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l) OBJETIVO Y ANTECEDE"TES. 

Una constante necesidad del conocimiento de 

nuestro territorio, ha motivado el desarrollo de div~r 

sae actividades eoonómicas relaoionadas con el s&bsuelo 

y ha permitido, que los e•p•oialistaa en la Ciencias de 

la Tierra, en todo tiempo hayan secoionado nuestro paie 

con estudios de diversas grados de detalle. 

Partiendo de esa id1a, el autor del preaen

.te trabajo ha centrado su objetivo en contribuir a tal 

conocimiento, y desea que el esfuer:-.o de eatDs eatudioa 

•ea Uft•t contr!.b1&ci6n para intee;rar geológicamente iooda 

nuestra Repdbliea y de esta manera, conocer mejor nue~ 

troe recursos • 

.Bl 'rea que noa atane tiene pocoa estudios,. 

antecndentee. Detenal ha elaborado planos geol6~icoe, 

tonográficoe etc., da poco detalle;Petr6leos •exioanoe 

también ha cubierto algunas ~equeftaa porciones. 

En 19ól, Segerstrom publicó un e3tudio que = 
abarca d~sde Berna¡ a J~lnón, mis~o que incluye el li~i 

te m~g occidental y una purte norte del aector. Sin e~ 
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bargo, también se puede considerar su geologi&, va 

que al e2tablecer las unidades octru~iRráficas, t~ 

nemos una buuc para una eorrelaci6a. 

Recientemente, el DApartement~ de Poto-

geolor¡ia de la SARH, ha elaborado al$Wlos planos 1'Q. 

togeol6gicos, 

Actualmente, la regi6n oriental a oortir 

del limite Este,del nresente estudio eetá siendo es 

tudiado nor el Dr. Miguel Carrillo M. 

El trabajo de ~eolo1!a ñff campo con au~ 

yo cartográfico llevado a esbo, ha dado resultndos 

que contribuyen al mejor ~o~ocimiento de e~te rinc6n 

de la Sierra !ladre Orient.&l. 



11) GEN~RALID~DS~: 

1) Marco Gcogr~fico1 

El aetudio geoló~ico aqu! preoentado ee 12 
caliza en loo confines austro-occidentales de la Sie!_ 

ra Madre Oriental, cuyos lillit1e son los parale1oe 20° 

45' y 20°58' de latitud norte y l<MI meridianos 99' 43' 

y 99• 55' de lon3itud oeste (Pig. 1), 

2) A.cc:asos: 

San Pablo Tolimán y Vizarr6n situado al -

Noreste de uno da lom grlUldue ejes viales de Máxioo, 

como lo es la Autopbt'a M6rloo-Qller&taro, se encuen

tra pr,ximo a l~ po~lno16n de san Juan del Rio, atr~ 

vesado ~or la carretera federal No. 120, on su por-

oi6n mas orientai.. La carretera estatal r¡ue parte = 
de la autopieta, recorre una amplia diotancia comuni 

cando a Colón y Bernal para finalizar en TolimWl,ubi 

cado en el ángulo noroccidental de la carta. A la = 
altura de San rublo na~e una carretera, parte pav~ 

:ll~ntadn y "''rte de terrá.cerf.a, que enlaza las dos 

vf.as m'<ncion:.<dao, Pinalmen te, un nuev0 camino de te 
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rraceria comunica todos loa poblados centralQs del -= 

área, incluyendo Higuerillas, La Florida, Jabali, -

Rancho Nu~vo etc., haetn finalizar en Cadereyta de -

•ontea, 

Por la naturaleza dal terreno es recomond! 

ble eu recorrido en automóviles de carrocería alta. 

A la altul'li del enlace de la carretera 120 

con el camino mencionado, exieti6 una pequeña piata de 

aterrizaje actuRlmente en desu•o, 

3) Clim•r 

ta pantalla de los maaizos montañoeoo, h~ 

e•~ que en este sector se puedan delimitar tres ~onae 

con oaracter!aticaa climáticas difer1H1tes, 

- Zona Tolimán, Hiffl!~rillaa y toda la po~ 

ciin norte 4el área es de clima eemic~id:t eute corre~ 

ponde al menos aeoo da loa esteparios con un cociente 

p/t mayor de 22.99, con inviernos !reacoe, su temper! 

tura media anual es entre 18 y 22 ~radoe centi:radoe 
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Y la del mes frio menor de 18 grados. Presenta r~gi

men de lluvias en verano, habiendo por lo menos 10 v~ 

oes m4.s ce.ntidad de lluvias en el mes roa~ h\Únedo de 

la mitad caliente del año, que en el mns mas seco. 

Bl porcentaje de lluvias invernales es menor de 5 de -

la anual. 

Oscilaoi6n an11al extreaosa desde ).a tempo

rat11ra media anual, 

11 mes m'8 caliente ae presenta antes de -

J11nio, la preci~itaci6n oaciln entre 120 y 360 l]ll:l, 

- Sone san Pablo y al~ededores.- (un radio 

de 10 km) al sur de la primera y en la porci6n occide!!_ 

tal del irea, S11 clima corresponde al más cálido de -
o 

loe templAdoa, con tamperat11ra media anl.l&l menor de 22 

oantigradoe ~ la del m•a máa trio mayor de 13 centir,r! 

doe. &a el mAs seco da loa teapladoa eubhúmedoe, con 

lluviaa en verano y cociente p/t meno~ do 43,2. El po~ 

dentaje da lao lluvias invernales es menor de 5 de la 

anual. 

La ureciuitaci6n media anual oscila entre -

600 y 8:)0 =· 
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- Zona Centra 1 .Sste del 4rea.- Templado h!! 

medo con temperatura en'tre -3 y 18• centigrados en el -
o 

mes más fria 1 m8yor de 22 centigrados en el más culie!!_ 

te, loe vera.nos son cálidos. 

Es el llAs seco entre los templados subhúine

dos, con lluvias en verano y un cociente p/t mayor de 

55.0 y wi porcentaJe de lluvia invernal menor de 5 de -

la anual. 

Oscilación azaual extremoaa de las temperat~ 

rae medias me!'Yluale•. 

Las condiciones climática6·de la región ti~ 

nen una influencia directa ~obre 1a cobertura vegetal, 

reducida a una flora herbaoea corta y parsimoniosa, ta~ 

bi~n hay un ligero control de la litología sobre los ti 

pos de vep,eta1ee existentes, 481,las plantas espino3ae 

abundan en zon~s de lutitas y areniscas y l~s cactáceas 

nredominan en regiones calcáreas, Se enlistan a conti-

nuaci6n los principales tipoe de vegetación, pudiéndoae 

delimí. tar también tres Z04fal. 
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l.- Gotuµrencle Tolimán y ;,rroyo Tolimán, 

Predominio de ve¡;et::tles ;:i¡~ricolli,; de temporal o de ri!. -

go, dentro de ellas tiene import::mcia fundamental el cu1 

tivo del aaiz. 

2.- Vizarr6n. A.demAs de plantas agricolas cq 

mo -el r:niz, en la porción sur se cultivan pequ-~ñas cant:i,_ 

dad•)S de verduras, se pre>1<?ntlin pastizaleu n.i turali!a ,non~ 

leras, viznur,.i:.;, 6rir;tmoe etc., matorraleü -3spinoaos, cr_! 

siroeulifolioa ospinosos e izotal. 

3.- :'h el resto 4e la zona s3 preaontnn crn~i.,. 

t''.}sulifolios espinosos, paatizsles, car-1onales, bosques 

· . enebros, a¡~r; cultura de temporada anu~11, también •m 

áreas locales, wutorrales espinoBc, nopalera~ y en peque

ñas áreat1 de la porci6n sur cen 1:-rü crecen algunos hu ar toa 

de ~eras. durazno•, citricos, etc. 

5) Fauna. 

So~ escasos loe animole5 d~mésticos, entra --



los que se encuent'r>IIl :ovin~s, u',er. da corral oto,, por 

otro lnda ae encuentran tambi~n, ardillas, liebre,;, u.1-

eunoe pequeñas reptiles, casi nin~ún animal de cuza, i!.!_ 

sectos y palomas silvestres, cuervos, gnvilanes: en oc~ 

sionee, eo;;rtt todo en épocas de lluvia, bajan desde lü 

Sierra de San Joaquin algunos carnivoros como coyotes y 

pumas. En resuman, la ericw:ia precipitt<ci6n y la consi

guiant9 llººª ve~etaci6n nrovocan una ausencia cnsi total 

de le flora y fauna mayor. 

6) Sue10111 

El rigor climático en este sector, provoca -

la in•uficiencia de sualos h6medos y el aumento en ciar 

t .. gonas de la eroei6n hidrica, acentuada por la falta 

de barreras veeetativllll y por el condicionamiento topo

gráfico, eatas caracterieticas dejW1 muy pocus zonas a• 
de vr..lor edafol6,gico, siendo de importancia las formadas 

en las corredores de;Vizarr6n y lr;i Culata, Tolimán, San 

P:iblo Tolimán y al.1\1110S de menor 'rea duperaoa en toda 

la superficie de estudio. 

Pred,1minan los suelo• de color cl:?.ro, calcá

reos, de espesor variable según la región, Hacia el -

surn~te, el horizQr.te A, alcanza espesores de hosta 2 m 



en el centro su espesor disminuye, ~enera1mente inc1u, 

yendo ·rra~mentos de rocaa y al~t.1n~s costr~s calcáreas. 

Hacia al poniente, se observa mayor predominio de sue

los finos pero menos húmedos. Algunos suelos negros = 
se deearrollan en las partes altas de la Sierra la Pe-

ña lz~1. 
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7) Actividades Económicas: 

a) Población y Oulturn. 

En el área cartografiada, p::·rticipan tres = 
11~icipios: Tolimán, Vizarrón y Cadereyta de Montes con. 

ana poblnci6n de 8,334 hubitantes, de los cuales sólo -

1,190 corresponden a la cabecera de Toli1nán y 950 a ln 

4e V1zarr6n, las deu1ás se diatribuym en una veinten a 

de ranchos, oinndo los mas importantes los poblados de 

Snn Pablo, Higuerillas, La Florida, Jabalí y San Javier 

·~on 1, 940 - 855-óO;) - 3~0 y 43\l habitantes r"spectivtime!l 

te. Dentro de ellos,0610 San Javinr, Vizarrón, San Pti-

blo y Tolimán cuentan con correo y los dos Últimos ta!

bi~n con telágrafo, tA mRyoria goza de corriente elé~ 

trien y de agua, ya sea de menantial que as lo m~s com~n· 

o de :tio. 

