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El ~rea uwestigada c:orresponde con las cartas topc19rAficas 
Metztitl•n y ZacualtipAn del INEGit se enc1..1entra o::n tres provin
cias geolOi;icas, de Oe~te a Este: La Plataforrna de Valles-San 
Luis, El Antic:l 1norio de Huayacocotla y la c;·1.1enca de Chicon
tepec. 

El rango de las unidades reconocidas ccimpren•je desde el 
Pérmico Inferior hasta el Reciente. En el presenta tr&baJo se 
pretende identificar y representar la dist.rib•.1ciC•n de las 
unidades, s1.1s c~r11cteristicas lito lógicas r"elacicw1o::s 
estrati9ráficas en forma consistente. [le esta rnan~ra, se han 
diferenciado 1midades que anteriormente habian sido car
tografiadas como parte de otras secuencias. 

Se reconocieron 33 1.midades estratigráficas; una marina 
pérmica; una continental triásica; ocho JurAsica-:., seis marinas 
y dos continentales; diez unidades marinas del Cretácico1 ocho 
terciarias, 1.ma marina, cuatro sedimentar1eis continentales y 
tras volcé.nicas. Adem,s, se identi fice.ron cuatro unidades de 
depósitos recientes. Por otra parte, se observó una unidad 
intnasiva tal vez del Mesozoico. Se midieron ni.aeve 1.midades 
1 itoestrati9ré.ficas con un espesor total medido de 5613. O m. 

Se propone informalmente a la Formación Xaltipa <lechos 
rojos) como Perteneciente al Kimmend9iñno <HoJa Z&cu&.ltipár-.> 
asi como a la Formación Metztitlé.n <conglomerados cont.1nental~s> 
perteneciente al Terciario IHoja Metztitlán). 

Se re.::onocieron dos discordancias principalo:sJ ur1a entre el 
P•rmico y el Tr·i.t.sico Tardio; otra entre el J1.1rAsico Temprat;•:> y 
el CallovianoJ esta t..'1ltima se e•:tend16 hasta el Kimmeridgiano en 
el sector Oriente. 

Los rasgos estructurales de la región tienen 1.m nimbo 
9e:neral Noroeste - Sudeste. 

Se identi fic6 una estructura que puede corresponder cor1 la 
t:abalgadura maestra de la Franja de Pl tegues y Cabalgaduras de 
la ·Sierra Madre Oriental; de tal forma, las secuencias propias 
de la Plataforma de Val les San L1.lis estén yu>:tap1.1est.as sobre l<11s. 
unidades del Ant1clinorio da H1.iayacocotla con •.in acortam1~nto 
mayor a los 10 km. 

Con base en las car-actertsticas da las secuencias expues
tas, a su distribución y a sus rasgos estructl.n-ales se Pt.tedo.=i 
bosqueJi!lr la si91.1iente evol1.1ci6n 9eol09ica1 

Después de la intesiración de Pangea, YE<. a finales del 
Trié.sico Tardlo se desarrol 10 1.m proCE!'so de fragmentaciOn con
tinental, da1;do lugar la form!E'.ción de A1.1lac6geno <Smith
Effin9, 1980) <Amos Salvador, 1987). Dominio en el qve se 
estableció Primero sedimentación continental y posteriorrnente 
marina, en el lapso Trias1co T.:itrdio-J1.ir~sico Temprano1 la 
~edunentaci6n culminó probablemer~te por 1.1na fase d1stensiva que 
provocó una dislocación y posteriormente su der1udar::i6n. Con
forme se denud6 el é:rea, se reestablec16 la sed1mentac16n, en al 
marr.:o de una transgresión marina de Poniet1te a Oriente eviden
ciada por la pre'Sencia de los cllerpos calc?renit.icos Tepe>~ic del 
Caloviano en las cet"canias de Matlatenco y Sar1 Aridrés del Kim
me1·id·;1iano Tardlo-T1thoniano T.gmprano en Ma)(ala. 
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La transgresión ccw1tin1.1ó y hacia el Cretac1co Temprar10, en 
la re9i6n, a.tnücatnente presist:.ia una pequef"ia porción positiva, en 
la re9i6n de Emilio Hernández; la cual, a.portaba sedimentos 
clAsticos. En el resto del area, ocurrió sedimentación calcé.rea~ 
en el marco de una s1..1bsidencia, evidenciada por la presencia de 
facies de a91..1as profundas. 

Para el Albiano-Cen•.,rnaniano si:: estableció llna sedirnent.ación de 
Plataforma en el Sector Occidentalt posiblemente en dos cuerpos 
arrecí fa les separa.dos por lln surco de aguas profundas. Mientras 
que, en el Orietite, ocurria sedimentación calcárea de facies 
cada vez más profundas. 

En el Turoniar10, re9ionalmente, se: restringieron los desa
rrollos arrecifales; se desarrolla una acl,mulación flysch en el 
Poniente1 misma que continuo el resto del Cretácicoi en t.ant.o 
que, hacia el Oriente, durante el Creté.cico Tardio, se 
acumularon secueJiCias calct.reast Primero arcillosas en un am
biente ei..,xinico1 despl!és con aporte de piroclastos y al fín11l un 
flysch pelttico. 

La regiOn estuvo sometida a una fese compresiva en el 
Pale69eno; en cuyo marco se acumulo la secuencia flysch Chícon
tepec, en el &mbito marino que aón prevalecía en el Sector' 
Oriental. Penecontemporaneamente, se desarrollaron depósitos 
continentales sin o postoro9énicc•s en el Poniente. Est• fase 
compresiva yuxtapuso a la secl1encia de la Plataforma de Valles
San Luis sobre las rocas del Ant1clinorío de Huayacocotla t&l 
como se ptesenta a lo largo de la traza de la Cabal9ad1.wa 
MetztitUn. 

En el NeOgeno, ocurrieron: una fase distet"1siva que disloco 
las estructuras laramidicasJ la acumulaciOn de rocas volc&nica.s 
de diverso tipo y una disecci6n profunda. 
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LOCALIZACION 

El &rea de estudio se er1c1.,entra en los estadc•:::: de Hid?.190 
Y Veracrl.!4:: <ver F19. 1.1): cornpro:inde 1.w1a s1.,perf1cie de 1910 
km~ que esta ubicada ent.re los meridianos 99c:. Oú • y 98° 20 • de 
longitud Oeste y entre los paridelos 20° 30' y 20° 45' ,je 
latitud Norte. Dicha superficie es expresada carto9raf1camente 
por la Dirección General de Geografía <D.C-t.G.) en las cartas 
topo9rAficas:Metzt1tlAn <F-14-D-61~ y 2acL1alt1p~n CF-14-D-62>. 
La zc•t'Hl• incluye Parcialmente a los si9u1entes rnw11cip1os 
hidalg1.1enses: Cil.rdonal, Eloxochitlé.n, Metzquititlan, Metztitlé.r1, 
Molc..ngo, Tian91.1ist.en90, Xochicoatlé.n y Zacualtip~n; ademas, a 
los veracruz11.nos1 HuEt;yacocotla, Ilamatlan, Texcatepec, Zaci.n,1-
pan y 2ontecomatl~n, como se observa en la Fig. 1.2. 

VIAS DE ACCESO 

El acceso a la re9ión se efectúa desde la Ciudad de México 
por tres carreteras federales, como sa puede observar en la Fi9. 
1.3. 

-Al sector Occidental por la carretera No. 95 México
Laredo. 

-A la porción central por la carretera No. 105 Pachuca
Tampico. 

Al sector Oriente por la carretera No. 130 Tular1cingo-
Tuxpan. 

La primera comunica a los poblados de San CristobaL Tolan
tor~go, San Pablo Tetlapaya y Chalmitar desde Ixmiquilpan se 
transita por la carretera estatal No. 27 a Cardona!, Hgo. hasta 
el entronque hacia Tolat1ton90, sobre esta. ruta, el primer 
poblado dentro del 'rea es San Cristóbal. Por otrñ parte, esta 
carretera facilita el acceso a Emilio Hernández y Milpa Grande; 
desde Lagunilla se viaj• por carretera hasta Santiago de Anayar 
desde ahi, parte una terraceria hacia el Norte; esta via se 
bi ft.~rca en Herrnosi 1 lo hacia los destinos rnet1cionados primero. 

La carretera No. 105 cruza la zot"la en el tramo comprendido 
entre los kilómetros 70 y 123. De esta vía parte la carretera 
estatal No. 37 que comunica a lo largo del valle del Río Venados 
hasta Hualula y a partir de ahí, se desprende una terracería 
hacia Gi lo. Como se puede observar en la figura 1. 5, de la car
retera Pachuca-Tampico parten otras vías ~ecundarias y 
terracerias hacia numerosos puntos CPemuxco, Jalapa, 
Huayacocotla, San Bernardo, entre otros>. 

En el kilómetro 12 de la carretera No. 130, parte el tt·amo de 
la carretera estatal No. 51 a Huayacocotla; a partir de este 
poblado, se puede transitar hacia 2ontecomatlán y a Chiconti!ipec 
por una terracería que constituye el eje de las comunicaciones 
en el sector Or i et1te. 
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POBLACION V CULTURA 

Algunas características socioeconómica.s Y los serv1•:1os de 
la regiOn se muestran en las f191.aras 1.4.a y 1.4.b en dcn"!de se 
observa que las poblaciones con más servicios son Zocu.:.ltipon, 
Metzqui ti tlán, 1 ian9uistengo y H1..layacocc•t1 a: las t. res Pt" irneras 
constituyen los centros de abastecirni'3ntos de la zona c-:ntral; 
en tanto ·~ue la cuat·ta abastece al sector oriental. La ;:e.na oc
cidental tiene como cent:.ro de aba=:.tecimientn:• a la cii.ldad de I·..;
migui lpan. 

Las Pr1nc1pales actividades 
riego en l'a Vega de 1 R i o Venados. 
sistema de "roza, tumba y quema" 
Este. Ganadería principalrner1te 
Explotación forestal en el sector 
regi.:•n sern1árida del Occident&. 

económicas son: Agr1c1..•ltura de 
A9ricult1.wa de temporal cc•n el 
en la región monta~osa del 
er1 1 a zona de Hi.~ayacocot la. 
de Carpinter-os. Pastoreo en la 

METODO DE TRABAJO 

El método de trabajo cor.1sisti6 en obtene:r información de 
trabajos previos de la zona de estudio (Fi9. 1. 5). se real izó 
una cartografía previa basada en foto1nterpret.aci6t1 cot·1 lo q•.le 
se proced10 al de trabajo de campo llevándose a cabo las ac
tividades siguientes : 

a) Levantamientc• de ocho secciones geológicas <Fig 1. 6>. 
b) Medición de unidades Litoestratigráficas. 
e) Se verificaron al9unos punto~ de interés ya rnenc1onados Y ob
servados por otro autores. 

Posteriormente se procedió al trabajo de gabinete en el c1.~al 

se revisó la fotointerpret.&ción con el aF-toyo con los da..tos ob
tenidos en el campo? elaborandose el plano 9eológico en cartas 
escala 1:50 000 y por 1.Utimo se procedió al análisis de est::a 
informació con lo que se elaboro el presente trabajo. 

FISIOGRAFIA 

El &rea de estudio esta. comprendida en las prov1nc1as 
fisiogré.ficas Sierra Madre Oriental y Eje Nei:•volcén1co. de la 
primera en la S1.1bprovincia Carso Huaxteco y de la segunda en la 
Subprovincia Llanuras y Sierras de Querétat·o e Hidal90; de 
acuerdo a la clasificaciOn de la D.G.G. (1981), ver fig. 1.7. 

CJROGRAFIA 

La región se caracteriza por Ut''I relieve pr1nc1Palment.e se
rrano con un desnivel máximo .je 2100 m, entr-=: el e.erro El 
Escorpión <2620 m de altitud> en la Hoja Met.ztitlan y la cot..a 
rn~s bcda del Rio Los NaranJos (520 m> en la HoJa Zac1.1al t.ipán; 
frecuentemente se preso:ntan desniveles locales de 1000 rn. 

Las sierras tienen 1.ma orient.ación 9er1eral S1.1deste 
Noroeste en la porc1i!•n Occidental y S1.1doest.e Noreste en Ja 
porción Oriental. En el conjunto serrano se J;>reser1tan mesetas 
como la que se observa al sudeste de Za.c1.1altip~n y las rn.::~as 

Chihuahua, Los Caries y Grande entre otras al norte y noreste de 
la Laguna de Metzt1tlan. 
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Los valles fluviales t:.ii§!nen secciones en "V" muy angostas, 
excepto el valle del Rio Vena.jos, q•.1e tier1e LU"la arnpl1tu•j de 400 
m en la latitud de Sar1 F'edro 1 latemal•:o y de 3 km en su desem
bocadtwa en la Lai;iuna Met::titliki. 

HIDROGRAFIA 

La re·:uon pertenece a la Vertiente del Gol fo de México; 
fonnc. parte de la cuenca del Río Par1•.1co. En el área e>,iste un 
part:eagtU\S que c·~inci.je ~proximadamente con la linea imaginaria 
Eloxochitlé11 - Zacualtip~n - Atopixco - Ciene9uilla Vibori
llas. En el sector Occident.al definido por dicho parteaguas, 
dreria el Río AmaJac y su afluente Almol•!ln, mismo qqe recibe las 
aguas excedentes de la Laguna Metzti tlán; lago al que drena el 
Rio Venados. Estas corrientes fluviales tienen una dirección 
general hacia el noroeste. 

Dentro de la zor,a, la red de drenaJe del Río Amajac es 
a.simétrica; tiene m&yot· desarrollo en el Poniente, desde donde 
drenan s1.1s aflLientes Principales: El Río Carr1zal Y el Río 
Tolantongo. f-'or su parte, el Río Ven&dos tiene afluentes con 
mayor desart"ol lo en s•.i rnar9en Oriental, en la cual drenan el Río 
San Ag1..1stln y el At"royo Sé.r·1 Ji.ian .;:ntre ot.ros. 

En la r-e9ión Oriental. las principales corrientes fluviales 
dt"enan hacia el nor..::ste: destacan los Ríos: Tizapi1n - Amajac 
<homónimo); M1m1a9uaco - Garcés; El Vi~azco y El Domen1. 

El patrOn de drenaje es subparalelo en el sector Occidental 
y burdamente re1:teo.n9ular y rnás denso, en el Oriental. La profun
didad de la disección en lc..s corrientes principales es de 
apro~imc..dament~ 1000 rn. 

CLIMA 

En el ~rea itwesti9ada se preset'lta una ampl la 9ama de 
·=limas de los ·;n-1.ipos templados "C" y secos "8" de ac1..1erdo a la 
D.G.G. C1981) como se expresa en la figura 1.8, los climas varían 
desde sem1cAl 1dos y templados en el sector Oriental, hasta seco 
y semiseco en el Occidental, los cuales tienen i..ma distribución 
en fc•rrna de franJas cc•n t.m rumbe• general Sude:::te-Norceste. 

VEGETACION V USO DEL SUELO 

La zona estLid1ada presenta 1.ma gran d1vers1dad en su 
cubierta vegetal; tar1to nat.ural, cc•mo it''lducida y cultivada. En 
forma. general se definen dos reg1onEcs de acuerdo a la vegetación 
y al 1.iso del suelo q1.1e tNEGJ 11984> cartografi&; el limite entre 
ojic:hc.s r891one:s se bosg1.1e1a se9(H') una 1 ínea recta q1.1e pasa por 
Eloxoch1tlán, Hgo. y HLi~yacc .. :otla, Ver. 

La re91 1!on Oc•:1dental se caract.e1· iza por· vegetación natural 
de matorrales de los t.ipc.s: Submontano, Inerme, Subit"'!erme, 
Cracica•Ale y Cat"donal; en las partes m~s altas se observan 
bosqt1e:=: de encino y de t:asc.:.te-; ambc•s C•?ti vegetac11!:.n secundaria 
arbust1ve.. En t.ant.c• qu~. en las partes planas se desarrollan 
cultivos de temporal, e·.::cept.:1 en la Ve9a del Rio Venados, en 
.jonde los Clilt.iv1:.s son de riego •:t de humedad. 
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La re91ón o,.iental presenta PtºltiCÍpalrnerite bosgL,es. 
masófi los de Mor1tai\a, Pir10, Pi1"10-Et"lcino y Encirn:i-P1r10; se obser
van adernt1s pastizales ir"ld1..1cidos y ei.gricult.tu·a ani.,al de ternporal. 

GEOMORFOLOtiIA 

La distribución de los elemer"ltC•S mo,.fol69icos de la regíót"I está 
.::ontrolada por los rasgos estructurales mayores; sin embar90, 
las car·acte1·isticas del relieve están controladas PC•r la 
eros16n de las diferer1tes litologias expuestas et"I el t<.rea. 

El relieve re9io1ial se puede agn1par ett tres categorías de 
act.,erdo a st.~ ori9en1 De rocas sedimentarias, de rocas i9neas y 
acwnulativo; las cuales et"t conJunto incluyer1 diez unidades 
9eornorfol69il::as expresadas er"I la Fi·;Jw·a 1.9. A continuación se 
describen las caracte:risticas generales qw= preser1tan dichas 
unidades1 

RELIEVE DE ROCAS SEDIMENTARIAS 

El rel íeveb de rocas sedimentarias se local i=a PI" lt"t•:ipalmente 
en el Poniente y Oriente de la =:ona de est1.,dio; en dos fr·ar"ljas 
separadas entre si por otros tipos de re11eves. 

MONTA~AS CALCAREAS 

Se localizan principalmente en dos fra.nJas de orientación 
Noroeste-Si.,deste ubicadas al poniente y oriente del área; la 
primera •stá labrada en las rocas de las fc1rmaciones El Abra, 
Tamabra y Tarnaulipas Inferior, asi como en el bloque calcAreo 
al6ctonoJ la se9Lmda franja se encue:ntra labrada en las rocas de 
las formaciones San Andres, Tepexic, Tarnaul ipas y A9ua Nueva. Se 

.caracterizan por el desarrollo de laderas abniptas con inter
fluvios redOt-,daados; con caf"iadas prc•fundas, con t.m patrón de 
drenaje an9ular poco denso, su expresion mor·fol6gica contrasta 
notablemer1t• cot"I las formas de relieve adyacente; tanto cot'l la 
l4nidad de lornarios y cat'iadas, co1no con el relieve volct:i.nico. En 
.:il sector Oriat"ltal se pre~ent.a t.m desarrollo carstico ir"l
cipiet"tte. El Rio AmaJac diseca a la mayor unidad de las mont.af"ias 
calc:i..reas, ubicadas en lit franJa occidental. 

LOMERIOS Y CAr,ADAS 

Est~ relieve esta labrado en las secuet"lcias arcillo-arenosas 
y calct..reo-arc1 llosas de las formaciones Chicontepec, Mé:t"lde=, 
San Felipe, Agua Nueva y Mexcaleq se distr1b1..1yen en franjas an
gostas d~ orientación Nc-roeste-S1.1dest.e, bordeando a las 
urudades de monta.has calc~reas y mot1tar.as cl~sticas. Se: carac
terizat1 por un patrón de drenaje con 9ran densidad e: inter
fluvios angulosos. El Río Venados labra un valle amplio sobre 
esta utüda.d, en comparación con el Río Amajac, el cual corre 
paralelo, formand•::i esto.:: al timo cariones an9ost.os y profundos. 
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MONTAÑAS CONGLOMERAT!CRS 

Se distrib1.•yen a lo largo de: lWla franja ar1cha de orier1tac1-!ir-1 
seme:jarite a la de las 1.n"lidades anteric•res, Noroeste-Sudeste, 
1.ibicada en el oriente de la región, en el centro de la Hoja 
Zacualt1pA.t"lJ est6r1 formadas por con·:ilomerados, aro:::nisc&s 
con9lomer~ticas y areniscas, de las fonnac1ones Liuacarnaya, 
Huizachal, Cahuasas y Xalt.ipa; morfol691camer1te, son ml.lY 
semejantes a la i.midad. de mor1t.aPtas calcareas; constituye 
ca~ones profundos cot"t laderas abruptas, cornúnmente con Pél.redes 
verticales, poco diseca.das; en ocasiones, se cot"tfunde con la 
unidad de monta~as c•lc&reas. 

RELIEVE DE ROCAS IGNEAS 

Se localizan en la porción central, con al9unos cuerpos ais
lados hacia el Poniente~ en la lmidad de montal"ias calc~reas' 
presenta ras9os geomorfol6gicos importante:., ya que forman mesas 
y cerros gran pendiente. El relieve de rocas i9neas se 
sobrepone al propio de las rocas sedimentarias. 

MESAS IGNIMBRITICAS 

En este grupo se incluyen los relieves tabulares recubiertos 
por ignimbritas y vidrios silicicos' de tal f'orma en sl'S laderas 
se pueden observar otros tipos de litolo9ias, por ejemplo, los 
basaltos y rocas epiclAist.icas expuestos en la cuesta de Sar1 
Agustin Metztitl•n El relieve original Sl'b-horizontal de la 
unidad, se conserva en la región al sudeste de Zacualtipán; no 
as1, al norte de Metztitlin. 

MESAS BASALTICAS 

Las mesas basálticas son las geoformas meJor cor1servadas en el 
entorno de Hualula (Hoja Metztitlan>; se caracterizan por Slt 
emplazamiento arriba de la cota 1800 m, son una clara evidencia 
del encaJamiento reciente de la red de drena.Je de mAs de 500 m. 

REMANENTES VOLCANICOS 

Como remanentes volcarncos se consideraron antiguas mesas 
basalticas, ahora desmanteladas; freclH!ntememte, estos restos 
volcinicos se encuentran asociados a depósitos continentales 
epiclisticos como aqllel los que conforman la lmidad de Planicies 
Disecadas, como se puede ver en las cercanias de Chalmita. 
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RELIEVE ACUMULATIVO 

PLANICIES DISECADAS 

Este tipo de relieve se localiza en la porción Occidental; 
entre los poblados Emilio Hernandez y Tolantongo; se presenta 
con tMl estado de disección poco acusador mientras que, en las 
irwtediaciones de Netztitli:\n, las formas de las planicies estan 
profl..aldamente des.anteladas y muy disecadas. 

BAJADA 

En Mesa Grande (Hoja Metztitlan> existe una bajada disecada; 
•isaa que se acu.ulO sobre una mesa basalttca. Esta bajada 
atestigua antiguos abanicos aluviales que drenaban hacia la"1 

valle emplazado aproxi•ada..,..te a una cota de 1950 m. 

BRECHA DE COLAPSO 

El ellbalse et. la Laguna de Matztitlan esta definido por una 
brecha de colapso, cuya 11arfologia contrasta con el resto de las 
for .. s calc•re011s de Ja región, por el desarrollo de una 
t.opografta c•rstica <Los Z6tanos>. 

Sobre el Río AMajac, al Norte del poblado San Juan Amajac 
serva otra brecha de colapso si•ilar, con la diferencia 
el lago que 98t"lQr0, desapareció por el azolve del vaso 
posterior diseccton de la brecha. 

PLANICIE ALUVIAL 

se ob
de que 

y la 

El Río Venados fluye •n una angosta planicie aluvial acumulada a 
ratz del embalse producido por el colapso de la ladera Oriente 
en la latitud de Hualulas de no existir dicho obstaculo, el río 
tendrta llla seccion si•i lar al del Atnajac. 

Otros rasgos asociados son las angostas terrazas fluviales que 
·se encuentran en el valle dal Río Amajac1 terrazas que ates
tiguan un antiguo nivel de base similar al propio del Río 
Venados, en este caso se puede observar el remanente de la 
obstrucciOn a ...., kilOMetro aguas abajo de la confluencia del Río 
Almol6n. 
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En la re910n invest19ada estan expL1estas L1n1dades que ates
tiguan lit'\ lapso cornprendido entre el Pérmico Inferior y el 
Re•:iente; e::n la Tabla 2. 1 ~e muestra SLf posición o::stratigrafica 
y correlaciót'tl las ut"lideides correspor1den a tres provincias 
9eol69icas: 

La plataforrna de Valles-San Luisse manifiesta por la presencia 
de la unidad Tlacoyalcc·~ por el conJW'tto arreci fal El Abra
Tamabra y la Forrncición Mexcala. 
En el Anticlinr.:or·io de Huayacocc•tla está expuesta Lfna seci.fencia, 
constituida por· las forrnac1ones H1..dzachal, Huayacocot.la, 
CahLfasas, Tepexic-Sat'ttiago- Xaltipa, Tamán-San Andrés. Pimienta, 
Tama.ulipa.s Inferior, Otates, Tama1..flipas Superior, Agua Nueva, 
San Felipe y Méndez. 

De la Provincia Tarnpico-Misantla., aflora la Formación Chicon
tepe•:. 

El resto de las unidades son depósitos continentales y rocas 
volcAnicas cenozoicos i!• cuaternarios. 

En el presente t.rabaj•:o se propone como ur-.idad litoestratigr~fica. 
informal a la Formacil!•n Xal tipa para expresar mejor las 
caracter1sticas sedimentoli!•gicas d1..ffante el Jurttsico en el area. 

