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RESUMEN 

El área estudida se encuentra en ld zona limítrofe en

tre los Estados de San Luis Potosí y Zacatecas. (Hojas .l.tl.:.s 

de Pernex 47-42. 48-42 v 49-.:12 ). c•1br~ 11na c;uo.::i.·-•"riP rlo ? .:..:::~ 

km 2 ; Geol6gicamen"e quedu comprenaida en la Provincia Fisio

gráfica Mesa del Centro. 

La secuencia estratigr!fica identificada en la zona ~n 

estudio comprende rocas sedimentarias mesozoicas uue incluy~ 

a las formaciones Nazas, Zuloaga. La Caja, Taraises, Ta~aul~

pas Inferior, Cuesta del Cura, Indidura y Caracol. Acem5s s;; 

reconocieren unidades continentales cenozoic~s cl&stictls y --

el Tridsico Superior y el Recient~. 

Como resultado de este reconocimiento se pudo definir 

tentativamente la ¿:dad d~ los ~t:úirn~nLo!; mds dntiguos dei - -

área que fueron asignados a la formaci6n ~azas y que corres

ponden al Triásico Superior. 

De la columna sedimentaria observada se consideran co

mo probables rocas generadoras de hidrocarburos a las rocas 

arcillo-arenosas de las formaciones La Caja, Taraises, T~mau-



lipas Inferior e lndidura. 

Los principales rasgos estructuraies de la región ex

plorada son pilares y (osas con orientaci6n general norte

sur. En los pi1dres se obs~rvan ~st~·uctu¡-~; gener~das por -

compresi6n con dos estilos de oerormac1ón: uno carac~er1zdao 

por pliegues cerrados recostados con rumbo general norte-sur 

vergentes hacia el oriente y otro caracterizado por la prese~ 

cia de escamas tectónicas imbricadas. 

Las escasas posibilidades petrolíferas del área se re~ 

tringen al tercio oriental. Regionalmente el borde occidental 

de la Plataforma Valles-San Luis es un objetivo prometedor. 



l N T R o D u e e l o N 

PETROLEOS MEXICANOS y la FACULTAD DE !NGEN!ER!A de la 

UNAM han celebrado diversos convenios de colaboración mutua, 

con base en los cuales los estudiantes de la asignatura Geol~ 

gía de Campo Avanzada realizan trabajos de exploración petrolf 

tera, para profundizar el conocimiento de las características 

geológicas del pafs y así lograr el mejor aprovechamiento de 

nuestros recursos mediante la elaboración de estudios a nivel 

local, cuyas conclusiones se reafirman con trabajos de gabin~ 

te. Con ei oojeto de proporcionar experiencias que contribu

yen a una mejor formación profesional, al enfrentar los alum

nos un problema real, se crea la necesidad de realizar un tr~ 

bajo con madurez y objetividad, logrando así, el desarrollo -

profesional. 

Es asf como la presente tesis surge de uno de tales co~ 

venias, el denominado Prospecto Salinas que se localiza en los 

estados de San Luis Potosí y Zacatecas. En dicho prospecto PªK 

ticipé inicialmente como alumno de la asignatura de Geologfa 

de Campo Avanzada, en la medición de secciones y cartografía. 

Posteriormente como ayudante en dicha asignatura y finalmente 

en la integración del Informe final del prospecto, en donde -

me surgieron inquietudes respecto a las características geol~ 
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glcas del área, motivo por el cual realicé la cartograffa 

1:100 000 comprendida dentro de la región denominada área Si~ 

rras Igneas del Sur; que se encuentra dentro de la provincia 

geológica Mesa Central ~e acuerdo a la divisi6n de provincias 

geológicas de Pemex. 

que incluye el estudio geológico regional que proporciona nu~ 

vas aportaciones como algunas correcciones a la cartografía 

qeolóqica inicial. 
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I. l. OBJETIVOS Y ANTECEDErlTES 

El presente trabajo t.iene como objetivo general, evaluar 

las posibilidades petrol~feras de la regi6n. 

luci6n geo16gica del Prospecto Salinas con énfasis en los as

pectos estratigr~ficos, estructurales, magm~ticos y de metaRo~ 

fismo. Oe la misma manera definir las unidades con posibilida

des petrolfferas mediante la cartograffa litoestratigr~fica v 

estructural a escala 1:100,000 del ~rea y la Redición de siete 

secciones geol6gicas. 

l. 2. TRABAJOS PREVIOS 

En el ~rea se han desarrollado distintos trabajos geol~ 

gicos de car~cter cartogr~flcos, estratlgr~ficos y estructura

les; tanto por personal de Petróleos Mexicanos como por diver

sos investigadores: 

Hermoso de la Torre, c. (1970) midi6 la columna estrati 

gr~fica expuesta al sur del Peñ6n Blanco, lugar en el que ide~ 

tific6 a las formaciones Zuloaga, La Caja, Taraises y Peña. 

5 



Al orient~ del área se localiza el Prospecto Charco - -

Blanco (SERTESA, 1982). En el cual se midi6 una sección estru~ 

tural en la Hoja Villa Arista, contigua a la Hoja Moctezuma; 

en dicha sección idcnt~ficaron a las formaciones Cuesta del e~ 

ra, Tamaulipas Superior, lndidura y el ~ie"'lbro Superior de la 

Formaci6n Tamo sopo y se iníie~ un cambio de facies .::ntre 1 a Fo~ 

- .. -~.!!: ... .,. .... .r.-. ........ .. "", 
... _ ................... --· .... J ... . ''"'--~-- T-~--.r--•• ...................... -· ..... . "!" .. - ...... -- ... . ...... -..- ............ 

Martfnez, A. y R. Maloica, (1983) estudian las caracte

rfsticas estratigráficas y sedimentológicas de la Formaci6n Z~ 

catecas en la Cuenca del Centro de Mi;xico. En virtud de las di 

ferencias que encuentran entre las secuencias expuestas en la 

localidad tipo y en las secciones que midieron (entre otras, 

Peñón Blanco) sugieren que a éstas se les conozca con otro no~ 

breo se les considere como Formación Huizachal. En este trab~ 

jo se comparte, en lo general, la sugerencia para el área de 

Peñón Blanco en identificar a dichas rocas pre-Zuloaga como -

Formación Nazas; además extendemos este denominación para las 

rocas expuestas en la porción occidental del Prospecto. 

Chavez R. (1968), en su ·tesis profesional presenta la -

cartograHa de la porción meridional de la Sierra de Peñón Bla_!l 

ce a escala 1:20,000;"el autor dividi6 la secuencia expuesta -
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en el área comprendida dentro de este trabajo, en éres unidades 

litoestratigráficas informales que denominó: Formación Sotoli

llo (que asignó al Jurlsico Media par posición estratigráfica), 

Formación Hayo (del Jurásico Superior equivalente a las Forma

ciones !~lcaga y La Caja) y Fnrrnaci6n Gobernadora (CretScico -

identifica una secuencia de esquistos y filitas con fósiles --

del Triásico Superior. En todas estas 

tactos discordantes. 

unidades reconoce con--

Labarthe et aL (1982,a) realizaron la cartograf•a geol~ 

gica del área del Peñón Bl aneo a ·es cal a l: 25 ,000; de la cual, 

la mitad septentrional queda comprendida dentro de la zona 11_ 

mítrofe entre las Hojas Salinas y Espfritu Santo. En esta mi

tad se identifican una secuencia estrattgr!fica que infieren-

desde el Triásico Superior (las rocas subyacentes a la Forma

ción Zuloaga las identifican como Formación Zacatecas) hasta -

el Cretácico Super·ior; además de 1 a supuesta Formación Zacat:~ 

cas, identifican a las Formaciones Zuloaga, Caj~ Taraises, Cu

pido, Pe~a. Cuesta del Cura, Indidura y Caracol; en este trab~ 

jo se consideran que las unidades que denominan Cupido y Peña 

corresponden a una sola: Formación Tamaulipas Inferior, de - -

acuerdo a la nomenclatura que para áreas vecinas utilizan los 

ge6logos de Pemex. Otras discrepancias con dichos autores, e~ 

triban en la caracterización de la Formación La Caja, su dis-



tribución espacial y en ld lnterpretaci6n estructural de la -

sierra. 

Aguillón, A. y Tristán, M. (i98:) y Aguillón (1983) pr~ 

sentan la cartograffa geológica de las Hojas Moctezuma y Espí-

._:t:=-¡ iu~i.;i..ui..o <.i~ G~olo9id y f1t!t.aiurg1a ai:: la Un1versidad Autó

noma de San Luis Potosí. Entre las unidades litoestratigráfi

cas que identifican mencionan a la Formaciór. La Peña de acuer

do a la definición origina; de lmlay (1936); unidad que consl 

!'.:!erar.os ir.tp:-api~ en virtud de ?c:i íedifinición de Humphr~y (1949). 

Otra discrepancia con la cartograffa de Aguillón (~ lli_,) se 

refiere a la distribución de la Formaci6n La Caja y sus carac

terísticas litológicas. 

En el libreto guía de la Excursión Geológica a la Cuen

ca Mesozoica del Centro de rlxico (VI Convención Geológica Na

cional, l9l32) se reporta uña localidad fosilífera del Jurásico 

Superior; en la cual, durante este trabajo se colectaron ejem

plares fósiles y se definió la distribución de la unidad que 

los contiene (Formación La Caja). 

Otros trabajos previos corresponden a la cartografía -

geológica de caracter litológico, de la D.G.G. (antes CETENAL 

y DETENAL) a escala 1:50,000, cartas F-14-A-61, F-14-AG2 y 



F-14-A-63 y la cartografta cronoestratigrlfica de la misma In~ 

titución a escala 1:250,000 (Carta San Luis Potas, F-14-4); la 

cartografía de este informe difiere un poco en cuanto al cara~ 

ter genético de algun3s ~nidades y en cuanto a la posición es

tratigráfica de otras. 

El es~uciiu ... ~~ ::~;~~!" riP las rocas volcSnicas cenozoi 

cas del Altiplano es el ,-ealizado por el grupo de investigado

res del Instituto de Geolog,a y r:etalurgia de la Universi<!ad -

Autónoma de San Luis Potosí. En el presente trabajo se hace rE_ 

ferencia d la nomenclatura propues~a por aquellos en su 11 ~evi

si6n Estratigráfica del Cenozoico de la parte central del Est~ 

do de San Luis Potosí". (Labarthe ~ i!l.!)1982 b). 

I • 3. METOOO DE TRABAJO. 

La presentación final de este trabajo incluye una cart~ 

grafta regional con base topográfica escala 1:100,000 (reducida 

~ partir de las hojas oririnales a escala 1:50,000 por procesos foto9ráficos). 

A continuación se describen las actividades fundJmenta

les que se desarrollaron para la realización del presente est~ 

dio: 

a) Una etapa preliminar en la cual se recopilaron y analizaron 
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los trabajos geol6gicos y geofísicos existentes respecto al 

área y su entorno. 

Aciemás. se dndi. Íl.dron •d~ Tot.09rdfias dt::reo~ vert.1t;a1e::, -

que cubren el prospecto. mediante criterios fotoqeolóoicos de

rivados tanto de las características propias de las fotografías, 

como de los rasgos topográficos que aparecen en las fotografía~. 

y del aspecto fisiográfico-gcor.iorfo1ógicc Cc1 terrQno. :..a; un"i-

dades y rasgos fotointerpretados se transfiriera a las bases tQ 

pográficas de I.N.E. G. !. , para conformar tres "'ªPªS foto<1eol602_ 

cos a escala 1:50,000; que permitieron elegir itinerarios de -

verificación de campo y conocer las probables características 

de las secciones geológicas por medir. 

b} Dos etapas de trabajo de campo: En la primera se recorrie-

ron los itinerarios definidos anteriormente y se visitaron las 

secciones propuestas en el programa de Pe~ex; por lo general 

se recorrieron arroyos, veredas y otros caminos en los cuales 

pudieran existir afloramientos rocosos. En este reconocimiento 

geológico se utilizaron las fotografías aéreas y los mapas fo

togeológicos como marco de referencia para ubicar los aflora-

mientes descritos. 

Se midieron algunas secuencias en aquellos lugares en -

donde fue posible establecer la continuidad de las mismas; pues 
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por los numerosos pliegues recostados, en ocasiones disloca

dos por fallas inversas de poco despla=~miento frecuentemen

te impidieroñ una medición confiable de las formaciones expue~ 

tas en el área. 

En la segunda etapa de campo se midieron las secuencias 

propuestas; se registraron las caracterfsticas de las unidades 

aflorantes; se colectaron macrof6siles, principalmente de las 

Forraaciones Zuloaga. La Caja, Cuest~ del Cura e Indidura; ad~ 

mas, se visitaron aquellos lugares cuyo carácter geológico -

adn resultaba incierto, despuls de la evaluación de los resu! 

tados de la primera etapa y se midieron otras secuencias. 

El control topográfico se ilev.S a cabo ~escala 1:25,GOO 

mediante plancheta equipada con alidada autorreductora ~ild 

RKl. 

Oespu~s de cada etapa de campo se analizó e interpretó 

la"información geológica recabada; se estudiaron petrográfi

camente 1 as rocas que representaban probl enias o dudas, se ide_!! 

tificaron los microf6siles observados en algunas láminas del

gadas; asf mismo se identificaron los macrofósiles colectados, 

se revisó la fotointerpretación geológica según los criterios 

adquiridos en el trabajo de campo, se revis6 la cartografía -
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preliminar y se construyeron diferentes ilustraciones que per

mitieran entender las relaciones estratigráficas y estructura

les de las unidades y se interpretaron las secciones medidas. 

Finalmente se elaboró el presant~ Informa Final. 
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2. GEi.ERAL D A O E S 

2. l. LOCAL!ZAC!ON 

El prospecto se encuentra en el área limítrofe entre --

pren<le una sup~rt 1c.:1c - - . - . ? ' . ' 
Ot! t;oo;;i. "''" ' Uu 11,,..UUQ 

- . _:: .... ;: -
... 1.... ·- ....... 

nos 101º00' y 102°00' longitud oeste y entre los paralelos - -

23°30' y 23°45' latitud norte. Dicha superficie es expresada 

cartográficamente por la Dirección General de Geografíay en 1as 

cartas topográfic~s ~J.lina: de Hidal;;o {F-14-A.-61 ). Esp~ritu Sun 

to {F-14-A-62) y Noctezuma (F-14-A-63). que corresponden a las 

Hojas Atlas de Pemex 47-42, 48-42 y 49-42 respectivamente, 

{ver fig. 2.2). El área incluye parcialmente a los siguientes 

municipios potosinos: Ahualulco, Moctezuma, Salinas de Hidalgo, 

San Luis Potosí y Ramos; además a los zacatecanos: Villa Gonz! 

lez Ortega, Pinos y Villa Hidalgo, 

2. 2. ACCESO AL PROSPECTO. 

Desde la Ciudad de Tampico, el acceso al área del pros

pecto se logra a través de la Carretera Federal No. 4g San - -

Luis Potosí-Zacatecas hasta el Km. 7G, a partir del cual esta 

carretera comunica dentro del área hasta el km. 125. En el --
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km. 29 de la misma carretera se encuentra una desviaci6n hacia 

Charcas, por esta v1a también es posible arribar al prospecto 

y después de cruzar el poblado de Ahualulco. el área se inicia 

a partir del km. 25 y terr.;1na :in Moctezur.,a. A 4 km. de Ahualu.!_ 

ca ~e desprende otro ramal navi~entado hacia la Estaci6n Hacie~ 

A p~rtir de las diferentes carreteras asfaltadas que -

curzan el área se desprenden terracerfas transitables en todo 

el tiempo que comunican a los poblados medianos, tales como: -

Espfritu Santo, Las Cabras y Las Cruces en el tercio medio del 

Prospecto y El Potro, Salitrillo, Palma Pegada y Villa Gonzá-

lez Ortega en el tercio occidental; además, las comunicaciones 

carreteras se complementan con numerosas brechas que unen a -

los diversos caser1os y ranchos. 

La lfnea férrea M~xico-Nuevo Laredo cruza en sentido -

;;orte-Sur en el oriente, dentro del área se localizan las est~ 

cienes Hacienda de Bocas y La Enramada, la Estaci6n Moctezuma 

se localiza 2.5 km. al norte del área. La vía férrea San Luis

Aguascalientes .cruza en sentido general este-oeste en el ter

cfo central; sus estaciones: Tolosa, Espíritu Santo y Salinas 

se encuentran dentro del Prospecto. Además por la Estación Sa-

1 inas, cruza la línea férrea en construcci6n Guadalajara-Mont~ 

rrey, esta línea se observa en la porción septentrional del --
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§rea. 

En las cercanías de Salinas de P.idalgo existe una aero 

pista sin ~avimentar a la cual se puede arribar en pequeñas -

=t.eronaves. 

2.3. FI S l OGRAF!A 

El :irea del Prospecto Salinas queda comprendida en 1 a -

Provincia Fisiogrdfica Mesa del Centro, principalmente en la -

Subprovincia Llanuras y Sierras Potosina~-Zacatecanas y una p~ 

queña porción de la Subprovincia Llanuras de Ojuelos Aguasca-

lientes de acuerdo a la clasificación de l.1!.E.G.I.(1981), - -

{v~r fig. :!."! .. ) .. 

2. 3. l. Orografla 

El relieve que repr~senta la región es contrastado: El 

tercio oriental se ohserva un conjunto montañoso más o menos 

contfnuo, bordeado por un amplio valle de orientación aproxi

·mada norte-sur en el extremo oriental. En cambio 1 as otras dos 

terceras partes del §rea están caracterizadas por prominencias 

orográficas aisladas separadas por amplios valles. 

Las altitudes varían desde 1660 m .• en la porción nares-
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te del valle limftrofe del oriente (Hoja Hactezuma), hasta 

2749 m. en el C. El Peñ6n Blanco, que constituye la m~xima 

prominencia del lirea (Hoja Salinas de Hidalgo). En el conjun

to montaRoso las altitudes v3r~an entre 2000 y 2400 m. con -

una mlixima de 2590 m. en el C. El Jacalón (Hoja Moctezuma); 

en tanto que en los vall~s occidentales =~~ ~1titudas son del 

nr'rl~n l'io ?!00 ;! 2200 .... 

El conjunto montañoso oriental presenta rasgos que 

permiten subdividirlo en dos: Una porción septentrional de 9 

kras. de ancho conformada por cordones serranas angostos con -

orientación aproximada norte-sur, separados también por valles 

angostos. La al tura de di ch os cordones varía entre 100 y 170_ 

m. La porción meridional estli caracterizada por la presencia 

de cordones serranos dispuestos con un patr6n angular; estos 

cordones conforman las sierras El Durazno y El Jacalón que r~ 

presentan interfluvios redondeados y algunos picachos; ademlis, 

se encuentran disectados por cañadas de paredes escarpadas. 

La Sierra El Durazno estli bordeada en su fl~nco oriental por 

una franja de lomerfos. 

En la región morfológica occidental, la escarpada promi _ 

nencia del Peil6n Blanco est<I bordeada hacia el norte por un -

grupo de cerros redondeados, tales como El Alto, Los Pirules, 

Las Cuevas Altas y Mojada Prieta; en tanto que, hacia el sur, 
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una cañada lo separa de un macizo serrano. Todos los elemen

tos morfo16gicos menciorlados definen en conjunte un rasgo or~ 

grlfico orientado en s2ntido aproximaao norte-sur que se ob-

serva en la porción meridional del l1mite entre 1as Hojas Sl

linas de Hidalgo y Espíritu Santo. 

