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RESUMEN 

En el área de El Cardito (Hoja G14-C71), se realizó un análisis 
estructural y estratigráfico con el objetivo de entender y explicar la 
evolución geológica y evaluar de manera general el potencial petrolero, 
minero y geohidrológico de dicha área. 

La zona de El Cardito se localiza al NE del estado de Zacatecas y 
dentro de las Provincias Fisiográficas Sierra Madre Oriental y Mesa 
Central. En dicha zona se identificaron ocho unidades litoestratigráficas 
mesozoicas, de las cuales tres corresponden al Jurásico (Nazas, Zuloaga 
y La Caja) y cinco al Cretácico (Taralses, Tamaullpas Inferior, Peña, 
Cuesta del Cura e lndldura). También se reconocieron cinco unidades de 
depósitos recientes. 

La lilologla de la Formación Nazas compuesta por tobas cristalinas 
y lllicas, derrames andeslticos, areniscas y conglomerados estratificados, 
indican que durante el Jurásico Medio hubo una fuerte actividad lgnea 
asociada a un arco volcánico continental, mientras que para fines del 
Jurásico Medio, se da una deformación de tipo transpeslvo, lo que se ve 
reflejado en un proceso catacláslico y por un aspecto esquistoso de la 
Formación. Todo asociado a rompimientos continentales durante la 
apertura del Golfo de México. 

Al final del Oxfordiano, se instaura un ambiente de plataforma 
calcárea donde se da la depositación de la Formación Zuloaga, con un 
aporte de sedimentos elásticos arenosos al principio y horizontes 
arcillosos después. Bajo condiciones fisico-qulmicas adecuadas se 
propició la acumulación de rocas calcáreo-arcillosas en estratos 
delgados, con horizontes de fosforita y nódulos de pedernal, de la 
Formación La Caja; de tal forma, que durante el Kimmerigdiano Tardlo
Tithonlano, el área se encontró en un ambiente de aguas someras. La 
Formación Taraises compuesta por material calcáreo-arcilloso, refleja 
que los mares eran relativamente profundos durante el Berriasiano
Valanginiano. 

El régimen sedimentológlco se modificó a partir del Neocomiano 
Tardlo, bajo una subsidencia continua, hasta que la transgresión cubrió 
totalmente la Isla de Valles - San Luis.En los bordes de la misma se 
desarrollaron arrecifes, mientras que hacia el Oriente se acumularon, 
bajo condiciones reductoras, calizas con nódulos y concreciones de pirita 
como lo definen las caracterlsticas de la Formación Tamaulipas Inferior. 
Posteriormente al presentarse una influencia de terrígenos, 



probablemente como consecuencia de la actividad volcánica, en el 
Aptiano Tardfo, se presenta la depositación de la Formación La Pena. 

La presencia de calizas laminadas, en estratos delgados, nódulos 
de pedernal y el contenido de fósiles planctónlcos, reflejan condiciones 
pelágicas y de aguas profundas para el lapso Alblano - Cenomanlano 
Temprano. Hacia finales del Cenomaniano se Incrementa notablemente 
el aporte de terrlgenos, como se observa en la secuencia de calizas 
arcillosas intercaladas con lutitas de la Formación lndidura. 

Hacia finales del Maestrichtiano y en el Eoceno, la Secuencia del 
Jurásico Medio - Cretácico Superior, sutrió una fase compresiva que 
plegó la secuencia y generó un sistema de pliegues abiertos y 
asimétricos con una orientación general N 72° E, que corresponde con el 
sistema de pliegues de la porción Sur del sector Transverso de la Sierra 
Madre Oriental. 

Posteriormente a la deformación compresiva, se dio una fase 
distensiva ocurrida en el Cenozoico, la cual generó un sistema de rallas 
normales N 30° W, que dislocó a la región en bloques y el basculamiento 
hacia el Oriente. 

Para este estudio y con base a la evaluación estereográfica de las 
estructuras estudiadas, se interpreta un sistema de fallas normales de 
tipo llstrico. 

La historia reciente del área está expresada en la denudación de 
las partes altas, en la acumulación de abanicos aluviales, en los 
depósitos de caliche y en la sedimentación lacustre Intermitente en las 
depresiones. 

En lo que se refiere a la geologla económica del área, no se 
identificó ninguna evidencia de hidrocarburos, aún cuando existen 
formaciones con potencial generador (Caja.Pena e lndidura). Por lo que 
se refiere al aspecto geohidrológlco, sólo los depósitos recientes y la 
Formación Tamaulipas Inferior representan cierto atractivo, relativamente 
(acuiferos libre - semiconfinado). Aún a pesar de que la zona pertenece a 
la "Faja Mineral", las manifestaciones de yacimientos minerales se 
encuentran muy restringidas y de hecho sólo permiten la actividad en 
pequeña escala y gambusinaje. 

Por las caracterlsticas observadas, es recomendable el estudio a 
mayor detalle de las manifestaciones minerales de la zona, ya que es 
muy probable que esta sea una zona atractiva, apoyada esta idea, en la 
existeñcia de distritos mineros importantes en Jos alrededores. 



INTRODUCCION 

OBJETIVO DEL TRABAJO 

El presente trabajo tiene como finalidad el realizar lln análisis estructural y 
estratigráfico del área que ocupa la Hoja El Cardito (G14-C71), que permita entender y 
explicar la evolución geológica y evaluar de manera general et potencial petrolero, 
minero y geohidrológico del área de estudio. 

TRABAJOS PREVIOS 

Existen diversos trabajos geológicos publicados, realizados tanto en el área de 
estudio como en su entorno, en los que se han tratado de resolver problemas de 
evolución geológica, estratigrafía, geología estructural, minería y geohidrológicos. 

En 1961, Rogers y colaboradores delimitaron y evaluaron los depósitos de 
fosfatos del norte de Zacatecas y áreas adyacentes en Coahuila, Nuevo León y San 
Luis Potosi. 

Posterionnente Garcia, C. (1976), realizó una investigación hidrogeológica de la 
región de El Cardito. 

