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RESUMEN 
'',·,.:..o.;-·'--

'>:_.,:.'.-:: 

i El '~utor de la presente te•Ii, col~;cama a.dt~ae ~~ en ha-
, ' ~ 

bajos que la era. Servicias Geológicos, S. A., reallz6 para PEMEX en el ano 

de 1981. 

El estudio tuvo como fin primordial obtener el mayor acervo de datos 

que permitieran alcanzar los objetivos siguientes: 

Establecer la columna estrotigr6fica de la regi6n. 

Precisar lo facies tec::t6nico que presento el 6rea. 

Obtener parámetros para la interpretación tectónica regional. 

Lo zona asignada poro efectuar los trabajos, se localizo en la pon:tón sur-

central del Estado de Chihuahua, aproximadamente 120 km al sur de la Ciudad Ca

pital y 60 km al norte. de lo Ciudad de Parral. Cubre una superficie de unos 950 

km2 y está limitada por los paralelos 27°151 a 'Zlº 301 de latitud norte y los meri

dianos 105° 40' o 106°001 de longitud oeste. 

El poblado Valle de Zoraguza es el principal centro de población de la zo-

no, en la que existen caminos de terracerfa, no trcmsitobles en época de llwios, 

que lo comunican con las Ciudades de Camargo y Delicias, siendo atravesada por 

lo carretera vía corta Parral-Chihuahua, que se encuentro en una etapa avanzada 

de construcción~ 

Fisiográficamente está comprendida dentro de la Provincia de Cuencas y 

Sierras. Paleogeogróficomente se le sitúa dentro del Mor Mexicano, al poniente 

de lo Isla de Coohuila de edad Jur6sico Tardro. 
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anterlorment~ s~nal ados,' fueron los ·sigulent~: . : , , 

Los trapajos que se desarrollaron encamlnad0s para-alcanzar los objetivos 
' . .-. ..· . ' . - . . . . . . ·-.. -. - - ... .· ' ~ . ' ' · .. 

·" . ·:~···-~:.:-: 

- Fotolnterpretacl6n en pares estereosc6picos a coio{yi'~sfbla .~pr0xhnáda 
,. '. ,··· ··., ·- . . . 

1 :50,000. 

Verificación en base o caminamientos. 

Medición de~ secciones estructure-les, con muestreo sistell\6tico simult6-

neo. 

- Detenninoci6n micropoleontol69ica en 64 l6minas, de las que en 20 fue 

posible datar la edad de lo roca o que pertenecían. 

En el área de estudio afloran rocas sedimentarias marinas, continentales 

y rocas ígneas extrusivas, de las cuales las primeras son las m6s antiguas (Haute-

riviano), cubren aproximadamente un 65% de la zona de estudio y están compues-

tos por una alternancia de calizas, 1 utitas, margas, areniscas de estratificación 

delgada e intercalaciones esparádicos de rocas volcánicas. Con menor extensión 

afloran rocas ígneos extrusivas de composición de tipo riolrtico y un conglomera-

do polimTctico de origen continental. 

Los formaciones sedimentarias marinas identificadas corresponden al Gru-

po Mezcolera, Formación Aurora y Fonnación San Carlos, que abarcan un rango 

estratigráfico que va del Hauteriviano al Turoniano. Lo edad de cada una de ellas 

fue establecida en base o determinaciones micropaleontológicas. Asimismo en es-

te trabajo se efectúan modificaciones substanciales al Grupo Mezcolero con res-

pecto a los características establecidas en trab9jos precedentes, correspondiendo 

éstos al: espesor, lo edad y al número de unidades que la forman, el cual se re-

duce. 
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Las coracterl'stical 1 itol6gicas, faunrStlcas, te.>Cturales y estructurales de 

las anteriores formaciones, sugieren que los ambientes de depósito fueron las li

guientes: Para el Grupo Mezcalera un ambiente de aguas profundas, con aporte 

de terrrgenos provenientes del talud continental por corrientes de turbidez; poro 

la Formaci6n Aurora, un ambiente de aguas someras que posiblemente correspondan 

a la zona lagunar; para la formación San Carlos, un ambiente de aguas cercanas 

a la costo. 

Durante la Orogenia Laramide, la secuencia sedimentario marina antes -

mencionada fue deformada por esfuerzos compresivos provenientes del SN, los que 

originaron un intenso plegamiento y recostamiento con vergencia al NE, ocompo

l"iado de fallamiento inverso y cabalgamiento de algunos miembros del Grupo Mez

calera. 

El anterior estilo tect6nico es el resultado de lo ubicoci6n paleogeogr6fi

co de la región, la que se situaba al occidente de la Isla de Coahuila, la cual fun

cionó como antepaTs durante lo Orogenia Laramide. 

En el Terciario Media cesan los esfuerzos compresivos y se manifiesta un 

peri6do distensivo que ocasion6 el fallamiento normal presente en la región. En 

el Mioceno ocurre un evento volcánico, el cual produjo los ignimbritas presentes 

en el 6rea. El Mioceno Tardío también se caracteriza por una etapa distensiva de 

follamiento en bloques, mismos que dieron origen a lo provincia Fisiogr6fica de 

Sierras y Cuencas (bosin and range) en la que est6 comprendido el área del presen

te estudio. 
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The author of this thesis worked as a field Geolo9Íst rtSr.Sérvicios Geol69i-
. '' .. ,· ·. ·,· 

• • • • > 

cos, S. A., during 1981. This·WOlk was done as a consulting service for Petróleos 

Mexicanos. 

The main goal of the study was to obtaine as many data as possible i~ arder 

to achieve the following. 

Objectives: 

To establish the strattgraphy of the region. 

To find-out the tectonic facies of the orea. 

To obtain the necessary parameters for the interpretation of the regional 

tectonics. 

The orea of this study is located in south·central Chihuahua, aproximately 

120 km. southward of Chihuahua City ond 60 km. northward of the city of Parral, 

Chih. The mapped region is aproximately 950 km2 in orea and it is limited by the 

27°151 and 27°301 parallels and 105°40' and 106°001 meridians. Valle de Zi;ira90-

za is the most important village of the orea ond is communicated to the citie~ of 

Camargo and Delicias by two dirt roads, transitable only during dry season ~ A 

highway, in construction, connects thP. cities of Parral and Chihuahua in the north-

oriental portian. 

Fisiographically, the orea is situoted in the Province of Basin9 and Ranges, 
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and paleageagraphically it is located In the'..Ma~Mexi~(i.i,o,\;~~~rd of,the Late 
-'" : :·:~~:·.'J.". ·t· . /,; ·,::~: ~ ;::.'\,~_:r;~;:(; .. ::t,:·,/'· ~'. :~ ! 

.'' • • ·'" ••• 1' •• ,: • } :: .... ~ ... •• .~::::' ,., ;•. ' • • 
: .: ; , ; . ;'~V~},~· Jurassic Coohuila lsland, 

... 

The objectives mencioned before, were reached following thé nex(stages, 

Photointerpretaition of color aerial photographs, scale 1 :50,000. 

Field verification of 4 dTuctural sections with simultaneous systematic 

sampling, 

Micropaleontolagicol identificotion IJ;f 64 thin sections, from which in 20 

of them was possible to obtain rock oges, 

Marine (sedimentary ), continental and extrusive igneous rocks crop-out 

in the studied area from which, the first are the oldest (Hauterivian), cover 

approximately 65% of the studied zone, and consist of an altemation of limestones, 

shales, sandstones and sporadic intercolotions of volcanic rocks. 

Extrusive igneous rocks of acid composition crop-out less extensively in 

the orea, as well as a polimictic conglomerote of continental origin. 

The marine sedimentary sequence from the Mezcalero Group, the Aurora 

formotion and The San Carlos Formotion, ranging in oge from Hauterivian to 

Turonian, The oge of each one of the units was established in the bcsis of the 

identified microfauna. In the present poper the Mezcolera Group was 

substantially modified respect to former studies, mainly reducing the number of 

units, different meosured thicknesses ond different ogeso 

The lithologic, faunistic, textura!, ond structural characteristics of the 
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,',' < . 

sequence suggest that the depositional environmentS.~ere as follows: The Mezca .. 

la Group is interpreted os the result of deep-water deposition, with terrigenous 

influence from the slope by turbidity currents; The Aurora Formation represents 

shallow .. water deposition, possibly in a lagoonal environment; the San Carlos 

Formation is interpreted as the result of terrigenous deposition in a near-shore 

shal low-water environment. 

During the Laramide Orogeny the sedimentary sequence was defonned by 

compressive forces from the sw, which produced an intensive folding and over 

turning with a vergence toward the NE, together with reverse faulting and over 

thrusting of some members of the Mezcalera Group. 

This style. of deformation is the result of the paleogeographic position of 

the oreo westward of the Coahuila lsland, which acted as a rigid block during 

the Lorcunide Orogeny. 