En los trabajos previos, frecuentemente se han confundido las 
di fererrtes i.uudades 11 toestrati9r~ficas~ por ejemplo: Se ha ex
presado corno Formació1-. Hi.fayacocotla a la secuencia Cahuasas
T.epexic-Santiago <Can·illo-Bravo, 1965; p 85). Se ha car
tografiado también como Huayacocotla, a la sec1.fencia flysch de 
la Formación Guacernaya en el Rio Tlah•.falompa, <Ramtrez-R1.ibio, 
1983>. Esta situacit•n awnentEi. los problemas de interpretación 
paleo9eo9rafica. Este trabaje• estuvo er1carninado a reconocer en 
forma cons1ste:nte, la distrib1..,ci6n de las •.mida.des, aunque no 
desca1·tarnos imprecisiones 1..1 omisiones en este trabajo. 

DESCRIPCION DE LAS UNIDADES 

LITOESTRATIGRAFICAS 

ERATEMA PALEOZOICA 

FORMACl(IN GUACAMAYA 

Definición. Can· 1 l lo l l 961) pr·opone cot-.o Formación 
Guacamayeo a la sec1.fet"lcic- ritm1ca de a1·eniscas, conglomerados y 
lut.itas de color gris oscuro, negro y 9ri-=. verdoso de edad 
pérmica ql.fe aflot"at-. en el Ant.iclinorH• d..: Huizachal - Pe'regrina. 
La localidad tipo se en.:uentra €:nt:.re los rancho'!. La Guacamaya y 
La Pere9ru-.a. en el Cañón de la Pereswina. 

Distribución. Se -=-nc1.ientra entre los poblados hidalguenses 
de Pemu.-<CC• y .Jalapa~ cr.:•nforme a una franJa de r1..imbo S1..fdeste
Noreste, ":.Us meJores aflc•t·eo.rnient.o:is se localizan ~obre el Río 
Ti ai-191..f is t.er-.90, 
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Litologia Y espesor. En el .ttre,:. la f•:it·ma·=i~·r'I consiste de 
Lma s-=.cuencia turbiditic& que varia desde w1 flysch "salv&Je" 
,de faci>:!s de Pll!!ndiente hasta Llti flysch pelít1co aroenoso de 
facies proximales. Los cor19lorno:rados masivos del fJysch 
"salvaje" incluyen bloques de cal izc..s coqLnnc•ides con 
fusulínidos y crinoideos. <Fi9.2.1-A> y <Fig.2.1-8> 

Sobre el Río TiengLüstengo, 350 rn ante::: de sL' cor1flL,encia 
con el Río Amajac se midió Lm& secuencia incc•mPleta de 1081 rn de 
la Formación Guaceimaya, sin conocer su base ni su cima. A part.1r 
de la mas antigua, se ro:conocierot¡ las 14 unidades siguientes: 

UNIDAD J. Secuencia. turbidít.ica en estratos entre 10 y 30 
cm de espesor, con secuencia bowna compJeta en ca.da estrat.01 la 
fracción arenosa es de color pardo el aro; en tanto qL'e la 
ft·acciót1 pelítica es de color 9ris o~cLH"o. La t.mldad presenta 
algLmos diq•Jes de arena. Espesor 74.0 m. 

UNIDA!> 2.Secuencia turbiditica en estratos con o:spesores 
entre 30 y SO cm, en cuya fracción 9r1.1esa s.e encw=ntran algunos 
conglomerados con fra9mentos do!. crinoideos, las aret1iscas 
Present¡.,n estratificación gradadec, larnir1ación paralela y 
rizaduras. La fracción pelitica tiene espesores ent.re 2 y '5 c:m. 
Espesor 72. O rn. 

UNIDAD 3. Secuencia ~lysch que consiste de una alternc..r1c1a 
de horizorites arenosos de tonos claros en estratos de 10 y ZO c:rn 
de esPesor y horizontes pel í ticos de tonos c•:;curos con e-zpesores 
entre 20 cm y l m. Espesor 60.0 m. 

UNIDAD 4. IntercalaciOn de lutitas y areniscas con sec1.1en
cia bouma completa en estratos entre 10 y 40 cm de espesor. La 
reli\ción entre las fracciones de arenisca y lutita varian entre 
lrl y 2:1. Espesor 92.0 m. 

UNIDAD 5. Secuencia turbidit1ca en estratos entre 5 y 20 
cm con un& relación arenisca-lut.ita aproximada de 2: t. Las 
areniscas presentan los horizontes A, 87 C, y D de la secuencia 
bouma, son de color 9ris claro y &dqt.Het·en tonos ocrt,ceos peor 
intemperismor contienen pequeños cristales de pirita. Las 
lutitas son de color gris oscuro. Espesor 32.0 m. 

UNIDAD 6. Consiste de una secuencia de flysch "salvaje" en 
cuyos horizontes -;ruesos se observan gravas y bloqL,es de rocas 
ígn~as, h~tita.s y cal izas: en •lgunos clAsticos calcáreos se ob
servan crinoideos y fusulinidos, en tanto que, en otros se ob
servan nódulos de pedernal. La unidad incluye estratos 
turbidíticos con secuencia bouma complet.a. Por lo o;etieral los 
estratos tienen espesores entre 60 cm y 1 m. Espesor 91.5 m. 

UNIDAD 7. En la p•rte basal pres•nta una secuencia 
turbidítica con horizontes cl,sticos d• tonos claros y pelíticos 
oscuros, h•cia la parte •!ta aumetita la proporc:i6n de aret1iscas; 
Jos estratos tienen espesores entre 20 y 100 cm. La t.midad in
cluye estratos con lentes y algunos diques de arenisca de 25 a 
30 cm de &Epesor. Espesor 7~.5 m. 
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UNIDAD 8. La w"'lidad inicia con estratos masivos de flysd··1 
"salvaje" cot1 t•loq1..ie:s de cal izas co11 c1·i11oideos y fus1..~l inidos. 
Et'l la part• alta se observan estratos turt:1idíticos con estrC1.tc•s 
con espesores entre 20 y 50 cm de color amarillo •=laro CC•ti 

secuenci & bo1..una completa. Espesor 91. 5 rn. 

UNIDAl' 9. Secuencia flysch con horizontes arenosos de colot· 
gris claro con estratos entre 20 y 50 cm de espesor; la. parte 
pelit1ca es de color gris oscuro y los estratos va.rian en 
espesor de 20 a 30 cm. Espesor 111.0 rn. 

UNIDAD 10. Turbiditas en estratos delgados. Los horizontes 
de arenisca tienen estratificación gr&dada y rizaduras, son de 
color pardo amarillento y presentan espesores entre 5 y 20 cm; 
mientras q1.1e, los de luti ta son negros y sus espesores va.r i a.n 
entre 4 y 10 cm. Espeso1· 78. 5 m. 

UNIDAD 11. Secuencia turbiditica con horizontes grz..dados 
q1.,je it'lcluyen tu'la fracción con9lorneré.tica con clasti:•s de lutitas; 
estos horizontes tienen espesores aproximados. de 60 cm. mientras. 
que el re:;to de los horizontes miden entre 13 y 20 cm. La unidad 
es de color gris oscuro. Espesor 46.5 m. 

UNIDAD 12. Secuencia turbiditica con horizontes arenosos de 
aproximadamente 20 cm de espesor y horizontes pelíticos entre 1 
y 2.6 m de ~spesor. Algunas areniscas son conglc.meráticas y 
presentlln fragmentos de crinoideos. La unidad incluye lentes de 
arenisca y diques sedimentarios. Espesor 98.0 m. 

UNIDAD 13. Turbtditas en ~stratos del9ados <10 - 15 cm> en 
los cualez predomina el horizonte aret1os.o cot"I 9radaci6n. estas 
rocas son de color gris claro y la parte pelitica es negra. 
Espesor 63.5 m. 

UNIDAD 14. Turbiditas d• color gris oscuro con secuencia 
bouma completa cuyos horizontes aret"losos tie11en espesores entre 
8 y 10 cm. en tanto que, los pelitíc:os, son de aproximadamente 
30 cm. Espesor 100.0 m. 

Relaciones estratigr6fic:as. en el &rea investigada no se 
observa la base de la Formación GtUlcamaya, pero se ha informado 
de t.~n contacto discordante con el Gneis Huiz11opala (Carrillo 
Bravo , 19651. 

El contacto superior es discordante cor1 los lechos rojos de 
la Formación Huizachal, tal como se observa en los cortes de la 
terraceria cerc1t. de Jalapa, Hgo. En el Río Tian91..1istengo la F. 
Guacamaya se observa ien contacto Pot" falla normal con la 
Formación Huizachal. 

Edad y corralact6n. La Forrnación Guacamaya contiene 
f1..~sul inidos índices del Pérmico Tempranot Schiita99r•a sp. y 
Trtttcitas sp.1 ademas de otros como Boultorai• sp.; 
Bendotlrtclos. Lunuc:a,..tn• sp. y Qlobivlavulin• sp. También con
tien• fragmentos de equinodermos, de brio;::oa.rios y de 
braquiopodos <P6rez-Ramos, 1978). 

La unidad se correlaciona con las formaciones1 Plomosas de 
Placer de Guadall1Pe1 Caliza la Vainilla de Chicomuselo. Chis. y 
Tigre de Sonora et"ltre otras. Tambien en Ciudad Victoria aflora 
die.ha unidad. 
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Allbient.e de depósito. Las variacior1es verticales en la 
secuencia medida en el Río Tian9uistengc1, indicat"I una 
acumulación turbidítica c•Jyas facies primi::ro fueron de pendiente 
y despues proximales ; las int.ercalacior"les cc1n9lorneráticas cc•n 
bloques coquinoides de fusul in idos. sL~·:iieren la denudación de 
una plataforma calcérea y el t.rans.porte ::L,bac1.,oso de sus fr·a9-
rnentos hacia cañones submarinos. Así la 1.mida1j se aclUnL'1ó o:::n el 
borde del talud contir1ental como en la mar'3en • en el marco 
tectónico de la inte9ración del Continet"lte Peo.n'3ea1 proceso c1.,yas 
particularidades en la región no estén cc•mpr·er11ji•::las. 

ERATEMA MESOZOICA 

SISTEMA TRIASICO 

FORMACION HUIZACHAL 

Definición. Carrillo <1961> propone denomincir corno 
Formación HLüzachal "a LO"la secL,encia en ocasiotW:!S de mas de 2000 
m de espesorO, de 11..'titas, lutitas aret1eisas, areniscas y cc·n
glomerados de color rojo, verde y gris verdoso (predorninc.ndo el 
color rojo) con flora del TriAsico SL,Perior. qu~ en el An
ticl inorio de Hu iza.chal - Peregrit"la cubren en discordat"ICia 
9ular, Etlgunas veces a sedimentos pale1:.zoi•:r:1s y en ott·as a r·:i.::.;.-;: 
de probable: edad Pre-cambrica; subyacen en fL1erto::: 1jis•:ord&n1:1a 
angular en algunos casos a una del9ada sección de c;ed1rnent..:1-:. 
viejos de probable edad Jurésico Superior (FonnacI•!•n La Joyc-i>. 
en otras a calizas oxfor•::lianas de la Formación 2ul•:•a9~ t:• capa:. 
yesíferas de la Formación Olvido y que en la por•:i~·n s1.u- de la 
zom:\ petrolera PAnuco-Ebano, se halla cubierta por cap¡;.s. del 
Liá.sico". La localidad tipo es el val le de H1.11zachal, 
aproximadamente a 20 km al suroeste de Ci•.,dad Victot·ia, Tamps.. 

Antecedentes. Seernes <1921J utilizó el 1-.ornbre para designar 
a la secuencia q1.te consideró como del Pérmico C• del Triásico. 

Imlay et al. <1948> i::onsideraror-. corno Formación Huizachal a 
todos los lechos roJos de la Sierra Madre Oriental y los 
sup1.,sieron del Jurasico Medio. 

Mixon <1958> propuso como Grupo Huizach.;.1 a la secuencia de 
lechos rojos del Val le Huizachal; cor1stit.uid1:i P•:>r dos 1.1nidad.;::s: 
denominó corno Formación La Boca a las rocas t.riasicas y ·=i:•rno 

·Formación La Joya a las roc&s del J1.u-t1.sico Superii:ir-. 

Carrillo (1959> designa como Formación Cah•.1asas a la. 
se:cuencia de lechos rojos de e•::lad post-liásica y pre-calli:.viana. 

Distribución. La formación está exp1.1esta en una franja con 
un ancho hasta de 10 km, con orier1t.acii!1n S1Jdeste-Noroeste en el 
sector central de la Hoja Zacualtipan; et"l el extremo t"loroeste de 
la franja se encuentra el poblado de Chochotla; en tanto qL1e. 
hacia el SL1deste se local iza el poblad•:i 
blado Cerro Delgado. 
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Litol09ia y espesor. La Fonna·=ión Huizachal en el área con
sist.e de una 9r1..1esa secuenc1a de lecho:•s roJ05 en estratos 
masivos y lent.iculares, c!lracterizados por conglomerados 
pol imicticos basales con abundantes 1 íticos de c1..1arzo lechoso; 
areniscas con9lc•merc.ticas con estratificación cruzada; ler'\tes 
con9lomen.\.ticos y areniscas de gr·ano grueso. La formación 
también incluye desarrollos carbc•nosos entre los estratos l irno
arenosos y co119lomer~ticos. Las t"Ocas de la unid;,.d están for
madas priticipalmente por elásticos de •=1..1arzo lechoso y de rocas 
volctmicas con un rango gran1.1lornétt"ico amplio, desde el tamar;o 
de limo hasta algunos bloques, los cuales se encuentran cemen
tados por óxidos de hierre• y por si 1 ice. 

En la sección 6 sobre la terracerí.a que une a los Poblados 
de Je.lapa y Oh1.1esco, Hgo. se midió w-. espesor total de 1925 m de 
esta formación; espesor que se puede separar en 15 unidades con 
carateristicas distintivas; a continuac16n se describen dichas 
unidades, a partir de la base: <Fi9 2. 2-A> y CFig2. 2-B>. 

UNil)AD 1. Areni seas cuarci fer as de grano grueso, areniscas 
con9lomerát1cas y conglomerado con clastos subredondeados de 
cuarzo de color pardo rojizo , et"! estratos cuyo espesor varia de 
1 a 2 m. Espesor 31.5 rn. 

UNIDAD 2. At·enisca conglornerat1ca de color pardo rojizo con 
abur1dante c1..lar:zo Sllbredc•ndeado, feldespe.t.os y 1 i ticos , CllYOS 

clastos rnas grandes tienen lm dittrnetro promedio de 1.5 cm. Los 
estratos presentan espesores entre 60 cm. y L.5 m. Espesor 66.0 
m. 

UNIDAD 3. Arenisca de color rojizo por la abundancia de 
óxidos. con cuarzo y fragmentos de roca r10 diferenciados , en 
estratos de 1 a 1.5 m. de espe'sor; se observa estratificación 
cruzada. Espesor 15.0 m. 

UNIDAD 4. Arerusca conglome:r~tica qw=- consiste de fragmen
tos de roca y c1..4arzo, el contenido de cuarzo aumenta al subir 
estt"atigráficamente hasta formar un conglomerado oligomictico 
con clastos subredondi!!!ados de hasta 3 crn. de dit.metro y estratos 
de 1.5 a 3 m. de espesor; la unidad es de color gris rojizo. 
Espesor ·~4. 5 rn. 

UNIDAD 5, Areniscas laminadas de color gris verdoso inter
estrati ficadas con est.ratos conglomeráticos que contienen clas
tos subredondeados do: h&.sta 5 cm. de diámetro de fragmentos de 
areniscas y cuarzo. En la arenisca S'3 observa estratificación 
cruzada, sus estrat.os tien'3t°I espesores entre 60 y 80 cm; 
mientras ·~1..ie, la parte con9lomet"at.ica tiene estratos hasta 3 rn 
de espesor. Espesor 94.5 m. 

UNIDAD 6. Arenisca con 9ranr.llometría variable, en alg1..mas 
porciones grano fir1c• y en otras grano grueso, comp1..iesta por 
fragmentos de roca , t"eldespat:os muy ir.temperizados y cuarzo en 
estratos de 40 a 60 cm. de espes•:ir, cot1 laminaciOt'\ dot1de ex1stet"I 
sedimentc•s fir-i.:•s. La roca es de colc•r 9r1s verdoso y por intem
perismo se observa roJo violáceo. Espesor 198.0 m. 

UNIDAD 7. Ar·eniscas con a'•'•' lgur-ias intercalaciones de 
areniscas con9l 0:ime1·ática de c•:ilor pardc• roJizo con ab1..mdantes 
fragmentos de roca en estratos •=uvo espesor varia de 30 a 50 cm. 
Espesor 45.0 m. 
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UNIDAD 8. Arenisca de ·:irano fino a medio ·:Se color gris ver
doso q1.'e por iriternperismo se observa 1··:iJi=o. La roca cor1t.1o::ne 
1 ít1cos Y fr~·;mentos de cuarzo en estratos con espesores entre 
40 cm. y 1 m de espesor, en al9unos de los cuales se c•bserva 
laminación y estratificación cri.,zadeo.. Espesor· 100. (1 m. 

l.INIL>AD 9. Areniscas de 9ran•:i fit"IO de color par·do t"OJizo cor1 
matriz arcillosa en estratos de 30 a 60 cm. de espesor, a1gw1os 
con estr·atiticación cruzada. Espe~o1· 213.0 rn. 

UNIDAD 10. Pa.qt.jete compuesto pcw una a.lternar1cia de arenis
cas de grano fino con limolitas de color amarillo rojizo et"! 
estratos de 20 a 50 crn de espesor que se presentan laminados. 
En los l 1mos se observar"! pistas do: g1.1sanos ... :'. Espesor 51. O m. 

UNIDAD 11. Areruscas de g1·ano .;¡rueso en estratos de 40 a 60 
cm de espesor con intercalaciór1 de ~reniscas •:Se grane• fino er1 
estratos de 20 a 30 crn de espesor de color gr is verdoso en roca 
fresca y con tonos rojizos por· intemper 1 srno. Espesor 7":i. O rn. 

UNIDAD 12. Arenisca formada por fra9rnentos de roca 
, feldespat.os y ci.iarzo, con intercalaciones de l imc1l i t&.s que 
present.an 1.ma coloración pardo rojiza. Er1 estas rocas se en
cuentran r·estos de hojas fósiles y peq1.1eños t-.orizot"ltes de 
carbón. El espesor de los estratos varía de 20 cm a 80 cm. 
Espesor 452.0 m. 

UNIDAD 13. Areniscas de grano fino de col•:w amar 11 lo r•:•J i:::c• 
con alg1.1nas ir-•tercalaciot"1es de limolitas y t-.01·izontes de lut;.ita 
de color negro. Las aretüscas presentan laminaciones y -:st~n 

disp1.1estas en estratos d& 15 a 40 cm. Espesor 150. O rn. 

UNIDAD 14. Areniscas de color amarillo rojizo en estratc1s 
de 30 a 60 cm de espesor con intercalaciones de t"lc•rizontes de 
lirnolitas. Espesor 159.0 rn. 

UNIDAD 15. Areniscas de color amarillo claro con algunas 
intercalaciones de l imol ita y lutita de color gris. Se ob:;ervan 
concreciones arenosas y pist.as de organisrnos. Los estrato:;. 
't'ioS!nen espesor entre 15 crn y 40 cm. Espesor 210.1.1 m. 

Relaciones estratigr•ficas. El contacto inferior de la 
unidad fue observado sobre la terraceria que va del poblado de 
Jalapa &. Tlah1.1alompa, Hgo, Este contacto es discordante con la 
secuencia turbiditica de la Formación Guacamaya. En la 
terraceríc. Huayacocotla- Zontecornatlán, cerca del ca.serio Mina 
VieJa se puede observar el cc•ntacto superior de la Formacit•n 

. Huizachal con la Formación Huayacocotla; dicho cont.acto tiene lit"! 
caracter trar-.siciot1al: se e11cuentra. 1.ma int.ercalación de con
glomerados cuarzosos de color amari 1 lento con hot· izontes 
calcáreo-arcillosos; estos Ultimos, presentan n1.1merosos fósiles 

. de pelecípodos, aproximadamente a 25m arriba de:l contacto 
descrito. Por otra parte, en el Río Mirniasu.1aco, entre Zonzonapa 
Y Xaltip.:..~ la Formacion Huizachal presenta 1.w. conts-.cto superior 
discordante con 1.ma secuet1cia de lechos rc1jos muy Probablemente 
del Jurásico Tardío; a la cual se denominó informalmente en este 
trabajo come• Formación Xaltipa. La discordat"lcia esta evidenciada 
por estratos rnasivos de con9lomerados de fragmentos de la 
Formación Hi.n::achal. 
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Tarnbién en el Río M1rnia9uac•:i se •:Observo!• 1.ma relación de 
corte por falla normal entt·e t.in ct.ierpo Hit-n.1s1vo del Mesozo1c..:•? 
y lét Forrn&ción Huizacha1. 

Carrillo <1965, p. 83) en su descripción de la F•:irrnac 
l•!:.n Huizachal, eti el cam1r10 Tlah•.1alompa, Hsio. -Sati Mateo, Ver. 
incluye "por lo menos dos horizontes cot·1 pelecíPc•dos"; porci~w• 
q1.1e se asigno a la Fonnac16n Ht.iayacocotla, separad.:. de la 
Fortnac16n Huizachal por t.m contacto trans1cional qi..ie Carrillo 
r10 inch1yo en su traba.lo. El cotitacto superior 1::hs•=ordat1te ·::iuo: 
Carrillo Cop. cit. p. 83l rnet1c1ona con la F1:irmación H1.1ayaco•=otla 
en el Río Chinameca, es discordant.e, Pero con la Formac16r1 
Cah1.•asas de acuerdo a su Propia descripción de este. última y al 
car,cter de la secuencia sobreyacente: La Fot·mación Ht.1ayacocc•tl.:. 
q1.ie doa:scriboa: en tal locC1.lidad (CC1.rrillo op. cit. p, 85>, cor
responde a la secuencia doa: la-=.. formaciones 1:.aht.1asas, Tepex1c y 
Santiago. 

Edad v correlación. La edad de est.a formación ha sido muy 
discutida. Erben <1956) la cot1sideró del Jurásico Medio co11fun
diendola· con la Formación Caht.1asas, con la part.e basal no mas 
&titi9ua que el Jurásico Inferior·. A raiz de tos est.udios en la 
región de Ciudad Vict.ot"ia, llevados a cabo por Mixon y c:ole9as 
(1959> y por Carrillo C1965), se descubrieron en la J!•arte media 
e inferior de esta formación, plantas bien conservadas de in
dudable edad Triásica Tardía. Las primeras plantas colectadas en 
el Cañón del Novillo, cerca de Cd. Victoria ft.1ero11 iden
tificadas c:omo Pterophyllu• fragil• Newbert"y, Pt.erophylllllll in
ae~ale Fontaine, Cephalota~opsis carolinensis Fontaine y fra9-
meñtos de Podoza•ites. 

En la parte alta de la formación, en el Ca~ón de la Reja, 
se reportó Williarasont.a netzahualcoyotli Wieland que se9t.'m Silva 
<1978> es considerada como del Jurásico Ir1ferior. Schmidt <1980> 
reporta también fósiles de edad Hettangiano. 

Carrillo C1965>, reporta las si9uientes plantas fósiles: 
Todites sp, Mert.nsict.s bullatus Bunbury~ Thau•atopteris ef. T. 
kochit>.i, Sphenopteris cf. S. desM01Mtra Sapporta, géneros del 
Triásico Superior, a1.mq1.1e los dos t.'1lt1mos se encuentran tambiér1 
en el Jura.sico Inferior y Medio. Encuentra además, los géneros 
Otoza•ites hespera Wieland y o. reglei Bron9niart; que han sido 
reportados por otros a1.1tores c:c•mo del Jurttsico Itiferior. 

Con base en el contenido fosilífero y su relación 
est.rat19ráf1ca coti la Formación Huayacocotla se le asigna una 
edad correspondiente al Tr1tts1co Tardío - Jurásico Temprano. 

Se correlaciona con la ForrnC\ción Todos Santos del Sudeste 
de México Y con la secuencia flysch de: la Formación Zacatecas de 
la Cuenca Mesozoica del Centro de México. 

Altbiente de depósito. El car~cter de la secuencia sugiere 
un medio de deposito fhwial meándrico; en tanto que su gran 
espesor, se puede explicar por 1.ma ac1..1mulaci611 en una ttrea sub
sidente asociada a 1..ma tectónica distie:nsiva tipo "rift"i en el 
marco de la dis9regacit!1n del supercontinente Pangea. 



