
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE INGENIERIA 

" Geología del Area de Moctezuma, 

Edo. de S. L. P." 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE : 

INGENIERO GEOLOGO 
PRESENTAN: 

SALVATIERRA DOMINGUEZ EDUARDO 
TERRONES MENES ES ANGEL 

México, D. F. 1 9 8 7 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



RESUMEN 

CAPITULO UNO. INTRODUCCION 

1.1. Objetivos del Trabajo. 

1.2. Método de Trabajo. 

1.3. Trabajos previos. 

CAPITULO DOS. GEOGRAFIA 

2.1. Localización Geográfica. 

2.2. vías de Acceso. 

2.3. Clima, Vegetación y Fauna. 

2.4. Población y Cultura. 

2.5º Fisiograrfa. 

2.6. Hidrografía. 

2.7. Geomorfología. 

CAPITULO TRES. ESTRATIGRAFL~ 

3.1. Sistema Cretácico. 

Formación cuesta del cura. 

Formación Indidura. 

Formación Caracol. 

P A G I N A 

3 

3 

4 

6 

6 

7 

11 

12 

13 

14 

16 

21 

28 



3.2. Sistema Terciario 

Formación Cenicera 

Formación Andesita 
Casita Blanca. 

Formación Dacita 
Jacavaquero. 

Formación Latita 
Portezuelo. 

Formación Riolita 
Panalillo. 

3.3. Sistema cuaternario. 

Formación Basalto 
La Joya. 

Sedimentos Recientes. 

CAPITULO CUATRO. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

4.l. Descripción de las 
estructuras. 

- Anticlinorio de Santa 
Catarina-San Antonio 
Rul. 

- Caldera de Ahualulco • 

. CAPITULO CINCO. EVOLUCION GEOLOGICA 

5.l. Evolución Tectónica. 

5.2. Evolución Geológica. 

P A G I N A 

35 

38 

41 

43 

46 

51 

54 

57 

58 

61 

68 



CAPITULO SEIS. GEOLOGIA ECONOMICA 

6.1. Geohidrología 

6.3. Geología Minera. 

CAPITULO SIETE. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

7.2. Recomendaciones. 

BIBLIOGRAFIA 

J\.NE..."":'.OS 

PAGINA 

77 

79 

81 

83 

85 

87 



INDICE DE :ILUSTRACIONES :INCLUIDAS EN EL TEXTO 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

"Fig. B 

Fig. 9 

FIGURAS 

Loca1ización Geografíca 

vías de comunicaci6n 

C1imas 

Provincias Fisiográficas 
(:I. Raisz, 1964} 

Provincias Fisiográficas (S.P.P. 1991) 

Distribuci6n Pa1eonto16gica 

Geo1ogía Estructura1 

Evo1uci6n pa1eogeográfica a fina1es 
de1 Cretácico Temprano 

Evo1uci6n pa1eogeográfica de1 
Triásico Superior 

Fig. 10 Evo1ución pa1eogeográfica de1 
Jurásico Superior 

Fig. 11 Evo1ución pa1eogeográfica de1 Oxfor
diano Tardío-Kimmeridgiano Medio 

Fig. 12 Evo1uci6n pa1eogeográfica de1 Haute
riviano Superior-Barremiano 

Fig. 13 Evo1uci6n pa1eogeográfica A1biano
Cenomaniano 

Fig. 14 Evo1uci6n pa1eogeográfica cretácico 
superior 

TABLAS 

Tab1a 1 Estratigrafía de 1a Hoja Moctezuma 
y áreas adyacentes. 

ENTRE PAGS. 

6 y 7 

6 y 7 

7 V B 

12 y 13 

12 y 13 

20 y 21 

56 y 57 

65 y 66 

70 y 71 

71 y 72 

71 y 72 

73 y 74 

74 y 75 

75 y 76 

16 y 17 



FOTOGRAFIAS 

Formación Cuesta del Cura 

Fotografía l y la. Olistolitos de la Forro~ 
ci6n Cuesta del Cura 

Fotografía 3 Ticinella roberti 

Fotografía 4 Hedbergella sp. y Pithonella sp. 

Fotografía 5 Calcicsferulas 

Fotografía 6 Ticinella sp. y Calciesferulas 

Fotografía 7 Rotalípora sp. 

Fotografía 8 T;cinella sp. y cambio textural 

Fotografía 9 Ticinella sp. 

Fotografía 10 Estratificación Cruzada 

Fotografía 11 Conglomerado Intraformacional 

Formación Indidura 

Fotografía 12 Cambios texturales en la forma
ción. 

Fotografía 13 Rotalipora cushmani 

Fotografía 14 Rotalipora greenhornensis 

Formación Caracol 

Fotografía 15 Contacto concordante entre la 
Formación Indidura y la Forms. 
ción Caracol. 

ENTRE PAGS. 

17 y 18 

20 y 21 

20 y 21 

20 y 21 

20 y 21 

20 y 21 

20 y 21 

20 y 21 

20 y 21 

21 y 22 

21 y 22 

24 y 25 

26 y 27 

26 y 27 

32 y 33 



Yotografla 16 Marcas de corriente. 

Fotografla 17 Arenita arcósica con fra_g 
mentes de roca volcánica. 

Fotografla 18 Textura Microlltica, deta
lle de un fragmento de ro
ca volcánica. 

Formación Cenicera 

Fotografla 19 Granito turrnalizado. 

Formación Casita Blanca 

Fotografla 20 centro emisor de las andes~ 
tas. 

Fotografla 21 Textura Microlltica de la 
andesita. 

Forrf1aci6n Jac'='vaquero 

Fotografla 22 Centro de emisión de las dj! 
citas. 

Formación Portezuelos 

Fotograf la 23 Fragmento de roca 
(textura porfirltica) 

Formación Panalillo 

Fotografla 24 Toba riolltica con fracturas 
rellenas de calcedonia. 

Formación La Joya 

Fotograf la 25 Bomba Volcánica con xenoli
tos de Lherzolita. 

Fotografla 26 Xenolito de Lherzolita (ol~ 
vino, ortopiroxeno y clino
piroxeno) 

Fotografla 27 Xenolito de Gneis 
Cuarzo-Feldespático. 

ENTRE PAGS. 

32 y 33 

32 y 33 

32 y 33 

37 y 38 

39 y 40 

39 y 40 

42 y 43 

45 y 46 

49 y 50 

53 y 54 

53 y 54 

53 y 54 



Geología Estructural 

Fotografía 28 Pliegues chevr6n de la For 
maci6n Cuesta del Cura. -

Fotografía 29 Detalle de la toma ante
rior, donde además se ob
serva boudinagc. 

ANEXO PALEONTOLOGICO 

Formación Cuesta del Cura 

Fotografia 30 Inoceramus cf. P.ictus 

Fotografía 31 Hamites (Psilahamites) sp. 

Fotografía 32 Kosmatella sp. 

Fotografía 33 Mortoniceras sp. 

Fotografía 34 Tetragonites sp. 

Formaci6n Indidura 

Fotográfía 35 Inoceramus hercynicus 

ANEXO PETROGRAFICO 

Rocas Sedimentarias 

Rocas Igneas y Metam6rf icas 

ANEXO CARTOGRAFICO 

Cartografía Geológica a escala l: 50,000 de la 

Hoja Moctezuma, San Luis Potosí. 

ENTRE PAGS. 

57 y 58 

57 y 58 

APA-1 

APA-2 

APA-3 

APA-4 

APA-5 

AP.P.-6 

APE-1 

APE-2 



R E S U M E N 

La región estudiada se localiza hacia el NW de la 

ciudad de San Luis Potosí en la provincia fisiográfica -

denominada Mesa Centr~l. 

l 

Las rocas sedimentarias que d[~ü~~~ e~ ~1 ~rea de estudio 

comprenden un registro estratigráfico que va del Albiano

Superior al Reciente y se encuentra representado por las 

siguientes unidades litoestratigráficas: Cuesta del Cura, 

Indidura y Caracol del Cretácico Su¡;.erior: Formación Ceni

cera del Paleoceno-Eoceno Inferior; el resto del registro 

esta representado por rocas volcánicas con un rango que va 

del Eoceno Medio-Pleistoceno y que esta constituido por 

las siguientes unidades: Andesita Casita Blanca, Dacita 

Jacavaquero, Latita Portezuelo, Riolita Panalillo y Basal

to la Joya 

Se reconoce como estructura principal el Anticlinorio de 

Santa Catarina - San Antonio Rul, que se encuentra trunca

do por numerosas fallas inversas de poco translape, al que 

se asocian una serie de estructuras plegadas menores, cu

yos planos axiales tienen un rumbo general de N 4ºW con 

una vergencia hacia el este. Así también dentro del área 

queda comprendida la parte septentrional de la Caldera de 



Ahualulco, ambas estructuras se encuentran limitadas por 

fallas de tipo normal con una orientaci6n NW ?ºSE a 

NW 15° SE. 

En la regi6n quedan enmarcados dos eventos de deformaci6n, 

el primero con características compresivas que corres!X'n

de a una edad postdep6sito de la Formaci6n Caracol, aso

ciado a este régimen en el Eoceno Medio se produce una -

actividad volcánica de tipo intermedio, mientras que la 

actividad silícica se manifiesta en el límite Oligoceno 

Medio, después de un hiatus en el magmatismo de aproxima

damente 14 m.a. 

Por Ültimo durante el Cuaternario se produjo en el área 

la emisi6n del magma basáltico. 

2 
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CAPITULO UNO. INTRODUCCION 

1.1 Objetivo del Trabajo 

Los principales objetivos del trabajo son: 

Revisar v detallar la estratigrafía del área de Moct~ 

zuma S.L.P., en función de cuerpos de rocas presentes 

como su geometría (espesores), distribución, edad e -

inferencias ambientales. 

Definir eventos Tectónicos que modificaron la distri

bución de los cuerpos de roca. 

Cartografiar la distribución de los cuerpos de roca -

diferenciados y ias estructuras. 

Evaluar las posibilidades económicas. 

l.2 Método de Trabajo.- Para cumplir con los objetivos plan_ 

teados se utilizó como referencia la cartografía prévia 

hecha por Villagómez y colaboradores (1985), posterior

mente durante el mes de octubre de 1985, se llevó a ca

bo un trabajo de Geología superficial utilizando foto

grafías áereas escala 1:50,000 dando mayor énfasis a la 

Estratigrafía y a la Geología Estructural, a su vez se 

tomaron muestras representativas y a continuación se -

llevó a cabo la medición de espesores de las formacio

nes Cuesta del cura, Indidura y Caracol; durante el 

transcurso de abril-mayo de 1986 se realizó una tercera 
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etapa de trabajo de Geología Superficial dando mayor i~ 

portancia a la Geología Estructural y a las rocas volc~ 

nicas del área. 

rales de la División en Ciencias de la Tierra de la Fa

cultad de Ingeniería se hizo la petrografía de las mue~ 

tras colectadas, posteriormente se realizaron estudios 

micropaleontólogicos que permitieron precisar la posi

ción estratigráfica de las unidades Mesozoicas de las -

formaciones Cuesta del Cura, Indidura y Caracol. 

1.3 Trabajos previos.- El trabajo más antiguo corresponde al 

publicado por Burckardt (1930) relativo a una síntesis -

del Mesozoico donde hace referencia a una especie de Be

rrisella sp. encontrada en la Mina Dulces Nombres, atri

buyéndole una edad del Oxf ordiano al Portlandiano. 

En 1956, de Cserna realiza un trabajo con la finalidad -

de prospectar fosfatos en los estados de San Luis Potosí, 

zacatecas y Nuevo Léon, donde además describe las unida

des encontradas, así como también su distribución. 

AguillÓn y Tristán (1981) hacen la cartografía geológica 

de la Hoja Moctezuma, s.L.P., en la que reconocen forma

ciones correspondientes al intervalo Aptiano-Maestrichi-
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ano, basándose unicamente en la litoestratigrafía, dichos 

autores distinguen en orden de ocurrencia las rocas igne

as extrusivas. 

Posteriormente Labarthe y colegas (1982) establecen uni

dades estratigráficas del Cenozoico, basados en recnam~~~ 

tos isot6picos y a su vez comprueban las ideas de otros -

autores en considerar a este grupo de rocas volcánicas CQ 

mo parte de la Sierra Madre Oriental en funci6n de su com 

posici6n modal. 

Por tlltimo Villag6mez y colaboradores (1985) realizar6n -

un estudio hidrcgeo16gico del área de Moctezuma, S.L.P., 

en la que hacen un mayor énfasis en la Hidrogeoquímica. 
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CAPITULO DOS. GEOGRAFIA 

2.1 Loca1izaci6n Geográfica 

E1 área estudiada comprende una extensión aproximada de 

2 -950 Km y se ubica entre 1os paralelos ¿¿-3ú' y 22°~5· 

de 1atitud norte y los meridianos 101°00' y 101º20' de 

1ong itud oeste (Fig. l) . 

2.2 Vías de Acceso 

Las vías de acceso más prácticas para 1legar al sitio -

de interés son la carretera No. 49 que comunica 1a ciu-

dad de San Luis Potosí con Zacatecas y ésta con 1a carr~ 

tera Ahua1u1co-Charcas que conduce a 1as ciudades de 

Ahualu1co, Moctezuma, Venados y Charcas. 

Los ferrocarri1es existentes son 1os que unen a la ciudad 

de San Luis Potosí con Nuevo Laredo y con Aguasca1ientes; 

e1 primero tiene como punto intermedio la estación Mocte-

zuma y recorre el área de estudio de sur a norte en su -

porción oriental, mientras que el segundo, so1o atravie-

sa en una pequeña porción, el SE del área. (Fig. 2). 

Se cuenta además con servicio de te1égrafos y de teléfo-

no de 1arga distancia por operadora. 
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2.3 C1ima, Vegetación y Fauna 

a) C1ima 
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En e1 área existen tres tipos principa1es de c1imas de 

acuerdo con 1a D.G.G. (1985) que presentan 1a siguiente 

distribuci6n. 

En 1a parte occidenta1 se tiene predominantemente un -

c1ima semi-seco temp1ado con 11uvia en verano y es de 

tipo Bs' Kw. 

En 1a porción occidenta1 se tiene dos tipos de c1imas: 

e1 BSobw y e1 BWhw, el primero se define como un c1ima 

seco muy ca1ido con 1luvia en verano y e1 segundo como 

un c1ima muy seco y semicálido con 11uvias en verano 

(Fig.3). Para 1os tres casos se tiene una precipita

ción inverna1 entre 1os 5 y 10.2 mm, con una temperat~ 

ra media anua1 de 22ºC como máximo en el mes de mayo y 

temperaturas mínimas entre 4°y SºC en 1os meses de di

ciembre y enero 

b) Vegetación y Fauna 

La vegetación y fauna existente en 1a región se encue.n 

tra re1acionada con la a1titud, 1atitud y c1ima. Así -

tenemos diferentes asociaciones vegetales (de acuerdo 

a 1a carta de uso de1 sue1o - ese. 1:50,000, F-14-A-63 

de 1a D.G.G.) y anima1es. 
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Para la región se distinguen principalmente entre los 

vegetales: los matorrales espinosos, los subinermes y 

los inermes, las nopaleras, el pastizal natural, bos

que natural y el encinar. 

