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RESUMEN 

El retomar la aplicaci6n del registro f6sil más -
allá de un estudio sistemf!itico nos ayuda a conocer cua-
les fueron las distribuciones de los taxa en espacio y -

tiempo, conduciendo a su vez a la interpretaci6n de las
condiciones que prevalecieron en un área y en un tiempo
determinado. Con este fin se utiliz6 al grupo f6sil de -
los nerineidos y se estudiaron nueve secciones estrati-
gráficas distribuidas en los Estados de Coahuila, Duran
go y Zacatecas. 

Las rocas oxfordianas del área de estudio quedan
comprendidas dentro de las Formaciones La Gloria y Zulo!!_ 
ga. Los estratos de estas formaciones contienen abundan
tes nerineidos, de las especies: NetU.ne4 acheon D'Orbi-
gny, Ne/L.lnea c.lJtcumvolut4 Cragin, Ne/L.inea goodellll Cra
gin y Co44mannea de6valdyl (D'Orbigny). 

Se propone considerar para M~xico el alcance estra 
tigráfico de las especies: Ne~lnea goodel.U.l Cragin y 

Ne/L.inea cl~cumvoluta cragin para el Oxfordiano Superior y 

el de la especie Co6~mannea de4voldyl (D'Orbigny) para el 
Oxfordiano. Se establece una asociaci6n de nerineidos pa
ra el Oxfordiano Superior en los estratos de la Formaci6n 
Zuloaga constituida por los dos géneros y cuatro especies 
antes mencionadas. No se reconoce a la especie Co64mannea 
de6va~dyl (D'Orbignyl como f6sil índice para el Oxfordia
no Inferior. 
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Paleobiogeogriificatrente el área de estudio queda -
incluida dentro de la Provincia Geol6gica "Mar Mexicano"
donde la especie Co~~mannea de~voidyi (D'Orbigny) muestra 
una amplia distribuci6n. La fauna de gaster6podos descri
ta en este estudio presenta una distribuci6n relacionada
ª las plataformas carbonatadas continuas existentes dura~ 
te el Oxfordiano en el mar del Tethys y se incluyen a las 

cuatro especies como miembros de la fauna marina Tethisi~ 
na. 

Se corrobor6 el cambio de facies existentes entre
las Formaciones Zuloaga y La Gloria durante el Oxf ordiano 
propuesto por Villaseñor y Mart!nez (1988), debido a que
las rocas carbonatadas de la Formaci6n Zuloaga se deposi
taron en un ambiente de tipo Lagunar, mientras que los -
terrígenos de la. Formaci6n La Gloria fueron depositad:is en ·
ambientes de tipo litoral y marino somero. 



INTRODUCCION 

A través del tiempo la tierra, ha estado sujeta a 
una serie de cambios, tales como• la fragmentaci6n y co
lisi6n de masas terrestres; fluctuaciones en el nivel -
del mar; glaciaciones; etc., que han modificado la dis-
tribuci6n de los continentes y de los mares ocasionando
cambios ambientales que repercutieron en la distribuci6n 
y diversidad de los organismos. 

El conocimiento de la distribuci6n geográfica de
las especies o de otros taxa actuales, puede ser utiliz~ 
da como indicadora de las condiciones geográficas; así,
los modelos biogeográf icos de los fósiles son utilizados 
como indicadores de condiciones paleogeográficas. El CO_!l 

siderar el aspecto de distribución de los fósiles así -
como su evolución, ecología, aunado a interpretaciones 
geol6gicas y geofísicas de una área en particular, nos -
conduce a esclarecer cuestiones referentes a ¿Cómo?, 
¿Cuándo? y ¿Porqué? las especies llegaron a tener una 
determinada distribución geográfica. 

Actualmente existen a nivel mundial, numerosos -
trabajos paleobiogeográficos realizados con diferentes -
grupos. Sin embargo, son muy pocos los trabajos de esta
naturaleza que se han realizado con fauna mexicana, alg~ 
nos de ellos son los siguientes, Imlay (1940, 1980), con 
pelecípodos y amonitas respectivamente; Alencáster (1978), 
con una asociación de braquiópodos, pelecípodos y gaste
rópodos. Finalmente Buitrón (1984) y Villaseñor y Marti
néz (1988) realizan sus trabajos con pelecípodos y gast~ 

rópodos. 
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Los nerineidos son moluscos extintos, incluidos -
dentro de la Clase Gastropoda, descrita por Cuvier en --
1797 y considerada como una de las más importantes por -
su gran capacidad de adaptaci6n a los diferentes medios, 
en la actualidad la Clase esta representada por formas -
marinas, terrestres y dulceacuícolas. Este tipo de molus 
co se caracteriza por presentar una cabeza bien diferen
ciada, un pie en posici6n ventral útil para la reptaci6n 
y por la p~rdida de su simetría bilateral, a causa de un 
fen6meno particular denominado "torsi6n" en el cual la -
masa visceral da un giro de 180° atrofiando los 6rganos
pares (Piveteau, 1952; Barnes, 1983). 

La mayoría de los gaster6podos poseen una concha
externa que sirve de protecci6n a sus partes blandas, se 
encuentra constituida principalmente por un material 
proteínico conocido como conquiolina secretado por una -
membrana que envuelve a la masa visceral denominada man
to y reforzada posteriormente por un arreglo de crista-
les de carbonato de calcio, con trazas de otras substan
cias químicas (Cox, 1960; Barnes, 1983), por lo común su 
forma es la de una espiral. 

La concha de los nerineidos se distingue por : --
tener espiras muy elongadas y planas, que toman una for
ma cilíndrica particular, vistas de perfil las vueltas -
son concavas o bien pueden ser un poco convexas, la 
uni6n entre espira y espira (conocida como sutura) es a
veces profunda pero fina. La ornamentaci6n puede consis
tir de varias hileras o cordones transversales, formados 
de gránulos, tub~rculos o perlas que dan un aspecto de -
costillas más o menos regulares, tambi~n pueden presen-
tarse finas estrías de crecimiento longitudinales 
(Fig. 1), la presencia o ausencia de estos cordones 
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transversales se considera como un carácter evolutivo es 
decir, las formas con cordones notables se encuentran 
frecuentemente en el Jurásico y Cretácico Inferior, 
mientras que las formas con cordones débiles o ausentes
las podemos encontrar en el Cretácico Medio o Superior -
(Delpley, 1940). 

Internamente la morfología de la concha se encue~ 

tra constituída por pliegues, los cuales también son 
secretados por el manto, en los nerineidos se observan -
tres tipos de pliegues según el lugar en que se formen,
uno de ellos es el columelar, el cual limita al canal -
sifonal, que es una extensión tubular de la abertura ma~ 
ginal de la concha que protege al sifón (alargamiento -
del manto que permite al organismo llevar a cabo el in-
tercambio de gases) , los otros dos son; el pliegue pari~ 
tal que se localiza en la parte inferior de la vuelta y
el pliegue labial formado en la pared inferior de la 
vuelta (Fig. 1), estos dos últimos pliegues permiten al
organismo unirse a las paredes de su concha (Piveteau, -
1952). Los tres pliegues mencionados anteriormente pue-
den a su vez subdividirse y variar en número, encontran
dose hasta cinco pliegues dentro de la sección 'de la 
vuelta. 

El estudio de los nerineidos generalmente se rea
liza a través de secciones pulidas, que permiten obser-
var la forma de los pliegues, un caracter muy importante 
para su determinación, así como la forma y ornamentación 
externa. 

Los nerineidos fueron organismos del medio marino, 
explotaron el ambiente bentónico y vivieron un corto pe
ríodo de tiempo (Jurásico-Cretácico) ; sin embargo, tuvi~ 

ron una amplia distribución mundial. 
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Al Norte y Noreste de la República Mexicana se han 
realizado trabajos paleontol6gicos, donde se reporta la -
existencia de estos organismos en estratos pertenecientes 
al Jurásico Superior, en especial en los Estados de Dura~ 
go, Coahuila y Zacatecas. 

OBJETIVO 

En vista de la importancia de conocer otros aspec
tos interpretativos que se desprenden del estudio de los
f6siles, se decidi6 realizar el presente trabajo utiliza~ 
do al grupo f6sil de los nerineidos, con la finalidad de
definir su distribuci6n paleobiogeográfica durante el 
Oxfordiano en afloramientos de Durango, Coahuila y Zacat~ 

cas, así como sus implicaciones bioestratigráficas, y es
tablecer correlaciones bioestratigráficas con otras regi~ 

nes del país y del mundo. 



DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

A) LOCALIZACION Y VIAS DE COMUNICACION 

El área de estudio se localiza al Norte de Mé.xico, 

queda incluida, entre los paralelos 24°00' y 26°00' lati 

tud Norte y los meridianos 101º00' y 106º00' longitud -

Oeste, abarcando parte de los Estados de Coahuila, Dura~ 

go y Zacatecas (Fig. 2). 

Para tener acceso al área se pueden tomar las ca

rreteras federales No. 49 (San Luis Potosi-Torre6n); el

tramo de la No. 45 que va de Zacatecas-Saltillo y por 

último la carretera No. 40 (Saltillo-Torre6n). Existe -

también comunicaci6n a través de los ferrocarriles que -

van de México-Ciudad Juárez 6 de Saltillo-Concepci6n del 

Oro y de varios caminos revestidos estatales, terrace--

rras y hechas. (Petr6leos Mexicanos, 1988). Fig. 2. 

B) FISIOGRAFIA 

El área de estudio conforme a la divisi6n fisio-

gráfica de Raiz (1959), queda incluida dentro de las 

Provincias Sierra Madre Oriental (Subprovincia •cross 

Ranges") y "Basins and Ranges". La Provincia Fisiográfi

ca Sierra Madre Oriental, se encuentra constituida prin

cipalrrente por rocas sedimentarias del Jurásico y Cretá

cico fuertemente plegadas, que dan origen a extensas cor 

dilleras, dentro de ésta se incluye la Subprovincia 

"Cross Ranges", en la que queda comprendida la mayor paE_ 
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te del área estudiada en este trabajo y se le considera -

como la continuaci6n hacia el Oeste de la Sierra Madre -
Oriental, que parte desde Saltillo, Coah., hasta Nazas, -

Dgo., tambi~n se le conoce como Sierra Torre6n Monterrey

cuyas elevaciones varían entre los 2000-3000 m s.n.m. 
(L6pez-Ramos, 1980) • 

El área de estudio queda incluida dentro de la po~ 

ci6n Sur de la Provincia "Basin and Ranges". Esta Provin
cia fisiográfica, se caracteriza por incluir grandes bol

sones rellenos con material de desgaste (aluvial y elu--

vial) y elevaciones medias entre los 1000 y 2000 m s.n.m., 
en direcci6n Norte-Noreste, la parte oeste de esta Provi~ 

cia esta constituida principalmente por rocas ígneas y en 
menor proporción por rocas sedimentarias cretácicas pleg~ 
das que se encuentran hacia el Río Grande. 

El clima que se presenta en los tres Estados es de 
tipo seco (B) muy árido o desértico (W) (K!lppen, 1931 .Üt

García, 1981), este tipo de clima BW se localiza en la -

parte Norte de la Republica Mexicana a altitudes menores
de 2000 m s.n.m. En base a la correcci6n hecha por García 

(1981), este tipo de clima se puede clasificar como BWhw

(e), es decir un clima seco muy árido con un r~gimen de -

lluvias de verano. 

