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RESUMEN 

El presente trabajo corresponde al estudio geológico de evaluación 
económico-petrolera del área de Nazas-Velardeña. 

El área de estudio se encuentra en la provincia geológica del Mar Mexicano 
y en ella aflora una gruesa columna de más de 1 OOOm de rocas 
sedimentarias marinas compuesta por las formaciones Tamaulipas Inferior y 
Cupido del Noocomiano - Aptiano, La Peña del Aptiano Superior. 
"Equivalente Tamaulipas Superior" y "Unidad Baluarte" del Aibiano -
Cenomaniano, aunque es muy probable que esta ultima unidad abarque un 
rango estratigráfico mayor y que represente un cambio de facies hacia el 
oeste de toda la secuencia cretácica, la cima del Cretácico la contituye la 
Formación lndidura-Caracoi del Turoniano - Maestrichtiano7. Cubriendo 
parcialmente a las rocas antes mencionadas se encuentran los elásticos de 
la Formación Ahulchlla y rocas ígneas extrusivas de composición silícica, 
también se observaron cuerpos de rocas ígneas intrusivas de la misma 
composición emplazados en la columna sedimentaria; a todas estas rocas se 
les atribuye una edad Eoceno - Oligoceno. 

En lo que respecta a la tectónica, el área muestra los efectos de la 
Orogenia Laramide y se distinguen dos regiones con distintos estilos de 
deformación; la noreste se caracteriza por estructuras anticlinales y 
sinclinales de grandes dimensiones cuyos ejes están orientados NW- SE 
edificados en las diferentes rocas de la secuencia cretácica con excepción 
de la "Unidad Baluarte". La región suroeste se caracteriza por una amplia 
distribución de la "Unidad Baluarte" la cual se haya vigorosamente 
deformada, afectada por una cantidad enorme de pliegues de pequeñas 
dimensiones recostados hacia el NW y generalmente acompañados por 
fallamiento inverso en la misma dirección considerandose que se trata de un 
gran bloque alóctono que fue trasladado a su posición actual mediante un 
sobrecorrimiento de dimensiones regionales. 

En el aspecto económico--petrolero. en el área no se observaron 
manifestaciones superficiales do hidrocarburos aunque si se reconocen rocas 
potencialmente generadoras en las formaciones La Peña y "Unidad 
Baluarte", rocas almacenadoras en la Formación Cupido y rocas sello en las 
unidades arcillosas que conforman la secuencia sedimentaria. Se considera 
que existen excelente estructuras que en un momento dado constituirían 
buenos reservarlos aunque las posibilidades se restringen a las rocas 
jurásicas y/o más antiguas que pudieran encontrarse en el subsuelo debido a 



que la mayor parte de la columna cretáclca se haya expuesta, también se le 
conceden buenas posibilidades a los cambios de facies en las rocas 
cretáclcas para formar trampas estratigráficas. Mención especial merece la 
"Unidad Baluarte" ya que de comprobarse que su posición actual obedece a 
un sobrecorrimlento existen muchas posibilidades do encontrar condiciones 
adecuadas para la acumulación de hidrocarburos debajo de la superficie do 
despegue. 



1.- INTRODUCCION 

A).- Objetivo del trabajo. 

Bl objetivo del presente trabajo es el estudio geológico 
del área de Nazas-Velardeña, enfocado a su evaluación 
econ6mico-petrolera. Para ello se analizaron las 
características estructurales y estratigráficas, las 
posibles rocas generadoras y almacenadoras de hidrocarburos, 
as1 como la paleogeografía del Mesozoico. Por otro lado, 
también f ué importante establecer el patrón sedimentol6gico 
y los cambios de facies de las unidades litoestratigráficas. 

Bs importante aclarar que el presente estudio formo parte 
del trabajo denominado "Prospecto Nazas", efectuado por la 
empresa, ya desaparecida, CONCIT, s.c., para la 
Superintendencia General de Distritos de Exploración de la 
Zona Noreste de Petróleos Mexicanos y que con la anuencia de 
ésta institucíon, fué presentado por el subscrito, en 
colaboración con el Ing. Carlos Pérez Jiménez y el Dr. 
Santiago Charleston en la VI Convención Geológica Nacional 
de la sociedad Geol6gica Mexicana ( 19 82) . Bn el presente 
trabajo se le hicieron algunas de modificaciones de acuerdo 
con las ideas de quien escribe. 

B).-Tipo de trabajo 

Bl tipo de trabajo desarrollado fué el de geología 
superficial de semidetal.le, estructural y estratigráfico, 
basado en el levantamiento de secciones geológicas 
regionales y columnares. 

C).- Trllbajos previos 

Tanto el área de estudio, corno las zonas circunvecinas, 
han sido objeto de estudio por diversos autores, desde hace 
mucho tiempo, sobresaliendo primeramente Ordoñez y Aguilera 
(1893) quienes reportaron, por primera vez, la presencia de 
rocas jurásicas en el área de San Pedro del Gallo Ogo., 
Posteriormente, Burckhardt y Villarelo (1909) y el mismo 



2 

Burckhardt (1925) estudiaron la misma zona a lo largo del 
cauce del Ria Nazas. 

Otros trabajos importantes fueron los de Kellum (l.932, 
1936 y 1944) en la sierra de Jimulco, localizada cerca del 
extremo nororiental del área de estudio en donde hizo una 
eva1uaci6n geológica de la Peninsula de Coahuila. 

Un trabajo también de interés, por su car~cter regional, 
fué el de De Cserna (1956) efectuado a lo largo del sector 
transversal de la Sierra Madre Oriental. 

Trabajos más recientes, en los que se incluyó la zona de 
trabajo propiamente dicha, fueron los de McLeroy y Clemons 
(1961) y de De la Vega (1962), quienes efectuaron el 
levantamiento geológico de las hojas Nazas y Pedriceí'ia, a 
escala 1:100,000 para el Instituto de Geología de la 
U.N.A.M. Más recientemente, Tardy (1972 y 1976), también por 
parte de ésta última ·institución, publico unos trabajos de 
carácter estratigráfico y tectónico en el sector transversal 
de la Sierra Madre Oriental . Por último sobresalen los 
trabajos hechos por Petróleos Mexicanos a partir de 1971. 

En la decada de 1980 se empiezan a evaluar ya las 
posibilidades económico-petroleras del Mar Mexicano y 
tambien surgen trabajos de interpretación más completos, 
basados en la recopilación de una vasta información 
geológica de detalle estructural y estratigráfico asi como 
geofisica. Destacan las publicaciones de Bguiluz y campa 
(1982), caney (1983),este de caracter más regional, Eguiluz 
(1985) y por ultimo Araujo y Arenas (1986). 



11. GENERALIDADES. 

A).- Localizaci6n del 6rea de estudio. 

Bl área de estudio tiene una superficie aproximada de 1910 
km2, se encuentra ubicada en la porción norte de1 estado de 
Durango limitada por los paralelos 25º oo • y 2s• 15 1 de 
latitud norte y los meridianos 103 • 40 • y 104 • 20 1 de 
longitud oeste. Esta área la cubren las hojas a escala 
1:50000, Nazas (G13-D43) y Velardeña (G13-D44) editadas por 
INBGI. 

8).- Vías de camunicaci6n. 

Bl área que nos ocupa cuenta con buenas vías de acceso, 
principalmente hacia la porción oriental, con la carretera 
federal No. 40 y el ferrocarril que comunica las ciudades de 
Durango y Gómez Palacio. Por otro lado, la parte central 
Está comunicada por la carretera asfaltada Pedriceña-Nazas 
(Fig. 1). 

Bl resto del área posee caminos de terracería 
transitables, todo el afio que comunican a las poblaciones 
principales como Pedriceña, Velardeña, Nazas, etc., con 
numerosos ejidos y explotaciones mineras esparcidas en la 
zona. 

C).-DUraci6n de1 trabajo. 

La duración del trabajo fué de aproximadamente un año, 
habiéndose iniciado en enero de 1979 y concluido en 
diciembre del mismo año. Posteriormente el autor ha hecho 
algunas visitas con el propósito de afinar detalles para el 
presente trabajo. 

D). -Xétodo de trabajo. 

con el fín de poner en marcha las actividades inherentes 
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al presente estudio, primeramente se consultaron los 
trabajos relacionados directa o indirectamente con el área. 
oe ésta manera, se recopilaron datos de informes técnicos de 
Petroleas Mexicanos y de otras instituciones como el 
Instituto de Geología, consejo de Recursos Minerales, así 
como tesis profesionales, articulas cientificos, etc. 

Como segundo paso se utilizaron fotografías aéreas 
verticales a una escala aproximada de l: 50, o O O, sobre las 
que se procedió a hacer la interpretación geológica. La 
información así obtenida fué trasladada a los mapas 
topográficos a la misma escala obteniéndose de ésta forma, 
los mapas fotogeo16gicos preliminares que sirvieron de base 
para programar la verificación de campo. 