L~ f~una: roedores, cánidos, ungulados (artiodáctilos 

y perisodáctilos), aves rapaces, aves gallináceati, ü 

ves pasares, ofídeos, saurios e insectos. 

De acuerdo con la abundancia se presentan las siguien

tes especies vegetales: 

Matorral espinoso (Me) 

Agrito 

OcctilJo 

Grajero 

Matorral subinerme (Ma) 

Lycium sp. 

pononaea sp. 

Celtis sp. 

Ufias de gato Acacia sp. 

Mezquite Prosopis sp. 

Matorral inerme (Mi) 

Candelilla Euphorbia sp. 

Gobernadora Larrea ap. 

Parraleana Dyssodia 

pentacheta 

8 



Nopalera (No} 

Izotal ( Iz) 

Nopal 

Bisnaga 

Palma Real 

China 

Pastizal. Natural (Pn) 

Opuntia sp. 

Ochinocuctus sp. 

Yucca sp. 

Bosque Natural - Encinar (FB} 

Cultivo: 

Fauna: 

Roedores 

cánidos 

Felinos 

Ungulados 

Maíz 

Frijol 

Girasol 

Conejo 

Liebre 

Zca mays 

Phseolus spp. 

Heliatus sp. 

Syluhilagus spp. 

~ californicus 

Ratón de campo Peromyscus sp. 

Perro 

Coyote 

Gato 

Gato montes 

Artiodáctidos: 

Vaca 

Borregos 

Chivo 

Canis sp. 

Canis latrans 

Felis ~ 

Felia silvestris 

Holstein friensian 

Ovis occidentales 

Capra hizcus 

9 
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Peridáctidos 

Caballo Eguus caballus 

Burro Eguus asinus 

Aves: Rapaces 

Zopilot.t! Gyuuuuy yµ::::. 

Aguila Aguila chrysactus 

Gallináceas: 

Gallina Gallu_§_ domesticos 

Codornis Collinus virginianus 

Pasares: 

Golondrina Hirundo rustica 

Ofídeos: 

Serpiente de cascabel Crotalus ~ 

Chirrionera Masticophis sp. 

Coralil.lo Micrurus fulvius 

Saurios: 

Camal.e6n Phrynosorna carnutorn 

Lagartija Sceloporus undulatus 
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2.4 Población y Cultura 

Los centros de población que estan ubicados dentro del 

área de estudio pertenecen a los municipios de Ahualu_! 

en y Moctezuma: el primero comprende la porción sur de 

la zona y esta constituido por el poblado El Rincón de 

la Yerbabuena, con una población aproximada de 500 ha

bitantes. 

El segundo constituye la cabeza municipal de Moctezuma 

y cuenta con una población aproximada de 16,710 habi

tantes, de los cuales 5,002 son económicamente activos. 

Los trabajos rea1izados por la población t:!couómicdmente 

activa son: agricultura de temporal y riego, cultivandE 

se maíz, frijol calabaza y tomates, entre otras. 

Existen también otras activid.:idcs importantes como la -

crian:m:a de ganado caprino y ovino; así como servicios y 

actividades comunales, comercio a pequeña y gran escala 

industria manufacturera, elementos de construcción, tra~ 

portación y almacenamiento, además de explotación de ca_!! 

teras y minas a muy pequeña escala. 

También cuenta con clínicas de atención médica y centros 

de enseñanza básica(primaria) y media (secundaria), así 

como centro de actividades culturales y deportivas. 
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2 .5 Fisiográfia 

La hoja Moctezuma está ubicada fisiográficamente dentro 

de la Meseta Central (Raisz, 1964), (Fig. 4) . Dentro de 

la Subprovincia de Llanos y Sierras Potosino-Zacateca-

nos (D.G.G., 1985) (Fig. 5). 

El relieve que conforma la región se puede dividir en -

las siguientes unidades: 

La primera corresponde a un sistema formado por sierras 

alargadas de orientación NW - SE, las cuales ocupan las 

porciones occidente, sur y oriente de la región con el~ 

vaciones que van entre 2,350 y 2,500 m.s.n.m., con una 

mínima de 1,750 m.s.n.m. y un desnivel de 850 m, que CQ 

rresponden a las Sierras del Durazno y Jacalón. 

La unidad se encuentra disectada por corrientes interm~ 

tentes. Dicho sistema esta delimitado en su porción or~ 

ental por paredes verticales. 

La segunda unidad corresponde a un sistema de sierras 

orientadas norte - sur, fuertemente disectadas por co

rrientes intermitentes en su porción central, en estas 

sierras los valles intermontanos son amplios, sus elev~ 

cienes máximas son de 2,250 m.s.n.m. con una mínima de 

l,750 m.s.n.m. y un desnivel de 500 m. 

Ambas unidades se encuentran limitadas, la prime.ra en su 
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porción oriental, mientras que la segunda esta limitada en 

su porción nor-occidental y oriental por extensas llanuras. 

2.6 Hidrografía 

La red hidrográfica que constituye la región presenta dos 

p;:itrones de drenaje principales, el primero corresponde a 

un arreglo de tipo dendrítico ampliamente desarrollado en 

la parte norte y centro, cuyas direcciones de escurrimiento 

convergen a los valles. 

El segundo arreglo es de tipo rectangular, el cual se ve -

controlado por fracturas , esta confinado a la parte orien 

te, occidente y sur del área, los escurrimientos confluyen 

a los valles. 

La red hidrográfica es intermitente y constituye la fuente 

de recarga de los acuíferos, principalmente, este drenaje 

es ·conducido a dos subcuencas de tipo endorréico localiza-

das al noreste, las cuales forman parte de la Cuenca Aris-

ta-Matehuala. 

Cabe mencionar que existen pequeffos manatiales aislados; 

de estos el de principal importancia es el que se encuen-

tra al sur de Moctezuma, el mismo que abastece de agua a -

la ciudad. Otros pequeffos ~anantiales cercanos al poblado 

de la Aduana, y del poblado del Estanco que drenan al arr_Q 

de los Duques. 
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Los pozos de agua son produ-::tivos en su mayoría en rangos 

que varían de 10 m a 25 m de profundidad. 

2.7 Geomorfología 

El área de estudio puede ser dividida en las siguientes 

La primera ocupa las porciones centro y norte del área con 

elevaciones máximas correspondientes a la Sierra de las M_! 

nas de 2,200 m.s.n.m. y a la Sierra de Santa Catarina de 

2,000 m.s;n.m., constiuidas por rocas plegadas del Cretá~ 

cico Superior, las cuales expresan sierras orientadas no.E 

te-sur, estas se encuentran rodeadas de materiales de ac_!:! 

mulación los cuales son escasos. 

Uno de los aspectos morfológicos de la Sierra de Santa C2_ 

tarina que resalta en la porción nor-occidental, son los 

valles estrechos en contraste con la porción nor-oriental 

donde los valles son más abiertos. 

Por otro lado, al sur de la sierra se observa una morfol~ 

gía que contrasta, pués la erosión es más intensa, donde 

además se puede observar que los valles son más amplios Y 

se encuentran rellenadoe por material aluvial, ésto ha -

permitido el desarrollo de barrancos con una fuerte dise~ 

tación. El aspecto morfológico que muestran es de cerros 

aislados. 
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Por otra parte en las porciones occidente, sur y oriente 

las elevaciones máximas corresponden a las Sierras de el 

Jacalón con 2,500 m.s.n.m. y la Sierra del Durazno con -

una elevación de 2,400 m.s.n.m. constituida por rocas -

volcánicas del Cenozoico que expresan una morfología de 

sierras alargadas. 

Estas se encuentran conformadas por mesetas alineadas, -

con cierto paralelismo las cuales se encuentran seccion~ 

das; los valles intermontanos son estrechos, excepto el 

existente entre las Sierras del Jacalón y Durazno donde 

es más amplio. 

El desarrollo de barrancos es muy restringido aunque los 

que existen presentan una fuerte erosión en la cabecera 

y tienen una profundidad de disectación de 50 m. 

La porción occidental de la Sierra El Durazno se encuen

tra bordeada por depósitos aluviales. 

El aspecto que muestran en conjunto son de sierras aisl~ 

das limitadas por llanuras aluviales. 
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CAPITULO TRES. ESTRAT!GRAFIA 

En el área de estudio se reconocieron las formaciones mari

nas del Cretácico Superior, correspondientes a las formaciones 

Cuesta del Cura, rndidura y Caracol, con un rango de edad del 

Albiano Medio al Post-Turoniano. 

Por otra parte, también se reconocieron cuatro unidades Ce

nozoicas de orígen volcánico con edades radiométricas que van 

del Eoceno Medio al Oligoceno Superior y por Último una unidad 

del Cuaternario. 

La tabla de correlación estratigráfica adjunta, muestra las -

rel~ciones estratigráficas de las unidades encontradas en el 

área de estudio, con otras unidades. 

A continuación se describe detalladamente cada una de las uni

dades litoestratigráficas presentes, está descripción se hace 

desde la unidad más antigua a la más reciente. 

3.1 Sistema Cretácico 

Formación Cuesta del cura (Kscc) 

a) Definición.- Está unidad fué descrita por rmlay (1936, 

p.1125) en la parte occidental de la Sierra de Parras, en 

la cuesta del cura, que se encuentra a 6.4 Km al poniente 

de Parras Coahuila, designado a este lugar como localidad 

tipo. 



ESTRATIGRAFIA DE LA HOJA MOCTEZUMA Y AREAS ADYACENTES 
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Consiste principalmente en calizas compactas, onduladas y 

capas delgadas de color gris oscuro o negro, que incluye 

partes arenosas grises y numerosas bandas de pedernal. 

Algunas de las calizas son finamente laminadas, en la cima 

se observan estratos con espesor de 1.2 a 1.5 m de calizas 

compactas, la parte superior es delgada y desigual, se di

ferencía litológicamente de la Formación Indidura. 

Muir (1936) incluyó en la descripción del miembro superior 

de la Formación Tamaulipas Superior, lo que en la actuali

dad se conoce com la Formación Cuesta del Cura, que Imlay 

había definido en la Sierra de Parras. 

b) Distribución.- Aflora principalmente en el Anticlinorio 

de Santa Catarina y en el Anticlinorio de San Antonio Rul. 

c) Litología.- En el área de estudio consiste en calizas 

de color gris oscuro a la fractura, que intemperizan a -

gris claro. La textura varía de mudstone a wackestone pre

sentando microf6siles (observados en las láminas 1202, 

1204, 1208, 1209, 1210, 1215), como calciesférulas y glob~ 

gerínidos. Los microf6siles son escasos pero en algunas c~ 

pas son abundantes, presentandose entre ellos, cefalópodos 

(amonoideos), bivalvos (inocerámidos). 

La caliza incluye partes arcillosas y abundantes bandas de 



pedernal negro de 5 cm de espesor, presentando capas dolo

mitizadas de 20 cm de espesor, así como capas de 30 a 40 -

cm de conglomerado calcáreo, constituidos por clastos de -

caliza de textura mudstone y otros clastos dolomitizados -

(lámina 1216, 1219) y fragmentos de pedernal negro, el co

lor varía de blanco a gris oscuro, con tamaños que varían

de arenas hasta guijarros, en una matriz calcárea con mala 

selección, las capas de calizas son de 10 a 20 cm de espe

sor y algunas de 40 a 60 cm. 

Algunas capas presentan estructuras primarias como son es

tratificación cruzada, laminaciones, algunos olistolitos 

(fotografía 1 y la.), así como estructuras secundarias -

como estilolitas y boudinage. 

d) El espesor medido sobre la carretera Ahualulco- Char-

cas arriba del Arroyo El Malacate es como sigue: 

19 

Considerando como cima el horizonte conglomératico de la -

formación utilizado por Wiedmann (1979) para marcar el co.n. 

tacto entre la Formación Cuesta del Cura y la Formación 

Indidura o su equivalente en edad (Fm. Agua Nueva) 

Unidad A 

Conglomerado calcáreo intraformacional constituido por cla~ 

tos de dolomía, caliza y pedernal negro, el tamaño de los

clastos varía de arena a guijón así como también de color

gris claro a gris oscuro, con textura mudstone el cual ti~ 



Fotografía 
la. Olistolitos de la Formaci6n 

cuestQ del Ct1ra. 
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ne muy mala selección, el espesor de las capas es de 40 cm, 

en algunas partes presenta nódulos de hematita de 2 cm, se 

encuentra intercalado con capas dolomitizadas de color 

gris oscuro con estilolitas de 10 a 20 cm de espesor. 

Unidad B 

Caliza con laminaciones que varía de textura 1l1L~6tOii~ a 

wackestone de color gris claro, presentando lentes y nÓd.,!:! 

los de pedernal negro en forma circular, en algunas capas 

hay olistolitos. 

unidad e 

Caliza de color gris oscuro a la fractura y de gris claro 

a gris oscuro al intemperismo, con textura que varía de -

mudstone a wackestone, con o sin bandas de pedernal negro, 

en algunas incluye partes arcillosas, con fósiles que se 

encuentran en general sustituidos por carbonato de calcio. 

Algunas capas contienen Inoceramus cf. pictus y crinoi-

des. Los espesores de las capas varían de 10 a 20 cm alca_!! 

zando en algunos sitios de 40 a 60 cm. Se observan zonas -

de deslizamiento constiuido por arcillas de color amari--

llo claro que varía de centímetros hasta 1 m, que constit,!! 

yen zonas de falla. 

El espesor total medido es de 78 m (sin incluir la base), 

según la reconstrucción de la sección es de 200 m aprox. 
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e) Edad.- En el noreste de Zacatecas, Imlay (1936) le 

asignó una edad del Albiano temprano al cenomaniano tem

prano, pero Kelly (1936) en la localidad tipo, le asigna 

una edad del Albiano tardío, Cenomaniano y Turoniano. 

Al área de estudio se le asigna un aicance estroL~gzáf~

co del Albiano Medio al Cenomaniano Superior, con base -

en su contenido fosilífero (Fig. 6) (fotografías 2 a 9) 

f) Relación Estratigráfica.- En el área de Ahualulco (An 

ticlinal de la Parada) esta formación descansa sobre la -

Formación La Peña (Espinosa 1975). En el área de estudio 

no aflora, aunque Labarthe y colaboradores (1982) carto

grafiaron siguiendo la descripción de Imlay (1939) y de

clararon identificar el miembro basal, mismo que no obseL 

vamos. 

De estar presente este miembro se debe considerar la rede 

finición de Humphery (1949). 