En 1986, López, l., reporta que la secuencia vulcanosedimentaria continental 
correspondiente a la Formación Nazas fue depositada en el Jurásico Medio, estando 
sus etapas tardias asociadas a fallamiento y magmalismo, durante las cuales, parte de 
esa secuencia experimentó cataclásis progresiva y efectos térmicos que fueron motivo 
para que otros autores las consideraran como unidades metamórficas (Rogers et. al., 
1961 y Cardaba, 1965). 

Mitre, S. (19B9a), reporta para el área cercana a la rancheria de la Presa El 
Junco, Zac., la presencia de secuencias estratigráficas invertidas con una polaridad 
hacia el poniente. 

Mitre, S. (19B9b), inlerprela para la parte oriental del área de estudio a la 
"megafalla laramidica de San Tiburcio", Zac., describiéndola como un sistema de fallas 
de desplazamiento lateral siniestro, evidenciado por cizallamientos lalerales diestros 
de tipo Riedel. 



La zona de interés ha sido mejor estudiada por Petróleos Mexicanos, por lo que 
existe una gran cantidad de trabajos, que en su mayoría son con fines exploratorios. A 
continuación sólo se mencionan los que comprenden el área de estudio: Exploración 
geológica del área Vanegas. S.L.P. San Tlburclo, Zac., l.G.Z.N. 537 (De la Fuente, 
1970); Reconocimiento geológico general en la porción norte de la Cuenca 
Mesozoica del Centro de México. Prospecto Gruftldora-Camacho-Atotonilco. 
Hojas L-11, M-11 y N-11. l.G.Z.N. 550 (Hermoso de la Torre, 1972); Actualización 
geológica Prospecto "San Tiburcio", l.G.Z.N. 682 (Mendoza-Hernández, 1987); 
Estudio geológico del Prospecto Cedros, Zac., l.G.Z.N.E. 388 (Fac. de lng., UNAM, 
1975); Exploración geológica petrolera de detalle estructural, Prospecto Cedros, 
Zac., l.G.Z.N.E. 584 (GYMSA, 1983), Estudio de semidetalle geológico del 
Prospecto Gruñidora. l.G.Z.N. 585 (Valdivieso L., 1976) y Estudio geológico del 
Prospecto El Junco, Zac., (Fac. de lng., UNAM, 1992). 

METODO DE TRABAJO 

Para el desarrollo del presente trabajo se llevaron a cabo diferentes actividades, 
las cuales se dividieron en tres etapas: 

a) Etapa Preliminar. Esta etapa consistió en la recopilación y análisis de la información 
de trabajos antecedentes. El análisis e interpretación de fotografías aéreas y la 
realización de un mapa fotogeológico preliminar, lo cual permitió hacer un marco de 
trabajo sobre las diferentes actividades a realizar en la etapa de campo. 

b) Etapa de Campo. En ella se llevaron a cabo el levantamiento y reconocimiento 
geológico de un área de 928 km2. En una primera fase se realizó el reconocimiento 
general del área, la medición de secciones estructurales y el levantamiento con puntos 
de verificación, donde se llevó un registro sistemático de todas las características 
geológicas de los diversos afloramientos. Posteriormente, dentro de una segunda; se 
llevaron a cabo mediciones de las secciones estratigráficas y la recolección de 
muestras de roca y fósiles. 

c) Etapa de Análisis e Integración de Información. Al término de cada actividad de 
campo, la información obtenida fue analizada y se realizaron estudios petrográficos, en 
los que se clasificaron las diferentes rocas y fósiles colectados; y de acuerdo a los 
nuevos datos se hizo la corrección de la cartografía preliminar. 

Todos los datos finalmente obtenidos fueron plasmados en columnas 
estratigráficas, diagramas de polos, rosetas de datos estructurales, en un mapa 
geológico y en el presente trabajo escrito. 



CAPITULO 1 



l. GENERALIDADES 

A. LOCALIZACION 

El área de estudio se encuentra en la porción nororiental del Estado de 
Zacatecas y pertenece al municipio de Mazapil. Comprende una superficie de 926 km2 

y está delimitada por los paralelos 24º 15' y 24º 30' Norte y los meridianos 101º 40' y 
102º 00' Oeste; dicha superficie corresponde con la carta topográfica El Cardito (G14-
C71), (fig.1.1). 

B. VIAS DE ACCESO 

El acceso se logra por la carretera federal No. 54 (Zacatecas-Saltillo) o bien por 
la carretera federal No. 57 (San Luis Potosl-Matehuala), donde aproximadamente a 6 
km de Matehuala se toma la desviación San Tiburcio-Concepción del Oro. 

Entre el tramo Concepción del Oro-San Tiburcio (carretera No. 54), existen tres 
entronques de terracerlas hacia el poniente: 1) A 196 km de Zacatecas (60 km de 
Concepción del Oro) se encuentra la terracerla a Nuevo Mercurio, la cual comunica a 
los poblados Tanque Los Hacheros y Grunidora; 2) aproximadamente a 214 km de 
Zacatecas (42 km de Concepción del Oro) y después de San Tiburcio se localiza el 
entronque hacia La Candelaria, terrecería que une los poblados El Cardito e Ignacio 
Allende, después de cruzar Puerto del Rosario y La Presita. La tercera terracerla parte 
del kilómetro 234 (22 km desde Concepción del Oro) y comunica a Sabana Grande y 
Puerto del Rosario. 

Todos los poblados se unen entre si a través de varios caminos de brecha y 
terracerla (fig. 1.2). 

C. CLIMA 

De acuerdo a la clasificación de Kéieppen modificada por García (D.G.G. 1961), 
el clima se clasifica como BS1 kw, BSO kw y BSO hw (fig. 1.3). 

El clima predominante en el área estudiada es seco y en algunas partes 
semidesértico. La temperatura varia entre 16º y 22º y la del mes más fria no sobrepasa 
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los 1 Bº C, considerándose un invierno fresco. El régimen de lluvia es de verano y 
ocasionalmente se presenta en invierno con una precipitación media anual de 300 a 
400 mm por año. 