En la mayor parte del área de estudio, incluso en

las partes altas, la temperatura anual abarca de 10° a --
20ºC, !a oscilaci6n diurna se encuentra entre los 14º y -

12º, se considera que el clima es extremoso. La precipit~ 

ci6n anual es de 200-500 mm, aunque existen registros de

pequeñas áreas en donde los valores son inferiores a los-
200 mm, el procentaje de lluvias invernales (meses de En~ 

ro, Febrero y Marzo) es de 5.1-10.2%. 
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El área de estudio, queda incluida dentro de las -

amplias zonas áridas del.Norte y Noreste de México, las -
cuales pueden ser afectadas por tempestades de tipo desé~ 

tico, dada la escasa protecci6n que la vegetaci6n brinda
al suelo, pero por lo general son escasos los vientos 
(Rzedowski, 1978). 

C) HIDROGRAFIA 

El área está irrigada por los ríos Hazas y Aguana

val principalmente, junto con sus tributarios El Naycha,
La Boca de Domingo, Los Patos y El Tullido. Existen 

pequeños vasos de agua como la Mancha, San Juan de Ahorc~ 

dos y La Presa Francisco Zarco, además existen en gran -
namero pequeñas corrientes que desaparecen después de 
recorrer una distancia corta (Petr6leos Mexicanos, 1988). 

D) VEGETACION 

La vegetaci6n es de tipo matorral xer6f ilo, esta -

es característica para la mayor parte del área de estudio. 

Este tipo de vegetaci6n se localiza en zonas con un clima 

extremoso y en todo tipo de condiciones topográficas. 

Se encuentra compuesta por diferentes tipos de 

plantas, suculentas, de hojas arrocetaclas o concentradas.

hacia los extremos de los tallos, áfilas gregarias o col2 
niales y provistas de tomento blanco. La microfilia y la

presencia de espinas son caracteres comunes, al igual que 

la pérdida de las hojas durante las épocas desfavorables, 

su altura puede variar entre los 15 cm a los 4 m y a -
veces hasta los 10 m en el caso de la Yucca sp •• 
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La utilizaci6n mas frecuente de los matorrales 
xer6filos es en la ganadería, en la construcci6n de casas 

y como alimento. Algunas especies han sido objeto de 

explotaci6n: La "candelilla• 1 Eupho1c.b.i.a an.tüyph.i.l.i..t.i.c.a)

de donde se obtiene cera; de las hojas tiernas de la "le
chugilla" (Agave lec.heu..i.lla) y de la "palma loca" 1 Yu.c.c.a

c.a1r.ne1r.04ana) se obtienen fibras duras o "ixtle"; el "gua

yule" 1 Pa1r.c.hen.i.u.m alr.g en.ta.tu.m) por su al to contenido de -
hule; las semillas de "jojoba" IS.i.mmond4.i.a c.llÚlel14Ü) se
aprovechan porque contienen cera líquida de inter~s indu~ 

trial;. la "orchilla" !Roe.ella ssp.) se utiliz6 coma mate

ria prima de colorantes; el "maguey" (Agave spp.) y el -
"sotol" ( Va4 yl.i.1r..i.011 spp.) se usa para la elaboraci6n de -

bebidas alcoh6licas. 

Otras especies importantes biol6gicamente son: 
P1r.04 opü ju.l.i.6lo1c.a, La1r.1c.ea .tlr..i.den.ta.ta ("gobernadora"), 

Flou.1r.en4.i.a c.e1r.11u.a, Cel.t.i.4 pall.i.da, Ac.ac..i.a sp., Opu.n.t.i.a spp. 

Mam.i.lla1c..i.a sp., Fou.qu..i.e1c..i.a sp., Ka1c.w.i.M/l.i.a hu.mbol.t.i.ana, -

Bou..telova sp., varias especies de Selag.i.nella así como h~ 

lechos de los g~neros llo.tholaena, Chelan.the4 y Pellaea, -

han sido determinados para el Estado de Durango (Gentry,-

1957 .i.n Rzedowski, 1978) y para los Estados de Coahuila y 
Zacatecas (Müller, 1947; Guzmán y Vela, 1960; G6mez Pompa, 
1965; Rzedowski, 1957, 1965 .i.11 Rzedowski, 1978). 

E) FAUNA 

En el Norte del país es comGn encontrar a los anf l 
bios como los "axolotes" IAmby4.toma) y a las "ranas" !Ra

na) que se encuentran restringidos a los dep6sitos tempo

rales o permanentes de agua. 
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Dentro del grupo de los reptiles son abundantes -
los de tamaño pequeño, de hSbitos aren!colas como las -
tortugas terrestres (Gophe4u6) y dulceacuícolas (K.lno6-
te4non y AmydaJ, los escorpiones (Helode•mal y g~neros -
como Sau•omalu6 y Vlp6o~au4u6, las víboras (V•ymob.lu6; -

Elaphae; Heze•odon; Lamp•opeltl6 conocido como falso co
ralillo; MaUlcophü; Plthuopltú, Thamnopú 1 y varias -
especies del g~nero C•otalu6. 

Por lo que respecta a las aves, es común encontrar 
al "ganso" IB•anataJ; la "gallereta" (Ful.lea), las palo-
mas "huilotas" ( Zenaldu4a), las "codornices" ( Lopl1o•tyxl, 
al "zollin" (Call.lpeplal y varias especies de "patos" 
(Ana&). 

De los mam!feros podemos mencionar a las "liebres" 
(Lepu6), los "conejos" (Sylvllagu6), las "ardillas de 
tierra" (Spe•moph.llu6), las "tuzas• (Pappogeomy6), las 
•ratas canguros" (Vlpodomy6), las "ratas espinosas de 
abazones" ( Llomy6), los "ratones de campo" ( Pe4omy6cu6) ,

el "puerco esp!n" ( E•etltlzon), las "zorras de desierto• -
(Vulpe6), el "venado cola blanca" (Odocolleu6 v.l4glni.anu6), 
el "venado Bura" (Odocolleu6 ltemlottu6), los "pumas" (Fel.i.6 

concolo•), el "zorrillo rayado" (Menph.ltL6J, el "zorro 
dorso blanco" (Conephau6J, el "tlacoyote" (Tax.ldeal, el -
"lobo" (Can.i.6 lupu6J y el "gato montes" (Lynx •uóu6) 

(Alvarez, 1974). 



ANTECEDENTES 

Desde principio de siglo se han realizado dentro
del área de estudio varios trabajos geol6gicos con dife

rentes fines, entre ellos podemos citar el de Burckhardt 

(1906), donde describe la estratigrafía y paleontología

de las Sierras de Santa Rosa y La Caja en la regi6n de -

J.lazapil, Zac.; en el de (1912), describe la fauna y es-
tratigrafía del? regi6n de San Pedro del Gallo, Dgo., -
en 1919 estudi6 el área de Sym6n, Zac. (Burchardt, 1919) 

y finalmente realiza una síntesis con toda la informa--

ci6n existente hasta el momento sobre el !lesozoico de -
~~xico (Burckhardt, 1930). 

Más tarde Ralph Imlay, llev6 a cabo una serie de

trabajos que iniciaron en 1936 cuando estudi6 la geolo-

gía de la parte Oeste de la Sierra de Parras, Coah., fi

nalizando este estudio en 1937 con la geología de la pa~ 

te media de la misma Sierra (Imlay, 1936-1937), en 1938-

elabor6 un estudio estratigráfico del Geosinclinal Mexi
cano y estableci6 la historia paleogeográfica del mismo

(Imlay, 1938). Posteriormente en 1939 estudi6 la bioes-

tratigrafía del Jurásico Superior, donde modifica el ra~ 
go estratigráfico de las amonitas y describe los nuevos

glineros identificados (Imlay, 1939). Un año más tarde 
publica su trabajo sobre los pelecípodos del Jurásico -

Superior del Norte de Mlixico, caracterizando a las espe
cies que se encuentran en dep6sitos lejanos o cercanos -

a la línea de costa (Imlay, 1940). En 1943 realiza una -

síntesis de la informaci6n existente del Jurásico de la
región del Golfo, en lil incluye una descripci6n de la 

estratigrafía y fauna de las Formaciones del Jurásico de 
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México (Imlay, 1943). Finalmente en 1953 presenta un tr!!_ 

bajo en el que básicamente se encuentra la misma inform!!_ 

ci6n contenida en el trabajo de 1943, pero enfocado 

exclusivamente a las formaciones Jurásicas de México, _.., 

con algunas modificaciones (Imlay, 1953). 

Humphrey y Díaz (1956), realizan una síntesis de

la estratigrafía de las rocas mesozoicas aflorantes en -

el Noreste de México y describen las condicionea tect6n.!_ 

cas del área. 

Existen algunos trabajos inéditos realizados por

Petr6leos Mexicanos, entre los que se encuentran: Egui-

luz (1980), quién desarroll6 un estudio de tipo estrati

gráfico en la regi6n del Barreal de Guadalupe, Dgo. y el 

de Aranda (1985), que es un estudio estratigráfico-estru~ 

tural detallado de los alrededores del Palmito, Dgo. 

Buitr6n (1984), elabora un trabajo donde señala -

las diferencias faunísticas entre las Formaciones Zuloaga 

y La Caja en la Sierra de San Antonio, Zac. 

Contreras, ~t. al. (1988), realizan un trabajo 

donde definen la bioestratigrafía del Jurásico Superior -

en el área de San Pedro del Gallo, Dgo. Del mismo año se

realiz6 el trabajo (Inédito) de Villaseñor y Martínez, -

(1988), sobre la paleobiogeografía del Jurásico Superior

del Norte de México, en base al grupo de los gaster6podos 

y buchiidus, 
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El Instituto de Geología de la Universidad Nacio

nal Autónoma de M~xico desde hace 20 años aproximadamen

te ha elaborado las cartas geológicas con escalas 

1:100,000 y 1:500,000 de los Estados de Durango, Coahui

la y Zacatecas. 



METODO DE TRABAJO 

El presente estudio se realiz6 en base a dos tipos 

de trabajos, el trabajo de campo y el trabajo de laborat~ 
rio. El material f6sil estudiado fue colectado por: el 

Ing. Angel Martínez, la M. en c. Ana Bertha Villaseñor y

la Bi61. Ma. Eugenia G6mez L., quienes lo depositaron en

e! Departamento de Macropaleontología del Instituto Mexi
cano del Petr6leo y además proporcionaron las columnas e~ 

tratigráficas correspondientes. Posteriormente la 
Bi6!. Beatríz Contreras y Montero, Jefe del Departamento

de Macropaleontología proporcion6 a la autora de esta 
t~sis el material f6sil con el prop6sito de efectuar este 
trabajo. 

En vista de que el realizar un buen trabajo de ca~ 
po nos permite llevar a cabo un mejor análisis de los da

tos, a continuaci6n se detallada la forma en que fue rea

lizado. 

Una vez establecidos los objetivos se realiz6 una

revisi6n minuciosa de la bibliografía existente, poste--

riormente se delimit6 el área de estudio consultando car
tas cfi!ol6gicas y topográficas, para ubicar las unidades -

litoestratigráficas, programando acto seguido, la salida

al campo. Una vez en el área, se escogen los mejores af l~ 
ramientos para la obtenci6n de parámetros físicos, tales

como: espesores, litología, estructuras sedimentarias, -
tipo de fauna, etc. ·se procede a medir las secciones to

mando un rango de espaciamiento para la colecta de mues-

tras de 5-10 m, según sea necesario, para observar los -
cambios de litologías existentes, a su vez se colecta la-
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fauna desprendi€ndola de la roca a base de cincel y marti 

lle, los fósiles se envuelven en papel higi€nico, para -

evitar posibles fracturas, se introducen en bolsas debid~ 

mente marcadas, asignándoles un nUmero de muestra para su 

control; para aquellos organismos que no se pueden des--

prender de la roca se emplea el recurso de la fotografía, 

tomando como referencia de su tamaño algUn objeto que se

tenga a la mano como un lápiz, martillo, moneda, etc. 