La Formación cuesta del Cura subyace concordantemente a -

la Formación Indidura. 

g) Correlación.- Esta formación es correlacionable con -

la Formación Abra en la Plataforma Valles-San Luis Potosí, 

además con la Formación Aurora del norte de México. 

h) Ambiente de depósito.- La formación Cuesta del Cura 

muestra estructuras primarias como son: 
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2 Favusella aff. washitensis 
Formación Cuesta del Cura 
Luz Paralela 4 X 12.5 
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Fotografía 3 Ticinella roberti 
Formación Cuesta del Cura 
L.P. 4 X 12.5 
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Fotografía 4 Hedbcrgellas sp. y Pithonella spp. 
Formación cuesta de 1 Cura 
L. P 10 X 12. 5 

Fotografía 5 Calciesférulas 
Formación cuesta del cura 
L. P. 10 X 12.5 
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6 Ticinella sp. y Calciesf6rulas 
Formación Cuesta del cura 
L.P. 10 X 12.5 

7 Rotalipora sp. 
Formación cuesta del cura 
L. P. 10 X 12. 5 
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8 Ticinella sp. Adem~s se puede apreciar 

cambios texturales. Formaci6n cuesta 
del cura. L. P. 10 X 12 .5 

9 Ticinella sp. 
Formaci6n cuesta del cura. 
L. P. 10 X 12. 5 
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i) Laminaciones paralelas 

ii) Ripple (estratificación cruzada a pequeña escala) 

(fotografía 10) 

iii) Conglomerado calcáreo (fotografía 11) 

iv) Presencia de Olistolitos (fotografía 1 y la) 

La primera es considerada como fluctuaciones en la velQ 

cidad de depositaci6n, esta puede observarse en la láin.!_ 

na 1210 donde se ven cambios texturales. 

La segunda representa la existencia de corrientes de forr 

do a lo largo del talud, depositados por corrientes de -

Turbidez. La presencia de conglomerado calcáreo nos sug~ 

ere una acti.".."'.:! crc::;ién y unü rede:po.sitaciún.. 

Los olistostromas han sido interpretados como flujo de 

detritos contenidos dentro de los estratos que eviden

cian un ambiente de talud. 

Por las características que presenta se puede decir que 

la formación fué depositada en un ambiente de talud. 

Formación Indidura (Ksi) 

a) Definición.- Esta formación fué propuesta por I<elly 

(1936, p. 1028) en la Sierra de Santa-~na a 20.3 Km al 

W-SW de Delicias Coahuila. La cual se encuentra expues

ta al SE de la base de la mencionada sierra design~ndola 

como localidad tipo y se describe como sigue: 



Fotografía 10 Estratificación cruzada dentro de 
la Formación Cuesta del Cura. 



Fotografía 11 Conglomerado Intraf ormacional de 
la Formación ~uesta del Cura. 
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Consiste ~n lutitas, calizas quebradizas y lajas de cal~ 

zas que contienen fósiles indicativos del Albiano Supe

rior, Cenomaniano. Turoniano. El espesor que tiene la -

formación es de 30.5 m. 

l l 25) 

área de la Sierra de Parras, donde también midió varias 

decciones y dividió la formación en cinco miembros, de~ 

cribiendo de la base a la cima. 

Miembro 5 

Consiste en calizas arcillosas de estratificación delg~ 

da de color pardusco-negro hasta amarillento-pardo. 

Un ¡x:>co amarillento claro con superficies irregulares 

contiene numerosas marcas orgánicas. Los fósiles identj,_ 

ficados ¡x:>r Kellum son amonites de la especie Peroniceras 

sp. El espesor es de 30.5 m. 

Miembro 4 

i) Consiste de lutitas calcáreas de color pardusco a 

negro, con caliza de estratificación delgada de co

lor pardo a negro; el espesor es de 49 m. 

ii) Lutitas calcáreas de color pardusco-negro, con unas 

¡x:>cas capas de calizas que varían de 5 cm a 20 cm 

de espesor; que intemperizan a naranja claro. El e~ 

pesor del miembro es de 55 m. 



Miembro 3 

i) Consiste en calizas arcillosas y lutitas, capas de 

caliza oscura que varían de 15 a 30 cm de espesor 

con lutitas de 3 a 45 m. 

23 

¡.~Lú.:::i1c1:::s capas ae ca.liza intemperizan de amarillo cla

ro a naranja claro, las conchas de Inocera'midos son 

frecuentes en las calizas en la base contienen Inoc~ 

~ sp. cf. L .labiatus, espesor de 96 m. 

ii} consiste en calizas con intercalaciones de lutita, 

las lutitas son físiles de color gris a negro, con un 

espesor de 2 a 3 m. 

La caliza es negra, se presenta en estratos con espe

sor de 0.3 a 3.6 cm, y llega a ser más común hacia la 

cima, muestra un color de intemperismo grisáceo a am~ 

rillento, pero en algunos metros es de color naranja 

oscuro su espesor es de 117 m. 

Miembro 2 

Lutitas calcáreas, fÍsiles nodulares de color gris oscuro 

a negro, raramente rosa, con capas de caliza negra, cuyo 

rango de espesor es de 2.5 cm a 3 m, las lutitas intempe

rizan a gris pardo, en algunos lugares a rosáceo. La call 

za intemperiza de amarillo claro a gris. El espesor de e~ 

te miembro es de 198 m. 
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Miembro 1 

Capas delgadas intercaladas con lutitas. La caliza es ng 

gra, se presentan en laminaciones e intemperiza de amar~ 

llo claro a gris. 

Las lutitas se presentan en láminas delgadas físiles de 

color gris oscuro, en sitios yesíferos intemperizan a -

gris. A 39 .5 m de la base, contiene Tl.1rrilites sp. cf. -

~- scheuchzeri (Bdse). 

El contacto con la Formación Cuesta del Cura es abrupto; 

el espesor del miembro es de 106.5 m. 

El espesor total medido en la Sierra de Parras es de 

652 m. 

b) Distribución.- Aflora en la parte oriente, centro y -

poniente del Anticlinorio de Santa Catarina, en Morados, 

así co'mo en el Cerro del Mal.acate, sobre el. Arroyo Saucón. 

c) Litología.- Consiste en cal.izas arcil.l.osas de col.or -

negro a pardo a l.a fractura, el. col.or varía de gris verdQ 

so a rosáceo al. intemperismo; l.a textura es de tipo mudstQ 

ne, puede tener o no pedernal, el. espesor de las capas es 

de 10 a 20 cm y al.gunas hasta de 40 cm. 

Presenta al.gunas capas carbonosas; así como también hori

zontes de óxidos de Fe de ¡;x::>cos mil.ímetros de espesor, de 

color rojo y l.aminaciones, (fotografía 1.2) • 



. ~<-~ .. . .. 
>, ...... 

Fotografía 12 Cambio textural en la Formación 
Indidura, en la porción superior 
se observan interclastos,mientras 
que en la inferior su textura cam 
bia a mudstone. L. P. 4 X 12.5 
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Las calizas se encuentran intercaladas con lutitas frág~ 

les calcáreas de color rosáceo con un espesor que var{a de 

40 a 60 cm. 

Existen capas de arenisca de color negro, las cuales pre-

calizas arcillosas, se encuentran intercaladas con lutitas 

calcáreas y horizontes de yeso color blanco. Las calizas -

contienen fósiles como Inocerámidos. 

Se observan estructuras secundarias del tipo boudinage, l~ 

píaz y microfallas. 

d) Espesor.- Rl espesor fue medido en el arroyo Morados 

como sigue: 

Unidad A 

consiste principalmente en calizas arcillosas de color gris 

oscuro a gris verdoso a la fractura y rosáceo pardo a amari 

llo al intemperismo, de textura mudstone a wackestone; pre

senta lentes de forma elíptica discontinuos, constituidos -

por calizas arcillosas de color gris oscuro, el espesor es 

.:de 10 a 20 cm con horizontes escasos de hematita de 1 cm, -

presenta nódulos de pedernal de color gris claro. 

La caliza tiene laminaciones y se encuentra intercalada con 

horizontes arcillosos de 4 a 5 cm y algunos hasta de 17 cm 

de lutitas calcáreas y margas, las primeras son de color -
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rosáceo de 10 cm de espesor. Las margas tienen un color -

rosa oscuro, debido a que difieren en contenido de carbo

nato de calcio y de arcilla. Se resalta que las calizas -

son más resistentes a la erosión. 

Unid;;id B 

Constituidas por calizas arcillosas de color rosa al intem 

perismo y cercanas a la base se encuentran intercaladas con 

yeso de 2 cm de espesor, con horizontes de hematita de 2 cm 

y con horizontes dolomíticos de un color amarillo ocre de -

10 cm de espesor. 

La unidad se caracteriza por contener capas de caliza carb.Q 

nosa y escasos fósiles como Inocerámidos y vértebras de pez. 

Las unidades A y B presentan características que permiten 

distinguirlas, estas se encuentran afectadas por pequeffas 

fallas de desplazamiento y planos de deslizamiento de capa, 

el espesor total medido es de 58.3 m ( sin incluir la base) • 

e) Edad.- La mayoría de los trabajos cercanos y dentro del 

área de estudio colocan a la formación Indidura en el Tur.Q 

niano, en el presente trabajo se reporta la presencia de 

los siguientes fósiles que permiten determinar su edad: 

Inoceramus (Mytiloide) subhercvnicus e .!. • (~_) 

hercynicus* (ver anexo) 

Globigerínidos: Rotalipora cushmani (fotografía 13) 



Fotografía 

Fotografía 

1 -, _, Rotali¡~ora cusl1mQni 
Formaci6n I11didurQ 
L .. P .. :~ X 12.5 

14 Rotalipora greenhornensis 
Formación Indidura 
L. P. 10 X 12.5 
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Rotalipora greenhornensis 

(fotografía 14) 

y vertebras de pez de la clase ostheischthyes, subclase 

a ctinopterig ie, infracl.ase teleostei. La infraclase teleoa_ 

tei incluye a la mayoría de los peces modernos, tiene un ªb 

canee estratigráfico oe.1. ·i:riá~i~v :-~c~:..c =!. ?.cci.'='n+:P y ad-

quirió su caracter dominante a partir del Cretácio Medio. 

Nota: Los Inoceramus fueron identificados por Ekbert 

Seibertz, los amonitas por Enrique Rivera y los 

microfósiles por Cecilia Caballero. 

Que confirman una edad del Turoniano. 

f) Relación Estratigráfica.- Sobreyace concordantemente -

a la Formación Cuesta del Cura y se encuentra descanzando 

concordantemente a la Formación Caracol, (fotografía 15) . 

g) Correlación.- La Formación Indidura es correlacionable 

con la Formación Agua Nueva. 

h) Ambiente de depositación.- La Formación Indidura mues

tra ciertas características notables como son la presencia 

de yeso de 2 cm intercalado con calizas arcillosas, lámi

nas de hematita y lutita carbonosa que contienen fragmen

tos y ejemplares completos de Inocerámidos por lo que en -
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la región de Camacho Zacatecas, han sido interpretado el 

depósito de Bola~os (1981) dentro de numerosos bancos de 

arena. 

Por las características que presenta la formación nos ind~ 

Cü ~".le fnP depositada en ambiente de TaludD 

Formación Caracol (Ksc) 

a) Definición.- El nombre de Formación Caracol fué definJ: 

do por Imlay (1937, p. 616) quién aplicó esta denominación 

a una serie de tobas desvitrificadas, lutitas y caliza, que 

descansa directamente sobre la Formación Indidura. 

La localidad tipo se encu.,nlra en la parte central de la -

Sierra de Parras donde es definida de la siguiente manera: 

Descripción 

l.- Se trata de capas de tobas de grano 

fino, compactas y quebradizas, de co 

lor amarillo blanco a amarillo, par

do, que intemperizan a un color cr~ 

Espesor (m) 

ma. 7 .5 m 

2.- Areniscas tobáceas intercaladas con 

capas tobáceas, de color gris a am.s 

rillo grisáceo. 22.5 m 



Descripción 

3.- Lutitas y tobas, de color gris 

amarillento 

4.- Novaculita semejante a la de la 
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Espesor (m) 

19.0 m 

unidad 14 0.5 m 

5.- Lutitas físiles, de color gris 

inttercaladas con tobas arenosas, 

de color gris amarillento, conti

ene Inoceramus cf. convexus. 

6.- Novaculita semejante a la de la 

unidad 14 

7.- Areniscas y tobas intercaladas se 

mejante a la unidad 5, predomina~ 

do lutitas físiles, de color gris, 

pero las areniscas tobáceas son 

más abundantes hacia la cima 

8.- Novaculita semejante a la de la -

unidad 14 

9.- Lutitas físiles, de color gris o~ 

curo, intercaladas con capas len

ticulares de caliza negra, de lS 

cm de espesor, a los 20.3 m de la 

cima contiene capas de tobas de -

grano fino. 

8.5 m 

1.0 m 

41.5 m 

2.0 m 

27.0 m 



Descripción 

10.- Novaculita parecida a la unidad 14 

11.- Calizas físiles pardo negruscas 

12.- Lutitas gris oscuro predcminantc-

mente delgadas. Presenta algunas 

capas intercaladas de lutitas y 

areniscas tobáceas, de color amar~ 

llo; así como algunas de tobas am~ 

rillas. 

13.- Lutitas y tobas grises, en algunos 

lugares muy delgadas y finas que iE 

temperizan a gris amarillento, hay 

de la cima algunas capas de tobas 

amarillas, de 0.5 cm de espesor. 

14.- Novaculita, amarilla, quebradiza en 

piezas rectangulares con fracturas 

cementadas por calcita, intemperi

zan de amarillo a rojo. 

15.- Lutitas predominantemente delgadas 

y finas de color gris; algunos es

tratos de tobas, de color amarillo. 

Las calizas son arcillosas con estr-ª 

tos delgados, las cuales se observan 

a 7.62 m de la base; incluye capas 

Espesor 

3.0 m 

4.0 m 

30 

26.62 m 

l.5 m 



Descripción 

delgadas de tobas de grano fino 

de color amarillento grisáceo. 

16.- Capas delgadas de tobas y arenis

cas tobáceas intercalad~s. de color 

gris amarillento. 

17.- Lutitas delgadas y finas que conti

enen capas de tobas, de color gris 

amarillento. 

18.- Tobas, capas delgadas esquistosas.

grano fino, amarillo grisáceo, intel!! 

periza de un color rojo amarillento 

a rojo pardusco, contienen capas de 

lutitas tobáceas, de color amarillo. 

19.- Calizas en capas delgadas con nódulos 

de color negro pardusco a negro, in

temperiza amarillento a color crema 

contiene probablemente marcas de base. 

20.- Tobas, de color gris amarillento caicá 

reo, que intemperizan de amarillo a -

rojo amarillento. 

