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F!F~UHE"tl 

El Are a de estudio, Ge 1 oc: ali ::a en la porci on sur del Esta.do de? Nu~vo 
Leon y la porción noroccidental del Estado de San Luis Potosi, 
abarcando un área de aproximadamente 187(1 ~m , se sitóa entre toe 23• 
:.Z1!P y 23º 45~ de latitud norte y los 100° 10 y lO•:J" 40' de longitud 
oeste. 

Se caracteri~a por ser una ~ona semiArida, con un amplio dominio de 
los climas secos y semisecos, alcanzando una precipitación media anual 
del orden de los 428.0 mm y una temperatura media anual de 19• C; 
factores que reducen considerablemente la potencialidad acuífera de la 
región. 

ne 1 as observaci enes real i ::adas en los recorridos de campo, se 
reconociO la presencia de dos ambientes de depósito para esta zona; la 
:ona de cuenca y la ~ona de plataforma. La primera con rocas que en 
edad van del Jurásico =uperior hasta Cretácico Superior, int2r\1alo 
representado por la secuencia evaporitico-carbonatada de la Formación 
Olvido; la secuencia arcillo-calcárea de la Formación La Casita, la 
secuencia calcáreo arcillosa de la Formación Taraises y la secuencia 
predominantemente calcárea de las Formaciones Tamaulipas Inferior, La 
Peñ·a, Tamaulipas Superior y Cuesta del Cura; la secuencia 
calcáreo-arcillosa de la Formac:ión Agua NLteva y finalmente tos 
sedimentos arcillo-calcáreos de la Formación San Felipe. Para la ~ona 
de plata~orma 1 ocurren predominantemente rocas calcáre~s que en 
conjunto van en edad del Cret~cico Medio al Cretácico Superior; 
estando representado dicho· período por el conjtmto .;iirr1=1r.t.fal y 
depósitos asociados de la For1r1aciOn El Abra; por la Formación Tamasopo 
CHiembro Inferior y Miembro Superior) asi como por los sedimentos 
calcáreo-arenosos-arcillosos de la Formación Cárdenas. 

Se reconocieron y c:artog1-afiaron las tres facies de la Formac16n El 
Abra, identificando que para el Cretácico Medio la zona arrecifa] 
formo una serie de parches arrecifales, alineados en el borde de la 
plataforma. 

T~ctonicamente la 2ona estuvo sujeta a los fenómenos compresivo 
dístensivos de fines del Paleo2oico e inicios del Triá.s.ico 1 evento• 
que originaron y condicionaron la paleogeografia del Mesozoico. 
Uuedando integrada de esta manera tanto la Plataforma Valle&-San Luis 
Potosi como la Cuenca Meso~oica del Centro de M•Hico, estando 
constituida la primera por un basamento de rocas paleo2oicas,tri~sica& 
plegadas y falladas. Con este marco tan~o en el Jur,sico como en el 
Cretác:ico se desarrolló una »edimentac16n evaporitic:a, arcillosa 
y/o c~lcAre~, con características particulares dependiendo del 
ambiente de depósito. En el Cretactco Superior, la zona Fué afectada 
por los; fenómenos compresivos de la Orogenia La.ramide, estableciendose 
de este modo, dos ~onas con diferente estilo de deformaciOn : la zona 
de pl.:ataforma caracteri:ada por presentar pliegues suaves y amplioia, 
abiertos en las 'rocas; de la Formac:i ón El Abra y l• zona de cu•nca que 
se caracteri~a por present.ar pliegues apretados, la mayoria 
sensiblemente asimétricos, abiertos en la Formación Agua Nue·va. 

Hidrogeologicamente se e•tablece la ewistencia. de un a.cui+ero de 
permeabilidad media a baja en el material de relleno ubic•do en la 
2ona de plataforma. Se considera de posibilidades restringidas al 
ma.teri•l de relleno de la =ona de cuenca. La facies m•• atractivd 
desde el punto de vista hidrogeológico, lo con~tituye 1• facie• 
arraci4•1, sin des;cartar a las otras; doa. se postula ad•••s qua da 
ext&tir un flujo regional en 13 :ona de plat•forma, ~ste aparecería • 
profundid•des; m•yoreSi de eoo metro». H•cia la zona de cu•nca, we 
definen como potenciales acuíferos a las rocas del Cretácico Medio. 



CAPITULO 

1.1.-

?NTRODUCCION. 

11 El agua es 1 a madre del vino, 
nodriza y fuente de la fecundidad, 

adorno y refresco del mundo 11 

Charles Mac:key < 1814-1889) 

ANTECEDENTES 

A lo largo de la hi,;toria de la humanidad, el agua ha 
sido considerada como el elemento vital para su desarrollo, y no 
solo por el hombre, sino para la supervivencia de la vida en el 
planeta, ya que sin dicho compuesto,cualquier actividad se verA 
reducida o anulada. 

En México, con una explosión demográfica alta, la 
concentraci On en 1 as ciudades de un ni:amero cada vez mayor de 
habitantes y con la necesidad de crear •reas favorables a la 
agricultura y con grandes regiones Aridas y semiAridas, se tiene 
la funciOn de llevar a cabo la investigación, exploración y 
manejo del liquido vital, atendiendo en forma primordial a las 
aguas subterráneas. 

En un pais como 
detallados de explorac:!On 
h!dr4ulic:os subterr4neos. 

el nuee.tro, se necesita de estudios 
y preservaci On de 1 os recursos 

En los territorios de San Luis Potosi y Nuevo LeOn, 
ubicados aproximadamente en el noreste del pain, con una oeologia 
y geo~rafla por demA6 variada, la irregular distribución de lo& 
recursos h1dr4ul1coa subterrAneos origina zonas con relativa 
abundancia de agua y e•case• de la misma en ciertas regiones, 
lo que ocasiona un desarrollo disarmónico y un crecimiento no 
equitativo. 

Motivo por el cual, la Secretaria de Agricultura y 
Rec:ursos Hldr6ul!c:os a través de la Subd!rec:c:lOn de Prospec:c:i On 
Geohi drol 6Qica, con vi no en que se desarrollara el proyecto 
11 Dctcrt1inact6n del M'arco HidrogeolOgico de la zona Dr. 
Arroyo-Matehuala, estados de Nuevo LeOn y San Lui e> Potosi, a 
partir" del an•ltsi• aeolOgico-Estructural", que a la vez sirviera 
como tema de tuaia, en apoyo al programa que la propia Secretaria 
ha desarrollado a través del Instituto Mexicano de Tacnalogia 
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del Agua, organismo descentrali::ado de la misma dependencia, asi 
como una respuesta al llamado que han hecho las Instituciones de 
Educación Superior de que las dependencias gubernamentales apoyen 
la eficiencia terminal de los estudiantes que han completado su 
ciclo escolar y que estan preparados para integrarse a la vida 
productiva del país, para de estB forma cumplir con el objetivo 
que la sociedad espera de ellos. 

A su ve:?, una de los objetivos que tiene encomendados 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es el de apoyar por 
medio de una beca-crédito a sus tesistas, con el propósito de que 
estos, dediquen tiempo completo a su investigación y ésta, se 
concluya en un tiempo adecuado a sus objetivos particulares. Por 
lo cual, nos consideramos beneficiados con este programa pues la 
citada investigación pudo llegar a buen término. 

1.2.- OBJETIVOS 

El propósito del presente trabajo es el de conocer con 
mayor definición las unidades litoestratigráficas y su 
potencialidad hidrogeológica para constituir zonas favorables de 
recarga y almacenamiento del agua, razón por la cual el 
Departamento de ExploraciOn Geohidrológica propuso los siguientes 
objetivos ; 

al Definir las facies litolOgicas de las roca~ cretácicas. 
b) Delimitar a semidetalle las unidades litoestratigréficas Ce la 
zona. 
c) Identificar las estructuras geológicas. 
dl Relacionar lo~J:_e~ultados de las perforaciones realizadas en 
el érea de estuCiO- con los rasgos geológico-estructurales 
definidos. 
e> Identificar las unidades y estructuras hidrogeológicas de la 
zona. 
f) Identificar las zonas o áreas favorables para la perforación 
de pozos exploratorios. 

1.3.- LOCALIZACION, 

El area de estudio queda comprendida en la porción 
noreste del Estado de San Luis Potosi y la porcion suroeste del 
Estado de Nuevo Leon. tomando una forma rectangular que abarca un 
área de aproximadamente 1870 kilómetros cuadrados. 

Geograf icamente se encuentra limitada por las 
coordenada& 100° io• 00" y 100• 40' 00 11 de longitud oe11te y 23° 
25' 00 11 y 23º 45' 00" de latitud norte. 

Cubriendo en forma total la hoja DETENAL Metehuala 
<F14-A2Sl y en forma parcial las hojas DETENAL Dr. Arroyo 
<F14-A26l, Sierra El Azul <Fl4-A3Sl y Mier y Noriega <F14-A36l. 

Los municipios que se ubican dentro del are• de estudio 
son dos: Matehuala en el _Estado de San Luis Potosi y Dr. Arroyo, 
en el Estado de Nuevo Leen. Fig. No. 1.J.1. 
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1.4,- VIAS DE CDHUNICACION. 

La principal vía de comun1cac10n a la región de estudio 
es la carretera federal No. S7, México-Piedras Negras que la 
cruza en dirección Norte-Sur, pasando por la ciudad de Matehuala. 
En este punto, se entronca la carretera estatal No. 61 
Matehuala-Dr. Arroyo-Linares, la cual atravieza la región en 
dirección oeste-este. 

De la población de Dr. Arrovo, Nuevo León, se contin~a 
un ramal de dicha carretera que llega hasta la población de Mier 
y Noriega, ésta carretera cru2a de Norte a Sur la porciOn 
oriental de la zona de estudio. 

La carretera estatal es la vía de acceso más importante 
hacia el resto del área, que se encuentra más o menos bien 
comunicada por caminos engravados que unen las cabeceras 
municipales con los poblados y ejidos más importantes; existiendo 
una gran cantidad de brechas las cuales facilitan la comunicación 
entre las rancherías y los ejidos pequeños. 

En cuanto a vias f~rreas. la región se encuentra 
comunicada por el ferrocarril México-Laredo, que une a la ciudad 
de Matehuala, mediante el ramal Vanegas-Matehuala. Tanto la 
ciudad de Matehuala como la población de Dr. Arroyo, cuentan con 
aeropistas de pequeña extensión. 

Respecto a los 
correo, tanto Matehuala 
servicios. 

servicios de teléfono, 
como Dr. Arroyo cuentan 

telégrafo y 
con estos 

!.S.- METODO V DURACION DEL TRABAJO. 

Para el desarrollo del presente trabajo se programaron 
una serie de actividades que facilitaron el cumplimiento y 
seguimiento del proyecto. En una primera etapa, ae recopiló la 
mayor cantidad de información posible, siendo ésta de tipo 
cartogr4fico, geológico, estratigráfico, geohidrolOgico, 
climatológica y tectónica. Recopilada dicha información, se 
procedió a analizarla marcando criterios de tipo jerérquico de 
acuerdo al tema que se tratase, para finalmente tener un marco 
geológico-hidrogeolOgico-tectOnico de referencia, y de esta 
manera, manejar con claridad el entorno &obre el cual se iba a 
trabajar. 

Con la información que 6e logro obtener 
S.A.R.H., U.N.A.M., I.N.E.G.I., se eleborO una carta 
preliminar mobre la cual ae empezó a trabajar. Esta 
verificada en cada uno de los recorridos de campo. 

tanto en 
geológica 
carta fué 
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1.~.1.- Trabajo da Campo. 

El trabajo de campo 9e llevó a cabo en un total de 40 
dias distribuidos en tres recorridos de 15 dias y 10 días cada 
uno, realizándose en ellos, la verificación geológica de la carta 
geológica preliminar; el levantamiento de dos secciones 
estratigráfico-estructurales. Como no se contó con fotografías 
aéreas, dichas secciones tuvieron que apoyar el levantamiento 
geológico mediante el método de brójula-clisimetro y cinta, 
auxiliandose ademAs con las cartas topogrAficas escala 11~0 000 
de DETENAL para la ubicación de contactos, ejes estructurales, 
fallas y de los puntos de verificación. 

IdentificaciOo preti1in1r dw F1ci11. 

Dado que uno de los objetivos del presente trabajo fué 
la identificación de las facies de las rocas cretacicas, 
principalmente del Cretácico Medio. Se realizaron un• serie de 
recorridos de pequeña extensión con el propósito de ubicar con 
mejor exactitud la distribución espacial de las facies 
arrecifales de la Formación El Abra, y su correspondiente 
equivalente de cuenca. Para poder lograr esto, se considararon 
las caracteristicas litológicas, paleontológicas y petrográficas 
de la Formación El Abra obtenidos en la sección estratigráfica 
Tapona. Ver Figura 3.2. Reconocidas fstas, la identificación de 
las mismas en los siguientes recorridos fu@ más f4cil de llevar a 
cabo. Así fué como finalmente se lograron identificar las facies 
pre-arrecifa!, arrecifa! y post-arrecifa! de la Formación El 
Abra. 

!)elimltaciOn • llel!idetall• d1 111 Unidad•• 
L1toe1tc1tigr4fica1. 

Esta actividad, consistió en realizar una verificación 
de campo de loa contactos litológicos de las unidades 
aflorantea en Rl 4rea. De la información cartográfica-geológica 
se observa que en gr•n parte, la d•limitación de las formaciones 
1florantes en el 'rea de estudio coinciden con los contactos 
observados en canapo. Por lo que respecta a esta actividad debe 
d• mencionarse que fué posible el identificar a toda la secuencia 
de cuenca así como a la secuencia d• plataforma. 

Id90\lficaciOn de la• E•tcuctur•• BeglOqtc1s. 

A trav•• da los recorridos de campo que se r•alizaron, 
•• lograron iden~i~ícar una •erie d• estructur•• que def in&n con 
cierta facilidad dos zonas con dif•rente pleg•mientoa 

En la zona de Plataforma para el Cret•cico Medio se 
tienen sobre todo ple;amiento mAs o menos suaves, los cuales 
definen en general, estructuras amplias formando principalmente 
anticlinal•• y sinclinales abiertos en la For~aclón El Abra. Por 
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su parte los sedimentos del Cretécico Superior tienden a estar de 
moderada a fuertemente plegados llegando a formar plieouas de 
tipo asimétrico recostados al NE • 

En términos generales, aobre la plataforma, la Sierra 
El Azul define una serle de pliegues DAs o menos 6uaves limitados 
al occidente por la Falla Picacho y al oriente por la planicie 
aluvial de la zona de transición plataforma-cuenca. Esta fallas, 
de tipo normal, Post-CretAcico Medio, probablemente sean el 
resultado de 106 fenómenos distenslvos de la Orogenla Laramide. 

Y•rificaciOo dt 11 Ubicactdn d• 111 Pwrfor1cione1 
R«eli21daa en 11 2901. 

Al mismo tiempo que ae realizaban los reccoridos de la5 
veriflcacionem geológicas, se verificaban la ubicaciones de la& 
perforacione& realizadas por la S.A.R.H., o bien por el Gobierno 
de Estado do Nuevo León. En varios de lo• casos, la ubic~ciOn de 
las perforaciones en el campo no coincidió con la información 
obtenida de loa informe§ finales de las mismas. 

A&i mismo, también se ubicaron otras de las cuales no 
se tenia conocimiento de su existencia dentro de la zona, 
debido a que no se contaba con la información correspondiente. 

De la información disponible, se tiene que dentro de la 
zona de estudio se cuenta con ~O perforaciones de las cuales 23 
estén emplazadas en materiales aluviales y 27 lo están en 
caliza&. Debe de mencionarse que no todas estas perforaciones 
fueron visitadas, debido a que el objetivo del proyecto no 
incluía actividades que requirieran de la visita obligada a cada 
una de estas obras. Sin embargo, como se dijo antes, cuando fué 
conveniente viBitar algunas de ellas, &obra todo para tener un 
mejor conocimiento de las condiciones oeológicaa de las 
localizaciones de cada uno de los pozos, se hicieron esos 
recorrido• obteniendose información valiosa para evaluar las 
condicione• hidrogeolOgicas de la zona de estudio. 

"Y••t,rep d1 Boca1. 

Para tener un control a se~idetalle de cada uno de la• 
formacionG•, al momento da medir las seccione• 
estratigr,fico-estructurale&, se realizó el muestreo litológico 
cada vez que ocurria un cambio notable a lo largo del 
levantamiento de las misma&. Sin embargo, dado la naturaleza del 
proyecto, el muestrea no se realizó tan detallado como•• hubie&e 
deseado. La descripciOn de los afloramientos y de las MURatras 
se hizo indicando el tipo de roca, el calor, espesor de la 
estratificacion, fósiles observables, estructuras primarias Y 
5ecundarias. El control d• la• muestras se hizo numerando cada 
un~ de ella• y cuya clave ae anotaba en la libreta de campo. 
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La descripción y clasificación megascópica de las 
muestras se hizo con la ayuda de la lupa y del •ctdo clorhidrico. 
utilizando para ello la nomenclatura de Dunham modificada por 
Embry and Klovan c1q71> para rocas carbonatadas y la de Pettijohn 
para rocas c1asticas, 

1.s.2.- Trabajo d• Gabin•t•. 

Realizada la primera etapa de campo, se empezó a 
reelaborar la carta geológica preliminar 1 la cual tuvo una serie 
de modificaciones, que finalmente fueron corregidas dando lugar a 
una carta geológica bastante confiable, en donde se logra 
apreciar la cartografía semi detallada de las unidades 
litoestratigráficas asi como de las estructuras geológicas de 
toda el área de estudio. 

Tambi~n se elaboró una Carta Hidrogeológica en donde 
se muestran cada una de las perforaciones realizadas en la zona, 
en donde se observa la distribución que tienen las mismas, asi 
como la posición de aquellas que han resultado positivas y la de 
aquellas que son negativas. 

Para conocer la~ condiciones geológico-estructurales de 
la zona, se construyeron cinco secciones estructurales apoyadas 
en los datos obtenidos en cada uno de los recorridos para tal 
efecto. Dichas secciones resultaron de gran utilidad para 
conocer las condiciones en el subsuelo de las unidades 
susceptibles de constituir acuíferos y sobre todo para conocer 
con mejor aproximación los problemas que pueden presentarse al 
momento de realizar la perforación. 
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CAPITULO 2 

FIBIOBRAFIA. 

2.1.- PROVINCIA FIBIDGRAFICA. 

De acuerdo a la clasificación de provincias 
fisiograficas de DETENAL, el área de estudio se encuentra ubicada 
en la porción suroccidental de la Provincia de la Sierra Madre 
Oriental. La cual. colinda al norte y noroeste con la provincia 
de las Sierras y los BolsonesJ al oeste con la Mesa Central, en 
una pequeña franja al noroeste con la Sierra Madre occidental, 
al sur con la Provincia del Eje Neovolc4nico y al este con la 
Llanura Costera del Golfo y la Gran Llanura Norteamericana. 

En esta área, la Sierra Madre Oriental fundamentalmente 
está compuesta de grandes y peque~a9 sittrras en estratos 
plegados, de rocas principalmente marinas de fines del 
Paleozoico, del Triásico, del Jurásico y del Cret~cico si1tndo 
éstas de carácter primordialmente calc~reo. 

A su vez, el área de estudio pertenece a la 
Subprovincia de Sierras y Llanuras Occidentales. Esta 
subprovincia se encuentra limitada al oeste por la Provincia 
Fisiográfica de la Mesa CentralJ al sur con la Provincia del Eje 
Neovolcánico; al este y noreste por la Subprovincia de la Gran 
Sierra Plegada. 

La Subprovincia de Sierras y Llanuras Occidentales, se 
caracteriza por presentar una topografía moderadamente suave, 
cuyas sierras presentan una orientación sensiblemente norte-sur 
entre las cuales hay espacios planos cubiertos de aluvión. Las 
llanuras al norte de la subprovincia, alcanzan los 2 000 
m.s.n.m., en tanto que las de la porción sur ocurren a l 500 
m.s.n.m. La elevación mayor dentro del área de estudio, lo 
constituye la Sierra El Azul, cuya cumbre mayor Cerro Picacho 
Alto mide 2 330 m.a.n.~. 

Esta es la sierra de mayor expresión topográfica en la 
zona de estudio, la cual señala el limite norcriental de la 
Plataforma-Valles San Luis Potosi, siendo ésta de naturaleza 
predominantemente calcárea, producto del desarrollo de grandes 
crecimientos arreciTales y depósitos asociados. 

Dentro de la zona de plataforma se tiene que la mayoría 
de las elevaciones son de rocas calcárea•, de formas arredondadaa 
Y de pequeña extensión. En tanto que en l• porción de la Cuenca 
Mesozoica del Centro de México, la mayor expr•aión topogr•fica, 
la constituy• la Sierra de la Trinidad, al norte de Dr. Arroyo, 
en la cual, algunos de sus cerros, •lcanzan loa 2 250 m.s.n.m. 
Siendo sus elevaciones generalmente de forma alargada, 
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presentando una orientaciOn sensiblemente noreste-suroeste, 
tendiendo a ser norte-sur, las cuales presentan una longitud a1..1e 
varia de S hasta 25 ~:m y de 1 a 15 km de ancho. 

Esta disposición topográfica revela la gran complejidad 
estructural evidenciando una serie de pliegues anticlinales y 
sinclinales, casi simttricos afectados por pequeñas fallas 
generalmente de tipo normal. 
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2.2.- HIDROBRAFIA 

El sistema de drenaje está integrado por dos 
subsistemas principales, los cuales fluyttn en direcciones 
diferentes; uno lo hace hacia el oeate-auroeste foraando parte 
del Bolsón de Matehuala, el cual se caracteriza por presentar 
corrientes intermitentes de tipo consecuente las que desaparecen 
por infiltración al alcanzar •1 niv•l fre6tico y otras por 
evaporación. 

Parte de estas corrientes en la mayoría de los casos, 
llegan a infiltrarse en lD!I cono• aluviales localizados al pie de 
las sierra& para drenarse posteriormente a los rellenos aluviales 
que aobreyacen a las rocas carbonatadas caracteristicas de la 
zona de plataforma, dichos rellenos, &egOn información obtenida 
de algunos de los pozos perforados en esta zona, alcanzan m6s de 
380 metros de profundidad. 

Hacia la parte de cuenca, se observa que las corrientes 
fluyen hacia el este, en el flanco oriental de la Sierra El Azul 
y de la Sierra El Charquillol hacia el oeste en el flanco 
occidental de la sierra situada al sureste de Dr. Arroyo, Nuevo 
León. Todo este &istetna tambidn es de tipo inter~itente y 
consecuente. Se llegan a formar grandes arroyos y ocasionalmente 
llegan hasta el valle aluvial donde desaparecen por infiltracion. 

Sin embaroo, se espera que tanto sobre la porción de 
plataforma como en la de cuenca el drenaje subterráneo, producto 
de las infiltraciones sobre las sierras y valles fluya hacia el 
~ur, de acuerdo al estudio realizado por la Secretaria en 1979. 
En la zona de cuenca, como puede ob••rvarse en la Carta 
HidrogeolOgica, existen dos bajos topogr•ftcos en la porción sur 
de la zona de estudio. En la porción oriental de la Sierra El 
Azul, se tiene principalmente un drenaje paral•lo, en tanto que 
en el reato del Area, ésta es de tipo enrejado y radial 
divergente. 
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2.3.- BEOl10RFOLOGIA. 

Atendiendo a las características 
geológicas, estructurales. fisiogrAficas e 
identificadas en la zona de estudio, se pueden 
siguientes rasgos oeomorfolOgicas: 

topográficas, 
hidrogriHicas 

diferenciar 1 os 

2.3.1.- 11ontaKa• da Platafor•• 81.lavam•nta Plagada•. 

Estas morfoestructuras ocupan la porción oriental del 
área y aproKimadamente se eKtienden desde la porción oriental de 
la Sierrra de Catorce hasta los conos aluviales de la porción 
occidental de la Sierra El Azul. Estas se caracterizan por ser 
sierras de pequeñas dimensiones, de forma redondeada y con 
plegamientos sumamente suaves. marcan y definen a la vez la 
facies lagunar de la Formación El Abra sobre la Plataforma 
Valles-San Luis Potosi. El aspecto geomorfológico evidencia la 
presencia de rocas carbonatadas, siendo éstas de acuerdo a su 
composición predominantemente biomicriticas que las hace 
r&sistentas a la erosión, razón por la cual tienden a 
maniiestarse de la manera antes señalada. Sin embargo, el 
contenido de bancos de toucasias y de ocasionales rudistas, le 
confieren una amplia disposición a los agentes intemperizantes, 
sobre todo de tipo exógeno, aunado a que se tiene un clima 
semiárido con fluctuaciones estacionales importantes en la 
temperatura. Además, la alta concentración de residuos 
carbonatados al combinarse con el agua meteórica provoca en este 
tipo de morfoestructura una considerable disposición a la 
disolución. 

Sobre estas estructuras, existe aunque en pequeña 
proporción, detritos carbonatados producto de la desintegración 
de la• rocas in sttu. 

2.3.2.- HontaKa• da Plataforma Hod•r•d~m•nt• Plagada•. 

Esta morfoestructura ocupa la porción media del Area y 
tiene como limite• al occidente a la gran Falla Picacho. y al 
oriente la planicie aluvial correspondtent• a la zona da 
tran•tctón platafor~a-cuenca. Ver carta 3.1. Se caracteriza por 
~or la m4• tmportant• del •rea, cuya expreaión topOQr6fica •• 
acentu6 debido a la preaencáa de esta falla. E• una aterra 
sen•ibl•mente orientad• norte-aur, con orandes e•carpe• en roca• 
arr•ctfale& así como crestas de forma redondeada, en la porción 
nort• se caracteriza por presentar rocas de tipo pre-arrecifa!, 
lo cual oriQina una topografía sensiblemente moderada. 

Hacia la parte sur se tiene la presencia de rocas con 
importante contenido terrígeno, características de una plataforma 
interna. En asta porción, se tienen rocas con plegamientos m~s o 
m~noa fuertes, lo que origina una serte de elevaciones 
m~daradamante apretada• asi como pequeñas fallas de tipo normal. 
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2.3.3.- Monta~•• de Cu•nca. 

Esta morfoestructura ocupa aproximadamente desde la 
porciOn media del •rea haata la parte oriental de l• misma. 
Limitada al occidente por el flanco oriental de la Sierra El 
Azul, y al oriente esta morfoestructura se e~tiende fuera de la 
zona de estudio. 

2.3.4.- Planicie Aluvial. 

Este rasgo geomorfológico abarca la mayoría de las 
zonas bajas del área, abarcando parte del valle aluvial de 
Matehuala asi como el Valle de Dr. Arroyo-San Rafael de Kartin&zl 
en el valle situado al oriente de la Sierra El Azul y en general, 
los valle& aluviales intermontanos situados entre las pequeñas 
si erras de 1 a zona de cuenca principal mente. Esta 
morfoestructura es sin lugar a dudas la de mayor extensión dentro 
del área y está constituida principalmente por gravas, arenas, 
limos y arcillas con ocasionales intercalaciones de horizontes 
evapor:l ti ces. 

2.4.- CLll'IATOLOGIA. 

Con el objeto de realizar un breve an•l i sis 
climatológico de la región, &e utilift- la informar:ión publicada 
por el Instituto de Geografia de la U.N.A.M., de infor-mar:ión 
disponible de la Dirección de Aguas Superfir:iales de la 5.A.R.H., 
y d• publicaciones del I.N.E.G.I., encontrando que en el 6rea de 
eatudio quedan ubicadas sólo dos estaciones climatológicas y una 
tercera muy cercana a la misma1 la• tres a cargo del• S.A.R.H., 
en cuanto a estaciones hidrom~tricas, no se cuenta con ninguna 
ubicada dentro de la zona debido a que no existe ninguna 
corriente de importancia. 

De acuerdo al Sistema de Cla•ificaciOn Cli•6tica da 
Koppen modificada por E. Garcia en 1964, para adaptarlo a las 
condicione& clim6ticas de la RepOblica MaKicana, el 6raa de 
estudio presenta seis variantes del grupo de los climas secos. 

distribuciln lOli,ll~~• qui·~~6va~•o•eeAl>•orva1~•a loev .. t•ai6f w 
continuación &e describen brevemente laa clave• correapandientes 
a las variante9 clim•ticas del grupo de los clim•• secos, los 
cuele• predominan en la región y que •• ven incluid•• en la misma 
figura. 

Grupo de Climas Secos <se divide en vario~ tipoe, que 
van de los menos &ecos a lo• mAs seco•>· 

Tices de Climas Smoi•ecos es <con 11 uvi as «n v•rano y 
e1ctt@5 a lo ltrqo del affaJ. 
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Figuro 2.4.1 Distribución de los climas en el a rea de 

Matehuala, S L P y Dr. Arroyo N. L. 

SUBTIPOS DE CLIMAS SECOS 
es. 

BSohw(x') UUVIAS DE VERANO 

BSohx' 

% DE PRECIPITACION INVERllAL 
llAYDll DIE 18, INVIERNO TIBIO 

LLUVIAS ESCASAS TODO EL AÑ01 

%DE PllECIPITAODN lllVIERNAL 
llAYOR DIE 18, INVIERNO FRESCO 

SUBTIPOS DE CLIMAS SEMISECOS 
BS1 

BS, kx' LLUVIAS ESCASAS TODO EL AÑO 
% DE PRIECIPITACION INVERNAL 
MAYOR DE 11, VERANO CAi.iDO 

BS, kw (x'l LLUVIA DE VERANO% DE PRECI. 
~~JM~ llAYORDE 10.Z, 

BSokw!x') LLUVIAS DE VERANOló% DE PREClPITACKlll 
INVERNAL llAYOll DE .~ VERANO CALIOO 

BSok X
1 

LLUVIAS ESCASAS TODO EL Mio 
% DE PlllECIPITACIOll INVERNAL 
llAYOll DIE 11,VERANO CALIDO 

IOIº tO' 

es.u' 
23°45' _..,,············· •• 

,· 
.. ····· ······~. 

eSohw(x) 

SS.kll(;'-l. .. 
·· .... 

:······: •. 

·· .. 
es, k• <• > __.;__.::,... 

' . 
.. 

':: 

es.11x' 
es, kx' 

·······~-.. 
.... :· ....... ·····.::. 

·. .· ( .. \ ..• , 

!es1k•<x'> 
BSohw(x') 

.... 
.................. 

(as~11w<x'> \ 



es Kw<x'> Lluvia• de verano, Y. de precipitación mayor 
de 10.2. Verano c611do. 

BS Kx' Lluvias escasas todo el año, X de 
precipitación invernal mayor de 18.0. Verano cAlido. 

Tipo• d• c11m11 81co1 esa (con llyyi11 •n v•r•ng y 
11ca1a1 1 lo largo dwl akg), 

BSohw(x') Lluvias de verano, X de precipitación 
invernal mayor de 10.2. Invierno fresco. 

BSohM' Lluvias escasas todo el a~o, 7. de 
precipitación invernal mayor de 18.0. Invierno fresco. 

Subtipa. S.C09 Templados. 

BSokw<x'> Lluvias de verano, Y. de precipitación 
invernal mayor de 10.s. Verano cálido. 

BSokx' Lluvias escaaa& todo el año, X de 
precipitación invernal mayor de 18.0. Verano cAlido 

cuenca y Bubcuenca Hidrológicas. 

El 6rea de estudio queda ubicada en la R•glón 
Hidrológica No. 37 El Salado, la cual ae encuentra desprovista 
de un drenaje integrado, quedando conatituida por un conjunto da 
cuencas endorreicas. A su vez, queda comprendida dentro de la 
Cuenca Hidrológica B RH37-Matehuala y la Cuenca Hidrológica H 
RH37-Bierra Madre 1 que a su vez dentro de estas cuencas el área 
de estudio toma porcion•• de las aubcuuncas hidroló9ica1 
AB-Matehuala y CH-Dr. Arroya que corr•mponden reapectivamente a 
las cuencas anteg mencionadas. Ver Figura 2.4.2. 

2.4.1.- Precipitaci6n Pluvial. 

Para d•ter•inar la magnitud y distribución de l• 
precipitación pluvial •n la zona y para eatimar la l•mina media 
anual precipitad• en la misma, se proc•s6 la información 
disponible d• las estaclonea climatológic9~ Or. Arroyo y 
Matehuala, y ca.o COllPl•mento se consideraron los datos de 11 
eatación Mler y Noriega. 
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Fig. 2.4. 2 
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De esta manerA se observa que en 1• ••tación 
climatológica Matehuala, se precipitan 433.44 mm/a~o, la media 
anterior obtenida para el periodo de 1927 a 1983, como se ob9erva 
en la gr.1fica No. 2. 4.1.1 Se observa también que para c!lte 
periodo el año en que se registro la mayor precipitación pluvial 
fué en 1976, con una media anual de 743. O mm; en tanto que el año 
en que se registró la menor precipitación fué en 1979 con una 
media anual de 223.5 mm. 

En la gráfica No. 2.4.t.2. se observa que para este 
periodo el mes que registra la máxima precipitación pluvial es el 
de junio, con una media mensual de 80.36 mm y el mes en que ~e 
registra la menor precipitación es en dici~mbre con una media 
mensual de 14.258 mm. 

Con respecto a la estación climatológica Dr. Arroyo, 
se observa que la cantidad promedio de agua precipitada 
anualmente es de 401.02 mm/aKo, lo anterior para el periodo de 
1927 a 1936, y en el año de 1937 hasta 1941 se vio suspendido su 
funcionamiento, reanudandose de 1942 a 1969, ver gr4fica No. 
2.4.1.3. 

De la misma gráfica, se observa que para el periodo 
antes menconado el aWo en que se registró una mayor precipitación 
pluvial fué en 1944, con una media para ese a~o de 002.5 «rm y el 
año en que se registró una menor precipitación pluvial fué en 
1952 con una media de 151.58 mm para esa año. 

En la gráfica No. 2.4.1.4, se observa que el mes en que 
se registra mayor precipitación pluvial es en agosto, con una 
media mensual de 87.10 mm, en tanto que el mes en que se registra 
una menor cantidad de agua precipitada es en enero. con una media 
mensual de 12.51 mm. 

Con el fin de complementar la inform~ción de 
precipitaciC~ pluvial, se consideraron los datos de la estación 
climatológica Mier y Noriega~ la cual queda ubicada a unos pocos 
kilómetros al SE del área de estudio. 

Para esta estación, anualmente se precipita una 
cantidad de agua del orden de 4~1:46 mm, lo anterior, para el 
período comprendido de 1943 a 1983, ver gráfica No. 2.4.1.5. En 
la misma gráfica, &e observa que el año en que ocurrió una mayor 
precipitación pluvial fu~ en 1948 con una media para ese año de 
799.25 mm. En tanto que el a~o que registró la menor cantidad 
de agua precipitada ~ué en 1962 con una media de 115.11 mm. 

De la gráfica No. 2.4.1.6 se tiene que el aes en que se 
registra mayor cantidad de precipitación pluvial es .., S"!'tiembre 
con una media mensual de 94.7~ mm y en cuanto al mes que registra 
la menor precipitación pluvial es noviembre con una aedia mensual 
de lS. 75 mm. 

- 14 -



PRECIPITACIOH MEDIA ANUAL MATEHUALfl PERIODO 1'27-1,83 
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2.4,2,- T..-p•ratura, 

A fin de realizar una estimación de la distribución y 
magnitud de la temperatura que prevalece en la zona de estudio se 
procesó la información disponible de las tres estaciones 
climatológicas antes mencionadas. 

De esta forma se obtuvo que para la estación 
climatológica Matehuala, prevalece una temperatura media anual de 
19.5 ªC para el periodo comprendido de 1927 a 1983. El aWo que 
registró una mayor media anual de temperatura fu~ en 1957 con un 
valor de 21.28 Cº, en tanto que el año en que se registro la 
menor media anual de temperatura fué 1966 con un valor de 16.57 
•c. 

