ubica en l a  Peninsula de Santa Elena, e s  - 

tando carac ter izados  por su morfologia en forma de t e r r a z a s  y por 

su 1 i to1 ogia consi s t e n t e  de coqui nas y a ren i scas  coqui noides. 

Murray, (1925),  d i v i d i 6  l a  unidad en t r e s  Tablazos, del mzs bajo 

hacia a r r i b a :  Muey, Santa Elena y Alto Tablazo; poster iermente s e  

han emit ido muchas t e o r i a s  relacionadas con l a  presencia de va - 

r i o s  n i v e l e s ,  aduciendo e f e c t o s  t e c t h i c o s  o e fec tos  deposiciona- 

l e s ,  s i n  que a l a  presente s e  tenga una ce r t eza  absolu ta  de l a  

h i s t o r i a  deposicional de 10s Tablazos. 

3.3. GEOLOGIA HISTORICA 

Para hcer u n  bosquejo geohis t6r ico  regional  , 10s datos disponi b l e s  

son escasos e incompletos, raz6n por l a  cual s e  ha v i s t o  l a  necesi - 

dad de co r re l ac iona r  e i n t e g r a r  l a s  observaciones y conceptos ver- 

t i d o s  en t r a b a j o s  a n t e r i o r e s .  

PRE-TERCIARIO 

Se ha a t r i b u i d o  a l a  Formaci6n Pifitin como correspondiente a1 pe - 

r iodo Cre t i c i  co (Mesozoi co)  , consi derbndosel a s  como 1 a s  rocas  mbs 

ant iguas  del basamento. Li tol6gicamente e s t i  cons t i  tu ida  por l a  - 

vas b i s i  cas  ocebni cas ; s e  1 a s  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, 1 1  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 e s t h  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),  a t r i  buye a1 Paleoceno v a r i a s  1 oca l  idades u b i  cadas 

en l a  Peninsula de Santa Elena (Formaci6n Es tanc ia ) ,  ten iendo  co - 

mo argument0 l a  p resenc ia  de l a  espec ie Rzehakina epiaona, per0  

ahora se sabe que 6 s t a  especie aparece desde e l  C re t i ceo  Supe - 

r i o r ,  r esu l t ando  de e l l o  que l a  p resenc ia  de l  Paleoceno, s i n  es - 

t a r  e x c l  u i da  , tampoco es t S  probada. 

S e g h  Faucher y Savoyat (1972), l a  Fa1 l a  Guayaquil ha comenzado a 

ac tua r  desde e s t a  6poca, levantando e l  compartimento "AMOTAPE"a1 

Sur-Este; aportando d e t r i t o s  a l a  zona subs idente.  

EOCENO MEDIO Y SUPERIOR 

Es ta  6poca e s t i  representada p o r  e l  p o s i b l e  emplazamiento de l  Com - 

p l e  j o  01 i s t os t r6m ico ;  denominando as: a 1 os b l  oques sedimentar ios 

t ranspor tados  y des l i zados  que dan l u g a r  a1 con jun to  A16ctono es - 

t r u c t u r a l  de Santa E l  ena, (J.  Azad, 1964). 

La gran m o v i l i d a d  de e s t a  zona, i n d i c a  que f u e  un pa leo  t a l u d  con - 

t i n e n t a l  i n e s t a b l e ,  l o  que permi te  i n f e r i r  en e s t a  6poca, l a  p re  - 

senc ia  y func ionamiento de l a  C o r d i l l e r a  de Chong6n - Colonche 

como un a1 t o  e s t r u c t u r a l  . 

ContemporSneamente se produce tarnbien, una i nvas i  6n mar ina a 1 o 



l a r g o  de l a  zona cos te ra ,  r e f l e j a d a  en l a  d e p o s i t a c i h  de c a l i z a s  

a r r e c i f a l e s  algdceas, e n t r e  e l l o s :  San Eduardo, San Antonio,  J a v i  - 

ta ,  Punta Ost iones, e t c .  Se l e  ha a t r i b u i d o  una edad correspon- 

d i e n t e  a1 Eoceno Medio, en base a su microfauna y m i c r o f l o r a  ( A r  - 

chaeol i thothamnium, D i  s c o c i c l  i n a s  Amphisteginas) , Vaughan (1929),  

Barker  ( l 9 3 2 ) ,  S t a i n f o r t h  ( 1948). Ademds Smol 1  ( l 962 ) ,  r e p o r t 6  

l a  p resenc ia  de un f o ram in i f e r0  p l a n t 6 n i c o  ( g l o b i g e r i n a  b o l  i v a  - 

r i a n a ) ,  c a r a c t e r i s t i c o  de l  Eoceno Medio. 

OLIGOCENO - MIOCENO INFERIOR 

Hasta hace poco, se pos tu laba  l a  ausencia de l  Ol igoceno en l a  

mayor p a r t e  de l a  cos ta  ecua to r iana .  Actualmente se Cree que 

e l  c i c l o  de sedimentaci6n desa r ro l  l ada  en l a  Cuenca Progreso co - 

menz6 a1 f i n  de l  01 igoceno con l a  depos i t ac i 6n  p o r  e f e c t o s  t r a n s  - 

gres i vos  de l a s  a ren iscas  y conglomerados de l a  Formaci6n Zapo - 

t a l ,  o  en su defecto, l a  depos i t ac i 6n  de l a  p a r t e  basal  d e l  Miem - 

b r o  Dos Bocas. ( B r i s t o w  y H o f f s t e t t e r  1977). 

De acuerdo con l o  a n t e r i o r ,  y a l a  c o n f i g u r a c i 6 n  geol6g ica,  l a  

f a 1  l a  de l a  Cruz t e n d r i a  que haberse formado en e s t a  6poca, e l e -  

vdndose po r  cons igu ien te  l a  r e g i 6 n  de Santa Elena, o r ig insndose  

i gualmente una r e g i 6 n  subs idente denomi nada Cuenca Progreso. 



MIOCENO MEDIO Y SUPERIOR 

Cont inh  e l  re1 leno de la  Cuenca Progreso, con l a  depositaci6n de 

l a s  Formaciones Tosagua, Subibaja y Progreso que son dep6sitos - ne 

tamente arenosos , t i p0  1 i to ra l  , sub1 i toral  , o de aguas someras - 
con una r i ca  fauna de moluscos. 

Sta infor th  (1948), ha encontrado simi 1 i tud entre  10s faraminiferos 

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

do la  persistencia de una comunicaci6n marina en t re  l a s  dos co- 

marcas hasta f ines  del Mioceno. 

En e s t a  Gpoca, e l  grab6n de Jambeli queda individualizado por l a  

aparici6n de nuevas f a l l a s  y por l a  continua subsidencia. Esto 

en v i s t a  de l a  ausencia reportada de l a  F. Pun;, en l a  parte con - 

t inental  de l a  Cuenca Progreso. 

PLIOCENO Y PLEISTOCENO 

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

tivamente dando lugar a l a  formaci6n del Delta del Guayas. En e l  

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

dando lugar a l a  configuraci6n actual de l a  I s l a  Pund,distlntiva- 

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

detenimiento en el pr6ximo capitulo.  

Otro evento de trascendencia en e l  Cuarternario es l a  formaci6n 



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

tos  epirogen6ticos que dejan a1 descubierto e l  fondo ocednico. Es - 

tos  tablazos son dep6si tos  sub1 i to ra les  marinos de consti tuci6n es - 

pecialmente calcdrea f o s i l  i f e r a ,  que se  presentan en forma de capas 

y que adquieren morfologia de terrazas .  

La hi s t o r i a  Pl eistoc6ni ca comprende t r e s  1 evantamientos sucesi vos , 

cada cual provoc6 l a  formaci6n de una nueva plataforma de erosi6n 

y sedimentaci6t1, 10s mismos que forman hoy en dia  t r e s  tablazos - 
escal onados, reconocidos y d i  ferenci ados 1 i t6gica y texturalmente, 

Yurray (1925).  

Estos varios niveles de tablazos afloran sobre extensos d r e a s  - 

en l a  Peninsula de Santa Elena y en l a  I s l a  Pund. (Foto N") . 



FOTO 3.  E s t r a t i f i c a c i 6 n  c r u z a d a  d e  1i:Zs d e  1 m .  e n  
e s t r a t o s  f o s i l z f e r o s  d e  l a  F o r m a c i 6 n  T a b l a  - 
z o s .  ( S u b i d a  A l t a )  . 

FOTO 1 , O n d u l i t a s  e n  c a p a s  l i m o  a r c i l l o s a s ,  c o n  - 
m a r c a d a  s e m e j a n z a  c o n  10s  F l u t e  M a r k s ,  - 
marcas  e n  f o r m a  d e  d e p r e s i o n e s  p r o d u c i d a s  
p o r  e f e c t o s  d e  c o r r i e n t e  ( P u e r t o  P u n s ) .  



CAPITULO I V  

GEOLOGIA LOCAL 

Este c a p i t u l o  c o n s t i  t uye  una s i n t e s i s  de l  t r a b a j o  r e a l  izado,  t e n d i e n t e  

a  conocer y d e s c i f r a r  l a  Geologia de l a  p a r t e  N o r o r i e n t a l  de l a  i s l a .  

ANTECEDENTES 

Levantami en to  geo l6g i  co de l  i r e a .  

Para e l  l evan tamien to  geo l6g ico  de l  Zrea nos hemos s e r v i d o  de 1  as obser - 

vaciones de campo r e a l i z a d o s  en l a  zona, de 10s resu l t ados  de l a s  mues- 

t r a s  anal  i zadas, de 1  a  1  i m i  tada i n fo rmac i6n  que p res tan  1  as f o t o g r a f i a s  

agreas, de l a  i n t e r p r e t a c i 6 n  de l a s  l i n e a s  s ismicas y de 10s conceptos 

v e r t i d o s  en t r a b a j o s  a n t e r i o r e s .  

Mapeo de S u p e r f i c i e .  

Comprende l a  i d e n t i f i c a c i 6 n  f i s i o g r s f i c a ,  1  i t o l t j g i c a ,  e s t r u c t u r a l  y pa - 

l e o n t o l 6 g i  ca de 10s a f lo ramien tos .  Estos son re1  at ivamente escasos ,ex - 



cepto a l o  largo del acanti lado hacia e l  N . E . ,  donde s e  presentan bue - 

nos f ren tes  de exposici6n, logrindose en es tos  1 ugares real i za r  u n  - 

corte de unos 10 Km. , de longi tud como muestra l a  f igura N% y 13.Como 

product0 de el l o ,  s e  e l  aboraron varias secciones e s t r a t i g rd f  icas  que 

se adjuntan (Figura 1 4 ) .  

Tambign se real izd mapeo superf ic ia l  a1 Oeste de Puerto Pund, y en 

10s s i  t i o s  denominados Campo Alegre, Rio Hondo, Yunsh, Cerro Malo, 

Boquianchi, Zapote y otros;  todos es tos  t rabajos  realizados cuentan - 
con l a  descripci6n geol6gica y l a  toma de muestras para el andl i s i s  - 

respectivo. 

Mapeo de Subsuelo. 

En v i s ta  de 10s pocos afloramientos que s e  regis t ran en superf ic ie  con 

cuya informaci6n serd d i f i c i l  cumplir con 10s objetivos propuestos,se 

procedi6 a aprovechar de una manera sistemdtica,  l a  informaci6n prg 

veniente de l a s  perforaciones que se  efectuaron durante l a  campafia - 

sisrnica real izada por C E P E  en 1981. 

Las perforaciones tuvieron una profundidad mdxima de 60 p ies ,  equidis - 

tantes  cada 75 m . ,  en l ineas  paralelas orientadas NO-SE y NE-SW, d i s  - 

tanciadas 3 K m . ,  una de o t ra .  En es ta  fase  de t rabajo s e  cubri6 u n  

to ta l  de 60 K m . ,  aproxirnadamente, obtenigndose alrededor de 300 mues - 





t r a s ,  de l a s  cuales se a n a l i z a r o n  116 que se l a s  es t im6 r e p r e s e n t a t i  - 

vas de l a s  d i f e r e n t e s  1  i t o l o g i a s .  Aproximadamente l a  m i t a d  de l a s  - 

muestras fueron  tomadas durante l a  p e r f o r a c i 6 n  y l a  o t r a  m i t a d  se t o  - 

rn6 de l  m o n t i c u l o  que forman 10s r i p i o s  f u e r a  de l  pozo. 

4.1. GEOMORFOLOGIA 

T o p o g r i f  i camen t e  se des tacan dos grandes domi n  i o s  m o r f o l 6 g i  cos - 
en e l  drea, que prdct icamente son con t ro lados  po r  l a  1  i t o l o g i a .  

( F i g u r a  N"). 

E l  p r imer  domin io  c o n s t i  t u i d o  por  un r e 1  i e v e  re l a t i vamen te  a1 t o ,  

donde se t i e n e n  e levac iones  que a lcanzan 10s i7U m., (Cer ro  Ma- 

l o )  y Y u n s h  (100 m) ; dominio que se ha v i ncu lado  con l a  presen - 

c i a  de l  Miembro P lace r  y Formaci69 Progreso. 