Bl trabajo de verificación de campo consistió en efectuar 
recorridos por los principales caminos y vías de acceso del 
área, poniendo énfasis en puntos claves previamente 
seleccionados. Una vez reconocidas las diferentes unidades 
litoestratigráficas presentes, así como su estilo de 
deformación se procedió a efectuar las correcciones 
pertinentes a los mapas fotageol6gicos preliminares. 

Para conocer con mayor exactitud las características 
geológicas del área de estudio, se midieron secciones 
estructurales regionales y secciones estratigráficas, con 
plancheta y con base en el método de estadia (Anexos 2 y 6) . 

B).- Provincias fiaiográficas. 

Las porciones nororiental y oriental del área quedan 
incluidas en el límite de la Subprovincia de las Sierras 
Transversas, el resto pertenece a la Subprovincia de cuencas 
y Mesetas de la Provincia de la sierra Madre Oriental (Raisz 
1964) (Fig. No. 2) 

La zona ocupada por las Planicies tiene una altitud 
promedio de 1200 rn. s. n. m. En las sierras la altitud varia 
entre 1000 y 2200 m.s.n.m., destacando entre ellas algunas 
prominencias topográficas como son la Sierra de San Lorenzo 
y la Meseta del Baluarte. 





P) • • Orografia. 

Bn el área pueden ser diferenciados tres tipos básicos de 
geoformas. El primero se localiza en el. este y noreste y 
corresponde a sierras alargadas (dentro del área tienen 
alrrededor de 1Dkm de longitud por 2km de ancho) de 
direcci6n general NW-SB 45• y N-S, constituidas por rocas 
marinas mesozoicas. Bl segundo tipo comprende a las extensas 
mesetas con bruscos acantilados, constituidas por rocas 
sedimentarias continentales del Terciario, así como rocas 
ígneas extrusivas más jovenes. Dentro del tercer tipo pueden 
considerarse a las planicies y llanuras aluviales, producto 
de la erosión tanto de las rocas volcánicas como de las 
sedimentarias antes mencionadas. 

01.- Hidrografia. 

El área forma parte de la cuenca endorreica del Río Nazas, 
al que desembocan numerosos arroyos de flujo intermitente y 
de menor importancia. 

El drenaje en general es de tipo dendrítico acentuándose 
en las rocas calcáreas cretácicas y en el conglomerado 
Ahuichila. Localmente, y sobre todo en algunas rocas 
volcánicas, se observa drenaje tipo rectangular, regido por 
los sistemas de fracturas que afectan a dichas rocas. 



111. ESTRATIGRAFIA. 

A).- Descripci6n Genera1. 

Dentro del área cubierta por el presente estudio afloran 
rocas sedimentarias marinas del Cretá.cico, rocas 
continentales del Terciario y rocas igneas extrusivas de la 
parte media de éste último periodo (Tabla 1 ) . 

Las rocas sedimentarias marinas mesozoicas incluyen a las 
formaciones del Cretácico Temprano, Tamaulipas Inferior 
compuesta por estratos gruesos de calizas de cuenca, cupido 
constituida por calizas y dolomias de estratificación gruesa 
a masiva y La Peña formada por estratos delgados de calizas 
arcillosas y lutitae; del Cretácico Medio tenemos a las 
unidades litoestratigrá.ficas denominadas aqui como 
"Equivalente Tamaulipas Superior" formada por calizas de 
estratif icaci6n delgada con intercalaciones tambien delgadas 
de lutitas y estratos masivos de brechas intraformacionales 
en la cima, y la secuencia rnonotona de calizas y lui:itas 
llamada "Unidad Baluarte" ( ésta última unidad abarca un 
intervalo de tiempo mayor que pod:ria incluir desde la base 
del Cretácico); finalmente del Cretácico Tardío a la 
Formación Indidura-Caracol formadas hacia la base por 
sedimentos calcareo-arcillosos y cambiando rapidamente a una 
secuencia cíclica de areniscas y lutitas {flish) . 

Las rocas del Terciario, en el área de estudio, pertenecen 
a los depósitos continentales de tipo •mo1asse• de la 
Formación Ahuichila y rocas ígneas intrusivas y extrusivas 
de composici6n ácida. 

Todas las rocas antes mencionadas se encuentran 
parcialmente cubiertas por dep6sitos de aluvión. 
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SXSTBllA CRX'rACXCO. 

Serie Cret!cico Xnf erior 
Pisos Neoco:miano-Aptiano Inferior 

vormaoi6n Tmnaulipae Xnferior • (Jlluir 1936) 

a).· Definicion. 

Bl término "Caliza Tamaulipas" fué originalmente utilizado 
por Stephenson ( l.921) para designar a las rocas cretácicas 
que se encuentran limitadas por rocas del. Jurásico en la 
parte inferior y la Forlt\aci6n Agua Nueva en la parte 
superior. Posteriormente Muir (1936) subdividió la "caliza 
Tainaulipas" denominando Tamaulipas Inferior al miembro más 
antiguo, cuyo límite superior lo constituye la Formación 
Otates. 

MUir (op. citl situó la localidad tipo de ésta formación 
en.el caft6n de la Borrega en la Sierra de Tamaulipas. 

b).· Dist:d.buci6D. 

Dentro del área de estudio ésta unidad forma parte del 
núcleo de los anticlinales de Santa María, San Lorenzo, El 
Caracol, cordón La Turquesa y La Pedrera, situados todos 
el1os en la porción oriental (Anexo No 1) . 

e).· Litología y espesor. 

Los 256 m de sección estratigráfica medida de la Formación 
Tamaulipas Inferior, Constaron de una secuencia regular de 
caliza de textura fina color gris claro de estratificación 
media a gruesa, con algunos estratos masivos intercalados; 
ocasionalmente se le observan intervalos con rudistas sobre 
todo en la sierra de San Lorenzo, lo cual es indicio de la 
transición entre ésta unidad y las rocas de plataforma de la 
Formación cupido. Se estima en, forma conservadora, que su 
espesor total rebasa los soom. 

A continuación se describe la Formación Tamaulipas 
Inferior de acuerdo a la sección medida en la sierra La 
Pedrera, al sureste de la Estación Huarichi (Anexo No 2) . 



UNIDAD 

1 

Secci6n Sierra La Pedrera 

DBSCRIPCION 

Caliza de textura fina color gris claro, 
con radiolarios, ostracodoa, Nannoconus 
bermudezi y Nannoconus steimanni; estr2 
tificación media a gruesa 

BSPBSOR MBDIDO 

d).- Relaciones estrati.grlficas. 

BSPBSOR 

255 m 

255 m 

Aun cuando en el área no se haya espueeta la base de la 
Formación Tamaulipae Inferior, se sabe que en otros sitios 
cercanos auprayace de manera transicional y concordante a la 
Formación Taraises, guardando las mismas condiciones con la 
Fonnación La Pefta a la que infrayace. 

e).· 8dad y corre1aci6n. 

Considerando el conjunto faunístico observado en ~sta 

unidad, compuesto por Nannoconus bermudezi y Nannoconus 
steimanni, as1 cano su posición estratigráfica, se le ha 
determinado una edad Neocomiano-Aptiano Temprano y se le 
correlaciona con las formaciones cupido y santuario del 
noreste y norte de México, respectivamente. 

f).· Ambiente de dep6eito. 

Dadas las características físicas de las rocas de la 
Formación Tamaulipas Inferior, se considera que su depósito 
se verificó en un medio ambiente de mar abierto en aguas 
poco profundas pero de baja energía muy cercanas a la 
plataforma. 



Po:rmaci6n CUpido (Zmlay 1937) 

a).· Definicion. 

Imlay (1937) fué quien introdujo a la literatura geológica 
el ténnino de Caliza cupido, aplicándolo, a una secuencia de 
rocas carbonatadas que suprayacen a la Formación Taraises y 
subyacen a la Formación La Peña. La localidad tipo de ésta 
unidad la ubicó en el Cañón del Mimbre, localizado en la 
porción central de la Sierra de Parras aproximadamente a 60 
Jan al sureste de la población del mismo nombre en el Estado 
de Coahuila. 

b).· Distribuci6n. 

Dentro del área cubierta por el presente estudio, la 
Formación Cupido aflora en las sierras "El Mulato" y 
"Patrón•, ubicadas en la porción norte del área (Anexo No 
1). 

e).- Litología y eepesor. 

La Formación Cupido se halla compuesta principalmente por 
dolomías, así como por calizas "wackestone" y "packstone" de 
rudistas y otros fragmentos bi6genos. Se le midió un espesor 
incompleto de cerca de 200 m, considerándose que éste debera 
de ser superior a los soom ya que la base no esta expuesta. 

