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RESUMEN 

 

 El centro de cuenca del Golfo San Jorge es el sector menos estudiado y evaluado de 

esta importante región hidrocarburífera. Este promisorio sector de la cuenca evidenció 

niveles con importantes caudales de gas que se habrían generado en la subyacente 

Formación Pozo-D129 por encontrarse en la zona denominada ventana de generación de 

gas.  

 

 La migración hacia niveles reservorio superiores respondería al esquema de 

transporte de fluido a través de fallas sub-verticales, lístricas que son las que configuran la 

mayoría de los sistemas del área, conjuntamente con fracturas también tensionales de 

carácter antitético, y las estructuras de roll -over que facilitan el entrampamiento en zonas 

cuspidales de los mencionados arreglos. Las fallas principales (carriers) ponen en contacto 

niveles de la roca generadora con los reservorios cretácicos de naturaleza fluvial y 

composición arenosa con matriz arcillo-tobácea. 

 

 Los testigos coronas proveen la mejor información para determinar facies en los 

reservorios. Sin embargo, en yacimientos multicapa, como los del área de estudio, resulta 

muy costoso muestrear la totalidad de los mismos y, además, según antecedentes de 

sondeos realizados, resultan frecuentemente de muy difícil recuperación. Por esta razón, 

otras herramientas como la medición indirecta de parámetros físicos a través de perfilajes 

de pozos, son una buena alternativa para estudiar y lograr una adecuada caracterización de 

los reservorios a partir de los cuales se podrían obtener modelados estáticos de los 

yacimientos de interés.  

 

 Este trabajo tuvo como objetivo caracterizar los reservorios de las formaciones 

productivas, -en función de las características geológicas del centro de cuenca, su 

distribución, caracterización petrofísica y comportamiento dinámico, mediante la 

aplicación cruzada de datos provenientes de diferentes fuentes-, y aportar a la investigación 

del área menos estudiada de la Cuenca del Golfo San Jorge.  
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 La metodología desarrollada se basa en la interpretación de líneas sísmicas 3D para 

los aspectos globales y locales, el análisis avanzado de perfiles de pozo, su correlación con 

los datos de mud-loggin evaluados desde la litología, parámetros y cromatografía gaseosa y 

la comparación de estas técnicas con los datos de terminación de pozos. Además se 

realizaron evaluaciones detalladas comparativas de los lodos utilizados en diferentes 

épocas y situaciones de perforación para conocer la influencia de este material en la 

interpretación de datos de perfiles y en los resultados de terminación. 

 

 Se trabajó con numerosos datos obtenidos de sectores considerados representativos 

dentro del área involucrada y se concluyó con interpretaciones que brindan un detallado 

aporte al conocimiento del modelado de los reservorios contenidos en el área. 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 
 

 The San Jorge Gulf Basin Center is the least studied and evaluated sector of this 

important hydrocarbon region. This promising sector of the basin evidenced levels with 

important gas flows that would have been generated in the underlying Formation Pozo-

D129 because it is located in the area known as the gas generation window.  

 

 The migration towards higher reservoir levels would respond to the fluid transport 

scheme through sub-vertical, lystric faults, which are the ones that make up the majority of 

the area's systems, together with tension fractures of an antithetical nature, and the roll-

over structures that facilitate entrapment in the cusp areas of the aforementioned 

arrangements. The main faults (carriers) put in contact levels of the generating rock with 

the cretaceous reservoirs of fluvial nature and sandy composition with clay-tuffaceous 

matrix. 

 

 Crown cores provide the best information to determine facies in reservoirs. 

However, in multi-layer deposits, such as those in the study area, it is extremely expensive 

to sample all of them and, in addition, according to the history of the surveys carried out, 

they are often extremely difficult to recover. For this reason, other tools such as the 

indirect measurement of physical parameters through well profiling are a good alternative 

to study and achieve an adequate characterization of the reservoirs from which static 

models of the deposits of interest could be obtained.  

 

 The objective of this work was to characterize the reservoirs of the productive 

formations, -as a function of the geological characteristics of the basin center, its 

distribution, petrophysical characterization and dynamic behavior, by means of the crossed 

application of data coming from different sources-, and to contribute to the investigation of 

the less studied area of the San Jorge Gulf Basin.  
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 The methodology developed is based on the interpretation of 3D seismic lines for 

global and local aspects, the advanced analysis of well profiles, their correlation with mud-

loggin data evaluated from lithology, parameters and gas chromatography and the 

comparison of these techniques with well completion data. In addition, detailed 

comparative evaluations of the sludge used at different times and drilling situations were 

performed to understand the influence of this material on the interpretation of profile data 

and termination results.  

 

 We worked with numerous data obtained from sectors considered representative 

within the area involved and concluded with interpretations that provide a detailed 

contribution to the knowledge of the modeling of the reservoirs contained in the area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

 Le centre du Bassin du Golfe San Jorge est le secteur le moins étudié et le moins 

évalué de cette importante région d'hydrocarbures. Ce secteur prometteur du bassin a mis 

en évidence des niveaux avec d'importants débits de gaz qui auraient été générés dans la 

Formation Pozo-D129 sous-jacente parce qu'elle est située dans la zone connue sous le 

nom de fenêtre de génération de gaz.  

 

 La migration vers des niveaux de réservoir plus élevés répondrait au schéma de 

transport des fluides par des failles lystrales sub-verticales, qui constituent la majorité des 

systèmes de la zone, ainsi que par des fractures de tension de nature antithétique et des 

structures de retournement qui facilitent le piégeage dans les zones des cuspides des 

dispositifs précités. Les principales failles (carriers) ont mis en contact les niveaux de la 

roche génératrice avec les réservoirs crétacés de nature fluviale et de composition sableuse 

à matrice argilo-tuffeuse. 

 

 Les contrôles de couronne fournissent la meilleure information pour déterminer le 

faciès dans les réservoirs. Cependant, dans les gisements multicouches, comme ceux de la 

zone d'étude, il est très coûteux de les tous échantillonner et, de plus, selon l'historique des 

relevés effectués, ils sont souvent très difficiles à récupérer. Pour cette raison, d'autres 

outils tels que la mesure indirecte des paramètres physiques par le profilage de puits sont 

une bonne alternative pour étudier et réaliser une caractérisation adéquate des réservoirs, à 

partir desquels des modèles statiques des dépôts d'intérêt pourraient être obtenus.  