During the Middle Tertiary the compressional forces stoped anda tensional 

regime caused normal faulting in the region. During the Miocene a volcanic event 

produced the ignimbrites present in the orea. The Late Miocene is still charac'" 

terized by a tensional stage with block faulting, which originated the physio .. 

graphic province of basins an ranges in which the studied orea is located. 
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1.- INTROD.UCCIQN- :{. 
,''' 

bajos que la era. Servi~ios Geológicos, S.A., reciliz6 para PEMEX en el ano 

de 1981. De dichos trabajos, el suscrito tomó datos que fueron complementados 

por visitas posteriores a la zona y por la consulta de trabajos elaborados en 6reas 

adyacentes y a nivel muy regional, que modifican en parte la interpretación ori-

ginal, 

1.1 • Objetivos del Trabajo 

Los objetivos del presente trabajo fueron los siguientes: 

1,- Establecer la columna estratigr6fica del 6rea. 

2 .- Obtener datos para la interpretación tect6nica regional, 

3.- Precisar los eventos tectónicos que afectaron el 6rea, 
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U.- GENERAUDAOES 

11.1.- Localización del A rea 

•,' 

El 6rea de estudio, se localiza en la ~r~ÍÓrí sur del estado de .Chihua-

hua, aproximadamente 60 km al norte de la Ciudad de Parral, 65 km al suroeste 

de Ciudad Comargo y 120 km al sur de la Ciudad de Chihuahua. Cubre uno su

perficie aproximada de 950 km2 y abarco en su totalidad lo hoja que DETENAL 

denomino Valle de Zarcgoza (G-13-A-37). Est6 limitado por los paralelos 27° 

151 o 27°301 de latitud norte y los meridianos 105°401 a 106°00' de longitud oes-

te (Figura 1). 

11.2.- Vfas de Comunicación 

Las vTas de acceso al 6reo de estudio, son caminos de terracerfa no -

transitables en época de lluvias, que la unen ~on las Ciudades de Camargo y De-

licias y lo carretera Porrol-Chihuohuo (en construcción}, que cruza la zona de 

estudio en su porción oriental de sureste a noroeste, une a las poblaciones de Po-

rrol y Valle de Zaragoza, siendo este último, el poblado m6s importante de la 

región. Existen también algunas pistas de aterrizaje para avionetas, encontrón-

dose uno de ellos, en el poblado Valle de Zaragoza .. 
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U.3.-.ClÚna y Vegetación 

De acuerdo a la clasificación de Koeppen, el clima que impera en la 

región es tipo semidesértico Vw, con llwias en verano; su precipitación media 

anual es del orden de 400 mm. (S.R.H., 1976). Los meses de Junio a Octubre 

son los de m6xima p.recipitaci6n. Sus temperaturas vorTon de -5ºC en el invier

no hasta 40"C en el verano, siendo la temperatura medio anual de 200C. 

El tipo de vegetación que prevalece est6 constituido por una asociaci6n 

de matorrales y coct6ceaso Entre las especies m6s abundantes sobresalen las si

guientes: 

Ocotillo (Foqueiria splel!ldens) 

Lechuguilla (Agave lechuguilla) 

Tasajillo (Opuntia leptocul is) 

Encino (Quercus iles) 

Mezquite (Prosloeis dulcis) 

Gobernadora (Larrea divaricota) 

11.4.- Duración del Trabajo 

Los actividades que comprende el presente estudio, se realizaron de la 

formo siguiente: 

_Recopilación y análisis de la· información, durante los meses de 
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de 1981. 

de 1981 a Abril de 1982. 

11.5.- M6todo de Trabajo 
',,,· 

los trabajos desarrollados fueron los siguientes: 

Recopilación de información sobre la zona de estudio y 6reas 

adyacentes. Esta consistió en una revisión exhaustivo de los 

artículos que sobre esto 6rea han sido publ icodos, entre los que 

destacan aquéllos del Instituto de GeologTo y de PEMEX, asT 

como fotografías aéreas y mopo topográfico escalo 1 :50 000, 

editados por DETENAL. 

En los fotografros aéreos se efectuó uno interpretación fotogeo-

lógica, con el fin de determinar las diferentes unidades litoes-

tratigróficos aflorantes, asr como los carocterfsticas geológico-

estructural es. 

Verificación de campo. Con base en la interpretación fotogeo-

lógico se programó el trabajo de campo, el cual consistió en -

caminamientos con una orientoci6n aproximada SW-NE 35°. 
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En aidhos c~miriamientos se realiz6 el levcmt~~,i~A~~·,ge~l6gico 
. • ¡ ,· ; ~· ., ' . ... :,. :·,«·~··,. ).'" - '·. •. ;· .: 

~-· ~ \ ·,.~ -:· : ::"',\:~· ,.· .. ~ 

de datos litol6gicos, poleontol6gic~s y estructurales, ad~m6s de 

un muestreo sistem6tico. 

Finalmente se efectu6 el levantamiento 'de secciones estructuro-

les con plancheta por el 'método de radiaciones, para los que se 

utilizó una escala base de 1 :20 000. En dichos secciones se to-

maron datos cada 200 m, o donde los caracterrsticas estructuro-

les o litol69icas presentaban algún cambio; al igual que en los 

caminamientos, se realizó un muestreo sistem6tico con el fin de 

efectuar determinaciones bioestratigráficas. 

La sección estratigráfica columnar se construyó en forma esque-

rnática debido a que, por el intenso plegamiento que presentan 

las rocas de la zona de estudio, es bastante difrcil obtener los 

espesores reales. 

11.6.- Trabajos Previos 

Los trabajos que se han realizado con anterioridad en el 6rea o lugares 

adyacentes, est6n enfocados en su mayorra a lo exploración geol6gico-petrolera, 

debido a que todos fueron programados por PEMEX. Tres de ellos están fntimamen-

te relacionados con el área de estudio, de los cuales uno es de caractP.r regional 

y los dos restantes están enfocados a estudios estratigr6ficos. 
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Tovar·0,'}81:), efectu6 un (Jn6llsis de la,. eyoluci6n ~di"'_e,ntol6gica,. es . 

tructurol y t6~iC:~?de la ~uenca del"Mar' Mexi~ano1', asr co~.;~~.:~~tos,;factcS~es 
'·:/· .. _.,:- .. . ' . ··,.~·>:'.:;/ 

crTticos paro la ocurrencia de hidrocarburos, c:Omo son: rocm gerierad«as,· ~·~~ 

almacenadoras, sello, migracl6n y trompas. · 

FYSPSA (1 '179), estableció lo columna estratigr6fica de la zona y propu-

so el nombre informal del Grupo Mezcalero, al que le osign6 una edad Cret6cico 

Superior (Cenoman iano-Camponiono). 

Posteriormente FYSPSA {1980), estableció lo columna estratigr6fica y el 

ambiente de depósito de las rocas aflorantes al oriente de la Ciudad de Parrd, 

Chih. 

'' 

;, 1 
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:",, 

De acuerdo a la clasificac i6n de Raisz (1959)*, el 6rea de estudio se lo-

caliza en lo parte occidental de lo provincia Fisiogr6fica de Cuencas y Sierros, 

(Basin and Range) en los ITmites con la subprovincia de Sierras Altas y Cuencos, 

perteneciente a la provincia Fisiogrtifica de la Sierra Madre Occidental (Raisz)*. 

Se caracteriza por la presencia de sierras fonnadas por bloques afollados que si-

guen una orientación NNW-SSE y que se encuenlTan separados por amplios valles. 

111.2 .- Geomorfologfa 

La expresión geomorfol6gica que presenta la región, es el resultado de 

una serie de eventos tectónicos que modelaron el lugar edificando el relieve y 

que posteriormente fue degradado por erosión desde el Terciario Inferior al presen-

te. 

Las rocas sedimentarias marinasGret6cicos, plegadas d...-onte la Orogenia 

Laramide, han sido ampliamente erosionadas al grado de que sus fonnas originales 

han desaparecido; actualmente forman pequenas sierras y lomerfos arredondados -

*En Zovala (19'19). 
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con pendientes moderodas, siguen una orientación NW.:.s'é y presentan elevacio

nes m6ximas de 200 m en relación con los valles circundantes. Sobre su superfi

cie se ha desarrollado una extensc y bien definida red hidrogr6fica de tipo den

drítico, de cauces amplios con pendientes menores de 3° y que aumentan hacia sus 

cabeceras. 

En la porci6n occidental de lo Hoja, afloran rocas fgneas extrusivas de 

composici6n riolrtica, en los que la erosión ha destrufdo su relieve original. En 

la actualidad, forman lomerfos y sierros de aspecto arredondado, con pendientes 

moderadas hacia el SN y frentes escarpados al NE. Sobre su superficie se han de

sarrollado un conjunto de arroyos intermitentes con cauces bien definidos y modera

da pendiente, que por lo general siguen zonas de fracturomiento. 

En la porción norcentral y suroeste del 6rea, se observan pequenos lome

rf0$ y mesetas, constitufdos por conglomerados de matriz arenoso que son atravesa

dos por arroyos con paredes verticales hosto de 4 m de altura. 

La red flwiol en general es de tipo dendrtl'ico, en donde la corriente 

principal es el Rfo Conchos, que cruzo el área de So# o NE en su porción NW, es 

de régimen perenne y presenta un cauce bien adaptado, con planicies y pequeftos 

valles. 