En seguida se da una descripción detallada de las unidades 
en las que se subdividía a la Formación Cupido en la secci6n 
medida en la Sierra Graseros localizada hacia la porción 
norte del área de estudio (Anexo No 2) • 

Secci6n Sierra Graseros 

UNIDAD DBSCRIPCION 

6 Mudstone dolornitizado gris obscuro, con~ 

foraminiferos de los géneros Numrnoloculi 
na sp. y Orbitolina cf., algas calcáreas 

BSPBSOR 



5 

4 

3 

2 

1 

IC 

y otros fragmentos biógenos. La estrati-
ficaci6n es delgada a media. 14 m 

Dolomía negra, de grano medio con abun-
dantes fantasmas de gasteropodos; pre-
senta una excelente porosidad intergranu 
lar y estratificación gruesa. 

Packstone de fragmentos bi6genos, color 
gris claro, con mili61idos, y foraminífe 
ros de los géneros Nummoloculina sp., .Q.¡: 

l2i.t2lina. sp. y Orbitolina ~: la es
tratificación es media a gruesa. 

Wackestone de fragmentos biógenos, color 
gris obscuro con equinodermos, foramin1-
feros de los géneros~ sp., l:eX.tll 
l.lu;:ia sp. y el Lamelibranquio ~ -
sp.;la estratificación es media a gruesa. 

Dolomía gris obscuro, de grano medio y -
estratificación delgada. 

MUdstone color gris obscuro con milióli
dos, foraminíferos de los géneros HUnmlo.=.. 
l2J:uilrul sp., ~ sp. y equinoder-
mos; estratificación, media a gruesa. 

20 m 

25 m 

01 m 

11 m 

48 m 

BSPBSOR TOTAL 199 m 

d).- Relaciones eotratigrificas. 

La Formación cupido infrayace, de manera transicional y 
concordante, a la Foi:mación La Pefia, desconociéndose las 
condiciones de su base por no estar expuesta. 

e).~ Bdad y correlaci6n. 

considerando la posición estratigráfica y el contenido 
fosilifero de ésta unidad se le ha asignado una edad 
Neocomiano-Aptiano. La asociación fosilífera está compuesta 
por Nwnmoloculina sp. , Orbitolina cf., Orbitolina .texana, 
~ sp. TeJCtularia sp, y ~ sp. 
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La Formación CUpido es la equivalente de plataforma de la 
Formaci6n Tamaul.ipas Inferior y se correlaciona con las 
formaciones Las Vigas en Chihuahua, La Virgen, La Mula y 
Barril Viejo. 

f}.- Ambiente de dep6eito 

Las rocas de la Formaci6n cupido se originaron a partir de 
sedimentos depositados en una amplia plataforma calcárea, de 
alta energía, con aguas bien iluminadas, oxigenadas y ricas 
en nutrientes, lo que propició el desarrollo de las 
construcciones arrecifales que le son comunes. 
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Piso Aptiano Superior 

Po:rmaci6n La Pefla (:rmlay, 1936) 

a) • - Definicion. 

Bl término de Pormaci6n La Pella fué aplicado por Imlay 
(1936) a una secuencia limitada por la Caliza Aurora en la 
cima y por la Formación cupido en la base. Dicha unidad esta 
constituida hacia su parte inferior por calizas de 
estratificación delgada a media, limolitas calcáreas y 
lutitas con nódulos de pedernal, tambien por calizas 
arcillosas de estratificación delgada con abundante 
Qufrenoyia sp. , en la parte superior. Posteriormente fué 
redefinida por Hurnphrey (1949) quien propuso que al miembro 
inferior se le considerara parte de la Formación cupido, 
restringiéndo el término de Formación La Pefta para el 
miembro superior. La localidad tipo de ésta formación se 
encuentra en la porción norte de la Sierra de Taraises a 4.8 
Jan al suroeste de Parras, en el Bstado de Coahuila. 

d).- Distribuci6n. 

La Fonna.ción La Peña aflora en el núcleo de la Sierra de 
La Vaca, en ambos flancos de la Sierra del Colmillo, flanco 
oeste de la Sierra Graseros, ambos flancos de la Sierra Bl 
Mulato, y hacia el flanco sureste de la Sierra Bl Patrón, 
todas en la porción norte del área. También se observ6 
bordeando el núcleo de la Sierra Santa María, en la Sierra 
de San Lorenzo dentro de las cañadas Los Libres, Las Cocinas 
y en las sierras de La Turquesa y La Pedrera, todas 
localizadas al oriente (Anexo No 1) . 

el.- Litolog!a y espesor. 

ua Formación La Peña Bstá constituida principalmente por 
calizas arcillosas negras, bituminosas, de estratificación 
delgada a media, se caracteriza por su abundante contenido 
de macrofauna de amonites de los géneros Dufrenoyia sp. y 
Parahoplites sp. 
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A ésta unidad, dentro del área de estudio, se l.e midió un 
espesor incompl.eto de 40 m y uno completo ae 116 m, los 
cuales son descritos a continuación. 

Formación La Peña medida en la porción sur de la sierra 
Graseros (Anexo No 2) . 

Secci6n Sierra Graseros 

UNIDAD DESCRIPCION 

1 Caliza arcillosa y margas físiles, no-
dulares, de color gris oscuro con abun-
dantes equinodermos y amonitas de los gé 
neros Rhytidohoplites sp, y Rhytidohopli 
.I;.!¡¡¡_ ~ (Scott); la estratificación 
es media a gruesa. 

ESPESOR EXPUESTO 

ESPESOR 

40 m 

40 m 

Formación La Peña Medida en la Sierra de La Pedrera {Anexo 
No 2) • 

UNIDAD 

1 

Secci6n Sierra La Pedrera 

DESCRIPCION ESPESOR 

Alternancia más o menos regular de mu
dstone gris obscuro y margas negras, con 
abundantes amonites del género ~
nli.t..e.a sp. , y equinodermos; la estratifi 
cación es delgada a media. 116 m 

ESPESOR TOTAL 116 m 

d).- Re1acionea estratigr&ficas. 

Los contactos de l.a Formación La Peña, con las formaciones 
Tamaul.ipas Inferior o Cupido que l.a infrayacen y con el. 
"Equivalente Tamaul.ipas Superior" que la suprayace, son 
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traneiciona1es y concordantes. 

e).· Rdad y correlaci6n 

Debido a su abundante contenido de fauna, La Formación La 
Peña ha sido relativamente fácil de datar y por la presencia 
de los amonites Dufrenoyia ~, Colgnbic;eras sp. y 
Rbytidohoplites sp. Se le asigna una edad Aptiano Tardío. 
Se correlaciona con las formaciones Cuchillo de Chihuahua y 
Otatee de 1a Sierra de Tamaulipas. 

f). - Ambiente de dep6sito. 

Tomando en consideraci6n las características físicas de 
ésta unidad, se considera que el depósito de los sedimentos 
que le dieron origen se verificó en una cuenca de aguas 
relativamente profundas, poco influenciadas por corrientes 
superficiales y por oleaje. Memas, por su alternancia de 
estratos arcillosos y calcáreos, así como por su extensa 
distribución geográfica, se estima c;¡ue su depósito estuvo 
acompaf'l.ado por movimientos epeirogénicos regionales en las 
áreas adyacentes, que coincidieron con la, inmersión total de 
la Península de Coahuila. 
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Pisos Albiano-Cenomaniano. 

•Bqu.ivalente Tamaulipae Superior•. 

a) • - Definicion. 

Stephenson (op. cit.) utilizó el término •caliza 
Tarnaulipas" para señalar las rocas sedimentarias cretácicas 
encajonadas entre la Fonnación Agua Nueva, en la parte 
superior, y rocas jurásicas, hacia la parte inferior. 
Posteriormente Muir (op. cit.) la redefinió subdividiéndola 
en tres miembros, denominando Tamaulipas Superior al miembro 
más joven, cuyo limite inferior lo constituye la Formación 
Otates, ubicando su localidad tipo en el Cañón de la Borrega 
en la Sierra de Tamaulipas. 

Dentro del área de estudio, la litología de ésta unidad no 
se ajusta a la definición clásica de la Formación Tamaulipas 
Superior, pero debido a que no existe en la nomenglatura 
estratigráfica ningún término para definir propiamente a la 
secuencia observada, se opto por aplicarle, de manera 
informal, el nombre de "Equivalente Tarnaulipas Superior" por 
tratarse principalmente de sedimentos de cuenca, aunque con 
un delgado espesor de brechas de talud. 

b).- Distribución. 

Bata· unidad tiene una amplia distribución en el área de 
estudio a pesar de que cuenta con poco espesor; se le 
encuentra formando parte importante de casi todas las 
sierras como: Santa María, San Lorenzo, La Pedrera y Cordón 
La Turquesa en la porción oriente y las sierras Patrón, Bl 
Mulato, Graseros, y La Vaca en el Norte del área (Anexo No 
1). 

e).- Lito1ogía y espesor. 