Otros elementos orogr~ficos de l~ reg1on occ1o~r1Lo~ ~w.~ 

las mesas, que por lo general presentan una inclinación hacia 

el sureste; como las mesas El Chino, El Jacalón y El Triste 

en la Hoja Salinas de Hidalgo; las mesas; Cerros Las Mesas, -

Lorna el Cerrlto Alto, C. La Torreciiia. Mt!si11a Altil y E:1 Gr~ 

nizo en la Hoja Esplritu Santo y la Mesa Rincón La Cantera en 

la Hoja Hoctezuma. Ademls es notable la alineaci6n de los ce

rros burdamente cónicos en la eorción septentrional entre los 

qut: Jt:stü.C:l~ 1~~ ~err0s F1 P.:alpa{s. Santa Cruz, Guadalupito y 

Sl ~lcacho en el lrea de la Hoja Salinas de Hidalgo, y los e~ 

rros Santa María, San Cayetano y El Tezontel en la Hoja Espí

ritu Santo. 

2.3.2. Hidrografía 

El Prospecto Salinas esta localizado en la Cuenca Inte

rior del Salado. El drenaje en la región es desintegrado y PE. 

co denso. Sobre todo en los dos tercios occidentales; en don-

17 



de representa patrones radiales de tipo divergentes a partir 

de las prominencias y convergentes hacia numerosos lagos in

termitentes; entre los cuales destacan los denominados lagu

nas Las Cruces, Salinas y de Chapala, cuyos depósitos evaporl 

tices son explotados comercialmente. El único lago perenne se 

encuentra al sur de la Estación Tolosa en el área de la Hoja 

E~píri tu Santo. 

En el tercio oriental el drenaje presenta patrones ang~ 

lares y es más denso, entre las corrientes mejor desarrolla

das se pueden mencionar El Arroyo Los Duques, que aguas abajo 

recibe también los nombres de Grande y Sanquillo y su afluen

te el Arroyo Pastora. 

2.4. CLIMAS 

El el ima de 1 a región es del grupo de el imas seco de 

acuerdo a la clasificación de Koppen modificada por Garc1a 

(I.N.E.G.I.1981). Los tipos de climas semisecos y secos se defj_ 

nen en la mayor parte del ~rea; en tanto que. el tipo muy se~ 

cose registra en la porción más oriental. Como se observa en 

la fig. Z.5, los diferentes subtipos de climas ocurren en 

franjas con una orientación general norte-sur. Es notable la 

gran área con clima subtipo semiseco templado; en la cual, el 

poblado de Esp1ritu Santo aparece aproximadamente al centro. 
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El régimen de lluvias de verano con porcentaje de pre

cipitaci6n invernal entre S y 10.2S es la caracterfstica cli

mltica coman del lrea anali~ada. 



3.- ESTRATlGRAFIA 

En e1 $rea ~otivo de este estudio se identificaron ocho -

unidades litoestratigrSficas mesozoicas con rango cte formación; 

sei> formaciones del Cenozoico, dos unidades litoestratigrSfi

c~= ~~&~p~ales cenozoicas y cinco unitidJ¿s de d~?6sitos recien 

tes. Todas ellas representan un lapso que ~~ ~~:~~ rPmontar -

desde el Reciente hasta el Trllsico Superior; dado que la uni

dad Pre-Oxfordiana no fue fechada objetivamente. Las formacio

nes mesozoicas presentan caracter1sticas geo1óaicas, sobre to

do relacionadas con su distribuci6n ~eo;rSfica por la geometrfa 

de las e$tructuras en las que se encuentran invo1ucradas, que 

no resulta factible diferenciarlas individual~en~e a la escala 

de representación cartográfica del trabajo. por lo que en alg~ 

nas ~reas se agrupa1·üf1 d~ ~t_:11A-rdo a su rango cronoestrati gráfJ. 

co o como combinación de =os formaciones. La unidad asignaaa 

tentativamente al Tri~sico Superior se subdividió en dos miem

bros en la porción accidental. 

De las ocho unidades cenozoicas seis son de carácter ígneo, 

mismas que son descritas aparte. 

En 1a figura 3.1 se muestra, en forma tabular, la pasici6n 

estratigr~fica de las unidades geo16gicas y su correlación. 
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En general, las unidades mesozoicas no presentan aflora

mientos continuos ni estructuras sencillas que permitan obser

var claramente sus variaciones verticales¡ sin embargo, puoo 

efectuarse la medici6n de las formaciones en alsunos sitios; -

~sf se obtuvo el espesor expu2sto de 1~ for~aci61l N~zas; los -

esoesorPc; ri~ 1~~ ~::;:;:.:::::;...::; : ... ~ ... ,.;i>;tu., i_1;1. l:.dJd, lara1ses y fra_E 

ciones del resto de la columna estratigráfica; lo que se expr~ 

~a gráficamente en la figura 3.2. 

3.1. ~RATEMA MESOZOICA 

FOflMAC 1 ON NAZAS 

En este trabajo, la secuencia cl.'.istica y volcánica con m~ 

tamorfismo regional, subyacente a la Formaci6n Zuloaga fue CO..!.!. 

siderada como Formación Nazas. 

DEFINICION 

Pantoja-Alor (1963) propuso informalmente como Formación 

Nazas a una secuencia de lavas interestratificadas con tobas, 

lutita, limolita. arenisca y conglomerado de color rojo que 

aflora en los alrededores de Cinco de Mayo y al sur del Cerro -

Redondo. 'El autor considera como localidad tipo el levantamien

to de Vil la Ju.'.irez sobre el Rfo Nazas. 
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DISCUSIDM 

La unidad Pre-Zuloaga es motivo de controversia en P.l ~--

Fue considerada como Formac16n Sotolillo (unidad inf~,-~a~· 

por Chávez (1968); quien la describe como una secuencia consti 

tuída por ~reniscas y lutitas de coloración predominantemente 

rojiz3 con algunas intercalaciones conglomerlticas. Dicho autor 

midió una secuencia de 107.65,fi\;. y la equipara con la formación 

Huizachal (a la que considera erróneamente del Jur~sicc Hedio); 

la reporta diferente a la secuencia sedimentaria del Triásico 

Superior afectada por metamorfismo regional expuesta al sur del 

~rea de esto trabajo. En la s~~uenci~ del Tri~sico Superior, -

Chávez colectó un amonoideo deformado que clasificó como Sire

~ sp. (CSrnico Nórico). 

Carrillo B. (196e) propuso el término de Formación Zacate

cas, para referirse a una secuencia de lutitas y areniscas de 

color gris verdoso y gris oscuro que contienen fósiles marinos 

de edad TriSsico Superior, como localidad tipo designó al Arro

yo Pimienta, Zac., lugar en donde Burckhardt (1930) describió 

como "esquistos silfcicos y arcillosos, de color negro o azul -

oscuro que alternan con areniscas probablemente tobSceas gene

ralmente verdosas con lutitas verdosas y grises", sin aplicarle 
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nomenclatura litoestratigráfica. Burckhardt (1905) reportó nu

merosos fósiles marinos del Triásico Superior para esa área. 

Por otro lado Martínez, (1972) identifica co~o Formación 

Zacatecas a una alternancia rítmica de tipo flysch integrada -

por lutitas. limolitas y areniscas de la cual C!;tán e:.:pu~c;tos 

250 m. en el Arroyo Hondo IArea El E•trthn .?.). 

Labarthe g_t_ ª-L (1982 a) identificaron como Formación Z~ 

catecas a las unidades denominadas por Chávez (~. ci!_.) como -

"Esquistos y Fil itas" del Triásico Superior y Formación Sotoli-

110 y la describe como una secuencia de fil itas, metareniscas, 

metaconglomerados, algunos esquistos y hacia la cima un cuerpo 

lenticular de rocas volcánicas espilíticas. Así mismo, la asi_g_ 

nan al Triásico Superior por el reporte de Chávez (.Q..E..: s.i_L). 

Martinez, A. y Malpica, R. (1983) en su estudio estrati9r~ 

fico sedimentológico de la Formación Zacatecas reportan en la -

Sierra de Salinas (Sección Peñón Blanco) una secuencia de 105 -

m. consisten de "un conglomerado basal (sic) que está cubierto 

por un derrame andesítico; sigue una alternancia de lutitas, 11 

molitas y areniscas en estratos pequeños con intercalaciones 

delgadas de • conglomerado en la parte media. en tanto que, h!!_ 

cia la parte superior se observan derrames de andesita interca

lados con lutita limosa que están en contacto discordante con 

la Fomración Zuloaga". Con base en estas caracterfsticas y a 

las observadas en otras áreas, en donde se ha mencionado a 
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la Formaci6n Zacatecas. concluyen que dichas secuencias no c_g_ 

rresponde a la definici6n de Carrillo B. (op. cit.) y proponen 

sean nombradas como otra unidad litoestratigráfica nueva o se 

consideren como Formaci6n Huizachal por tener mayor afinidad -

con ésta; sin embargo, si apelamos a la redefinición de la Hui 

zachal propuesta por Carrillo B. (1961, pp. 34 y 35). que dice: 
11 El nombre de Formación Huizacha1, se ha aplicado a una secuen

cia en ocasiones de más de 2000 m. de espesor, de lutitas, luti 

tas arenosas, areniscas y conglomerados de color rojo, verde y 

gris verdoso (predominando el color rojo) con flora del Triási

co Superior que en el Anticlinorio Huizachal-Peregrina cubren 

en discordancia angular, algunas veces a sedimentos paleozoicos 

y en otras a rocas de probable edad Pre-Cámbrica; subyacen en 

f11Prt~ discorrl~ncia ~n~~l~r en ~l~unos casos ~ u"~ del~ade sec

ci6n de sedimentos rojos de probable edad Jurásico Superior ~ -

(Formación La Joya), en otras a cal izas oxfordianas de la Forma

ción Zuloaga o capas yesfferas de la Formaci6n Olvido y que en 

la porción sur de la zona petrolera Pánuco-Ebano, se halla cu

bierta por capas del ~iásico"; podemos descartar esta designa

ción porque la secuencia en cuestión presenta abundantes rocas 

volcánicas y volcano elásticas. Yft que la edad de la secuencia 

discutida es incierta (Pre-Zuloaga); se podrfa identificar co

mo Formación La Joya; esta última denominaci6n adolece de la -

misma objeción argumentada para la Formación Huizachal: La Jo

ya consiste de lechos rojos y algunas calizas y no presenta r.2. 
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cas vol c<'!nicas (Carrillo, B. QQ... Ll1..., pp. 45-51 ). Por lo que 

en este trabajo se utiliza el nombre de Formaci6n Nazas para -

realzar sus caracterfsticas litol6gicas y expresar claramente 

la incertidumbre respecto a su edad. 

OISTRlBUCION. 

Esta unidad fue identificada al sur del C. Peñ6n Blanco, 

ademSs en este trabajo se considera que las rocas conglomerSti

cas y volcánicas expuestas al poniente dei área de estudio ta~ 

bi~n corresponden a la Formaci6n Hazas y que se pueden separar 

tentativamente en dos miembros, uno principalmente conglomer<'!ti 

co y otro volcSnico. Sus afloramientos se muestran en la figu

ra 3.3. 

LITOLOGtA Y ESPESOR. 

La formaci6n consiste generalmente de tres unidades todas 

ellas con metamorfismo regional mSs o menos acusado: La inferior 

de derrames y tobas de color verde y violeta de textura grano

blSstica de grano fino y porfidoblSstica; presenta foliación en 

distintos horizontes que aparecen como esquistos con fenocrist~ 

les de clorita en una matriz formada por intercrecimientos de 

clorita, epi dota, cuarzo y feldespatos con algunas micas y· esf~ 

na. 
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La segunda unidad es una secuencia de rocas metasediment~ 

rias y metavolcánicas que incluye conglomerados con fragmen-

tos vo1c~n1cos, andesitas, tobas, areniscas, limolitas y len-

tes calcáreos. El conglomerado tiene una matriz arenosa y pl~ 

gioclas~ {!5~) 3 lfticos (JO~) y cuarzo (55~); con accesorios 
..,...._ ..... ~ .......... ------ .. "'-.. .. _____ .. __ .. _ ---~.,, __ -- \... ___ _.._ .... _, 
_._ ._,.. • ._,,.,. .J ,.,.,.':3"'- '- • """" .¡ _..,,.,w '-""''"""'" .. " ,,._._ <..1 '-o•• ...... J ll~ouu. .. o fo.U.., 

los lfticos son de basalto y andesita. Las areniscas tienen -

una composición similar a la matriz de los c0nglomerados: son 

del tipo de las sublitarenitas, los lentes calcáreos están to-

talmente recristalizados; se pueden clasificar como mármol de 

actinolita o como esquistos calcáreos de actinolita. La parte 

superior de la unidad consiste por le general de areniscas y 

tobas lfticas de color claro con fenocristales de pirita hem~ 

tizada y con matriz devitrificada de composición silfsica. 

Se incluyeron dentro de la Formación Nazas una secuencia 

conglomerática con intercalaciones volcánicas, misma que pre

senta silicificación y está expuesta en la porción occidental 

del área, y un conjunto de rocas fgneas compuesta por derrames 

andesfticos, brechas volcánicas de la misma composición epido

tfzadas y clorftizadas y algunos cuerpos fntrusfvos y subvolcti 

nicos dforfticos con grandes fenocristales de augita (hasta de 

2 cm.) y diques de augftita. Este conjunto de rocas fgneas pr~ 

senta horizontes conglomeráticos con fragmentos de rocas fg--
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neas con un rango granulométrico amplio. Por Jo general los 

afloramientos de estas rocas conglomeráticas y volcánicas -

son aislados y pobres; sin arnbargo se cartografiaron por se

parado en Ja Hoja Salinas: Un miembro conglomerático y otro 

volc&nico. 

En Jos afloramientos al sur del Peñón Blanco se midió -

una secuencia de 356 m. correspondiente a la Formación Nazas. 

RELACIONES ESTR!\T IGRAF!CAS. 

El contacto inferior de la formación no está expuesto en 

el área. Subyace a la Formación Zuloaga con un contacto apa

rentemente discordante en el límite más septentrional; en 

donde; se observan rumbos de los estratos de las unidades N~ 

zas y Zuloaga casi perpendiculares entre sí; en tanto que en 

el límite meridional no se observa claramente dicha discor-

dancia; sin embargo, la naturaleza real del contacto puede 

ser tectónica, ya que Ja base de la Formación Zuloaga se ob

serva recristalizada, hasta el grado de presentar un horizo~ 

te de mármol cataclástico; además los estratos menos compe

tentes de la parte basal está deformados por pliegues de - -

arrastre, al igual que algunos ncSdulos de pedernal. 
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EDAD Y CORRELAC!ON 

A pesar de que en las rocas consideradas como Formaci6n 

Nazas no se colectaron f6siles, se les asignó una edad corre~ 

pendiente al Triásico Superior, misma que debe tomarse con r~ 

servas; pues la posición estratigráfica real puede ser otra a~ 

terior al dep6sito de la Formación Zuloaga (Pre-Oxfordiano).

Con tal incertidumbre no se puede expresar la correlaci6n de 

la Formaci6n Nazas; tal vez sea sincr6nica a las formaciones 

Huizachal y Zacatecas del Triásico Superior o a las formacio

nes Cahuasas (Jurásico Medio) y la Joya (Jurásico Medio-Supe

rior). 

AMBIENTE DE DEPUSíTü 

Las características de esta secuencia indican que se ac~ 

mu16 en la ~arte marginal de un arco volcánico desarrollado 

sobre la corteza continental. 

FORMACION ZULOAGA 

OEFIN IC 1 ON 

Imlay (1938) propone denomiar como Formación Zuloaga a 

la secuencia que Burckhardt (1906, 1921) llamó "Caliza con 
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nerineas•. La localidad tipo se encuentra en la Sierra de SoE 

breretillo al norte de Melchor Ocampo, Zac. En ese lugar, co~ 

siste principalmente de estratos gruesos hasta de 3 m.; son 

comunes entre 0.90 y 1.5 m. El color dominante es gris oscuro; 

algunos estratos de las partes medias e inferior son gris clE._ 

ro. En sus 6 m. superiores 11eya a contener 3lgunos n6dulos -

de pedernal en la mayorta de las secc1ones <lo11~~ af1~~¿. r

la localidad tipo están expuestos 548 m. y 10 km. al sur de 

Ventura: 365 m. La descripción de Imlay omite un horizonte de 

yesos (Fac. Ingeniería, 1975). 

DISTRIBUCION 

La formación aflora únfcam~nte en el área serrana entre 

las Hoj~s s~linas y Espíritu Santo, sus mejores afloramien

tos aparecen al sur del c. Peñón Blanco; también está expue~ 

ta en una pequeña área al noreste de los Cerros Majada Prie

ta. La figura 3.3 ilustra su distribución. 

LITOLOGIA Y ESPESOR. 

La Formación Zuloaga consiste de un paquete de calizas 

en estratos de más de un metro de espesor de color gris ose~ 

ro al fresco y gres claro al intemperismo, con textura muds

tone, con algunos nódulos y lentes de pedernal de color cas-
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taño que frecuentemente se encuentran deformados como micro

pliegues o dispuestos paralelamente a1 crucero de roca por -

rotaci6n de los elementos que conforman los estratos debido 

a esfuerzos de c1zal1a. La unidad presenta algunas intercal~ 

ciones de ca1izas arcillosa con numerosas nerineas. En la pa~ 

te basal son muy notorios varios horizuntes ccn tonos amari-

1 lentos que consisten de limolitas y arenisca~ ~~¡~~~~~~ rlpl 
gadas, que por lo general aparecen deformadas por pliegues de 

arrastre; los estratos calcáreos de la base se presentan re

cristal izados, algunos como mármoles cataclásticos; además -

presentan rasgos de flujo y crucero de roca. Es ta formac. i ón 

tiene una expresi6n morfológica distintiva, contrasta de las 

unidades sub y sobreyacente por su color más claro y suma-. 

yor resistencia a la erosión. 

Al sur del c. Peñón Blanco se midió una secuencia de 104 

m. que corresponde a la Formación Zuloaga. 

RELACIONES ESTRATIGRAF lCAS. 

La Formación Zuloaga sobreyace mediante un contacto dis

cordante y tectónico a la Formación Nazas; el carácter tec

tónico del contacto se observa en la recristalización de las 
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calizas y en los rasgos de deformación de la parte basal. --

Subyace concordantemente a la Formación la Caja, en un con-

tacto nltido que se expresa por un cambio morfológico; esta 

última tiene menor resistencia a la erosión. 

EDAD Y CORRELAC!ON. 

La formación presenta abundantes neríneas deformadas y --

algunas trígonias; con base en las cuales se le asigna una -

edad Oxfordíano Tardío -Kimmeridgíano Temcrano *; aunque Ma.!: 

tfnez, A. y Malpíca, R. (1983) restringen el rango estrati

gráfico de la Formación Zuloaga en el área de Peñón Slanco, 

ya que identifican a las ner1neas como ~hane~o~tyx~s !ff. -

sulejovensis (Kimmerídgiano Tenmrano) y Buchia sp. (Kimmerid

giano Medio-Tithoniano ). 

Se correlaciona con la Formación La Gloria de los bor

des de la Paleo Isla de Coahuila y con la Formación Tamán 

del área de Tamazunchale. 

*De acuerdo a Jiménez, D. et. al. (1982) quienes colectaron abundantes 
fósiles que indican esa edad en el área de Charcas. 
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AMBIENTE DE DEPOSITO 

Por sus caracterfsticas 1itol6g1cas y contenido fosilf 

fero la formaci6n expresa una transgresi6n, al inicio de la -

cual hubo aporte de terffgenos que posteriormente ces6 para -

establecerse un ambiente de plataforma calcárea. 