La e•colari4ad en gener11l no sobrepase. de la 

,rimaría y dentro de ella solo hasta cuarto al'lo, algunos 

adolecen de \\ata y unicam0 nt• Tolimán cut'!nta con ed11cación 

11ecundaria. 
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b) Sconomia o In~ustriA: 

La ¡r,rmeralidad de los poblados no tiene, = 
nin~na industria, salvo Vizarr6n nue cuenta con a1rr~ 

nae pulido~as de mármol y San Pablo. qu0 tambi6n incl~ 

ye algunas ~ranjas a~ricolas. Los conocidos mGrraoles 

de Vizarr6n oor presentar colores ~ris, rojo, blanco,= 

o rosa4o son de hmplia aceµtaci6n en el mercado no.cio-

c) Agricultura y Ganaderias 

La ~gricl.lltura es ~oco abundante y est2 b~ 

eada fund!llllentalmente en c•ltivos de temporal, por la 

carencia de condiciones adeouadaa, ella no alcQllza mas 

que nara lo utilizado en el autooonaUlllo. Se b~su pri~ 

eipalmente on el cultivo del maiz 0 también algunas ex

ten11ionee menores de verdurau, nopalea y paqur.íioe hu''! 

toe de ~rbolee frutales. ~parte de las Z$nas de acum~ 

laei6n, ~.11plean para el cultivo las márgenAe de los a~ 

royos y en ~enJr proporción las exte~sqs olG~ioios al-

t8o, es·us últimas, raras veces por eu carencia de a~uu. 
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La g;inaderia coneis t1l, fundarnentul¡nen te en 

la cría del ganado ovino; muy pocas personas se dedi-

can al ~:mado V>tcuno el cu"l se ve limi ta¿o por las -

condicionas adverase, 
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J.11) GEO;.!QRPOLOGIA: 

Por sus car~cteristicas fisiográficas la 

zona de estudio se identifica dentro de lo que Raisz 

hn denominado como subprovincia de las Sierras Bajns, -

qu.e constitl.lYe la parte Suro•1ate de l& provincia de l:: 

Sierra lladre Oriental, casi donde se une con el Eje Ne~ 

volcánico, •&a paralnla a las Sierras Altas del Suroe~ 

te, nero nlo&llZan menor altura, desde su base tienen un 

promedio de 1,524 metro•, los valles son amplios y rel± 

eno11. La transición con la Mesa Central es indiatintn" 

(Rain -195•.) ) • 

Está conetitui~a prin~inalmente por rocas s~ 

dtmentariaa qu.e van del •esozoico al Reciqnte, pertene

oiende a una de lae regiones occidentales que rodean a 

la antigua hla de san Luis Valles. 

La orografia del cuadr~gulo eetá integrada 

por loe siguientes elementos 111orfol6gicos1 lt< estrecha 

explanada de ftorte a Sur sobre la que esta asentada Vi 

zarr6n, un macizo montañoso heterog~neo compueato ese~ 
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cialmente por calizas m1<siVHS la separa del otro valle 

importante del 3ector, 1obre el cual ee extienden las -

poblaciones de Tolimá.~ y San Pablo Tolimún, 

Rl macizo montl\flooo., cuyos relieves son mar. 

oadoa por las cornisas calc&reas o ieneas, muestra en 

la Sierra la Peña Azul, Pu'lrto el Tepozán y Cerro Snc~ 

metates, una divisoria lon~itudiaal do dir~c~i6n Nnroa~ 

ta - sureste. 

Al Sur :r Oeste, dispersas aquí .'! allá, apar~ 

can mesetas de origen volc~nico, la~ cuales alcanzan -

cotas cercana• a los 2400 m s.n.m. 

Loe mayores desnivel•• superan los l,300m ~ 

oon al t1o1rae 1114ximaa de 2, 700m e .n. m. 

Entre loa procesos ex6genoa mo<l~ladoreo del 

relieve ae advierte un oredo1111nio del intemporisQo meo! 

nico. Tienen poca intluonoia loe c>illlbioa da temperatu-

ra, el intemperismo qui~ico ha ~tuado orincipulmenT.a ~n 

las regiones calcAreas ori~inando un r'!li'lve lé6ratlct) J"! 

superficies oorru~adlli en l.'l:J i:alizas de la Po,.mac16n n 
Abra. 
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El espesor de las for.imcionos d· t~·. 'ng vur~-

desde 10 a 12m, hasta escasos centimetros en las reglou 

centrales aurnentando ebbre todo en las superficies cerca-

nas a las planicies de acumulación, Frecuentemente cu--

bren pequeftas áreas elevada.a. 

Poca es la influencia de la vegetación y de 

las a~B.8 fre,ticas sobre el dt•plazamiento del deluvi6n, 

por el contrario, en su mayoria está controlado por ins 

fuertes pendientes, •obre todo en zonas de grandes desni 

vele•, tale• como los limites de la Sierr~ la Poña Azul 

y· en las porciones central y norte, aai mismo bajo la pl_!!: 

nicie Vizarr6n. 

En los alrededores d.e Vizarrón, hacia la partd 

eur de la región d.e Higuerillas y San Pablo Toli~án, l a 

acción ~raYitatoria •• deja eeotir en el deeplazwniento ~ 

de lo• aaterislee deluviale• con mucha intensidud. 

uoe proceeos de denudación cobran mavor ~ncr

gia hacia el centro 1 sur del área, es importante hacer = 

notar el retroceso de la planicie de Vizarrón. Hacia el 

limite norte es tambi~n imnortente la acción de los proc~ 

sos denudatorioe, fundamentalmente hqcia su porción cen-
tral. 



• 
lo 

La anti(>Ua superficie de niv.üación ubicada = 

alrededor del poblado de Vizarr6n, con una altura uproxi 

mada de 2000 m s .n. m., y un desnivel de 300 m aparca una 

extensión de casi 160 km cuadrados perdiéndose hacia la 

parte sur. Se extiende en forlllfl alargada en dirección 

i~orh-Sur, e inclinada ligeramente hacia el Noroeste• = 
presenta ligerall ondulaciones, y en la actualidad recib9 

aporta desde eu flanco oriente; tiene Wl retroceso late

ral con dirección Oeste-Este. El espesor de sus materi! 

les aobrepaa!Pl l~s 10 m en la parte oriental , aumentan

do eq el pie de monte. Desde allá disminuye en forma = 
lenticular hasta escasos centímetros en su porción mas -

occidental donde se corta brusaamsnte. Está situada 8~ 

bre rocas sedimentarias del Cret6.cico Superior y c•lbier-

ta por suelos residuales calcáreos. 

Sl parteagua principal se localiza hacia el -

centro de l• zona estudiada, se observa su m~ima altura 

en la Sierra la Peffa Azul, 88 extiende irregularmente en 

dirección Noroeste-Sureste, Tiene su inicio al Sureste, 

como el parte111;ua de la Sierra siendo de forma d¡mtada, "' 

llega a formar los puertos del Tepozán y alzanza una alt~ 

ra máxima de 2, 700m; Dos k~.16metros adelante, deede ese 

lugar, desciende duavemente hasta los 2,lO~m donde gira = 
bru:,cam<)nte hacia el Oeste con una lon<>;itud d~ ~G~i 3 km, 



17 

de nuevo adopta su direcci6n ori~inal nres~ntando otra 

vez una forma dentuda en casi toda su extensión, hE<ste-

el cerro el Frontón, donde alcanza una al turu de 2, 700m 

conservlindnsc suave huata su terminación en la región -

mas 11et')tentrional del cerro, :r cerca de 101:1 2, lOOm, 

Conserva en la perta norte una forma de úrco convexo h~ 

cia San Pablo. Se encuentra bast1mte ex;:n.testo u la 

acción de los agentes erosivos, salvo las pequeñas cimas 

de la parte central, en ale;unas partes presenta eso&rpes 

muy inclinados 1 eo otras como en la Pena Azul, es casi 

una superficie de denudación. 

!,as la4eri.s .. on de na t11raleza variable, alca!!_ 

zan mayor pendiente en las regiones mas orientales y por 

el contrario son m~ suav9s hacia el Oeste, esto es un s 

reflejo de la litolop,ia. Presentan ligera convexidad ha-

cia el Oeste y son li~eramnnte cóncavas hacia el Este, ~• 

variando liger&mente con los tipos litológicos, Por lo -

co11111n presentan poco espesor de materialee no coneolidado• 

y consisten de fra,.mentos de tnmaf'io vari«tle, siendo 

en tfrmino medio de 2? cm. La posición de las b~ses lo

c11les se loci.liv.i,1n rara vez por debajo de los l,?00w a.n.m. 

su tononrlfia es abrupta, ac~ntulndooo en loo muteri&len 

fráiP.lae dA lh parte Este, donde se obe~rv~n vrofundas = 
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gargantas con pendientes que sobrepusan los )0 grados. 

El material de las bases se acumula en forma "' 

ligeramente lobulada y su amplitud casi nunca rebasa loo 

dos kilómetros, con excepci6n de las zonas de acumulaci6n 

donde por su poca pendiente se pierde en los materiales -

de la planicie. Tiene espesoree lenticulares desde el == 

pie de lae laderas. 

El relieYe de los caucee, esta controlado por 

los diferentes ti~oe litol6gicoa, amplios y con naco de~ 

nivel en rocae duras, estrechos y profundos en lutitua y 

areniscas, alcanzando aayor profundidad hacia el t.n1'\llO 

Sure11te, donde corta mnterialea de relleno. Sus formas 

tambi6n .,.r!an 4e acuerdo al tipo litológico y a su gVn.!_ 

ais, los controlado• por fract~l'll• o fallas son logitudi 

nalm~nt. rectos, siendo los demA. sinuosoe. ~ aecci6n= 

tranevereal predominan loe cauces en V y con amplitudes= 

de hasta 20 6 40 m, en el ocoid1nte. El gradiente de los 

arroyos principales alcanza a vecee los 8 erados, los ee

cundario11 y accesorios alcanza mayor inclinación, sus per_ 

files longitudinale• eon por lo común bastante suaves y 

presentan angostas llanuras de inundación. Las uniones 

de los afluentes, vnrian en án~los deodo 15 grados hasta 

casi rectos. 