E l  segundo dominio ca rac te r i zado  por  l a  t o p o g r a f i a  b a j a  en f o r  - 

ma de p l a n i c i e ,  donde a f l o r a n  l a s  Terrazas marinas cua te rna r i as  

denominadas Tablazo y 10s a luv iones  o  s a l i t r a l e s .  

Los cursos f l u v i a l e s  en e l  i n t e r i o r  de l a  i s l a ,  son normalmente 

secos y poco profundos debido precisamente a  l a  acc i6n  e r o s i v a  

de l  agua. Estos cursos f l u v i a l e s  son escasos y apenas son de l  

p r ime r  orden, po r  l o  que se puede c o n c l u i r  que e l  d rena je  es 



u n  factor  s in  importancia como regulador de l a  morfologia. 

El r i o  Guayas juega u n  papel de mucha importancia como agente regu - 

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

gicamente por l a  presencia de corr iente  f l uv i a l e s  y marinas que i n  - 

ciden en l a  i s l a ,  controlando 10s procesos de erosi6n y deposici6n. 

Los acanti lados muestran por l o  general re la t iva  suavidad, s i rv ien  - 

do como fuente alimentadora para e l  proceso de erosi6n y transpor- 

t e  del material acarreado por l as  corr ientes .  Las playas son es - 

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

pareciendo practicamente en 10s lapsos de marea a l t a ,  donde quedan 

sumerjidas. 

E n  l a  1 inea de costa s e  han podido diferenciar  t r e s  zonas. (Figura 

Ns 2 ) .  Tenihdose:  

- Acantilados vivos ( A V )  

- Acanti lados estabi  1 izados ( A E )  

- Zona de manglares y marismas (ZM) 

La zona de acantilados vivos, e s t i  caracterizada por l a  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  t i e r r a .  

La zona de acantilados estabilizados,  donde 10s acantilados muchas 

veces son imperceptibles, no existiendo u n  retroceso, sin6 u n  equi - 

l i b r i o  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  d i f icu l ta  - 

des para la  obtenci6n de una observaci6n sistemdtica a de ta l l e ,  se 

describen a continuaci6n las principales unidades de l a  se r i e  es - 

t ra t igrdf ica ,  atendiendo fundamentalmente a sus aspectos l i to l6gi -  

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

dentes bi bl iogrificos que se tienen. Tales divisiones 1 i toes t ra t i  - 

grif icas  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 Subiba ja ;  per0 

l a  secc i6n  t i p 0  fue  f i j a d a  por Marks, 1951; a unos 4 a 5 

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

De acuerdo a l a s  inves t igac iones  1 i to l6g icas  y paleonto - 

16gicas r e a l i z a d a s ,  s e  estima que en l a  i s l a  P u n h  s e  - 

t i e n e  l a  Formaci6n Subibaja,  concretamente e l  miembro i n  - 

f e r i o r  Sa iba ,  cuya d iscus i6n  y co r re l ac i6n  s e  a n a l i z a  en 

e l  pr6ximo cap i tu lo .  

Esta unidad ha s ido  r e g i s t r a d a  en l a  p a r t e  sur c e n t r a l  - 

del  hrea de e s tud io ;  a l rededor  de l a s  coordenadas (6.00 

- 96. g o ) ,  abarcando u n  hrea aproximada de 23 Kms. , ver 

mapa Ng 10. 

Su 1 i t o l o g i a  c o n s i s t e  de l i m o l i t a  y l u t i t a  g r i s  oscura ,  

que s e  torna  por meteorizaci6n pardo r o j i z a ;  e s t a s  f a  - 

ties pasan gradualmente a f a c i e s  arenosas;  s e  observa - 

gran cant idad de yeso secundario,  a s i  como de abundantes 

foramini feros ;  en 10s a l rededores  del hrea s e  observan 

ca l  i z a s  a r c i l l o s a s  (Anexo B, P e t r o g r a f i a )  en bloques - 

a i s l a d o s  que s e  estima e s t h  relacionadas con e s t a  uni - 

dad. No s e  encontraron af loramientos de e s t a  ca l  i z a .  



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 c a r a c t e r i s t i c a s  f a u n i s t i c a s  y 1 i t o l 6 g i c a s  r e g i s t r a  - 

das ,  s e  desprende que e s t o s  dep6s i tos  corresponden a aguas 

marinas de i n f r a  a c i r c a l i t o r a l ,  e s t o  s e  ev idencia  y s e  - 

j u s t i f i c a  en 10s e s tud ios  r ea l i zados  sobre 10s foramini fe -  

ro s  presentes  asoc iados ,  y por l a  a1 t a  presenc ia  de Bol i v i  - 

nas ,  Bul iminas , Uvigerinas y Foraminiferos P lan t6nicos .  

A p a r t i r  de 10s da tos  obtenidos en e l  e s t u d i o  micropaleon 

t o l 6 g i c o  de l a s  muestras recopi ladas  en e l  z r e a ,  s e  con 

fecc ion6  l a  t a b l a  Na 6 y Na 7 ,  l a  cual cons t i t uye  l a  zona 

ci6n b i o e s t r a t i g r z f i c a  para l a  formaci6n Subibaja  en - 

nues t r a  z r e a ,  deduci6ndose una edad cor respondiente  a1 - 

Mioceno I n f e r i o r ,  pudiendo l l e g a r  a1 Mioceno Medio; l o  

cual e s  con f i ab l e  por l a  presencia  de algunas e spec i e s  f 6  - - 

s i l e s  marcadores de tiempo; corroborando y coincidiendo - 

con l a  determinaci6n de l a  edad para e s t a  Formaci6n en l a  

Cuenca Prosreso.  

Su re1 aci6n e s t r a t i g r i f i  ca con o t r a s  Formaciones no ha s i  - 

do observada en e l  t e r r e n o ,  por l o  que s e  10s ha i n f e r i d o  

atendiendo a 10s r e g i s t r o s  de pozos a1 Sur de l a  I s l a , e s  

t imindose que descanza concordantemente sobre  e l  Miembro 

Dos Bocas (Formaci6n Tosagua) , s iendo su contac t0  s u p e r i o r ,  

normal con l a  Formaci6n Progreso. 



4.2.2. Formaci6n PROGRESO 

Determinada como t a l  , en e l  c e n t r o  de l  Srea de e s t u d i o  - 
p o r  su p o s i c i 6 n  e s t r a t i  g r s f i c a  y s i m i l  i t u d  1 i t o l 6 g i c a  con 

1 a Formaci6n Progreso ; cubr iendo una g ran  ex tens i6n  (101 

~m') (Mapa l o ) .  

Los datos l i t o l 6 g i c o s  obten idos en e l  Srea para  e s t a  f o r -  

maci6n, presentan una va r i ada  composici6n e i r r e g u l a r  d i  s 

t r i b u c i 6 n  de sus ma te r i a l es ,  t e n i h d o s e  e n t r e  e l  10s: 

- M a t e r i a l e s  carbonatados con c o n s i s t e n c i a  de verdaderas 

c a l i z a s ,  a veces arenosas y con gran con ten ido  de con - 

chas de moluscos pe lec ipodos,  que 1 legan  a c o n s t i t u i r  

verdaderas coqui nas ; sus 1 oca l  i dades gu ias e s t s n  u b i  ca - 

das en c o l  i nas  de Rio Hondo y Cerros Yunsh .  

- Areniscas amari 1 l e n t a s  de grano f i n o  b i e n  c l a s i f i c a d a s  

f r i a b l e s ,  pobremente cementadas; es tas  a ren iscas  son a 

veces c a l c i r e a s  y con p resenc ia  de yeso secundario;del  

a n i l  i s i s  es te reosc6p ico  se desprende que sus e l  ementos 

fundamentales son cuarzo y un a l t o  con ten ido  de f r a g -  

mentos de roca,  e x i s t i e n d o  tambien mica, c a l c i  t a  y mi - 

nera les  pesados ( i  lmeni t a ,  horblenda, e t c .  ) . 



Se l a s  encuentra furmando u n  extenso manto dentro de l a  

zona con un espesor de varias decenas de metros sus - 

aflorami entos mss representativos es t s n  ubicados a 1 o 

largo de l a  l inea sismica denominada M4(figura Ng 12).  

- Limos a r c i l l o sos  de color verde azulado, que ca s i  siempre 

es t sn  asociados con l a  areni sca amaril l a  de grano f ino  , 

formando intercalaciones de baja potencia. 

La fauna f6s i  1 encontrada en el  i r e a  designada como Progre - 

so,  corresponde a Moluscos, siendo es tos  no diagn6sticos 

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

de ambientes; fundamentalmente s e  t ienen pelecipodos cuya 

preservaci6n no e s  buena, por l o  cual su ident i f icaci6n es  

bastante compleja. 

Por sus ca r ac t e r i s t i c a s  faun is t i cas  y 1 i to l6gicas ,  s e  des - 

prende que es tos  dep6sitos corresponden a aguas marinas po - 

co profundas. ( i n f r a l  i toral  e s )  , y atendiendo a l a  simil i tud 

que se  presenta con 10s d e p k i t o s  descr i tos  como Progreso 

en l a  cuenca del mismo nombre, se  i n f i e r e  una edad corres - 

pondiente a1 Mioceno Superior - Pl ioceno. Su posici6n es  - 
t r a t i g r i f i c a  no ha s ido observada en e l  terreno y su m i n i  - 

ma potencia a f lo ran te  en e l  i r e a  alcanza 10s (1 ,8  K m ) .  Es - 



t e  espesor ha sido estimado en base a l a  super f ic ie  a f lo ran te  

y en funci6n de l a  posici6n regulada de 10s e s t r a to s ;  s i n  que 

para el efecto s e  haya considerado 10s probables fal lamientos 

que ocurren en el drea y que repercut i r ian en l a  determinaci6n 

de l a  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 s e  ha definido como Miembro Placer (Mapa 10) , se  

constata l a  presencia de secuencias d e t r i t i c a s  que varian des- 

de gravas, congl omerados, arenas, 11 egando hasta a r c i  11 a s ,  en 

secuencias que inducen a pensar en ambientes continentales a 

t ransic ionales ;  (vedse and1 i s i  s de secciones es t ra t ig fdf  icas  

(4.2.6). 

Los conglomerados son gui jarros  de color g r i s  ro j izo ,  con gran 

contenido de cuarzo, encontrdndose i n t e r e s t r a t i f i c adas  con a r e  - 

nas pobremente consol idadas, 1 ocalmente con e s t r a t i f  i c a c i h  

cruzada, presentdndose tambign a rc i  1 l a  1 imosa con numerosos 

fragmentos de materia carbonosa y res tos  de ra ices ;  fo to  N V 3  



Se t i ene  ademds capas f inas  de hasta 30 cm., de l u t i t a  tobd - 

tea in t e r e s t r a t i f i c ada  con arena g r i s  f ina  con fauna f6 s i l  

de moluscos; fo to  N". Estas l u t i t a s  tobiceas se  estima - 

que son product0 del Cltimo volcanismo ocurrido en e l  Plio- 

ceno, siendo sus vest ig ios  acarreados y depositados en un 

medio de aguas t ranqui las .  Del a n i l i s i s  pet rogr i f ico y 

granulom6trico realizado sobre l a s  arenas, se  desprende que 

l a s  mismas son de textura media a f i na ,  subredondeadas,sien - 

do netamente cuarci feras ;  70 % , 18 % de fragmentos de ro- 

c ay  7 % micas y 5 % de minerales pesados y ot ros .  A1 norte 

de l a  Punta Espaiiola afloran dep6sitos muy f inos ,  t i po  Lito - 

ra l  es  formados por areni sca f ina fos i  1 i f e r a ,  1 imo a rc i  11 oso 

azulado y l u t i t a  g r i s  y chocolate, que permi ten di ferenciar  

una fac ies  t ipo  aguas marinas poco profundas. 

A1 respecto s e  puede deducir que e l  Miembro Placer fue de - 

f in ido  como t a l  por 10s Ge6logos de l a  IEPC, en funci6n del 

Pozo Lechuza, ( in te rva l0  490-1315 m )  y en base a1 estudio - 
de moluscos realizados por Pilsbry y Olsson a1 norte de Pun  - 

t a  Espailola (6.197 - 96.933)en donde afloran 10s 1 imos arc i  - 

11 osos azulados, arenas f inas  fo s i l  i f e r a s  y 1 u t i t a s  g r i ses  

amaril 1 as  y chocol a t e s ,  habiendose general i zado e s t a  des - 

cripci6n para toda l a  par te  Nororiental de l a  I s l a  como 

Miembro Placer. ( D G G M ,  1975). Pero el presente estudio nos 



permi t e  d i f e r e n c i a r  dos fac ies  ambientales : 1 a an te r io rmente  

d e s c r i t a  que a f l o r a  muy loca lmente en e l  N de Punta Espaiiola 

y que corresponde a dep6s i tos  de mares poco profundos ( l i t o -  

r a l e s ) ,  10s mismos que permanecen subyacentes a o t r o  t i p 0  de 

dep6si  t o s  ti po c o n t i n e n t a l  es, (Grabas, congl  omerados , arenas 

gruesas) , ante r io rmente  d e s c r i  tos .  