SISTENA JURASICO 

FORMACION HUAYACOCOTLA 

Definición. Imlay et al. e 1948) Propc1ne detiorninar corno 
formación Huayacocotla a una secueticia del .J1..a-¡,,sico Inferior de 
300 a 400 m o mi1s, constituída principalrnenf:.e de lut1tas oscuras 
con algunas intercalaciones de aretüscas. conglomerados y pocos 
lentes de caliza; expr..1esta en la re9i1!in limítrofe de VerEt.cruz
Puebla e Hidalgo. Dichos autores consideran corno sección tipo a 
las rocas que afloran a lo largo del Río Vir1asco, entre El Rar1-
cho Calera y el vado hacia Batdá. 

Antecedentes. BOse C1898> ~e refirió a la misma secuencia 
como Lutitas Pot.rero. Feht· y Bonnard la llamaron Formación San 
Bartolo en un trabaJo inédito para la cornpat:iía "Mex1can Oíl 
Company 11 <Imlay et al. op. cit.>. 

Redefinictones. Erben ( 1956) Propuso tres unidades 
litoestrati9rilficas paire. invocar a las rocas marinas del 
Jur~sico Inferior: Formación Totolapa para designar a la secuen-
cia principalmente Pelitica, expuestas en la región de 
Huauchinango, Ver. Formación Huayacocc•tla a la secuencia 
calcáreo arcillosa de la localidad tipo. Fcormaci•!in Di vi sade1-.:i 
consistente de limolitas y areniscasi expl~estas al noroo:ste de 
la población de Huayacocotla, Ver. 

Carrillo Bravo <1965) apeló a la def11Hc16n original en su 
trabajo sobre el Anticlinorio de Huayacocotla. 

Schmidt-Effin9 <1980) denomina como Grupo Huayacoc•:.tla a la 
secuencia expuesta en Tenango de Doria, Hgo. En este grupo in
cluye a la Formacif!•n Huizachal y a las formaciones nuevas ql1e 
propone: Las Juntas, lutitas oscuras del Sinemuriano Ir,ferior 
TQmprano; Temaxcalapa, secuencia. flyschoide arci ! lo-arenosa del 
Sinemuriano Inferior Tardío; Des.Pi, consistente de lutitas 
limolitas y areniscas del Sinernur1ano Superior Temprc.:ino1 
Tenan90, arcillas r1e9ras del S1nem1.~riano S1.¡p.arior tardio y 
"Plant beds 11 probables depósitos delti!!.icos con abur1dantes plan
tas terrestres; tal vez del Pliensbaq•.danc. Inferior. 

En el presente trabajo se reconociet·c·n algunas de las 
unidades de Erben (op. cit.J y de Srnidth-Eff1n9 (op. cit.>; sin 
embargo no se ident1 ficat"on claramente su o:xtensi611 espacial ni 
sus relaciones estratigraficas; pot" lo Cllal se l~sara la 
nomenclatura de Imlay et al. (op cit.>. 

Distrí.bución. Se enCL1entra en aflorarnier1tos discont it1l1os al 
Sudoeste de la franJa de expos1cio!·n de la Forrnacio!:on H•.lizact·1al. 
Sus afloramientos mas accesibles se encuentran sobre la 
terraceria Huayacocotla- Zontecomatlán et"ltre Huayacocotla y Mina 
Vieja. 

Litología y espesor. En el é.rea, la lmidad es de caracter 
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1 imo-aret1oso con desarrol loo:. arci l lc•sos. Contiene nOdulos 
1 irnosos y ferrosos en s1.,stratos basales1 incluye paqi_,etes areno
&rci l losos con marcado contraste entre sus estrat.os. Además la 
unidad se caract.eriza por w1 contet11do abundante de fósiles 
(pelecípodos y arnonoideos). En las cercanías de Matlatenco 
(hoja Zaci.,alt:..ipán), la formación presenta numerosos fragmentos 
de Plantas. 

Sobre la terracería "Huaya - Zonte", entre los poblados 
81.,ena vista y Mina vieja se midieron 833 m de la secuencia que 
Erben C1956> denominó Formación Divisadero. La med1c16n se 
inició a partir de la base de la 1.o"lidad; se reconocieron las 
si91.aentes 23 unidadesa <Fig 2.3-A> y CFig 2.3-B>. 

UNIDAD 1. En la base se observa un horizonte conglomerático 
lenticular de 4 cm de espesor con fragmentos subredondeados de 
cuarzo lechoso er1 ur"la matriz limo-arcillosa. En segunda se en
cuentra una intercalaci~·n de lutitas, limolita Y algunas arenis
cas de grano medio con9lomeréticas en oS!'stratos entre 80 y 90 cm. 
Las limolitas y lutitas son de color gris con t.onos de verde e 
intemperizan en tonos de ocre. Las areniscas son gris claro al 
fresco y amarillentas en superficie intemperizada. La unidad 
contiene algunos pelecípodos en la cima. Espesor 15.0 m. 

UNIDAD 2. Limolitas verde oscuro al fresco, intemperizan en 
pardo y negt·o, están dispuestas en estratos de 50 y 90 cm. La 
1.midad presenta lentes arenosos y nódulos de siderita alargados, 

• al91.mos de los cuales e~t.án c•xidados, contiene escasas amonitas 
en la base. Espesor 16.5 m. 

UNIDAD 8. C1.ibierto. Espesor 9. O m. 

UNIDAD 4. Consiste de h1tita"E. y limolitas color verde olivo 
cor"I intemper·ismo pat·do y rojizo, en estratos de SO cm: presenta 
bancos lenticulares (aproximadamente de 3 m x 10 m> de 
pelecipodos con algunos corales y amonoideos. En la cima de la 
1.midad se enc:u~ntran areniscas de grano medio con espesores 
entre 30 y 50 cm. Estas areniscas también contienen PeleciPodos. 
Espesor 45. O rn. 

UNIDAD 5. Limolitas y lutitas de color verde oscuro en 
estr·atos con o:spesores rnavores a 1 m, intercaladas con areniscas 
cuarzose.s de grano rn'=dio y fino de color gr·is claro con tonos 
ocráceos al intemperismo ci.iyos espesares varian de la base a la 
cima de 90 ~ 20 cm. La w1idad termina cor1 un estrato de lutita 
con abundantes pelecipodos. Espesor 40.5 rn. 

UNIDAD 6. Ifj.tercalac1ón de lr.1t:.itas y areniscas en estratos 
de 20 a 50 cm de espesc•r. Las 11.~t-itas son de color verde al 
fresco e it1ternperizan en Pardo amari ! lento y blanquecino. Las 
areniscas so,1 de •;Jrano medio a fino y son de color gris e intem
peri::an en t.onc1s par-dos. Las lutitas contienen pelecípodos y 
amonoideo:: <entre ot:.rEt~ Arnioceras sp.). En la parte media la 
1.1nidad prezet1ta t'ló•julos de .:~·xido de hierr·o de 2 a 4 cm d•3: 
di~rnet.ro. Esp-=:sor 52. 5 rn. 

LINIDAD 7. Corrsiste .je 11.1titas y areniscas intercaladas. Las 
lutit.as fonnC1n paq1.1ete~ de has.ta 6 m de espesor y contienen al-
9unos restos de troncc•s fósiles: en la ba::e las rocas son de 
color gris, CC•t"lfonno: se asciende, adc•pt.an tonos de verde; 
en la Part.e media se C•bserva 1.1n paqi_i-=.te de 1 m d~ tonos muy 
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er1 la pa1·t.e media se observa un paquete de m de tonos rnuy 
claros. Las arer1iscas tienen espesores entre 20 y 40 cm, son de 
grano medio cc1n ab1.Jndantes fragmentos l i ticos y de Cl~arzo. La 
Lm1dad cor1tiene alglw1os arnonoideos y pelecí.p1:idos; hacia la cima 
los estratos do: lutita miden 2 rn y los d-= arenisca de 40 a 50 
cm. Espesor 28.5 rn. 

UNIDAD S. Cubierto. Espeso1· 27. O m. 

UNIDAD 9. Alternancia de lL~tit.as y areniscas y algunas 
limolitas. Las lutita~ sot"l fisiles, de color verd>!! claro y al
gunas verde osc:l~ro, al intemperisrno adoptan tot"los blanquecinos y 
ocres respecti vamenteJ se presentan en estratos de 1 O cm de 
espesor. Las areniscas son de color pardo al fresco y tienen 
tonos rojizos al intemperismo, son de grano medio, estar1 
constituidas por fragmentos de cuarzo, fragmentos de roe.a, fel
despatos y minerales oscuros, estan disPLiestas en estratos de 70· 
cm a más de 1 m de espesor. Las areniscas contienen fósiles corn
pletos e impresiones de pelecípodos y algunos aimonoideos. 
Espesor 54.0 m. 

UNIDAD 10. Cubierto. Espesor 54.0 m. 

UNIDAD 11. Es de carácter areno-arcilloso con predominio de 
lutitas, las cuales prasentan color verde claro al fresco y in
ternpet· izan en pardo claro, se presentan en estratos de 1 O a 15 
cm de espesor y contienen abundantes moldes e irnpresiones de 
amonoideos hasta de 10 cm de diametro. Las aret1iscas s.ot'l de 
grano fino en estratos de 5 cm de espesor. Hacia la cima s.e C•b
servan estratos de areniscas de grano medio y la presencia de 
amonitas disminuye notablemente. Espesor 49.5 m. 

UNIDAD 12. Cllbierto. Espeso,. 21.0 m. 

UNIDAD 13. Consiste de lutitas físiles en estratos mayores 
de 1 m, de· color amarillo claro que intemperizan en tonos de 
café. Contiene amonoideos de los 9eneros Arntoceras sp. Ver
•iceras sp. y Coroniceras sp. Espesor 95.0 rn. 

UNIDAD 14. Cubierto. Espesor 30.0 m. 

UNIDAD 15. Cot1siste de lutitas y areniscas en estratos de 
aproximadamente 20 cm de espesor. Las hititas son fisi les de 
colores gris y verde =on tonos c!.aros. Las arenisca::. son de 
grano fino. En la base predominan las lutitasJ en tanto que et"l 
la parte alta se observa una intercalación. La unidad presenta 
nódulos hematizados y de limolita. Espesor 37.5 m. 

UNIDAD 16. Cubierto. Espesor 12.0 m. 

UNIDAD 17. En la base y en la cima se observan estratos de 
lutitas1 mientras ql~e, en la parte media cot1siste de areniscas 
de grano fino y medio de color café amari l let"lto en estratos con 
espesores entre 30 cm y 1 mJ los granc•s de las areniscas son 
principalmente de cuarzo y algunos d~ micas. En esta porción se 
observan intercalaciones de lutitas de 2 cm de grueso. Espesor 
17.0 m. 

UNIDAD 18. Alternancia de lutitas y etren1scas. Las primeras 
son de color p~rdo con tonoE de verde e intemperizan en tonos d~ 
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ocre, se presentan eri estr&t.os de 411 a 70 cm de espesc.r y en 
ocasior1es presentan pa-:¡uetes de 3 rn. Las arenisca.s sc.ri de color 
amarillento blanquecino al fresco y beige al intemperisrno; con
sisten de gr&nc1s de cuarzo y de líticosr pre.sentan ccwi•:recioni:s, 
bancos de pelecípodos. Se enci.,entran en estr&tos con espesores 
entre 40 y 70 cm. Espesor 4"1'.0 m. 

UNIDAD 19. En la base se enci.,entra w·1 paquete de 6 m d'= 
esp~sor de areniscas de grano medio que contiene estr&tos de 
aproximadamente 1 m de ess:-e:sori dicho paquete consiste de 
aret"1iscas de cuarzo, fragmentos líticos y Plagioclasas.; contier1e 
pelecipodos. Hacía arriba se observan areniscas finas cor, 
laminacion•s en estratos de ~O cm de espesor, intercaladas con 
paquetes de lutit.as de color gris con tonos de verde. Las 
areniscas contienen pelec{podos y gasterópodos. Espesor 37.5 m. 

UNIDAD 20. Ccibierto. Espesor 9.0 m. 

UNIDAD :21. Constituida por lutit.as y limolitas de color 
9ris verdoso claro al fresco e intemperizan en tonos rojizos. 
Presentan micas y contienen amonitas. Espesor 42.0 m. 

LINIDAD 22. Cl<bierto. Espesor 63. O m. 

UNIDAD 23. Consiste de una secuencia similar a la descrita 
Qn la unidad 21. Espesor 82.5 m. 

R•lactones •stratigr6fic••· La unidad sobreyace mediante un 
contacto transicional a la Formación Huízachal, caracterizado 
por . una intercal•ción de conglomerados (¿continentales?> y 
estratos calc&reo-arcillosos marinos, tal como se observa a 500 
m del poblado Mina Vieja sltu11.do sobre la terraceria 
Huayacocotla-2il•catipan. El contacto superior es discordante 
con cualquiera de las siguientes form•cionesr Cahuasas, Tepexic 
6 Xaltipa. 

Edad v Correlación. En la unidad se colectaron numerosos 
ejemplares de amonoideos de los géneros Vernticer11s, sp. 
Coronic•ras, sp. Y Arnioc•ras. sp. que indican una edad 
Sinemuriano Temprano. Schmidt-Effing (op. cit.> reporta para el 
area de Tenan90 de Doria además los sig1.'1entes 94neros1 
A-aassic•ras,sp. Enagassiceras sp., Philloceras sp.. Burck
hardtic•ras sp., Palt.echioc•r•s sp., EPoPhioceras sp., l>et.os
•ic•r•s SP., Microderoceras sp., Tetraspidoc:•r•s sp •• Echioc.er•• 
sp. , Oxynotic•ras sp. • Ae9asteroc:•ras sp. y Tropidoc•ras sp. , 
los cuales en conjunto representan una edad que comprt:ende todo 
el $inemuria.no. Schmidt-Effing <op. cit.> considera que la. 
unidad tal vez exprese tarnbién el Pleinsbaquiano Temprano. 

La unidad es isócrona con el Grupo Tecocoyunca del •rea de 
Tezoatlán Oax. También, se correlaciona con las secuer1cias del 
Grupo Barranca de Sonor~. 

Ambiente de depósito. La acurnulación de la unidad se 
"r••liz6 en un Aulac69eno1 de tal forma, la batimetría de la 
cuenca era muy contrastada, en un marco sedimentológico así, es 
posible explicar la yuxtaposición de facies someras y profundas 
como las documentadas por Schmidt.-Effing <OP.cit. >, incluso 
prob111blemente deltaicas, como lo sugiere dicho autor. 
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FORMACION CAHUASAS 

Definición. Carr1Jlo<195$>, designa como Formación Cahuasas 
a una secuencia en ocasiones de más de 1,000 m. de espesor, de 
areniscas, conglomerados y limolitas de color rojo, que aflora 
en la porción central de la Sierra Madre Oriental <estados de 
Hidalgo y Veracn.tz> y al sur de la re91ón petrolera de Pénuco -
Ebano. Carri 1 lo (op. cit.) ubica estratigráficamente a la 
formación entre la secuencia marina del Jurastco Temprano y el 
Jurás 2 co Tardío medi arite contactos di seor dantes, Como loca 1 idad 
tipo propone al rc.ncho Cahuasas, sobre el río Arnajac, al sudeste 
de Chapulhuacán, Hgo. 

Distribución. La unidad únicamente se recc1noció al noreste 
de Zacualtipán en las cercanías de Santa Mónica. 

Litología y espesor. La 1.mídad consiste de una secuencia 
de areniscas de grano medio con fra9mer1tos de sílice y líticos 
cementados por sílice; de color gris claro q•.~e internperizan en 
tonos rojizos y ocres. Incluye horizontes limo-arcillosos de 
color negro en superficie ~resca y con tonos ocres al 
intempe:rismo; también presenta algunos conglomerados 
polímicticos con fra9mentos de areniscas, rocas volcánicas y de 
cuarzo. Los estratos son lenticulares y tienen e~pesores que 
varían desde 10 cm hasta más de lm metro. En el át·ea cer·cana a 
Nonoalco, Hgo. se estima que la unidad tiene lU"l espesor· de 800 
rn. 

Relaciones Estratigréficas. La Formación Cahl1asas sobr·eyE1c~ 
discordant.emente a !a HL~ilYacocotla y subyace tarnbién d1s•:or•jan
tement-= a la Formación Santiago, en el área de Nonoalco - Se-.nta 
Mónica (sector septentrional del limite: ent.re las Hojas 
Metztitlé.n y ZacualtiPán). En iel río Amajac fl1era de la zor-.a de 
trabaJo se ha reportado a la Formación Tepex1c cL1briendo d1scor
dantemente a la F. Cahuasas <Carrillo 1965 p. 88>. 

Edad y correlación. En la investigación que se informa no 
se encontró mater"i&l fosilifero. Por otra i:=>art.e, en los t.rabcuos 
P.r.evios no sie ha report.ado cor1tenido fósi 1 alg•.mo para la 
unidad; at"lte lo cual, se &signa la F'ormac1ón Cahi.1asas al 
Jur&sico Medio por ;us relaciones estr·ati9ráf1cas: Es más Jóven 
que la Formación Huayacocot.la del Liásico y más vieja ql1-! la::: 
f'orrnaciones Santiago del Caloviano Sl1Perior - O>cfordiano Sur::·e
rior y que la Tepexic del Caloviano Medio. Con la reserva 
debida, la 1,.1nidad se pL1ede correlacionar con El Grupo 
Tecocoylmca del oriente de Gl1errero y occident:.e de Oaxaca y cc•t-i 
la Formación TecomaZllChi 1 dial sector HL1ajuapan 
Oaxaca,Petlalcingo Puebla • 

Alnbittnte de dep6sit.o. La Formación Cahuasas se acum1.lló en 
1.1n ambiente fli.Nial en un valle amplio al q•-'e fll.~yeron ag•.ias 
marinas en. Llna entrante s1mi lar a un estero cor-. lo cual terminó 
su acumulación. 
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FORMACION TEPEXIC 

Definición. Erben <19361. Nombró como calc~ren1ta Tepexíc a 
la se.c:uencia c-.lc~rea cor1 fósiles Caloviarios: expuesta en la ba
rranca del R.i.o Necaxa entre el campamento Tepexic y el Puente 
Acazapa. Loc~lidad que co~s1der6 como tipo. Después Bonet Y 
Carrillo (1961) le as19na.ron categoria de Forrnación. 

Distribución. La Formación Tepexic fu.e: identi fic.ada en la 
terr&ceria Tian9uisten90 - f'emuxco, en el poblado denominado 
Matlatenco, en donde presenta desarrollo de una topografía 
cérstica .. Sus afloramier1t.os se extie11de1"1 hacia Zaht&astip~n. 

Litol09ia y espesor. La unidad e~ta constituida por calizas 
packstone y 9ra1nstone color '3ris oscuro en estratos cuyo 
espesor varia entre 25 crn y 1.2 m. La. formación incluye calízas 
arenosas cor• fra9mentos de cuarzo y 6st.ratos coquinoídes con 
pelectpodos en tina matriz espática. En el ér'ea de Matlatenco 
<hoja Zacualtipán) presenta desarrollo de relieve cérstico. 

En el presente. tn:,bedo no se midió la formación; se es.tima 
que en el área tiene espesores que varían er1tre: 50 y 120 m. 

Rel•ciones E~trati9r~f icas. En el presente trabajo no se 
observan clarament.e los contactos de la Forfnaci6n TepexicJ sin 
embargo se puede e.f1nni;1r Clt.'e 1a unidad sobreyace discordan
tement.a a la Formact•!in H1.1ayacocotla en la región Matlatenco 
Zahuast1pán y sobrevace concordantemente a la Formación San
tia90. Cantó ( 1971 > reporta 1.1n c6ntacto inferior discordante con 
la F'ormación Cahuasaz, en 1~ localidad tipo y en el área de 
Huehuetla, Hgo. En tar1t.o que el contacto 5l~perior lo señala con
cordante y transicional con la Formación Santia.;o. 

Edad V correlación .. En la unidad se colectaron abundantes 
ejemplares de Liogryphaea nebra•cencis? identificada por el 
In9. Gi lberto Silva, en las cercanias de Mat.l&t.enco: los cuales 
carr.r::t.erizan a la se9unda unidad l1t.ol69ica reconocida por Cantú 
(op. cit.) er1 Huehuetla, H-:io.; ut"iidc:td que Cant.i.:. ubica ten
tat.ivllmente en el Caloviar10 Medio porque infrayace a rocas con 
Neuqueniceras neogaeum. 

La FormaciOn Tepexic se correlaciona con la parte basal de 
la Formación Santia90 o:t1 al91,.inas localidades por ejemplo en 
Villa Ju~rez en el río Tezc~pa y en Pisaflores Hgo. Esta misma 
correlación es pa:ra el át·.:i:I. 

AIM>iente de depósito. La i..m1da.d se aClfmUló en una bahia 
similar a 1.m e$tero, la c1..1al eran tt""a.nsportados al91..mos 
clasticos c1.~arzosos. 
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FORMAC!ON SANTIAGO 

Definición. Cantl'4 C 1969> propuso denominar como Forrnaci6n 
Santiago a la secuencia arcillosa que infrayace a la Formación 
Tamán, secuencia previamente descr1 ta por Reyes < 1964, p. 5) en 
el informe Geológico r"1um. 508 de la Sl4perintendencia General de 
Exploraciót'l de Tampico , Tamaul ipas, como un rniembro de la 
Formación Taman. 

Antec•dentes. Las rocas de la Formación S~ntia90 
previamente fueroti it"lcluidas en la Formación Tamát"! <Carr1 l lo, 
19&5l. 

DistP"ibución. Los afloramientos de la Formaci~·n Sant.ia90 
definen l4na franJa •:le orient.ación general Sudeste-Noroest.e entre 
los poblados de Sovatla. y Zahuastipén. <HoJa Zacualtipén). 

Litologla y espesor. Consiste de lutitas calcáreas rnuv 
fisiles de color ne9ro que int-emperizan en pardo claro cor-. tonos 
ocres, dispuestas en estn"tos del9ados de 3 a 10 cm de espesor 
con marcas de carga y crucero de roca. Los Qstratos se observan 
con laminaciones de colores rojizos y pardo claros. La secuer1cia 
s• caract.eriza porque contiene nódulos calcttreos cc•n diámetro:: 
hasta de 15 cm y de color negro en superficie fresca y gris cori 
tonos de verde por intemperismo. También contiene pelecipodc•s 
con tarnarios entre 2 y 3 mm. 

La unidad no fue medida por los numerosos pl iegL,es secun
darios qui:t presentas siri embargo, se estima qL'e su espesor es de 
aproximadamente 160 m. 

Relaciones estratigr6ficas. La unidad sobreyace en forma 
discordante a la Formación Cahuasas al este de Nonoalco, Hgo. 
{Hoja Metztitli!n). Mientras que en el sector Soyatla - Zahuas
t1pan cubre concordantemente a la Formaciór1 Tepexic. El contact.eo 
superior es concordante y transicional con la Formación Taman, 
como se puede observar en al área de Nonoalco, H9C•. 

Edad v corr•l•ciOre. Se considera valida la edad que le 
asigna CantU (1971> en Huehuetla, Caloviano Superior - Ü")(for
diano SuperiorJ por sobreyacer a rocas con Neuqueniceras 
n909•MMt CBi..,rckhardt> y R•ineckeia sp. del Caloviano Medio y 
-subyacer a una secuencia d• micritas arcillosas con Ataxioceras 
sp. del Kimerid9iano Inferior. Por otra parte, ~n Pisaflores, 
H9o. contiene Reinechei• sp., lo cual sigiere que el ran90 de 
edad se extiende en algunos ll'gares desde el Calovie.no Medio; 
como pui::de s~r en el área de Nonoalco; en dc•nde tal vez, la ba~e 
de la Formación Santiago se correlaciona con la Formación 
Tepexic. 

"-biente de depósito. La Formación Santiago se i!ICl,muló et1 
un ambiente somero pero oxi9enado con aporte de material 
arcilloso' tal vez ~n 1.ma plataforma adyacente a i.1na masa con
tinental con poco relieve. 
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FORMACION XALTIPA 

Definición. Et"I este trabajo se pro¡:ione denominar 1nforrnal
m•r•te como Formación Xaltipa a la sec•Jencia de lechos roJos que 
descansan discordomternente sobre: la Formación H1.1izacha.l y estén 
cubiertos en forma transicional por la Formc.ción San Andrés. Los 
lechos rojos est.•n cor1stituídos por brechas y con9lornerado::: 
masivos de clastos gruesos de areniscas y conglomerados 
similares a los que constituyen a los de la Formación H1.1izachal; 
haci& la cima la unidad consiste de areniscas 9n.1esas y con-
9lornerados con gravas subano;ulares de cuarzo en una matriz 
calc6re&. Como localidad tipo se proponen los cortes de la 
terraceria hacia Texcate::pecJ antes del poblado El Tomate. El 
nombre se adopta del poblado XaltiPa que se enc•.1entra sobt"e el 
Rí.o Mimia9uaco. 

Arltecedentas. La secuencia e-:. 1 a misma qlloi!' Can tú ( 1971 > 
describe sin car·acter litoestrat.igr~fico en Pie de la Cuesta, 
Ver. 

Distribución. La Formación Xaltipa está exp1.1esta en la 
región Este del area entre los poble.dos Conquexta y La Pezma. 