En la cartn, se pueden observar dos ::>0nas rte 

acumulación temnoral: {;na qua rodHh a :;a!1 Pablo Tol11/m 

y que se alari>a li:>,eraioe:\te ·le Norte P. Sur, abar~c.n:i0 

una extensión de 140 km cuadrados y ,ii t1rnda a l, 80J ::i -

e.n.m. Est{l compuPeta de suelos reeiJu•ües hacia la 

parte central y alcanza enpeeores de más é!;c 2J 11rnt.ros 

También presenta acumulaciones de m&terirtl elástico hH

cia sus D<>rdes, desde donde recibe el aporte. 

La otra alrededor de Higuerillas, abarca 1JA1> 

de 30 kil6m1itros cuadrados¡ situada a m.6.s de l, 500111 de 

altura, recibe princioalmente su aporte do9de sus bordes 

Bate, Oes~e y Sur. 

En el centro de la carta oe aprecia una zona 

de acumulación con ~rttn energía yotencial, misma q11e es

ti siendo disecada por abundr.ntes arroyuelos. Sobre ella 

se ha de8Elrrollado un delgado s~elo residual. 

a) Hidrologia e Hidrogrnfia, 

El rio Bxtón•x qLt·J tiene su oriP;en c~roe de 
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Dolores Hidalf;o, '<to. , corre :il norte del sector y capta 

todoa los escurrimientos en el 'rau, drena hucio el rio 

üloctezuma, afluente ~el rio Pánuc.o, el que finalmente -

conduce eue aeuas haeta el Golfo de México a lu altura = 

de TWllnico, 'I'f!maulipas. 

La :~uyoria de loe cauces ªº'' rectos en aent.!:_ 

do longitudinal, de dirección sur-Norte con fuertes gr_! 

dientes, 

Se observa una densidad de la red fluvial 

máxima de J.?O k::!/km2 , locali~du en el ángulo Noreote y 

minima de l.40 km/km2 hacia el Rorponiente disminuyendo 

gradualmente desde el centra Je le carta. 

Loe patronea de drenaje 111as coinune11 s;m: enr~ 

jado en la parte Noroccidental y dendritico al Oriente y 

Sur, un patrón radi~l ae localiza en el cerro Sacame~ates. 

Lus principales oorriP.ntea oon de tipo suba~ 

cuentes con 11.fluontes principalmente coni;ecuentas, todos 

intermitentes percanecicndo aecoa la mayor parte del año. 

La elcvcci6n del nivel frcático en lou ~ltos 

topoo;rá.ficos y la nres.,,nc1a de contactou de diver""'-' ·.·r 
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maciones , ori.,ina una gran abundancia de mELnantialos"' 

de buena calidad de aeua. Una importante fuente do r~ 

carga se localiza en la Sierra la Peña Azul. 

La r,ran mayoria de la precipitaci6n se infih 

tra rnpidamente y poca escurre con gran caudal. La ev~ 

poraci6n carece de importancia, po~ la escasa cobertura 

vegetal y la litolo,,ia. 
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MARCO GEOf,Q!UCO: 

La región estudiada corresponde a la porción 

más Suroccidental de la antigua plataforma de San Luis 

Valles, cuyo origen se remonta al •esozoico, producto -

de la orogenia permo-triásica quo plee6 y afall6 rocas 

precámbicas,paleozoicas y triasicas y controló la sadi

mentaci6n, en particular la del Jurásico y Cretácico. 

Prov6e de ubundantee mbteriales elásticos e influye en 

la aparici6n de grandes deaarrolloa arrecifales, 

Al~Wlae exploraciones llevadas acabo en TaQ&~ 

lipae y en El Pozo Tamalihuale No. l por Petróleos lexi 

canoa (1961 y 1971), mueatran un basamonto metamórfico 

(Baquietoa Granj•no y Gneiea) de edad precáabrica. 

Sua limitee •on1 al Poniente se sitúa la Cue~ 

ca leaozoica del centro de México, al Oriento el antig~o 

Golfo de México al Norte ln Cuenca de Parras y al Sur no 

ea bien definida. 
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lV) ESTRATIGRAFIA1 

Los terrenos del dominio estudiado presentan 

una esposo secuencia terrigena de bajo metamorfismo cu

ya edad se litribuye en al¡~as regiones adyacente<i, úl 

Jurásico Sucerior y oe extiende en erWl oarte de la mar 

gen Occidental de la antigua plataforma de San LuiJ Va-

lle•. 

Oontinua en ln aecuencia un deu6sito calcáreo 

postarrecifal de edad AlbianJ-Cenomaniano,al que sobrey_!! 

cen sedimentos ~elitoco-c•lo:'.reos del 'l\lroniano, hast~ = 
concl11.ir con do116sito11 eláetico11 de la Formación Mexcala, 

ello hace ver la presencia en todo tiom~o do terrenos 

emergentes cercanos. 

Un cambio de condicione& es observado en los = 
dep6aitoa igneoa del Cenozoico Superior, preaentes ~o s6lo 

en el sector de estudio eino en gran parte de al terr1to-

rio m81Cicano. Testimonio de nuevos pcr!odos erosivos, = 
son los dsp6eitos aluviales recientes quo se observan on 

el área, 
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l) SISTEMi· JUR~SICO: 

JUR~SICO SUPERIORt 

in Siste1na Jurásico está relativamente poco 

expuesto en la Remlblica, ocurre con mayor abundanci11 en 

el sistema montai'íoso Si2rra l\!ndre Ori"ntal, en la Mesa --

Central y raj\ionu al our del p:de. Por su variuda lito-

logia, locnlizaoi6n geo~ráfica y edad, loe estudiosoe lo 

identifioan con diferontee denominaciones. Asi tenemos : 

tas Pormaoionos Tamdn, Pimienta y Caliza '?etestipa al Su~ 

oeste de rra~azunchale, San Luis Potosi y re~iones del es

tado de Hidal~o. lfi ~runo Zuloa~a al Norte, La 1'ormaci6n 

Caliza con Cidaria y Pormac16n Yucw)uti an el Sur, l• Po~ 

mac16n Salina en el Itomo do Tehuanteneo y la Pormaoi6n ~ 

Lae Trancos en el Oen tro. 

Las foraaoione• oláe tious son de m1ayor predomi

nio, siendo fundamentalmente de plataforma, 

A) Pormaci6n Las Trn.ncan, 

a) Introduoci6n: 

Se h" considerado como Pormaci6n Liill Trancas a 



una secuencia de lutitas fisiles, filiticas de bastante 

deformac16n, con areniscas amarillo-naranja, fractura-

das con algunos horizontes de Chlizas, Aflora en dive~ 

sos sectores del Sstado de Querétaro, fundamentalmente 

en la porción central norte, como fajas elongad9.s de N2_ 

roeste y sureste, hacia el Occidente de Hidalgo ,y algu-

nas re~iones de ~uanajuato (Carta Geol6~ica de los Eet_!: 

dos UNAJI, esoaia lt500 000), 

b) Definici6n1 

Se ha definido como arenio~as impuras, luti-

taa ligeramente !il1ticas y calizaa del Jur,sico Superior, 

cuya localidad tipo ae encuentra en el puerto d• las 'l'ra~ 

cae, en el kil6metro 217 de la carretera y aproximadamen

te a 18 ka,, al Norte de Zi111aplm (Segerstrom,19561 Heim, 

1940 p. 334). Bl.la ae ha oona1derado como del Ki111n1erid--

giano-Portlandiano. 

c) Diatribución Geográficar 

Se expone en una amplio. franja de orientación 

Noroeste-Sureste, en la porción mas occidental, cornienza 
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su aparici6n al Poniente del noblado de Hi~uarilles, in

cluyendo tambi~n los poblados de la l"l.orida, Jabali, al 

Oriente de Corral Blanco, Carricillo, San Juan ne la R.2, 

sa. Hacia el Occidente su continuidad se pierde bajo -

gruesas capas d~.deo6sitos aluviales. En algunoe secto-

rea como en el cerro sacwnetatee, el cerro del P'ront6n y 

otros, esta cubierto po~ rocas ígneas. 

d) Litolo~ia y Espaeoresa 

Geomorfol6gicament1 se identifica como cerros 

de topografía bastante suave, desarrollando depósitos ol'-!!_ 

tico• 1 suelos residuales con un color predominan.te 411 ~ 

amarillento al rojizo, tmi notable qme, en no pocas oc .. i~ 

ne1 ••to ayuda en su proepeoci6n. .Ba comiln encontrarla --

ooao areni1101B emarillmtaa 1n estratos de eopesor var1able 

entre o.5 y l aetro, bastante fracturadas, con tamaflo de 

grano co!llWlmente fino, pero no son raros loe fragmentos de 

10 cm, inclusive má.s naquei'los, muy redond.eadoa y lutitas en 

ooloracionas del rojo al gris oscuro, fisiles, filiticae 

con •uperficies onduladas. Las areniscao a '\lloea se obser

van eomo grandes bloques de alta resiatencia. 



27 

A la altura del cerro loe Roncos y sobre el 

parteagu& se localizaron lutitas negras filiticas, muy 

fisiles con aln;unae concreciones de lodo, En lá:Jino.a -

delgadas, presentan micas detriticas, ou esnesor sobre-

pasa los 100 m., aunque es dificil su medición por el -

abundante fracturamiento y plep,a~icnto. Un kilómetro al 

Oriente, en un afluente del arroyo el Jabalí se observan 

15 m, de lutitas con horizontes de calizas delgaduo (10-

ca) ambas entre areni1ea1 masiva! de grano ~rueeo, que • 

estan en contacto con las 1utitas negras. 

