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CONTENIDO DEL RESUMEN

El Pozo ANH-Tumaco 1-ST-P es un pozo exploratorio de hidrocarburos ubicado en la costa



pacífica del departamento de Nariño, Colombia. Su perforación tiene como objetivo principal
comprender la estratigrafía de la Cuenca Tumaco y su relación con los sistemas petrolíferos
presentes en la región. Esta cuenca, catalogada como un fore-arc basin, alberga un relleno
sedimentario con registro Cenozoico. Con una profundidad aproximada de 12,000 pies, este
pozo representa una oportunidad única para el estudio detallado de la sedimentología e
icnología de un intervalo perteneciente al Mioceno Tardío.

Hasta el momento, los datos obtenidos indican que en la base del pozo predominan
ampliamente las lodolitas sobre las arenitas. Las lodolitas son mayoritariamente grises, con
laminación paralela y bioturbación localizada. Las arenitas presentan un tono gris claro, con un
tamaño de grano fino a muy fino, moderadamente a bien seleccionadas, y exhiben estructuras
sedimentarias como laminación paralela, laminación inclinada y deformaciones
sinsedimentarias. El índice de bioturbación es variable, alcanzando en ciertos sectores valores
de 5 a 6, lo que provoca que la roca sedimentaria adquiera una textura masiva. Asimismo, se
han identificado zonas con tonalidades verdosas, posiblemente asociadas a la presencia de
capas de rocas volcánicas. A lo largo del registro, son comunes los fósiles de foraminíferos,
restos de peces y tallos carbonizados.

Desde el punto de vista icnológico, se ha identificado una diversidad significativa de trazas
fósiles, entre las que destacan Phycosiphon, Chondrites, Nereites, Planolites, Thalassinoides,
Taenidium, Teichichnus, Palaeophycus y Schaubcylindrichnus.

Actualmente, se está elaborando una columna estratigráfica digitalizada a una escala
aproximada de 1:6, con el fin de analizar la distribución espacial de las litofacies e icnofacies,
así como sus patrones de apilamiento. Este proceso permitirá reconstruir el ambiente
deposicional de las rocas sedimentarias del Mioceno Tardío en la Cuenca Tumaco, aportando
información clave para su interpretación geológica y su potencial en la exploración de
hidrocarburos.