Todo l o  cua l  nos con1 l e v a  a i n f e r i r  que e l  Miembro Supe r i o r  

Lechuza sea e l  dep6s i to  t i p 0  c o n t i n e n t a l  o  t r a n s i c i o n a l  y 

que e l  Miembro I n f e r i o r  P lace r  cor responder ia  a  l a  depos i ta -  

c i 6 n  mis an t i gua  t i p 0  l i t o r a l .  

En todo caso, e s t e  e s t u d i o  d e j a  p lanteada e s t a  i n q u i e t u d ,  - 

puesto que l a s  d e f i n i c i o n e s  y descr ipc iones  dadas po r  10s au - 

t o r e s  para ambos Miembros no son c l a r a s  y fueron  r e a l i z a d a s  

en l o c a l i d a d e s  puntuales;  y a1 no e x i s t i r  c o n s i s t e n c i a  con 

l a  d e f i n i c i 6 n  d e l  Miembro Lechuza en l a  l o c a l i d a d  de Sambapa - 

la, con l a  que se pretende d a r l e  en e s t e  t r a b a j o ,  mantendre- 

mos l a  u b i c a c i 6 n  d e l  Miembro P lace r  como t a l  , engl  obando 10s 

dos t i p o s  de deposi  tac iones .  La Asoc iac i6n F a u n i s t i  ca en 

e s t a  p a r t e  de l a  i sla, para  es ta  unidad, e s t i  determinada - 

p o r  l a  p resenc ia  de macrof6s i les ,  especialmente moluscos (0s - 

t r a s s  p e l  ecfpodos y gas ter6podos) ; 1 os mi smos que han s  i do 

encontrados especialmente en l a s  l o c a l i d a d e s  de Punta Espaiio - 



l a ,  Tabor y  Puerto P u n d ;  fo to  Nn 12.  

Entre 10s f 6 s i l e s  identif icados a  nivel de especie y  cuyo 

a n a l i s i s  se  hace constar  en e l  anexo se  t i ene :  

Anadara (Larkinia)  Grandis 

Anadara (Rasi a )  Emarginata 

Anomia Peruvi ana 

Tu r r i t e l a  Lentiginosa 

Chlamys (Plagioctenium) Ci rcul a r i  s  

Natica (Nat iear ius)  Othel l a  

Natica (Natice) Chemni t z i  

Pinnidae, Pinna Sp. 

La t a b l a  Ns 5 ,  r e p r e s e n t a  u n  c u a d r o  de  l a  f a u n a  f 6  - 

s i l  e n c o n t r a d a  p a r a  e s t e  Miembro, j u n t i n d o s e  en - 

l a  misma l a  u b i c a c i 6 n  c r o n o e s t r a t i g r i i f i c a  que  nos  

r e v e l a  una edad  c o r r e s p o n d i e n t e  a1 P l i o c e n o .  Como 

s e  puede a p r e c i a r  l a  f a u n a  f 6 s i l  e s  b a s t a n t e  pob re  

y  p o r  l o  g e n e r a l  s e  e n c u e n t r a  ma1 p r e s e r v a d a ,  aRa - 

d i e n d o s e  au'n mis, l a  f a l t a  de una documentaci6n bibliogr5- 

f  i  ca compl e t a ,  hacen que 1  a  determinaci 6n sea bastante di f  i c i  1  



En l a  l i n e a  s ismica  W10, coordenadas (6.164 - 96.918) ( F i g u  - 

r a  N V l )  se encon t r6  un e jemplar  de m i c r o f 6 s i l :  gaster6podo 

pulmonado ( P l  ano rb i s ) ,  de te rm ina t i  vo de ambientes de aguas - 

t r a n q u i  l a s  ( 1  agunares o es tua r i nos )  . 

En c u i n t o  a f o r a m i n i f e r o s  - no se ha encontrado en ninguna de 

l a s  muestras ana l i zadas  para e s t a  hrea, n i  se t i e n e  conoc i -  

m ien to  de a l g h  r e p o r t e  que ac red i  t e  su p resenc ia .  

La p resenc ia  de moluscos especialmente de os t ras ,  asociados 

con f a c t o r e s  t e x t u r a l e s  y l i t o l 6 g i c o s  presentes en v a r i o s  - 

sec to res  sehalados den t rd  d e l  Miembro P lacer ,  nos r e f l e j a  una 

depos i t ac i 6n  en aguas marinas poco profundas a sa lobres ,ex is  - 

t i e n d o  ademis ev idenc ias  de cond ic iones  d e l t a i c a s  a e s t u a r i -  

nas, donde f i g u r a n  l a s  d i r ecc iones  de c o r r i e n t e  f l u c t u a n t e s  

que permi t e n  i n f e r i n ; -  que son es tas  13 t imas  cond ic iones  , las  

que jugaron  un papel impor tan te  d e n t r o  de l a  sedimentac i6n - 
de l  Miembro Placer .  

E l  espesor medido en l a  secc ibn  e s t r a t i g r i f i c a  no l l e g a  a 

10s 100 m, per0  se est ima sea cercana a 10s 1000 m; cons ide-  

rando 1 a i n fo rmac i6n  de pozos; e l  pozo P lacer  , per fo rado  

en e l  s i  t i o  Cerro Malo, coordenadas (6.121 - 96.903), a t r a v e  - 

26 mis de 450 m. correspondientes a e s t a  formacibn, m ien t ras  



que 10s pozos Fe y Lechuza en e l  Sur de 1 a i s l  a, r e g i s t r a n  - 

una po tenc ia  para e s t e  miembro de 330 y 970 m., respect ivamen - 

t e .  

Medi an te  1 os r e q i  s  t r o s  de 10s. pozos menci onados an te r i o rmen te  

se ha determinado que e s t e  miembro suprayace aparentemente en 

concordancia a 1 a Formaci6n Progreso. 

4.2.4. Formaci6n - -~ TABLAZO 

Esta formaci6n se l a  ha l o c a l  i zado  en l a  p a r t e  Nor te  y Norocc i  - 

den ta l  de l a  I s l a ,  donde se p resen ta  en gran ex tens i6n .  

Su cons ti t u c i 6 n  1 i to1  6 g i  ca 1 o forman, coqui  nas , a r e n i  scas c a l  - 

c i r e a s  y congl omerados con megaf6s i les  marinos , reconoci6ndose - 

l a s  en s u p e r f i c i e  y en subsuelo p o r  sus v e s t i g i o s  y po r  su f o r  - 

ma de t e r razas .  Se l a  encuentra a f l o r a n t e  en acan t i l ados  muy 

especialmente en Subida A l t a ,  donde se p resen ta  en e s t r a t o s  - 

con e s t r a t i f i c a c i 6 n  cruzada de mss de 1 m., y en exposic iones 

que alcanzan 10s 15 m., ( f o t o  Na 3 ) .  

Hac ia e l  Oeste de Puer to  Puni,  se p resen ta  un ti po espec ia l  de 

tab lazo ,  c o n s t i  t u i d o  p o r  1  imo a r c i l  l o so ,  i n t e r e s t r a t i f i c a d o  - 

con arena f i n a  r o j i z a  con gran conten ido c a l c i r e o  y megaf6s i les  



escasos , presentbndose en capas de poco espesor, sensi b l  emen - 

t e  hor izonta les ,  l o  que induce a pensar en dep6si tos  de t e  - 

rrazas formados en ambientes estuar inos.  

Los carbcteres paleonto l6gicos para es ta  formaci6n no son - 

cornpletamente def in idos ;  hab ibdose  reconocido e n t r e  su fau  - 

na, m e g a f k i l e s  t a l e s  como os t ras  y pectens, que se presentan 

con gran abundancia en capas consolidadas y por consiguiente 

ma1 preservados. Los f 6 s i l e s  de es ta  formaci6n t i enen  en l a  

ac tua l idad especies v i v ien tes  contemporiineas, por  l o  que r e  - 

su l  t a  d i f  i c i  1 encontrar e l  ementos marcadores de edad. 

S e g h  1 os estudies r e a l  i zados por R. H o f f s t e t t e r  ( 1948) ,l as 

conchas de rnol uscos y dernbs res tos  f 6 s i l e s  ex i s ten tes  en 10s 

Tab1 azos representan una fauna P l  e i  s t o c h i  ca que se r e  j uvene - 

ce gradualmente en e l  orden de sucesi6n cronol6gica de la  t a  - 

b l  azos del  12 a1 3Qpareciendo m6s y mbs especies actuales 

en 10s Tablazos modernos. E l  mismo autor  ha d i fe renc iado f 6  - 

s i l e s  t i p i c o s  del Ple is toceno I n f e r i o r ,  Medio y Super ior  pa - 

r a  es ta  formaci6n. 

Por sus c a r a c t e r i s t i c a s  1 i to l6g icas  y paleonto l6gicas se es - 

t ima a estos dep6si tos  como de t i p 0  sub1 i t o r a l e s  rnarinos pues - 

tos de man i f i es to  en super f i c ie  como product0 de va r ias  fases 

de 1 evantamiento ep i rogengt i  cos. 



El espesor calculado para esta formaci6n en la i s l a ,  se est i  - 

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

h a n  reportado espesores variables. 

Su re1 aci6n estrat i  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 r io 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 



F O T O  5 .  E s t r a t i f i c a c i G n  c r u z a d a  f e s t o n a d a  e n  e s t r a -  
t o s  d e  a r e n i s c a s  d e  g r a n o  f i n o ;  e s t a  e s t r a -  
t i f i c a c i 6 n  e s t s  m a r c a d a  p o r  s u r c o s  d e  c a p a s  
c a r b o n a t a d a s .  

F O T O  6 .  I n t e r c a l a c i o n e s  d e  l u t i t a s  t o b a c e a s  y a r e -  
n i s c a s  g r i s e s  d e  g r a n o  f i n o  f o s i l z f e r a s  y 
c o n  e s t a a t i f i c a c i 6 n  c r u z a d a ,  d i r e c c i 6 n  d e  
c o r r i e n t e s  h a c i a  e l  S u r  ( T a b o r ) .  



con c a r a c t e r i s t i  cas e s t u a r i  nas regresivas . 

En l a  seccidn de Tabor, 10s es t ra tos  son de c a r a c t e r i s t i c a s  

d e t r i t i c a s ,  variando desde conglomerado hasta a r c i  1 l a s  en 

secuencias c i c l  i cas que mantienen una g r a d a c i h  granulomthr i  - 

ca pos i t i va .  Este a f lo ramiento  se presenta en una potencia 

aproximada de 10 m. 

Estas secuencias no son siempre completas, per0 se evidencia 

una progradacidn de p a r t i c u l a s  gruesas a f i n a s  hacia a r r i b a .  

Entre l a s  es t ruc turas  pr imar ias  se nota: e s t r a t i f i c a c i d n  c r u  - 

zada en areniscas y conglomerados, laminaciones en 10s l imos 

y presencia de r a i c e s  en 10s 1 imos y a r c i  11 as. 

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

areniscas subredondeadas b ien  c l a s i f i c a d a s  muy poco a r c i l l o  - 

sas, no se observan m i  c ro fbs i les ,  per0 s i  moluscos ma1 pre  - 

servados en l a s  capas de areniscas g r i s e s  con E s t r a t i f i c a -  

c i  dn cruzada. 

Se desprende que e l  ambiente de depdsi to corresponde a una 

f a c i e s  de canal. 



forma de fragmentos dentro de 10s de t r i tos ,  y corresponden 

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

derable sector del drea mapeada, formando una cubierta su - 
perficial  . Su espesor es d i f i c i l  de precisar,  per0 se es - 

tima ser  infer ior  a 10s 10 m. 

4.2.6. Interpretaci6n de las  secciones estrat igrdficas  de l a  par - 

t e  Nororiental de la  I s la .  

En l a  parte Nororiental de l a  I s l a ,  se  presentan acantila- 

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

secciones e s t r a t i  grgfi cas en sus di ferentes 1 ocal idades(Fi - 

gura Ns 14). Estas secciones e s t r a t ig r i f  icas muestran va - 

riaciones texturales,  que asociados con otros parsmetros - 

sediment01 Ggicos, permi ten in fe r i r  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 es t ra t igrs f  ica de estos dep6si tos ; per0 s i  

es fac t ib le  considerar a estas secuencias como secciones - 
caracter is t icas  del Pl ioceno. 

Secci6n estrat igrbfica Pund  - Meza y Tabor. 

La secci6n Puna - Meza representa una potencia aproximada 



de 60 m., donde 10s e s t r a t o s  l i ge ramente  buzan hac ia  e l  n o r t e  

(10-15"),  no t indose  secuencias que v a r i a n  en tamaiio desde con - 

glomerados has ta  a r c i l l a s .  E n t r e  l a s  e s t r u c t u r a s  p r i m a r i a s  - 

se puede anotar ,  e s t r a t i f i c a c i 6 n  cruzada y ondul i t a s  en l a s  

aren iscas,  laminac iones en a ren iscas  y l imos ,  e s t r u c t u r a s  en 

10s 1  imos y a r c i l l a s ,  p resenc ia  de r a i c e s  en l a s  a r c i l l a s  y 

1  imos. 