Hacia el Surponiente, en la parte más orien

tal del cerro el '!esi, ee pre1enta una p~que~a secuencia 

de tobas de e!tratificaci6n media o lenticular (12 a 40 

em), color gris claro, de abundante recrietalizaci6n, y 

laminable oon SU'Jl•rfieie• poco tersas, cu.Y resistentes, 

est&n en contacto con lutitas rojas laminares tambi~n de 

plan!Jl on4ulosos y sedoeoe, abarcando un es'Pesor total de 

160 metroa, Robre el arroyo la Jiu.la se observa qua están 

en contacto con WlB secuencia rítmica de cali~aa y luti-

tas amarillentas fieilee y resistentes, lae calizas 'JlOSt~ 

riormente se subordinan y desaparecen, las lutitcs son= 

mae fisiles de color ~ria verdoso que se intercalan co11 

estratos de ~renieca~ gris oscuro, b~stante resistentes 



y que aumentnn noco a poco en ,'\'rosor "redominando n veces 

sobre las lutitas. 

En el rio los Roncos so obnervan al 11tmos nstra:= 

tos muy deformados de calizas arcillosas, lutitas o areni!!_ 

caa delgadas, cuyo espesor d~ caBi 20 motro3 narece porte= 

nacer a la parte baja de la for~aci6n, 

A1 poniente de Hieuerillas y desde i.a sali.fa del 

poblado, la formaa16n ae muestra como areniscas de color= 

amarillo-nar11nja, en es~ratos de 2 a 40cm, o man eruesos, 

en secuencia que alcanza hasta 20 ro de espesor, muy frac

turadas con dirección de Noroeste l~ - 20, se alteran de 

manera casi r1tmica con lutite.a grises o mas claras, fil~ 

tie~a, ltllllinarea y fisilcs con plano3 de separación ondu-

loeoa y sedosos al tact:i, muy deformados do:ünando una ú 

otra, pero sin llegar a un espesor mayor de 20 m, corres-

11ondiendo ástas a la plll'te media de la formación. 

!':l contacto, al sur del poblado de Higuryrillaa 

se define al nivel de unas arcoelll! do hasta 2 m de esnc

eor, cue se intercal11n con algunas luti. tas de color .~ria. 

También se identific•Ul en 6stus, las lutitas tobácea~ po-

co consolidadas. El aapeeQr en este caso oe ha rreaenta-



do con m6s de 50 metros. 

A 1o ¡argo de 1a carretera de Riguerillas-T~ 

li~án, en cortes aislados al principio y pouteriormente 

frecu~ntes, so identifican areniscas que varian entre s 

seudomasivas con bCJ.ncos no mayores de )Orn a estrl!tific~ 

dos con coloree que variun de amarillo a amarillo nar"!l 

ja, a veces conglo1nerática de fra.~entos redondeados y " 

equiaxialea gris oscuro de ~rano mas fino, Prinoipalmea 

te hRcia la parte inferior de la sacuencia, son lutitae 

claras o ne~rao, bien estratificadas con planos ondulo-

sou, a veoes presentan estructuras algo ubudinadas. 

Hacia el flanco Oriente de 1li Florida, Bt! obseE, 

va un contacto discordante 4e lutite.s ~rie verdosas a bl~ 

caa de inteanerismo. de noca consolidación, fisil de bas-

tante fracturamiento y de calizas 111&sivas del Abra; eu ª! 

pesor es de lOm continullndose con las areniscas amarillea 

iaa intercaladas con lutitae gris oscuro, fisiles, &n el 

poblado predorainu.n las areniscas gruesati y las lutitas son 

mAa amarillo claro, 

En el vértice meridional de l~ SiP.rra l~ Peña -

Azul .Y al Oriente el cerro el Pilón, se presanta un conta~ 

to tectónico, al nivel de las lutittui tobbOchu, casi blan-
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cas~ estas se observan fuertemente afectadas por los es--

fucrzos, lo oue produjo gr,;n cantid:id do> entructuras en 

forma de chorizos aislados y con plia>;Ues de arrastre, 

tienen gran abundancia de bolas de lodo: estan aer,uidas -

por areniscas amarillentas en estratos del~ados. La in--

tonsidad del fri<cturt•mitmto y la ~rw caAtidad de micr2.. 

plie~es, no permiti6 aproximar un espP.aor confiable de -

la fo,.mación. Una aecu~ncia observada en el flanco Sur de 

ln Sierra l• Pe~a AZul, ee descrita a contiGuaci6n. 

e) ESTUDIO DE ALGtllUS SECOIONZ3t 

i) Secci6n Planco Oeete de la Sierra la Peña 1.aul. 

Se desoribe una secuencia localizada en el fl~ 

co Occidente de la Sierra la Pafia 1\2.ul a la altura del nuo~ 

to el Tepozán (el mas meridional), La parte correspondie~ 

te a la unidad 2 y 3 no fue observada en ninguna otra re-

gi6n, lo que indica un nosible acu;\amiento• 



Ul,- Contacto angular con lutitas rojas cal-

cáreas aue forman un micropliegue. Poco adelante son -

calizas calcáreas con bandas de pedernal intercaladas = 

con otras mas oscuras, poco a poco graduando a calizas y 

lutitas hasta que finalmente predominan estas últimas. 

U2.- Contacto concordante con una subarcosa de 

grnnos redondeados, con~lomerátioa, variando a veces a CO,!l 

glomerado arenoeo con tamaño de grano JllByor de 6cm y un 

promedio de 8cm al~unoa son fra~mentos de arenisca amari

llenta, oscura o rojizo claro, su espe•or total es de c~ei 

2noietros, Se continúa con un conglomerado arenoso de fra& 

mento• de pudernul redondeados y con predominio de f'rag••.!l 

toa de caliza en algunos estratos, o bien de arenisca de • 

20 cm, su euoesor aproximado alcanza los 15111. 

u).- Rs observa un estrato de l metro, con al--

gunos do 40~m y que •e continúan con lutitas laminares y ss 

prolongan hasta u:i.a calcarenita delgada, roja o amarilla 

(6m), sedooa al tacto. Mas adelante se encuentra un congl~ 

merado de areniocas con fraglllentos má.s ~ruesos (30om con ~ 

comunes de 7cm), redondeados a eubredondeadoe, alRUOOS cla!. 

tos de caliza son equiaxialea y casi nulos los fragmentos -

de pedernql (JOm). 
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U4 .- Contacto erosiomil con luti tas 1amin1cres 

amarillas o ·rojas claras, las am•,rillas se observan con 

horizontes filiticos, fisiles y rojos (15m). 

Continua h~cia bajo con lutitas arenosas fili 

ticas, fisiles con inclusiones d~ arenisca a int&rvalos 

grande• {4m), a veces son horizontes de fragmentos cale! 

reos de hasta medio metro, bien redondeados (comunes los 

de l2cm) alargados en direeci6n del rumbo de la capa (sur 

oeste 20 ), . .Están en ~nacto con ealir;as bien estrati

ficadas con planos ondulados bastal\tes recristalizadas. 

Si~iendo con •l rumbo anterior, se encuentran 

lae areniscas conglomeráticsa en buncoo de l metro hasta 

Bm gria clora o verdean con aleu,noa clsstos de caliza, 
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ii) Secci6n Posilifern. 

Ul.- Lutitas con betillas de calcita y por.o 

contenido de material or~lmico, uu¡y finas, con esc&sos 

foraminifero11 da O.lcm, au estratificación varia entre 

12, 25 y 40cm de color gris claro, seudolaminar y de ªl 
ta. dureza. 

u2,,.. Setratoe de l.5m de lutita11 gris claro 

que intemperi~an a Wllarillo, se~uidas de gruesos estra

tos de grauvaca conglomer6tica, de abundante fractura-

miento. A continuación lutitas fieilae de plWlos ondu

losos, filítioaa con abundantes micas. 

03.- ~ecoi6n ae material arcillo-aranoso poco 

consolidado, color gris blanquecino, con estratos lamin~ 

bles de l a 7cm que se --intercalan con escasos estratoe ~ 

delgados de color gris oscuro y tienen incluidaa abunda~ 

tes concreciones calcA.roae bien redondeadas, ovales, de 

hasta lOcm de diámetro. Al microscopio se observan como 

lutita• arenosas de bajo metamorfismo, cuarzos y feldesp~ 

toe angulosos con bordee corroidos y alterados,abundante 

clorita y algo de material opaco escasos forwniniferoe -

reemplazados nor calcita. En el centro de la secuencia : 

se colectaron amonitido• de la especie subpl~iteo sp. del 
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Kimmeridgiano-Ti toniano Inferior. El espesor total es 

de ?metros, 

U4.- Bancos de grauvaca con{~lornerática ama

rillenta, rojiza o blanquecina, muy fracturada con fra& 

mentos bien redondeados de hasta 10 cm. Quince metros 

adelante son delgados y olaros, 40m después se presentan 

lutitas calcáreas claras y metamorfizadas (con abundantes 

fragmentos de mioa) que ee intercalan como bandaa grises 

delgadas. 

f).Conclusiones: 

Loe nrimeros dep6sitos de la formación pqre- -

c1m haberse efect!Mldo on aguas tranquila• corno de un po!!, 

banco, son baatant• orgánicos por lo que or1ginar6n dep6-

sitoe caloiireos en algunas secciones, Algunas pulsaciones 

peque~aa, redundan en quiebres arenosos grauvéquicos hncia 

el Kimmerid~iano o Titonisno Inferior. "Las amonitas en -

la parte sunerior inrlican facies neri tic as tranquil"ª• sin 

embargo, las facies conglomeráticas superiores son testi

go de mayor exnosici6n y el abundante redondeamicnto, de 

transnortes prolon'!;ados en plataf-<irmas estables hacia el 
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Cretácico Inferior a donde nosiblemente pertenecen la 

U2 y U3 do la Sierra la Peña Azul; esa exposici6n produ_ 

jo el rebaje de loe sedimentos de esa época alcanzando 

a las secuencias Jurásicas. 
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2) SISTEMA CHETACICO: 

CR3TACICO INP!RIOR: 

El sietema Cretácic0 es el más extenoo en la 

república y el que presenta una mejor reconstrucci6n 

paloogeográfica, en particular, el Albiano-Cenomaniano -

que aflora en el Norte como la Pormaoión Aurora con suo 

respectivos cambios de facies a Formación Cuesta del e~ 

ra y la muy extensa Formaoi6n Tamaulipas Superior (Cen,2_ 

m~niano Inferior). El Abra con SW3 treH miembro~• Las -

Calizas Taninul,Tamabra y el Abra que o~ pDrecida a la 

Tulaulipas Superior, presentando algunos ~esarrollo~ 

arrecifales también aflora alrededor de este palco-el~ 

mento incluyendo la PRja de Oro (Carrillo-Bravo,1971}, 

Se conveniente notar la abundancia de desarr~ 

lloe arrecifales en esta ~poca, que indica la batimetria 

moderada de los mares y la existencia de climas cálidos. 