De la grAf1ca No. 2.4.2.1, se observa que el mes en que 
se tiene una media mensual muyor de temperatura es en junio con 
un valor de 23.21 °c, en tanto que el mes que registra una media 
mensual menor de temperatura es enero con un valor de 13.93 •c. 

Con respecto a la estaciOn climatológica Dr. fkr-oyo, 
!ie observa que esta zona cuenta con una media anual de 
temper.?tura de 19. 75 °C; lo anterior se obtuvo del período 
comprendido de 1942 a 196q. El año que registró una media ~nual 
mayor de temperatura fué en 1957 con un valor de 21.64 ºC y el 
año en que se tuvo una media anual menor fué 1967 con un valor 
dE ~4.9e ºC. En la gráfica No. 2.4.2.2, se observa que esta área 
cuenta con una media mensual de temperatura mayor en el mes de 
julio con un valor de 22.8 °c; en tanto que se tiene que el mes 
en que se registran las menores temperaturas es enero con una 
media mensual de 14.4 oc. 

De la teG'lperatura que prevelece en la estación 
climatológica Mier y Noriega, se obtuvo que esta zona cuenta con 
una media anual de 18.92 ºCI para el periodo comprendido de 1960 
a 1983. El periodo antes mencionado tuvo dos años con igual 
media anual de temperatura que fueron las mayores y con un valor 
amb~s de 20.0 •e, en tanto que el año que regist~ó una menor 
media anual de temperatura fué 1976 con un valor de 17.89 oc. 

En la gráfica No. 2.4.2.3, se observa que el 11t1ts en que 
se registra una media mensual mayor es en el mes de junio con un 
valor de 22.62 °c y el mes en que se tiene la menor media mensual 
es en enero con un valor de 13.5 oc. 

2.4.3.- Evaporación Potmncial. 

Para estimar la cantidad y distribución de la 
evaporación potencial que ocurre en el 4rea de estudio, solo se 
contó con la información de la estación climatológica Matehuala. 

De la grafica No. 2.4.3.1 se observa que para el 
periodo comprendido de 1963 a 1983 de la estación cli~atológica 
Matehuala, se ti•ne una m•dia anual d• evaporación potencial, de 
1715.7 mm. En la misma grAfica se observa que el año que registró 
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una mayor evaporaci On potenc1 al fué 1967 con una med1 a ar:ual de 
2073.7 mm, en tanto que el año ciue registro la mencr e·i'aoorac1or, 
potencial fué 1981 con una media anual de 1 372.0 mm. 

De la gráfica No. 2.4.3.2, se tiene que el mes en que 
existe la mayor evaporación potencial es en mayo, con una media 

llll!Rál'ªA.e8fa2 3'19 i..j.apl!llD1>cil!Pl ~i!l:'~Rc~~f e~sm¡¡¡; !illsq¡¡¡¡ 5Sit:f¡¡~.~~~ªcM 
un valor de 1078.2 mm. 

La informaciOn climatológica anteriormente anal12ada, 
se ve resumida en la siguiente tabla, la cual ser~ discutida 
brevemente en los siguientes pArrafos. 

TABLA DE MEDIAS ANUALES PUNTUALES 

: Estaci On & Precip. : Temp. 1 Evap. Pot. t 

1 Matehuala 433.44 1 19.5 1 1 715.0 

: Dr. Arroyo 401 • 02 : 19. 7 1 

: Mier y Nor. : 451.46 : 18.9 1 

: Zona de Est.1 428.64: 19.3: 

Condiciones ClimatolóQlcas de la Zona. 

De la tabla anterior, puede observarse que en cuanto a 
temperatura se refiere, la zona de estudio presenta una ligera 
variación de este parámetro, obteniendo una media anual para la 
zona de 19.3 °c. En tanto que la media anual de precipitación 
pluvial para el área, tampoco presenta variación como puede 
observarse en la misma tabla, obteniendo finalmente una media 
anual para la zona de estudio de 428.62 mm. Considerando los 
datos anteriores con mucha reserva ya que solo representan medias 
aritmeticas tomando como referenciA la información de cada 
estación climatológica, por lo que a dichos valores se les 
considera como puntuales. 

Con el fin de obtener la evapotranspiración real para 
el área de estudio se utilizó la Formula de Turc, la cual permite 
conocer los Ordenes de magniud de la evapotranspiración real y 
tiene como ventaja ser un mtttodo rápido para el calculo de la 
misma. Este m~todo relaciona parámetro~ de temperatura y 
precipitación de la siguiente manera: 
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p 
Epr 

/ 
/ 2 2 

\/ 0.9 + P / L 

en donde: 

Epr 1 Ee la evapotranspiraciOn r••l anual en milímetros. 

P Es la altura d• precipitaciOn anual en milímetros. 

L = 300 + 2S T 
2 

+ O.OS T 

Realizando Jos cAlculos convenientes se obtuvo que para 
el •rea de Matehuala se tiene una evapotranspiraciOn real de 
423.98 mm, en tanto que para la zona de Dr. Arroyo se tiene una 
•vapotranspiración real d• 422.4 """' y d• la .. taci6n 
climatológica de Mier y Noriega se tiene una evapotranspiraciOn 
real de 475.3 mm • Considerando loG valores de las medias 
anuales de temperatura y pr•cipitación para toda el •rea se tiene 
que eMiste •n promedio una evapotransptraciOn real de 440.~b m• 
anuales. Estas cifras promedio resultan un poco altas porque 
atendiendo que la precipitación media anual para toda la zona es 
del orden de 428.62 mm, RKi•tiria un d•ficit de 11.94 ..,. de lo 
que realmente se precipita. De modo que se recomienda que estos 
resultados deben de tomarse con res•rva, ya que estos valores 
sobrepasan las condiciones naturales reales. 

2.S.- VEGETACION. 

Como es sabido, la distribución y diversidad de la 
vegetación en nuestro país estA en ~unción del clima, la 
topografía y el tipo de suelo an el cual se desar~olla. A 
continuación, se describe de acuerdo a la Carta de Uso del Suelo 
y Vegetación publicada por el !.N.E.G. !. ( Hoja 11eKlco, 19801 
escal• 1: 1 000 000) mencionando las especias mAs representativas 
que se desarrollan en la rGgiOn. 

2.s.1.- Matorral D•••rtlco Roaetófilo. 

Comunidad vegetal caracterizada por la dominancia de 
especies con hoja• en rosetas, con o sin espinas; generalmente 
acaule5cantea <sin tallo aparente>, aunque con fr.cuencia, 
especies arro••tadas con troncos bien d•f inida. son 
características. Se desarrolla preferentemente sobr• suelos 
someros de laderas de cerros bajos constituidos par calizas, en 
las partes de los abanicos aluviales o bien sobre congl09ltrados. 
Su distribución es Amplia en las zona• Arldaa y •••iAridas. 
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Matorral con Roaetofilo• Acaule•. 

Asociaciones de plantas con hojas 
roseta•, carnosas y espinosas comot 

AQave lecheauilla 
AQave •tr"iata 
~htla •PP• 
AQave app, 

<Lechugi 11 al 
<Espadinl 

(Guapil la> 
<Maguey> 
<Lechuc;¡uillal 
!Sotol> 

dispuestas en 

'AQav• di•arti 
Dasylir"ian •PP• 
NaUna •PP• <Zacate cortador, Soyate>, etc. 

2.s.2.- Matorral Da••rtico Microfilo, 

Tipo d• v•Qetactón formado por elementos arbustivos de 
hoja o foliolo pequeWo que se desarrolla principalmente sobre 
terreno• aluviales de las zonas •rtdas y semtArtdas. 

Comunidad formada pcr mas del 70.0 r. de plantas sin 
espinas, coma los matorrales des 

Larrea tr"idantata 
Flcuran•i a carnva 
Cordla Qrlt(lgl 

!Gobernador al 
<Hcjasenl 
<Nac;¡ua blanca e Trompille> 

Comunidad compuesta por plantas espinosas e inermes, 
cuya proporci6n de unas y otras •• mayor d•l 30.0 Y., y menor de 
70.0 r.. 

Matorral Eapincsc. 

Comunidad formada pcr mas del 70.0 r. de plantas 
espinosas. Entre los matorrales de este tipo son frecuentes los 
siguientes• 

Proaopi• •PP• 
Mi11oaa •PP• 
Acacia amentacaa 

!Mezquite> 
!Ulra de c;¡atcl 

<Chaparro prieto>, etc. 

Matorral ccn lzctea. 

Comunidad formada por la asociación de palmas o izote&, 
en terrenos aluviales principalmente, siendo la• m6s frecuentes 
las del 

Yucca filifera 
Yucca dac i pl en• <Palma china> 
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2,S,3.- Chaparral. 

Asoct•ción generalmente densa, de elementos arbustivos 
resistentes al fuego, formada principalmente port 

GIUercu• -sip. <Encino•> 
Arcto•taphylo• •PP• <Manzanita> y otra• especies. 

Comunmente •• le encuentra por arriba del nivel de los 
matorrales de zon•s •ridas y semi6rid•s, de pastizales naturales 
y en ocasiones mezclada con los bosques de pino y encino~ 

2,S.4.- Agricultura de T•"'lloral. 

Terrenos donde el ciclo vegetativo de los cultivos 
depende del agua de lluvia y se siembran en un 80.0 Y. da los 
años. 

- 19 -



C A P T U ~ o 3 

E 8 T R A T l B R A F I A 

3.1.- JURASICO SUPERIOR 

3.1.1.- FORMACION O~VIDO 

D•flnlcl6n. 

El nombre de Formación Olvido fué propuesto por A. 
Heim(1940> para una aecuencia de anhidrita&, yeso, calizas y 
lutitas en colores clarea y que en área de Ciudad Victoria 
descansa sobre la Formación Novillo y subyacen a sedimentos 
arcillo-calcéreos del Kimmeridgiana Inferior <Madrid-Solis, 
197b>, cuya localidad tipo se encuentra en el Rancho El Olvido, 
al •ureste del Valle de Huizachal, cerca de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 

Dl•trlbucl6n. 

A pesar de que en todo el noreste de México tiene una 
amplia distribución, la& zonas en donde aflora son muy 
restringidas, debido al nivel estratigráfico que alcanzan, razón 
por le cual en el área de estudio 5ólo 9e le ob5ervó en la parte 
interna de la Sierra El Tisó en forma de una franja alargada, la 
cual se logra distinguir de9de varios kilómetros debido al 
carActer lltol6gico de fácil alteración, lo que dA lugar a que 
form• un gran puerto de erosión dentro de la aierra. 

Lltologia y E•P••or••· 

Aunque no se logró observar la base de la formación, a 
partir del nivel en que aflora, ésta consiste de capas gruesas a 
delgada~ de y•ao de color blanco, con teMtura fibrosa y con 
tintas gris oscuro los cuales posiblemente sean de carbonatoB. 
Inmediatamente arriba de loa yeso• aparecen ••• o ~•no• 30 
metros de calizas d• Qrano fino gris crema y crema amarillento en 
estratos m•dios a gruesos. 

Petrogrificamente estas rocas est•n constituidas 
parcialmente, por un conjunto de dedolomias en las cuales aón es 
posibl• observar a componentes originales, como lo es la 
micras&parita. Es posible el reconocer los siguientes eventos 
diaQ•nfticoal Dolomitización Fractur~miGnto Relleno y 
recri•talizacl6n - Calc!flcacl6n - Dedolom!t!zacl6n. 

Como se dijo antes, su base no aflora por lo que 
ónic•mente se le lograron medir aproximadamente 50.0 metros, 
quedando de e&te modo desconocido su espe$or pera esta zona de 
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estudio. Sin embargo, en el Area de Huizachal Peregrina se le ha 
logrado medir hasta 200.0 metros de espesor <Carrillo Bravo, 
1961). 

En la zona de estudio no se logró estudiar su relación 
con las rocas subyacentes, sin embargo, se cree que desean•• en 
forma discordante sobre la Formación Huizachal. Por su parte. 
subyace en forma concordante a los sedimentos arcillo-calcáreos 
de la Formación Casita. 

Edad. 

Sin contar con información paleontológica para 
asignarle una edad confiable, se le asigna una edad de 0Mfordiano 
Superior-Kimmeridgiano Inferior ónicamente por su posición 
estratigráfica ya que los sedimentos de la Formación La Casita 
corresponden al Kimmeridgiano Superior. A la Formación Olvido se 
1 e considera contempor.&.nea a 1 a Formación Zul caga 
correspondiendole a ésta óltima una edad del Oxfordiano Superior, 
lo cual apoya a lo mencionado anteriormente. 

A~bient• d• D•pOsito. 

Debido a la presencia del evento de dolomitización, 
anterior a la dedalomitizaciOn, es una roca tipica de plataforma 
cercana a la costa; la presencia del cuarzo detrítico, revela la 
existencia al momento de depósito de un ambiente Facies 8 de 
W!lson. 

3.1.2.- FORMACION LA CASITA 

El nombre de Formación La Casita fué propuesto por 
Imlay en 1936 para una secuencia de conglomerados, areniscas, 
lutitas. margas, calizas, yesos y carbón que descansa aobre rocas 
de la parte baja del Jurasico Superior y subyace a rocas del 
Cret6c!co Inferior. Señalando a la localidad tipo al Cañ6n d• La 
Casita, en la parte media de la Sierra da Parras, aproxi~adament• 
a 50 kilómetros al suroeste de Saltillo, Coahuila. 

Distribución. 

A ésta Tormación ónicamente se le ob••rvó en loa 
flancos de el Anticlinal El Tisó, al sureste d• la zona d• 
estudio. formando una franja alargada originando •n c••i toda su 
extensión un pequeño puerto de erosión debido a su car6cter 
predominantemente arcillo-calcáreo por lo que en gran parte •• 
encuentril cubierto por el mat•rial intemperizado d• las 
formaciones supra y subyacentes que son m6s resist.nt•• a la 
erosión por su carActer predominantement• calc•reo. 

- 21 -



En la porción norte del flanco occidental del 
Anticlinal El Tisó 1 se logró observar un• sección completa de la 
formación, constituida principalmente por calizas wackestone de 
color gris en estratos que varian de 2~ a 40 cm de esp•sor, 
alternado con lutitas de color rosado, lutitas negras carbonosas, 
rojizas, caf~ claro en las cuales ocurren concraciones calc6reas 
de hasta 95 cm de diAmetro, dentro de las cuales es frecuente el 
encontrar amonitas bastante bien conservadas, asi como fragmentos 
o ejemplares completos de moluscos no identificados. En esta 
misma zona, de la base de la formación a la cima de la misma, 
aparecen• 

± 29.0 m De caliza wackestone de color gris en 
estratos que van de 2~ a 45 cm de espesor, los cuales presentan 
vetillas sin dirección pref•rencial. Al golpearlas despiden un 
olor fétido. Intercaladas con lutitas de color rosado, lutitas 
negras carbonosas, lutitas rojizas, pardo-amarillento y café 
claro dentro de las cuales ocurren concreciones calcAreas de 
hasta 95 cm de diámetro con amonitas en su parte interna. Dentro 
de las lutitas, es comón la presencia de vetillas de calcita 
paralelas a la estratificación. Hacia la parte superior de este 
intervalo decrece en forma notable la preaencia da las calizas, 
haci~ndose cada vez más arcillosa. Del mismo modo, el nómero de 
concreciones decrece en forma notable asi como su tamaño. Ocurren 
hacia la cima, ocasionales horizontes de limolita verde 
amarillento. 

± 12.0 m Limolitas verde amarillento a amarillo 
ocre en capas laminares con abundantes concreciones calcáreas y 
vetillas de calcita paralelas a la estratificación. 

± 12.0 m Wackestone laminar en capas de 12 a 15 cm. 
± 49.0 m Limolita& de color pardo rojizo a rosado con 

ocasionales concrecione• c•lc~reas, vetillas de calcita 
perpendiculares y paralelas a la estratificación. 

± 30.0 m Areniscas de color pardo amarillento de grano 
fino a medio. 

± 2~.o m Interv•lo cubierto. 

± 19.0 m Mudstone de color claro a gris oecuro 
ligeramente arcilloso en estratos de 20 a 30 cm de espesor, con 
vetillas de calcita y huellas de disolución. 

Lo que dé un e•pesor total de ± 177.0 metros. 

PetrogrAficamente estA constituida de una asociación 
de biomicritas y da biomicritaa da Qlobigarinidos, con un alto 
porcentaje en el contenido de los ortoqulmicos.Diagen•ticamente 
se le observan loa siguiente• eventos: 
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Compactación-Fracturamiento-Relleno de 
microesparltica-Una segunda etapa de cementación 
fracturarniento. 

calcita 
y de 

R•laclon•• Eatratlgr6flcaa, 

En esta 6rea del norte de Mfxico, la 
Casita suprayace en forma concordante pero brusca a 
Olvido en tanto que su contacto superior con 
Taraises tambi6n a& concordante y brusco. 

Edad. 

Formación La 
1 a Formación 
la Formación 

D• acu•rdo con la edad de &Uli fósil e&, 
Carrillo-Bravo<1961l le asigna una edad que va del Kimmaridglano 
al Portlandiano. Sin embargo, Madrid-Sol is (1976), 1•· asigna una 
edad del Kimmeridgiano Inferior al Tithoniano Superior. 
Presenta loa •iguientes microfósiles: 

Calplanalla alpina 
Calpionallite• dardari 
Tlntlnop .. lla ap. 

Ambienta d• Dapóaito. 

<Lorenz> 
<Cadi•h> 

E•ta formación representa la facies 1 y 2 d• Wilson. 
Facies tipica de cuenca. 

DaflnlcUn. 

CBEIACICO 

3.2.- CRETACICO INFERIOR 

3.2.1.- FORllACION TARAISES 

Esta for•ación fuf d•flnlda por Imlay<l936l como una 
••cuencia calc•r•• ·. y arcillo-calc6rea. Teniendo como localidad 
tipo, El CaWón d• Tarals•s en la porción occidental d• la Sl•rra 
de Parras. A la cual dividió en do• miembro•• •l Inferior que 
consta de calizas gris•& interestratificadaa con ar•niscas y el 
Superior qu• san calizas liQeramente arcillo~as, gri•es, 
nodular•• <Lóp•z-Ramos, 1980). 

Para la zona d• estudio, Ge considera como Formación 
Tarais•s a la unidad lito•atratigr6flca comprendida •ntre lo• 
6Rdimentas arcillo-calcéreoa y arcillo-arenosos d• la FormaciOn 
La Casita y los mudstone gri& claro en estratos QrU••o• qu• 
prescntAron la primera apariciOn de nódulos de pedernal caf6 
oscuro a castawo. 
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DI •tri bue! ón, 

A pesar del carácter litolOgico de dicha form~ciOn y al 
hecho de encontrarse subyaciendo a una formación más resistente, 
se le observó aflorando en una franja alargada en ambos flancos 
de la porción septentrional de El Anticlinal El TisóJ esto se 
puede apreciar en l~ porción inferior derecha del plano 
geológico. No obstant~ que en el noreste de Me~ico las rocas del 
Cretácico tienen una amplia distribución, en la zona de estudio, 
la Formación Taraises aflora en forma reducida, debida 
principalmente a las condiciones tanto geológicas que 
prevalecieron al momento del depósito de la misma, en la Cuenca 
Mesozoica del Centro de México <Carrillo-Bravo, 1972> como a las 
condiciones tectónicas a las que estuvo sujeta la zona, sobre 
todo a fines del Cretácico Superior e inicios del Terciario y a 
1.os fenómenos asociados a este último evento. 

~J:tologia y ••P••or••· 
En la porción norte del flanco occidental de El 

Anticlinal El Tisú, se logro observar una sección completa de la 
formación, constituida principalmente por mudstone y wackestone 
arc·illosos de una coloración gris oscura a rosada, con horizontes 
margosos y areniscas de color rojizo a rosado. Habiéndose medido 
una sección completa de dicha formación que presenta las 
siguientes características litológicas de la base a la cimat 

± a.o m Mudstone gris oscuro en estratos de 20 a 
30 cm de espesor y algunos alcanzan los 50 cm, es notable la 
presencia de vetillas de calcita perpendiculares a la 
estratificación. 

± 14.0 m Mudstone de color gris parduzco en 
estratos de ~O cm de espesor en donde el contenido de la fracción 
terrígena es notable. 

± 48.0 m Wacke&tone de color gris claro rosado y 
gris ligeramente oecuro, en estratos de 30 y 50 cm de espesor. 

± 104.0 m Secuencia de areniscas calcáreas gris 
claro, rosado y verdosa, en estratos de 40 cm de espesor 
alternando con una secuencia de margas, calizas arcillosas y 
horizontes limoliticos de color rojizo a rosado. Son evidentes 
del~adas capas de calcita paralelas a la estratificación. 

± 12.0 m 
ligeramente arcillosos en 
abundant•s vetillas de 
capas d•lQ•d•• a m&dias. 

Wackestone de color gri9 oscuro 
estratos de 45 a 47 cm de espesor. Con 
calcita aleatoriamente distribuidas en 
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± 46~0 m Alternancia de areniscas, margas. 
hori2ontes limol1ticos y horizontes arcillo-calcareos de color 
gris claro,rosado y verdoso en estratos de 40 a 50 cm de eapesor. 

Lo que da un total de ± 23S.O metros. 

De las muestras colectadas en la sección estratigrAfica 
Arroyo Las P~ñas. Figura 3.3, se observó una asociación de 
biomicritas - biomicruditas con alto contenido de ortoquimicos. 
Diagen~ticamente ocurren los siguientes procesos: una 
compactación-cementación-fracturamiento-relleno de calcita 
microesparitica-una segunda etapa de cementación y de 
fracturamiento. 

El contacto La Casita-Taraises en la zona de eatudio, 
es muy abrupto, pero en forma concordante, fijandose tste 1 en 
donde ocurrió la primera aparición de calizas arcillosas gris a 
gris oscuro con amonitas. Sin embargo, en este contacto es 
posible que exista un hiatus estratigr4fico <Gamper,1977>, que 
el propio Imlay considero, ya qua sus dataciones daban una edad 
del Valanginiano <López-Ramos, 1980). Por otra parte, el contacto 
uuperior Tarais••- Tamaullp~s Inferior es tr•nsicion•l y 
concordante, marcandose inmediatamente abAjo de la primera 
aparición de los eudstone gris crema con incipientes nódulos de 
pedernal café oscuro a castaKo y con ocasionales lineas 
estilolíticas paralelas a la estratificación. 

Edad. 

Carrillo-Bravo (1961>, ••~ala que Schmittou en 1926 
colectó fósiles del Neocomiano en un horizonte bas•l fosilif•ro 
del área de Huizachal-Peregrin•, entre los cuales ae tienen1 

A•ti•ri• cfr. 
A•ti•ria •P• ind. 
Nmocamit•• n•acaeittn•i• 
N•aca•it•• aff. parapl••iu• 
81anfardia •P• 
L90paldia •P• 
Polyplychit•• •P• 

<Schenki Uhli9.> 

(d•Orb.> 
<Uhli9.) 

Por eu parte, dice que en el CaWón de Peragrina la 
Formación Taraises en su porción basal contiene los aiguientes 
microfóail•s• 
Tlntlnapaalla ablcnga 
Tlntinap••lla carphatic• 
Calplcn•ll• alpina 
Blobacha•t• alpina 

Los cuales corresponden al Berriasiano. 
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Estos mismos fOsiles ha reportado Gamper (J977> para la 
misma zona 1 señalando que este conjunto cae dentro de Ja zona 
CI-1 del Cret~cico en México del Esquema de Zonificación 
establecido por Longoria (1977). En tanto que la parte superior 
de esta formación en el mismo cañón presentar 

Tinttncps•lla cblcn;• 
Ttnttncp••lla •lllptica 
Calptcn•lltt•• necccmien•I• 

Conjunto que señala al Valanginiano Inferior <Gamper, 
1977). Por lo que su edad al menos está bien definida para el 
Berriasiano-Valanginiano Inferior. Sin embargo, un estudio 
bioestratigráfico de la formación en las áreas de La Goleta, 
Coahuila y Minillas, Nuevo León, permiten dividir a la Formación 
Taraises en tres unidades bioestratigráficas: 

a> Unidad con Olcostephanus; que de acuerdo con las 
demás especies determinadas permiten asignarle una edad que va 
del Valangtniano Medio al Superior. 

b) Unidad con Leopoldia; a esta unidad se le asigna una 
edad Hauteriviano Inferior. 

c> Unidad con Oosterella; que también corresponde al 
Hauteriviano Inferior. 

De tal manera que de acuerdo al contenido de amonitas. 
la Formación Taraises sOlo puede ser datada a partir del 
Valanginiano Medio al Hauteriviano Inferior CContreras y Montero, 
1977). 

El origen de éstas rocas, se encuentra asociado a una 
facies de cuenca, especificamente1 Facies 2 <profunda) de Wilson. 

3,2,2.- FORMACION TAMAULIPAS INFERIOR 

D•fintcidn. 

En 1921 Stephenson designo con este nombre a una 
secuencia de calizas densas, de grano fino, ligeramente cretosas, 
crema amarillento en estratos desde 20 hasta más de 50 cm de 
espesor, con nódulos &sferoidales dQ pedernal amarillo. (Buzm!n, 
1974). 

Señalando como localidad tipo al Ca~ón de La Borrega. 
~n la Sierra de Tamaulip•• <Araujo-Mendieta, 1978>. 

Cnnsiderandose como Formación Tamaulipas Inferior en este estudio 
a las c•lizas mudstone gris claro a crema en estratos masivos a 
grueaos en 1 a parte inferior y medianos _en 1 a porci On superior 
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que descansan sobre las rocas calc~reo-arcillosas de la Formación 
Taraises v los sedimentos arcillo-calc•reos de la Formación La 
Peña.. 

Di a tri bue! on. 

Como se mencionó anteriormente, las condiciones 
paleogeográficas del nore•te de M•xico, condicionaron las zonas 
de sedimentación de todo el Cret~cico y para la zona de estudio 
lo fueron en especial los elementos paleogeogrAficos Plataforma 
Valles-San Luis Potosi y la Cuenca Mesozoica del C•ntro de 
México, razón por la cual, los afloramiento& de •§ta formación en 
la zona del presente estudio se limitan a las porciones de los 
flancos de los anticlinales que están abiertos en rocas mAs 
antiguas que la formación en cuestión, tal e& el caso del 
Anticlinal El Tisó, en donde en ambos flancos d•l mismo, se logra 
identificar a dicha formación donde llega a formar una zona de 
fuerte expresión topogrAfica producto de su car•cter litológico 
ya que sus estratos masivos, le confieren una gran resistencia a 
la erosión. 

LitclcQi• y Eap••cr••· 

En la porción norte del flanco occidental d• •l 
Anticlinal El Tisó, se logró medir una sección completa de la 
formación, constituida principalmente por mudstone y ocasionales 
wackestone gris claro a crema con abundantes lineas 
estiloliticas, nódulo• y lentes de pedernal café oscuro y 
castaño que presenta las siguientes características litológicas 
de la base a la cimas 

± 70.0 m Mudstone gris claro a ;ris 
gruesos de hasta 1.50 m, con estratos delgados 
espesor donde es notable la presencia de lentes 
oscuro a casta~o, así como la abundancia 
estilolitícas paralelas a la estratificación. 

crema en estratos 
de ha5ta 20 cm de 

de pedernal café 
de las lineas 

± 40.0 m Mudstone gris claro en estratos gruesos 
de 1.0 a 1.5 m de espesor con lineas estilolitic~s que pre&entan 
un gran d•aarrollo, los l•nt•s de pedernal ocurr•n en color gris 
claro. Llegan a pr•sentarse espor~dicos nódulos de Oxides de 
color rojizo. 

± 70.0 m Mudstone gris claro en estratoe gru••D• 
de 1.5 m d• espesor con abundantes lentes de pedernal gris 
oscuro cuy•• lineas estiloliticas alcanzan gran d~sarrollo, 
llegan a ocurrir en forma muy espor6dica los nódulos de oxides d• 
color rojizo. Hacia la porción media y suparior del tramo se 
tienen algunos l'DUdstone ligeramente arcillosos. 
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± 60.0 m Mudstone y ocasionales wackestone gris 
claro a gris oscuro, ligeramente arcillosos en estratos de 40 y 
70 cm de espesor y lineas estilolíticas con gran desa,.-rollo, asi 
como abundantes lente6 de pedernal gris oscuro a negro y 
ocasionales nódulos de pedernal caf6 oscuro a castaño. 

: 80.0 m Mudstcne gris claro a gris oscuro 
ligeramente arcilloso en estratos de 40 a 50 cm de espesor con 
nódulos de pedernal café oscuro a castaño y abundantes 1 ineas 
estilolíticas que presentan buen desarrollo. 

: 49.0 m Mudstcne arcilloso gris 
estratos 
pedernal 
llegar a 

oscuro en 
lentes de 
pera sin 

de 10 a 30 cm de espesor con abundantes 
que 1 legan a presentarse en for-ma c:onti nua 

constituir verdaderas capas. 

Por lo que el espesor total de la formación en ésta 
zona alcanza los ± 370.0 metros. 

Petrogr•ficamente está integrada por una asociación 
de biomicritas con un alto porcentaje en el contenido de 
ortcquímicos principalmente micrita. De igual modo, se tiene un 
regular porcentaje en el contenido de bioclastos. Los 
constituyentes fósiles más importantes que se tienen son: 
fragmentos de equinodermos, valvas de ostrácodos, cámaras de 
globiger:inidos, fragmentos de moluscos y mic:rofósiles. 
Diagenéticamente se tiene un fuerte evento de compactaci6n, 
seguido de una fuerte recristalizaciOn y de una moderada 
slliclficación, 

R•lacion•• Eatrat1Qr6flcas. 

El contacto Taraises-Tamaulipas Inferior es 
concordante, transicional y en ocasiones difícil de diferenciar 
en el campo, mientras que el contacto Tamaulipas Inferior-La Peña 
es concordante pero ocurre en forma brusca, habiéndose marcado el 
contacto inferior inmediatamente abajo de la primera aparición de 
calizas mudstone gris a gris crema con estratos gruesos y con 
nódulos de ped•rnal café oscuro a casta~o. En tanto que el limite 
superior, se marco inmediatamente abajo de la primera aparición 
de las calizas mudstone-wackestone arcillosas y de las lutitas 
calcáreas de la Formación La Peña. 

Edad, 
Gamper (1977>, señala que tres metros arriba de mu 

contacto inf•rior existe una asociación de tintinidoa tales como: 

R•m~nlella cadlachlana 
Tlntlnopsella lonQa 
Calplonellltea darderl 

CCol l oml 
CCol loml 
CColloml 

.Dicho conjunto pertenece al Valanginiano para la zona 
de Huiza~hal-Peragrlna. 
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Por su parte para esa mi5ma zona Carrillo-Bravo (1961> 
determinó• 

Olobacha•te alpina 
Microcalamoide• div.,.sus 
N•nnoccnus •t•inmani 

fauna atribuible al Barremiano. 

Longoria <1975> • en la división tripartita que propone 
para la Caliza Tamaulipas en su miembro inferior, Miembro Caliza 
La Borrega. en base a la presencia de foraminiferos planctónicos 
tales como: 

C•ucasell• haut•rivica en la porción basal de dicho 
miembro y Globi;•rin•lloid•• ferro•l•n•i• <Moullade> en la parte 
superior del miembro inferior, permiten situar a dicho miembro, 
en el intervalo Hauteriviano-Aptiano Superior. 

Ambl•nt• d• Depóaito. 

Los sedimentos de esta formación representan a una 
facies típica de cuenca con un ligero aporte de bioclastos con 
ligera ausencia de terrígenos, depó&ito que representa una Facies 
2 de Wil•on. 

3.2.3.- FORMACION LA PE~A 
D•finici ón. 

Con el nombre de La Peña en 1936, Imlay se refirió a 
una secuencia de calizas y lutitas que se encuentran limitadas 
por la Formación Parritas <abajo) y la Formación Aurora (arriba>. 
A su vez la dividiO en dos miembros: el Miembro Inferior, for•ado 
predominantemente de calizas masivas con i ntercal aci enes de 
lutitas; y el Miembro Superior, constituido por una alternancia 
de calizas delgadas y lutitas. Humphrey (1949) 1 propuso que el 
nombre de Formación La Pe~a fuese aplicado Onicamente al 
"Miembro Superior" en la descripción de Imlay. 

Tomandose a ~ata ~ltima definición como la m•s acRPtada 
en la estratigraf ia del noreste da M6Mico. Considerandose para 
este trabajo, la d•finición dada por Humphrey (19491 dado que 
permite diferenciarla f6cilmente en el campo. 

Diatribución. 

Dado que laa condiciones paleogeogr•ftcas enunciadas 
P•r• la Formación Tamaulipas Inferior permaneci•ron m41s o _,,os 
conatantes h••ta el CretAcico Superior, •• tiene que la Form•ción 
La Pe~a estuvo •uJ•t• a dichas condicione• lo que •n oran parte 
r•fleja su carácter litológico que a •u ve2 condiciona su patrón 
de afloramientos que en l• zona d• estudio •• muy r•ducido, ya 
que sólo ocurre en la porción septentrional de el Anticlinal El 
TisO formando una franja alargada, relativamente angost• que 
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topogréficamente forma un puerto de erosión ya que se encuentra 
limitada en su parte superior e inferio~ por do~ formac1one~ 
calcáreas sumamente resistentes y que a la vez facilita su 
idanti~icación en el campo. 

Lltologla y Esp•sor. 

Constituid~ por una secuencia de mudstone, mudstone 
arcillosos, lutitas calcáreas de color gris claro a gris oscuro, 
lutitas carbonosas y delgadas capas de pedernal gris oscuro. En 
un espesor total de ± 34.0 metros. 

Petrográficamente se tienen rocas con alto contenido 
de intraclastos principalmente y minerales arcillosos. Lo que 
hace que las rocas de ésta formación, sean relativamente fácil de 
alterar por los elementos exOgenos. El hecho de presentar un alto 
contenido de terrigenos, nos sugiere que el contenido de 
bioclastos tiende a decrecer en forma notable, como se logra 
observar en los resultados de los análisis petrcgráficos. Estas 
rocas muestran un fuerte evento de presión - wolución, lo que da 
como resultado la formación de numerosas lineas estiloliticas. En 
conjunto, a estas rocas se les observa una incipiente 
recristalización. 

R•lacion•• Estratlgr•ficas. 

Esta formación se encuentra descansando 
concordantemente pero en forma brusca sobre la Formación 
Tamaulipas Inferior, habiéndose marcado el contacto, en la 
primera aparición de las calizas arcillosas y Jutitas calcáreas 
de ésta formación y la desaparición de los mudstone crema 
amarillento en estratos gruesos de la Tamaulipas Inferior. Asu 
vez el contacto superior, se marcó en donde las calizas 
arcillosas en estratos delgados cambian a las calizas mudstone y 
wackestone con bandas y lentes de pedernal café castaño de la 
Tamaulipas Superior. 

Edad. 

Se le asigna una edad del Aptiano Superior. 

Alllbi•nt• d• Depósito. 

Los sedimentos de la Formación La Peña, representan a 
una Facies de Wilson, es decir, una facies de cuenca con 
notabl• aporte de terrígenos. 
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3,3,- CRETACICO MEDIO 

3.3,1.- FORMACION TAMAULIPAS SUPERIOR 

D•flnlclon. 

El nombre de esta formación fué propuesto por W.L. 
Stephenson <1921>. Designando con este nombre a un• secuencia de 
calizas criptocristalinas, de color crema amarillento y gris 
claro, en estratos medianos a gruesos, contiene nódulos y lentes 
de pedernal de color gris, negro y ca&ta~o oscuro, con 
estilolitas paralelas a los planos de estratificación. CAguayo, 
!978a), 

Como localidad tipo se menciona 
Tamaulipas. 

DlstrlbuclOn. 

a la Sierra de 

Esta formación no tiene una amplia distribución en la 
zona de estudio, soló se le observo en la porción satptentrional 
del Anticlinal El TisU 1 formando una franja alargada. Esto se 
debe principalment•, a que •e encuentra a un bajo nivel 
estratigráfico lo que hace que para que ésta formación este 
expuesta, sea necesario un fuerte plegamiento qu• la levante y 
posteriormente se erosione para que la exponga; a pesar del 
fuerte plegamiento que ocurre en la zona, éste no fut tan intenso 
como para llegar a exponerla en gran proporción. 