Un aspecto importante en el trabajo de campo es la 

elaboración de una bitácora, ya que en ella se registran

de una manera ordenada todos los datos y observaciones -
en los afloramientos necesarios para realizar el reporte 

final, por ejemplo, la localidad, la descripción litológi 
ca, los datos estructurales y el itinerario que se siguió. 

De las localidades seleccionadas se midieron nueve 
columnas estratigráficas por el m€todo de cinta y brUjula, 

lo que permitió calcular los espesores reales y la cons-

trucción de las columnas, donde se indica la litología, -
el contenido faunístico, nombres formacionales y edad de

los estratos. 

El trabajo de laboratorio fue dividido en cuatro -

etapas que a continuación se detallan: 

ETAPA l.- Investigación Bibliográfica 

Inicialmente se llevó a cabo una revisión del mat~ 
rial bibliográfico, consultando aspectos geológicos, pa-

leontológicos, biogeográficos, bioestratigráf icos y biol~ 

gicos dependiendo del tema de cada capítulo a desarrollar. 

Del resultado de esta revisión se seleccionaron nueve lo

calidades distribuidas de la siguiente manera: En el Est~ 
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do de Durango se encuentran las localidades de Cerro Tri~ 

cheras y Cerro Volcanes-Palitos Prietos; en el Estado de

Zacatecas, El Cañón de San Matías, El Cañón Puerto Blanco, 
Sierra Mascarones y Sierra de San Julían¡ finalmente en -

el Estado de Coahuila las Sierras de Sornbreretillo, Frun

cidero y San Francisco. 

ETAPA 2.- Preparación de fósiles. 

La mayoría de las muestras colectadas se encuen--

tran en corte longitudinal por lo que solo se pulieron, -

p~ra observar mejor su morfología interna, el método de -
pulido fue el siguiente: 

al.- Vaciado de un abrasivo de grano grueso sobre

una superficie lisa, de preferencia que sea -

de vidrio, humedecido con agua. 

b) .- Colocación del fósil con la cara que se va -
a pulir sobre el abrasivo y frotar con movi-

miento circular hasta que se puedan observar

las estructuras internas. 

c) .- Enjuagar con agua corriente y cambiar el abr~ 
sivo por uno de grano mas fino. Continuar con 

el pulido, revisando la muestra constantemen

te, hasta que las estructuras se observen lo

mejor posible. 

d) .- Por último se enjuaga con agua corriente. 

ETAPA 3.- Determinación del material f6sil 

La identificación de los ejemplares se llevó a ca

bo por comparación, revisando publicaciones donde se re--
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portan el tipo de f6siles que se están trabajando, una -

vez que se encontraba una especie muy parecida al ejem-

plar se consultaban y analizaban las descripciones elab~ 
radas por los autores, si este análisis era satisfacto-

rio se asignaba el ejemplar a la especie. Algunas veces
el material se encontraba en mal estado de preservaci6n, 

por lo que solo se lleg6 a la identificaci6n genérica. -

Se realiz6 además, una descripci6n detallada de las ca-

racterísticas taxon6micas que ayudan a la determinaci6n
de cada f6sil, incluyendo una serie de medidas que pro-

porcionan una idea sobre la talla y el ancho alcanzado -

por cada gaster6podo. 

ETAPA 4.- Preparaci6n de las láminas 

Para poder formar las láminas es necesario foto-
grafiar cada ejemplar, este procedimiento se realiz6 de

la siguiente manera: 

a).- Las fotografías se pueden obtener de la roca

directamente limpiando al f6sil del polvo ac~ 
mulada, o bien se pueden sacar rroldes de pla~ 

tilina, segGn sea la forma de conservaci6n -
del f6sil. En este caso se opt6 por fotogra-
fías tomadas directamente de la roca. 

b) .- Para resaltar más las características morfol~ 

gicas se siguieron dos métodos: l) Para la -
morfología externa se procedi6 a recubrir con 

una fina capa de cloruro de amonio al f6sil,

esta capa se coloca mediante un dispositivo -

conectado por una manguera de hule a una peri 

lla de aire, la cual se presiona para disper

sar sobre el f6sil el cloruro de amonio que -
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ha sido previamente calentado, cambiando su -

estado sólido a gaseoso. 2) Para la morfolo-

gía interna se pintaron con tinta china de -

color negro, los espacios de las cámaras o -

bien la forma que sigue la concha en el inte

rior de las cámaras. 

c) .- Las fotografías son tomadas con una cámara de 

cajón y con la iluminación adecuada. 

Una vez reveladas las fotografías, se procedió a -

colocar al reverso de ellas el nGmero de muestra y la es

cala a la que fue tomada, esta Gltima se obtiene mediante 

la división de una medida tomada de la fotografía entre -

una medida tomada del fósil directamente, es importante -

aclarar que las medidas, tanto del fósil como de la foto
grafía, se tomarán en el mismo lugar, finalmente con este 

material se arman las láminas. 



ESTRATIGRAFIA 

A) ESTRATIGRAFIA REGIONAL 

El área· de estudio se dividi6 en tres regiones, -

debido a su gran extensi6n, la primera se localiza al 

Noroeste del Estado de Durango, en el límite Sur del Es

tado de Chihuahua (regi6n de Santa María del Oro, Dgo.), 

la segunda se encuentra en la porci6n Norte del Estado -

de Durango (regi6n de San Pedro del Gallo, Dgo.) y la -

tercera esta comprendida en la porci6n lirnítrof e de los

Estados de Zacatecas y Coahuila (regi6n de Concepci6n -

del Oro, Zac.). 

En la regi6n de Santa María del Oro, Dgo., las -

rocas más antiguas af lorantes corresponden a los esquis

tos de rnuscovita y anfibolita de una edad del Carbonífe

ro tardío, este dato fue obtenido mediante el análisis -

geocronorn~trico Potasio-Arg6n (Arauja y Arenas, 1983). -

En el Arroyo Picacho y Pescaditos, Aranda (1985), denorn~ 

na informalmente a estos esquistos corno "Esquistos Pese~ 
ditas" de.l Paleozoico. Garduño y Zaldivar (1983), en el

Arroyo Picacho, midieron un espesor de 50 rn que consiste 

de elásticos, caliza y terrígenos con una abundante fau

na de braqui6podos, crinoides y corales de una edad del

Carbonífero, confirmando así la presencia del Paleozoico. 

A estas rocas le sobreyace discordanternente una -
secuencia sedimentaria constituida por conglomerado rojo 

de tipo continental, formado por clastos de riolitas, --
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andesita y cuarzo, y arenisca correspondientes a la Form~ 

ción Nazas. Por posición estratigrlfica son asignadas al

Trilsico (Araujo y Arenas, 1983). Esta formación ha sido

correlacionada con los terrígenos rojos de tipo continen

tal de la Formación Nazas que afloran en el alto de Villa 

Julrez, Ogo. (Flores et. al., 1981). 

Las rocas marinas en el poblado de Santa María del 

Oro y en sus alrededores son principalmente carbonatos de 
la Formación Zuloaga y le sobreyacen arenisca, lutita, -

limolita y carbonatos de la Formación La Casita. Villase
ñor y Martínez (1988), midieron un espesor de 66 m en el

Cerro Trincheras, que consiste de caliza arenosa en estr~ 
tif icación gruesa, con fauna de gasterópodos y algas de -

la Formación Zuloaga. Arauja y Arenas (1983), reportan 

en el Arroyo Picacho una secuencia de caliza, limolita y

arenisca, con intercalaciones de lutita delgada de la 

Formación La Casita, estos estratos contienen radiolarios, 
espículas de esponjas y belemnites, por posición estrati

gráfica le asignaron una edad correspondiente al Jurásico 

Superior. Flores et. al. (1981), encontraron en la brecha 

de Santa Haría del Oro-Indé, un afloramiento de lutita -

laminar bien estratificada, con intercalaciones de areni~ 

ca calcárea, de donde colectaron una amonita determinada

como cf. Be44ia6ella sp. de una edad probable Titoniano -
Superior (i1t Contreras et. al., 1988). En esta misma loe~ 

lidad Contreras et. al. (1988) midieron 207 m de la For
mación La Casita, reportando varias amonitas determinadas 

como Vu4angite6 sp., del Titoniano Superior, confirmando

la presencia del Jurásico Superior en esta zona. 

En lo que concierne a las rocas del Cretácico, 

Arauja y Arenas (1983), reportan una alternancia de cali

za arcillosa, marga, turbidita, arenisca y lutita en la -
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que colectaron varias amonitas y microf6siles de edad 

Neocomiano-Turoniano def iniendola como Formaci6n Mezcale

ra. En la brecha de Santa María del Oro-Indé Contreras -

et. al.. (1988), midieron una secci6n estratigráfica, don

de colectaron varias rocas con macrofauna y microfauna -

del Valanginiano Superior-Hauteriviano Inferior, con base 
en el estudio de estos f6siles y su litología lo conside

ran como de la Formaci6n Mezcalera; ya que son similares

ª los que reportan Araujo y Arenas (1983), a su vez exis

ten afloramientos de esta formaci6n en los lomeríos de 
cuchillos de la Zarca, Dgo. y al Norte del poblado de 

Indé (Aranda, 1985) • 

En la regi6n de San Pedro del Gallo, Dgo., se en-
cuentran aflorando principalmente rocas sedimentarias de
origen marino pertenecientes al Jurásico y Cretácico. 

EGEOCISA (1980) y Contreras et. a.l. (1988), reportan a 
las rocas de la Formaci6n Nazas, como las más antiguas, -

discordantemente le sobreyacen rocas de la Formaci6n La -

Gloria y La Formaci6n La Casita. 

Contreras et. al. (1988), en el Cerro Volcanes, -

midieron un espesor de 124 m aproximadamente de caliza,

arenisca, limolita y lutita, perteneciente a la Formaci6n 
La Gloria, en la porci6n inferior de esta formaci6n cole~ 

taron varios gaster6podos (nerineidos), asignándoles a -

estos estratos una edad del Oxfordiano Inferior; en la -
regi6n superior colectaron varias amonitas de edad Oxfor

diano Superior. Asímismo estos autores reportan a la For

maci6n La Casita, que consiste de lutita, arenisca y cali 
za, con amonitas y pelecípodos, con un rango estratigráfi 

co del Kimeridgiano Inferior-Titoniano. 
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Concordantemente continúa con un paquete de rocas 

calcáreas con intercalaciones de lutita, pertenecientes

ª la Formaci6n Taraises de edad Valanginiano-Hauterivia

no, esta Formaci6n cambia de facies hacia el Occidente,

con la Formación Mezcalera y hacia el Oriente con la Fo~ 

mación Carbonera (Contreras et. al. (1988). Le sobreyace 
la Formaci6n Cupido del Barremiano-Aptiano Inferior, la

Formaci6n La Peña del Aptiano Superior y la Formaci6n -

Aurora del Albiano. El Cretácico superior esta represen

tado por la Formaci6n Indidura del Cenomaniano-Turoniano. 