D. FLORA Y FAUNA 

La vegetación predominante se compone de Gobernadora (Larrea tridenta), 
biznagas en diferentes especies, palma samandoca, palma china y otras especies de 
yucas, ocotillo (Fouquieria splendens). canatilla (Ephedra antlsyphllltica), 
coyonostle (Opuntla lmbricata), mezquite (Prosopls jullnora), candelilla (Euphorbia 
antlsyphllltlca), lechuguilla (Agave lechuguilla), nopales en diferentes especies, 
peyote (Lophophora wllllamsll), organito (Echlnlcereus clnerascens), tasaquillo 
(Opuntla leptocaullls), abrojo (Koeberlinia splnosa). junquillo (Dasyklrion 
longlssimum), etc. Vegetación que se puede agrupar en matorral xerófilo, crasi
rosulifolios espinosos, matorral subinerme y matorral inerme, como puede verse en la 
fig.1.4. 

En la región se encuentran áreas donde se desarrolla la agricultura de temporal 
y zonas cubiertas por pastizales naturales. 

La fauna que se encuentra en la región está compuesta por liebres, zorras, 
jabalies, coyotes, venados, zorrillos, asi como animales domésticos como ganado 
caprino y vacuno, entre otros. 

E. POBLACION Y CULTURA 

Las caracterfsticas socioeconómicas del municipio de Mazapil, Zac., según el 
Censo General de Población y Vivienda de 1990, corresponden con una población 
total de 22, 172 personas, distribuida en 199 localidades, con una densidad media de 
2.82 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en el municipio 
están encaminadas a la agricultura, ganaderra y caza (12.72%), minería (2.49%) y la 
industria manufacturera (2.44%) (ver tabla 1.1 ). 
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TABLA 1.1 

ACTIVIDADES ECONOMICAS No. DE PERSONAS PORCENTAJE 

Agricultura, ganaderia y caza 2802 12.72 

Mineña 553 2.49 

Industria manufacturera 543 2.44 

Servicios comunales y sociales 249 1.12 

Construcción 214 0.96 

Comercio 206 0.92 

Servicios personales y mantenimiento 111 0.50 

No especificados 134 0.60 
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Estos sectores indican en general que los habitantes de estas comunidades 
tienen un nivel de vida bajo y no cuentan con los servicios necesarios. 

Los poblados más importantes dentro del área de estudio son La Candelaria, 
Sabana Grande, Puerto del Rosario, El Cerdito, La Presita e Ignacio Allende. 

5 



CAPITUL02 



11. FISIOGRAFIA 

De acuerdo a la clasificación de la D.G.G. (1981). la parte norte del área de 
estudio se encuentra en la Provincia Sierra Madre Oriental, dentro de la Subprovincia 
Sierras Transversales, mientras que la zona sur está en la Provincia Masa Central, 
dentro de la Subprovincia Sierras y Lomeríos de Aldama y Río Grande (fig. 2.1 ). 

A. OROGRAFIA 

Las principales sierras se encuentran hacia el este y oeste del poblado El 
Cerdito, están separadas por una planicie extensa de aproximadamente 18 km de 
ancho por 35 km de largo con una dirección general NW-SE, que se extiende más allá 
del área de estudio. 

En la planicie existen lomeríos suaves, mientras que el valle presenta una 
pendiente promedio del 0.6 % inclinada hacia el sur, con pendiente un poco más fuerte 
(0.9 %) hacia el lago intennitente que se localiza entre los poblados de Grullidora y 
Calabaza! (al sur del área de estudio). 

Las características generales de las sierras se describen a continuación: 

a) La Sierra El TonH.os Picachos, se encuentra al noreste y oriente del poblado 
El Cerdito, tiene un ancho máximo de 1 O km en su porción sur y una longitud de 18 km 
dentro del área de estudio, ya que se extiende hacia el norte. Presenta una orientación 
general N35"W y se compone de cuefPOS serranos alargados con un parteaguas en 
diversas orientaciones. Su relieve es muy abrupto entre las cotas 2050 y 2300 con una 
pendiente promedio del 45 %, mientras que éste, es más suave entre las cotas 1900 y 
2050. Las pendientes más fuertes se encuentran en la parte oriental de la sierra. 

b) La Sierras El Jacalito y El Duraznillo se encuentran al SlffSte del poblado El 
Cerdito. La primera se divide en dos cordones unidos hacia su parte sur, dando una 
morfologia en forma de "U", con un valle central de aproximadamente 700 m de ancho, 
la dirección de la sierra es de N30'W. El relieve entre las cotas 2050 y 2250 tiene una 
pendiente del 25 % en promedio, en tanto que las cotas más bajas tienen una 
pendiente más suave. El ancho máximo de la sierra es de 5 km y su longitud es 
también de 5 km, pero se extiende hacia el sur, fuera del área de estudio. La Sierra El 
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Duraznillo se encuentra al sur de la Sierra El Jacalito, encontrándose separada de la 
primera por un pequeño valle. Su longitud es de 3 km y se extiende al oriente y sur del 
área de estudio. El relieve es similar al de la Sierra El Jacalito. 

c) La Sierra La Gruñidora se localiza al suroeste y poniente del poblado El 
Cerdito. Es una amplia sierra que dentro del área tiene una longitud de 1 B km y un 
ancho de B km. Se compone de cordones montañosos irregulares, con una orientación 
general de N1 SºW y muestra pendientes del 38 %, entre las cotas 2100 y 2250, y de 
un 1 O % entre las 2000 y 21 OO. 

B.HIDROGRAFIA 

El área de estudio se encuentra dentro de la región hidrológica "El Salado", que 
se caracteriza por tener una serie de cuencas cerradas, lagos y arroyos intermitentes. 