LltolOQI• y E•p••or. 

En el flanco occidental d& la parte septentrional del 
Anticlinal el Tisó, en el Arroyo La• Peñas, se halla •xpuesta una 
sección bastante completa y sin problemas estructurales de esta 
formación, con un ••P••or aproKimado de ± 173.0 m e•tando 
constituida litológicamente de 1• base a la cima de la siguiente 
manera: 

± 16.0 m De un ~ud•tone a wack•atone oris a Qris 
oscuro, en estratos de 1~ a 50 cm d• ••pesor. Con bandas 
delgadas y lente• de pedernal neoro y gris oscuro de haata 5 e~ 
de espesor. 

± 20.0 m Mudston• a wackestone gris claro en 
••tratos de 15 a 70 cm de ••pesor y espor~dicas calizas 
arcillosas de 10 cm de espesor con lineas estiloliticas. En la 
porción m•dia de este tr.mo aparoco un hori2onte bioturbado. 

± 30.0 m Wack•stone Qris claro a gri5 oscuro •n 
•stratos de 40 a 80 cm d• ••p•sor. Se abs•rvan •spor•dicos lentes 
de pedernal; en la cima d• ••te tramo se tiene un horizont• con 
evidencia& de bloturbación, 
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± 20.0 m Mudstone a .,1ackestone gris a gris oscuro 
en estratos de 20 a 30 cm de espesor. con esporédicas banda: Y 
lentes de pedernal gris oscuro a negro. 

± 40.0 m Wackestone a mudstone gris y gris o~cLtro en 
estratos de 20 a ~O cm de espesor con bandas y lentes de pedernal 
ne;ro, las calizas ocasionalmente presentan estruc~ur~ laminar. 

± 48.0 m Mudstone a wackestone gris y ~r:s =laro en 
estratos de 30 a 70 cm de espesor. Con lente: continuos de 
pedernal negro y café castaño. Ocurren en forma esporadica lineas 
estiloliticas. En la base de este tramo ocurre un horizonte 
bioturbado de ~ 1.5 m de espesor. Las calizas ocasionalmente 
presentan estructura laminar. 

Petrográficamente hacia la base de la formación se 
tiene una asociación de biomicritas, en donde aún es notable la 
presencia del material terrígeno, que era característico de la 
formación subyacente. Diage·.Jéticamente, éstas rocas su.frieron una 
.fuerte compactación, seguida de una recristalización incipiente. 
Sin embargo, hacia la cimc':!· de la formación. se tiene 
primordialmente biointramicruditas 1 en donde el contenido de 
bioclastos aumenta en forma considerable, ocurriendo lo contrario 
con los elemento5 arcillosos. Al igua.l que en la parte basal de 
la formación, los eventos diagenéticos más importantes que 
afectaron a éstas rocas fueron una fuerte compactación, asi como 
un notable fracturamiento produciendo una serie de microfracturas 
l•B que exhiben una ligera recristalización. 

Relacione• Eatrat1gr6f1caa. 

En estA área de la Cuenca Mesozoica del Centro de 
México, la Formación Tamaulipas Superior descansa en forma brusca 
pero concordante sobre los sedimentos calcáreos y 
arcillo-calcAreos de la Formación La Peña, marcandose el contacto 
inmediatamente abajo de la primera aparici On de 1 os 
mudstone-wackestone gris a gris ligeramente oscuro en estratos 
medios, con lentes y nódulos de pedernal gris oscuro, ligeramente 
negro de ésta formación. 

Habifndo5e marcado el contacto Tamaulipas 
Superior-Cuesta del Cura, en donde •e pres•ntO •1 cambio da los 
mu~stone-wackestone gris a gria ligeramente oscuro en estratos 
medio• con pedernal gris a gris -.ligeram•nt• negro de la 
Tamaulipaa Superior, a los mudstone-wackestone laminares gris a 
gris oscuro en estratos dalQ~dos, con pedernal n•gro y caft 
castaño interestatificados con los mud5tone arcillosoa y las 
lutitas calc~rcas gris a gris claro y de tintes rojizo• de la 
Cuesta del Cura. 

Edad. 

Se le asigna una edad del Albiano Inferior, en base a su po&ición 
estr .. UgrAfica. 
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Ambiente de Deposito. 

El origen de éste conjunto litológico, estuvo asociado 
a una facies de cuenca, en donde existió un considerable aporte 
de material proveniente de la plataforma, es decir, se trata de 
un ombiente en Faci~s 3 dP Wilson. Fig. 3.3.1 

3,3.2.- FORMACION CUESTA DEL CURA 

Definición, 

Esta formación fué definida por lmlay <1936> como una 
secuencia de cali=as compactas de estratificación delgada con 
p~dernal neg~o, arriba de las cali~a~ de la Formación Aurora 
<Tamaulipas Superior) y abajo de las lutitas calcáreas de 
e$t~dtificación delgada, ligeramente arcillosas o yesiferas de la 
Forn1a:cil!n !:~c!idur&. FiJanCo como loccllidad tipo a los excelentes 
ailoramientos en l~ Sierra de Parras, aproximadamente b.S km al 
oeste de Parras, al sur de Coahuila. 

Esti\ c.onstit'-·ida principalmente de calizas café 
grisác.E.·O a neg,.o, compactas, con estratificación delgada y 
aspe~to ondulado, llegando a presentar lutitas calcáreas de color 
gris y abundantes lentes y bandas de pedernal negro. Algunos de 
los estr~to~ de caliza están finamente laminados, con 
alterr1ar1cia de bandas café grisáceo y negro. Presentando en la 
par"":e super:!.c.ir 1.5 metros de una c:aliza compacta en estratos 
delgado~ que permiten diferenciarla de la suprayaciente 
Formdc10n Indidura. 

Distribución. 

De tal manera que en 1 a zona de estudio, se 1 e 
encuentra aflorando sólo en zonas muy restringidas, d•bido a 
que la Formac.1 ón Agua Nueva es 1 a que cubre la mayor parte del 
área. Sin embargo, en el Anticlinal EL Tisó, se le observó con 
bastante clar;dad, asi como en el Anticlinal La Trinidad, 
en el Anticlinal Cerros Blancos, en el Cerrito del Aire, en el 
fl.c:1rico o::cit!e~1tal de la serranía situada al este-sureste de Dr. 
Hr·rc.yo Nui;;vo 1....~~n, a~i como en pequeños afloramientos al oriente 
d~ la Sierr~ el A~ul, a la altura de la Rancheráa de San Jost de 
la Lu;:. 
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~itolo;ia y Espesor, 

En el ~rea de estudio , los estratos de la Formac1on 
Cuesta del Cura• consisten principal mente de mudsturie 
wacl~estone en ocasiones arcillosos de color gris a gris oc:cul'"'o en 
estratos delgados de ~ a 20 cm de espesor alternando con capas 
delgadas de wackestone fisiles v lutitas calcáreas de color gris 
claro a caf~ rojizo. El conjunto anterior intemperiza gris claro 
a gris pardu2co con ocasionales tintes rojizos. El pedernal 
negro es abundante a lo largo de toda la formación y ocurre en 
forma de lentes delgados, bandas discontinuas y nódulos dispersos 
en espesores que van de 3 a 6 cm de espesor. Cuando el pedernal 
llega a intemperi2ar, este lo hace en un color rojo oscuro. 

A pesar del fuerte plegamiento que en ocasiones llega a 
presentar y al fracuramiento que se le logró observar. fué 
posible medir una sección completa de ± 380.0 m <este espesor 
tal vez no sea el real, debido a que se tuvieron problemas al 
medir la sección a causa de los plegamientos tan fuertes que 
llega a presentar, sobre todo hacia la parte superior de la 
misma>. En el flanco occidental del Anticlinal El Tisó, dicha 
secuencia ocurre de la siguiente forma: 

± 26.0 m Mudstone gris y gris oscuro con numerosos 
horizontes bioturbados en estratos de 10 a 30 cm de espesor. Las 
calizas e~hiben estructura laminar. 

:t 18.0 m Nackestone gris a gris oscuro en estratos 
delgados, de hasta 20 cm de espesor, con ocasionales estratos de 
h•sta 35 cm de espesor de mudstones gris oscuro; son comunes las 
calizas arcillosas de estructura laminar así como las bandas y 
lentes de pedernal negro y caf~ violAceo. 

± 3~6.0 m Wackestone gris a gris oscuro 
con mudstone y wackestone arcillosos y laminareG, 
delgados, así como bandas de pedernal negro 
intercalaciones de lutitas calc•reas de color rojizo. 

intercalado 
en estratos 
y delgadas 

Petrogréficamente se tiene una asociación que en la 
base de la formación est~ constituida por pelmicritas · con 
importantes cantidad•• d• aloquimicos y que hacia la cima de la 
misma, las rocas son principalmente biomicritas. Estas rocas 
muestran un contenido import~nte en elementos arcillosos. 
Oiagenfticamente, es posible el reconocer una alta compactación 
en estas rocas así como una incipiente recristalizacion y una 
etapa tardía de cementación. 
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R•lacion•• Eatr•tlgrAficaa, 

El contacto entre ta Formación Cuesta del Cura y la 
subyaciente Tamaulipas Superior, es concordante y tr~nsicional, 
siendo en ocasiones dificil de separar sobre todo en el campo. 
El contacto se fijó inmediatamente en donde las calizas gris a 
Qris claro de estratos medios a gruesos C40 a 80 cm ) de la 
Tamaulipas Superior cambian a las calizas laminares gris a gris 
oscuro ligeramente arcillosos de estratos delgados 
interestratificados con los wackestone f{siles y las lutitas 
calcare•& gris a gria claro y rosa de la Cuesta del Cura. Ambas 
formaciones contienen pltdernal, pero el pedernal de la Tamaulipas 
Superior es de color crema a gris claro y generalmente ocurre en 
forma de nódulos irreoulares en tanto que el pedernal de la 
Cuesta del Cura es generalmente negro y ocurre en bandas 
discontinuas y lentes delgados. 

Por su parte, el contacto superior Cuesta del Cura-Agua 
Nueva, es concordante y tranaicional, siendo r•lativament• f6cil 
el diferenciarlas en el campo sobre todo debido al caracter 
arcilloso de la Formación Agua Nueva, lo que hace que al pasar de 
los mudstone y wackestone de la Cuesta del Cura se forme un 
perfil más o menos euave 1tntr~ ambas formaciones. Dicho contacto 
se marcó en donde ocurrió el cambio de las cali~as d~ 

estratificación delgada, de color gris a gris oscuro con lutitas 
calc~reas de color rosado con abundante pedernal negro de la 
Cuesta del Cura a las calizas lioeramente grises en estratos 
delgados interestratificadoa con las calizas arcillosas y las 
lutitas calcjreas de color rosado de forma suave y laminar de la 
Formación Agua Nueva. 

Edad. 

Se le asigna una edad de Albiano Tardio-Canomaniano 
Temprano en muchas de las localidades donde aflora en base a &u 
posición estratigr~fica , Y• que se •ncuentra entre rocas con 
macrofauna d•l Cenomaniano Tardlo-Turontano Temprano <arrib•> y 
del Albiano Medio labajol. En tanto que en otras localidades, 
la edad ha sido apoyada por evidencia directa de fósiles. Ice 
(1979), 

En la Sierra de Alvarez, en San Luia Potoai 1 me le ha 
reportado los siguientes microfósilesl 

ColOt11i•lla r•cta 
Favu .. 11a Ma•hit1tn•i• 
Rotallpora •P• 

IBonetl 
<Caraeyl 
IBrotzen> 
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En base a las relaciones petrográficas se tiene que hacia la 
base de la formación ocurren principalmente rocas asociadas a una 
facies de cuenca, a la cual alcan2ó a llegar en cantidades 
reducidas material proveniente de la plataforma~ dichas 
condiciones sugieren el depósito asociado a una Facies 3 de 
Wilson. En tanto que la parte media superior de la formación, 
presenta caracteristicas típicas de una facies de cuenca con 
ligero aporte de material terrígeno lo cual nos seKala una Facies 
2 de Wilson. 

Ice (1979), menciona que la secuencia sedimentaria de 
la Formación Cuesta del Cura puede ser interpretada como una 
secuencia depositada en la parte inferior de un ambiente de 
talud-cuenca distal. Fig. 3.3.l 

3.3.3.- FORMACICN EL ABRA 

El terminó ''Caliza El Abra", fu~ utilizado 
oriQinalmente por Garfias (1915> y aplicado por Powers <1925) 
para las calizas de la FMja de Oro <Carrillo-Bravo, 1971). 

Las calizas de ~sta formación, sobre todo en la Sierra 
del Abra, en la Faja de Oro y en la Plataforma Valles-San Luis 
Potosi, han sido estudiadas por Dlaz Lozano <1927)1 Heim (1925)1 
C.L. Baker <1926)1 Adkins (1930)1 Kellum <1930>; Muir <1936)1 
Imlay <1944)¡ J.o. Nigra <1951>; Bonet<1952, 1963) 1 Rose (1963)1 
Carra11co (1969, 1970, 1971, 1977>, Carrillo-Bravo <1961, 1971> 1 
Coogan <1973>; Rohel <1968) 1 Perkins <1970)¡ Coogan et. al. 
(1972)1 Griffith et. al. <1969>; Aguayo (1975,1978)¡ Cabrera y 
Menes <1973>, Enes (1974> 1 entre otros. 

Actualmente se d~ el nombre de Formación el Abra al 
complejo calcáreo de tipo plataforma, del Albiano-Cenomaniano, 
que se encuentra sobre la Plataforma Valles-San Luis Potosi y en 
1 a Faja d• Oro. Fig. 3. 3. 2 

La localidad tipo de •iata formación, ee 
el Cañón de El Abra, sobre la carretera 
S.L.P.-T•mpico, T•mps., ~proximadamente 10 km al 
Valles <Carrillo-Bravo, 1971>. 

encuentP"' a en 
Cd. Valles, 
este de Cd. 

A la Formación El Abra, Carrillo Bravo (1971>, la ha 
subdividido en tre~ facies principales, tomando en cuenta las 
c .. 1racteristicas litológicas, paleontológicas, ambientales de 
d~cha formación y a las 9Ubdivisiones anteriores. Dichas facies 
son: 
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L--- Facies Pre:,;,Arrecifal <equivalente a la Formación 
Tamabra>. 

2.--- Facies Arrecifa! <Equivalente a la Facies 
Taninul >. 

3.--- Facies Post-Arrecifa! CEq~ivalente a la Facies El 
Abra>. 

Dado que dichas facies fueron 
Plata forma Val 1 es-San Luis Potosi, y de 
estA ubicada en un amplio margen d@ 
utilizará la definición anterior para 
identific:adas. Fig. 3.3.2 

Abra. 

Deflnlc:ldn. 

definidas para toda la 
que el área de estudio 

dic:ha plataforma, ae 
cada una de las facies 

d• la Formac:idn El 

Carrillo-BravoC1971> fué qui~n definió a ésta facies 
como " a un conjunto litológico constituido por rocas cli&sticas 
de talud arrecifal (dolomitizadas o parcialmente dolomitizadas) y 
a la zona de interdigitación de calizas de cuenca <Formación 
Cuesta del Cura> con cali~as elásticas biocalcáreas derivadas de 
1 as zonD.s arreci f al es." 

DI strlbuc:I dn. 

Aunque en gran parte de la Sierra El Azul, se tiene 
aflorando a la Formación El Abra, en pocos lugares se encuentra 
a ésta facies, posiblemente se le encuentre en el subsuelo, sin 
embargo, hasta el momento no se cuenta con información que lo 
confirme. Unicamente se le observó al este sureste de la 
Rancher.i a Tapona de Camari l loJ cerca de la carretera 
Matehuala-Dr. Arroyo, a la altura de San Antonio en 
afloramientos más o menos bien e>:puestos, as.i como al o•ste de la 
Ranchería Luz de Tebaida, a la altura del lugar denominado el 
Puerteci to. 

~!tologla y E•P••or. 

Petrográficamente representan una asociación de 
bioesparruditas con intercalaciones de intramicruditas y 
turbiditas proximales; dicho conjunto petrográfico, repr~senta 
todo un complejo desarrollado en un talud arrecifa!. <Becerra, 

· 1970> 

Ralacionr~ Estratigr~ficae. 

En la porción oriental de la Sierra El Azul, en dond• 
se le observó aflorando, en especial cerca de la Rancher.ia Juan 
Gómez, la facies prearrecifal subyace discordantemente a la 
Formación Agw.a Nueva y en una pequeña zona de aproximadamente 3 
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km se ponen en contacto ambas formaciones pero lo hacen en forma 
tectonica. En otros luoares en donde aflora no aparece su 
contacto superior. En nin9uno de esos sitios se concce cual es la 
relación que guarda con las formaciones infrayacentes. Se sabe 
que en la Sierra de Alvarez, descansa en forma concordante sobre 
la FcrmaciOn Tamaulipas Superior, lo mismo que en la margen 
oriental de la Plataforma Valles-San Luis Potosi. 

Hacia la porción occidental 
facies arrecifal en tanto que hacia la 
transicionalmente hacia los 5edimentos de 
Cuesta del Cura. 

Edad. 

se interdigita con la 
parte oriental cambia 

cuenca de la Formación 

Carrillo-Bravo <1971>, en base al contenido faunistico 
y a la posición estratigr•fica que ~uardan estos sedimentos, se 
les asigna una edad Albiano--Cenomaniano, identificAndole los 
siguiente• mlcrof6slles1 

Stoalospha•ra spha.,.lca 
Sta11losphaera conold•• 
Plthanell• oval!• 
Calclsphaerul• lnnomlnata 
Rotallpor• •P· 
Blobl;.,.lna sp. 
Dlcycllna schlu.b.,.;•rl 
Nu...aloculln• h•l•I 

Allbl11nt• d• Depósito. 

<Kauffman> 
<Bonet> 

<Munler> 
(Bonetl 

Todo este conjunto se encuentra &5ociado a una facies 
de talud arr•cifal, con un gran aporte de ~edimentos de la masa 
arrecifal por corrientes de densidad, originando inclu&o, 
turbldltas proximales. Facies 4 <proximal y distal> de W!lson. 
Fig. 3,3,3 

3.3.3.2.- Facl•• Arr•clfal la For~•ci6n El 
Abra. 

Deflnlcl6n. 

Carillo-Bravo (1971>, fut qulfn definió con este nombre 
a la franja anooata de nOcleos arr•cifales <constituidos por 

caprinidoa, radlolitldos, n•rineas, tcucasias, •quinodermos y 
escasos coral••>, qu• bordean la Plataforma Valles--San Luis 
Potosi". De•d• 1924 se le habia nombrado como Miembro Taninul de 
la Formación El Abra <Bonet, 19~2, 1963), 

Aguayo (1975, 1978>, en la localidad tipo de la 
Fcrmaci6n El Abra, en ba•• a la fauna, a la litoloQia, a las 
estructuras ••dimentaria• primaria• y a lo• procesos 
dlaganttlcos subdlvld• a la zona arrac!fal en dos subambl11ntes: 
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Reconstrucción diogromótica del ambiente del depÓsito y coroctelÍsticas poleontolÓgicas 
de los formaciones del Cretácico Medio en lo Fajo de Oro. 

Fig. 3.3.3 



A.-- Th• fore-•lope reef zen• <Zona arrecifa! de pre 
talud> 

e.-- Tn• •nelf-•dg•-r••f zen• <Zona arrecifa! d• bord• 
d• plataforma). 

La localidad tipo se encuentra en el Tonel de Taninul 
del Ferrocarril Tampico-Cd. Valles. 

Distribución. 

Para el área del presente estudio, y dado el caracter 
que presenta de ser una franja angosta y de poca eY.tension; a 
ésta facies se le observo: en la parte mAs alta del Anticlinal 
Tapona, al sur-sureste de la Ranchería Tapona de Camarilla, al 
oeste de la Ranchería de Puerto Dolores; al este de las 
Rancherías de Buenavista, La Peña y la Gavia, en estas Dltimas 
forma un cantil de considerable altitud. Para mejor detalle de su 
distribución véase la Carta Geológica. Figura 3.1. 

~itologla y E•p••or. 

En forma muy general ésta facies está representada por 
calizas masivas gris crema y crema amarillento constituida por 
bancos arrecifale• <principalmente rudistas), separados unos de 
otros por wackestone y packstone biógenos. 

A continuación se presentarán con mejor detalle las 
características litológicas de esta facies, de acuerdo a la 
subdivisión de Aguayo (1975, 1978)& 

La zona arrecifa! de pre talud, se caracteriza por ser 
un complejo de lentes, capas y acuñamientos traslapados de 
litofacies bicmicriticas y de dispersas colonias de rudistas 
biohermales de varios metros de espesor. Algunos rudistas están 
en su posición de crecimiento y unidos al sustrato por su v•lva 
cónica inferior, o bien por medio de los organismos incrustantes 
tales como las algas rojas coralinas y los estromatoporoldeos o 
bien por una combinación de diferentes generaciones de calcita 
neomórfica y de nedimento interno que ha litificado la 
estructura. 

En tanto que la zona arrecifa! de borde d• plataforma 
esta compuesta de un complejo de bancos, nócleos arrecifales, 
lentes, capas y acuñamientos traslapados e inteQrados a trav~• de 
cuatro facies, que da la base a la cima son1 

A. Facl•• biolitita d• 
monopleurldos-requi•nidoa-caral••· 

8. Faciea blolltlta de 
monopl•urldo•-caprlnidos-r11qu!enidos. 

c. Facl•• blolitita de caprlnidos-radiolltldo•. 

D. Facies calcar•nltlca d• marg•n d• platafor••· 
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Esta zona, estuvo sujeta al ambiente tectónico que 
control aba el rango de sub si denci a y levantamiento de 1 a 
plataforma en el CretAcico. Lo que dió como resultado que se 
tuviera una compleja estructura biológica compuesta de organismos 
constructores y ciclos repetidos de sedimentación interna, de 
sedimentación, bioturbación y lixiviación. Asi mismo, la biota 
fu• zonificada ecolOgicamente dentro d• la estructura debido a 
los cambios locales en el ambiente sedimentario durante las 
etapas de subsidencia. 

Las consideraciones anteriores reflejan en forma 
extraordinaria las condiciones que ocurrieron a lo largo de toda 
la zona arrecifa! y que a la vez definen con claridad la 
complejidad que representa esta zona desde el punto de vista 
estratigráfico-sedimentológico-estructural. Fig. 3.3.4 

Tanto el contacto superior como el inferior de dicha 
facies, para la zona de estudio, permanecen desconocidos ya que 
no fué posible obaervar ninQuno de los dos. Sin embargo, en 
numerosas localid•de• Carrillo-Bravo (1971>, reporta que .. ta 
facie& está cubierta en forma discordante por la Formación San 
Felipe o bien por la Formación Mtndez. No m.ncionando sobre que 
formación se encuentra descansando. Lateralmente hacia el 
oriente cambia a la facies pre-arectfal de la Formación El Abra y 
hacia el occidente cambia a la facies poat-arrecifal de dicha 
formación. 

Edad. 

En base al contenido faunistico, Carrillo-Bravo <1971> 
le a asionado una edad del Albiano. Entre los rudistas se 
tienen• 

Touca•l a t•M ana 
Eoradlollt•• aff. E. quadratu• 
E. cf. davld•an 
Caprina <Sphaarucaprlnal occld•ntall• 
Caprlnula cf., c. anqul• 
La .. llbranqula •P· 
Pscten cf. P. bonell•n•I• 
P•cten sp. 
Lima wacoenalli 
Chondroelanta cf. c. aunsonl 

<Roemer> 

<Hlll 1 

<Ro•merl 

<Kuil lerl 

<Roemerl 
<Hill l 

Turritelas y aquinodermoa no identificado•. 

El 
:s.:s.:s.:s.- Facl•a Po•t-Arraclfal 

Abra <Facl•• El Abra> 
d• la Formación 
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Definlcl 6n. 

Carrillo-Bravo <1971>, designo con estl! nombre 11 a una 
gruesa secuencia de calc::ilutitas, calizas biocllisticas Y 
calcarenitas con miliolas y toucasiasl dolomitas y calizas 
parcialmente dolomitizadas, depoBitad•• sobre una oran 
plataforma, de aguas cálidas, claras y poco profundas". Fijando 
como localidad tipo a la cantera de Ja Estación El Abra, a 9.4 km 
al oriente de Cd. Valles, San Luis Potosi. 

Dlstrlbucl6n. 

E9ta facies tiene una •mpli• distribución dentro de la 
zona de plataforma ya que constituye las principales 
morfoestructura& de la misma. Se le encuentra inmediatamente 
donde termina la facies arrecifa! y se extiende hacia toda la 
parte occident•l del Area de estudio. Excelentes exposiciones de 
ésta facies se tienen sobre la carretera Matehuala-Dr. Arroyo, a 
la altura de la Ranchería Puerto del Palmar y d• la cantera 
conocida como La Pedr1tra. 

A nivel regional, las rocas de fata f•cies ocupan la 
porción central de la Plataforma Valles-San Luis Potosi. 

Con el propósito de mostrar las variaciones litológicas 
que este gran complejo calc~reo ll99a a presentar, Carrillo-Bravo 
<1971> dividió a l!sta facies en cinco unidades• Flg. 3.3.~ 

A. Unidad cl6stlca post-arrecifa! 

B. Unidad de calcllutltas y calcarenlta• can mlllolas y 
toucasi••· 

c. Unidad 
del oml ti z ad as. 

y 

o. Unidad de calcllutltas y calcarenita• can milicia• y 
toucaslas. 

E. Zona del oml ti ca basal. 

En la aecclOn ""trat!Qr'-flca .. lldlda 
occidental del Anticlinal Tapona. se observaron 
características litológicas, qu• de la base• la 
la •iouiente forma: 

en •l flanco 
las •IQUl•nt•• 

et .. ocurr•n d• 

± 32.0 m Packetone • orainston~ gris acero con 
fraomentos de rudistas, muy pocos de •llo• compl•to•, en ••tratos 
de 1 a 1.5 metros de espesor. 
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Fig. 3.3.5 PLATAFORMA V.ll.LLES · SN. LUIS POTOSI 

Plano de Litofociea de la Formación El Abra 



± 34.0 m Packstone a grainstone. con ocasionales 
rwdi5tas, en estratos de 1.5 a 2.0 metros de espesor. 

± B.O m Packston• con intervalos de aisladas 
toucasias, en estratos de 1 a l.~ metros de espesor. 

± 15.0 m Grainstone con bancos de rudistas, siendo 
estos primordialmente radiolátidos y caprínidos, en estratos 
gruesos~ de hasta 2.0 metros de espesor 

± 4.0 m Horizonte bioclástico (arenosol. 

± a.o m Wackestone a packestone de miliólidos gris a 
gris oscuro en estratos de 80 a 100 cm de espesor. 

± 4.0 m Wackestone gris claro con pocos miliólidos, 
en estratos de 80 cm de espesor. 

± 14.0 m Grainstone biocléstico gris crema y gris 
claro en donde existen horizontes con un notable incremento en el 
contenido de rudistas. 

± 10.0 m Wackestone a packstone gris crema a gris 
claro, en la parte inferior del tramo ocurren horizontes 
bioclésticos, en la parte media horizontes de miliólidos y en la 
parte superior el contenido de miliOlidos disminuye 
considerablemente. 

± 11.0 m Wackestone gris oscuro con bioclastos 
flotando en una matriz micritica. 

± 7.0 m Packstone a grainstcne gris claro. En la 
parte baja ocurren horizontes de abundantes bioclastos, en la 
parte media horizontes de rudistas y en la parte superior se 
presentan nuevamente los horizontes bioclásticos. 

s.C> m Wackestone a packstone de miliólidos, gris 
oscuro. 

± 1~.o m Wackestona gri5 crema en estratos da 10 • 20 
cm de espesor, con estructuras laminares onduladas constituidas 
por biocla&tos. Se aprecia en forma notoria estratificación 
cruzada. 

± 4.0 m Grainstone 9ris ligeramente 
bioclasto~ y ocasionales fragmentos de rudista5 
Estratos de • 2.0 metro5 de espesor. 

± 2.0 m Horizonte arenoso. 

oscuro de 
completos. 

:!: 3.C> m Wackestone en estratos delgados con 
lél•Tlinaciones onduladas. 
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± a.o m Pac:t.stone bioclástico gris claro a gris 
oscuro- con biostromas de rudistas en estratos de hasta 1.~ metros 
de espesor. 

± 4.0 m Wac:kestone gris claro a gris crema en 
estratos delgados de hasta 20 cm de espesor. En la parte 
superior ocurren horizontes estromatoliticos. 

± 3.0 m 
matriz micritica, con 

Packstone de toucasias, embebidas en una 
numerosas biotLtrbaciones. 

± 4.0 m Wackestone gris claro a crema con horizont•• 
de laminaciones estromatoliticas. 

± 6.0 m 
de bioclastos de 
golpearlas despiden 

Packstone de rudistas embebidos en un matriz 
color gris crema a crema amarill.,,to. Al 
un olor fétido. 

± 4.0 m Wackestone gris claro a crema en estratos 
delgados de hasta 20 cm. da espesor, en la parte superior ocurren 
horizontes estromatoliticos, en las laminaciones ea po5ible 
distinguir a los bioclastos. 

± B.O m Packestone bioclAstico y horizontes de 
rudistas en estratos de hasta 1.5 metros de espesor. 

± 3.0 m Wackestone en estratos delgados. en la parte 
superios ocurren horizontes estromatoliticos. 

± 13.0 m Packstone bioclástico. Hacia la cima ocurren 
horizontes de rudistas y escasos rudistas. 

± 3.0 m Wackestone de miliólidos gris claro a gris 
oscuro. 

± 1.5 m Horizonte de laminaciones ondulados. 

± 9.0 m Packstone a grainstone de bioclastos gris 
crema a crema amarillento en estratos gruesos. En la parte 
superior existe un horizonte con abundantes gasterópodos. 

± 12.0 m Pacl.stone biocláatico gris cre•a a crema 
amarillento; escasos fragmentos de rudistas. 

± 14. (l 

micritica. 
m Packstone de toucasi as en una matriz 

± 4.0 m Wac~estonE de miliólidos. 

± 10.0 m Biostroma de rudistas en la parte baja y 
hacia la cima se convierte en un wackestone bioclá&ticc. 
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± 13.0 - m Horizonte de toucasias en una matri: muy 
fina. Las toucasias pr'eser:tan una liger'a recristalización en SLIS 

conchas. 

± 11.0 m Mudstone gris ligeramente oscuro que al 
golpearle despide +uerte olor fétido. 

PetroQrAf i e amente, en 1 as cercani a.s de la masa 
arrecifal, se tiene una asociación de bioesparruditas que a 
medida que se asciende e5tratigráficamente pasan ~ 
intrabicmicritas, biomicritas, biomicruditas, intrabiomicruditas. 
y finalmente, hacia la cima de dicha facies, se tienen 
principalmente biomicritas. Este conjunto petrografico, muestra 
una gran variedad litológica; resultado de la ocurrencia y de la 
depositación de dos ambientes cercanos, siendo uno dependiente 
del otro. Diagenéticamente, se tienen los siguientes eventos, 
los cuales han modificado sustancialmente las condiciones bajo 
las cuales se depositaron éstas rocas. En la mayoria de las 
muestras analizadas, es evidente una alta compactaciOn, seguida 
de una fuerte recri•tali2ación, lo cual hace que el conjunto se 
presente en forma masiva. La presencia de numerosas 
estructuras estiloliticas, paralelas a la estratificación y con 
amplitudes de hasta 10 cm, reflejan 1 a ocurrencia de un 
fenómeno de presión-solución, que le confiere a les rocas ciertas 
propiedades hidráulicas. 

En varias 1 ocal i dades dentro de 1 a Plataforma 
Valles-San Luis Potosi, la facies post-Arrecifa! descansa en 
forma concordante sobre los sedimentos evaporíticos de la 
Formación Guaxcamá. En tanto que subyace en forma discordante a 
los sedimentos de la Fcrmac!on Tamasopc. 

Edad. 

Para esta zona de la plataforma Carrillo-Bravo<1971>, 
le asigna una edad Albiano-CenDfDaniano. Mencionando entre los 
principales fósiles que aparecen los siguientes1 
Nu11111aluculina h•i•i <Bonet> 
Coskinolinoid•• tewanua 
Dlctyoconus •P• 
Qulnquelocullna •P· 
Alveolin• ap. 
P•rllocullna •P· 
Dlc:yclin• sp. 
Dlcyclln• aclumbttr"Qttr"I CMunier> 
Valvullna mp, 
Calc:iaphaer"ula •P· 
Calc:laphaer"uh lnno01lnata CBonet> 
Pithon•lla avalla CKauffman> 
PI thon•ll a sp, 
Thal.,annlel la 
Bto111iapha.,.a apha•r"lca CKauffman> 
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Aparecen algunos fragmentos de macrofOsiles, entre los cuale• •• 
distinguen: 

Moluscos indeterminables 
Gasterópodos 
Pelec!podos 
Rudistas <Toucasias y Caprinidos) 
Equinodermos. 

Ambl•nte de D•póalto. 
Así, como es posible el d1•erenciar a las rocas por 

su aspecto litológico, ambientalmente la distribución que 
presentan, es el reflejo de sus caracterlsticas petrogrificas. 

Las rocas de la parte baja de la secuencia medida, 
fueron depositadas en una facie5 lagunar, con una notable 
influencia de la masa arrecifa!. Representando asi, una Facies~ 
(post-arrecifal) de Wilson, con variaciones a Facies 7 e incluso 
llegar a una facies 9, netamente lagunar. Hacia la porción 
superior de la sección medida, ocurre~ condiciones de plataforma 
externa, en la cual aón existía ur· aporte considerable de 
bioclastos proveniente del desarrollo arrecifa!, caracterizando 
de esta forma, una Facies 6 de Wilson. 
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3.4.- CRETACICO SUPERIOR 

3.4.1.- FORMACION AGUA NUEVA 

Def! ni el On. 

Con este nombre. W.L. Stephenson <1921> designo a una 
secuencia de calizas con pedernal intercaladas con lutitas negras 
carbonosas. Posteriormente, Muir <1934> redefinió a esta 
formación en la Sierra de Tamaulipas mencionando estratos 
calcáreos con horizontes que contienen lnoceramua labiatua. 
Designándose como localidad tipo en el Cañón de La Borrega, 
situado en el flanco occidental de la Sierra de Tamaulipas, cerca 
del Rancho Agua Nueva, Tamaulipas. 

En el presente estudio se considera como tal, a la 
secuencia más o menos homogénea de calizas mudstone, mudstone 
arcillosos y lutitas calcáreas con pedernal negro en lentes o en 
láminas delgadas que cubre concordantemente a la Formación Cuesta 
del Cura y subyace concordantemente a la Formación San Felipe. 

DI atribución. 

Dada la posición estratigráfica que guarda. debido al 
hecho de que la porción de cuenca es sin lugar a dudas la facies 
que abarca un Area considerable dentro del estudio geológico 
origina que la Formación Agua Nueva, sea la unidad 
litoestratigrAfica que presenta una cantidad mayor de 
afloramientos ya que constituye la mayoría de los lomeríos que 
conforman la porción nororiental de la Cuenca Mesozoica del 
Centro de México, cubriendo a la mayoría de los anticlinales 
abiertos en ••ta formación o en la Formación Cuesta del Cura. 
Sus mejores afloramientos 5e localizan en el flanco occidental de 
el Anticlinal El Tisü, en donde eMhiba su litología 
caracteristica • 

. Litol09la y Eapeaor. 

Da la sección estratigr~fica medida en el flanco 
occidental del Anticlinal El TlaO ae tienen mAa o 1>11nos 313.0 
metros de una secuencia constituida por mudstone arcillosos 
finament• band•ados de color gris a negro, mudstone ligeramentG 
arcillosos oris a oris oscuro en estratos de hasta 40 centímetros 
de espesor con capa» lenticulares o laminas de pedernal n•orot 
las cuales altern•n con lutitas y lutitaa calc&reas laminare• da 
colQr gris, Qria oscuro y negro en estratos de hast• 15 
centímetros de espeaor con intemperismo amarillento ligeramente 
roj~zo. Ll•oan a presentarse lutitas ne9ras ligeramente 
car!.:.onoaas dentro de esta secuencia. 