 

 Ce travail avait pour objectif de caractériser les réservoirs des formations 

productives, -en fonction des caractéristiques géologiques du centre du bassin, de sa 

distribution, de sa caractérisation pétrophysique et de son comportement dynamique, par 

l'application croisée de données provenant de différentes sources-, et de contribuer à l'étude 

de la zone moins étudiée du bassin du Golfe San Jorge.  
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 La méthodologie développée est basée sur l'interprétation des lignes sismiques 3D 

pour les aspects globaux et locaux, l'analyse avancée des profils des puits, leur corrélation 

avec les données de mud-loggin évaluées à partir de la lithologie, des paramètres et de la 

chromatographie gazeuse et la comparaison de ces techniques avec les données 

d'achèvement de puits. De plus, des évaluations comparatives détaillées des boues utilisées 

à différents moments et dans différentes situations de forage ont été effectuées afin de 

comprendre l'influence de ce matériau sur l'interprétation des données des profils et des 

résultats de terminaison.  

 

 Nous avons travaillé avec de nombreuses données obtenues auprès de secteurs 

considérés comme représentatifs de la zone concernée et conclu par des interprétations qui 

apportent une contribution détaillée à la connaissance de la modélisation des réservoirs 

contenus dans la zone. 
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Figura 6.87 - Imágenes tomadas con microscopio electrónico de barrido: A y B: analcima, C y D: interior del 
poro de arenisca cubierto con cristales de clinoptilolita, E y F: cristales de heulandita (Estrada, 2002).
 .......................................................................................................................................................... 270 

 
INDICE DE FOTOGRAFÍAS 

 
Fotografía 1.1 - Pozo descubridor Nº2 en Comodoro Rivadavia 1907 (Turic y Ferrari, 1999)..........................25 
Fotografía 1.2 - Walter Schiller (Turic y Ferrari, 1999). ..................................................................................26 
Fotografía 1.3 - Izquierda: Juan Keidel. Derecha: Anselmo Windhausen. .......................................................27 
Fotografía 1.4 - Miembros de la comisión geológica de YPF: Vladimiro Vinda, geólogo del yacimiento, cuarto 

desde la izquierda, con los integrantes de la Comisión Geológica, Alejandro Stessin y Alejandro 
Piatnitzky, segundo y tercero desde la izquierda, y Enrico Fossa-Mancini, primero desde la derecha. 
Foto de una salida al campo en 1927 (Hechem, 2015). ........................................................................28 

Fotografía 5.5 - Primer registro de resistividad realizado en el mundo efectuado en un pozo del campo 
petrolero Pechelbornn de Francia el 5 de diciembre de 1927 por los hermanos Conrad y Marcel 
Schlumberger (Anderson et al., 2008). .................................................................................................98 

Fotografía 5.6 - Coating de arcilla autigénica de naturaleza esmectítica en clastos de arenisca x 10 (González 
M. et al., 2002). ................................................................................................................................. 181 

Fotografía 5.7 - Coating de arcilla en formación Comodoro Rivadavia, se observa disminución de espacio 
poral intergranular. X 60. (González et al., 2002). .............................................................................. 182 

Fotografía 5.8 - Muestra arenisca de Fm. Yacimiento el Trébol, reemplazo por caolinita obstruyendo 
gargantas porales (González et.al., 2002). .......................................................................................... 182 

Fotografía 5.9 - Arenisca de la Formación Comodoro Rivadavia donde se observa la impregnación de 
petróleo y algunas características texturales como la forma de los clastos subangulosa-subredondeada 
y algunos fragmentos líticos. El cuarzo no presenta pátinas de material fino. La impregnación se 
produce en forma de rastros de petróleo mediano y su apariencia es lavada (alta saturación de agua) 
Profundidad: 2466. Vista a lupa 20x origen: recortes de perforación (Foto: Rubín, 2005). ................. 183 

Fotografía 5.10 - Se aprecia la forma subredondeada de los clastos y la naturaleza cristalina del cuarzo. 
Además se observa la impregnación de petróleo mediano color castaño. La muestra presenta aspecto 
lavado (alta saturación de agua)  profundidad 2518 m. Lupa10x (Foto: Rubin, 2005). ........................ 183 

Fotografía 5.11 - Equipo técnico de Alianza Petrolera en locación del pozo (de izq. A derecha): Geólogo 
Rubin, D., Ing. Gerente Ziperovich, S., Geofísico Ploszkiewicz, V., Ing. de perforación, Del Soto, D., Ing. 
de operaciones, Lopez Ansín, C. (Rubín, 2005). .................................................................................. 184 

Fotografía 5.12 - Fotografía de arenisca típica de formación ....................................................................... 190 
Fotografía 5.13 - Imágenes de arcillas obstruyendo gargantas porales. Difractometría de rayos X  (fotografías 

Rial, G., 2005). ................................................................................................................................... 191 
Fotografía 5.14 - Fotos: Rubín. D., 2007. ..................................................................................................... 241 
Fotografía 5.15 - Fotos: Rubín. D., 2007. ..................................................................................................... 242 
Fotografía 5.16 -  ARENISCA TOBÁCEA: gris claro blanquecino, fina, en parte mediana, subredondeada, en 

parte subangular, R.ular selección, abundante cuarzo hialino, aislados líticos verdosos, grises claros, 
escasa pirita, restos carbonosos, escasa matriz arcillosa, cemento silíceo, consolidada. PV: pobre. ... 243 

Fotografía 5.17 - Foto: Rubín, D., 2007. ....................................................................................................... 243 
Fotografía 5.18 - Fotografías de recortes capa N°2 (principal sugerida) .autor ............................................ 253 
 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329358
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329358
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329358
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329255
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329256
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329257
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329259
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329259
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329259
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329260
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329260
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329261
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329261
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329262
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329262
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329263
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329263
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329263
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329263
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329263
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329264
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329264
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329264
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329265
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329265
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329265
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329266
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329267
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329267
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329268
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329269
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329270
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329270
file:///C:/Users/ana/Desktop/Rubín/Nueva%20carpeta/Tesis%20Doctoral%20Geól.%20Rubin%20-Corregido%20con%20cap..%205%20-%206%20-%207.docx%23_Toc46329270


Geología y caracterización de las rocas reservorio del sector central de la cuenca del golfo San Jorge, provincias de 

Chubut y de Santa Cruz, República Argentina. 
David E. Rubin, 2020. 

