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RESUMEN 

En el área de estudio se reconocieron siete unidades sedimentarias marinas del Mesozoico, 

dos volcánicas y una continental del Cenozoico, además se analizó información geológica del sub 

suelo. 

La tendencia general de las unidades expuestas es la de una secuencia transgresiva inter

calada con regresiones menores. La subsidencia lenta y contínua favoreció el depósito del grt1!:_ 

so paquete de rocas calcáreas de la Formac15n El Abra en comparación con las demiís formaciones. 

Las cnractcrístlcns de las rocas scclimentarias, muestra11 que en la porci6n sur de la Plata 

forma de Actopnn cxiHti6 unn isla pnrn el Ncocomlnno-Aptiano. 

La compleja evolución pnleogeográfica o la que estuvo sometido la región se evidencia en la 

distribución de las diferentes unidades lltoestratigráficas y las propiedades físicas de cada u

na de ellas, 

La <llrección de los es fuerzas compresivos provenientes del oeste provocaron que las estru::_ 

turas principalo11 tuvieran una orientación general norte-sur, as{ cumula presencia de cabalga

duras, mientra~ qttl' lo~; esfuerzos <listcnsivos se presentan con fallas normales oricnt.J_das gene

ralmente oeste-este Incluyendo un graben, que trunca repentinamente la secuencia mesozoica sed! 

mentarla, renpnrecicndo hacia el sur, en Apnxco y posteriormente en los Estn<los <le Guerrero y Mo 

re los, 



Los procesos tect6nico-estructurales dieron lugar a la formaci6n de trampas en forma de 

rampas tect6nicas, sin embargo, es probable una migraci6n de los hidrocarburos, dado que las 

condiciones neceRarins roca sello, almacenadoras y generadoras ) existen, pero la informa-

ci6n del subsuelo indica registros m[nimos. 



INTRODUCCION 

PETROLEOS ~IEXICANOS y la FACULTAD DE INGENlERIA de la 'UNAM han celebrado, diversos convenios 

de colaboraci6n mutua, con base en los cuales' los' estudiantes de,ln' cisignatura' ·~e~logía de Cam

po Avanzada realizan trabajos de exploración pe'trolífera, para profundiznr el conocimÚnto de, 

las caracterfstieas geológicas del pais y así logrnr el mejor aprovecho~iento de, nÜ~stros recur 

sos mediante lo eloboraci6n de estudios n uiv~l local, cuyas conclusioues se reafirman ~on'~ra

bajos de gabinete. Al enfrentar los alumnos un problema' concreto y real, se crea, la necesidad 

de realizar un trabajo con mndurez y objetividad, logrando así, el desarrollo profesional 

Es así como lo presente tesis surge de''uno 'de toles convenios, el denominado Picispecto Pro

greso en el ilrea Zimapñn-Pachuca. En dicho prospecto participé inicinlmente ·como parte de la 

asignatura de Geología de Campo Avanzada en la medición de varias secciones geológicas.' A PªE 

tir del trabajo de con~o y de la integraci6n del informe final del Piospecto, me su~gieron in

quietudes respecto a las características geológico• del 5reo, motivo por el cual renlic& la 

cartografía 1 :25,000 de lo porción sureste de lo Hoja Ixmiquilpan. 

Con base en lo anterior, se realizó la presente tesis, que incluye el estudio geológico 



detallado, que proporciona nuevas aportaciones, como algunas correcciones a lo cartografía 

inicial. 



A) OBJETIVOS Y ANTECEDENTES 

l. Elaborar la cartografía geológica escala 1:25,000 del área. 

; ' 1 

2. Definir la paleogeografía del úrea. 

) 1 1 • : ~ ' 1 • 

. /3. Definir el estilo de deformación, 

'. ;1 

La región de las inmediacion~s del 'áreú' en' cuestión, ha' sido 'objeto dc'numercisas'.{hvestiga

ciones, principalmente por aspectos geoeconómicos, destacándose entre ellos: hidrocarburos, mi

nería, geohidrología ( aunque asta Gltima en m•nor escala). 

En el aspecto petrolero, se han hecl\ó estudios detallados encaminad~s a l~ bGsqueda de las 

facies equivalentes a la Fonnnción Tamabrn que rodea· a la Plataforma l'aja 'de. ciro; Übicada en 

la porción este de la RepGbllca M~xlca~n; siendo.6s¿e un horizonte de gran· importancia por ser 

una de las unidades litoló~icas con mayor producción de hidrocarburos en Mfixico. 

,·, .. 

Entre los estudios geológicos comprendidos en la porción centro meridional del Estado de 



Hidalgo y norte del Estado de M¡xlco, se puedeu citar los lrabujos Je: K. Segerstr6m ( 1961 ) 

quien realiz6 la !!ojo Pachuca 14 Q-e(ll) de la serie escala 1:100,000 publicnda por el Inst!' 

Cuto de Geología de la UNAM, donde se' muestra ln di.strihuci6n de una secue11cia que incluye r.e_ 

cas desde el Cret5cico Inferior al R~ciente. Este'ültimo trabajo estuvo apoyado
1

b&sicamente 

en el trabajo de Segerstrom. Otro trabajo importante es el Je· !l.'· C:\rrasco ( 1971 ) llnniado'' 

Litoúicies de la Formación El Abra e~ la' Plataforma 1dc Acto pan, ligo. en el' cmÍl el 'autor pro.: 

pone un modelo sedimentol6gico pnra las diez diferentes litofacies que describe para la Plata 

forma de Actopan. 

En el aspecto tectónico-estructural" uno' de''los''i:ra'bajos más' importantes es. éf'de 
1 
sliüer 

1984 quien define el estilo de deformación de las plataformas Vnlles-San Luis y el Banco 

Calc&reo El Doctor. 

Entre los trabajos previos realii~dos por PETROLEOS MEXICANOS figuran: 

- El Prospecto Querétnro-Tula IGPR-90 por el Ing. Manuel Zozaya S~yne~; ( 1971':)".'"Tríibajo 

de reconocimiento geoL6gico regional que presento una pnleogeografía del Albiano-Cenomaniano 

y la cartografío a escala 1:100,000. 



- El Prospecto Ixmiquilpan IGPR-126'por el Ing. Guillermo Tarango ( 1975) quien reallz6 un 

detalle estratigrifico del área en el qile se propusb el pozo poramGtrico lxmiquilpan n.1. Con 

los datos del pozo mencionado se detect6 una repetici6n en lo secuencia al nivel del Jur&sico 

Superior. 

,, \' ,• 

- Por último, se tiene~ 'al Prospecto Progrcsb 'IGPR-239 por la Facultad de Iilge1U.ería de líi 

UNAM ( 1985 ), que es uno de los trabajos más completos que incluye un estudio detallado de la 

Plataforma de Actopan en su porci6n sur. 

'·'· '·.• ,1 1 .. ,; 

Es importante remarcar que varios autores engfoban a la Plataforma' de Actopan dentro del' CO,!! 

texto general de la Plataforma Valles-San Luis, por conside'rarlo uno de los' miís importantes 'ele

mentos paleogeogr&ficos que predomin6 du~ante el Cret&cico en lo porci6n m~dia de M&xico, jilnto 

con la Plataforma Fojo de Oro. Esto última fue de las fuentes más imporiantes de' hidrocarburos 

en M&xico por varios nüos y otro yacimiento similar a este se busca en los alrededores de la Pla

taforma Valles-San Luis. 

Dentro del aspecto geohidrol6ico el trabajo'm&~ ~~ciente es·~l de Del' A~eria1· ( '1978 ) y 'ia 

importancia deestudlosde este tipo en el &rea, se debe a la presencia de manantia¡es, algunos 



de aguas termales, sobre todo al sur de Ixmiquilpan. 

B) METODO DE TRABAJO 

La presentaci6n final de este tra~ijo; iricluye·~na ~ait6grafía dethllrida cori'.b~~~· iopogr&

fica escala 1:25,000 ( amplificada a pa~~i~ de la hoja''original· por procesci~ foto~r&ficos ') h~í 

como algunos perfiles elegidos por ser 16s m&s iniere~ante~ y represcntativci~· tantd'pnia conocer 

el comportamiento de las estruct~ras, como para hacei interpret~¿ioncs prileoambiantales. La iri' 

formaci6n de estos documentos est& 'apoyada ·en datos bibliogr&ficos y litol6gicos, petrogr&ficos 

y fotogeol6gicos, tanto de estudios previos como de campo. 

.,, t•.',1·-

A continuaci6n se describen las actividades fundamentales que se desarrollaron para la rea

lizaci6n del presente estudio: 

a) lnvestigaci6n bibliogr&fica; D~n~~6 de:est~ a~tividad, se consult~~dn 'los trabajos pre

vios efectuados dentro del &rea, los cuales est&n referidos en los antecedentes. 

b) Estudio fotogeol6gico. Con 'las 'fo~ografías aireas verticales se deií~itaron las unidri

des litológicas expuestas en el área, además de marcar las principales estructuras formadas por 



las rocas sedimentarias, lo que di6 como resultado un mopa fotogeológlco premiliminnr. 

c) Levantamiento topogrúfico-geol6g~co de le s~c¿i6n El Pelmrir-Pnt~i~' ~~eva: Este lev~ntl 

miento se realizó con equipo del Gabinete de Geología' de ln Facultad de lng~nier!n 'de la UNAM¡' 

el cual consisti6 principalmente, de una plancheta con alidada autoreductora y estadales de cua 

tro metros de longitud. 

La información obtenida en los caminamientos realizados se encuentra incluída dentro de la 

cartografía de la zona de estudio. 

d) Medici6n de 111 sección expuesta' en la''Sierra':.Peña''cói.cirada. Es'ta 1 sección fue ~edidli.'¡s~ 

bre calizas de la Formación el Abra, utilizando para ello brújula y Báculo de Jacob siguiendo 

la dir9cci6n de múximn inclinaci6n. 

1'. 

Para obtener un control sistem5tich' e~' ~i ¿ampo, se tomara~ muestras cad~ 30 m.'·y ~e 'to~6 

nota de las observaciones de lus características de la secuencia ~ntre la~ ~~e ~~· i~clu~ó: t!' 

po de roca ( litlllogfa ) , color al inteTI;perismci·, color' a l~· fractura, ü¡J6''de estratlfkadón;"'' 

estructuras sedimentarias priii1arias, textura, contenido fósil, rumbu y echado, así como dé otros 



datos dependiendo del caso. 

Todas las texturas se expresaron de acuerdo a la clasificaci6n de Dunham (con base en la tex 

tura original). 

¡!'' 

e) Estudios petrogr5ficos y 'palebnt616ilcdM: 'LrisPmuestr~s el~gidris'rin 'cam~o pa~a·estudi~i 

se procuró que fueran lo miís representativas posibl~' para 'cada afloramiento' y unidad estratigr.!1. 

fica aunque posteriormente se' seleccionaron· solamerite"algu~as consideradas de mayor· interés pa-· 

rn el estudio pctrogriífico o paleontológico. Aaemiís ~l criterio Je ,~lucción se basó en la fre 

cuencia de repetición de la misma litología en una distancia próxima. 

'.1· !, 

La realización de las láminas delgadas· de las muestras considerados de interés estuvo a car 

go del personal del laboratorio de petrología de la Facultad de lngniería. 

En la descripción petrogriifica y clasificacfón de las· muestras se' iricluyÓ el reporte del CO!!, 

tenido fosilífero, siendo Gste último 'de suma importancia para interpretar 'y· delimitar los rim

bientes de dep6sito existentes, así como para detectar la presencia de horizontes fosilíferos, 



Gtiles corno marcadores estrotigr5ficos. 

f) Recorrido de c~mpo en &reas de inter6s. Se utillz6 la inforrnaci6n obtenido; tanto en''re

corridos de campo realizados desde lri primera visita ~ara ~ubrir la asignatura dri geología de cam 

po, corno de los recorridos posteriores con el fin de realizar el presente trabajo. 

'' 1' 

De esta manera, algunas Ílreas se estudiarmi por segunda vez ·para confirmar la presendh' 'de fos 

características litol6glcns y estructuras obt~nida~··con la fotog6ologla y los lcvrintami~ntos pre

vios. mientras que otras se visitaron por primera vez. con las que se obtuvieron evidencias adici-9_ 

nales para definir estructuras ( fallas, anticlinales y sinclinales ) e interpretar paleoombientes 

(cambios de facies). 

g) Correcci6n del mapa fotogeol6gico. Con toda' la informaci6n rccbpilada ~~·'pr6c~di6 a la e

laboraci6n de lo cartogrufíu gcol6gica fina!, basada en el mapa fotog~ol6gico pr~lim!nar y conel 

apoyo de la cartografío ~eol6~icu de ln Hoju Ixmiquilpnn del 'Prosp~cto Pro~reso ci6ala '1:50,00D. 

Ambas cartogrnffos ffnulmc11tc corregidas por las evidencias encontradas en los últimos recorridos 

n varias &reas de iuter5s, dieron pauta n la clnboraci6n del presente trabajo. 



El uso de fotogrnflas o6reas y las cartas topogriíficas de la D.G.G. cs¿ola 1:50,000 f~eron 

de mucha utilidad no s6lo para hacer les interpretaciones geol6gicas mencionadas, sino tambiin 

para encontrar el mejor acceso al iírea de estudio. 

h) Redacción del texto y elabóración. de ilustraciones. 'Una 
1 

vez obtenida la cartógrafía' f.!_ 

nal se inici6 la redacción del presente texto, 'cn dbnde se detallan las caracteií~tic~s'.físf¿is 

tanto de las unidades litológicas como de las estructuras que estiín incluídas en dicha cartogr!!. 

fía. 

En algunos casos, fueron necesarias las ilustraciones para hacer más claras las ideas pro

puestas. 



II. GEOGRAFIA 

A) UBICACION 

El 5rea de estudio se encuentri lÓcalizada.en l~' porci6n c~ntiai ·del Estado' d~ Hidalgo y''es

ti limitada por lns coordenadas geo~rifi6a~' sigui~ntes~··20•1s 1 - 20~23i de Laiitud 'norte y' lbs' 

99º00'- 99º13' de Longitud oeste: 'lle' acuerdo a la cartografía 1 :50,000 de la Dirección General 

de Geografía, npnrcce en ln porción sureste de lo Carta lxmlqullpon Fl4-C-79. Fig. 2 .1 ) ' 

Las poblaciones m&e importontes son: Progreso de Obr~g6n, Veracruz~ JagUey Blari~ó~ Phchec~ 

de Allende, Mejny, lloxasní y XochHlan; l.ss ·cuales se encuentran'· comu~lcadas por vías de 'prim'er 

orden como son la carret :ora federal no. 85 que va de Pac!iuca· a Ixmiquilpan' y la estatal Apaxco

El Tephfi que conectn a Progreso con Xochitlan y Mejay. Ademis h~y· urid ex~~nsa red de caminos 

VPcinales y de terrecería, con lo que los mfis peque~os poblados quedan comunicados. 