Por lo descrito en p6rrofos anteriores, se concluye que la región se en

cuentro en una etapa de madurez, según el ciclo erosivo de Davis (1899). 
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En el 6rea de estudio, afloran rocas se.dimentorias marinas, continenta

les y rocasfgneas extrusivas, de las cuales las primeras son los m6s anti~uas .:: ;.;: 

(Hauteriviano). j 

Las rocas sedimentarias marinos son las de mayor distribución. Cubren 

aproximadamente un 65% de la zona de estudio y est6n compuestas por una alter-

nancia de calizas, lutitas, margas y areniscas de estratificación delgada, con in-

tercalacionEs de rocas volc6nicas 6cidas de tipo riolrtico en menor proporción. 

Con menor extensión, en la porción sur-oeste y norte-centro de la ho-

ja, afloro un conglomerado poi imíctico de origen continental, compuesto princi-

palmente por fragmentos de rocas sedimentarias marinas y volcánicos; siendo la 

unidad m6s joven de la zona. 

En la porción noroccidental de la hoja afiaran rocas rgneas extrusivas 

de composición 6cida, mientras que en lo porte norte-centro de lo misma afloran 

basaltos. 

Debido al cor6cter geológico-petrolero del estudio, se puso mayor én-

fasis o las rocas sedimentarios marinos, de las cuales, el Grupo Mezcalera abar-

ca aproximadamente el 90% de los afloramientos, por lo cual / fue la secuencia 

mejor estudiado; su litologTa, es uno alternancia de margas, lutitos, calizos, -

areniscos de estratificación delgada con intercalocionEs espor6dicas de rocas vol-

cónicas 6cidas; esto secuencio fue dividido en 5 unidades. los contactos son con-



- 17-

cordantes y transic ionales entre' :l~s unidad~s 2,fa y 4~ en t~~f~.~ue en l~s ooido-
. ,·y . . .. ' ,,···:, ' .. ,· .. , 

des 1-2 y 4-5¡ presentan contactos tect6ni~s. S~ depósito ~e r~bj iz6 en Un al1''.'" 

biente de aguas profundas (zona batial), afe~tadas posiblemente p0r'corr,ient~{de 
turbidez provenientes de la zona .del talud continental. 

Afloran también calizas de la fonnaci6n Aurora, originadas en un am

biente de plataforma y una alternancia de areniscas y lutitas de la formación San 

Carlos, depositadas en un ambiente costero. El contacto que se observa entre el 

Grupo Mezcalera y la Formación Aurero es tectónico, lo mismo que el contacto 

entre la Formación Aurora y la Formación San Carlos. 

A continuación se describen con detalle la posición y caracterTsticas -

estratigr6ficas de cada una de las fonnaciones diferenciadas en este.estudio (Ta-

bla 1). 

ERA MESOZOICA 

Sistema Cret6cico 

Grueo Mezcalera (kgm} (UNIDAD INFORMAL) 

Definici6n .- Nombre informal propuesto por FYSPSA (1979), paro describir una 

secuencio de 15 miembros arcillo-calcáreos con un espesor aproximado de 1600 m, 

que afloran al sur de la Sierro La Mezcalero, localizado aproximadamente 60 km 

al norte de lo Ciudad de Parral, Chih. y que es considerado como lo localidad 

tipo. 
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Apoyados en las determinaciones paleont~l6gicas y caractertsticas lito-
··. ' .. .,·,.'.·:·· ·. .. .·. 

lógicas, las 15 unidades establecidas (FYSPSA, (1979) han sicto r~~grupadas en 
' ·,.,. , ... · 

5 nuevas unidades en este estudio (Figura 2). 

La unidad m6s qntigua del GrupoMezcalera es I~ Unidad No •. 1 y con

siste de margas y lutitas de color gris claro o p~rdo obscuro, en. capas de 5 a 15 

cm de espesor, que alternan con caliza arcillosa de color gris obscwo en capos 

de 3 a 1 O cm de espesor. Algunos estratos contienen bioclastos, Presenta tam-

bién escasas capos de arenisca de 5 a 1 O cm de espesor con cuarzo y fragmentos 

subangulosos de roca fgneo, 

Hacia la base, se observa una secuencia de lutitas con algunas capas li-

molrticas que contienen cuarzo, en estratos menores de 5 cm, las cuales alternan 

con areniscas de grano fino en estratos de 3 a 8 cm de espesor, 

Su espesor aproximado es de 470 m. 

Relaciones Estratigr6ficas 

Su contacto inferior no aflora; su contacto superior con la unidad 2 no 

se observa, debido a una falla inversa que pone en contacto a la unidad 1 con la 

unidad 3. 

Edad y Corrcloci6n 

Con base en su contenido microfaunfstico, se le asigna una edad de -
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Alternancia de lutttas, margas y 
rnudston•' are llloso .v en menor can 
tidad areniscas de grano fino, el 
espesor de los estratos es menor 
de 10 cm. 

Murr.ac, caliza mudstone arcilloso 
;1 areniscas, en estrntns menores 
ª"' 15 cm. y que se presentan apr!?. 
ximadamente en la misma nronor- -
ción, el color de la unidad· es ~ 
grln amarillenta. 

Alternancia de areniscas calca~ 
reas y calizas en estrntoJ meno-
res de 20 cm. En menor pronorción 
se observaron lutitas liur.inares.
llacla la bese SP ~resentan estra
toc cr,n estrat.i 1'iención cruzada. 

Caliza mudGtonc en ec.tratos meno
res 1i<> 15 cm. que "" intercalan -
ccin nrenincas en estratos del mis 
me e~r:esor, cr. menor proporción = 
~<· obscrve.'1 capas de lutita. 

tforfas y lutitas en capas de 5 a 
15 cm. de espesor, alternan con -
caliza arcillosa de color gris -
obscuro y escasas capas de aren!,!!_ 
ca en estratos menores de 10 cm. 

UNAM FACULTAD DE INGENIERIA 

TESIS PROFESIONAL 

SECUENCIA ESTRATIGRAFICA 

ESQUEMATICA DELGRUPOMEZCALERA 

ALBERTO PAZ FLORES,19841FIG.No.2 
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Hauteriviano-A ptiano Superior 

Se le identificó la microfauna siguiente: 

Nannoconus truitti, N. minutus, N. elongatus, Nonnoconus steinmonni, 

Globiogerinelloides ferreolensis, Fibrosphaera sp. Colomiella recta, Microcola

moides diversus, Hedbergella spp. y abundantes radiolarios calcificados. 

Se correlaciono con la parte superior de lo Fonnoci6n Los Vigas del no-

reste de Chihuahua, con los Formaciones Cupido y Lo Pei'io de lo Sierro de Mogis-

tral Chih., con los Formaciones Padilla, La Mulo y lo Virgen, del Golfo de So-

binas, con los Fonnociones Tamoulipos Inferior y Otates del Archipiélago de Ta-

maulipas y con la porte superior de lo Arcosa San Marcos de la Isla de Coahuila. 

Ambiente de Depósito. 

La sedimentación de esta unidad se realizó en un ambiente de aguas pro-

fundos, como lo sugiere lo fauno asociado. 

La Unidad 2 de este grupo consiste b6sicomente de calizo, mudstone* (Dunhom, 

1962), de color gris que por el intemperismo toma un color gris cloro, en copas 

de 1 O o 15 cm. Se observan algunos estratos de 5 o 1 O cm de espesor de wockes-

tone de color gris cloro, asr como también areniscas de color pardo. Ocasional-

* Se refiere a la textura de una calizo formada por lodo calc6reo, con un con
tenido menor del 10% de granos. 
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mente s~:,ob~er.ior{~ópas de>. l lrriol i,t°. f l~t~ta ,~~, ~ ~)l_Ó e~ de ~:sp~Sc)r ~ .ciue presen-

tan esnaf!fica~Í~,'$r~~da y u~ c~d¡'~tt ctf IO.~ttle~,~¡'~t)~"º" 
abundantes gasterópodos (turrltelas), fragmentól)le ~ivalvos/ asféomo algunas 

, f~, • ,:.:·;, :<;··:;·->>., '. . ''"'·· 

amonit~ inuy mal conservadas, :·· 

Su espesor aproximado es de 200,·~~+: 

Relaciones Estratigráficas 

Su contacto inferior no se obser.io; en cuanto a su contacto superior es 

concordante y transicional y fue establecido, donde se obser.ia un Incremento de 

los areniscas de la unidad No, 3 que la sobreyace. 

Edad y Correlaci6n 

Apoyados en su contenido de microf6siles, se le asigna una edad de Al-

biono Inferior. 

Se le identificó la microfauna siguiente: Colomiella recta, Microcalo

moides diversus, Fibrosphoera sp., Globochoete alpina, cortes transversales de 

Colomiellci spp., abundantes radiolarios calcificados, valvas de ostr6codos, equi-

nodermos y fragmentos de moluscos. 

Se puede correlacionar con la parte superior de la Formación Cuchillo, 

con las Formaciones Benigno, Lágrima y Cox del NE de Chihuahua, con la parte 

inferior de lo Formación Aurora del Golfo de Sabinos, con la parte inferior de lo 
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Formación Acatita de la Isla de Coahuila y con la parte inferior de la FC?rrii~~i6n 
Tamaulipas Superior del Archipiélago de Tamaulipas~ 

Ambiente de Depósito. 