FORMAC ION LA CAJA 

OEF!NIC!ON 

La Formación La Caja fue definida por Imlay (1938) para 

designar a una secuencia de calizas limolfticas de color ocre

Y blanquecinas, estratos de pedernal, limolitas calcáreas, li-

pedernal calcárea fosfatado, calizas gris rojizas y limolitas 

con concreciones fosilfferas de caliza. Su localidad tipo se 

localiza en la vereda del Quemado en el flanco meridional de -

l~ Sierra de La Caja en Cedros. Zac. La formación tiene una e~ 

presión morfológica de puertos de erosi6n y valles alargados, 

en su localidad tipo presenta un espesor de 83 m. 

OISTRIBUCION 

Esta unidad también está restringida al área limftrofe 
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entre las Hojas Salinas y Espíritu Santo; como se ve en la fl 

gura 3.3; sin embargo, sus afloramientos son muy numerosos, -

los mejores se encuentran en los arroyos que drenan hacia el 

Cañ6n de las Jaras al sur del c. Peñ6n Blanco y en los cortes 

de la Carretera San Luis Potosf-Zacatecas. 

LITOLOGIA Y ESPESOR 

Presenta una gran variedad litológica; incluye limoli

tas, limolitas fosfáticas de color amarillo con tonos verdosos 

limolitas calcáreas, calizas arcillosas, calizas fosfáticas, 

calizas con oolitos de fosfato, calizas wackestone, estratos 

de pedernal todas ellas por lo general en estratos delgados y 

laminares. 

En el Arroyo Chupaderos y en los cortes de la carretera 

(Hoja Salinas) se observa una porción de la formación con con

creciones calcáreas en ocasiones fosilfferas. En dichos cortes 

y hacia el sur se encue~tra una unidad muy notable por su con

tenido de concreciones fosfáticas con óxidos de hierro en una 

matriz calcáreo-arcillosa. 

En los afloramientos mencionados, la Formaci6n La Caja 

aparece dislocada por fallas inversas, de tal forma que no es 

posible discernir las relaciones temporales entre.las diferen-



tes unidades. En cambio, con base en los afloramientos al sur 

del Peñón Blanco, fue posible·medir una secuencia de 160 m. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS. 

Sobreyace concordantemente con un contacto nftido, sin 

~~· ~~~~p!~ ~ 1~ Formación Zuloaga y subyace en forma co~cor

dante y transicional a la formaci6n Taraises. 

EDAD Y CORRELACION. 

En la unidad se colectaron los siguientes amonoideos: 

Paradontoceras, sp. en las cercanfas del kilómetro 91.4 de la 

carretera San Luis Potosf - Zacatecas. Aspidoceras, sp.; Be

rriasell.a .• ~· ; Durangites, sp.; Kcssmatia, s_p.; Subdichotomo

ceras, sp.; Substeuroceras, sp.; Virgatoxioceras. sp. y Be•ni

ceras, sp., al sur del C.LaCampana en la Hoja Espfritu Santo. 

Todos ellos indican una edad Kimmeridgiano-Tithoniano excepto 

el último (clasificado con intertidumbre), cuyo rango corres

ponde al Oxfordiano Superior (ver tabla 3.1). Además, se colee 

taron ejemplares de lnoceramus, sp. De lo anterior se asigna 

a la Formación La Caja una edad Kimmeridgiano-Tithoniano. 

Se correlaciona con la Formaci6n La Casita, con la cual 

se interdigita (lmlay, 193B); también se correlaciona con la -

Formación Pimienta del área de Tamazunchale, S.L.P. 
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AMBIENTE DE DEPOSITO 

La presencia de n6dulos fosfáticos y oolltos de fosfo

rita en los estratos limo-arcillosos intercalados con peder

nal negro con horizontes arcillosos y peque~os cubos de pir! 

ta, sugieren una acumulaci6n marina en los límites entre las 

aguas someras y profundas en condiciones anaeróbicas con un -

PH ligeramente menor del normal, que inhibe la preciplr:ación 

de carbonatos. En el marco de una relativa estabilidad ex?re

sado por la ausencia de verdaderos estratos de fosforita, el 

desarrollo de n6dulos indica aporte de material elásticos. 

La ocurrencia de fosforitas se ha interpretado como el 

residuo rlP una corrosi6n superficial o como planos diast€mi

cos por disolución submarina, superficies de no dep6sico más 

que de erosión o exposición subaefea. No se conocen depósitos 

fosfáticos importar.tes en el Precámbrico, lo que sugiere una 

causalidad biótica para tales depósitos. 

FDRMACION TARAISES 

O EF IN IC 1 DN 

Como Formación Taraises Imlay (1936) denominó una se

cuencia compuesta por dos miembros. El Inferior de 75 m. de -
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calizas de color gris, m~s resistentes a la erosión que el -

miembro superior; al intemperismo adoptan un color gris medio; 

contiene amonoideos que son abundantes cerca de la cima. El -

miembro superior consiste de calizas delgadas y calizas arci

llosas nodulares a astillosas, de color gris claro o oscuro, 

con abundantes fósiles en la base. Su localidad tipo se encue~ 

·-~ en l~ cabecera del Cañ6n Taraises en ia Sierr~ de P3rras; 

en donde tiene un espesor entre 143 y 148 m. y ru.~~ ~~ ~~~~o 

que rodea al núcleo de los anticlinales. 

DI STRIBUCIOfl 

Aflora al sur del C. Peñ6n Blanco en el lfmte meridio-· 

nal del ~rea. También se encuentra junto con la Formación Ta

maulipas Inferior en tres afloramientos en la "Sierra de Sal~ 

nas 11
• que fueron cartugraf~~rlcs hajo la denominaci6n: Cret~c! 

co Inferior Indiferenciado (figura 3.4). 

LITOLOGIA Y ESPESOR. 

Consiste de una secuencia que en la base presenta in

tercalaciones de calizas arcillosas y lutitas calcáreas con 

algunas limolitas en estratos delgados con lentes de pedernal 

deformado. Hacia la cima predominan las calizas wackestone; 

los estratos son mSs gruesos y las intercalaciones arcillosas 
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o limosas son menos abundantes. En ocasiones las calizas se 

observan parcialmente silicificadas. 

En la ladera norte del Cerro La Peña, al sur del Peñ6n -

Blanco, se midió un espesor total de 141 m. para la Formación 

Taraises. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS. 

La Formación Taraises presenta contactos concordantes 

y transicionales; el inferior con la Formación La Caja y el 

Superior con la Formación Tamaulipas Inferior. 

EDAD Y CORRELAC ION. 

En e\ áred ov ~= c~1ertaron fósiles que permitan esta

blecer la posición estratigráfica de la unidad; no obstante, 

se le asigna a la Formación Taraises una edad correspondiente 

al Berriasiano-Hauteriviano Ternnrano con base en los siguie~ 

tes criterios: Su contacto transicional con la Formación La 

Caja {Kimmeridgiano-Tithoniano). Jiménez, D. !!-!:... ~ (1982) 

reportan un ejemplar de Berriasella sp. (Berriasiano-Valangi 

niano}, colectada en la unidad al oeste de Charcas, S.L.P.; 

en tanto que, Martfnez (1972) reporta Olcostephanus, sp., -

Thurmaniceras, sp. y Distoloceras, sp. (Valanginiano uadio 

Hauterviano TPmprano ) en el área El Estribo-San Francisco, -
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S.L.P. Además en el Prospecto Cedros (Fac. Ing. UNAM, 1975) se 

colectaron macrofósiles que ubican a la Formación Taraises en -

un rango del Berriasiano al Hauteriviano TP.~orano. 

~P ~orr~laciona con la parte basal de la Formación Ta

maul ipas Inferior del área de Tamazunchale, S.L.P., con la 

Formación Valdecañas de Fresnillo, Zac. y con la Formación Sa.!!. 

tuario del área de lxmiquilpan, Hgo. 

AMBI 8HE DE DEPOSITO. 

La alternancia de calizas arcillosas y lutitas calcá

reas de la unidad, indican una acumulación en el ambiente ne-· 

r1tico relativamente cercano al ~rea positiva fuente de los -

materiales limo-arcillosos; dicha área positiva fue denudado

paulatinamente e invadida por las aguas marinas; lo cual se 

expresa en la disminución en las intercalaciones arcillosas -

hacia la cima de la Formación. Tiempo para el cual, la trans

gresi6n era casi completa sobre la Isla de Valles-San Luis. 

FORMACION TAMAULIPAS INFERIOR 

DEFINIC ION 

De acuerdo a Muir (1936), Stephenson (1921 )*, fue quien 

* En un infonne privado para la Mexican Gulf Oil Company. 
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utiliz6 por primera vez el término Tamaulipas para referirse 

a la secuencia calcárea que se encuentra en el nQcleo de la -

Sierra Tamaulipas, sin proponer localidad tipo. En tanto que, 

Belt (1925,pp. 138-139) menciona la Caliza Tamaulipas con una 

breve descripción y refiere el nombre a la ocurrencia y desa

,.,-~11c ~~ la unidad en el Estado de Tamdulip~~-

Coma la secuencia calcárea en cuesti6n está fracciona

da por la presencia de un paquete calcáreo-arcilloso interme

dio (Horizonte Otates}, Muir (.2.2.,: cit.,p. 31} considera m~s -

adecuado denominar Tamaulipas Inferior a los estratos que se 

encuentran abajo del Horizonte Otates y que representan al -

C retáci co Inferior. El uso ha hecho vSlida esta unidad conoc1 

da como Formación Tamaulipas Inferior que consiste de calizas 

densas de gr&no fino. 1ig~,~~ent~ cretosas, de color crema 

amarillento en estratos ondulados con espesores de 20 a 25 cm. 

hasta más de 50 cm. que contienen nódulos esferoidales y elan 

gados de pedernal amarillo. La localidad tipo se encuentra en 

el Ca~ón de la Borrega de 1~ Sierra de Tamaulipas, donde está 

expuesto un espesor de 400 m. 

OISTRIBUCION 

Se encuentra en peq~eños afloramientos en el lfmite en 
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tre las hojas Salinas y Esphitu Santo (figura 3.4) uno en la 

porción septentrional y otros dos en la meridional; adem!s la 

Formación Tamaulipas Inferior se cartografió junto con la Fo~ 

mación Taraises bajo la clave Cretacico Inferior Indiferenci~ 

d~ ~~~~} =~ ~~;~~ !~~s ~~lryr~rni~ntn~ en la reQión limftrofe 

mencionada. 

L ITOLOGIA Y ESPESOR. 

Esta constituida por una secuencia principalmente de 

calizas en estratos medianos que varían de wackestone color 

gris oscuro en superficie fresca y gris claro al intemperismo 

en la base; a mudstone gris claro y crema que intemperiza en 

color gris con tonos rojizos en la cima; por lo general con

tiene nódulos de pedernal en toda la secuencia. Hacia la ci

ma de calizas tienen fractura concoidea y presentan nódulos 

de hematita y estilolitos. 

En la parte alta del Cerro La peña, al sur del Peilón 

Blanco; se midió una secuencia incompleta de la formación; 

ya que es la unidad mas jóven expuesta en ese sitio. A partir 

de la base afloran 84 m. 
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RELACIONES ESTRATIGRAFICAS. 

La formaci6n cubre ccncorddntemente y en forma transi

cional a lrt ,:-~:;;::::::~~,. 7at a Í!:t~s. tJ contacto superior no 'fue -

observado en el lirea. En su columna Estratigr.!fica para la -

Cuenca Mesozoica del Centro de México, Carrillo B. (1971) - -

plantea un contacto concordante entre la Formaci6n Tamaulipas 

Inferior y la Formacf6n Otates; en tanto que, EGEOCISA (1985) 

proponen un contacto de la Tamaulipas Inferior con la Forma

ción La Peña, en el §rea del Prospecto Hufzache. Ninguna de -

las dos posibles unidades sobreyacentes fue identificada en 

el presente trabajo. 

EDAD Y CORRELAC ION 

En virtud de que no se encontraron fósiles en la uni

dad, se le propone la misma posici~n que le asignó MartTnez 

(1972): Hauteriviano-Barremiano, con base en los microfósiles 

Nannoconus steimanni _Kamptner y N. bermudezi Bronnimann. 

La Formaci6n Tamaulipas Inferior se correlaciona con 

las Formaciones Cupido del ~rea del Paleogolfo de Sabinas y 

con la Guaxcam~ de la Plataforma Valles-San Luis. 
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AMBIENTE DE DEPOSITO. 

La secuencia de la unidad calc&reo arcillosa en la ba

se y calcárea en la cima. expr~sa que se acumuló en el marco 

de una transgresión durante la cual ocurrieron lapsos de mayor 

o menor aporte de cl~sticos. Paulatinamente se instauró ~na -

sedimentación calc5rea; en un ambiente cada vez de mayor pro

fundidad y de car&cter reductor que propició el desarrollo de 

concreciones y nódulos de pirita; ahora hematizados. 

FORMAC ION CUESTA DEL CURA 

DEFIN re IOll 

Imlay (1936) propuso como Caliza Cuesta del Cura a una 

secuencia calc~rea expuesta en la Cuesta del Cura a 6.5 km. -

al oeste de Parras, Coah., localidad que considera como ti?o. 

La formación consiste de calizas gris oscuro y negro en estr~ 

tos delgados ondulados, incluye horizontes arcillosos y nume

rosas bandas de pedernal, algunos estratos se observan lamin~ 

dos finamente con alternancia de bandas gris oscuro y negro; 

en la cima se observa un estrato grueso de 1.2 a 1.5 m. de c~ 

liza compacta. En la localidad tipo presenta un espesor de -

73 m. 
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DISTRIBUCION 

Está expuesta principalmente en la porción centro-sep

tentrional del Cuadrángulo Moctezuma; en el sector Peñón Slan 

co se observan pequeños afloramientos generalmente con l~mi-

tes tect6n1cos, los cudl~s no siempre ~~ fac~ib1e individual! 

zar a la escala de la cartograria, por io 4u~ o1yu~az ~~:e: 

aparecen agrupados con afloramientos contiguos similares de -

la Formaci6n Indidura. En la fig. 3.5 se muestra el área de -

afloramiento de ambas formaciones. 

LITOLOGIA Y ESPESOR 

Consiste principalmente de calizas wackestone de color 

gris oscuro que intemperiza en gris claro y pardo rojizo, di~ 

puestas en estratos por lo general con boudi11~ge y e~~ a~pc~~ 

res entre 10 y 20 cm., algunos hasta de 40 cm. Frecuentemen

te las calizas presentan laminaciones definidas por cambios -

texturales (de mudstone a wackestone o de wackestone a packs

tone, y bandas de pedernal negro de 1.5 a 5 cm. de espesor; -

incluso presenta horizontes conglomeraticos. También presen

ta estratos de conglomerados intraformacionales, con elásti

cos de oomicrita y biomicrita estos estratos conglomeráticos 

se observan tanto en el área de Peñón Blanco, como en el de 

Salinas. 
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La unidad incluye algunas calizas mudstone de color -

gris claro en estratos entre 30 y 40 cm.; calizas arcillosas 

y horizontes de lutita laminar; en ocasiones, con n5dulos y 

lentes de hematita de 0.5 al cm.; de manera tal, que la uni

dad adopta tonos roj1zos y amarillento~ ~1 ir.tc~pcri~mo. Adc

m~s presen~a algunas cai1zas recris~d1~zacids curl frd~1nento~ 

de pelecfpodos y equinodermos no identificables. Hacia la ci

ma se observan lutitas laminares rosáceas y las bandas de pe

dernal son más escasas. En algunos sitios se observó estrati

ficación cruzada producida por corrientes de fondo. 

La unidad tiene una expresi6n morfológica prominente, 

conforma los cordones serranos de la porci6n septentrional de· 

la Hoja Moctezuma. 

No fue posible medir una secuencia completa por lo COfil 

plejo de las estructuras que forma; con base en la construc

ción de las secciones estructurales, se estima que el espesor 

de la unidad es de aproximadamente 200 m. 

En los cortes de la carretera de Charcas, al norte de 

San José del Grito (figura 3.2), se midió una secuencia inCOfil 

pleta de la Formación Cuesta del Cura (78 m. ), que inicia en 

el eje de un pliegue anticlinal recostado y termina en el con 

tacto con la Formación Indidura. En orden ascendente consiste 
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de: 

Unidad l. 

Unidad 2. 

Unidad 3. 

Calizas de color gris oscuro que intemperiza en.

gris claro en estratos delgados entre 15 y 40 cm. 

con laminaciones definidas por cambios texturales 

de wackestone a packestone, se.observan algunos -

lentes de ~edernal negro. Espesor 9 m. 

Calizas de color gris oscuro y al intemperismo es 

de color gris claro, con bandas de pedernal; los 

estratos son delgados entre 10 y 15 cm. y presen

tan 'boudinage y laminaciones con diferentes text~ 

ras y tonos de gris, con texturas varfan de muds-

tone a wackestone. aigunas 1antinaciones tienen 11 
mites dentados, otras se observan deformadas por 

pequeños olistolitos. Las calizas presentan grie

tas de tensión rellenas por calcita. Espesor l5m. 

Calizas mud~tone y wackestone color gris claro en 

estratos medianos entre 20 y 40 cm. con interca-

1 aciones arcillosas color amarillento. Espeso~ -

15 m. con lentes de ped~rnal negro. 
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Unidad 4. 

Unidad s. 

Unidad 6. 

Unidad 7. 

Calizas cl~sticas gris oscuro en estratos delga

dos con lentes de pedernal negro. Espesor 4.5 m. 

Conglomerado en estratos entre 30 y 40 cm. con -

fragmentos calcáreos y de pedernal con diámetros 

entre l y 5 cm. con nódulos de limolita, (pirita 

oxidada). Espesor 6 m. 

Calizas laminadas gris oscuro con bandas y lentes 

de pedernal negro, en estratos (10 a 20 cm.) con . ,, 
boudinage; intercaladas co~ algunos estratos de 

Espese~ !5.5 

Conglomerados calcáreos de color gris claro a gris 

oscuro con clastos de dolomfa, calizas mudstone, 

pedernal negro con tamaños que varfan entre 1 y -
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6 cm. cementados por carbonatos de estratos de 40 

cm. iñtercalados con estratos dolomitizados delg~ 

dos (entre 10 y 20 cm.) Espesor 15 m. 

R ELACIONES EST Rl\TIGRAF iC AS. 

Dentro del ~rea no se observ6 el contacto inferior de 

la Formación. Carrillo B. (1971) propone, en su columna estr~ 

tigráfica general para la Cuenca Mesozoica de México, un con

tacto inferior concordante con la Formación Tamaulipas Supe

rior, al igual que SERTESA (1982) en el Prospecto Charco Bla!!. 

ca, S.L.P. En tanto que, EGEOCISA (1985) propone un contacto 

concordante entre las formaciones Cuesta del Cura y La Peña. 

En contacto superior es concordante y transicional con la Fo~ 

maci6n Indidu1·a, se marc6 con la aparici6n <l~ ast~~tcs calc~

reo-arcil losos con horizontes de bentonita. 

EDAO Y CORRELACION. 

En la unidad se colectaron algunos amonoideos y otros 

macrofósiles se identificaron los siguientes: 

Oxitropidóceras, sp. Hamites (Psilohamites), so. Tetragonites, 

!.?.· Kossmatela, sp. lnocer>.mus, c.f. l. pictus y Apticus, sp. 

entre otros. 
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Además se identificaron los siguientes microfósiles en 

las láminas delgadas analizadas (ver anexo petrogr~fico): Co

lomiella recta, Favusella washitensi~, Favuse11a aff. F. was-· 

hitensis Hedberqella trocoidea, Hedbergclla, so. Calcisphae

rula innomfnata, Calcisphaerula, sp. Ticinella roberti, Ticl

nella, sp. Rotalipora, sp., Plthonclla oval is, Jhalmaninella 

ticinensis •• Radiolarios catc1ii~a~ú~, =~=~~np~~nidos indete~ 

minados, Textuláridos, esp~culas de esponjas y fragmentos de 

ostrácodos y de moluscos. El conjunto de fósiles identifica-

dos registran un lapso Albiano-Cenomaniano. Se considera que 

la formación tiene una edad Albiano y parte del Cenomaniano, 

ya que la Formación lndidura, representa desde el Cenomaniano 

Tardío. 