 

 
INDICE DE TABLAS 
Tabla 5.1 - .....................................................................................................................................................85 
Tabla 5.2 - Tabla de porosidad en reservorios (Levorsen, 1973). Revisor: debería aclararse aquí que es 

porosidad primaria. ...........................................................................................................................86 
Tabla 5.3 - Tabla de permeabilidad en reservorios de petróleo y gas (Dresser Atlas, 1992 en Camargo Puerto, 

2008). ..................................................................................................................................................88 
Tabla 5.4 - Tabla de densidades de los minerales más comunes que se encuentran en las rocas 

sedimentarias. autor????????????? ................................................................................................... 127 
Tabla 5.5 ς Muestra la densidad del fluido cuando se perforan formaciones con lodos de baja pérdida de 

agua ................................................................................................................................................... 128 
Tabla 5.6 - Clasificación del petróleo según el color. Autor .......................................................................... 159 
Tabla 5.7 - Tabla de relaciones cromatográficas (Adolph et al, 2006). ......................................................... 163 
Tabla 5.8 - Tabla síntesis de pases formacionales según prognosis del pozo en la propuesta, profundidad por 

perfilaje y por control geológico. La sigla MBBP significa profundidad real medida desde la superficie, o 
metros bajo boca de pozo. La sigla MBNM significa profundidad bajo nivel de referencia o nivel del 
mar, es decir la cota de cada pase. ..................................................................................................... 172 

Tabla 5.9 - Síntesis de manifestaciones de hidrocarburos por tramo de 100 mts. ........................................ 176 
Tabla 5.10 - Manifestaciones de hidrocarburos en control geológico. ......................................................... 177 
Tabla 5.11 - Punzados en pozo ELMaEx-1 y ELMa e- 1002.(Verificar pozo) .................................................. 189 
Tabla 5.12 - Síntesis de pases formacionales según prognosis del pozo en la propuesta, profundidad por 

perfilaje y por control geológico. ....................................................................................................... 195 
Tabla 5.13 - Tabla de manifestaciones de hidrocarburos ............................................................................. 206 
Tabla 5.14 - ................................................................................................................................................. 207 
Tabla 5.15 - ................................................................................................................................................. 208 
Tabla 5.16 - ................................................................................................................................................. 209 
Tabla 5.17 - ................................................................................................................................................. 210 
Tabla 5.18 - Pronóstico del intervalo: GAS HÚMEDO. .................................................................................. 211 
Tabla 5.19 - Pronóstico del intervalo: GAS SECO / IMPRODUCTIVO. ............................................................ 212 
Tabla 5.20 - Pronóstico del intervalo: GAS SECO / IMPRODUCTIVO. ............................................................ 212 
Tabla 5.21 - Síntesis de pases formacionales por perfil y mud-login. ........................................................... 235 
Tabla 5.22 ς Pronòstico del intervalo: GAS HÚMEDO. ................................................................................. 246 
Tabla 5.23 - Pronóstico del intervalo: GAS SECO / IMPRODUCTIVO. ............................................................ 246 
Tabla 5.24 - Pronóstico del intervalo: GAS SECO / IMPRODUCTIVO. ............................................................ 246 

 
 

 

 
 

 



19 
Geología y caracterización de las rocas reservorio del sector central de la cuenca del golfo San Jorge, provincias de 

Chubut y de Santa Cruz, República Argentina. 
David E. Rubin, 2020. 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 El presente Trabajo de Tesis Doctoral se realizó con el objeto de contribuir al 

conocimiento del comportamiento y modelado de los reservorios de hidrocarburos 

gaseosos instalados en el sector conocido como ñCentro de Cuencaò en el Golfo de San 

Jorge. 

 

 Se siguen los principios de Rogers (1994) expuestos por Stinco en ñIntroducci·n a 

la caracterización de reservorios de Hidrocarburos. Empleo de técnicas de subsuelo en la 

evaluaci·n de formacionesò (2001). 

 

 La propuesta metodológica de los mencionados autores consiste básicamente en 

utilizar la mayor cantidad de datos, relacionarlos y construir una interpretación que permita 

predecir comportamientos de un yacimiento según dos líneas de criterio, uno estrictamente 

geológico al que Rogers (1994) denomina caracterización estática, y otra a la que llama 

caracterización dinámica que consiste simplificadamente en agregar a los parámetros 

geológicos datos de producción que permiten elaborar un escenario de comportamiento 

dinámico de los reservorios y predecir lo que podría ocurrir siguiendo diferentes 

lineamientos de trabajos de desarrollo.  

 

 La propuesta de Rogers (1994) involucra un factor fundamental que es el tiempo 

tanto para las actualizaciones como para la incorporación de datos permanentes que es una 

técnica básica en la Geología-Ingeniería de reservorios, y el monitoreo de las variaciones 

de diseño y predicciones en función de ése parámetro. Con esto se propone el ajuste y 

evolución de las interpretaciones que se dan al incorporar nuevos pozos o estudios en un 

yacimiento y precisar así decisiones a tomar a partir del denominado modelado estático y 

dinámico de reservorios (static&dynamic modeling). 
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 Este estudio plantea una problemática instalada en prospectos ubicados en el sector 

central de la Cuenca del Golfo San Jorge, y se desarrolla una metodología que permite su 

resolución, aplicando el criterio geológico en la selección de las herramientas de 

prospección geofísica y de análisis directo de muestras (mud-loggin) adecuadas al área de 

estudio. Utilizando la prospección sísmica disponible se analiza la Geología en conjunto a 

nivel regional y local, estableciéndose el comportamiento de los reservorios afectados por 

la tectónica singenética y marcando tendencias de los paleocauces involucrados, además se 

determinan los paleoambientes principales modelando el diseño geométrico y arquitectural 

a nivel sub-regional y local. 

 

 Teniendo en cuenta el espesor promedio de los reservorios y la resolución vertical 

mínima de la herramienta, ésta técnica se aplica a nivel de bloque y de pozo en conjunto o 

de unidad geológica (Formación o Miembro). Así se puede obtener un delineado de un 

grupo de reservorios y establecer un comportamiento general del conjunto como así 

también contribuir a la determinación del paloeambiente y la influencia tectónica sufrida. 

 

 Los perfilajes (wire line logs) son una insustituible fuente de datos geológicos para 

la evaluación de formaciones, con o sin hidrocarburos, ya que brindan con alto grado de 

precisión, información sobre la profundidad, espesor, buzamiento, parámetros texturales, 

composición y caracteres petrofísicos de los niveles de roca atravesados por la perforación, 

y los fluidos que contiene. Al tratarse de un registro continuo, el muestreo que se obtiene es 

de un alto valor analítico. El volumen de roca analizado es de gran importancia comparado 

con la escala, o volumen, estudiado a través de testigos, y por lo tanto los datos obtenidos 

son más representativos. 