La p a r t e  s u p e r i o r  es d e c i r  10s pr imeros 20 m., se ha comproba - 

do un ambiente de p layas p o r  sus c a r a c t e r i s t i c a s  l i t o l 6 g i c a s  

y t e x t u r a l e s ,  r e f l e j a d a s  en l a  buena c l a s i f i c a c i 6 n  de l a s  a r e  - 

nas subredondeadas. En capas de arenas g r i s e s  se encuentran 

f 6 s i  1  es (mol uscos) que pocas veces e s t i n  en buenas condi  c iones 

Se puede i n f e r i r  en l a s  pa r tes  i n f e r i o r e s  de l a  secci6n; se - 

cuencias gradac ionales p o s i  t i v a s  que r e f l e j a n  r e 1  lenos de ca - 

n a l  y secuencias gradac ionales nega t i vas  ten igndose en l a  - 
p a r t e  i n f e r i o r  l u t i t a s  var iando  has ta  conglomerado hac ia  l a  

p a r t e  supe r i o r ,  que i n d i c a r i a  una etapa de depos i t ac i 6n  r e g r e  - 

s i v a .  

La p resenc ia  de d i  f e r e n t e s  c a r a c t e r i s t i  cas ambiental  es ( s u b i e  - 

reas  t r a n s i c c i o n a l e s  a  s u b m a r i n o ~ )  en e s t a  secc i6n,  - muestran 

1  as con t inuas  va r i ac i ones  s u f r i d a s  en un ambiente de l  t a i c o  es - 
t u a r i n o  con cambios r i p i d o s  produc idos en un l l a n o  d e l t a i c 0  - 



Secciones Po lvora  a Concordia. 

Se ha cons iderado en con jun to  a es tas  secciones p o r  que se 

presentan a ledat ias-  en capas subhor izon ta les ,  ocu r r i endo  cam - 

b i o s  l a t e r a l e s  que no permi ten  s e g u i r  l a  c o n t i n u i d a d  de l a s  

capas, no s iendo p o s i b l e  medi r  grandes potenc ias.  

En 1 a l o c a l  i d a d  p6 l  vora ( 7  m) , se t i e n e  10s mi smos sedimentos 

d e t r i t i c o s  que en Tabor, per0  no en secuencias g radac iona les  

n i  c i c l  i cas ,  presenti indose congl omerados, a ren iscas ,  tobas y 

l u t i t a s .  E n t r e  l a s  e s t r u c t u r a s  p r i m a r i a s  se t i e n e  e s t r a t i f i  - 

cac i6n  cruzada y 1 ami naciones , sobresal  iendo 1 as i n t e r c a l a c i o  - 

nes de a ren iscas  de grano medio a srueso y de l u t i t a s  tob ikeas .  

Estas 1 u t i  t a s  tobsceas i n t e r e s t r a t i f i  cadas son set ia les d e l  

volcanismo e x i s t e n t e  en e l  P l ioceno  y cuya e r o s i 6 n  y deposi-  

t a c i 6 n  de 10s sedimentos se o r i g i n 6  a p a r t i r  de l a  C o r d i l l e r a  

Occ iden ta l .  

A1 Sur de p 6 l v o r a  (10  m), se p resen ta  una v a r i a c i 6 n  granulom6 - 

t r i c a  de aren iscas,  l imos  y l u t i t a s ,  noti indose una v a r i a c i 6 n  

en l a s  condic iones de deposi  t a c i 6 n  p o r  e f e c t o  d e l  cambio en 

e l  poder ene rg6 t i co  de l a  c o r r i e n t e .  

LOS 4 m., de a ren iscas  a l t e r n a n t e  con '1  u  t i ta; , . mues t k a n  



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 a s  

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 e s t r a t i f i c ac i6n  cruzada t i p 0  ondulante y seiiales de ex- 

cavamento, v i s tos  en e s t a s  localidades indican l a s  cercanias 

de u n  ambiente es tuar ino. .  

En conclusi6n e s t a s  secuencias formarian par te  de u n  complejo 

prograndante de t ipo  de l ta ic0  estuarino.  

Localidad Punta Espaiiola ( 7  m ) .  

Se presenta una secuencia c l2s t i ca  f luv ia l  masiva. En l a  par - 

t e  i n f e r i o r  Luti ta f i s i b l e  laminada de colores verdosos, su - 

prayaciendo se  t i ene  una capa de 4 m . ,  de conglomerado con - 

cantos redondeados color caf6; y en l a  par te  superior 2 m .  de 

areniscas  de gran medio. 

En l a s  areniscas  se  encuentra e s t r a t i f i c ac i6n  cruzada planar,  

exist iendo capas de a r c i l l a  intercaladas.  

Las l u t i t a s  muestran una orientaci6n N43E/13SE. 

Cabe indicar y e  en e s t a  zona es definido e l  Miembro Placer co - 

mo t a l  , no siendo compatible l a  descripci6n l i t o l6g i ca  dada 

en e l  l6xico con l a  que se  ha v i s to  en e l  terreno.  

Sin embargo 600 m . ,  a1 norte de e s t a  punta, afloran en l a  - 



playa por debajo de 10s conglomerados l u t i t a s  verdes y azula - 

dos, areniscas coquinoides, con e s t r a t i f i c a c i h  cruzada, don - 

de encontramos l a  gran variedad de moluscos descr i tos  por 

Pi lsbry y Olsson que permi t ieron ademhs ubicar a es tos  sedi - 

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

Local idad Punta Boquianchi (10 m )  

En e s t e  s i t i o  se  encuentran capas bien e s t r a t i f i c adas  de 1 1  

molita en l a  parte basal y l u t i t a s  f i s i b l e s  hacia l a  parte - 

superior.  

Estos e s t r a to s  tienen una coloraci6n que va del g r i s  amarillo 

a1 chocolate. Se encuentran i n t e r e s t r a t i f  i cadas capas de 1 i z  

n i  t o  de 2 cm. de espesor, material f k i l  y tambi6n yeso s e  - 

cundario controlado por diaclasas.  No se  encontraron f 6 s i l e s  

en l a s  muestras analizadas y e l  contenido de materia orghnica 

l lega hasta un 30 %. 

El rumbo de 10s es t ra tos  es  N15W, existiendo f a l l a s  con l a  

mi sma orientaci6n que manti enen buzamientos fuer tes  hacia e l  

Este. 

Estos sedimentos f inos f i s i b l e s  se  10s puede seguir  por unos 



200 my hac ia  l a  p a r t e  S. Suprayaciendo e s t r a t i g r a f i c a m e n t e  

se t i e n e  areniscas f r i a b l e s  de co lo res  g r i ses .  

Las condiciones sediment01 6gicas encontradas en e s t a  l o c a l  - i 

dad, permi t e  i n t e r p r e t a r  que en es ta  zona p reva lec ian  l a s  

condic iones reductoras,  teni6ndose un medio ambiente de - 

aguas t r a n q u i l a s  de con t i nen ta les  a  t r a n s i c c i o n a l e s .  No se 

encontr6 f 6s i  l es .  



FOTO 7. B e e c h  Rock .  ( R o c a  d e  P l a y a )  . S e  p r e s e n t a  f 
f o r m a n d o  e l  s u s t r a t o  e n  P u n t a  E s p a f i o l a .  A- 
r e n i s c a s  c o n  g r i e t a s  r e l l e n a s  d e  c a l c i t a .  

FOTO 8. B u r r o w s .  H u e l l a s  i n t e r n a s  p r o v o c a d a s  p o r  - 
o r g a n i s m o s  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  s e d i m e n t o .  
( A r e n a s  l i m o s a s  c o n  e s t r a t i f i c a c i 6 n  c r u z a d a )  
f r e c u e n t e s  e n  10s a c a n t i l a d o s  d e  l a  i s l a .  
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. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Para l a  obtenci6n de datos que permitan esbozar c r i t e r ios  que ver - 

sen sobre 10s aspectos t e c t h i c o s  que ocurren en l a  isla,nos he - 

mos valido de la  informaci6n que proporcionan l a s  fotografias a6 - 

reas, l a s  interpretaciones deducidas de l a s  lineas sismicas y de 

las observaciones registradas en el campo. 

- Las fotografias a6reas a escala 1:60000, adolece de c ie r tas  - 

irregularidades que hacen que 10s rasgos geoldgicos no asomen - 

con claridad, a consecuencia de l a  a l t a  vegetaci6n que cubre la  

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

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

peada; todo el lo  ha hecho d i f i c i l  construi r u n  mapa fotogeol6gi - 

co, per0 s i  permiti6 deducir c ier tos  alineamientos trazados co - 

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

do sus direcciones NW-SE y E-W (mapa N V O ) .  

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

cha u t i l  idad en el conocimiento ueotectdnico del drea, mostrdn - 

dose una t e c t h i c a  muy compleja [figura N"5), deduci6ndose - 

t r e s  sistemas de f a l l a s  predorninantes. 

Fallas de rumbo NO-SE,  e s te  sistema de f a l l a s  es consecuente con 



lazamientos netos de pocos metros (Fotos N V O  y 11).  

n 10s mencionados acanti lados s e  efectuaron 17 mediciones de f a  - 

l a s ,  que relativamente son escasos, per0 que han permitido rea - 

izar  u n  somero a n z l i s i s  es tad i s t i co .  ( T a b l a  N V ) .  

:n la  f igura  N" A, se  muestra u n  histoprama c i r cu l a r  equ i rea l ,  

:uyo f i n  es  r e f l e j a r  l a  d i s t r i buc i t h  preferencial de una d i s t r i -  

1uci6n de datos. (Po t te r  y Petyjohn , 1963) .  Efectivamente a - 

~ a r t i r  del histograma s e  desprende que l a  mayor tendencia de 10s 

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

fuertes predominantes hacia el  su r .  Lo que en c i e r t a  forma es 

correlacionable con l a s  direcciones de fallamientos deducidas a 

par t i r  de l a s  1 ineas sismicas en l a  par te  Nororiental de l a  i s  - 

la. 

En la  f igura  N" 9, se  muestra u n  diagrama de polos de acuerdo 

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

el norte l o  que indicar ia  una o r i e n t a c i h  preferencial de l a s  

f a l l a s ,  en el  sentido aproximado E-0 con tendencias buzantes ha - 

cia el  su r .  



T A B L A  N V  

R E G I S T R O  D E  F A L L A S  E N  L A  P A R T E  N O R O R I E N T A L  D E  L A  I S L A  

R E G I S T R O  DE D I R E C C I O N E S  DE C O R R I E N T E S  

- S 6 0 W  

- N - 5  

- N 4 0 E  

- S 6 0 E  

- N 2 0 W  

- E-W 

- S 3 5 W  

- S3OW 



FnTO 9. J u e g o  d e  f a l l a s  n o r m a l e s  d e  g r a n  s n g u l o  
(N70E/75N) f r e c u e n t e s  e n  10s a c a n t i l a d o s  
( P u n t a  La Meza) 

FOTO 10. F a l l a  n o r -  
mal  d e  g r a n  s n g u l o ,  
q u e  a f e c t a  a  s e c u e n  
c i a s  d e t r l t i c a s  .sue 
v a r i a n  d e s d e  a r c i l l a  
h a s t a  c o n g l o m e r a d o .  

N70E/80N 
D e s p l a z a m i e n t o  N e t o :  
0 . 7  m .  ( L a  P o l v o r a )  
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F O T O  1 1 .  Pequefio g r a b e n ,  formado p o r  f a l l a s  l z s t r f  - 
c a s  con  rumbo N80E y N80W. D e s p l a z a m i e n t o  
Neto = 0 . 6  m .  ( S u r  de  P u n t a  Mandinga) . 

F O T O  1 2 .  Banco d e  moluscos  ( o s t r a s ,  p e c t e n s  y ga s -  
t e r 6 p o d o s )  en  c a p a s  l i m o  a r e n o s a s .  
( P u n t a  Espaf io la )  . 



1. GEOLOGIA HISTORICA 

El C r e t d c i c o  que e s  de  e s p e r a r s e  forme e l  Basamen'to, no a f l o r a  en  

e l  i r e a  d e  e s t u d i o  ni en  t o d a  l a  i s l a  Pund, p e r 0  probablemente  e s  - 

t 6  c o n s t i t u i d o  por  l a s  fo rmac iones  Pi%n y / o  Cayo, e l  mismo que - 

por  i n f o r m a c i o n e s  g r a v i m 6 t r i c a s  y ae romagne t i cas  s e  e s t i m a  e s t a r  

a una p ro fund idad  promedio de  4 .000 m .  En l a  p a r t e  c e n t r o  o c c i d e n  - 

t a l  e l  basamento s e  e n c u e n t r a  l e v a n t a d o  formando dos  subcuencas  - 

d i s t i n t i v a s ,  una h a c i a  e l  Nor te  y o t r a  h a c i a  e l  S u r .  ( f i g u r a  N"6). 