A) Pormnci6n El Abra: 

a) Introducci6n, 
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Abarca las regiones más Nororienteles del = 

Estado de Guanajuato (.:;nrta '1001. de Gto, UNAM, Se1',e.!:_s 

trom,1961) con umrilitud en el centro :: norte de HidGl-

¡:;o, Tum.,ulipas y San Luis Potosí. &! su extensión tot:;l 

se uresenta como caliz.i;s arrccifales con abundan tes raí--

li6lidos (Carta Ge el. de Hi:;o. UNAM), pootarrecifalcs o 

prearrecifales. Wileon, Segerstrom y otros nutores(l961-

l955), las han mencionado como Formación El Doctor, 

b) Definición: 

lle menciona como '.For.i1ac:i6n Bl Abra (Muir,193ó) 

las calizas Taninul y 31 Abra (Heim,1940), con localidad 

tino en el túnel de Tir.ninul sobre el ferrocarril Tamauli 

p68-San L1.1ie Potosi, ~n la estación El Abra n 9. 4km de -

Oiudad Valles. En WlB nueva definici6n,Carrillo-Bravo -

(1971), incluye en ella, a la Pormnci6n Tamabra como f&-

ciee prearrecifales. 

En el área, se h~ reconocido como una eccu~ncia 

de cali~ae bien estratificadaa,delgadas,rojizas con inte~ 

calacionee de lutitas en su parte inferior;menoe arcillo

saa y coA planos eotratificadoe mas unidos hacia la mitad 
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de la secuencio incluyendo bandun de pedernal de ?cm .Y 

un miembro con¡_;lomcrático masivo, con n6duloa cl>rros d~ 

pedernul hacia la parte superior. 

Preticntu un& morfologia abrupta, constitll,V<Jn

do lAs re~iones mas altas y a veces sobresaliendo en 

cerros aieludoe, todo ello la hace facilmente reconoci

ble en lna fotografiw¡ aóreuo, 

Wilson y otros (19~~\, han oencionado tres f~ 

cies que eon1 la San Joaqllin con localidad tipo ~n lou -

alrededores de San Joaquin, La Ne.~ra en el Diatrito ;.:in~ 

ro La Negra y El Doctor;localizadae a pocos kilómetros ~ 

del sector estudiado, en el flnnco oriental. 

c) Dietribuci6n Geo~ráfica1 

Aflora parcialmente como un cinturón estrecho 

de direcci6n Norte-Sllr en el centro del área, En forma 

de cerros aislados aflorn al Sur, Norte y Poniente de ~= 

Hi¡¡;uerillae, en los cerros del Buey (entre Higuerillas y 

La Florida), el Grande, La Petra y otros. Al Ori•mte de 

La Plorida so sigue en contacto tectónico con el Jurási

co, orip;imindo una alineaci6n de mana.'\ ti al es. 'i'aia'bién se 
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observa a 2. 5 km al noreste del rancho El Venado. De e de 

La Florida, Jubali hasta la pG.rte extrema al aur de l « 

superficie estudiada, aflora coronundo lH Sierra ta Peña 

Azul. 

d) Litoloeia y Esoesor: 

A l.5km al oriente de Higuerillqs se observan 

calizas Rris claro de 30 a 45 cm de espesor, bastante re-

cristalizadas con nódulos claron dP. p'l'J ~rn«l, tn:nbién se 

intercalan con quiebre:; de lutitas laminar.os de color el!!_ 

ro, que abundan a vece a. En el flcnco sur del po!"JlDdo y 

oasi sobre la C!rretera, se presentan calizas del•:; .. das, " 

bien estratificedas, con n6dulos pequeños de pedernal el~ 

ro, con frR~m0ntos de caliza de hastli 3cm; casi el 20:• de 

ellos son eubangulosos, proladoe y oseudo-orientados en" 

dirección Este-Oeste. estas mismas se obaevar6n sobre -

los cerros al piainnte de Higuerillas, en donde eobreyacen 

directamente a las areniscas Jur~sicus. A 2.?km al orie~ 

te del runcho El Venado aflora en el núcleo de un pliegue 

recostado: alli, las calizaa masivas presentan ~ayer con-

tenido de nódulos claros de pedernal, se encuentran encima 
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de una secuencia de cali~as delgadas de 8 a 20cm, a v~ 

ces con sunP.rficies rugosus y l~min~das en colore~ el~ 

ros, int;;rcaladas con lutitas amarillentas y otras voces 

con predominio de li•s Últi1nas. Al plio~ue, le sobre-

yacen calizas delgadas rojizas, c~ras con bandas y le!!. 

teB de ped~rne.l claro, mostrando u. veces ligero boudi

nR~e, también tienen pequeílos quiebrecillos de lutita, 

~l espesor total es de casi 120m. lln el contacto con -

la Pormaoi6n Las Trancas a la altura de Higuerillas se 

presentan abundantes P.spiculas de es'Ponja en calizas 

pseudomasivas, laminables en plll.!los tersos y delgados, 

e)ESTUDIO DE ALGUNAS S~CCIONES1 

i) Sección Puerto Bl Tepozán1 

Ul.- calizas bien es tratifioadaa de 2 a 20cm 

de color ~ria oscuro con abundantes lentee,n6dulos y ban 

das de pedernal gris a ne~ro, ln~ bnndas son de hasta 7cm 

ee encu~ntran bastante deformadas y al1:unas carias preee~ 

tan marcas de oleaje. La estratificación es t;m unida 
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que a intervalos los planos se pierdnl;l. 3n lu nnrte 

al ta de la llecuencia se i:lterculan al~unoa estratos rg_ 

jizos de aronisca fina, con abundantes eranos de cuar-

so y con espesores de 12cm, la muenitud total es casi 

de 20m .. 

U2.- En la parte mas inferior y en continui 

dad con la anterior se suceden escasos quiebres de luti 

tas que desaparecen en la parte superior, la caliza se 

hace masiva conglomerática, calcarenita o calcirudita;

los fragmentos a•n an~losoa de l a lOcm de caliza ~ria 

oscura, tienen pe~uaños y claros nódulos dt pedernal, el 

intemperiamo deja corru5a;nientos en su supirficie. Zl= 

esneeor ~bservable es de 40 a 50m y ell el mayor prese~ 

tado. Les deformaciones se ocultan por la naturaleza= 

masiva de estas calizas. 

ii)Secci6n Higuerillas. 

Ul.- Calizas micriticas con raros esqueletos 

de material carbonoso con huellas de minerales posados -

totalmente reemplazados y épreciable cantidad de forami 
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niferoe, Su estratificación varia entre 30 y 45crn, 

color gris clnro, tienen algunos nódulos de peñernal -

claros, se intercalan algunos quiebres de 70 u 30cm de 

lutita laminar. El eepesor no ea muy cl~ro por est~c!!_ 

bierto de su~loe residuales. 

U2.- Las calizas disminuye hasta ocm se h&cen 

raros loe fragmentos de cuarzo y de caliza con tamtt1!oa "' 

da pocos milimetroe. Tambi'n son raros los foraminife-

ros grandes. Loe afloramientos eon pequenos y na carto

grafiables. 

U3.- En la parte baja se presunta un ~eoueña 

afloramiento de grauvaca amarillenta, seguido de caliza 

bien eotratific~da de 7cm poco laminar. En la parte s~ 

perior ee corona de caloarenita maeiva corrugada con p~ 

q.uel'ioe n6dlll.oa de pedernal oaf~ claro, con¡.~lomer~tici. 

de fra~mentoe prolados pseudo-orientados, poca cantidad 

de material carbonoso y al!;unos macro.fósiles on lAminas 

delgadas. 

U4.- Calizas masivas a con~lomeráticas, lami

nables con eepioulas de esponjas, color ~ris parduzcas. 
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f) Edad y Ori~en: 

Bstá formaci6n es rica en foraminiferos ~o-

bre todo mili6lidoe, oomo se pudo conotatar en el est!!_ 

dio de las secciones delgadas. Ta111bién Ge han cncontr~ 

do amonitas pobre111ente preservadas como ~ras?sp.

Hamulina sp., Macroscanhites?sn., en lR parte media -

superior al norte del sector (Segeretrom,l9ól), y rudi~ 

tas en el banco de Jacala. !in los dep6sitos de talud 

de la Sierra la Pe~ll> Azul s6lo •e pudieron localizar dos 

fragmentos rodados conteniendo rudistas. En la cima = 
no se aprecian afloramientos de esta naturaleza. 

Sin embargo, las oaracteristicas físicas, ter,_ 

turalee y la compoaici6n, permiten reconocer en aste P! 

quete de rocas a la Pormaci6n El Abra, de edad probable 

Albiano •edio-Cenomaniano Temprano. 

lbr su naturaleza, se ha considerado que el

dep6si to es en facies postarrecifales, de emer~encia = 
continua¡ ello y el clima cálido favorable, originan loa 

arrecifes de ~sta &poca. 
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g) Conclusiones: 

Lae caraoteristicas principales de la forma

ci6n la~ dá au naturaleza co~lomerática y la presenóia 

de mecro-foraminiferos y espiculas de esponjas, sobre ~ 

todo cerca del contacto con el Jurásico. 

Otros sedimentos son originados al final de -

la tranegreei6n del Aptieno y son producto de aporte de]!. 

de el Arrecife El Doctor al oriente, Su base es a veces 

sustentada en un conglomerado de pedernales arredondados, 

y dan e 'ste 1111 origen anterior, pero probablemente pro -

dueto de la· dis~regeci6n de los materiales del Cretácico 

mas inferior, provocando el hietus Jurásico-Cretácico, 
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CRETACICO SUP~RIOR: 

Fundamentalmente elástico, abarca desde el Tu.r~ 

niano y está renresentedo en el centro de México por las 

Formaciones Soyatal y Cusutle (Priea, 19ó0 p. 60), en el 

Noreste por la Eagle Pord y en la Cuenca de Parras por • 

la ~ua Nueva y la Hendidura, Es Sobreyacido por la -

Pormaei6n San Pelipe de amplia distribuci6n, Por~aoiones 

Parras y Austin-Chal, al Noreste por el grupo Taylor y • 

ftavarro con su equivalente Poraaci6n Difunta en la cuen

ca de Parra.e (apuntes de ~eol. UNAM). 

ltn la re~i6n estudiada, el Turoniano es sobre

yacido directamente por la Pormaci6n Mexcala. 