 

 La información que proveen los perfilajes es de carácter cuantitativo, y los datos son 

objetivos y repetitivos ya que el muestreo no es selectivo, sino permanente, y los análisis 

pueden realizarse cuantas veces sea necesario, aún después de varios años de efectuada la 

operación, aplicando cálculos y técnicas actualizadas que permitan reinterpretaciones con 

diferentes enfoques del problema.  
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 Entre las cuencas productivas del país, la del Golfo San Jorge es una de las que 

exhibe mayor grado de compartimentación a distintas escalas, tanto estructural como 

estratigráfica, incrementándose el riesgo tanto para la exploración como para el desarrollo 

de yacimientos. Por lo que la problemática planteada para la selección de una metodología 

de trabajo que aplique datos de orígenes diferentes, en el Centro de Cuenca, está dada por la 

gran complejidad en las propiedades de los fluidos y litologías presentes a lo largo de la 

columna estratigráfica, y especialmente en los niveles de interés prospectivo, que si bien 

responde a un ambiente continental sin mucha variedad, se torna muy compleja al momento 

de analizar reservorios equivalentes dada su discontinuidad y carácter de estanco que 

poseen. 

 

 El presente trabajo valora particularmente la interpretación de los distintos 

principios físicos eléctricos, magnéticos, sónicos y radiactivos, en que se basan las 

herramientas de perfilaje, para aplicarlos al complejo arreglo estratigráfico del centro de 

cuenca.  

 

 A partir de la limitada información geológica, debido a una baja cantidad de 

sondeos con registro de pozos, se expondrá el uso de un set de perfilajes que permita 

determinar las facies en los reservorios de los típicos yacimientos multicapas de esta 

cuenca. Es decir que nos permita primeramente, identificar y describir las características 

sedimentológicas, estratigráficas y estructurales del área, para posteriormente interpretar 

sus paleoambientes, entender la distribución y abundancia de las rocas y sus fluidos 

contenidos, logrando así, una correcta caracterización de la calidad petrofísica de los 

reservorios del área de estudio. 

 

 El control geológico de pozos se considera una importante herramienta que 

correctamente aplicada y relacionada a los perfilajes de pozo permite arribar a importantes 

conclusiones en lo que respecta a identificación paleoambiental a través de propiedades 

texturales de las rocas analizadas (Stinco, 2001; Spalletti, 1980). Se valora la información 

proveniente de las distintas fuentes que ésta técnica aporta tal como la cromatografía 
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gaseosa y la descripción de muestras a la lupa, trabajando con el set de perfiles y aplicando 

la metodología de análisis de curvas relacionadas a la textura y litología para ajustar con 

precisión el sub-ambiente y la geometría y arquitectura de los reservorios.  

 Este conjunto integrado de técnicas conduce a un completo y abarcativo análisis de 

los reservorios y su entorno y permite concluir con una reconstrucción adecuada que 

determinará lineamientos a seguir al momento de modelar un prospecto o un yacimiento y 

seleccionar sectores propicios para la ubicación de pozos exploratorios o diseñar planes de 

desarrollo. 

 

OBJETIVOS 

 

¶ Aplicar las herramientas que utilizan principios geofísicos para analizar y resolver 

problemas de orden geológico en un yacimiento de hidrocarburos.  

¶ Validar y comparar diferentes técnicas de obtención y procesamiento de datos con 

el objeto de interpretar el comportamiento  geológico y dinámico de los reservorios 

involucrados. 

¶ Predecir la conducta de los reservorios a diferentes tratamientos relacionados a 

lodos, terminación del pozo y estimulaciones, completando así la caracterización 

estática y elaborar a futuro una estrategia de gestión que tienda a la optimización 

del tratamiento dinámico. 

¶ Aprovechar el grado de resolución de las diferentes herramientas y realizar una 

evaluación detallada, que permita un procedimiento adecuado para obtener datos 

que sean de utilidad concreta para definir características petrofísicas y 

geométrico-sedimentológicas, que contribuyan al conocimiento y predicción de los 

factores intervinientes en el entrampamiento de hidrocarburos. 

¶ Contribuir al conocimiento y difusión de técnicas propias de la Geología de 

Subsuelo a través de la explicación detallada de las utilidades interpretaciones y 

validez de conclusiones de las diferentes herramientas de caracterización y sus 

escalas de aplicación, posibilidades de extrapolación de los datos y correlación 

horizontal de los resultados. 



23 
Geología y caracterización de las rocas reservorio del sector central de la cuenca del golfo San Jorge, provincias de 

Chubut y de Santa Cruz, República Argentina. 
David E. Rubin, 2020. 

 

¶ Aplicar en la realidad el paquete de conclusiones a que se arribe recomendando el 

tipo de perforaciones a realizar en diferentes sectores, orientación de los blancos 

exploratorios o blancos de perforación (targets) y posibilidades concretas de cada 

sector analizado de obtener hidrocarburos pasibles de explotación comercial a 

corto y mediano plazo. 

¶ Contribuir, desde el punto de vista pedagógico, a la apertura de nuevas líneas de 

investigación y la difusión de la experiencia obtenida entre colegas de la Industria 

Petrolera que incentiven a la aplicación de un sistema integrado de conocimientos 

y técnicas  orientados a la resolución de los complejos problemas que se plantean 

en la Geología cuando el acceso a los reservorios es a través de métodos 

indirectos. 

 

UBICACIÓN 

 

 La Cuenca del Golfo San Jorge es una amplia región ubicada en la Patagonia 

central entre los paralelos 43º y 47º de latitud Sur. Comprende la zona meridional de la 

provincia del Chubut, la parte norte de la provincia de Santa Cruz y gran parte de la 

plataforma continental argentina en el Golfo San Jorge. (Figura 1.1) 

 

 El área de estudio se ubica geográficamente al sur del límite provincial entre 

Chubut y Santa Cruz, específicamente, entre las localidades de Comodoro Rivadavia y 

Caleta Olivia. Se accede por la Ruta Nacional Nº3 que bordea la costa donde se ubican 

varios pozos como los de Punta Delgada, Pan de Azúcar, Lobería, para luego, proseguir 

por caminos de ripio hacia el Oeste; uno de los más comunes parte desde el sitio 

denominado Lobería y desde allí tras recorrer 50 km hasta llegar a la Estancia la Mariposa 

pasando por El Romero, Los Olmos y otras ubicaciones de antiguos pozos perforados en su 

mayoría en los años 70 y 80. 

 

 Próximo a la costa y cercano a la localidad de Caleta Olivia (20 km al N) se 

encuentra el Bloque Lomita de la Costa al que se accede por el camino de Estancia el 



24 

 

Chubut

Santa Cruz

Mangrullo; este, con rumbo Este-Oeste, conecta con varios pozos ubicados en la región 

sud del área estudiada. Los caminos pertenecen a estancias que atraviesan y, tras varias 

tranqueras y permisos de circulación, puede accederse al Gasoducto General San Martín 

que conecta yacimientos de la Cuenca Austral con los centros de consumo de las 

principales ciudades del país. El gasoducto puede recorrerse en campos de la Estancia La 

Mariposa. 