Estimando l a  in fo rmac i6n  que  s e  t i e n e  de  10s  pozos en e l  Gol fo ,  - 

(Amistad I ,  Esperanza ,  Domito I ) ,  s e  conoce que l a s  fo rmac iones  - 
a f l o r a n t e s  en l a  Cuenca de  P r o g r e s o ,  s e  e n c u e n t r a n  tambien forman - 

do p a r t e  de  1 a s e c u e n c i a  e s t r a t i g r s f i c a  en Puns, con 1 a misma h i s  - 

t o r i a  d e p o s i c i o n a l ;  lamentablemente  10s pozos p e r f o r a d o s  a1 S u r  

de  l a  I s l a  , s o l o  a l c a n z a n  a sed imentos  c o n s i d e r a d o s  como Progre-  

s o  en  e l  Pozo Lechuza, (2 .285  m)y a l a  Formaci6n S u b i b a j a  en e l  Po - 

zo Fe (3 .754 m). 

De a c u e r d o  a l a  f a u n a  e n c o n t r a d a  en l a s  unidades  que aparecen  en 

l a  zona d e  e s t u d i o ,  e s t a s  no son m k  a n t i g u a s  que e l  Mioceno ( v e r  

t a b l a  Ng 6 y 7 ) ,  t e n i e n d o s e  como f o r m a c i h  mis a n t i g u a  a f l o r a n t e  

a l a  Formaci6n S u b i b a j a ,  cuyos d e p 6 s i t o s  corresponden a mares me- 

d ianamente  p ro fundos ,  p roduc idos  en e t a p a s  r e g r e s i v a s .  E s t a  s e c  - 



ci6n estrat igr i i f i  ca datada como Mioceno Inferior a Medio, ha s i  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 es te  trabajo,  es probable que se tengan sedimentos i n  - 

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 f inales  del Mioceno queda individualizado el Gra - 

ben de Jambeli por la  aparici6n de nuevas f a l l a s  de desplazamien- 

to  horizontal y por l a  continua subsidencia. 

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

solamente en la  parte Nororiental de l a  i s l a ,  se lo  puede vincu- 

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

t o  estos fa1 lamientos permi ten concebir la  Formaci6n del Delta 

estuarino del Guayas, habiendo incidido corrientes marinas por 

el sur y corrientes f luviales  por el norte, que han repercutido 

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



t u c i 6 n  y m o r f o l o g i a  de l a  i s l a .  A s i  pugs, e l  Miembro P lace r  es 

una f i e 1  resbuesta a  l a  i n c i d e n c i a  de es tos  f a c t o r e s  con sus ca - 

r a c t e r i s t i c a s  geol6g icas , encontr indose dos d i f e r e n t e s  t i p o s  de 

ambientes depos ic iona les  que se r e l a c i o n a n  y se ponen de mani - 

f i e s t o  en s u p e r f i c i e :  

a. D e p o s i t a c i h  mis an t i gua  a  p a r t i r  de mares poco profundos.  

(ambientes 1  i t o r a l e s ) ,  r e f l e j a d a  en l a  p resenc ia  de l imos  a r  - 

c i l  l osos  azu les  y aren isca  g r i s  muy f i n a ,  ambos f o s i l  i f e r o s .  

b.  Depos i tac i6n  mis  joven  a  p a r t i r  de medios c o n t i n e n t a l e s  a  

t r a n s i c i o n a l e s ,  donde se t i e n e  gravas, arenas gruesas y f i -  

nas , carec iendo de fauna f 6 s i  1  . 

Estos dos t i p o s  de ambientes depos ic iona les  ca rac te r i zados  po r  

sus ev idenc ias  1  i t o l 6 g i c a s  y pa leon to l6g i cas ,  han reque r i do  un 

an21 i s i  s  espec ia l  , e l  m i  smo que ha s i d o  efectuado a1 i n t e r p r e t a r  

l a s  secuencias e s t r a t i g r i f i c a s .  

La depos i t ac i 6n  de l  Miembro Placer ,  ha s i d o  a t r i b u i d o  a1 P l i o c e  - 

no p o r  l a  fauna de moluscos ex i s ten tes ,  ( v e i s e  cuadro de rango 

es t r a t i  g r i f  i co)  , 1  o  cua l  es corroborado po r  1  as determi  naciones 



efectuadas por Pi lsbry y Olsson en 1941, estando af lorantes  por 

efecto  de un levantamiento di ferencia l  ocurrido a f i na l e s  del - 

Pl ioceno. 

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

forman l a s  t e r razas  marinas o Tablazos, que emergieron a l o  l a r  - 

go de l a  zona costera occidental de l a  i s l a ,  por efectos de l e  - 

vantamientos epi rogengt i  cos ocurridos en el ti01 oceno. 

Es de esperarse que como producto de l a  Orogenia Andina i n i c i a -  

da a f i na l e s  del Mioceno, se  desarrollen una gran cantidad de 

pl iegues y f a l l a s ,  a s i  como tambi6n el  rejuvenecimiento de f a  - 

l l a s  antiguas y una gran actividad e s t ruc tu r a l ,  que se estima - 

ha proseguido hasta hoy. 



CAPITULO V 

CORRELACIONES GEOLOGICAS 

Es tab lecer  c o r r e l a c i o n e s  aeo ldg icas  en l a  zona de e s t u d i o  t a n t o  en 

s u p e r f i c i e  como en subsuelo  y r e l a c i o n a r l a s  con o t r a s  6reas r e s u l -  

t a  bas tan te  complejo,  debido basicamente a  l a  poca i n f o rmac i6n  con 

que se cuenta para  e l  e f e c t o ,  no obs tan te  es p o s i b l e  r e a l  i z a r  una 

c o r r e l a c i 6 n  a j us tada  a esa l i m i t a d a  informaci6r-1, o t r o s  inconven ien  - 

tes para una completa c o r r e l a c i 6 n  son 10s s i a u i e n t e s :  

a. No e x i s t e n  pozos que b r i n d e n  i n f o rmac i6n  l i t o l 6 g i c a  n i  p e t r o f i s i  - 

cas en e l  Srea, c o n t h d o s e  Gnicamente con e l  Pozo P l a c e r  de ca - 

r 6 c t e r  s u p e r f i c i a l  (415 m), pe r f o rado  po r  l a  IEPC en 1954, que 

p roporc iona  una i nformaci6n 1 i t o l 6 g i c a  vaga. 

b. Los pozos que han s i d o  per fo rados  hac ia  e l  sur(Lechuza, Campo - 

Amistad, e t c .  ) ,  p r e s t a n  poca a tenc i6n  a 10s sedimentos de l  Ne6ge - 

no, cen t rando  Gnicamente su a t e n c i i n  a  l a s  zonas de i n t e r &  h i  - 

d r o c a r b u r i f e r a s ,  po r  l o  que l a  i n f o r m a c i i n  es i n s u f i c i e n t e  y mu 

chas de e l l a s  se encuent ra  en in fo rmes  y r e p o r t e s  p r i vados .  



c .  La inforrnaci6n ernanada de las  l ineas sisrnicas, s i  bien es muy va- 

l iosa presenta dificultades para su interpretaci6t-1, en vis ta  de 

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

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

resoluci6n de buena calidad, por lo que se hace d i f i c i l  seguir l a  

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

en 10s ref lectores .  

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

que la  i s l a  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  I s la  P u n s ,  se  desprende que 

la  secuencia e s t r a t ig r i f i ca  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 

h i c o  dep6sito dentro de la es t ra t igraf ia  de la  cuenca con carac - 

t e r i s t i c a s  Del ta icas  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 un idad mis a n t i g u a  a f l o r a n t e  s e r i a  l a  Formaci6n Subi b a j a , l a  

cua l  p o r  su p o s i c i 6 n  e s t r a t i g r s f i c a  y p o r  su s i m i l i t u d  l i t o l 6 g i  - 

ca y f a u n i s t i c a  con su hom6loga en l a  Cuenca Progreso, ha s i d o  

denominada como t a l .  

La Formaci6n Proareso y Tablazo, p resen tan  s i m i l a r e s  c a r a c t e r i s  - 

t i c a s  que l a s  r e g i s t r a d a s  en l a  p a r t e  c o n t i n e n t a l ,  habi6ndose - 

i n f e r i d o  una r e 1  a c i 6 n  e s t r a t i g r i f  i c a  normal e n t r e  1 as m i  smas. 

La f i g u r a  Nn 7, muestra l a  ub i cac i 6n  de v a r i o s  pozos e x p l o r a t o  - 

r i o s  enmarcados den t ro  de l a  Cuenca Progreso y Go l f o  de Guaya- 

q u i l  , en 10s cua les  no se r e p o r t a  l a  p resenc ia  de l a  Formaci6n 

Puni ,  except0 en 10s que e x i  s t e n  en l a  i s l a  (F6 y Lechuza) . En 

v a r i o s  de 61 1 os , se t i e n e  sedimentos denomi nados como Post-Pro - 

greso i n d i f e r e n c i a d o s ,  s i n  que e x i s t a  una c l a r a  demarcaci6n y 

d e f i n i c i 6 n  de l o  que c o n s t i t u y e  l a  Formaci6n Pund. En 10s Po - 

zos F6 y Lechuza se ha tomado como p a r h e t r o s  d i f e r e n c i a t i v o s  

10s po rcen ta j es  de arena y 10s r e g i s t r o s  de pozos para  e s t a b l e  - 

c e r  l a  p resenc ia  de l a  Formaci6n Progreso y 10s Miembros P la  - 

c e r  y Lechuza. 

En e l  Pozo Santa C la ra ,  s i n  p e r j u i c i o  de l o  antes d i c h o  en l a  

t e s i s  de Grado de R .  Vera, l a  secuencia de sedimentos encima de 

l a  Formaci6n Progreso f u e  denominada como ~ o r m a c i 6 n  Puns d i v i d i  - 



da en 10s Miembros Lechuza y Placer. 

La figura Na 8 muestra una correlaci6n es t r a t ig r i f i ca  de 10s pozos 

Amistad 11, Santa Clara, Lechuza y l a  posible secci6n e s t r e t i g r i f i  - 

ca en l a  I s la .  

5.2.  CORRELACION ESTRUCTURAL 

tudio. Estas 

gionalmente a 

t e  a1 sur de 

fa1 1 as 

fa1 1 as 

la  Cord 

Como se mencion6 con anterioridad, existen dos t ipos de fallamien - 

tos predominantes que ocurren en l a  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 f a l l a s ,  que en la  zona toma sentido sensiblemen - 

t e  Este-Oeste, se la  ha correlacionado con el sistema de f a l l a s  - 
La Cruz que en la  Peninsula toma la direcci6n Noroeste-Sureste. 

Esta deducci6n se fundamente en l a  informaci6n que prestan l a s  

lineas sismicas analizadas por C E P E ,  (Figura N V 5 ) .  Este tren 

de f a l l a s  se estima que afecta a1 basamento, habiendo las  mismas 

sufrido continuos reactivamientos. 

El otro tren de f a l l a s  de direcci6n Noreste-Suroeste corta a1 

anter ior ,  por l o  que se inf iere  como mis reciente; se encuentra 



estrechamente relacionadas con l a s  f a l l a s  que dan lugar a1 graben 

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

t e  t ren  de f a l l a s  posiblemente se continua hacia e l  sur atrave- 

zando e l  campo denominado Amistad, dando lugar a trampas controla - 
- 

das estructuralmente por dicho sistema de f a l l a s .  A1 sur de l a  i s  - 

l a  10s ge6logos de 

2000 r n . ,  correspond 

Dentro de l a  t o t a l  

a DGGM estimaron u n  desplazarniento de rnSs de 

entes a e s t e  fallarniento. 

ubsidencia del Srea, lo  ex i s ten te  a1 centro - 

oeste  de l a  I s l a  corresponde a1 levantamiento de Santa Elena ( f i -  

gura N-6) jus t i f icsndose de e s t a  rnanera l a  exis tencia  de l a  i s  - 

1 a corno t a l  . La geomorfologia de l a  i s l a  es  e l  resul tad0 del l e  - 

vantamiento de Santa Elena estando limitada por l a  Falla P u n s  a1 

N E  con caida normal hacia el e s t e ,  con l o  que j u s t i f i c a  l a  prg 

sencia morfol6gica del Canal de Jarnbeli. 

Los dos sistemas de f a l l a s  mencionados anteriormente, ca rac te r i -  

zan e imponen e l  e s t i l o  es t ructural  del s rea  y de toda l a  cuenca, 

y en arnbos l a s  f a l l a s  son normales, ac t ivas  y de fue r t e  buzarnien- 

t o .  