Aproximadamente a 20 km. al suroeste de Progreso de Obregón pasa una vía férrea que va de la 

Ciudad de M6x!co o Ciudad Ju5rez. 
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La aeropista mfis cercana se localiza en lxmiquilpan ( Fig. 2.1 ). 

B) FISIOGRAFIA 

La extensión geográfica de la zoha' cubre un área aproKimada de 327' km'.2 , Fisiogréificamente se 

ubica en el límite entre las ~rovincÚs •de' la ·Mesa Central y el Eje Neovolciíriico, ·según la' clasi 

ficaci6n de Raisz ( 1964 y drintro de la su~-provincia Llanuras y Sierras de Queritaro según la 

clasificación de la D.G.G. ( 1981 ) . ( Fig. 2. 2 ) . 

Dicha irea ''pertenece a'la provincia' denominada Mesa 'Necivolcfini¿u, que fcirrn~'un ampiio ~alle 

dividido por serranías y cerros separados y aislados. ' La mayar· parte de estas elevaciones están 

constitufdos principnlmente por rocon vnlcón!cas, pero existen citrns, sobre ~oda en lri parte ce~ 

tral del irea forrnadne por rocns sedirnenterids marinas. En general la topografía es uniforme con 

un relieve entre el punto miís alto al mii!l bajo del orden de 500 m." ( Raisz, 1964 ), 

El firea se caracteriza por ln presencio de un conjunto serrano c~ntral bordeado por planicies, 

sobre todo en las porciones oriental y meridional, En la parte norte del conjunto serrano, se o~ 

servan sierras nlargadas tanto de orientaci6n norte-sur como suroeste-noreste, los cerros La Pal-
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ma y La Mesa son lo excepci6n. En estn porci6n lns cimns m5s'sohrcnal Lentes son l~s del Cerro 

Corazón 2,1180 m.s.n.m. ) y el C. Lo Cruz ( 2 ,til10 m.s .n.m. ) , mlentras que lns portes miis ba-

jas estiin al nivel de los l,900 m.s.n.m., que corresponden a la hase de lns barrancos que se! 

bican al sur-sureste de Xuchitl1in, El desnivel mayor olcanzu cerca de los 600 m. 

La topografía de la región· meridionril 'difiere considerablemente de la septent~ional~ Las 

sierras principales son amplias, no tienen unn orientoc16n preferencial y 'est&n di~ectadas'po~ 

cañadas tales como las barrancas La Sierricn' y El Cando. Las cimas·móÚ sobre~alientes· perten! 

cen a: C. Dorodej6 2,580 m.s.n.m. ), C. Peña' Colorado ( 2,740 m.s.n.m. ) y~. San Mfguel··· 

( 2,780 m.s.n.m. ) . Las partes más bajas tienen cotas de"alrededor de los 2,000 m.s.n.m. que 

es donde se encuentra el talud y la mayoría de los poblados • 

. , 

Las sierras presentan uno altitud mayor que en la porción norte, el desnivel observado 11! 

ga a ser casi de 800 m. 

En la periferi.a del conjunto serrano se presentan algunos cerros aislados tales corno: Mor! 

no, Tordillo, Cerritos y Hoxth~. 



El patr6n de drennje es subparalelo- paralelo en los f luncos de los cerros. En t6rminos gene

rales la red de drenaje es de bajo intensidad y desintegrada. 

Algunos trazos rectos en los arroyos evidencían el control estructural de la red hidrográfica. 

·' ,·: 

Existe una zona de manantiales' al noroeste del' poblado Los Mendozai al norte"del'pobiado Beni

to Juñrez se observa un pequefio •anantial en la Bhrr~nca La Sierrita y al sur de Yolotepec se de

tect6 otro mannntial que estfi relacionado a unn pequefia fulla normnl. 

El Río Tula ~s la Gnica corriente perenne del ~rea y drena'eri ia ~b~~i&n ~Groest~~ · El Tula es 

afluente del Río Moctezuma, que a'su' vez vierte sus aguas al Río Pñnuco; de tal forma, el área se 

encuentra en la vertiente del Golfo de M6xico. 

C) CLIMA Y VEGETACION 

. ~'' 1 1 ('' 

De acuerdo con la carta de climas de Ko~pperi,' (. D,G;G;~ 1981 ) el lie~ estl'dentro ae1'·g~u~o 

de climas secos en el subtipo semiseco-templado con lluvias de verano con un porcentaje de preci

pitaci6n invernal menor del 5%. 



De acuerdo a las candi.e 1 oncs topogriíficas y clim.1tolóp,icas a las que pertenece 'la región del 

presente estudio, la flora que impera ee de diversas especies: se tienen bosques natural~~ 'de 

enclno en las partes montañosas de altitudes mayores n 2,500 m .. A alturas menores, se encuen

tran asociaciones especiales de vegetnci6n, en los cualcis con frecu~ncia hay'bizn~gn, cardón, 

huizache y nopal. En las partes miís planas se encuentran zonas de agricultura, sobre todo en 

partes cercanas a ríos, presas y bordos. 

¡: .. (\, 

El iírea cuenta con una 'red de distribución de 'aguas negras mediante canales' para''degéí. En" 

las zonas planas se cultivan plantas forrajeras como la alfalfa, que es la base económica de los 

habitantes de la región. 



III. GEOMORFOLOGIA. 

Dentro del irea de estudio se observaron formas del relieve que expiesrin, tanto los··~roce

sos que las originaron, como las ~aracteríe~icns.de.lns litologías e~puestas ·e~· el ter~~no. Se 

identificaron formas de relievci dri rocas sedimentarias plegadas, f6rmos de relieve de rocas ~ol 

cfi~icas y formas asociadas a una acumuloci6n fluvio-lacustre~ Estas formas índican una e~oluci6n 

morfol6gica para el firea que se inicia con la conformaci6n de loe monta5ae plegadas dislocridas 

por una falla inversa; posteriormente, ocurri6 ·1a superposicl6n del relieve volcfinlc~. l~spqGs, 

este conjunto fue dislocado seg6n fallas normales; esta dislocaci6n propici6 la acumulaci6n flu

vio-lacustre al generar una cuenca endorreicn. Finalmente, la integraci6n de l~ red de drenaje 

estuvo acompuílada de volcanismo bas5ltico, los derrames se alojaron en el antiguo cauce del Río 

Tula y ahora conforman terrazas. 

Las formas de relieve de roces sedimentarids corresponden a estru~t~ras 'confo~madas en una 

secuencia principalmente cnlcfirea del. Cretficico. Las estructuras t~enen una expresi6n directa: 

las prominencias orogr5ficae coincide11 con anticlinales, en tonto que los vulles intermontanos 

corresponden con sinclinales; excepto el Sinclinal Yolotepec que presento topografía invertida. 



Ln morfología de Jas rtontnií.as plegadas e~>t:Í matizada por la diferente respuestfl de las ro-

cns ante los agentes modl!lndorL•s. Lo~; re:2 t r l ngidos ;i f lorumien tos de rocns cnlc.1reo-arcillosas 

o arcillo-arenosns se munlfiestr111 morfoJ.G~ic¡11ue11t0 con10 pttcrtos de crosi6n o como lon1eríos; las 

rocas calcáreas <leflnen las si.erras mE.l~; escarpadas cuanto mayor sea el espesor de los estratos 

y más dolomitizada se presenten las culizas. 

Las montañas plegadas están truncadas en la porción meridional P.?.~ .. u_1:a dislocación normal 

que se expresa como un escarpe de línea de falla a cuyo ple se observa el desarrollo de abani-

cos aluviales. 

Las formas de relieve volcánico se generaron en dos épocas: las miís antiguas aparecen so-

brepuestas al relieve sedJ.mentnrio plegado. Están constituídns por rocas de composición sil! 

cica considerada como derrnmes de tipo fisural que tienen una forma irregular y que no expre-

san una estructura volc6nica definida. Se considern que estos formas de relieve son producto 

de procesos posteriores nl plegamiento. Las rocas volc6nicas que conforman el Cerro Pe~n Co-

lornda definen un relieve tabular inclinndo hatia el noroeste, El relieve volcinico mis re~-·· 

ciente se presenta en la porci6n suroeste del firea, consiste de terrazas de basalto en posi-

ción horizontal Hobrepuestns a la acumulación fluvio-lncustre que bordea a las.montañas pleg!! 



das, los basaltos fluyeron siguiendo el antiguo ~ouce del Río Tuln; lo posterior disecci6n del 

r!o model6 a los derrames como terrazas como se observen en la actualidad. 

Los depósitos fluvio-lacustres 'se acumularon como consecuencin de la desintcgraci6n, del dre 

naje que ocurrió debido a un fallomiento normal regional de rumbo g¿neral este-oes~e. Esta acu 

mulación continental. sepultó ¡lilrcialmcnte las mo11tañas ¡)legadas y conformó una extensa planicie. 

En las porciones meridional y oriental del 5rea, los depósitos fluvio-lacustres conserven la moE 

folog!n de pl.11ntcie, c111c rtpnrece 11!c1clifict!dn en su lfm1te con las montr1~ns plegadas por un3 frnn

ja de abanicos aluviales. En tanto que, en las po~ciones septentrional y occidental, los depó

sitos presentan una profunda disecci6n vertical expresada en las profund~s barrancas como la Ba

rranca Xiotho, al norte del Cerro PeHa Colorada y algunas caíladas, debido a la poca compoctociGn 

de los materiales; ns[ como o los procesos croslv~s rcmontantes, que h~n actuado a partir de la 

relativamente reciente integración del &rea n la vertiente del Golfo de M&xico. 

La figura 3.1 ilustro la distribuci6n de lns diferentes formas de relieve que se observan 

en el &reo. 



IV. ESTRATIGRAFIA 

Con base en ~l trabajo Je campo y estudios p~trogrlficos, en er lreri d~ e~cuaio' se recono-

ciaron nueve unidades litoestratigr&ficas de origen sedimentario y dos unidades de dep6sitos re 

cientes, así como dos unidades volc&nicas. 

De las unidades sedimentarias, siete son de origen' ~ari~o~ deposi~adas' a' par~~~ ~¿l Cret&~i-

co Temprano hast,1 eJ Cret5c.ico T'trdío, l::ts cuales tienen variuciones· de facies importantes, pro-

dueto de uno compleja evoluci6n pnleogeogrfiflcn que ocurr~6 en la regi6n. Contrast~ntemente, 

' ' 
las dos u11idades scdlmentnrlns restantes se depositaron en nn n~biente continental duran¿e' el 

Terciario Inferior y Superior separados por un período de volcanismo' de co~po~ici~n''silícica 

en el Terclnrio Medio. Un nuevo evento volc&nlco ocurr16 en el Cuaternario Temprano con algu-

nos derrames de con1posicl6n b11s5lticn. 

A contlnuac.lón se <lencriben lns unidades 1itoestrntigriíficas comprendidas en la rcgi6n de 

estudio, en lns cuales quednn incluídas cuatro formaciones que a ~esar de qu~ no afloran, 

fueron ltlentUJca<lns con d pozo parnmétrico Ixmiquilpan n. l, localizado en el; poblado' Los 

Mendozn, el ¡1ie del Cerro Peüa Colorado, así como las características principales de los de-

pósitos recientes. 

' I¡ :',I 



Las descripciones de los unidades litoestratigriíficas que se rnucs~ran n continuac16n~ se a

gruparon por sistemas, en donde estiín ordenadas de lo unidad más antigua a la miís reciente. 

SISTEMA TRIASICO 

FORMACION HUIZACllAL .!11' ('!''!'.t 

Definición. El nombre Huizachal lo a¡ilic6":tm1.ay.,' R. ·et.al. (1948), 'para des'ignar,.'úna':secuencia 

de areniscas cuarcíticas de grano' fÍnci'de col~~ 'rojizo, lutitas arerio~as y ~ongl~~~rriaos''c~h' ~~

bundantes fragmentos de cuarzo lechoso. La l~c~iidnd tipo ~e encuen~ro en el C~ñ~n d~ H6i~~chal, 

a 20 km. aproximadamente al sureste de Cd. Victoria, donde está expuesto un espesor de 1,300 m. 

Distribud.ón. En el iírea de estudio no aflora, sin embargo fue atravesada en el pozo lxmiquil-

pan n.l a una profundidad ente 3121 y 3137 mbmr: '· :, 

La Formación l~izachnl está exp~~sta en ~l,antidlinorio dri Huayacocotla y Villa Juárez, en el 

Cañón del Río Totolapa a 70 km. al oriente <le la zona de trabajo. 

Litología y espesor. Su litolog{o consiste de areniscas de color gris' claro a giis ~erdosa·aci 

grano grueso n medio, compncto, con presencia <liserninadn de sulfuros de hierro (pirita) y limoli

taB compactas de color pardo rojizo. 



El espesor cortndo es de 16 m. 

Relaciones estratigr5ficos. Como no se cort6 todo su espesor, se desconocen los relriciones ~stra

tigrfificas que guarda con lo unidrid infrayaciente, aunque 'se 'supone' que podrían ·ser disc~rdahtes 

con rocas paleozoicas (?). El contacto superior con la Formaci6n Huayacocotla es discordante. 

Edad y Correlaci6n. De ricuerdo a su posici6n estrntigrfifica en el ~oio lxmiquilpan n:t se le asig 

n6 una edad correspondie~te al T~ifisico (?), ya que no presenta dVidenclas paleontol6gicas. 

En la Cuchilla del Burro, cerca del nacimiento del Cn56n del Novillo, '(firea de Cd. Victoria), 

la Formaci6n Huizachal contiene ln siguiente flora' fósil: Pter9_E.!!Y.l.l~ra¡(.:!l_"_ Newberry, Pterophyllum 

inaequate Fontaine, Cephnlotnxopsis carolinensis Fontaine y fragmentos de Podozamites sp que la ubi

can en el Rético ( López R. 1982 p.' 308 ) . 

Se correlaciona con la Formación' Tod6s Santos d~l sureste de'M€xica··y con las lutitas y arenis

cas de la Formación Zacatecas de la Cuenca Mesozoica del centro de México. 

¡,,,' ": 

Ambiente de depósito. La unidad se depositó en un ambiente continental, como relleno de fosas tec

tónicas. 