El espesor total medido en la locali

dad es de 
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Espesor 

55.0 m 

5.5 llk 

2.5 m 

24.9 m 

2.13 m 

1.35 m 

272.0 m 

b) Distribución.- Aflora principalmente en el oriente del 



Poblado del Pedernal, en el Arroyo Membrillo, en la Mesa 

los Cochinos, en los poblados de San Antonio Rul y Guana

juato, casi en su totalidad en el centro del área de est~ 

dio y al sur en el poblado de Puerto de los Duques. 
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c) Litología.- Consiste en arenitas arc6sicas a grauvacas 

feldespáticas (fotografía 17), constituidas por feldespatos, 

cuarzo, fragmentos de roca y en menor cantidad de minerales 

como muscovita, rutilo, apatito y hematita. Los feldespatos 

que se observan son plagioclasas (andesina-oligoclasa) y mj, 

croclina angulosa a subangulosas las primeras se encuentran 

parcialmente seritizadas aunque se llegan a observar con -

maclas. 

Los cuarzos que se presentan son angulosos y subangulosos, 

con forma anhedral, son limpios y al microscopio se observan 

con extinci6n recta y algunas veces ondulante. 

Los fragmentos que se encuentran son de tres tipos: fragme_!! 

tos de caliza, de pedernal y de constituyentes volcánicos, 

algunos se encuentran cloritizados aunque cabe sefialar que 

existen fragmentos que aun conservan su textura microlítica 

de plagioclasas. (fotografía 18), a veces acompafiados por -

magnetita que puede corresponder a rocas andesíticas simil3! 

res a las descritas por Tardy (1973, pág. 9). En general 

los tamafios de los granos son muy variados de O.OS a 0.03 

mm. 



Fotografía 17 Arcnita arcósica con fragmentos de 
roca volcánica. N. X. 4 X 12.5 

• t 

~ .. ,.._., .. , . .. , 
·~· 
· .... " . . 

~ \ .. ·~ ' 
Fotografía 18 Textura Microlítica, detalle de un frag

mento de roca volcánica donde aún conser 
va su textura original. L.P. 10 X 12.5 
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Por lo que podria decirse que existe una mala selección. 

Las areniscas presentan un color gris verdoso a la fractu

ra e intemperizan a verde oliva y amarillo con capas de 60 

a 10 cm de espesor, en estas capas de arenisca se encuen

tran fractur~s rellenas de cuurzo, así como la presencia 

de marcas de base y de corriente (fotografia 16), y estru~ 

turas como estratificación cruzada y gradada. 

Las areniscas se encuentran intercaladas con lutitas dele~ 

neables, de color verde oliva de 10 cm de espesor, el con

tenido de fósiles es muy escaso pero se llegaron a observar 

algunos, por lo que su estudio es difícil. 

d) Espesor. - El espesor fué medido sobre el arroyo 1-loratlos 

y es como sigue: 

Unidad A 

Areniscas, de color gris verdoso a la fractura y al intem~ 

rismo verde oliva con tintes rojizos de grano medio, con la 

característica peculiar de que se hallaron fragmentos de la 

misma unidad dentro de las are~iscas, los minerales que se 

presentan son los feldespatos, cuarzo, fragmentos de roca -

y muscovita en estratos de 22 a 60 cm. En estos estratos de 

arenisca se presentan marcas de base y estratificación cru

zada y gradada. Se encuentran intercalados con lutitas sed~ 

sas con superficies tersas y quebradizas, de color verde -



Fotograf Ía 15 

!,:---

Fotograf:ía 

_,.,-·. --

contacto entre la Formación 
Indidura y La Formación caracol. 

Marcas de corriente dentro de 
la Formación Caracol. 



amarillo. de 25 a 60 cm de espesor. 

El espesor medido es de 82 m. 
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e) Edad.- Solo se hallaron fragmentos de fósiles no ident~ 

ficables; debido a su relación estratigráfica su edad fue -

considerada del Post-Turoniano. 

f) Relación Estratigráfica.- La Formación Caracol se encuen 

tra descansando concordantemente sobre la Formación Indidura 

y está cubierta discordantemente por la Formación Cenicera. 

g) Correlación.- La Formación Caracol puede correlacionarse 

con la Formaci6n Sñn P~lipe de la rcgi6n de Ei Catorce ~n -

San Luis Potosí. 

h) Ambiente de Depositación'- La formación presenta caract~ 

rísticas muy distintivas como es la presencia de fragmentos 

de roca volcánica de tipo intermedio que se observan en las 

láminas 1203, 1205, 1207, 1211, 1217, 1224. Se observa estr~ 

tificación gradada, estratificación cruzada y marcas de flu

jo (flow mark), esta última es característica de las secuen

cias de tipo Flysch (Sanders, 1965). De lo anterior se puede 

decir que la formación se depositó en corrientes de Turbie

dad, en un mabiente de Talud con influencia continental. 



3.2 Sistema Terciario 

Formación Cenicera (Te) 
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a) Definición.- Esta unidad fué descrita por Labarthe y 

sideran como localidad tipo, esta localidad se encuentra 

localizada a 5.5 Km al SE del poblado de Villa de Reyes, 

S.L.P. descrita de la siguiente manera. 

"Consiste de una secuencia de brechas, conglomerados, a

reniscas poco consolidadas, limos y arcillas, este tie

ne frecuentes cambios laterales". 

La sección tipo medida de la base a la cima en el arroyo 

de la cenicera consiste de lo siguiente: 

Descripción 

"l.- Sedimentos limo-arenosos sin estrE_ 

tificación, poco consolidados, de 

color verdoso. En ocasiones tiene 

fragmentos de 1 a 3 cm de arenis

cas de la Formación Caracol. 

2.- Brecha mal clasificada, con frag

mentos angulares, lajosos y subre

dondeados, de areniscas verdosas y 

lutitas de la Formación Caracol. 

Espesor (m) 

io.o 
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Descripción Espesor (m) 

Los fragmentos son de 1 a 15 cm, 

predominando los de 4 a 6 cm, esta 

parcialmente consolidada. 15.0 m 

3.- Idem al tramo 1 10.0 m 

A ... --· lO.o m 

5.- Semejante al tramo 2, pero con fra3 

mentos más grandes, hasta de 40 cm 

predominando los de 10 cm 5.0 m 

6.- conglomerado mejor consolidado, con 

fragmentos subredondeados de calizas 

predominantemente, pedernal y de ar~ 

niscas, de 3 a 15 cm con algunos ho-

rizontes con fragmentos pequeftos de 

100.0 m 

7 .- El conglomerado del tramo anterior -

se vuelve de color rojizo, predomi-

nando los fragmentos de 5 cm. 

Se llegan a observar aisladamente 

fragmentos angulares de vitrófidos e 

ignimbrita riolítica 10.0 m " 

Espesor medio 160 m. 
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b) Distribución.- Se encuentran ampliamente distribuidos 

en la porción sur de la Hoja Moctezuma. 

c) Litología.- Consiste en fragmentos de areniscas, pe

dernal y roca Ígnea intrusiva que varía de tamaño de are

nas a bloques predominando los primeros, se encuentran po

co consolidados, en su mayoría lo constituyen los fragmen

tos de granito de muscovita el cual se observa turmaliniz~ 

do (fotografía 19). En ocasiones estos fragmentos se encu

entran dentro de una matriz limosa. 

-d) Espesor.- El espesor estimado en base a la reconstruc

ción de una sección BB' es de 80 m. 

e) Edad.- Estudios hechos por la Dirección de Geohidrolo

gía y Zonas Aridas de la S.A.R.H. ( en Labarthe 1982, p. -

30) reportan las especies Clasopollis sp., Triatripollanites 

sp. ~ las cuales son características del Paleoceno-Eoceno. 

En la parte sur de la hoja Moctezuma fué fechada una ande

sita en 44.1 ± 1.5 millones de años que le sobreyace por 

lo que se considera una edad Paleoceno-Eoceno temprano. 

(37 .6 a 65 millones de años) (Labarthe 1982). 

f) Relación Estratigráfica.- Descansa la Formación Cenic~ 

ra discordantemente sobre la Formación Caracol en el Pobl~ 



Fotografía 19 Granito turmalinizado de la 
Formación Cenicera 
N .X. 4 X 12 .5 
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do de Rincón de la Yerbabuena y subyacen discordantemen-

te las Formaciones Andesita Casita Blanca y Riolita Pan~ 

l.il.lo. 

g) Correlación.- Por su carácter continental no existen 

elementos para correlacionarlo. 

h) Ambiente de Depósito.- La presencia de fragmentos de 

arer.isca de la Formación Caracol y pedernal de la Forma-

ción Cuesta del Cura nos indica un depósito continental 

Pos-orogénico del tipo abanico aluvial. 

Formación Andesita Casita Blanca (Tcb) 

a) Definición.- Esta unidad fué propuesta por Ldbartha 

y Tristán (1978) en las inmediaciones d~ la Ranchería 

Casita. Bl.anca considerándola como l.ocalidad tipo. 

Se trata de una andesita, de color gris oscuro a verdoso, 

de textura porfirítica y pilotaxítica con 5% de fenocri~ 

tal.es de 1 a 2 mm, de biotita y pl.agioclasa en una matríz 

afanítica, compuesta de un agregado de microl.itos de pl.a-

giocl.asa, contiene abundantes vesículas,rel.l.enas de cal.-

cedonia,hacia su base en general. tiene numerosas vetil.l.as 

de cal.cita en todas direcciones. En Santa Catarina, S.L.P. 

consiste de un l.ahar de material. andesítico. 
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b) Distribución.- Aflora solo en algunos sitios especí-

fices como Charco de Lobo, Cerro Jacalón, Poblado de Me~ 

quital, así corno en el Poblado de la Aduana. 

c) Litología.- Consiste localmente de una brecha explosA 

"" y flnjo dP 1 "'v"' ( fotoqrafia 20), se trata de una ande-

sita de color negro con textura rnerocristalina-microlíti-

ca-amigdaloide, afanítica y de matriz vítrea (lámina 1225) 

(fotografía 21), la cual contiene 83 % de plagioclasas -

(andesina-oligoclasa) en microlitas y minerales accesorios 

como olivino cloritizados en 2% y rnagnetitas 1% que se en-

cuentran en una matriz vítrea 10"/o, sus espacios se encuen-

tran rellenos de calcedonia 4%, estos últimos se hallan -

orientados, las fracturas estan rellenas de calcita e in-

ternperizan a un color rojo oscuro. 

d) Espesor.- El espesor que presenta en esta localidad -

es aproximadamente de 20 m. 

e) Edad. - Su edad determinada por el método K/Ar es de -

44.l ± 2.2 millones de.años la cual corresponde a una e-

dad de Eoceno Medio. (Labarthe y colaboradores op. cit). 

f) Relación Estratigráfica.- La Formación Andesita Casita 

Blanca sobreyace discordanternente a la Formación Caracol -



Potograf ia 20 Centro emisor de las andesitas de la 
Formaci6n Casita Blanca. 

Fotografía 21 Textura-microlítica de la Andesita 
Casita Blanca. N.X. ~X 10.5 
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en el Potrero Milpagrande y subyace discordantemente a la 

Latita Portezuelos. 

g) correlación.- Estas rocas pueden correlacionarse con -

las rocas andesíticas reportadas por Mc.Dc:rwell (1977) al -

sur de la ciudad de Durango. 

h) Ambiente de Formación.- El aparato volcánico, tiene un 

radio de 4 a 5 m, constituido en su parte central por una -

brecha explosiva que constituye una etapa freatomagmática, 

alrededor de este conducto se tiene flujo de lava, ambos -

constituidos por rocas de tipo andesítico, dicho evento es 

resultado de una erupción de un cono cinerítico. 

Es posible que este evento se encuentre relacionado con un 

fracturamiento producido en la etapa primaria de la forma

ción de una caldera, según el modelo propuesto por Smith y 

Baley (1968). 

Cabe mencionar que en el poblado de Ahualu1co, Labarthe y -

Tristán (1982) mencionan la caldera de Ahualulco y que qui

za este magmatismo represente una de las primeras etapas de 

de la caldera antes mencionada. 

Ferris (1985) describe a este tipo de magmatismo como una de 

las primeras etapas de actividad volcánica en la Caldera Hu

meros, Puebla, representada por la erupción de lavas andesí

ticas y ferrobasálticas. De ser cierto esto, está primera -
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etapa, puede ser representada por la Formación Andesita -

Casita Blanca en base a su edad radiométrica que ubica a 

estas rocas volcánicas como las más antiguas de la región. 

Formación Dacita Jacavaquero (Tj) 

a) Definición.- Fué descrita por Labarthe y '!'ristán (1982) 

como localidad tipo en el arroyo Jacavaquero a l Km al E -

del Km 24 de la carretera Ahualulco-Charcas donde describe 

a la Formación Dacita Jacavaquero de la base a la cima de 

la siguiente manera: 

Descripción Espesor 

111 .. Formaci6n C~nicera 75.0 m 

2.- Casita Blanca 20.0 m 

3.- Dacita Jacavaquero, flujo de lava de 

color gris claro, con textura porfi-

rítica y fluidal, con 15% de fenocri§. 

tales de 2 a 3 mm de plag ioclasas, biQ 

tita y horblenda en una matriz vítrea, 

pare ia lmente desvitríficada, tiene pli§t 

gues de flujo. 167.0 m 

4.- Vitrófido negro 3.0 m 

5.- La tita Portezuelo 55.0 m 



42 

b) Distribuci6n.- Aflora principalmente cercano al Poblj'! 

do de la Yerbabuena. 

c) Litología.- Consiste de flujo de lava y brecha (foto

grafía 22), constituida por. dacitas, de color gris oscuro, 

de textura merocristalina, microlítica-amigdaloide, las -

cuales se encuentran rellenas de calcedonia la matriz esta 

constituida principalmente por microlitos de p1agioc1asa -

(oligoclasa-andcsina) SOJ{., los minerales accesorios son: 

clorita 3% y magnetita 2%, dentro de una matriz vítrea de 

15% (lámina 1222). 

Las vesículas rellenas por calcedonia se encuentran orient~ 

das. 

d) Espesor.- El espesor estimado en base a la sección BB' 

es de 120 m aproximadamente. 

e) Edad.-·Con base en su posición estratigráfica se consi

dera que tiene una edad Post-Eoceno. 

f) Relación Estratigráfica.- Sobreyace a la Formación Cen~ 

cera discordantemente en el Cerro Ramboazo y subyace a la -

Latita Portezuelo. 

g) Ambiente de formación.- Esta formación fue originada a 

partir de una erupción producida por un cono cinerítico, e~ 



Fotografía 22 centro de emisión de la Formación 
Dacita Jacavaquero. 
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te aparato se encuentra constituido en su parte central 

por una brecha explosiva y flujo de lava, ambos de rocas 

dacíticas, este tipo de magmatismo intermedio ha sido in 

terpretado por Ferriz (1985) como una de las primeras e

tapas de actividad volcánica en la caldera de los Humeros, 

Puebla. 

Quizá representa una de las etapas evolutivas de la cald~ 

ra de Ahualulco propuesta por Labarthe (1982). 