La sedimentación de esta unidad, se efectuó en un ambient~de ag~ 
' ',.·., ·: 

profundas, como lo sugiere la litología y la fauna Identificada. 

La Unidad 3 del Grupo Mezcolera con~iste principalmente de caliza mudstone, 

de color gris que se torna ocre por efectos del intemperismo, la cual alterna con 

areniscas calc6reas de grano medio, de color pardo claro, en capas de 8 a 20 cm 

de espesor, algunos con estratificación cruzada con abundantes fracturas rellenas 

por calcita. Hacia la base, se observan algunas capas de arenisca con estratifi-

caci6n graduada, compuesta por cuarzo y fragmentos subangulosos de roca Tgnea, 

asT como tambi~n capas de 1 O a 20 cm de espesor, las cuales contienen dos portes 

diferentes paralelas a la estratificación, una compuesta por mudstone de color -

gris obscuro y la otro por una arenisca de grano fino de color pardo. En menor 

proporción se le observan paquetes de lutitas laminares con espesores hasta de 

2 m, que presentan un color amarillento por efectos del intemperismo. 

Su espesor aproximado es de 150 m. 

Relaciones Estratigr6ficas 

Su contacto inferior es concordante y tronsicional; su contacto superior 
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:"',·,': -~··~'·?~)·:~'.-;: \.: ... 
,· -':-:i'·· ., .. 

. -'.."" 

Se le asign6 una edad Albiano Medio, con base a IU contenido micro-

faunTstico. 

Al microscopio se identificó la microfaunc siguiente: Calcisphaerula 

innomi~~' Stomiosphaera ~' Textularia sp., Pithonella ovalis, Ticinella 

sp. y radiolarios calcificados. Se correlaciona con las Formaciones Finlay y Be-

nevides del noreste de Chihuahua, con la parte inferior de lo Formaci~n Cuesto 

del Cura y la parte media de la Formación Aurora del Golfo de Sabinos, con la 

parte medio de la Fonnación Acatita de la Isla de Coahuila y con la parte media 

de la Formaci6n Tamaulipas Superior del Archipiélago de Tamaulipas. 

Ambiente de Depósito 

Su contenido de microf6siles indica un ambiente de aguas profundas, con 

influencio de corrientes de turbidez que se originaban en 6reas cercanas al talud 

continental {proximales), o alimentado por el material transportado por los cario-

ne~ submarinos; así se explicaría la existencia de areniscas con estratificación gro-

duada y estratificación cruzada en un ambiente de aguas profundas. 

La Unidad No. 4 del Grupo Mezcalero consiste de una alternancia de areniscas 
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de'. grano medio, de color pardo obscut0 por efectos del intemperismo, en capas 

de 1 O a 15 cm de espesor, algunas con estratificación cruzada (con abundantes 

fracturas rellenes por calcita) y caliza arcillosa de color gris obscuro que por efec

tos del intemperismo adquiere una coloración parda; presenten también un bajo 

contenido de pequenas bandas de pedernal negro. Hacia le base se le observan 

margas de color gris, que se toman amarillentas por efectos del intemperismo, en 

capas de 10 a 15 cm de espesor. Se observan tambi~n intercalaciones de arenis

cas compuestos por cuarzo y fragmentos subangJlosos de roca rgnea, en estratos 

menores de 10 cm, de un color amarillento por efectos del intemperismo. En me

nor proporción se observan horizontes de lutita laminar de 1 a 1.50 m de espesor. 

Presenta también, algunos coladas de ignimbrita en espesores menores de 1.50 m 

y con estructura fluida! y textura afcnllica; megasc6picamente sólo se le identi-· 

fic6 cuarzo. Su color al intemperhmo es gris viol6cea. El espesor aproximado 

de la unidad es de 750 m. 

Relaciones Estratigr6ficas 

Su contacto inferior, es concordante y transicionol; su contacto superior 

con lo unidad 5, no se observó debido a una falla nonnal. 

Edad y Correlación 

Por su contenido de microfauno, se le asigna uno edad A lbiano Superior-
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Cenomaniano Inferior. 

Al microscopio se identificó!~ microfauna siguiente: Pithonella oval is, 

Calcisphaerullo innominata, Hedbergella spp., Stomiosphaero sp., fragmentos de 

equinodermos (retrabajados) y forominfferos bentónicos mal preservados. 

Se correlaciona con las Formaciones Loma de Plata, del Rro y Buda (Gru

po Washita) del NE de Chihuahua y Texas, con la porte superior de las Fonnacio

nes Aurora y Cuesta del Curo del Golfo de Sabinas, con la Formación Kiamichi 

y Grupo Washita de lo porción oeste del Archipiélago de Tomaulipos y con la por

te superior de lo formación Tamoulipos Superior situado al oriente del archipiéla

go antes citado. 

Ambiente de Depósito. 

El dep6sito de esta unidad se realizó en un ambiente de aguas profundas, 

como lo sugiere lo microfouno determinada, con influencia de corrientes de turbi

dez y un incremento de la actividad volc6nica de tipo continental en lo porción 

occidental, como lo indican ias coladas de ignimbritas intercaladas en esta uni

dadº 

Lo Unidad No. 5 del Grupo Mezcalero, est6 constituida por una secuencia de 

caliza mudstone, de color gris obscuro, en capos menores o 10 cm, con escasos 

bioclostos, intercaladas con morgas grises en estratos de 10 o 15 cm de espesor y 

con lutitas de estratificación laminar que forman paquetes de 10 a 30 cm de espe~· 
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sor; en me.nor.proporcl6n se le observa arenisca de grano fino con estratificación 

delgada¡ de un color pardO que presenta un color pardo amarillento por efectos 

del intemperis1no. · Su espesor aproximado es de 200 m. 

Relaciones Estratigr6ficas 

Su contacto inferior no se observó, su contacto superior no anora. 

Edad y correlación. 

Se estableció apoyados en su contenido de microf6siles. Se le asigno 

una edad Cenomaniano Superior-Turoniano. 

Al microscopio se identificó la microfauna siguiente: Rotolipara sp., 

Clavihedbergella sp. y Hedbergella spp. muy mal preservados. 

Se correlaciona con la Formación Ojinoga del NE de Chihuahua, con 

la Fonnaci6n lndiduro de lo porción sur de la Isla de Coahuila, con la Formación 

Agua Nueva del Golfo de Sabinas y con la Fonnaci6n Eagle Ford del Archipiéla

go de Tamaulipas. 

Ambiente de Depósito 

Se infiere que el depósito de esta unidad se realizó en un ambiente de 

aguas profundas (zona batial), de acuerdo a la litologfa. 
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fonnaci6n Aurora (Kau) 

- --· .. : 

Definición.- Nombre prop1Jestoinicialmentep0r' Burrom (191Q, p•·.9.ó}*, :para 
, -· • • • "• .' • ,• .>- '.,. '•· : e 

una secuencia de calizas arrecifales que aflora en la Sierra de Cuchillo Parado¡ 

situada al oeste de Ojinaga, Chih., con espesores que vorfan de 183 a 457 m. 

Posteriormente Humphrey y DTaz (1956, p. 309)* infonnalmente propu-

sieron que el término Formación A uroro se modificara y se incluyera en él a todas 

los rocas carbonatadas del noroeste de México, comprendidas enfTe lo Formación 

La Pena en lo base y la Formación Cuesta del Cura o sus equivalentes en la par-

te superior, (Tomado de SGSA, 1980). 

Litologra y Espesor. 

Lo Formación Aurora est6 constituido en el 6rea de estudio, por dos -

miembros. En lo base se presentan calizas de estrotificaci6n gruesa a masiva, 

wackstone** a pockstone*** con abundancia de bioclostos. Hacia la cima se le 

observa un cuerpo de calizas wackstone de estratificación delgada con abundan-

cio de bioclastos, de un color gris. Se le midió un espesor de 200 m. 

* En SGS.A, 1980 

** Wackstone. Término textura! definido por Dunham (1962), para designar a 
una roca caliza formado. por lodo cal coreo y un contenido mayor del 10% 
de granos. 

*** Pockstone. Término también textura! definido por Dunham (1962) paro desig
nar a una caliza con armazón granula.- y matrTz arcillosa. 
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Rebciones Estratigráficas. 

Su contacto inferior no se. ob~erv6 ~: eStar c~bCllgando sobre la Fonna

c i6n San Carlos; su contacto superior ta'mpor.o se observó, debido a que est6 ca-

balgada por la unidad 4 del Grupo Mezcaleroe .. 

~dad y Correlación 

De acuerdo a su contenido de microf6siles, se le asigna una edad 

Albiano Medio. 

Al microscopio se identificó la microfauna siguiente: Nummoloc~ 

heimi, cf. Textularia sp., Cuneolina sp., Orbitolina sp., ~~ sp. y 

Calcisphaerula innominata. 

También contiene abundantes gasterópodos, mili61idos y bivalvos. 