Se puede concluir  que l a  geoestrutura del Srea e s  s imilar  a l a  

mayor par te  del Litoral  Pacifico Ecuatoriano, donde ex i s t e  u n  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 i d e n t i f i c a c i 6 n  

maci6n ex i s ten te ,  

gos que permi tan 

contradas. 

y c o r r e l a c i 6 n  ha s i d o  a jus tada a  l a  poca i n f o r  - 

siendo su mayor d i f i c u l t a d  l a  f a l t a  de c a t s l o -  

i d e n t i f i c a r  con mayor ce r teza  l a s  especies en - 

Para e fec tos  de una c o r r e l a c i 6 n  aceptable y  po r  que e l  contenido 

f a u n i s t i c o  as7 l o  d ic tamina,  d iv id i remos e l  es tud io  en Foramini-  

f e r o s  y  moluscos. 

Los s igu ien tes  fo rarn in i fe ros  han s i d o  repor tados en l a s  s igu ien -  

t e s  unidades, que corresponden tarnbi6n a  l a  fauna encontrada en 

Pun6. 

En l a  Forrnaci6n Subibaja, Miembro I n f e r i o r  Saiba, de l a  Cuenca - 

Progreso se t i e n e :  

B o l i v i n a  Caudriae 

Bul imina c f .  Falconensis  

Bu l i r n ine l l a  ecuadorana 

P l  e c t o f r o n d i c u l a r i a  ca l  i f 6 r n i  ca 

Robul us Ameri canus 

Ub iger ina  cf .  i s i d r o e n s i s  



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 



c i t a d a s  como correspondientes a1 Mioceno I n f e r i o r ,  l o  que c o r r o  - 

bora l a  da tac i6n  hecha para l a  Formaci6n Subiba ja  en l a  I s l a  - Pu 

na'. 

En l o  que respec ta  a l a  fauna de moluscos, se t i e n e  que en l o  

que se ha denominado Formaci6n Progreso 10s e jemplares se en 

con t ra ron  ma1 preservados, p o r  l o  cua l  no cabe p l a n t e a r  ninguna 

c o r r e l a c i 6 n .  No as7 para e l  Miembro P l a c e r  de l a  Formaci6n - Pu 

n i ,  en e l  cua l  se han es tud iado  mis  de 20 especimenes que han 

s i d o  repor tados  tambign en o t r a s  zonas ; a s i  Shepard, (1930) , c i  t a  

para  l a  Formaci6n Canoa en Manabi una asoc iac i6n  f a u n f s t i c a  a 

n i v e l  de genero compuesta de: 

T u r r i  t e l l  a sp. 

O l i v e l l a  sp. 

Cancel a r i  a sp. 

Arca sp. 

Ost rea sp. 

Pecten sp. 

N a t i c a  sp. 

En l a  cos ta  E de Esmeraldas (UIMBI) han s i d o  co lecc ionados p o r  



W o l f ' s  e i n v e s t i g a d a s  por  Mr. 6 .  Schacks  10s  s i g u i e n t e s  e lernentos  

c o r r e l a c i o n a b l e s ,  de te r rn insndo le  una edad c o r r e s p o n d i e n t e  a1 Pl io- 

ceno .  

Dos in ia  s p .  

Pec ten  s o .  

Arca s p .  

O s t r e a  s p .  

Corbula  s p .  

O l i v e l l a  s p .  

Cancel a r i  a s p .  

P o l i n i c e s  s p .  

T u r r i t e l l a  s p .  

En l a  I s l a  S a n t a  C l a r a  (Vera R.) ,  hace r e f e r e n c i a  a una f a u n a  d e  

moluscos  que cor responden  a1 Pliocene, y que a n i v e l  d e  g6nero - 

cornprenden: 

Anadara s p .  

Pinna s p .  

Chlarnys s p .  

Pi t a r  s p .  



D o s i n i a  s p .  

O s t r e a  s p .  

R e l a c i o n e s  c e r c a n a s  de  s i m i l i t u d  de  m o l u s c o s  s o n  

c i t a d a s  e n  o t r a s  z o n a s  de  M a n a b i  y E s m e r a l d a s  - 
p o r  O l s s o n  ( 1 9 4 1 ) ,  q u i e n  l o g r 6  h a c e r  u n a  z o n a c i 6 n  

de  f 6 s i l e s  d e l  Ne6gen0 ,  q u e  e n c u a d r a n  f a c i l m e n t e  c o n  

l a  f a u n a  f 6 s i l  e n c o n t r a d a  e n  l a  I s l a .  

En l a  F o r m a c i 6 n  T a b l a z o s  s e  t i e n e  f 6 s i l e s  q u e  

h a n  d a d o  l u g a r  a  l a  C o n f o r m a c i 6 n  d e  e s t r a t o s  - 
l u m a q u 6 l i c o s ,  t e n i e n d o s e  o s t r a s  y p e c t e n s  q u e  p o r  

s u  m a l a  p r e s e r v a c i 6 n  y p o r  s u  g r a n  v a r i a b i l  i d a d  

d e n t r o  de  l a  f a u n a  a c t u a l  h a c e n  d i f i c i l  s u  d e  - 

t e r m i n a c i 6 n  y c o r r e l  a c i 6 n .  

5 .4 .  CORRELACION PETROGRAFICA 

Las c a r a c t e r i s t i c a s  p e t r o g r i f i c a s  d e s c r i  t a s  en e l  C a p i t u l o  I V  c g  



mo Formaci6n Subi ba j a ,  encuentra equiva lencia  con e l  Miembro In - 

f e r i o r  Saiba de l a  Formaci6n Subibaja en l a  Cuenca Progreso. En 

ambas s e  destacan Limos a r c i l l o s o s  g r i s  oscuro,  que cambian a 

f a c i e s  a r c i l l o s a s  g r i s  c l a r o  y ocasionalmente a f a c i e s  arenosas.  

Tambien s e  encuentra  co r re l  aci6n pe t rogrsf  i ca  con l a  pa r t e  ba - 

sa l  de l a  Formaci6n 0nzol6 en Manabi y Esmeraldas, que e s  des - 

c r i t a  l i to logicamente  como formada de limos a r c i l l o s o s  g r i s  

oscuro. 

unidad marcada como Progreso r e sa l  t an :  

1 o res  c l  a ros  c u a r c i f e r a s ,  1 ocalmente aren 

l a s  a ren i scas  - 

i sca congl omergti - 

ca y a ren i sca  ca l c s rea  con presencia de megaf ik i les .  Todo e l  

guarda e s t r echa  r e l ac i6n  con l a  descr ipc i6n  que s e  t i e n e  de 

Formaci6n Progreso en l a  misma Cuenca Progreso. La Formaci6n - 

Borb6n en Manabi y Esmeraldas presenta c a r a c t e r i s t i c a s  1 i t o l6g i  - 

cas  anslogas con l a  Formaci6n Progreso, por l o  que Gubler Y 

Ortynski (1966) ; pl antearon su co r re l  aci6n.  

Es tas  co r re l  aciones 1 i t o e s t r a t i g r s f  i c a s  en e l  caso de s e r  com - 

probadas nos impulsa a s u g e r i r  e l  uso de u n  nombre comh para 

t a l e s  formaciones que a l o  l a rgo  de l a  cos t a  guardan c a r a c t e r i s  - 

t i c a s  co r re l ac ionab les  y s i n  embargo mantienen nombres d i f e r e n -  

t e s .  



Petrogrzficamente el Miembro Pl acer presenta areni scas g r i s  f r i a  - 

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

o t r a s  veces con e s t r a t i f  icaci6n cruzada, se  presentan i n te res t ra  - 

t i f i c adas  con capa de limo y a r c i l l a  suaves. Ademis tobas y con - 

glomerados g r i ses  con cantos bien redondeados, habiendose s i t ua -  

do bancos de moluscos f 6 s i l e s  en l a s  capas de limos y areniscas 

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

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

tambign han sido descr i t as  unidades similares en l a  costa de Es - 

meraldas en Uimbi por Wolf y cerca del r i o  Cachabi af luente  del 

r i o  Santiago, por Smith y Cameron, quienes diaanosticaron es tos  

dep6sitos como de Lagoon o de mar i n t e r i o r  s in  determinar a que 

Formaci 6n pertenec7an. 

Una fac ies  s imilar  ha sido notif icada en l a  Formaci6n Sechura en 

el N . W .  Peruano. 

En l a  I s l a  Santa Clara se  reporta l a  presencia de es t ra tosde are  - 

nisca caf6 amaril lentas f r i a b l e s ,  que varian de colores c laros  a 

oscuros, destacindose ademis areniscas f inas  g r i s  verdosa con ba - 

jo  contenido de matriz a r c i l l o sa ;  l imol i ta  de color verdosa fos i  - 

l i f e r a ,  l u t i t a  de color oscura. Por l o  que se deduce una parcial  

semejanza con lo  que se  conoce en P u n 2  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 l i  - 

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 a h  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 f6s i les  ,vege - 

t a les  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 V I  

GEOLOGIA ECONOMICA 

6.1. IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA ZONA 

El  conocimiento geo l6g i co  d e l  i i rea  de e s t u d i o  en e l  p resen te  

t r a b a j o ,  c o n s t i t u y e  un apo r te  i n d i s c u t i b l e  a1 conocimiento - 
de l  p o t e n c i a l  econ6mico d e l  i r e a .  Pensemos que es ta  zona , t ie  - 

ne su p r i n c i p a l  p o t e n c i a l  en l a  acumulaci6n de h id rocarburos  

l i q u i d o s  y gaseosos, contemplando es ta  p o s i b i l i d a d  en l a  a l t a  

concen t rac i6n  de sedimentos en secuencias que favorecen 1 a a c u  

mu1 ac i6n  y entrampamiento de es tos  h id rocarburos .  Debigndo - 

se cons ide ra r  asociadamente e l  p o t e n c i a l  de minera les  r a d i o  - 

actives , deposi  tados en ambiente e s t r a t i g r i f  i c o s  s i m i  l a r e s  - 

que e s t a r i a n  ubicados en 10s acufiamientos e s t r a t i g r i f i c o s  - 

( p i n c h  - o u t )  de l a  zona de Jambel i .  

Estos y o t r o s  p o t e n c i a l e s  es tab lec idos  como r iquezas  geo l6g i -  

cas se anal  i z a n  en e l  presente c a p i t u l o .  Pues e l  conocimien - 

t o  de 10s b ienes que l a  na tu ra leza  nos proporc iona,  permi t i r i  



estab lecer  caminos con miras a una rac iona l  exp lo tac i6n  y u t i l i  - 

zaci6n de estos patr imonios na tu ra l  es, propugnando de e s t a  mane - 

r a  e l  d e s a r r o l l o  de nuestro pa is ,  y e l  b ienes tar  de sus h a b i t a n  

tes .  

Se j u s t i f i c a  entonces, e l  anal i z a r  l a  importancia e c o n h i c a  de 

l a  zona, desde e l  punto de v i s t a  geol6gic0, para l o  cual  es n g  

cesa r io  seccionar y c a r a c t e r i z a r  cada una de l a s  formaciones. 

6.1.1. Formaci 6n SUB IBAJA 

Dada su c o n s t i  t u c i 6 n  1 i t o l 6 g i c a ,  conformada por  sedimen- 

t o s  sub1 i t o r a l e s  ( 1  imol i t a s  oscuras y areniscas de g r a  

no f i n o  r i c a s  en fo ramin i fe ros) ,  vemos que es ta  unidad 

se corresponde en edad y s i m i l i t u d  a l a s  desc r i t as  en e l  

Campo Amistad como rocas generadoras de h idrocarburos , 

ubic6ndoselas a una profundidad promedio de 3.300 m.. v 

dathndoselas como de l  Mioceno I n f e r i o r  a Medio. 

En e l  i r e a  de estudio,  s i  b ien  se t i enen  l a s  mismas ca - 
r a c t e r i s t i c a s  f i s i c a s  pe t rog r6 f i cas  para ser  consideradas 

como roca madre, no se t ienen mayores i n d i c i o s  para ser  

consideradas como ta les ;  y q u i z i s  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 1 3 .  L u t i t a s  B o q u i a n c h i ;  l u t i t a s  f i s i b l e s  q u e  - 
v a r i a n  e n  t o n o ,  de  c h o c o l a t e ,  a m a r i l l a s  a  
a z u l e s ,  s e  e n c u e n t r a  m a d e r a  f 6 s i l  y m a t e r i a l  
b i t u m i n o s o .  ( P u n t a  B o q u i a n c h i )  . 

L 

FOTO 1 4 . L e c h o s  d e  a r e n a  n e g r a ,  c o n  g r a n  c o n t e n i d o  
d e  m i n e r a l e s  p e s a d o s ,  ( i l m e n i t a ,  m a g n e t i t a )  
d e  g r a n  p e r s p e c t i v a  e c o n 6 m i c a ;  f r e c u e n t e s  
e n  l a s  p l a y a S L d e  l a  i s l a .  



6.1.5. Depbsitw Aluvialas 

Preserrta su inter& econ6rnko fundamentado en la presen - 
cTa Be miners-les 'pesados y d e  metales qua han sido depo - 

sitados graa+tacianalmnte por las corrientes u oleajes 

y I$& pueden consti tu i rse  en placeres eon grades  pers- 

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

re muentran depb~i tos  de ilraertita en l as  playas de la  

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

futura. Foto N= 14. 