La región de Concepción del Oro, Zac., ha sido -
ampliamente estudiada, desde principios de siglo y en la 

actualidad cuenta con una gran cantidad de informaci6n -

geológica. El paquete sedimentario aflorante en esta 
área, consiste básicamente de rocas mesozoicas; Burck--

hardt (1906), reporta por primera vez en las Sierras de
Mazapil, Santa Rosa y La Caja, capas de caliza de estra

tificación gruesa de gran espesor que contienen abundan

tes gasterópodos, a estos estratos él, los denornin6 corno 
"Calizas con Nerineas" sin asignarles una edad precisa;

le sobreyace a esta unidad litol6gica capas de caliza,-
marga, lutita con amonitas del Kimeridgiano-Titoniano. -

Las rocas del Cretácico Inferior descansan concordante-
mente sobre la secuencia anterior y consiste principal-

mente de estratos calcáreos con algunas intercalaciones

de bancos margosos, con macrofauna de amonitas. Hacia la 
cima aflora el Cretácico Superior y consta de esquisto,

caliza y marga, conteniendo abundantes restos de !noce~~ 

mu~ sp. y amonitas. 
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Posteriormente Rogers e..t. al. (1961), al estudiar 

las Sierras de San Julián y pico de Teyra reportan un -

basamento rocoso pre-Mesozoico, que se caracteriza por -
una roca esquistosa, llamada Esquisto Caopas y le suprey~ 

ce concordantemente la Formaci6n El Rodeo, que se carac

teriza por filita y esquisto, estos autores, no precisan 

la edad de estas formaciones y por posici6n estratigráfi 

ca las asignan al Paleozoico Superior, probablemente Pé~ 
mico. En algunas localidades las Formaciones Caopas y -

Rodeo subyacen a las capas rojas de origen continental -
de la Formaci6n Huizachal del Triásico, y en otras lo es 

discordante con las rocas calcáreas de la Formaci6n zu-
loaga del Jurásico Superior. 

Arenas y Lievano (1988), realizaron un estudio -

estratigráfico-sedimentario en la porci6n Sur de la Cue~ 
ca de Parras, donde reportan rocas carbonatadas con 

terrígenos principalmente, correspondientes al Cretácico 

Superior y representado por las Formaciones Indiduras, -
Caracol, Parras y Grupo Difunta. 

En general, estratigráficamente las rocas más an

tiguas que se conocen en la regi6n de Concepci6n del Oro, 

Zac., son los sedimentos del Jurásico superior que corre~ 
ponden a rocas calcáreas de plataforma de la Formaci6n -

Zuloaga y calcáreo-arcillosas y arenosas de las Formacio
nes La Caja y la Casita respectivamente. Las rocas del 
Cretácico Inferior aflorantes son calcáreas y calcáreo 

arcillosas correspondientes a las Formaciones Taraises y
Tamaulipas Inferior, La Peña, Tamaulipas Superior y cues

ta del Cura, sobreyaciendo a estas rocas, se tienen las -

del Cretácico Superior que varían ascendentemente de ro-

cas terrígenas-calcáreas a cada vez más terrígenas, 

correspondientes a las Formaciones Indidura y Caracol. 
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B) ESTRATlGRAFlA LOCAL 

En las tres regiones estudiadas, se midieron nueve 
secciones estratigráficas que consisten litol6gicamente -

de carbonatos de la Formaci6n Zuloaga y bancos calcáreos

de la cima de la porci6n inferior de la Formaci6n La Glo

ria. En estas rocas se colectaron varios gaster6podos 

nerineidos, que permitieron efectuar una divisi6n bioes-
tratigráfica para el Oxfordiano del Norte de M~xico, obj~ 
tivo de este estudio. 

A continuaci6n se describen las secciones de las -

tres regiones, mostrando los resultados paleontol6gicos -

y sus características litol6gicas: los Cerros Trincheras

y Volcanes-Palitos Prietos, en el Estado de Durango, en -

el Estado de Coahuila las Sierras Fruncidero, San Franci~ 
co y Sombreretillo y por último en Zacatecas la Sierra de 

Tecolotes y Santa Rosa (Cañ6n de San Matías y Cañ6n Puer

to Blanco) • 

En base al estudio de sus litofacies y biofacies -

de las secciones antes mencionadas se realiz6 una correl~ 
ci6n estratigráfica, con el fin de mostrar los espesores

y los cambios de facies existentes, entre las Formaciones 
La Gloria y La Formaci6n Zuloaga. (Fig. 3). 

FORMAClON LA GLORIA 

lmlay en 1936 propuso el t~rmino Formaci6n La Glo

ria para la unidad inferior del Jurásico Superior, que se 
caracteriza por contener caliza compacta y arenisca de 

grano grueso, que afloran en la parte occidental de la 
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Sierra de Parras, Coah. La localidad tipo fue designada -
en el Cañ6n del Mimbre, en el lado sur de la.Sierra de 
La Gloria; ~proximada~ente 51 km al sureste de Parras; -
Coah; 

~idiiÍun·e~pe~or de 
12 4 m, de. los ~uales los ~~imeros 6 4 m aproX., éorrespoll;,: 
den a la base y están constituidos por arenisca de color -· 
gris claro, de estratificaci6n medianá a gruesa, le sobr~:. 
yace un pequeño espesor de estratos gruesos de .caliza 
(mudstone a wackestone), arenoso de color gris•obscuro, -
la fauna encontrada consiste de gaster6podos, radiol.ar:Ío~ 
y ostrácodos. Hacia arriba continúa una alternancia de c~ 
pas medianas y gruesas de caliza (mudstone) de color gris 
obscuro y lutita de color gris claro a gris obscuro que -
en ocasiones presentan un color roj.izo. En la parte supe
rior se observa una secuencia.de .capás·· medianas ·de ·limol.!_ 
ta arenosa y limoli ta arcillosa,. con :interca.laciones de -
capas delgadas de arenisca, color .cafiO claro, todas estas 
capas contienen amonitas. (Fig· •. ··4 

cercana a -

la secci6n antes rnencio.nadélc,,~·5e':en~uentra una secuencia -

sedimentaria de 64 m de e.s~·~sor c~nstituída por calizas -
(wackestone, packstone. y.grainstone) en estratos gruesos. 
Estas rocas contienen gaster6podos, pelecípodos, corales, 
pelets, oolitas y algas. (Fig. 5). 
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FOSILES Y EDAD 

Los gaster6podos colectados en la parte inferior -
de la sección Volcanes, fueron determinados como Co44ma--

nnea dehvo¡dy¡ (D'Orbigny), de edad correspondiente al --

Oxfordiano Inferior, también contienen algas y oolitas. -

La parte superior contiene abundantes amonitas pertenecie~ 

tes a los géneros V¡chotomo4ph¡nctM y p¡4 C04 ph¡nct.C.4, en

base a estos géneros se asign6 una edad del Oxfordiano 

Superior. En el Cerro Palitos Prietos los gasterópodos co
lectados fueron identificados como CoHmanne.a dehvo¡dy¡ 

(D.' Orbigny) del Oxfordiano Inferior. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS 

En el Cerro Volcanes el contacto inferior de la Fo~ 
maci6n La Gloria, no es claro, se infiere donde desaparece 

la arenisca de la primera y empiezan aflorar la lirnolita -
rojiza y las rocas volcánicas de tipo continental de la -

Formaci6n Na zas. (Hartínez, comunicaci6n personal) ; mien-

tras que el contacto superior no se observ6. 

EGEOCISA (1980), propone que su contacto superior -

es concordante y transicional con la Formaci6n La Casita,

en base a las relaciones de campo observadas en áreas ale

dañas. 

En el Cerro Palitos Prietos no se observ6 el canta~ 
to inferior, y el superior se infiere donde aparece la lu

tita y caliza con megaf6siles de la Formación La Casita. 
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FORNACION ZULOAGA 

El tlfrmino Formaci6n Z uloaga fue definido por 

Imlay en 1938, para las rocas carbonatadas de edad Oxfor
diana al Norte de México. Burckhardt (1930), denomin6 a -

estas rocas como "Calcaires a Nerinées'.', debido a su gran 

contenido de gaster6podos y corales. La localidad tipo se 

encuentra en la Sierra de Sombreretillo al Norte de Mel-
chor Ocampo, ~ac. 

LITOLOGIA Y ESPESORES 

(REGION DE SANTA ~.ARIA DEL ORO, DGO.} 

Secci6n Cerro Trincheras 

En esta secci6n se midi6 un espesor de aproxim~ 

damente 66 m constituido por una secuencia de caliza are
nosa (grainstone} de color gris obscuro, de estratifica-

ci6n gruesa¡ estas capas contienen gaster6podos, algas, -
oolitas y pelets. (Fig. 6) 

(REGIO!l DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.} 

Secci6n Sierra Fruncidero, Coah. 

Se midi6 un espesor de 320 m, de la Formación 

Zuloaga, que consta de caliza (mudstone-wackestone-packs

tone} en estratos gruesos, con intercalaciones de estra-

tos medianos, las cuales contienen gaster6podos, pelecíp~ 

dos y algas. (Fig. 7). 
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Secci6n Cerro Trincheras, Dgo. 

En la Sierra de San Francisco, se midi6 un espe

sor de 360 m, que se caracteriza por tener en su parte 

inferior estratos gruesos con intercalaciones de capas 

medianas de caliza tipo mudstone y mudstone arcilloso, de 
color gris obscuro. En su parte media consiste de caliza

masiva y gruesa con intercalaciones de capas iredianas de

wackestone y mudstone arcilloso, y por último, en la par
te superior consta de una alternancia de capas gruesas y
medianas de caliza wackestone-packstone en ocasiones are

nosa que contienen gaster6podos, corales, pelecipodos y -

n6dulos ferruginosos (Fig. B). 

Secci6n Sierra de Sombreretillo, Zac. 

La Formaci6n Zuloaga en esta localidad presenta

un espesor de 320 m aprox. su parte inferior esta const~ 

tuida de bancos calcáreos (mudstone) de color gris obscu

ro de estratificaci6n gruesa. La parte superior se carac
teriza por capas de caliza (packstone-grainstone) con al

gunas capas de estratificaci6n irediana de color gris obs
curo. Su fauna esta constituida por abundantes gaster6po

dos, corales, pelecipodos, braqui6podos y algas, ademds -
contiene oolitas {Fig. 9). 

Secci6n Sierra Mascarones, Zac. 

El espesor medio en esta localidad alcanz6 130 .m 

de caliza (mudstone-wackestone) en estratos masivos de -

color gris claro, los cuales contienen gaster6podos y al

gas. (Fig. 10). 
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Secci6n Cañ6n de San Matías (Sierra de Santa Rosa, Zac.). 

En el Cañ6n de San Matías aflora un espesor de -

336 m de la Formaci6n Zuloaga. La parte inferior consta -

de caliza (mudstone) de color gris claro de estratifica-

ci6n masiva con algunas capas medianas intercaladas; ha-

cia arriba continúa con una sucesi6n de estratos m~sivos
de caliza (wackestone) de color gris obscuro, todas estas 
capas contienen gaster6podos. La cima presenta una secue!!_ 

cia de estratos gruesos y masivos, donde se colectaron 

varios gaster6podos y algunos pelecipodos (Fig. 11). 

Secci6n Cañ6n Puerto Blanco (Sierra de Santa Rosa, Zac.). 