Se correlaciona con las Formaciones Fin lay, Cox y con la parte supe-

rior de la Formación L6grima del noreste de Chihuahua, con lo unidad 3 del Gru-

po Mezcalera, con la parte inferior de la Formación Cuesta del Curo de la por

ción oeste del Golfo de Sabinas, con la Formación Acotita de la Isla de Coahui-

la y con la parte medio de la Formación Tamaulipos Superior de la porción orien

tal del Archipielago de Tamaulipas. 

Ambiente de Depósito 

El deposito de esta formación se realizó en un ambiente de plataforma, 

(posiblemente post-arrecifo!) con aguas someras de baja energTa que permitieron 

el desarrollo de abundante fauna caracterTstica d?. este medico 
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Fonnaci6n San Carlos 

Definición.- Nombre fonnal própuesto porVaughan (1900), (en FVSPSA 19'79) 

para describir una secuencia de areniscas y lutitos fosill'ferat con algunas copes 

de carb6n, que subyace a la 11 Serie Vieja" y se extiende hasta la base de la sec:

c i6n Son Carlos, con un espesor aproximado de 430 m. Su localidad tipo se en

cuentra cercana al poblado de Son Carlos, en Presidio, Texas. 

Litolo9To y Espesor. 

Esto formación en el 6rea de estudio est6 constituida por areniscas·de 

grano medio a grueso, en uno matrfz de grano fino, coo fragmentos de cuarzo y 

lrticos rojizos redondeados y subredondeaclos. Se observan intercalaciones de lu

titas laminares en paquetes hasta de 50 cm, en colores que varfon de pardo o gris 

verdoso. Esto formoci6n aflora espor6dicomente en la esquina NE de la hoja es

tudiado. 

Su espesor no se pudo medir, pero en lo porción noroccidentol de lo -

Preso Lago Toronto FYSPSA (1 '179) reporto un espesor de 857 m. 

Relaciones Estratigráficas 

Su contacto inferior con la Fonnaci6n Ojina9a no aflora. Su cQntacto 

superior se desconoce debido a que est6 erosionado. 
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Edad y Correlación 

Por sus características litológicas y posición estratÍgr6flca,.~e t~·a~igna 
'.'-.,,,." .... ··; .•.. · . 

una edad del Companiano al Maestrichtiano. 

Se correlaciona con los Grupos Austin y Taylor del sur de Texas, con la 

parte superior de la Lutitas Parras y la porte inferior del Grupo Difunta de la por

c ión sureste del Golfo de Sabinas, con las Fonnociones Upson, San Miguel, 01-

mos y Escondido de la porci6n noroeste del Golfo antes citado y con lo Lutita Mén

dez del Archipiélago de Tamaulipas. 

Ambiente de Depósito 

La secuencia que aflor9, no presento datos suficientes para poder estable-

cer el ambiente de depósito de esta unidad, sin embargo, estudios anteriores - -

(FYSPSA, 1979) postulan que la sedimentación de esta formación se efectuó en un 

ambiente cercano a costa. 

Rocas lgneas Extrusivas Acidas 

Estas rocas est6n ampliamente distribuTdas en la zona estudiada. Afio-

ron al sur de la Cuesta Colorada, al SE del Puerto Las Gueras y en la franja fonna-

da por los cerros La Ventana, El Cautivo y La Mula. Ner plano). Estan constitui-

das principalmente por ignimbritas de estructura fluida!, pseudo-estratificadas, con 
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text11a afanl'i-icá y ocasionalmente se les observan fragmentos embebidos de otras 

rocas. Su color es gris rojizo y al intemperismo toman un color viol6ceo. 

Por su posición estratigr6fica y por considerar que están relacionadas al 

evento volcánico que emplazó las riol itas, tobas e ignimbritos de la Sierra Madre 

Occidental, se le asigna una edad de Oligoceno Superior. En trabajos realizados 

en el 6rea de Cd. Cuauhtémoc, situada al .noroeste de la zona del presente estu

dio, Duex (1 'l17)* incluye a las rocas volcánicas aflorantes, en un rango de eda

des de 33.5 a 26.9 m.a. 

T ere iario Superior Continental 

Esta unidad aflora ampliamente en la porcil~n suroccidental y norcentral 

de la hoja. Est6 constituida por un conglomerado polimfotico bien compactado, 

de origen continental, compuesto principal mente por fragmentos subangulosos y 

subredondeados de rocas sedimentarias marinas y volc6nicas, embebidas en una ma

trrz arcillo-arenosa de la misma composición. 

Por sus caracterTsticas litológicas y posición estratigr6fica, se le asigna 

una edad Terciario Superior (Mioceno Medio). 

Rocas lgneas Extrusivas Bósicas 

Estos derrames bos6lticos, presentan una distribuci6n restringida en la zo-

* En fred W. McDowell (1 'l19). 
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na, s6lo afloran en la porción SW y norte. Fonnan pequel"las mesetas que por lo 

general sobreyacen a las conglomerados. Se le obseivan algunos cristales de pla

gioclosa cólcica y olivino embebidos en uno matriz afannica; presentan también 

una estructura vesicular. 

Por ·su posici6n estratigr6fica, ·se les considera 

rio, (:t, 5 m.a.}. • l _.::,·· 

Aluvión Cuaternario y Regolitas. 

Estos son depósitos recientes fonnados por gravas, arenas y materiales 

m6s finos sin consolidar, que cubren las postes topogr6ficamente bajas y los cau

ces de ríos y arroyos. 

Los regol itas son materiales residuales, resultantes del intemperismo de 

las rocas preexistentes. Afloran en la porción norte de la hoja. 

Por lo tratado en líneas anteriores, se puede concluir que la sedimen

tación del Grupo Mezcalera, se realizó en una cuen-:u intracratónica con una 

ligera influencia de vulcanismo proveniente del occidente. 
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Pliegues· 
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Debido ~I car6cter incompetente de las rocas aflorantes y a la intensa 

deformación a la que fueron sometidas, las estructuras resultantes son pliegues 

muy cerrados, de pequel'kls dimensiones que por lo general no son cartografiables 

a la escala de este trabajo y que manifiestan una vergencia hacia el noreste, -

acompal'lada de fallamiento inverso y cabalgamiento de algunos miembros del -

Grupo Mezcalera (Figura 3). 

Los flancos de los pliegues buzan hacia el SW, con inclinaciones prome-

dio de 25° los normales y 55° los invertidos. 

Los planos axiales muestran una vergencia hacia el NE, con inclinacio-

nes promedio de 400 • 

Los ejes de los pliegues son casi horizontales, algunos buzan hacia el 

NW y otros lo hacen hacia el SE pero casi siempre con 6ngulos menores de 6°. 

La tendencia de los ejes de las estructuras se determin6 o través de una 

configuroci6n estadfstico en un diagrama 7Í , de 50 planos de estratificación de 

pequel'los pliegues medidos en el campo, para lo cual se uso una red de Wulff de 

igual órea. 

De los resultados obtenidos se observa que la tendencia del eje estadTs-

tico es NW-SE-400, con buzamiento hacia ambos direcciones no mayor de 6°, lo 
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que concuerda de manera aproximada con los ejes y buzamtGntol medidos en el 

campo, como lo muestra la figura 4. 

Con base a estos datos, se puede concluir que la dirección de los esfuer

zos principales fue del S 50"W hacia el N 500 E, los que al actuar sobre las rocas 

existentes, las desplazó contra un elemento positivo situado hacia el oriente or
mite sur de la Isla de Coahuila), que actu6 como contrafuerte a los esfuerzos, ori-

9in6ndose asr el intenso plegamiento antes descrito. 

E!~ortamiento mínimo para las unidades 4 y 5 del Grupo Mezcalera, 

calculado en base a las secciones estructurales es del 30%, en tanto que a profun

didad, el plegamiento se atenúo, ya sea por pérdida de espacio o por cambios li

tológicos que aumentan la compeiencia de las rocas. 

Fallas 

A continuación se describe uno serie de fallos que fueron observadas en 

la fotointerpretación y que posterionnente se apoyaron en determinaciones paleon

tológicos. 

Los desplazamientos que se mencionan, fueron medidos en los secciones 

estructurales construfdose 

Las trozos de los planos de falla, son difíciles de seguir en el terreno, 

debido a que han sido cubiertos por suelo o atacadas por la erosión. 
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Falla La Mezcalera.- Su traza se observa en la esquina nororiental de la hoja. 

Esto cabalgadura posiblemente funcionó como plano principal de desprendimien-

to y controló o las follas inversas situadas al m, las cuales se manifiestan a ma

nera de escamas (Figura 3). El rumbo del plano de falla es de SE-NW-52° / con 

una inclinación promedio de 25° / y en algunas partes tiene una dirección E-W. 

Se le puede observar desde el Rancho La Tinaja en el oriente, hasta el Arroyo el 

Alomillo en el occidente. Esta follo pone en contacto tectónico o rocas del Al

biano (Formación Aurora) scbre rot:as de la Formación Son Carlos del Cret6cico Su

perior, por lo que se piensa pueda tener un desplazamiento mínimo subhorizontal 

superior a los 4 km (sección C-C 1
). 