Bl "Equivalente Tamaulipas Superior" está constituido por 
dos miembros, el inferior consiste esencialmente de mudstone 
gris claro, con nódulos y bandas de pedernal y laminaciones 
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arci1losas, mientras que el superior está. compuesto por 
estratos masivos de brechas calcáreas, con grandes bloques 
exóticos de plataforma que contienen rudistas y fragmentos 
de pederna1 retrabajado, la presencia de ésta unidad es muy 
persistente y le da a la secuencia una caracterietica 
distintiva que la hace f~cilmente identificable. 

El espesor de est& unidad no fué medido dentro del área 
mostrada en áste trabajo, pero con el prop6sito de 
complementarlo se describe una sección medida en un sitio 
muy proximo en donde se midió un espesor de 174 m 

"Equivalente Tarnaulipas Superior" medida en el Cañón San 
Agustín, en el Rancho del miemo nanbre (Anexo No 2) • 

UNIDAD 

2 

1 

Secci6n san .Agustín. 

DBSCRil'CION BSPBSOR 

Packstone de intraclastos de color gris -
obscuro, que tiene numerosos bloques exó
ticos y pedernal retrabajado, fragmentos 
bi6genos y microfauna de Calciaphaerula -
innominata; Pbitonella ~, Phitonella 
.t.J.:ei.Qi, HettJergella trocoidea, ~-
.1.lsl delrioeneie. ~ sp,Globochaeta 
2lJ2.in.a, Fayucella sp, Colom.iella ~, -
Colomiella ~ y radiolarios; la es-
estratificaci6n es de gruesa a masiva. se m 

MUdstone gris claro con fragmentos de os 
tracodos, radiolarios, Colomiella ~ 
na,, Colomiella ~ y foramin1feros de 
los géneros, Nannoconus eteinmanni, po-
see bandas de pedernal, intercalaciones 
arcillosas laminares, su estratificación 
es delgada. 116 m 

BSPBSOR TOTAL 174 m 



d).- Relaciones eotratigráficas. 

Bl "Bquivalente Tamaulipas 
transicional y concordantemente a 
infrayaciendo de la misma manera a 
Caracol. 

e).- Bdad y correlaci6n. 

17 

Superior" suprayace 
la Formación La Pef'ia, 
la Formación Indidura-

con base a su posición estratigráfica, ya que descansa 
sobre la Formación La Peña de edad Aptiano Tardío, y por su 
contenido faunistico caracterizado por la presencia de 
Colomiella ~.y Colomiella ~. se le asigna una 
edad, Albiano-CenO!Jtarliano. 

se correlaciona con las formaciones Aurora y cuesta del 
cura del Noreste de México. 

fl. - Ambiente de dep6eito. 

La composición litol6gica, así como su contenido 
faunístico indican un medio ambiente de mar abierto de aguas 
profundas de baja energía. 

Los potentes estratos de brechas calc§.reas, con grandes 
bloques exóticos observados en la cima de ésta unidad 
indican la influencia de una fuerte pendiente durante el 
depósito de los mismos en cercanías de un borde de 
plataforma (talud). 
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•unidad Baluarte• 

al. ·Del!inicion. 

"Unidad Baluarte" es el nombre que con caracter informal 
se utiliza en éste trabajo para denominar a un grueso 
paquete de rocas sedimentarias constituido por una secuencia 
monótona de calizas y lutitas que afloran extensamente en la 
Meseta "Bl Baluarte", situada inmediatamente al sur de la 
población de Nazas Durango. También se pueden observar 
excelentes afloramientos en los cortes de la carretera 
Nazas-Rodeo, que corre a lo largo del cauce del. Ria Nazas. 
Vale la pena aclarar que esta secuencia es la misma conocida 
como Formación Mezcalera, según lo ha podido constatar el 
autor, ambos nombres se le aplicaron a la misma secuencia al 
mismo tiempo solo que en diferentes lugares ya que este 
último, que ha recibido mayor difusión y aceptación, se uso 
primeramente en el área de Chihuáhua. Bn el presente trabajo 
se continua respetando e1 nombre que originalmente se le 
aplico en esta área de estudio que por otro lado podria 
resultar más apropiado ya que aqui la secuencia ea 
marcadamente más calcárea que en el noroeste, en donde ea 
predom1nantemente terrígena, y en un momento dado esto 
podria servir para distinguir diferentes facies 
sedimentarias. 

bl.- Distribuci6n. 

La "Unidad Baluarte• cubre casi en su totalidad la mitad 
occidental del área exceptuando s6lo aquellos lugares 
cubiertos por aluvi6n, rocas ígneas y algunos afloramientos 
de la Formación Indidura·Caracol (Anexo No i¡ . 

el.- Litología y espesor. 

La "'Unidad Baluarte"está constituida por una alternancia 
de lutitas con calizas "mudstone" gris obscuro a negro y 
gris crema, generalmente recristalizado, de estratificaci6n 
laminar a media con bandas y lentes de pedernal, así como 
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con nódulos de hematita lo que le da una coloración rojiza 
característica. 

Se midió un espesor incompleto de 242 m de ésta unidad; 
sin embargo, se considera que su espesor real sobrepasa los 
1000 m. 

La sección de la "Unidad Baluarte•, medida en la margen 
norte del Ria Nazas (Anexo No 2), sobre la carretera Nazas
Rodeo, frente al Bjido "La Salitrera•,incluye las siguientes 
unidades de la cima a la base: 

UNIDAD 
e 

7 

6 

5 

4 

secci6n La Salitrera 

DESCRIPCION ESPESOR 
"Mudstone•, gris claro, con fragmentos 
bi6genos y vetillas de calcita; estra-
tificación delgada con intercalaciones 
delgadas y laminares de lutitas. 7 m 

Arenisca color gris clara, arcillosa, de 
grano medio, con intercalaciones de luti-
ta; estratificación delgada. 39 m 

"Mudstone", gris claro, con Calcisphaeru 
!.a innomfnata, stomiospha~ sphaerica,
~ sp. con vetillas de calcita; 
estratificación delgada a laminar con 
intercalaciones delgadas de lutitas. 63 m 

•wackestone• de fragmentos biógenos, gris 
claro, con radiolarios, Calcisphaerulª -
innominata, Stomiosphaerª sphaerica, QeQ.:. 
s:li.t.e..f! sp., Hedbergella trocoidea; estrati 
ficaci6n delgada con intercalaciones arci 
llosas. 15 m 

Arenisca calcárea, arcillosa, de grano -
fino, de color gris verdoso; estratifica-
ción delgada. a rn 



•wackestone" de intrac1astos y fragmentos 
bi6genos, arcilloso, de color gris claro; 

2ll 

est.rat.ificaci6n delgada a laminar. 43 m 

2 Caliza arcillosa, gris claro, con fragmen 
tos bi6genos y vetillas de calcita; estra 
tificación delgada con intercalaciones a~ 
cillosas. 

1 •wackeetone" de fragmentos bi6genos, arci 
llosa, de color gris claro, con radiolari 
os, Calciephaerula innominata, ~ -
sp., Hedbftrgel1a delrioensis ~ sp. 
y~ sp., estratificación delgada, 
con intercalaciones arcillosas. 

BSPBSOR TOTAL 

d).- Relaciones eotratigrificae. 

10 m 

57 m 

242 m 

No ha sido posible verificar l.a naturaleza de los 
contactos de la "Unidad Baluarte" en una posición 
estratigráfica normal. Bn la ejecución del. Prospecto Nazas 
(Concit, l.979) se infirió que dentro del área descansa 
directamente sobre la Formación Indidura·Caracol a 
consecuencia de un eobrecorrimiento de dimensiones 
regionales, esto puede comprobarse casi de manera 
irrefutable en el Val.le de Caldereta, al sur del. área, en 
donde por la acción del intrusivo de Peftón Blanco la 
secuencia cretá.cica se levanto dejando expuesta la columna 
desde la Formación La Pei\a (con abundantes amonites) 
distinguiendose perfectamente los contactos entre ésta y el 
"Equivalente Tamaulipas superior" y a su vez de ésta con la 
Formaci6n Indidura·Caracol y todas se hayan practicamente 
rodeadas por rocas de la "Unidad Baluarte" lo que demuestra 
que se encuentra encima de la Formación Indidura-Caracol, y 
tomando en cuenta las edades encontradas en l.as muestras 
anal.izadas, siempre m~s antiguas que ésta última, ademas la 
notable disarmonía estructural. entre la "Unidad Baluarte" y 
el resto de la colUJTUla la tesis del sobrecorrimiento parece 
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ser el modelo adecuado de interpretación. Lo anterior fue 
confirmado por Eguiluz y Campa (1982) . 

e).- Bdad y correlaci6n. 