En la base de la formación se presenta con notable 
distribución un horizonte de ct•stico& calcAreos constituidos por 
fragmentos subanoulosos de calizas y pedernal con fraQmentos de 

- 46 -



rudistas y corales, mal cl••ificado• ll•Qando a pres•ntar hasta S 
metros de e•pesor. Dicho cuerpo ha aido reportado por 
Carrillo-Bravo 11961) para la regi6n de Ciudad Vlctorla, ••! como 
por Ice (1979) en el Area d• 1• Sierra de Catorce y menciona que 
en ocaciones ha sido congiderada como un conglomerado b~sal 
arriba de una discordancia. Sin •mbarQo, ne se le ha encontrado 
continuidad lateral. El hecho de que aparezca en le Si•rra de 
Catorce, en la porción norte de la Cuenca Meaozoica del Centro de 
México y en •1 •rea de Ciudad Victoria podria r•velar su car•cter 
de ser un hori:onte con contituidad lateral reQional, no 
obstante, Qu• no ha •ido reportado en muchas de la• localidad•~ 
Rn donde aflora dicha formación. Un astudlo detallado da fsta 
contacto podria ayudar a solucionar esta incóQnita que tal vez 
cambie un poco lo~ modelos paleoQ•DQr•f icos para el norest• de 
M~xico. 

Ralacionas E•tratigr6fic••· 

El contacto inferior Cuasta dal Cura-AQua Nueva a• 
concordante y muy marcado debido principalmente •1 c•r6ct•r 
litoló9ico entre ambas formacione• lo que d• lu9ar a que en el 
campo sea relativamente f•cil de diferenciar a lo• ~ackestone 
lamin•ree con banda• de pedernal de la Cu••t• del Cura y a loa 
mudstone, mudstcne arcillosos y lutitas calc6r••• de la A;ua 
Nueva. El contacte se marcó inmediatamente abajo d• la prim•ra 
aparición de JnUd•tone, mudstone arcillo•o y lutitas catc•reas 
con capas lenticular•• de pedernal n•Qro, siendo tsta• poco 
comunes entre los ••tratos. Por su partw, •l cont•cto superior 
Agua Nueva-San Felipe a& concordante y ocurre en forma 
transicicnal por lo que en ca~po no fué fAcil diferenciarlo. Sin 
embargo, el contacto se fiJO inmediat.,.ente abajo d• la secuencia 
rítmica de lutita& y la• calizas mudstone marcadament• arcillosas 
de la Formación San Felipe. 

Edad. 

Gamper <1977> 1 menciona que la Formación Agua Nueva 
contien• una rica asociación d• foraminifero• planct6nicas. Dicha 
autora junto con Lonooria 1197~, 1977>, han referido la 
lmportancia qua tiane el manejo de lo• fora•lniferos planctónicoa 
dentro de la cronoeatratioraf!a y en aapaclal para el Crat#clco 
da México. Basada an la zonificación raalizada por Longor!a 
(1977>, Bampar ancontrO en la baaa da la formación an una aección 
medida an el Araa Huizachal-Pereorlna la siguiante asociaciOn1 

Dicarinella ap, 
Th•l•anniella brotzeni 
Thalmanniell• appeninica 
Rotalipara cu11eh•Ani 

1mg~> 

IRanz> 
IMorowl 

la cual p•rtanece al Turoniano y a la zona CB-4 da! 
Esquama da ~ongorl• 11975). Tambltn ocurra• 

Blabotrunc•na nelvetlca IBolll> 
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del Turoniano. 

Y en la parte alta de la formación ocurre: 

Dicarin•lla concavat• 
Dicarinalla carinata 
Globotruncana bullold•• 

<Brotzen) 
<Dalbiez> 

asociación que corresponde al Santoniano Inferior y a 
la Zona CS-6 dentro del E9quema de Longoria. 

Aunque con regular frecuencia dentro de la Formación 
Agua Nueva es comün encontrar Jnoceramu• labiatus e tnoc•ramu• 
sp., en la sección medida, no fu~ posible colectar ning~n 
ejemplar de este tipo. 

Por su parte Carrillo-Bravo C1961, 1971> 1 reporta la 
siguiente microf auna de tipo pel&gico• 

Rotalipora •P· 
cf. Rotalipora app•nninic• 
Calci•ph••rula innDllinata 
Globotruncana •P• 
H•t•roh•lix mp. 
Pithonella ovallia 

<Renz> 
<Bonet> 

<Kauffman) 

asignada al Turoniano. 

Dentro del área de estudio 
se les ha encontrado1 

Globotruncana •chn••Q•ni 
Stomio•phfa•r• •P· 
Ri•••r•lla •P· 
Globigerinas 
Globigerinoides 

Ambi•nt• da DapO•lto. 

aparte de los anteriores, 

Por su5 caracteristica6 litológicas y paleontológicas 
ésta formación se considera como un depósito de cuenca, donde por 
la abundancia de mat•ria org6nica, la circulación de las aouas 
debió haber sido restringida, además la cuenca pudo haber estado 
5ujeta a pulsaciones que propiciaron el depósito de &edimento• 
elásticos junto a los carbonatos. 
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3.4.2.- FORHACION SAN FE~IPE 

D•Hnlcl on. 

G. Jeffreys <1q10>, fué el primero en asignarle nombre 
a ésta formación. Sin embargo, Muir (1936) la definió comot 
calizas arcillosas, compactas, de estratificación delgada a 
madiana de color gris verdoso a gris claro con intercalacione5 de 
bentonita y yeso <?>. Jeffreys asignó como localidad tipo al 
primer corte de la via del Ferrocarril Tampico-San Luis Potosi, 
cerca del Rancho San Felipe, aproximadamente b kilómetro& al este 
de Ciudad Valles, San Luis Potosi. 

Dl•trlbuc!On, 

Debido principalmente a su caracter litológico, ésta 
formacion tiene un reducido namero de afloramientos, la mayoria 
de ellos se restringe a ocupar los nócleos y loa flancoa de los 
sinclinales que no han sido erosionados en su totalidad. 

Debido a que en laa zonas en donde aflora &e haya 
parcialmente cubierta, sus caracteristicas litológicas no 
pudieron ser observadas Qet~lladamente. Sin embargo, se logró 
distinguir que esta coOStituida de calizas arcillosas de color 
gris verdoso a gris oscuro en estratos de 10 a 40 centímetros de 
espesor, que alternan con lutitas calcáreas de color amarillo 
grisáceo. La formación en conjunto presenta un color amarillento 
que hace que en el campo sirva como guia para diferenciarla de la 
Formación Agua Nueva. 

Dado que no se observó mu contacto superior, no se 
pudo conocer cual es el espesor que presenta en la zona, ya que 
Unicamente &e le lograron medir ± 20.0 metros después del 
contacto con el Agua Nueva. Sin embargo, Parra-Samano <1983) en 
el •rea de la Paz, San Luis Potosi, le logró medir mas o menos 
120.0 metros de espesor. Carrillo-Bravo (1971), menciona que en 
el •rea de Huizachal-Pereorina la Formación San Felipe llega a 
presentar entre 130.0 y hasta 200.0 metro• de espesor. 

Dentro del Area de e•tudio, la Formación San Felipe 
cubre en forma concordante y transicional a la For~ación Agua 
Nueva, ~iendo en la mayoria de las veces un tanto dificil el 
reconocer el limite entre ambas formacionee por lo que el 
contacto inferior se fijó inmediatamente abajo de la eecuencia 
ritmic~ de lutita~ y los mudstone fuertemente arcillo•o• cuyo 
color de intemperismo es marcadamente amarillento. El limite 
superior en e9ta zona es discordante con los materiales aluviales 
que la cubren. 
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En base a la presencia de foraminiferos planctónicos 
Gamper <1977>, identificó inm•diatamente arriba del contacto con 
la Formación Agua Nueva, la siguiente asociación: 

Globotruncana fornicata 
Dicarin•lla concavata 
Arche09lobiQ•rina cr•tacna 

<Plummer> 
<Brot::en> 
Cd'Orbigny> 

Y en la parte superior de la formación, identificó: 

Glabotruncanita el•v•t• 
Globotruncana arca 
Globotruncana linn•ana 

<Brotzen> 
<Cushmanl 
<d'Orblgnyl 

Por lo que la edad de ésta formación en el área del 
CañOn de Pere9rina abarca el intervalo Santoniano Inferior al 
Campaniano Inferior, abarcando las Zonas CS-7 a CS-9 dentro del 
Esquema de Longcrla <1975!. 

En las zonas cercanas 
Petos!, Carrillo-Bravo (1971) 
siguientes microfó•iles: 

a la Plataforma Valles-San Luis 
reporta la presencia de los 

Globotruncana arca 
Glcbctruncana lapparenti 
Clacispha•rula innDftllnata 
Globctruncana •P· 
H•terch•llx •P· 

<Cushman> 
(Bolli J 
<BonetJ 

Asignándole una edad para esta formación del Senoniano. 

Dentro del área de estudio, aparte de los anteriores 
microfósiles, se le han encontrado: 

Pithon•lla cvali• 
Btomicapha•r• spha•rica 
Btomicspha•r• h•rr•r• 
Calci•th•c• cuadranQulat• 
Calci•th•c• •M•Qonali• 
Burocratu• pernicioau• 

Ambi•nt• d• D•p6sito. 

Por sus caracter:i sticas mi cropal eontol Ogi cas y 
litológicas, su ambiente de depósito es de mares abiertos con 
profundid•des batiales en donde hubo suministro de cenizas 
v.:lcánicas en diferentes etapas, dando origen a los horizontes 
b~ntoníticos que la caracterizan, adem4s el depósito de clAsticos 
junto con el de carbonatos se mantuvieren más o menos constantes, 
llegando a predominar loa cl4aticos. 
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3.4.3,- FORMACION TAMASOPO 

D•fi ni ción. 

E. BoseC190é>, fuf el primero en estudiar a estas 
rocas, sin embargo, MuirC1936l las refiere como Facies 
Arreci f al " de la Formac i On San Felipe di cien do que este término 
fué aplicado en forma errónea en la zona de Tampico debido a que 
se utilizó como sinónimo de las formaciones Tamaulipas y El Abra. 
Muir <op.cit.>, citó como localidad tipo las rocas expuest•s 
entre las Estaciones Tamasopo y Canoas, San Luis Poto5i, &obre 
el Ferrocarril San Luis Potosi-Tampico. Dado que las rocas 
expuestas en e&a localidad no todas corresponden al Cretácico 
Superior, Carrillo Bravo (1971> propone seguir utilizando el 
término Formación Tama5opo y la define de la siguiente Manera: 

11 
••• una sección de aproximadamente 200.0 m de espesor, 

de calizas de grano fino, calizas arcillosas nodulares, calizas 
biocl6sticas, calizas arrecifale• de color gris cr .. a y crema 
amarillento, que intemperizan blanquecino y amarillo claro en 
capas de espesor medio a grueso que afloran en el 6rea de 
Tamasopo y 5obre gran parte de la Plataforma Valles-San Luis 
Potosi. Suprayaciendo discordantemvnte a la Formación El Abra y 
subyaciendo discordantemente a la Formación Cárdenas." Designa 
como localidad tipo a los afloramientos que ocurren al 
Este-Noreste de Canoas, San Luis Potosi, 5obre la vía del 
Ferrocarril San luis Potosí- Tampico. 

Para los objetivos del pr•sente estudio, se acepta ésta 
óltima definición, ya que las rocas cartografiadas como tal sobre 
la Plataforma Valles-San Luis Potosi presentan características 
litológicas semejantes a las descritas a la localidad tipo 
propuesta. 

Distribución. 

Las rocas de esta formación, al presentar 
caracteristicas de plataforma interna, l• tenemos aflorando en 
forma primordial en la porciOn central y aur del flanco 
occidental de 1 a Si erra El Azul constituyendo franjas al aro ad as 
cuya e~presión tcpografica contrasta con les estratos ~••ivos de 
la Formación El Abra. Hacia la porción norte da la sierra, no se 
le ha cartografiado tal vez debido • que hacia e•• zona no •e 
deposito obedeciendo a las condiciones de inestabilidad de la 
plataforma y de la Cuenca Mesozoica del Centro de M•xico para el 
Cret•cico Superior. 

Litolog!a y E•P••or. 

La Formación Tama5opo presentA características bi•n 
d•finldas tanto litológicas como pal•ontológlcaa y .-t>i•ntales 
que permiten dividirla en dos miembros. 
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El Miembro Inferior presenta las sigui entes 
caracteristicas, litológicas de la base a la cima obtenidas en la 
5ecci6n ••tratigr6fica medida al sureste de la Rancheria Tapona 
de Camarillo sobre el flanco occidental del Anticlinal La Tapona. 

Ver Columna Estrati9rafica La Tapona • Figura 3.2. 

± 4.0 m Mudstone a wackestone gris oscuro en estratos 
delgados de 5 a 8 centímetros d• espesor con laminaciones rojizas 
Y aislados nódulos de pedernal gris claro. 

± 36.0 m Packstone biocl~stico con horizontes de 
toucasi as. 

± 16.0 m Intervalo cubierto. 

± 12.0 m 
estratos delgado&. 

Wackestone de miliólidos gris oscuro en 

± e.o m Packstone de miliOlido• en estrato& da 
espesor mediano. 

± 4,0 m Wackestone a packstone de milidlidos gris 
oacuro. 

± 3.0 m Wackestone de milidlidos en estratos de 
hasta ~O centímetros de espesor. 

:t 17.0 m Wackestone biocl!stico con ocamionales 
horizontes de wackestone de milidlidos así como de peque~as 
formas de gasterópodos. 

± 13.0 m Packstone bidgeno gris oscuro con 
abundantes miliOlidos en estratos de hasta 50 centimetros de 
espesor. 

± 6.0 
escasos milidlidos 

m 
y 

Packatone biocl•stico gris crema con 
un horizonte de rudistas dentro de la 

aecuencia. 

± 4.0 m Areniscas calc~reas y wackestone arcilloso 
de coloraciOn rojiza con notables laminaciones. 

± 28.0 m Mud&ton• ligeramente arcilloso, wackestone 
arcillosos gris crema en estratos de 5 a 10 centímetros d• 
e:-.peaor, el contenido arci 11 oso se i ncremanta hacia 1 a parte al ta 
de este tramo. 

± 4.0 m 
deleznables ocurriendo 
ligeram•nte arenosos. 

Lutitas calcAreas de color 
•n estratos laminares y 

ocre muy 
horizontes 

± 48.0 m Mudstone ligeramente arcilloso gris pardo 
en estratos de 40 a 80 centimetros de espesor. 
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± 6.0 m 
verdoso amarillento. 

± 3.0 m 

± 1.0 m 

± 26.0 m 

± 2.0 m 

± 30. O m 
estratos gruesos en 
superior. 

Horizonte arcillo-calcáreo de color gris 

Mudstone laminar arcilloso. 

Horizonte calcáreo arenoso gris pardo. 

Mudstone a wackestone gris claro. 

Horizonte arcilloso. 

Mudstone a wackestone gris a gris oscuro en 
la parte inferior y delgados en la parte 

± 11.0 m Mudstone gris crema en estratos de 20 y 30 
centimetros de espesor. 

t 22.0 m Mudatone a wackestone gris ligeramente 
pardo en estratos delgados. 

± 24.0 m 
espesor delgado. 

Lutitas calcáreas laminares en estratos de 

Petrográficamente se tiene una asociación de 
biomicritas, que en ocasiones llegan a presentar un significativo 
contenido de minerales arcillosos; siendo importante en todos los 
casos el contenido de bio e intraclastos. Diagenéticamente se 
tiene una alta compactación y un fuerte evento de 
recristalización, evidenciado en las microfracturas rellenas por 
microesparita. Llega a observarse, aunque no muy bien definido un 
fenómeno de presión - solución, que dio lugar a la formación de 
estructuras estiloliticas poco desarrolladas. 

A '3U vez, el Miembro Superior de ésta formación 
presenta las siguientes características litológicas de la base a 
la cima obtenidas de la misma sección que para el Miembro 
Inferí or. 

± 33. O m Wackestone gris a gris. oscuro en eatratos 
de 30 a 40 centímetros de espesor. 

± 12.0 m Wackastone a packstone ori• a gris claro en 
estratos de 40 centímetros de espesor. 

± 34.0 m Wackestone a packstone de bioclaetos Qris 
crema en estratos medio5 a gruQsos. Aparocan tcucnsiA~ an forma 
dispersa así como alguno& gasterópodo& no identificados. 

± 6.0 m Wackestone a packstone Qris crema 
biocl~•tico con fraomentos d• rudist••· 

± 3.0 m WAck••tone d• bioclasto• gris ligeramente 
oscuro con fragmentos de rudistas en estratoa gruesos. 
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± 11.0 m 
estratos gruesos. 

± lb.O 
packstone-grainstone de 
rudi stas. 

Wackestone a packstone gris crema en 

m Calizas de aspecto masivo 
bioclastos gris claro con esporádicos 

± 17.0 m Grainstone de intraclastos gris claro a gris 
crema. 

Petrogréficamente en esta formación no se puede 
establecer con claridad una asociación bien definida. Sin 
embargo, de acuerdo al contenido de intraclastos y de particulas 
sedimentarias, es posible diferenciar una asociación de 
esparruditas que dependen del aloquimico predominante, de ésta 
forma tenemos: intrabioesparrudita-ooesparrudita y ooesparita. 
Diagenéticamente se observa una alta compactación, una ~uerte 
recristalización, dos periódos de fracturamiento, un evento de 
presión-solución que orioinó estilolitas poco desarrolladas. Otro 
de los eventos diagen,ticos observados son dos periódos de 
cementación. uno teft'lprano vadoso y otro temprano en condiciones 
de soterramiento. 

R•laciones Eatratigr6fic••· 

El contacto inferior Abra-Tamasopo es discordante y 
bien marcado debido principalmente al carácter litológico entre 
ambas formaciones. El contacto ocurre con la Facies 
Post-Arrecifa! de la Formación El Abra y éste se fijó 
inmediatamente abajo de la primera desaparición de los bancos de 
toucasias, los wackestane bioclásticos gris crema a crema 
amarillento de ésta facies con echados de 25° a 30° al NW y la 
primera aparición de los mudstone gris oscuro en estratos 
delgados con laminaciones arcillosas de color rojizo y aisladas 
"capi tas 11 de pedernal, con echados de so• a 60° al NW. 
Carrillo-BravoC1971>, también menciona el caracter discordante 
entre ambas formaciones. En ninguno de los afloramientos 
identificados da ésta formación dentro de la zona da estudio sa 
logró encontrar su contacto superior. Sin embargo, Carrillo-Bravo 
<1971) señala que en algunos sitios subyace en discordancia a la 
Formación C6rdenas, marcado este contacto por un conglomerado 
basalJ m•ncionando a su vez que en algunos lugares el contacto es 
aparentemente concordante y transicional. 

- S4 -



Edad. 

Agullar-Barcáa .. t. al. (1983) identifican lo• 
siguientes microfósiles para el Miembro Inferior. 

PlanctOnicos: 

Calciephaerula innominata 
Pithon•lla oval!• 
H•db•rQ•l la •P, 
Babotruncana •P• 

Bentónicos: 

Dlcycllna •P• 
Cun•ollna ap. 
Nummolocullna sp. 
Pyrgo ap. 
Bplrolocullna ap. 
Qu!nqueloculina ap. 
Valvulammina ap. 
Saccocoma •P· 
ThauOIOtopor•lla •P· 

Y para el Miembro Superior: 

Pl anctóni cos: 

Calc!apha•rula lnnomlnata 
Calci•pha•rula giga• 
Pithan•lla cvalie 
BtO<llloaphaera ap. 
Bcn•tccardl•lla sp. 
Blcblg•rlnellcldes sp. 
H•db•rg•ll a ap. 
Blcbatruncana ap. 
H•terch•l i>c ap. 
Paeudag•mbelina ap. 

Bentdnicos1 

Dicycll "" sp. 
cunealina •P• 
Mi croconus •P. 
Pyrga •P· 
Quinqu•locullna •P· 
V•lvulammina ap. 
S•ccocD111a •P• 

<Bonet) 
(kauffmann) 
CBronnimann and Bown> 
(Cuahman> 

<Munier - Chalmas) 
<D" Drbi gny> 
CSteinmann> 
<Def rance> 
<D" Orbl gny> 
CD' Orbi gny> 
(Cushman> 
<L. Agassizl 
!Piel 

<Bcnetl 
<TreJol 
CKauffmann> 
<Wanner> 
<Dufcurl 
<Cushman and Ten Dam> 
<Bronimann and Brown> 
(Cuehmanl 
<Ehrenbergl 
CBronnimann and Brown> 

CMunier-Chalmas) 
<D'Orblgnyl 

<D•francel 
<D'Orblgnyl 
<Cushmanl 
(L. Agassizl 
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Microfósiles que fijan una edad Turoniano para el 
Miembro Inferior y del Coniaciano-Santoniano para el Miembro 
Superior. Carrillo-Bravo (1971) l•• asigna una edad Turcnlano 
Superior (?) al Senoni ano Superior en base a sus rel aci.ones 
estratigráficas y contenido faunístico. 

Respecto al ambiente de depósito del Miembro Inferior 
de la Formittción ·ramasopo se concluye que es t1picamente de 
plataforma, Facies 6 de Wil5on, coexistiendo intervalos con un 
considerable aporte de fracción terrígena, asi como periódos con 
una notable influencia de la masa arrecifa! del Cretácico Medio. 
En tanto que del Miembro Superior se re5ume lo siguiente, el 
alto contenido de particulam sedi~entarias sugiere un depósito 
asociado a una facies de plataforma de alta energía. Estas rocas 
definen t1picamente a una Facies b de Wilson. 

3.4.3.- FORl1ACION CARDE NAS 

D•flnlcl On. 

En 1925, A. Heim denominó Capas Cárdenas " a una 
secuencia de lutitas y areniscas calcáreas de color gris verdoso. 
Imlay (1944> denominó a los sedimentos arcillo-calcáreos y 
arenosos del Cret6cico Superior. Se~al~ndose como localidad tipo, 
a los afloramientos cercanos a la Estación Cárdenas del 
Ferrocarril San Luis Potosi-Tampico. 

Dl•trlbuclOn. 

En t•rminos generales. la Formación Cárdenas. se 
depósito 5obre la porción central de la Plataforma Valles-San 
Luis Potoa:i.. Mostrando en el •rea de estudio, una distribución 
irregular, ya que ~nicamente se le reconoció aflorando en las 
cercaniag d& la Ranchería de Salitrillos del Refugio, unos 8 Km 
al norte de Matehuala, B.L.P., en el subsuelo, los Pozos San 
Rafael CPSLB-94), Las Palmas (PSLB-177) y Pl•dr~ Blanca 
<PSLB-95) cortaron una secuencia de areniscas y lutitas, que bien 
podrían ser atribuible& a •sta formación. 

De acuerdo con Jos• Luis Andrada <Comunicación 
personal) tal parece que hacia el sur de Matehuala. a la 
Formación cardena5 <Car~col ?> se le encuentra ~n sl subsuQlo, 
constituyendo un potencial acuífero libre con agua de '1 buena 11 

calidad. 
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Lltclo;ia y E•P••cr. 

D•do el ónice afloramiento que •• reconoció, las 
características litolOgicas que la formación presenta son los 
siguientes: 

Es una alternancia de areniscas, lutitas, calizas y 
margas, a continuación se describen las características 
principales de éstas rocas que constituyen a la Formación 
Cardenas. Areniscas de color gris pardo al fresco y café pardo 
al intemperismo, en delgados estratos de 5 a 20 cm de e•pesor. La 
granulometría es del tamaño de las arenas finas a medias. Margas 
de color pardo verdoso en delgadas capas de± 2 cm de espesor. Se 
logran observar vetillas de calcita paralelas a la 
estratificación, y tambi~n cortando a ésta, en forma aleatoria. 
Lutitas de color gris claro al fresco y cafe pardo al 
intemperismo, en delgados estratos de ± 1 cm de espesor. Se 
logran observar delgados horizontes limoliticos de color 
ligeramente rojizo. intercalados con las lutitas antas descritas. 
Calizas packstone de color gris oscuro al fresco y pardo al 
intemperismo, a la lupa se observan gran cantidad de litoclastos. 
Vetillas de calcita paralelas y perpendiculares a la 
estratificación, la cual es de 20 e 80 cm de espesor. 

E•tratlgr6flcaa, 

No se logró observar cual era la relación con la 
formación subyaciente, debido a que en ningón momento se 
reconocio una secuencia en donde dicho contacto estuviese 
pre5ente, sin embargo, como se dijo anteriormente, tal parece que 
dicho contacto es concordante con la Formación Tamasopo Miembro 
Superior. En su contacto •uperior, infrayace discordantemente a 
materiales aluviales del Terciario-Cuaternario. 
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Edad. 

Aguilar-Garcia 
siguientes microfósilesf 

Calc:i•phaerula !nnom!nata 
Calclmphaerula giga• 
Pl thonell a •P. 
P!thonella oval!• 
Btomio•pha•ra •P· 
Bigalia •P• 
Glob!gerin•llo!d•• •P• 
Het•roh•li H •P. 
Hedbergella plani•pira 
Planoglobulina •P· 
Rugoglobigerina •P• 
Planoorbulina cret•• 
Globotruncana •P· 
Blobotruncana bulloid•• 
Globotrunc•na linneana 
Cuneol!na •P· 
Microconus •P• 

et. 

CBonetl 
<Treja> 
<Lorenz) 
<Kauffmann> 
CWanner> 
CReis•> 

C198Jl 

<Cushman and Ten Dam> 
<Ehrenbergl 
CTappan) 
(Cushman> 
<Bronnimann> 
CMarsson> 
CCushman> 
<Bolli l 
CD'Orbigny> 

! dent! fi can los 

microfósiles que permiten asignarle una edad que va del 
Campaniano al Maestrichtiano • 

Ambiente. 

Analizando las caracteristicas litológicas y 
microfaunísticas de las rocas de ésta formación, se infiere que 
su depósito se efectuó en medios neriticos y de alta energía con 
inestabilidad debido a que los horizontes limo-arenosos 
presentan estructura gradada, caracterizando un depósito de tipo 
regresivo. 

J.5.- TERCIARIO. 

6• incluyen en esta posición estratigráfica en forma 
particular a los conglomerados de tipo calc,reo que afloran sobre 
todo an la porción norta y noroccidental de Dr. Arroyo. Estos 
depósitos llegan a formar una serie de pequeñas masetas las 
cuales no prvaentan un desarrollo topogr6fico relavante. En 
•reas al norte de Dr. Arroyo a unos depósitos aimilare• &e les 
llamó Formación Jabonare, sin embargo, este nombra no se utilizó 
en el presente trabajo dado que no se estaba seguro de si se 
trataba del mismo depdsito. 

Litologicamente, ea un conglomerado calc6reo 
moceradamante clasificado, con clastos subrredondeados, de tamaño 
va,·i abl•, siendo ea to• predominantemente de guijarros y bloquas 
que se ancuentran empacados por una matriz de gravas, arenas 
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gruesas regularmente cementado& por limos, arcillas y material 
calc4reo. Los clastos presentan div•r•idad en su teMtura, los hay 
con estructuras laminar•s, hu•ll•s de disoluciOn, •lgunos 
contienen pedernal, pequeños nódulos dR óxidos y en forma 
ocasional ocurren areniscas calc4reas, lutitas, lutitas calc~reas 
y margas. 

Se encuentran en forma general cubriendo 
discordantemente a las formaciones del mesozoico, rellenando a 
las depresiones existentes como resultado del plegamiento al que 
fué sometido la región. 

3.b.- CUATERNARIO. 

Los sedimentos del Cuaternario consisten de depósitos 
terrígenos formados por ocasionales conglomerados. gravas, 
arenas, limos y arcillas que rellenan la mayoría de los valles 
endorreicos de la región. 

Los sedimentos de piedemonte son aquellos sedimentos 
que han sido depositados en la franja marginal de las zonas 
momtañosas. Generalmente son sedimentos mal clasificados 
constituidos por conglomerados o gravas calcareas con clastos 
angulosos y sedimentos como limos y arcillas como matriz. Estos 
materiales frecuentemente están cubiertos por una capa gruesa de 
~ali che. 

Los sedimentos fluviales son aquellos sedimentos que se 
han depositado a lo largo de los arroyos de la región • 
Constituidos primordialmente por gravas bien clasificadas con 
limos y arcillas como matriz, por lo comOn, tienen una 
distribucidn bastante errática, estando actualmemte cubiertos por 
sedimentos más finos. La mayoría de los valles de la región, 
pr~sentan toda una heterogeneidad litológica resultado de los 
procesos geomorfológicos por los que ha atravesado. 

Todos estos materiales se encuentran cubriendo 
discordantemente los sedimentos plegados del mesozoico y a los 
depósitos conglomer4ticos del terciario. El espesor de estos 
materiales es incierto, tal que el Pozo San Jos~ del Plan, corto 
380.0 metros no h•biendo atravesado el espesor del relleno. 
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CAPITULO 4 

T E e T o N l e A 

4.1.- T•ctónica R•gional. 

El área que comprende el presente estudio. queda 
ubicada en una porcidn de la unidad paleogeográf ica del Me:ozoico 
d•nominada PI atafor-ma Va) les-San Lui 5 Potosí CCarri 11 o-Bravo, 
1961, 1971>, y en una porción de la Cuenca Mesozoica del Centro 
de M~xico (Carrillo-Bravo, 1968), Figura 4.1.1 la cual consta 
de un paquete de rocas sedimentarias, cuyo basamento está formado 
principalmente de rocas plegadas y falladas del Precámbrico. 
Paleozoico y del Triásico que en conjunto controlan la posterior 
sedimentación y disposición estructural de los sedimentos marinos 
del Jurásico Superior, de las potentes secciones evaporíticas y 
calizas arrectfales del Cret•cico Inferior, del complejo 
sedimentario de depósitos pre-arrecifales, arrecifales y 
post-arrecifales del Cretácico Medio, así como de los sedimentos 
carbonatados y terrígenos del Cretácico Supe~ior. 

Atendiendo a las primeras reconstrucciones 
paleogeográf i cas realizad as por Bul l ard et. al. < 1965) gran parte 
de lo que hoy constituye a la República Mexicana, estaba 
traslapado por el conjunto Africe-América del Sur, como 
consecuencia de ello han existido numerosos estudios que han 
tratado de explicar el origen y evolución del Golfo de Móxico, 
apertura que en gran parte condicionó el desarrollo de las 
tierras sumergidas y emergidas del SE. NW y NE de Móxico. 

Uno de los primeros investigadores que trataron de 
explicar el mecanismo de convergencia y divergencia de las más 
importantes masas continentales fu~ Oietz y Holden <1970), con lo 
cual se marcaba el inicio de una serie de controversias para 
darle solución a un ajuste que el propio Bullürd C1965) omitió. 
Así mismo, para la década de los 60•s que es cuando gran parte de 
Jos conceptos que se tenían de la dinAmica terrestre se vienen 
abajo, como el resultado del surgimiento de la Tectónica de 
Placas, dando lugar a nuevas interpretar.iones desde el punto de 
vista de la movilidad cortical. 

Freeland y Dietz <1971>, tratan de explicar en su 
"American Mediterr"'nei'n" a travl!>s de la e>dstenc:ia de una serie 
de microplacas o microbloques, las cuales iniciaron un movimiento 
independiente hacia el sur, la dinAmica de ese movimiento no ha 
~ido explicada ampliamente, lo cual lleva a la conclusión de que 
si bien con la luz de la Tectónica de Placas, cualquier masa 
~ortical u oce~nic:a, se puede mover, fsta lo tiene que hacer bajo 
mecanismos previamente ••tablecidos por los elementos mayores, 
bien sean estos continentes o eupercontinentes. 
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Bajo esta concepción y en extrema apariencia 
dependiendo de que en los años futuros se pueda obtener a partir 
de las nuevas t~cnicas de exploración tanto geológicas como 
geofísicas, la evolución de la región que nos ocupa, esta 
relaclcnada a la primera unión de placas entre Norte América y 
Africa-Amér1ca del Sur y a los movimientos de desplazamientos 
1 a ter al extensi anal y compren si anal <Anderson y Sil ver, 1 q79> de 
una deriva que ha tendido a desplazarse hacia el oeste. 

La mayoría de los problemas paleogeográficos que en 
gran parte marcan y definen la compleja tectónica de México, se 
derivan de 1 as reconstrucc i enes geomótr i cas del cierre del 
Atlantico del Norte durante el Permo-Triásico <Oietz y Holden, 
Caney, 1970). El traslape a que se hizo mención anteriormente 
implica que las rocas expuestas en dicha región no existían 
durante el Pérmico-Triásico, o bien se encontraban en algün otro 
sitio <Caney, 1978, 1983). Gran parte de la tectogénesis del sur 
de los Estados Unidos y del noreste de Mé>:ica, se encuentra 
íntimamente relacionada con zonas de gran actividad tectónica 
durante el Paleozoico Tardío dando lugar en gran parte a los 
complejos sistemas orog~nicos del área Apalaches-Marathon y a las 
Montañas OuachitaJ a las cuales se les ha atribuido una 
continuidad en el noreste de México CLópez-Ramos, 1981, 1983>, al 
cual se le ha denominado " Cinturón Huasteco 11 Cde Cserna, 1967). 
Con dicho acercamiento se produjo en el noreste de México, una 
serie de condiciones paleogeográficas que marcan en gran parte 
el desarrollo de numerosos elementos post-paleozoicos. 
Considerando de ~sta forma a la Plataforma Valles--San Luis 
Potosi como un elemento paleogeográfico mesozoico, originado 
durante la Orogenia Permo-Triásica <Carrillo-Bravo, 1961,1971>. 
Aunque Graham et. al. (1975), señala que dicha colisión ocurrió 
durante el Pensilvánico-Pérmico e integrado en forma general par 
una secuencia de rocas prec4mbricas, paleozoicas y triásicas 
sumamente plegadas y falladas. 

Dado que gran parte del territorio mexicano presenta 
una serie de conjuntos petrotectónicos con características 
geológicas bien definidas y de naturaleza sumamente diferente en 
sectores como el sur o el central, los que presentan una 
disposición muy irregular sin guardar tendencias generales en su 
forma y orientación, ni mostrar una continuidad clara con 
respecto a las posiciones continentales de Norteamérica 
<~oran-Zenteno, 1986). Por lo que al menos al final del 
Triásico. la geometría del actual territorio mexicano debería ser 
muy similar a la da la Figura 4.1.2. 

Como •e podrA apreciar en dicha figura, esto dió lugar 
a todo un evento distensivo íntimamente ligado a la fragmentación 
de la Pangaa y a la apertura del Golfo de M~xio ocurrido en el 
Tri~sica Tardío <Salvador, Van der Veo, 1976),pero existe un 
ccncen•o mayor en que dicho fenómeno ocurrió en el Jur~sico 
Superior <Anderson y Schmldt, 19831 Padilla y Sánchez, 1986; Gose 
et. al., 19821 Coney, 1983>. La apertura del Golfo de M~xico se 
realizó por un alar;•mi•nto intra-continental continuado por un 
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tiempo rélativamente corto de formación de corteza oceánica, es 
decir, oceanización ( Dickinson y Coney, 19801 Buffler •t. al., 
1981; Con•y, 1983). Todo este evento condicionó en gran parte la 
relación paleogeográfica de toda la región del Golfo de M~xico Y 
del Carib" (Ladd, 1976; Anderson y Schmidt, 19831 Pad!lla Y 
S~nchez, 1986). 