Formación Latita Portezuelo (Tlp) 

a) Definición.- Fué descrita por Labarthe y Tristán (1982), 

en :los cerros ubicados al oriente del poblado de Portezue

lo, S.L.P. definiendo a este sitio como localidad tipo, -

describiendo a la Formación Latita Portezuelo de la base 

a la cim'a de la siguiente manera: 

Descripción 

"l.- Aluvión (Q) 

2.- Ignimbrita de color rosa, morado claro, 

con 10% de fenocristales de cuarzo y s~ 

nidino de 2 a 3 mm con pómez colapsada 

y algunos líticos de la Formación Cara

col, de 0.5 a 2 cm de diámetro, con -

cristalización de óxidos de hierro en -

Espesor (m) 



Descripción 

en fase de vapor en fracturas (Miem

bro Ignimbrita Membrillo, base de la 

Latita Portezuelo, Tim) 

Espesor aflorante 

3.- Toba depositada por ~i o•ré, de co~~~ 

blanco con algo de cloritización, con 

algunos fenocristales de cuarzo, san~ 

dino y biotita, pómez sin colapsar y 

pequefios líticos (parte superior del -

Miembro de la Ignimbrita Membrillo, 

Tim) 

4.~ Latita Portezuelo (Tlp). Los primeros 

35 m aflorantes consisten en una roca 

deleznable que al intemperizar forma -

una gravilla; en general se trata de 

una roca de color café claro, con 20'/o 

de fenocristales de 2 a 5 mm de plagiE 

clasas, sanidino y aislados de cuarzo, 

en matriz desvitrificada: tiene hemat~ 

ta y magnetita en fracturas diseminada 

hacia su parte superior, forma estruc

tura columnar y fluidal. Su espesor -

44 

Espesor (m) 

5.0 m 

12.0 m 



Descripci6n 

aflorante, debido a que su contacto 

con su miembro inferior (Tim) es por 

falla, es de 

Espesor total de la Latita Portezuelo, 

itt.:=!~:,~e!'"!~0 -:i:n miembro inferior (Tim) 

5.- Ignimbrita Ahualulco (Tia) 
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Espesor (m) 

150.0 m 

167 .o m 

b) Distribuci6n.- Se encuentra ampliamente distribuida en la -

Sierra El Jacalón; en los cerros las cobras, Zosayate, La Jícara 

y Horicueme. 

cr Litología.- Consiste en una toba ignimbrÍtica, merocristali, 

na en una matriz afanítica, de textura piroclástica, con~titui

da por cuarzo, oligoclasa, sanidino, plagioclasa zonada y frag

mentos de roca de tipo intermedio, con textura porfirítica es

tos contienen plagioclasas zonadas, microlitos de plagioclasa, 

con cristales subhedrales, de color pardo rojizo y biotita con ' 

borde de hematita (fotografía 23). Presenta un color gris claro 

a la fractura e intemperismo rojo claro. 

e) Espesor.- El espesor estimado a partir de la sección BB' es 

de 160 m aproximadamente. 

f) Edad.- Su edad determinada por el método K/Ar es de 30.6 ~ 

1.5 millones de afies que corresponden al Oligoceno Medio. (La

barthe y colaboradores.1982). 



Fotografía 23 Fragmento de roca dentro de la 
Formación Latita Portezuelo 
(textura porfirítica) 
L. P. 4 X 12 .5 



46 

f) Relación Estratigráfica.- Descansa discordantemente so-

bre la Formación Cenicera y subyace a la Riolita San Migue-

lito (Labarthe, 1982, p. 69) • 

g) Correlación.- Esta formación es correlacionable con las 

Ignimbritas cuauhtémoc de la Sierra Choriachic. 

ticas que muestra la unidad consideramos que es producto de 

una erupción piroclástica como resultado de la evolución de 

una caldera de acuerdo con el modelo propuesto por Smith y 

Baley (1968). 

Formación Riolita Panalillo (Trp) 

a) Definiciónº- Fué descrita por Labarthe y Tristán (1978) 

a 14 Km al E de la ciudad de San Luis Potosf y a 1/2 Km al -

W del poblado de Panalillo, S.L.P., descrita de la base a la 

cima como sigue: 

Descipción Espesor 

1-- Miembro Inferior {Tap) .- Toba deposi-

tada por el aire {sic), de color crema, 

bien estratificada en capas de 5 a 20 

cm, gradada, con horizontes de grano 

fino, interestratificada con otros de 

tamafio de arena y algunos conglomerá-



Descripción 

tices. Presenta aislados líticos so

bre todo de la Formación Caracol 

2.- Miembro Superior (Trp) .- Vitrófido -

negro en partes con esferulitas 

3.- Miembro Superior (Trp).- Ignimbritas 

de color café, con 10% de fenocrist11 

les de 2 mm de cuarzo y sanidino en 

una ~atriz parcialmente desvitrific11 

da, con abundante pómez delgada, bien 

colapsada. (sic) 

La matriz con textura fluidal. Bien -

soldada. 

Juntas horizontales (platy Jointed) 

4.- Miembro Superior.- Riolita esferulít~ 

ca de color café, con 10% de fenocri~ 

tales de 1 a 4 mm de cuarzo y sanidi

no en una matriz devitrificada, con -

numerosas esferulitas de 2 a 40 mm -

que aumentan de tamafto hacia la base. 

Algunas de ellas huecas, otras con r~ 

lleno de calcedonia y otras con fel

despato potásico y cuarzo. Bien sold-ª 

da y con estructura columnar 
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Espesor (m) 

98.0 m 

1.5 m 

16.0 m 

10.o m 
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El mismo autor ha dividido en dos miembros de la siguien

te manera: 

Miembro Inferior (Tap) Consiste en una toba depositada 

por aire (sic) (air-fall tuff) • de color crema con tonal~ 

dades rojizas, que según el autor presenta estratifica

ción gradada en capas de 5 a 30 cm, la cual tiene varia

ción en el tamaño de grano fino a arenoso, con abundancia 

de líticos de 2 a 10 cm, presenta minerales como cuarzo, 

plagioclasas, con algunos fragmentos líticos. en una ma

triz constituida por material fino, fragmentos de p6mez y 

.vidrio, en algunos lugares presenta estructuras primarias 

como estratificaci.6n cruzada. el. cuul presenta algunos -

cuerpos interestratificados de andesita, está depositada 

en un medio acuoso. 

Miembro.Superior (Trp) .- Este miembro es dividido en dos 

unidades, la inferior consiste de una ignimbrita de color 

café rojizo, de textura merocristalina, porfiritica y eu

taxitica con 5 a 10% de fenocristales constituidos por -

cuarzo y sanidino en una matriz desvitrificada parcialmen 

te, presenta esquirlas de vidrio rn su base, y vitrófido de 

l a 2 m. 

La unidad superior es una ignimbrita, de color gris rosá

ceo con textura merocristalina, porfiritica, fluidal, de 
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10 a 15% de fenocristales de sanidino, cuarzo y plagiocl2 

sas, en una matriz desvítrificada. 

b) Distribución.- El miembro inferior (Tap) aflora solo 

en el. Arroyo Son Nicolás, el miembro superior aflora priQ 

cipalmente en la Sierra el Durazno y en la Mesa Rincón de 

la Cantera donde se puede reconocer los miembros superior 

e inferior. 

c) Litología.- Miembro Inferior (Tap) .- Consiste en tobas 

de color blanco a la fractura y al intemperismo, presenta 

líticos de color rojo rosáceo.varía de tamaBo de la 5 mm 

hacia su parte superior los líticos son de mayor tamaBo y 

disminuyen a la parte inferior, presentan capas de 5 a 10 

cm, se encuentran las tobas en algunos sitios caolinízados. 

Miembro Superior (Trp) .- Unidad Inferior.- consideramos a 

esta unidad unas tobas andesíticas, de color rosáceo, de 

textura porfídica, constituida por plagioclasas (oligocl2 

sa-andesina) y líticos de pómez y minerales accesorios c_Q 

mo biotita, la matriz es vítrea, compuesta principalmente 

de cenizas y muestra un poco de desvitrificación. 

Los cristales se encuentran rotos. Se observa cierta orie_!! 

tación preferencial en algunos minerales, lo que puede in

dicar un flujo de preconsolidación. 

Unidad Superior.- consisten en tobas riolíticas de color 
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café rojizo, de textura merocristalina, porfirítica, hi~ 

lina o vítrea, con fenocristales de cuarzo, sanidino, o-

ligoclasa y plagioclasa zonada en una matriz afanítica, 

(fotografía 24). 

d) Espesor.- El espesor estimado en base a la cartografía 

e) Edad.- La edad determinada por el método de K/Ar es de 

26.8 ~ 1.3 millones de años que la ubica dentro del Oligo-

ceno Superior (I,a barthe y colaboradores, l 982) . 

0

f) Relación Estratigráfica.- Sobreyace discordantemente a 

la Formación Cuesta del Cura, en la Mesa Redonda y no se 

encuentra cubierta por otra Formación. 

g) Correlación.- Esta formación puede correlacionarse con 

las ígnimbritas descritas por Swanson 1978, (Me. Dowell,-

1981) en la región de Durango. 

h) Ambiente de depósito.- El origen de la formación al P.5!. 

recer puede ser el resultado de dos procesos diferentes d~ 

bido a que muestran características contrastantes. El miem 

bro inferior se presenta estratificado constituido por ce-

nizas, es posible que éste presente un evento volcánico -

por caída libre (air-fall-ash) depositadas en un medio acu~ 



Fotografía 24 Toba riolítica de la Formación 
Panalillo con fracturas rellenas 
de calcedonia. N.X 4 X 12.s 

.... 
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so. 

Mientras que el miembro superior muestra características 

piroclásticas, que pueden ser consideradas como un evento 

vol.cánico " ash-flow" 

Es posible que dichos eventos volcánicos se encuentr~n r~ 

lacionados con las etapas de la formaci6n de una caldera 

de acuerdo con el modelo propuesto por Smith y Bail.ey 

(1968) . 

Esto último es considerado de acuerdo con su edad relati

va y a su posici6n estratigráfica. 

3.3 Sistema Cuaternario 

Formaci6n Basalto La Joya (Qbj) 

a) Definici6n.- Fué descrita por Aranda-Labarthe (1977), 

en .la cartografía de la Hoja Villa Hidalgo, S.L.P., defi

niendo como secci6n y localidad tipo a la pared del Xala

pazco de la Joyuela, en este sitio la Formación la Joya -

fue dividida en dos miembros: 

Piroclásticos 

Basal.to 

Miembro l (Qj) 

(Qj) 

(Qbj) 

Consiste de una serie de rocas piroclá~ 

ticas, que varían de brechas a tobas de 1.apil.lí. 

La brecha tobácea basáltica, pasa lateralmente a una toba, 

formada por una mezcla pobremente consolidada de piroclá~ 
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ticos de basálto vesícular y fragmentos de caliza en pro

porciones aproximadamente iguales y cristales dé olivino 

provenientes del fracturamiento de las lherzolitas. 

Esta bien clasificada, estratificada y gradada, el tamafio 

paseos hasta cenizas gruesas (1 mm). 

Miembro 2 (Qbj).- Se trata de una basanita de color negro 

en general vesícular con textura holocristalina, inequi

granular, micropDrfirítica y pilotáxica. La matriz es de 

microlitos de plagioclasas cálcicas con pigeonita o augi

ta rellenando los interticios "'"ere las plagioclasas. 

El autor la describe en la pared norte del Xalapazco de 

la Joyuela de la cima .; ' - · :=.2se como siaue: 

Descripción 

"1--· Toba basáltica de lapillí, amari

llo rojiza 

2.- Escoria basáltica de color rojizo 

3.- Toba fina con fragmentos de 1 a 2 mm 

de calizas y basalto 

4.- Brecha tobácea basáltica, mal clasi

ficada, con fragmentos de 3 a 50 cm, 

de caliza, basalto vesícular y esco

ria basáltica, con nódulos de lherz~ 

Espesor (m) 

30.0 m 

14.0 m 

a.o m 



litas, dunita y en menor proporción de granulitas, 

charnokitas y horblenditas, en una matriz de arena 

volc&nica. •• 

b) Distribución.- Aflora principalmente en el Cerro la 

Estancia y el Cerro la Campana. 
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c) Litología.- Consiste en productos piroclásticos los -

cuales tienen los siguientes miembros: 

Miembro Inferior.- Consiste principalmente de bloques v~ 

riando a cenizas con cambios verticales, ya que en su 

parte basal se logran observar productos piroclásticos, 

constituidos por cenizas las cuales tienen una ligera -

orientación, este miembro fué depositado en un medio a-

cuoso. 

Miembro Superior.- Se encuentra formado por productos p~ 

roclásticos que varían de tamafto que van de cenizas hasta 

bombas. La estructura que presenta es de una colada con 

inclinación de 29°, la característica que presentan las 

bombas es que contiene xenolitos de Lherzolita (fot?gra

fías 25 y 26) y gneis cuarzo-feldespático (fotografía 27) • 

En el primer caso la roca esta constituida por olivino, -

hiperstena y augita, mientras que el segundo caso está -

constituido por plagioclasas (ologoclasa-andesina), pla-



Fotoqrofia 

Fotogrcii'Ía 

Bombu. volc5nica con Xenolitos de 
Lher~olitu.s. 

26 Xenolitos de Lherzolita compuesta 
de Olivino, Ortopiroxeno, Clinop_i 

roxeno. N .X .. 



o 

o o 

Fotografía 27 Xenolito de Gneis cuarzo-Feldesp;tico 
N .X. 4 X 12. 5 
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h) Ambiente de Formaci6n.- Esta formación ha sido -

producida por erupciones de tipo p1iniano (constitu~ 

do por 1a unidad superior) , que se transforma en una 

tranqui1a emisión de 1ava, esta es resu1tado de 1a ~ 

rupción de un cono cineritico. La presencia de xeno

li~oe ~~ 1herzo1ita y gneis cuarzo-fe1despático, han 

permitido considerar 1o siguiente: 

Primero, que 1as 1herzolitas tienen un origen en e1 

manto superior, confirmando 1o anterior por Greene 

(1979) quién ha descrito xeno1itos de 1herzo1ita y 

postu1a su origen en e1 manto superior, según e1 

mismo autor estas 1herzo1itas son formadas a teml?§. 

raturas de B25ºa io¿SºC y ~resionc~ de 7 a 19 Kb. 

Segundo, que 1a presencia de xeno1itos de gneis -

cuarzo-fe1despáticos nos permite inferir que dichos 

xeno1itos fueron arrancados de1 basamento, ta1 con 

sideración en base a que 1os crista1es se encuen

tran rotos. 