La red hidrográfica se compone de arroyos intermitentes, desintegrados y de 
poca densidad, con un patrón subparalelo. Los arroyos son de tipo torrencial y 
desaparen en la planicie aluvial. Este sistema fluvial no es de gran importancia, pues 
no existe un patrón definido en el que se pueda explotar económicamente. Los 
habitantes de los poblados se abastecen de agua a través de captaciones llamados 
"tanques" (bordos de tierra) y norias. 
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111. ESTRATIGRAFIA 

En el área de estudio se identificaron ocho unidades Jitoestratigráficas 
mesozoicas, con rango de formación, de las cuales tres correspondan al Jurásico 
(Nazas, Zuloaga y La Caja) y cinco al Cretácico (Taraises, Tamaulipas Inferior, La 
Peña, Cuesta del Cura e lndidura). También se reconocieron cinco unidades de 
depósitos recientes. 

En general, las unidades mesozoicas no presentan afloramientos continuos, sin 
embargo, en las sierras fue posible distinguirlas mediante Ja medición de secciones 
estratigráficas, donde se reconocieron sus variaciones verticales. 

En 1.a figura 3.1 se muestra la posición estratigráfica que guardan las unidades 
geológicas y su correlación con áreas cercanas. 

A. ERATEMA MESOZOICA 

1. FORMACION NAZAS 

a. Definición 

Pantoja-AJor (1963), propuso informalmente como Formación Nazas a una 
secuencia de rocas volcánicas interestratificadas con lutitas, areniscas y 
conglomerados de color rojo, que afloran en los alrededores de Cinco de Mayo y al sur 
de Cerro Redondo. Posteriormente, en 1972, la definió formalmente y considera como 
localidad tipo, el levantamiento de Villa Juárez, Dgo., sobre el Río Nazas. 

b. Distribución 

Esta formación se reconoció únicamente en Ja porción noreste de la Hoja, en 
tres localidades: 1 )al oriente del poblado La Candelaria, 2)en el núcleo del anticlinal 
San Antonio y 3)en el Cerro El Herrero (ver mapa geológico). 
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c. Lltologla y Espesor 

Formación compuesta por una secuencia vulcanosedimentaria, de tobas 
cristalinas .Y líticas, derrames andesiticos, areniscas y conglomerados estratificados, 
de color rojo a verde claro, altamente fracturada y con velillas de calcita. Hacia la 
base, predominan los derrames andesiticos y las tobas; mientras que en la parte 
superior predominan los conglomerados y areniscas conglomeráticas, cuyos clastos 
son de rocas volcánicas de composición intermedia. 

En la parte inferior, la formación presenta efectos de un proceso de deformación 
por cizallamiento conjuntado con efectos térmicos que afectan los derrames 
andeslticos y las areniscas, lo que hace que adquieran un aspecto esquistoso (lám. 
MPC65). El paquete en general presenta argilitización, oxidación, cloritización y 
reemplazamiento de plagioclasas por calcita. 

Se midió un espesor parcial de 290 m, debido a que no se observa el 
afloramiento de la base. Sus características se ilustran en la figura 3.2 y se describen 
a continuación, partiendo de la unidad inferior. 

Unidad 1 

Está compuesta por un paquete de aproximadamente 162 m de espesor, 
constituido de tobas cristalinas y liticas de color rojo ocre, con un predominio en 
tamal\o de 1/256 a 1 mm (lám. PJ3). Las primeras contienen cristales de cuarzo 
subhedral, plagioclasas, feldespatos potásicos (sanidina) argililizados, biotita, circón y 
líticos fgneos en menor proporción a los anteriores (láms. PJ1-PJ9). Las segundas, 
tienen una mayor cantidad de liticos de composición intermedia, subredondeados y 
algunos de ellos con textura eutaxltica (lám. PJ7). Ambos casos están contenidos en 
una matriz criptocristalina cuarzo-feldespática. Algunos cristales presentan 
rompimiento por introducción de matriz (lám. PJ7). 

La base de la unidad muestra una coloración gris verdoso por menor alteración, 
en tanto que en la parte superior los líticos son de mayor tamaño. 

El paquete en general presenta fuerte oxidación y calcita de tipo secundario. 
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Unidad 2 

Secuencia de tobas cristalinas de 45 m de espesor, de color rojo violáceo, 
compactas, masivas y con marcada resistencia a la erosión. La roca contiene cristales 
de cuarzo subhedrales, plagioclasas ceritizadas, sanidina, perlitas (lám. PJ12), 
minerales opacos y vidrio ácido, todos contenidos en una matriz cuarzo-feldespática 
(lám. PJ10-PJ14). Los cristales en su mayorla se encuentran fracturados y girados por 
la introducción de la matriz (flujo). 

La unidad presenta una incipiente oxidación. 

Unidad 3 

Unidad de 63 m de espesor de conglomerados color rojo, con clastos volcánicos 
y tobáceos de tamano variable, cuyos diámetros varlan entre 1 y 10 cm; redondeados 
a subredondeados, en colores negro, gris verdoso y rojo oscuro. Algunos presentan 
una textura eutaxltica (lám. PJ17), cristales de cuarzo anhedral a subhedral, 
plagioclasas reemplazadas en su mayoría por calcita secundaria y algunos minerales 
opacos, contenidos todos, en una matriz arcillosa. 

Hacia la parte final de la unidad, las rocas adquieren un color verde claro y se 
observa también una disminución en el !amano de los llticos; en esta misma porción se 
encuentran algunos estratos de areniscas conglomeráticas y horizontes de tobas 
llticas. 

La unidad se encuentra altamente oxidada y con baja cloritización. 

d. Relaciones Estratigráficas 

El contacto inferior de la formación no está expuesto en el área y su contacto 
superior es discordante con la Formación Zuloaga. 

e. Edad y Correlación 

La edad que se le asigna a la Formación Nazas corresponde al Jurásico Medio 
en base a las relaciones estratigráficas que presenta, ya que infrayace 
discordantemente a rocas del Oxfordiano (Formación Zuloaga) y en el área de 
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Caopas-Rodeo, se obtuvo la datación de una andesita de la Formación Rodeo, 
subyacente, la cual dio una edad radiométrica de 183'8 m.a. K/Ar (López l., 1986). 