La Formaci6n Zuloaga en esta localidad se carac

teriza por presentar en la parte inferior estratos grue-
sos de caliza (mudstone) de color gris obscuro, con algu

nas intercalaciones de capas medianas. La parte superior

consta de capas gruesas de caliza (wackestone) de color -

gris claro, su contenido faunístico es de gaster6podos y
pelecípodos. El espesor medido fue de 340 m (Fig. 12). 

Secci6n Sierra Tecolotes, Zac. 

En esta sierra solo se midieron 60 m de la Form~ 

ci6n Zuloaga y consiste de caliza (mudstone) de estratif!_ 

caci6n gruesa, con escasa macrofauna de gaster6podos. 
(Fig, 13). 

FOSILES Y EDAD 

En las secciones de las zonas de Santa Maria del 

Oro, Dgo. y Concepci6n del Oro, zac., se colectaron ejem-
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plares de gasterópodos principalmente, los cuales permi-

tieron asignar una edad a las capas de esta Formaci6n. 

El gaster6podo más abundante, colectado en las -

localidades Fruncidero, Trincheras, San Francisco, Sombr~ 

retillo, Puerto Blanco y Tecolotes, fue el determinado 

como C044mannea de4voidyi (D'Orbigny), en base a este ne

rineido se asign6 una edad del Oxfordiano. 

Además se colectaron otras especies de nerineidos; 

por ejemplo en la Sección Nascarones, se determin6 a 

Ne4inea goodellii Cragin y Nelt.lnea c¡4cumvoluta Cragin, -

ambas del Oxfordiano superior. En la secci6n Cañ6n San -
!-latías se encontr6 a Ne4¡nea ac4eon D'Orbigny asociada a

C044mannea de4voidy¡ (D'Orbigny) ¡ por lo que se le asign6 

una edad del Oxfordiano Superior a la Formaci6n Zuloaga. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS 

El contacto inferior no fue observado, en las -

secciones estudiadas. Sin embargo, Aranda (1985), mencio

na que este contacto es concordante con las rocas volcán~ 
cas de la parte superior de la Formación Nazas en una 

superficie de erosi6n, observandolo en una localidad ale

daña al Cerro Trincheras, Dgo. 

El contacto superior de la Formaci6n Zuloaga con 

la Formaci6n La Casita es nítido y concordante. Fue obse~ 

vado en las Sierras de San Francisco, Santa Rosa, Mascar~ 

nes y Tecolotes, se marca donde desaparece la caliza de -

la Formaci6n Zuloaga y comienzan, la caliza y lutita de -

la Formación La Casita. En el Cerro Trincheras no es cla-

. ro, pero se infiere donde desaparecen las capas de cali--



- 34 -

za de la Formación Zuloaga y empiezan a aflorar la cali

za arcillosa de color gris obscuro y estratificación de! 

gada, limolita y lutita de color gris obscuro, de la Fo~ 

mación La Casita (Villaseñor y Martínez, 1988). 

Ledezma (1967), reporta en las Sierras de llomes,

Teyra, San JuliSn, Zac.; y en las Sierras de Ramírez y -

Symon, Dgo., que la Formación Zuloaga descansa discorda~ 

temente sobre la Formación Nazas. 



PALEONTOLOGIA SISTEMATICA 

PHYLLUM MOLLUSCA 

Clase: GASTROPODA Cuvier, 1797. 

Subclase: EUTHYNEURA Spengel, 1881. 

Orden: ENTOMATAE!HATA Cossman, 1896 

Superfamilia: NERINEACEA Wenz, 1940 

Familia: NERillEIDA Zittel, 1873. 

G~neros: NER1NEA Defrance, 1825. 

COSSMANNEA Pchelin tsev, 19 31. 

La mayoría de los organismos colectados, se encuen

tran en corte longitudinal, por lo que su morfología exte~ 

na, solo se pudo observar en algunas muestras, sin embargo, 

su morfología interna es clara y fue la que nos permiti6 -

determinarlos. Estos ejemplares, se encuentran depositados 

en el Instituto Nexicano del Petr6leo, con Serie y número

de muestra: LJC-1, 2, 21, 24, 52 y NBJ-6, 8, 9, 11 - 13, -

15 - 21. 

G~nero: NER1NEA Defrance, 1825 

Ne4inea ac4eon D'Orbigny 

(Lám. 5, Figs. 2 y J) 

1850 Ne4inea ac4eon D'Orbigny, Prod. de Paleont. Strat.l, 
13 et., No. 77, p. 353. 

1852 Ne4inea acaeon D'Orbigny, Paleontologie Francaise,
T. II, P. 106, pl. 254, figs, 6-7, No. 343. 
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1988 Ne1Lú1ea aclLeon Villaseñor y ~iart1nez, Inst. Mexicano 
Petral. Proyecto C-5301, Lám. 9, figs. 2-4. 

Material. 4 ejemplares NBJ-16, 17, 19, 20, procedentes 
del Cañón de San Matfos (Sierra Santa 
Rosa, Zac.). 

DESCRIPCION.- Su concha presenta una forma turricu-
lar a cilíndrica de 5 a 8 vueltas, el perfil es cóncavo, -

internamente, las paredes de las vueltas son delgadas y 

presentan 3 pliegues, los cuales uno de ellos es labial y

los otros dos se localizan en la parte media y superior de 

la columela que es delgada. El labio columelar y el canal

sifonal, se proyectan hacia afuera 10 mm desde la pared -
inferior de la abertura que es cuadrangular. 

DISTRIBUCION.- Ardennes, Francia (Oxfordiano Supe-
rior) y Formación Zuloaga en Zacatecas, Mlixico (Oxfordiano 
Superior). 

EDAD.- Oxfordiano Superior 

MEDIDAS DE LOS EJEl-iPLARES ILUSTRADOS 

MUESTRA 

NBJ-16 

NBJ-17 

ALTUR.\ (mm) 

33 

91 

ANCHO (mm) 

18 

24 
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Ne~lnea goodellll cragin 

(Llim. 6, Fig. 1) 

1905 Ne~nea goodell,ll Cragin, United States Geol. surv. 
Bull. 266, p. 96, pl. XXI, Figs. 1-3. 

1941 Ne~lnea aff. N. goodell.ll Imlay, Journ. Paleontolo
gy, v. 15, no. 3, p. 275, pl. 39, fig. 10. 

1984 Ne~lne« goodellll Buitron, Geol. Assoc. Canada 
Special paper 27, p. 95, pl. II, fig. 11-12. 

1988 Nvi..i.nea goodellll Villaseñor y Mart1nez, Inst. Mex. 
Petrel. Proyecto C-5301, Llim. 8, fig. l. 

Haterial. Un ejemplar NBJ-15, procedente de la ve
reda del Quemado (Sierra Mascarones,Zac.) 

DESCRIPCION.- Su concha presenta una forma alarga
da o turricular, de 8 vueltas, su perfil es c6ncavo¡ in-
ternamente presenta una columela ancha y tres pliegues, -
de los cuales dos de ellos se localizan en la columela, -
uno de ellos, el más pequeño está desplazado hacia la pa~ 
te superior hasta la uni6n con la pared inferior de la -
vuelta colindante¡ el tercer pliegue es labial. Las pare
des de las vueltas son gruesas en comparaci6n con la esp~ 
cie anteriormente citada. 

DISTRIBUCION.- Formaci6n Malone de Texas, E.U.A. -
(Kimeridgiano-Titoniano) ¡ Formaci6n Smackover de Arkansas, 
E.U.A. (Oxfordiano Superior) y Formaci6n Zuloaga en Zaca
tecas y Coahuila, México (Oxfordiano Superior). 

EDAD.- Oxfordiano Superior 
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HEDIDAS DEL EJEMPLAR ILUSTRADO 

MUESTRA ALTURI\ (mm) ANCHO (mm) 

NBJ-15 82 25. 

Ne~¡nea c¡~cumvoluta Cragin 

(Lám. 6, Fig. 2) 

1905 Ne~¡nea c¡~cumvoluta Cragin, Unites States Geol. -
Surv. Bull. 266, p. 97, pl. XXI, figs. 4-5. 

1984 Nel!Á.nea ci~cumvoluta Buitron, Geol. Assoc. Canada
Special paper 27, p. 95, pl. II, fig. 13. 

1988 Ne~¡nea cf. c¡~cumvoluta Villa señor y Nartínez, -
Inst. Mexicano Petral., Proyecto C-5301, Lám. 8, -
fig. 2. 

Material. Un ejemplar NBJ-13, procedente de la -
Vereda del Quemado (Sierra Mascarones,
Zac.). 

DESCRIPCION.- Concha alargada de forma cil!ndrica, 
sus vueltas son ligeramente c6ncavas, solo se observan -
tres de ellas, internamente presenta una columela ancha,
tres pliegues de los cuales dos son columelares y uno pe
queño en posici6n labial, las paredes de las vueltas son
delgadas. 

DISTRIBUCION.- Formaci6n Nalone de Texas, E.U.A. -
(Kimeridgiano-Titoniano) y Formaci6n Zuloaga en Zacatecas, 
Nlixico (Oxfordiano). 
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EDAD.- Oxfordiano Superior 

HEDIDAS DEL EJEMPLAR ILUS~RADO 

NUESTRA ALTURA (mm) ANCHO {mm) 

NBJ-13 50 13 

Ne.JL.i.nea. sp. 

l•IATERIAL .- Dos fragmentos NBJ-9, procedentes de la 
Sierra de Sornbreretillo, Zac., dos fragmentos !IBJ-18, 21, 

procedentes del Cañ6n de San Mat!as (Sierra de Santa Rosa, 
Zac.). 

DESCRIPCION.- Concha de forma alargada, con vuel-

tas c6ncavas a ligeramente c6ncavas, la secci6n longitu-
dinal presenta una colurnela ancha, la ornamentaci6n inter 

na muestra la presencia de pliegues, las paredes de las -

vueltas son delgadas, la ornamentaci6n externa no se apr~ 
cia, sus dimensiones son variables. 
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G!inero: COSSMANNEA Pchelintsev, 19 31 

C0Hma11nea de~ vo.ldy.l (D 'Orbigny) 

(L5m •. 3, figs. 1-7; L5m. 4, Figs. 1-7¡ 
L5m. 5, Figs~ 1,4,5) 

Ne11..lnea de•vo.ldy.l D'Orbigny, Prod. de paleont., 
Strat. 2, 14 et., !lo. 55, p. 4. 

Ne11..lnea. de•vo.ldy.l D'Orbigny, Paleont. Francaise., -
T.II, p. 107, pl. 261, !lo. 353, figs. 1-3. 

Ne11..lnea 911.a.nd.i.• concava Quenstredt, p. 766, pl. 94, 
Fig. 3. 

Ne4.i.ne.a go•ae Contejean, p. 231, pl. XV, Figs. 1-5. 

Ne.11..lne.a de.•vo.ldy.l Etallon, Monographie de l'etage -
corallien, T. II, p. 26. 

Ne.11..lne.a go•ae Thurmann et Etallon, Lethea Bruntrut~ 
na, p. 93, pl. 7, fig. 38. 

Ne.11..lne.a de.•vo.ldy.l Credner, Glled. ob. Jura, p. 101, 
pl. I, Fig. 2. 

Ne.11..lne.a de.•vo.ldy.l Etallon, Pal. gray!., p. 344, 
p. 314. 

Ne.11..lne.a de.•vo.ldy.l De Loriol, Royer, Tombeck, Jur. -
Sup. Hte-Narne, p. 81, pl. 6, Figs. 2-5. 