. - ~ A ~ J I L ~ - ~  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$ m t e r i a l e s  evaporfticos (sa?, -$em, etc. ). 

6.2. MIBILEW#ES #LDltO€ARBURIFERAS 

ioda prospeccidn petrol ifera t i m e  ceoro objetive esencial , el  

reconocim+erto de - Tas- f ~ 4 g 9  -Rw@r&3t!s $ B F ~  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 w n e r a  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" l a t i t u d  sur y 80°26' 40" longi tud e s t e )  don - 

de se  ha estimado como reservas posibles u n  valor de 300 mil m i  - 

1 lones de pies cibicos.  

Como referencias potenciales de hidrocarburos dentro de l a  pla - 

taforma se  t i ene  l a  exis tencia  confirmada de gas en e l  Campo - 

Amistad, petr6leo y gas en e l  Campo A1 bacora en e l  Peri  ,que son 

10s aspectos mds prometedores para e l  fu turo petrolero  de l a  r e  - 

gi6n. 

Por medio de campaiias sisrnicas real  izadas por CEPE en 1975, se 

detectaron tarnbign a l o  largo de l a  plataforma cont inenta l ,  24 

anomalias de mucho in te r& hidrocarburifero,  siendo ta rea  ac - 

tual  de CEPE e l  real i z a r  estudios mds profundos (Geol6gicos ,Geo - 

f i s i c o s ,  Geoquimicos), tendientes a incorporar e s t a s  anomalias 

como futuras  reservas del pais.  

El principal nivel de reservorio en e l  yacimiento Arnistad l o  

consti  tuyen rocas del Mioceno Medio, que basicamente e s t z  corn 

puesta de cantidades iguales de areniscas de grano medio, p rg  

sentando una excelente porosidad; e l  espesor de e s t a  unidad a 1  

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 P u n b ,  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 is la u n  a l to estructural co - 

mo se ve en la  linea M-1A (Figura N V 2 ) .  Esta estructura se 

encuentra en varios bloques cruzados por fa l las  mbs o menos - 

significativas que forman u n  cierre importante. 

Remiti6ndonos a la posici6n misma de la i s la ,  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 e s t a  magni tud,  pueden 

facilmente proporcionar e s t r a to s  con grandes perspectivas pa - 

ra o r ig inar  y re tener  petr6leo y gas. 

El pozo Lechuza, a1 sur de l a  i s l a ,  alcanz6 una profundidad - 
de 2270 m . ,  habiendo ~ 6 1 0  penetrado hasta 10s sedimentos del 

Mioceno Superior que corresponden a 1 a Formaci 6n Progreso. 

Pruebas realizadas sobre e s t e  pozo, no encontraron producci6n 

de petr6leo n i  de gas,  s i n  embargo a 520 m . ,  s e  encontr6 pie - 

dras  sulfurosas y f l u jo s  de agua ca l ien te .  
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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 l a  p a r t e  c o n t i n e n t a l  po r  su l i t 0 1 0  - 

g i a  y  p o r  su f a u n a  de  m o l u s c o s ,  s i e n d o  e s t o s  G l t i m o s ,  

no d i a g n 6 s t i c o s  en l a  d e t e r m i n a c i 6 n  de e d a d ,  d e b i d o  a  

su  maTa p r e s e r v a c i 6 n  en l a s  m u e s t r a s  e s t u d i a d a s .  

4 .  El miembro P l a c e r  de  l a  Formaci6n P u n i ,  s e  l o  s i t u a  - 

en l a  p a r t e  N o r o r i e n t a l  de  l a  i s l a ,  c o r r e s p o n d i e n d o  su 

d e p o s i t a c i 6 n  a  u n  amb ien t e  t r a n s i c i o n a l  c o r r e s p o n d i e n -  

t e  a  una f a c i e s  d e l t a i c 0  - e s t u a r i n a .  

La d e t e r m i n a c i 6 n  de  una f a c i e s  D e l t a i c o - E s t u a r i n a  p a r a  

e s t e  Miembro, s e  s u s t e n t a  en l a  p r e s e n c i a  de  una f a u n a  

f 6 s i l  i n d i c a d o r a  de a g u a s  s a l o b r e s ,  de  l a  v a r i a d a  com - 

p o s i c i 6 n  t e x t u r a l  de  1 0 s  s e d i m e n t o s ,  de  l a  p r e s e n c i a  - 
de e s t r u c t u r a s  s e d i m e n t a r i a s  p r o p i a s  de  e s t a  f a c i e s ( e s  - 

t r a t i f i c a c i 6 n  c r u z a d a  t i p 0  o n d u l a n t e ,  r e s t o s  de  excava  - 

c i o n e s ) ,  p r e s e n c i a  de  r e s t o s  v e g e t a l e s  y  de  o t r o s  pa r& 

m e t r o s  s e d i m e n t a r i o s .  

5 .  La Formaci6n T a b l a z o  que s e  p r e s e n t a  en l a  p a r t e  N o r t e  

y  O e s t e  de  l a  i s l a ,  e s  r e c o n o c i d a  muy f a c i l m e n t e  p o r  

su  forma de t e r r a z a s  y  po r  su  c o n s t i t u c i 6 n  d e t r i t i c a  - 

c a l c a r e a  con r e s t o s  f 6 s i l e s .  E n  l a  p a r t e  N o r t e  s e  e n -  

c u e n t r a  e s t e  t i p o  de  d e p 6 s i t o s  con v a r i a c i o n e s  t e x t u r a  - 



l e s  p r e s e n t b n d o s e  t e r r a z a s  l imo  a r e n o s a s  muy f i n o s ,  

con r e l a t i v a  a b u n d a n c i a  de  r e s t o s  f 6 s i l e s  que  nos  I l e  

va a  d e f i n i r l o s  como u n  t i p 0  e s p e c i a l  de  T a b l a z o  de  

t i p o  e s t u a r i n o .  

6 .  Los d e p 6 s i t o s  a l u v i a l e s  c u b r e n  una g r a n  e x t e n s i 6 n  su  

p e r f i c i a l ,  e s t a n d o  c o n s t i t u i d o s  p o r  l i m o s  y a r e n a s , p g  

d i e n d o  d i f e r e n c i a r s e  d o s  t i p o s  d i f e r e n t e s  d e  a l u v i o n e s :  

de  r i o  y  de  e s t e r o  ( s a l i t r a l e s ) .  

7 .  La i s l a  Pun5 o b e d e c e  su c o n f i g u r a c i 6 n  como i s l a ,  a  - 

e v e n t o s  t e c t 6 n i c o s  que  han i n c i d i d o  con s u s  e f e c t o s  - 
d e  s u b s i d e n c i a  y  l e v a n t a m i e n t o s  d i f e r e n c i a l e s ,  a s o c i a n  - 

d o s e  ademis  e f e c t o s  e r o s i v o s  y  d e p o s i c i o n a l e s  que  d e  - 

marcan l a  c o n f i g u r a c i 6 n  a c t u a l  de  l a  i s l a .  

8 .  Los e f e c t o s  t e c t 6 n i c o s  s e  r e f l e j a n  en l a  c o n s t i t u c i 6 n  

misma d e l  g r a b e n  de  J a m b e l i ,  b a j o  l a  i n c i d e n c i a  d e  f a  - 

l l a m i e n t o s  que  a c t u a r o n  d u r a n t e  e l  T e r c i a r i o .  E n t r e  - 
e s t o s  f a l l a m i e n t o s  s e  t i e n e  l a  f a l l a  de  l a  C r u z ,  f a  - 

l l a  P o s o r j a  y f a l l a s  de  d i r e c c i d n  N E  - SO, que  a t r a v i e  - 

zan  l a  i s l a .  

9 .  D u r a n t e  e l  P l i o c e n o  y P l e i s t o c e n o  p r o s i g u e  l a  sed imen  - 



t a c i 6 n ,  ocur r iendo  u n  levantamiento de l a s  unidades 

formacionales  en l a  i s l a ,  l a s  cua l e s  quedan a1 descu - 

b i e r t o ,  t a l  como s e  v e r i f i c a  con l a s  formaciones Subi - 

b a j a ,  Progreso,  P u n i  y Tablazos.  

1 0 .  Resul ta  i n c u e s t i o n a b l e  l a  importancia que adquieren - 
10s  f 6 s i l e s  en e s t a  t e s i s ,  como marcadores de tiempo, 

como elementos de i n t e r p r e t a c i 6 n  e s t r a t i g r s f i c a  y co - 

mo elementos de c o r r e l a c i 6 n  con o t r a s  unidades .  Lamen - 

t ab lemente ,  no  en todas  l a s  unidades encontradas  s e  

han t e n i d o  e spec i e s  f 6 s i l e s  bien preservados y en r e  - 

l a t i v a  abundancia,  s iendo l a s  rnis apropiadas  para e s  - 

t e  f i n  l a s  formaciones Subibaja  y P u n i .  

11. Los f 6 s i l e s  i d e n t i f i c a d o s  en e l  Miembro Saiba de l a  

Formaci6n Sub iba j a ,  corresponden Gni carnente a forarni - 
n i f e r o s  bent6nicos  y p lantGnicos ,  que de acuerdo a l a  

asoc iac i6n  de 10s  mismos, marcan u n  ambiente de  aguas 

rnedianamente profundas.  

1 2 .  E n  l o  que concierne a l a  fauna f 6 s i l  e s tud iada  para - 

e l  Miembro P l a c e r ,  6 s t a  s e  c a r a c t e r i z a  por una abundan - 

c i a  r e l a t i v a  de b iva lvos  y gas te r6podos ,  e x i s t i e n d o  

Anadaras que marcan c laramente  e l  c a r i c t e r  s a l o b r e  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 



e x c e l e n t e s  c o n d i c i o n e s  para e n t r a m p a m i e n t o  d e  h i d r o c a r  - 

buro, basando e s t a  c o n d i c i 6 n  e n  su historia t e c t 6 n i c a ,  

y e n  su s u b s i d e n c i a  d u r a n t e  el T e r c i a r i o .  



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.). 



A N E X O S  



A N E X O  A  

A N A L I S I S  G R A N U L O M E T R I C O S  



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 i s i s  con una linea de procedimientos que de - 

penden del tamaRo y caracteristicas de l a  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 

( c o n j u n t o ,  para l o  cual debe ser homogenizada y ser sometida a1 cuarteo 

I respectivo, tomdndose para el anil is is  u n a  porci6n de 80 a 120 grs. 



La d i sg regac i6n  t i e n e  po r  o b j e t o ,  l a  e l i r n i nac i6n  en e l  sediment0 d e l  

cemento que d i f i c u l t a  e l  proceso de g ranu lomet r ia .  Para e l  l o g r o  de 

e l  l o ,  se l e  agrega una s o l u c i 6 n  de p i r o f o s f a t o  de sod io  a1 2 %, - de 

j i n d o s e l a  a c t u a r  du ran te  48 horas. 

E l  lavado es precisamente l a  p u r i f i c a c i 6 n  de l a  rnuestra rnediante e l  

f i l t r a d o ,  donde se desa lo j a  e l  cemento o l a  r na t r i z  a r c i l l o s a ,  para 

e l  1 o se u t  i 1 i z a  e l  tarni z 230 (ASTM) , 1 uego se procede a1 secado en 

un horno a una ternperatura de 110°C. 

La rnuestra seca se l a  pesa y se l a  someke a1 tarnizado, l o  que se - l o  

g r a  con un juego  de tarnises con subd i v i s i ones  de cada l / 2  B . Los 

pesos r e t e n i d o s  en cada tamiz  son l e i d o s  y tabulados para sus a n a l i -  

s i  s e s t a d i s t i c o s ,  rnedi ante 1 a cons t rucc i6n  de h i  stogramas , curvas de 

f recuenc ia ,  curvas acumulat iva,  e t c .  

La t a b l a  NV muer t ra  10s p a r h e t r o s  e s t a d i s t i c o s ,  t a l e s  como Moda, 

Mediana, Uni formidad,  C l a s i f i c a c i 6 n ,  a s i m e t r j a  y Ku r tos i s .  

De acuerdo a 10s va lo res  deducidos en l a  t a b l a  N q y  se ha carac te -  

r i z a d o  a 10s sedirnentos anal izados,  t a l  corno muestra l a  t a b l a  N" 

ad jun ta .  

Para sedimentos f i n o s  ( 1  irnos y a r c i l  l a s )  , se usa e l  hidr6rnetr0,que 



basa su func ionamiento en l a  l e c t u r a  de densidades, r e l ac i onZndo las  

a l a  ve loc idad  de decantac i6n de 10s sedimentos; tomindose l e c t u r a s  

a i n t e r v a l o s  de 1, 2, 3, 15, 20 minutos y 1, 2, 4, 7, 16, 24, 48 

horas . 

Con 10s r e s u l  tados obten idos,  en f u n c i 6 n  de l  po rcen ta je  de a r c i  1 l a s  

l imos  y arenas, es f a c t i b l e  p l a n t e a r l o s  en e l  t r i z n g u l o  de Shepard 

( F i  gura N V 7 ) ,  obtenigndose 1 a c l a s i f i c a c i 6 n  t e x t u r a l  d e l  sedimen- 

t o .  