Fallo La Tinaja.- Su traza aílora también en lo parte noreste del 6rea, siguien

do un rumbo paralelo o lo anteriormente descrita y se le infiere una inclinación 

menor de 35° hacia el m. Se le observa desde el Arroyo Lo Tinaja en el orien

te, hasta el Arroyo El Alomillo en el occidente. Su expresi6n fisiogr6fico est6 

claramente delimitada por un cambio dr6stico de litologra. Es una falla inversa 

que pone en contacto o la unidad 4 del Grupo Mezcalera, de edad Albiono Su

perior-Cenomoniano, con rocas del Albiano Medio de lo Formación Aurora; en 

este caso se pienso que el Grupo Mezcalera representa el al6ctono y la Formación 

Aurora el autóctono. 

Es difícil establecer el desplazamiento debido o que est6n en contacto 

rocas que no se encuentran en su posici6n original, un c61culo especulativo para 
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',."· ; :· 

plano de falla tiene un rumbo aproximado SE-NW-SO" y una incliJaci6n menor de 

40° al SW. Se le observa desde el Arroyo El Taray en el oriente, hasta el Arroyo 

Las Boquillitas en el noroccidente. Es uno folla inversa que pone en contacto tec-

tónico a rocas del Neocomiano (Unidad 1) sobre rocas del Albiano Superior {Uni-

dad 4); se le calcula un desplazamiento neto mfnimo de 2.5 km. 

Folla Cerro Prieto.- Se ubica en la porción nororiental de la hoja y cruza la zo-

na con un rumbo aproximado SE-NW-55° y una inclinación menor de 400 hacia 

el ~. Se le observa desde el Arroyo El Taray en el sureste, hasta el Arroyo Los 

Altares en el noroeste, donde est6 cubierta por depósitos cuaternarios. Es una fa-

tia inversa que pone en contacto a rocas del Albiano Inferior (Unidad 2) con rocas 

del Albiano Superior (Unidad 4). 

Se le calcula un desplazamiento neto mfnimo de 600 m. 

Falla La Escondida.- Afloro en la porte sur-suroriental de la zona, en donde -

tiene un rumbo aproximado SE-NW-45° y uno inclinación hacia el SW. Se le ob-

serva desde el Arroyo El Ocotillo en el sureste hasta el Arroyo La Escondida en el 

NW, en donde est6 cubierta par depósitos conglomer6ticos del Cuaternario. Es 

una falla inversa que pone en contacto a rocas del Neocomiono-Aptiano Superior 

(Unidad 1) con rocas del Albiano Medio (Unidad 3). Se le calcula una desplazo-
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miento neto mfnlm0<de 1.5 km~· ... 
.. _.,_ :·, 

Falla El Novillo.- Se ubica en la porción sw-suroriental del6~a, donde tiene 

un rumbo aproximado SE-NW-40° y una inclinación hacia el S#. Aflora desde 

la cabecera del Arroyo Pinto de Negro en el SE, hasta el Arroyo El Toro, en la 

esquina noroccidental de la hoja. Es una falla inversa que pone en contacto a 

la Unidad 1 del Neocomiano-Aptiano Superior, con la Unidad 5 del Turoniano. 

Se le calcula un desplazamiento neto mrnimo de 5 km. 

Falla El Fresnito.- Se ubica en la parte sur del 6rea, donde la cruza con un rum-

bo paralelo o la anteriormente descrito. Afloro desde el Rancho El Alama en el 

sureste,hasta lo cabecera del Arroyo El Nogolito en el noroeste. Es una falla in-

versa que pone en contacto a la Unidad 5 del Turoniano con la Unidad 3 del Al-

biano Medio. Se le calcula un desplazamiento neto mfnimo de 4 km. 

Falla El Ocotillo.- Se localiza en la parte SW del 6rea, en donde cruza con un 

rumbo aproximado SE-NW-40º y una inclinación menor de 400 hacia el SW. 

Aflora desde el Arroyo La Mocho en el sureste, hasta el Rancho El Chupadero en 

el noroeste. Es una falla inversa que pone en contacto a rocas del Neocomiano-

Aptiano Superior (Unidad 1) con rocas del Albiano Medio (Unidad 3). Se le calcu-

la un desplazamiento neto mrnimo de 1 km. 
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Folla El Aguila .- Se l.Alico también en la porte noreste de la hoja; atraviesa lo 

zona con una dirección aproximado SE-NW-500 y hacia el noroeste sigue un rum

bo NW 80°. Se le infiere tRia inclinación mayor de 4So hacia el SW. Es ·uno fa

lla normal que pone en contacto rocas del Albiano Superior (Unidad 4) con rocas 

del Neocomiano (Unidad 1). Se le. calcula un desplazamiento neto mfnimo de 

400 m. 

Falla Cerritos Colorados.- Se localiza en la porci6n oriental de la zona, por don

de lo cruzo con una dirección aproximado NW-SE-12° y una inclinaci6n mayor de 

45° hacia el occidente. Su traza aflora desde los Cerritos Colorados en el norte, 

hasta el Arroyo El Encinito en el sur. Es una falla normal que define un graben en 

la porción norte de la hoja y se le calculo un desplazamiento neto mfnimo de -

200 m. 

Folla Murillo.- Se localiza en la parte suroriental de la hoja, donde tiene un 

rumbo aproximado SE-NW-50° y una inclinación hacia el SW. Aflora desde el 

Arroyo Pinto de Negro en el SE hasta el Arroyo La Escondida en el NW, donde es

t6 cubierta por depósitos conglomer6ticos del Cuaternario. Es una falla normal que 

pone en contacto rocas del Albiano Superior (Unidad 4) con rocas del Neocomia

no-Aptiano Superior (Unidad 1). Se le calculo un desplazamiento neto mfnimo 

de 1.5 km. 
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Falla El Durazno.- Se localiza en la porción sur-surorientol de la hoja, .donde · 

tiene un rumbo SE-NW-50° y una inclinación hacia el SN. Aflora desde el Arro~ 

yo Mezquites Grandes hasto el Arroyo El Durazno, donde est6 cubierto por basal:: 

tos. Es una falla normal que pone en contacto a lo Unidad 4 del Albiano Superior· 

con lo Unidad 5 de.I Turoniano. Se le calcula un desplazamiento neto mfnimo de 

300 m. 

Falla El Malpasito. - Se ubica en la parte sur del 6rea, en donde tiene un rumbo 

aproximado SE-NW-35° y una inclinación hacia el SN. Aflora desde la cabece

ra del Arroyo Lo Tórtola en el sureste, hasta el Arroyo Los Minas en el ·noroeste. 

Es una folla normal que pone en contacto o la Unidad 1 del Neocomiano-Aptiano 

Superior con la Unidad 3 del Albiano Medio. Se le calcula un desplazamiento ne

to mínimo de 600 m. 

Falla El A lamo.- Se localiza en la porte sur de lo hoja, donde tiene un rumbo 

aproximado SE-NW-45° y una inclinación mayor de 50° hacia el SN. Aflora des

de el Arroyo El Tres en el sureste, hasta la cabecera del Arroyo El Nogalito en el 

noroeste. Es una falla normal que pone en contacto a rocas del Turoniano (Unidad 

5} con rocas del Albiano Medio (Unidad 3). Se le calculo un desplazamiento ne

to mfnimo de 1.5 km. 

Folla El Or~gano.- Se localiza en la porte suroriental de la hoja, donde tiene un 
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rumbo aproximado SE-NW-45° y una incl inaci6n mayor de 45° hacia el SW, 

Aflora desde el Arroyo La Mocha en el sureste, hasta el Roncho Las Adjuntas en 

el noroeste, en donde est6 cubierta por ignimbritas. Es una falla nonnal quepo

ne en contacto a la Unidad 3 del Albiano Medio con la Unidad 1 del Neocomia

no-Aptlano Superior. Se le calcula un desplazamiento neto mrnimo de 1 km. 

De lo anteriormente expuesto, se concluye que durante la etapa compre

siva de la Orogenia Laramide, la región fue afectado por un intenso follamlento 

inverso; al cesar esta etapa, se manifestó un evento distensivo que originó el fa

llamiento de tipo normal que se encuentra en la :zoru:i. 
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VI .1 • - H istorici Sedimentario 

La historia sedimentaria de la región tiene una relación directa con la 

paleogeografra del noreste de México {Figuras 5 y 6). Dicha paleogeografTa, es 

el resultado de una tectónica vertical de follamiento en bloques {tafrogenia) ori-

ginoda por la apertura del Golfo de México la que se inició durante el Tri6sico 

Tordfo, cuando la placa de Norteamerica empezó a desplazarse hacia el occiden-

te separ6ndose de las placas de A frica y America del Sur que todavfa unidas, de-

rivabon hacia el oriente. Esto separación ocasionó la formación de horsts y gro-

bens, los que controlaron lo sedimentación a partir del Jur6sico Tardro. 

En el Jurósico Tardío se inicia uno transgresión en el norte y noreste de 

México; los mares empiezan o cubrir parte de las cuencas existentes {Golfo de Sa-

binas, Mar Mexicano y Cuenca de Chihuahua). Hacia el oriente, fuera del 6rea 

del presente estudio, se deposita una secuencio de carbonatos sobre una amplia 

plataforma {Formación Zuloaga), mientras que en los bordes de los elementos po-

sitivos {Isla de Coahuila, Isla de la Mulo y Archipiélago de Tomoulipas) se depo-

sitan terrfgenos costeros (Formación La Gloria). 