Ne.11..lne.a de.•vo.ldy.l Schlosser, Paleontographica, T. -
XXVIII, p. 41-110, pl. VIII-XIII. 

Ne.11..lne.a de.•vo.ldy.l Struckmann, Palaeontologish Abhan 
dlumgen, T. I. -

Ne.11..i.11ea. be11.y.te11•ü Blankckenhorn, Beitrage zur Geo
logie Syriens, p. 106, pl. VIII, Fig. 3·, 

Ne.11..lne.a de•vo.ldy.l Reman, Annales de l'Univerit!i de
Lyon, T. XXXIV, p. 208, pl. 3, fig. 6. 

Ne.11..lnea de•vo.ldy.l Cossmann, Mem. Soc. Geol. de Fra.!)_ 
ce, No. 19, p. 56, pl. V, Fig. 14-21. 
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1901 Ne11..i.nea de4vo.i.dy.i. Geiger, Ner. Schue. Jur,, p. 283, 
pl. 283, pl. II, Fig. S. 

1905 Ne11..i.11ea pa11úpl.i.c.a..ta Krumbeck, Beitrage, zur Pal. -
Geol. Oesterr.-Ung. U. des Orients, Band XVIII, 
pl. 148. 

1908 Ne11...i.11ea cf. de4vo.i.dy..i. Newton and Dakin, Annals and
Magazin of Natural History, ser. 8, V~ I. 

1934 Ne11..i.11ea de4vo..i.dy.i. Levasseur, B.S.G.F., Se serie, -
T. IV, p. 280, fi<J. 3. . 

1940 Ne11...i.11ea de4vo..i.dy..i. Delpley, Notes et llemoires Soc. -
Rep. Franc. Syrie et Liban, T. 3, p. 165, pl. II, -
figs. 1-2. 

1960 NeJr..i.nea de4vo.i.dy.i. ka11.c.zew4/U...i. Karczewski, Prace I,
G: 20, fig. 3, pl. 6:78. 

1979 Ne11..i.11ea de4vo.i.dy..i. de4vo.i.dy.i. Wieczorek, Acta Paleont, 
Polonica, V.24, No. 3, p. 321-324, fig. lla, pl. 7: 
l,4; pL 8:1,6. 

1988 Co44mannea de4vo.i.dy.i. Contreras et. al., Rev. Inst.
Mexicano Petral., V.XX, No. 3, Lám. X, Figs. 6, 10, 
p. ll. 

1980 Co44mannea de4vo..i.dy..i. Villaseñor y Martinez, Inst. -
Mexicano Petral. Proyecto C-5301, Láms. 6,7, figs.-
1-7; Lám. 9, Figs. 1,3. 

MATERIAL. Un ejemplar LJC-21, procedente de la 
Sierra Fruncidero, Coah. 

Tres ejemplares LJC-1,2, procedentes de 
la Sierra de San Francisco, Coah. 

Once ejemplares NBJ-8,9,11,12, procede~ 
tes de la Sierra Sombreretillo,. Zac. 

Un ejemplar NBJ-6, procedente de la 
Sierra Tecolotes, Zac. 

Cuatro ejemplares LJC-52, procedentes -
del Cerro Palitos Prietos, Dgo. 

Dos ejemplares LJC-24, procedentes de -
la Sierra de Jimulco, Coah. (Cañ6n La -
Leona). 
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DESCRIPCION.- Concha alargada turricular, que pr~ 

senta de 8 a 14 vueltas, las. vueltas son fuertemente c6~ 

cavas en la parte media y elevadas hacia arriba y abajo, 

lo que forma un margen pronunciado de subangular a redo~ 

deado, la línea sutural no se aprecia, la mala preserva

ci6n del material no permite observar las estrías de cr~ 

cimiento, ni las hileras transversales, como se menciona 

en la descripci6n original de la e~pecie, realizada por -

D'Orbigny (1847), por lo que la superficie de las conchas 

son lisas. En corte longitudinal medio se observa una co

lumela ancha, existen dos pliegues: uno columelar y otro

labial, este último m~s pronunciado. Las paredes de las -

vueltas son delgadas. 

DISTRIBUCION.- En Francia: Yonne (Oxfordiano medio) 

Boulonais (Oxfordiano Superior), St. Michel, Haute-Marne, 

Haute-Saone (Oxfordiano Superior-Titoniano), St. croix 

(Kimeridgiano): En Polonia: Sulejow (Kimeridgiano Infe--

rior), Dobrut (Limite Oxfordiano-Kimeridgiano), Baltow -

(Oxfordiano medio), Podamanaenie by Krzanowice (Kimerid-

giano Superior); En Alemania: Hanover (Kimeridgiano medio), 

Kelheim (Kimeridgiano Superior); En Líbano: Bekfaya (Kim~ 

ridgiano) y finalmente al s-w de Arabia l!eridional (OxfoE_ 

diana). 

EDAD.- Oxfordiano 

MEDIDAS DE LOS EJEMPLARES ILUSTRADOS 

MUESTRA 

NBJ-6 

NBJ-9 

ALTURA (mm) 

13 

40 

ANCHO (mm) 

4 

12 
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MUESTRA ALTURA (min) ANCHO (mm) 

HBJ•ll 28 10 

NBJ-12 29 10 

NBJ-12 33 13 

NBJ-12 43 12 

NBJ-12 24 9 

LJC-52 3 12 

LJC-52 44 20 

LJC-52 55 19 

LJC-52 51 18 

LJC-21 51 12 

LJC- 1 31 9 

LJC- l 20 10 

LJC- 2 58 12 

LJC-24 18 2 

LJC-24 30 3 



BIOESTRATIGRAFIA 

se realiz6 un análisis ue la fauria contenida prin

cipalmente en las Formaciones Zuloaga y La Gloria, con la 

finalidad de efectuar una divisi6n bioestratigráfica det~ 

llada, para los estratos incluidos, en las formaciones -
antes mencionadas. 

En la localidad Cañ6n de San Mat!as (Sierra de Sa~ 
ta Rosa, Zac.), se encontr6 una asociaci6n de los gaster~ 
podos determinados corno Co~~mannea de~voidyl (D'Orbigny)

y Ne4lnea ae4eon D'Orbigny. La primera de estas especies

presenta un alcance estratigráfico mundial, que varía de! 
de el Oxfordiano Inferior hasta el Titoniano, inicialmen

te fue reportada en Europa, donde se registra su presen-

cia desde el Oxfordiano medio al Titoniano (D'Orbigny, --

1850: Schlosser, 1881: Reman, 1897: Levasseur, 1934: Del

pley, 1940: Karczewsky, 1960: Wieczoreck, 1979); en Líba
no, Delpley (1940), la encuentra caracterizando los estr~ 

tos del Kimeridgiano, al suroeste de Arabia meridional, -

Dakim y Newton (1908) ,la reportan para el Oxfordiano, 

finalmente en Héxico ha sido registrada en el Oxfordiano

Inferior (Contreras et. al., 1988) y en el Oxfordiano 

(Villaseñor y Martínez, 1988). La segunda especie, solo -
ha sido reportada para estratos del Oxfordiano Superior -

de Francia (D'Orbigny, 1850) y de México (Villaseñor y -
Martínez, 1988). (Cuadro No. 1) . A los estratos de la Fo~ 

maci6n Zuloaga aflorantes en el Cañ6n de San Matías, se -
les asign6 una edad del Oxfordiano Superior, en especial

por la presencia de Ne4lnea ae4eon que nos precisa esta -

edad. 
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En la Sierra Mascarones, se identific6 a las espe
cies NeJt.lnea goodell-l-l Cragin y NeJtútea c.-i.lr.c.umvolu.ta .cra
gin, NeJt.lnea goodell-l-l en Nortearnerica, presenta una dis
tribuci6n estratigráfica, que va del Oxfordiano Superior
al Titoniano (Cragin 1905, Irnlay 1980). Cragin (1905), la 
ubica dentro de la Forrnaci6n Malone (Texas) asignandole -
una edad Kirneridgiano-Titoniano; por otro lado, Irnlay 
(1941), reporta a esta especie dentro de la asociaci6n -
faun!stica de la Forrnaci6n srnakcover (Arkansas), sin ern-
bargo este autor, no precisa la edad de esta Forrnaci6n, -
mSs tarde publica un trabajo (1980), en donde recopila la 
inforrnaci6n sobre los Estados del sur de Norteamerica, -
concluyendo que la Forrnaci6n Smakcover, pertenece al Ox-
fordiano Superior y la correlaciona con las Formaciones -
La Gloria y Zuloaga, que afloran al Norte de !léxico. 
NeJt.lnea c..lJtc.umvoiuta, ha sido colectada en Texas (Cragin, 
1905), en estratos del Kirneridgiano-Titoniano (Cuadro l). 

Estas especies han sido reportadas en M!ixico por -
Buitr6n (1984), qui!in las encuentra en la Sierra San Ant~ 
nio, Zac., en estratos pertenecientes a la Forrnaci6n Zu-
loaga, asignandolas al Jurásico Superior, sin precisar su 
edad, sin embargo correlaciona a estos estratos, con la -
.Formaci6n Malone y Srnackover de edad Kimeridgiano-Titoni~ 
no y Oxfordiano Superior respectivamente; Villaseñor y -
Martl'.nez (1988), señalan que estas especies se encuentran 
presentes durante el Oxfordiano. En base al análisis del
alcance estratigráfico de estas dos especies y considera~ 
do que los estratos correspondientes a la Formaci6n Zulo~ 
ga, del área de estudio, en los que fueron colectados, -
están infrayaciendo a las capas caracterizadas por las -
amonitas pertenecientes al género Idoc.eJta~ sp. del Kime-
ridgiano Inferior, se les asigna a las especies NeJt.lnea -
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ci4cumvoluta Cragin y Ne4inea goodelii Cragin, una edad -

del Oxfordiano Superior. (Cuadro l). 

En la localidad Cerro Volcanes, ubicada, dentro de 

la regi6n de San Pedro del Gallo, Dgo., se tiene que, en

los estratos calcáreos de la cima de la parte inferior de 

la Formaci6n La Gloria, se colectaron abundantes gaster6-

podos identificados como CoHmannea dedvoid!li (O 'Orbigny) ¡ 

por el hecho de encontrarse subyaciendo a capas del Oxfo~ 
diano superior, caracterizadas por las amonitas VidCOd--

phincted vi4gulatud (Burckhardt), Vichotomodphincted du--
4angen4id (Burckhardt) y que esta especie ha sido report~ 

da también para el Oxfordiano Inferior y medio (Levasseur, 
1934¡ Dakim y Newton, 1908 in Delpley, 1940), se le asig
n6 una edad del Oxfordiano Inferior a los estratos calcá

reos de esta localidad (Cuadro l). 

A las Secciones Cerro Trincheras, Dgo., Sierra 

Fruncidero, Coah., Sierra Sombreretillo, Coah., Sierra 

Tecolotes, Zac. y Cañ6n Puerto Blanco, Zac., donde aflo-
ran estratos masivos de caliza pertenecientes a la Form~ 

ci6n Zuloaga, se les asign6 una edad del Oxfordiano, por

estar presente solamente en estos estratos el nerineido -

CodJmannea dedvoid!li (D'Orbigny). 