Litol09la y ••P9"Sar. La Formación Xaltipa está formada por 
conglomerados y brechas masivas en su base y por areniscas 
con9lomerát1cas y conglomerados en su cima. Los conglomerados 
basales present.an t.onos rojizos y verdes, se enc1.1entran er1 
estratos hasta de 3 rn. de espesor conformados por fragmentos de 
cono;lomerados, areniscas y limolitas procedentes de la For-rnaci6n 
Huizachal hasta de 30 cm de diAm8tro. Los líticos son de sub
redondeados a subangulosos y se aprecian en una matriz areno-
1 imosa de color pardo con tonos rojizos. 

En la parte alta de la formación, el t•maño de los clastos 
decrece <entre O.~ rnm y 1 cm.> y su c:omposición es principal
mente de cuarzo, pedernal y l iticos y los estratos preser1tan 
espesores entre 40 y 60 cm.; así., se observan areniscas 
c:on9lomeráticas y arerliscas de grano grueso con horizor•tes 
definidos por var1aciOr' et1 la gran1.1lometriaJ el cernentante es de 
si lic-e y óxidos, pa1.1lati1"lamente el cementante es sustitt1ído por 
carbonato de calcio, hasta que se pasa transicionalrnente a las 
calizas arer1osas de la Formación San Andrés; ademas, en la parte 
superior de la unid11.d se aprecian algunos estratos delo;ados y 
medianos de limolitas rojiza~ laminadas. 

Relaciones Est.ratigr6ficas. Descansa discordantemente sobre 
la Formación Huizachal f tal como se observa sobre el Rio 
Mirnia91.1aco en las cercanias de Xaltipa; y subyace tri\nsicional
mente a la Formación San AndrésJ como s<S! observa en las 
cercanías de El Tomate, Ver., sobre la terraceria hacia Tex
catepec, Ver. 

Edad y correlación. La unidad no contiene fósiles por lo 
cual su edad se debe establecer con base en la propia de las 
unid.,des adyacentes. Se considera que la unidad -as Post-Triásico 
Superior dado q1.1e cubre discordantement.e a la Fc.r-maci6r1 
Huizac:hal y que es Pre-Tithoniano Superior puesto que infrayace 
a la secuencia San Ar"ldrés - Pimienta. Muy probablemente su edad 
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corresponda con el Kimmeridgiano; de ser así, p1.~ede ser ten
tativamente correlacionc..da con parte de la Formación Santiago. 
Tambi&n se puede correlaciot"1ar cot1 las Formacior"ies La Gloria Y 
La Joya. 

Aabiente de depósito. El rniembro con9lomeratico basal se 
acumi.dó como abanicos aluviales cuyos ápices se lc•cal izaban 
hacia el Oriente. Est.e ambiente evolucionl!• a w10 fl1.1vial ci1.1e 
paulatinamente se convirtió e11 un esto::rc• con Poco apot·te de 
clt.sticos. 

FORMAClON TAMAN 

Definición. El nombre de Formación Tamán fue propuesto por 
Heim C1926, p. 84) para demomit1ar a una secuencia de calizas di:i 
grano fino y microcristalinas de color ne9ro, bien 
estratificadas y con luti tas ne9ras, Posteriormente se in
cluyeron dentro de la for·mación w11d21des con otro carácter 
litológico por ejemplo 21 la Form21ci6n Santiagc•. 

Distribución. La Formación Tamt.n fue reconocida en 
afloramientos aislados entre Nonoalco, H9o. y la Cañada del Río 
Papaxtla. 

Litología y espesor. La Formación Taman consiste de 
calizas lamir1adas gris oscuro q1.1e intemperizan en gris claro y 
calizas arcillosasJ dispuestas en estratos delgados de 7 a 25 
cm. La unidad contiene mar1ganeso en forma de nód•.~los y corno 
pirolusita que rellena las discontin1.ndades de las rocas • En el 
~rea de Nonoalco, Hgo., el manganeso se presenta en forma masiva 
y es objeto de explotación comercial. La formación es.t~ rnr.1y 
plegada conforme a estruct.w·as· en chevrón; motivo por el cual r10 

se midió su espesor; el cual se estima en aproximadament.e 400 rn. 

Relaciones est.ratigréficas. L21 Formacil!1r1 Tarnan t ier1e 
relaciones transicionales y concordantes: abajo C•:ir• la Formaci.!:or-1 
Santiago y arriba con la F. Pimienta, como se observa en la$ 
cercanias de Nonoalco, Hgo. Fuera del area; en el Rio Apulco, 
F:,ue. y en Texaxacach. Pue.. la unidad sobreyace al Miembro Sat"l 
Andrés. CCantl.'~. t 971 >. 

Edad y correlación. En el Rio Papaxtla se colectaron fra9-
mentos de Amonoideos de la familia. de los Peris.Phlt"'1taco:os. Canti:1 
e 1969> reporta para localidades fuera del ttrea, la presencia en 
order1 ascendente, de los 9éneros Ataxiocaras sp.. Idoceras sp. , 
Glochiceras gr. fialar, Virgatosphinctes mexicanus y 
Aulaco.vella sp. c:on los cuales. fecha a la 1.1nidad C•:irno del Kirn
meridgiano Inferior - 1"it.honiano Infe1·1or. 

La formación Tamán se correlaciona cc•n s=-arte de la 
FormaciOn Las Trancas de lai región do: Zimap~ti y con la cima de 
la Formación Zuloaga expuesta en la Curvatw·a de Monterrey y en 
ta Cuenca Mesozoica del Cent.ro de M4:>occ•, 

A9biente de depósito. La 1..midad se acumuló probablernent.e eri 
una plataforma subsidente PC•co oxiger"lada; hacia la cual fueron 
transportei:dos rnat.eriales finos.: ei:rcillas procedo::ntes de 1.ma area 
continental con P•:ico relieve y ceni::as apcortadas por 1.m are•=• 
volcit\nico ubicado en el occidente. 
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FORMACION SAN ANl>RES 

Definición. Se considera 1nforrnalmente como formación Ed 
Miembro Sa.n Andrés de la Formación laman <Campa, 1970> dado q•.1e: 
a) Dent.ro del área, no existen aflorarnier1tos en los cuales se 
aprecie su relación con la F\:wrnaci6n Tarnán; donde aflora esta 
l.!lltima , no so::: enc1..1entra el c1..ierpo calcáreo en cuestión. b> Las 
dimensiones de sus afloramientos penn1ten carto9rafiarla; at:1n a 
escala 1:50 ocio; sc•bre todo er1 el área di: "Texca". Proponemos 
que se ref1e1·a a la unidad cc•rno Miembro, en aqi..iel lz,s localidades 
en las '::\llE- se observe su relación cot< la Formacii!•n Tamén y asig
narle el rango litoestrat19rAfico de Formación, ci..rnndo se le en
cuentre con f'elacíones de s1..1perposici6n con otrc-.s unidades 
diferentes a. aquella. 

Antecedentes. Burckhardt <1930> describió a la 1..midad, en 
el sur de H1..tayacocot la, cc•mo "Cal i:::as con Nerineas 11 ¡: a las 
cuales Cantl!f <1971> considera corno Miembro San Andrés e incluso 
propone a la localidad CQmo tipo; Canti:f (op. cit. desecha, 
tac1tamente, la asi9naci6n de Erben <1956>; quién Juzga a dichas 
calizas como Formación Tepexic. En el pn::sente trabajo no se 
valoraron dichc•s afloramient.os; sin embargo, opinamos que la 
secuencia exP1..h:sta pertenece a la Formación .San Andrés; en vir
tud del cont.enidQ de Nerineas, sp.; las •:uales, pueden ser un 
criterio adicional para reconocer a la 1.midad en c1.1esti6n. 

_Distribución. S1..1s afloramientos se local izan en el sector 
Oriental del é.rea, entre Cc1n.;:i1.1exta y La Rana <Hoja 2ac1.1altipé.n). 
Los mejores ilfloram_ient.os se observan entre Agua Linda y 
"f~><ca". 

Litologia y Espesor. Consist.e de 1..ma secuencia calcárea en 
estratos 9ruesos y masivos cor1 '3:spesores entre: 15 cm y mé.s de un 
metro. En s1.1 base se observ;;o.n cetl izCo.s con.;¡lomeré.ticas y areriosas 
con fragmentos angulosos de si 1 ii:e y cal iza de hast.a 3 crn; 
mientras q•Je, hacia su cima presenta nwnerosos bancos calcáreos 
cc•n Nerinea sp, identificadas pot· Het"nande= Bernal y Hernandez 
Treviño, de calizas mudstone-wacke-¡.tono: con pirita dia9enética 
de hasta 2 crn, en estratos entre 40 y 60 crn de colores 9ris os
cut·o en superficie freo¡.ca y con tonos blan.;:iuecirios al intern
perismo. Las cal i::;:::as presentan fracturas arnpl iadas por 
disc•lucii!0r1. La fot·mación San Andi·és t.iene espesores que se es
t .. ima varia..n entre ~O rn, en las cercanías de 2i le-catipan hasta 
250 rn, en la r-:91-!.•n de Texcatepe•:. 

Relaciones estratigráficas. La Formación San Andrés 
sobreyace mediante un cor1ta•:to transicional a la Formaci6r1 
~<alt.ipa: este contacte• se caracterizC'4 por la pa1..datina 
desapar lCi•~n de 1:last: icos c1..1~r·::;:::osc•s en :::1.1 parte basal, ta 1 com•:i 
se observa en Agr.ia Linda. En tanto .;:i•.H:~ su contacte• s1..1perior es 
concordante y nítid·:i cc•n la Forrnaciót-i Pimienta. Los desat-rol los 
cl~st.icos de la San Andrés, provocan cc•lapsos de la Formación 
Pirnient.a en sus caverr1as, con lo cual esi:e cont~acto en ocasiones 
se ?precia con irro:::·:;iular-1di-1des. De acuerdo a C.:.ntl.!4 <1971>; el 
Miembt"O San Andrés ocupa •.ma posición estratigráfica di f-:rent.e 
en distintas localidado::s fuera del area: En el Río Apulco y ett 
Te>~axacach, P1.1e.. stibyace a la Fonnaci6n Tan1át·1 q1.4e contiene 
Idoceras sp. En el Río Tezcapa se observa intercalado entre las 
rocas de la Fc0 rrna·=i6n Tam<!-.r1, ~e depositó art·iba de la :::•:it-ia con 
Idoceras, sp. y a-bajo de la ::;:::on:.. con Virgatosphinctes mexicanus 
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y Aulacomyella sp. 
En el Río Sat"I Marc•:is se observa arriba de esta i:,1t11na ::oneo.. 

Edad y correlación. La Formación Sar1 Andrés contier1e abt.m
dantes Nerinea, sp. en la re9iót"I de Texcatepec; c1.1ya 
clasificación espe•=ífica no se realizó; por lo c1.1al. se le 
asi9na 1.wia edad pre-Tithor1iar1c• St.1perior. con base en st.1 posición 
infrayacent.e a llf"la sec1.1encia con Suarites bituberculattn del 
Ti thon i ario S1.1per i or. 

La lmidad se correlaciona con la cuna de la Formaciór1 Tarnát"I 
y con la basa de la Formación Pimienta exPlH::stas er1 la región de 
Nonoalco, Hgo. Por otra parte, se correlaciona c•:in parte de las 
formaciones Trancas y Zt.1lc1aga. 

Alnbienta de depósito. La base de est:.a unidad se acum•.11~· en 
un ambiente mixto si mi lar a i..u-. estero cot"I poco aporte de 
elásticos finos; en tanto ql1e el resto se depósito en 1.ma 
plataforma de aguas cálidas y bien oxi9enad1: 1s:. 

FORMACION PIMIENTA 

Definición. Heirn <1926. p. 86> denominó como Formación 
Pimienta a u11a secl1encia de cal izas densas negras o negras y 
blancas en estratos delgados con abundantes horizont.es de peder
nal negro, a la cual consideró com1::i del Jurásico Superior. Edad 
que demuestra Cantú (1969). Se cot"lsidera como localidad tipo al 
rancho Pimienta Ckm 337-338 de la. carretera México-Laredo>. 

Distribución. Los afloramientos de la unidad estári dis
tribuidos en dos franjas de ri.~mbo 9eneral Sudeste-Noroest.eJ une.. 
entre la cañada de P~paxtla y Eloxochitlár1 y otra entre " Texca" 
y San Antonio Ixtat.etla. S1.1s meJores afloramientos se en
c1.1entran en esta t:iltuna; más cerca de 2ilacatipan y otros en 
Agua Linda. 

. . Litolo~ia y espesor. La Formación Pimienta es de carácter 
arcillo-calctsreo con int~t"calaciones de arenizcas y limolitas. 
Se presenta en estratos delgados de 5 a 20 crn ,j-= espesor; los 
horizontes de la 1.midad sor-. del tipo de las bentoni tas, las 
c1.,ales le imprimen tonalidades verdoso:is. LC1s cali=as son por lo 
9et"leral rnud3tone y wackestone de Cal¡:::.ionelas, presentat"I colot· 
gris e intemperizan en tonos de crema; contiene bandas de 5 a 
12 cm de pederr1al negro ocasionalmente láminado. Las aret"liscas 
son arenitas líticas y contienen fragmentos de cuarzo, fel
despato y líticos de ori9et'l i9neoi pr"esentan estt·atificaci6n 
gradada. ~on de color 9ris osc• .. wo e internperizeo.n en ti:inos ocres. 
Las 11molitas estan compuestas et'l horizontes del9ados menores a 
2 crn. La unidad contiene nód• .. llos de pirita hematizada de hasta 3 
cm de diám~tro; en las porciones més arcillosas presenta cris
tales autígenos de cuarzo de ha.sta 2 cm. 

En la re9ión la 1.midad presenta n1.,merosos pl ie91.,es secun
darios q1,1e irnpiden la correcta medición de le< secuencia; sin ern
bar90, en el presente trat•aJo ::e estima q1,1e el espesor de la 
lmidad es de apro'<imadarnente 200 m; el espesor e:tr1.,ctw·al de la 
unidad en el át·ea de Zot"lzonapa, es considerab1ernente grande. ya 
q1.le se estima de 800 rn. 
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Relaciones Estratigráficas. La wudad sobreyace concordan
temente y en forma t.rat1s.icional a la Fc•rrnac:.ión Tarn&t"l en la 
franJa central de aflorarnio::ntos JLwé.sicc•S1 en t.eint.:a q1.10: en el 
sector Xal t iPa - 1 e>~catepec , sobreyace me•jiant.e Lm c•:or1t.act.c• 
concordante y nítido a la Formación S,:..n Andrés. Su cc•ntact.o su
perior es CC•t"lcot·darit.e y transicional con la FormaciOn Tarnaul ipas 
Inferior, expres.ada ésta i:dtunei. corno tal, en Elc•xochit.lén, H9o. 
o indiferenciada dentro del Grupo Tamaulipas. 

Ed•d v correl•ción. Et"l Agua Linda <HoJa ZacLialtip~nJ se 
colectaron eJemplares de los 9ér1eros Suarites Bituberc:ulatum. 
lCantü, 1967> y otros probables himalayitidos no clasific~·j·:i:.. 
De acuerdo a Car1tt.'t <1971) J el i¡iénero Suarites sp. representa al 
Tithoniano Superior, edad ciue se le asi9ana a la Formaciót1 
Pimienta expuest.a en el sect .. or :<altipa - Texcatepec. En tanto 
que, en el át·ea Nonoalco - Zac:L1alt.ip~n, es:: probable qlie la 
Lmidad ten911. una edikd qL1e incl1.1ya a todo el Tit.honiilt10 r:•:arnc• lo 
reconoce Cantó (op. cit.> para la regi-!•n de Huehl1et.la. Hg1:i. 

Amtbiente de d9pósito. Con base en las caract.erísticas 
lit.ol691cas de la unidad y en s1.1 contenido fosilífero~se infiere 
que la Formación Pimienta se acumuló en una plataforrna sub
sidente cot"l aporte de material arci ! loso; paulatinamente este 
ámbito se profundizó; recibió flujos turbidíticos procedentes de 
la plataforma continental y de unil pequef'a isla ubicada er1 la 
región que ahora corresponde a Emilio Hernandez, en el Sl,dOeste 
del &rea. La bat.imetri21 de la re-;ión fué tal que la 
prec.ipitaciOt"l calct.rea fue inhibida en fo1·ma it"ltermitente y se 
acumularon lentes de ped•rnal si~genético. 

La unidad se correlaciona con la parte alta de la Formaci6r1 
Las Trancas del área de Zirnapán y con la Formación La Ca.Ja de la 
Cuenca Mesozoica del Cent.ro de México. 

SISTEMA MESOZOICO 

FORMACION TLACOYALCO 

Definición. Tarar190 <1975> denominó informalmente corno 
Formación Tlacoyalco a una secuencia de calizas de color 9ris 
claro a gris verdoso con intercalaciones de lutitas v areniscas 
de color gris verdoso. Las cal izas se cara.et.erizan por la 
presencia de nlimerosos ejoi:mplares de Chofatella sp., escasos 
mi 1 i61 idos y textulAridos. La descripción de Taran90 top. cit.) 
corresponde a los afloramientos cercanos al Rancho Los Mer1doza, 
lugar donde se perforó el Pozo Ixmiqui lpan 1; cd noreste de 
Progreso de Obregón; en la re9iOn de Actopan, Hidalgo. 

Distribución. Dentro del 6.rea, est~ expuesta ~1nicamente en 
lm afloramiento alargado de 6. 5 km por 300 rn de ancho, al 
oriente de Emilio H<S!rnánde::: <Hoja Metzt.itlan>. 

Litolo9ia y espesor. En la barranca El Mijhé consiste de 
una intercalación d<S! luti tas y aret"liscas en estratos delgados; 
con espesores ent.re 15 y 20 crn. Las areniscas son del tipo de 
las 1 i tareni tas con ab1.mdantes fragmentos do3: cuarzc, de 9rano 
fino con cement¡.,nte calcáreo; se observan laminadas. algunas con 
marcas de base, Presentan abur1dantes vetillas de calcita; 
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tienen color amarillo ocre, intemperizan en tonos rojizos. Las 
luti tas son 1 imosas y est.án cementadé\s Por carbonato de calcio. 
La l~nidad incluye algunos horizontes de 1 imol ita. 

S~nchez-Marttnez (op. cit.) informa de la presencia de 
horizontes bentoniticos, en la parte media de la unidad; en el 
~rea del rancho Los Mendoza. 

Relaciones estratigr~fícas. Su co11tacto inferior no está 
expuesto; en las dernas localidades donde se i"1a repo1·tado no se 
conocen afloramientos de tal co11tacto. En el Pozo IxrniqL1ilpan 
<proyecto Pro9reso UNAM> se repc•rta concordante con la 
Formacion Las Trancas. Subyace concordantemente a las rocas de 
la Formación El Abra; tal corno se observa en su Unico 
afloramiento del area. 

Edad y correlación. En los trabajos que se informan se ob
servaron rudistas silicificados rnal preservados y pelecipodos; 
los cuales no fueron clasificados, pot" lo que no Sti! puede es
tablecer su edad. Se consideril Pre-Albiano, con base en su 
posición estratigráfica abajo de la Formación El Ab1·a. Sánchez
Martlnez (1989?> la considera del Apt1ano; ademAs de su posición 
estratigráfica. con base en su contenido de microf6s1les 
bentónicos; tales como, Chofatella decipiens Munier y Ch. 
decipies Slurnber9er i y macrof6si les: Placas de eq1.ünodermos y 
fragmentos de algas del 9énero Salpifl9QJ>Orella sp. y de Toucasia 
SJ). 

La unidad se •:orrelaciona con las secL~encias calcé.rea de la 
Formaci6n Tame.t.1lipas Inferior y con la calcáre•:i-arcillosa de li< 
Formaci6n Otates; de restringirse la edad de la Formación 
Tlacoyalco al Aptiano, ónicamente ser1d isócrona con la ültima. 

A91t>ient• de depósito. Las caracteristicas de la unidad y 
los reportes previos de contenido fos1lifero sugieren una 
plataforma somera de aguas cálidas con el desarrollo de bancos 
arrec1fales1 en las cercanias de una zona positiva; la cual 
~p.ortaba terr 19enos are110-arci l losos. Las t•entoni tas reconocidas 
en el rancho Los Mendoza. <Sé.nchez-Mart.tnez, op. cit.> indican 
la ocurrettcia de volcanismo explosivo cor1temporaneo. al oc
cidente del área investigadd. 

GRUPO TAMAULIPAS 

Definición. be acuerdo a MLtir < 19.36). Stephet1son ( 1921) fué 
quien utilizó por primera vez el térmuto TamaLil 1pas para 
referirse a la secuencia calcárea que se encuentra en el nt.'.1cleo 
de la sierra de Tamaul ipas, sin pt·opone1· localidad tipo. En 
tanto que Belt (1925 pp. 108-139) mettciona la Caliza TamaLilipas 
con una br·eve descripción y refiere el nombre a le.. ocurrencia y 
desarrollo de la unidad en el estado di:: Tarnaul ipas. 

Como la secuencia calcárea en cuestión est.á fracciottada por· 
la presencia de un paquete calcareo-arcilloso intermedie• 
<Horizonte Otates), Muir (op. cit. p. 31) cc1r1sidera más adecuado:• 
denorn"inar Formación Tarnaulipas Inferior a los estratos que se 
encuentran abajo del Horizonte Otates, los CL1ales cot"responden 
al Cretácico lt""tfer1or y propone denominar como Foi-rnacit•t"'i 
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Tamaulipas Superior a la secuencia calcarea arriba de dicho 
horizonte. 

Dl.~rante el Presente trabajo, t.!micamente se observo la 
divisiOn tripartit.a de Muir (CJp.. cit..) en las cercantas de 
Eloxochitlan, Hgo. <Hoja Metztitlan>. Hacia la región d~ 
Zila.catipar1 - Miguel Lerdo <Hoja Zacualtipán) no se reconoció el 
horizonte calcAr.:::o arcilloso de la Formación Otales; ante lo 
cual se opto por cartografiar en forma indiferenciada a las for
rnaciones Tamaulipas Inferior, OtateS y Tamaulipas Superior; 
dentro de Ut"Ja unidad que sedenomino informalmente como Grupc1 
Tamaul ipas. 

Distribución. Esta unidad se encuentra ampliamente dis
tribuida e:n el sector oriental, con dos Areas de afloramientos 
principales: una et1tre Zc.cual tipAn y Metzti tlán y otra et"Jtre 
Cholula y La Florida. 

Litologta y espesor. Esta constituida por una secuencia de 
calizas de color gris claro al fresco y tonos blanquecinos por 
intemperismo. Incluye calizas wackestone y packstone de 
microfósiles, en estratos entre 40 cm y más de 1 m de espesor. 
Las calizas presentan desarrollo de estilotitas, n6d1.,.,los de 
oxidos de fierro v lentes de pedernal de color gris claro que 
intemperizan en tonos amc.rillentos. 

Sobre la terracería "Huaya" - "Zonte" en las cercanías de 
Miguel Lerdo, se midió una secuencia incompleta del Grupo 
Tamaitll ipas de 364.5 rn; a partir de su base, se describen las 
seis. unidades que 'i:.-= identificaron: <Fig2.5> 

UNIDA[• 1. Cons 1 ste de ca 1 izas mudstone y wackestone de 
mic:rofósiles; la parte ba»al en.estratos entre 40 y 60 cm de 
color gris. oscuro qL1e intemperizan en color gris claro; presenta 
baridas y nódulos diE:! pedernal negro y estilo litas paralelas a la 
estratificación. En la cima, las calizas son de color gris claro 
e intemperi::.an en gris blanquecino, por lo general son de tex
tura mudstone, se presentan en estratos entre 80 y 100 cm con 
estilolitasr contienen nódulos da pedernal gris claro y nódl~los 
de hematita. ~spesor 160.5 m. 

UNIDAD 2. Calizas con textura wackestone (lámina delgada 
FICSO> en oastratos et"Jtre 15 y 30 cm de color gris claro al 
fresco que u1temper1zan en gris blanquecino. Espesor 25.S m. 

UNlf'IAD 3. Cal izas mudstone w.a.ckestor"Je de color gris 
cl1iro, intemperizan en tonos blanquecinos, en estratos entre 15 
y 60 cm, algunos con est,-atificación ondulada. Hacia la cima los 
estratos intemperizat¡ en tonos de ocre y presentan vetillsa de 
calcita parda ambar. nódulos y algunas vetillas de hematita, y 
n6dLdos de pedernal blanquecino (lámina delgada FIC52). Espesor 
106.5 m. 

LINU1AD 4. Cal izas mudst.one en estratos. entre 20 y 30 cm, 
algunos arcillosc.s, las más calcáreas con est1lolitas. Pre::entan 
hor1zor1tes de lentes de pediernal blanco y otros negro; hacia la 
cima -.:.e observan a.l9unc1s estratos de cal izas bitt1minosas 
laminadei.s gris oscL1ro. La unidad contiene belemnites y 
amonoideos <Br.a.ncoceras sp.). Espesor 12 m. 