La Formación Nazas se puede correlacionar con las formaciones Cahuasas 
(Jurásico Medio), del Anticlinorio de Huayacocolla, y a La Joya (Jurásico Medio
Superior?), áreas cercanas ubicadas dentro de la Cuenca Mesozoica del Centro de 
México (fig 3. 1 ). 

f. Ambiente de Depósito 

Las características litológicas de la secuencia indican una acumulación en un 
ambiente continental asociado a un arco volcánico como lo representa la unidad 
volcánica de la formación. 

2. FORMACION ZULOAGA 

a. Deflnfclón 

lmlay (1939), propone denominar como Formación Zuloaga a la secuencia que 
Burckhardt (1906, 1921 ), llamó "Caliza con nerineas". La localidad tipo se encuentra 
en la Sierra de Sombreretillo al norte de Melchor Ocampo, Zac. En este lugar, consiste 
principalmente de estratos gruesos hasta de 3 m de espesor, aunque son muy 
comunes los que miden entre 0.9 y 1.5 m. El color dominante es gris oscuro, algunos 
estratos de las partes medias e inferior son gris claro. Los 6 m de la parte superior 
contienen algunos nódulos de pedernal en la mayoría de las secciones donde aflora. 

En la localidad tipo están expuestos 548 m; y 1 O km al sur de Ventura afloran 365 m. 
La descripción de lmlay omite un horizonte de yesos (Fac. de Ingeniería, 1975). 

b. Dlstrlbucfón 

Los afloramientos mejor expuestos se encuentran en la Sierra El Toro, en el 
núcleo del Anticlinal San Antonio, en la Sierra Los Picachos, en la Sierra La 
Candelaria y en el núcleo de la Sierra Gruñidora. Otros afloramientos más pequeños 
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se localizan al sur del Cerro Los Tenamastes y en el núcleo del Anticlinal El Maguey 
(ver mapa geológico). 

c. Lltologla y Espesor 

Está constituida por una secuencia de mudstones y wackestones y calizas 
arcillosas de color gris que intemperizan en tonos amarillentos. rosas y rojizos, asl 
como algunas intercalaciones de lutitas en estratos delgados. Las rocas en general 
están fuertemente fracturadas en sentido perpendicular a la estratificación, así como 
parcialmente recristalizadas, además de mostrar un alto contenido de líneas 
estilolfticas paralelas a los estratos y rellenas por arcillas y óxidos. Se distinguen en 
las porciones arcillosas nódulos calcáreos esféricos, escasos nódulos y lentes de 
pedernal negro y algunos horizontes de concentraciones de óxidos. El espesor de los 
estratos varía de 1 O cm a 2 m en la base de la formación, mientras que en el resto de 
la secuencia miden en promedio 3 m, sin embargo existen algunos de más de 1 o m de 
espesor. 

Cerca de la mina El Herrero se observó un horizonte de yesos hacia la base y 
dolomitización hacia la cima de la formación. 

El contenido fósil de la formación está constituido principalmente por 
gasterópodos y Nerfneas sp, ambos, en su mayoría, se encuentran racristalizados y 
dentro de los estratos más arcillosos. 

El espesor total de esta formación es de 508.5 m, los cuales se midieron en el 
núcleo del Anticlinal San Antonio, de la Sierra El Toro. Sus caracterlsticas litológicas 
se describen a continuación a partir de la unidad más antigua (fig. 3.3). 

Unidad 1 

A esta unidad corresponde un paquete de 208.5 m de mudstones y 
wackestones (lám. FIJA69) de color gris oscuro, alternando con calizas arcillosas y 
limolitas calcáreas de color gris medio, con tonos ocres y rosados por efecto del 
lntemperismo. Los estratos presentan una variación de 1 O cm a 2 m en su espesor, los 
más delgados, son también los más arcillosos. 
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También son características algunas zonas con calizas recrístalizadas y otras 
con gran cantidad de ondulaciones estílolítícas de valles y crestas muy sinuosas que 
siguen la dirección de la estratificación y rellenas por arcillas y óxidos. 

En los primeros 150 m, contiene algunos nódulos y bandas de pedernal negro y 
óxidos, así como estratos dolomitizados, dendritas de manganeso y cristales de yeso 
y aragonita. 

Hacia la cima de la unidad se aprecian nódulos calcáreos de forma esférica, así 
como también algunos cristales de cuarzo (láms. FIJA65 y FIJA78). 

El C:ontenido fósil de la secuencia, está compuesto por Nerineas sp 
recristalizadas en calcita blanca, hasta de 9.5 cm de longitud, y gasterópodos de color 
negro con longitudes de 1 a 4 cm los que se restringen a un horizonte arcilloso (entre 
los 125y137 m). 

Unidad 2 

Secuencia formada por un paquete de 150 m de espesor con una alternancia 
de wackestones (láms. FIJA87 y FIJA88), de color gris oscuro parcialmente 
recristalizados y calizas arcillosas de color gris claro al fresco y gris amarillento por 
intemperismo. También existen líneas onduladas estílolíticas paralelas a la estratifica
ción de valles y crestas sinuosos. 

Hacia la base, los estratos presentan espesores que varían de 30 cm a 1 m, 
hacía la címa se engruesan hasta alcanzar 3.5 m. Como rasgos característicos de esta 
unidad, se tienen nódulos calcáreos, horizontes de óxidos, cristales de calcita y 
aragonito y una marcada laminación en la porción arcillosa. 

Unidad 3 

La unidad presenta un espesor de 55 m y está compuesta por mudstones y 
wackestones de color gris medio, fuertemente recristalizados y brechados. Debido al 
íntemperismo, las rocas adquieren una coloración gris amarillento con algunas 
tonalidades rojizas por oxidación. Como característica distintiva de esta unidad, se 
tiene la presencia de estratos masivos, en ocasiones con espesores mayores a 1 O m. 