SISTEMA JURASICO 

FORMACION HUAYACOCOTLA 

Definici6n. Este t6rmino fue utilizado por lmluy R., et.al. ( op. cit. ) p~ra nombrar una secuen 

cia de areniscas y lutitns de color gris oscuro en la base; hacia la ~ima su· licolo~!a es~fi cons

tituída por enlizas arenosas con pelccípodos· y lutitns de 'color gris oscuro 'que"aflciran en el Río 

Vinozco en las cercanías del poblado de Huayacocotla, Ver. donde está expuesto un espesor de 400 m. 

Distribuci6n. Esta formaci6n 'no aflora en la zona de trabajo, pero fue identificada en el pozo 

lxmiquilpnn n.l desde la· profundidrid de 2875 mbmr hnsta· la de 3121' mbmr. 

Sus mejores afloramientos se localizan en el Anticlinorio de Huayococotla y Villa Juárez como 

a 70 km. al oriente del área. 

Litología y espesor. 

no fino a grueso. 

Consiste de areniscas de color gris claro a gris oscuro y gris verdoso de gra-

Es una arenisco compactn, co~· piiita dis~minada· y frncturas rellenos ~or ~~i~ita~ Preseniri in

tercalaciones de mudstones. de 'color 'gris oscuro y negro, con líneas estilolíticas y calcita como re 

lleno de fracturas, así como escasos fragmentos 'de al.gas y corichas.' 

El espesor cortndo en el pozo Ixmiquilpan n.l para esta formaci6n fue de 246 m. 



Relaciones cstratigrificns. Sohreyace modinntc unn discor<lancln erosionol a los sedimentos ~on

tinentales de lo Formnci6n Huiznchal e lnfrnyace de iguol mnncrn n sedimentos del Jurielco Supe

rior de lo Formaci6n Son Pedro. 

Edad y Correlaci6n. Con base en esiudios pale6niol6gicos·cte mnc~ofnunn amanoidea en el' Arroyo 

Camarones y en el Río Chifl6n, se le asign6 una edad correspon<li~ntc al Siriemu~iano~' Poi s~mejn~ 

za lito16gica de los sedimentos cortados en el pozo y por posición estratigrifica, ya que no se 

encontr6 fauna determinativa, se le asign5 una edad Liisica. 

Ambiente de dcp6sito. Con base en sus' caractedsticas' litológicas, colornd6n 'de :ii:is"sedimentos 

y presencia de pirita, se considera que su dep6sito ocurrió en un medio reductor mixto, 

FORMACION SAN PEDRO 

:. '! . • h; ;·,¡t ... 

Definici6n. La Formaci6n Son Pedro fue definida informalmente po~ Re~es,· E.'( 1959') ~aia'dife

renciar una de los tres unidades A, e· y C en que dividi6 a la Formaci6n Tam&n. '·Reye~· ( 6p~ ¿lt~') 

considero combinr a la FormncJ6n Tamin al rango de grupo, ya que cado una de ~us' ~nid~de~· p~esent~ · 

carncteristicas litol6gicos bien definidas. Ln unidad O dcnomlnnda como Formaci6n San Pedro, tiene 



su localidad tipo en el río del m!.smu nombre a 5 km. al sttr del poblado de Almanzu. Consite de 

calizas de color gris clnro y caf6, de textura cripLocristallnn, densos y compactas. Lbs e~ir~ 

tos varían de 50 cm. a masivo~-;, soln·c todo en sn pnrte sttperJor, en la 'porción med:f.a pLesenta 

caliza de estratificaci6n delgada de 10 a 40 cm. con un espesor de 20 m. 

Distribución. Al igual que las unidades anteriores, esta' formadón no ·aflora''~~· el área',' pero 

fue cortada en el pozo lxmiquilpnn n.1 en dos intervalos ( 11140-1650 mbmr y 1952-2857 mbmr ) 

por el efecto de una follo inverso; 

Se le encuentra aflorando en su localidad tipo' e1i 'el Río San,.Pedro, · Reyes ("op·: · cit';' )''·: 

En el Distrito de Poza Rica se le ha cortado 'eri los pozos·San'Marcos nn. ·2 y 3; en ·ei··área'.de 

lluiltepec- Magdalena, se iclentifjcÓ en .los pozos Tlnloc n. 1 y Coronado n. 

Plataforma Tuxpan. 

al suroeste de la 

Litología y cspeHor. A la profundid~d entre 1952 y 2500'm. se cortaion mudstb~~~·par~i~lm~ritc' 

<lolomitizados, gris oscuro, compactos, ·con abundante pirita discmlriada 'y ·~~a~tÜr~~ sellada~· ~or 

calcita, presenta líneas estilollticas, fragmentos de nlgas, corales, moluscos y placas de equi-

noderrnos. (. [' 

Estas rocas alternan con mudstone arcilloso gris oscuro a negro, compacto y fracturado. 



De los 2500 o los 2875 m. de profundld~d se presentnn'mudstones' parcialmente dolomiti~adb~ 

de color gria claro a oscuro, con pirita diseminada y fracturas rell~nds de calcita. Estas ro

cas se presentan intercalados con mudstones arcillosos gris cloro a oscuro compactos. 

El espesor atravesado fue de 923 m. 

',1 

Relaciones estratigráficas. Su 'contacto inferior 'es cii~cordarite co~''lii, 'Fo.rinac:ión Huayacocotla. 

El contacto superior se presenta concordante con los sedimentos de la Formación Trancas que le 

sobreyace. 

tli' 

Edad y correlación. En ~l pozo Ixmiquilpon n.l se iddntif{¿ar~n'fragme~tos.dd ~biu~~b~, alga~, 

corales y placas de equinodermos no'determinan~es para establecer su edad, si~ ein~~~gb, por su 

posición estrottgriífico se le aiignó una edad·correspondiént~ al '~im~erid~lano· T~inprano. 

Se correlacl.ona con las formaciones San Andrés, Tamiín, Chipoco del Distrito de Poza Rica. 

Ambiente de depósito. Por su litología, coloración y contenido de pirita la unidad expresa un 

ambiente reductor de baja energía. 



FORMACION LAS TRANCAS 

Definición. El nombre de 'Formación Lns Trancas 'lo propuso Segerstrom ( 1962 ) 'para design'lt" una 

secuencia de lutitas, areniscas y cali~as impuras con partes piritosas que 'afloriin en el Puerto 

Las Trancas, en el km. 217 de la carretera México-Laredo, aproximadamente a 18 km. al norte de Zi

mapiín, 

El espesor expuesto es de 350 m. sin que aflore la base. 

!.'.' '( '.'' 

Distribución. La formación Las Trancas aflora en las· inmediaciones del iirea dei· prospecto hacia 

el norte; entre los poblados de la Lagunita y lri Pc~hug~ y entre: la· Únión y' TaxHay: 1 1
'Eii' el pozo 

lxmiquilpan se identificó en los intervnloi 561-1440 y 1650-1952 mbmr; el segundo intervalo re

presenta bloque de piso de una falla inversa. 

1!1 

Litología y espesor. En el Pozo Ixmiquilpan n.l se' identificaron 7 Ínienbrós que' dé 'la base''a la 

cima presentan las siguientes carnctcrístlcas litológicas 'generales y espesor:, "Unidad' I, mudstone 

y lutitas, 492 m.; unidad 2, lutitas, 17m.i unidad' 3, areniscas, 211m,;' un:i.dad'4;''mudstoÍ1es y areni.'! 

cas, 205 m.; unidad 5, lutitas, 2lm.; unidad 6, mudstone arcilloso, 98 m.; unidad 7, areniscas, 

22m. De tal manero que el espesor total es de 879 m. 



Carrillo y Suter ( 1982 ) reportan el nwrcodo concroste lito16gic6 'qué ~fesenta la 'Formri~i6n 

Las Trancas en el iírcn del banco calcáreo de El Doctor; areniscas ul poniente del banco Y rocas 

arcillo-culefireus ul oriente. 

Relaciones estratj_griíficas. En el pozo Ixmiquilpun n.'l 'sobreyace concordantemente a la Forma-

ción San Pedro y subyace en igual forma a la Formaci6n Santuario. 

Edad y correlación. En el pozo txmiqttilpari' n'. l in Formación' Las Trancas no' p~é~enta' fós.ílés''ile-

terminativos, por lo que consideran por posición estratigráfica, de una edad del Jurásico Supe-

rior ( Tithoninno ). •' 

Segerstrom ( op. cit. ) reporta contJnido fosilífero'dci Paradoutocer~¡'~b. at ~~ienth del 

Puerto de Las Trancas y de ~!nzapilites sp. en la parte inferior de la Barranca de Tolimán, que 

ubica a la formaci6n entre el PortlandJ.ano ·Medio. y el Tithoniano. 
¡'1·. 

Se correlaciona con las formaciones Tepexiloclay Pimienta de los distritos de C6rdoba y Po-

za Rica, Ver., rcspectivomcntc. 

Ambiente de depósito. Lo' unidad 'se 'acumuló en··un ·ambiente reductor de aguas poco'·prafundas''d~ 
. .... Í" •• 

circulación restringida, con gran aporte <le sedimentos terrígenos, En tanto que hacia el ponien-



te del Banco El Uoctor, las rocas cl5sticas equivalentes se acumularon en cuenca post-arco, 

SISTEMA CRETACICO 

FORMACION SANTUARIO 

ir,: I• '· 

Definici6n. El nomb~e de Formaci6n ·santuario ¡¿·pr¿~us¿ i~Ícialmente S~g~rst~o~'(''14¿2~) para 

definir una secuencia de 280 m. de espesor forniada 'por calizas gris 'oscuro' calcarenil:a!r;· luti-. 

tas filítcas y grauvacas con algunas concrecio~es ~olc&re~s. La localidad tipo est& situada a 

22 km. al noreste de lxmiquilan en el poblado de Santuario, 

Distribuci6n. Los eflornmicntos en el &rea se encuentran bastance·'restringidos~ y~ que sola

mente se identificó en dos zonas, donde ambas corresponden a nii~leos de' anticlinales, 

En la porción noreste, dicho formnción nflora en el nGcleo del Anticlinal XÜchiti&n a1·~ste 

del Cerro La Mesa Ml.entras que hacia el sur, aflora en·'el núcleo del Anticlinal San Miguel de 

La Cal, al norte del poblndo Los Mandozn, al pie del Cerro Peíla Colorada. 

"'' 

Litología y espesor. En el Anticlinal Xuchitl5n afloran calizas de textura mudstone-wackestone 

de color grls oscuro con laminaciones, nodulares que presentnn estratos con variaciones entre 



10 cm. y l m. Esta secuencia alterno ritmicnmente con lutitas cnlc5reas de color pardo verdos¿, 

La base de los estratos cnlc:lreos muestr<t biOturbaciGn ocasionalmente. 

Se estimó un espesor de 250 m. pora '1n Formación Santuario en esta exposición, sin embargo, 

es posible que sea menor en v1.rtucl de qu" se encuentra muy plegada. 

Al norte de Los Mendoza, en el nGclco 'del Anticlinal dri San Migu~l de ln Cal~ ~fl~~~ una se-' 

cuencia con un espesor aproximado de' 120 m. de arenüicns de color marrón que intemperiznri' en color 

ocre, de grano medio n grueso, que se clasificaron como uubarcosns y present~n una ~edon~~i que va

ría de subangulosn a subre<lon<leada'·y algunos nódulos de hematita. L~ otra unidad e~ de areniscas 

color verde pistache de grano medio que fueron clasifJcndas como grauvacas por 'su. contenido de 

fragmentos de rocas Ignens y metamórficas, dn l¿s cu~les su redondez'varía d~''suban~~losos n··~ub

redondeados. Ambas unidades presc11tan algunos horizon tesarcillosos y otros conglomeráticos sobre 

todo léstos últimos, que son m5s frecuentes. 

Relaciones estratigráficn~. Su contacto inferior no se encuentra ex~uesto; sin ¿mbaiho, en ¿l 

pozo lxmiqu!lpan n.l sobreyace concordnntcmrinte a la Formación La~ 'Tr~ncas. lnfrnya~e en forma 

concordnnte y transicion~l n las rocas carbonatadas de la formoci6n Cuesta del Cura en el Anticli

nal Xuchitlán, mientras que en el Anticlinal San Miguel de la Cal, subyace concordantemente a la 

FormacJón El Abra. La cima de 111 Formación Santuario se correlaciona con las formaciones Tamau-



lipas Inferior y Otates. 

Edad y correlaci6n. En el irea de estudio' no 'se encontiurbn f6sileh determín~tivos.' En el' repor

te del pozo Ixmiquilpan n.l asignan para la formaci6n una edad correspondiente al Barremiano-Aptia

no por posici6n estratigrifico. 

Fuera del &reo, la unidad es coi~elaciona~le 'cori las'f~~macion~s'Otat~s y Tafuaulipas Inferior 

de la cuenca Tampico-Misantla, Tlacoyalco y Zotla de' la' enerice "ºretos, con la''formación Guaxcafui 

de las porciones central y occidental de la Plataforrna Valles-Snn Luis y con las formaciones Acui

tlapfn, Xochicalco y Conglomerados Rojos Nexapa. 

··!1 

Ambiente de dep6si.to. La formacióri 'se acu;.,ulií en 'un''ambi.ente marino cercano a costa, sus sedimen

tos provenían de una isla situada hacia el oriCnte;' ya que"en esa dirección. se observan elásticos 

cada vez más gruesos. En. tanto '!'"' hacia la porci6n 'oc~idental ·('en el''Anticlinal Xuchitlin ) la 

naturaleza de los sedimentos indica que son característicos de aguas profundas. 

FORHACION TAMAULIPAS INFERIOR 

·····.,11 ',, '. ' 1 ~ ! ¡ 1, '. J l ~ ·' : : ' ' -\ ' 

Definici6n. Muir, J .M. ( 1936 ) propuso el nombre de Tsmaulipaa Inferior para una secuencia de 



calizas densas, <le grano fino, ligeramente cretosns, de· color crema amarillCntO de estiatOs 

ondulados con espesores de 20 n 25 cm. hnntn m5s de 50 cm. que contienen n6dulos e~fe~oid~ie~ 

y elongados de pedernal amarillento~ Ln localidad tipo se· encuen~~~ en el Caii6n de la Horre

gn de la Sierra de Tnmaullpns, donde estfi expuesto un espesor de 400 m. 

Distribución. Lo única localidad donde aflora' es en el' Anticlinal Xuchitlán'. ·· 

Tambi¡n está expuesta en el Cerro'VenG ( a~roxfmadafuenEe 6 km~ nl norte: del~aficir~~i~hto"én 

el Anticlinal Xuchitliín )', en ei' Anticlinorio de Hunyacocotla y en las sierras Madre Oriental, 

de Tamaulipas y de San Carlos Cruillas. 