UNIDAD 5. CL1bio:rt.o. Espesor 3 ... 5 m. 
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UNIDAD ó. Calizas de textura mudstone de color gris claro 
a.l fresco que intemperizan en gris blanquecino; presenta lentes 
de pedernal y vetillas de calcita • Espesor 25.5 m. 

Después de 46.5 m de secuencia cubiert.a, se obs.ervaron 
estratos correspondientes a la base de la Formación Agua Nueva. 

La unidad es mi!its del9c-ida en esta res116n, que en 
Eloxochitlé.n, Hgo. J lugar en donde las tres unidades que in
tegran al Grupo Tamaul ipas presentan 1.1n espesor acumulado de 
aproximadamente 670 m. 

Rel•ciones estratigr•fica&. Esta unidad tiene un contacto 
inferior concordante don la Formación Pimienta; tal como se ob
serva sobre la terracerta Huayacocotla - Zontecomatlan; contact.:i 
en el cual se preset"~tan algunos mar"lantiales de peq1.1e?ío gasto. El 
contacto superior es concordante y transicional con ia Formación 
Agua Nueva. 

Edad. En la secuencia expuesta en Miguel Lerdo, Rodriguez
Osorio (1990) reporta un amonoideo correspondiente al género 
Brancoceras sP. <Albiano Inferior Tardio Albiano Medio 
Temprano> y los microf6siles Cailpionellites darderi, Tintinnop
sella longa, Tintinopsella carp•thica, Globochaete alpina, Cal
pionellopsis ob1Qn9a:, Remaniella cadishina, Lorenziella hun-
9•rica, L. plicata, Cadosina. sp. <Berriasiano S1.1po::rior
Valanginiano Inferior>, radiolarios calcificados y fragmer1tos de 
ostrAcodos y de equinodermos en la parte basal de la 1.0-ddad; o::n 
tanto que en la parte alta informa: Hedbergella gorbachiki, H. 
planispira, H. •Kcelsa, Cadosina sp. y radiolarios calcificados 
<Abiano-Cenomaniano>. Este conjunto fosilifero, aunado a que la 
unidad sobreyace concordantemente a una sec1.ie11cia con f6si les 
del Tithoniano Superior, permiten asignarle una edad Neocomiano
Cenomaniano. 

Not•. La correlación de la unidad y su ambiente de depósito 
se mencionaran en las descripciones de las formaciones que corn
ppnen al 9r1.1Po. 

FORMACION TAMAULIPAS INFERIOR 

Definicibn. Muir (op. cit.) considera como Formación 
Tamaulipas Inferior, a una secuencia de calizas densas de grano 
fino 1 1 igeramente cretosas, de color crema amarillento en 
estratos ondulados con espesores de 20 a 25 cmJ hast..a má.s de 50 
cm que contienen nódulos esferoidales y elon9ados de ped.a:rr'lal 
amarillo. La localidad tipo se encuentro. en el Cat-íon de la Bo
rrega de la Sierra de Tamaulipas, localidad en la cual esta ex
puesto un espesor di:: 400 m. 

Distribución. La formaciór1 f'ué reconocida y cartografiada 
en la re9ión de Eloxochitlán, Hgo. 

Litologia y espesor. En la terraceria entre Eloxochitlán y 
Molango, Hgo. se midió una columna completa de la 1.1nidad con un 
espesor total de 291 m, en la cual se diferenciaron 9 unida.des 
que se descr-ibet'I a contu11..1aciót"1 a partir de la mé.s 
anti9ua1 <F1g2.4> 
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UNIDAD 1. Calizas mudstone wetckestone de color gris medio 
a1 fresco que intemperizan a 9ris claro; en estratos gruesos de 
90 cm. Presenta lentes de pedenutl negro que al int.~rnperismo 
adopta tonos de pardo, hasta de 10 cm de espesor. Espesor 25.5 
m. 

UNIDAD 2. Calizas mi..,dstone wackestone de color gris medio 
que it1temperize1t1 a gris osc1..1ro en estratos de 45 cm de espesor, 
presenta estilo1itas paralelas a la estratificación con amplitud 
de 10 cm. Espesor 7.5 m. 

UNIDAD 3. Calizas mudstone gris medio en superficie fresca 
y gris oscuro al intemperismo con estratos entre 40 y 60 cm de 
espesor. Contiene lentes de pedernal negro que intemperizan en 
blanco amari l ler1to, cc•r'! espesores de 2 a 3 cm. Presenta es
tilolitas de 1 a 2 cm de amplit1..1d. Espesor 46.5 m. 

UNIDAD 4. Caliza mudstone wackestone gris medio que intem
periza a gris claro er1 estratos que miden entre 13 y 40 cm. En 
los dos primeros metros tiene intercalaciones de rojo violeta Y 
bandas de pedernal de 3 a 6 cm. El resto de la unidad intem
periza en gris obscuro y se presenta. en estratos de 90-160 cm, 
tiene nódulos de peden1al ne9ro que intemPerizan en tonos de 
pardo: además pre-set1ta es ti lol itas paralelas a la 
estratificación en los ültimos metros. Espesor 12.0 m. 

UNIDAD 5. Cal iza de textura ml~dstone gris medio a obscuro 
con .tonos ocres. Estratos entre 15 a 30 cm. Contiene también in
tercalaciones de l1..1ti tas redo-violeta de 2-3 cm. Además de 
nódi..dos y lentes de pedernal presenta concreciones de pirita 
hematizadas con diámetros de 3 cm. Espesor 9.0 m. 

UNIDAD 6. Calizas mudstone gris medio a gris obcuro en 
estratos de 30 a 45 cm en sus primeros metros y el resto en 
~stratos d~ 20 a 35 cm. Presenta estilolitas entre 2-3 cm de 
amplitud. Espesor 18.0 m. 

UNIDAD 7. Caliza rnudstone gris medio al fresco, 
peri::ta en gris obscuro en estratos entre 30 a 60 cm 
de pedernal negro y cor1creciones de pirit.a hematizada 
Espesor 30.0 m. 

que intem
con lentes 
de 3.5 cm. 

UNIDAD a. La 1,.wiidad presenta en su base cal izas arcillosas 
d• color gris ele.ro et"! estratos de 1 m de espesor; el resto es 
de calizas mudstone en estratos con espesores entre 30 y óO cm, 
son de color gris y internperi:zan a gris claro. Contiene lentes 
de pedernal negro. Espesor 58.ú m. 

UNIDAD 9. calizas mudz.tone y wackestone en color 91·is al 
fresco Y gris oscuro por internperismo, en estratos de 15 a 30 cm 
de espesor intercalados con lut1tas negras con tonos de café &1 
intemperismo. Presenta lentes. y nódulos de pedernal ne·:wo; as1 
corno al91..mas amor1itas hematizadas de 2 a 3 cm de dié.metro. 
Espesor 08.6 m. 

Relaciones estratigráficas. La formación sobreyace concor
dantemente a la Formación Pimienta, a su vez, subyace a la 
seci..,encia calcé.reo ar•:l l lc•sa de la Formación Otates. 
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Edad y correlacion. En el pt·esente trabaJo no s.e iden
tificaron fósiles en la secuencia descrita. Se asigno al 
NeocomiatiO cor~ base en el conJLU"itC• microfosilife1·0 qLie le repor
tan en el Proyecto Hi..üznopala (Geomesa, 1987>: Calpionella 
alpinai Calpionellites neocomiensis; Capionellopsis darderi; 
Tintinopsaella carpathica y T. oblonga, et"i su base; en tanto 
que, Nanoconus Nasalli y N. globulus en las partes media Y 
cimera. Est.os m1c1·of6si l.es corresponden P&rcialmet")te a los 
reportados por Rodri9Liez-Osorio (op. cit.) en la base del Grupo 
Tamaulipas. 

En el area tal vez se correlacione con parte de la 
Formaci6n Tlacoyalco. Se correlaciona con la Formación Santuario 
de la re9i6n de Ixmiquilpan~ Hgo. y con la Formaci6n Tilraises de 
la Cuenca Mesozoica del Centro de México. 

Allbiente de depOsito. Las caracterist1cas 11tol6gicas y el 
contenido fosilifero de la unid~d sugieren que se acumuló en un 
ambiente de mar abierto. 

FORMACION OTATES 

Definición. El nombre de Horizonte Otates fLlé introducido 
por vez primera, como ya se expuso previamente, por Muir (1936), 
quien lo tomó del Ca~on del mismo nombre en la Sierra de 
Tamaulipas. En este sitio aflot·a una secuencia de calizas arci
llosas de color gris, gris oscuro y n•c;ro con estratos cuyo 
espesor varia desde unos cuantos cent.imetros hasta SO cm. 
Presenta intercalaciones d• lutitas laminares del mismo color y 
ocasionalmente se.observa pedernal negro. 

Distribución. La Lmidad fu~ identificada Onicamente en las 
cercan:f.as d• Eloxochitlán, sobre la terraceria hacia Molan90, 
Hgo. 

. Litologia v espesOr. Se compone de una sec1..~encia de cal izas 
wackestone, calizas arcillosas y lutitas de color gris oscuro en 
superficie fr•sca. y color gris claro con tonos amat·illentos por 
intemperismo. Presenta nódulos de pedernal negro y los estratos 
presentan espesores entre 5 y 20 cm. En el Area de la Hoja Cal
nali al norte de la Zacualtipj¡n, Geomesa (1987> reporta en la 
cima de la unidad un cuerpo de rocas 19neas1 el cual no fué 
r•conocido en los aflorm•mientos cercar"ios a Eloxochitlc\nJ 
también informa en la Otates, una secuencia de bentonitas, 
~alizas y pedernales; secuencia que, de acuerdo a nuestras ob
servaciones en la región investigada, corresponde con la 
Formación Pimienta. 

Est" Lmidad presenta plegamiento intenso, por Jo que no f1..te 
posible medir St.A espesor con prec1s1ón1 sin embat·go, se estima 
que es de 80 m. 

Relaciones •st.ratifJr6ficas. Esta unidad se encuentra 
sobreyaciendo en contacto cot")cordante a la Formación Tamaulipas 
Inferior y subyace de la misma manera a la Formación Tamaulipas 
Superior. 

53 



Edad y correlación. Er• otras local id~des se han reportado 
abundantes amonitas y Colomiella l'le><icana Bonet~ q1.1e la 1..ibican 
•n el Aptiano. En el tarea se le asi9nO 1..1na edad aptiana por s•.1 
posición estratigrAfica abaJo de la secuenr::ia del Alb1anc•
Cenornaniano y arriba de la Formaciór"l Tamaul ipas Inferior de:l 
Neocomiano. 

La Formación Otates 
Tlacoyalco expuesta en la 
ademas, con la Formación 
noreste de M6xico. 

se correlaciona con la Forrnación 
Barrancc. . Mijhé: Y se correlaciona 

La Pe?ía exp1..1es ta amp 1 i amente en el 

Allbiente cM <MPósito. Por las características 11tol6gic&s 
que presenta se interpreta que se acumuló en un ambiente de 
plataforma •bierta cot"I i!lporte de terr igenos. 

FORMACION TAMAULIPAS SUPERIOR 

De:ftntción. Muir (op. cit..) propone como Forrnac10n 
Tamaulipas Superior a la secue:r1cia de calizas blancas cot°I peder
nal blanco y de calizas grises con pedernal ne9ro1 secuencia 
que se encuentra arriba del Horizonte Otates en el cañón de la 
Borrega en ·1a sierra de Tamaul ipas. Localidad que considera 
tipo. 

Distribución. Aflora principalmente en la margen oriet-.tal 
del Rio Venados y al Noreste de San Agust.in Eloxochitlén; areas 
en las cuales, la unidad fué cartografiada en forma ir1depen
dier\te a las otras sec1..~encias del Grupo Tamaulipas. También fué 
reconocida en el frente de la cabalgadura Metztitlt..n, en las 
cercanias de la lag1..1net homOnima. 

Litolo9¡a y espesor. La Formación Tarnaulipas Superior esta 
constituida por una secuencia de calizas de color gris claro Y 
oscuro en estratos gruesos con texturas wackestone y packstone 
de microfósilesi al intemperismo adquieran tonos rojizos y 
amarillentos. La formación incluye una unidad con concreciones 
elipsoidales y esféricas de pedernalJ también contiene nódulos 
de: pedernal y estilolitas; en algunos sitios m1.~estra un in
cipiente desarrollo c&rstico. 

En este trabajo se estim6 que esta formación tiene 
de aproximadamente 300 m. 

un espesor 

Ralacionas estratigr6ficas. La 1..~nidad sobreyace concordan
temente a la Formación Otates tal como se observa al óriente de 
Eloxochitlin y subyace t&mbié:n en forma concordante a la 
Form•ciOn Agua Nueva, tal como se observa en la margen oriental 
del Rto Metztitlin. Al poniente de Hualula <Hoja Metztitl&n> se 
encL~entra sobre la Formación M"ndez mediante un contacto 
tectónico. 

Edad v correlación. La FormaciOn Tamaulipas Superior con
tiene microfOsiles planctOnicos como los si9uientes1 Col011iella 
recta Bonet, C. ..xicana Bonet, Mtcrocala11e>id9s div•rsus Bonet Y 
Rotailipara. sp. q1.1e indican una edad correspondiente al lapso 
Albiano-Cenomaniano. Se correlaciona con las Formaciones El Abra 
y Tamabra expuestas en el sector occidental de la zona de 
trabajo. Su cim& se co1·relacion& con la Formación Cuesta del 
Cura. 
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AMbiente de depósito. La F. TcHna1.1l1p,;~ ':w:;o:::,.10,. S'= ac•.Jtfl' .. dó 
en un •mb1ente die rnar a.b1i:rto -=11.1~ ze profund1z;,oo hacia el 
r)r1ent;.e. 

FC•RMACION EL AEJRf, 

Definición. Garfias. <191'5>. •.1t.1llz~, por primera vez 'E:l 
t1ombre de "El Abra Lim~stone". Esto;. t;-.érmu·1c• fl.1-t: .a,l~vad·:• al rc.n-:ic 
de Formación por ~;ellum <19:30J, piorit referirse ~ un cc•rnF·h:JO d-'i: 
rocas carbonatadas do;i facies de plataforma do::1= .. :·s1t.adas d•.1rair1te 
el Albiano-Cenomaniano, en las Plat:.aforrnz.s de Vitl les-San Llns 
Potosi Y de Tl1xpan. Esta Formac16n fué ,jiv1d1da por t<,elhun eri 
11 Mi l iol 1n~ Pt"lase" v "T~n1n•.1l Phciise", las ql1e pos ter t •:irmente 
fueron estudiadas como fac1e=. "El Abra" y Tainin•.11" por Bonet 
<19SZ. 1956, 1963>, Guzm~n <1967> y Griff1th Cl969), L~ 

localidad t.ipo so: encLientra en el cañón El Atira, en la sierra 
del mismo nombre, sc•bre la carrete1·c,. 5c...r1 Luis Pc•tosi-Tamp1co, a 
10 l~m al orient.e de Cd. Valles. 

Distribución. Aflora t)nicamente en la pr.1rc16n SLldoeste del 
área de estudio ente los poblados de San Pedro Ayo:.tla y Fon
tezuelas, y entre Metznoztla y El T&bl~•tH todc·s ellos dentro de 
la Hoja Metztitlán. 

Litologia. y espesor .. Se cc•mPone de un& secuencia de cal iza~ 
de color gris claro en estratos ·:U-Lh:!sos y maz1v 0:.s 0je col•:ir gns 
en supe1·ficie fresca y color 9ris claro c~n1=0 por ltlt:.emper1smo. 
Las cal izas son bound3tone y packstc•ne do.! n.Jd1 st:.a=.. 9ast.e.rópodc·~ 
y pelecipodc.s. Tambi.:in só3 etlcuent.ran cal i=as packztone ch:;, 
mil16lidos y est.ratos de dolomtas de color gris oscuro y t:e>~t:-LU-~ 
sacaroide. La unidad incluye cali=as. c.:.n es.trw:.t~•.u-a2 ¡:·runari:oz 
tales como: laminaciones, bioturt.ac16n y gr1etc-z de desecación. 
A19ut1os estratos son de cal iza=. wackestor1e con lam1r1acior1es d-: 
color rosa. y amar1 l lo; las CLlal~s presentan nr!rdulos de pederneo.l 
negt"o. 

La Forrnación El Abra tiene Lln gran espesor en el área 
meridional de la Plata.forma de Valles-San L1.us. C.an·asc:•:> C1970J 
informa 1.ma medición de 2098 m1 sin conocer· tu la ba.se ni l~ 
cima de la unidad. en la S1er,-a de S.:tn Migw:d de la Cal. al 
SL,deste de Ixmiquilpan, Hgo. Por ot-r.:t part;:.e. en la Cumbre de 
Zapata. a.l oriente de Ixmiq•J1lpan, alurnnc·~ de la Faculte..d de 
I1"lgenieria en el proyecto Pro•3reso UNAM C1984J ~ m1d1er•:wr a par
t.ir de la base~ l.U"'I espesor incompleto de 2.'i'OO En este 
t1·abajo no se midió la formación; stt"l embargo, s~ estima que 
tiene un espeso1· de Cl1ando menos 2000 m. 

Relaciones estratigráficas. Su •:ontact•:o ir1fer1or ie:-:: •:onci::•r·
dante con la secuencia cl~st1ca do: la Formación Tlacoyalc•:i, tal 
como se observa en la barranca Mijhé. El conte..•:t.•:• superior "=:S 
también concordant.e con la Formación Mexcal& esta relaciOn se 
encl~ent.ra frente al poblado de ME<nth~ en la parte SLlt"est.e de la 
carta. 

Edad v correlación. La Fc•nnació11 El Abra cont ien~ 
microfósiles como; Globigerinelloides bentonesis Morrow, 
Hetarohel ix 11orenani Cushman, Calcisphaerul la innominata Bon13.t ... 
Pithonella ovalis Bonet, Stomiosphaera sphaérica ._.:aufméln. 
Clavihedbergella sif•Plex Morrow; reportad•:os: por la Fai:ultad ,je 
lngen1et·ia (1984). que la ubi·:ar1 et"l •.m rat"l90 cronoe=:trat:.igr&fico 
del Alb1ano al C'enornaniano. 
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E~t.a forma•:161i se correl&ciotia dentro del t.rea o:on las 
r'ormaciories Tarnabra \..' Tarnaul 1pas S1..1per·ior. Para otra~ re91oties 
si& correlaciona cot"t las fonnac1otie::; Cuesta del Cura. El Doctor. 
Orizaba y Morelos. 

Antbiente de depósito. Coti base en las car·eict.erist1cas 
lit.oló9icas y en ::u co1¡t.enid•:i fosilíferc•. se infiere que se 
~cumr..116 en Uti ambiente de plc.t:.afc·r·ma.en facies de arrecife::. 

FOF'MACION rAMABRA 

Definición. He11n <1940> consideró como Formación Tamabra al 
comple,io calcárec• abaJo de las formaciones San Fellpe o Xllitla 
<Agua N1.1eva>. Para Heirn (op. cit.> las calizas Tamaulipas, 
Tanunil y El Abr·a ::on facies de la misma Formación Tamabra; las 
cuales se int.erdig1tan lateri!lmente y en ocasiones se repiten 
r..ma atT iba de la otra en la rn1smc.. local idad4 Se9(ffl Carrasco 
(1977J, la Formación Tarnabra es motivo de controversis. en la 
Faja de Oro; rnientri.4s que, para Barnetche e Illing C1956>; 
Bebout et al. e 1969) y Coo9,;¡n et al. (1'972> se t.rata de una 
acumulación at-recifaJ in si tu; para Bonet <1956), Vinie9ra v 
Castillo (1970). Becerra (1970), Carrillo <1971> y Enos C1975> 
los. cotisti t.•.wentes de 1 a r..w.idad fueron acarreados desde aguas 
someras por flu;os de gravedad y se acl1mularon en forma de 
bredias calc~1·eas. Este ~1lt:im•') 1Js•:i del término, es el mas acep
t.ado en la regtót"I de la Pl.:..taforrna de Valles-San Luis y a él se 
referira • 

. Distribución. La fonnac1ón esta ampl iarnente expuesta al Oc
cider1te del Río Venados. So:·bre la terracería que va hacia Sar1 
Pablo Tet: lapa.ya, se observan t•llenos afloramientos. La unidad 
conforma las sterr&s 1jel pon1er1te del area como El Cordón Ci:;;rro 
Alto. 

Litología y espesor. C1:ins1ste de una secuencia muy gruesa 
de brechas calcat·eas eti es+:.t·atos grl1esos. y masivos formados por 
fragmentos a1ig1.1losos de calizas gris con secciones de 
peleci.podc•s, fra9mer1tos. de peden-.al r1egro y pardo claro; frag
mentos de caliza recristal1zada, calizas mudstone, calizas wack
estc•ne y ·=a 1 i =as dolo1n1t1 :zadasi con t..amaP'ios desde gravas hasta 
bloques. Los estrat:.os s•:•n 9r1.1esos y masivos con espesores de 50 
cm a rnC!ls de ) m. 

Se e:stuna que: la 1..m1dad t.1ene r..m espesor mayor de 2000 m4 

Relaciones estratigráficas. La fc•rmacil!·n se int.erdi9ita con 
las calizas arrec1fale~ de El Abra en la región de Loma Larga y 
cor1 las calizas de l;;o F•:irrna·=iót'l Tamaulipas Superior en las 
•=ercanla!i: de la laguna Metzt1tlan. El contacto inferior no se 
encuentra expues.t.•:• en el a.rea; en tanto -=1ue, el contacto supe
rior es d1::;c•:irdante por fi.4lla • ·=on la Formación Mex:cala. Se ob
serva cubier·t·:o disccwdantemen+.:e por unidades cenozo1cas como la 
Formación Tat·angi:•. 

Edad y correlación. Se le as19na una edad correspondiente 
al Alb1ano-Cenornan1at·10 por s.1.1 relación de interdi9itación con 
las rocas arrec1fale:. de le< Fonna~ión El Abra. La Tam~bra seco-
1·rela•=1c•neo. +jient..1·0 d<:::l át·o:a con las fo1·maciones El Abra Y 
Tarna1..1lir:-as Sr.iper1or: t,:.rnbién es is•:!i•=rona con la Formación El 
lloct.•:ir del area ,je .:irnar:•an y c•:in la Formación Cuesta del Cura de 
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la C1 . .1enca Mesozoica del centt··=· de México. 
Ambiente de depósito. Se acurn1., l.:!• en e 1 ta 1 ud cont i nen ta 1 

corno flujos de escombro::-. 

FORMACION MEXCALA 

Definición. El t'lC•rnbre de F·:wmación Mexcala f1.ié prop1.1esto 
pot· Fries (1962>, cc:.r1 base en la sección tipo q1..1e descr·ib1i!1 
Bonhnenber9 <1955} et'ltre la colc•rua Valerio TruJano Y el Río 
Balsas. La lo•:alidad tipc. se encuentra en el poblado de Mexcala. 
Gro. en el cr1.ice entre el río homónimo y la 1:arretera México
Acap1,.4lco <J..:m 220>. En ese sitio aflora una alternancia de 
areniscas, limolitas y lutitas calcáreas. 

Distribué:i6n. Esta 1..1n1dad aflora en la porción occidental 
del "rea entre Tolat'ltor190 y Emi 1 io Herr1andez, Hsio. región en la 
que conforma lornerios frecuentemente cubiertos por ..:ali..:he. 

Litologia y esp•sor. consiste de 1.m& secuencia flysch en 
estratos medianos y gruesos cor1 espesores entre 30 cm y més de 
1.5 rn. Las areniscas presentan rnarcas de base y estratificación 
9radada; son de colot· gris verde e intemperizan en tonos ocres y 
amarillos. Los horizontes de lutita son de color 9ris oscuro al 
ft·esco e: intemperizan en t.onos ocres. La unidad preser1ta un 
bloque exótico de calizas arrecifales en Tolanton90; al Poniente 
de dichet lc,.::al idad. en el Arroyo Hcir1do se pu~de distir191..nr la. 
relación estrati9ráfica-estruct1..ffal del bloque. El car~ct.er de 
dichas calizas arrecifa les cot'ltt·asta notablemente cor1 las 
brechas calcát·eas de la Formación Tarnabra expuestas al oriente. 
sobre el l!lrroyo Tolantc•n90. 

La unidad incluye 1.ma secuencia delgada de rocas arc1 l lo
calcáreas correspot'ldientes a la Formación Soyatal de la región 
de Zimap21r'l; sec1.~enc1a .::iue fi.~e re•=r.:•t"!ocida claramente .en el Arroyo:• 
Hondo <a.1 oest.e de la zona investigada> y no se observó en las 
cercanias de Tolantongo. 

En el &rea no se rnidiO la sec1..iencia turbidít.ica correspon
diente a esta Formación, pero se estima que tiene un espesor 
aproximado de '500 rn. 