Bl conjunto faunístico de calcisphaerula innominata, 
~ sp., ~ sp., ~ sp. y Stomiosphaera 
a,phaerica, asigna a ésta unidad un alcance estratigráfico 
que va desde el Aptiano hasta el cenomaniano, sin embargo se 
ha encontrado que en realidad su rango estratigráfico es más 
amplio, ya que en el área de La zarca, en donde el 
subscrito participó con la Compañia Concit {1980) en el 
proyecto del mismo nombre, se colectaron muestras con 
microfauna de Tintínidos del Neocomiano; tambien Arauja y 
Arenas (1986) en su estudio tect6nico·sedimentario del Mar 
Mexicano encontraron en la Formación Mezcalera amonitas y 
microfauna de la misma edad. 

La ªUnidad Baluarten cronológicamente se correlaciona con 
la Formación Tamaulipas Superior y con formaciones más 
antiguas, representando en general un cambio de facies hacia 
mar abierto de toda la secuencia sedimentaria del cretácico. 

f).-Jlmbiente de dep6sito. 

La litología de ésta unidad indica que su depósito se 
verificó en una cuenca de aguas relativamente profundas, 
afectadas por levantamientos epeirogénicos en las· áreas 
positivas que originaron una afluencia ciclica de terrígenos 
que alternan con sedimentos calcáreos. 
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Pisos Turoniano a Jlaestrichtiano? 

Pormaci6n ~ndidura-caraco1 

a) • - DefinJ.cion. 

La Formación Indidura fué descrita por Base en 1906 en el 
área de Parras, Coahuila, y presentada en el X Congreso 
Internacional. Posterioonente, Ke1ly (1936} la redefinió 
asignando el nombre de Formación Indidura a una secuencia 
sedimentaria de 30 m de espesor, compuestas por lutitas 
nodulares y calizas laminares que afloran en el flanco sur 
de la Sierra de Santa Ana, Coahuila, ubicando su localidad 
tipo en el flanco este del Cerro de La Indidura localizado a 
18 km, aproximadamente, a1 norte del Tanque Toribio, 
coahuila. 

La Formación caracol fue descrita por Imlay (1937) quien 
aplico este nombre a una sección de 308 m de espesor, 
compuesta por tobas desvitrificadas, lutitas y areniscas, 
medida en la porción occidental del Arroyo del caracol, en 
el cerro de san Angel en la Sierra de Parras en el Retado de 
Coahuila. 

La secuencia presente en el área de estudio, en su base y 
hasta un espesor aproximado de 60m, se ajusta más a l.a 
descripci6n de la Pormaci6n Xndidura, en tanto que el resto 
de ella está constituida por una alternancia rítmica de 
areniscas y lutitas, más parecida a l.a Formaci6n caracol., 
pero debido a que no se pudo marcar con precisión un 
contacto que distinguiera la porci6n calcárea de l.a 
terrígena por ser un cambio muy transicional y sutil se opto 
por engl.obar a toda la secuencia bajo el. término de 
npormaci6n Indidura-CaracoJ.n. 

b) • - D:l.etribuc16n. 

La Formación Indidura-caracol afl.ora en · el. área, 
general.mente bordeando l.os contornos de l.as sierras, 
contando con su afloramiento más extenso en l.a porci6n 
central.- sur, en el. Vall.e de Caldereta (Anexo No 1). 
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e).· Litología y eepes<>r. 

Está unidad está formada, hacia la base, por una secuencia 
ritmica de calizas arcillo-arenosas alternando eón lutitas 
verdes nodulares, se observan intercalaciones arenosas; sin 
embargo, al ir subiendo estratigráficamente se pierden los 
intervalos calcáreos quedando únicamente una. alternancia 
regular de estratos delgados de lutitas con areniscas. 

Su espesor no fué medido dentro del área pero si en un 
lugar muy próximo, en el Cañón de san Agustín, en las 
cercanías del Rancho del mismo nombre a continuación se 
presenta su descripción (Anexo No 2) . 

Secci6n Ce.ll.6n San Agustín 

UNIDAD DESCRIPCION 

4 Secuencia rítmica de lutitas arenosas y 
areniscas de color amarillo ocre, de es-
tratificación laminar, con fragmentos bi6 

ESPESOR 

genes. 15 m 

Caliza arcil1osa de color gris obscuro; 
alterna con areniscas y lutitas de estra 
tificaci6n laminar. 16 m 

2 Alternancia de lutitas, limolitas areno-
sas y areniscas de color amarillo ocre, 
de estratificación laminar; se observan -
algunos fragmentos bi6genos. 54 m 

1 "Wackestone" gris obscuro de equinodermos 
con Hed,bergella delrioensis., !i.lobigerinoi 
~ l2i!J;:L!. y otros globigerinidos; estrati 
ficaci6n laminar. 53 m 

ESPESOR TOTAL 242 m 
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d).· Relaciones eatratigrlt:icas. 

La FormaciOn Indidura·Caraco1 descansa de manera 
transicional y concordante sobre la unidad aqui denominada 
"Equivalente Tamaulipas superior". Bl contacto superior con 
la •unidad Baluarte• es de caracter estructural. 

e).· Bdad y correlaci6n. 

Por su posici6n estratigráfica y por la presencia de 
Hedbergella delrioenais y Globigerinoides lmn:i, se 
considera que la edad de ésta formaci6n varia entre el 
Cenomaniano Tard1o y el TUroniano. Se correlaciona con las 
formaciones Agua Nueva y Soyatal del Norte de México. 

t:l. • Ambiente de dep6aito. 

Las características físicas de las rocas de la Pormaci6n 
Indidura-caracol denotan la influencia de la creciente 
actividad tect6nica que culmin6 con la oragenia Laramide, 
Dicha actividad rnativ6 una notable afluencia de material 
terrígeno en una cuenca en progresiva subsidencia que era 
rápidamente rellenada. 

La base de la unidad está representada por un intervalo 
delgado de sedimentos calcáreo-arcillosos. Hacia la cima se 
pierde totalmente este carácter calclLreo dando paso a una 
secuencia franca compuesta por una a1ternancia ritmica de 
lutitas y areniscas. 
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SXSTmlA TDCXAllXO 

Vo:rmaci6n Ahuichila. (Rogers et al, 1964) 

a).- Definicion. 

Bstá unidad fué descrita por Kellurn (1931) sin definirla 
de manera formal. Rogera et. al. (1964) fueron los primeros 
en aplicar el nombre de Formación Ahuichila al conglomerado 
polimictico, cuya localidad tipo está situada en el "Frenton 
de Ahuichila", al Noreste del poblado del mismo nombre en el 
Estado de Coahuila. 

b).- Dis~uci6n. 

La Formación Ahuichila aflora ampliamente en la porción 
central del área, formando generalmente nwnerosos lomerios, 
así como algunos escarpes como los Cerros del Tulillo, 
localizados al Noroeste del poblado Las Mercedes. 

e).- Litología y espesor. 

La Formación Ahuichila está constituida principalmente por 
bloques subredondeados y angulosos de calizas, acompañados 
de areniscas, rocas volcánicas, pedernal y cuarzo lechoso, 
en una matriz arcillo~arenosa de color gris rojizo, 
estimandosele un espesor superior a 500 m. 

d).w Relaciones eetratigrlficas. 

La Fonnación Ahuichila descansa directamente, por 
discordancia angular, sobre rocas mesozoicas y subyace 
tambi~n discordantemente a la secuencia de rocas ígneas 
extrusivas. 
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e).- Bdad y correlaci6n. 

A ésta unidad se le ha asignado tentativamente, por falta 
de fósiles, una edad de Eoceno Tardío a Oligoceno Temprano. 
De cserna (1956) la correlaciona con el conglomerado Balsas 
de los Estados de Guerrero y Morelos y con el Conglomerado 
Rojo de Guanajuato. Sin embargo Tardy (1980) la eitua entre 
el Paleoceno Tardío y el Mioceno Temprano. 

:fl • - Ambiente de dep6sito. 

Los elásticos continentales y rocas ígneas extrusivas de 
la Formación Ahuichila corresponden a depósitos tipo 
•moiasse•, originados en un evento distensivo posterior al 
ciclo tectónico compresivo Laramídico. 

SXBTBllA CIJATBIUIARl:O 

ALDVrOB. 

Se considera como aluvión cuaternario a todos los 
depósitos elásticos recientes que se encuentran rellena.a-ido 
valles y otras depresiones en el área. 
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IV. ROCAS IGNEAS. 

a).-D:l.stribuc:l.6n. 

Dentro del área de estudio, las rocas igneas, tanto 
intrusivas como ex.trusivas, tienen una amplia distribución; 
en ambas su constitución es preferentemente ácida, granítica 
en las primeras y rioliticas en las últimas. 

Las rocas ígneas extrusivas cubren aproximadamente el 20t 
del área, manifestando una topografía de mesetas 
sensiblemente horizontales. También se presentan rellenando 
sinclinales y coronando lomas y sierras. Bn contraste, los 
afloramientos de rocas intrusivas son menos frecuentes, pero 
muy importantes, ya que al oriente, en las inmediaciones de 
Velardeña, Dgo., se localizan varios cuerpos que han 
propiciado una amplia mineralización en la zona. 

bl. - Litología. 