Litología y espesor. En ln hase 'esta· forma~l6n corisiste·d~ cnliias'~oduln~cs d~· textura· mud

stone, color gris oscuro.en estratos medianos a grue~os' cori estilolitns, vetillas de ¿alci~a y 

lentes y nódulos <le pedernnl opgra, Prasen~n nl3unos horizontes'.dc lutitas de ~olor 'blanqusci

no, porque se encuentran muy nlterados. Hacia la cima afloran calizas wackestones de color 

gris crema que intemperiznn en gris claro., ... 

El espesor expuesto es de eproximndamente 100 m. 

Relaciones estratigráficas. Las relaciones estratigráficas de la formación son concordantes; 



sobreyace a la Formación Santuario y subyace a la Formación Otates. 

Edad y correlación. Las características litológica" observadas por l~ \midad'.sugieren 'que· in

cluye al "Miembro de calizas cremas" de edad llarremiano Superior (' ·rGPR..:70, Prospecto' Ttila )', . por 

lo cual se le asigno tmn edad Hanteriviano-Ba~remiano. Ln Formación Tamaulipas Inferior se corre 

laciona con lo porte media de la Fornmción Santuario expuesta en Los Mendoiri.· · 

La unidad es equivalente a la For;nación Cup.ldo, Tara.lses, Las Vigas, San Marcos, Barril Vie

jo, Patula y La Mu.la, del noreste' de México, 

También se correlnc.iona con la· Formació1i Guaxcamii de la Plataforii1a Valles-San Luis y''con las 

Formaciones Xochicalco, Acuitlapiin, Conglomerado Nexapa y Acahuizotla de la Plataforma de Guerre

ro-Morelos. 

Ambiente de depósito. Las característlcas' litológicas '(¡ue presenta en' ei''á~ea ekpresan un am-'

biente de depósito de plataforma más prof~ndo que el propuesto para la unidad en otras áreas, 

donde presenta calizas oolíticas ( Corrillo 8, 1971 ), 



FORMACION OTATES. 

·'· ,-

Definici6n. el t&rmino Otates fue introducido por primera vez en.la literatura g~ol6gic~ por 

Muir, ( 1936 ) quien lo tomó del cañón del. mismo nombre en la Sierrá cie Tamau.ipas·; 'a 7 knl. d~ 

la localidad de Aguo Nueva del C~ñón de La Borrega. En ·c~te siiío aflora' ~na secu~ncia ae ·cali

zas arcillosas de color gris, gris oscuro y negro con'e~tratos ~u~b espesor var!ri de~de ~ricis''' 

cuantos centlmetros hasta SO cm., presenta intercalaciones de lutito laminares del mismo color 

y ocasionalmente se observa pedernal negro. 

,\', 

Distribución. Al igual que la Formación Tamaulipas Inferior,'' úriicamente aflori:(eh el 'Anticli

nal Xuch1tl5n. Fuera del 5rea se ha reportado a~~liamente hacia ei noreste~· donde constituye 

un horiwn índice. También aflora en el Cerro Venú, a 6 km. de esta localidad. 

Litolog!a y espesor. En el &rea, la Formaci6~ Ótates consiste en una in~eical~ción de chlizas 

y lutitas de estratificación delgada. Las calizas son mudstones y wakestones 'de' color ··café. e' 

intemperiznn en color crema. Las lutitas son calcáreas e intrrn1perizan en colores rojizo y ver

de, además de ser muy flsiles. El espesor expuesto es de 20 m. 



Relaciones estro LRrfifices. Esca unidnJ sobro~uce concor<lnntemente n lri ~ormaci~n.Tamaulipas 

Inferior y la presencia de un conglomerndo intrnformncion~l indica ·el contacto transicional ha-

cia la Formnclón El Abra, por lo que suhynce eonr:ordnntcmentc a ésta. 

Edad y correlaci6n. En otras localidades se hari reportado 
0 nbundan¿~s.f6siles de. am6ni~as' y' 

Colomiella mexi6ana Bonet, que la ubica en ~l 'Ap~iano. En 'el firea se 'lri'~~ign6 u~~· ~dad ~~tia-

na por su posición estratigr:ifica. 
' \ ' ,. • ' • ' • ·'' 1 : i' 

Se correlaciona con la cima de la'secuencia arenosa· de la 

Formaci6n Santuad.o expuesta en Los Hendozr1'.' 'La' Form~ció~ Otates se correlaciona con la For-

mación La Peña expuesta mnpliamente en el noreste de México. 

Ambiente de depósito. La formación Otates se acumuló en un ambiente nerítico con un gran apor-

te de terrígenos. 

FORMACION EL ABRA 

'.I 't '"~ t '. 

Definici6n. Garfias, ( 1915 utú:Lzó por"pri~er~ vez ei nombre de "El" Abra L:imestone". Este 

término fue elevado al ~ang~ de Formaci6n 'po~ 'kellun ( i93d ·), para'referirse ·~ ~n cdmpl~jo''de 

rocas carbonatadas de facies de plataforma depositadas durante el Albiano-Cenomaniano, en las 



plataformas de Valles-San Luis y de Tuxpon. Esta formocJ.ón fue dividida por Kellun en "~!il:i.o

lino Phase" y "Taninul !'hase", las que posterionnentt> fueron c1;tud.lodns como fncie~ "El Abra" 

y "Taninul" por Uonet ( 195Z,. 1956, 1963 ), Guzmiin ( 1967 ) y Griffith et. al. ( 1969 ). 

La localidad tipo se encuentra 'en el Co~ón El Abro, en la Sierro del mismo nombre, sobre lo 

carretera San Luis Potosí-Tompico n 10 km. nl oriente de Cd. Valles. 

Con base en las características litológicas de la formoción, puede establric~~se'una simii~

tud entre 6sta y el banco calcáreo El Doctor del iirco de Quer6tor6, ~or lo que S~gerstrom ( 1962 

y Fries 1962 utilizaron el nombre Forinación El 'noctor, · parn rocas equivalentes a la Forma-

ción El Abra, en el iireo de Ixmiquilpan. Al respecto, Carrasco B. ( ·1970 ) consideró que la "Fo!_ 

moción El Abra fue depositada sobre unn plataforma ·~xtensa, en lo que no se justifici el utili

zar dos nombres de formac.lones, y se propone abandonar el nombre de Formación el Doctor y usar 

Gnicamente el nombre de Formación El Abra, paro las rocas depositadas en la Plataforma Valles-San 

Luis". 

En el presente trabajo s~ convíno ~n utiliz~r dl no~br~ de F¿rm~cióri 'El Abr~, p6i la' ~b~tinui 

dad de los afloramientos de esta formación desde lo Plataforma Valles-San Luis hasta el firea de 

trabajo. 

,, 

Distribución. En el área de estudio, ln formación estfi expuesta ampliamente en la porción central 



del conjunto serrano, en donde conforma lns 'mayores prominencias or~gr5fi6n~. 

También fue identi[icada en ios alrededores de ln zona y presento extensos ofloromfento~ en 

lo Plotnformn Valle,; ·San Luis; su conti.nni.dnd l.lcgn h1rntn el norer;tc de México donde hn sido cor

tada en los pozos del Atol6n de la Fnjn de Oro. 

Litología y espesor. Ln Formnci6n· El Abra en ln 'sección El. Palmcir-Pntrii1 Nueva', consisté de 

1680 m. de colizns que varían desde wrickestone hasta bo~ndstone que se pue~en ri~iu~ar 'en tres 

unidades. Lo inferior est5 formada por calizas 'wackestone-pnckstone ~ bo~nds~o~e·'~n· ~strn¿~s 

gruesos y masivos de color gris claro 'parcial.mente dolimitizndos y con ' 11 pc1rches".'de dolomía; los 

desarrollos arrecifa.les presentan abundantes rudistas. El espesor 'de· esta unidad cs"c!e 950 m. 

La unidnd nwdl.11 consJste de 150 m. Cie enlizas wackestone gd.s claro en cstrntos' c'on nn espesor 

entre 40 y 80 cm. Ln unidad supeiior es de calizos boundstone parcialmente dolomitizodas con al

gunos intercnlnc!one• de packstone y wackestone,' Esto unidad tiene un espesor de 580 m. 

En el C. La Pnl.ma, se observo el cambio de facies de la Formoci6n El Abra a las calizas con 

pedernal de ln fornmci6n Cuesto del Curn. 

En la sección Los Mendozn el espesnr medido fue de 1980 m. sin alcanzar su cima. 

Las unidades observados en esto porci6n difieren de la' secc16n·no~te' en· cuanid o''las caracte

rísticne texturales. Esto se puede deber n un cambio de facies dentro de la misma formaci6n. 



1 '• 

La unidad inferlor presenta una calizo <lrenos~ parcialmente re~ri~talizad~ ~ue cambi~ gra

dualmente a calizas mudstone color grls ·crema de estrarificclón mediana con escasos fósiles ( isu

griras y ncrineas ) , Esta ca.liza presenta vetl.llas de calcita y su· aspecto ge11eral es brechoide, 

producto de una falla normal. AlRunoH estratos presentan' ~6d~los dJ pedernal negro y he~~¿ita. 

Esta unidad frecuentemente manif:l.esta una recrlstalización en forma de numerosos "parches" de 

dolomías o calizas parcialmente dulomitiza<las. El eopesor.'medido es de 350 m. 

La unidad medio se caracteriza por el incremento gradu~l de contenido fosillf¿ro q~e 'prd~en

ta en comparacl.ón n las unidnt~es infer.ior y superior y en direcc.ión vcrti cal. ·Consiste 'en' ·980 m. 

de calizas wnckestone-boundstone color gris claro que ocurren en estratos mc<l~an6s a gruesos. Los 

fósiles mfis observados fuiron rudista•. Ln mnyor!o de e~tns enlizas presentan re~~1stalizaci6n 

secundaria, La unidad superior contiene calizos packstone parcialmente dolomitiia<lns en estratos 

medianos que frecuentemente presentan nódulos calcfireos, vetlllas de calcita y es~orfidi~Js nódulos 

de pedernal. Loe fósiles .de esta unidad se observan como fantasmas, por las alt~rnclone~ secunda

rias. Hacia ln cima afloran calizas recristaiizndas inter~aladas con dolomías en estratos gruesos 

y masivos. Tiene un espesor aproximado de 650 m. ya que no se alcanzó su cima. Fig 11, l 

Relaciones estratigrfificas. En la'sección El Palmrir-Patria 'Nue~~ la for~ación s6breyace en forma 

concordante y transicional a la Formación Santuario, al igual que en el ndcleo del Anticlinal San 



Miguel de La Cal, al pie del Cerro Peíla ColornJa. 

La unidad subyace concordantemente a 111 Formación Soyntal en la sección .El' Palmár-Pntrin Nue

va, Al sur de Yolotepcc, la Formación El Abra subyace dincor<lantemente n ln unidad lacustre del 

Grupo El Morro. 

,¡ 

Edad y correlación. La Formaci6Ü Ei Abra ccintien~·microfósiles toles como:.Giob~g~~inclloid~s ben

to:iesis Morrow, Heterohelix morenan:L 'Gushman,' Calcisphaerulln inno;ninata llanee·, Pithonella ovalis 

llonet, Stomi_E_~~.!.11-EJ!~¡:_r_i_c:_:i_ Kaufman, .l:'.._l:_~ihedb<:E_gclla, s lmplcx )lorrow 4ue la ubican t?ll un ran{\o 

cronoestratigrfifico del Albiano al Cenomaninno~ Fries ( 1962 ) connidera que lo formación pudiera 

representar también al Aptinno en lo !loja l'achucn. El espesor anómalo Je ln Formación El Abra su

giere que su edad puede inc.1.11!.r parte del T11roni.nno; ,;fn emb:ir~o, no se Identificaron fósiles que 

comprueben estn hip6tesis. 

El Abra se correlacfona dentro del iírea con la Formación Cuesta del Cur,1, con la cunl se inter 

digito; el cambio de facies se observa cla~nmcntc en al C. La Pul~~. · Eq~i~ale ~ambién n la Forma 

ci6n El Doctor del Altiplano de Querétaro, n'la Formncl6n Orizehn de l~ C~enca de Verncruz, a lo 

Formaci6n ~!arelas de Guerrero y More los y a la enliza Sierra Madre de Chiapas. 

Ambiente de dep6sito. Los cnracterísticns litológicos y el contenido fosilífero de estn formaci6n 



indican un ambiente ele plataforma. 
l'I 

La plataforma, denominada por Carrasco ( 1971 ) como Plutuforma'de Actopu~, se e~tendla'~~ el 

&rea; su limite occidental ya fue definido por Carrasco ( op. cit. ) desde Cardonal hasta Progre

so ( fig. 11. 2 ) . 

La mayor porte de las rocas de la formaci6n fuerbn ~¿um~ladas en ril &red orre¿if dl-postar~eci

fal con variaciones locales a enlizas ele aguas mfis'piofundos '( bati~les ? ).El e~pe~~r 'an6mnlo 

que s~ observa en las secciones puede explicarse como 'resul¿ado ele· un 'hundimiento"len~o ~ cbnstan

te de la plataforma en esta porción; dP ·~n~ra' qué, las condiciones batimStricas se conservaron y 

permitieron la acumulación de ese grueso paquete de calizas de plataforma. 

FORMACION CUESTA DEL CURA. 

Definici6n. Imlay ( 1936,p. 1125'), describi6"por primera'"vez a"la:'Forma'ci6"Cuesta del Cura de 

acuerdo con los ¡¡ floramientos de' ¿a liza delgada ondulada; ''con bandas de' 'pede~nal"negro, que aflo

ran en ln locaUdad del mismo nombre n 6.5 km. al ponientii''de Parr'as,' Coah. donde CJcscnnsa entre 

la Caliza Aurora y ln Formaci6n lndidura. El espesor de esta formoci6n es de 70 m. 

Distribuci6n. Estfi expuesta en la porci6n septentrional del &rea de estudio, con tres afloramien-



tos de poca extensl.iín: en el Cerro La Palma y al sur de Xuchitl.~n,' al igual que en Dos C.P.rros. 

La Formación Cuesta del Cura· est6' ampliamente destri~uída en el noreste de M&xico, en la~ 

regiones de Monterrey, Cd. Victoria ~ en la región nl oeste de Poza Rica; tambi6n en el flanco 

occidental del paleoelemento Pl¡¡taforma Vallus-Smt Luls. 