. -..... Formación Cuesta del Cura se correlaciona con la --

Formación El Abra de la Plataforma de Valles-San Luis y pro

bablemente con las Formaciones Cerro Gordo y Caliza Fortuna 

del área de Fresnillo, Zac. 

AMBIENTE DE DEPOSITO. 

La Formación Cuesta del Cura se acumu16 en un ambiente 

de aguas profundas "cuenca", que se refleja en el espesor de 

los estratos, los lentes y bandas de pedernal negro y los nu

merosos fósiles planctónicos que contiene; los horizontes ar-
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cillosos con laminaciones de hematita pueden expresar una in

terrupci6n en la sedimentación calcárea por variaciones en el 

nivel de compensaci6n. Los estratos con cambios texturales, 

con horizontes conglomerádicos y con rasgos de erosión subma

rina por flujo atestiguan el transporte intracuenca de sus -

componentes (como turbiditas calcáreas). Los cu.,rpos cong1om.s_ 

rádicos con elásticos de caliza y- fragmentos de -ros11es inói

can la relativa cercan~a de una probable edificación arreci

fal. 

En tanto que, las estructuras por corrientes de fondo 

"contourites" expresan que la acumulación ocurrió al pie del 

talud continental. 

FO!tlol.A.GION !NDIDURA 

DEFINIC ION 

Originalmente, Kelly (1936) describi6 la formación en 

el extremo meridional de la Sierra de Santa Ana, a 19.3 km. 

al oeste-suroeste de las Delicias, Coah.; donde consiste de 

calizas masivas, lutltas y calizas laminadas que contienen f~ 

siles del Albiano Superior, Cenomaniano y Turoniano. Poste-

riormente, Imlay (1936) midió una secuencia calcáreo-arcillo

sa de 652 m. en el área de la Sierra de Parras (Lomas de San 
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Pablo); secuencia que div1di6 en cinco miembros. El inferior 

consiste de una intercalaci6n de lutitas flsiles y calizas l~ 

minadas de color gri~ oscuro y negro con horizontes yeslferos, 

este miembro tiene un espesor de 107 m. F.l segundo est~ form~ 

do principalmente por lutitas calcSreas flsiles o nodulares 

de colores o~curos y en ocasiont:s res~. al internperismo adop

tan un color gris con tonos de ocre, (..1..111 u.19~:;~: ~::!'!'~tnc: <lel 

gados de caliza de color negro en superficie fresca y amari-

llo claro al intemperismo, espesor 198 m. El tercero consiste 

de 213 m. de calizas arcillo~as y lutitas de color gris oscu

ro en estratos entre 15 y 30 cm. de espesor, hacia la cima -

predominan las lutitas, los estratos de caliza intemperizan -

en colores amarillo y naranja con tonos claros y contiene abu~ 

dantes lnoceramus labiatus. El cuarto es de lutitas calc~reas 

y ~~1iz~s de e5tratificacd6n delgada de color ocre a negro -

que lntemperizan en color naranja, espesor 103.6 m. El miem

bro superior consiste de calizas arcillosas de colores desde 

ocre amarillento hasta ocre negruzco en estratos delgados con 

superficies Irregulares y numerosas marcas orgSnicas contiene 

amonoideos del género Peronlceras, sp. Espesor 30.5 m. 

DISTRIBUCIOll 

Aflora en el Srea centro meridional de la Hoja Moctez~ 

ma, como franjas alargadas y angostas. Al igual que la Forma-
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ci6n Cuesta del Cura presenta pequeños afioramientos limitados 

por fallas Inversas y que no se pueden separar individualmen

te en el &rea d~ 1a Sierra de s~lin~s. por lo q1¡e en ocasio-

nes, en esta reg1ón apClr~ce c1~1u¡.;U.1.:i .:.;;;; ~!::~::. f:;;.;:~~~~"- '"' 

figura 3.5 muestra indistintamente las áreas de afloramiento -

de las formaciones Indidura y Cuesta del Cura. 

L ITOLOG IA Y ESPESOR 

Consiste de una intercalación de calizas y lutitas. -

Por lo general, la estratificaci6n es delgada (5 a 25 cm.); -

aunque puede ser tan gruesa como de 60 cm. Las calizas son -

mudstone, wackestone y packstone de color gris claro que in

temperizan en todos de violeta en la base; hacia la cima, son 

arcillosas de color gris oscuro e intemperizan en tonos de -

ocre, algunas tienen textura pulverftica-granulftica con óxi

dos de hierro; presentan numerosas vetillas de calcita. Las -

lutitas son calcSreas muy friables y laminares de color crema 

con tonos de ocre, en superficie intemperizada adoptan tonos 

rojizos;- sus estratos varfan de espesor desde l hasta 40 cm.; 

presentan horizontes de óxido de hierro y algunos pequeños n~ 

dulos de hematita. 

La formación tiene en la porción basal, algunas bandas 

de pedernal negro o gris con tonos de caf~ y algunos rasgos -

51 



de ·boudinage; en el ~rea de Salinas presenta en la base hori

zontes de bentonita y yeso; hacia la parte media Tas bandas -

de pedernal desaparecen, únicamente se observan algunos len

tes en forma espor&dica. En la cima las 1utitas pueden ser -

carbonosas. 

Se expresa morfo16gicamente como lomerfos de poco reli~ 

ve. En el Anticlinorfo de Santa Catarina-San Antonio de Rul -

{Hoja Hoctezuma), Ta formacf6n se observa en Tas laderas orie.!1 

tales de los cordones serranos, en los cuales se expresa con 

una disminucf6n en Ta pendiente; asf conforma franjas con po

co relieve. 

Con ba$e en 1~ construccfG11 de 1as secciones se estima 

que el espesor de la unidad es de 140 m.; aunque el m~ximo -

parcial que se mfdi6 fué de 60 m. 

En el &rea de la Sierra de Salinas se pudieron medir -

dos segmentos de Ta Formaci6n Indidura con un total de 60 m; 

uno a partir de su contacto inferior y el otro hasta su con

tacto superior {figura 3.2). La secuencia observada se descr! 

be de la base a la cima como sigue: 

Unidad l. Intercalaci6n de calizas arcillosas con bandas de 

pedernal y lutitas calc~reas con estratificaci6n 



Unidad 2. 

delgada, casi siempre con espesores de 3 y 20 cm •• 

algunas veces hasta de 30 cm. La unidad.es de co

lor crema amarillento, con tonos rojizos al inteEl 

perismo; incluye horizontes de bentonita friable 

de color verde olivo, l&minas de yeso y hematita. 

Espesor 12 m. 

Calizas wackestone de color amarillo en esLr~t~: 

de 15 a 20 cm., algunas veces hasta de 30 cm. con 

lentes de pedernal gris con tonos de café, inter

calada con lutitas calc!reas ffsiles delgadas (3 

a 10 cm;) de color crema con tonos ocre. Espesor 

18 m. 

Ambas unidades representan el primer segmento de 

la Formaci6n, el segundo ~egmento es: 

Unidad n-2. Calizas gris claro con tonos amarillos y bandas -

de pedernal (entre 3 y 7 cm. de espesor} y cali

zas wackestone con intercal~ciones de lutitas ff

siles de color violeta. Estratos entre 5 y 20 cm. 

Espesor 12 m. 

Unidad n-1. Calizas wackestone de color gris con tonos amari

llos con bandas de pedernal en estratos delgados 
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Unidad n. 

(10 a 20 cm.) con abundantes amonitas recristali

zados. Espesor 8 m. 

Calizas wackestone de color gris oscuro con tonos 

amarillos, algunas bandas de pedarnal negro que -

tran intercaladas con algunas lutitas calcSreas; 

hacia la cima se observan lutitas arenosas. Espe

sor 10 m. 

RELACIOll ES ESTRATIGRAFICAS. 

Sobreyace mediante un contacto concordante y transici.Q. 

n~l a la Formación Cuesta del Cura y subyace ~el mismo modo a 

la Formaci6n Caracol, éste Gltimo contacto se marcó con la -

aparici6n del primer estrato de arenisca calc&rea gris verde. 

EDAD Y CORRELACION 

En la Formaci6n Indidura se colectaron ejemplares de -

Inoceramus U!Y.tiloides) subhercynicus e _l. Uil hercynicus. --

que corresponden al Turoniano Teriiorano ademSs se.colectaron 

vértebras de pez, analizadas por el Dr. Ismael Ferrusqufa, -

quién las considera como pertenecientes a un pez 6ceo de la -

clase Osteischthyes, Subclase Antinoptrygii, Infraclase Te 
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leostei que incluye a la mayorfa de los peces modernos. con -

un alcance estratigrSfico del Tri&sico Medio al Reciente y su 

car&cter dominante a partir del Albiano Cenomaniano. 

Contiene abundantes microf6siles; se identificaron: -

Rota1ipora cushman1, Rotalipcra greenhornensis, Calcisohaeru

la 1nnom1nata, ~aiclspnaeruta, ~p •• nc~~é•i~~~~. =E·· ~~t:~~

pora, sp., Pithonella ovalis, GlobotruncSnidos indeterminados, 

Textul!ridos, esplculas de esponja y Hedbergella troco1dea y 

Glob1gerlnidos indeterminados; estos dos Qltimos muy probabl~ 

mente retrabajados. 

Con base en el contenido fosillfero se le asigna a la 

unidad una edad correspondiente al Cenomaniano Tardío -Turo

niano Temprano • 

Se correlaciona parcialmente con las formaciones Soya

tal del margen oeste de la Plataforma Valles-San Luis y Agua 

Mueva del !rea de Tamazunchale. s.~.P.; ademSs. con el Miem

bro Inferior de la Fo~maci6n Tamasopo (Prospecto El Huizache}. 

AMBIENTE DE DEPOSITO 

La Formaci6n lndidura se acumu16 en un ambiente de aguas 

profundas, parcialmente reductor que permiti6 la ~cumulaci6n 
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de horizontes de pirita ahora oxidados. (Algunas de sus cali

zas tambi~n presentan variaciones texturales en un mismo es-

trato). En un marco general de una regresión manifiesta en el 

aporte de terrfgenos arcillosos; con vul~anismo sincrónico h~ 

cia el poniente, fuente de material <le los horizontes benton1 
.1..z ___ , __ ~_, __ _._,.. "1<-z--- _.._ ....... ... 
'"''"'"""~- ¡.,.a,,;a. l.lC:•:t~ ... u.~ '""'······ ............. J ...... .... 

tes de hematita, se pueden explicar por la oxidación de la P.i 
rita; proceso que genera aguas ~cidas sulfat~das, mismas que 

reaccionan con las calizas para producir yeso. Y no por el e~ 

tablecimiento de un ambiente evaporftico, cambio ambiental 

que resulta diffcil de explicar en vista de la posición estr~ 

tigr~fica de algunos horizontes yesfferos: en la parte basal 

de la unidad. 

FORMAC!ON CARACOL 

DEF!N IC ION 

lmlay (1937) consideró como Formación Caracol a un pa

quete de tobas devitrificadas y lutitas con cantidades subor

dinadas de caliza, se distingue de la Formación Indidura por 

la presencia de tobas, _la unidad sobreyacente (Formación Pa

rras) se distingue por la presencia de lutitas negras. La lo

calidad tipo se encuentra en el lado oeste del Arroyo Caracol, 
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de la Sierra de San Angel (Sierra de Parras, Coah.); en donde. 

se halla expuesta una secuencia de 282 m. En la l i.teratura -

geológica del norte del país, se ha aplicado el nombre de Fo~ 

maci6n Caracol a una secuencia arcillo-arenosa que ocupa la -

misma posición estratigr~fica. 

OISTRIBUCION. 

Es la unidad mesozoica mlis ampliamente expuesta en el 

lirea del Prospecto. Sus mejores afloramientos se observan en 

la franja central de la Hoja Moctezuma. La figura 3.6 muestra 

su distrib)JCión. Por lo general los afloramientos de la Form~ 

ción Caracol estlin enmascarados por una costra mlis o menos 

unidad. 

La secuencia tipo''flysch-expuesta al sur de El Alegre 

(Hoja Esp1ritu Santo) fue considerada como Formación Zacate

cas (VI Convención Geológica Nacional, 1982), seguramente con 

base en la litologta·tan similar descrita para el ~rea de El 

Estribo, S.L.P. por Martfnez (1972); sin embargo, ante la fa.!_ 

ta de f6siles que indiquen su posición estratigrlifica. En es

te trabajo se propone la correspondencia de estas rocas con -

la secuencia de la Formación Caracol aflorante en los cortes 

de la carretera San Luis Potosí-Zacatecas; donde se observó • 

57 



l 
N 

SALINAS 

FllCUL 11\D DE INGENIE RIA 
fOftMACtON CAftACOl.. --------------~ 

~ 
A 

TESIS PROFESIONAL 

DISTRIBUCION DE 
LA FORMACION CARACOL 

rv1 t-_T_O_L~E~O~O~~íl_ll_N_T~E_C_A_R_L~ú-~-·-~ 
AGO.t')H7 f'tG. 3.d l:SC,1:300 (,l\.JI) 



su contacto trans1cional con la Formación Indidura y se coleE 

taron dos ejemplares mal preservados de amonoideos similares 

a los de la Familia Hamitidae. 

LITOLOGIA Y ESPESOR 

Esta formada por una alternancia de areniscas y luti

tas tipo flysch de color gris verde con tonos ocre y rojizos 

al intemperismo, en estratos entre 10 y 60 cm. de espesor. 

Las areniscas son del tipo de las arenitas arcósicas, 

lftoarenitas y ~rauwacas 11t1cas consistentes de fragmentos de 

cuarzo algunos con extinción ondulante al microscopio; de fel. 

despatos (oligoclasa, andesina y algunas pertitas) en ocasio

nes sericitizados y fragmentos lfticos de pedernal, cuarcita 

y rocas volcSnicas andesfticas y como constituyentes acceso-

fragmentos son subangulosos: de formas equidimensionales y -

prolados con diSmetros entre 0.067 y 0~33 mm.; el cementante 

es calcSreo. Las lutitas son calcSreas y ffsiles. 

Los estratos presentan por lo general estratificación 

gradada, frecuent~ment~ en la porción basal se pueden obser

var fragmentos de lutita, ademSs de las numerosas hojuelas -

de muscovita. La polaridad de las capas de puede definir fS-
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cilmente por la presencia de marcas de· base. La secuencia pr~ 

senta numerosas fracturas, algunas rellenas por calcita blan

ca. 

En la sección n 7 se observa un dique basáltico que -

~u• -- ~ ~~ ~nirl~d. Con base en las secciones geológicas cons

truidas se supone que la unidad tiene un espesor mayor a los 

250 m., ya que no fue posible medir la secuencia completa ex

puesta en el área. 

Sobre el Arroyo Morados (Hoja Moctezuma) se midió una 

secuencia incompleta de 82 m. a partir del contacto con la -

Formación lndidura, que se presenta a continuación: 

Unidad l. 

Unidad 2. 

lntercalaci6n de areni~~ü~. 1~titas c~lcSreas y -

lutitas arenosas de color gris verde, al intempe

rismo es de color crema con tonos ocre. La estra

tificación en las areniscas varta entre 3 y 20 

cm.; en las lutitas va de 30 hasta 50 cm. Las arg 

niscas presentan cementante calcáreo, marcas de -

base y estratificación gradada. Espesor 25 m. 

Se encuentra cubierta. Espesor 40.5 m. 



Unidad 3. Areniscas color gris verde que intemperizan en -

verde olivo con tonos rojizos, en estratos grada

dos con espesores entre 10 y 60 cm., presentan -

marcas de base. Los fragmentos son de feldespato, 

cuarzo, lfticos y hojuelas de muscovita; est~n c~ 

~entados por carbonatos; entre los lfticos se ob

servan lutitas verdes. Las areniscas aparecen in

tercaladas con lutitas calc~reas sedosas de color 

verde en tonos amarillos en estratos hasta de 60 

cm. La unidad prPsenta vetillas de calcita y de -

cuarzo. Espesor 16.5.m. 

P.ELAC!ON ES ~STfH'~.T!GR.A.F!C!'.S. 

La Formación Caracol cubre en forma concordante y tra.!!. 

sicional a la Formación Indidura, como se puede observar en 

el corte de Km. 91 de la carretera San Luis Potosf-Zacatecas. 

y est5 cubierta discordantemente por cualquiera de las unida

des continentales cenozoicas. 

EOAD Y CORRELACION. 

Por sus caracterfsticas sedimentológicas, la unidad -

contiene escasos fósiles. Sin embargo, en la margen surocci

dental del corte de la Carretera San Luis Potosf-Zacatecas, -
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se obtuvieron dos ejemplares mal preservados de amonoideos de 

la Familia Hamitidae (uno colectado por el Ing. Arturo Guel ). 

Dicha familia tiene un rango Aptiano Superior-Turoniano. 

Por lo que en este trabajo se le asigna una edad corre~ 

pondiente al Turoniano Tardío -Senoniano; por consideracio-

nes paleogeogrSficas regionales Padilla (1986), se descarta la 

posibilidad de que la unidad represente tambi~n al Maestrich

tiano; se infiere que este lapso fue de erosión en el Srea. 

La Formación Caracol se correlaciona con la Formación 

San Felipe de Tamazunchale, S.L.P. y con el Miembro Superior 

de la Formaci6n Tamasopo (Prospecto Huizache) y con la Mexc~ 

la en ios Estados de Qwc•~t~~o e Hid~lgo). 

AMBIENTE DE DEPOSITO. 

Esta secuencai arcillo-arenosa presenta caracter1sti

cas de turbiditas proximales que permiten proponer un mecani~ 

mo de transporte por corrientes de turbiedad y una acumula

c16n en la llanura abisal. en la periferia de un abanico sub

marino (abanico externo). En el marco de un levantamiento ge

neral izado de los terrenos al occidente del área; mismos que 

aportaron los elásticos de origen volcSnico que presenta la -

unidad. 
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3,2.- ERATEMA CENOZOICO 

FORMACIOH CENICERA 

DEFINICIO~ 

Propuesta por Labarthe et. al. (1982} para designar ~a 

unidad que Labarthe y Trist&n (1978) nombraron •sedimentos 

Cl&sticos Continentales Terciarios•. La localidad tipo se lo

caliza en el Arroyo de la Cenicera a S.~ km. al S70ºE del po

blado de Villa de Retes. S.L.P.; en donde consiste de una "sa 

cuencia de brechas conglomerados. areniscas poco consolidadas. 

limos y arcillas. que en general presentan una var1aci6n lat~ 

ral fuerte, cambiando de conglomerado a zonas arcillo-limosas 

rápidamente•. 

OISTRlBUCION 

Los afloramientos de la unidad forman una franja de -

or1entaci6n norte-sur en la porci6n central de la Hoja Mocte

zuma; ademas. se le identific6 al norte de San Antonio en la 

Hoja Espfritu Santo. Como se muestra en la figura ·3.7. 

Fuera del !rea se ha reportado al suroeste de Ahualul

co. S.L.P •• al oriente de Villa Hidalgo, S.L.P., y entre Vi--
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lla y Santa Marfa del Rfo. 