Sedimentos Recientes (Qcg, Qpi, Qal) 

a) Definición.- Comprende cong1omerados, material de 

piedemonte y a1uvión. 
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b) Litología.- Conglomerado oligomíctico con clas-

tos de rocas ígneas,están sustentados por una matriz 

de grano más fino (tamafio de arena) con clastos que 

varían de subredondeados a redondeados y sus dimens~ 

ones varían áe unos cuantos centímetros l~ cm¡ a 

grandes bloques de 60 a 50 cm, conglomerados calcá

reos sustentados en una matriz limo-arcillosa de ma

la clasificación y aluvión constituido por limo y a~ 

cilla. 

c) Espesor.- El espesor varía entre 10 y 20 m. a-

prcc::irnadamcnto. 

d) Relación Estratigráfica.- Cubre discordantemente 

a todas las formaciones Mesozoicas y Cenozoicas. 

e) Ambiente de depósito.- Resultado de procesos 

gravitacionales, erosivos y acumulativ~s. 
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CAPITULO CUATRO. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

En el área se identificaron estructuras geológicas edifica

das en un marco tectónico compresivo. Dicho régimen se manife~ 

t6 primero en el plegamiento de la carpeta sedimentaria y pos

teriormente en una actividad volcánica, inicialmente de tipo -

andesítico y después silícico. El plegamiento ocurrió porteri

or a la depositación de la Formación Caracol, mientras que la 

actividad de tipo andesítico es producida durante el Eoceno M~ 

dio, mientras que la actividad silícica se manifiesta en el li 

mite Oligoceno Inferior-Superior, después de un hiatus en el -

magmatismo de aproximadamente 14 m.a. 

Por Último se produce un sistema de fallamiento normal cuyo d~ 

sarrollo sucede post-depositación de la Riolita Panalillo. 

Por otra parte el área se puede dividir en dos regiones estruE 

turales, (Fig. 7). La primera corresponde a un conjunto de es

tructuras plegadas conformadas por sedimentos Mesozoicos, re

presentados por el Anticlinorio Santa Catarina-San Antonio Rul, 

formado por las Sierras de las Minas y Santa Catarina. La es

tructura anteriormente mencionada muestra pliegues isoclinales, 

cuyos planos axiales tienen rumbo de NW 4ºSE y una vergencia -

al E, con una depresión al sur. 

La segunda región estructural muestra un grupo de mesetas ala~ 

gadas, constituida por rocas andesíticas, dacíticas y tobas -
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ignimbríticas, las cuales son interrumpidas por sistemas de f~ 

llas con una orientación NW 20ºSE, NE 30ºSW, y fracturas con -

una orientación de NW 54°SE y NE 43°SW. 

4.1 Descripción de las Estructuras 

Anticlinorio de Santa Catarina-San Antonio Rul 

Se encuentra ubica.do en la parte norte y centro de la re

gión ccmp~c~to a~ una serie de estructuras menores como a~ 

ticlinales y sinclinales (fotografías 28 y 29) los cuales 

tienen una direccién de N 4ºW e inclinación de 15ºal SE, 

con una depresión al sur perfectamente marcada. La estru~ 

tura muestra en su porción occidental una mayor densidad -

de pli~gueR isoclina1es, de tipo simétrico con un menor e..,2 

paciamiento, en contraste con la porción oriental donde son 

menos espaciados, los pliegues son asimétricos y recumben

tes, convergencia hacia el este. 

E1 rumbo general de las estructuras es norte-sur, el núcleo 

de los anticlinales se encuentra constituido por la Forma-

ción Cuesta del cura más resistente y los flancos por las 

unidades menos resistentes. Formaciones Indidura y Caracol. 

E1 anticlinorio se encuentra truncado por numerosas fallas 

inversas de poco traslape hacia el oriente, en la porción 

centro oriental, se observa una falla de tipo inversa con 

un mayor desarrollo, con una longitud de 3.5 Km y de dire

cción norte-sur, el anticlinorio está recortado en su posJ: 



Fotografía 28 Pliegues chevron de la Formación 
cuesta del cura 

',· 

Y·•·.---
. ;1·· 

Fotografía 29 Detalle de la toma anterior, donde 
además se observa boudinage en los 

estratos. 
NorA: Las fotografías fueron tomadas de sur a norte. 
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ción suroccidental, por fallas del tipo normal de orientación 

N 4lºE, las que forman parte de un graben, la interrupción del 

anticlinorio de Santa Catarina-San Antonio Rul en su dirección 

nos permite inferir la posibilidad de un desplazamiento late

ral. 

El 1l1c-tu . .:.iu.uC:1Uu auticlinorio a su vez se encuentra recortado por 

varios sistemas de fallas normales. con una orientación que va

ría de NW 7ºSE a NW 15°SE las cuales son localizadas al oeste y 

este respectivamente. 

Caldera de Ahualulco.- Esta estructura fué descrita por Labar

"the (1982) en las inmediaciones del poblado de Ahualulco 

s.r.J.P. (FiCJ. 7), en la región se obscr"'.:~ ::::::~ po::::::ición scptcntri_Q 

nal que coresponde a las Sierras El Jacalón y El Durazno. 

El aspecto estructural de dichas sierras corresponde a varios 

sistemas de fracturamiento, el primero corresponde a fracturas 

cuya orientación es de N 43ºE y longitudes de 500 m a 1.3 Km, -

el segundo sistema de fracturas muestra una orientación N 54ºW 

con mayor densidad, en menor densidad se tiene fracturas con -

una dirección N-S y E-W. 

La densidad de fracturamiento es de 3 fracturas mayores por ca

da 10 Km2 • 

Tanto en la Sierra el Durazno como en la del Jacalón se distin

guen dos sistemas de fallas normales, el primero tiene una 
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dirección N 30ºW, dichas fallas tienen una longitud que varla 

entre 600 m y 4 Km. 

Este sistema originó un grupo de bloques escalonados, el se

gundo sistema de fallas normales son de poca longitud que va

rlan entre 300m y 2 Km con una dirección al N 35ºE. 

Tanto el anticlinorio de Santa Catarina-San Antonio Rul como 

la Sierra el Durazno se encuentran cortadas por el mismo sis

tema de fallas normales de dirección NW 7ºSE a NW l5ºSE y -

forman parte del límite occidental del Graben de Villa Arista 

mencionado por Labarthe y Tristán (1982), los escarpes de pie 

de monte constituido por material elástico volcánico, de una 

altura de lÜÜ m así como las par~Ü~8 ~sedrpadas, evidencian -

dicha estructura. 

Hacia la porción occidental del Anticlinorio de Santa ·catarina 

San Antonio Rul se encuentra truncado también por fallas norm~ 

les. 

con apoyo en las estructuras presentes en el área, la distrib~ 

ción de estas y las unidades involucradas se puede establecer 

lo siguiente: 

a) El anticlinorio de Santa Catarina- San Antonio Rul corres

ponde a pliegues de cobertura como resultado de un régimen 

compresivo, dicha estructura involucra otros factores como 

s~: 
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La competencia o incompetencia de la roca a la defo.i;: 

maci6n. 

En este caso. se encuentra formado por una secuencia 

de rocas mecánicamente incompetentes constituida por 

lüZ ~~~~~~;nnes Cuesta del Cura, Indidura y Caracoi. 

Otro factor quiza de menor importancia pero que puede 

influir, son las interralacicnes existentes de hori

zontes limolíticos dentro de las formaciones Cuesta -

del Cura e Indidura, que en opinión de nosotros estos 

horizontes permitieron el movimiento entre estratos, 

estos en conjunto bajo un régimen compresivo fué y -

di6 origen a este ti~ de Uero~rr~ci6n. 

b) Rocas ígneas extrusivas.- En la región se pueden distin

guir dos tipos de rocas ígneas extrusivas, el primer gr~ 

po comprende rocas de composición intermedia con edad r~ 

diométrica del Eoceno Medio. 

El segundo grupo de rocas ígneas extrusivas, lo confor

man rocas de composición riolítica originadas a partir 

de las etapas de evolución de la Caldera de Ahualulco. 



61 

CAPITULO CINCO. EVOLUCION GEOLOGICA 

5.1 Evolución Tectónica. 

Los afloramientos de rocas Paleozoicas en la parte norte

centro y oriental de México son aislados y no muestran u-

do relacionado dentro del Sistema Marathon- Ouachita (CseE 

na 1956; Ramfrez 1978), algunas de estas localidades son 

Delicias y Acatita en Coahuila, ciudad Victoria en Tamaull 

pas, Huayacocotla en Hidalgo, porción central del Arco de 

Miquahuana, Tamaulipas, las cuales han sido consideradas -

de edad Paleozoico superior. 

Por otra parte, varios autores han relacionado el Sistema 

Ouachita, como resultado de la evolución de un límite con

vergente de placas en una posición cercana de Gondwana, -

hac·ia la masa formada por Norteamérica Ancestral y Europa 

(Graham 1974, Morris 1975). 

Para el Triásico Superior en la Mesa Central se caracterl 

za por el depósito de secueHcias volcano-sedimentarias ma

rinas de la Formación Zacatecas, estas secuencias han sido 

interpretadas por Burckhardt y Scalia (1905l como depósi

tos de cuenca, por otra parte Enciso de la vega (1970) a

cepta la idea de Burckhardt y considera que la Formación -

Zacatecas, fué depositada en una cuenca tectónica y sugie-



62 

re que ~sta se desarroll6 como resultado de un régimen disten 

sivo, ambos modelos paleogeográficos, planteados por Burckhardt 

y·, de la Vega no muestran la relaci6n que tiene esta sedimenta -

ci6n con la margen Pacífica, aunque es posible que dicha sedimen 

tación se encuentre ligada a la margen Pacífica, debido a que en 

el oriente de México no existen unidades marinas correlacionables. 

Dada la influencia volcánica de tipo andesítico reportada por 

Cserna {1979), en el área de Fresnillo Zac., se podría pensar que 

la Cuenca Mesozoica se encontraba cercana a un arco volcánico. 

Este último autor interpreta que ésta representa probablemente 

P.é'rte de corteza oceánica en forma de un al6ctono descansando sQ 

bre un basamento metamórfico. 

Tardy (1977) considera el desarrollo de un arco insular para el 

Triásico Superior, corno resultado de la Subducci6n de litósfera 

oceánica bajo corteza continental. De una u otra manera estos -

modelos se encuentran relacionados a un régimen compresivo man.i 

festado por una actividad de tipo andesitico. 

A finales del Triásico y Jurásico Inferior, según el modelo de 

Buffler (1980) para el Golfo de México, se verifica primero un 

largo peri6do de levantamiento regional y subsecuenternente una 

apertura, de la erosi6n de las volcánicas son rellenados los 

horts anteriormente formados, además se caracteriza por el ade:!_ 

gazamiento de la formación de corteza transicional producida d~ 

rante la fase de riftogénesis. Pindell (1985) ha sugerido que -
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esta sea resultado de un régimen distensivo que permitió el 

desarrollo de un sistema de fallas normales, al respecto, 

ideas anteriores Padilla {1986), interpreta que durante el 

Triásico tardío la formación de " grabens y horts " como resu1. 

tado de la separación de 1.a pl;:ic;:i N~rtearr.éricana con r.~specto 

a Sudamérica y a la placa Africana y el desarrollo de estos -

" horts " y " grabens" determinaron la distribución de elemen 

tos paleogeográficos. El mismo autor menciona 1.a apertura del 

Golfo de México durante el Triásico tardío, esta consideración 

no puede ser válida debido a 1.os fósiles que se encuentran en 

el centro y oriente de México que atestiguan esta paertura CQ 

rrespondiente al Jurásico Superior (Oxfordiano Superior) . 

Según el modelo de Buffler {QE. cit) para el Golfo de México 

la incursión del mar se verifica durante dos fases, la primera 

que corresponde a la fase tardía de riftogénesis {Jurásico Me

dio), esta fase se caracteriza por desarrollo de depósitos ev~ 

poríticos, mientras que la segunda corresponde a la fase drift 

que se caracteriza por la apertura del Golfo de México, la 

cual es resultado de la separación entre Sudamérica y Norteam~ 

rica (Pindell, 1.985). En esta fase drift permite el desarrollo 

de corteza oceánica, algunos autores asocian esta apertura con 

el desarrollo de fallas de desplazamiento lateral izquierdo, 

(Anderson y Schmidt en Pindell 1985) . 
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Existe una objeción a dicho esquema planteado, sí considera-

mos la Cuenca LÍasica de Huayacocotla, al respecto Schmidt -

Effing (1980) ha sugerido que dicho elemento paleogeográfico 

representa un aulacógeno con sedimentación marina, desarro

llado durante las etapas de apertura del Golfo de México, el 

~;qmn ~utor considera que este elemento paleogeográfico fué 

transgredido debido a una conexión existente del Oceáno Paci 

fice en la región presente del :Istrr.o de Tehuante~c. 

Aunque una transgresión marina en todo el oriente de México 

como sugiere Carrillo Bravo (1971) para el Jurásico Inferior 

no es válida puesto que en el centro, norte y nor-occidente 

de México no se reconoce otra localidad marina del Jurásico 

Inferior. 

Con la transgresión marina del Mesozoico, se inicia el desa

rrollo de elementos paleogeográficos, como la Península de -

Coahuila, Península o Archipiélago de Tamaulipas, Península 

de Aldama, cuenca de Chihuahua, Golfo de Sabinas y el ances

tral Golfo de México, con sedimentación carbono-evaporítica 

(González 1976), así como el desarrollo de la Cuenca Mesozo~

ca (Carrillo Bravo 1971) • 

Según Coney (1978) el domínio occidental descrito por Tardy 

(1977) persiste hasta el Cretácico Inferior, la actividad de 

este arco magmático se ve manifestado por la influencia que 
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tiene sobre la Cuenca Mesozoica en el sector de Cadereyta y Zim-ª

pán, dando origen a secuencias volcano-sedimentaria (Fm. Trancas), 

la cual se caracteriza por contener fragmentos de composición -

andesítica. 

En este s~tio h~ sido intcrprct~da 1a Cuenca Mesozoica como una-

cuenca tras arco (Carrillo y Suter, 1982) (Fig. 8). 

En el Albiano-Cenomaniano continúa la transgresión marina, los -

elementos paleogeográficos desarrollados en el Jurásico Superior 

permanecen cubiertos (González, 1976) ; durante 8Ste lapso las -

secuencias arrecifales tienen un gran desarrollo, como se obser

va en la paleo-plataforma Valles-San Luis Potosí (Carrillo Bra-

vo, 1971) y en el Banco El Doctor {Wilson, 1955) . 

A partir del Ccnomaniano-Turoniano se produce un cambio fundamen 

tal en el tipo de sedimentación carbonatada (Fm. Cuesta del Cura) 

a sedimentación calcárea con influencia terrígena (Fm. Indidura) 

esta Última es considerada por Tardy (1973), como una secuencia

de tipo pre-flysch. 

Este cambio brusco en la sedimentación, es producida por el le-

vantamiento, deformación y erosión intensa en el occidente de M.§. 

xico, así como también la retirada gradual de los mares hacia el 

oriente, este proceso origina un gran volumen de detritos volcá

nicos transportados desde el oeste (McDowell, 1981) y son sedi-

mentados en las areniscas de tipo flysch. 

Los efectos de este cambio brusco son debidos a que la conver-
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gencia entre la placa Norteamericana con la placa del Pacíf~ 

cose incrementa hace 80 m.a. {Coney, 1976) 

Según Coney {1976) se inicia un cambio en el movimiento de -

la placa Norteamericana, que al variar su dirección de obli

cua a frontal originó una rápida convergencia entre dicha pl~ 

ca con la placa Paleopacífica. 