La relación de la plataforma como elemento 
paleogeográfico con las regiones adyacentes para antes del 
Triásico, permanece oscura, contandose ónicamente con información 
de que al basamento de la plataforma est• constituido por rocas 
precámbricas, paleozoicas y tri•sicas plegadas y falladas. Por 
datos de las perforaciones realizadas por PEMEX <Carrillo-Bravo, 
1971) se tiene que debajo de las rocas del CretAcico Inferior 
<Formación Guaxcamá>, ocurren capas rojas d• tipo contin•ntal 
de probable edad triasica, en amplia discordancia bajo dichas 
rocas. Sin embargo, la relación u origen de dicha secuencia no 
es clara en cuanto a la fuente de aporte de dichos sedimentos. 
Tales condiciones paleog~r6ficas no pltf'"miten mejor•s 
reconstrucciones por lo que es necesario hacer la6 siguientes 
consideraciones. 

Para el Tri4sico Superior-Jurásico Inferior, al 
poniente de la Plataforma Valles--San Luis Potosi, se originaba 
una sedimentación similar dando lugar al depósito de la Formación 
Zacatecas, debido tal vez a una transgresión marina o en el mejor 
de los casos producto de un flysch marino cuyo basamento 
permanece aón desconocido (Caney, 1983). Como lo muestra la 
figura 4.i.3. al final del Jur~sico Tardío tenemos el depósito 
de la Formación La Casita como característica principal del 
noreste de Mtxico, así como la aeración contra América del Norte 
de los arcos submarinos. Para esta tpoca tambi•n deja de 
funcionar la Megashear "Mojave-Sonora 11 <Anderson y Silver, 1974). 
En la figura 4.1.4. puede observarse la amplia dsitribuciOn de 
la aal, lo que en realidad vendría siendo todo el complejo 
evaporítico/carbonatado del Jurasico Tardlo y CretAcico Temprano, 
representado por la Formación Olvido, qua bordeaba parte de la 
Plataforma Valles--San Luis Potosi para el ti&mpo JurAsico 
T•rdáol y la Formación Guaxc.u'li sobre la porción central de •ata 
plataforma para el tiempo CretAcico Temprano. Dicha figura, con 
dificultades desde el punto de vista geom•trica explica el 
mecanismo de separación de. 1 as tres grandes masas continental es 
de este tiempo. 

Las candi cienes paleogeoQráf i ca a en el 
Albt ano-Cenomani ano fueron semejantes a 1 as del Cret~ci ca 
Temprano < López-Ramoa, 1981), •n donde pr•dominaron 
principalmente laa rocas carbonat•daa •n ambientes tipicam•nte 
neriticos de borde de plataforma y netamente de plataform•, con 
sus depó•itos asociados. Lo que d' lugar a que para esta ti•mpo, 
se tengan condiciones como las mostrad•• d• la figura 4.1.5. En 
donde se observa la distribución d• grandes porciones de roc•s de 
plataforma, entre las cuales destaca la Formación El Abra, con 
sus respectivas facies y depósito& asociadoa. Dicha figura 
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muestra además ~l mecanismo de separación entre América del Norte 
y América del Sur. asi como los nL1merosos arcos st.1bmarinos cuya 
polaridad, era hacia el noreste. Estos elementos tectónicos 
modificarían el modelo conceptual para el tiempo Cretácico 
S•Jper-ior, asi como las relaciones espaciales y temporales de las 
rocas durante este tiempo. 

Caney <1983>, postula las relaciones tectónicas para el 
tiempo Cretáci ca Tard i o, las cual es se muestran en la Figura 
4.1.6 refiriendo tales condiciones al evento deformacional 
Laramide <Caney, 1978>, el cual fué un evento de gran magnitud, 
del que se tiene evidencias claras de que fué un periodo de 
deformación que inició en todas partes sincronicamente, ya en 
las postrimerías del Cretácico, tales evidencias, se reflejan en 
el cambio de polaridad en la sedimentación, tanto en México como 
en América del Sur CConey, 1983), ~epresentado por los "infames" 
flysch mexicanos y depositas continentales del este de los Andes 
<Formación Tena), Coney (1983>. La interpretación, es que en 
México y América del Sur ~ste evento deformacional se inicio 
mediante la acreciOn de los arcos submarinos contra las margenes 
pasivas~ seguida por un cambio de polaridad en la subducción, 
originando con esto una fosa sobre el lado suroeste del arco 
durante el periodo Laramide. Esta interpretación y los 
resultados de la Orogenia Laramide se ven resumidos en la Figura 
4. l. 7. 

Padilla y Sánchez <1982,1985,1986> por su parte, asocia 
el evento deformacional Laramide a la Deriva Continental de la 
forma siguiente, "como Norte América continuó su deriva hacia el 
oeste, México estuvo sujeto a eventos comprensionales en 
dirección NE - SW, lo cual originó desplazamientos recurrentes a 
lo largo de antiguos Tal !amientos normales, pliegues 11 echelón 11 y 
grandes cabalgamientos en la Sierra Madre Oriental en combinación 
con un "decóllement" regional hacia el NE " Mckee •t. •l. 
(1984>. Dicha reconstrucción paleogeogr~fica se resume en la 
Figura 4.1.8. Tanto la interpretación de Caney <1983> como la de 
Padilla y Sánchez (19861 concuerdan en forma general~ pues ambos 
eventos Cde acreción y deriva> están inmersos en la Tectónica 
Regional de Norte Afnérica. Bajo estas condiciones, el- noreste de 
M&xicc se vió deformado en direcciones generales NW-SE, NE-SW y 
N-S. Con apoyo de la imagen de sat~lite San Luis Potosi 1 escal• 
t:J 000 000, se observa que lo que respecta al •rea de estudio, 
las estructuras siguer. ~sta tendencia general, formando la parte 
inferior de la deformación mayor correspondiente al noreste de 
Me~ico, sOlo que con orientaciones NE-SW y N-S. (Quintero •t. 
a1.,19es, Tardy et. al., 1974a,1974b,> 
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4.2.- T•ctón!ca Local. 

De los estudios estr~tigr6Tico-sedimentológicos Y 
geológico-estructurales realizados en el presente trabajo, se 
obtuvo que el érea de estudio presenta dos zonas con 
características geológicas bien definidas, una zona constituida 
por una secuencia de rocas que van del Cret~cico Medio al 
Cret~cico Superior, asociados a una facies típica de plataforma, 
)' otra :!ona, constituida principalmente por rocas asociadas a una 
facies netamente de cuenca, que corresponden en edad al JurAsi ca 
SL1per i or hasta el Cretáci ce Superior. Ambas zonas exhiben 
pl egami en tos, ori entaci enes y rasgos geomorfol ógicos 
ca~acteristicos y distintivos unos de otros. 

La zona de plataforma, presenta suaves plegamientos y 
una morfología de sierras altas arredondeadas y una topografia 
que va de moderada a alta; en tanto que la zona de cuenca 
presenta una serie de pliegues més apretados,con relaciOn de 
pliegues y valles de uno a uno, mostrando una morfología de 
lomerios arredondeados y topográficamente bajos. 

4.2.1.- Zen• de Plataforma. 

Es una zona representada en su mayor parte, por el 
desarrollo arrecifa! y sedimentos pre y post-arrecifal~s 
asociados de la Formación El Abra, y en menor proporción por los 
depósitos de plataforma interna de la Formación Tamasopo, 
litológicamente se encuentra constituida por gruesos estratos de 
cali2a con te~tura que varia de packstone a packstone-grainstone; 
en donde debido al creci mi ente arrecí fal, ocurrí ó una di agénesi s 
parcial temprana, así como eventos sedimentológicos asociados al 
mismo desarrollo, originando can esto, que la 
compactación-cementación temprana ayudara a estos depósitos a 
presentar una buena competencia a los esfuerzos compresionales de 
la Orogenia Laramide, lo anterior se refleja en los gruesos 
estratos suavemente plegados de la Formación El Abra. Sin 
e~bargo, esta zona de plataforma se ve estructuralmente aiectada 
por un fallamiento de tipo normal. 

Otra estructura de falla. sólo que de tipo inverso 
ubicada en 1 a porción SE det 1 a Si erra El Azul, afec:tó 1 os 
sedimentos pre-arrecifales d• la FormaciOn El Abra en forma 
local. Excepto las estructuras de falla antes mencionadas, en 
g•neral la zona de plataforma presenta un ligero plegamiento, 
estructuras anticlinales y sinclinales, pres~ntandose algunos d~ 
ellos, suaves y simétricos. en tanto otroa se muestran 
ligeramente recumbentes cuyan orientaciones generales son al 
Este. 

En 
orientación 
1 i neami en to 

conjunto, la zona d• plataform• tiene una 
Norte-Sur, compuesta en su mayor parte por el 
arrecifal con sus depósitos pre y post-arrec:ifales 
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asociados, expresión topográfica que va de moderada a alt3, ·¡que 
a excepto del escarpe del fallamiento normal de gran magnitud, 
la morfoloola es suave y tipicamente redondeada. 

En párrafos posteriores se describ1rár· ~mpl1arriente, 

todas las características que presentan l~s estructuras 
representativas de l& zona de plataforlf!a, la cual en conjunto 
define a su ve2, una estructura de matar magr1tud con las 
car~=teristicas antes mencionadas. 

4.2.2.- Zona de Cuenca 

Dentro de esta zona 1 representada por sedimentos ricos 
en carbonatos con influencia terrigena deposit3dos en una facies 
de cuenca, y en contraste a la zona de plataforma, no se propicia 
la diagónesis parcial temprana, implicando con esto que los 
esfuerzos deformacionales del evento orogénico Laramide no 
pasaran desapercibidos, dado que debido a la incompetencia que 
estos sedimentos ~uestran a 106 eafuerzos orogénicos resulta que 
esta zona de cuenca se encuentra estructuralmente constituida por 
una serie de pliegues anticlinales y sinclinales ligera a 
moderadamente apretados con una notable recumbencia orientada en 
general, hacia el Eate. 

En conjunto la zona de cuenca, muestra una morfologia 
de lomerios redondeados de pendientes suaves y expresión 
topográfica baja, cuya orientación general es NE-SW, con relación 
de pliegues y valles uno a uno. Se tiene una estructura de falla 
normal en la porción sur-central del área de estudio, la cual 
aparentemente es de poca extensión, pero que de acuerdo a los 
estudios realizados por PEMEX, puede considerarse que tiene 
continuación en áreas al sur de la zona estudiada. 

4,3,- Deacripción d• laa Eatructuraa. 

4,3,1.- Pl!•guaa. 

Anticlinal Buenaviata 
Es una estructura que se encuentra ubicada en la 

porción NE de área de estudio, tiene aproximadamente una longitud 
de 17 km y una amplitud de 6 km, en la sección estructural A-Ap 
se observa con mejor detalle los ligeros pleQamientos que la 
estructura mue5tra 1 caracterizAndose por su simetría. Tiene una 
orientación del orden de NE 25° SW.. Presentando una e><presión 
topográfica referida a su eje estructural cuya altura respecto 
ill valle alcanza cerca de los 100 m. Finalmente, las rocas en 
qu~ abre esta c~tructure corresponden a la Formación El Abra. 

Anticlinal El Consu•lo 
Esta estructura se 1 ocal iza en la porción 

noreste-c•ntral del área da estudio, mostrando una 1 ongi tud 
<p~rcial) de su eje de 3.~ kilómetros y una amplitud de 2.~ km. 
Es una estructura anticlinal sim~trica, cuyo eje tiene una 
·ar i entaci ón d• NE 15º SW. En cuanto a su expresión topogr.t.f i ca 
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pres~:tta elevaciones con respecto al valle del orden de 150 m. 
Esta estructura abre en la Formación Cuesta del Cur• pre6entando 
hacia sus flancos sedimentos de la Formación Agua Nueva. 

Anticlinel El Toro 
Esta estructura tambi•n se localiza en la porción 

noreste-central del Area de estudio, teniendo una longitud de 
apl""oximadarnente q •:m y de 500-700 m de anchura, dando el a~pecto 
de una delgad3 loma alal""gada. Su eje simétrico presenta una 
orientación NE 35º SW. La expresión topoQrjfica que muestra 
esta estructura se encuentra representada por alturas respecto 
al valle del orden de los 40 metros. Es una estructura anticlinal 
que abre en rocas del CretAcico Superior correspondientes a la 
Formación Agua Nueva. 

Anticlinal La Chiripa 
Esta estructura se localiza en la porción nor-central 

del área de estudia, exhibiendo una longitud de aproximadamente 
25 km y 1 km de ancho , tomando una morfología de una loma 
alargada, con eje simétrico cuya orientación es de NE 30° SW. 
Las elevaciones que muestra ésta estructura son del orden de 50 
metros, referidos al nivel del valle aunque en su porción 
superior alcanzan hasta los 120 metros.· Igualmente ésta 
estructura abre en los sedimentos calcAreo-arcillosos de la 
Formación Agua Nueva. 

Anticlinal El R•paro. 
Es una estructura que se ubica en la porción 

central-norte del área de estudio. presentando una longitud de 
apro)(imadamente 25 ldlómetros, sigl1iendo una morfologí.a de lomas 
alargadas. El eJe de ésta estructura en su parte inferior-media 
!:IS recumbente hacia el Este, en tanto que en su porción 
media-superior es simétrico, con una orientación NE 25º SW. Las 
elevaciones que representan a ~sta estructura son del orden de 
hasta 100 metros referidos al nivCl del valle. Finalmente, es 
uno estructura que abre en su porción media-superior en la 
Formación Agua Nueva, y en su parte inferior-media en rocas 
correspondientes a la Formación Cuesta del Cura. 

Anticlinal El R•fugio. 
Esta estructura se encuentra localizada en la porción 

central del Area de estudio, mostrando una longitud de 
aproximadamente 2~ kilómetros y una amplitud en promedia de 1 
kilómetro, siguiendo una morfologla de lomas alargadas aisladas, 
cuyo eje presenta una orientación de NE 30° SWJ en tanta que las 
elevaciones que caracterizan a ésta estructura referidas al nivel 
del ~alle son del orden de 100 metros. Respecto a las rocas en 
quo abre esta estructura anticlinal, corresponden a los 
sedimento& calcáreo-arcillosos de la Formación Agua l'olueva. 

Anticlinal El Cherquillo. 
Es una Gstructura 

porciOn centre-oriental del 
longitud de CRrca de los 18 

que se encuentra ubicada en la 
irea de estudio, pr .. entando un• 

kilómetro&, mostrando iQualmente la 
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morfología de una delgada loma alargada, teniendo un ej~ d~ tipo 
simétrico con una orientación de NE 25º SW. Respecto a la 
topografía, ~sta se ve r•presentada por elevaciones que alcanzan 
los 100 metros. Es una estructura anticlinal que abre en roca~ 
del CretAcico Medio y Superior, las cuales corresponden a las 
Formaciones Cuesta del Cura y Agua Nueva, respectivamente. 

Anticlinal Lo• D••mcntes. 
Es una estructura que queda ubicada en la porc16n 

centro-oriental del área de estudio, que alcanza una longitud 
aproKimada de 16 kilómetros y una amplitud de 1-1.S kilómetros. 
Su eje de carácter simétrico muestra una orientación NE 30° SW, 
del mismo modo siguiendo la morfologia de una delgada loma 
alargada, cuyas elevaciones alcanzan hasta los 2SO metros de 
altura respecto al valle. Es una estructura anticlinal de tipo 
sim6trico que abre en los sedimentos calcáreo-arcillosos de la 
Formación Agua Nueva. 

Anticlinal Santa In••· 
Esta estructura se encuentra locali2:ada en la parte 

centro-oriental del área de estudio, presentando una longitud 
aproximada de 14 km., y 1 km., de amplitud, mostrando una 
morfologia de una loma alargada con un eje de tipo simétrico 
orientado con NE 30º SW. En tanto que sus elevaciones se 
caracterizan por alcanzar los 150 metros de altura. Esta 
estructura abre en los sedimentos correspondientes a la 
Formación Agua Nueva. 

Anticlinal La Trinidad. 
Esta estructura se encuentra localizada en la porción 

nor-oriental del área de estudio, mostrando una longitud parcial 
de 6 Km., yunaamplituddel.5 km, conunejesimétricoque 
tiene una orientación de NE 25° SW. La expresión topográfica se 
ve representada por elevaciones referidas al nivel del valle del 
orden de los 200-250 metros de altura. Esta estructura anticlinal 
abre en rocas del Cretácico Medio, las cuales corresponden a la 
Formación Cuesta del Cura. 

Anticlinal La Bonita. 
Es una estructura que se localiza en la parte 

sur-occidental del Area de estudio, teniendo una longitud 
aproximada de 10.~ km., y una amplitud en promedio de 1.5 km. Su 
eje de carácter simttrico, muestra una orientación de NE 30° SW; 
las elevaciones que presenta esta estructura son del orden de 
hasta 400 metro$. Abre en sedimentos de plataforma 
correEpondientes al Cretácico Medio y al Cretácico Superior, 
re~presentados por la Formación El Abra y la Formación Tamasopo, 
respectivamente. 

Anticlinal El Pato, 
Es un• estructura ubicada en la porción sur-oriental 

del área de estudio, teniendo una longitud parcial aproximada de 
24 l:m., y una amplitud de 2 km. 1 en promedio. Su eje de carácter 
simótrico muestra una orientación NE 10° sw, presentando en 

- 1>7 -



algunos segmentos de su eje, una tendencia general Norte-Sur. Las 
elevaciones que caracterizan a la estructura, alcanzan alturas 
respecto al valle de hasta 450 metros. Esta estructur• abre •n 
sedimentos correspondientes a la facies arrecifa! Y 
post-arrecifa! de la Formación El Abra, la cual corresponde al 
CretAcico Medio. 

Anticlinal Camue•a. 
Es una estructura que se encuentra localizada en la 

parte sur-occidental del área de estudio, abarcando una longitud 
parcial aproximada de q km. y o.~ k~. de ancho. Su eje de tipo 
sim~trico muestra una orientación NE 25° SW. La expresión 
topográfica se ve representada por elevaciones respecto al valle 
de hasta 300 metros de altura. Esta eatructura abre en depó~itos 
carbonatado• que corresponden a la Formación El Abra. 

Anticlinal Tapona. 
Es una estructura que se localiza en la porción 

contra-occidental del 6rea de estudioJ muestra una longitud 
parcial de 8 km., y 1.S km de ancho. Su eje de carActer 
recumbente hacia el este, tiene Una orientación pricticamente 
Norte-Sur. En tanto que las elevaciones que le caracterizan 
llegan a los 450 estros de altura. Es un anticlinal con aje 
recumbente que abre en rocas típicas de la facies arrecifa! de la 
Formación El Abra. 

Anticlinal La La;unita. 
Esta estructura está localizada en la porción 

aur-central del Area de estudio, alcanzando una longitud de 19 km 
y una amplitud de 1 km. Su eJe presenta una orientación de NE 
25° SW y es de carácter simétrico. Las prominencias topográficas 
referidas al valle 5e ven representadas por elevaciones del orden 
de 100 metros, con pocas excepciones que alcanzan los 150 metros 
de altura. Este anticlinal de tipo simétrico abre en los 
sedimentos calc6reo-arcillosos de la Formación Agua Nueva. 

Anticlinal Maltu•. 
Es una estructura que &e le ubica en la parte 

sur-cRntral del 6rea de estudio, qu• tiene una longitud 
aproximada de 6.5 km y l km de ancho. su eje •& de tipo 
simétrico, con una orientación NE 1~• SW. Reapecto a las 
elevaciones que lo caracterizan tomando como r•farencia el valle, 
alcanzan los 100 Metroa de altitud. Esta estructura anticlinal 
abre en rocas del Cretécico Superior, correspondientes a la 
Formación Agua Nueva~ 

Anticlinal El Tiad. 
Es una estructura anticlinal que •• ubica en la porción 

•ur-oriental del •rea de e•tudio, abarcando una longitud 
<parcial! de 3 km y una amplitud de 6 km. En au eje de carActer 
as!mttrlc:o se le mide un;;i orientación d• NE 20• sw. La• 
elevacionee que caracterizan sua prominencias topogr6ficas 
alcanzan hasta los 200 metrO!i. Es una e•tructura que •• 
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distingue por abrir en los yesos de la Formación Olvido Y 
presentar en sus flancos toda la secuencia estratigrAfica que 
define la zona de cuenca. 

Anticlinal El Refugio. 
A esta estructura se le localiza en la parte 

sur-oriental del ~rea de estudio presentando una longitud p•rcial 
de 3 •:m. y una amplitud de 2.5 km. cuyo eje presenta una 
orientación de NE 15° SW, se caracteriza por presentarse en forma 
simétrica, las prominencias topogréficas se ven representadas por 
elevaciones de 100 metros respecto al valle. En su nócleo 
presenta rocas correspondientes a la FOf"'mación Agua Nueva. 

4.3.2.- Fallas. 

En la zona estudiada aparecen en forma aislada estos 
elementos estructurales, entre ellos so distinguenl 

Falla Picacho, 
De todas la& fallas ésta es la mAs importante, es una 

falla de tipo normal la cual afecta a las rocas de la facies 
poat-arracifal en forma ai5lada y pone en contacto al cuerpo 
arrecifa! con esta facies, posee una longitud aproximada de 22 
km., con una orientación Ca6i Norte-Sur. 

Aparecen otras fallas normales de menor longitud sobre 
la zona de plataforma las cuales afectan a la facies 
post-arrecifal de la Formación El Abra. 

Falla .Juan 00a•z. 
Esta estructura se localiza en la porción suroeste con 

una longitud de aproximadamente tres km., es una falla de tipo 
inverao que pone en contacto a las rocas de la facies 
pre-arrecifa! con las rocas de la Formación Agua Nueva. Esta 
falla obstruye la circulación del agua &ubterr•nea que se 
infiltra en la zona arrecifa! y pre-arrecifa! hacia los 
horizontes acuifero6 de 1• zona de cuenca. 

Falla l't•fugio. 
EBta estructura se localiza en el extremo sureste del 

6rea estudiada, con una longitud de aproxi .. damente 3.~ km., es 
una falla normal que pone en contacto a las rocas de la Formación 
Cue~ta del cura y laa rocas de la Formación Agua Nueva. 

- b9 -



CAPITULO :! 

OEOL.OGIA HIBTORICA. 

El Inicio d• la hl•torla 9eológlca del •rea de estudio, 
se •xtrapola mediante e•tudios geológicos reQionalea de zonas 
aledañas, lo anterior, d•bido a que el basa~ento en tsta porción 
no aflora, Carrillo-Bravo (1971>, propone que el b•••~ento para 
~sta parte de nu9Stro país se encuentra constituido por roca• 
metamórfica&, precAmbricas y sedimentarias paleozoicas, las 
cuales estuvieron sujetas a plegamiento, fallamiento, 
metamorfismo y eventos intrusivos a fines del Paleozoico; y que 
posteriormente durante el Tri~sico Tardío al Jurásico Temprano, 
dicha secuencia roco6aJ estuvo sujeta a esfuerzo& dtstensivos 
asociados a la apertura del Golfo de México, dentro de una zona 
de "rift 11 incipiente, Coney (1983) propone que fsta separación se 
inicio debido a sistemas de fallas en bloques ( 11 horts'1 y 
11 grabe-ns 11 > con depósitos continentales CFormaci6n Hui2achal -
Formación Newark' de edad Triásico Tardio-JurAsico Temprano. 

Por otro lado, para explicar la existencia de las 
"capas rojas" que descansan discordantemente sobre los sedimentos 
de la Formación Huizachal, el mismo autor propone la existencia 
de un arco magmac1~0 uo1cado en el Pacifico Sur, propon1endolo 
específicamente como un arco magmático continental, debido a que 
se encuentra representado por depósitos sedimentarios 
._.olcáriicos contiru:ntal.:-s. 

El proceso de apertura del Golfo de México finalizó 
antes del Jurásico Tardío CConey, 19831, es decir, poco antes del 
deposito de los sedimentos de aguas someras de la Formación 
Olvido, el cual ocurriO en el Oxfordiano Superior-Kimmeridgiano 
Inferior. Ademas, debido a este cambio notable en la 
sedimentación ref leJado en los yesos y calizas de aguas someras 
de la Formación Olvido, se considera que el arco continental del 
Jurasico Temprano quedo inactivo. 

Para el JurAsico Tardio 1 Kimmeridgiano-Tithoniano, los 
mares alcanzan una gran amplitud en su di•tribución, dando lugar 
a una inundación casi total en el noreste de M•xico, $Ole la 
Penánsula El Burro-Peyotes , la Península de Coahuila y las Islas 
La Mula, estuvieron emergidas <Padilla y s•nchez, 19861. Todo& 
los sedimentos terrígenos asociados a este evento se ven 
incluidos en el Grupo La Casita <Humphrey, 1q5b), de ast• forma, 
el JurAsico Tardío queda representado dentro del área de e•tudio 
por la Formación La Casita. 

En el Cretácico Inferior, 
algunas porciones de la Plataforma 
ligeramente levantadas y atrae aón 
subsidencia. <Carrillo-Bravo, 1971>, 

a inicios d•l Neccomiano, 
Valles-San Luis Potosi son 
contin~an con una ligera 

teniendo como consecuencia, 
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una variedad petrolOQica dentro de las rocas carbonatadas 
depoeitadae en la misma plataforma. De esta +orea, dantro de esta 
variedad, la regiOn que abarca el presente trabajo queda 
representada para el Neocomiano Temprano, 
Berria~iano-Valanginiano Inferior, por los sadimentos 
carbonatados con liQero aporte terrigeno de la Formación 
Taraises. La secuencia carbonatada con lutitas de la Formación 
Taraises, fué depositada hacia el sur y este; y hacia el 
este-sureste (del noreste de Mexicol, ae deposita la secuencia 
carbonatada con nOduJog de pedernal de la Formación Ta~aulipa6 
Inferior <Humphray. 1956>S ambas depositadas durante el 
Berriasiano-Valanginiano. Sin embargo, Longoria (1975) 1 propone 
que la sedimentación de la Tamaulipas Inferior, ocurre de~de el 
Hauteriviano hasta el Aptiano Superior. 

Para el Aptiano Tardío, el noreste de MéKiCo estuvo 
cubierto por aguas profunda.s <Padilla y Sánchez, , 1996), y de 
e11ta forrna, tuvo lugar el deposito del delgado horizonte d• la 
Formaci 6n La Peña, la cual indica que ocurri 6 un evento 
trangresivo durante este tiempo. 

Ya para el Albiano-Cenomaniano, .ediante ~l desarrollo 
de una serie de plataformas cuyas SQUaB cálidas, tranquilas y 
someras, se propicia el inicio y de&arrollo de trenes arrecifales 
bien definidos, y que dentro del Area de estudio quedan 
representados por la Formación El Abra, asociados a una 
tranquilidad notable dentro de la Plataforma Valles--San Luis 
Potosi. Sin embargo, AguayoC1978>, considera que el crecimiento 
arrecifa\ estuvo íntimamente relacionado a fallamiento de tipo 
normal. En tanto que la sedimentación temprana de carbonatos para 
esta época, estuvo fuertemente influenciada por al aporte de 
sedimentos terrígenos y agua dulce, originando de ésta forma una 
zona salobre, un ambiente fftarino restringido y zonas 
evapor i ticas sobre el interior de 1 a pl n.taforma. 
Contemporáneamente a los desarrollos arrecifales con 5U~ facies y 
~edimentos asociados, el resto del noreste de México y en 
especial el área que cubre el presente estudio, fu6 invadida por 
aouas profundas ricas en carbonato5, quedando así repreaantada le 
facies de cuenca para el Albiano-Cenomaniano, por los ~•dimento• 
carbonatados con nódulos y bandea de pedernal de ln Formación 
Tamaulipas Superior y de la Formación CUesta del Cura, 
respectivamente. 

Para el Turoniano, gran parte del noreste de M•xico 
estuvo cubierto por aguas marinaa profundas, por lo que el 
desarrollo dw setuanciee cerbnn•tadaa 59 vió truncada tPadilla y 
Sánchez, 1986>, ~nicamente en las zona5 mar9inal•• se propician 
los sedimentos biocalcéreos, y que dentro da la zona d• eatudio 
queden representados por la Formación Ta~asapo, alcanzandose a 
d~sarroller haata el Coniaciano-Bantonlano ("ienobro Buparlor d• 
la Formación Tamasopo, A;uilar-Garcla irt. al., 1983>. En tanto 
que para el mismo tielftPo <Turoniano>, en l& parción or111ntal del 
6raa de aatudio, ae dotpoaitó la .-cu.ncia arcillo-calc6rea da la 
Form&cion Aoua Nueva. 
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Durante el Santoniano Superior, el patrón sedimentario 
tuvo un ligero cambio dentro de la porción oriental del 6rea que 
ab~rca e~ presente trabajo, habiendo quedado representado por los 
sediment~s carbonatados y arcillo-calcáreos con delgados 
hori?or.':.e5 bentoniticos de la Formación San Felipe. 

Para el Cretácico Tardio, Campaniano-Maestrichtiano, 
ocurre ;;;,.: depósito de los sedimentos flyschoides, producto de la5 
primeras pulsaciones de la Orogenia Laramide, este evento se ve 
refleJaC~ dentro del área de estudio, en los reducidos 
aflor~~1entos al norte de la Ciudad de Matehuala, de la Formación 
C.Ardena.s. 

En las postrimerías del Cretácico e inicios del 
TerciarioJ la regiOn es plegada y el mar se retira 
definitivamente <Carrillo-Bravo, 1971). Este importante 
plegamiento, es debido a la deformación Laramide (Coney, 1983), 
la cual fué un evento masivo en toda la Cordillera, incluyendo 
Los Ar.de= de América del Sur y las Antillas Mayores en el Caribe. 

Como se menciono antes, las evidencias mAs claras, de 
que éste periodo de deformación tuvo lugar dentro de la región de 
estudio, se observan en el depósito flyschoide de la Formación 
Cárdenas. La deformación Laramide se inició mediante la acreciOn 
de los arcos submarinos contra las márgenes continentales 
pasivas. Tal acreciOn, fuC seguida por un cambio de polaridad 
en la subducción. originando con esto, una fosa sobre la porciOn 
suroeste del arco durante el periodo Laramide. Los mares 
quedaron restringidos hacia porciones al este del área de 
estudio; y como resultado del evento orógenico dentro de la 
misma, se originaron una serie de plegamientos y algunos ligeros 
cabalgamientos y/o fallamientos inversos orientados hacia el 
Este. Así mismo, como eventos distensivos reflejados en los 
fal 1 ami en tos de tipo normal, como se pueden apreciar en el área 
de estudio. Para visualizar con mejor detalle lo anterior, se 
recomienda analizar las secciones estructurales que complementan 
el presente trabajo. 

Al inicio del Período Terciario, Paleoceno-Eoceno 
Inferior, la actividad de la Orogenia Laramide se incrementó 
notablemente, acelerando el plegamiento y levantamiento de las 
sierras y transformando en áreas emergidas el norte y centro de 
nuestro país <Trujillo, 1977). 

En el Eoceno Tardio, la Orogenia Laramide finaliza 
(Coney, 1983), y como consecuencia, se origina una gran cuenca 
cerrada la CL1al, como se observa en la Figura 5.1. • se 
encontraba limitada para este tiempo, al W, por la Península de 
Baja California (unida al continente) y la Sierra Madre 
Occide"tal, al S por la Siarra Madre del Sur y al E, por la 
reci~~ formada Sierra Madre Oriental CTrujillo,1'177,. En esta 
cuenca se propició el depósito de materiales ajuviales y 
la~ust~es, de grandes volúmenes de sedimentos elásticos de tipo 
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DEL TERCIARIO INFERIOR EN MEXICO ( Trujillo- C.197 7) 



molasse, típicos de la fase final de un evento orogénico, los 
cuales están rep:-es.entados en toda el área por unidades 
litológicas que comunmente se conocen con el nombre gen~rico de 
Conglomer""ado..:: Rojos iEoceno-Oligoceno; Trujillo, 1977>. De esta 
farma, atz-r,diendo a :o antes mencionado, el área de estudio queda 
asi ~epr~sentada ~or los depósitos conglomeráticos que se 
ob5:Qrvan al norte jel municipio de Dr. Arroyo, y que Murphy 
<1966>, en un~ ársa al norte a la presente, nombra como 

Ft:ormaci ._\,, Jabonero. 

Al comienzo del Período Cuaternario, las corrientes 
rluviJlc~ del Go>fo inician el drenado del Altiplano, 
desaparec...i en do los 1 agos y sometiendo a toda el área a un proceso 
de intensa erosión. De este modo, la etapa final del área de 
estud i oJ qLH?da representada por los material es aluvial es que 
cubren di scordantemente a 1 a secuencia carbonatado-arcillosa del 
Mesozoico. 
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CAPITULO b 

HIDROGEOLOGIA 

En este capitulo se define el Modelo Conceptual del 
Funcionamiento HidrogeolOgico del ~rea estudiada, de acuerdo a la 
descripción de los Factores Geológicos Regionales que conforman 
el marco hidrogeolOgico del área. El criterio del análisis de 
los Factores Geológicos Regionales, fuf establecido por el Ing. 
Luis Vel&zquez (198~). De acuerdo con este criterio, se 
analizaré a continuación para cada uno de los paquetes 
litoestratigráficos definido~ en los cap~tulos anteriores, los 
Factores Estratigréficos 1 Geomorfológicos y 
Tectónico-Estructurales y cad~ uno de los aspectos que lo 
componen tal como se muestra en el cuadro siguiente• 

TABLA b.1.1. FACTORES GEOLOBICOS REGIONALES 

:------------------------------------------------------------1 
l MARCO GEOLOGICO 
:------------------------------------------------------------: 

FACTORES ASPECTOS 
1------------------------------------------------------------1 
&ESTRATIGRAFIA 

'· IGEOMORFOLOGIA 

:TECTONICO-ESTRUCTURAL 

LITOLOGIA 
POSICION 
TIEMPO/ESPACIO 

TOPOGRAFIA 
AREA DE RECARGA 
CARSTICISMO 

INTENSIDAD TECTONICA 
DISPOSICION DEL FRACTURAMIENTO 
HOMOGENEIDAD ESTRUCTURAL 
CONTINUIDAD ESTRUCTURAL 

l 

.------------------------------------------------------------: 

- 74 -



Una vez descritos los factores para cada paquete 
litoestratigráfico, <TABLA 6.1.2J se proceder~• describirlas Y 
clasificarlas desde el punto de vista hidro;eolOgico. 

TABLA 6.1.2 PAQUETES LITOESTRATIBRAFICOS 

:-----------------------------------------------------------· 
:PAQUETE LITOEST. POSIC. ESTRAT. LITOLOGIA 
:---------------------------------------------------------~-

Cal 

Tcg 

2 CRETACICO-JURASICO 

ARENAS 
GRAVAS 
ARCILLAS 

BUIJARROS 
GRAVAS 
ARENAS 

Ksc ARENISCAS 
Ksf LUTITAS Y ARENISCAS 
Kan LUTITAS Y CALIZAS 
Ktm CALIZAS 
Ka CALIZAS 
Kcc CALIZAS 
Kts CALIZAS 
Klp CALIZAS y cz. ARC. 
Kti CALIZAS 
Ktr LUTITAS y CALIZAS 
Jlc LUTITAS y CALIZAS 
Jol CALIZAS y YESOS 

1 

:-----------------------------------------------------------1 
6.2.- PAQUETE LITOESTRATIGRAFICO Qal-Tcg. 

Como ae puede observar 1tn la t•bla anterior, los 
sedimentos del Terciario presentan una composición litológica 
semejante con los del Cuaternario distingui~ndose unicamente en 
la forma y ocurrencia de sus depóBitos. Estos materiales 
pre§entan una distribución lateral dentro del •rea de estudio en 
la que aproximadamente un 60 ~ de los ~ismos ocurren dentro de la 
Cuenca Mesozoica del Centro de México y el 40Y. restante ocurren 
dentro de la Plataforma Valle&-San Luis Potosi. Eata 
distribución de alguna manera es el reflejo de las condiciones 
geológicas por las cuales se deposit•ron y del ambient• de 
depósito de las rocas de las cu~les se deriv•ron. 