LITOLOGIA Y ESPESOR 

Consiste de conglomerados en estratos gru.esos y masivos 

poco c2rneíit~dos por c~rbon~to$. intercalados ~on a!guno~ hori-

zont~s 1enticuidre~ dr~nu-~iu1u~G d~ ~uiur rvJ ;~u. Lu~ ~~:~t;

cos est!n redondeados; tienen un rango granulom~trico amplio -

(desde arenas hasta bloques) y son áe pedernal negro. arenis

cas, granitos de muscovlta en ocasiones turmalinizados y algu

nas calizas con diversas texturas. 

Debido a la baja resistencia que presenta a la erosi6n; 

se encuentra por lo general como formas del relieve suaves, -

bajo unidades volcSnicas mucho más resistentes; asf, forma 

puertos de erosi6n. Por lo general se encuentra cubierta con 

una gruesa capa de caliche, lo que dificulta su reconocimien

to en campo a pesar de su color rojizo tan caracterfstico. No 

se midi6 la Formac16n, sin embargo. se estima que su espesor 

varfa entre 15 m. en _la Hoja Espfritu Santo y 80 m. en la Ho

ja Moctezuma. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS. 

En el área estudiada la Formaci6n Cenicera se encuen-
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tra sobreyaciendo diicordantemente a las rocas marinas del 

CretScico Superior y subyace también discordantemente a la A..!1 

desita Casita Blanca. 

EDAD Y CORRELACIOH 

Se le asigna una edad correspondiente al lapso Paleoc~ 

no-Eoceno, con base en los siguientes criterios reportados -

por Labarthe et. al. (1982 a): Contenido de polen de las esp~ 

cies Clasopollis, sp •. Y "1. Triatrlopollanites, ;p. caracterf~ 

ticas del Paleoceno-Eoceno y la relaci6n estratigrSfica con 

la Andesita ~asita Blanca; de la cual obtuvieron una edad por 

el método de potasio-arg6n de 44.1 ~ 2.2 m.a. en su localidad· 

tipo (sur de la Hoja Moctezuma). Con estos argumentos es di-

íicii estabiecer una correiación precisa, únicamente se puede 

considerar la similitud de estas rocas con otras post-orogéni 

cas del Terciario Inferior; tales como: El conglomerado TeXC.Q. 

coy las formaciones El Morro y Ahuichila entre otras. 

AMBIENTE DE DEPOSITO. 

Las caracterfsticas que presenta la Formaci6n Cenicera 

sugieren un ambiente de dep6sito continental al que arribaron 

clSsticos con poco transporte fluvial, tal vez como abanicos 

aluviales; es probable que la unidad incluya también algunos 
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depósitos lacustres. 

CONCLOMERADO DEL TERCIARIO 

DEFINICION 

~- ~----i-~ ~-~----~---4- -- --~- ~--~-~- ---- ~---~-
~.,;;; .... 1,.;;u""u••Ht.1. '"'""'º'"QIMl~H ... c: .;.u c;~i..c ~,J. ... OJU ivUMIU YUU';:fJ.U-

merado Terciario a una secuencia clSstica compuesta por gra-

vas, metarenas y algunos bloques redondeados de rocas volcSni 

cas principalmente andesfticas en una matriz arenosa. Dicho -

conglomerado aparece intercalado entre las rocas volc!nicas -

terciarias. Un cuerpo conglomerSdico de esta unid~d fue consi 

derado por Labarthe fil:.. -ª.l.. (1gs2 b_,p. 30) como perteneciente 

a la Formación Cenicera; sin embargo en este trabajo se com

probó que dicho cuerpo conglomerSdico sobreyace a la Andesita 

Casita Blanca .Y no a una andesita pre-Cenicera como lo menci~ 

na Labarthe fil:.. "ª1...: (.2.2..: ~). 

DISTRIBUCION 

Estos cuerpos conglomerSdicos se encuentran únicamente 

en la Hoja Moctezuma, como se puede ver en la figura 3.7. Los 

afloramientos mas extensos se presentan en la porci6n orien

tal; adem!s, se observan en las laderas de los cerros El Jac~ 

lón, Ramblazo y otros al poniente de los poblados Aduana y -
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Rinc6n de Yerbabuena. 

LITOLOGIA Y ESPESOR 

En las cercanfas del poblado Casita Blanca consiste de 

"" ~~n~lnmerado de cl~sticos subredondeados de andesita en 

una matriz areno-arcillosa; el espesor expuesto es de 60 m. -

aproximadamente. 

En el oriente de la Hoja Hoctezuma se presenta en es-

tratos masivos de conglomerados de lfticos volcánicos subredo.!!. 

deados con tamaños desde 3 a 40 cm., en una matriz areno-arel 

llosa. Entre los clastos se encuentran andesitas, latitas, t~ 

bas e ignimbritas, algunos aparecen con intemperismo diferen-

cial; de tai forma. que en 1os aflor~mientos ·Se observan hue-

cos dejados por los fragmentos menos resistentes a la erosi6n. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS. 

Los paquetes conglomer~ticos cartografiados dentro de 

esta unidad informal presentan contactos discordantes; uno de 

ellos aparece entre las formaciones volc~nicas Casita Blanca 

(abajo) y ·Jacavaquero (arriba); en tanto que, otro paquete -

sobreyace a la Latita Portezuelo y subyace también discordan

temente a la Riolita Pana)illo y a la unidad Cuaternaria: Fo~ 
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maci6n Las Joyas (conformada por rocas basálticas). 

EDAD. 

Estos conglomerados ocupan diferentes niveles del Oli

goceno; ya que estdn formados principalmente cor los produc-

tos de eros16n de las 'tormaciuut:::> ·.;e-:-=.~::.~:::!: '='''tJ"'t:~na5 (ver 

inciso 3.3 Rocas lgneas) y se encuentran intercaladas entre 

ellas; en virtud de la edad Eoceno de la Andesita Casita Bla~ 

ca el rango de los conglomerados pudiera incluir la parte más 

joven de.dicha Epoca. 

AMBIENTE DE DEPOSITO 

Con base en la granulometr~a y redondez de los elásti

cos que conforman a los conglomerados se interpreta que la -

unidad se acumul6 en un ambiente continental en forma de a~a

nicos aluviales, al pie de las prominencias orográficas con

formadas por el vulcanismo, la distensi6n y modeladas por los 

agentes denudatorios. 
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DEPOSITOS RECIENTES 

DEFINICION 

Con este t~rmino genérico se agrupan 1as diferentes -

acumulaciones recientes de origen continental. En el área se 

diferenciaron aluviones, abanico~ aluviales, depósitos de ta

lud. dep6sitos lacustres y caiich~~ ~~~ ~::= :~ ~~ ~vrresi6n 

morfológica y emplazamiento. 

DISTRIBUCION 

Los depósitos recientes est§n ampliamente distribuidos, 

principalmente en las Hojas Salinas y Esptritu Santo, en don-. 

de ocupan extensas §reas, sobre todo los aluviones y caliches. 

L l TOLOG l A 'i ESPESOR 

Los depósitos aluviales consisten de gravas. arenas y 

limos con un grado de redondez desde angulosos hasta subredo.!J. 

dcados. La composición de los cl§sticos varfa de un lugar a -

otro en función de los tipos de rocas expuestas; asf en las 

cercanfas del Pe~ón Blanco son monominerales de cuarzo, fel-

despatos y mica; en tanto que, hacia la Sierra del Durazno, -

los cl§sticos consisten de rocas volcSnicas. Los aluviones -

forman planices aluviales y rellenan los lechos de las corrien 
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tes fluviales. 

los abanicos aluviales se diferenciaron con base en su 

morfologfa distintiva; consisten de materiales aluviales acu

mulados al pie de las prominencias orogrSficas como consecuen 

cia del cambio de pendiente de las corrientes fiuvla1es. La • 

granulometrfa de los materiales decrece de la caoecera óei ou~ 

n1co hacia su parte distal. 

los dep6sitos de talud consisten de materiales clSsti

cos acumulados con poco transporte al pie de las sierras y m~ 

sas; los clSsticos por lo general son gruesos y angulosos. 

Se cartografiaron como dep6sitos lacustres las Sreas -

ocupede~ ror masas de agua intermitentes y su entorno; en do..!l 

de se han acumulado limos. arenas y diferentes sales que se 

expresan en las fotograffas a~reas con un tono claro y textu

ra uniforme. Estos dep6sitos se observan en las partes bajas 

de las cuencas endorr~icas de la Hoja Salinas. 

los dep6sitos recientes frecuentemente se presentan c~ 

mentados por caliche; las Sreas en donde los horizontes petr,2_ 

cSlcicos son persistentes y conforman una morfologta de lome

rfos fueron cartografiados como caliche. Este dep6sito se en

cuentra intercalado con los anteriores y en ocasiones, enmas-
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cara los afloramientos rocosos; de tal forma que es posible -

que en algunas Sreas su delimitaci6n no sea precisa, En las -

fotograffas a~reas se expresa con una textura rugosa de tono 

claro con motas grises. Los caliches estSn ampliamente distrl 

bufdos en las Hojas Salinas y Espfritu Santo. 

El espesor de los dep5sitos recientes varra desde un -

metro hasta varias decenas de metros. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS. 

Cubren d!scordantemente a las diferentes unidades ex

puestas en el !rea. 

EDAD Y CO RRELAC ION 

Se les considera una edad correspondiente al Cuaterna

rio por su posici6n estratigrSfica. 
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3.3.- ROCAS IGNEAS 

Se identificaron seis unidades de rocas fgneas; una co

rresponde a cuerpos fntrusivos del Terciario Inferior emplaza

dos en la secuencia Mesozoica y las restantes conforman cinco -

formaciones de rocas volcSnicas (dos de las cuales se subdivi-

dieron en dos miembros cada una). l_A, ~~i!~~~== ~~!c:ntc~~ oc~ 

rrferon en tres etapas; una en el Eoceno con vulcanismo andes.!. 

tico, una segunda etapa durante el Oligoceno con vulcanismo de 

carScter silfcico y la última con manffestacfones monogen~ti-

cas basSlticas en el Cuaternario. Todas las unidades volcánicas 

se acumularon en un ambiente continental, en ocasiones se en

cuentran intercaladas con rocas conglomerádicas de clSsticos -

volc&nicos. 

INTRUSIVO GRANITICO 

DEFINICION 

Se denomina informalmente como intrusivo granfttco a los 

troncos y ap6fisis emplazados en la secuencia mesozoica. 

DISTRIBUCION 

Los cuerpos intrusivo~ est!n expuestos en la regi6n li

mftrofe de las Hojas Salinas y Espfritu Santo, en donde prese~ 
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tan dos afloramientos, el mayor conforma el C. Peñ6n Blanco. 

Otro afloramiento pequeño se encuentra al norte de San Antonio 

(~oja Esp1ritu Santo). Ver.figura 3.7. 

LITOLOGIA 

Se trata de un granito porftdico de muscovita; de color 

gris claro con tonos de rosa, con fenocrista 1 es de andesina, -

ortoclasa y muscovita en una matriz equlgranular; presenta nu

merosos cristales euhedrales de cuarzo secundario, (E.P. FI-3-

23). Localmente se presenta turmalinizado y adquiere tonos de 

azul; en ocasiones, presenta xenol1tos de rocas sedimentarias 

y vetillas rellenas por turmalina; también contiene agregados 

radiales de turmalina negra hasta de 10 cm. de di!metro; sobre 

todo en la porci6n oriental del tronco de Peñ6n Blanco. 

Los instrusivos de expresan morfol6gicamente como promi 

nencias orogr!ficas con grandes peñascos redondeados. 

En el contacto septentrional del tronco de Peñ6n Blanco 

existen obras mineras con fluorita como mena. 
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RELACIONES ESTRATIGRAFICAS 

Los intrusf vos presentan relaciones de corte con las ro

ces s~dimentarias de la secuencia Jur~sico-CretScico en el - -

•i~d ae renon Blanco; en tanto que, el ap6fisis de San Antonio 

aparece aislado bordeado por dep6sitos recientes. 

EDAD 

De acuerdo al fechamiento de 48 ~ 4 m.a. para el tronco 

de Peñ6n Blanco obtenido por Mujica, R. y Jacobo, J. (1983) a 

partir de una muscovita por el m~todo de Potasio-Ar96n, los 

cuerpos intrusivos se asignan ~1 Ecc~no. 

ANDESITA CASITA BLANCA 

DEFIN IC ION 

Labarthe, iú... ilL. (1982 b) proponen denominar como An

desita Casita Blanca a las rocas andesftfcas de color grfs osc.!!. 

ro verdoso, expuestas en las inmediaciones de la rancherfa de 

Casita Blanca al sur de la Hoja Moctezuma (Localidad tipo). C2 

mo secci6n tipo consideran los afloramientos a 700 m. del ki16-

metro 24 de la carretera a Charcas. La unidad presenta textura 

porffdica y pilotaxftica con fenocristale~ de biotita y plagi2 
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clasas en una matriz afanftica, compuesta de un agregado de mi 

crolitos de plagioclasa y biotita. Hacia su cima tienen abun

dantes vesfculas y algunas amfgdalas rellenas por calcedonia. 

DISTRIBUC ION 

Está expuesta en la porción suroeste óe la Hoja Hoctez~ 

m~; - ,.. \.,, ..... ---. ....... 11 ................ , 

se observa en las cercanf as de los poblados Las Cabras y San -

Antonio (Hoja Espfritu Santo); conforma los cerros Los Saltea

dores, Pinto, La Loba, los Cerritos y San Antonio*. 

Rocas similares se observan en afloramientos disconti-

nuos, al sureste desde Ahualulco, S.L.P., hasta Santa Catarina, 

S.L.P. (Labarthe, á ~ • .2.E...- f.W. 

LITOLOGIA Y ESPESOR. 

En el !rea estudiada se pueden distinguir varios miem-

bros de esta unidad, la parte superior consiste de una roca de 

matriz afanftica, de color gris morado que intemperiza a gris 

rojizo. Presente fenocristales bien desarrolladas de plagiocla

sas, con máficos en estado de oxidaci6n. Ciertos horizontes pr.!l_ 

sentan gran cantidad de vesfculas que han sido rellenadas de -

calcita, las amfgdalas miden entre 1 y 2 cm. de diámetro. Asi-

* ~ar Figura J.8. 

74 



SALINAS ESPIRITU SANTO 

AHDC:JITA CASITA BLANCA .c;;;_;.:::_:_.;;;=-_;_c;,;.._;_;.:....;...;;,.;-"'-c.._-'-'-~ 
OACITA .JACAVAOUE.RO ~ 

MOCTE ZUMA 

u 
N 
A 
M 

FACULTAD DE INGENIERIA 

TESIS PROFESIONAL 

DISTRIBUCION DE LAS 
FORMACIONES CASITA BLANCA 

Y JACAVAOUERO 

TOLEDO BANTE CARLOS 

"ªº 1\187 rtG 3 9 t'SC 1 ~I:~ OVV 



mismo se ha.idetectado un horizonte de lapill i intercalado con -

los derrames l~vicos andesfticos. 

La parte inferior de la unidad presenta características 

con mayor iiomogeneidad en cuanto a texturas y ~~:~~CtürdS se -

~~f:~re, aunque por otra parte esta porción se encuentra en un 

estado avanzado de alteract6n, con marcada propilitización; que 

en ocasiones hacen que la unidad parezca compuesta por depósi

tos arcillosos de tonalidades de gris verdosa a gris crem~. los 

cuales en primera instancia y de no realizarse un examen minu

cioso bien pudieran confundirse con dep6sitos arcillo-limosos 

asignables a la Formaci6n Cenicera. Estos dep6sitos pueden ser 

objeto de evaluación económica para la extracción de arcillas. 

Debido a la propilitización, esta unidad presenta poca 

resistencia a la erosión y est~ fuertemente disectada, formando 

valles y lomerfos bajos de formas redondeadas y suaves, como es 

el caso de las ~reas norte y noroeste del Cerro Ramblazo, y de 

su localidad tipo en Casa Blanca, en la porción meridional de 

la Hoja Moctezuma. 

Cabe se~alar que se encontraron afloramientos en los cu~ 

les se observa a la Oacita Jacavaquero en estado mfnimo de al

teración, sobreyaciendo discordantemente a la Andesita Casita 

Blanca la cual se encuentra alterada de tal manera que ünicame~ 
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te queda un residuo arcilloso. Esto indica un proceso intenso 

de intemperismo y erosión de la formaci6n antes de ser cubier

ta por la Dacíta Jacavaquero; el cual está atestiguado ta'llbién 

por la presencia del conglomerado Terciario sin nombre fnrma

cional, las rocas asignada~ a astil unidad t:il el c:uddrángulo E_! 

r'~itu S!~to ::~~~~ ~~ª ~A~r·~si6n morioióg1ca prominente. sin 

embargo en el C. San Antonio sobreyacen directamente a c~nglo

merados sim~lares a la Formaci6n Cenicera; lo cual justifica 

su denominación como Casita Blanca. 

Para la unidad se estimaron espesores que varían entre 

160 m. en la Hoja Espíritu Santo y 150 m. en la Hoja Moctezuma 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS 

Sobreyace discordantemente a las unidades del CretScico 

Superior y a la Formación Cenicera. Subyace también en forma -

discordante a la Oacfta Jacavaquero y a la Latita Porte7.uelo. 

EDAD Y CORRELAC ION 

labarthe tl 2.L (.ilJL. !;J..L) reportan una edad radiomé-

trica de 44 ~ 2.2 m.a. obtenida por el método de Potasio-Arg6n 

a partir de una muestra de la localidad tipo, asf la unidad se 

puede correlacionar con las rocas de igual car!cter andesftico 
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del Complejo Volcánico Inferior de la Sierra Madre Occidental 

(He. Dowell y Keizer. 1977). 

DACITA JACAVAQUERO 

DEFil'I re ION 

Labarthe, !t.!_. itL (.Q.!L, cit.) definieron formalmente es

ta unidad para designar un flujo de lava; una ignimbrita y lo

calmente a una brecha explosiva. El derrame y la ignimbrita 

son de color gris claro, de textura porfídica y fluidal con f~ 

nocristales de plagioclasa, biotita y hornblenda. la ignimbri

ta presenta p6mez colapsada y líticos. Su localidad tipo se e~ 

cuentra en el Arroyo Jacavaquero a 1000 m. al este del Km. 24 

de la Carretera Ahualulco-Charcas. Su sección tipQ < 0 lcc~Ji4a 

en el Km. 26 de la misma carretera, hacia el oriente. hasta el 

C. de la Cinta dentro de la Hoja Moctezuma. 

o r STRIBUC r ON. 

Unicamente se observ6 en la Hoja Moctezuma en su porción 

meridional a ambos lados de la carretera hacia Charcas. La uni

dad se extiende fuera del área pocos kilómetros hacia Ahualul

co. Otros afloramientos de la Jacavaquero se han reportado en 

las cercanfas de Villa Hidalgo. S.L.P. (Labarthe. tl. a.L.~12.J?J 
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~). Ver figura 3.0. 

LITOLOGIA Y ESPESOR 

Consiste localmente de una roca de color gris ros!ceo -

que lntemperiza a gris claro, posee una matriz afan1tica dentro 

de la cual se encuentren inc1uidos eb~ndantes fenocristales de 
_ ... __ . __ ... ____ - __ ,,.. ....... - .. -···. - -·----~- ·-"-- _ _...._ ___ . 
~·G.~IU\.,G::.a.::i. .:J Q,fl,IUU•t:::., t:H Ut...a.::.~uuc:::. ptt;:.::tt;:ll ... U t;:..;."''""'"'"'UIQ .--

fluidal. Su textura es merocristalina con microlitos de plagio

clasa (oligoclasa-andesina); presenta amfgdalas rellenas de cal 

cedonia. 