En el Neocomiano, los mares siguen avanzando hacia el noroeste. En el 

6rea, se deposita en un ambiente de aguas profundas la Unidad 1 del Grupo Mez-

calero; en esto parte la cuenca era alimentada de sedimentos por corrientes de tur-

bidez o por el material transportado por los caflones submarinos; los terrfgenos pro-
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venfan inicialmente de un arco volc6ntco de margen continental que posiblemen

te se encontraba en el accidente. Hacia el oriente cambia la 1 itologfo a una se

cuencia rítmica de terrfgenos y carbonatos con un espesor de 628 m en la Sierra 

de San Lorenzo (Egeocisa 1979). Según Egeocisa (op. cit.) estos sedimentos fue

ron depositados en un ambiente de plataforma somera, con terrfgenos provenien

tes de la Isla de Coahuilo, que en sus bordes presento areniscos (Arcosa San Mar

cos). Hacia d noroeste, en el 6rea de Satev6, se presenta la formación Cupido 

compuesta por wackstone de estratificación media, depositada en un ambiente de 

plataforma abierta {Figura 7). 

En el Aptiano Temprano, continúa deposit6ndose la Unidad 1, mientras 

que hacia el oriente, se depositan sobre una extensa plataforma las calizas de la 

Formación Cupido, ol mismo tiempo sobre los bordes de la Penrnsula de Coohuila 

se depositan terrrgenos costeros (areniscas de la Formación Patula). 

En el Aptiano Tardío, se depositó la parte superior de la Unidad 1, en 

tanto que hacia Sotev6 y al oriente, se efectuó una sedimentación de mor abier

to de alcance m6s regional, que se toma como un horizonte índice, compuesto por 

una secuencia no mayor de 100 m de calizas arcillosas fosilfferas y lutitos (Fonna

ci6n La Pel'\a), cuya sedimentación podrfo estar relacionada a un evento volc6ni

co situado al occidente. En el borde occidental de la Penfnsula de Coahuila, 

que casi ha sido cubierto por los mares, se deposita una secuencia arenosa y con

glomerática (Formación Las Uvas) (Figura 8). 

La transgresión continúa en el Albiono Temprano, en lo :zona de estudio 
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se deposita la Unidad 2. Esto sedimentación se efectu6 en un ambiente de aguas 

profundas. Hacia el oriente en la Sierra de San Felipe se presentan tambián de

p6sil'a$ de aguas profundas (Fonnaci6n Aurora de Cuenco), mientras que en los -

bordes de la penfnsula se desarrollan cuerpos arrecifales (Formación Aurora Arre

cifal), que impide la circulación de las aguas sobre la ya cubierta Isla de Coahui

la y origino el depósito de los facies laguna¡·es de la Fonnaci6n Acatita. 

En el 6reo de Satev6, la Fonnaci6n Aurora represento el depósito paro 

esto edad, o través de calizas que por sus caracterrsticas litológicas y fósiles, su

gieren un ambiente de plataforma. 

En el Albiono Medio, se deposita la Unidad 3. Esta sedimentación se 

realizó en un ambiente de aguas profundos, posiblemente frente al talud continen

tal, con uporte de terrfgenos por corrientes de turbidez provenientes del talud -

continental situado hacia el occidente; paro este tiempo, el arco volc6nico que 

se infiere al occidente, continúa influyendo en lo sedimentación; como lo sugie

ren los fragmentos de rocas volc6nicas en las areniscas. Hacia el límite nororien

tal de la hoja, en lo Sierro la Mezcalera, afloro un cuerpo de calizas de estrati

ficación gruesa con abundancia de mili6lidos y bivalvos que representa un ambien

te de plataforma somera, lo que sugiere uno zona cercana al ITmite de un elemen

to positivo (posible Isla de Coohuila). 

Las rocas aflorantes al oriente y norte corresponden a depósitos de pla

tafonna somera; en la Sierra del Pajarito aflora un cuerpo de rocas con predomi

nio de calizos fosilTferas, depositadas en un ambiente de plataforma somera (Uni

dades 1, ll y 111 identificadas por Franco (1978)). Este cuerpo tiene semejanza 
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litológica y faunfstica con la porción superior de la Caliza Aurora que aflora en 

la SieSTO de la Chaconena, para la cual se estableció un ambiente de sedimento

cl6n somera (Márquez, comunicación personal} correspondiente posiblemente a un 

paleo-horst. Con respecto a la parte orienfal, en lo que se conoce como el Mar 

Mexicano, continuó el depósito de la Formación 11Aurora de Cuenca11 (Sierra de 

San Felipe), en tanto que sobre los bordes de la Isla de Coahuila ya cubierta 1 

continúan desarroll6ndose los cuerpos arrecifales GA-urora Arrecifa!), lo que impi

dió la circulación de las aguas y ocasionó que continuara el depósito en facies 

laguna! de la Formación Acatita. 

Durante el Albiano Superio..-Cenomaniano Inferior se deposita la unidad 

4. Este depósito se realiza en un ambiente de aguas profundas, con terrTgenos pro

venientes del talud continental por corrientes de turbidez.; para este tiempo, con

tinúa la influencia del arco volc6nico inferido al occidente. Hacia el noreste en 

!a Sierra del Pajarito y Savonarola la sedimentación cambia a facies nerrtica de 

plataforma; se deposita una secuencia de 60 m de lutitas (Unidad IV de Franco 

(1978)). En el área de Satev6 (Sierra Vapor-Retama} aflora también oo cuerpo de 

lutitas con alglKIOS estratos de caliza arcillosa, conocida informalmente como For

mación Benevides. 

En el Albiano Tardío, en tanto que en el 6rea de Zaragoza sigue el de

pósito de la Unidad 4, en las Sierras del Pajarito y Savonarola se depositan cali

zas con facies de plataforma muy somera (Unidad V de Franco (1978)), lo que su

giere un levantamiento por movimientos verticales o el inicio de una regresión -
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marina. En lá Sierra de la Cieneguilla se encuentra una secuencia de calizas de~ 

positadas en aguas someras, conocidas informalmente como Formación Loma,de Pla-

ta. Hacia el oriente continóa el dep6sito de la Fonnaci6n Aurora en facies de -
.. 

plataforma, sobre la Isla de Coahuila. 

En el Cenomaniano Inferior, continóa el dep6sito de la Unidad 4 del Gru-

po Mezcalera, mientras que hacia el noreste en la Sierra del Pajarito se deposita 

un cuerpo de lutitas en un ambiente nerTtico y encima un cuerpo de calizas depo-

sitadas en un ambiente de alta energía con aguas agitadas (unidades VI y VII de 

Franco (1978) (Figura 9). 

Durante el Cenomaniano Tardro-Turoniano se deposita en un ambiente de 

agues profundas la unidad 5 del Grupo Mezcalera. Mientras que hacia el oriente 

sobre la Isla de Coahuila se depositan una secuencia de lutitas y calizas en un am-

biente de plataforma abierta (Formaci6n lndidura). Al mismo tiempo en la Sierra 

del Pajarito se realiza el depósito en un ambiente nerTtico de un cuerpo de lutitos 

y calizos (Unidad VIII de Franco (1978)). 

En el 6rea de estudio no afloran rocas del Coniaciano-Santoniano, mien-

tras que hacia el oriente, sobre la Isla de Coahuila, Isla de la Mula y Golfo de 

Sabinas se realiz6 el depósito de calizos de aguas someros (Grupo Austin) y al sur 

de Torreón se depositó una secuencia de areniscas y lutitos (Formación Caracol). 

En el Camponiano y hasta el Maestrichtiano se deposita en la parte nor-

oriental de la zona de eStudio una secuencia de areniscas y lutitas que con:espon-

den o facies costeras (Formación San Carlos); mientras que hacia el oriente, en el 
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6rea de_Jorre6n1 se realiza el depósito de cl6sticos pare~i~.a'.15>' ªl"li~fi9t~ef!te 
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Vl.2.:- Tectónica Global 

La idea de que los continentes varían sus posiciones relativas, se remon-

ta al siglo XVII. Fue en 1858 cuando A. Sinder elaboró un mapa que mostraba el 

ajuste de los continentes entre sr. Medio siglo después, el méteor6logo alem6n Aº 

Wegener (1912) publicó argumentos m6s convincentes para su época, en apoyo a 

la idea inicial de la fragmentación de un supercontir.ente primitivo al que llamó 

Pangaea. Estudios m6s recientes (Salvador y Green 1960, Pindell y Dewey 1982) 

apoyan la idea de que la separación de las masas continentales se inici6 hace -

200 m.a (Triásico Superior), con la formación de las placas Norteamericana, Sud-

americano y Africana y el desplazamiento hacia el occidente de la placa Norte-

americano en relación con las placas Sudamericana y Africana, ocasionando asT 

la apertura del Golfo de México y posteriormente el Oceáno Atlántico (Figuro 1 O). 