De esta forma, tanto los ••dimantoa del Terci•rio como 
los del Cuaternario van a presentar c•r•cteriaticas bien 
definidas dependiendo sobre todo del P•leoambi•nte en el cual Be 
hayan depositado. Por lo que al hacer el anélisis de los 
factores astr~tigrAfico, geomorfológico y astructural se ta.arA 
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en cuenta esta consideracion. Los materiales depositados en el 
Terciario hacia la zona de cuenca, tienden a ocurrir en forma de 
conglomerados, siendo estos de naturaleza predominantemente 
calcárea estando constituidos en gran proporción por bloques, 
guijarros, gravas y arenas con cementante calcareo o calichoso, 
da fragmentos subangulosos y subredondeados de calizat caliza con 
pedernal y pedernal, etc. Estos materiales producto de la 
denudación de las rocas preexistentes descansan discordantemente 
sobre las formaciones Mesozoicas. A su vez y en forma general 
están cubiertos por los depósitos del Cuaternario o bien están 
expuestos solo con una pequeña cubierta vegetal que los 
sobreyace. 

El espesor de estos conglomerados dentro de los valles 
que conforman esta unidad •• muy reducido, rellenando en la 
mayoría de los casos, a la• depresiones de las formaciones del 
Cr•tacico Superior, originadas principalmente durante la 
•xpcsición a lo• agentes •ndógenoa y exOgenoa a la que se 
sometieron d•spu•s de sufrir los efectos del plegamiento del 
Cretácico Superior-Terciario Temprano. 

Hacia la porción da plataforma estos d•pOsitos 
presentan una composición semejante a la de los de la zona de 
cuenca solo que aquí, los fragmentos son principalmente de 
calizas de la facies post-arrecifa!. El espesor de estos 
materiales en esta zona, es muy variable ocurriendo desde unos 
cuantos metros hasta llegar a alcanzar los 400 metro5, por 
eje111plo el Pozo San Jost del Plan !PNLB-131) cortó 
aproMtmadamente 380 metros de un conglomerado calcáreo, no 
habiendose atravezado todo del espesor del mismo. 

Geomcrfologicamente tanto en la zona de cuenca como en 
la zona de plataforma se presentan formando pequeños lomerios en 
for~a ai•lada o bien meseta& de considerable eMtensión como las 
que ocurren al norte de Dr. Arroyo N.L., cuando forman lomerios 
estos por lo general son arredondados, sin manifestar un drenaje 
integrado, por au parte cuando ocurren en mesetas éstas son 
topooráficamente poco prominentes, con irregularidades suaves sin 
llegar a presentar algun tipo de drenaje. Estas formas 
constituyen áreas favorables a la recarga, por el aspecto 
litológico y la posición de los materiales. 

Superficialmente, en donde se les logró observar no fué 
posible distinguir proceses de fracturamiento por lo que la 
intensidad como la continuidad y homogeneidad estructural se 
espera que ocurran en forma regular a profundidad originada sobre 
todo por efectos al momento del depósito mJs que por proce~o~ 
tectOni ces. 

Los depósitos del Cuaternario qua corresponden a esta 
unidad estAn constituido• principalmente por depósitos terrígenos 
que en conjunto conforman sedimentos de piedemonte, sedimentos 
fluviales y aluviales. Estos depósitos se encuentran cubriendo en 
forma discordante a lo~ conQlomerados del Terciario o bien a las 
formaciones arcillo-calcareas y calc~raas del Mesozoico-
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rellenando junto con los conglomerados a todos los vall•• 
endorréicos y los pequewos valle• intermontanoe prea•ntes en la 
zona de cuenca, conformando el relleno de los anticlinales Y 
sinctinales sepultados y a los cuales se les esta confiriendo 
poca profundidad y extensión lateral. 

Los sedimentos de piedemonte son un grupo de sedimentos 
que nan sido depositados en la franja marginal de las zonas 
montañosas. Constituyen sedimentos mal clasificado5 cuyos 
fragmentos son principalmente calizas, calizas con pedernal Y 
gravas, incluidos en una matriz limo-arenosa, presentando una 
mayor distribución a lo largo de las mAroenes de las sierras. Es 
comll.n que dichos materiales estén cubierto• por una capa 
calichosa que bien puede tener varias decenas de centimetros de 
espesor. 

Los sedimentos fluviales, que consisten esencialmente 
de gravas más o menos bien clasificada•, con sedimentos 
limo-arenosos en la matriz, presentan una distribución bastante 
errática pero que posiblemente en el Terciario estos ~edlmentos 
huyan tenida una mayor distribucion. En esos depó&itos es donde 
se espera que existan mejores condiciones hidrogtK>lógicas, por lo 
que resulta interesante el poder definir la distribución que 
estos paleocauces presentan. 

Hacia el centro del los valles de Dr. Arroyo, San 
Rafael de Martínez, San Blas-San José- de la Luz y el de 
Matehuala, tienden a ocurrir sobre todo depósitos +armados por 
arenas, limos y arcillas as! como horizontes de yeso, 
interestratificados con los sedimentos más finos o bien se 
presentan en forma de láminas delgadas dentro de los sedimentos 
más gruesos. Por lo anterior es importante conocer con mayor 
detalle la distribución de cada uno de los depósitos de esta 
unidad, siendo conveniente efectuar estudios detallados sobre 
todo de geofislca en los Valles de Dr. Arroyo, San Rafael de 
Martinez, el de San Blas-San José de la Luz y el de Matehuala, 
tales que permitan conocer mejor su distribución tridimensional, 
ya que es pasible que e&toa sedimento& conatituyan acuiferos que 
hasta la fecha no se han podido encontrar por la falta de pozos 
de exploración y de estudios mAs detallados en estos valles. Al 
igual que los conglomerados del Terciario, los materiales del 
Cuaternario en las Areas cercanas a las zonas montaWosas 
descansan discordantemente sobre las rocas calcáreas o 
arcillo-calc6reas del Mesozoico, y hacia la porción central de 
los valles mencionadados anteriormente, lo hacf!n sobre los 
conglomera~o• del Terciario. 

Los valles más grandes presentan una topoorafia por 
demás irregular provocado por los eventos diatensivos 
po•t-Cret&cico Superior. Esta irregularid•d en los valles 
origina una heterogeneidad en la distribución espacial y temporal 
de los materiales granularee eatableciendo asi las condiciones 
para la ocurrwncia d• lo• horizones permeables. El ••P••or para 
esto• depónito~ es sumamente variable lleoando a p~ ... ntar •n la 
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zona del graben de Matehuala en ocasiones hasta 210 metros como 
ocurre en el Po~o San Jo•é del Plan 2 CZ-539, S.S.A.> en donde de 
O a 210 metros se cortó material de relleno. Aunque no so hace 
una diferenciación del material de relleno entre los depósitos 
Cuaternarios y los conglomerados Terciarios es importante hacer 
notar que el e•pe•or del primero en ésta gr¡¡n estructura debe de 
ser considerable dado las características del valle. Por su 
parte los amplios valles de la zona de cuenca por lo general 
presenta un espesor muy reducido siendo en ocasiones de apenas 
unos cuantos centímetros sobre todo en los valles intermontanos, 
sin embaroo, el Pozo San Rafael de Martinez 1 <PNLE-127>, cortó 
180 metros en el valle del mismo nombre de este material, 
acotandose esto como, el mAMimo espe~or que se conoce para esta 
zona, por lo que bien podría alcanzar los 200 metros. En el 
Valle San José de la Luz, el Pozo Puerto Dolores 1 
<PNLE-25),cortó 60 metros de relleno, siendo en esta zona, el 
espesor máximo que ll~ga a presentar. 

Estructuralmente los depósitos granulares están 
asociados íntimamente al los eventos tectónicos que han afectado 
a la región. El graben de Matehuala es producto de los fenómenos 
compresivo-distensivo• del Cr•tácico Superior-Terciario Temprano 
dicho elemento sirvió como depósito para los materiales 
aluviales. 

b.3.- HIDR00EOL001A DEL PAQUETE LITOE9TRATl0RAFICO 
Qal-Tcc;¡. 

Con el fin de describir las condiciones hidrogeológ1cas 
del paquete Qal-Tcg, éste se separaro en dos unidades 
hidrogeolOgicas las cuales dependén del ambiente geolOgic.o en que 
estas ocurren y como resultado del análisis de los factores 
geológicos regionales realizado anteriormente, dichas unidades 
son1 

UNIDAD 1.-Material granular de permeabilidad media a 
baja que ocurre en la zona de plataforma y 

UNIDAD 11.-Material granular de reducido espesor que 
rellena depresiones de poca profundidad y extensión lateral en 
las que no existe comunicación entre ellas implicando una 
reducida posiblidad acuifera. 

UNIDAD 1 .--Material granular de permeabilidad media a 
baja que ocurre en la zona de plataforma. 

En esta unidad se incluyen a todos aquellos materiales 
que se encuentran depositados en la parte central del Bolson de 
Matehuala, asi como cm los peque;(os val les intermontanos que se 
desarrollaron a lo largo de las estribaciones de la Sier~a de 
Catorce y de la Sierra El Azul. Se esperaria, dado lo extenso del 
valle, un gran potencial como embalse subterráneo, considerando 
adamaa, que a ambos lados del mismo, existen dos zonas de recarga 
~astante amplias que alimentarían a dicho acuífero. Sin embargo, 
~n la porción m•• oriental del valle, é•te &e encuentra limitado 
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por una gran falla de tipo normal, la cual afecta a todas las 
rocas de la Facies Post-arrecifa! de la Formación El Abra, este 
elemento estructural reduce en forma notoria la cantidad de agua 
captada por la Sierra EL Azul hacia el valle, lo mismo ocurre 
con las probables zonas de recaroa de la maroen oriental de l• 
Sierra de catorce, las cuale• también se encuentran afectadas por 
fallas normales que desplazan bloques de la Formación El Abra 
reduciendo notablementes la influencia de dichas zonas hacia los 
materiales del Graben de Matehuala. Así, las dos fallas 
servirían de conducto al agua hacia zonas m6s profundas •in 
recargar a los materiales granulares. 

De acuerdo con la información compilada de los 
aprovechilmientos <pozos principalmente> que •• localizan a lo 
largo del valle. El acuífero granular presenta una distribución 
un tanto erratica, lo cual dificulta en oran medida su 
explotación. Debido quizás a la gran heterogeneidad de los 
materiales dentro del valle, el acuifero pres•nt• variaciones 
notables en cuanto a caudales y niveles del aQua se refiere. Es 
tal la anterior variacion, que el pozo Pasteriza 1 <Z-616>, cortó 
150.0 m de relleno, encontrando el nivel del agua a los 120.0 m 
con un gasto de 3.0 l.p.s., por su parte, el pozo Santa Lucia 2 
<Z-514), llegó a la profundidad de 78.0 m alcanzando el nivel del 
agua a los 9.91 m, con un abatimiento de 4.45 metros, dando un 
gasto extraordinario para esta zona de 46.~5 l.p.s. y 
calculandose un caudal especifico de 10.25 lps/m. 

Este acuífero actualmente est~ siendo explotado por 21 
pozos cuyas profundidades varían entre ~6 y 380 metros los que 
junto con 1 as norias constituyen 1 a llni ca fuente de 
abastecimiento de agua potable de los poblados que se encuentran 
en el valle. 

En 1979, la SARH realizó un estudio piezom~trico en 
gran parte del Valle de Matehuala. De los resultados obtenidos 
en ese estudio se pueden hacer las siguientes consideraciones 1 

De la ccnfigurac!On deL nivel est•ttco referida al 
nivel del mar, se observa que existe un flujo subterr•neo que en 
la porción norte del valle, proviene de la zona de 
Cedral-Vanegas, con una dirección general norte-sur, 
extendiendose así a lo largo de todo el valle. A la altura de 
la~ Rancherías de Santa Lucía y Piedra Blanca, @~iste· un 
estrechamiento topográfico donde las curvas de igual elevación 
insinuan un aporte proveniente de la Sierra de Catorce. 

De la configuración de la profundidad al nivel estático 
se observa que a la altura de Matahuala, la profundidad del nivel 
del agua , se encuentra entre los 10 y los 30 ~etros, 
incrementandose ha~ia el sur, tal que cerca de las Rancheria& de 
La Pasteriza y El Mezquite, oscila entre los 40 y 60 metros. 
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De los resultados de los an~lisis quimicos que se les 
practicaron • las muestras en dicno estudio, ~e determino que 
existe en forma notoria aguas qwe pertenecen a la fam1l1a 
Cálcico-Sulfatada <Ca-SO>, la cual es un refleJO de la presencia 
de yesos y anhidritas formadas e~ las cuencas lacustres 
Terciarias, típicas del norte y del noreste de México. E~tos 
yesos fueron observados en varias e.<cavaciones de 5 a 15 metros 
de profundidad al norte de Matehuala. 

De la configuración de s~l1dos totales disueltos, se 
observa que entre Matehuala y Encarnación de Abajo, se tiene agua 
con valores altos de 5ales, presentando la mayoría de las 
muestras analizadas valores entre 1=.:io y 230<1 ppm de sólido~ 
totales disueltos ocurriendo sobre todo las máximas 
concantracionea hacia el centro del valle. Sin embargo. a la 
altura de las Rancherias de La Concepción y La Pastoriz3, se 
advierte una zona con bajos contenidos en sales; tal que apenas 
alcanzan las 200 ppm. para la primera, notandose un incremento 
hacia la segunda, con valores de 600 ppm. Este comportamiento 
refleja un funcionamiento indeper.diente de la Zona de 
Matehuala-Encarnación de Abajo, con la de la Zona de La 
Concepcion-La Pasteriza, originado tal vez ·por la influencia de 
una zona de recarga proveniente de la Síerra de Catorce. 

De la configuración de sulfatos, se observa que en la 
Zona de Matehuala existen valores bajos del orden de las 200 ppm 
en los flancos de la sierras y de m~s de 1000 ppm hacia el centro 
del valle, ratificando la existencia de sedimentos evaporíticos 
que forman parte del relleno siendo estos de fácil disolución. A 
au vez, al área de La Concepción-La Pasteriza, presenta Yalores 
menores de 50 ppm de sulfatos, lo que confirma hacia esta zona, 
la circulación de a9ua de poco tiempo de residencia en estos 
materiales. 

Del anAlisis anterior, se observa que la ónica zona con 
agua de buena calidad apropiada para agua potable es la Zona de 
La Concepcion-La Pastori2a, así como la zona al este de Noria de 
109 Conos-Encarnación de Abaje la cual parece recibir un buen 
aporte de &Qua proveniente del flanco sur-oriental de la Sierra 
El ·Azul, el resto del valle, presenta agua que qui micamente no es 
apta para el consumo humano. Por lo que se considera que la 
mayor parte del agua de este valle, es apropiada para utilizarse 
Como agua de riego, dado qLle el elenento de mayor riesgo para la 
aoricultura es el sodio y este aparece en baja proporción, sin 
embargo la relación agua-sL1elo es la que finalmente definirá la 
factibilidad de obtener cultivos de buen rendimiento. 
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rellena 
las que 
reducido 

UNIDAD II.-Material granular de reducido espesor que 
depresiones d~ poca profundidad y extensión lateral en 

no existe comunicación entre ellas implicando una 
posiblidad acuifera. Ver Carta HidrogeolOgica 6.1. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los materiales 
del Cuaternario que mayores posibilidades tienen de acuerdo a 
sus características te~turales de almacenar el agua, son los 
depósitos fluviales y los sedimentos de piedemonte. Aunque los 
depósitos fluviales poseen una buena permeabilidad, su 
di:.tribución es muy errática, desconociendo&e el ·espesor que 
llegan a alcanzar además de que .io se encuentran repartidos 
profusamente en todos los val les .. 

El nómero de obras emplazadas en estos valles e• tan 
reducido, que solo se tuvo conocimiento de un pozo perforado por 
SAHOP en la localidad de Lobera de Portillo del cual no fu~ 
posible el contar con mayor inforaación. En numerosos ejidos 
situados en las proximidades de estos valles, se trato de obten•r 
información que permitiese conocer la e><istencia de 
perforaciones, de norias o posibles manantiales , encontrandose 
que en la mayoría de ellos no eHiste conocimiento sobre la 
ocurrencla de tales obras por lo que la capacidad acuífera de 
esta unidad es un tanto incierta. Se sabe, sin embargo por la 
información compilada, que el Pozo Puerto Dolores 1 CPNLE-25>, 
cortó 60 metros de material de relleno sin haberse manifestado 
nivel de agua • Esto se debe a que los materiales de esta unidad 
rellenan depresiones estructurales de muy reducidos espesores y 
aisladas entre sí por las rocas impermeables del paquete 
Mesozoico .. 

6.4.- PAQUETE LITOESTRATIGRAFICO DE ARENISCAS, LUTITAS, 
CALIZAS, CALIZAS ARCILLOSAS Y YESOS DEL CRETACICO Y JIJRASICO. 

Desde el punto de vista estratigráfico, ca.o ae definió 
anteriormente, en esta zona ocurren dos ambientes geológicos con 
caracteristicas topogr~ficas, sedi•entológicas, estructurales y 
geomorfológicas bien definidas que permiten a •u vez 
caracterizar zonas con diferente co~ortamiento hidrogeológico. 

Estratigraficamente, hacia la zona de plataforma, el 
paquete litológico de inter~s ~idrogeológico se presenta 
constituyendo una potente secuencia que bien puede alcanzAr lo• 
2000 metros de espesor. Dada la complejidad qua representa al 
trabajar con este depósito, en el cual coexisten numerosas facies 
que definen el modelo de sedimentación de este ambiente, solo fu~ 
posible medir un espesor parcial de 770 metros,que coresponden a 
una porción de l~ Facies Post-arreci;a1 de la Formación El Abra, 
al Miembro Inferior de la Formació~ Tamasopo y a una parte del 
Miembro Superior de la misma formación. Ver columna 
estratigrafica La Tapona .. Figura 3.2. 
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En t•rminos generales esta unidad está constituida por 
calizas de facies pre-arrecifa!, arrecifal y post-arrecifal, las 
cuales constituyen el complejo arrecifa! de la Formación El Abra; 
caliza&, calizas arcillosas y calizas ooliticas de la Formación 
Tamasopo y areniscas, lutitas y calizas de la Formación Cárdenas 
que en conjunto conforman el paquete calcáreo y arcillo-calcáreo 
del Cretácico Medio y CretAcico Superior respectivamente. De todo 
este paquete litoestratigrAfico quizás las rocas que mayor 
inter•s presenten son las calizas del complejo arrecifa! y las 
areniscas y lutitas del Cretácico Superior. Por lo que aunque de 
manera general se describirán las características litológicas de 
cada una de estas unidades con el propósito de establecer el 
marco geológico que definirA las caracteristicas hidrogeológicas 
de este paquete. 

La figura 6.4.1. muestra en forma esquemática los 
cambios de facies más importantes que ocurren en los bordes de 
las márgenes de la Plat•forma Valles-San Luis Potosi y que 
modifican el patrón hidrológico de toda esta unidad. 

La Facies Pre-arrecifa! está compuesta principalmente 
de calizas bioclAsticas y litoclásticas conformando turbiditas 
así como sedimentos de zona de cuenca en alternacia con los 
primeros. Por esta razón se espera tener condiciones de alta 
porosidad primaria provocada por el origen de los depósitos de 
dicha facies. Sin embargo. los estudios petrográficos realizados 
como parte del presente trabajo revelan una alta compactación 
para estas rocas, así como fuertes eventos de recristalizaciónJ 
procesos diagenéticos que han reducido notablemente las 
condiciones originales de depósito por lo que tanto la porosidad 
Y la permeabilidad primarias practicamente han desaparecido. Sin 
embargo, los esfuerzos compresivos y distensivos del Cretácico 
Superior-Terciario Temprano, propiciaron zonas de debilidad en 
forma de fracturas, a lo largo de toda la facies. AdemAs la 
acción disolvente del agua meteórica facilitó o aceleró el 
proceso de espaciamiento entre discontinuidades para formar toda 
una amplia red de fracturas dentro de la masa rocosa, originando 
de esta manera que actualmente se tenga una buena permeabilidad 
por procesos gecundarios. 

Por lo que toca a la Facies Arrecifa!, ésta forma una 
franja al~roada mas o menos angosta, orientada casi de norte a 
5ur, en donde hacia la porción norte de la Sierra El Azul, sufre 
una pequeña fleMión hacia el noroeste marcando a su vez el 
limite noroccidental de la Plataforma Valles-San Luis Potosi. A 
lo l•rQD de toda la sierra las rocas de esta facies constituyen 
las partea mé• prominentes de la misma, formando hacia la 
Ranchería Puerto del Aire una serie de cantiles visibles desde 
grandes distancias. Al igual que como las facies pre-arrecifal, 
dadaa las características originales al momento del depósito, es 
de esperarse que ocurran muy buenas condiciones de porosidad y 
permeabilildad de tipo primario. Sin embargo en todo el conjunto 
arrecifa!, loa proce~os diagenfticos alteraron en gran medida las 
condicione• orlQinalen, de depósito. La alta compactación cerró 
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practicamente los espacios vacios de lo& sedimentos que junto con 
un evento de presión-solución afectaron grandemente la porosidad 
primaria, quizás el factor que terminó de reducir •sta, fu' lA 
fuerte recribtalizaciOn que sufrieron los sedimentos ya 
litificados. 

La Facies Post-arrecifal a su vez est4 constituida 
principalmente de calcarenitas, areni;cas calcáreas y calizas 
ooliticas. Estas rocas debido principalmente a los fuert•• 
eventos diagen•ticos a los que ha estada &Mpuesta, ha reducido en 
forma notable sus propied•des físicas originales. Provocado por 
la alta compactación que presentan dichos ••dimentos la cual fUé 
observada a través del anAliais petraorAfico que se l•s practicó 
a estas muestras con el objeto de observar sus características 
texturales. 

Aunque la Formación Cárdenas con sus areniscas lutitas 
y calizas presenta una reducida distribución superficial, Be 
espera que ésta ocurra a profundidad por lo que será interesante 
definir el comportamiento que presenta en el subsuelo. 

En la zona de cuenca, la sedimentación desde el tiempo 
Jurásico tendió a ser más o menos constante, lo que dió lugar 
a tener una potente secuencia de sedimentos que en composición 
van de yesos, lutitas, areniscas, lutitas calcáreas y margas en 
estratos delgados, calizas en estratos gruesos, calizas 
arcillosas en estratos delgados¡ calizas con bandas y lentes de 
pedernal negro de estratificación delgada a media y finalmente 
tener calizas, calizas arcillosas, lutitas y areniscas. En este 
complejo litoestratigráfico fué posible medir ± 1400 metros. Ver 
columna estratigráfica Arroyo Las Peñas. Figura 3.3. 

En la zona de plataforma, las rocas de la Formación El 
Abra constituyen 109 principales elementos topogr4ficosJ siendo 
la Sierra El Azul el principal elemento que controla la 
morfología 9e la zona. Esta sierra constituye un p&queño 
anticlinorio orientado en dirección norte sur, siendo la 
expresión geomorfológica más conspicua de esta zona, con 
elevaciones de 900 metros sobre el nivel del valle. La eKpreaión 
estructural de mayor importancia lo constituye la falla normal 
Picacho que •e encuentra en el flanco occidental de la Sierra El 
Azul, la cual tiene una lonQitud de mA• de 40 km. Ver Carta 
Geológica 3.1. Sobre esta zona, &e observan pequeñas fallas 
nor~ales de menor longuitud las cuales afectan a rocas de la 
miama formación. ~•» fractura~ pr~s~nt•n una orientación 
preferentemente este-oeste, con una den•id•d de fracturamiento de 
mod•rada a alta sobre todo en la facies arrecifal y 
pre-arrecifa!. 

En la zona de cuenca, laa rocas calcAreas pr•sentan una 
morfalog!a de sierras alargadas, ango•ta• y r~onde•daa de 
expresión topoor~fica suave, con una orientación en dirección 
sensiblemente NE-SW, ca~! N-5, reflejo de una m•nor comp•t•ncia 
d• eatas rocas al esfuerzo compra•ivo. Estas rccaa conatituy•n 
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anticlinales y sinclinales con fuerte plegamiento~ orien~ados 
preferencial mente NE-SW, cuya dt:"!::.cr-1 pc1 ón dpcu·e:-ce er1 el e.a.Pi tUl o 
4. Lo& pliegues anticlinales presentan un ligero recostamiento al 
NE, siendo este el rasgo estructural más sobresaliente. 

6.~.- HIDROGEOLOGIA DEL PAQUETE LITOESTRATIGRAFICO DE 
LUTITAB, ARENISCAS, CALIZAS V YESOS DEL CRETACICO V JURASICO 

Las rocas de interés hidrogeológico en 
plataforma están constituidas por la Formación El 
Formación C~rdenas. 

la zona de 
Abra y la 

En la porción arrecifa! se espera ocurran 
permeabilidades altas, esto 
siempre y cuando los procesos 
importante el depósito. 

claro bajo condiciones ideales 
diagenóticos no afecten de manera 

En la zona arrecifa! identificada en el presente 
estudio se tiene aobre todo una permeabilidad de baja a media 
originada por efectos secundarios tales como un buen 
fracturamiento, periodos de presión-solución que han afectado de 
manera importantea las rocas originando disolución diferencial 
que a afectado a esta facies llegando a formar incluso aunque de 
manera errática cavernas de regular tamaño. Estas cavernas han 
si do el resultado de 1 a conjugaci On de eventos 
te~tónico-diagenéticos que bien revelan la t:irculaci6n de agua 
con cantidades importantes de sales, que ndn disuelto de gran 
manera a estas rocas. Tabla 6.5.1. 

D~ acuer~o a los sondeos realizados por !a SARH, los 
pozos Puerto Dolores 1, 3 y 4, a&i como el Tapona 1, 106 tres 
primeros con profundidades de trescientos metros, durante la 
perforación y los pocos metros de haber iniciado la misma, se 
tuvieron numerosas pérdidas de circulación, que en ocasiones 
llegaron a ser tan grandes, que el Tapona 1 tuvo que ser 
suspendido debido a la imposibilidad de poder cementar una grieta 
de regular tamaño. 

En los núcleos cortados en estas perforaciones fué 
posible observar un buen fracturamiento asi como el efecto de la 
circulación de las aguas a través de la roca ya que en la mayoría 
de •llos había cristales de calcita de regular tamaño y bien 
cristalizados (dientes de perro> que refleja numeroAos &Kpecios 
abiertos a través del tiempo. Esto nos hace suponer que esta 
facies de la formación. presenta un alto potencial como zona de 
recarga y en el meJor de los casos constituir un importante 
acuífero siempre y cuando lAs condiciones geol6gicas 1 

estructurales y topográficas lo permitan. El otro evento 
diagenético que en gran medida ha modificado a la roca es el de 
pre~iOn-soluciOn que por un lado compacta a la roe• y al mi•mo 
tiempo provoca una disolución diferencial •obre los ••dim•ntos, 
de tal manera que esto da lug•r a tener zonas d• debilidad a 
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través del desarrollo de lineas estiloliticas, sobre todo 
paralelas a la estratificación, originando verdaderoa e•pacioa de 
hasta 10 cm de espesor, que han sido rellenado parcialmente de 
material intemperizado. Estos espacios son los que actualmente le 
están confiriendo a la roca características favorables para el 
movimiento del aQua subterr•nea. Por lo que ésta facies 
practicamente posee una permeabilidad media de tipo secundario 
originada principalmente como resultado de los fenómenos 
compresivo-distensivos del CretAcico Superior-Terciario Temprano. 
Que permiten y favorecen a su vez una percolación de la& aguas 
meteóricas las que van atacando a la roca, disolviendo las 
paredes de las fracturas y e&tableciendo una mayor comunicación 
entre ellas, logrando de este modo una zona de recaroa en toda 
la porci On occidental del área que as donde se encuentran 
aflorando estas rocas. 

Dentro de la Formación El Abra el buen desarrollo de la 
carsticidad, la disolución con fracturas amplias han p•rmitido 
cla5ificar a egta unidad <UNIDAD 1111 como ZONAS TOPOGRAFICAMENTE 
ALTAS CON FRACTURAMIENTO REGULAR, RECECEPTORAS DE PRECIPITACION, 
SIN EVIDENCIA PARA DEFINIR EL MOVIMIENTO Y DIRECCION DEL AGUA 
INFILTRADA. Ver C.rta HldrD11eológica 6.1. D•&afortunadament• 
los 6 pozos emplazados en eatas rocas cuy•s profundidades van 
desde los 32 a 400 • no &e encentro un nivel de saturación. Se 
infiere por aus característica& estructurales y por la eMtensión 
de sus Areas de afloramiento que 5e prolongan fuera de la zona 
de estudio la posible eKistencia de un Tlujo regional cuya 
profundidad podría situarse en el orden de unos 800 m. Esto se 
apoya tambifn de la información de los Pozos Triangulo 1 y Clavo 
de Oro 1 perforadoa por PEMEX en el flanco oriental de la Sierra 
El Abra, en estos pozos ae encentro aoua dulce determinada a 
partir de la información de los registros eléctricos 
<Carrillo-Bravo, 19711. 

Por lo que respecta a la Formación C~rdenas, se tienen 
tres pozos cuyas profundid•des van del orden de los 170 m, hasta 
los 200 metros, aportando caudales de entre 25 y 3~ l.p.s. con 
agua d• 1200 a 1300 ppm de sólidos totales disueltos. Por 
comunicación verbal del InQ. Jo&e Lula Andrade qui•n a perforado 
pozos en esta r•gión infiere que siguiendo los afloramientos 
aislado• de la Formación Cárdenas es suaceptible encontrar pozo& 
con aQuas de "buena" calidad. 

Por lo que respecta a la zona de cuenca, las rocas 
carbonatadas con condiciones hidrogeoló9icas favorables son las 
de la Formación Tamaulipas Sup•rlor y Cu•sta de Cura. 

LA Formación Cuesta del Cura, es una de la~ unidades 
litO••trati;rificas que pres•ntan buenas caracterá&ticas para 
constituir una l1111>ortante zona de r1tearga. Tal v•z el qu• lae 
roc•s de esta TormaciOn pre••nten un r90ular contenido de 
residuos insolubl•• <prlncipalment• arcillas> <Ic•, 19791 limita 
de algun• manera la capacidad almacenadora y transmisora de las· 
mismas. Sin embargo dada las caracterlst!cas estratlgr6flcas al 
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ser una unidad principalmente calcárea de estratificación 
delQada, con alternancia de lente& y nódulos de pedernal negro Y 
si a esto le agregamos que esta presente en ellas un regular 
fracturami ente, entonces el hecho de que posea importantes 
cantidades de elementos arcillosos, no influye grandemente en la 
capacidad que presenta como transmisora del agua subterránea ya 
que ésta tenderA a circular a través de las fracturas de las 
rocas. El pozo Mi er y Nori ega 3 <PNLE-313) que i ni c i 6 en esta 
formación, a lo~ pocos metros de haber iniciado la perforación 
presentó pérdidaa totales de circulación teniendo incluso que 
cementar en varias ocasiones para poder continuar. En general la 
historia de la perforación consistió en pérdidas totales, 
recuperación de muestras, retorno de la circulación, pérdidas 
parciales, etc. Caracteristicas que señalan el intenso 
fracturamiento que estas rocas llegan a presentar en el sub5uelo. 
Solo existe una limitante muy iuerte respecto a esta iormación y 
es que presenta reducidas áreas de exposición que reduce en forma 
not•ble la capacidad de captar el aoua que se precipita. 

En cuanto a la Formación Tamaulipas Superior, dado la 
reducido d• la& zonas en las que aflora, la capacidad como zona 
da rec•rQa ta.t>t6n s& ve limitada, pese a que presenta 
caracteristicas MUY similares a las de la Formación Cuesta del 
Cura. Posee un fracturamiento da reoular intensidad, asJ como 
eatilolita~ paralelas a la estratificación; aunque los procesos 
diaoentticos que sufrieron estas rocas fueron fuerte5 conserva 
aó.n una reQUl ar per .. abi 1 idad. 

A su vez la Formación Tamaulipas Inferior, cuya9 
características litológicas ya han sido descritas presentan una 
fuerte compactaciOn, así como una fuerte recristalizaciOn 
procesos diagen~ticos que han afectado en oran proporción a las 
propiedades fisicas de esta• rocaa. 

Sin elRbargo, debido a la posición que QUardan dentro de 
la ónica zona en la que afloran dentro del Area de estudio y al 
hecho da presen~ar un moderado fr•cturamiento favorecen en gran 
medida la infiltración y circulación de las aguas a travfs de 
ella. 

Asi tenemos que en el Estado de Nuevo León, los pozo~= 
Cerrito del Alr• <SISTELEON> con una profundidad total de 700 
metros aporta un caudal de 12 1.p.s. cuyo nivel est,tico aparece 
a los 26:S. m. 

De acuerdo a la sección e&tructural 8-B' el espesor 
que se logro me<lir en la sección estrati9ráf ica Arroyo La5 P•Was, 
al nivel del aoua esti en Tamaulipas Superior, no conociendo5e 
hasta •1 mom•nto a que profundidad apareció el a9ua, sin embaroo, 
dada las características de la zona. se aspera que los niveles no 
suban m•s alla d• los ~O metros d•bldo a que an el sitio de las 
obras no aparece un confinamiento total. 
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A su vez el pozo San Antonio de Alamitos (SISTELEON> 
con una profundidad total de 260 ~etros, •portó aproxtmadament• 8 
1.p.s. presentando el nivel del agua a los 203 metros. 
Oesconociendose también cual es el horizonte que aporta el agua. 

En 1985 la S.A.R.H. perforó el pozo Mier y Noriega 3 a 
una profundidad de 300 m~tros encontrandose el agua a los 204.5 
metros para que posteriormente se mantuviera a los 190 metros. 
En la sección estructural E-E'aparece este pozo atravezando en 
forma parcial a la Formación Cuesta del Cura. 

En 1987 SISTELEON perfora el pozo Puerto del Francés a 
la profundidad de 700 metros el cual aportó un gasto de 
apro>dmadamente 25 l .p.s. por la información obtenida, se sabe 
que el nivel del agua se encuentra a 1 os 200 metros sin embargo. 
en el recorrido que se realizó para la sección E-E• se le trató 
de medir el nivel, no encontrandose al menos a los 240 metros. 

Tanto el po20 Mie~ y Noriega 3 como en éste Ultimo, y 
de acuerdo a la sección estructural E-E•, el nivel del agua se 
ubica dentro de la Cuesta del Cura. Sucede lo mismo con el Pozo 
El Antiguo 1 <NL-4> pero sin llegar a presentar nivel al menos 
hasta los 160 metros. 

As! mismo, el Pozo Refugio de las Viejas 1 (1970> que 
llegó a la profundidad de 800 metros, aunque se dice que tuvo 
problemas estructurales al inicar en Agua Nueva, no es dificil 
que a esa profundidad, haya alcanzado a cortar a Cuesta del Cura 
o incluso en el mejor de los casos alcanzar a cortar algunos 
metros de Tamaul i pas Superior, en donde el nivel . del agua alcanz O 
los 360 metros Cse dice que este pozo fuO el primero del cual se 
extrajo agua a esa profundidad). 

En 1 os sondeos Boqui 11 as 2 <PNLS-qQ), Al varo Obregón 1 
CPNLS-27> y San José de la Luz 1 <PNLS-12> se han detectado 
niveles que van de los 231 para el somero hasta 283 para el más 
profundo. Habiendo terminado la perforac!On del Boquillas 2 y 
del San José de la Luz 1 en Cuesta del Cura y para el Alvaro 
Obregón l en Tamaulipas Superior, presentando los dos primeros 
Qastos por sifonea o pistoneo tan pobres que muy apenas el Alvaro 
Oregón 1 alcanzó 1.0 l.p.s. 

Sobre las perforaciones que han encontrado el nivel del 
agua y de las cuales actualmente están en explotación, no se 
tienen datos de anál1s1s quim1cos pero los habitantes del lugar 
la utilizan como agua potable. 

