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INTRODUCCIÓN 
Los volcanes de fango son estructuras cónicas, formadas por el ascenso de material fluidizado a través de la 
columna de roca. Normalmente se desarrollan en zonas de compresión tectónica, concentrados 
principalmente en sistemas de prismas acrecionarios (Fig.1), sin embargo, a lo largo del borde Pacífico de 
Sudamérica han sido escasamente descritos o identificados (Dimitrov, 2003; Contardo et al., 2008a). Estas 
estructuras pueden formarse tanto en la superficie terrestre como en el fondo del mar, son el resultado de la 
emisión de gas, agua y material arcilloso desde zonas profundas de la secuencia sedimentaria. Constituyen 
un fenómeno natural e interesante, frecuentemente asociado con áreas de acumulación de hidrocarburos en 
estratos profundos (Dimitrov, 2003). Además de su potencial energético, representan importantes 
implicancias tanto climáticas y atmosféricas (ej., Henriet y Mienert, 1998; Sotkstad, 2003), asociado a la 
expulsión de gases invernadero a la atmósfera, así como biológicas y microbiológicas (ej., Roberts y Whelan,  
1975; Hinrichs et al., 1999; Boetius et al., 2000), asociado al desarrollo de ecosistemas exclusivos de este 
tipo de ambientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un vf se genera cuando un volumen suficiente de agua y gas -principalmente metano- se incorpora dentro del 
sedimento de grano fino, para dejarlo semi-fluidizado (Dimitrov, 2003; Kopf, A., 2002) y forzarlo hacia 
arriba a través de aperturas largas y angostas o fisuras en la corteza. La principal fuerza que impulsa la 
formación de un volcán de fango, es una presión de fluidos anormalmente alta, generada por la depositación 
rápida de una potente secuencia de sedimentos que dificulta su migración y liberación. De este modo se 
acumula suficiente suministro de gas generado in situ, condición a la cual se suma la compresión tectónica 

Fig.1 Distribución global de vfs (modif. de Dimitrov, 2003). 1. Volcán de fango individual; 2.Espesor de 
sedimentos fuera de áreas de plataformas continentales. a: 1 a 4 km, b: más de 4 km. 3.Áreas de 
compresión activa  4 Zonas de subducción  5 Ubicación aproximada del vf “Lautaro”
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(ej., Milkov, 2000; Hedberg, 1980; Dimitrov, 2003). El origen de los vfs puede también estar asociado a la 
presencia de un estrato plástico subsuperficial, alto potencial de hidrocarburo, ocurrencia de fallas y 
sismicidad (Milkov, 2000).  
 
Los vfs constituyen una importante fuente geológica de carbón atmosférico, particularmente metano, 
emitiendo esporádicamente considerables volúmenes de gas durante períodos eruptivos y también, pero en 
menor proporción, durante fases de calma (Kopf, 2002). Se ha reconocido la importancia de los vf como un 
mecanismo eficiente de migración y expulsión de fluidos en escenarios de márgenes convergentes activos 
(Kopf, 2002, Kopf, 2008).  
 
A continuación se presentan evidencias y características sismo-estratigráficas de un volcán de fango (vf) 
denominado “Lautaro”, situado en el margen acrecionario de Chile Centro-Sur (Contardo et al., 2008a). La 
prominente estructura, descubierta a partir del análisis de líneas de reflexión sísmica de alta resolución, se 
encuentra actualmente inactiva, preservada en una cuenca del talud superior, al suroeste de la desembocadura 
del río Maule. 
 
 
2. METODOLOGÍA
La metodología de base consistió en el análisis sísmico estratigráfico de líneas de reflexión sísmica de alta 
resolución, adquiridas entre 2002 y 2004 en el buque AGOR Vidal Gormaz, financiadas por el proyecto 
Chileno: FONDEF DOOI104: para la investigación de hidratos de gas submarino en el margen continental 
(entre los 33° y 37°S).  
 