R•laciones •stratigriificas. Sobreyace mediante un conta•:to 
discordante por falla a la Formaci6t-, Tamabra en el sector Oc
cidental 43:1'1 el río Tolantongo. Se enc:1...1entra C:l4biert.o discordan
temente por las difer'E:!ntes unidades cenozoicas. 

Ed•d y correlación. La Forrnación Me'.>~cala ha sidc• asi9nada 
en la región como Turoniano? - Maestric:htianr.:• i:-or su posición 
estratigrafica sobre las brechas calcareas de la Formación 
Tamabra. 

Esta unidad se correlaciona parcialmente con las for
maciones Agua Nueva, San Felipe y Méndez. expuestas en el 
Oriente del area1 por otra parte se correlaciona también par
cialmente con las unidades Tamasopr.:• Y Cé.rder1as expuest.as en la 
re9i<!•n de la Plataforma Valles-San Luis. Es correlacionable 
también con la FonnaciOn In•jidura y con la sec1,.4encia también 
f lysch de la Formación Caracol del Centro y Norte de Mé>~ico. 

Alllbiente de depósito. Las características litológicas y las 
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estr1.icturas primarias que presenta, itid1can un amt•iente de 
depósito de at•atiico abisal, hacia el c1.1al se de~li::aron bloques 
de calizas arrecifales de procedencia descc•no•:ida cc1rno el ci1..1e se 
observa en "íolant1:in90: •• 

FORMACIIJI\/ Al;UA NUEVA 

Definición. El t1ombre de Ag1.1a Nuev? fué rne11c1onado 1nic1al
mer1te por Stept1enson ( 1921), para refer l rse a unas rcu:as 
calcéreo-arc1llos&s que afloran en el cañón de lét Borregei., en el 
flanco Oe-.;te de la sierra de Tamaulipas al orier1te de la 
estación del ferrocarril 2aragoza. Posteriormente Muir (1936), 
les asignó a 112sas rocas el ratigo de formación, a las q1.1e dividió 
en dos miembros; un miembro inferior que consiste do:: capas de 
estrati ficaci6n gniesa a media, de cal izas a1·ci llosas y l1.1ti tas, 
con laminaciones de hitita negra, la parte media de este miembro 
es mas c..rcillosa. En el horizonte: de lutit.as negras es fre~uente: 
encontrar impresiones de Inocera.us labiatus. El miembro supe
rior consiste de calizas de estratificación media y delgada. El 
espesor medido en la sección tipo es de 127 m. 

Distribución. En la Hoja Meztitl~n se carto9rafió en la 
margen oriental de la Vega de Metztitlán; entre Hualula y La 
Paila. Mientras que~ err la Hoja Zacualtipán se expresa asociada 
a la Formaci-!•n San Felipe; p1.1es no se observa ur1 contraste 
morfológico que permita separar sus áreas de afloramiento 
mi&d1ante criterios foto9eológicos; esta asociaci•!in se observa en 
una · franJa con rurnbo ge:neral Sudeste - Noroeste en el sector 
Noreste, entre Pino Suárez y el Cerro. 

Litología y espesor. Esta formación consiste 
wackestone, calizas arcillosas y hititas calcé.reas 
ond1.1la.dos delgados y medianos con espesores entre 15 
ur1idad tiene colores gris claro y gris oscuro en 
fresca e intemperiza en tonos amarillentos. 

de calizas 
en estratos 
y 40 crn. La 

s1.1perficie 

En la terracería "Huaya" - 11 2onte" a la latitud de San An
tonio Ixt.atetla, se midi6 la unidad con un espesor parcial de 
324 m (la base está. cubierta). A contin1.~aci6t"I se describe la 
s•cuencia observada a partir del tramo basal. 

UNIDAD 1. Calizas laminadas bituminosas negras y cali:o:::as 
mudstone de color gris claro <lAmina FIC57>, en estratos entre 
10 y 20 cm 1 igerament.e onduladosr se observan interestratos 
bituminosos de 4 crn. La unidad presenta bandas y n6d1..Hos de 
pedernal negro, pirita en los estrat.os bit.umino~os, las calizas 
intemperizan en tonos amarillentos y contienen concreciones de 
pirita oxidada con estructura radial, algunos estratos intem
periza.n en tonos de gris verde. Espesor 90 m. 

UNIDAD 2. Unidad parcialmente c1.1bierta; se observan 
estratos de calizas wackestone de 9lobigeriñidos con espesores 
•ntre 10 y 30 cm. Las calizas son de color gris oscuro e intem
perizan en gris claro. Espesor 49.5 m. 
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UNIDAD 3. En la base, calizas arcillosas y calizas wackes
torie de color gris osc1..~ro con tonos de café, ir1temi:•erizan er1 
tonc1s rojizos, en estratos entre 25 y SO cm con bar1das del9adas 
( 1 cm> de pedernal; se observan varias bandas en un mism•:• 
estrato. Hacia el tercio medio consiste de cal izas wackestor1e de 
globi9erinidos en estratos de 25 a 30 cm de color gris claro. En 
la cima presenta concreciones de pirita oxidci.dai las i:.alizas. 
wackestone son gris claro e intemperizat1 con t•:or1o:•s amari ! lentos. 
contienen nódulos de pedernal blar1co. Espesot· 60 ro. 

UNIDAD 4. Cubierto. Espesor 60 m. 

UNIDAD 5. Calizas limo-arcillosas laminadas color 9r1s con 
tonos de pardo, 1 imol itas calcáreas y al·;i1..w1c•s hot· izontes de 
bentonita1 las calizas contienen pedernal le.minado de color 
negro. La w1idad intemperiza en tonos de pa1·do y roJiz•:is. 
Espesor 13. 5 m. 

UNIDAD 6. Cubierto. Espesor 34.5 m. 

UNIDAD 7. 
estratos entre 
tonos de pardo, 
unidad contiene 
hierro. Espesor 

Calizas wackestone <lámina delgada FIC62) et'l 
15 y 30 cm de espesor de cc•lor gris os.curo con 
intemperizan en crema con tonos t"OJ 1zos; la 

bandas de pedernal negro con nódulos de oxido de 
16.5 m. 

Relaciones estratigráficas. Esta forrnac ión se. E!ncue.ntra 
sobreyaciet1do en contacto concordante a la Formación Tamaul iPE\: 
Superior y subyaciendo de la misma forma a l~ Fonnac1ón San 
Felipe en la margen oriental de la vega de Met:;:::titlan , 

Edad y correlación. E'!.ta formación f1..1é fechc..da er1 el 
reporte del pozo Jasso No. l, como del Cenornan1anc1 Sliperior
Turoniano por su contenido de los microfósiles Globigerinoides 
bentonensis Marrow y Pithonella oval is •<aufrnetn y por los fósiles 
acompañantes RotaliPOra sp y Heterohelix sp. La formación es 
considerada en el mencionado reporte. como u1'1 cambio de facies 
de la secuencia arcillo-calcárea de la Forrnac16n Soyatal. 

La Formación Agua Nueva se cc•rrelac1ot1a co:•n la Formación 
Indidura del noreste de México y con la Fonne\ción OJinaga ex
pue:.t.a en Chihuahua.. 

A9biente de depósito. Se acumuló en una plataforma restrin
gida en un ambier1te reductor con aporte de t.et·riget1os finos. 

FORMACION SAN FELIPE 

Definición. El nombre de Formación San Felipe fué original
mente introducido por Jeffreys. <1910), quien la definio!· como una 
alternancia de calizas y hititas de- c•:.ilo1· gt·1s verdoso, de 
estratificación delgada y con pequeñas capas de bentorii ta verde; 
de edad Coniaciano- Santotnano Inferior. Su localidad tipo se 
encuentra al Oeste del poblado de San FeliPe S.L.P. 

Distribución. En la Hoja Meztitlt..n se c.:o.t·to9t·afi~· en la 
ma.r9en orientill de la Veeia de Met::t1tlt.n; entre H•..1al1..~la y La 
Paila. Mientras q1..1e. en ia HoJa Zacualtipt..n se expresa asociada 
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a la Formación Agua N•.ieva~ pues no se observa 1.u1 contraste 
morfol69ico qi.¡e permit!! separar suz ~reas de afloramiento 
mediante criterios fot1:igeol69icos; esta asociaicii!•n se observa en 
una franja cc•n t"llmbo 9-anera 1 Sudeste - Noroeste en el sector 
Noreste, entre Pino Su2'riez y el Cerro. 

Litología y espesor. El ras·:Jo distintivo de la formación es 
la presencia de •·11:.ri=ontes tob&ceos y bentordi:.icos entre 
estratos de cc.d izas wackestone y margas. Las calizas se presen
tan en estratos mediat"1os cot"t espesores entre 15 y 40 cm, son de 
color 9ris claro e internperizan en tc•nos ocrés. Las margas son 
de color 9t·is Ct:•t·1 tOt"tC•S vet·des. Los horizontes tobáceos son de 
color verde olivo; en ocaisior1es presentan estratificación 
9radada con piroclástos y fragmentos de cristales et1 su base 
esta caracteristica se aprecia en la terraceria de Mi91Jel Lerdo 
a Los Naratijos en la t"to.ta =acualtipan. Los estratos frecuen
temet,te tienen marcas de carga, alrnohadi l las e intrusiones 
d1apiricas. En c•cas11:ines se .:ibservan n6d1.1los de pi1·it.a 
hematizados en la s1.iperfic1e de contacto ent.1·e las cal izas y las 
tobas. 

Sobre la te.rraceria Los Naranjos Ilamatlá.n se midió par
cialmente la 1..undad; desde si.is estrat:.os más anti9l1os expuestos 
en el p1.1ente del Arroye• El Pat·At'l, hasta su contacto transicional 
C•:in la Formacit•n Méndez, en la cuesta hacia Los Naranjos. Se 
reconocieron tres unida.des cori w1 espesor parcial de 192 rn; mis
mas que se describen a contir.1.1aci6t' a partir de la más anti9ua: 
<Fi9 2.6> 

UNIDAD L Calizas wackest.one intercaladas con tobas; las 
cali;:a'S son de color gris e intetnper1zan en tonos claros, 
presentan marcas de carga y concreciones de pirita hematizada; 
sus estratos variat' entr·e S y 6(1 cm. Las tc•bas son de color 
verde pistache, 1nternperiza1' en t.onos claros, presentan aspecto 
crist.al ino y son de 9rat10 ms 9rueso et"t la base; hacia la cima, 
Por lo general scin de gran•:. fir10 y deleznables; se presentan en 
est.ratos entre 1 y 10 cm de espesor; la unidad se caracteriza 
por un ritmo en el espesc•r de los estratos, se observan conjun
tc•s de 8 a 10, el primero más gn.teso y el resto cada vez más 
delgado; en el último tercio las tobas son má.s frecltent~s. 
Espesor 7B rn. 

UNIDA[) -, Inter·calación de margas. cal izas ar·ci llosas, 
tobas y bentc•t"titas. Las marg~s y calizas arcillosas son de colot· 
9r1s con tono;;; de verde al fresco y al internperismo con tonos de 
bei9e amarillento; se presentan en estratos et"t.re 10 y 60 cm; 
las tobas y bentonitas son de color verde blanquecino al fresco 
e intemPerizc.n en tonos ocres, se presentan e11 estratos entr~ 2 
v 35 crn <láminc.s delgc.da5 FIC40 y FIC.:4::?>. Las rna.1·gas y tobas se 
presentan principalmente en l•:is dos pt·1meros terci•:•s, en tanto 
que la-=. bent.onit.as en el último tercio. Espesor 69 rn. 

LINI[)AD ~. Margas y l•.itit.a:; con algunos estratos de ben
t.onitas. Las rnar·ga-::; son de color gris verdoso:• e internperizan a 
cro:ma arnari l let,to; sus estrat.os tienen o:spe:=;ores do: 
aproximadamente 70 crn. Las lutitas son de color verde blancuzco 
al fresco y t•eige al intemperism•:iJ en estratos de 2 cm. Las ben
tonitas son de cc•lor verde al fresco Y pardo al 1ntemperismo; se 
presentan en t·1orizontes de 2 •=m. Espesc•t· 45 m. 
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Relaciones estratigráficas. La 1..midad sobreyace concordan
temente y en forma trar1sicional a la Formación A9•-'a Nueva y 
subyace; también en forma concordante y transicional a la 
Forrnaci6n Méndez. 

Edad y correlación. La secuencia expuest.a en Los Nar·ar1JOS, 
contiene Frustrella sp. Pc•r otro lado en el Prospecto Huiznopala 
reportan er1 l& 1..1nidad Globotn•lCana fornicata, Q. Concavat.a, G. 
calcarenata, G. lapparenti, G. elevata, Calcisphaerulla i
no9inata, Heterohelix y Globigerinas; contenido microfosilifero 
que indica una edad Coniaciano - Santoniano. 

La Formación San Felipe se correlacic•na con la Mexc&la ex
puesta er1 la región üccAdental del a.rea y con la Formación 
Caracol de la Cuenca Mesozoica del Centro de México; tambi~n se 
correlaciona con la cima de la Formación Tamasop6 de la 
Plataforma de Vall•s-San Luis. 

Ambiente et. depósito. Se depositó en una plataforma abierta 
a la cual arribaban abundantes piroclásticos finos en forma 
periódica. Este aporte inte:rrurnpi.a el proceso de sedimentación 
calcárea. 

FORMACLON MENDEZ 

Definición. Jeffreys < 191 O), fué quien proptJso por primera 
vez el nombre de Formación Méndez. Posteriormente De Gt:.•Yer 
( 1916>, la do!:finió formalmente como una sec1..1encia q1..1e consiste 
principal merite de margas grises y azules estratificadas en capas 
de distinto espesor, que van desde unos cuantos centimetros 
hasta uno o más metrc•s. Presenta fractura concoidal muy 
característica. En la part• superior presenta un aspecto rosado. 
por lo que se le ha llamado "Méndez Rojo"; este miembro 
presenta algunas intercalaciones de margas grises y en ocasiones 
pueden verse capas de areniscas en la parte sl1perior de la 
formación, cercano al cont.acto con las formaciones Velasco o 
Ctiicontepec. 

Su localidad tipo se er'\cuentra al Este de la estación 
Mendez, en el kilómatro 629 del ferrocarril San Luis Potosi
TamPico. 

Distribución. La Formación Méndez aflora en una franja a lo 
largo d• la Vega da MOS1:tztitl6.n y en la porci611 oriental entre 
Pino Suaraz y La Canoa. 

Lttologia y espiesor. Esta unidad es de car6.ctar eminen
tem•nte peli.ttco, aunque en la región de Metztitlán, sus 
estratos Pr•sentan un horizonte arenoso menor de 1 cm de espesor 
con grano fino y estratificación gradada. Las lutitas de la 
formación sot"I calc~reas, fisi les, de color verde en superficie 
fresca e intemperiza en tor1os amarillentos; frac:uentemente 
Presenta rnicrof6si les: en la cima. de la unidad se observat'\ 
nódulos calcáreos discoidales. 

Et"I el área de Los NaranJos, Ver. en los cortes de las 
terracerias Los Naranjos - Ilamatl~n y "H1..1aya" "Zorit:.e" se: 
midió completa lat Formación Mendez, con un espesor total de 
367.~ rn. De le. base a la cima se subdividió en las siguientes 
cuatro 1.midade$: 
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UNIDAD 1. Margas con int.ercal acic•nes de lut1 t.as. Las mar9a::i 
son de color gris verdoso al fresco y gris verdoso oscuro ;;.l 
intemperismoJ el espeso:·r· de los estratos vat·ia entre 20 y Sü cm. 
La 1.midad incluye algunas margas de color beige a rojizo al in
temperismo. Espesor 96.0 m. 

UNIDAD 2. Margas con nódulos de caliza de aproximadamente 
13 cmJ las margas se fract1.~ran en asti ! las. Espt:!sor 69. O rn. 

UNIDAD 3. Intercalación de margas con lutitas calcáreas y 
calizas arcillosas. Las margas son de color gris verdoso:• al 
fresco y beige amarillento al intemperismo. Las lutitas son de 
color bei~e. El espesor de los estratos en las margas y las 
cal izas por lo general es de 60 cm, en tanto qr.,e en las luti tas 
es da 5 cm <l•mina delgada FIC-47). 

UNIDAD ~. Los estratos de esta unidad son de margas y 
lutitas calcáreas1 se caracterizan por la presencia de un 
horizonte basal de areniscas de grano finoJ sus espesores dis
minuyen hacia la ci.ma, varían entre 20 y 50 cm. Algunos estratos 
presentan ichnofOsiles. Espesor 133.5 m. 

Relaci~s estrati9r6ficas. La Formación Méndez sobreyace 
en forma concordante y transicional a la Formación San Felipe, 
como puede verse sobre la terraceria Naranjos-Ilamatlán a 1 km 
del prim•r poblado. Su contacto superior es concordante cot1 la 
Formación Chicontepec. 

Edad v correlación. En las muestras de mano de la unidad se 
obsef.varon con la lupa de campo numerosos CUobotruncanas. En el 
Prospecto Huiznopala se reporta el siguiente contenido de 
microf6siles: Globotr\M"K:ana·contusa, G. SUbcircUllnOdifer, G. 
stuarti, G. suartifor•is, G. conica, C..lcisphaerula innc:>minata, 
Piton.lla ovalis y Globigerinidosi los cuales representan en 
conj1.mto un rango estratigré.fico del Campaniano Maestrich
tiano. 

Se correlaciona con parte de las formaciones Caracol y 
Mexcala1 a.si como con la Formación Ca.rdenas de la Plataforma de 
Valles-San Luis. 

Allbiente d9 et.pósito. Esta formación se acumuló en una zona 
de turbiditas en la faci• distal Jya que dicha formación esta 
constituida por sedimentos muy finos. 
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ERATEMA CENOZOICO 

SISTEMA TERCIARIO 

FORl'IACION CHICONTEPEC 

1>9finici6n. Dumble < 1918> definiO como FormaciOt1 Chicon
tepec a la secuencia de aretüscas arc1 l losC1.s de grano fino al
ternadas con limolitas y lutitas expuestas a 2.5 km al oriente 
de Chicontepec, Ver. N1..1ttal < 1931 > la s1..1d1 vidi6 con base en cor1-
sideraciones micropaleontol69icas en tres 1.in1dades a las cuales 
les otorgó cate9or1a de fot·maciór1. Asi, se han aceptado las for
maciones Chicor1tepec Inferior, Chicontepec Medio y Chicontepec 
superior. De las c1.1ales, la secuencia exp1..1esta en el area puede 
corresponder con la Chicontepec Inferior. 

Distribucibn. Aflora en la porciót1 noreste de la HOJi:I. 
Zacualtipan, sus mejores afloramientos se observaron 4 km al 
r1orte del a.rea. en las cercanias de Zontecomatl~r •• 

Litologta y espesor. Est~ conformada por turbiditas carac
terizadas por la presencia de la secuencia boi.nna completa <Fig. 
2. 7>; sus estratos tiener, espesores entre 20 y 50 cm y por l.:• 
ge:ner"al muestran marcas de base¡ al91..1nas rnarcas de carga y 
esporádicas pistas. 

La Formación Chicontepec flté medida parcialmente a 1. 2 km 
del limite noreste del área; en el Río Los Naranjos 
cerca de Zontecomatlán. Se midieron n1..1eve unidades con 1..n'\ 
espesor parcial de 284. O m a partir de s1.1 contacto con la 
Formación Mét,dez. A continuación se describen las unidades 
reconocidas en sentido ascendente: <Fig 2.7). 

UNIDAD l. Sec1..iencia flvsch en estratos entre 15 y 45 cm de 
color 9ris con tonos de pardo, intempe1·1za en tonos amari 11.:?n
tos. La porción arenosa es de grano fino, con estratificación 
gradada y con marcas de b&se. La proporción at·enisca - ll..tt1 ta es 
aproximadamente de: B.5:1.5. Espesor 12.0 m. 

IJNIDAD 2. Cllbierto 24.0 m 

UNIDAD 3. Consiste de areniscas con secuencia bourna cc•rn
pleta y marcas de base en estratos entre 20 y 40 cm. La relaci6n 
arenisca lut.ita es de 7:3. La unidad present.a colores gris 
verde e intemperiza en tonos ocres. Espesor 16.5 m. 

UNIDAD 4. Turbiditas 9ris verde con proporción arenisca 
hitita 9: 1, con marcas de base, 9radaci6n y rizadurási en lo-:. 
horizontes pelíticos se observan galerías rellenas por arenis
cas. Los estratos presentan espesores entre 30 y 50 cm. Hacia la 
parte media se observa un ritmo de 2 O 3 estratos medianos y 
después 4 6 6 delgados con espesores entre 5 y 1 O cm cor-1 
horizonte pelitico del 60 al 70%. La unidad terrnina con un 
estrato 9n1e.so de 90 cm. Espesor 44. S m. 

UNIDAD 5. Secuencia turbidit1ca cor-1 flysch en estratos 
entre 5 y 20 cm cot' algunos estratos de €·0 cm de areniscas y 
lutitas, color gris verdoso en Sltperficie fresca y con tonos 
amarillentos. Relación arenisca - httit.a 6:4 y 7:3. Al91..mos 
estratos presentan marcas de carga Y galerías, C•tros no tienen 
el horizonte pelitico. Espesor 30.0 m. 
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UNH>AD &. C"bierto 37, 5 m. 

UNIDAD 7. Areniscas con secuencia bouma en estratos entre 2 
Y 15 cm. Proporc16n arenisca - lutita 3:2 6 1:1. La unidad tiene 
tonos verde y ocre. lLárnit"la delgada FIC - 26). Espesor 34. 5 m. 

UNIDAD 8. T1..u-biditas con horizonte de laminación convoluta 
en estratos entre 3 y 20 cm con 1.m ritmo de 3 6 4 de 15 a 20 cm 
y despi.~és de 4 6 6 de 3 a 1 O cm. Los primeros con una relación 
arenisca - lutita 8.5: 1.5, en t.anto que los segundos t.ieneri una 
relación 1: 1. Al91..1nos est.ratc•s p1·ese11tan pistas. Las turbiditas 
son de color 9r1s verde e int.i!rnpe1·1zan en tonos ocre. Espesor 
4&.0 '"' 

UNIDAD 9. Secuencia turb1ditica en estratos ent.re 4 y 15 cm 
de arenisca y lutitas con marcas de base con proporción arenisca 

lutita 8:2 y 7:3; los estratos más delgados tienen una 
relación 1:1. Espesor 39.5 m. 

Relaciones estratigraficas. En el area la unidad sobreyace 
concordantemente a la FormaciOt1 Méndez; tal como se observa en 
Los Naranjos; sobre la terraceria "Huaya" "Zonte" y est~ 
cubierta discordantemente por rocas bas~lticas del Plioceno en 
el Cerro El Plumaje <HoJa Zac1.ial tipán). 

Edad y correlaciOn. En la presente investigación no se 
colecto material fOs1l. Se le asigna una edad correspond1ente al 
Paleoceno Eoceno de e.c1.terdo al reporte de Bi.tsh y Govela 
<1978>. La Ch1cont<:!:pec se correlaciona con la Formación Velasco 
de la c1.1er1ca soa:dunentaria Tamp1co Misantla. 

Alltbiente de deposito. La unidad se acumuló por corrientes 
de turbidez en 1.1t1 ambiente de talud en facies proximales de 
aci.terdo a las caracter i sticas lito lógicas y estruct.1.u-ales ya 
descritas • 

FORMACION MET2TITLAN 

t>ef iniciOn. Se propone denominar informalmente como 
Formac1.~n Mi:!tzti tl~n a la sec1.1enc1a de conglomerados cont1nen
t.ales const1t1.üdos por fragmentos de calizas y algunos d~ 
pede:ni&l; expuestos en las c:ercanias de Metztitlá.n. Como 
localidad tipo se p1.1ed-:: cot1sidera1· al afloramiento localizado a 
1 km del poblado sobre la carretera estatal de acceso. 

Distribucion. La formación f1.1é cartografiada en tres 
afloramientos pequo:f"ios en las cercanias de Metztitlan; ademas, 
se recc•noc10 en otros afloramientos no carto9rafiables en la 
misma región. 

Litologta y espesor. E~t.c.. constituida por conglomerados 
policrn1ct1cos de clastos Sl1ba1·191.1losos a subredondeados. mal 
clasificados de cali=a y alsu...Jn•:is de pedernal negro, en una 
matriz areno-1 imosa y co11 cernentante calcAreo. Los 1 t ticos son 
de calizas wactestone, calizas laminadas y de calizas con 
pedernal; tiene11 tarnarios q1.1e varian entre 2 mm y 50 cm. La 
1.m1dad esta dispuesta en estratos masivos de color gris claro 
coti tonos deF=•ardo. En c•i::asi•::ones se observa un paleosuelo en la 
\.midad s1.1byacente. E.n este tr·abaJc• ne• se midió s1.1 espesor; ·sin 
ocmbar90, :=e estirna q1.1e es del orden de los 150 m. 
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Relaciones estratigrAficas. El conglornereo.do Met.zti tlan 
sobt·eyacen en discordancia ar1gular a las formaciones Tamal'l ipas 
Superior y Agua NL,eva, en su localidad tipo; su contacto supe
rior se observa en afloram1er1tos pequef"los i en los c1..1ales 
aparece subyaciendo discord!lntemente a las rocas voJc&nicas del 
Terciaric•. 