 

 La ubicación geológica del área de estudio, corresponde específicamente al centro o 

depocentro de la Cuenca del Golfo San Jorge y se desarrolla en el CAPÍTULO 2.Se 

seleccionaron tres bloques en particular, por contener mayor densidad y calidad de 

información y por relacionarse entre sí, con el objeto de extrapolar los resultados a todo el 

ámbito del Centro de Cuenca; no obstante se analizaron todos los pozos perforados y se 

correlacionaron todos los datos entre sí pretendiendo obtener una interpretación que 

conduzca a la modelización del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.1- Ubicación geográfica del área de estudio. 
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Fotografía 1.1 - Pozo descubridor Nº2 en Comodoro 

Rivadavia 1907 (Turic y Ferrari, 1999). 

ANTECEDENTES 

 

 Las primeras menciones geológicas de la región del Golfo San Jorge deberían 

retrotraerse a los relatos de los viajeros y exploradores que avistaron o recorrieron sus 

costas durante el siglo XIX. En este marco puede considerarse a Darwin como el primer 

científico que observó las rocas desde ese punto de vista. Si bien Darwin menciona a las 

vulcanitas y pórfidos meso-jurásicos, no tuvo contacto con el relleno cretácico de la 

cuenca. En los relatos de Musters, Moreno, Moyano, Lista o Fontana (Rolleri et al., 1999), 

que entre otros recorrieron y describieron parte de Chubut y Santa Cruz a finales del siglo 

XIX, se reconocen descripciones de las secuencias mesozoicas. Pero fue Carlos Ameghino 

(1890) el primero en realizar una descripción geológica del cretácico aflorante en las 

márgenes del río Senguerr, estableciendo su relación con los depósitos infra y 

suprayacentes. Si bien Carlos describió las rocas en el campo, su hermano Florentino fue el 

que le dio difusión a través de numerosas 

publicaciones, y el que introdujo el 

nombre de Chubutiano. 

 

 A finales del siglo XIX y durante 

las dos primeras décadas del siglo XX, 

los geólogos Wichmann, Bonarelli, 

Windhausen, Schiller, Stapenbeck, Roth, 

Keidel y Groeber (Rolleri et al., 1999), 

entre otros, se ocuparon de la descripción 

y el estudio del relleno de la cuenca del 

Golfo San Jorge. 

 

 A partir del descubrimiento del 

petróleo en Argentina, en el año 1907, 

alojado en la Formación Salamanca, de 

edad terciaria, a 535 metros de 

profundidad en la cuenca del Golfo San Jorge, se inició una actividad exploratoria 
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(fotografía 1.1) tendiente a incorporar nuevos 

niveles y áreas con el fin de incrementar la 

extracción de los fluidos, convirtiéndose 

rápidamente en una de las zonas más estudiadas 

desde el punto de vista geológico.  

 En 1910 y 1911, el geólogo Walter Schiller 

(fotografía 1.2) visitó Comodoro Rivadavia y 

elaboró un prolijo mapa geológico de la zona de 

explotación (Schiller, 1925, en Hechem, 2015). 

Allí mismo había observado unos abovedamientos 

muy suaves en las capas del Patagoniano, que afloraba 

en la zona costera, en correspondencia con un grupo 

de pozos muy productivos. Supuso entonces que la estructura de la formación petrolífera 

debía ser similar a la que se observaba en superficie y este sería el punto de partida de las 

argumentaciones que durante muchos años habrían de orientar la perforación de pozos de 

exploración y desarrollo, según las cuales el entrampamiento de los hidrocarburos se debía 

a factores estructurales.  

Anselmo Windhausen Entre 1919 y 1922 realiza su estudio geológico de la región 

del golfo San Jorge 

 

 Juan Keidel (fotografía 1.3, izq.) realizó, en 1917, exploraciones de alcance 

regional e identificó tres zonas geológicas en la Patagonia, que de Oeste a Este son: 

 

1. Subandina, constituida por los estratos más antiguos de la región.  

2. Área de elevaciones, que alcanzan los 1300 metros de altura y terminan en el gran 

codo del río Senguerr, constituidas por los Estratos Con Dinosaurios (Wichmann, 

1927). 

3. Faja de mesetas y terrazas cubiertas por los sedimentos del Terciario, a partir del 

curso superior del río Senguerr y hacia el Atlántico.  

 

Fotografía 1.2 - Walter Schiller (Turic y 

Ferrari, 1999). 
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 En 1921 el geólogo Richard Wichmann y el ingeniero Hermitte, postularon que las 

acumulaciones de petróleo se encuentran donde las facies se vuelven arenosas y advirtieron 

sobre la repetida alternancia de las zonas permeables e impermeables, tanto en sentido 

horizontal como en sentido vertical. Por lo que concluyeron que, en el caso de la zona 

petrolífera del Chubut, los conocimientos adquiridos permiten establecer que la 

explotación del mineral es una cuestión de facies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en 1922, Guido Bonarelli 

recomendó la contratación de los geólogos Fossa Mancini, Vinda, Egidio Feruglio, 

Piatnitzky y Danilo Ramacioni (Rolleri et al., 1999), entre otros, para la conformación de 

la División Geología. Realizaron un trabajo sistemático de la región con el que el 

conocimiento avanzó en forma exponencial en poco tiempo.  

 

 Los primeros avances en la comprensión de la geología del petróleo se refirieron a 

la noción de vinculación entre las acumulaciones de petróleo y las variaciones laterales de 

la porosidad y permeabilidad de las rocas que las contenían y la recurrencia de esas 

características lateralmente y también en vertical. Con el transcurso del tiempo se admitió 

la importancia de las líneas de falla en el entrampamiento de hidrocarburos (Fossa 

Mancini, 1933), se perforaron anticlinales, incrementándose la profundidad de los pozos, 

 

Fotografía 1.3 - Izquierda: Juan Keidel. Derecha: 

Anselmo Windhausen. 
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según la idea de que la roca generadora estaría ubicada en intervalos más antiguos 

pertenecientes al Cretácico superior.  

 

Fotografía 1.4 - Miembros de la comisión geológica de YPF: Vladimiro Vinda, geólogo del yacimiento, 

cuarto desde la izquierda, con los integrantes de la Comisión Geológica, Alejandro Stessin y Alejandro 

Piatnitzky, segundo y tercero desde la izquierda, y Enrico Fossa-Mancini, primero desde la derecha. Foto de 

una salida al campo en 1927 (Hechem, 2015). 