La dacita es resistente a la erosi6n, por lo que confor~ 

ma prominencias orogr!ficas. 

Con base en la cartograffa se le estim6 un espesor de -

120 m. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS. 

A la Oacfta Jacavaquero se le observ6 sobreyaciendo dis

cordantemente a la unidad denominada Conglomerado T~rciario y a 

las formaciones Caracol y Andesi~a Casita Blanca. Por otra par

te la Jacavaquero subyace en forma discordante a la Latita Por

tezuelo. 
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EDAD Y CORRELACION 

Con base en su posición estratigr&fica entre unidades -

con fechamiento por Potasio-Argón, su edad queda comprendida -

en el lapso entre 44 ~ 2.2 y 30.6 ~ 1.5 m.a. Tentativamente se 

considera del Oligoceno. 

LATITA PORTEZUELO. 

DEFIN IC ION 

Originalmente fue denominada informalmente como Jatita -

porfirftica por Labarthe y TrisUn (1978). Labarthe ~ l!..L ~

(.Q..ll.: i;i:t,.) proponen formalmente nombrar como Latita Portezuelo 

a un derrame 15vico de color café gris5ceo, de textura ~olocriA 

t~11n~ 1n~qu~g~ar1u1dr porfidica. traqu1ttca a pilotaxitica con 

matriz afanftica, con fenocristales de sanidina y andesina con 

una matriz de mfcrolitos de plagioclasa. Con abundantes miner2_ 

les accesorios de magnetita, zircón y apatito. Intemperiza con 

aspecto arenoso y con manchas amarillentas. Su localidad tipo 

se encuentra en Jos cerros inmediatamente al oriente del Pobl2_ 

do de Portezuelo, S.L.P. La sección tipo est& en el Km. 21 de 

Ja carretera a Charcas. 
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DISTRIBUCION 

La Latita Portezuelo es la unidad volcánica que preseri

ta mayores afloramientos en el área; conforma las prominencias 

orográficas de la porci6n meridional de la Hoja Hoctezuma; uno 

de estos dflora~iientos se extiende poccs ki16rnetros h~cia la 

Hoja Esp~ritu Santo. Ver ttgura ~.~. 

Regionalmente presenta abundantes afloramientos distri

bufdos en una franja ancha de orientaci6n sureste-noroeste en

tre Villa Zaragoza y el área de la Hoja Hoctezuma (Labarthe ~ 

tl· ,.Q.Q... dLl-

LITOLOGIA Y ESPESOR 

En 1~ r-e~i6n estudiada '=Onsi5te d~ un gran paquete de -

derrames 1avicos. Es una roca de color grts medio que intempe

riza a gris claro, con ciertas tonalidades rojizas, presenta -

grandes fenocristales de plagioclasa y en menor cantidad de 

cu~rzo. En ciertos afloramientos exhibe un intemperismo mas d~ 

sarrollado, presenta alteraciones de clorita-epidota, que for

man manchones de tonalidades verdosas, y una gran cantidad de 

huecos debido a la alteración y remoción de las plagioclasas. 

Esta unidad es sumamente resistente a la erosi6n y for-
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ma elevaciones topogr!ficas que rebasan los 300 m. de altura. 

En algunos afloramientos presenta un marcado fracturamiento. -

El espesor' estimarjo p~ra el área varia de 160 m. en la 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS. 

Se le encontr6 sobreyaciendo discordantemente a la And~ 

sita Casita Blanca; Labarthe ~ tl.... {.Q,g_, cit.) la reportan -

también sobre las rocas mesozoicas y sobre la Dacita Jacavaque

ro. Subyace discordantemente a la Riolita Panalillo. 

EDAD Y CORRELAC.ION 

La edad que se le asigna con base en un fechamiento por 

el método Potasio-Arg'5n (Labarthe il. AL .QI!.... cit.). es de 

30.6 ~ 1.5 m.a. (Oligoceno Medio). 

RIOLITA PANALILLO 

DEFIN IC ION 

Unidad propuesta formalmente por Labarthe, !tl_ ~ (1982, 

81 -



b) de acuerdo a la descripción informal de Labarthe y Tristán 

(1978). Su localidad tipo se halla a 14 km. al este de la Ciu

dad de San Luis Potosí y a medio kilómetro al oeste de Panali

llo, S.L.P.; en tanto que, su sección tipo se localiza a 500 m. 

al noroeste del poblado Cerro Prieto, S.L.P. La formación con

siste de dos miembros: El inferior de tobas de coldd libra - -

(air fall tuff) de color crema a ligeramente rojiza, en paque

tes de 5 a 30 cm. de espesor que varían de grano muy fino a -

grueso con abundantes líticos. Ei superior es de ignimbritas -

de color café rojizo, gris rosáceo o rosa claro de textura me

rocristalina porfídica y entaxftica con fenocristales de cuar

zo, sanidina y algunas plagioclasas, presentan líticos, algunos 

de pomez colapsada. 

C!STR!SUC!OM 

La Riolita Panalillo está distribuida a lo largo del -

~rea. En las Hojas Moctezuma y Espíritu Sánto.presenta aflora

mientos principalmente en la porción sur; en tanto que, en la 

Hoja Salinas está expuesta en las porciones noreste y suroeste. 

Ver. Figura 3.8. 

LITOLOGIA Y ESPESOR 

Está compuesta por dos miembros; el inferior de carácter 



hfbrido y el superior tgnimbrftico. El miembro inferior aflo

ra únicamente en la porción sureste de la Hoja Moctezuma, con 

siste de areniscas y limollt~s volcánicas con algunos horizon 

tes arcillosos en estratos menores de 10 cm. de espesor, entre 

los 11ticos se observan fragmentos de pomez, también está for

rnacio µu1· ~~~;1~~~~~dos de bloques de rocas volclnicas y ~1gu

nos cl~sticos de arenisca de la Formación Caracol en una ma~ri, 

de color verde en estratos hasta de 50 cm. Este miembro incl!!_ 

ye horizontes tob~ceos de color claro, algunos con concrecio

nes que semejan clastos acorazados. 

El miembro superior incluye flujos de lava, igni~uritas, 

vitrófidos, asf como tobas lfticas, todos ellos de composición 

riolftica. Los flujos se presentan como rocas de color rosa

do - morado, que intemperizan a gris ruadio o ~1aro. presenta.!! 

co abu.ndantes fenocristales de cuarzo y feldespatos, dentro 

de una matriz afanftica, en ocasiones se observan estructuras 

fluidales. Los cuerpos de ignimbritas presentan una composi

ción similar a los flUJOS, con pseudoestratificación y piro-

clastos de forma irregular y angulosa, con diámetros entre 2 

y 4 cm. Ciertos horizontes presentan gran cantidad de vesfcu

las con relleno de calcedonia. Los cuerpos de vitrófidos se 

encuentran por lo general en la base de los diferentes cuerpos 

fgneos y constan de rocas de colores gris oscuro, gris rojizo 

y negro que intemperiza a gris claro rojizo, con una matriz vf 
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trea y fenocristales subedrales de cuarzo y plagioclasas. 

Las expresiones fisiográficas de estas rocas son muy -

conspicuas; los flujos tienen tendencias a la exfoliación dan

do lugar a bloques redondeados y gran cantidad de depósitos de 

~i~ rl~ mnntP. Por otra oarte las iqnimbritas cor lo gener~l 

configuran mesas de paredes muy abruptas. e incluso pequeños -

escarpes de 8 a 15 m. de alt~ra, como es el c3so de la Mesa -

Rincón Cantera, en la porción suroccidental de la Hoja Mocte

zuma. En cuanto a los vitrófiáos se refiere, sus afloramientos 

son escasos y por lo general se le observa subyaciendo tanto -

a los flujos como a las ignimbritas. Debido a su carácter min~ 

ralógico son suaves y se intemperizan fácilmente, se les obseL 

va en ocasiones en la parte superior del talud que bordea las 

masas. 

La Riollta Panalillo tiene espesores estimados que varfan 

entre 180 m. en la Hoja Salinas y 200 m. en la Hoja Moctezuma, 

de los cuales 70 m. corresponden a su miembro inferior. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS. 

Sobreyace discordantemente a las Formaciones Caracol, -

Casita Blanca y Lutita Portezuelos y a la unidad conglomeráti

ca dél Terciario, En el área no se presenta cubierta por otra 
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unidad; pero se ha reportado subyaciendo al Basalto Cabras y a 

la Traquit.a Los Castillos, Labarthe, ~ tl...,(QQ... cit.). 

EDAD Y CORRELAC!ON 

Labarthe, ~ a,L,(QQ.,. ~)le asigna una edad oligoc~ 

na (26 ~ 1.3 m.a.) con base en un fechamiento por Potasio-Ar-

gón para el miembro ignimbrftico de la formación. 

FORMAC!ON LAS JOYAS. 

DEFIN IC ION 

Este nombre fue propuesto inicialmen'te por Aranda y La

barthe (1977) para denominar un conjunto de rocas pirociásti-

cas y 1dvicas de composición oasáltica. Labarthe, ~ ~ .• (..Q.Q.: 

i;.it_._) proponen formalmente la unidad y la dividen en dos miem

bros, uno de carácter piroclástico y otro lávico. Su localidad 

y sección tipo se encuentra en la pared norte de Xalapaxco La 

Joyuela a 2 km. al suroeste de la Estación Ventura del ferroc~ 

rril San Luis-Tampico. 

DISTRIBUCION 

Los derrames y piroclastos basálticos de la formación -
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Las Joyas se observan a lo largo del área principalmente en la 

porción septentrional. Ver.figura 3. 9. 

L ITOLOG IA Y ES P E~O R. 

La unidad fue car~ografiada como dos miembros, uno de 

carácter pirocl~stico y otro l~vico. El miembro piroc14stico -

consiste de brechas volc~nicas y tobas de composición basálti

ca. Entrelospiroclástos se observan cenizas, lapilli, bloques 

escoriáceos y bombas; éstas, en ocasiones presentan como núcleo 

xenolitos de lherzolitas rocas volc&nlcas y gnelses cuarzos fel 

desp~ticos. 

El miembro pirocl~stico conforma conos c1ner1ticos con 

algunas menores a los 120 m. como los cerros Santa Mar1a, San 

Cayetano y el Tezontel entre otros. En ocasiones se observa in 

tercalado con los basaltos. 

El miembro lávico consiste de basaltos de olivino de c~ 

lor negro con textura merocristalina porf1dica con fenocrista

les de plagioclasa (labradorita) y olivino. Los basaltos por -

lo general son vesiculares y están cubiertos por una delgada -

costra de caliche; conforman derrames con extensiones casi - -

siempre menores de 10 km 2 . 

86 



~ 
N 

1 
SALlllA8 ~ ~ 1d "V MOCTEZUMA 

~ 
. 

* -. 
0:@; 

~ ~ .. 
o ' ~ ESPIRITU SANTO . 

. 

FORM.ICION LAS JOTAS 

M_,.bfO ft.otJlllC:O ---·---~ 
FACUl.TAO DE INGENIE RIA --

M19'T'0ro Pttor;k/•hCN EJ u TESIS PROFESIONAL. 

N OISTRIBUCION DE LAS 
UNIDADES 

A 8.AfiALTICAS DEL CUf\TE RNARIO 

M 1"0LEDO BANTE CARt..OS 

AU0t<;;t871 l'IG '·9 1 LBC,l'.:SUOOOO 



El espesor de la unidad se estima de 50 m., sin embargo 

en los conos cinerfticos puede ser del triple. 

RELACIONES 'ESTRATIGRAFICAS. 

~º ~ü,~~=~6" ~obrevace indistintamente a las difereOtéS 

unidades mesozoicas y terciarias en forma discordante; los ae

rrames y conos cinerfticos considerados como Formación Las Jo

yas aparecen cubiertas únicamente por los depósitos continent~ 

les del Cuaternario. 

EDAD Y CORRELAC ION 

Labarthe, ~ ~ (.2J?..: si!.: ) 1 e asignan una edad corres

pondiente a1 P1ci~tQceno-Reciente con base en la relación de -

superposición que guarda con un conglomerado con restos de un 

gran vertebrado que puede corresponder a un mamut. 
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4. GEOLOGIA ESCTRUCTURAL 

Con base en los patrones de afloramiento de las u~ida-

des expuestas en el §rea; se infieren siete bloques tectóni--

cos delimitados por grandes fallas; tal como se ilustra en la 

figura 4.1; de lo~ cuales los bloqu~s O y F, p1íar~s ~~~¡~~; 

y Moctezuma respectivamente, son los que permiten cono~er el 

estilo de deformación que prevalece en el §1ea de estudio; en 

ellos se definen estructuras por compresión con característi

cas contrastadas; en el resto de los bloques no ~e definieron 

todas sus estructuras debido a que los afloramientos son ese~ 

sos y poco claros. 

4.1. Ut.SC Ki PC rcm Li'.S ESTRUC TUR!\S 

4.1. l. Estructuras Plegadas 

ANTICLINORIC S/\NTA CATARINA-SAN ANTONIO DE RUL 

Esta megaestructura se observa en una franja con orieE 

tación norte-sur en el centro de la Hoja Moctezuma (en el pi~ 

lar Moctezuma), en su porción septentrional est§ enmarcado 

por dos depresiones y mide 8.5 km. de ancho; en tanto que, en 

el sur aparece cubierto por unidades cenozoicas cl§sticas y 
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volcánicas; así el ancho del afloramiento se restringe a me

nos de l km; dentro del área el Anticlinorio tiene una longi

tud de 28 km. 

La expresión morfológica de la estructura no es unifor

me a todo lo largo: en la parte septentrional conforma cordo

nes serranos con una orientaci6n aproximada norte-sur, sus al 

turas varfan entre 150 y 170 m.; este conjunto de cordones 

presenta una 1 igera pendiente general hacia el oriente y se 

interrumpe hacia el sur de los poblados El Pedernal y San Jo

sé del Grito; donde el Anticl inorio se expresa como una depr~ 

si6n con lomeríos de menos de 40m. de relieve; más al surco~ 

forma las prominencias de la Sierra de las Minas y del C. El 

Venero; en las cuales la morfologfa de cordones serranos no 

es más clara; m!s al sur, a par"t:ir de 1ús po~1ado:; C:;t::.n::c y 

Mal Paso, la expresión morfológica del anticl inorio nuevamen

te es de lomerfos. 

El anticlinorio consiste de numerosos pliegues, por lo 

general cerrados y recostados con rumbo general norte-sur y 

con• vergencia hacia el este; como se observa en las secciones 

geológicas nn 3, 4, 5, 6A, 68 y 7 (en la Hoja Moctezuma) mis

mas que ilustran la geometrfa de los pliegues. En la sección 

3 se identificaron 25 pliegues, 13 anticlinales y 12 sincli

nales. Las estructuras están conformadas por las formaciones: 

89 



Cuesta del Cura, Indidura y Caracol; 1a primera conforma por 

lo general, los núcleos de los anticlinales y las otras dos, 

los núcleos de los sinclinales; la Formación lndidura los del 

4rea más septentrional y la Formación Caracol los de la parte 

media; en la porción mer1diohal tedas los pliegues, tanto an

ticl~nales, como sinclinales es~~" ~~~!~•rln• oor ~sta última 

formaci5n. 

Las unidades, involucradas muestran numerosos pliegues -

secundarios; tanto del tipo chevrón como 1soclinales, ambos 

tipos de pliegues son vergentes al oriente. Además las unida

des se presentan dislocadas por fallas inversas de poco des

plazamiento. 

La geometrfa de los afloramientos y la distribucl~n de 

las unidades, sugieren que el anticlinorio presenta una cul

minación en su porción boreal y una depresión en la austral. 

El anticlinorio aparece dislocado por fallas normales 

mayores de rumbo norte-sur que pueden ser escalonadas y por 

otras también normales de rumbo noroeste-sureste; las cuales 

en conjunto dan la apariencia de un desplazamiento lateral d~ 

recho del eje de la megacstructura. En este trabajo na se ob

tuvo información que avale o descarte tal movimiento. Dichas 
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fallas se muestran en el esquema estructural regional figura 

4.1. 

AllTICU11AL DE GUAl!At·'.E 

Dentro del área ún1Cdt>H::uté :;:: ~t-~Prva la terminaci6n rn~ 

ridional de esta estructura, entre las Hojas Esp1ritu Santo y 

Moctezuma; donde est~ conformada por la Formaci6n Tamaulipas 

Inferior. 

De acuerdo a Martfnez (1972) la estructura tiene una -

longitud aproltimada de 12 km. (m§s de 0.4 km. dentro de este 

trabajo} y tiene una anchura media de 8 km. {aquf únicamente -

2 km.). ~e tr~t~ de una estruc~ura recostada al noreste que 

presenta numerosos plegamientos secundarios y tiene una orten 

tación general noroeste 25º sureste. En su parte altial ano

ran rocas de la Formación Tamaúlipas Inferior, que están bor

deadas por las formaciones La Peña y Cuesta del Cura. los es

tratos presentan 1ncliracion~s que varfan entre 20° y 55°. 

Rartlnez aílade que el anticlinal tiene un cierre estructural 

de 500 m. 

La terminación de la estructura es abrupta y coincide 

con un alineamiento de conos cinerlticos (fig. 4.1). 

9I 



AREA CON ESTRUCTURAS HlBRlCAOAS SAUNAS 

Se encuentra en la porción meridional entre las Hojas -

Salinas y Esplritu Santo: tiene una lon~itud aproximada de 

17.5 ~"'•, üü .::~::~:: ~~~!""~'4-if"I rlP .c..s km •• su eje tiene una 

orientación noreste 25º suroeste. 

El ~rea se define como un conjunto morfológico contras

tado. En la porción meridional las alturas Qarlan entre 420 y 

4SO m.; en tanto que, hacia el norte el-relieve se rcsuelveu -

como cerros y lomerlos con alturas entre 150 m. en el C. Alto 

y 60 m. en los cerros La Mesa Prieta, El Gato y Hagueyes en

tre otros. 

Estructuralmente consiste de fallas inversas imbricadas 

en abanico convergencia hacia el oriente. Los planos de f~lla 

son subhorizontales y ponen en contacto a las diferentes uni

dades sin una expresión morfológica clara. Las escamas tectó

nicas tienen una gama muy amplia de tama~os. En las estructu

ras se encuentran involucradas las unidades jur~sicas y cret! 

cicas desde la Formación Zuloaga hasta la Formación Caracol, 

como se puede observar en las secciones lA, lB y 2. 

Adem~s de las fallas inversas imbricadas, se observan -

fallas normales de rumbo noroeste-sureste que dislocan la si~ 
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rra en siete bloques (fig. 4.2). En el bloque n 7 (La Peña) -

no se observan estructuras imbircadas como en los demás: úni

camente en él. aflora la Formación Nazas, que por su carácter 

volcánico y conglomerático no comparte el mismo estilo de de

formación. En este bloque l~s unidades jurásicas y la Forma-

ción Taraises presentan rasgos secundarios que atestiguan un 

despegue entre el "basamento triásico" y la cubiert:a jurásica

cretácica como son: un nivel de mármol que se interpreta como 

cataclástico, en la parte basai de la Formación Zuloaga; len

tes de pedernal deformados según pliegues de flujo en los es

tratos de la misma unidad y en la Formación Taraises: pliegues 

de arrastre en los estratos elásticos basales de la Formaci6n 

7.uloagA; AdP.m~s: gri~t~s siamoiQal~s rj~ te~sión y un marcado 

crucero de roca; todos ellos. rasgos que expresan deformación 

por cizalla. 