Existen perforaciones en la porción oriental 
Sierra El Azul con profundidades mayores a los 300 
profundidad en las que sin embargo no se ha encontrado el 
del agua. Esto puede deb~rse a tres razones principales• 

de 1 a 
m de 
nivel 

No haber atravezado la secuencia hasta encontrar a la 
Formación Tamaulipas Superior y a la errática distribución de las 
frActuras a profundidad y al hecho de que •stas perforaciones 
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inician en Agua Nueva, considerado como el confinante superior, 
el cual presenta una complejidad estructural presentando en 
ocasiones echados del orden de 40 a 50°. 

Hacia la 2ona centro-oriental y sur-oriental del área 
de estudio, se tienen localizadas a todas la obras que captan el 
agua del acuífero calcáreo, que de acuerdo a la información de 
las secciones estructurales y de los niveles del agua éste est~ 
ubicado en el intervalo Tamaulipas Superior-Cuesta del Cura, es 
decir, cerca del contacto entre ambas formaciones, no puediendose 
hasta este momento aseglarar cual de las dos formaciones es la 
unidad acuífera, sin embargo, se propone que el acuífero está en 
Tamaulipas Superior. 

Esto ocurre principalmente porque hacia esta zona, se 
tiene e~puesta en forma primordial a la Formación Cuesta del Cura 
y no solo en esta zona, sino que en toda la parte oriental que se 
extiende muy apenas fuera del Area en la que incluso llegan a 
aflorar en forma notable Tamaulipas Superior, La Peña y 
Tamaulipas Inferior formaciones de la unidad 111 que aceptan 
buenas cantidades de agua. 

Otro hecho digno de mencionar es que hacia 
el confinante superior aparece en forma reducida, 

esta 2ona, 
factor que 

contribuye en forma notable a que las rocas con mejores 
caracteristicas hidrológicas aparezcan sobre la superficie y se 
infiltre el agua de lluvia que para esta 2ona, es del orden de 
los 451.0 mm al año. 

Por su parte en la porción central del área de estudio, 
Y en forma general en la mayor parte de la Cuenca Mesozoica del 
Centro de México, se tiene aflorando al confinante superior 
<Formaciones Agua Nueva y San Felipe) esto trae con consecuencia 
que la gran mayoría de la obras enplazadas en esta 2ona tengan 
que atravezar a todo el confinante superior para alcanzar las 
rocas consideradas como potenciales acuíferos, a su ve2, dada la 
imposibilidad de que a estas unidades les llegen importantes 
aportaciones de agua, ven reducida su capacidad como unidades 
acuiferas, es por eso que los pozos que alcanzan a los acuíferos 
potenciales en esta zona, manifiestan gastos por demás pobres, 
revelando una baja permeabilidad en la zona, ocurriendo los 
niveles a esa profundidad dado que es en ella donde se empi2a a 
minifestar la saturación. Además estas obras estan ubicadas en 
cotas relativamente altas de 1610, 1705 y 1685 m.s.n.m. en tanto 
que las de la parte sur-oriental est~n entre los 15~0 y los 1600 
m.s.n.m. 

De postularse la existencia de un flujo regional, se 
infiere que e•te •• movería hacia el sur, hasta descargar en la 
zen~ de plataforma. 
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Con todos los datos recopilados tanto en campo como en 
oabinete •e elaboró la Carte HidrooeolOoica 6.1. en la que sa 
vertiO toda la información recopilada. E• un intento en ESte 
trabajo de tesis aportar elementos para la elaboración de cartas 
hldrogeol Ogl ca s. 

Finalmente &e propone la siguiente clasificación 
hidrogeólogica de las unidades litoestratigráficas del área de 
estudio. 

TABLA b. l. 
EBTRATIGRAFICA CON 
HIDROGEDLOEllCAB. 

RELACION DE LA LITOLOGIA V POBICIDN 
LAS CARACTERIBTICAB HIDROLOGICAS E 

POSIC EBTRAT LITOL. CARAC. HIDR. UNID. HIDROGED. 

Qal Gravas Permeable Acuifero libre 
Arenas Potencial redu-
Arel l las cldo. 

Tcg Guijarros Permeable Sln poslblllda-
Gravas des acuíferas. 
Arenas 

Ksf lutl tas 
Kan Cz y lut. Impermeable Confinante Sup. 

Ktm Calizas 
Cretaclco Kcc 

Juri\sico 

Kt• Cz y cz are Permeable 
Klp 
Kti 

Ktr Cz y lut. 

Acuifero 

Jlc Lut y cz. Impermeable Confinanta Inf. 
Jol Cz y evap. 
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..; ..:.... 

CAPITUL.O 7 

CONCL.UBIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1,- CONCL.USIONEB 

1.- Los recursos hidrAulicos en la zona de estudio son 
reducidos. Los embalses subterrAneos est•n restringidos por una 
parte a los materiales no consolidados que poseen una 
permeabilidad media a baja, existiendo las mejores condiciones 
hidragealdglcas en la zana cesta da la Sierra El Azul. El 
acu!fero de las rocas calcAraas se encuentra en los horizontes de 
las Formaciones Cuesta del Cura y Tamaulipas Superior a 
profundidades que varian entre los 200 y 300 m en la zona 
eureate. 

2.- Los materiales de relleno Terciario y Cuaternario 
tienen una amplia distribución en la zona de plataforma y de 
cuenca. La informaciOn existente sobre el espesor de los mismos 
es de 380 m m6ximo, con una distribución vertical irregular. 

3.- Los materiales del relleno dentro de la zona de 
plataforma, son los que actualmente sustentan el abastecimiento 
de agua al ~rea estudiada. Por lo que respecta a estos materiales 
en la zona de cuenca estos no presentan condiciones favorables 
para el almacenamiento y circulación del agua subterránea. 

4.- El mecanismo de recarga del área estudiada se 
lleva acabo principalmente por flujo subterráneo horizontal. En 
la porción occidental por una aportación lateral proveniente de 
los Valles de Cedral-Vanegas, en la porción oriental por 
escurrimiento subterráneo proveniente de las estribaciones de la 
Sierra Madre Oriental. Ambos flujos se establecen a profundidad 
sobre las rocas calcireas y sus caudales no han sido 
cuantificados hasta el momento. La recarga por lluvia dentro de 
los limites del &rea estudiada es muy reducida. La descarga se 
efect~a mediante po2os y norias en los sistemas acuíferos 
~ranulares y calcáreos. 

5~- En la porciOn sureste del área estudiada los pozos 
perforados directamente sobre las cali2as de la Formación Cuesta 
del Cura encuentran nivel de saturaciOn a profundidades de entre 
200 y 270 m can caudales de entre 12 y 30 l.p.s. SI l• 
perforación inicia en el confinante ~uperior constituido por las 
calizas, calizas arcillosas, arenisca& y lutitas de las 
Formacionés A;ua Nueva y San Felipe, las manifestaciones de agua 
subterr6nea ocurren a profundidade9 mayores y los caudales 
obtenidos son de 1.0 a 2.0 l.p.s. 
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ó.- Se reconoció la presencia de las 3 facies de la 
Formación El Abral la Facies Po6t-arrecifal es la de mayor 
distribución en la zona de plataforma~ la Facies arrecifal se 
presenta como una franja alargada constituyendo las partes más 
altas de la S1e~ra el Azul y la Facies Pre-arrecifal que bordea a 
la :ona de plataforma. De éstas, la Facies Arrecifa! e5 la zona 
que mejores características hidrogeológicas presenta, en cuanto 
a :ona de recarga se refiere. 

7.- En la mayor parte de la zona de cuenca aflora el 
confinante superior constituido por calizas, calizas arcillosas Y 
lutitas que reducen en gran proporción la posibilidad de recarga 
a los horizontes permeables. 

s.- La Falla Picacho funciona como conducto de recaroa 
a las rocas de la facies post-arrecifa! y limita el flujo 
subterráneo a los depósito5 de relleno. 

9.- La calidad del &Qua en los materiales del relleno 
presenta variaciones iaportantes. La presencia de horizontes 
evaporiticos se manifiesta por concentraciones de hasta 2300 pp~ 
de sólidos totales disuelto&I •n tanto que en las zonas de 
recargaJ éste parámetro es de 200 ppm. Del acuífero calcáreo no 
ewiste información a este respecto. 

10.- Con precipitaciones del orden de los 420 m• 
anuales; temperaturas medias anuales de 20º e y bajo las 
características geomorfológicas de la zona, se considera que la 
recarga de agua subterr•nea en la zona es muy reducida. 

11.- Se postula la ewistencia de un flujo regional para 
la zona de plataforma. Dicho flujo se espera que ocurra a 
profundidades mayores de los 800 m. Hacia la zona de cuenca se 
espera que de ewistir un flujo regional éste se moverla al sur 
con profundidades del orden de 300 a 400 m. 

7.2.- RECDl'IENDACIONEB 

1.- La perforación de un pozo ewploratorio en la 
porción suroccidental de la Sierra El Azul •obre la facies 
post-arrecifal a profundidades del orden de lo& 800 m con el fin 
de comprobar la ocurrencia da un flujo ~ubterr4neo regional hacia 
el sur. 

2.- Que las perforaciones que se r•alicen •n la zona 
de cuenca atravia••n en forma total el intervalo de Tamaulipas 
Superior con el propósito de comprobar la potancialidad acuífera 
d• •ata formación en todo su ••pesar. 
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3.- Continuar las e~ploraciones directas que 
actualmente e+ect~a la S.A.R.H. sobre todo en la sierra si~uada 
el este-sureste del Dr. Arroyo, dado que es la zona con me;ores 
posibilidades. 

4.- Las local1:aciones en la zona de cuenca deberán 
iniciar en Cuesta del Cura con el propósito de que la perforaciOn 
evite los problemas estructurales del con+inante superior. 

5.- Se marcan dos sitios para e~ploración con diametro 
pequeño con el +in de conocer las caracteristicas hidrogeolOgicas 
de la Formación Tamaulipas Superior. Ver Carta Geológica 3.1. 

6.- Equipar el Po20 Mier y Noriega 3 <PNLE-313> que 
actualmente está siendo desaprovechado. 

7.- Realizar análisis químicos a las ~guas de pozos 
que actualmente se encuentran en operación con al objeto de 
conocer la distribución de la calidad de las mismas y establecer 
criterios de e~plotaci6n. 

B.- Realizar análisis isOtopicos <Tritio) del agua de 
los pozos que explotan el acuífero calcáreo con el objeto de 
inferir la procedencia del agua subterránea. 
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No. du Muestrat ED - Formación: La Casita 

Secc10n o Lo~al1dad: Arroyo Las Peñas 

1. Oescri pe ion de 1 a muestra de manos 

II. Clasif~c~c10~ Fc:k Ounham: 

Aloqu~m1co:. t4V i.i 1 Ortcquimicos (óO X> r 

81oclastos: Z5 X Micritar 45 X 
·otz. detrítico, Microesparita1 15 % 
Feld. y min. are.: 13 Y. 
Materia organica1 2 % WAC~ESTONE DE GLOB!GER!NIDDS 

III. Constituyentes fósiles: 

Blobigerinidos 
V~lvas de ostracodos 

!Y. Diagtnesi,;• 

Las cámaras de los microfósiles se 
constituidas por microesparita. 

encuentran recristali:adas y 

CompactaciOn Fracturamiento Relleno de calcita 
microesparitica. 

Y. Ambiente: 

Facies 1 de Wilson 

Y!. Nombre: 

BlüMICR!TA DE GLOBIGER!NlDOS 

PE TROGRAF lA 



No. de Muestrat ED-2 Formación: La Casita 

Sección o Localidad: Arroyo Las Peñas 

I. Descripción de la muestra de mano: 

II. =l6Sificac10n Folk - Dunham: 

Alcquimicos (30 'l.>: 

Biccl3stos: 30 Y. 

Ortoqui~icos C70 'l.li 

Micrita: 50 Y. 
Microesparita1 20 4 

WACl<ESTONE - PACKSTONE DE GLOBIGERINIDOS 

IIl. Constituyentes fósiles• 

Gl obi geri ni dos 
Gl oboc:hee,.. e al pi na 
V~!vas de ost~ácodos 
Stomiosphaera sp. 

:v. Di agéne'::>i s: 

Cáma~as de fósiles recristalizadas¡ vetillas de calcita 
rellenando fracturas, lo cual indica una segunda etapa de 
cementación. Dos etapas de fracturamiento; en la segunda etapa de 
fracturamiento el relleno es de calcita o silice. 

v. Ambiente: 

Es una roca originada en una facies de cuenca. Facies 2 de 
Wilson. 

VI. Nombre: 

BIOMICRITA 

PETROGRAFIA 2 



No. de Muestra1 ED-3 Formación: Tariases 

Secciono Localidad: Arroyo La~ Peñas 

t. Descripción de la muestra de manot 

II. Clasificación Folk - Dunham: 

Aloquim1co: <30 i.l 1 

Bi ocl a3tos: 29 Y. 
Min. arcillosos1 1 X 

Ortoquímicos <70 %>: 

Micritai 55 ;. 
Microesparita: 15 % 

WACKESTONE - PACKSTONE DE RAOIOLAR!OS 

111. Constituyentes f6siles: 

Radiolarios calcificados 
Pithonella ~ 
Pithooella ~ 
Cámaras de globigerlnidcs 
Sonetbocardiella conoidea 
Cadosin• sp. 
Valvas de ostr~codos 

IV. Diagénesis1 

Es una roca que presenta una alta compactación y un evento de 
recristalizaciOn. 

DepositaciOn - Compactación - Fracturamiento - Relleno de calcita 
espAtica - RecristalizaciOn. 

V. Ambiente 

Su origen esta asociado a una facies de cuenca. Facies 2 
<profunda> de Wil son. 

VI. Nombre• 

BIOMICRITA 

PETROGRAFIA 



No. de Muestra: E0-4 FormaciOni Taraises 

Sección o Loc~l1dadl Arroyo Las Peñas 

l. Descripcior. de la mue9tra de mano• 

11. Clasificación Folk - Dunham: 

Aloquimicos <35 Y.le Ortoqulm!co5 lbS 7.l 

Bioclastos: 30 % ·Micr!ta1 50 7. 
Min. are. y Oxidosc 5 ~ M!croe5par!ta• 15 7. 

WACKESTONE - PACKSTONE DE GLOBIGERINIDOS 

111. Constituyen tes f Osi l est 

Pithgnella oyalis 
P it bpnel l a trJl.ill_ 
Calcisphaerula innominat~ 
Placa5 de equinodermos 
Fragmentos de moluscos 

IV. Diagénes!s• 

En general toda la 
recristalizaciOn. 

v. Ambiente• 

muestra presenta un evento de 

Es una roca que se origino en una facies de cuenca. Facies 2 de 
~Ji l son. 

VI. Nombre: 

BIOMICRUDITA 

PETROGRAFIA 4 



No. de Muestrai t'D-·25 Fo~macion; Post-~rreci~e El Abra 

Secc:i6n o Loc~lidadi La Tapona 

I. Oescrip~i6n de la muestra de mano: 

!I. Cl.:'l'5i-ficaa.ciOf\ Folk - Ounham: 

Aloqulmicos (30 ~): 

Bioclastos: 30 X 

Ortoquim1cos <70 %>: 

Microespariti?i: 6C1 'l. 
Espari tal a Y. 
Cuarzo autigeno: 2 % 

~IACKESTONE DE BIOCLASTOS RECRISTALIZADOS 

111. Con&tituyentes fO&iles: 

Fragmentos de moluscostprincipalmente rudistas) 
Fragmentos de equinodermos 
Fragmentos de gasterOpodos 

IV. Di agt!nesi s• 

S~n muy evidentes procesos de recritali~aciOn en toda la muestra; 
la presencia de microestilolitas implica un evento de presión -
solucion. 

V. Ambiente: 

Es :.ma roca que debido al tipo de particulas presentes se origino 
en una facies postarrecifal en que aün es evidente la influencia 
de l~ masa arrecifa\. 
Probabl~ Facies 5 Cpostarrecifal o planicie arrecifal> o Facies 7 
de Wilscn. 

VI. Nombre: 

BIOESPARRUDITA 

PETROGRAFIA 



No.- de Muest1·a1 ED-26 Forma.et on: Postarreci fe El Abra 

Sección o LocaJidad: La Tapor1a 

l. Descripción de la muestra de mana: 

11. Cla5i HcaciOn Foli! - Ounham~ 

Aloquimicos <70%): 

Bio~la~tos1 bO 'l. 
Intraclastos: 10 :t. 

Ortoquimico• <30 X>• 

Microesparita: 15 'l. 
l'lic:rita• 10 r. 
Espsrita: 5 Y. 

PACKSTOME ·· WACKESTONE DE B!OCLP.STOS pare: i al mente rec:ri stal izados 

111. Constituyentes fósiles: 

Fragmentos de molusco;;·:pr!ncipalmente rudistas> 
Fragmentos de equ1nodermos 
Fr·agmentos de alg3S 

IV. Di ag~r.esi s: 

Es n.u.,· notilble ;,.in proceso de recritalizaciOn en toda la muestra. 

V. Ambiente: 

Es una roca originada en una facies Lagunar donde aun existía la 
influencia del crecimiento arrecifal. 
Facies 5 <postarreci~al> de Wilson. 

VI. Nombre• 

B!OESPARRUOITA 



No. de Muestra: E0-27 Formación: Po9tarrecife El Abra 

Sección o Localidad: La Tapona 

I. Oe5cr1pc1ón de la muestra de manos 

II. Clasificación Folf~ - Dunham: 

Aloquímicos (40 X>: 

Bicclastos~ 35 % 
Intraclastos1 5 Y. 

Ortoquimicos (60 Y.ll 

Micrita• 28 Y. 
Microesparita: 2~ X 
Esparita1 5 Y. 
Cuarzo autigenoi 2 Y. 

WACKESTONE DE BIOCLASTOS parcialmente recristalizados 

III. Con&tituyentes fósiles• 

Fr•Qmentos de molusco•<principalmente rudtstas> 
Fragmentos de equinodermos 
Mili 611 dos 

IV. Diaofnesis: 

La muestra presenta una alta compactación, es muy evidente una 
recristalicaciOn en toda la muestra. 

v •. Ambiente: 

Es una roca cuyo origen esta asociado a una facies Lagunar aún 
con influencia del arrecife. 
Faciea 5 Cpostarrecifall de Wilson. 

VI. Nombre: 

BIOESPARRUOITA 

PETROGRAFIA 7 



No. de Muestra• E0-28 Formacion: Postarrecife El Abra 

Sección o Localidad1 La Tapona 

l. Descripc:iOn de la muestra de mano: 

11. Clasificación Folk - Dunham1 

Aloqulmicos CSS Zll 

Bioclastosa 25 X 
lntraclastos; 25 r. 
Pel~s fecales: 5 % 

Ortoquimic:os C45 XJ: 

Micrita: 28 Y. 
Microe$p8r1ta1 10 X 
Espari t•• 10 Z 
Cuarzo autigeno: 2 Y. 

PACKSTONE - WACKESTONE DE ltffRACLASTOS Y BIOCLASTOS 

III. Constituyentes fósilest 

Miliólidos 
For•m1niferos bentónicos biseriales y uniseriales 
Fragmentos de mol~:cos 
F'ra;¡mer1tos de eq~1noderrnos 
Valva~ de ostrácodos 

E~ ev1o~nte un~ alt~ compactac:iOn, recristalizaciOn acentuada en 
los t:iccla.sto~ e !.'"t1·aclastos. Un periodo de di~ol1..1cion y por lo 
me.·'.i-:OE- L.,., pe,-::0co 1e cementación. Silicificac:ión en forma de 
cuarzo autJ gena. 

E~ w/,J roe~ tí~~=s ~e facie~ Lagun~r en que la influencia de la 
mc.~~ iir,,..eci ,:al at..Jn es l 19era.mente evidente. 
Fa~1~e ~ d~ Wil~cr. 

IN rr:..~a:OM!Cl\l TA 

?ETROGRAFIA B 



No. de Muestra: ED-29 Formacion; Postarrecife El Abra 

Sección o Localidad: La Tapona 

l. Descripción de la muestra de mano1 

II. Clasificación Folk - Dunhams 

Aloquimicos <~O Y.ll 

.óioclastos: 46 % 
Microesparita: 25 Y. 

BOUNDSTDNE <Bundstonel 

III. Constituyentes fósiles: 

Carpetas de aloas a2ul - verdes 
Fragmento5 de moluscos 
Frag.inentos de equinodermos 

IV •. Di ag~nesi s: 

Ortoquimicos <~O Y.l• 

Micrital 25 X óxidos: 2 X 

Compactdción, recristalizaciOn parcial en forma de laminas, 
dolomitizaciOn<en l~minas> y reemplazamiento de nódulos y bandas 
evapcriticas por carbonatos. Fracturamiento y cementación por 
calcita. 

v. Ambiente: 

Su erigen esta •scciado a una facies Lagunar. 
Facias 9 !postarreclfall de Wilson. 

VI. Nombre: 

BlOMICRUDITA 

PETRDGRAFIA 



No. de Muestra1 ED-30 Formación1 Postarrec1fe El Abra 

Seccion o Localidad: La Tapona 

I. Descripción de l• muestra de mano: 

!l. C1asificac10~ F~l~ - Dunha~: 

Aloquimicos <50 ~11 

Bioclastos: 45 Y. 
Jntraclastos: 5 X 

Ortoquim1cos (~0 %); 

l"licrita: 38 X 
Microesparitat 8 'l. 
Esparita1 2 Y. 
Qtz. reemplazando 
rudistas1 2 X 

WACKESTONE - PACKSTONE DE BIOCLASTOS 

IJJ. Constituyentes fósiles: 

Fragmentos de rudistas con perfcraciones 
Fragmentos de equincdermos 
FrdQmantos de coral 
Mi 1101 idos 

Algunos bioclastos presentan una silicificación parcial. Se 
observa una alta ccmpactaciór. y una ligera recrtstalización. 
Neomorfiamo agradante y micr1tizaciOn de algunos intraclastos 
durante una etapa diagenética temprana. 

v. Ambiente• 

Es una roca típica que su ori·gen esta asociado a una facies d1t 
plataforma en donde aón ha~ la influencia del crecimiento 
arrecifa!, lo anterior se ve reflejado en los biocl•atoa que 
presentan una forma subrredondeada. 
Facies 6 <arenas postar~ecifales> de Wileon. 

IJI. Nombrei 

B!OMICRUOITA 

PETROGRAF l A .10 



No. de Muestra• ED-31 FormaciOnl Postarrecife El Abra 

Seccion o Localidadl La Tapona 

I. Descr.ipciOn de la tnuestra de manci 

1:. Cl.:1.~ificac.i6r1 Folk - Dunham: 

AloqLtimicos <40 Y.>: Ortoquimicos <bO ')!) 1 

Biocla~tos: 40 X Micrita: 39 Y. 
Esp.arita1 15 '.·: 
Micro9sparita1 5 X 
Cuar~o autigeno1 1 'l. 

PACKSTONE - WACKESTONE DE BIOCLASTOS 

IIl, Constituyentes fósiles• 

Mi 1161 idos 
Fra;mentos de ·alQ•• 
FraQmentos de equinodermos 
Otros foraminiferos bentónicos 
Dicyclina sp. 

L• muestra presenta una alta compactación; estuvo sujeta a 
eventos de recritalizaciOn, esto es más evidente en los 
bioclastos y el relleno de las fractur~s. Las fracturas de mayor 
amplitud estan rellenas por calcita espática. Silicificacion que 
pr·oduce la formación, de cuarzo aut.ígeno en la matriz. 

v. Ambiente• 

Debido • la presencia de fcraminiferos bentónicos es una facies 
tipic•m•nte LaQunar. 
F•cie5 7 de Wilson. 

VI. Nombre• 

BIOMICRUDITA 

PETROGRAFIA 11 



Na. de Muestr•: ED-32 Formacióni Postarrecife El Abra 

Secc1on o Localidadl La Tapona 

I. Descripción de la muestra de mano: 

lI. Cl~sifice.c:iOr• F~lk 

Aloquimicos <70 %>1 

Bioclasto~: 60 % 
Intraclastos1 10 Y. 

Ortoquámicos <30 Y.>s 

M1cri ta: 20 % 
Microespartta: 7 Y. 
Esparital. 2 'l. 
Cuar20 autigeno: 'l. 

PACKSTONE - GRA!NSTONE DE BIOCLASTOS 

III. Constituyente~ ~Osiles: 

Fragmentus do rud1stas 

M~estra que presenta; Proceso de recristalizac10n avanzada -
Silicificación en forma de cristales autigenos en la matriz. 

v. Ambiente: 

Es 1...1.na roce: q•.Je tuvo su 
externaj en que hubo un 
pro~enientes del d2sarrollo 
Facie-:a 6 do lllilson. 

src;'1:cr:uo1rA 

origen en una facie5 
aporte considerable 

a,..recif¡:\l. 

PETROGRAFIA 

de· pl ataforrna 
de bioclastos 

12 



Nu. de Muestra• ED-33 Formac1on1 Postarrecife El Abra 

Sección o Localidad: La Tapen• 

I. Descripción de la muestra de mano: 

II. Cli\si.f1cac:.01'l Fol;· - Dunham: 

Aloqulmlccs (80 r.>: 

lnlracla~to6: 50 % 
Bloclastosr 30 r. 

Ortoquimicos <20 X): 

Micritr11 12 X 
E~parltar ~ r. 
Mlcroesparitar 2 r. 
Cuarzo autíoeno• 1 Y. 

PACKSTDNE - GRA!NSTDNE DE !NTRACLASTOS 

I!I. Constituyentes fósiles: 

MI li ól ldog 
Fra~~entos de moluscos 
Microgasterópodos 

E•1::1e.-nte compactación. Recristalización en los bioclastos. 
Disolución con cementación posterior y .recristalización. 
Silicificación en forma de cristales autigenos. 

V. Ambiente: 

Es una roca que tuvo su origen en una facies de plat•forma. 
Facies 6 de WilBon. 

VI. Nombre: 

INTRA&IDMICRUDITA 

PETROGRAFIA 13 



No. de Muestr·a: ED-34 Formación: Postarrec1fe EL Abra 

Sección o Localidad: La Tapona 

I. Descripción de la muestra de mano: 

JI. Clasificacion Folk - Dunham: 

Aloquimlcos <40 Y.>: 

Bioc:astos: 30 t. 
Intraclastos: 10 'l. 

WACKESTONE DE BIOCLASTOS 

III. Constituyentes fósiles: 

Algas verdes 
Fragmentos de moluscos 
Fragmentos de equinodermos 

IV. Diagénesis: 

ortoquimicos C60 Z>a 

Micri ta: 50 'l. 
Microesparita: 10 Y. 

La muestra presenta alta compactaciOn, recristalizaciOn; esto se 
ve relejado en las microfracturas rellenas por ~icroesparita. 

V. Ambiente1 

Su origen esta asociado a a una facies de plataforma. 
Facies 7 de Wilson. ---Vt. Nombrel 

eromcRITA 

PETROGRAFIA 14 



No. de Muestra• ED-35 Formacioni Tamasopo lnferior 

Sección o Localidad• La Tapona 

I. Descripción da la mue5tra de manot 

I I. Cl asi f i caci On Fol k - Dunham: 

Aloqulmicos <40.Y.>• 

Biocl'astcs.1 30 Y. 
lntraclastost S 'l. 
Min. are. y Oxides: 5 Y. 

ortoquimicos too ~>t 

Micrita: 40 'Y. 
Microesparital 20 ~ 

WAC~:ESTONE - PACKSTONE DE GLOBIGERIMIDOS 

Ill. Con&tituyente• iOsiles: 

Globigerinldos 
Foraminiferos bent0nico6 uniseriales y biseriales a uniseriales 
Fragmentos de ntaluacos 

IV. Diagénesis: 

Compactación. Las cámaras de los microfOsiles sufrieron un evento 
de recristalizaciOn. Estilolitas poco desarrolladas. 

V. Ambiente• 

Es una roca que tuvo su origen en una facies de plataforma en 
donde existió aporte de fracción terrigena. 
Facie5 6 de Wilson. 

VI. Nombre• 

BIOl'IICRITA 

PETROGflAFIA 15 



Formación: Tamasopo Inferior ? 

i. Desc1·ipcion de la muest~a de n1ano' 

Ii. Cl~llificacidn Folk - Dunh~m: 

Aloquimlcos <40 z¡: 

01oclastos: 25 % 
Intracl astost 15 Y. 

WAC~:ES TONE DE M 1L1 OLIDOS 

111. Constituyentes fósiles: 

M1li6lidos 
Al gas .... erdes 
Fragmentos de moluscos 

IV. Diag~nesis: 

Ortoqui micos <60 7.l t 

Micrita: 48 :-: 
Mtcroesparita: 10 'l. 
Cuar=o autigenot 2 Y. 

Pl""esenta t.Jna al ta compactaci On; se obe.ervan evidencias de 
recristalizaci6n en una micro~ractura cementada por 
mi croespari ta. 

V. Ambiente• 

Es una roca que tuvo su origen en una facies Lagunar, en que hubo 
un ligero aporte de bioclastos derivados de la masa arrecifa!. 
Facie& ó de Wilson. 

VI. Nombre: 

BIOMICRITA 

PETROBRAF!A lb 



·No. de Muestra: ED-37 Formac:ón: Tam~sooo lnfericr ? 

Sección o Locolidadt La Tapen~ 

l. Du•cr·ipción de la muegtra de marc: 

11. Cl~sif1cación Folk - Oumham: 

Aloqulmlcos C70 Y.>• 

Bioclastosl 64 Y. 
Intracla~to51 5 Y. 

PACKSTONE DE MILIOLIDOS 

III. Constituyentes fósiles: 

Mi 1i Cll ido,. 
Fragmentos de moluscos 

IV. Diagfnesis& 

Ortoqui~1cos (30 Y.>1 

l"1icr1ta: 20 'l. 
Microe5par!tai 10 % ó~idos: 1 Y. 

La r.i. .. íestra presenta al ta compactaci on y un evento de 
recristalizácion. 

v. Ambientet 

Es ur1a roca que su orig.en esta asociado a ur1a facies Lagunar, en 
que hubo una ligera influencia de la ma5a arr~c1fal. 
Facies 6 de Wilson. 

VI. tlombre: 

BlOMlCRUD!TA 

PETROGflAFIA 17 



No. de Muestrar ED-38 Formaciónr Tamasopo Inferior 

Sección o Localidad: La Tapona 

l. Descripción de la muestra de ~ano: 

II. Clasificación Fol~ - ounh~mt 

Aloquim!cos <35 Y.l• Ortoquimicos <6~ 7.ll 

Bioclastos: 19 % 
Intraclastos• 10 7. 
Min. •rcillosos: ~ Y. óMidos: 

WACKESTONE DE GLOBIGERINIDOS 

III. Constituyentes fósiles• 

Glcbiger.inidos 

MI cr!ta• 60 Y. 
Microesparlta• ~ 7. 
7. 

Eacasos foraminiferos bentónicos 
Fragmentos de moluscos 

IV. Di agt!nesl s: 

La muestra presenta considerable compactación 
recrlstalizacidn incipiente. 

V. Ambiente: 

y una 

Es una roe• cuyo origen est4 asociado a una facies de plataforma. 
Facies 6 de Wllson. 

VI. Nombre: 

BIOMICRITA 

PETROGRAFIA 18 



No. de Mue5tra: ED-39 Fcrmaciónl Ta~asopo Inferior 

Sección o Localidadl La Tapona 

I. Descripción de la muestra de •ano: 

!I. ClAaificación Folk - Dunham: 

1'1oquiiatcas 160 Y.> 1 

6iaclastos• 60 Y. 

Ortoquímicos <40 Y.>1 

Micrita• 30 'l. 
Micrcesparita• 10 Y. 

PACKSTONE - WACKESTONE DE ORGANISMOS PLANCTONICOS 

III. Constituyentes fOsiles• 

Pithgnell1 cf. ? ~ 
GlabiQerlnidcs 
C1lci1ph1erult sp. 
Fragmentos de moluscos 
F1· aomentos. de equinodermos 
roramlniferos bentonlccs 

IV. Dlollt;1énesls• 

Alta compactación, recristalizacion, lo anterior es evidente en 
microfracturas rellenas por microesparita. 

v. Ambiente: 

Es una roca que su origen se encuentra asociado a una iacies de 
plataforma. 
FacieE 7 de Nllson. 

VI. Nombre• 

B!Dl'\ICRITA 

PETROGRAFIA 19, 



No. de Muestra• ED-40 Formac i On 1 T amasopo SL1per i ar 

Seccio0 o Localidadi La Tapona 

I. DascripciOn de la muestra de mano: 

II. Clasificación Folle - Dunham: 

Aloquímicos (60 Y.)I 

Biocl¿:i.stos: 60 l.. 

Ortoquímicos <40 Y.>s 

M1 cri tal 25 >:. 
Microesparita: l~ r. 

PACKSTONE - WACKESTONE DE ORGANISMOS PLANCTONICOS 

III. Co•,stituyentes fOsiles: 

Pi thoor11 a sp. 
C~mara~ de globigerínidos 
Stgmiosphaera sp. 
Fraglftentos de equinodermos 
Fragme~tos de moluscos 

IIJ. Dia.génesis: 

Alta ~ompactaciOn, recritalización, lo cual es m~s evidente en 
las microfracturas. Dos períodos de fracturamiento. 

V. Ambiente: 

Es una roca que su origen se encuentra asociado a una facies de 
plataforma. 
Facies 5 de Wilson 

BIOMICRITA 

PETROGRAFIA 20 



No. d• Mue9tra1 ED-41 Formactón1 Tamasopo Superior 

S•cción o Localidad: La Tapona 

I. Descr ipci On .de 1 a muestra de mano: 

II. Cl~sificación Folk - Dunha~1 

Aloquimicos (7:5 lO 1 

Jntraclastosl 55 % 
Bioclastos IS Y. 
Granos •nvu•lto•• 5 X 

PACKSTONE DE INTRACLASTOS 

III. Constituyentes fOslle•• 

Fragmento9 de rudistas 
ForaminíTeros bentónicos 
Pithon•ll • sp. 

IV. lliagt!neals: 

Ortoquimlcos (2:5 Y.>• 

Microesparita1 20 Y. 
Mlcrita• :5 Y. 

En la muestra ae observa una alta compactación, recri•talizaciOn 
•n lo• bioclastos y matrizl estilolitas poco desarrolladas y una 
cementación de calcita espiltica. 

v. Ambiente• 

Su origen e6tA asociado a una Tacia• de plataTorma. 
Facies ¡, de Wilson. 

VI. Nombre: 

INTRABIOESPARRUDITA 

PETROGRAF IA 21 



No, de l'luestra1 ED-42 For~ación: Tamasopo superior 

Sección o Localidad• La Tapona 

I. Descripción de la muestra de manos 

11, Clasificación Folk - Dunham• 

Aloqui~icoa IBS X>1 

Delitos: 60 X 
lntraclaatoar 20 X 
Grano• envu•ltos• S Y. 

PACkSTONE - BRAINSTONE OOLITICO 

111. Constituyente• fóail•s• 

Drtoquimlcot1 115 X> 1 

Microesparita• 15 X 

Far•an parte del nucleo de otras particulaa <fragmentos de 
11alu•cos y frag...,,to• d• •qulnoder110•>· 

IV. DlagOnesl1" 

Algunas P•rticulas presentan un evento de recristalizacidn. En la 
muestra se observan dos periodos de cementación <uno temprano 
vadoso y otro tardío •n soterramiento>. Fracturas r•llenaa por 
calcita·Micraesparitice. 

Debido al •lto cont•nido da particulaa ooláticas, ea una roca 
que eu origen •• .,,cu.,,tra asociado a una facies de plataforma d• 
alta en•rgia, 
Facl•• b d• Wllaon. 

YJ. -•• 

DOEBPARRUDJTA 

PEMllliUFJA 22 



No. de Muestra: ED-43 Formaciona Tamasopo Superior 

Sección o Localidadi La Tapona 

I. DescripciOn de la muestra de ~ano: 

II. Clasificación Folk - Dunham• 

Aloquimicos (82 Y.l• 

Oolitos1 60 Y. 
arana. envueltosr 1~ Y. 
Intraclaatos: 5 Y. 
Bioclastos: 2 Y. 