,En resumen, se observa que al Norte de México, los 

estratos Oxfordianos se encuentran caracterizados, por -

las especies de nerineidos: Coddmannea dedvoid!li (D'Orbi
gny), lle4inea goodell.U cragin, NMinea ci4cumvolu.ta Cra
gin y Ne4inea ac4eon D'Orbigny. En base al estudio bioes

tratigráfico de los nerineidos citados anteriormente, se

asigna una edad Oxfordiano Superior a la Formaci6n Zuloa
ga, encontrandose una asociación constituida por Ne4i1tea-
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ac.11.eo11, Ne11.ú1ea goodetR..U., Ne11.inea c.i11.c.u.mvolu.ta y Co44ma-- · 

nnea de4voidyi para el Oxfordiano superior, por otro la-
do a los estratos calcáreos de la Formaci6n La Gloria, se
les da una edad del Oxfordiano Inferior. Siendo Co44mannea 
de4voidyi (D'Orbigny), una especie que transgrede hasta el 
Oxfordiano Superior, no puede tomarse a esta especie como
un f6sil indice zonal del Oxfordiano Inferior, como lo pr~ 
ponen Contreras e.t. al. (1988). Cuadros 2 y 3. 



JURASICO SUPERIOR 
OXFORDIANO IClllElllDllANO 

INFERIOR! MEDIO JSUPERIOR INFERIOR j MEDIO !SUPERIOR TITONIAHO 
INFERIOR 1 SUPERIOR INf'ERIOR 1 IUPERIOR 

o'Orbio"J' 1650 
Ntnn10 dHvoidrt .. Nerin1aocr1on 

ü Roman 1897 -z .. LIUCll..., 1934 
a: ... D•lplty 1940 Nwlnto dHYOldyl 

- Korcnw1ki 1960 .. 
z c..-•-·,; ...... ,,, g WitcrorH 1979 e-.- .... o•tirl w.i:1 .. •M o .. Col--··..,·~·~ .. ScholHtrlSBI 

~ SlruekrroY11BB2 NenMOdtsvoidyl 

"' KacUW11ki l960 

</ Wieciorek 1979 Co1trratlf0 dnvoldrl 

1bano D1lpl1y 1940 N1nn10 dHvoidyi 

Arabio DakunyNewtmJ90B Nerin.a cf.dltvoidyl .. Craoin 1905 
Nerin1a ooodlllu 

::> Ntrinm circ:umvolulo 

lmloy 1980 N1dntO QOOdtUit 

ContHrQI et al.1988 C.oumannto d11voidrl --
Buifron 1984 

N«into QOOdlllil 

Nffineocircumvolulo 

o Conmonnto d11voldrl 

o Villanflor r N111t110 QOOdtll1i 

X 
Morllnu 1988 Ntt1neo circumvohlto 

"' 
Nerlnto ocrlllOfl 

:o; COH/TOUllD dtlYOidyl 

Ntrln.o OCrlon 
B11nol 1989 ···-

~1rin•oQO~d1llii _ 

N1tin.o csra.111woluto 

Cuadro 1.- Comparación de loi alcances HlrotJQrÓfico de los nerineidos en México y otras parles del mundo. 

, .. "''·" .... 



., o 
Btrnal, R . 1989 - o • Contr1ro1 1 B. 11. al. 1988 .. 111 ¡ Edos. de Ouran90 1 .. - • Edo. dt Ouran90 .. " Zocatecas y Caahuila .. .. 

"' Zona1 Aaociaciones 
o • - o 
a: o - Nerineo ill!Q.n 

"' Oi1co1phincte1 wir9ulatu1 
"' z ... Nerinea goodtllii 
ll. .. e Nerineo circumvoluto :::> " Oichotomosphincttl durangtn1i1 
U) - Cossmannto d1svoidyi .. 

o 
ai: 

o o 
(J 

11.. 
o: - o 

U) )( -
" o o: 

Cossmonn10 desvoidyi Co11monn10 desvoldyi 
a: ... .. 
:::> z .., -
Cuadro 2 .- Oivi1ion11 bioestratigraficas propunto1 poro ti Oxfordiono del Norte de 

Me1ico tn bo11 a 9ast1ropodo1 y amonitas. 

FORMACION LA GLORIA FORMACION ZULOAGA 

O X FO R O 1 A NO o X F ORDIAN o 
INFERIOR SUPERIOR S u P E Rºi O R 

!H!i!J.!J! ~ 

CossmaMeo ~ goodellii 

dHvOidyi 
Nerin10 circumvoluto 

Cossmonneo desvoidyi 

Cuadro 3 .- Ocurrencia estratioráfica de los nerineidos del Oxfordiano en los Formaciones 

Lo Glorio y Zuloogo del Norte de México. 

9Hnllt,lt 19119 



PALEOBIOGEOGRAFIA 

Paleobiogeogr~ficamente las tres regiones estudia
das quedan inclu!das dentro de la Provincia Geol6gica ---
"Mar Mexicano• (Tovar, 1981), que se form6 en er JurSsico 
Superior (Oxfordiano) y prevaleci6 hasta el CretScico Inf2 
rior (probablemente Neocomiano), llamada también "Geoain-
clinal Mexicano" por Burckhardt (1930) (in Humphrey y oraz, 
1956). Esta Provincia Geol6gica queda limitada al Norte, -
por la "Península de Aldama-Coahuila" (HernSndez y Arenas, 
1987), al occidente por un paleoelemento positivo denomina
do "Arco VolcSnico Tarahumara• (Araujo y Arenas, 1983) y -
al oriente con el límite sur de la Península de Aldama
Coahuila. Estos paleoelementos tuvieron una influencia en 
la sedimentaci6n que se llev6 a cabo en el "Mar Mexicano•. 
Otros autores (Garduño y Zaldivar, 1982; Araujo y Estavi-
llo, 1987) señalan que la Provincia Geol6gica "Mar Mexica
no" probablemente se extendi6 hasta Sonora (Figs. 15 y 16). 

Los sedimentos del Oxfordiano, presentan una dis-
tribuci6n muy amplia en el Centro-Norte de México y quedan 
inclu!dos dentro de las Formaciones La Gloria y Zuloaga; -
las litofacies y biofacies de estas formaciones indican -
que fueron depositadas en una plataforma interna, en dife
rentes ambientes de dep6sito; donde las aguas marinas que 
formaron el "Mar Mexicano• fueron templadas y poco profun
das (Burckhardt, 1930; Imlay, 1940, 1953; Zwanziger, 1987). 

Durante el Oxfordiano Inferior la Península de --
Coahuila aport6 hacia su margen occident.al una gran canti
dad de sedimentos principalmente clSsticos en un ambiente 
de tipo litoral correspondientes a la parte inferior de la 
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Formaci6n La Gloria (regi6n de San Pedro del Gallo, Dgo.), 
A su vez en las regiones de Santa María del Oro y Concep
ci6n del Oro, que se encontraban cubiertas por el mar, se 
efectu6 el dep6sito de sedimentos calcáreos pertenecien-
tes a la Formaci6n Zuloaga, en un ambiente de tipo lagu-
nar, permitiendo el desarrollo de comunidades con gaster§ 
pedos, corales, pelecípodos y algas, A fines del Oxfordi~ 
no Inferior, la regi6n de San Pedro del Gallo, Dgo., su-
fre una subsidencia, lo que ocasiona se modifique el am-
biente de dep6sito y las aguas marinas invadan esa regi6n 
dando lugar al dep6sito de bancos y a la colonizaci6n de 
nerineidos. Así mismo en las regiones de Concepci6n del -
Oro, Zac. y Santa María del Oro, Dgo., el ambiente de ti
po lagunar persiste para ese tipo (Villaseñor y Martínez, 
1988). Fig.3. 

Finalmente en el Oxfordiano Superior la transgre
si6n marina proveniente del SE continGa y en la regi6n de 
San Pedro del Gallo, Dgo., se desarrolla el dep6sito de -
caliza arcillosa, limolita, lutita y arenisca en un am--
biente marino somero (Villaseñor y Martínez, 1988), con -
una proliferaci6n de amonitas y pelecípodos, mientras que 
en las otras dos regiones continGa el dep6sito de carbon~ 
tos y el establecimiento de gaster6podos, corales y algas 
y la formaci6n de oolitas, representantes de un ambiente 
lagunar. Esta transgresi6n manifiesta el cambio de facies 
de los terrígenos de la Formaci6n La Gloria a los calc~-
reos de la Formaci6n Zuloaga (Fig.3). 

La invasi6n del continente por las aguas marinas, 
no solo permiti6 la sedimentaci6n en el área de estudio -
sino que tambi€n favoreci6 al establecimiento de comunid~ 
des en los diferentes sedimentos, de esta forma al ir --
avanzando el mar, los organismos, en particular los neri
neidos fueron adquiriendo una mayor distribuci6n geográ--



- 50 -

fica, de tal forma que los podemos encontrar durante el 

Oxfordiano a lo largo de la provincia geol6gica "Mar 
Mexicano" (Fig.16). 

La distribuci6n geográfica que presentan los -

nerineidos es como sigue: en el Estado de Zacatecas se 

identificaron a las especies NeM.ne.a aCJte.on D'Orbigny. , -

NeM.ne.a c.Ur.cwnvolu-ta Cragin, NeM.nea goodeULi. Cragin y CD66m<t
nne.a duvo.ldy.l (D'Orbigny); en el Estado de Coahuila están 

presentes Co66manne.a duvo.ldy.l (D'Orbigny) y NeM.ne.a goodeUU 
Cragin, finalmente en el Estado de Durango solo se enea~ 

tró al gaster6podo asignado a la especie Co66manne.a duvo.l
dy.i. (D'Orbigny). Fig. 16. 

Acompañando a la fauna anteriormente citada se -

encuentran además pelec!podos ( Lopho. sp. lám. 7, fig. 5 

y Luc.lna sp. lám. 7, fig. 1) , algas ( Ac.lcuhvúa e.longa.ta -
Carozzi y MaCJtopoiJ.e.U.a. sp.) , otros gaster6podos ( Pha11e.1J.op

:U.y'llÁA sp. lám. 7, fig. 3), braqui6podos, crinoides 

(lám. 7, figs. 2, 4, 6) y corales. 

Mundialmente las especies de nerineidos estudia
das se encuentran distribuidas de la siguiente manera: -

en Francia están presentes NeM.ne.a aCJteo11 D' Orbigny y ---

Co66manne.a duvo.ldy.l (D'Orbigny); en E. U.A. se localizan a -

NeM.ne.a goode,U,ü. Crag in y NeM.ne.a c.Ur.cwnvofo.ta. Crag in y en -
Polonia, Alemania, Libano y Arabia Meridional solamente 

se encuentra a Co.1.1m111111e.11 du.vo.ldy.i. (D' Orbigny) • Fig. l4. 

Es importante mencionar las investigaciones efeg 
tuadas por otros autores, quienes han realizado algunas 

consideraciones acerca de la distribución de la fauna -

del Jurásico, entre estos se pueden citar a: Imlay (1965 
in Hallam, 1969) menciona que los gasterópodos pertene--
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cientes a las superfamilias Nerinacea, Naticacea y a la 
familia Neritidae, muestran una distribuci6n predominan
te hacia el Sur en Norteamerica¡ Ziegler (1964 in Hallam, 
1969) reconoce que el género NeJLlnea. sigue el mismo pa-
tr6n de distribuci6n en Europa, quedando confinado duran 
te el Jurásico Superior al Reino Tethisiano (reino deli
mitado en base a la distribuci6n de los amonites, abarca 
gran parte del mundo, exceptuando la regi6n septentrio-
nal del Hemisferio Norte, Hallam 1969). 