Las rocas ígneas intrusivas son granitos de biotita y 
hornblenda, así como por fidos daciticos y dioritas. Las 
extrusivas son esencialmente riodacitas y tobas riolíticas 
con intercalaciones de bentonitas. 

el.- or:l.geii. 

Las rocas ígneas se originaron a consecuencia de la etapa 
distensiva que sucedió a la Orogenia Laramide, emergiendo a 
la superficie a través de fallas, fracturas y zonas de 
debilidad afectando directamente a la secuencia sedimentaria 
preexistente. 

d) .- Bdad. 

En base a estudios radiométricos e isotopicos efectuados 
en áreas circunvecinas por De Pablos (1973) y Damon (1975), 
se puede ubicar la actividad ígnea presente en el área, 



entr€J el Eoceno Temprano al Oligoceno Tardío. oe Pablos 
(op.cit.) fechó una cuarzodiorita del Rancho La Gotera 
localizado en las proximidades de Bl Rodeo Dgo., por el 
método Pb-Alfa dándo1e una edad de 26 M.A. Por otro lado 
Damon (op.cit.) analizó wia diorita del Tronco de Peras, 
localizado al noroeste del área de Nazas Ogo., obteniendo 
una edad de 47.2 + 1.1 M.A. (Salas, 1980). 
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V. TECTONICA. 

A).- Consideraciones generales. 

La provincia tectónica en donde se localiza el área de 
estudio, corresponde al extremo occidental. de las sierras 
transversales de la Sierra Madre Oriental y el extremo sur 
del Cinturón del plegamiento Mesozoico de Chihuahua. 

La historia tectónica del área de estudio, se remonta al 
origen del Mar MeXicano (Humphrey 1956) , llamado 
antiguamente Geosinclinal MeXicano (Imlay 1938 y Alvarez 
1949) ; dicha cuenca fué invadida por los mares durante la 
gran transgresión del mesozoico en el Jurásico Tardio
cretácico Temprano cuando la subducción de la Placa del 
Pacífico por debajo de la Norteamericana, origino un arco 
insular orientado NW-SB, que limitó al Occidente lo que 
seria una incipiente cuenca de post-arco (Libreto Guia XII 
Excursión Geológica zona Noreste Petrolees Mexicanos. 1981), 
(Eguiluz 1985), la cual se fué profundizando a medida que 
se. acumulaban sedimentos durante el Mesozoico. Este marco 
geológico persistió hasta fines del Terciario, CUando los 
esfuerzos laramidicos con direcci6n sw-NB deformaron la 
colwnna sedimentaria, causando el desarrollo de la mayoría 
de las estructuras observadas a nivel regional. Se estima 
que dichos movimientos fueran generados como consecuencia de 
la subducci6n de la placa oceánica Farallón bajo la Placa de 
Norte América, comprimiendo la gruesa secuencia de 
sedimentos depositados en el Mar Mexicano provocando su 
levantamiento y plegamiento, así como el posterior 
emplazamiento de cuerpos ígneos. 

La deformación laramídica en la secuencia sedimentaria del 
área produjo estructuras anticlinales y sinclinales, 
angostas y alargadas, tanto simétricas como asimétricas, con 
sus planos axiales recostados hacia el noreste y sus ejes 
orientados de NW a SE, principalmente en la parte oriental, 
ya que en el Norte del área adquieren una dirección 
sensiblemente N-S, lo cual es atribuido a la presencia de 
algún elemento rígido del basamento 
o al contorno de la Paleopenínsula de Coahuila. 

En la porci6n poniente del área se observa un fenómeno 
tectónico interesante que corresponde precisamente a la 
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intensa deformaci6n que presenta la "Unidad Baluarte n, la 
cual posee un notable plegamiento formando una serie de 
estructuras anticlinales y sinclinales estrechas, 
generalmente recostadas hacia el Noreste y frecuentemente 
acompañadas por fallas inversas con desplazamiento en la 
misma dirección. 

El aspecto estructural de la •unidad Baluarte", así como 
su edad (Cretácico Temprano a Medio) su distribución 
geográfica y el hecho de que suprayace estructuralmente a la 
Formación Indidura-caracol sugiere que dicha unidad fonna 
parte de un extenso bloque alóctono que fué dislocado de su 
posición original (al suroeste) y desplazado hasta su 
posición actual a través de un sobrecorrimiento de 
dimensiones regionales. Be importante mencionar que éste 
tipo de estructuras también fueron observadas en el área de 
"La zarca" ( Concit, 1980 ) y "Lago Toronto" (Fyspea 1979) , 
a más de 100 y 200 Jan, respectivamente, a1 Noreste del área 
de Nazas, considerandose que están relacionados. 

Una vez concluida 1a etapa compresiva del Cretácico 
Tardío, la regi6n experimentó una época de distensión, 
caracterizada por 1a formación de fallas normales que 
dividieron la secuencia sedimentaria en numerosos bloques y 
propiciaron una intensa actividad ígnea. 

B).- Descripci6n de las principales estructuras 

conjunto estructura1 La Vaca 

Bate conjunto se compone de dos estructuras anticlinales, 
y un sinclinal que corresponden al buzamiento de una 
estructura mayor más compleja localizada al Norte, fuera del 
área de estudio. Tienen sus ejes orientados N-S, siendo 
sensiblemente simétricas y buzantes hacia el sur. 

Bl conjunto estructural La vaca equivale fisiográficamente 
a la sierra del mismo nombre siendo las dimensiones, en la 
estructura mayor, de s.s Jan de largo por 1 km de ancho, 
mientras que la menor cuenta con una longitud de 3.5 km por 
o . s km de ancho. Los echados varían de 40 • a 60 • en los 
flancos de ambas estructuras. La estructura mayor abre en la 
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Formaci6n La Peña Mientras que la menor lo hace en el 
•squivalente Tamaulipas Superior• (Anexos 1 y 3) • 

Anticlinal Bl Colmillo 

Corresponde fisiográficamente a la Sierra Bl Colmillo y se 
trata de una amplia estructura buzante hacia el sur con su 
eje orientado N·S, es simétrica y abre en la Formación 
cupido la cual constituye la totalidad de su masa montaftosa. 
Tiene una longitud, dentro del área, de 4km por 2Jan de 
ancho, los echados varían de 40º a 60ª en ambos flancos 
(Anexos 1 y 3). 

Antic1inal Graseros. 

Equivale fisiográficamente a la Sierra Graseros y es una 
estructura simétrica alargada, orientada N-S, sufre un 
ligero arqueamiento hacia el Oeste en su parte norte, abre 
en la Formación cupido y las dimensiones de su porción 
presente dentro del área son de e km de largo por l. km de 
ancho (Anexos 1 y 3) . 

Antic1inal Sl. Kulato. 

De la misma forma que las estructuras anterionnente 
descritas, está sólo presenta una pequeña porción dentro del 
área, correspondiendo f isiográficamente a la Sierra Bl 
Mulato. 

Se trata de una estructura buzante al Sur, cuyo eje está 
orientado NW-SB, es simétrica y abre en la Formación cupido 
con echados que varían entre SO" y 70º en ambos flancos. 
Dentro del área de estudio, cuenta con 4 km de largo por 1.5 
de ancho (Anexos 1 y 3 l . 

AnticliDA1 Bl Patr6n. 

corresponde fisiográficamente a la Sierra Patrón; dicha 
estructura aflora parcialmente dentro del. área de estudio, 
no observándosele buzamiento ya que este ocurre fuera del 
área. Su eje esta orientado NW-SE, es sensiblemente 
simétrico y abre en la Ponnaci6n cupido; los echados en sus 
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flancos varían entre so• y 70•. La longitud de la fracción 
ubicada en el área es de s km de largo por 2.s km de ancho 
en su parte más amplia (Anexos 1 y 3). 

Comp1ejo estructura1 de1 Antic1inorio de San Lorenso. 

Bs la mayor y más compleja de las estructuras presentes en 
el área. Tomando en cuenta sus características 
estructurales, se podria dividir en dos regiones, a saber: 
La Norte formada por los anticlinales, La Pedrera y La 
TUrquesa y la Sur por los anticlinales, Bl. caracol y san 
Lorenzo. 

La región norte se caracteriza por poseer estructuras 
perfectamente definidas, poco afectadas por intrusivos, 
contrastando con la regi6n sur en la cual. las rocas 
sedimentarias se hal.lan fuertemente plegadas e 
intrusionadas. 

A continuaci6n se describen en forma individual cada una 
de las estructuras que forman éste Anticlinorio. 

Ant:l.clina1 La Pedrera. 