 

 Entre el reducido grupo de geólogos extranjeros que contribuyeron a la 

organización de la actividad exploratoria, Egidio Feruglio se proyectó como uno de los 

más trascendentes, realizando diversas publicaciones sobre la constitución geológica del 

Golfo San Jorge tanto en Boletines de la Sociedad Geológica Italiana como en la Revista 

de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Pero la obra que ubicaría a Feruglio 

como uno de los más importantes exponentes sería la Descripción geológica de la 

Patagonia, editada por YPF en 1948. 

 

 Las principales herramientas de exploración que se utilizaron en la cuenca del 

Golfo San Jorge fueron los estudios de geología de superficie, la información aportada por 

lo pozos y los sondeos estratigráficos. Seguidamente, la introducción de métodos 

geofísicos fue un avance significativo para la búsqueda de nuevos yacimientos y fue, sin 
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duda, Enrique Fossa Mancini el más decidido propulsor de las técnicas geofísicas para la 

exploraci·n del petr·leo, sosteniendo que ñtodos los m®todos geof²sicos pueden resultar 

útiles para la búsqueda de petróleo, aunque la mayoría de ellos se encuentra todavía en el 

estadio inicial de su desarrollo.ò 

 

 De esta manera, en la d®cada del ô40 ya se hab²an descubierto yacimientos en 

ambos flancos de la cuenca a profundidades que triplicaban la original, iniciándose más 

adelante la exploración hacia el Oeste, principalmente en el área correspondiente a Las 

Heras en la Provincia de Santa Cruz. 

 

 Roll (1938) fue el encargado de estudiar la zona de afloramientos ubicada al Sur del 

río Deseado, estableciendo las bases de la distribución y características sedimentarias y 

estructurales del Chubutiano, y su relación con el Complejo Volcánico Sedimentario. 

 

 La relación entre el Chubutiano, el Neocomiano marino y el Complejo 

Volcaniclástico jurásico en el sector oeste de Chubut era conocida desde antes del 

descubrimiento el petróleo, pero el desarrollo posterior de la exploración por medio de 

perforaciones permitió comprobar que en gran parte de la cuenca el Chubutiano estaba 

separado del Complejo Volcaniclástico por una espesa sucesi·n ñlut²tica-calcáreo-ool²ticaò 

a la cual Lesta (1968) denominó Formación Pozo D-129, y el complejo se segregó en la 

Formación Pozo Cerro Guadal (Ferello y Lesta, 1973) y la Formación Pozo Anticlinal 

Aguada Bandera, las que fueron reunidas junto con la Formación Pozo D-129 en el Grupo 

Las Heras (Lesta et al.,1980). 

 

 Durante las décadas del `70 y del `80 del siglo XX, se realizaron campañas 

exploratorias en áreas de frontera de la cuenca en la búsqueda de sistemas petroleros no 

productivos hasta entonces, que incluyeron la perforación de sondeos en intervalos 

paleozoicos, jurásicos y neocomianos, ubicados en el denominado Flanco Oeste de la 

Cuenca. Entre estos emprendimientos se perforaron la mayoría de los pozos exploratorios 
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del Centro de Cuenca, en algunos casos muy exitosos como los de La Mariposa y Lomita 

de la Costa. 

 

 El fin del siglo XX se caracterizó por el trabajo con bases en los datos de 

producción de yacimientos desarrollados, densidad de pozos exploratorios y una revisión 

de las características de las principales trampas productoras, a efectos de predecir áreas con 

potencial de nuevas reservas. La evolución del conocimiento sedimentológico, el análisis 

de facies, la sismoestratigrafía; la sísmica 3D y el estudio integral de la cuenca y los 

sistemas petroleros permitieron realizar un nuevo enfoque sobre las secuencias 

mesozoicas, tanto a nivel regional como aplicado a sectores o problemáticas locales. En el 

Centro de Cuenca se perforó el pozo Pan de Azúcar en 1997, que, si bien aportó 

interesantes datos se resolvió abandonarlo por motivos de política empresarial 

(Comunicación verbal de A. Salvay de YPF). 

 

 Durante la primera década del siglo XXI, nuevos emprendimientos concretaron la 

perforación de pozos exploratorios que permitieron un reproceso de la información con el 

aplicación de criterios y actualizadas tecnologías en perfilajes, mud-loggin y análisis de 

atributos sísmicos, que echaron luz sobre antiguos interrogantes acerca del desarrollo de 

esta desafiante comarca gasífera y eventualmente petrolífera. Así se perforaron entre 2005 

y 2007 tres importantes pozos descubridores en los bloques La Mariposa, Lomita de la 

Costa y Estancia el Mangrullo. Finalmente en 2010 se comenzó con la ejecución de pozos 

de desarrollo en el Bloque La Mariposa, con resultados interesantes a la fecha del 

comienzo de este trabajo (2013), aunque actualmente (2019) el área presenta actividad 

muy baja. 

 

 No obstante, se estima que el potencial de la mayor región prospectiva de la Cuenca 

del Golfo de San Jorge se constituye en un interrogante dado la bajísima densidad de 

locaciones perforadas y al número de estudios prácticamente nulo que encaren 

integralmente el tema aún en la actualidad (año 2020). 
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CAPÍTULO 2: 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL  - ENTORNO 

GEOTECTÓNICO  

 

 La región patagónica central de Argentina presenta como elemento geológico 

saliente a la cuenca del Golfo San Jorge, la cual se encuentra limitada por el Macizo 

Norpatagónico al norte y el Macizo del Deseado al sur, extendiéndose latitudinalmente 

entre la Cordillera Patagónica y la Plataforma Continental Argentina. Su desarrollo 

geológico durante el Jurásico y el Cretácico se encuadra en un ámbito cratónico o de 

intraplaca, en el marco de los procesos de extensión regional generalizados que 

acompañaros a la fragmentación de Gondwana y a la deriva de Sudamérica hacia el 

occidente.  

 

 Figura 2.2 - Ubicación geográfica del área de estudio. 
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Figura 2.3 - Mapa macro-geotectónico de la Cuenca del Golfo San Jorge (modificado de Biddle et al., 1996, 

en Sylwan, 2001). 

 

 

 Siguiendo la división de unidades sedimentarias mayores, la evolución geotectónica 

de la cuenca puede subdividirse en cuatro grandes etapas durante el Mesozoico y una 

quinta y última durante el Cenozoico. Estas etapas se desarrollan sobre un sustrato o 

basamento prejurásico, comprendido por unidades metamórficas, sedimentarias, volcánicas 

y cuyas edades varían desde posiblemente precámbricas y hasta triásicas a paleozoicas 

(Figari et al., 1999). 