En el sur de la ReplibU.ca, el Cretécico Supe ... 

rior ea representado por: La Caliza Peñuela, Escamola Su-

perior (del gruno Escamela), La Ooozocuahutla, etc. 
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A)Pormacionea Soyatal y Mexcala1 

a) Introducción: 

La Pormaci6n Soyatal, nrodominantemente cal

cárea se presenta en los estados de San Luis Potosi, =~ 

Guanajuato, Qu.er6taro, Hidalgo, Káxioo y Morelos (carta 

geol. UNA!ll). 

T.a Pormaci6n Mexoala que sobreyace a vaces -

directamPnte a la Pormuci6n Soyatal, cuautla o El Abr& 

(El Doctor) (carta ~eol. de H,;o. UNAM), con disoordan

cia erosional o aparente concordancia, tiene una distr~ 

buoión algo amplia. 

In el eeotor estudiado, afloran ambas form~ 

cionea hacia la porción más oriental, resultando dificil 

la delimitación de un contacto entre ellas, a causa de -

su transición marcada desde calizas con lutitas oalcñ--

reas de la Pormac16n soyRtal, haeta elásticas de la Por 

maci6n lezcala, rac6n por la cual se cartoerafiaron en 

conjunto, 
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b) De:finici6n' 

Con ol nombre de Pormaci6n Soyntal (Wilson -

y otros 1955), ee dafini6 a una eeaci6n de calizaa gris 

oscura, intereetratificadae con lutitus c~lc~eae de = 

edad Turoniano, aflorantes al poniente de Zim'lpán y J_! 

cala Hgo, (Carrillo-Brav~,1971). 

La Pormaci6n Mexcala (Fries, 1960), ea consi 

derada como interestratificacioncs de areniscas, luti-

tas calcáreas y limolitas, cuya localidad tioo. se en-

cuentra localizada a lo largo del ria Balsas-Mexcala 

e) Dietribuci6n Geográfica1 

Se identifica en una faja aneoeta hacia el -

ori~nte de la re~i6n de estudio, al.'\llnos oxcelentee co~ 

tee al norte sobre l~ carroteru, muestran a la Formaci6n 

Soyatal. Asi mismo, eobre alv.Lliloe afluentes del arroyo 

El Mezquite, 

Debajo del panteón de Vi~arr6n, se nresentan 



aflorando lus lutitas de la Mexcala. 

Por la naturaleza de los arroyos, se obsevan 

muy buenos afloramientos. La Pormaci6~ Soyatal fue ta~ 

bi6n observada muy al sur, en los comienzos de la ero-

ei6n del rio que deja aislada la planicie de Vizarr6n. 

Rstá ~ltima, parece estar depositada sobre rocas de la -

•excala puesto que aflora una peque~a franja en su margeA 

occidental y se presentan de nuevo hacia la porci6n 

oriental. 

d) Litolop,ía y Espesores. 

Se bA localizado el contacto inferior de la ~ 

Pormaoi6n SoyAtal, con lR aparición de loa estratos el'!_ 

ticos importantes, con la desaparición casi total de las 

capas de pedernal claro, con las calizas mas micríticas. 

Su base se ha marcado por la presencia de qui.!!. 

brea de hasta 40cm de lutitas, entre calizas pocc defor-
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madas de color gris verdoso, bastante resistentes, dis

minuyendo su grosor has ta l5cm, algun(ls veces de menor 

esnesor. t.a secci6n medible alcanza m:1s de 20 :uatr.:is. 

Hacia la pRrte superior existe la presencia 

de lutitae rojizas laminares fisiles que se localizan -

entra calizas de estratificaci6n mediana de 23cm de gru! 

so con espesor total de 30m enmarcadas por ln escasez de 

afl.ornmientoa, tienen ligare• boudinages y como oaract~ 

rietica importiante presentan gr~n cantidad de m1cropli! 

guea, TembUn se obsevan al &lite de Hi~erill!<S, en el 

flllllco Bate de la Sierra la Peíla Azul. Se continúan con 

calizaa de bordee corrugados de 30 a 12cm de grueso, lns 

lutitas son de hasta 40cm y loe moudetone tienen poca a 

nula detormaci6n, el contenido de mnteria orgánica es = 
casi nulo y e6lo hay escasos forsminiferos, ~ato se obser. 

va en la Peffa Azul, (espesor may)r de 50m), Sobrayacen 

calizas gris oscw.ra bien estratificadas, en espesores de 

25 a 30cm ee intercalan con lodoli tllB calcareas rojizas: 

hecia el norto del sector entne lodolitas eolo se locall 

zan como lentes dA gran tamo.fío de 4')c:n de d1á.11entro (arr2. 

yo El Jabuli). '!U total d~ esa eecci6n alcanza mas de 

351n, posterioroente ee identifican miembros de lutitas -

rojizas intercalhdas con calizas de espesor variable con 



predüminic de l~A delgados. Hacis la parte superior -

se nresenta un miembro de espesor de 60 u 7•Jm 1 de cal.;_ 

zas billn estratificad!iB de )Octn de grueso aisl1Ldamente 

de 5 a 6CD o mas d&lgadns de color runariilento a roji-

zo claro, el clivage de ellas es de estructura seudo-

abudinada, existen también estratos (raros) de lutitas 

de 20 a )Ocm de gruoeo, loe planos de e~tr&tificaci6n -

aon muy tersos, al microscopio ee observa poca cantidad 

de matérial carbonoso y con algunos fragmentoa de algas 

muy recristalizadaa, escasos feldespatos alterados y • 

cantidades poqueña. de sericita. 

En un aspeaor no medible se presentan grauva_ 

caa alteradas, calc~reas, con restos de minerales pasa

dos. Hay cuarzos de extinción ondulante y abundantes mi 

neralea arcillosos:a611S varían entre 5 6 6 metroo entres 

lea lutitas fisiles amarillAntae de 20 a 15cm de ~rueao, 

el espesor total ae estima superior a loe 80m. 

Después da un con~lomerado con blooues hasta 

70cm rodeados ~o~ la estratificación que ee observó en -

un afluente del arroyo El Mezquite, se localiza una mayor 

cantidad de lutitaa amurillentas l8mincreu y poco fisiles 
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intercaladas con lodolitas y aislados estratos de ar~ 

niacas, despu..1s, algunos eacaoos es tr<- toa de calizao 

arcillosa de 30cm de grueso, l<is que dis1ünuyen paul~ 

tina.mente en cantidad hasta desaparecer, el espesor : 

es su~erior de 90m, Se observó en la eun~rficie de 

algunos estratos de 2 a 3cm de lodolitas, pequeñas hu~ 

llas de olAaje, las lodoli tas son bastan te re,;ü; ten teb, 

a veces muy fracturadas, con color amarillento, conti 

n~an algunas int•roalaoiones de areniscas, lodolitaa y 

lutitas claras de las que no fue posible observar su 

espesor total por lee pocas caracteristicas que perwi

t:ilran identificarlas. 

e)RSTIJDIO DE ALGUNAS S~CCIONES: 

i) Sección de la parte Superior de la Pormaci6n Nexcala 

Ul.- Lutitae claras, lsminaree en estratos: 

de lcm, a 13cm con color amarillento de intemocrismo y 

poco deformadas. 

U2 .- Lámina.a de l a )llWl del mis:no color, el 

ABp~eor de los estratos ea' suoerior a lm, ti.enen al.;unos 
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estratos aislados de caliz«s de 7cm de ~rueso, la cali

za esta mu,'{ recristalizada con 7'!> de material carbonoso 

Y escasa cmitidad de pequeilisimos fragmentos de minern

les opacos. 

UJ.- Estratos fisiles con intercalaciones de 

arenisca fl.na y lodolites, con fracturas peroendiculares 

a 1011 oatratos. 

U4.- Estratos de 7cm bandeados en coloree, de 

lutitae oalcareas con arenisoas de color gris claro, fi 
nae y de 20cm de espesor. 

!)Edad y Origen. 

En los estudios de las secciones delgadas,ae 

observaron algunos foraminiferos en la Formaoi6n Soya

tal y ninguno en la Formaci6n Mexoala, siendo las cali-

zas generalmente moudstone algo recristalizadas, 

Se~erstrom (19úl) ha reoortado a 18km, al No!: 

te de Jal ,,án, foramin1feros nelá,,;icos como !Jlobot~ 



fY'...2!!. t Cushman) •m asociaci6n con foraminifaros bent6nicoe 

PUlvinulenella ~ Cushman (en la parte superior de la 

Formaci6n Mexcala), d<;i edad posible Navarro-Tempruo. 

I,a edad de lA Formación Mexcala probablemente 

c,omprende al Santoni;;no, Campaninno y Jlaestrichtiano Su-

perior, dando a la Porú\uci6n So.vatal una edad probable -.= 

del Turoniano Superior al Coniaciano (Segeratrom, 1961). 

Cerca de Zimapán Hgo,, se han encontrado amm~ 

nitas de los géneros Texamites y Nowakites del Coniacia

no-Campaniano respectivamente (Simón y !l!apel, 1956), por 

lo tanto se trata de la Formuci6n Mexcala. 

'i:n la Excursión A-3 y C-1 del XX Congreso Ge~ 

16gico Internacional se ha datado a la Formaci6n Soya1al 

como del Turoniano (Segeratrom,Maple, Geyne 1956). 

Los dep6sitos de la Pormaci6n Soyatal se a~ 

cedflen umbientns oxigenados y en una zona neritica en 

ligera emersión continuada • 
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3) SISTEMA TERCIARIO: 

El terciario en México, de manera muy general, 

está representado por !or~&oiones i~neas y depósitos de 

conelomeradoe en grandes cuencas lacustres tipo f¡r~°t)"uns, 

productos de la Orogenia Lbrámidioa. 

En el sector se presenta como grandes masas = 

de rocaa volcánicas de diversa composici6n y algunos co-

noa de de:(ecci6n, son ejemplos los cerros Sacametatea, -

Loa Roncos, El Tasi y San Javier (Las TU.zas), y la por-

ci6n our de la regi6n. 