Litología y espesor. La Formaci6n Cuesta del Cuia expuesta en el' Cerro La Palma consiste ·d~ 

una caliza de textura mudstone-wackestonc de c616r gris oscuro que intempérizn en gris claro~ 

presenta estrntificaci6n del.gnda· n n1edj.ano, ln~i~acione~ en algunas chpns; ndurn5s de''bnndas' ~ n6-

dulos de pedernal negro; la unidad· muestra numeiosns·vetillos <le cdlcita, lo 'cual puede asociar

se al brechomiento observado en algunos afloramientos. En esta localidad se observa el cambio 

de facies a los enlizas <lu lo Formac16n El Abra. 

Al sur ,\e XuchltJ_:in se encuentra ln otra localidad de l¡¡ Formación Cuestll del Cura, en donde 

consiste en unn calizo <le color gris.'oscuro que intemperiza a' gris ¿1aro, de tex~ura wnck~stone 

que gradGa haci~ lu cima u un mu<lstone de estratificación Jelgn<lu-m¿dionn 'con Ie~tes; ~6dulbs y 

bandas de pedernal negro y algunas' Iuminnciones. 'En o~asibnes los estratos presentan boudinage. 

El espesor estimado para la formación varía entre 320 y 600 m. 

Relaciones eetrotigr6ficos. Debido n que esta formaci6n aflora en pequeRos cerros, no se obser-



vó la base de ln unidad y su cont11cto hacia la el.mil tnrnpoco se conoce, 'pero por estudios en '111s 

zonas aleda~as se sube que in[rnyace concordantemente u lu Forrnuci6n Soynt~l. El ~ontacto con 

la For111nci6n El Abra es cor1cortlantc y t1·antiiclor1~1]_, co1no se observa e11 el C. I~n Cruz. 

·I ' ' 
Edad y correlaci6n. La edad nsignnda en el Prospecto Tula es Albinno Sup~rior-Cenomaniano con 

base en el contenido de los sieuien~en mlcrofósiles: Rotalipora greenherrnnsis Hdrrow, 'E~bergella 

planispira Tappan, Globigednelloiodes hentone.sis Mori:ow, Rotalipora balerreansls Gandolf, 

Heterohelix, washitensi~ Toppan, Schaekeinn cenomnnu ~chuleo. 

La se.cuenci:i e>:puesta en el Sinclln;i] Xuchtiliín fu,, considerada por Tarnngo, 'e;,' 1975 ) 'como· 

Formación Agua Nueva, de edad correspondiente al Turonlano por el contenido de Marginci,t'rilncarla sp. '; 

en virtud de que los carncterfsticas litol6gicas no corresponde~ a la~' propias d~ l~ Fo~ma~i5n Agua 

Nueva y si a las de ln Formación Cuesta del Curn, i;c 'debe considerar que ésta· úlÜma formación, en 

esta localidad, tiene una ednd que comprenden del Alhiano hasta parte del Turbniano. 

La formación se correlnclonu en el 5ree con la Formación El Abra; la interdigitación se obser-

va en el Cerro La Palma. 

Equivale a lus rocas 'de Banco de ln Formación ·El noctor, También ·se correlaciona 'con la Fer-
mación Tamaulipas Superior de la Cuenca Tampico-Misantla, con las Calizas Sierra Madre de Tabasco 

y del ltsmo de Tehuantepcc. 



t·• \11• 

Ambiente de depósito. Se depositó en un ambiente neritico profundo de cuenca abierta, en un me

dio poco oxigenado y de baja energía. 

FORMACION SOYATAL. 

¡¡¡ . \ .¡, 

Definición. Wilson B.W',' Eit. 'al. '(' 1955', p.3 risign6 el'nombre' de'Formación Soy~tal a uria secue.!)_ 

cia que consiste de un conglomerado 'de cias tos calciíre~s; calizas y ! calizas arcillosas' 'de color 

pardo claro y gris oscuro, intercaladas con lutitas calcáreas de edad Tnroniano. La unidad es mfis 

arcillosa hacia la cima. 

La localidad tipo estií situada en el poblado de Soyatal. Hgo. a 48 km. al noreste de Zimapiín . 

. r ·. 

Distribución. Aflora a 2.5 km. al ·~ureste ~el ·poblad~ de Xuchitl&n en un barranco y sobre la 

carretera Progreso-El Teph6 en el poblado Ftancisco Villa. ,\ ·-' ll· 

Esta formación aflora tambi6n en el iírea d~ XichG, Gto. en la •.:Sierra ·de Alvarez en la zona 

de Arista, San Luis Potosí y en el iírea de Laguna Seca-La Tinaja, S. L. P. 

n:. 

Litología y espesor. Se reconoció una secuencia de calizas arcillosa~ de'~oloi'g~i~ oscurb'de 

estratificación mediana intercaladas con lutitas gris oscuro y gris rojizo. Las calizas son 



mudstone y wackestone; algunas presenta11 hou<linr1ge y 1.aminnciones. 

Muestra un intenso plegomiento, que se expresn en pliegues tipo chevr6n con nmplitudes de 

3 m. 

En esta locnlidad tiene un es~esor nproximado"de 300 m., aunque puede ser menor en virtud 

del plegamiento, y a que su base no esti expuesta. 

: ' . ,, . 

Relaciones estratigrificas. Como' la ~orm~~i6n Soyai~l ~i¿~enta aflo~~miehios'e~6o~&di6cis: la 

Gnica relac16n que se conoce es que subyace en discordancla a los dep6sitos lacustres de la For

mación Tarango. 

Edad y correlaci6n. Segerstrom (.1962 ). reporto que la Formnción'soyatal contiene el f6sil ín

dice del Turoninno Inoceramus labiatu~ en ~l Cerro Vena a 6 km. al sur de Ixmiq~ 

La Formación Soyntal se correlaciona con las formaciones Cuaúciii y Agua Nueva. También ·se 

correlaciona con ln Formaci6n Indidura al nu~este de México y con la parte inferior de la For

maci6n Son Felipe de la Cuenca de Tnmpico. 

·¡: .. ,. 

Ambiente de dep6sito. Lns características físicas de la unidad expresan un ambiente de depósito 

cercano a lo costa con aporte de terrígenos. 



FORMACION MEXCALA 

Deíinici6n. El nombre de Formuci6n Mcxculo lo prbpuso e: Fries' ( 1960 ) c~n·ba~e en la ~~c~i6n 

tipo que levant6 llonhenberger-Thomas ( 1955 e~tre la' Cofonia Valerio Trujano 'y el Río Balsas. \a 

localidad tipo de esta formoci6n, ~e h~lla 'en el 'poblado"de Mexcala, Gio.,· en ~l c~Üc~· cori'~1 río 

del mismo nombre y la carretera ~6xico-Acapulco"en el km. 220. En este lugar existe una alternan

cia de areniscos, limolitas y lutitas calcfireas. 

Distribuci6n. Las rocas clfisticns de lo Formaci6n Mexcnla son l~s ~e menor ~l~t~ibu~i6n, ya que 

solamente se observaron pequeños' aflorami.entos" en la' pcirci6n sÜroeste. de 'la regÚiii est~dioda. 

La Formnci6n Mexcula aflora hacia el sur de la Cuenca de M6xico en los estados de Guerrero y 

Morelos. 

Litología y espesor. Los únicos nlforomientos de la Formaci6n Mexcal~ se "'encuentran en la terro

cerfn entre Mixquiuhuala y Tunititlfin. En dichas lo~alidodes, ~e e~~im6.iln espesor de 450 m. pa

ra lo unidad, La formoci6n consiste de uno intercolaci6n ·ae arenÍ~c~s. lutitas y limolitas de co

lor gris verde que intemperizo en amririllo ocre. 'El espe~or· de''lo~-~~tratos vri~lo entre 5 y 30 cm. 

Las areniscas son de grano fino a medio, frecuentemente presentan estratificnci6n gradada con un 



horizonte superior de cnriícter político; en ocnslnnes, tienen marcas de' flujo en la base de los 

estratos, Las lutltns son cnl.c5rer1s; an ocasiones :treno-limosas; npnrccen en?¿st~atos·'drig~dos 

menores de 10 cm. de espesor. Esta secuencio flysch presenta fracturas rellenas por calcita e 

intemperiza en fornm diferencial. 

Relaciones estrntigriífirns. Esta unidad sobreyace concordantemente 'a' la Formacióri'soyatal' de' 

acuerdo con las observncione~ hechas en ln ta~nda Las Pilas ai noite 'd~i '&rea. Subyace median

te una discordancia n la Formación Tarango y n los Basaltos del Cuaternario. 

Edad y correlación. Lo Formaci6n''Mexcnln ha sido' asignada, en el iírea del Prospecto Progreso 

al Senoniano-Moestrich~inno por po~ici6n es~iatigriífica. 

Segerstrom ( 1962 ) con•i<lero' que la Furmaci6n ~excala cambia later~lmcnte a' la Fo~maci6n 

Soya tal, de compi-obnrsc lo miterior, lil edad de la Formación Mexc'ala comprendería, parte· del 

Turoniano. En el iírea de l" lloj11' Cuernavnc:a, Fries ( l 966 ) , reporta para la 'parte inferior de 

la formación, CO!lten.ldo fosJllfero de Bart:._()_~!_orn~, Peron_íceras, sp., Ostocaphites sp., 

"Criocerns" SE.!_ • .!.l_liymoti;_01_!'.J'.!..!. !.'..':'.~-~¡:_e_l_l_~- ('!) y 12.l1~'!.1.~· que :lndican una edad con.lncla

na temprana y Jos rnicro.'Ósile,;: lledhergella ".E.!.• g.avi~J?..~g_ella sp., !Zugoglobigerina sp., 

Heteroli_(>_l_i_x __ ':'J'.:..• y varJas especl.es de C:lobotruncana que <lef.Lnen una ednd de finales del Turonia-



no. 

La Formación ~!cxcaln se correlaciona con las formac1ones ~1éndez. San Felipe, Tamasopo y Cár

denas, que est&n expuestos hacia el norte en la Plntoformn Valles-San Luis o en sus bordes. 

Ambiente de depósito. Con base en sus características' texturnles, principalmente de estratifi

cación gradada. se infiere un mecanismo de acumulación por corrientes de turbiedad en el talud 

continental, que formoron abanicos' submarinos, 

En el área de la Hoja Cuernavacn, Fries ( 1966 ) infiere que esta formación 'se 'depositó''en 

aguas someras no muy alejadas <le la costai ya que sus estratos suelen mostras 6ndulas, restos 

de pelecípodos y obundnntes tallos de plantas. 

SISTEMA TERCIARIO 

GRUPO EL MORRO 

'!!)''' 

Definición. Esta unidad fue descrita inicialmente por Simón 'y Mapes 

El Morro. Posteriormente Segerstrom ( '1961.) lo considera conglo~~r~dd ~ al ~ismo ti~mpo' propone 

elevarlo nl rango de Grupo, ya que consiste de conglomerados c~lcfireo~ bien cementados en una mo

triz de color rojizo intercalados con derrames lfivicos de hnsolto y andesita y horizontes de tobo 



que afloran en el Cerro El Morro a 6 km. de Zirnapiín, ligo. 

Distribuci6n. Las rocas de esta·unidad· so encuentran aflorando en &reas rddudidas y·aiil~das; 

al pie del Cerro Benito Ju&rez, en la Barranca La Sierrita y al Sur de Yolotepec, a 1 km de la 

Mesa El Tabl6n. 

·, 'I ' ' ' ~ 1 ' ' 

Litología y esp~sor. En el '&r~a'de'e~tudfo; la· 'uriidad 'consis~e prin¿ipalm~n~~· de'cio~gib~eriido~ 

petromícticos de clastos de calizé, dolomlas~''areniscas de grano ·fino y élgun6~·:f~iig~entos· volcfi

nicos y de pedernal. El tamafio
1
de :~us fr~g~entos var!a ent~e 2' ~ ·40 cm;~ pr~dominan· los ~lfis

ticos entre 10 y 15 cm. 'El grado de rcdonuez 'varía ·de 'subredondeauo"á subangulos~,' 'Los fragmen

tos líticos se encuentran en una matriz arenosa de grano medio y se presentan por lo general muy 

cementndos por cnrbonnto de colcÍo. 

El conjunto se observo como tin agregndo de clastos color gris eri 'una matriz'· roja.' La unidad 

se encuentra dispuesta en estratos gruesos a masivos intercalados con algunos horizo11tcs de are

niscas rojas de grano grueso. 

Dentro de este grupo 'quedoron incluidas u~ conjuntci'de c~li~as'lacustr~s bandeadas de estrnti

ficaci6n medionn con intercrilociones arcillosris. Y lentes de pedernal caf~. Las calizos son de 

color blunquecino y rojizo por lo presencia de hematita. 



El espesor del Grupo El. ~orro var1n co11sider:tl1Jemente de u11a 5rca a otra. 

Relaciones estrntigr&ficos. El contacto inferior de la unidad es di~c6idante' cbri las for~a

ciones cret&cicas, como s~ observa nl sur de Yolotepec donde descansa en discbidrincia ringul~r 

sobre las calizas de la' Formación El Abra. ·En la' !larranca La Sierritn subyacen discordantemente 

al Grupo Pachuca, lo que indica que su contacto superior también es discordante con las unida

des terciarias. 

Edad y correlación. La edad asignadri a ~sih unÍd•d e~ <lelEoceno-Oligo~eno ~ar posición estratl

gr&fica; aunque estrictamente no ~e pue<lci·•a~s~art~r que ihcluya ar'Prilciocenb, ya''que co~tierie 

clfisticos del Cret&clco Superior y se encuentra por debajo de la secuencia volcfinica del Grupo 

Pachuco del Oligoceno-Mioceno. 

Ovledo ( op. cit. ) reporta que el Con¡;lomerado Texcoco, en· el' Pozo Texco¿o' n.' l se encuentra 

abajo de rocas similare~ a las <lel Grupo Pachucn, a partir· de 'lris c~ril~s se obtuvo una edad de 

30-31.4 m.a. (Oligoceno Superior) con base en un fechrirni~nto por' K-Ai. 

El car&cter continentnl del Grupo El ~arra implde estabicc~r una correlaci6~ estricta con 

otros depósitos similares del Terciario, como lo ~endona' Oviedo ('op,' cic'.). "Desde que Edward 

( 1955 ) estudió el Conglomerado Rojo de Guanajuato, ejemplo típico de muchos otros dep6sitos 



de principios del Terclario espercldos por las pilrtcs central y meridional de México, y lo com

par6 con los conglomerados rojos de Taxco y Zncntccas, parece ser que! de una manero general se 

lm trotado de extender cuu correiact6n a todos los conglo~erndos rojos de M6xico, solamente por 

la menci6n genérica de Edwards" ( op. clt. 