 

 La primera etapa de relleno de la cuenca, se desarrolla durante el Liásico, 

disponiéndose en forma de fosas y hemi-fosas tectónicas alargadas, distribuidas 

regionalmente en una franja de orientación NW-SE, que se extiende desde el oeste de 

Chubut hasta el Macizo del Deseado, atravesando en forma diagonal la cuenca. La 

generación de esta faja habría tenido su origen a partir de los procesos extensionales de 

intraplaca que resultarían de la subducción de corteza oceánica en el borde sudoccidental 

de Gondwana, entre el Paleozoico superior y el Jurásico inferior (Figari et al., 1999). 
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 En la segunda etapa, durante el Jurásico medio y parte del jurásico tardío, la región 

patagónica fue sometida a un intenso vulcanismo ácido y mesosilícico, dando como 

resultado la generación de un extenso plateau riolítico e ignimbrítico con intercalaciones 

básicas y andesíticas que se extendieron desde el valle del Río Chubut, por el norte hasta el 

extremo sur del continente. Esta enorme provincia magmática está representada en el 

Macizo del Deseado por una secuencia bimodal compuesta por las riolitas de la Formación 

Chon Aike y en forma subordinada por los basaltos alcalinos de la Formación Bajo Pobre 

(Panza, 1995); la Formación Tobífera en la región de Magallanes (Thomas, 1949) la 

 

Figura 2.4 - Izq.) Migración hacia el margen continental del magmatismo de intraplaca extensional durante 

el Jurásico temprano. Der.) Desarrollo de hemigrábenes en la cuenca de Cañadón Asfalto durante el Jurásico 

medio (Mpodozis y Ramos, 2008). 
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Formación Lemaire en Tierra del Fuego (Caminos et al., 1981) o el Grupo Bahía Laura en 

el offshore atlántico (Baldi y Nevistic, 1996). El volcanismo estuvo asociado al desarrollo 

de sistemas de hemigrábenes orientados en dirección NW-SE. La apertura en forma 

oblicua de la cuenca de Cañadón Asfalto con un rumbo marcadamente noroeste (Fígari, 

2005) es seguida por la apertura de una serie de rifts casi ortogonales a la Cordillera 

Patagónica, como el representado por las cuencas de Río Senguerr, Río Mayo y Río 

Guenguel que son parcialmente sincrónicas con la apertura del Mar de Weddell, 

normalmente consideradas como basamento económico de la cuenca, de edad bajo-ciano-

bathoniana en la Cuenca del Golfo San Jorge. 

 

 La tercera etapa evolutiva correspondiente a un estadio evolutivo de rift tardío, se 

desarrolló durante el fin del Jurásico y el principio del Cretácico (Hauteriviano), 

caracterizándose por la generación de fosas y cubetas extensionales que se rellenaron con 

sedimentos marinos y lacustres, y en partes aluviales, con acumulaciones volcaniclásticas 

subordinadas debido al decrecimiento de la actividad magmática. A esta secuencia 

sedimentaria se la ha denominado como Neocomiana, y la escasez de material tobáceo, que 

contrasta con las sucesiones sedimentarias supra e infrayacentes, evidencia un cambio en el 

comportamiento geotectónico y la paralización de la actividad magmática y volcánica. Este 

hecho se vincula a un aumento en el ángulo de subducción y a la transmisión de esfuerzos 

transtensivos a partir del comienzo de la migración de Sudamérica hacia el oeste. Los 

depocentros, de orientación preferencial NW-SE se concentraron mayoritariamente en el 

ámbito occidental de la cuenca, donde fueron invadidos por transgresiones marinas 

protopacíficas desde el oeste y/o desde el sur a través de la Cuenca de Magallanes. La 

deformación compresiva del orógeno iniciado en el Jurásico se hace más evidente a partir 

del Neocomiense (Cretácico inferior) registrándose discordancias angulares dentro de la 

secuencia neocomiana de la cuenca del Golfo San Jorge atribuida a pulsos orogénicos 

(Figari et al., 1999). 

 

 La cuarta etapa corresponde al Chubutiano (Hauteriviano tardío-Maastrichtiano), 

durante la cual se produce la mayor transformación de la cuenca. La actividad del arco se 
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reanuda con intensidad, la orientación NW-SE de las fosas jurásicas y neocomianas se 

transforman en una gran depresión con su eje mayor en dirección E-W, además la 

pendiente regional se invierte, y el inmenso aporte piroclástico se distribuye en toda la 

región. Esta transformación en la cuenca que acompaña a cambios importantes en la 

actividad volcánica y magmática de la Patagonia, se asocia al ciclo Patagonídico. La 

importancia de esta etapa se manifiesta en la evolución de la Cuenca Chubutiana debiendo 

ésta responder a los nuevos esfuerzos compresionales y transtensionales (Figari et al., 

1999). 

 

 La sedimentación se desarrolló en condiciones de clima semiárido dentro de un 

amplio sistema de lagos salinos-alcalinos, inicialmente meromícticos estratificados y de 

fondos subóxicos; para luego evolucionar a cuerpos de aguas holomícticos y someros de 

fondos óxicos. La secuencias continentales generadas en este período conforman el Grupo 

Chubut cuya unidad inferior corresponde a la formación Pozo D-129 considerada como la 

roca generadora principal. Esta sección lacustre es remplazada  lateralmente por planicies 

fluviales de tipo entrelazado denominada Formación Matasiete.  

 

 Las secuencias continentales superiores del Grupo Chubut incluyen los principales 

reservorios de la  cuenca. La formación Castillo (Aptiano-Albiano) se apoya en 

discordancia sobre las formaciones Pozo D-129 y Matasiete, siendo su equivalente en 

subsuelo la formación Mina El Carmen. La sedimentación ocurrió en un sistema fluvial 

perenne con amplias planicies de inundación en las que se depositaron gran cantidad de 

materiales piroclásticos. 

 

 En discordancia sobre la formación Castillo se apoya la Fm Bajo Barreal 

(denominándose Formación Cañadón Seco en el flanco norte y Formación Comodoro 

Rivadavia en el flanco sur), abarcando el intervalo de tiempo geológico desde el 

Cenomaniano al Coniaciano. Los depósitos lenticulares de arenas de origen fluvial 

contenidas en estas unidades son los reservorios de mejor calidad petrofísica y más alta 
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productividad, debido al menor contenido de material piroclástico y a los procesos 

diagenéticos que imprimieron una porosidad secundaria.  