Contiene también estilolitas hasta de 8 cm de amplitud rellenas de arcillas y óxidos. 
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Unidad4 

Este último paquete tiene un espesor de 95 m y se caracteriza por una 
secuencia de wackestones de color gris claro, parcialmente recristalizados, alternando 
con calizas arcillosas, de color gris claro a gris amarillento. La secuencia presenta 
estratos, cuyo espesor varia de 80 cm a 7 m, con gran cantidad de líneas es!ilolí!icas 
paralelas a la estratificación. En la base se aprecian nódulos y lentes de pedernal de 
color negro con óxidos, mientras que en la cima se incrementan los contenidos de 
arcillas, nódulos calcáreos y laminaciones. 

d. Relaciones Estratigráficas 

La Formación Zuloaga sobreyace en discordancia a la Formación Nazas y 
subyace concordantemente a la Formación La Caja, relación que se observa 
claramente en la parte oriental del Anticlinal San Anlonio. 

e. Edad y Correlación 

Con base en la presencia de Nertneas sp, en el área da estudio, se le asigna 
una edad Oxfordiano Superior-Kimerigdiano Inferior, la cual, se confirma con la 
presencia de Fabralna salevensis, Acclcularta sp, cortes de gasterópodos, Rhaxella 
sp y ostrácodos; datos mencionados por De la Fuente (1970), Guzmán (1980) y 
Mendoza (1967). 

Se correlaciona con la Formación La Gloria, de los bordes de la Paleoisla de 
Coahuila y con la Formación Tamán del área de Tamazunchale, (fig. 3.1 ). 

f. Ambiente de Depósito 

Por las características litológicas y fosilíferas, la formación expresa una 
transgresión, al inicio de la cual hubo aporte de terrígenos, cambiando posteriormente 
a depósitos de carbonatos, característicos de un ambiente de plataforma calcárea, en 
un clima cálido. 
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3. FORMACION LA CAJA 

a. Definición 

lmlay (1938), definió a la Formación La Caja, como una secuencia de calizas 
limolíticas: color ocre blanquecinas, estratos de pedernal, limolilas calcáreas, limolitas 
calcáreas con pedernal, calizas arcillosas fosfatadas, pedernal calcáreo fosfatado, 
calizas gris rojizas y limolilas con nódulos calcáreos fosiliferos. Su localidad tipo se 
encuentra en la Vereda del Quemado, en el flanco meridional de la Sierra de La Caja 
en Cedros, Zac. La formación tiene una expresión moñológica de puertos de erosión y 
valles alargados; en su localidad tipo tiene un espesor de 83 m. 

b. Distribución 

En el área los mejores afloramientos de la formación se encuentran expuestos 
en las sierras La Gruñidora, El Toro y Los Picachos. La formación, también aflora en 
los flancos de los Anticlinales San Antonio y Los Picachos (ver mapa geológico). 

c. Lltologla y Espesor 

Se ·compone por una secuencia de calizas, calizas arcillosas y limolilas 
calcáreas de color gris medio, que intemperizan en gris claro con tonos violáceos, en 
estratos delgados, con horizontes de fosforita, bandas y nódulos de pedernal negro y 
abundantes amonoideos. 

El espesor total de esta formación es de 63.75 m (fig.3.4), el cual se midió en el 
flanco sur del Anticlinal San Antonio. Las características litológicas se describen a 
continuación, a partir de su base. 

Unidad 1 

Secuencia de wackestones, de color gris oscuro que intemperizan en gris 
amarillento, con intercalaciones de limolitas color gris, que intemperizan en violeta 
rojizo y algunas capas de calizas arcillosas. Los estratos tienen de 1 O a 20 cm de 
espesor, astan parcialmente recristalizados y presentan gran cantidad de velillas de 
calcita. Se observan dos familias de líneas esliloliticas, una de gran amplitud, paralela 
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a la estratificación y otra de tipo columnar y perpendicular a la misma. Son visibles 
también, cristales de cuarzo anhedral a subhedral y rastros de minerales evaporilicos 
preexistentes (eye-bird), asi como escasos nódulos de fosforita negra (láms. P1 y P2). 

Hacia la base de esta unidad, aparecen amonoideos bien preservados y 
algunos fragmentos de pelecipodos. El espesor total de esta unidad es de 10.5 m. 

Unidad 2 

La unidad está formada por limolilas y calizas arcillosas laminadas de color gris, 
que por intemperismo adquieren una coloración gris rosado y violáceo, contiene 
también, algunos estratos de wackestones (láms. P3 y P4). La secuencia muestra un 
alto grado de fracturamiento y marcado crucero de roca. En algunos sitios existe 
recristalización en calcita negra y lineas estiloliticas oxidadas paralelas a la 
estratificación. Una caracterislica sobresaliente de la unidad, es que muestra estratos 
con espesores entre 4 y 20 cm, predominando los menores a 10 cm. Entre los 18 y 
24.5 m, se observan concreciones calcáreas grises, en forma elipsoidal con 
dimensiones de 8 por 1 O cm en promedio. También aparecen cristales de cuarzo 
euhedrat y minerales evaporiticos preexistentes. 

La base de esta unidad (9 m de espesar), marca un alto contenido de fósiles. 
Mlcroscópicamente se reconocieron radiolarios, foraminiferos y ooides fosforíticos, los 
cuales son más abundantes en los nódulos de fosforita (lám. P3 y P4); megascópi
camente se aprecia un alto contenido de amonoideos bien preservados y 
recristalizados. Espesor 21.75 m. 

Unidad 3 

Integran esta unidad un conjunto de calizas arcillosas de color gris oscuro que 
intemperizan en rojo y violeta, con estratos de 40 cm de espesor, intercaladas con 
limolitas calcáreas rojizas (lám. PB), de 20 cm de espesor. Resaltan también 
horizontes de nódulos de fosforita color negro y concreciones calcáreas en forma 
esférica de 30 cm de diámetro. Hacia la parte superior de la unidad, los estratos son 
más calcáreos, con textura mudstone y aparecen nódulos de pedernal gris. 
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La secuencia presenta un alto contenido de amonitas recristalizadas en calcita 
negra y una menor cantidad de radiolarios y conchas fragmentadas, que están 
ligeramente orientados y restringidos hacia las zonas fosforiticas (lám. P11 ). En 
general, la unidad se encuentra fracturada y con un alto grado de disolución. Espesor 
18m. 