',. 

Ambiente de dep6sito. Las rocas del. grupo 'se acumularon en· un ambiente continental como 'produc

to de una etapa postorog&nica de erosi6n intensa, rellenando una topogrnfín preexistente. 

GRUPO PACHUCA. 

;',¡. . . ~ " "'11 !'! 'i' 

En este trnbnjo se conside·r~· 'qtie'.las "'rócas !~~lcánicas que cubren el Grupo El Morro forman 

parte del Grupo Pachuca, descrito por Geyne 1963 ) • 

Distribución. Las rocas asJ.gnadas ai Grupo Pachuca están 'expuestas en la"porción 'centro..:occiden

tol del iírea de estudio. EHto corresponde a las rocas qtlc! cubren' a la' secuencia cretiícicn a '8 km. 

al oeste del C. San Miguel y algunos· oflornmientos aledafi¿s, Ta~~i'n·b~b~ mencionar que la presen

cia de estas rocus en el Cerro Dorodejfi estfi relucJonodo a una falla normal. 



Litología. Las rocas asigna<ln•; a est:i un.lclnd !.ncluyc•n derrames andes!ticos, dacíticos, riodací

ticos, tobas andesíticas, bn:clins y rncns epiclfisLicas. Las andesitas s'on de color gris clÜro ·y 

violiceo, la intemperismo adoptan tonos de verde y ocre, presentan tdxt~rns afa~íticns y porfídicas, 

comunmente contienen plngiocln~;a sód lea y p.iroxe1lo, en ocasiones se obscrvon alteradas hidra'ter

malmente, tambi5n pueden presentar estructurns nmlgdaloi<le con rell~~o de zeolit~s ·y.calcita.·· 

Las dncl.tas y riodacHns son generalmente' de color gris claro con tonos roJizos ·y violáceos 

en superficie fresen, al inten~crismo adquieren tonalidades de ocre; por lo gendrnl, su· t~xtura 

es afanítica; en ocasiones presenta uno textura.porfídica con fenocristales de plagioclasa zonadas. 

Mineral6gicamente consisten <le ortoclasa, plagioc!asa, cuarzo y biotlta y/o hornblenda. Estas 

rocas presentan una textura f luidal. 

Las tobas andesiticas, presentan color gris oscuro en roca fresca; las s~perficies intemperi

zadas tl.enen tonos Vt!rdes y roj Izus. Entre las tobns existen tobas vitocristnlinns y líticas; 

las primeros presentnn frn~mentos del tama~o <le ln cenizo <le vidrio y de feldespatos. Las tobas 

líticas incluyen fragmentos de andesltaR d~ dlferentcs tamai1os. 

~ntre las brecl1as se obsQrVun brechns de derrnmes y brechas pirocliisticas; las' primeras por 

lo general presentan color gri• oscuro; en tanto que, las segundas, e.olor gris y rojizo: Los cons

tituyentes m~Y comunes de estas bre~ha~ son fragmentos <le andesitas y pirocliisticos andesíticos 

en una masn v!tren o unn matriz de cenizn. 



El espesor del Grupo Pnchuca en su localidad tipo se estima del orden de los 2000 m., en el 

iíren estudindn, ln mnsa rocosa alcanza 1150 m., nprox lrnndnmcntc. 

Relaciones estrarigriíficns y edad. El Grupo Pnchuca sobreyace discordnntemen~~· a las 'ro~a~'d~l 

Grupo El Morro y a las rocas sedimentarias cretiícicns. [nfrnyace en igual for~a·~ las rocas flu

vio-lacustres de la Form~ci6n Te rango y u los Jep6sitos recientes del ·cuat~rnnrío, 

Por su pos:lci6n estratigriíflcn y con base en las dctcrminnciones paleontológicas.de· i:os'.fó

siles con tenidos' en las Formac: 101ws Pach11c11 y Ce l'ezo ( Geyne, c. t. al. op. cit. ) se le asign6 

una edad comprendida entre el Oligoceno y principios del Plioceno. 

FORMACION TARANGO 

' 1 , ' • '! ·~ ' 1 .' t ' ¡ 

Definici6n. llryan ( 19118 )' propuso el"nonibre de Formación Ta rango 'pará d~signar<ia ~ io~ 'sedimentos 

volcánicos expuestos al suroeste,.de la ~olon1a''}l!xcoac de' la Ciudad' de México 
1en la ll~rranca ho

mónima, donde consta de tobas, aglomerados, dep6sitos fluviales y capas delgadas de p6mez. 

Distribución. Esta unidad ·~stfi'ampliamente distribuída en el firea de estudio, principalmente en 

los extensos valles intermontanos. 



~-----------------------
Ambiente de depósito. Esta uni<lnd se ncumuló en un ambiente contlne11tnl d~ cuencas endorriic~s 

adonde lns corrientes fluviales transportaron mntcrfolcs producto de la erosión' y formaron gran

des abanicos aluviales así como acu~ulnciones (luvia-lacustres. En dichos cuencos tnmbi6n se a

cumularon los pirocl5sticos contemporáneos. 

SISTEHA CUATERNARIO 

BASALTO 

Definición. Con este nombre se· designa a la secuencia volcánica más joven del área que consiste 

de derrames basálticos. 

1 l': r \' 1 ._ •J , l. :ir ' ' . i ~ : . ' ' . 

Distribución. Estos basaltos ·se e~cueritra~: expuestos en la porción suroeste del área en donde 

conforman terrazas en la ribera del río Tula. 

'' i.··· ,! ¡, 

Litologfo. Los basaltos son de oÜ~in~ 'de textim1''interg'ranular; ·'presentan' cofor gr:i.s' oscÚro, fre

cuentemente exhiben estructuras vesiculares, y en ocasiones presentan estructuras columnares. Los 

derrames tienen espesores de pocos metros. 



Litología y espesor. La Formaci6n Torango est5 constltuI<ln por tobas, dep6sitos volcoriocl&stl

cos, depósitos lacustres, cnli.clw y con~,l,1merados. Las tobas son de composición' siclícicn, por lo 

general contienen fragmentos de p6mez. Los horlwllle!; vol.canucl.'1,;tico!; con!;istcn de cenl.za retra

bajada, en ocasiones presentan estr~tificaci6n cruzn<lu. Los depósitos lncustrris consisten de ar

cilla, limos y arenas finas por lo general de colores claros en estratos dclod~s menores de 20 

cm. El caliche aparece como "costras" en algunos afloramientos de la "fcrmación·. 'Los conglomera

dos se encuentran como relleno de ~ale~canales y cono antiguos abanicos aluviales. El espesor ex

puesto de la Forcaci6n Taronco es del orden de los 2fiü m. 

Relaciones estrnrigrÍlficas. Sobreyace' discordante!nenfe' a culnqúiera de 'las unidades meso~oicas o 

terciarios del Ílree. Subyace a la unidad de basaltos cuaternarios y a los dep6sitos aluviales y 

de talud. 

Edad y correlación. Por su posición estratlgrñfica se le asignó una edad correspondiente al Plio

ceno-Pleistoceno. 

La formación se correlaciona con las rocas volcánicas de la Formación San Juan, ·que ·aflot:a al 

sur del iírea; con la Formnc.i.ón Cuerna vaca del Estado ele More los y con la Formación Atotonilco el 

Grande de la Cuenca del Río Amajac. 



Relaciones estratigrftficns y edad. Esta unldnd solamente se ohservn sobre las rocas de la Fol-rnn

ción Ta rango, a lns cunle~1 f rccul'n temen te, p.1 rome trimor[ 0.sca ron. Los basal tos fluyeron en diferen 

tes episodios " lo largo de vall,•:; fluvlali's Li1br;.1d·Js en la FonnacliÍn 1\irango. l'or su relación de 

superposición con la Formoci~n Tnrnn~o y porque presenta Lnterdigltaciones con los sedimentos alu

viales se ~es asignó una edad correspondiente el Cuntcrnario. 

DEPOSITOS RECIENTES. 

'1 l ,1 ( 1 ! ¡ · ~: l l l • • l ,_ : 1 1 

Definición. Esta unidad' agrupa aquellas acumulaciones no consolidadas de origen continental. 

En el área se diferenciaron dos unidades 'recientes: 'I: 

Aluvión. Consiste de depósit6s 'de acarreo fluvial que se acumularon en los lechos de ríos y 

arroyos en &reas topogrfiflcamente bojas. 

Pie de Honte. MaterJales acumulados al pie de los sierras. 

Distribución. Los depósito~ recientes estfin ampliemente distribuidos en el lrea. 

Litologfa y espesor. Los depósitos aluvbles consisten' de' gravas, .. arcna y· linios' de tamaño~ ·varia--'· 

bles hasta de 50 cm., con un grado de redondez desde anguloso hasta subredondeado. El espesor esti-



rnado para estos dep6sitos es de 20 rn. 

Los dep6sitos de talud est6n compuestos por fragmentos líti6os de difereri~~· 'composici6n 'sin 

clasificar, con tomn~os hasta de 1 m., los frngmentos son angulo~os y'se encuentran en una matriz 

arcillo-arenosa. Estos depósitos tienen un e,;pesor aproximado de 30 m. 

Relaciones estratigráficas. Estas acumulaciones cubren discordantemente a todas las unidades 

litoestratigráficas que afloran en el área. 

::' 

Edad y correlación. Con b;1se en su posici6n estratigráfica, se le asigna una edad .. <;e>.rrespon

diente al Cuaternario. 



V. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Las estructuras que ~e definen en el firea se pueden dividir en dos tipos: 

- estructuras plicativas 

- estructuras disyuntivas 

¡;¡ 1:. ,., 
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- Las estructuras plicativas ~e 1 
presental1 ·pri~cipalment~ en las 'r~cas"~es~z~ic~s~'''corisisten, 

" • ",.,' ' 1'\<•'.•I• ·',,, 1 •' •• 

en t&rminos g~~nrales, en anticl{~aies y slnblínales asimltricos ligeramente recostados hacia el 

oriente, orientados burdamente noroeste-sureste ('casi no~te sur ) y con' ampÜtudes '<le dos' o miÍs 

kil6metros. Estos pliegues presentan un amplid. rango e~ la inclina~l6n de los flancos, pero en 

promedio tiene valores mayores a 45°. Cabe mrincionnr que,no obstante el ~ariÍcter·~edimentario de 

las rocas plegadas, en numerosos nflo~amien~o~ no'. fue posibÍe la ob~e~~i6n de ·d~tos ~structurnles 

debido a que dichas rocas se presentan en forma masiva o con una cubierta petrociÍlcica. 

La fonnaci6n El Abro presenta un plegamient~ relativamente uniforme' y de 'gran· amplitud por' 

tener una mayor competencia a la deformaci6n con· ~esp~cto' ~ '1a~ u~id~d~s '1itol6gl~ns de lns f~! 

mociones Santuario, Soyntol y Mexcala· que presentan' unn menór comp~t~~ciri. dnnd6'~o~o'resultn~o 

pliegues de nrrastre y chevr6n (sobre todo en la Soyatal ). La Formaci6n Cuesta del Cura se 



puede ubicar con unn competencin y estilos de deformación Intermedios. 

Así tambi&n, el compnrtnmlento de los mnteriales con la defcir~ni::i6n no fue homog&neame~ie 

plástico, como respuesta a las variaciones litológicas y de' espesores 'ele la masa rocosa'; Con 

esto, en sector~s de gran rigidez ( b~ja plas~icidad ), exp~e~tcis 'o ~ria mií~imo 'ihtensida~ de 

deformación, dieron como resultado diversas cabalgaduras''i::on planos' de deslizamiento''de' poca 

inclinación, tal es el caso de la folla inversa lloxaxni que presenta un rumbo casi norte-sur. 

- Respecto a las estiuctura disyuntivas observndae en el área de estudio, son dos los tipos 

que afectan a las unidades litológicas: fallas inversas y normales. 

Los fallami~ntos normales encontrados en la zona indican· la pre~encia dd' esfÜ~r~ci~ de 'diW~'· 

tensión, Es importante remarcar que las fallas normales no ocupan'exten~ion~' ~an·~~ahdes'~omo 

las cabalgudurns y que su oricntnci6n es totalmente contrastada; el sistema principal de las 

fallas normales tiene unn orientación este-oeste. 

·¡·•,=, "ti,• 

La distribuci6n genernl de las 'estructuras encontrados en la región y algunas importantes 

de los alrededores so observa en la figura 5.1. 



A continuaci6n se describen <le manero <lctolla<lo las diferentes estructuras estudiados. 

a) Anticlinales. 

ANTICLINAL XUCHITLAN 

·~· ( 
,1 .•· •• ,. 
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Este anticlinal se encuentra ~ntrc los poblados' Xuchitlún,.y Maguey llianco,"en· la1'porci6n 

occidental del i[rea de estudio. Hide 'nproxlmadamcnte' 17 ·km." de largo y 11 km. de ancho en el 

C. Dorodejé. En el iírea de estud:lo alcanza 8 knt. de lr.ngl.tu<I. 

La estructura presenta un ligero urquenniiénto c6ncavo hncia ef odeni:e en' in' parte media'; 

sin embargo, su orlentnci6n general es noroeste-sureste. El pliegue es asimétrico; 
1 
su· flanco 

occidental tiene una mayor inclinaci6n del orden de 70º; en tanto que su flanco oriental tie

ne echados entre 3Jº y 42º. 

1 .1 

El anticlinal tienen unn expresi6;1 topográfica disarm6n!ca, 'su flanco. oriental' se expresa 

en los cerros alineados Mureno, Don Clbi, Dorodejé y La Cruz y en el lomerío al oriente de Ma

guey Blanco ( fuera del iireo ) • Su flanco occidental únicamente' se 'aprecia en la ladera po

niente del c. Dorodl!jé; en ·este cerro la estructura presenta un desnivel topogriífJco míiximo 



de 300 m, 

En la estructura se ldentiflcarnn ruc1w de las formaciones 'l'amnulipas lnterlor, Otates y 

Abra en el flanco occlde'ntal, frente al e. La ~lesa. Sln embargo, en su flanco 'oriental ~olo 

afloran rocas de la Formación El Abra, Es probable que esta estructura corresponda c'on la' 

continuación del Anticlinallxmiquilpan aproxim~damente a 6 km. al norte ) ya que son apro

ximadamente colineales y est5n definidas en las mismas unidades. 

ANTICLINAL SAN HIGUEL DE LA CAL. 