 

 Las formaciones Meseta Espinosa (Flanco Sur) y Yacimiento El Trébol (Flanco 

Norte) le suceden en concordancia a la secuencia anterior abarcando desde el Coniaciano 

hasta el Maastrichtiano. La formación Yacimiento El Trébol presenta un origen fluvial a 

deltaico, mientras que en el centro de cuenca las facies deltaicas pasan a marino someras, 

prevaleciendo en los bordes de la cuenca una sedimentación eólica y fluvial.  

 

 En la cuenca del Golfo San Jorge se reconocen solo dos transgresiones atlánticas 

desde el Maastrichtiano al Cenozoico. La transgresión Maastrichtiana-Terciaria inferior, 

coloquialmente conocida como ¨Salamanquense¨, permitió la instalación de un mar que 

perduró hasta fines del Paleoceno temprano y la transgresión Patagoniana, que se 

desarrolló a partir del Oligoceno cuspidal con una permanencia marina hasta el Mioceno 

medio. La notoria ausencia de la transgresión eocena media tardía, que se encontraría 

reemplazada por equivalentes continentales de las tobas con mamíferos, ha sido atribuida a 

la elevación producida por la colisión de la dorsal Farallón-Aluk (Folguera y Ramos, 

2002). 

 

 La actividad extensional verificada en el Maastritchtiano-Daniano provocó la 

propagación de las fallas mayores preexistentes hacia niveles más someros, así como un 

incremento en la velocidad de subsidencia (Nocioni, 1993), lo que habilitó la primera 

transgresión atlántica en la cuenca (Legarreta et al., 1990) en un tiempo en el que no 

existió un ascenso significativo en el nivel del mar (Haq et al., 1987). Lo mismo sucedió 

durante el Oligoceno-Mioceno inferior, fenómeno extensional que dio lugar a la ingresión 

marina del Patagoniense. Debe apuntarse que este fenómeno tuvo un carácter regional que 

trascendió la cuenca del Golfo San Jorge, habiéndose postulado alguna perturbación 

astenosférica acaso vinculada con aquella que, contemporáneamente, dio origen a la 

meseta de Somuncurá (Kay et al., 1993; Ardolino y Franchi, 1993).  
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 De esta manera, en concordancia sobre el Grupo Chubut se apoya una serie de 

secuencias marinas y continentales cenozoicas que se inician con la formación Salamanca 

(Maastrichtiano superior-Daniano) constituida por fangolitas y areniscas glauconíticas. 

Transicionalmente le sigue una sucesión continental correspondiente a la formación Río 

Chico que representaría la regresión marina entre el Paleoceno tardío y el Eoceno medio.  

 

b) 

Figura 2.5 - a) Mapa global que muestra la distribución de las placas para el Cretácico inferior y. b) 

placas para el Oligoceno superior-Neógeno y la  relación de la placa sudamericana con las placas de 

Nazca y Antártica (Folguera y Ramos, 2002). 
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 Le suprayace a esta sucesión la formación Sarmiento (Eoceno medio-Mioceno 

inferior) compuesta dominantemente por tobas y depósitos de origen eólico y fluviales, con 

abundantes paleosuelos. En discordancia erosiva se depositó la formación Chenque 

(Mioceno inferior) originada en un ambiente marino somero a estuarino-mareal, 

correspondiente a la segunda transgresión atlántica. A ésta le sigue la Fm. Santa Cruz, 

completando un megaciclo transgresivo-regresivo resultado de las oscilaciones eustáticas 

del nivel del mar y de una renovada subsidencia de la cuenca. La columna sedimentaria 

finaliza con una sucesión de gravas fluvio-glaciales y pedemontanas denominada ñrodados 

patag·nicosò, del Mioceno superior-Pleistoceno.  

 

 De lo anteriormente expuesto se deduce que la cuenca del Golfo San Jorge posee 

una compleja historia de subsidencia, relleno y deformación, siendo estos mismos procesos 

los que finalmente han determinado la distribución y acumulación de hidrocarburos en la 

cuenca. 
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CAPÍTULO 3: 

ESTRUCTURA 
 

 En la Cuenca del Golfo San Jorge coexisten estructuras compresivas y extensivas, 

que constituyen trampas de hidrocarburos (Salomone et al., 2002). En el sector oriental de 

la cuenca domina un estilo extensional con fallas directas de orientación WNW-ESE; con 

su borde septentrional abrupto y el meridional más tendido. En el Flanco Sur las fallas 

directas principales inclinan al NE, mientras que en el Flanco Norte lo hacen hacia el SW; 

la porción offshore continúa con el mismo estilo extensional, pero el tren de fallamiento 

cambia hacia una orientación WSW-ENE reflejando el fuerte control que ejercen los 

bordes de bloques basamentales del Macizo Norpatagónico. 

 Según Figari et al. (1999), se pueden reconocer en la cuenca cinco sectores 

diferenciados entre sí en base a sus estilos estructurales propios. En la porción oriental de 

la cuenca se diferencian el Flanco Norte, Fanco Sur y Centro de Cuenca; mientras que 

hacia el occidentes se ubican la Faja Plegada de San Bernardo y el Sector más occidental 

de la cuenca. 

 

Figura 3.6 - Delimitación de los cinco sectores definido por Figari et al. (1999), en base a los estilos 

estructurales de la Cuenca del Golfo San Jorge y orientación dominante de las fallas para cada sector 

(Modificado de Sylwan et al., 2008). 
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Figura 3.7 - Corte estructural S-N del Flanco Norte, a lo largo del yacimiento El Tordillo, mostrando la 

orientación y buzamiento de las fallas hacia el SW en el flanco abrupto de la cuenca Las líneas amarillas 

indican el porcentaje de reflectancia de vitrinita Ro (Condat, 2005). 

 

 Más hacia el oeste, siempre dentro del sector oriental de la cuenca, cerca del límite 

con la Faja Plegada, la asimetría se va perdiendo, tomando un aspecto de graben completo. 

Las estructuras extensivas principales se caracterizan en todo el ámbito oriental por ser 

lístricas en la profundidad. Estas son las estructuras más comunes y económicamente más 

importantes y están relacionadas con el proceso de rifting que dio origen a la cuenca. 

Aunque la fase temprana del rifting mesozoico culminó en el Jurásico medio, muchas 

fallas continuaron su movimiento durante el Jurásico superior - Cretácico inferior. 

 

 La mayoría de las estructuras productoras de hidrocarburos fueron formadas 

durante una fase tardía del fallamiento activo, durante el Cretácico superior hasta el 

Terciario inferior. Mayormente hay dos tipos de fallas, las que involucran al basamento, 










































































































































































































































































































































































































