Alencaster (1978), realiza un estudio de la fau
na del Jurásico Superior del Sureste de México, consti-
tuida principalmente por braqui6podos, pelecipodos y --
gaster6podos (donde incluye al género NVLÚte.a. ) y reporta 
especies caracteristicas de la fauna mediterránea del -
Jurásico Superior, explicando su distribuci6n en M~xico 
en base a la existencia de un mar comfin entre las dos -
regiones, que presentaba, posiblemente condiciones ecol§ 
gicas uniformes. Wieckzoreck (1979), relaciona a los ne
rineidos con facies de carbonatos de aguas poco profun-
das y propone que la migraci6n hacia el Sur de estos or
ganismos en Europa fue provocada por la expansi6n de las 
facies terrigenas en los mares epicontinentales, causada 
por cambios paleogeográficos y posiblemente paleoclimá-
ticos durante el Jurásico además, considera que los pa-
trones de distribuci6n de los nerineidos en la Formaci6n 
·aoly Cross Mts. en Polonia, fueron controlados principa! 
mente por el tipo de substrato, la turbulencia del agua 
y la taza de sedimentaci6n. 

En los trabajos realizados por Enay (1980) y --
Oloris (1988) sobre aspectos paleobiogeográficos enfoca
dos a las faunas de amonitas, concuerdan en señalar que 
su evoluci6n y distribuci6n se encuentran ligadas a la -
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evolución paleogeogr5fica del mar del Tethys, que abrlo 

nuevas vías de intercambio entre lds faunas marinas jurª 

sicas, através de las plataformas carbonatadas continuas. 

Por su parte Oloriz (1988), menciona que las --

plataformas jur5sicas mexicanas debieron formar parte de 

un medio marino periférico, actuando corno 5reas de inmi

gración y posterior evolución in situ, mejor que corno -
centros de origen y posterior migración de la fauna de·

arnonites. 

Otro tipo de fauna, como son los belemnites jurª 
sicos y Cret5cicos, presentan una distribución relacion2 
da también a las plataformas continuas del mar del tc--

thys, adern5s de ser controladas por la temperatura y por 

las corrientes marinas que aseguran su dispersión (Enay, 
1980). 

Tornando en cuenta las consideraciones de los au

tores antes mencionados y la distribución observada de -

las especies estudiadas, se incluyen a las 4 especies de 

nerineidos determinadas, corno miembros de la fauna mari

na tethisiana y se considera que la distribución mostra

da por las especies Ne!Unea aCJteon D' Orbigny y C:o~~mannea -
duvo¡dy¡ (D'Orbigny) en este estudio, puede estar ligada 

a la existencia de plataformas carbonatadas continuas --
en el Tethys, en las que posiblemente, existían condi-

ciones ecológicas semejantes que permitieron a estas 2 -

especies establecerse en regiones de México corno en ---

otras partes del mundo durante el Oxfordiano, mientras -

que la distribución de las especies Nvúttea cVLC!umvo!u.t<l --

Cragin y Nvúnea goodellü Cragin solo se observa en regiQ 
nes de E.U.A. y México durante el Oxfordiano Superior, -

posiblemente esto se deba a que fueron especies m5s sen

sibles a las condiciones ecológicas. 
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CONCLUSIONES 

1. - Los gasterópodos nerineidos: Co~~mannea de.i.vo.idy.i (D 'Or

bigny} , Nvúnea aclleon D' Orbigny, Ne.M.nea wcwnvofu.ta -
Cragin y NeJLlnea goode.tU.i. Cragin, caracterizan los -
estratos Oxfordianos que afloran en los Estados de -

Coahuila, Durango y Zacatecas, al Norte de México. 

2.- La distribución de las especies estudiadas, se rela

ciona a la existencia de plataformas carbonatadas -

continuas con posibles condiciones ecológicas serne-

jantes, presentes durante el Oxfordiano en el mar de 
Tethys. 

3.- Co~~l!l<lllllett de.i.vo.idy.i (D'Orbigny} muestra una amplia di§ 

tribución dentro de la prov_incia geológica "Mar Mex! 

cano". 

4.- Se incluye a las 4 especies de nerineidos corno miem
bros de la fauna tethisiana. 

S.- Las facies sedimentarias de la Formación Zuloaga, -
son diferentes aquellas de la Formación La Gloria, -

lo que permitió delimitar un cambio de facies entre 

esas formaciones para el Oxfordiano. 

6.- Se establece que la caliza de la Formación Zuloaga -

que aflora al occidente del ºMar Mexicano" fueron -

depositadas durante el Oxfordiano en un ambiente de 

tipo lagunar. 

7.- Durante el Oxfordiano las condiciones sedirnentológi-
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gicas para la Formaci6n La Gloria que aflora en la -

parte oriental del "Mar Mexicano", cambiaron ocasio-

nando una variaci6n de ambientes; depositandose en -
la parte inferior, arenisca en un ambiente de tipo 

litoral coronada con bancos calcáreos con abundan-

tes nerineidos y hacia la parte superior, cambia a -
un ambiente marino somero con el dep6sito de caliza 

arenosa con intercalaciones de lutita, limolita y -

arenisca que contienen abundantes amonitas. 

8.- En base al estudio bioestratigráfico de los nerinei

dos del Norte de M~xico, se determin6 la edad del -
Oxfordiano Inferior, para los estratos carbonatados 

de la Formaci6n La Gloria y una edad del Oxfordiano 
Superior para la Formaci6n Zuloaga. 

9.- Se reconoci6 una asociaci6n de gaster6podos en los -

estratos de la Formaci6n Zuloaga formada por: NVL<.nea 

aCAeon o' Orbigny, NeM.nea goode.UU. Cragin, Nell.lnea c.Ur.-
cumvolu.ta Crag in y CoMmannea du.vo.ldy.l (D' Orbigny 1 para 

el Oxfordiano Superior. 

10.- Se considera para M~xico, que el alcance estratigrá

fico de NeM.nea goodeiLU Cragin, NeJLlnea c.Ur.cumvoluta --
Cragin y Nell.lnea aCAeon o' Orbigny es del Oxfordiano -

Superior y el de la especie CoMmannea dei.vo.ldy.l (O 'Or

bignyl del Oxfordiano. 

11.- En base a la revisi6n del rango estratigráfico de la 

especie Co66mannea du.vo.ldy.l (D' Orbigny) en el área de -

estudio, no se puede considerar como un f6sil indice 
zonal para el Oxfordiano Inferior. 
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LAMINA 

Vista panor&mica de La Sierra Sombrereti
llo, Coah., tomada en direcci6n NE-SW. -
Esta localidad se encuentra constituida -
por estratos gruesos de caliza (mudstone) 
que contienen abundantes gasterópodos, 
corales y pelec!podos pertenecientes a la 
Formación Zuloaga. 



LAMINA 1 



LA!UNA 2 

Fig. 1.- Estrato de caliza (mudstone) que contiene 
abundantes gasterlipodos (Co¿¿111<1nnea: duvo.ldy.l) 
de la Formacilin·Zuloaga, en la Sierra de -
Sombreretillo, Coah. 

Fig. 2.- Vista panor~mica del Cañlin de Taraises, -
(Sierra de Taraises, Coah.) donde afloran 
las areniscas y calizas compactas con neri 
neidos pertenecientes a la Formacilin La -= 
Gloria. 





LAMINA 3 

Figs. 1-3.- Co66mannea duvo.idy.i (D'Orbigny) 
Fig.l LJC-52 (Xl.3)¡ Fig. 2 y 3 LJC-52 (Xl). 
Edad: Oxfordiano 
Localidad: Palitos Prietos, Dgo. 

Figs. 4-s.·- Co66mannea duvo.idy.i (D'Orbigny) 
Fig.4 LJC-1 (Xl); Fig. 5 LJC-2 (Xl.2) 
Edad: Oxfordiano 
Localidad: ~ierra de San Francisco, Coah. 

Figs. 6-7. - Co66mannea duvo.idlj.i (D' Orbigny) 
Fig.6 NBJ-12 (Xl) ¡ Fig.7 NBJ-12 (Xl.2) 
Edad: Oxfordiano 
Localidad: Sierra Sombreretillo, Coah. 
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LAMINA 4 

Fig. l. - Co44manne.a. du.vo.ldyl (D' Orbigny) 
Edad: Oxfordiano NBJ-12 (Xll 
Localidad: Sierra Sombreretillo, Coah. 

Fig.2.- Co46manne.a. du.voldyl (D'Orbigny) 
Edad: oxfordiano LJC-1 (Xl.Jl 
Localidad: Sierra San Francisco, Coah. 

Fig. J. - Co441!111nnea du.vo.ldyl (D' Orbigny) 
Edad: Oxfordiano LJC-52 (Xl.2) 
Localidad: Cerro Palitos Prietos, Dgo. 

Figs. 4-6. - Co441!111nnea du.voldyl (D' Orbigny) 
Fig. 4 LJC-21 (Xl.5) ¡ Fig.S NBJ-9 (Xl.2) ¡ 
Fig. 6 NBJ-12 (Xl. 2). 
Edad: Oxfordiano 
Localidad: Sierra Sombreretillo, Coah. 

Fig. 7.- Co44mannea du.voldy.i. (D'Orbigny) 
Edad: oxfordiano NBJ-11 (XI) 
Localidad: Sierra Fruncidero, Coah. 
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LAMINA 5 

Figs. 1 y 4.- Co66ma1111ea duvo.ldy.l (D'Orbigny) 
Fig.l, LJC-24 (Xl.5) ¡ Fig.4, LJC-24 (Xl.4) 
Edad: Oxfordiano 
Localidad: Sierra de Jimulco, Coah. 

Figs. 2 y 3. - Ne.Júnea ac1teo11 D' Orbigny 
Fig.2, NBJ-17 (Xl.5)¡ Fig.3, NBJ-16 (Xl) 
Edad: Oxfordiano superior 
Localidad: Cañon de San Matias, Zac. 

Fig.5.- Co66ma11nea duvo.i.dyl (D'Orbigny) 
Edad: Oxfordiano NBJ-6 (Xl.6) 
Localidad: Sierra Tecolotes, Zac. 
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Fig. l.-

Fig,2.-

LAMINA 6 

NeJLinea goodei.Ul Cragin 
Edad: Oxfordiano Superior, NBJ-15 (Xl) 
Localidad: Sierra Mascarones (Vereda -

del Quemado), Zac. 

NeJLinea c..iJr.c.umvolu.t.a Cragin 
Edad: Oxfordiano Superior NBJ-13 (Xl) 
Localidad: Sierra Mascarones (Vereda -

del Quemado), Zac. 
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Fig. 1.-

Figs. 2 y 4.-

Fig. 3.-

Fig. 5.-

Fig.6.-

LAMINA 7 

Luc.ina. sp. 
Edad: Oxfordiano NBJ-22 (Xl.2) 
Localidad: Cañon San Matias, Zac. 

Tallos de crinoides 
Fig.2, LJC-24 (Xl.9); Fig.4, LJC-24 (Xl.2) 
Edad: Imprecisa 
Localidad: Sierra de Jimulco, Coah. 

Pha.neJtopt.i.yX.U. sp. 
Edad: Oxfordiano NBJ-6 (Xl. B) 
Localidad: Sierra Tecolotes, Zac. 

Lopho. sp. 
Edad: Imprecisa 
Localidad: Sierra Fruncidero, Coah. 

Tallo de Crinoide 
Edad: Imprecisa NBJ-4, (Xl.6) 
Localidad: Cañon del Toboso, Dgo. 
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