Este anticlinal se localiza a' 20 km', 'al 'sureste de Ixmié¡uilpan,' e1\ 'laii"'c~rca~ías de la 

ranchería Los Mendoza. Este pliegue mide 14 km. de l~ngitud y tiene u~a 'ampÜfod de''8 km.~ 

es sim&trico y tiene una orientación general SE15°-NW15º, Dentro del irea alcanza una longi

tud de 12 km. 

11;· 1 
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En la porción meridional, la estructura' presenta su charnela. 'int~ctii y forma 'el C. Pe-

5a Colorada ( Mendoza ) que 'tiane úci relieve topogrfif ico de 540 ·~. y laderas cóncriv~~ excepto 

la sur, &sta es escarpada y con perfil rectilíneo. En cambio en la porci6n septentrional, el 



anticlinal presenta su chnrnela erosionado; en eRtn pnrci6n, sus flnncos forman los cerros Co 

raz6n y La Corona. 

Las formaciones Santuario y El Abra estún expuestas en el anticlinal; la primera, 'únicamen

te en la porci6n meridional de la estiuctuia, al ~i~ 1 Hci1 C. Pefia Colorad~~·· k~ la ~ulm1~aci6n 'se 

localiza el pozo Ixmiquilpan n.l; en el reporte consideran un cierre estructural de 1,800 m. pa

ra este anticlinal. 

.,, ," 

Las rocas que conforman esta ~structura, prriseÜtnn''diaclasas·'y fiacturas srill~das por cal

cita en diversas orientaciones; son riotables 'l~s iracturas de tensi~ri c6n orientb¿i6n'general 

este-oeste. La Formaci6n'El Abra presenta estilolitas paralelas a la estratificaci6n, en ocasio

nes con relleno Je arcillas Je <lescnlcificaciún. 

Al pie de lo estructura, en el e: ·Pefia 'Colorada, se'cincontra~on ~e~Cos ·a~ liria·paleocaverna, 

que se encuentro dislocada por una falla normal del sistema de fallas Los Mendoza. 

b) Sinclinales 

SINCLINAL XUCllITLAN 



El Sinclinal Xuchitlán ~e localizo entre los nnticlinales Xuchitfán y San Miguel 'de ln ·cal;' 

en su extremo norte se cnct1entrn Xucl1itl5r1' ( fuera del. firen ) y en su axt1~emo sur, Jagiiey Blanco. 

Este sinclinal. tiene una longitud de 19 km. de los cuales l3 km están comprendidos en el área de 

estudio. 

El pliegue asimútrico; su flanco occidental presenta' inclinaclonris entre 43ºy 75° el oriental 

de alrededor de 52º. La orientaci6n general de la estructura es de SESº-NWSº. 

El sinclinal tienen una 
1

expresi6n topogrfilica de un' volle;'·s~ fl~nco o~~id~ht~i' está defini

do por los cerros La Cruz, Dorodej& y Tordillo; su flanco orierital ~e·ex~i~sa· t6bcigrfificomente en 

los cerros Coraz6n y Benito Juárez. El valle sinclinal está modificado por la cubierta de rocas 

volc&nicas terciarias que conforman el Cerro Pe~a Colorada. 

En la estructura afloran las formaciones El Abra, Cuesta del Cura y Soyatal. 

SINCLINAL YOLOTEPEC. 

'111 ( .,,'J; 

Está ubicado al oriente de Yolotepec entre el Anticlinal San Miguel de la Cal y ln Falla 



Boxaxni. Este sinclinal mide 2J km. de lnrgo y tiene una amplitud que· vnr!a 6ntrc 3 y 5 km. So

lamente 14 km. de longitud est5n compreudidos en ln cnrtogrnfín del presente estudio. 

La cstrl1ctura tiene uua orientnc."1.lin geoern.l nortc··r:::;ur'; prcf;cntn irn nrquemni.cnto cóncnvo nl 

oriente; de formo que su porci6n septentri6nnl npnrece con ~rientnci6n generar 'sw9º-NE9°; en 

tanto que su porci6n me~idional tiene una orientnci6n SE2°-NW2°. Estu síncliridl·se ·prescrita 

asimétrico en la porción norte; en donde su flanco occidental' tiene una pendiente mayor con 

inclinaciones entre 511º y 70º; su flanco oriental. se observn con echados entre 32° y 112°. 

Esta estructura no tiene una expresi5n topogrfifica' directa; ~a que··en su ·porción meridi6~ 

nal se expresa 'morfol.6cicnmente como peque5os puertos en los cerros Trepndero de las Tuna, San 

Miguel y El Punteagudo. 

La estructura muestro un desnivel topogr&fico hnsta de 560 m, con respecto al nivel de 

las planicies. 

!,i ,\· 

El Sinclinal Yolotepec está conformado' por' las enlizas de· la Forn\aci6n· El" Abra; se encuentra 

truncado en su porción norte fuera del &rea, por la falla de desplazamiento lateral siniestro 



'l 1! 

1,:. '.1'-\¡¡·. 

denominado Falla Pozuelos ( Pro~pccto· Progreso. 1985 ).;- ,La estructura también eatá, tn1ncadn en 

su extremo meridional; e•te Gltimo truncamiento se debe n unn falla normal regional con orienta-

ci6n oriente-poniente que define el límite norte de la fosa tect6nica denominada "Graben de Tlax-

coapan". 

e) Falla Inversa 

FALLA BOXAXNI 

,· ¡ L 
La falla Boxaxní es una cabalgadura sin recumbencia, se puede conside.rar como u.na r~mpa 

tect6nica; se encuentra en la porci6n oriental del iírea, desde las barrancirn L.as Pilas y ·Xhaxné 

15 km. al norte de la regi6n de estudio), hasta San Miguel Acambay ( Fig •. 5.2 )., Con base 

en la informnci6n del puzo Ixmiquilpnn n.1, se intcrpret6. en la porci6n sur,· en donde, Tarnngo 

G, ( 1975 ) la considera rnmo normal. En el.pozo, la falla fue identificada a una profundi<lad 

de 1650 mhnmr ( 117!. l m.s.n.m. ) . L'1 estructura tiene una longitud de 23 km., considerando su 

continuacHin hacia el norte con 111 Falla Xhaxné, pero en el área solo tiene 12 km. de longitud, 

su extremo scptent rlona.1. termina en la falla de desplazamiento la ter al i zc¡uierdo denominada 

Falla Pozuelos ( Prospecto Progreso op. cit. 



La falla tienen una traza irregular; sin 'embnrgo, presenta una orientaci6n general 

SW7º-NE7º. Con base en la informaci6n del pozo Ixmiquilpan n. l y en la ubicación' d~ la trnza 

de la falla al pie del Cerro "Lu M", se calculó un¡¡ pendiente de 2~ 0 para el plano de falla. 

d) Fallas normales, 

· :• ,. :·:•.1t L. 1J'.l• ..i iin 

Son variables las fillias normales encontradas en el área, sin embargo a continuación. se 

describen las dos más importantes. 

FALLA LA MESA 

Se localiza en la porción nord~sEe'd~i ¡¿ea, al· pie del C. La Me~~'. ' ·::, ' ·1 ·.¡ 1 

Presenta una orienta-

ción general NE45º-SW45º, el planb d~ falla.iiene una inclina¿ión mayor.a los' 7~º; e~ hloq~e 

caído es el del noroeste. Esta faÜa disloca al Anticlinal 'xuchitlári,"~' interrumpe l~s''aflo-

ramientos de las formac.lones Tamaulipas Inferior y O tates,· mismas que están a 6 km. al norte 

en el Anti.clinal lxmiqui lpan ( fuera del iírea de estudio ) , 

.1 • .:·· 

La porción este de la falla se encuentra limitada por un conjunto de rocas ígneas que fue-



ron asignadas al Grupo Pnchuc3 'por su semejnnzn litol6gica. En probable que.el' fallamie~to ha~· 

ya provocado el flujo de las rocas; yn que son de carficter fisural. En el límite oeste la falla 

est& cubierta por la Formaci6n Tarango. 

FALLAS LOS MENDOZA. 

'.,fr \P" '(' ' 

Al pie del C. Peña Colorada se encuentra' ~~n sistema de fallas normales escalonadas orienta

das burdamente este-oeste. La 'evidencia de este''sisb:!ma se''refleja.·dlrectnme~te e1\ ln":inform1ic:lón 

obtenida en el pozo lxmiquilpan n. l. Al norte del' pozo"aflorn el contacto entre. las formaciones 

Santuario y Abra; en tontb qu~; lii perfora~i6n' i~lci6 en la Formación.El Abra, esta situación 

indica que el pozo se encuentro en el bloque caído <le uno de lns follas. 

Este sistema de fallas riormalris .. define el límite no~te' del· Graben de Tlaxcoapan, en cuya de

presión se acumularon las rocas volcaiíicas del Terciario Tardío. 

e) GRABEN DE TLAXCOAPAN 

,, 1 ,•.i;, 

Esta fosa tectónica que se extiende hacia el sur del área interrumpe los afloramientos de ro-



cas cret&cias en uno franjo de 23 km de amplitud hacia el sur del &¿ea; ·tiene un~ orienia~i6n 

general este-oeste; su borde septentrional est5 ubicado en Mixquiahtutln; en tanto que en su lí

mite septentrionn l se cncuC"n tra Tl<.unnco, 

''' 

El Graben de Tlnxcoapan trunco n~ruptamente l~s e~tructruns con orientaci~n ~~ndial'nb~t~~· 

sur definidas en las unidades "sedimentarias meso~oicas. El salto de sus folias p~in¿ip~les'~ue

de ser mayor a los 1000 m.; en v.ista de que', en e"J. &reo' del bloque hundido no nfloran"las 'roc~s 

mesozoicas y que, el desnivel entre el "f.!ornmiento de rocns crctiícicns de ~nyor 'altÚué.!', en el pi-

lar tect6nico septentrional C. Peña Colorada ) y el Valle del Mezquital contiguo es de 770 m, 

En el borde sur el desnivel es de 420m. 

, 1 · . , • ' · r t • ~ •• 1 , -. 

La estructura se caracteriza por la presencia de topoformas tale"s' comoi'"mesas'; terro' c6nicos 

y amplios valles que interrumpen el· ~eliev~ de sierras alargadas de orientaci6n norte-sur con 

laderas convexos <le las porciones adyacentes. 

·' • ~ ( 1 : 

El desnivel entre los difciren~es' elementos morfol6gicos localizados dentro de la fosa es de 

400 m.; en ocasiones rebasa los 700 m. 



VI. TECTONICA. 

La evoluci6n tenc6nica regio~~1· hn definido rasgos característicos en el ~rea de estudio en los 

aspectos sedimentol6gico, estructural y magmfitlco. 

\.i 

Con base en la distribuci6n y lus cnrn¿terísti~as'·dd' las e~~iu¿tur~~ iil~ntifi¿~~~s'~h e~t~' 

trabajo y de las unidades que las conforman se ifierieron las cuatro siguientes fases tect6nicas 

de deformación: 

l. Una fa~v compresiva que gener6 plleguris y''~ab~lgaduras. A grande~ ~asgos;··e1'mecdnismo' 

que explica el plegnmfento y fnllnmiento es el l~vantnmiento generalizado de la.~oiclóH'·o¿~ideri

tal del país como con•ecuencin de lo colisi6n entre ln~ placas Farallón y AmericRnn que origin6 

esfuerzos con direccl6n principal de oeste a este, Esto explicd la orientación norte~sur de los 

ejes de las estructuri1s ¡1legad:1s, que co11 frecuct1clu son nsim6trl~as, así como Iris 'col>ijnduras 

de tendencia nníllogn. Mientras que, en lo porci5n' meridional lo orientación se ~resent~ sureste

noroeste. Lo anterior obedece' o dos' factores principales: la dirección de los esfuerzos en sen

tido oeste-este y lo configuraci6n de la Plntnformn de Actopan. 



~----------------.. ....-
El fen6meno tect6nico bosquejeado se ha interpretado como la subducci6n de la placa ocei

nica ( Farall6n ) bajo la corteza continental de la Plucn Americana. 

Esta etepa deformatlvo es 'conocido como Orogenia 'Lari~ide' que De 6s~~na ( 1960 ) llama Hi

dalgoana y cuyos efectos estfin registrados en extensas porciones de la RepGblica. 

\.1,,' (l'. 

Las estructuras están' controladas por la litología "y el espesor de las unl.dades' 1dÚ Albiano.:. 

Cenomaniano y Turionano, istns Gltimas ubicadas en la porci6n septentrional del iírea de estudio. 

Carrillo y Su ter ( 1982 ) 'al estudiar el borde las 'pi.ataformas de' San' Luis-Valles. y El. Doc

tor hacie el noroeste de la 'regi6n ~e eotudio; 'na encohtraron rasgos de ~~a.def~rni~~i6h dGctil. 

(en el borde oriental), lo que es correlacion~ble con el &rea del presente estudio por ser si

milares las condicanes tect6nicas de deformnci6n. 

Se puede fechar la fase comprensiva' con base en .ia determinaci6n de Su ter" ( ¡l984"); q~e 'i:Cinsi

dera la edad de las rocas m&s j~venes' involucia<lhs en l~·deformaci6n ·~ar cont~ni~~ ·ibsil!fero del 

Maestrichtiano 'l'nrdío y el fochamiento por K-AR de un intrusivo postcct6nico de 62.2+1.5 m.a. 

( Pnleoceno Temprano ), 



2, Una fase disentYivn postoroginicn durante el Terciario Inferior; mis~ri que ciodific6.la 

configuarión del úrea como p:llares y cuencas tectónicas en las cuales se acumttlaron secuencias 

continentales cl6sticas y probablemente evnpor[ticas como las reportadas nl sur en el Pozo 

Texcono n.l ( Oviedo, op. cit. 

3, Una fase volc6nica· que ocurri6 en el laps6 eritre" el Oligcic~ho-Pleistoceno Inf~iior,'.Bst~ 

actividad ígnea representh las Gltimrio manifest~cione~ 1 d~·la''subduc~i6n de la Pla~a Farail6ri 'ba

jo l.a Placa Americana antes de la recirganizaci6n del Plioceno de ese límite de placas. Dicho fe

n6meno de subducci6n ocurri6 con diversas modalidades, en el margen continental del occidente de 

México desde el Jurásico Superior. 