Ed•d y correlaciOn. La formación no cont.iene f6si les; eu"tte 
lo cual su edad precisa no se puede establecer; sin embargo, se 
cot1sidera que su aci..nni.'1aci6n oclwrió en el Pale69eno. Tal ve:;: 
sea correlativa con otras unidades cont.inentales de composiciór1 
similar como la Formación El Morro. Tambi~n es probable que se 
correlacione con la Formación Chicontepec. 

Am>ient.e de depOsito. Esta unidad se depositó en lm am
bienta continental, como abanicos aluviales al pie de la~ 
montal"ias calcáreas. Como prodi.icto de la erosión de los relieves 
recién incorporados al Ei.mbito contir1et"tta.l. 

FORMACION TARANGO 

D•ftnicion. Bryeo.t1 C 1948> propuso el nombre de Formacion 
Tarango para designar a los sedirnentos volc•ntcos expuestos al 
sudoeste de la colonia Mixcoac de la Cd. de México en la ba
rranca homónima; donde consta de tobas, aglomerados, depósitos 
fluviales y capas delgadas de pOmez. 

DistribuciOn. La Formaci6n Tarango 
•mPliamente en el Area1 se le observa en el 
conformando lomerios disec&dos por barrancas; 
la re9i6n de Metzt.itlAn se encuentra en las 
forma de mesas parcialmente desmanteladas, 
inversi6n reciente del relieve. 

es: ta expuesta 
sector occidental 
en tant.o que, en 
partes altas, en 
atestiguando una 

Lito109i• y ••P9sor. En el ~r~a la Formación Tarango con
siste de limolitas, tobas, tobas htbridas, pederni:!tles lacustres 
y calizas lacustres. Las limolitas son de color blanquecino, 
e.,st&t"t disp•..iestas en estrat.os delgados de 10 cm; rresentan 
horizontes cot1 abl1ndantes ratees f6s1 les sil ici ficadas y al9unos 
con gasterópodos pequeNos. Las tobas son por lo general ltticas, 
de tonos blaquecinos y rosas con abundantes fri!\gmentos de vidrio 
negro de 0.5 a 2cm de di&metro y clastos calc~reos recris
tal izados angulosos de 1.5 a 20 cmt mientras que, las tobas 
hlbridas presentan piroclastos b•sicos alterados y fragmentos de 
llticos de basalto y algunos de pOmez. Los estratos de las 
silcretas y los pedernales son discontinuos~ tienen espesores 
entre 6 y 10 cmJ sus· superficies son irregulares; se observan 
colores miel, blanquecinos y negros. En tanto ·~ue, las cal izas 
lacustres son de color crema, intemperizan a gris, son pmck
stones con gasterópodos y est•n dispuestos en estratos con 
espesores entre 25 y 60 cm. 

En el &rea de Hualula, H9o. la Form&ciOn 
de rocas epiclAsticas y rocas fgneas •xtrus1vas 
cipalmente de brechas volc•nicas Y algunos 
calados. 

Taran90 consist.e 
b•sicas; prin
derrames inter-

Como parte de la formación se reconocieronJ ademi\s, tres 
miembros, ut10 de caracter bas6.ltico, otro conglomer&tico y el 
tercero de brecha sedunet1taria. 
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Miembro Sasaltico. Represent.a las sec•.4encia~ l~vicas q1.¡e 
conforman las me~as del Sector Hualula <Ho1a Metzt.itl~nJ. Los 
basaltos por lo general son vesicula,·es y t.iiener1 1.ma br~c1·1a 
basal. Et; al9uno-s cazos son arnigdaloidales co,; relleno de cal
cedonia y ópalOJ se .enci.,entran ci.,brio:tido a las brechas 
volc•nicas y o::sth.n cubier-tos por el miie::mbro de conglomerado. Es
tas mesas atesti9ui..r1 una invers16n del relieve Y una profw;da 
disección reciente. 

Mietllbro Conglocaer&tico. Se reconociO 1.ma secuer1cia de cor1-
9lomerados acumi.¡lados como abanicos ahwiales al pie de las 
rOcas volcAnicas dGl area de Metzti t.lát;. Los conglometados 
tienen mat.r iz limo- areno se:. y sus l i ticos sot't de or iget't sedimen
tario y volcánico. 

flli•fllbro Brecha de colapso. En el sector septentrional de la 
HoJ& Metztit.lAn se identificaron dos cw~rpos de brecha sedimerr
t.aria conformadas por bloque-s de la Forrnacion Tarnabra cementados 
por carbonatoEr el ci&rActer de est.a tUtima, enmascara el origer; 
por colapso del miembro• sin embargo, los criterios de 
identificación fueron1 El contraste mor~ol69ico entre los 
aflor11mier1tos de cada una de el las (la brecha de colapso 
preser1ta un acusado desarrollo carst.ico; en tanto que. las 
br-echas calcareas de Ja F. Tamabra conforman cordones so:rrat'los 
sin rasgos cArsticos> y el emplazamiento de las brechas de 
colapso sobre los valles fluviales de los. rios AmaJac y Venados. 
Ademas, una Ut'lidad de este tipo explica la acumulación fluvio
lact,strEr de la Ve911 de Met.ztitl&n. 

·Rel•cionas ••t~•tigraficas. Sobreyace discordantemente a la 
Formación Guacamaya y a las diferentes unidades mesozoicas y 
terciarias; a su vez, esta cubierta de igual forma. por los 
depósitos recientes. 

Ed•d v correlacion. An~e el desconocimiento de fechamientos 
isot6picos de esta formaci6nr se le asigne. tentativamente '-'na 
edad correspondiente al Plioceno con base en su P05.ici6n 
estratigrAfica. Se correlaciona con unidades cot;tinentales tale~ 
como El Conglomerado Reynosa y otras similare~. 

IWbiente de depOsito. La Formación Tarango 5-=. acumuló en un 
amb'iente continental en el marco de una distensión en sentido 
Norte-Sur1 la cual desart.icut6 el drenaje regional; propició la 
sedimentación fluvio-lacustre y la emisión de derrames y 
pirocl•sticos bas•lticos. 

SISTEMA CUATERNARIO 

DEPOSHOS RECIENTES 

Def"inicton. Las acumulaciones. continentales cuaternarias se 
han desarrollado en pequef'ias Areas de la región estudiada. Se 
reconocieron y cartografi~ron cuatro unidades de d&Pósito~ 
recientes1 caliche, talud, aluviones y terrazas fluviales. 
Dichas unidades se identificaron principalrnent.e con base en su 
emPlazAmiento y en su morfolo9ta. 
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Distribuc:i6n. Las unidades de depósitos recientes ocupan 
una minima parte de la superficie cartogt·afiada. Se car
tografiaron principalmente en la Hoj~ Metztitlan; excepto dos 
afloramientos de aluvión en la Hoja Zacua.ltipt.n; ur10 &l oriente 
de Santa Mónica y otro en el val le del Rio San Ag1.astin. La 
unidad mas exter1sa es precisamente la aluvial; que se observa 
ampliamente en el Valle del Rio Metztit.lé.n y como delgadas cin
tas aluviales en los otros rios. 

Litologla y espesor. consisten de lit.ico~ sedimentarios y 
volcanicos de subredondeados a subangulosos en w1c.. matt·iz areno
limosa; en ocasiones presentan cementante de carbonato de 
calcioJ frecuentemet"lte estAn cubiertos por 1.ma costra de 
caliche. 

Los depósitos de caliche se han des.arrollado prir'lcipalmente 
sobre las rocas calc~reas de las formaciones El Abra y Tarnabra? 
en el sector occider1tal del area; en donde se observan los 
climas secos y semis.ecos que propic1ar.,r, la acurn1.1laciOn 
petrocAlcica; en ocasiones estos depOsitos se e1"1cuentran inter
calados coi-. las demAs unidades recientes o constit.:.uyen el 
c:ementante de éstas. 

Los depósitos de talud estAn for-rnados por· materiales 
clAsticos gruesos y angulosos poco transportados, acumulados al 
pie de algunas sierras o mesas. 

Las pequer1as terrazas al1.av1ales del Rio Ama.iac atest.ig1.1,;1:n 
un anti91.10 nivel de acumulación producto de la obstn1cción del 
cauce por un deslizamiento de la ladera, aguas abajo de la con
fluencia del Rio AlmolOn. Fenómeno similar y probablemente 
contempera.neo al del Rio Venados; los desl izamu:ntos 9enerarc•t1 
envalses lacustres; el correspondiente al Rio Venadc•s se en
cuentra en una etapa de azolve; en tanto q1.1e. el del Amajac, 
actualmente ya no existe y sus sedimentos estát1 en proceso de 
remoción. 

Los aluviones se componen de liticos diversos con 
granulometria de limos, arenas y gravas; la. redondez de los 
fragmentos varia entre an91.1lo~os y subredondeados. Los aluviones 
rellenan los valles fluviales en el sector occidental. 

El espesor de estas unidades de dep6si tos recier·1tes var la 
desde decenas de centlmetros hasta decenas de metros. Si tomamos 
en cuenta el desnivel entre la planicie de la Vega de Met.ztitlAn 
el el talwe9 del Rio Almolón; el rel len•:. de la Ve921 puede ser 
del orden de los 300 m. 

Relaciones estrati9réficas. Cubren discordat"ltemente a las 
diferentes unidades estratigráficas expuestas en el área, tanto 
a las mesozoicas como a las cenozoicas. 

Edad. F'or su posición estrati9rAfica y por sus recientes 
y/o actuales proceso de formación, se les asigna una edad que 
corresponde al Cuaternario. 

A.biente de deP6sito.Estos depósitos recientes se en
cuentran en un proceso de acumulaciOn en los diferentes medios 
enunciados en S'-' descripción. 
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ROCAS IGNEAS 

ROCAS VOLCANICAS 

En ella re9i6n se observan rocas volcañicas cuya 
composición varia dieisde as1ca hasta silicica; de acuerdo a sus 
caracte:rlsticas litol69ica.s y a sus relaciones espaciales, se 
agruparon en dos unidades informales. La primera de carácter 
principalmer1te básico y la segunda sil icico; la cual, cubre a la 
anterior y conforma principalmer1te mesas. A cont1nuaci6n se 
describen dichas unidades: 

PRIMERA UNIDAD VOLCANICA <Tsv,) 

Distribuc:iOn. Los afloramientos de esta unidad se restrin
gen a la porcii!•n central S1.1r del Area, presenta sus mejores ex
posiciones sobre la carretera federal 105, en el tramo compren
dido entre MezquititlAn y El Banco; asi como en Atecoxco, 
Viborillas y Zahuastipé.n. 

Litologia y espesor. Esta unidad volc~nica está conformada 
por tres miembros; los cuales se describen a continuación: 

Miembro 1: Cot°ls1ste de aglomerados de clastos redondeados 
de basaltos y andesitas; son de color gris oscuro, intemper1zan 
en tonos pardos? con texti..tra vesicular e intemperismc• 
esfef"oidal¡ varian en tarna~o desde 2 hasta 65 cm. predominan los 
clastos de 30 a 40 cm. Se encuentro.n en una matriz de cenizas de 
color a.morillo oscuro. Se F-resentan como cuerpos i n·e9ulares, 
con espesores variables. desde 25 cm hasta 30 m. 

Miembro 21 El miembro ar.ter ior se encuentra intercalado con 
derrames de andesitas gris c•sc1..1ro, las cuales intemperizan a 
pardo claro; presentat·1 texti.tra porfidica con fenocrist.ales de 
pla91oclezas de t·1asta 3 mm en 1..ma matriz afanitica. 

Miembro 3: Cubriendo de mano.ira discordante a las dos 
secuencias antieriores, ;.e tiene 1..w1a brecha volcAtüca de clastos 
angulosos de basalto de color negro, los cuales intemperizar1 en 
tonos rojizos; con diA.metros entr.: 2 y 80 cm1 textura vesicular, 
se observan cristales de ~la9iocla.sa y epidota; se encuentran en 
una matriz de cenizas de cc•lorpa.rdo claro con tonos verdes. 

El espesor total de la secLiencia fluctua entre unos cuantos 
metros hasta 31)0 rn et°l .el Arroyo Blanco, al ponier-.te de 
Mezq1 . .ü ti tlan. 

Relaciones estratigr8ficas. Sobreyace de manera discordante 
a toda la secuencia. sedimentaria. mesozoica, subyace de igual 
forma. a la se91.1nda Unidad Volcan1ca <Tsv2 ). 

Edad. La unidad se ac1..unL1l6 probablemente en el 01 igoceno; 
no se tiene ningL1na refer0nciet. de algl!¡n fechamiento isotópico. 
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SEGUNDA UNIDA!> VOLCANICA <Tsv,.) 

Distribución. Se distribuye en una franja amplia de 
orientaciOn noroeste-sudeste, localizada en la porción central 
del A.rea; abarcando desde los poblados de Eloxochitlán <Hoja 
Metztitlé.n) hasta Cienegui l las <Hoja ZacL,al tipán). Conforma 
mesas de gran extensiOn. 

Litologia y espesor. Está constituida por dos paquetes; el 
primero conformado por una sect.,encia de tob21s; tas cuales varian 
desde tobas vítreas, con fragmentos de pi.un1cita de 2 mrn. 
laminadas; tobas de cenizas color ocre cot-. cristales de cuarzo, 
anfiboles y feldespatos, algunas presentan estn.1cturas primarias 
tales como estratificación cn1zada, gradadco. y laminaciones; 
tobas de lapilli y tobas hibridas basalticas. El seglmdo paql~ete 
consiste principalment.e de ignimbritas de color rosa Y 9r1s 
claro; las cuales intemperizan en torios de amarillo y gris os
curo. Preser1tan estructura fl1..iidal, en la ·=ual se p1.1eden obser
var fra9mer1tos de basaltos vesici.~lares; se enci.ientran inter
calados con horizo11tes vltreos de hasta 20 cm, el vidrio es de 
color 9ris medio y textura perlltica, asta devitrificado y con
tiene abundantes esfer1..ilitas de feldespato potasico de hasta 5 
cm de diametrc• de color rosa. Hacia la base de est.as 1:iltirnas 'ie 
observan abundantes fragmentos de obsidiana de hast-a 40 cm do!' 
di~rnet.ro. El espesor total de la 1..m1dad varia desde unos c1.iar1tos 
metros hasta 400 m, como pi.iede observarse entre Chichinapa y 
Ciene91..iillas <Hoja Zacualtipán>. 

Relaciones est.ratigraficas. Sc•breyace disco:.rdanternente a la 
Primera Unidad Volcanica, asi corno a le.. secuti:nc1"" rnes;ozoica; 
esta cubierta por la secuencia clastica de la Forrnac11!in larango. 

Edad. Almanza <1956> le asigna una edad correspotidiente al 
Miocerio, cor1 base en un vertebrado. Se opina q1,.ie la unidad p1..h:da 
tener lma edad Mioceno - P 1 i oc e no. 
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En la zor1a se definen dos re91ones estn,ct.ureo.les1 l1na occiden
tal, dentro de la cual se reconoció utia cabalgadlira '=tlh::! Pllede 
corresponder con la Cabalgadura Maestra de la Fra11ja de Pl ie9l1es 
y Cabaloe;iadw·as laramidicas y otra re91o!•n caractet•izada por 
pl ie9ues dislocados por fallas 11ormales. En la Fi9. 3. 1 se puede 
observar el contexto estrllct.ural regional, en tanto que en la 
Fi9. 3.2, se muestra en forma sintética las características 
principales de las estnlcturas cartografiadas en el ~rea inves
tigada. 

En el área de estudio se recor1ocen estn¡ctLwas que contras
tan, cor1 ellas es posible do:fini1· dos fe.se':: de defot"maci6n 
principales1 las Cllcdes son ie:videntes, la primera de caScter 
compresivo, formó pl ie9ues y fallas inversas, y w1a fase disten
siva posterior .:¡1.1e se carc..cter1za por un sistema de fallas nor
males. También se reconc•cieron en la porc1o!•n occider1tal dos 
bloques alóctonos s1nsedirnentarios. 

La fase compresiva corre~ponde con la frat1ja de plie9ues Y 
cabalgadurC\s lararnídi•cas, qlie en este estudio se refleja en la 
rne9aestructura denominada Anticlinorio da Huayacocotla y por la 
cabalgadura Metztitlán; el anticlinorio presenta nl1merosos 
pliegues secundarios. 

La fase distensiva se mariifiesta eti una-. serie de fallas 
normales con una orientación 9er1eral Sureste-Noroeste que dis
locan a la secuencia ple9ada. 

Asoc1a•jo a las estrlictl1ras mayores se reconociet·on 
numeirosas. estn,ct.l1ras met1ores no carto·~rafiables, a las escal&s: 
de representacio!•n de estos mapas; Pr incipalmer1te en el An
ticl 1nor io d• Huayacocotla. Las m&s comunes so11 los pliegues 
chevrón, pliegues isopacos y pliegues disarmónicos; estrías de 
deslizamientos fallas inversas de poco desplazamiento. También 
se presentan grietas en echelón, diques sedimentarios y algunos 
pliegues de caja. 

DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS 

BLOQUES ALOCTONOS 

ALOCTONO TOLANTONGO 

En el sector m•s occidental se reconoció el carácter de 
bloque alóctono de una. masa arrecif&.l alojada en la secuencia 
turbiditica de la Formación M111:xcala: el bloque tiene una 
relación estrati9ráfico-estructl1ral similar a la observada en el 
AlOctono de Xajhá ( Fac. de Ingeniería UNAM9 1989). Est.e e11orme 
bloque calcáreo exótico tiene aproximad&mente 7 km d~ largo (5.S 
km astan comprendidos dentro del area>1 el ancho del bloque mide 
2.~ km et1·S1.~ porción más ancha1 la superficie de afloramiento 
tiene una forma de 9ota alar~ada con el Apice en la cercanías 
d• la zona d• manantiales del balneario de Tolantongo. El eje 
mayor del blo~ue ti~ne un rumbo Sur•ste 9° Noroest• • 
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El Alóctorio Tolantongo visto desde el Balneario ejida.l 
homónimo, aparentemente es concordanteJ esto se: observa en sus 
.a:stre.t.os en posición vertical al igual que los estratos de la 
Formación Me:i<calai sin embar9c1, en el Arroyo Hor1do <a 1 
kil6metro al oeste de la :::ona de estudio) se presentan los 
estratos calc•reos subverticales del alóctono truncados contra 
la secuencia clastica de la F. Mexcala que lo er19loba. 

ALOCTONO LAS CANOAS 

Se considera corno bloque Alóctono a las rocas arrecifales 
expuastas al Sur del Al6ctono Tolanto1190. La t·elaciót*I 
es.tratigré.fico-estructural del bloque no fue observada¡ sin em
bargo, su geometría y su falta de continuidad tiacia el Norte 
permite inferirle carilcter de olistolit.o. 
La superficie de afloramiento de este cuerpo es de 4 por 1.7 kmp 
es alargado de acuerdo un rumbo Sureste 6° Noroeste. 

PLIEGUES 

ANfICLINORIO DE HUAYACOCOTLA 

La réQi6n correspondiente a la Hoja Zacualtipán se en
cuentra en la megaestructura denominada Anticlinorio de 
Huayacocotla <Erben 1956> i la cual, en la re9i6n tiene un rumbo 
general Sudeste 40° Noroeste. La estn.~ctura tiene numerosos 
pl ieguesr entre estos se carto9rafiaron los mayores¡ qi.~e 
describen m•s adelante; por otra parte el anticlinorio está dis
locado por fallas normales cot*I rúmbos Sudeste-Noroeste. 

En el eje de la estructura se tienen afloramientos de las 
formaciones Guacamaya y Hui:zachal. Corno referencia 9eografica se 
localizan los poblados Pernuxco, Hgo. y San Mateo, Ver. 

Considerando las unidades expuestas en el anticlinorio, la 
estructura as asim•trica. En el flanco Suroeste aflora la 
secuencia JurAsica1 Huayacocotle-CahuasAs-Tepexic-Santia90-Tam'n 
y Pimienta; mientras. que , en el flanco Noreste esté. expuesta la 
si9uiente columna Jur6sica1 Xaltipa <Formación propuesta en éste 
trabajo>, San Andrés y Pimienta. 

ANTICLINAL TEXCATEPEC 

Este pliegue se localiza en 
ticlinorio de Huayacocotla sa 
entre los caseríost Conquexta 
Zacualtip•n; tiene un ancho de 3 
28• Noroeste. 

al flanco Noreste del An
extiende: a lo lar90 de 25 km, 
y el Z6tano en la Hoja 
km y un rumbo general Sur.a:ste 

La estructura est• abierta en la Formación Xaltipa en su 
extremo septentrional; en tanto que, en el sector meridional, ~n 
•l nacleo se presenta la Formación Huizachal. La Formación Agua 
Nueva es la unidad m•s joven expuesta en el Pliegue. 
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En la localidad Chinancahtfa, Ver., 
bifurca; la rama menos desarrollada se 
ticl inal Ixtatetla qi.fe se ericuentra separada 
catepec por el Sinclinal Miguel Lerdo. El 
cuentra tn .. n1cado en su porción Occidental 
Zilacatipan. 

ANTICLINAL IXTATETLA 

la estructura se 
describir& como An
del Anticl irial Tex
at"lticl inal se en
por la falld normal 

Estructura simétrica de 9.5 km de lon9it.ud y tn"I ancho de 
2.4 Km, tiene un nunbo general Sureste 30° Noroeste. El an
ticlinal presenta intacta su charnela. El pliegue esté cot"lfor
mado principalmente en las rocas del Grupo Tamaul ipas, pero 
también presenta afloramientos de las fo,-maciones Xaltipa, San 
Andrés y Pimienta. Este plie9ue, como ya se mencionó es una 
bifurcación del Anticlinal Texcatepec. 

SINCLINAL MH;LIEL LERDO 

Esta estructura se encuentra entre lo~ Ant.iclin~les Tex
catepec e Ixtatetla, en el flanco Nor.a:ste del Anti.:l inorio de 
Huayacocotla. El sinclinal tiene tma orienta.cil!•n de SLffeste :-10° 
Noroeste, un ancho promedio de 2.s km y Lma lc•ngitud de 6.:~ Km. 
Et"I su proción sur afloran las rocas juré.sicas de las formac1c•nes 
Xaltipa, San Andrés y Pimienta; en SLl parte nor·te se tienet·1 
afloramientos del Grupo Tamaulipa.s, Ague. NL1eva y San Felipe. 

SINCLINAL AGUA FRIA 

Este pl ie9ue es el único que se cart.ografió en la HoJe. 
Metzti tlAn ya que la mayor i a de estas estructuras se enc•Jet1trar1 
cubiertas por rocas volcanicas terciarias. El sinclinal se en
cuentra al Oriente de Elo>cochitláÍ1, Hgo. Dentro del ~rea, tiene 
una longitud de 2. 5 km y un ancho de 4 km. La estructLwa es 
simét.rica con ut"I r·umbo Sureste 9° Noroeste, en SLI núcleo se ob
serva la Formación Tamaulipas Superior. En SLl flanco Noreste 
está. expuesta la secL1encia CahL1asas, Santiago, Ts..rnan, Tarna•.11 ipas 
Inferior, Otates y Tamaul ipas Superior; en t:anto qw::. et"! SLI 
flanco Suroeste, la secuencia expuesta empieza con la Formación 
Taman. 

El sine! inal tiene ur1a expresión morfológica invertida, 
hacia el Sur esta. cubierto por rocas volcAnica; y tal vez esté 
truncado por una falla normal cubierta por unidades igneas. 
Hacia el Orient.e no se reconoció claramer-1te la porción del eje 
de la estructura Anti el inal adyacente: únicamet"lte se rec.onoci6 
que esta última tiene un rumbo Sureste :nf;I' Noroeste, como se 
aprecia en Nonoalco Hgo. 
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SINCLINAL TIANGUISTENGO 

El Sinclinal Tian9uisten90 se localiza en el extremo 
Noroeste de la Hoja ZaclJaltip~n, en sus extremos se enclJentran 
los poblados de Tlap1xhuela y Coatila. Presenta una orientación 
Si.,reste 22° Noroeste y una longitud dentro de la zona de 8 Km. 
Et-. el nUcleo de la estructura aflorar1 rocas de la Formac1t•n San
tiago y en sus flancos rocas de las formaciones Tepex1c y 
Huayacocotla. 

FALLAS INVERSAS 

CABALGADURA METZTITLAN 

Esta estnJctura se local iza en la parte central de la HoJa 
Metztitlan, presenta una orientac16r1 9e1¡eral de Sureste 30 Q 

Noroeste, y una longitud dent.1·0 del area de estudio de 30 km, ya 
que tiene continuidad tanto al Norte como al Sur. 