Esto originó esfuerzos de tensión, que en el norte y noreste de México se manifies-

to en una tectónica de tipo vertical, cuyos efectos causaron el desarrollo de -

horsts (Isla de Coahuilo, Isla de la Mula, Penrnsulo de Aldama y Archipiélago de 

Tamoulipas) y grobens (Golfo de Sabinas, Cuenca de Chihuahua y Mar Mexicano), 

elementos que controlaron después el patrón sedimentario Mesozoico y lo deforma-

ci6n Loramfdica del Terciario lnferiore 
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Vl.3ó- Tectónica Local 

De acuerdo a los rasgos estructurales observados en el 6rea y la informa

ción obtenida de los últimos estudios de tectónica regional, principalmente de 

aquellos enfocados a conocer la continuidad del Cinturón Orogénico Cordillera

no hacia México (Drewes 1978), asT como también de aquellos otros enfocados al 

conocimiento de un arco magm6tico y de su evolución en la porción occidental 

de México, se puede establecer que el 6rea de estudio quedo ubicada en el Mar 

Mexicano, limitado hacia el poniente por un conjunto de islas volc6nicas de mar

gen continental, relacionadas a la subducción de la placa del PacTfico por deba

jo de la placa Norteamericano y que según las ideas de· lo tectónico cl6sica, el 

6rea quedarTa ubicado en la zona miogeosinclinal de un modelo ortogeosinclinol, 

quedando la zona geoonticlinol en el área que forma hoy en día la Sierra Madre 

Occidental y la eugeosinclinal estarTa representada par los rocas volcanocl6sti

cas aflorontes al oeste de dicha sierro en los Estados de Sonora, Sinaloa y Baja 

California (Clark 1980). 

Asimismo, el área de estudio quedarTa ubicada al occidente del frente 

estructural que delimita la Isla de Coahuila (Figura 11). 

Sobre la sedimentación mesozoica de tipo miogeosinclinal que se desa

rrolló en el 6rea, se manifiesto, a partir del Paleoceno TardTo y hoste el Eoceno, 

uno tectónica de compresión. que se conoce como fase compresiva LaramTdica, 

lo cual afectó gran parte de México y Estados Unidos. Dicha tectónico es el re-
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sultodo de un cambio en el 6ngulo de subducción de IÓ Ploca.·Fá';~116//~n baseu-
, ... ' ... ,··, ' 

!amiento del extremo sur de lo Placa Norteamericano hacia el 'ó.~ie~t~ (P~dillo y 

Sánchez, 1982). Esto ocasionó que los sedimentos marinos Cretáéié:os se deslizo-

rán y plegor6n contra el elemento positivo Osla de Coahuilo) y originar6n un in-

tenso plegamiento, con anticlinales y sinclinales muy cerrados y en ocasiones re-

cumbentes, que por sus pequel'!as dimensiones no son mapeobles a lo escalo del pre-

sente trabajo. 

En la parte nororientol del 6rea (Sierra de Lo Mezcolero} se noto cloro-

mente un contraste estructural y estratigr6fico entre los rocas oflorontes al SW y 

los expuestas al NE. El contraste es definido por la secuencio de sedimentos de 

cuenca (Grupo Mezcalera) que cabalga sobre sedimentos de borde de platafonno 

(Formación Aurora}; las que o su vez cabalgan o los formaciones del Cretácico Su-

perior, depositados sobre el límite occidental de la Isla de Coahuila. Como apo-

yo a esta consideración, se puede establecer que el Grupo Mezcalera alcanza -

edades que la sitúan desde el Neocomiano Inferior (Hauteriviono) al Turoniono, 

donde predominan los terrfgenos sobre los carbon.átos (depositados en aguas profun-

dos}, en contraste con los depósitos realizados en la parte notoriental del 6rea y 

lugares adyacentes situados al norte y noreste (Sierra Lo Choconel'lo, Sierra de So-

vonarola y Sierro El Pajarito), en donde lo sedimentación se realizó en un ambien-

te de aguas someras. 

Hacia el norponiente se han reportado secuencias similares al Grupo Mez-

calera, como los observadas en Guainopita y al W de Chihuahua, en donde se ob-
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serva una'~cci6'n de ¿álizas.cretóc.icas y lutitas con andesitas intercaladas que 
.. - ~· •. . . : . - ., ,. . . ~ 

pertenecen arAlbiano. En Urique, situada también al w de Chihuahua, aflora 

una sección compuesta par conglomerados, areniscas y lutitas del Cret6cico lnfe-

rior (Burrows, 1949, p. 84* / que De Cserna (1970 p. 99) incluye en la franja eu-

geosinclinal de principios del Cret6cico al Cenomaniano. Flores (1980) conside-

ro que durante el desarrollo de la Orogenia Laramide, una serie de esfuerzos com-

presionales dieron como resultado tres franjas morfotect6nicas diferenciobles; la 

primera o franja oriental que se caracteriza par una tectónica suave con sedimen-

taci6n de plataforma; la segunda o franjo central que se distingue por pliegues 

angostos, recostados, con fallamiento inverso e inclinación hacia el NE, y lorer-

cera o franja occidental (en donde se ubica el 6rea del presente estudio} que se 

caracteriza por uno secuencio basal 11 tipo flysh 11 del Paleozoico y sedimentos pre-

dominontemente terrTgenos del Mesozoico, formando pliegues disarmónicos con -

fallamiento inverso y algunos sobrecorrimientos hacia el NE. 

El lrmite entre lo franja central y occidental descrita en el párrafo ante-

rior, se puede establecer en la Sierro La Mezcolera, en donde la franja central 

se ubicarfo al noreste y estarTa representada por las Sierras de Naica, El Pajarito 

y por los afloramientos del Cretácico Superior que afloran en la esquina nororien-

tal del 6rea de estudio, donde se presentan pliegues cerrados convergencia hacia 

el noreste, los que contrastan con las estructuras aflorantes al sur de la Sierra La 

*En DeCserna (1971). 
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Mezcalera, da'~de se ubica el 6rea y que fueron' descritas con anterioridad. 

Se puede concluTr que el Grupo Mezcalera, por sobrecorrimiento o por 

deslizamiento gravitacionol, se ha incrustado sobre la franja morfotect6nica cen

tral donde predominan las facies carbonatadas del Cret6cico Inferior. 

En el Terciario Medio cesan los esfuerzos compresionales, debido a que 

la placa en subducci6n ·empieza a adquirir su posición original, ocasionando un 

peri6do distensivo que en el 6rea de estudio se manifiesta en un sistema de fallas 

normales con planos inclinados al suroeste. 

En el Mioceno, se manifiesto un evento volc6nico, asociado a la subduc

ción de la Placa Farallón, el cual originó las ignimbritas presentes en el área, y 

posiblemente a las tobas, e ignimbritas de la Sierra Madre Occidental. 

En el Oligoceno Tardío (30 m.a.) la cresta del PacTfico Oriental alcan

za a la zona de subducción de la margen occidental de Norteamérica (Atwater, 

1970). Esto ocasion6 lo formación de juntas triples unidades por un sistema de 

follas tronsformantes (Wilson, 1965) en Guzman (1980), que las alejo una de la 

otra. 

Este sistema de transformación se formó debido a que la dirección del mo

vimiento de la Placa del Pacl'fico precluye su subducci6n y favorece un desliza

miento lateral. 

Al terminar la subducci6n de la corteza oceónica, la asten6sfera tiende 

a equilibrar el espacio ocupado anteriormente por la placa en subducci6n, causan

do en la corteza continental un 11arqueamiento11 que genera en la superficie un ré-



- 61 -

gimen tensional (Guzm6n, 1980) y ocasiona en el Mioceno Tarcfrofallamtento 

en bloques, qoo don origen a lo provincia fisiogr6fico de Siemu y Cue~~as P~ 

role las. 
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CONCLUSIO NESY. RECOMENDAGIONES 

Concl~i~n'~s· ~;, .... 
. . 

_···':.La,s'-1,5·-~.idaaes en las q~~d~~~ri.~rmenté'estaba dividido el GrupdMez-

. · .· leri:t se reducen a 5, con el obje~ de simplificar la interpretaci6n estruc

... tural de la zona. 

La edad del Grupo Mezcalera se determinó con base a . los resultados de 

los estudios micropaleontol6gicos realizados, que lo sitCion del Neocomia-

no (Hauteriviano) hsta el Turaniano. 

La tendencia general del tren estructural tiene una direcci6n NW-SE. 

Se corroboró que en la Sierro La Mezco!ero, existe un sobrecorrimiento 

de la Fonnación Aurora sobre la Formación San Carlos del Cret6cico Su-

perior. 

Casi todas las fallas presentes en lo zona estudiada fueron inferidas con 

la ayuda de las determinaciones micropaleontol6gicas y litológicas. 

La sedimentación del Grupo Mezcalero, se realizó en una cuenca intra-

crat6nica con una ligero influencia de vulcanismo proveniente del occi-

dente. 

Recomendaciones 

Para el 6rea de este trabajo se recomienda efectuar estudios detallados 

de la estratigrafía, apoyados con determinaciones micropoleontol6gicas, 

ya que si bien para el desarrollo de este estudio se colectaron abundan-

tes muestras, se estima que no fueron suficientes debido a que lo clave 

del problema est6 en la estratigraffao 
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