Durante 80 a 40 millones de años la tectónica fué compresiva; 

consecuencia de lo anterior, tanto el dominio occidental y -

oriental se ven afectados por este proceso. 

En el primer caso como resultado de este régimen compresivo, se 

_produce en el dominio occidental el Complejo Volcánivo Inferior, 

caracterizado por rocas batolíticas y volcánicas de composición 

intermedia {Formación Andesita Casita Blanca). en opinión de -

Urrutía-Fuccugauchi {1986) esta actividad rnagrnática se desarrQ. 

lló en localidades alejadas de la Trinchera, con rocas de natll 

raleza calco-alcalina de alto potasio y alcalinas entre 60 a -

30 millones de años. 

En el segundo caso, los esfuerzos provenientes del suroeste 

provocaron la deformación de la carpeta a partir de la base Jll 

rásica Superior, que permitió el desarrollo de cobijaduras y -

colocó la secuencia terrígena de la Mesa Central sobre las ca

lizas subarrecifales y arrecifales del Albiano-Cenomaniano de 

la plataforma Valles-San Luis Potosí y Coahuila {Tardy, 1975) . 

El mismo autor establece la posibilidad que el basamento jue-
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gue un papel importante en el mecanismo de deformación. 

En opinión de Padilla (1986), las estructuras del noreste de 

México fueron originadas por fuerzas que actuaron en direc

ción suroeste-norte, como resultado de un movimiento sinie~ 

tral relativo del noreste de Estados Unidos con respecto de 

México durante el Paleoceno tardío-Eoceno temprano. 

En el dominio occidentai se produce un niai::.us t:u t::i.. lú~gu~ut.~ 

modela Sierra Madre Occidental, entre los 45 y 34 m.a., e2 

te fenómeno se debe a una reorientación de los movimientos -

entre las placas hace aproxim;:idam0nte 40 m .a., según es in

terpretado por Caney (1976), McDowell (1981) explica que es

te hiatus es producido por un cambio en la velocidad de con

vergencia de la placa y/o un relativo cambio en la inclina

ción de subducción, aunque en opinión de Deman y colaborado

res (1981) interpreta este hiatus, como consecuencia de la -

migración hacia el este del arco magmático con un incremento 

claro en el contenido de álcalis. 

La época Miocénica esta caracterizada por una actividad vol

cánica intensa sobre todo en el territorio mexicano (Demant 

y Robin,1975), producto de un régimen compresivo asociado, a 

este régimen se desarrolla un complejo de Calderas {Ahualul

co) que forma el Super Complejo Volcánico Superior. 

Asociado a un régimen distensivo posterior se provoca un si~ 

tema de fallamiento normal que ha dado origen a altos y bajos 

estructurales {Graben de Villa Arista) . 
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5.2 Evoluci6n Geol6gica 

Los afloramientos Paleozoicos de la Sierra Madre Oriental 

son aislados por lo que no han sido posible establecer u

na relación entre ellos; de estos los más estudiados co-

sos autores han postulado hipótesis acerca del origen de 

esta secuencia metamórfica constituida por el Gneis Novi

llo de edad Pre-cámbrica, la Cuarcita La Presa de edad -

Cámbrica y el Esquisto Granjeno posterior a ambas unida

des. 

Según fechamientos realizados por Garrison (1978), indi

can una edad del metamorfismo en el que se origin6 El E~ 

quisto Granjeno que apoya la interpretación dada por Rami 

rez (1978) acerca de un evento metam6rfico en una época -

Pensilvánica-Pérmica. 

Por otro lado, Cserna (1977) plantea que el Esquisto Gra~ 

jeno es un alÓctono, para explicar el contacto tectónico, 

supone que este cabalg6 desde el este, sobre un basamento 

granulítico en el oeste, durante un tiempo Pre-Silúrico. 

Ramírez-Ramírez (1978) plantea que este emplazamiento del 

alóctono del esquisto fué durante el Paleozoico Inferior, 

el autor concluye que en la evolución Paleozoica del Ori.en 
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te de México exisLian dos fases tectónicas fundamentalmen

te que estuvieron asociadas a dinamometamorf ismo; una ocu

rrida durante el Paleozoico temprano y otra durante el Pale~ 

zoico tardío presentes tanto en el sur como en el norte de -

México. 

Esta última consideración es un poco cuestionable ya que en 

opinión de varios autores el sur de Néxico tiene una evolu

ción tectónica completamente; dife::-ente al noroeste d,, México. 

En opinión de Ramírez {op. cit) existió una transgresión ma

rina en el Silúrico Medio en la regi6n y que fue depositada 

sobre el basamento continental {Gneis Novillo) . La mayoría 

de los autores coinciden en el establecimiento de esta secuen 

cia ~aleozoica Sup=Llor dentro del Si~tema Mar~~hon-Ouachita. 

La evolución paleogeográfica del Triásico Superior en la si~ 

rra Ma~re Oriental. y Mesa Central muestra características -

completamente contrastantes. 

La Sierra Madre Oriental. esta representada pat: sedimentos -

continental.es de la Formación Huizachal constituida por 1.ut~ 

tas, limolitas y areniscas rojas derivadas de la denudación 

de derrames de composición básica, este periódo se caracter~ 

za por tierras emergidas y una intensa erosión. 

Padilla (1985) en su modelo paleogeográfico, considera que -

estas capas rojas sean dep6sitos de abanicos aluviales a lo 

largo de grabens {Fig. 9). 
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Es posible que esta secuencia se encuentre asociada a la -

fase de riftogénesis temprana según el modelo de Buffler 

(1980) para el Golfo de México. 

En la Mesa Central cxi:;tcn ufloramientos d~l Tr.idsico SU.P§!. 

rior representados por secuencias volcano-sedimentarias m~ 

rinas de la Formaci6n Zacatecas (Burckhardt, 1930; Chávez, 

1968), y la Formaci6n Chilitos (Cserna, 1976), del Carnia

no-Retiano. 

La Formaci6n Zacatecas constituída por areniscas, limolitas 

y lutitas intercaladas con derrames de roca básica y la Fo~ 

maci6rr Chilitos que consiste de Pillow lavas y esquistos in 

tercalados por rocas sedimentarias del Triásico Superior. 

Ambas unidades corresponden a depósitos marinos desarrolla

dos con influencia volcánica, asociados a un régimen compr~ 

sivo, estas secuencias se encuentran en Char~as, Peñon Blan 

co, Zacatecas y Fresnillo. 

Las condiciones durante el Jurásico Inferior tanto en la 

Mesa Central como en la Sierra Madre Oriental, son consecuen 

cia de una intensa erosi6n que desarrolla una sedimentaci6n 

continental; salvo en la regi6n de Huayacocotla donde se v~ 

rifica una transgresi6n que propició sedimentaci6n arcillo

arenosa en lo que Carrillo Bravo (1971) denomin6 "Cuenca -

Liásica de Huayacocotla ", Schmidt-Effing (1980) explica que 
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esta transgresión es debido a una conexión existente del -

Pacífico con la región presente del Golfo de Tehuantepec. 

A finales del Jurásico Inferior esta cuenca es levantada y 

plegada, posteriormente a través del Jurásico Medio esta 

unidad paleogeográ:(ica y ;:'Írcas adyacentes permanecen emerg.b 

das permitiendo en la región la sedimentación conl:.Íntoni:.ai -

(Carrillo Bravo, 1971). 

Según el modelo de Buffler (Q..12 cit) para el Golfo de México 

durante el Jurásico Medio se verifica la primera incursión 

del mar desarrollada durante la fase riftogénesis tardía. 

En el Jurásico Superior se generaliza una transgresión mar~ 

n~ resultado de la apertura del Golfo de México (Fase Drift) ; 

y con ello la evolución paleogeográfica del norte y noreste. 

Dicha evolución paleogeográfica ha sido considerada por Gon 

zález ·(1976) (Fig. l.O), posteriormente por Padilla (1986) 

(Fig. 11) que en sus modelos muestran qu~ aunque el mar. se 

introduce se conservan partes emergidas como la Península -

de Coahuila, Península o Archipiélago de Tamaulipas, Penín

sula de Aldama, y consideran que el mar avanzó sobre áreas 

negativas como la Cuenca de Chihuahua, Golfo de Sabinas, el 

ancestral Golfo de México y la Cuenca Mesozoica del Centro 

(Carrillo Bravo, 1971) 

Padilla (1986) explica que los límites de estos elementos -
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estuvieron controlados por los elementos desarrollados en 

el Triásico superior. 

En gran parte de la Cuenca del Centro y de la Sierra Madre 

Oriental la transgresión marina oxfordiana esta marcada por 

depósitos de carbonatos de aguas poco profundas (Fm. Zuloa

ga) y por depósitos evaoorír;~~2 (~m. G~viao y Yesos Minas 

Viejas) que dan indicios de aguas someras con fuerte evapo

rización. 

Por otro lado, González (op cit) explica que a lo largo de 

los bordes de estos elementos positivos se desarrolla sedi

mentación terrígena (Fm. la Gloria). 

Cabe mencionar que en el área de Charcas S.L.P., Reyeros -

0el C~~t~llü (1978i describe fauna de Celenterados y Porí

fera pertenecientes al OXfordiano encontrados dentro de la 

Formación Zuloaga, es posible considerar la existencia al 

sur, de pequeños bancos de corales. 

La transgresión marina iniciada en el Oxfordiano, no cubre 

completamente la plataforma Valles-San Luis Potosí y algu

nas áreas permanecen emergidas durante el Jurásico Superi

or (Carrillo Bravo 1971) • 

Durante el Neocomiano-Aptiano, en la parte del Golfo se d~ 

sarrolla un ambiente de mares profundos (Fm. Tamaulipas 

(Gonzáles 1976), permaneciendo emergidos durante este peri_§ 

do la Península del Burro y la Isla de Coahuila, los cuales 
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se encuentran bordeados por sedimentación terrígena {Padj, 

lla 1986) • 

Contemporáneamente a los episodios anteriores en el occiden 

te se encuentra desarrollado un arco volcánico. 

En opinión de Carrillo y Suter (1982) este arco volcánico 

jugará un papel importante en el régimen de sedimentación -

en la Cuenca Mesozoica en el sector de Cadereyta Qro. 

A partir del Hauteriviano, la presencia de carbonatos es -

predominante el cual se ve influenciado por el crecimiento 

arrecifal (Miembro Arrecifal de la Formación Cupido) , la -

plataforma Valles-San Luis Potosí no es la excepción, en -

sus margenes se desarrolla el crecimiento de estos arreci

fes y este borde da origen a la formación de evaporítas -

(Fm. Guaxcamá) (Carrillo Bravo 1971) • En la cuenca Mesozoj, 

ca ocurren depósitos de mar abierto (Fm Tamaulipas Inferi

or) mientras que en porciones al occidente, la sedimenta

ción es carbonatada-terrígena (Fig. 12). 

Algunos autores postulan que en el transcurso del Albiano

Cenomaniano en el Occidente de México se desarrolla un Ar

co Jurásico-cretácico. En contraste a esto, en el Oriente 

de México los elementos paleogeográficos desarrollados en 

el Jurásico son transgredidos completamente. En este peri~ 

do tanto en la Sierra Madre Oriental como en la Plataforma 

Valles-San Luis Potosí son desarrolladas facies carbonata-



SIMBOLOS 

AREA DE. ESTUDIO--------- 11 

AREAS CONTINENTALES ________ w=J 
TERRIGENDS__ ~ 
EVAPORITAS ™ 
CALIZAS DE PLATAFORMA ______ _ 

CALIZAS DE CUENCA, ________ _ 

ARRECIFES ____________ _ 

m 
~ 
~ 

DOLOMIAS _____________ ~ 

WTITAS Y CALIZAS __________ ~ 

ARCO MAGMATICO'--------- o 
FALLA INVERSA __________ _ ~ 

ESCALA 

100 ~ ~ eoo 

LOMETRO!I 

FIG. 12 EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA 

HAUTERIVIANO SUPERIOR-BARREMIANO. 

..... 
Tl!R~M. 

NOTA• RECONS'TRUCCIOH PALEOGEOGRAFlCA TOMADA DE• TARDY ( 1977); MORAN, 

GONZALEZ Y BRAVO ( 1971) , MODFlCADO Pal SALVATIERRA Y TERRONES. 



74 

das y evaporíticas, este régimen de sedimentación permite 

el crecimiento arrecifa! (Fig.13) las cuales en opinión de 

González (op cit) y Padilla (op cit), el desarrollo arree~ 

fal queda restringido a los bordes de la plataforma del B~ 

rro-Peyote, Coahuila y Valles-San Luis Potosí y contempor~ 

neo a estos, se desarrolla el Banco Ctilc&reo El Doctor. 

En este mismo perió<lo en la Cuenca del centro se desarro

lla una sedimentación carbonatada, particularmente en el.á 

rea de estudio ésta sedimentación carbonatada es desarro

llada en un ambiente de talud (Fm. Cuesta del Cura) (Fig. 

13) evidenciada por olistostromas (fotografía 1), conglom~ 

rados calcáreos (fotografía 11) y ripples (fotografía 10). 

En el Cenomaniano-'l'uronianu ~..::- produce un cambio en la se

dimentación dominantemente carbonatada (Fm. cuesta del cu

ra) a sedimentación calcárea con influencia de terrígenos 

(l•'m. Indi<lura} ,en todo el noreste y centro de México, como 

consecuencia del levantamiento producido en el occidente -

de México, donde además se produce una actividad plutónica 

y volcánica. 

Durante el Conaciano-Santoniano las consideraciones del o

ccidente prevalecen, produciendo un gran volúmen de detri

tos volcánicos que son transportados dentro de las secuen

cias sedimentarias (Fm. Caracol) del oriente y centro de -

México. 

A partir del Campaniano tardío:Eoceno tardío, tanto la Si~ 
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rra Madre Occidental como la Sierra Madre Oriental se ven 

afectadas por una tectónica compresiva, en el primer caso se 

ve manifestada una actividad de tipo intermedio (Fm. Andesi

ta Casita Blanca). caracterizada por el complejo Volcánico 

Por otro lado en la Sierra Madre Oriental esta actividad teE 

tónica se ve manifestada por la retirada gradual de los ma

res hacia el oriente (Fig.14) con desarrollo de sistemas de 

sedimentación terrígena y elástica de tipo flysch. 

A principios del Cenozoico temprano la carpeta Mesozoica es 

fuertemente plegada, el estilo de ésta deformación en el á

rea a~ estudio se caracteriza por una deformación más inten 

sa (pliegues estrechos) , mientras que en la Plataforma Va

lles-San Luis Potosí el estilo de deformación se caracter_! 

za por l~ cabalgadura del Altiplano sobre esta plataforma. 

Tardy (1975) • sugiere como resultado de este periódo en el 

área de la Mesa Central, son desarrollados depósitos de con 

glomerados de tipo molasa (Fm.Ahuichila, Conglomerado Rojo 

de Guanajuato y Fm. Cenicera). 