BRAINSTONE - PACl<STONE OOLITICO 

III. Constituyentes fósiles: 

Ortoquimicos 118 Y.JI 

Microesparita• 13 Y. 
Esparitar 5 Y. 

Fraomentos de equinodermos, fragnHtntoa de moluscos, ambos cases, 
formando al nócleo de otras particulas. Tambi•n se observan muy 
escasos miliOlidos, igualmente constituyendo al nOcleo de otras 
partículas. 

IV. Diagénesis: 

La muestra presenta una serie de microfracturas m•• o 88nos 
paralelas entre si, rellenas por microesparita. Se observan dos 
periodos de cementaciOn<uno temprano vadoso y otro tardio en 
condiciones de soterramiento>. 

V. Ambiente• 

Es una roca típica de facies de plataforma de alta energía. 
Facl.,.. 6 de Wilson. 

VI. Nombre• 

OOESPARITA 

PETROllRAFIA 23 



No. de l'luestra• ED-44 Formacióni Postarrecife El Abra 

Sección o ~oc.alidad: La Pedrera 

I. O.:.scripci ón de 1 a ·muestra de mtanot 

II. Clasific.aciOr1 Folk - Dunham: 

Aloquimlcos (40 7.)• 

Bioclasto&• 40 Y. 

Ortoqu!mico• <60 Y.l• 

Micrlta: 30 Y. 
Cuarzo autigeno: 15 X 
Microesparita: 10 X 
Espari tat :S Y.. 

WACKESTONE - PACKSTONE DE BIOCLASTOS 

III. Constituyentes fOsilesi 

Fragmentos de rudistas 
Frag1r1ento111 de equinodermos 

IV. D•agénesls• 

La muestra presenta un evento de recristalización; los bioclatos 
han sufrido una silicificaciOn parcial, lo cual propició la 
formación de cuarzo autí.geno. 

v. AfObiente: 

Es una roca que su origen está asociado a una facies de 
plataforma de alta energía. 
Facie&.5 Cpostarrecifal> de Wilson. 

VI. Nombre: 

E!IOMICRUDITA 

PETROGRAFIA .24 



No. de Huestra• ED-45 FormaciOn• Poatarrecif• El Abra 

Sección o Localidadl La Pedrera 

i. Descripción de la muestra de mano: 

II. Clasificución Foll' - Dunhamt 

Aloquimlcos <20 Y.>: Ortoqu~micos <BO lO 1 

Bl~cldstosl 18 Y. 
Microesparlta• 8 r. 

Mlcrita• 70 Y. OHidos: 2 Y. 

E!5parl ta: 2 Y. 

WACKESTONE - MUDSTONE DE BIOCLASTOS 

III. Constituyentes fó&i!es: 

Fragmentos de rudistas 
Algunos miliólidos y otros foraminíferos bentonicos 
Frag .. ntas d• equinodermos 
Ostrilcodos 
Fragmentos de alQas 

-.........,,...__.~!......?t agfne&i s: 

Present~ un evento de recritalización, esto es muy evidente en 
las microfracturas rellenas por microesparita. Probable período 
de disolución. 

V. Ambiente: 

E~tá asociado a una facia• de Planicie Arrecifal. 
Facies 5 de Wil•on. 

VI. No111bre• 

BIOl'IICRUDITA 

PETROGRAFIA 25 



Mo. de Mue~trat ED-46 Formaciónl Postarrecife El Abra 

Sección o Localided: La Pedrera 

l. OescripciOn de la muestra de mano: 

IL Cla;iific:.ación Foll. - Dur-rham: 

Aloquimic:os <67 Y.l 1 Ortoqu!.mlc:os <33 Y.l: 

B1oclastos: 55 % Dolomitai 15 Y. 
Intrac:lastos: 12 Y. l1ic:rita1 10 l: 

PACKSTOME DE l'llLIOL!DOS 

III. Constituyentes fósile~; 

1111101 ido<s 
Fragmentos de moluscos 
Valvas de ostrAcodos 
Algas 

IV. Di agénesi si 

Microeaparita1 ~ r. 
Cuarzo autigeno: 3 'X 

En 1.:.. mue~tra se observa una. al ta compactación; se observa que 
ocurrió l.ln evento ¡::¡arcial d2 dolomitización. 
Cuarzo autigeno ligado a una silicificación. 

V. Ambiente: 

Es 1..\na roca c?Jyo c,rioen se encuentra asociado a una facies de 
plataforma de ~guas somera~~ típicamente Lagunar, con cierta 
contenido en m,~gne!!O. 
Facies 7 d~ Wilsc~. 

\II. Nombre: 

B!OlNTRAM!CRITA PARCIALMENTE DOLOl'IITIZADA 

?ETROGRAFIA 26 



No. de Muestra: ED-47 Formacion: Postarrecife EL Abra 

Sección o Loc·alidad: La Pedrera 

I. DescripciOn de la muestra de mano• 

IJ. Clasificación Folk - Dunham: 

t'Uoqu.í.micos (60 Y..> 1 

Intraclastos: 25 'l. 
Bioclastosr 25 r. 
Pelas fecalesc 10 X 

Ortoquimicos (40 Y.>1 

Micri ta• 25 r. 
Microe9parita1 8 Y. 
Cuarzo autigeno: 5 r. 
Esparita• 2 r. 

PACKSTONE DE INTRACLASTOS Y BIOCLASTOS 

III, Constituyentes fósiles• 

Fra9mentos de moluscos 
Fr•Q~entos de algas 
Valvaa de ostrácodos 

IV. Di agfnesi SI 

En l~ muestra se observa una alta compactación, recristalización, 
cementación y fracturas rellenas de calcita microesparitica. 

v. Ambienta: 

Su origen esté asociado a una facies de plataforma de tipo 
L•Qunar. 
Facies 7 de Wilson. 

vi. Nombre• 

'INTRASIO"ICRITA 

PETRDGRAFIA 27 



No. de Muestrat ED-48 F~rmaciónt Postarrecife El Abra 

Esta muestra present3 dos ~onas 

Sección o Lccalidud: La Pedrera 

l. Oe~c~ipc~ón de !a muestra de mano: 

II. Clasificación Folk - Dunhamt 

Aloquimicos <EO X>: 

Bioclastosr 41) i'. 
Intraclastosf 30 % 
Pelas fecales: S Y. 
Min. arcillosos: 5 Z 

Zona JI B!NDSTONE DE ALGAS 

Ortoquimicos (20 Y.>r 

Nicrita• 10 Z 
Microesparita: 10 Y. 

Zona 2• PACKSTDNE DE B!OCLASTOS E !NTRACLASTOS 

III. Constituyentes fósiles: 

Miliólidos 
Carpetas de algas 
Fragmentos de moluscos 
Foraminíferos bentónicos biseriales 

IV .. Diagénesis: 

En la mue~tra se observa un evento de recristalizacidn; fracturas 
rellenas por calcita microesparitica. 
Nódulos reemplazado: a calcit• y/o dolomita. 

v. Ambl ente: 

Es una roca que su origen eat' ••ociado a una 
plataforma de aguas someras, en dond• exi•tiO un 
fracción terrígena y en condiciones evaporiticas. 

V!. Nombre: 

Zona 11 BIOLITITA 

Zona 21 BIOINTRAMlCflUD!TA 

PETROGRAFIA 
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No. de Muestra• ED-49 FormaciOnt Taraises 

Sec.cion o Localidad: Arroyo Las Peñ·as 

l. Descripción de la muestra de mano: 

II. Cl.:\~lficación Folk - Dunham: 

Alaquimicos <LO%>: 

Cuarzo detrit1co: 6 'l. 
Min. arcillosos1 3 Y. 

l'IUDSTONE 

III. Constituyentes fósiles• 

Ortoqulmicos <90 Y.)I 

Hicroesparita• 80 Y. 
Esparita• 10 Y. óxidos• 1 Y. 

Esta muestr~ no presenta fósiles. 

IV. Diagtnes!s• 

RecristalizaciOn total de la muestra; ésta recristalización lo es 
tambitn evidente en las fracturas rellenas por esparita. 

V. Ambiente: 

Imposible dar una interpretación, debido al alto grado de 
recristalizaciOn. 

VI. Nombre• 

CALIZA HICROCRISTALI.NA 

PETROGRAFIA. 29 



No. de Muestra: ED-50 Fo,..mac i ón: 01 '.'ido 

Sección o Localidad: Arroyo Lc.s Peñ·as 

I. Descripción de la muestra de mano: 

11. Clasificación Folk - Ounham: 

Aloquimicos <10 X>1 

c.uetrzo detritico: 10 % 

DEDOLOMIA 

III. Constituyentes 46sil.es: 

Ortoquimicos (90 Y.)1 

Dolomita calci4icada: 50 'l. 
Microesparita: 40 Y. 

Esta muestra no presenta fósiles. 

IV. D1agtnesis1 

Es notable la prese~cia de una dolomitizaciOn en la muestra, en 
que aun es posible observar microesparita. 
Dolomitización Fracturamiento - Relleno y Recristalizac1on -
Calcificación - Dedolomitización. 

V. Ambiente• 

Debido a la presencia del evento de dolomitizaciOn, anterior a la 
dedolomitización. es una roca típica de plataforma cerc~na a la 
coEtu. La preseT-ic1a de cuarzo detrítico. nos indicaría una Facies 
8 de Wilson. 

VI. Nombre: 

DEDOLOMIA 

PETFIOGRAflA :so 



No •. de Muestr·a: ED-51 Formación: Tamaulipas Jnfe~ior 

·sección o Localidad: Arroyo Las Peñas 

I. Descripción de la 1nuestra de mano: 

IJ. Cla~1ficaciOn Fol~ - Dunham1 

Aloquimicos <22 Y.>1 Ortoquimicos <78 ~>= 

Biocla6tos1 10 'l. Micrita: 66 'l. 
Cuarzo detriticoz 10 X Microesparitai 10 X 
Intr.ac.lastos: 2 % cuarzo autigeno: 2 X 

WACKESTO~IE - MUDSTONE DE BIOCLASTOS 

III. Constituyentes fóailea: 

PI tbgnwll 1 sp. 
Fr•gmentos de equinodermos 
c• ... r•• d• globig•rlnido• 
Lwnticulin1 sp. 

IV. Oi agénesi s: 

Es muy evidente que 1 a muestra tuvo una al ta compactación. En 
orden cronoldgico presenta los siguientes procesos diaQen~ticosi 
CompactaciOn Dolomitización Fracturamiento Relleno 
Recristtllcación - Silicificacidn - Dedolo~itización. 

V. Ambiente• 

Es una roca qu• su origen esta asociado a una facies de cuenca. 
F•cies 2 de Wilson. 

VI. Nombre• 

BIOl'IICRITA 

PETROGRAFIA 31 



No. de l'luestra: ED-S2 Formación• Tamaulipas Inferior 

Sección o Localidad: Arroyo Las Peñas 

l. Descripción de la muestra d• manot 

II. ClasificaciOn Folk - Ounhamt 

Aloqulmicos 130 Y.>• 

Bioclastoa: 30 Y. 

WACKESTONE OE BIOCLASTOS 

III. Constituyentes fósiles: 

Valvas de ostrácodos 
CAmaras de globigerinidos 
FraQml!ntos de moluscos 
Fr•g•entos de equinodermos 

IV. Diag~nesisl 

ortoquimicos (70 Y.ll 

Nicrita• b~ Y. 
Cuarzo autigeno1 ~ r. 

E& notable una alta compactación en la muestral recristalización 
y slllciflcación !cuarzo autigeno>. Un periodo de fracturami1tnto 
y relleno de calcita microesparitica. 

v. Ambiente• 

Es una roca típica que su origen est• asociado a una faciea de 
cuenca, en que hubo aporte de bioclastos. 
Facies 2 !alta> de Wll•on. 

VI. Nombre• 

BIOl1ICRITA 

PETROGf!AFIA 32 



No. de Muestra: ED-53 Formacion: Tamaulipa5 Inferior 

Sección o Localidad 1 Arroyo Las Peñ·as 

l. OescripciOn de la muestra de manos 

11. Clasificacion Folk - Dunhama 

Ortoquimlcos Cb5 Y.>: Aloquimlcoa (35 Y.>• 

Bloclastos1 30 Y. 
Mlcroespar!ta1 10 Y. 

M!crita: 53 X óxidos: 5 X 

WACKESTONE DE BlOCLASTOS 

111. Conatltuy•ntea fósiles• 

FraQmentos de equinodermos 
Valvas de ostr~codos 
Globi¡¡erin!dos 
Fragmentos de moluscos 

!V. Dlag~ne9!s: 

Cuar%o autigenot 2 Y. 

Es notable la presencia de una alta compactaciOn; una ligera 
recristalización a microegparita, tanto de los organismos como de 
la matriz. Formación de cuarzo autigeno; fracturas rellenas de 
calcita. 

V. Ambiente: 

Es una roca que se origino en una facies de cuenca, en donde 
ocurrió ligero aporte de b!oclastos. 
Facl•• 2 <alta> de W!lson. 

111. Nombre• 

Blot11CR1TA 

PETROGRAFIA 33 



No. de Muestra: E0-55 Formaciónt Tamaulipas Superior 

se~ción o Localidad• Arroyo Las Peñas 

1. Descripción de la muestra de mano: 

11. Cla5ificación Foll: - Ounham1 

Aloqu!miC05 <SO 1.): 

Biocla•to&I 30 % 
Pelas fecales• 10 
Intraclastos• 5 % 
Mln. arcillosos• 3 X Oxidos• 2 X 

Ortoquimicos <:50 X>• 

Mlcrlt.al 50 X 

WACKESTONE A PACKSTONE DE GLOBIGERINIDOS 

III; Constituyente• fOsiles• 

GlobiQ&rinidoa 
Valvas de ostr•codos 
F,-aQmento• de equinodermo& 
Fraomanto• da molu5cos 

La mueatra presenta une alta compactación; una recristalización 
incipiente. Cuarzo autioeno en muy poca proporción. 

V. Ambiente• 

Es una roca formada en una facies tipica de cuenca, en que hubo 
ligero aporte de fracción terri9ena. 
Facie& 2 de Nilson. 

VI. Nombre: 

BIDPllCRITA 

PETROORAFIA 35 



No. de 11ueatra: ED-56 Foraación: TamAulipas Super.ter 

Sección o Loc~lidadl Arroyo Las Peñas 

I. Descripcion de la muestra de mano: 

11. Clasificación Foll~ - Ounham: 

Alcquímicos <57 Y.>' 

Biuclastos: 35 Y. 
Intraclastos1 10 r. 
Pelas fecales: 1c1 Y. 
Min. arcillosos: 2 r. 

Ortoqu!mico• C43 Y.>• 

Micri ta: 38 Y. 
Mtcroesparttat ~ Y. 

PACKSTONE - WACKESTONE DE B!OCLASTOS 

III. Constituyentes fósiles: 

~f~gT~~;~~ig~5moluscos 
Calci•phaerula innominata 
Fragmentos de equinodermos 
Radiolarios calcificados 
Milidlidos retrabajados 

IV. Diagénesis: 

La rr1uestra presenta Ltna al ta compactación. Sin embargo, presenta 
microfracturas en donde se obs~rva un evento de recristalización, 
e incluso, algunos de los aloquimicos tienen el mismo aspecto. 

v. Ambiente• 

Es una roca que su origen se encuentra •soctado a una facies de 
cuenca, en donde existiO aporte de material de la plataforma. 
Facies 3 de Wilson. 

VI. Nombre• 

BIO!NTRAM!CRUD!TA 

PETROGRAFIA 



No. de Muestra: ED-57 Formación: Cuesta del Cura 

Sección o Locdlidad: Arroyo Las Peñas 

I. Descripc10n de la muestra de mano: 

JI. Clasificación Foll~ - Ounham: 

Aloquimicos !21 7.l• 

Pelas fecales• 10 ;. 
Bioclastos: S 7. 
OKidaa·v min. 
arcillosos: 5 X 
Intraclastos: 1 X 

MUDSTONE - WACKESTOME PELOIDAL 

Ill. Constituyentes fOsiles: 

Calc1sphaerul1 innominatd 
Colomiella ~ 
Stomiogphaera sphaerica 
Radiolarios calcificados 
Foraminífercs biseriales 
Fragmentos de equinodermos 
Fr3gmentos de moluscos 
f'tiliOlidos retrabajados 

IV. 01"'génes1s: 

Ortoquimicos (79 Y.): 

Micrita1 74 X 
Microespar1tat 5 Y. 

La tr'L!estra presenta una alta compactación 1 y un evento de 
recristalizaciOn incipiente. 

V. Ambiente: 

Su origQn se encuentra asociado a una facies de cuenca. a la que 
hubo ligero aporte de material de plataforma. 
Facies ~ de Wilson. 

VI. Nombre: 

PELMICRITA 

PETROGRAFIA 37 



Nu. de Mue-:?t··.?: E0-58 

l. Cescr ~pcion de la mu~stra de m~~o: 

Al cc;u1 mi ces ~35 'l.): 

&1oclastos: 30 'l. 
Min. arcillosos 
'I óxidos: 5 1: 

WACKESTONE DE GLOBIGERINIDOS 

III. Constituyentes fOsiles: 

Cámaras de globigerinidos 
Stomioaobaera sp. 
Calcisphaeruta innominata 
Radiolarios calcificados 
Fragmentos de equincdermos 

IV. Día.génesis: 

OrcoQt...oil!llcos {05 "f.)I 

Micrita: 40 X 
Microespurita1 25 'l. 

La muestra presenta una et~~a de recristalización y un periodo de 
cementación. 

'..'. Ambi entr: 

E'=?> .1:"'\i:. ro._;. ~.:.¡:.-~ ~ e~ ..!r.~~ '"=.-:ies ~e cuenca, en donde n1.100 ligero 
aporte ~e frac~j ~ tDt·rigPna. 
~dcie~ 2 de ~1ls 
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Formac1ófÍ; F°rearrt;>i:.i+e El At:ir.:i 

f\ioqu\micos 170 ~>: 

&ioclastos: 60 Y. 
Intraclastos1 10 % 

Ortoqu~micos t30 'l.>: 

Esparita: 25 r. 
Microesparita: 5 Y. 

PAC~:STONE DE FRAGMENTOS OE MOLUSCOS 

!II. Constituyentes fósiles: 

Fragmentos de moluscos Cprincipalménte rudistas). 

IV. Oiagénesisl 

·E:: L1r:=. tr1L;estra que present A Uf"'~ 

avanzada; esto es más evidente 
Varias etapas de cementación. 

et~pa de ~e~~i~t~!i~~c16n ~uv 

en algunos de los ~loquimicos. 

V. Ambiente• 

Su origen se encuentra asociado a una facies de talud arrecifa!. 
Facies 4 <talLts prO!iimal> de Wilson. 

VI. t-:ombre: 

DIOESP~1RRUDITA 

PETRCJGRAF!A 39 



No. de Muestra: ED-6! Formación: Prear~ecife El Abra 

I. Descripción.de la muestra de mano: 

II. Clasi.;icaci6n Fo~ 1~ - Dun?iam: 

Aloquimicos •.ao Y.>; 

Intraclusto$: 40 f. 
Bicclastos: qo % 

Ortoou!micos <20 'l.,): 

Esparita: 15 'l. 
Microespárita: J ~ 
Mic ... ita: : Y. 

GRAINSTONE - ?ACl<STONE DE !~!TRACLASTOS Y B!OCLAS70S 

III. Constituyentes fósiles: 

Foraminiferos bentónicos retr·~baJad~s 
Fragmentos de moluscos 
Fragmeiltos d~ eq 1.1i;;cdc:-mos 

!IJ. Di it~~ne~i s; 

La 1r.ue=l!' .... presenta _in evento de recr'istalización avanzado. 
Probablemente dos etapas de cement3ción 1 una de disolucion. Un 
periodo de Tract~ramiento, el cual se observa relleno por calcita 
espar1 '.:ica. 

S·.1 ar 1·~12n se enc1.1:r.tfa asoc:2 ado a .... na facies de talud arrecifa!. 
F~:iea 4 <talus d!St~l> de Wilso~. 

PE.fF.'JGh::.r::r1 40 



No. de Muestra: ED-63 Formación; Prearrecífe El Abra 

Sec:ción o Localidad' San Antonia. 

I. Descriµcion de la muestra de mano: 

!I. Clc.;:.i ficac.1ó11 Fol ;~ - Dunham: 

Aloquimicos C75 %): 

IntrA=lastost 60 'l. 
Bioclastos1 15 X 

PACKSTDNE DE INTRACLAST05 

111. Constituyentes fósiles: 

Globigerinidos 
P:thoGel!= oval!s 
Calcisphaerula innominata 
Fr a.;¡1:ientos de mol use.os 

IV. Di agénesi ~ t 

Ortoquimicos C25 'l.J: 

Microesparita: 15 ~~ 
11icri ta: 10 :r. 

:..a 1nuestr'"' presenta una al ta c:ompactaci 6n. 
fractur~mie~to, que se ve relleno por calcita. 

v. Amb!ente: 

Es una roca ti.pica de u11a facies de talud arrecifa!. 
Facies 3 de Wilson. 

VI. Nomt.rel 

HITRAMICRUD!TA 

PETROGRAFIA 
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No. de Muestra: E0-64 Forinaci ón: Prearreci fe El AbrB 

Sección o Localidad; San Antonio. 

I. OescripciO~ de la muestra de mano: 

II. Clasificación ~olk - Ounham: 

Aloquimicos <SO~); 

Bioclastos: 60 ~ 
Intr•clastos: 20 Y. 

Ort.oqui tr.i cos \20 'l.>: 

Microesparita: 20 r. 
Qtz. reemplazando 
rudistas: < 1 Y. 

PACKSTONE - GRAINSTONE OE B!OCLASTOS 

Ill. Constituyentes fósiles: 

Frag1nen'.:os de moluscos <principal mente rurltstas> 
Fragrr.cnlos de equ1 nodermos 
MiliOlidos retrabaJudo: 

;v. Diagéne<>:~: 

Es una muestra oi..1e presenta 
recristali=c.ciór. muy avan2ada en 
dos etapab de cem~~taciOn. 

una alta compactación, una 
toda la muestra y posiblemente 

Su :irige'"· :.e encuentra asociado a una iaciee de talud arrecifa!. 
Faci:s 1 Cpro~imal> de ~Hlson. 

v¡. Nombre: 

BlOF.SPARRUOITA. 
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l"Jo. de Nwe:itra: ED-b5 Formación: Prearrecife El Abra 

Sección o Localidad' San Antonio. 

1. Descr i p~ 1 (.ri de 1 a muestra de mano: 

I !. Cl a~; f' cae! 6r1 Fo! k - Dunham: 

Aloquimicos (80 Y.)1 Ortoqu!micoa 120 Y.>• 

Microe&par!ta: 10 Y. Bioclastoa: 6~ ~ 

lntraclaatos• IS Y. 
Qtz. autigeno1 1 X 

Micrita1 S Y. óxidos: < l Y. 

PACKSTONE - GRAINSTONE DE BIOCLASTOS 

111. Constituyentes f6sil•s• 

Fragmentos de moluscos <principalmente n•d!stas> 
FraQmentos de equinodermo& 

IV. D!agtnesis•. 

La muestra presenta una alta compactación; una recristalización 
muy avanzada. Silicificación parcial de algunos biocla5tos. Dos 
etap~s de cementdciOn. 

Es. una roca que !SU origen se encuentra asociado a una facies de 
talud arrecifa!. 
Facies 4 \talus proximal> de Wilson. 

VI. Nombre• 

BIOESPARRUDITA 
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No. de Muestra: ED-66 Formac:i ónl Prearr·eci fe El Abra 

Esta muestra presenta do~ :onas 

Sección o Localidad: San Antonio. 

I. Descripci~11 de la muestra de mano: 

II. Clasificación Folk - Ounham: 

Aloquimic:os, Zona 2 '70 Y.): 

ZONA 2• 

Intraclastost 40 'l. 
Bioclastos: 20 Y. 
Granos envueltosr 10 Y.. 

Ortoquimicps, Zona 2 (30 %~: 

Micrita: 20 X 
Espari ta: 10 X 

PACKSTONE DE IMTRACLASTOS Y B!OCLASTOS 

I I t. Const! +;. .:ye~tes .f Osi l est 

ZCNA 2: 

Frag:nentos do mol u seos. formando el nucleo d• otra par ti cul a 
HilJó:idos y otros foraminiferos bentdniccs 
E's1: ... ~sos g 1 ob i ger in idos 
Fragmer1tos é2 equi ."":odermos 

IV. Di agi!n~si al 

.Ef: evi dt!nte :..tn e .-en to de recri stal i z aci On, fracturami en to y 
cementación por calcita. 

V. Ambiente: 

Es una roe.a c1..1yo origen está asociado a una facies de talud 
a1·reci fal, con gr3n illporte por corrientes d• d.nsidad. 
Facies 4 Ctalus p~o'i~al> de Wilson. 

v¡. l'lomln ·.:-. 
ZON? 2• INTRABIOM!CRUDITA 

Y en ccnJuntor T u R B I O 1 T A PROXIMAL 
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No. de Muestra: E0-·67 FormaciOnt Prearrecife El Abra 

Sección o Lor.al~dad: San Antonio. 

I. Descr1pciOn de la muestra de mano: 

II. ClasificaciOt: Folk - Dunham: 

Aloqu.1.m.1.cos (7(• Y.>: 

Sio~lastos: 60 Y. 
Intraclastos: JO Y. 

PACKSTONE DE BIOCLASTOS 

III. Constituyentes fósiles: 

Fraomentos de rudistas 
Fragmentos de equinodermos 
Fragmentos de moluscos 

IV. Olag~n.,sls• 

Ortoqulmlcos (30 Y.ll 

Microesparita: 20 X 
Esparlta• 10 Y. 

:_a muestra pre&enta un evento de recri stal i zaci ón avanzado. Por 
lo menos, un periodo de cementación. Estilolitas poco 
desarrol 1 ad as. 

v. Ambiente: 

Ea una roca cuyo origen se encuentra asociado a una facies de 
talud arrecifa!. 
Facies 4 Ctalus proMlmal> de Wllson. 

VI. Nombre: 

BIOESPARRUDITA 
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No. de Muestra: ED-68 Formación: Prearrecife El Abra 

Sección o Localidad: San Antonio. 

t. Descripción de la muest1·a de mano• 

II. Clasificación Follt - Ounham: 

Aloqu{f;1icos <80 'l.): 

Int~aclasto6• 50 'l. 
Bioclastos1 30 Y. 

Ortoquimicos C20 Y.>: 

Microesparita1 10 r. 
Esparlta: 10 r. 

PACKSTONE - GRAINSTONE DE INTRACLA5T05 

III. Constituyentes fósiles• 

Fragmentos de molu&cos <rudistas principalmente> 
M1;.101idos retrabajados y dentro de intraclastos 
FraQmento& de equinodermos 

IV. Diagénesis• 

En algunos de los aloquimicos, se obE.erva una etapa de 
racristalizacion; una etapa de fracturamiento y por lo meno~ un 
periodo de cementación. 

V. Ambiente: 

Es una roca típica de una facies de talud arrecifal, donde el 
sedimento estuvo sujeto a corrientes de moderada a alta energia. 

VI. Nombre• 

INTRAESPARRUDITA 

PETROORAFIA 46 
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OESCRIPCION LITOLOGICA 

llf'•ll11tune .. 111tr..c.l-t0os. orl• cl.,.o • O"I• cr-. 

c.11,., 4• e1oc>ecto -••va p.c;kstone-91"•l11•tone d• blOC:.l••lDs. orl• cl.,.o ccr. 
.,.,.....dlCOI r..cll•l-. 
-c•••te>nao a p-c••t- or•• cr._., -trato• or ... •011o,llnea1 -lllolltlc••· 
iuc•••lon• a... blocl••t- ert• 1109"""-.t• oscuro con fr•~to• da r ... 1n•t•• .,., •• ,,..,_v ... .-. 
"•k••lon• • D.clletona er•• cr- b1ocl••tlCe> con fr~tos d• r..ill•l••· 
M•c•-tone • p.ct.1ton• - blOCl••l- Qr"I• cr._ .,. ••tr.to• ..c:ll- a 
gr,.esoa. AJiare<si lc:>UC••••• .,. •-- 111..,..,.,. ••t CC>AO •IQUl'lo• o••t-lpodoa 
no ld..,llflr;--. 
-.:i.eatona • pa.cllatone 9f'I• •oras cl.,.o llQef'•_.,.,t• .,.cilio.os..,.. -tretos 
da 40 C.,.t1..tr- dos ...,._, 
111.ACk••lon• Q<"ll • 9f'I• oa<uro, 11.--.-.il• .,..r;111-.a .,. eatr•t- a SO• 
40 c.,..ti-tra. CI• ·~-Y ,..__.,s frac:t .... •• ,....,.¡.,._,,. -.parcld••• 

"'-'4•tan• a .ac:ll_t_ Qrl• lloer~t• p.,.oo., -''""'°" d•lg..X:.., 
-•t-.. r•• cr-. .., .. tretos dos 20,. 30 c..,tl-tra. da •"P•IO". 
1'><Ulon• • .ac:k_l_ .,.,. • Of"I• oec:uro ""-lr•t- QI'"~ _, la p.,.te 
,,,,_,_ y a...111.._ _, 1• p.,.l• ...-1or. 
Hor11ont• .. c111oea, 
'lludelon• 1 .acll_t_ .,.,. claro. 
HDr"Uant• calcar- .,._ Qll"I• ,..,. ..... 
P'ludalgne 1-lnar #'Clll09Go 
._11ont1 .,.c1Uo-ca1car- N coic .. Qt'I• ..._.,._. -111 ... ta, 
"-d•l- 11..,._t• .,.c111- .. ,. ,..,.do - -'"ª'°" .,. 40 • 90 
( ......... ,._.,..._, 
Lutlt•• c•lc..,.••• ct9 color ac:re -..y O.l••11&bl- ac..,.rlendo .., estr•t
l••lnar-.,. '-l•ont .. 1111_._,,. ""--· 
""á•ton. 1111--l• .,.Cllloso, ...Ck-tal\e -ctllosoe er•• cr-• ., 
.. tr•l- de ~ • 10 c ..... tl..tr- de ....,.._., •1 cant9"1ldo .,..clll°"4 -
lncr·-ta 11.Cl• la p.,.t• alta M -l• tr-. 
1111r..,1.cae c•ICAr••• y .acll_t_ arclllaso H coloracl"'1 l'OJI•• c:Ol'I 
l'IOl•bl- 1-111.c•-· 
l'ar;i.ston• tllOCIAellco ;.rl• cr-.. con --.C•lloOS •lll61lóos y ...., horuonte da 
,.!.>di •l•• ..,.tro oe la eec~I •. 
"ac~•l- bl~ VI• oec:-.ro c..-. ~l- -.ill•ltd- .,. -trato• d• 
"••t• :loe car1tl_t,.os M ..,..._, 
.._ ••• ,_ blOCIA•UCD con ac••lanel- hort1ant- .,. M&Ck-lOl'I• CI• 
•lllellda. a•I ce.o de~••• far-• d• Q••l-6paclos. 
""'c•••lon• a. •lll•ltdoa"" -trat- N h••l• :loe centl-tra. d9 •-.P••or. 
"aci. .. tona • •-ll•l- - A11111111*"9 VI• OK..,.o, 
"ac••tOl'la"" •lll•lldoe en ••tratos ff "19..ar" ..ctlano, 
111ac~••l- a• •ll16lldos orl• osc:..,.o"" -tr•l"9 CJ•le•do•. 
1 .. 1-velo c...cil-to, 
flac1t•lone .ioel&•Uco con harllont- d• louc••I••• 
"'-'d•l- a •ac~-l- .,.,. --o _, .. tral"9 D•IQ•doe de !! e 11 
caontl-tra. ff •-.P- can 1-1n-1anes l'OJI••• V atalaclos n&c:k.lloe d• 
o9darn•I or1• c1 .. o, 

"-<l•l- grl• 11.,..._,. o.c .... o al oalp•.,.I• doll19la. f......-t• olor f•t1do 0 

•10.traa. d• r.,..letas,.., la el- - canvlwte..,""' •M:~ .. ton• blocl&sllco. 
"ackatan• 111aclA•llco grle cr- a cr: .... ....,.tllentol -.c:a•o• frag~la. de 
r,.dl•taa, pr\nclp1l_,l• l-••I•• qu• oradua • ••Cll••lon• de •lll6lldo1. 
flaci.etan•-Qr•ln•lan• a. blac:l••tos orl• cr-• • cr ... •-111.nto en 
••trato• gru••os. lln la el•• ••l•l•...,. harllDl'll• con 11••tw-.pacto1, 
wac•••lone da •lll•lldo• 9rt• claro a grta os.c..,.o,horllont• ••lr-atolillca 
J1ac1t•lon• blocl••ttco. Hacl• 1• et- ocur'raon hor11ant•• d• rudl•l••· 
liac•••l- aon -trata. d•l9ec1os, .:..,.,..,.... hort1ont•• ••lra.atolltlco•. 
Paci.eeton• bloclA•tlco ., horl1onte• d• r\ldl•l••.,. ••tratos 11"""'°•• 

11t.ec•••lnr>• 91'"1• el-o• c:r•- en "trata. dtllgadOS 0 .., la el- ocu.rr9" 
hcwl1ont- a•lr-to1tt1cos, .., los c"•I•• H dl•llnou.-. la. bloclasloe, 
fl1c••t- 11• r..cll•l•• .-ao1doa .-. "" .. trlr aa blocla1ta. CI• cc:1lor grl• 
ere••• c:r-• __.lll9"1tO. "' OOIP-1•• ll•S4lld9n Ul'I ol- fttlda. 
••C'"••tona Q .. I• et-o• cr•- con horlloote• ••lro.atolftlcos. 
l'•ct.•ton• d• to..c:a11aa,con •atrl1 •lcrltlc•, y ,.u-o••• blotu.rb•clon••• 
"•c•astone grl• claro a grta cr-• aon ••lratc:1s d•IQadD• CI• ha•ta 20 ca d• •-o•-· ,,., la oart• suP-lor ocurr9f'I horl1ot\te• ••lraaato11t1cos. 
P.c•1ton• blDCl••t1co grl• el-o• grl• OK .... o con blD•lroaa• d• ,.,.dial•• 
N..c:"••l_..• ..., ••tr•toa á•IQ•do• can 1,..1,.,a<:lon•• -troaatolltlc••· 
0..11,,•lone grl• 11111-•aant• oscuro d• Dloc:la•loa y OC••lonal•• trao~toe 
11• .. u<'ll•t•• c-l•lo•, .., ••tr•lo• gr .. ••o• y"" horl1ont1 ar•no•o. 
.,.., ••• ,...,.,. Qrl• , ..... an ••trato• dalg1dos, con ••tr .. ct"'' la•l11ar 
ona..l•d• con•ttt ... ld• por blac:l••lo1 ... aprecia e•trat1Hcac111n crurada, 
W•c•••le>n• • pac•elon• d• •llldlldo•, gris oscuro. 
Pac••ton• • 111ratn1tons Qrls cl•ro, l!n I• b••• hor11onl•• de blac:l••loe. 
M•• •••lnn• g•I• oett.1•n con blcx:laat1a flot•ndci an u.o.a aalrli ajcrtllc.•. 
W•c•••ton• • P•C••ton• Qrl• ere••• o•I• claro, h<>rllool•• bloclll•llco•. 
U.-•ln•I..,•• bloc:l••tlco Q•I• Cr•"'•,.. grl• claro,tr•Q..ntos de rudl•l••· 
"•c•••'""" • P•L •••I oo• d• •111 011 dn• grl • • Qr I • o•curo, ••tr•lO• Qrueeoa. 

•••••t• .. •• (Of'•tn•t•.,,• L<>n b•nto• <1• rudl•I••, •t•nllo e1to1 r•dlolttldo• 'P' 
(•r>• lnlo101, •••••trato• Qru••D•, hor-lronl• bloc:.llllsll(D l•r.,.osol, 
"•• ••lt>n• • Q••I"•'"""'• r>e••t<><••I•• rudl•l••o en ••lreto1 gru••O•. 
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