Geomorfoló9icament~. la Cabalgadura Met=titlán esta repre
sentada por un escarpe en las formaciones Tamaulipas Superior y 
El Abra, que se suavi::;:::a en el contacto con la Formación Méndez. 
En algunos lu9ares~ la traza de la cabalgadura se encuentra 
cubierta por rocas volcánicas terciarias. 

Los mejore:::: aflot·amientos se observan al Noroeste de 
Metztitlán, en la porción oriental del Cerro Partido, y al 
poniente de H~1alula, en el borde oriente de la Mesa Chalchimé.n. 
En estos sitios, se tiene a la secuencia calcérea de la 
Formación Tamaulipas Superior corno bloque del tect10 y a la 
secuencia calcáreo-arci l lo::•sa de la Formaci<!·n Méndez como bloque 
del piso. Esta relación se observa a partir del Cerro Partido 
hacia el Norte; en cambio, hacia el Sur, la Formación El Abra 
es la que se sobrepone a la Formaci<!•n Méndez. 

Asociada esta e~tr1..ictura mayor, existen escamas 
tectónicas donde se sobrepone a la Formación Tamabra con la 
Formación Tarna1..1lipas Superior, tal como se observa al poniente 
de San Cristobal y otra qtJe se observa al Sur de Atzolcintla _en 
la Formación El Abré. 

FALLAS NORMALES 

Estas estructuras se cat·acteri=an por presentar un rumbo 
general 51..,desto::-Noreste y por estar local izadas en dos zonas 
principales dentro do:l área de estudio. Una :zona se encuentra er1 
la porción Sudoeste de la HoJa Metztitlán entre Tolantongo y 
Mantla: la confot·man las fallas Tolanton90, Ixtacapa y A9ua 
Hedionda. La otra zona se en•:uentra en la parte central de la 
Hoja Zacual tipán di s. k·ca,1do al Anti el inor io de H1..1ayacocotla con 
lE<.s fallas Matlatenco, Huich·:•t1uava, Maxala y Zi lacatipan. A 
coritir1uación se describen sus pt·incipales características: 
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Este rasgo estructural se encuentra en el área de la Hoja 
Metzti tlán al Ponient.e de San Pablo de Tetlapei,ya; tiene 1.ma lor1-
9itud de 6 km; disloca a las bt"echas calcáreas de la Forrnac16n 
Tamabra se9ón una traza con rumbo Si..,deste 9° Noroeste; su bloque 
de techo es el Noreste, el desplazamiento que se infiere er1 la 
sección 3 - 3' es de aproximadamente 1340 M. 

FALLA AGUA HEDIONDA 

Esta falla yuxtapone a las forrnac1ones l lacoyaJco y El Abra 
en la región Sudoeste de la Hoja Metztitlán; la estructi..,ra tiene 
una longitud dentro de la zona de 11 km, su bloq1..,e de techo es 
el Sudoeste; el salto de esta falla puede ser mayor a los 1000 
m, dado el espesor de la Formación El Abra. 

FALLA TOLANTONGO 

Esta estructura se localiza en la parte poniente de la Hoja 
Metzti tlán, tiene une orientación 9er1e1·a1 de Sudeste 2Sc::o 
Noroeste y una longitud dentro del área investigada de 7.5 km. 
El bloque del techo es el del Sudoeste, presentando afloramien
tos de la Formación Mexcala y en el bloqr.1e del piso se en
cuentran rocas de la Formación Tamabra, como puede verse en la 
sección 3 - 3' • Se infiere un desplazamiento mayor a 800 m. 

FALLA MATLATENCO 

Se localiza en el sector Noreste de la HoJa Zacualt.ipán, 
presenta un rumbo general de Sudeste 431> Noreste con bloque de 
techo al Sudoeste y una longitud dentro del át·ea de 6 ~-m. Coti 
base en la construcción de secciones, se calcr.lla salto 
aproximado de 500 m. 

Esta falla yuxtapone a las Formaciones Huizachal y Tepex1c 
en la. terraceria Tianguistengo-Pemuxco tal como se expresa en 
la sección 5a-Sa'; mientras que , sobre el Río Tianguist;.engo, 
pone en contacto estructural a las Formaciones Gr.lacamaya y 
Huizachal Cver sección Sb - 5b 1 >. 

FALLA HUICHOHUAYA 

Esta falla se encuentra en el centro del sect.or Sep
tentrional de la Hoja 2acualtipán; en donde priasent.a un rl~mb•:t 

general Sudeste 12° Noroeste con bloque de techo al Noreste; se 
expresa como una alineación desde el Arroyo El Jonote, pasa al 
oriente de Chochotla y continúa al Norte de la región. Tie-tie liria 
longitud de 18 km det'\tro de la zona investi9.::.da. El bloque d-= 
techo al Noreste, la estructura yr.txtapone a las Formaciones 
Guacamaya y Huizachal, como se observa en la sección 6 - 6 1

• 

La fal lA tiene un salto mayor en si.t parte Norte, de 
aproximadamer1te 1500 m, como puede verse en la sección 6 - 6 1 J 
en tanto que en el Sur el salto es del orderi de 1180 rn, como se 
aprecia en la sección 7-7'. 
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La estruct.lwa fue r-eportada con otr-o carácter en el área de 
Tehuetlán (Geomesa, 1987), donde se describe como la falla in
versa Tlanchinol-Chintlacalnalito, la discrepancia puede 
deberse a que se trate de una falla jurásica reactivada pos.
ter iornente. 

FALLA MAXALA 

Liil Falla Maxala se reconoció al Oeste del poblado homónimo; 
tiene una longitud de 4.5 km con bloque de. techo al Sudoeste. 
Esta estructura yuxtapone tect•!inic:amente a las Formaciones San 
Andrés, Pimienta y Tarnaulipcis con la Formación Xaltipa. En la 
construcci6r1 de la sección 6-6 1 se le infirió un salto de 360 m. 

FALLA ZILACATIPAN 

Este r·é!lsgo estruct:.1.,iral de nunbo Sudeste 31° Noroeste y con 
bloque de techo al Noreste constituye una discontinuidad 
morfológica notable; pues practicamente es el ·limite entre los 
afloramientos elásticos del Trit.isico Superior-Jurásico Inferior 
al Sudoeste y los afloramientos calct-ireos del Juri\sico Superior
Cretácico al Noreste. La. falla es de tijera con salto mayor 
hacia el Sudeste de aproximadamente de 1720 m, como puede verse 
en la sección 8 - e:•; en tanto '=11..le hacia el Norte, en la sección 
7 - 7' el salto estimado es de 1400 m. Dentro del área tiene una 
longitud de 24 km. 

·El tipo de falla es ev1der1te en las corrientes que la di-
s.ecar1 pet"pend1cularmente como son El Arroyo Toluca Río 
Chi-=1uito al Sur de Zilacatipan y el Rí.o Viñazco. 

SINTESIS TECTONICA 

Aderné.s de las dos fases de deformación que son evidentes en 
la conf191..u-aciOn est.ructural 21ct1..,al de la re9iOn; se pueden pos
ti.tlar otras fases de deforrnac:iOn, que se manifiestan en el 
carácter de laS seci.,encias y sus relaciones estratigré.ficas. 
Ast, se posti.Han las siguientes fases de deformación: 

a> Una fase cornpr-esiva Permo-Triásica asociada a la 
integración de Pangea. En cuyo marco se acumuló y fue deformada 
la secuencia turbiditica de la Fot<'maci6n Guacamaya. 

b> Una fa'.:.e distensiva tipo "rift" que fragmentó 
continental triásica y generó el Aulacógeno de 
hacia el Triásico Tardío - Jurasico Temprdr10. Surco 
en donde se acumularon las sec•.le:ncias de las 
Huizachal y H1..1ayacocotla. 

la corteza 
Huayacocotla 
sedimentario 

formaciones 

e) Una fase tectónica distensiva q1_1e dislocó a la región 
sesu.:m fallas normales y de desplazamiento lateral?, hacia 
finales del Jur&sico Temprano - inicio del Jurásico Medio. Esta 
fase es la responsable de las discordancias que se reconocen; 
una entre las formacior-ies Hi.,ayacocotla y Cahuasas - TepexiC 7 en 
la re9i6n Sar-.ta Mónica - Zah1..iast..ipári; la otra discordancia que 
evidencia la fase es la rec.:•nocida er~tre las formaciones 
Huizachal y Xaltipa (formación propuesta en este trabajo). 
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d) Llna fase compresiva del Pale69eno <Oro9et'lia Laramide> que 
generó pliegues y cabal9ad1.irasJ la fase yuxtapuso, mediante la 
Cabal9adura Metztitlan, a la sec•.ler1cia ac1.,mtllada en el borde 
Oriental de la Plataforma de Valles-San Luis sobre la secuencia 
propia del Ar1ticlinorio de Huayacocotla. El acortamier1to q1.1e 

produjo esta fase no fue cuantificado; sin embargo, las sec
ciones estructurales expresan un acortamiento de mas de 10 km. 

e> Una fase distet,siva con un campo de esfuerzos en sentido 
Sudoeste-Noreste, acaecida en el Ne69eno; la cual, dislocó las 
estructuras laramidicas y propició la exposición de la Formación 
Guacamaya. Las corrientes fluviales del sactor Oriental, son an
tecedentes a tal dislocsci6n y permiten evualar claramente el 
tipo de estructuras. 
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La evolución geológica regional pre-Triásico Tardío 
Jurasico Temprano es incierta, dado que no se cuenta con elemen
tos para bosquejar una reconstrucción paleo9eo9ráfica diferente 
a las propuestas para el ensamble del supercont.inente Pan9ea. 
Los hechos evidentes asociados a dicho proceso son que la 
acumulación tipo flysch del Pérmico Temprano ocurrió primero en 
un ambiente proximal al cual se deslizaban bloques calcáreo~ 
procedentes de una plataforma ubicada tal vez hacia el Norte. 
Posteriormente la secuencia fué acl1mulada en un ambiente distal. 

Durante 
acontecieron1 

el lapso Pérmico Tardío Triásico Medio 

a> La inte9r&ción de Pangaa en el marco de la colisión 
Apalachiana Marathoniana Oachitana de Gondwana contra 
Norteamérica ancestral •• 

b) Posteriormente la región estuvo sujeta a erosión, sin 
qu• exist• algún registro de dicha denudación. 

TRIASICO TARDIO - JlfiASICO TEMPRANO 

Hacia finales del Tri6sico, la masa continental Pangeana se 
fragmento en diversos puntos triples, de las cuales, dos ramas 
evolucionaron en el proceso de divergencia hasta el punto de 
generación de corteza oceanica, con lo cual se inició la 
separación del actual Crat6n Norteamericano de una masa con
tinental constituida por Sudamérica y Africa, y la apertura del 
Oceéno Atl•ntico y del Golfo de México. Las terceras ramas de 
los puntos triples evolucionaron como aulacógenos; en ellos se 
instauraron primero ambientes cóntlnentales1 y posteriormente 
sedimentación marina. 

Corno 'áe ha propuesto para explicar la acumulación de. las 
formaciones Huizachal y Huayacocotla <Smith-Effin9, 1980>, (Amos 
Salvador, 1987>. De acuerdo a estos autores, el aulacógano 
tendria un rumbo 99neral Sudeste - Noroeste v se extendería 
desde Huauchinan90, Ver., hasta la región de Huizachal 
Peregrina. El marco tectOnlco rese~ado, fué ~odificado hacia 
finales del Jur•sico Temprano, durante el cual, la región fue 
dislocada por fallas, cuya geometría se desconoce, pero sus 
efectos son conocidós. Se. interrumpió la sedimentación marina y 
los bloques definidos en tal proceso distensivo fueron denudados 
profundamente, en ocasiones fue removida toda la cubierta 
P•leozoico - Jurisico Inferior, hasta ser expuesto el basamento, 
tal como se observa al oriente de Otlamalaca, en donde la 
secuencia San Andr•s - Pimienta cubre discordantemente al Gneis 
Huiznopala. 

JURASICO MEDIO - .JURASICO TARDID 

El relieve continental Eojur.isico, fue contrastado como lo 
atestiguan las 9ruesas secuencias continentales calovian&s; 
paulatinamente fu6 peneplanizado con lo cual se instauraron am
bientes marinos someros caracterizados por aguas c6lidas como se 
infiere de las secuencias calcareas de la Formación Tepexic. 
Esta trans9resión est' registrada en el área como proveniente 
del Occidente, ocurrió durante el Caloviano Medio en la región 
Matlatenco y hasta el Kimeridgiano - Tithoniano Temprano en Tex-
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catepec, en la Formación San Andrés. Asi rnientras que en "Texca" 
estaban sujet•s a erosión las rocas de la Forrnación Huizachal, 
en el sector Nonoalco Pemuxco se acumi.tlaba la secuencia 
Tepexic - Santiago y la parte basal de la Formaciór1 Tamén, eti un 
ambiente somero con aporte creciente de sedimentos arcillosos. 

Al extenderse la trans9resión y c1.,brir las a91.,as someras a 
la secuencia continental XaltiPa~ act.unulada en el sector 
urexca", se depositó la secuencia calcát"ea de la Formación San 
Andrés penecontempori!r.neamente a 1 a cima de la Formación Tarnán. 
Hacia el Tithoniano Tardío se 9e1·1eralizt!o la sedimentación 
calcé.reo af"cillosa de la Formación Pimienta en un ambiente de 
profundidad creciente excepto en las cercanías. de la región que 
ahora ocupa Emilio Hern6ndez, en donde se infiere un islote que 
aportó sedimentos arenosos intercalados en la secuencia de la 
Formación Pimienta. Los horiz•:inte bentoníticos reconocidos en 
esta unidad, expresa.1 vulcanismo asociad.:• CI. una rnar9en conver
gent.e instaurada en regiones occidetitales. Las roca':. asociadas 
al arco volcáníco están expl~estas en el sect.or Tol imé.n San 
Javier? Qro. <Facultad de Ingeniería, UNAM, 1989>. 

IEOCOMIANO - APTIANO 

El aporte de material arcilloso cesó en el Berr1asiatio; de 
tal forma, la sedimentación fue l1nicament.e calc;;.rea en un am
biente de mar abierto. 

Estas cor¡diciones sed1mentoló9icas estlwieron vigentes en 
casi toda el érea, hasta el fin del Nec1comic..r1c•; exceF·tc• en el 
entorno del islote de Erni 1 io Hernánde:z, en dc•nde l~ 
sedimentación fué de caracter arenoso durarite ese tiempo. En .:::1 
Aptiano ocurrió un aporte de material terrígeno q•_,e unicamente 
fué reconocido cerca de Eloxochitlén; sin .a:mbargo se infiere su 
presencia en toda el area de afloramientos del Grupo Tarnat.d ipas. 
Es probable que en el sector Occidental se haya establecido un 
ambiente de plataforma ca..lc&.rea en el Aptiano; tal corno lo 
reconoció Hertié.tidez-Cuervo t 198-). 

ALBIANO -CENOMANIANO 

En este tiempo, Cl'ando se estableci·~ 1.ma sedimentación 
calcArea en el Noreste de México. el Brea evolucionó de la 
si9uiente manera: El ambiente de plataforma calcérea supuesto 
desde el Aptiano, se desarrolló plenamente. el islote de E:mi 1 io 
Hern&ndez fue cubierto por las aguas, y se definieron facies a
rrecifales en el sector Sudoeste y prearrecifales en extensas 
zonas ahora expuestas et¡ las margenes del Rio Amajac. Hacia el 
Oriente, la acum1.11Aci6n calcé.rea oct.O"rió ian asi1.1as más profl1ndas, 
en rnar abierto. 

TIJRONIANO - SANTONIANO 

Hacia finales del Cenomaniano e inicios del T1.~roniano, el 
ámbito marino de la región recibió ur1 aporte de material 
cltt.stico proveniente de los terrenos volcánicos sit1.1ados al 
Occidente; el caré.cter de la secuencia estt.NO condicionado por 
la presencia de la platafot"ma calcárea que paulatinamente tuvo 
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mayor tira.rite de a9ua1 al inhibirse los crecimiet'\tos arrecifales 
por el aporte de terrígenos, l& subsidencia regional no fue com
pensada por la vi~orosa edificación b1ó9ena que floreció en el 
Albiano - Cenoma.niano. Regionalmente, sólo prevalecieron algunos 
desarrollos arrecí fa les en el T1.woniano~ como aquel los que apor
taron los bloques alóctonos inmerso-;. en la secuencia 
turbidft.ica. 

El relieve s1.1bmarino de la plataforma calcárea controló la 
dispersión de los clást.icos. As.i -=n ·el sector Occidental se 
acurn1.'1aron sec1.1encias t.urbidíticas di.wante el Turoniano 
Senoniano; mientras q1.~e haciil el Oriet"ite, la sedimentación ba
tie.l no fué pertl1rbada por corrientes de turbiedad y las rocas 
turonianas se depositaron en condiciones tranquilas en un am
biente poco oxigenadoJ posteriormente la actividad volcát1ica Oc
cidental aportó piroclást.icos en forma int.armitente y deformaron 
sinsedimentaríament.e a la secuencia coniaciana - santoniana. 

CAllFANIANO - MAESTRICHTIANO 

Con la continuas. subsidencia re9ional y el aporte cléstico 
procedente del Occidente, el t·eJieve submarino fue azolvado·. [)e 
tal forma se generalizó la sedimentación turbidítica; con facies 
más Proximales en el Occidente <formaciones Mexcala y/o Caracol> 
y distales en el Oriente <Formación Mndez). 

PALEOGENO 

En el Pale69eno ocurrió la fase compresiva conocida como 
Orogenia Laramide1 l& cu&l 9ene'ro estructuras ple•3adas y cabal
gaduras convergencia al Oriente: la secuencia arrecifa! del Al
biano - Cer1ornani~no fue yuxtaP•.1esta sobre el flat"lco Sudoe-=.te del 
Anticlinorio de Huayacocotla. La do:formaciót"l migró de Oeste a 
Este; mientras que~ en la región de Zimap~n Slil: ac1.~mulaban rocas 
elásticas continentales del Paleoceno?. que fueron cubiertas 
tectónica.mente Por la secuencia mesozoica ,en la región Oriental 
del tare11., se deposi t6 una secuer1c:ia hwbiditic&. La fase de 
deformación cesó hacia el Eoceno. También durante el Paleógeno, 
se acumuló 1.ma secuencia con9lorneré.tica continental en las 
depresiones definidas por las estn1eturas laralnídicas y pos
teriores. 

NEOOENO 

Durante el Neógeno 1 a resnón estuvo expuesta 
ocw·rió '-'na fa~e distensiva que dislocó las 
lararnidicas; la acumulación de r·ocas volcanicas 
tipos y una disl!:cción profunda. 

CUATERNARIO 

a erosi6n9 
estn1cturas 

de diversos 

Durante el Cuaternario se desarrollaron diversos tipos de 
acum1.ilaciones recientes. 

es 



CAPITULO CINCO 

CONCLUSIONES 

FACULTAD DE INGENIERIA. UNAM U991> 



CONCLUSIONES ESTRATIGRAFICAS 

-Las rocas expuestas en la reg16n represer1tar1 lU"1 lapso que com
prende desde el P~rmico hasta el Reciente. 

-Se identificaron tres secuencias sedimentc.r ias q1..1e correspor1den 
con las provincias geológicas: Plataforma Valles-San Luis,de la 
cual se reconocieron las formaciones El Abra, Tarnabra y Mexcala; 
Anticl inorio de Huayacocotla, representado por las formaciones: 
Guacamaya, Hui.zachal, Huayacocotla, Cahuasas., Tepexic, Santiago, 
Xaltipa <nombre nuevo>, Tamé.n, San Andrés, Pimienta, Tamaul ipas 
Inferior, Otates, Tamaulipas Superior, Ag1.1a Nueva, San Felipe y 
Méndez y La Prov1nc1a de la Cuenca de Chiconte:pec expresada ii'n 
el i\rea por la Formación Ch1contepec. 

-S. identificaron tres unidades volcAnica=::: 1.1na de rocas 
bas&lticas intercaladas con brechas andesiticas; otra de rocas 
siltcicas y la tercera de derrames basalticos recientes. 

-Se raconocieron cuatro tipos de depósitos recient.es: caliche, 
de talud, terrazas fluviales y acumulac:ii:ines ahNiale~. 

-Se midieron nueve unidades litoestratigr·afica.s cc•n un espesor 
total medido de 5613 m. A continuación se desc1·iberi las 
ceracteristicas y espesores de las unidades ri:::conocidas: 

CONCLUSIONES TECTONICAS 

Se recot"lociel"on dos estilos de deformación principales, el 
primero se caracteriza por plie9Lies y fallas inversas; el 
segundo por un sistema de fallas normales. 

Para el área se pueden postular las siguientes fases de 
def'ormaci6n1 

a> Una fase compresiva Perrno-Triásica asociada la 
integración de Pangea. 

b) Una f'ilse distensiva tipo "rift" que fragmentó la corteza 
continental triásica y 9ener6 el Aulacógeno de Huayacocot.la 
hacia el Triásico tardío. 

c> Una fase tectónica distensiva que dislocó a la región 
se~m fallas normales y de desplazamiento:i lateral?, hacia 
finales del Jurásico Temprano - inicio del Jtirástco Medio. 

d> Una fciise compresiva del Paleógeno qLie generó pliegues y 
cabalgaduras. 

e) Una fase distensiva con un campo de esfuerzos en sentido 
Sudoeste-Noreste; ocurrida en el Ne69eno. 
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Unidad y dascripciOn: 

Formación Gi.1acamaya. Secuencia turbidit1ca con 
bloques calcárec•s fosi 1 i fe ros < fusul i1üdos Y 
crinoideos>. 

Formaci6n Huizachal. Areniscas, con9lornerados Y 
limolitas con fra9mentos de flora fOsil. 

Formación Huayacocot.la. Secuo;nc1a de Areniscas~ 
limolitas y lutitas con amonoide:os del LiAsico. 

Formación Cahuasas. Areniscas y cot"'l9lomerados 
continentales qi.1e subyacen a las cal izas de la 
F. Tei:-exic. 

Formación Tepexic. Calizas arenosas y calizas 
packestone con Liogryphaeas sp. 

Formación Santiago. Lut1tas gris oscuro con 
nodulos calcareos y peq1.1er.os cristales de 
Pirita. 

Formación Xaltipa. <Propuesta en este trabajo) 
Conglomerados de liticos de a1·eniscas y con
glomerados intercalados COt"l areniscas, subyace a 
las cali:as de la F. San Aridré:s. 

Formación Tam~n. Calizas arcillosas gris oscuro 
i:n estratos rnedianosi en ocasiones con óxidos de 
mat19at"1eso. 

Formación San Andrés. Calizas arenosas, 
conglomeraticas y cal izas con Nerineas, sp 

Forrnací6n Pimienta. Cal izas, luti t.as cal careas, 
areniscas, bandas de pedernal y horizontes de 
bent.onita con fósiles del Tithoniar10 Tardio. 

Formación Tlac.oyalco. Intercalaciones de lutitas 
y areniscas, en estrat.os delgados, con cementan
te c&lcttreo, laminaciones y marcas de base, con 
abundantes vetillas de calcita. 

Grupo Tamaul ipas. Cal izas rn1.~dstone y wac.kestone 
en estratos medianos algunos con nódulos de 
pedernal. 

ForrnaciOn Tamaulipas Inferior. Calizas mudstone 
y wackestone. 

ea 

eSPeSor 
<medido> 

(+ mayor de) 
<• estimado) 

+ 1061.0 m 

1995.0 m 

675.o m 

eoo.o m 

eo.o m. 

160.0 m 

650.0 m 

400.0 m 

250.0 m 

200.0 m 

• 100.0 m 

464.5 m 

291.0 m 



Formación Otates. Calizas arcillosas y lutitas 
calcAreas en estratos delgados. 

Formación Tamaulipas Superior. Calizas wackes
tone y packstone. 

Formación El Abra. Calizas wackestone de 
mili6lidos con desarrollos de rudistas. 

Formación Tamabra. Brechas calct.reas et"l estratos 
masivos. 

Formación Mexcala. Lutitas y areniscas 
turbiditicas en estratos medianos. 

Formación Agua Nueva. Cal izas arcillosas y 
bituminosas color negro en estratos medianos. 

Formación San Felipe. Cálizas gris claro con in
tercalaciones de tobas y bentonitas, en 
estratos delgados y medianos. 

Formación Méndez. Lutitas calcareas Y margas de 

80. O rn 

300. o m 

* 2000.0 IR 

* 2000.0 m 

500. O m 

324. O m 

192.0 m 

color verde olivo. 367.5 m 

Formación Chicontepec. Unidad flysch; con 
secuencia bouma casi siempre completa. en 
estratos delgados y medianos. 

Formación Metztitlan. <Propuesta en este 
trabajo) Conglomerados de fragmentos de calizas 
en una matriz 1 imo-arenosa y cementante 
calc&reo. 

Formación Tarango. Seci..~encia fluvio-lacustre, 
calizas lacustres, silcretas, limolitas y 
horizontes piroclasticos. 
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