En el área al igual que en la Sierra Madre Occidental, se -

observa una interrupción en la actividad volcánica entre los 

42 y 30 m.a. (McDowell 1981). 

Esta actividad volcánica es reactivada produciendo un evento 

de cenizas de tipo caída libre, posteriormente un magmatismo 
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de flujo piroclástico (ash-flow), ambos procesos son origi 

nados a partir de la Caldera de Ahualulco, este vulcanismo 

en opinión de la mayoría de los autores es explicado como 

resultado de un régimen compresivo. Posterior a este régi

men se produce un sistema ce Horts y UraOens (uraDen cie V~ 

lla Arista) • 

En particular en el área de estudio durante el Pleistoceno 

se desarrolla la emisión de productos piroclásticos a par

tir de un cono cinerítico. 

En el Cuaternario los procesos erosivos han dado oriqen a -

los sedimentos recientes que cubren parcialmente el área. 
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CAPITULO SEIS. GEOLOGIA ECONOMICA 

6.1 Geohidrología 

Se llevó a cabo en 1985 por Villagómez y otros, un estu-

claro dicho estudio, independientemente de esto nosotros 

establecemos las características unidades Hidrogeológicas. 

Acuíferos.- Las constituyen las formaciones permeables, -

estas quedan representadas por sedimentos recientes, forro-ª 

dos por materiales aluviales y conglomerados, debido a la 

granulometría de sus componentes y el arreglo de los mis

mos estas unidades poseen una alta porosidad y permeabili

dad. 

Es importante sefialar que la mayoría de los pozos existen

tes se encuentran dentro de estos acuíferos , cuya recorga 

proviene principalmente de las infiltraciones de las aguas 

de lluvia. 

Por otro lado la Formación Cuesta del cura se ha consider-ª 

do con una permeabilidad de media a débil, está Última es 

considerada en función de la naturaleza de la roca y su 

grado de fracturamiento, ~n nuestra opinión este Último 

factor puede favorecer la infiltración de las aguas de 11~ 

via; así como también el transmitir agua; cabe la posibill 

dad que la Formación cuesta del cura pueda almacenar agua. 
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Por otra parte se considera a la Formación Indidura y a la 

Formación Caracol con una baja permeabilidad. 

La Formación Cenicera se considera con una baja permcabil.i 

dad, aunque cabe la posibilidad de permitir el paso del a

gua, pero a una velocidnd de flujo muy bajn por lo que se 

dificulta su circulación, esto es debido a que como ciiciia 

formación contiene materiales arcillosos y que por sus pr~ 

piedades físicas como son la expansión y otras dificulta

rían su explotación. 

Acuifugo.- Se considera a todas aquellas unidades de rocas 

·que no permiten el almacenamiento y flujo del agua subterri 

nea. En esta c1as~ficaci6n se encuentrat1 comprandid~s las 

rocas volcánicas , como la Andesita casita Blanca, Dacita 

Jacavaquero, Riolita Panalillo, etc., las cuales considera

mos que poseen permeabilidad nula m5s sin embargo esto últ_i 

mo puede no ser válido, debido a que si la roca se encuen

tra fracturada tendría una permeabilidad alta, en algunos - -

sitios de la región se pudo constatar la presencia de pequ~ 

ños manantiales. 

Las posibilidades de agua son bastantes considerables ya 

que existen numerosos pozos, por lo que es importante hacer 

un estumio geohidrológico enfocado a establecer la profun

didad del nível freático cuya finalidad sería un mejor a

provechamiento de este recurso. 



79 

6.2 Geología Petrolera 

El interés académico de este ccpÍtulo es el de proporci,,Q 

nar las posibilidades petroleras en el área de estudio. 

Las características geol6gicas petroleras en el área de 

estudio son las siguientes: 

Roca Generadora. 

La determinaci6n de una roca generadora esta basado en: 

- Su contenido de materia orgánica. 

- El tipo de materia orgánica. 

La cantidad de materia orgánica total se determina por -

CUütro tipos de análisis. 

i) Análisis 6ptico del residuo palino16gico 

(Subjetivo) 

ii) Análisis del contenido de carbono or•Jánico total 

(Cualitativo) 

iii) Análisis por pir6lisis de los hidroca:<:"buros ya forlt@ 

dos y potenciales (Cualitativo y Cuantitativo) 

iv)Análisis de la materia orgánica soluble (Cualitativo 

y Cuantitativo) • 

De estos análisis el que fué realizado es el de análisis 

del contenido de carbono orgánico total e~ la Formaci6n 

cuesta del cura por Robert Geofrey Ice (1~83), en el á~ 

rea del Catorce reporta 'que la f ormaci6n contiene un po~ 



centaje entre 0.53 y 0.6 %. 

Este porcentaje nos indica un alto potencial para la for

maci6n de hidrocarburos, además de considerar a la Forma

ci6n Cuesta del Cura como roca generadora. 

Roca Sello 
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La constituyen las Formaciones Indidura y Caracol, ambas ~ 

unidades contienen lutitas, estas tienen un alto grado de 

inpermeabilidad. 

Las lutitas se encuentran intercaladas con areniscas y ro

cas carbonatadas por lo que constituyen sin duda una roca 

sello. 

Le~ tipos de tr~mp3S qu~ ~xisten en la región son estruc

turales, las cuales se restringen a la parte occidental y 

oriental del Anticlinorio de Santa Catarina-San Antonio 

Rul donde existe la posibilidad de trampas de tipo combi

naciones de pliegues (Anticlinorio y falla) . 

Manifestaciones directas no se encontraron pero cabe acla

rar que en el área de la plataforma Valles-San Luis Poto

sí, han sido encontradas manifestaciones directas como -

chapopoteras aunque los pozos perforados no fueron produc

tores. 

En opini6n de nosotrcs las posibilidades de hidrocarburos 

se restringen principalmente al Albiano-Cenomaniano, ya -
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que la producción petrolera de México proviene de secuen

cias similares de plataforma y ambientes de talud (Fm. c~ 

esta del Cura). 

6.3 Geología Minera. 

En este inciso se describe de una manera s~mple los yaci

mientos de la Hoja Moctezuma. 

Varias compa~Ías han llevado a cabo trabajos de reconoci

miento enfocados a la búsqueda de yacimientos minerales, 

entre ellos el Consejo de Recursos Naturales no Renova-

bles. 

Los yacimientos se encucntr~n ubic~doz en la porción nor2 

ccidental de la Sierra de Santa catarina y la Sierra las 

Minas respectivamente. 

i) ·Sierra de Santa Catarina.- La mineralización consiste 

de Barita (BaSo4 ) , la distribución dei mineral se en

cuentra rellenando una falla de tipo inverso con una 

orientación norte-sur, el espesor que tiene es de 2 m, 

la roca encajonante es la Formación cuesta del cura. 

Este yacimiento no se agotó pero actualmente la mina 

se encuentra abandonada, la explotación fué llevada a 

cabo por obra directa mediante la preparación de soc~ 

vón con poco desarrollo. 
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ii) Sierra las Minas.- La mineralizaci6n consiste en 

Barita (Baso4 ) y Cinabrio (HgS). la distribución -

de la mineralización es de forma irregular, en al

gunos sitios se observan pequeñas bolsas dentro de 

la Formación Cuesta del Cura, ésta formación se en 

cuentra alterada por.silicificación, la mayoria de 

las obras mineras se encuentran en la porción orien 

tal de la Sierra, el desarrollo de las obras que se 

prepararon para la extracción es de pocos metros a 

excepción de la Mina Dulces Nombres; actualmente 

esta~ tuinas so encuentran ñbñndonadas. 

Existen otras obras mineras, cercanos al poblado de 

San José del Grito. 
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CAPITULO SIETE. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

1.- Se establece en el área del presente trabajo el desa

rrollo de un ambiente de Talud correspondiente a la 

Formación Cuesta del Cura, con bas8 en una serie de -

características que presenta dicha formaci6n como son 

la presencia de conglomerados calcáreos, ripples, o

listolitos y laminaciones, además el de confirmar lo 

dicho por Carrillo Bravo (1982) cerca del desarrollo 

de un ambiente de Talud en el borde de la plataforma 

San Luis-Valles: así como también el reafirmar lo r~ 

ferentc al alc~nce estratigráfico de la Formaci6n C~ 

esta del Cura del Albiano-Cenomaniano. 

2.- En el área se identifica un cambio en el régimen de 

sedimentaci6n de esencialmente carbonatada a sedimen 

taci6n calcárea con influencia terrígena representa

ta por las Formaciones Cuesta del Cura e Indidura, -

este lapso de cambio en la sedimentaci6n se estable

ce del Cenomaniano Superior al Turoniano. 

3.- Se confirma la influencia volcánica de tipo interme

dio que tiene la Formaci6n Caracol, la cual fué esta 

blecida por Tardy (1977), además el de establecer con 

base en características de la Formaci6n Caracol en el 
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área como una secuencia de tipo flych. 

4.- Se reconoce el Complejo Volcánico Inferior reportado 

por McDowell (1981) Andesita Casita Blanca, ya que es

tos tienen una composición similar a las rocas del co.m 

p]_<>jn y """ <>d"d "bsoluta de 44.1 ~ 1.5 m.a (Labarthe 

y colaboradores 1982) correspondiente al Eoceno Medio. 

Se identificó también el Super Grupo Volcánico Superior 

representada por la Latita Portezuelo y la Riolita Pan-ª 

lillo, estas rocas tienen una edad absoluta de 30.6 ± 

1.5 m.a. y 26.8 ± 1.3 m.a. (Labarthe y colaboradores -

1982) y una composición similar al super Grupo Volcáni

co Superior. 

5.- La presencia de xenolitos encontrados dentro de los m-ª 

teriales piroclásticos de la Formación La Joya como 

son los xenolitos de gneis cuarzo-feldespático y de 

lherzolitas nos permite suponer la presencia de un b-ª 

samento que sin duda podría confirmar los estudios -

geofísicos acerca del basamento reportados por Carri

llo Bravo (1982), mientras que de los segundos se pue

de establecer que estos tienen una procedencia del -

manto superior. 

6 .- En cuanto al aspecto estructural se reconoce como úni

ca estructura el anticlinorio formado por las Sierras 

de Santa Catarina y San Antonio Rúl, esto con base en 
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que tanto los pliegues y anticlinales que conforman a 

dichas Sierras presentan una orientación homogénea reE 

pecto a sus planos axiales ya que tienen un rumbo de -

NW 4ºSE. 

7.- En lo referente a su evolución tectónica se puede esta 

blecer un régimen de tipo compresivo en dos periódos -

diferentes, el primer periódo corresponde a la deposi

tación de la Formación Caracol y un segundo periódo du 

rante dos lapsos de tiempo, uno sucede en el Eoceno M~ 

dio representado por la actividad volcánica de tipo in 

termedio, mientras que otro acontece durante el Oligo-

ceno N~dio al 01.i.goc~no Superior, asociado a este ÚltJ: 

mo se produce en el área una actividad volcánica de t~ 

po silícico. 

7.2 Recomendaciones 

1.- Se recomienda un estudio geológico a detalle en el bo~ 

de de la Plataforma Valles-San Luis Potosí, pués en -

nuestra opinión es sin duda donde existen mayores pos~ 

bilidades de poden encontrar hidrocarburos. 

2.- Desde el punto de vista minero, la Mesa Central revis

te gran importancia debido a que se ha encontrado el -

desarrollo de yacimientos, se recomienda la orientación 

de trabajos de exploración hacia la parte cercana a 
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la Sierra Madre Occidental con la finalidad de poder 

encontrar yacimientos minerales. 
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Fotografía 

Formación 
Phy1um 
Clase 
Orden 
Fami1ia 
Género 
Especie 
Edad 

30 

Cuesta de1 Cura 
Mo11usca 
Bivalvia 
Pterioida 
Inoceramidae 
Inoceramus J. Sowerby, 1814 
Inoceramus cf. ~- pictus 
Cenomaniano Superior 

APA-1 

Descripción. - Concha subcircu1ar, inequiva1va a i?lequi1á
tera cuya región posterior está muy desarrollada<--
Poseen un ligamento interno, concentrado en determinados 
puntos de1 área; ornamentaci6n no radial. 



Fotografía 

Formación 
Phylum 
Clase 
Orden 
Familia 
Género 
Especie 
Edad 

31 

Cuesta del Cura 
Mollusca 
Cephalopoda 
Ammonoidea 
Hamitidae 
Hamites Parkinson, 1811 
!i- (Psilohamites) sp. 
Albiano Superior 

APA-2 

Descripción.- Concha desarrollada, presentaicostiila-s 
simples ininterrumpidas ventralmente. Enroilamiento-

helicoidal. 



Fotografía 32 

Formación 
Phylum 
Clase 
Orden 
Familia 
Género 
Especie 

Cuesta del Cura 
Mollusca 
Cephalopoda 
Ammonoidea 
Tetragonitidae 
Kosmatella Jacob, 1907 
Kosmatella sp. 

APA-3 

Descripción.- Sección trapezoidal, ,los. surcos se multi
plican y se amplifican. Del ombligo pi:irten finas estrías 
de crecimiento. 
Una derivación aproximada de Eotetragonites. 



Fotografía 

Formación 
Phylum 
Clase 
Orden 
Familia 
Género 
Especie 
Edad 
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Cuesta del Cura 
Mollusca 
Cephalopoda 
Ammonoidea 
Brancoceratidae 
Mortoniceras Meek, 1876 
Mortoniceras sp. 
Albiano Superior 

APA-4 

Descripción.- Costillas de moderada~ente finas.' a .muy 
gruesas, cubiertas de tubérculos o espinas. 
Poseen una gran apófisis rostral. retorcida hacia ~ª.trás. 



Fotografia 

Formación 
Phylum 
Clase 
Orden 
Familia 
Género 
Especie 
Edad 

34 

Cuesta del Cura 
Mollusca 
Cephalopoda 
Ammonoidea 
Tetragonitidae 
Tetragonites Kosmat, 1985 
Tetragonites sp. 
Albiano Medio-Cenomaniano Superior 

APA-5 

Descripción.- Concha tosca, ornamentación con finas 
estrias. Enrollamiento moderadamente evoluto. 
Sección usualmente cuadrada pero también redonda. 
Suturas auxiliares en linea recta. 



Fotografía 

Formaci6n 
Phyl.um 
Cl.ase 
Orden 
Famil.ia 
Género 
Especie 

Edad 

35 

Indidura 
Mol.l.usca 
Bival.via 
Pterioida 
Inoceramidae 

APA-6 

Inoceramus J. Sowerby. 1814 
Inoceramus (Mytil.oides) subhercVn:i.cu!i e .;!;_. 
(!1_) hercynicus 
Turoniano Inferior 

Descripción. - Concha subcircul.ar con estrías _y surcos 
concéntricos, equivalva a moderadamente inequ:i.val.va. 
Ornamentaci6n concéntrica, raramente radial.. 
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TOf>OGRAFICA: 
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