Corresponde fisiográficamente a la Sierra La Pedrera, 
trat§.ndose de una estructura con eje orientado NW-SE que 
buza al Noreste; está ligeramente recostada hacia el Sureste 
y abre en la Formación Tamaulipas Inferior. Tiene echados de 
30º a 60º en su flanco noreste y de 70º a so• en su flanco 
sureste. La longitud dentro del área es de 3.5 por 1.5 de 
ancho (Anexos 1 y 3). 

Anticlina1 La TUrquesa. 

Equivale fisiográficamente a la sierra Cordón La Turquesa, 
es un anticlina1 buzante al Noroeste, orientado NW-SE y 
simétrico. ·Tiene 6.5 km de largo dentro del á.rea por 700 m 
de ancho. 

El anticlinal. La Turquesa abre en la Pormaci6n Tamaulipas 
Inferior, con echados de 30º a 40º en ambos flancos. se 
encuentra afectado por un pequeño intrusivo en la porción 
suroriental (Anexos 1 y 3). 
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ADtic1ina1 B1 Caraco1. 

Se encuentra dentro de la región Sur del Anticlinorio de 
san Lorenzo. Corresponde fisiográficamente a la Sierra El 
caracol, tiene una orientación NW-SB en su eje, es buzante 
hacia el noroeste y abre en la Formacióp Tarnaulipas 
Inferior. Tiene un rango de variación en sus echados de 70º 
a 75º en el flanco sureste y de 60º a 70º en el noreste. 
Está estructura se encuentra intrusionada por rocas de 
composición ácida (l\Ilexos 1 y 3) 

Anticlinal San LOrenso. 

Se encuentra dentro de la región Sur del Anticlinorio del 
mismo nombre y corresponde fisiográficamente a lo que seria 
propiamente la sierra de San Lorenzo. Be un,a estructura 
fuertemente plegada e intrusionada abanicada al suroeste. su 
eje presenta una orientación NW-SB, buza al Noroeste y tiene 
una longitud de 10 lan por 4km de ancho y abre en la 
Formación La Peña (l\Ilexos 1 y 3) . 

Da.o Santa Karia. 

Equivale fisiográficamente a la Sierra de Santa Maria y 
fué formado por el empuje de un cuerpo ígneo i~trusivo' que 
constituye su núcleo; el mencionado cuerpo se eritplazó en la 
columna sedimentaria provocando un intenso hidrotermalismo 
que dio origen a una importante mineralización. Su forma es 
burdamente circular con un diámetro aproximado de 5. 5 km y 
sus echados varían de 10• a so•.· 

Fallas inversas y de cabalgadura 

La estructura más importante de éste tipo, dentro del 
área, la constituye sin duda el sobrecorrimiento de Nazas el 
cual, corno ya se describió en el inicio de éste capítulo, 
coloca al al6ctono constituido por la unidad Baluarte sobre 
la Formaci6n Indidura-Caracol. nadas las características 
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tectónicas que presenta la mencionada Unidad Baluarte, ya 
que se le observa un vigoroso plegamiento formando 
innumerables anticlinales y sinclinales angostos, 
estrechamente unidos y recostados hacia el Noreste, 
acompafiados por cabalgamientos con desplazamiento en la 
misma dirección, se estima que la dirección del 
sobrecorrimiento f ué de sw a NB y que pudiera ser de algunas 
decenas de kilómetros. 

Por otro lado, en el resto del área también se observaron 
numerosas fallas inversas, pero ninguna de importancia o de 
dimensiones cartografiables (Anexo 1). 

Fallas normales. 

De éste tipo de fallas , aunque no se observó ninguna de 
gran magnitud, son DUlY numerosas en la porción sureste. La 
mayoría tiene una orientación NW-SB y desplazamientos entre 
so m y 150 m hacia el Sureste y Noreste. un aspecto 
importante de estas fallas, es la asociación que presentan 
con las rocas igneas extrusivas; inclusive en algunos sitios 
se observa con estás ú1timas, se acumularon preferentemente 
en los ngrabensn. 
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VI.- GEOLOGIA HISTORICA. 

Con el objetivo de reseñar los eventos más relevantes de 
la geología histórica del área de estudio, se hace 
referencia a las rocas más antiguas encontradas en la 
región, las cuales consisten en depósitos terrígenos y 
volcánicos continentales que componen a la Formación Nazas 
dei Jurásico Medio (López, 1986) . Dicha unidad está formada 
por estratos gruesos de areniscas y conglomerados, así como 
interestratif icaciónes de rocas ígneas extrusivas ácidas 
correspondientes a una secuencia continental atribuida a la 
etapa de expansión que motivo la apertura del Golfo de 
México (Coney, 1983). 

A partir del Jurá.sico Tardío se inicia la gran 
transgresión del Mesozoico formandose el arco rnagmático de 
occidente (Clarck y otros, 1979), quedando el ·Mar Mexicano 
como una cuenca de post~arco (Libreto Guía XII Excursión 
Geológica Zona Noreste Petrolees Mex.icanos, 1981), (Bguiluz 
1985) en donde, a partir del OXfordiano se inicia en zonas 
l.itorales neriticas el depósito de terrígenos y calizas de 
alta energía de la Fonnaci6n La Gloria, mientras que en las 
áreas netamente marinas se desarrollo una extensa plataforma 
en donde se depositan las calizas de alta energ1a de la 
Formación zuloaga. Durante el Kirnmeridgiano~Tithoniano, la 
transgresión continuó avanzando depositándose la Formación 
La casita, en Facies litorales elásticas en lugares cercanos 
a los bordes de paleoelernentos positivos mientras que, el 
resto de la región, se verificó un depósito francamente 
marino. 

Al iniciar el periodo Cretácico, continuó la sedimentación 
cada vez más calcárea, sin que por eso perdiera totalmente 
la afluencia de terrígenos, verificada por el depósito de 
las formaciones Taraises Y carbonera. 

Tomando en consideración la inf ormaci6n obtenida 
únicamente en el área de estudio, se estima que a partir del 
Berriasiano, la sedimentación se hace predominantemente 
calcárea, desarrollándose una extensa plataforma. somera al. 
norte y noreste (Garza 1973, Garcia 1970) donde se depositan 
las calizas y los desarroll.os arrecifales de la Caliza 
cupido. Hacia el Sur y sureste de la mencionada plataforma, 
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la sedimentación se efectuó en condiciones de mayor 
profundidad, caracterizada por calizas microcristalinas con 
abundantes foraminíferos planct6nicos de la caliza 
Tamaulipas Inferior. 

A partir del Aptiano Tardío, como en todo el norte de 
México, la zona se vio sujeta a un hundimiento regional que 
coincide con la desaparición total de la Paleopeninsula de 
coahuila, propiciando la sedimentación de las lutitas de la 
Formación La Peña, en condiciones relativamente profundas. 
un aspecto importante de ésta unidad es la notable 
diferencia de espesor, ya que en la porción norte se 
observan entre 40 m y 100 m, mientras que al Oriente, en el 
Anticlinorio de san LOrenzo, se le han medido hasta sao m 
(Egeocisa, 1978), aunque éste último espesor pudiera deberse 
a repeticiones de la secuencia influenciado por plegamientos 
secundarios. 

nurante el Albiano y Cenomaniano, la cuenca continua su 
lenta subsidencia, depositándose las calizas del 
"Bquivalente Tamaulipas Superior" en aguas relativamente 
profundas en las cercanías del talud de una plataforma 
calcárea, como lo sugiere la presencia de potentes estratos 
de brechas calcáreas con grandes bloques exóticos con 
rudistas, observados en la cima de ésta unidad. Mientras 
tanto, al occidente se efectuaba el depósito de los 
sedimentos turbiditicos de la "Unidad Baluarte" en un 
ambiente de mar abierto, el cual se inicio desde el 
Cretácico Temprano. 

A partir del Turoniano el patr6n sedimentol6gico, que 
hasta entonces había sido preferentemente calcáreo, se vio 
severamente modificado por el gran aporte de terrígenos que 
recibió la cuenca como consecuencia de las primeras 
manifestaciones de la orogenia Laramide constituyendo de 
éste modo la Formación Indidura-caracol. Al fin del 
Cretácico y a principios del Terciario, la región fué 
afectada por los esfuerzos compresionales de la Orogenia 
Laramide, la cual pleg6 y falló loa sedimentos depositados 
en el Mar MeXicano, elevándolos por encima del nivel del 
mar. sucediendo a los eventos antes mencionados, acaeció una 
etapa distensiva, que propició el desarrollo de fallas 
normales, formándose fosas y pilares tectónicos y 
depositándose, en este tiempo, grandes cantidades de 
materiales elásticos continentales de tipo "molasse•, que 
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constituyen a la Fonnaci6n Ahuichila. El mencionado periodo 
de distensi6n también propici6 la formaci6n de zonas de 
debilidad que originaron una gran actividad ígnea, tanto 
intrusiva como extrusiva, generalmente de caracter ácido, 
que intrusion6 y cubrió con derrames de lavas y tabas a las 
rocas preexistentes. 
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VII. GEOLOGIA ECONOMICO PETROLERA. 