 
3. RESULTADOS 
La estructura del volcán de fango se identificó en la línea sísmica VG02-7, que atraviesa  
perpendicularmente al margen continental entre los ~35º5’S y ~35º20’S. A esta latitud, la extensión del talud 
alcanza ~55 km y la plataforma ~50 km, a lo largo de este perfil se identifican además tres cuencas, 
distribuidas a lo largo del talud superior y medio respectivamente.  
En la parte central de la cuenca de mayor extensión (~14 km a lo largo del perfil), la configuración sísmica 
de los reflectores en forma cónica y las evidencias de intrusión en la base, revelan la prominente estructura 
de un volcán de fango de ~2,5 km de  extensión y ~400 m de altura (Fig.2). El vf se encuentra actualmente 
inactivo pero está preservado o “enterrado” en la cuenca, por lo que sólo es detectable mediante la sísmica de 
reflexión.  
El relleno sedimentario de la cuenca, contiene tres unidades características previamente identificadas como: 
basal pre-cinemática, intermedia sin-cinemática y superior post-cinemática (Contardo et al., 2008b). La 
mayor parte de la actividad del vf “Lautaro”, ocurre asociada a la depositación de la unidad basal pre-
cinemática (Fig. 2). 
 
De acuerdo con las relaciones de contacto que se observan en la figura 2, la estructura atraviesa 
discordantemente las primeras capas basales de la secuencia, luego se desarrolla  sincrónicamente con la 
unidad intermedia pre-cinemática y disminuye gradualmente su actividad para terminar antes de que 
comience a depositarse la unidad superior post-cinemática.  
 
 
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En base a las relaciones de contacto entre el volcán de fango y las unidades estratigráficas principales (pre-, 
post y sin-cinemáticas), se determina que el período de actividad de éste habría transcurrido alrededor del 
Pleistoceno Medio a Superior. 
 
A partir del registro sísmico se infieren además, diferentes velocidades de ascenso de fluidos, identificándose 
una mayor velocidad en la base de la estructura (Fig.2), donde la intrusión corta abrupta y discordantemente 
a las secuencias inferiores, luego tiende a disminuir durante la depositación de la unidad sin-cinemática y 
concluye previo a la depositación de la unidad superior post-cinemática. De este modo, considerando la edad 
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obtenida para el límite basal de la unidad superior (Contardo et al., 2008b), se estima que la actividad del vf 
habría finalizado antes de los 64 ka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra evidencia directa acerca de la actual fase inactiva del volcán, se infiere de la traza inalterada del BSR 
(reflector simulador del fondo marino), que atraviesa la base del vf sin ninguna curvatura, indicando que la 
temperatura en el centro de la estructura es bastante similar a la del entorno (Fig.2).  
Si bien no se descarta la existencia de vfs en otras áreas del margen acrecionario, es importante destacar 
algunas características que habrían potenciado el desarrollo y preservación del volcán en este sector, tal 
como la potente unidad basal pre-cinemática (~56% del relleno), que a diferencia de otras latitudes conserva 
en esta cuenca su mayor espesor. De tal modo, es probable que de haber existido vfs en otras áreas, hayan 
sido posteriormente expuestos y erosionados junto con gran parte de la secuencia basal pre-cinemática. Esto 
se puede inferir de los notables contrastes en el grado de alzamiento y extensión del prisma de acreción a 
distintas latitudes del margen, sumado a la dinámica observada en las cuencas del talud, controladas por 
fallas de borde con movimientos diferenciales, que aumentan o reducen los espacios de acomodación [ej., 
Contardo et al., 2008a,b).  
 
Las rocas parentales generadoras de fluidos, podrían corresponder a unidades pertenecientes a la cuenca 
Chanco, tales como las secuencias distales del Cretácico Superior, con presencia de gas rico en metano, tanto 
en pozos marinos como terrestres (González, 1989), o bien a las areniscas Eocenas y Miocenas potenciales 
generadoras de gas biogénico.  
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Fig.2. Geometría de los reflectores asociados al volcán de fango: variable velocidad de ascenso v1, v2, v3,  

v4.,. La velocidad de la intrusión tiende a disminuir durante la depositación de la unidad sin-cinemática y 
termina bajo la unidad post-cinemática. 
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aportados por Dr. Feng Ding, de la Universidad de Bremen contribuyeron en la identificación y análisis del 
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