4. l. 2. Estructuras Disyuntivas 

FALLAS llORMll.LES EN El BLOQUE MOCTEZUMA 

El anticl inorio Santa Catarina .- San Antonio de Rul se 

encuentra dislocado por dos fallas normales que definen un p~ 

queño graben de 3.5 km. de ancho, en el cual principalmente 

afloran las rocas areno-arcillosas de la Formación Caracol. -

Además las rocas volcánicas terciarias presentan fallas norm~ 
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les con bloque cafdo al noreste, de las cuales se cartografi~ 

ron dos que se describen en forma tabular junto can las ante

riores. Su distribuci6n es mostrada en la figura 4.1. 

NOMBRE RUMBO LCHGITUD SALTO 
Km M • 

SPll JOSE DEL GRITO :IW60ºSE 7 +ZGO 

Rf.llCHO NUEVO NW41 ºSE 7.5 Tl!JU 

MESA EL COCCllOISTE NW20ºSE 3.5 1 

S#I N !COLAS NW25°SE ó ? 

SISTEMA DE FALLAS NORMALES DEL PILAR OE SALINAS 

Como ya se mencion6 el ~rea de estructuras imbricadas -

se encuentra dislocada por un sistema de fallas normales de --

rumbo genera1 noru~~tc~:ur2ste: ~~ta dislocación afecta inclu-

sive al tronco del Peñ6n Blanco y define los bloques que aquí 

se denominan: l. La Mesa Prieta, 2. El Gato, 3. La Tinaja, 4. 

Majada Prieta, 5. La Campana, 6. La Víbora y 7. La Peña (figu

ra 4.2). 

Las fallas del sistema tienen bloque caída al suroeste, 

excepto la Falla Las Jaras que se interpreta con bloque caído 

al noreste con base en la proximidad (casi yuxtaposici6n) de 

los afloramientos de las Formaciones Zuloaga y Caracol en la -
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desembocadura del Cañón Las Jaras. En ninguna estructura se -

midió la inclinación de los planos de falla. 

A continuación se muestran en forma tabular otras cara~ 

teristicas qeométricas de las fallas: 

NUMERO :lOMBRE RUMBO LCJIGI TUO SAL iO E5 llt'IAüV 
(r..m. l {M.) 

EL BAJILLITO :tH53ºSE 2 + 20 

2 EL MUERiO '.'Ul5SºSE 2.5 +100 

3 LOS l/IOLINES t"H.:4GªSE 2.5 ? 

4 CHUPADEROS ~W56ºSE 4 ? 

5 EL VEJtERO ctW37ºSE 5 +150 

6 LP.S JARAS NW63ºSE +4.5 +600 

Es notable que la prolongación hacia el noroeste de ia 

Falla El Venero coincide con el lfmite surceste de los aflora

mientos de la Formación Caracol en la Hoja Salinas de Hidalgo 

(Falla Palma Pegada-El Venero) y q•1e dicho lineamiento es casi 

paralelo con el lfmite noreste de los afloramientos mesozoicos 

de la porción suroeste de la misma hoja. (Falla San Isidro de 

los Sancos-San Dionisia). 
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4. 1.3. Rasgos Lineales y Fallas Inferidas 

FRACTURA PROFUNDA C. EL MALPAIS-C. EL TEZOrtTEL 

En la porci6n septentrional del área se observa una alj_ 

neaciñn de volcanes monogenéticos con un rumbo este-oestp y -

una longitud de 50 km.; su proy~cción hacia el este coincide -

con el trunfamiento del Anticlinal Guanam~. 

FALLA SAN ISIDP.O DE LOS BAllCOS-SAN D!Oll!SIO 

Esta falla limita hacia el noreste los afloramientos me 

sozoicos, generalmente silicificados en la porción suroeste de 

la Hoja Salinas de Hidalgo. La estructura tiene un rumbo nora-

este 32° sureste, una longi~ud cie 30 k111. y ün ia1to de m~~ de 

200 m. 

FALLA PALMA PEGADA - EL VE!IERO 

La estructura es la continuación hacia el noroeste de -

la Falla El Venero del área Salinas, tiene una longitud de 32 

km; un rumbo noroeste 37° sureste y un salto mayor de lSOm. en 

Salto del Matorral y de más de 100 m. en el Cerro La Veta. 
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FALLA SANTA MARIA - SALTO DEL MATORRAL 

Esta estructura mide 28 km. dentro del área y tiene una 

orientaci6n noreste 15º suroeste con bloque cafdo hacia el no

roeste. 

La falla inferida limita haci~ el noroeste a la Sierra -

1e Salinas y se interpreta su continuidad hasta el cono ciner.i 

tico del C. Santa Maria; el salto de la falla es mayor a los 

260 m. 

FALLA EL ALEGRE 

Se extiende desde la Falla Las Jaras hasta la rancherfa 

La Lagunita (Hoja Esp1ri~u San~o) co11 ui1 rumbo no~c~tc 21º su

roeste;· mide aproximadamente 20 kms., el bloque sureste es el 

·cafdo con un salto mayor de 100 m. Constituye el lfmite sures-

te de la Sierra de Salinas. 

FALLA SAN IGNACIO 

Se trata de una falla escalonada que disloca la porción 

occidental del anticlinorio Santa catarina-San Antonio de Rul 

(Hoja Moctezuma). Se infieren dos segmentos con rumbo norte

sur, con una longitud total de 15 km. dentro del área, pues la 
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estructura se extiende al norte. El salto es mayor de 170 m. 

FALLA LA CUEVA 

El Anticlinorio Santa Catarina-San Antonio de Rul está 

dislocado en su flanco orl~ut~~ ~~~~~ta falla normal q~e se 

extiende desde la Estación Hacienda de Bocas 6º hacia el nor~ 

este a lo largo de 25 km. dentro del área. 111 oriente de la 

falla se ubica la Fosa de Arista. 

4. 1.4. Rasgos Estructurales de los Bloques 

PILAR DE GONZALEZ ORTEGA 

Este bloque incluye afloramientos más o m~oo> c~ten5os 

de la Formación Nazas y de la secuencia asignada tentativa- -

mente al Jurásico-Cretácico ya que sus características se e~ 

cuentran oscurecidas por un proceso de silificación; además 

de que sus afloramientos son muy escasos. Frecuentemente, e~. 

te bloque está cortado por vetas silicificadas como la que 

se observa en el C. Las Dos Hermanas; misma que tiene un -

rumbo noreste 28° suroeste. Los rasgos estructurales del 

bloque no se pudieron definir con claridad, únicamente se 

detectaron fallas normales de rumbo noroeste 55º sureste, -

en el flanco suroeste, del Cerrito Alto y que yuxtapo- - -
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nen a la Formaci6n Nazas con la unidad Jurásico-Cretácico no 

Diferenciado. 

FOSA DE SAtl ANTONIO DE LA PA2 

~=t~ ~~~~~~ión tiene una orientaci6n noroeste 35º sure~ 

te; está 1 imita da por las fal 1 as San !si dro de los Bancos San -

Dionisio y Palma Pegada-El Venero; sus dimensiones aproxima-

das dentro del :irea son: longitud 35 km., ancho 16 km. Dentro 

de h fosa únicamente se observa un afloramiento malo de ro-

cas del jurásico Superior; el resto de la fo~a est.'i cubierto 

por dep6sitos recientes y por dos volcanes monogenéticos. 

PILAR DE SAH JOSE DE PUNTEROS 

Bloque con forma triangular dentro del área, está deli

mitado por las fallas Palma Pegada - El Venero y Cerro Santa 

Marfa - Salto del Matorral. 

En este elemento las estructuras plegadas se encuentran 

conformadas por la Formaci6n Caracol, sus caracterfsticas ge~ 

métricas no fueron definidas con claridad dado lo exiguo de -

los afloramientos; otros rasgos estructurales notables son -

las mesas El Jacal6n y ~ Cochino que presentan una ligera i~ 

clinaci6n hacia el poniente; la veta silicificada del C. La 



Veta, con rumbo noreste 41° suroeste, dentro del área mide 2 

km. y cuando menos se extiende otro kilómetro hacia el nores

te; además, en el bloque se observan cuatro volcanes monogen~ 

tir:os. 

"!~.AP ';Al HIAS 

Descrito como Area con estructuras im~ricadas Salinas. 

FOSA ESf'IRITU SANTO 

Esta gran depresión se extiende entre la Fa11a El Ale-

grey las fallas escalonadas San Ignacio; tiene un relieve de 

lamerías labrados en la Formación Caracol y cubiertos casi -

siempre por caliche. Los lamerías aparecen interrumpidos por 

prominencias volcánicas como 1as cercanas al poblado Cabras y 

los conos cinerfticos. Al este y sureste de Espfritu Santo, 

el relieve está modificado por la presencia de mesas formadas 

por las ignimbritas de la Rio1ita Panali1lo. Las estruc'turas 

conformadas por las rocas estratificadas no son claras; únic~ 

mente se pudo observar una falla inversa que pone en contacto 

a la Formación Cuesta del Cura sobre las areniscas y lutitas 

de la Formación Caracol, al norte del poblado San Antonio. -

Sin embargo, es en este bloque, en donde ocurre el cambio en

tre las estructuras imbricadas del Area de Salinas y las es--
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tructuras plegadas del Area de Moctezuma. 

PILAR DE MOCTEZUHA 

Descrito implrcitamente en el Anticlinorio Santa Catari 

FOSA DE ARISTA 

Esta depresión se extiende al este de la Falla La Cueva 

hasta más allá del lfmite del prospecto. En la fosa única--

mente se observan algunos de los conglomerados terciarios, es

casos afloramientos de rocas basálticas del Cuaternario y de

pósitos recientes. 

4.2. ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS 

4.2.1. Análisis de las Estructuras Plicativas 

En virtud de ia aparente dispersión de los datos estru~ 

turales de rumbo y dirección de inclinación de la estratific~ 

ción del área se procedió a construir diagramas polares, uno 

para la región de Moctezuma (figura 4.Ja} y otro para la re-

gión de Salinas (figura 4.4a}; además se construyeron las ro

setas de rumbos de estratos (figura 4.5} con base en 406 da--
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tos del área de Moctezuma y 173 para Salinas. 

AREA MOC TEZ UMA 

En el diagrama para el área Moctezuma (figura 4.3al se 

definen dos planos, el promedio NE7°SW-4911W y otro subo!'"dina

da NW7ºSE-48NE. La máxima concentración de polos en una área 

se interpreta como reflejo de estructuras c~rradas recostadas 

asimétricas y similares, con plano axial NE8ºSW-48ºNW; {figu

ra 4.Jb), plano 2)), cuya charnela no podemos determinar. El 

plano subordinado se interpreta como el cierre de la estruct~ 

ra recostada; por lo cual, la concentración de esos polos es 

menor. Si lo anterior es cierto, la intersección de los dos -

planos mencionados nos define la charnela, que se orienta N4ºE 

con 6° de inclinación, como se muestra en la figura 4.3b, {p~ 

lo 3). 

AREA SALINAS 

En la figura 4.4a se observa que la distribución de los 

polos de estratificación del área Salinas es muy dispersa, di 

ferente a la de Hoctezuma; además, la orientación de los rum

bos {figura 4.Sb) tiene cinco direcciones principales, algu-

nas de las cuales se presentan en el área Moctezuma {figura -
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4. sa), los rumbos principales son: 

AREA MOC T EZU~IA 

l. fH!Sº-lSºSE 

2 .. ~!!t!SºSE-~:ESºSW 

AREA SALHIAS 

1. 11\JSº - 15ºSE 

2. NH25º .. 3SºSE 

J• ;;¿:¡5"-25"5~ 

4. NW45º-SSºSE 

5. N E45°-65ºSH 

En la figura 4.4a se ve reflejada la oricntaci6n pres~~ 

te en el lrea Moctezuma y otras mis. Bajo la consideraci6n de 

que la deformaci6n observada en Hocte~uma tambiln estl presen 

te en el lrea Salinas, se filtraron los datos que coinciden -

con los rumbos de Moctezuma para obtener una expresi6n polar 

mis clara de la diferencia; así se gener6 la figura 4.4b; en 

la cual se observan dos planos principales NE22ºS\·;-:.2°;:¡.¡ y -

NU27ºSE-42ºSW, a partir de los cuales se pueden proponer las 

siguientes hip6tesis: 

l. Ambos planos expresan un plegamiento buzante con plano - -

axial NE79ºSW-10ºSE y charnela SSSºN-46° (figura 4.4c). 

2. Cada plano expresa un pl~gamiento cerrado recostado con 

charnelas horizontales y cuyo plano axial es paralelo a 

los flancos (misma figura). 
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Una tercera hipótesis surge al considerar los otros dos 

planos que se observan en la figura 4.4b; estos planos se utj_ 

lizaron de la misma manera que se hizo en el lrea de Moctezu

ma; para obtener la orientación de las charnelas de los plie

gues propuestos en la hipótesis anterior; así se obtienen-los 

PLANO AXIAL (pa) 

l. N E22º SW-42°NW 

2. llW27ºSE-42ºSW 

PLANO OE CIERRE Pe) 

l'. NW4lºSE-66ºS\.: 

2'. NE84ºSW-50ºNW 

CHARllELA (ch) 

1. S44ºW-23º 

2. N55°W-29° 

Con lo cual ~e podría proponer que en el lrea de Sali

nas existen tres sistemas de pliegues cerrados similares a -

les del 5rca Mcctezum~: u~o con la misma-ori~ntaci6n y otros 

dos girados. 

Sin embargo, de las tres hipótesis planteadas ninguna 

corresponde al tipo de estructuras observadas en el ~rea, por 

lo cual, se debe interpretar que la dispersión de los polos 

de la figura 4.4a expresa a un conjunto de escamas tectónicas 

imbricadas que posteriormente fueron dislocadas por un falla

miento normal noroeste-sureste tal como se expresa en la car

to~raffa del área. El contraste en el estilo de deformación 

entre las áreas Moctezuma y Salinas se expresa claramente en 
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los diagramas polares y en las rosetas de rumbo. 

4.2.2. Análisis de las Estructuras Disyuntivas. 

Con la información estructural de las rocas volcánicas 

de la Sierra el Dur~znc s~ c~nstruyeron los diagramas polares 

de la figura ~.6 y 1oi íC;c~~= 1e '~ ~i~11ra 4.7. se utiliza-

ron datos de 35 fracturas y lu fallas normales de la Dacita -

Jacavaquero y de 40 fracturas de la Latita Portezuelos; en --

las figuras se observan los siguientes planos de fractura v -

rangos de rumbo, pr~fcrenciales: 

tJI !DAD PL#lOS PREFERE?lC !ALES INTERVALO DE RUMBOS 
DE FRACT'.J".'S DE FRACTURAS* 

DPC ITA JPCIWAQUERO l. NE63ºSW-90° l. !'IW65º-80ºSE 

2. NW39°Se-7lºSll 2. NW35º-SOºSE 

3. N E32ºSW-90º ~. N E55º-70ºSri 

4. NW22ºSE-70"N E 

LATITA PORTEZUELOS 1. NW41 ºSE-90º l. NW70°-85ºSE 

2. ~I E64ºSW-90º 2. NW40º-55ºSE 

3. NW39ºSE-61 ºSW 3. N E65º-80ºSW 

4. NW 7ºSE-90º 4. NWlOºSE~"l E 5u5w 

Además, se obtuvo la dirección de la tensión relativa 

para la Dacita Jacavaquero: UE17ºSW casi horizontal (figura --

4.6b), si consideramos esta dirección de esfuerzo el plano pri.!:!, 

cipal de ruptura ser~a: NW73ºSE (a 90° de la anterior) y los -

* Los rangos de las fracturas están desfasadas 5° para lograr una mejor 
ilustración. 
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planos conjugados se encontrarfan entre los rumbos UW28ºSE y -

NE52ºSW (a 45º del plano principal de ruptura). Al analizar -

los planos de fractura de la Dacita Jacavaquero observamos que, 

los plano5 l y 2 (figura 4.6a) se pueden atribuir a este sist~ 

ma y se pueden descomponer en las orientaciones 1 y 2 (figura 

4.7a); en tanto que, la orientación 3 (la principal) represen

ta otros planos de ruptura que no tienen relación posible con 

el esfuerzo de tensión analizado. 

En la Latita Portezuelos se Identificaron únicamente -

cinco fallas; mismas que, en un diagrama polar se dispersan; -

no obstante sugieren una tensión en sentido este-oeste. Si an.!!_ 

lizamos las fracturas de la Latita Portezuelos con base en el 

va que los planos l, 2 y 3 (figura 4.6c) corresponden muy bien 

al sistema, lo que se aprecia mejor en la figura 4.7b; pues -

ahr la orientación principal NW77.SºSW es casi paralela al pl.!!_ 

no telirico de ruptura princi;:ial (NW73ºSE) y los planos conjug.!!_ 

dos 2 y 3 se encuentran 30° a cada lado. El único plano de ru~ 

tura que se aparta del sistema es el plano 4 (figura 4.6c) el 

cual se refleja en la dirección 4 de la figura 4.7b y es casi 

paralelo a tres de las fallas medidas en el campo; con lo cual 

se puede considerar otra dirección de tensión este-oeste. 

De lo anterior podemos concluir que: l. El sistema de -
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tensi6n NE17ºSW afect6 a las dos unidades mencionadas¡ 2. La -

direcci6n de fracturamiento NE62.SºSW (3 en la figura 4.7a) es 

privativa de la Dacita Jacavaquero (la m&s antigua de las dos 

analizadas) y 3. Se bosqueja un campo tensional este-oeste. 

Al extrapolarse estas inferencias a toda el área estu-

diada encontramos que: las fallas con rumbo general noroeste

sureste que dislocan a1 bloque Salinas (figura 4.2) y las fa-

llas San José del Grito y Rancho 9uevo (figura 4.1) están in

clufdas en el sistema de tensión NE17ºSW al igual que las fa-

llas normales inferidas San Isidro de los Bancos-San Dionisia 

y Palma Pegada-El Venero. 

Si b~~n tedas est~5 Tallas corresoonden mejor a una te~ 

si6n NE47ºS\\. El resto de las fallas normales descritas se 

ajustan al sistema tensional este-oeste excepto la fractura -

profunda C. El Halpais-C El Tezontel. 

Por otro lado la cronologfa de las fallas se establece 

con la edad de las unidades involucradas y con las relaciones 

geométricas entre ellas. Primero ocurrió el sistema tensional -

noreste-suroeste entre el Oligoceno y el Pleistoceno y el es-

fuerzo este-oeste ·en el Pleistoceno. 
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4.3. S{ntesis Tectónica. 

En la regi6n se puede reconstruir una evolución tectónj_ 

ca a partir del Triásico Superior; tiemp~ en el cual, el área 

se er.contraba en un borde continental bajo el cual se consum{a 

u11a ~~~~e~ ==~!~i~~ Pn una margen tect6nica convergente; simu! 

táneamente a la ruptura de la masa continental, proceso que s~ 

paró a la Placa Norteamericana de la Afrtcan~ y Sudamericana. 