A).- Manifestaciones de hidrocarburos 

No se observó ningún tipo de manifestaciones superficiales 
de hidrocarburos, aunque no se descarta la posibilidad de 
que en trabajos de mayor detalle se pudieran encontrar. 

B).- Rocas generadoras. 

Para que una roca sea considerC!-da corno generadora de 
hidrocarburos, es indispensable la presencia en ella, de 
materia orgánica tanto soluble (betumen) , como insoluble 
{ker6geno) {B.P. Tissot y o.H. Welte, 1978). 

Bn el. área de estudio, a pesar de no haberse efectuado 
ningún análisis geoquimico, se considera a las rocas de la 
Formación La Pefta corno potencialmente generadoras de 
hidrocarburos ya que presentan algunos intervalos con 
importante contenido de materia orgánica también la "Unidad 
Baluarte" muestra algunos intervalos bituminosos. 

C) • - Rocas almacenad.oras. 

La características que distinguen. a una roca almacenadora 
o de yacimiento, son su porosidad y permeabilidad, es decir, 
la roca debe tener poros o espacios para almacenar el 
petróleo y estos poros deben estar intercomunicados de 
manera que permita la circulación de fluidos ya ~ean 
liquidas o gaseosos. Por otra parte los di&netros de poro 
deben ser lo suficiente grandes como para evitar que las 
fuerzas de tensión capilar impidan el l.ibre flujo de los 
hidrocarburos {B.P. Tissot y D.H. Welte, 1978). 

Bn el área la unidad litoestratigráfica que posee las 
características para considerarla como potencialmente 
almacenadora , es la Fonnaci6n cupido. Sin embargo si se 
toma en cuenta el fracturamiento, casi todas las rocas 
carbonatadas de la columna estratigráfica mesozoica ofrecen 
posibil.idades de permeabilidad secundaria y de tener la 
capacidad necesaria para poder contener hidrocarburos si se 



ESTA TESIS 
~ti.un u~ u1 

les encuentra en condiciones adecuadas. 

D).- Rocas se11o. 

tlD DEBE 
fi!DUOTEC~ 

39 

Una roca sello es aquella que por el arreglo de los 
minerales que la constituyen posee un mínimo de espacios 
vacios, contando con pocas o ninguna porosidad y en el caso 
de que su porosidad sea notoria, los espacios no deberan de 
comunicarse entre si, por lo tanto su caracter1stica 
principal es su impermeabilidad. 

Se tienen dentro del área varias unidades que cuentan con 
grandes cantidades de sedimentos arcillosos que podrian 
actuar como excelentes confinantes; tales son las 
foxmaciones La Pefta y la unidad, aqui denominada, 
"Bquivalente Tamaulipas superior•' en su miembro inferior, 
la •unidad Baluarte" y la Formación Indidura-Caracol. 

B) .- Tipos de ~-

Una trampa es una característica geológica que permite que 
el petróleo en m.igraci6n se acurmJ.le y conserve durante un 
cierto periodo de tiempo. Se distinguen dos tipos 
fundamentales de trampas: Las estructurales que se forman a 
partir de la actividad tect6nica como fallas y plegamientos 
y las estratigráficas, que son originadas a partir de 
patrones de depositaci6n (B.P. Tissot y D.H. Welte, 1978). 

Las trampas más suceptibles para acwnular hidrocarburos en 
el área son las de tipo estructural, ya que se cuenta con 
varios anticlinales como el Conjunto Bstn.ctural La vaca, El 
Col.millo, Graseros, Bl Mlllato, Patrón Y el Anticlinorio de 
San Lorenzo. Satos reúnen las condiciones estructurales 
idóneas para funcionar como receptáculos, con la salvedad de 
que la mayoría de ellos abren en unidades del Neocomiano lo 
que restringe las posibilidades de entrampamiento para el 
reato de la colwnna cretácica, no así para la Jurásica o 
para rocas sedimentarias más antiguas que pudieran 
encontrarse en el subsuelo. 

Por otra parte; si a la Cabalgadura de Nazas se 1e llegara 
a comprobar e1 desplazamiento que se le atribuye, se 
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incrementarían notablemente las posibilidades econ6mico
petroleras del área, ya que bajo la carpeta de rocas 
sedimentarias de la "unidad Baluarte" encontraríamos 
completa la columna Mesozoica con facies apropiadas. 

Las trampas de tipo estratigráfico son sobretodo cambios 
de facies, como el que ocurre entre las fonnaciones cupido y 
Tamaulipas Inferior, tambien hay que tener en cuenta el que 
se espera entre las rocas de la "Unidad Baluarte• con la 
mayor parte de la colwnna cretácica, aunque se ignora su 
localización. 

P) • .. i"actoree adversos a la acumulaci6n de hidrocarburos 
en el 6rea. 

Los factores de mayor importancia que pudieran constituir 
un impedimento para la acumulación de hidrocarburos en el 
área son: La intensa actividad ígnea, ya que se pudo 
constatar la presencia de numerosos cuerpos intrusivos 
emplazados en la columna sedimentaria acompaftados 
frecuentemente por hidrotermalismo, por otro lado el hecho 
de que aflore la mayor parte de la columna cretácica limita 
también en gran medida las posibilidades econ6mico
petroleras para ésta área. 
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VIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A). - Conc1usiones geol.6g:lcas. 

1. - Bn el área de estudio aflora una co1umna de más de 
1ooom de espesor de rocas sedimentarias marinas del 
Mesozoico, que pertenecen a las formaciones cupido, 
Tamaulipas Inferior, y La Pella del cretácico Inferior 
~Bquivalente Tamaulipas SUperior•, •unidad Baluarte• del 
cretácico Medio y finalmente, la Formación Indidura-caracol 
del cretácico Superior. 

2. - La secuencia de rocas sedimentarias Mesozoicas fué 
plegada durante el Cretácico Tardío y Terciario Temprano por 
los esfuerzos compresionales de la Orogenia Laramide, 
generados a consecuencia de la subducci6n de la paleoplaca 
Farallón bajo la Placa de Norteamérica. 

3 . - La mayoría de 1as estructuras observadas se 
caracterizan por ser anticlinales y sinclinales estrechos y 
alargados, con sus ejes normalmente orientados N-S (salvo en 
el Anticlinorio de San Lorenzo cuya orientación es NW-SE) y 
frecuentemente recostados al Noreste. 

4. - Tomando en consideración la posición estructural y 
estratigráfica de la •Unidad Baluarte", se ha considerado 
que dicha unidad forma parte de un extenso bloque alóctono 
cuyas raíces posiblemente se localizan al suroeste de1 área 
de estudio, siendo posteriormente movido hacia el Noreste 
hasta ocupar su posici6n actual a consecuencia de un 
sobrecorrimiento dimensiones regionales. 
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B).- Conc1usiones económico-petro1eras. 

1.- En el área de estudio no se observaron minifestaciones 
superficiales de hidrocarburos. 

2. - Se estima que el área ofrece posibilidades para la 
acumulación de hidrocarburos principalmente en rocas del 
Jurásico que pudieran encontrarse en el subsuelo, ya que 
casi todo la secuencia cretácica se halla expuesta. 

3. - Dentro de la columna mesozoica presente, sobresalen 
las Formaciones La Pef'ia y "Unidad Baluarte• como 
potencialmente generadoras de hidrocarburos. 

4.- Se estima que debido al fracturamiento, la mayor parte 
de la columna sedimentaria marina presenta características 
de rocas almacenadoras con excepción quizá de las 
formaciones arcillosas. 

s.- se ha comprobado la existencia de con~iciones 

adecuadas para el entrarnpamiento de hidrocarburos en el caso 
de los anticlinales La TUrquesa, La Pedr~ra, Bl Colmillo, Bl 
Mulato, etc. 

c.- Recomendaciones. 

Con el propósito de eval.uar adecuadaniente el verdadero 
potencial económico- petrolero del áréa, se recomienda 
efectuar un estudio de detalle estructural y estratigráfico 
que abarque también las áreas circunvecinas, a fin de poder 
comprobar aspectos importantes de la tectónica •• así se 
podría establecer con certeza la magnitud del desplazamiento 
de la cabalgadura de Nazas ya que comprobarse el corrimiento 
que se le atribuye, tendríamos en el subsuelo una gruesa 
columna sedimentaria. 

Por otra parte, se estima conveniente hacer estudios 
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sismológicos y magnetométricos para poder definir las 
características estructurales en el subsuelo y delimitar la 
distribución de la actividad ígnea que afecta al área, 
también se considera pertinente complementar todo lo antes 
mencionado con estudios geoquímicos en las rocas con 
características de generadoras para poder de ésta forma, 
delimitar áreas idóneas para la perforación de uno o varios 
pozos exploratorios. 
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