Este p roced imien to  ha s i d o  e fec tuado  para  unas 35 muestras correspon - 

d i  en t e s  a 1 a Formaci 6n Puns ; d i  fe renc isndose  arenas a r c i  11 osas , 1 - i 

mos, a r c i  1 l a s ,  e tc . ,  que dan una i dea  c l  a r a  de l a  d i v e r s i  f i c a c i 6 n  - 
granu lom6t r i ca  de 10s sedimentos para e s t a  un idad.  



PROMEDIO JDESVIACION 
GRAF ICA 

GRAFICO 

W205 Dl3 2.00 

W175 Dl3 2.50 

W367 D4 1.50 

W215 D4 2.75 

W243 DWla 2.00 

Wll P 1.60 

W 141 DWlA 2.00 



I U E S T R A  T A M A R O  U N I F O R M I D A D  A S I M E T R I A  K U R T O S  
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< A R E N A  

F I G .  N Q 7  Diagrama triangular d e  Sheppard 
mostrando la clasificaci6n granulom6trica 
para 10s sedimentos del Miembro Placer. 



A N E X O  B 

P E T R O G R A F I A  



ANALISIS PETROGRAFICO 

Se ha contado para e s t e  a n d l i s i s  con v a r i a s  muestras tornadas en muy 

pocos lugares  en donde se ha podido tener  rocas consol idades que han 

s e r v i d o  para l a  con fecc ldn  de ldrninas delgadas, per0  debido a1 de fec  - 

tuoso procesarniento en su con fecc i6n ,  pocas r e s u l t a r o n  favorab les  pa - 

r a  su es tud io .  Se c i t a n  v a r i a s  de e l l a s :  

NUMERO DE REFERENCIA: W 48 RH 

LOCALIDAD: R io  Hondo (6.05 - 96.89) 

FORYAC I ON: Progreso 

NOMBRE DE LA ROCA: Anenisca ca lcarea  

PROPIEDADES MEGASCOPICAS 

Roca cornpacta g r i s  c lana ,  de t e x t u r a  gruesa, b i e n  cementada, no se 

observan F6s i  l e s  n i  es t ruc tuFas  p r  imar ias .  

PROPIEDADES MICROSCOPICAS 

Se presenta una buena c l a s i f i c a c i d n ,  s iendo sus granos subangulares 

y e l  m a t e r i a l  cementante es espato c a l i z o ,  que se p resen ta  tambign r e  - 
l lenando f i s y r a s .  En t re  10s m a t e r i a l e s  d e t r i t i c o s  se t i e n e  cuarzo, o r  - 

toc lasa ,  p l ag ioc lasa ,  mTca y hornblenda; l a  p resenc ia  de a l b i t a  y o r -  

t o c l a s a  hacen pensar en que es tas  rocas prov ienen de' rocas igneas i c i  - 

das. Su composicidn e s t i  dadq por :  

f ragmentos I f t i cos: 43% 

f 6 s i  l e s ;  12% 

cernento espato c a l  i zo :  45% 



NUMERO DE REFERENC IA: W 49 EH 

LOCALIDAD: R io  Hondo (6.05 - 96.89.6) 

FORMACION: P rog reso 

NOMBRE DE LA ROCA: A ~ e n i s c a  ca l ca rea  

PROPIEDADES MEGASCOPICAS: 

Roca compacta g r i s  c l a r a  de t e x t u r a  gruesa, b i e n  cementada, no se 

observan f 6 s i l e s  n i  e s t r u c t u r a s  p r ima r i as .  

PROPIEDADES MICROSCOPICAS; 

Presenta una buena c l a s i f i c a c i 6 n  de sus granos, s iendo es tos  suban- 

gu la res  y un idos  por  un m a t e r i a l  cementante ca lcareo ,  E n t r e  e l  mate - 

r i a l  t e r r i g e n o  se t i e n e ,  cuarzo que predomina, fe ldespa to ,  pedernal  

y mica. Estos componentes ter i ' igenos y rnuy especia lmente 10s f e l d e s  - 

patos i.ndican su p roven ienc ia  de rocas igneas j c i d a s .  Su composici5n 

e s t 4  dada pop: 

f ragmen t o s  l,?t i cos 40% 

cement0 espato c a l  i z o  50% 

f d s i l e s  y o t r o s  10% 



NUMERO DE REFERENC I  A :  W 44 RH 

L O C A L I D A D :  RTo Hondo (6 .05.4  - 9 6 . 8 8 . 3 )  

FORMACION: Progreso 

NOMBRE DE L A  ROCA; Calcaaveni ta  

PROPIEDADES MEGASCQPICAS;  

Roca compacta, c o l o r  crema, a r c i l l o s a ,  f o s i l f f e r a ,  al tarnente c a l -  

carea, no se observan e s t r u c t u r a s  pr i rnar ias.  

PROPIEDADES M I C R O S C O P I C A S  

De composicidn y t e x t u r a  rnuy s i m i l a r  a l a s  a n t e r i o r e s ,  10s granos 

de fragmentos 

I c r t  i co .  

d e t r f t i c o s  mucho mas f i n o ,  

l f t i c o s ,  haclii3ndose predom 

disrninuyendo e l  po rcen ta je  

i o a n t e  e l  cement0 espato ca 

Fragmentos 1Pt i cos  3 5 %  

fBs i  l e s  15% 

cei-qento espato c a l i z o  50% 



NUMERO DE REFERENCIA; W 41 CA 

LOCALIDAD: Campo a l e g r e  (5.96 - 96,891 

FORMAC I ON : Prog reso 

NOHBRE DE LA RQCA: Arc i 1 l a ca l carea 

PROPIEDADES MEGASCOPICAS 

Roca ca l ca rea  compacts, de grano muy f i n o ,  a r c i l l o s a  de c o l o r  amari - 
I l o  s i n  f s s i l e s  n i  e s t r u c t u r a s  p r ima r i as .  

PROPIEDADES MICROSCOPICAS 

Se observa una predominancia de m a t e r i a l  f i n o  a r c i  1 l o s o  y un g ran  

p o r c e n t a j e  de m a t e r i a l  cementante ca l ca reo  que 4e dan un aspect0 

de marga, 

SY composicidn e s t 8  dada por:  

70% de te rc igenos  mas a r c i l l a  

30% de c a l c i t a  cementante 

E l  mate r j -a l  t e r r i g e n o  d i f e r e n c i a b l e  es: cuarzo, fe ldespatos y o t r o s ,  



NUMERO DE REFERENCIA: W 41 D 4  

LOCALIDAD: L inea sfsmica ~4 (5.96 - 96.89) 
FORMACION: Progreso 

NOMBRE DE LA ROCA: A r c i l l i t a  ca lcavea 

PROPIEDADES MEGASCOPICAS 

Rocas muy compacta c o l o r  a m a r i l l o ,  a l tamente ca l ca rea  se observan 

bandeamientos y laminaciones, no se observan f d s i l e s .  

PROPIEDADES MICROSCOPICAS 

La lamina muestra a un m a t e r i a l  a r c i l  loso, loca lmente p resen ta  p a r  - 

t e s  arenosas, donde se observan fragmentos 1 7 t i c o s  t a l e s  como cuar  - 

zo, ca laedonia,  o r t o c l a s a ,  todos e l l o s  en granos subangulares; e l  

m a t e r i a l  predominante es e l  cement0 en forma de espato c S l c i c o .  

La composiciGn e s t 3  dada por ;  

c a l c i  t a  40% 

ter rTgenos mas a r c i l l a  60% 



NUMERO DE REFERENCIA: 

LOCALIDAD: 

FORMACION; 

NOMBRE DE LA ROCA: 

C A I  X 

Campo a leg re  (5.9 - 96.88) 

Subi Baja 

Aren l sca c a l  ca rea 

PROPlEDA,DES MEGASCOPICAS 

Roca arenosa cornpacta, c o l o r  crema, calcacea de gcano medio a 

grueso, no se observan f 8 s i l e s  n i  es t ruc tu ras  p r imar ias .  

PROPIEDADES YtCROSCQPICAS 

Predominancia de maeerial  d e t r i t i c o  (cuarzo, p lag ioc lasa,  o r t o  

c lasa,  calcedonia, hornblenda y b t o t i  sa) en granos subredondea - 
dos, muestran adem3s una Guena c l a s i f i c a c i d n .  La presencia de 

cuarzo y o r toc lasa  hacen pensac en l a  procedencla a p a r t i r  de 

una roca ignea Scida, e l  rnater la l  cementante es c a l c i t a ,  no se 

observan f&i  les ,  su composiciBn estS dada por:  

fragmentos I P t i c o s  70% 

c a l c t t a  (cement01 30% 



A N E X O  C 

P A L E O N T O L O G I A  



LAMINA I 

GASTEROPODO PULMONADO PLANORBIS 

A . -  Vista frontal  

B.-  Vista del plano espira l  



LAM 1 NA Ng I 



LAMINA I 1  

1.- ANADARA L A R K I N I A  GRANDIS BRODERIP Y SOWERBY 

2.- PINNA, PINNA RUDIS L I N N E  





LAMINA I 1  I 

1. - T u r r i  t e l  l a  l e n t i g i n o s a  Reeve. 

2. - Cancel l a r i a  (Eucl i a )  Ser ra ta  01 sson 

3. - N o r t h i a  (nicema) Noctua 01 sson 

4.- Cance l l a r i a  ( P i r u c l i a )  Telembi Olsson 

5. - Nat ica  (Na t i ca r i us )  Ote l  l a  Bur ica  01 sson 

6. - Conus Marks i  01 sson. 



LAMINA Nt3 
2 



Sowmby 
S o w u b y  

RGcRuz 



LAMINA N'4 1 



LAMINA V 

1 .  - peotinidae (Peeten)- Openhehapeeten Teppnu 

2 .  - C L c L i n O  cd. BeAeyebbLh Oe6aon 

3.  - AMomia P m b h a  dlO/rbLgny 

4 .  - V o a i n h  (Doa&dial ponduoaa G U Y  

5 .  - Peeten (peeten) Gokdw O&aon 

6. - Semadae ,  a m d e  a p .  O a ~ o n  





,.,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 A L T I S P I  RA GLOBOSA . S 3 .. . 

GLOBIGERINOIDES QUADRILOBATUS SACCULIFER :a 

GLOBIGERINOIDES QUADRILOBATUS TRILOBA 

GLOBIGERINA C I P E R O E N S I S  g 
I S  

GLOBIGERINOIDES SICANUS ~i I 

I!. 

GLOBIGERINA VENEZUELANA I? 

GLOBOROTALIA S I A K E N S I S  
:I; 

I 

GLOBIGERINA PRAEBULLOI DES 1: 
i$ 

GLOBOROTALIA OBESUR 3 
I* 1N 

GLOBIGERINOIDES RUBER $' 1 
0' 
a l l  1 

GLOBIGERINOIDES SUBQUADRATUS I! 

G L O B I G E R I N O I M S  QUADRILOBATUS PRIMORDIUS :: 

GLOBIGERINA T R I P A R T I T A  
i! 

G L O B I G E R I N I T A  INCRUSTA 



1. - G L O B I G E R I N I T A  INCRUSTA A k e r s  (1955) 

2. - GLOBIGERINA CIPEROENSIS B o l  l y  (1954) 

3. - GLOB I C E R I  NA VENEZUELANA H e d b e r g  (1937) 

4.- GLOBIGERINA PRAEBULLOIDES B r o w  (1959) 

5.- GnOBIGERINOIDES RUBER d l O r b i g n y  (1039) 

6.- GLOBIGERINOIDES QUADRILOBATUS PRIMORDIUS E l  ow y B a n n e r s  (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 C M T U L A  

5.- ROBULUS AMERICANUS 

6.- FURSENKOINA Sp. 

Linne (1948) 

C u s m  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) 





A N E X O  D 

A N A L I S I S  Q U I r l I C O S  



CALCIMETRIA 

Es e l  proceso mediante e l  cual se  determinan l a  concentraci6n de - 

carbonatos en ca l izas  y dolomias. 

Su determinaci6n demanda e l  uso del denominado Cacimetro de Bernard, 

en e l  cual s e  efectca  l a s  lec turas  del volumen de C02 desprendido, 

a l - s e r  atacada l a  muestra mediante 5cido clohidrico a1 10 %. 

La reacci6n que se produce es  l a  siguiente:  

C03Ca + 2C1H + Cop + H20 + C1 2Ca 

La concentraci6n de carbonatos se cal cul a mediante l a  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, f r i a ,  se humedece con agua destilada y despuk 



de 15 mi nutos , s e  1 e aiiade 1 ml . de sol uci6n concentrada de carbona - 

t o  de amonio; se  seca a 110°C y se  pesa, l a  p6rdida de peso corres - 

pondiente a l a  materia orginica puede expresarse en porcentaje. 

Los resul tados del an61 i s i s  de l a s  muestras tomadas para e l  efecto  

constan en l a  t ab la  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 . 
~ 3 7 ~ 1 4  

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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