Unidad 4 

En esta unidad aparecen calizas de color gris oscuro, en estratos de 35 a 70 cm 
de espesor, con zonas recristalizadas, y nódulos de fosforita, de pedernal gris y 
calcáreos. Una gran cantidad de amonitas y peleclpodos, tanto en calcita como en 
fosforita constituyen el contenido fósil. En general la unidad está fracturada y con alta 
disolución y hacia la parte final de la misma se observa silicificación (lám. P14). 
Espesor 13.5 m. 

d. Relaciones EstratlgrMlcas 

El contacto inferior de esta formación es concordante con la Formación 
Zuloaga y su contacto superior, también es concordante y transicional con la 
Formación Taraises. 

e. Edad y Correlación 

Se colectaron numerosos fósiles, que ubican a la formación en una posición 
estratigráfica correspondiente al Kimeridgiano Superior-Tithoniano. Los fósiles 
encontrados son ejemplares de amonoideos como: Proniceras sp., Substeueroceras 
sp., Parodontoceras sp. y radiolarios. Edad que se confirma con base en: Calplonella 
alpina, Calpionella elliptica y radiolarios; Calplonella alpina lorens, Calplonella 
darderi cadish y Langenido, fósiles reportados por De la Fuente (1970) y Guzmán 
(1980). 

Se correlaciona con la Formación La Casita y también equivale a la Formación 
Pimienta, que aflora en la región de Tamazunchale, S.L.P. (fig.3.1 ). 
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f. Ambiente do Depósito 

Por las características litológicas y su contenido faunlstico, se sugiere que se 
depositó en aguas someras, donde el marcado cambio en la sedimentación, se debió 
probablemente al aporte de terrígenos provenientes de la denudación de las áreas 
emergidas o bien es producto de la actividad volcánica del Jurásico Tardío. Silva 
(1993), cita que la presencia de nódulos fosforíticos en esta formación, se debe a dos 
causas principales: 

1 )La precipitación de fosfatos se presenta a profundidades comprendidas entre los 50 
y 200 m, lo cual permite pensar en que la plataforma pudo estar en este rango de 
profundidad y asl formarse dichos nódulos. 

2)Los nódulos fosforlticos se forman por la influencia de aguas ricas en nutrientes que 
permite el desarrollo de abundante biota, que propició la acumulación de sedimentos 
ricos en organismos. La lixiviación de los restos genera aguas ricas en fósforo, y como 
consecuencia de la alta alcalinidad en los sedimentos se da la precipitación de 
fosfatos. 

La velocidad de hundimiento paulatino provocó que los fosfatos dejaran de 
precipitar y esto permitió la acumulación de carbonatos en un ambiente de mar abierto 
como lo confirma la abundancia de amonoideos. 

4. FORMACION TARAISES 

a. Definición 

lmlay (1936), definió como Formación Taraises, a una secuencia compuesta por 
dos miembros; el inferior de 75 m, de calizas de color gris, que al intemperismo 
adoptan un color gris medio. Este miembro contiene amonoideos que son abundantes 
cerca de la cima. Es más resistente a la erosión, que el miembro superior; el cual 
consiste de calizas delgadas y calizas arcillosas, nodulares a arcillosas, de color gris 
claro a oscuro, con abundantes fósiles en su límite inferior. La localidad tipo se 
encuentra en la cabecera del Cañón Taraises de la Sierra de Parras, en donde tiene 
un espesor entre 143 y 146 m y forma un surco que rodea al núcleo de los anticlinales. 
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b. Distribución 

En el área de estudio aflora en franjas angostas. en las Sierras El Toro, Los 
Picachos y La Gruñidora. otros afloramientos, se encuentran al sur del Cerro Los 
Tenamastes, en la Sierra El Duraznillo y en el Anticlinal El Maguey (ver mapa 
geológico). 

c. Litologia y Espesor 

Constituida por mudstones y wackestones, alternados con calizas arcillosas y 
algunos estratos de limolitas calcáreas. Las rocas son de color gris al fresco y por 
intemperismo presentan coloración gris claro, con tonos amarillo rojizo en las partes 
arcillosas. Contiene amonoideos mal preservados, bandas y nódulos de pedernal gris, 
nódulos de hematita, recristalización y fracturamiento. 

En la Sierra El Toro, en el flanco sur del anticlinal San Antonio, se midió un 
espesor total de 86 m (fig. 3.5). Las caracteristicas litológicas se describen a 
continuación: 

Unidad 1 

Calizas mudstone y wackestone (láms. GCB3-GC86), color gris, en estratos de 
20 a 40 cm de espesor, con intercalaciones de limolitas calcáreas laminadas, en 
estratos de 10 cm de espesor y de coloración amarillo rojizo por intemperismo. 
Contiene bandas delgadas y nódulos de pedernal negro así como nódulos de hematita 
y gran cantidad de amonoideos, ostrácodos, gasterópodos y foraminiferos (láms. GCB3 
y GCBS), en su mayoria mal preservados; los fósiles abundan en las porciones 
limosas. Espesor 17. 5 m. 

Unidad 2 

Calizas arcillosas laminadas, con intercalaciones de wackestones, de color gris 
claro, en estratos con espesores de 20 a 40 cm. Presenta nódulos esféricos de 
hematita, son comunes las velillas de calcita y se observan algunos nódulos y bandas 
de pedernal negro de 5 cm de espesor, asi como recristalización en algunas zonas y 
huellas de disolución. Contiene también fósiles mal preservados, en los horizontes 
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arcillosos predominan los amonoideos, foraminíferos (láms. GCBB y GC91) y 
gasterópodos (lám. GC93). Espesor 32.5 m. 