Hn el presente estudio se hará una descripción 

muy general de estos depósitos. 

A} Rocas Volcánicas Indiferenciedas1 

Las rocas volcánicas alcanzan alturas oonsi1~ 

rr.blPS, se han depositado indintin ta:uente sobre lus for-

formaciones Jurñsicmi y cr,1td'cicus, A c.intinu'-<ci6n se 
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d~~criben algunas de ellas: 

a) Li tolo11,iu y ,,sncrnore::;. 

1.- En la porci6n mas meridion~l se localizan 

princi¡w.lL1~nte rocpu tobáceas de comnosición é.cidt<, en -

el án~ulo suroccidental de la carta, cerc~ de BernRl se 

localizan dep6sitos tobáceos porfiritioos rioliticoa bien 

consolidados observables en los cortes de la carretera, -

con considerable. alteraoi6n; cubyaciéndolos se oudier6n 

localizar, solo en el lugar sobre la carretera, derrame:; 

de riolita porfiritica de color rosa claro y blanquecino 

de intem0eriamo. 

Todo .el conjunto eutá cubifirto por W1 dep6si to 

poco gradacionul de fra~mentos muy pequeños hasta grandes 

blo0ues de m~s de lm, twubi6n de comoosici6n riolitica y 

con intemperismo pardo ligerNDente oscuro y rosa claro ul 

fresco. Hacia el sur del área y sobre la carretera a e~ 

doreyta ne localizan depósitos no consolidad~e andesiti

coa ·cubriendo r,randes áreas, el color de dichos fru~men

tos es caf6 oscuro, el tama•io medio es de 30 cm casi to

dos son rlc com0osici6n andesiticn y cubren las rocas de 

las formaciones Tranoas y El Abra. 
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AlP,unos derrames se localizan sobre el flanco 

sur d'l la Sierra La Peña Azul, tWDQién de composici6n 

ácida, alcanzan espesores de hasta 10 metros for1nando lll.!!. 

setas con pendiente casi vertical en 2us bordes, A dis--

tsncia, esta característica hace confundirlos con las C!_ 

lizas masivas de la Pormaci6n El Abra a la cual sobreya-

can. 
-!I 

2.- Rl cerro El Teei se presenta como un cono 

de eyeoci6n cubierto totalmente por fragmentos de compoe.!, 

ci6n 'oida con tamaños de un metro o más, el espesor a V!, 

ces sufre acuñamionto. En cortes a un lado dol camino ha

cia Rancho Nuevo, lo subyace una toba compacta (ignirobri

ta) de color rosáceo con feldespatos muy alterados. Un l.!, 

gero suelo blanco de 70 cm o menos se ha desarrollado so

bre esos de~6sitoe, el color de alteraci6n de las ignim-

britas mencionauae es blanquecino y rosado al fresco, 

su textura es norfidica. Tambi6n se presentan cubriendo -

loe dep6sitoe de la Pormaci6n Las Trancas. 

Sobre el cerro Sacametates casi en la porci6n 

mas noroccidental, toba.e rioliticas y lavas sobreyaoen a 

loe sedimentos de la Formaci6n Las Trancas. 

in cerro 31 Pront6n, es tWDbién un ejemplo de 
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tobas y lavas de composici6n riolitica, formando una raesa 

a e;ran al tura. 

b) Edad. 

Segerstro~ (1961), ha localizado esaa rocas -

sobreyaciendo a el fanglomerado El Morro en la cabeza dal 

rio El Organo, 6 km al norte de Peña Millar. Sin embargo, 

hay !~eas constituyendo brec~as de ese fan~lomerado er. -

la cantera. En el Angulo auroriental de la carta ea presa~ 

tan algunos den6sitoe sobre la Pormaci6n ?l Abra y aobre

el dep6sito Cret,cico Superior, un avanzado grado de di-

eecci6n ee observa ta.mbi6n en eaos dep6sitoe, aigiinas ro

oaa de la mie•a compoaici6n en el norte del Eje NeovolcA.

nico •• han datado del Terciario (Robin 1975), Todo ello 

permite conjeturar una posible edad Terciario Medio para 

esas rocas. 

].- Solo un dep6sito de toba9 de composición-

bad.1 tica se ha presentado en nuestro cuudrMITT.110 car to--

grafiado, hacia el sureste del lugar, ellos son frae111en-

toa desde 10 cm, a grandes bloques de hasta 3 m en la ci 

ma de un peque~o cerro, al oriente del poblado do Gan 
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Javier, BU textura es afanitica y presenta abundantes -

vesiculaB, su color es gris oscuro a ne~ro y tambíán es 

oscuro al intemperismo, no Be observa el contacto infe

rior oorque cawbia indistintamente a suelo residual, 
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4) SIS TEMA ClJATERNARIOt 

Dentro del sistema cuaternario, se h~ ~rupa

do l.lll conjllllto de dep6sitos aluviales, proluviales, co

luvialea, aluviales y deluviales que afloran en tn re-

~i6n estudiada, 

Lo• aluviales son de d~bil desarrollo v ~11..~ 

tienen abundante cantidad de material elástico, son de 

color claro, de az.iarillen to a rosáceo. 8n la parte c11n

tral de la carta eu espesor es m\ly limitado y v~riabln 

y caei ausente el horizonte A, loe de color ne~ro se d~ 

serrollan sobre calizas masivas, al Suresto se preaeni .. ,n 

majoree esllesoras cubriendo mayores áreaa. Comúnmente 

ea encuentran en zonas potencialmente erosionsble. 

Loe materiales coluviales aon de importancia 

en casi toda el ároa, alcanzan espeoores muy variables 

desde centímetros a más de l5m, l)articulr.rmente en los 

flancos de la Sierra la Peña Azul, sus 1uuteriales son 

desde redondeados hasta anr,ulosoe con tn1naños de 20cm en 

laa zonas mas calcáreas, la dieoluci6n química de la c~ 

liza desarrolla costras de material cementado. 
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El coluvi6n en et piedemon te se observa en una 

seudoestratificaci6n de f agmentos y limos en capas del

gadas, su color es rosado¡ en casi toda el úrea. Menor 

contenido elástico so prel::nta hacia el suroeste, como -

ae observó tambi~n en el ~royo ta Mula. 

Los materiales¡ están mal clasificados y son== 

angulosoo a subredondeadps, la m[<yoría son prolados y 
1 

orientados en ciertas loe lidades, la oementaci6n es nula, 

Bl proluvi6n y aluvión rara vez alcanza esp!. 

sores mayores de lOm, sus lllllplitudes a veces lleg'*ll a -

loe lOOm y eon compuestos fundamentales de gravaa bien • 

redondeadll.8, claaificadas y orientadas. 

Conclusiones Sstrati ráfi as Generale~1 

Se pueden hace debido a los diferentes tipos 

sedimentarios, las sieuie tea conclusiones: 

l.- La pre sene' a de una con tínua emersión du-

rante el J 1rásico Superior, en el Ti toni~ 
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no la zona se encuAntra en profundidades 

neriticas propicias para el desarrollo de 

vida. 

2.- Algunos neri6dos volcánicos, en al~a --

parte, proveén de cenizas oue se sedimen-

tan en loe fondos marinos. 

3.- Un peri6do metam6rfico entre el princinio 

del cretácico y antes del AlbiBllo-Cenoma

niuno, 

4.- Un peri6do de no den6sito y activa erosi6n, 

oue borra todo vestigio de roces del Oretá

cico Inferior. 

5.- Un olima cálido en todo el pais y Wl tiran, 

te bajo de agua, que provoca la formaci6n 

de arrecifes al oriente durentc ol Albiano 

CenomaniHllo, 

6,- A principios y me~iadoe del Turoniano hay 

intensos periodos erosivos en los que ae -
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doTJosi tan calizas y luti tas de la Formi;.ción 

::Joya tal. 

7.- Hacia fines del Cretácico, una sumersión -

continua ocasionada por gran depósito de : 

material elástico ues<le una plataforma ce!: 

cana al oriente, prenara los orincipios de 

una orogenia. 

8,- Un gran movimiento compresivo en dirección 

Oeete-Este provoca un nlegamiento recosta

do al oriente y algunos cabalgamientos am

bos controlados por una olataformu cercana. 

9.- Una época de actividad ígnea, con~ecuencia 

de la misma orogenia en el Terciario, 

10- Presencia da esfuerzos de extensi6n que pr~ 

voca lagos, tipo grabene .Y fallas normales. 

11- Una erosi6n que continúa en el reciente, 
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V) TECTONICA: 

Las deform~oiones que tuvieron lugar en el -

sector estu~o parecen ser el resultado de dos poriódos 

de esfuerzos: uno que pliega, fractura las arenieous me

tamorfiza ligeramP.nte las lutitae del Jurásico Superior, 

y el otro compresivo, que altera todo el paquete eedimeu 

tario mesozoico, este último ea causa de algunos cabalg~ 

mientoa pequeffoe en el sector y al oriente del mismo, 1U1i 

como de plegamientos recostados en la misma dirección, 

a) Anticlinorio del Parteagua: 

Ea un amplig anticlinorio con eje p~ralelo al 

partea~as, que coincide con 61, en las porciones centrales 

del área, Sus flancos son ligeram~nte recostados hacia el 

este, so extiende en forma amplia por la abundancia de mi

croplieguee recostados y recumbentes que lo forrn1>n asi C.2, 

mo del intenso fracturamiento de tron general Noroeste-Su!: 

eets, su núcleo se localiz~ al nivel de las lutitas oscuras 

&atas cubiertas al sur nor denóeitos igneos, La inclinaci6n 

de loa flancos de loe microplie~uee es casi constante aprox~ 
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madamente a loe 20' (?). Su umolitud s~ extiende por 

cuei 20 kms y su longitud sobrepasa los lí~ites del -

área hacia el norte y pareciendo buscnr hacia el sur. 

El flanco occidental coruúnm•mte está cuble!:_ 

to por dep6sitos modernos, ambos cortados por una infi_ 

nidad Je microfallae y fr&cturae, aliiUrH•9 inrnorta,1tes -

como la falla de la Florida. 