Este fenómeno propició una dislocación en pilares y cuencas 

en el noreste de México; en do11de se acumularon secuencias elás

ticas y posteriormente ocurrió una transgresión, (la distribu

ción de los elementos positivos y neRativos se observa en la 

figura 4.8). El área fue un ámbito marino progresivamente sub

sidente hasta convertirse en un medio batial; recibió sedimen

tos marinos durante el lapso Jurásico Tnrdío -Cr~tácit:'O T<tr -

dio ; el paquete sedimentario se estima mayor a los 1000 m. H~ 

cia finales del Cretácico e inicios del Terciario ocurrió una 

fase compresiva con sentido oeste-este; que en el área generó 

estructuras contrastadas: Pliegues recostados hacia el orien

te en el tercio oriental y estructuras imbricadas en la parte 

central. Unicamente la cubierta Jurásico Superior-Cretácico se 

encuentra involucrada claramente en esta deformación. En algu

nos niveles basales de la secuencia se observan rasgos de de

formación por flujo plástico y recristalización que expresan-· 

esfuerzos de cizalla y un deslizamiento de la cobertura al ni-
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vel basal de la Formación Zuloaga sobre la secuencia volcano

conglomerática más rígida de la Formación tlazas. El metamorfi~ 

mo de bajo grado y los niveles cataclásticos que ésta última -

presenta; es probable que se deban a una deformación pre-Jurá-

sico taroío relacionada con la acreci6n del Arco de Islas Z~ 

En el Eoceno se emplazaron intruslvos graníticos poste& 

tónicos. Posteriormente ocurrió vulcanismo asociado a la con

vergencia de placas tectónicas en e: borde occidental del pals; 

primero de tipo andesítico en el Eoceno; después silícico en -

el Oligoceno; entre ambos eventos se registró una interrupción 

en el magmatismo de cerca de 14 m.a., tal vez por la migraci5n 

del arco volcánico continental hacia terrenos más orientales y 

su posterior retroceso. 

La región estuvo sometida a esfuerzos distensivos entre 

el Oligoceno y el Plioceno en sentido noreste-suroeste; en el 

Cuaternario los esfuerzos distensivos actuaron en sentido es

te-oeste. Este par de esfuerzos dislocaron la región primero -

con fallas normales noroeste-sureste y después con fallas de 

rumbo casi norte-sur hasta conformar el conjunto de pilares y 

fosas que confo~man la región. 

109 



También en el cuaternario se desarrolló la fractura -

profunda c. El Malpars-C. El Tezontel. Adem.Ss. en la actuali

dad se observan fallas de desplazamiento lateral izquierdo al 

sur del Srea sobre la Carretera Ahualulco-Charcas. 
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5. ~EOLOGIA M!STOP!CA 

La historia geológica de la regi6n se puede reconstruir 

a partir de las primeras etapas del proceso de apertura del -

Golfo de México en el Trilsico Superior; este proceso se aso-

eta a la separación de Gondwana (placas Africanas y SudamericA 

na) de la Placa Norteamericana. 

Estas primeras etapas se caracterizan por la generaci6n 

de pilares y cuencas que condicionaron la distribuci6n de las 

masas terrestres y marinas del Jurásico en el noreste de /léxi

co. Simultáneamente a esta ruptura continental. se desarrolló 

una margen convergente en el borde occidental de la corteza -

continental de aquel tiempo. Este hecho puede inferirse de la 

composlci6n litológica de la Formación Nazas que muestra una 

fuerte influencia volcánica, propiciada probablemente por la 

presencia cer·cana de un arco volcánico continental. En el área 

de Zacatecas la secuencia marina del Triásico muestra también 

una fuerte influencia volcánica y es probable que se haya ori

ginado en el marco de un arco de islas; sin embargo, las rela

ciones especiales entre estos arcos no puede ser claramente -

precisada ya que es problable que estos dos dominios hayan si

do yuxtapuestos por fen6menos de la Tect6nica de Placas. Coney 

(1983) ha sugerido que la Formación Zacatecas puede ser un - -

alóctono de procedencia desconocida; que se agregó al borde --
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occidental de la corteza continental antigua sobre la que evo

lucion6 la Formaci6n Nazas. En la figura 5.1 se muestra la di~ 

tr1buci6n actual de los afloramientos que atestiguan los dife

rentes ambientes triásicos. 

r.t ·1ap~o Vu.-~z~::: T!!~::''!"'?'"f'."I -JurSsico Medio no está repr~ 

sentado en el área, se infiere que fue un tiempo de erosi6n. -

Durante el Oxfordiano se instaur6 en el área ~n ambiente sedi

mentario de plataforma calcárea en el marco de una transgresi6n 

marina como uno de los episod)os tardtos de la apertura del Gol 

fo de M~xico, pronto este evento transgrestvo cubri6 los anti

guos terrenos continentales y se generaliz6 una comunicación 

con el ámbito marino del Pactfico dejando un conjunto de islds 

que aportaban sedimentos elásticos a su entorno (figura 5.2); 

en el área se observan sedimentos elásticos en la porc16n ba-

sal de la unidad oxfordiana; posteriormente ce manera Intermi

tente la influencia elástica con horizontes arcillosos esto úl 
timo como reflejo del cambiante proceso d~nudatorio a que est~ 

vieron sujetas las islas del Jurásico Tardín, Paulatinamente 

los mares fueron profundizándose y adquirireron caractertsticas 

ftsico-qutmicas que inhibieron la precipitaci6n calcárea y pro

piciaron la acumulación de rocas fosfatadas intercaladas con -

pedernales, durante el Kimmeridgiano-Tithoniano. Para este - -

tiempo el área se encontró en la transici6n entre aguas someras 

y profundas y en un ambiente reductor. 
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Con el tiempo el ambiente evolucionó; s! bien, cada vez 

el área se profundizaba más, se restableció la sedimentación -

calcárea con carácter arcillosa y con intercalaciones de luti

tas calcáreas que expresan la denudación de áreas insulares -

cercanas durante~• inicio dei Cretácico; has"ta que la trans

gres1ón cuor1ó totalmente la Isla de Valles en el Neocomiano -

Tardío -Apl ti ano Temprano (figura 5.4); en los bordes de la -

isla se desarrollaron edifica_ciones arrecifales; mismas que, 

propiciaron una sedimentación evaporrtica en el área del post

arrecife; asf se acumuló la Formación Guaxcamá. En tanto que, 

en el área se acumularon calizas pelágicas con nódulos y con

creciones de hematita de la Formación Tamaulipas Inferior. 

En este trabajo no se identificaron rocas del Aotiano -

Superior; no obstante se puede plantear que las condiciones b~ 

timétricas fueron similares a las descritas para la Formación 

Tamaulipas Inferior, ya que la secuencia Albiano Cenomaniano -

Inferior indica condiciones pelágicas y el desarrollo de turbl 

ditas calcáreas (figura 5.5); sincrónicamente, en el área de 

la antigua Isla de San Luis Valles se establece un complejo -

arrec~fal, que ocasionalmente aportó elásticos calcáreos hacia 

el área; pues ~sta se encontraba en la zona batial en el pie -

del talud continental. 

* Carrillo B. 1971. 
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Hacia finales del Cenomaniano el aporte de terrígenos a 

la cuenca se incrementa notablemente; ademas se incorporaron a 

la sedimentación pelágica horizontes de origen volcánico que -

expresan vulcanismo contemporáneo hacia el oeste. Este cambio 

en el r~gimen sedimentológico pudo originarse por una de las -

dos causas: 

l. El levantamiento generalizado hacia el poniente de un área 

en donde se desarrolló un arco volcánico. (Horln, 1984). 

2. Por la apoximación de un arco volcánico que viaj6 como un -

alóctono desde lreas más occidentales; al acercarse aportó 

material volcánico y elásticos. (Coney, 1983). 

Sajo cualquiera de los mecanismos esbozados; la sedime~ 

tacfón se tornó elástica de tipo flysch con aporte de material 

volcánico a partir del Turoniano Tardío hasta el Campaniano 

(figura 5.6); en el marco de una regresión generalizada como -

preludio de la deformación de finales del Cretácico e infcics 

del Terciario. 

A falta de un fechamiento que permita precisar la edad 

de las rocas más jóvenes involucradas en la deformación por -

compresión, se considera que la deformación empezó durante el 

Maestrichtiano y cesó antes del emplazamiento del intrusivo po~ 
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torogénico de Peñ6n Blanco (48~4 m.a. ). Eoceno. 

Posteriormente y en parte sincrónicamente a la deform~ 

ción compresiva, el Srea ya incorporada al Smbito continental, 

tuvo una evoluci6n que se inici~ ccn 1e ~cumulaci6n de rocas 

conglomer~ticas en las oepresion~~ ~i11 ú1~tt~~~ ~~~=;~=~~ ~~~ -
se formaron como consecuencia de la deformaci6n. Estos conglo

merados incluyen fragmentos de las rocas grantticas. 

En el Eoceno ocurre actividad volcSnica de carScter an

desttica asociada a la margen convergente desarrollada en la 

porción·occidental del pats; después de un lapso de a~roximad~ 

mente 14 m.a. sin actividad volcSnica; ésta se restablece, ah~ 

ra con carScter siltcico durante el Oligoceno; en un intervalo 

de 4 m.a. son extravasadas gran cantidad de rocas ignimbrtti-

cas y otras asociadas. Después del Oligoceno ocurri6 una etapa 

tectónica de deformación de carScter distensiva; durante la -

cual se dislocó la región segGn un sistema de fallas normales 

noroeste-sureste, como las que se observan en el Anticlinorio 

de Santa Catarina-Sa~ Antonio del Rul y en el área de Salinas. 

Las fosas que se formaron por ejemplo la fosa de -

San Antonio de la Paz, fueron rellenados por materiales congl!!_ 

merSticos. Este sistema de fallas noroeste-sureste se encuen-

tra truncado por fallas posteriores de rumbos noreste-suroeste 



y norte-sur que acabaron de conformar los pilares y cuencas de 

la región en el Pleistoceno. Simultáneamente se desarrolló la 

Fractura Profunda c. El Malpais-C. El Tezontel que propició la 

actividad volcinica basica; a13urios volc~t\es rnonogen~ticos ªPA 

rentemente están asociados a la react1vac1on oe rai las an~1- -

guas. La historia reciente del área est! expresada en la acum~ 

lación de abanicos aluviales, desarrollo de caliche y sedimen

tación 1ac~stre intermitente. 
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6. GEOLOGIA ECONOMICA PETROLERA 

6.1. MAN l FESTAC ION ES DE H 1 DROC ARBUROS 

En el área de estudio no se encontr6 a1g~na manifesta-

ci6n de hidrocarburos. 

La manifestación más cercana ocurre en la región Arista, 

S.L.P., en donde se encuentra aceite fósil en las rocas calcá

reas de la Formación El Abra (Carrillo, B., 1971). 

6.2. ROCAS GEN ERADO RAS 

Aunque ninguna de las unidades aflorantes es rica en m~ 

teria orgánica, se considera que los horizontes arcill~sos y -

calcáreo-arcillosos de las formaciones La Caja, Taraises, Ta-

maulipas Inferior e lndidura pudieron generar hidrocarburos; -

si esto ocurrió, el petróleo migr6 lateralmente, muy probable

mente hacia las facies prearrecifales y arrecifales del Cretá

cico desarrollado en el borde occidental de la Plataforma Va--

11es-San Luis Potosf. 

6.3. ROCAS ALMAC EN ADORAS 

Con base en las caracterfsticas observadas en las dife-
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rentes unidades sedimentarias del área se consideran como pr~ 

bables rocas almacenadoras a la secuencia calcárea de la Form~ 

ci6n Zuloaga y a los horizontes conglomeráticos de la Formación 

Cuesta del Cura. La Formaci6n Zuloaga tiene como factores adveL 

sos a la acumulación: su reducido espesor, la recristalización 

que destruyó su porosidad original; sin embargo las grietas de 

tensión que presenta pueden representar un volumen considera-

ble de almacenamiento; además, las rocas impermeables de la -

Formación La Caja que le sobreyace, funcionarían como roca se

l lo. Por otro lado, los horizontes conglomerá1icos de la Form~ 

ción Cuesta del Cura; si bien no constituyen una verdadera ro

ca almacenadora dentro del área, su presencia sugiere posibili 

dades almacenadoras hacia la Plataforma Valles-San Luis; en c~ 

yo margen pueden exis~ir facie~ pc¿arrecif~lc~ con g~~n poro5i 

dad. 

6.4. TIPO DE TRAMPAS 

6.4.1. Estructurales 

El Anticlinorio de Santa Catarina-San Antonio de Rul en 

la zona de su culminación puede constituir una trampa estruct!!_ 

ral al nivel de la Formación Zuloaga; sobre todo si considera

mos que es de esperarse que en esta área la carpeta Jurásico -

Superior-Cretácico no presente estructuras imbricad~s. En el -
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~rea de las estructuras imbricadas es posible que se hayan de

sarrollado 2scamas tect6nicas con una terminaci6n en forma de 

anticlinal; escamas en las que se encuentren involucradas las 

Forraacicncs Zuloaaa y La C~ja en posición narmal~ de tal forma 

6.4.2. Estratigráficas. 

Dentro del área no se espera que existan trampas de ti

po estratigr~fico; no obstante en los niveles desde el Oxfor-

diano hasta el Turoniano es factible localizar los cambios de 

facies más nertticas, inclusive arrecifales, hacia el este en 

el borde de la Plataforma Valles-San Luis. 

6.5. FACTORES ADVERSOS A LA ACUMULACIOrl DE HIDROCARBUROS. 

El principal factor adverso a la acumulaci6n de hidro-

carburos en la zona estudiada, es la silicificación generaliza 

da en la porción mas occidental; en la cual inclusive, no es -

factible diferenciar las unidades del Jurasico-Cretacico expue~ 

tas; dicha silicificaci6n destruyó la porosidad de las rocas. 

Otro factor· adverso es la recristalización que presenta 

la única unidad que tiene posibilidades de funcionar como roca 

119 



almacenadora: la Formación Zuloaga; ademSs de que dentro del -

área no se observan !"Ocas generadoras que hayan aportado hidro-

carburos a la posible roca almacenadora; sin embargo, no se d~ 

be descartar una migración desde otras Sreas más al oriente. 
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7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Las conclusiones y recomendaciones de orden estratigr.! 

fico, estructural y económico que se obtienen del presente -

trabaje ~en las siguientes: 

Se reconoció una secuencia mesozoica marina que consi~ 

te de las formaciones: Nazas, conglomerados y rocas volcáni

cas con metamorfismo incipiente; Zuluaga, calizas recristali

zadas en estratos gruesos con algunos horizontes calcáreo-a~ 

cillosos; La Caja, limolitas y calizas fosfáticas con estra

tos de pedernal; Taraises, calizas wackstone y calizas arci

llosas en estratos medianos; Tamaulipas Inferior, calizas wa

ckestone con nódulos de ped~rne1. h~cio •~cima muds~one con 

nódulos de hematita; Cuesta del Cura, calizas wackestone con 

boudinage y bandas de pedernal en estratos delgados y media

nos, con algunos conglomerados intraformacionales; Indidura, 

calizas wackestone y packstone intercaladas con lutitas cal

cáreas; Caracol, intercalación de lutitas y areniscas tipo -

flysch. 

El espesor estimado para la secuencia anterior es de 

aproximadamente 1400 m. 
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Fueron 1dent1ficadas las siguientes unidades continen

tales del Cenozoico. 

y masivos cementados por carbonatos; conglomerado del Tercia

rio, formado por elásticos de rocas volcánicas; Intrusivo gr~ 

nftico, troncos y apófisis de granito de muscovita; Adensita 

Casita Blanca. rocas andesYtica~ frecuentemente propilitiza

das; Dacita Jacavaquero, dacitas porffdicas con amfgdalas re

llenas de calcedonia; Latita Portezuelo, derrames lávicos con 

fenocristales de plagioclasa; Riolita Panalilo, miembro infe

rior hfbrido, miembro superior ignimbritas y tobas riolfticas; 

Formación las Joyas, derrames basá•ticos y conos cinerfticos; 

Depósitos Recientes, aluviones, depósitos de talud, lacustre 

y caliche. 

Las rocas volcano-clásticas de edad pre-Jurásico por -

su similitud 11tdlógica fueron asignados a la Formación 

Nazas. 

La formación Nazas subyac.e mediante un contacto disco.r. 

dante y tectónico a la Formación Zuloaga. 

El carácter tectónico del contacto entre la Formación 
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Zuloaga y la Formación Nazas se observa en la recrista-

1 ización de las calizas y en los rasgos de deformación 

de la parte basal de la Formación luloaga. 

Se observó toda la columna del Cr~t~cico, excluyendo a 

las rocas correspondientes al Aptiano, t:St.o """" :m;;1 ~==

un hiatus. Es p~obable que su ausencia sea aparente por 

cuestiones estructurales y erosivas. 

Las rocas del Albiano-Cenomaniano pertenecen a la Form~ 

ción Cuesta del Cura y son depósitos de Cuenca, los que 

cambian a facies de plataforma al este del extremo orien 

tal de la zona estudiada, lo que indica el 1 tmite apro

~imcJo ~r.t~c 1~ pl~t~forma de Valles-San Luis Potosl y 

la cuenca Mesozcico del Centro de México. 

Las rocas del Cret5cico Superior son arcillo-calc5reas 

y arcillo-arenosas y corresponden a las Formaciones ln

dldura y Caracol, respectivamente. 

La discordancia que existe entre los estratos de la un.i. 

dad pre-Jurásica Superior y las rocas suprayacente5 in

dica que estos sufrieron un plegamiento previo al depó

sito de las·rocas del Jurásico-Cretácico. 

Los contactos observados entre las unidades jurásicas y 
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cretScicas son concordantes. 

Se identificaron dos estilos de deformación: uno de -

pliegues cerradas. reca~tados con rumbo general norte

sur y vergcntes h~cia el este, en el sector oriental 

(~rea Moct.t::Lu•uG ~ ::i ::t;.;~ ~~ 4 "-•:amas tect5nicas imbrica

das en la porción centro occidental (áréa Salinas). 

Las principales estructuras son: El anticlinorio Santa 

Catarina-San Anto;¡io de Rul (Pilar Mocte7.uma}. el pi

lar de Salinas y la porción sur del Anticlinal de Gua

namé. 

La Fractura profunda C. El Malpais - C. El Tezontel <;!S 

la continuaci6n occidentai de la gr.:in fr-actura del ba

samento mencionada por Carrillo B. (1971). 

El carScter de los xenolitos observados en las bombas 

volcSnicas asociadas a las estructuras mononenéticas -

permite proponer un basamento de rocas metamórficas en 

el área. 

De acuerdo con el resultado de este estudio desde el -

punto de vista económico - petrolero se considera a la 

zona con pocas posibilidades petrol1feras. Los hidro-
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carburos que se pudieron generar muy probablemente mi

graron hacia los bordes de la plataforma valles-San -

Luis. 

En la cu?minuci6n del .;;actor st::plenlrional dei Ant.iclj_ 

ouf 1v Yt Sant.a .:.dtar1na-.:.an A.nt.on10 de RuJ oueden te-

ner hidrocarburos al nivel de la Formación Zuloaga. 

La porción más occidental del área carece totalmente 

de interés petrolífero por la silicificación que pre

senta la secuencia. 

Como resultado de este estudio se han delineado carac

terísticas estratigráficas del área, pero se recomien

da un estudio estratigráfico más detallado de las ro

cas sedimentarias aflorantes, con objeto de efectuar 

correlaciones con las zonas cercanas, principalmente a 

las unidades pre-Jurásico Superior. Así como estable

cer claramente las caracterfsticas, naturaleza, rela

ciones espaciales y significado de dichas unidades. P~ 

ra que en base a ese conocimiento se considere la pro

babilidad de programar o no un pozo paramétrico con o~ 

jetivo Paleozoico. 
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Obtener fechamiento por el ~étodo de Potasio-Arg6n u 

otro, de las rocas pre-Jurásico Superior del área, pa

ra precisar su posici6n estratigráfica y asf mejorar 

la interpretac;6n de dichas rocas. 

Realizar estudios geoqufmicos en las unidades a~ciiio-

tácico Infer;or expuestas al sur del e. Peñón 81 aneo, 

para conocer su comportamiento como rocas generadoras. 

Establecer la continuidad lateral de las dos franjas 

con estilos de deformaci6n contrastados hacia el norte 

al sur del área para evaluar su potencialidad como tra~ 

pas estructurales. 
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