4. Una fase disentisiva pliocena-pldistonc~na tjue provoc6 ln di~l~crici6ri ~e1·&r~a en forma 

de bloques tect6nlcos por fallas normales con· orientaci6n geneial beste-e~~~·y·co6 saltos que 

pueden ser mayores a los 1000 rn.; ·co~o las· q~e definen al' Graben de Tlaxcori~on. ·Esto dist~risi6n 

en sentido norte-sur propici6 el vul~anismo bo~lltico y produjo la de~arti~ulacl6ri der drenaje 

que premiti6 la acumulnci6n de la Formación Tarango. Lns terrazas basálticas en el Ri6 Tula son 

las Glt~nas manifestaciones de esta fase. 



VII. GEOLOGIA ECONOMICA. 

Uno de los aspectos relevantes en los estudios geológicos es que aportan información acerca 

de la posibilidad de aprovechar los recursos naturales de la región, sean ústos minerales, pe

troleros, hídricos o pitreos, de tal forma que contribuyan al méjoramiento de las condiciones 

de vida de los habitnntes del lugar. 

a) Depósitos minerales producto de procesos sedimentarios. 

La importancia de este recurso estriba en su frecuencia de explotación dentro del lrea y 

sus alrededores, en donde existen formaciones calclreas como la correspondiente a la Formación 

El Abra, que por sus características físicas se le pueden dar diversos usos. 

Los grandes volúmenes de calizas y dolomías pueden explotarse para materiales de constru.!:. 

ción, tanto en el aspecto decorativo como en el geotécnico. 

Algunos de los horizontes calc&reos se pueden emplear para cemento Portland, no tanto por 

su pureza, sino por la restricción respecto a la ocurrencia de pirltn y MgO en donde la prim~ 



ra debe estar ausente y el segundo no debe exceder el 10 %, aunque la dolomita en algunos ho

rizontes calc5reos de la Formación El Abra es frecuente, dificultando su explotación si no se 

conoce el comportamiento estructural <lu estus huciiuntes. 

En tanto que con la dolomita calcinada se puede formar una sustancia llamada carbonato b! 

sico de Magnesio, que es usado con el 15 % de asbestos en fondos de calderas y recubrimientos 

de tuberías como aisladores t€rmicos ( Bateman, 1981 ). 

La ocurrencia de gruesas vetas de calcita hace posible su explotación por su relativá fa

cilidad de extracción y su pureza. El método empleado es a tajo abierto, como se puede obse~ 

var en los cerrcs llenito .Ju5rez, La Mesa y Lobo. La importancia de la calcita estriba en la 

variada gama de usos industriales, siendo los principales: química, metalGrgica, abonos y fer 

tilizantes. 

b) Geohidrolog!a. 

La hidrografía superfici.al del área de estudio se restringe a la presencia del Río Tula, 

como 6nicn corriente perenne presente y a la red de canales de riego. En las cercanías de 



Ixmiquilpan, el Rio Actopan ( ubicado ul sur del 5rea ) converge con el Río Tula, siendo uno 

de los constituyentes del Río Moctezuma que es el afluente m5s impo1tm1te del Rio Pánuco, por 

lo que el sistema hidrogriífico del Estado de Hidalgo pertenece a la vertiente del Golfo de M§. 

xico. Así también, existen pequeños manantiales observados al pie de los cerros Peña Colora

da y Cumbre La Palma que abastecen, como abrevaderos al ganado, pequeños poblados de los al

rededores. 

Respecto a la hidrografía subterránea, se hizo una clasificación de las unidades hidroge_'?. 

lógicns presentes de acuerdo con la Carta Hidrológica Actopan-Ixmiquilan ( Del Arenal, 1978 ) 

y las variaciones litológicas estudiadas en el área. Los resultados obtenidos se muestran en 

la página siguiente. 



UNIDADES ACUIFERAS 
(Que poseen agua) 

- Depósitos lacustres elás
ticos ( arenas, gravas ) . 

- Potencialmente y como un 
caso particular de acul
fero se considera a los 
calizas de ln F. El Abrn 
ya que presentan huellas 
de disoluci6n que permi
ten inferir un desarrollo 
kárstico a profundidad y 
en que su mie~bro arreci
fal paede llegar o formar 
acuíferos de gran impor
tancia. 

UNIDADES 11 IDl\OGEOLOGICAS 

UNIDADES ACUICLUDAS 
(Que almacenan agua) 

- Depósitos lacustres en lo 
que respecta a horizontes 
arcillosos y tobáceos. 

UNIDADES ACIJITARDAS 
(Que a pesar de almacenar 
y transmitir agua, no a
bastecen instantáneamente 
los pozos) 

- Basaltos del Cuaternario. 

- Terciario volc¡nico repre 
sentado por el Grupo Pa-
chuca. 

Dados que presentan per
meabilidad secundaria ref le 
jada por el fracturumienco--;' 



La importancia de las unidades acuíferas de dep6sitos lacustres se observa sobre todo en la 

porci6n meridional, ya que las características litol6gicas de ln Formaci6n Tarnngo han provoca

do In sohresaturaci6n en el suelo, originando la presencia de manantiales nrtcsinnos que hnn i

nundado decenas de hectáreas de cultivo en el área de San Salvndor. 

Actualmente, la zona anegada permanece sin cultivarse y existe el riesgo de que las pocas 

zonas sembradas con alfnfa se abandonen por la elevación del nivel freático, que ya se extien

de hasta el poblado Boxthn. 

Otra consideración que debe hacerse es la posible contaminación del agua subterránea, ya 

que la mayor parte de la zona es regada por aguas negras provenientes del Valle de México. 

La implicaci6n económica de este problema es la restricción de las zonas cultivadas por 

exceso <le agua, mientras que al norte del Valle no se dan los cultivos por falto de agua. Es 

por esto que se pretende llevar a cubo una serie de obras hidraGlicas con el fin <le drenar 

el municipio de San Salvador y llevar el agua a donde hace falta. 



c) Geología petrolero. 

Dentro del árco <le estudio no se tiene registros ni evidencia Je m;mifestaciones superfici2_ 

les de hidrocarburos. Por otro lado, de los <latos obtenidos en la perforaci6n del pozo lxmiquil 

pan n.l se encontraron datos interesantes con respecto a las manifestaciones de hidrocarburos. 

El "Registro Combinado de Porosidades" proporcionó datos para suponer que en el intervalo 

687-712 m, correspondiente o ln Formación Trancas del Jurásico, existen flujos de gas por efe~ 

tos de porosidad secundaria o fracturas. 

En el intervalo 140-505 111 que corresponde a 365 m de dolomías y mudstones dolomíticos gris 

claro, de ln Formación El Abra, se obtuvo registro de hidrocarburos con valores de gas ( Pros

pecto Progreso, 1985 ). 

c.l) ROCAS GENEllADORAS 

Dos unidades litocstrotigráficas son susceptibles de ser rocas generadoras, de las cuales 

sólo una, la Formación Santuario aflora en el área de ustudio, la otra unidad, la Formación Hu2_ 

yacocotla, se conoce por información del sublsuelo y por información de áreas cercanas a donde 



se encuentra expuesta. 

La Formación Santuario del Crctácico Inferior ( Neocomiano ) en la porción oestc-scptcntriE_ 

nal, consiste <le calizas mudstone-wackestone gris claro con intercalacionc~ delgadas <le lutitas 

calcáreas de grano fino a medio y algunos fósiles; fue depositada en ambientes de aguas poco pro

fundas y la presencia de pirita sugiere que fue depositada en condiciones reductoras. 

La Formación Huayacocotla del Jurásico Inferior ( Liásico ) que consiste de lutitas negras 

con alto contenido de materia orgánica, depositadas en ambientes marinos de aguas poco profundas 

son de color oscuro y contienen sulfuros que sugieren condiciones reductoras. 

c.2) ROCAS ALMACENADORAS Y SELLO. 

La Formación El Abra en sus facies arrecifal y postarreclfal presentan características de 

porosidad y permeabilidad paro almacenar hidrocarburos, porque frecuentemente se presenta do

lomitizada. Con los dalos obtenidos del pozo Ixmiquilpan n.l se sospecha que la Formación Las 

Trancas contiene flujos de gas (Prospecto Progreso op. cit. ); sin embargo, sus característi

cas litológicas no permiten que sea considerada como roca almacena<lora. 



La sencuencia calcáreo-arcillosa de la Formación Soyatal funciona como sello, ya que cubre 

a la Formación El Abra. 

c.3) TIPO DE TRAMPAS. 

Los hidrocarburos que se hayan generado en o en las carcan!as del área puedieron migrar ha

cia trampas mixtas desarrolladas en el borde de la plataforma. 

Las facies arrecifales y prearrecifales de la Formación El Abrn constituyen objetivos petr_!?. 

líferos cuando se presentan en cualquiera de las siguientes condiciones estructurales: se encue~ 

tran cubiertas por una cabalgadura o que la terminación de las trampas tectónicas defina una es

tructura anticlinal y que presenten roca sello. 



VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

a) CONCLUSIONES 

- Las variaciones de facies de las unidades litoestratigráficas comprendidas en el área son 

producto de la compleja evolución paleogeográfica que ocurrió en la región. 

- La Formación Santuario es la unidad más antigua que nflora en el área. Con el presente 

trabajo se da a conocer un nuevo afloramiento de esta formación, localizado en el Cerro La Mesa 

y que presenta características litológicas similares a las expuestas en el Cerro Cuesta de Méxi 

co (a 6 km al norte ), consiste de lutitas calcáreas intercaladas con calizas nodulares. 

- La Formación Santuario expuesta en Los Mendoza consiste de una alternancia de areniscas, 

conglomerados y algunos horizontes arcillosos, definiendo con estas características litológicas 

un ambiente de depósito cercano a costa para el Neocomiano-Aptiano ( Fig. 8.1 ). 

- Una transgresión provoca que hacia el Albiano-Cenomaniano se depositen las calizas de la 

Formación El Abra en sus facies prearrecifal, arrecifal y postarrecifal que cambian a facies de 



cuenca representadas por la Formación Cuesto del Cura ( Fig 8.2 ) . 

- El arrecife se desarrolló en forma irregular alrededor de la plataforma y se vio favorec! 

do por una subsidencia lenta y eont!nua. Esto explica el grueso espesor de la Formación El Abra. 

- Para el Turonluno se tiene una regresi6n representada por un depósito calcáreo con aporte 

de elásticos finos ( F. Soya tal ) debido a un levantamiento regional, Lo anterior estii evidend! 

do en la continuación del ambiente de plataforma hacia el sur ( Fig. 8.3 ) en la región de Apaxco 

en donde el desarrollo arrecifa! de la Formación Cuautla sobreyace discordantemente a las rocas 

del Albiano-Cenom.:rniuno, 

- Finalmente, se deposita una secuencia flysch de lutitas y areniscas ( F. Mexcala ) típi

cas de una etapa pre-orogfinica. Lo deformuci6n se inicia a finales del Cret&cico ( Maestrichti! 

no ) y culmina hacia el Paleoceno Orogenia Lar&mide ) , misma que provocó un levantamiento re

gional y el retiro de los mares. Durante el Eoceno se acumularon sedimentos de tipo continen

tal; este depósito se llev6 a cabo en cuencas endorreicas: en lo base con car&cter cl5stico (co~ 

glo~erados ) mientras que hacia la cima se preclpltaron calizas lacustres. Estas unidades est&n 



incluídas dentro del Grupo El Morro, que presenta una distribuci6n irregular en el 5rea de estu 

dio. 

- En el Oligoceno-Mioceno ocurrió una actividad volcánica de carácter fisural, represent!!_ 

da por las diversas formaciones del Grupo Pachuca. 

- Al final del Terciario, el cierre de la Cuenca de México en su porción sur, dió lugar a 

un depósito fluvio-lacustre representado por la Formación 'faranga, la cual presenta unidades to 

báceas indic5ndonos que durante esta época prevaleció el volcanismo iniciado desde el Oligoce-

no. 

- El último evento volcánico registrado es el de composición basáltica, también de carac

ter fisural, por estar asociado a un fallamiento de tipo normal. El relieve que presentan los 

basaltos es el de mesas, que fluyeron a lo largo del antiguo cauce del Río Tula y lo modelaron 

como se observa actualmente, 

- La evolución paleogeográfica durante el Mesozoico, muestra que la región de estudio es-



tuvo sometido a diversas transgresiones y regresiones en las ctmlce se depositaron grandes paqu! 

tes de rocas calcáreas. Las unidades litoestratlgriíficas de la zona estudiada muestran la ten

dencia trnasgresiva de la secuencia. 

- La fase comprensiva que afectó el área provocó que la secuencia Pre-Terciaria se plegara 

con una orientación preferencial noroeste-sureste. La dirección de los esfuerzos de deformación 

provenía del oeste; estos fueron parcialmente nbsorbidos por elementos paleogeográficos, como la 

Plataforma de Actopan. 

- Ln fase di.stensiva del Plioceno-Pleistoceno provocó una dislocación del área en forma de 

bloques tectónicos por fallas normales de orientación oeste-este. El Graben de Tlaxcoapan es el 

rasgo que ejemplifica este evento. Además provocó que la secuencia fluvio-lacustre de la Form!! 

ción Tarnngo se hayo depositado en forma de planicies. Este relieve se encuentra en el área d_! 

sectado y acumulado, el primero se debe il la reciente integración del área a la vertiente del 

Golfo de M6xico, por efectos de erosión remontante, micntrils que el segundo todavía no ee afec

tado por ese proceso. 



- La presencia de rocas del Grupo Pnchucn nl este del C. La Palma puede estar asociada al 

peque~o fallamiento de tipo normal encontrado oh[ cerca; adem5s esta fallo provoc6 el <lcsplaz! 

miento del anticlinal hacia el este. 

- El Graben de Tlaxcoapan trunca repentinamente las estructuras sedimentarias del Hesozo!, 

co. La secuencia mesozoica más próxima de este tipo que aflora hacia el sur, es ln que se en

cuentra en Apaxco. 

- El estilo de deformación del área de estudio estuvo regido por las diferentes unidades 

litoestratigráficas y las variaciones físicas dentro de la misma unidad. 

b) RECOMENDACIONES 

- Realizar estudios en el Graben de Tlaxcoapan para determinar el comportamiento del arr~ 

cife de la Formación El Abra y las rocas volcánicas, para conocer las características físicas 

de las rocas mesozoicas a profundidad, 

- Se recomienda cartografiar la distribución de las diferentes litofacies descritas por 



Baldomero Carrasco ( 1971 ) pnra lograr el mejor conocimiento de la evoluci6n paleogeogr5fica 

del Albiano-Cenomnnianu. La presente cartograf{n escala 1:25,000 puede servir como base. 

- También se recomienda definir la configuración de la isla propuesta para el Neocomiano

Aptiano con objetivos petrolíferos, ya que las rocas arenosas pueden constituir una trampa. 
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