En el contacto ori 0 ntal de Las Trancas con 

El Abra ee han descubierto pliegues de arrastre en fo!:_ 

ma de "M" invertida. ~l plano axial está li~eramente = 

inclinado hacia el este, 

b) Sinclinorio de Vizarr6ns 

Se localiza en el extremo oriental del área. 

en su núcleo, se identifican los dep6s1tos elásticos de 

la Pormaci6n Mexcala, sus flancos estHn formados de micr~ 

pliegues recostados y recumbentee, abundundo al nivel de 

la Pormaci6n SoyatRl. 
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Su eje paree?. localizado en lu planicie Vi

zarr6n y con li~era inclinación Noreste-Sureste, ue pr~ 

aenta cubierto casi en toda su extensión, por de 06sitos 

recientes, principalmente al sur. 

Un poco al ori•,nte del t.rea cartografiada, un 

peau'lf.o cabalgamiento provoca la desaparición de una gran 

parte re los depósitos del Cretácico Superior, Una falla 

inversa al nivel de la Pormaoión Soyatal con salto de -

casi lOOm est~ ei11ada en la zona mas nqroriental del se~ 

tor 

e) Otrae estructuras menoree1 

Se hace difícil el eetudio tectónico y la me

dición exacta de la litologia por la intensidad de las • 

de!otnaciones. 

Una imnortante cantidad de micropliegues recU!!!, 

bentes a de posición horizontal se l~calizan en diversas 

formaoionee, reflejando en pequefto el oomoortamiento de 

las grandes estructuras, 
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En la Pormaci6n Las Trancas, son m~s abunda~ 

tea loe frecturttmientoe, y se observan algunos pliegues 

en cofre, lse amonitas y bolas de lodo ce deforman oval4!_ 

doae ligerwaente. Algún ligero boudinage ee ~resenta en 

las cali7.as Soyatal. 

En la Pormaci6n Bl Abra en sus facies masivas, 

ea dificil observar cualquier deformaci6n. 

an ningún moaento se localizarón rocas i~eea 

de!ormedee, lo que nos ua pauta e pensar que elles son 

poatarioraa a las deformacionea. 
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V1) GEOLOGIA HISTORICA: 

Loe eventos geol6gicoe se remontan al Jurásico 

Superior, época en que ee observa el deu6sito de le Form,!! 

ci6n Lae Trancas. 

La secuoncia sedimentaria in1icH la nresencia do 

una plataforma continental subaérea hacia el ori~nte, don-

de loe eedimentos terrígenos son aportados después de un 

largo proceso erosivo, el inicio de una lf'nta t.rnnaresión 

marina se deja notar a partir ne esa época, originando -

una sección que variu desde lutit:ui oscuras haeta~eniscue 

y oonglomerados que oe deooeitan al fin del Jurásico. 

La 11resenci1< de ~ruesos b<tncos de areniscas con 

espesores notables de lutitae, indica peq•.ieña.t1 pulabciones 

con resultantes positivas de emerei6n. 

La misma transgresión, borra los depósitos que 

pudieron haber sucedido durante el Cret&cico Inferior, de-

jando como testia;os escasos len te.iones de conglomeradoo 

con fragmentos de pedernales arreiondeudoo, 

Hacia el Albiano Cenomaniano, el borde de la --



plataforma se San Luis Valles, esta cubierto por exte~ 

sos arrecifes. Facies de postbancos son formados ha-~ 

cia el oriente, el arrecife del Doctor, al borde mas • 

suroccidental, es ceusu del origen en su facie prearr! 

cifal de los extensos bancos de caliza conglomerática, 

nue se extiende on el área <le Noroeste a Sureste, va-

riendo mas allá a calizas micriticas con intercalaciones 

de lutitas, hasta llegar a depositar lae calizas Cuesta 

del Cura en el estado de Guanajusto en facies do cuenca, 

Del Cenoaaniano Superior hasta el fin del Cr! 

tácico, comienzan las apariciones de las facies flyach,a 

al principio calcáreas varia.nao poco a noco hasta más P! 

líticas y cercanos a la plataforma que lentamente va eu~ 

eidiendo tionen origen los sedimentos claros de las for

maciones Soyatal y Mexcala. 

Hacia loa nrincipios del Terciario, loe ea-

fuerzo& de cornnresi6n plieo:an todos los se•hmentos haciéJl 

doee notar mbs lA influencia en eate sector, dando ori

~en a anticlinarios v sinclinnrios recostados hacia el -

oriente y produciendo una diversidad de cabal~ainientos " 

de va.riadas dimensiones. 

Pura los fines del Cenozoico ee oroducP. una -
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activid•1d volcánica qllc cubre una r.;ran clmtidlld do sedi

mentos precenozoicos haciu el sur del sector, dando ori

gen al act11al eje neovolcánico; desde los fines de la=~ 

Revoluci6n Laramidica, arroyos torrenciales van cortando 

su cauce a traves ~e fructuras,fallas y zon:ns de debili

dad de los sedimentos aquí presentes hasta modelar el r~ 

lieve actual, 
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Vll) GEOT,OGIA EcnNoMICA1 

Solo ae citan de manera muy Gom11ra algunas 

razones, norque pudiera tener importancia económica el -

eector, 

a) Geología Aplicad11 a la Inr;enieria Civil. 

Infruestru.ctura1 

En el área se ha realizado una obra de infra-

estructura, una carretera de terraceria que comunica la c.f: 

rretera a Xilitla con la que concluye en Tolimán. In.la es 

de muy poco uso actual, aún cuando parece haber tenido un 

buen prop6sito. Se considera por lo tnnto una inversión ~ 

pooo productiva; sin embargo, exiote una red de poblados en 

la ,,arte central, que carece de una buem; comunic1<ci6n. La 

conetrucci6n de una via que enlace t~lP.B poblados, se oonei 

dera geol6gicamente factible por las ·causas qu~ Be mencionan1 

Un favorecimiento tonográfico en oaai la --
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mayor parte de la via. 

El fracturamiento de las areniscas Jurásicas, 

sobre las que podria extenderse, ea una buena 

oportunidad que puede aprovecharse en la co~~ 

trucción (uso de explosivos y mejor tratami~n-

to). 

- La imoortancia social de dicha via, 

- Banco de material. 

- Las gravas de los arroyos son de bastante bu~ 

na calidad. 

- Bn zonas orientales del área ee explota actual 

mente el mármol de la Ponpación h~ Abra, 

- No se pudo localizar ningún banco de arenas o 

finos. 
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b) Oeolo~ía del Petr6leo: 

Aún ouu.ndo en las Formaciones Jurásicas exis

te la materia orgánica dispersa, intercalada enT.re arenis

cas, la eeneraci6n del petr6leo no pudo ser factible a 

causa de su poca urofund idu.-l en la épo;:a rle dep6ai tn y 

oue no nronici6 condiciones tér:nicas favorables, Lo mie1ao 

nudo haber suce<lido en las de:nás formuciones, excepto en el 

Oretácico Superior, en oue ni la misma materia orp,ánica ne-

cesaria parece existir. Sin embur~o,exiate ~1 fracturamiee 

to necesario y las rocas alm"cen&doraa que Clip ten pe tr6leo -

migratorio de otras reF,iones, al igual nue se presentan ro-

oas sellos favorables. 

No se dice nada al respecto, porque exnlornci~ 

nos recientes en toda el área de la antir,ua plataforma de -

San Luis Valles, llevada a cabo nor P~~EX, parecen ~o haber 

tenido resultados favorableu, 

c) GeohidroloP,ía, 

Laa bfü><:!B de la nrospocci6n geohidrol6gica, -
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se sustentan en 19: car~cteriatica hidr,ul~ 

ca 'ie cada panuete de rocas de una re:~i6n. Se toma en -

cuenta 111 ea tructurf'., li tolor:ia, seou'lncia estra tigrafici; 

etc., Se agrupan las formaciones existentes, en base a -

sus carocteristicas hidrológicas, 

Formación Lus Trancas.-

Pormuoión b~ Abra.-

Pormución Soyatal y 

Mexcala.-

Puaible permeabilide.d secund~ria, 

desde fracturumientoa, en el que 

existe un basamento imoerme~ble, 

constituido -por lai; lutitas nc.~ras 

semipermeables, 

Permeabilidad secundaria nrinci-

pslmente por su caraoteristioa,r.!!. 

sultando un buen uouifero. 

En ella se han detectado un,;. v,r"n 

cantidad de manantiales, sobre t~ 

do en los oontDotos con lus form~ 

ciones sdvacentes. 

Sin ller:ar a ser completamente 

impermeable no nreaentan mucho fra~ 



74 

turumiento, su tamaño de grano 

generalmente es fino y por su -

consolidnci6n las consideramos 

imnermeables. En los contactos 

de La Soyatal con 31 Abra se han 

detectado alv,W1os manantiales 11~ 

queños. 

En conclusi6n: las m~jores captaciones podrian 

localizarse en la l"orm•.>ción 31 Abra. La observ .. ci6n de los 

niveles est~ticos de algunos oozos en el cauce de los arra-

yos, indican una nrofunrlidad freática de alrededor de l?m. 

Lli 11resencia de gran c1m tid,¡d de mnn~mtialcs -

sobre todo en algún contacto con la PormRci6n El Abru., indi 

ca mayor altura de este nivel en la Sierra l::; P~ñu t.zul y 

otrao regiones. 

La imnortancia econ6mica desde el nw1to de vi~ 

ta agricola es casi nula por l" gran exposición a la erosi6n 

de los escasos suelos. Sin embar~o, es muy recomendable la 

elaboración de represas ht•cia el ánp;ulo Buroriental por el 

desarrollo de ouelos de calidad media lo mismo nue nn la 
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la planicie folimán. 

La SARH, ha colocado estaciones de bombas en 

las poblaciones de mayor im,,ortt<ncia hrtciendo uso de los -

manantiales respectivos. 

Este anrovechamiento es el mas recomendable -

para cubrir amnliamente la necesidad de los moradores, por 

ser poco posible el desarrollo de otra actividad económica, 

agrícola o industrial. 

d) Geolog!at 

Deede el ounto de vieta oientifico, el presente 

estudio presenta dos importantes contribuciones. 

l.- La darta de la regi6n. 

2.- La dataci6n de la parte superior de la for

maci6n Las Trancas, en una regi6n que solo 

habia oodido asignarse a esa época, media~ 

te relacionea estratigráficas o por f6si-

les erosionados y caídos en los cauces de 

loe arro~ros, 
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