Unidad 3 

Unidad compuesta por wackestones y mudstones (láms. GC95-GC99), de color 
gris con intercalaciones de estratos de lutitas calcáreas laminadas de color gris que 
intemperizan en tonos rojo-violeta, resaltan algunas zonas recristalizadas y el 
fracturamiento es marcado, también aparecen velillas de calcita, nódulos de hematita y 
nódulos de pedernal negro. Los estratos presentan espesores entre 20 y 70 cm con 
amonoideos, gasterópodos y braquiópodos (lám. GC99), con predominio en las 
porciones arcillosas. Espesor 25.5 m. 

Unidad 4 

Mudstones (láms. GC100-GC102), de color gris, compactos, en estratos cie 50 a 
80 cm de espesor, con algunos estratos delgados de calizas arcillosas que presentan 
tonos rojizos por intemperismo. En estas rocas se manifiesta fracturamiento y algunos 
nódulos de pedernal de. color negro. También se observan fósiles mal preservados 
hacia el contacto superior de la formación, compuestos por peleclpodos y amonoideos. 
Espesor 10.5 m. 

d. Relaciones Estratigráficas 

La Formación Taraises sobreyace concordantemente y en forma transicional a 
la Formación La Caja y subyace concordante y transicionalmente a la Formación 
Tamaulipas Inferior. 

e. Edad y Correlacfón 

En el área no fue posible colectar macrofósiles bien preservados que permitan 
establecer su edad, sin embargo, se le asigna una edad Berriasiano-Hauteriviano 
Temprano· con base a la posición eslratigráfica que guarda con las Formaciones La 
Caja y Tamaulipas Inferior (referidas anteriormente), y a los fósiles reportados por 
lmlay (1936), quien identificó en el área de Concepción del Oro-Mazapil, Zac.; en la 
parte superior de esta formación amonitas Olcostephanus sp., Neocomitas sp., 
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Ollstoloceras sp., Turmannites sp. y Oichotomites sp.; asignando a esta fauna una 
edad Hauteriviano; Humprey (1949), en la Sierra de los Muertos al sureste de Saltillo, 
Coah., reporta para la base de la formación, amonitas Berriasella sp. y Spitioceras 
sp. de edad Berriasiano e Hinojosa y Martinez (1971), reportan Neocomites 
densistriatum, Neocomoceras sp., Taraisites cfr. olcostephanus, Killianella cfr., 
Olcostephanus cfr. y Subthurmania sp.; también reportan Tintinnopsella longa 
Colom., Calpionellites neocomiensis Colom., Nannoconus steinmanni Kampitner, 
Calpionellites darteri Colom.; asignando a esta fauna al Berriasiano-Hauteriviano 
Inferior. 

Se correlaciona con la parte basal de la Formación Tamaulipas Inferior del área 
de Tamazunchale, S.L.P. y con la Formación Fresnillo, en Zacatecas (fig. 3.1 ). 

f. Ambiente de Depósito 

La acumulación que dio origen a la formación, ocurrió en aguas de profundidad 
media de mar abierto, en condiciones de profundidad creciente y con aporte de 
terrígenos finos. 

5. FORMACION TAMAULIPAS INFERIOR 

a. Definición 

De acuerdo a Muir (1936), Stephenson (1921), fue quien utilizó por primera vez 
el término Tamaulipas para referirse a ía secuencia calcárea que se encuenira en el 
núcleo de la Sierra Tamauíipas, sin proponer localidad tipo. En tanto que Beít (1925), 
menciona la Caliza Tamaulipas con una breve descripción y refiere el nombre a la 
ocurrencia y desarrollo de la unidad en el Estado de Tamaulipas. 

Debido a que esta secuencia calcárea se encuentra fraccionada por la 
presencia de un paquete calcáreo-arcilloso intermedio (Horizonte Otates), Muir (op. 
cit.) considera más adecuado denominar "Tamaulipas lnferio(' a los estratos que se 
encuentran abajo del Horizonte Otates, los que corresponden al Cretácico Inferior. El 
uso ha hecho válida ésta unidad, conocida como Formación Tamauíipas Inferior, la 
que consiste de calizas densas de grano fino, ligeramente cretosas de color crema 
amarillento, en estratos ondulados con espesores que varían desde 20 cm hasta más 

21 



de 50 cm. Son comunes los nódulos esferoidales y elongados de pedernal amarillo. La 
localidad tipo se encuentra en el Cañón de la Borrega de la Sierra de Tamaulipas, 
donde está expuesto un espesor de 400 m. 

b. Distribución 

Esta formación tiene sus afloramientos más extensos en las partes altas de las 
sierras, aflorando en El Toro, Los Picachos, El Jacalito y Gruñidora (ver mapa 
geológico). 

c. Lltologla y Espesor 

La Formación Tamaulipas Inferior está compuesta por estratos medios y 
gruesos de mudstones y wackestones, con diferentes coloraciones. Los más puros son 
de color gris e intemperizan a gris claro; algunas otros varían de tonos amarillos a 
rosáceos dependiendo del contenido de óxidos. Contiene amonitas piritizadas, nódulos 
de hematita y nódulos de pedernal en colores que varían de gris a negro, e 
lntemperizen en tonos café rojizo. 

En la Sierra El Toro, se midió un espesor total de 302 m de esta formación (fig. 
3.6). Las características encontradas se describen a continuación a partir de la unidad 
más antigua: 

Unidad 1 

Se compone esencialmente de mudstones (láms. GC103-GC111), de color gris 
claro parcialmente recristalizados, en estratos de 40 a 90 cm de espesor. Presenta 
velillas de calcita, nódulos de hematita y líneas estilolíticas paralelas a la 
estratificación. En estas rocas aparecen amonoideos, foraminlferos (lám. GC105) y 
gasterópodos silicificados mal preservados. Espesor 36 m. 

Unidad 2 

Mudstones y wackestones de color gris que intemperizan en gris claro, 
conforman la unidad. El conjunto se encuentra fuertemente recristalizado, muestra una 
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gran cantidad de nódulos de hematita y de pedernal negro y gris oscuro. Abundan las 
velillas de calcita y son visibles algunas concentraciones de óxidos y líneas estilolíti

. cas paralelas a la estratificación. Microscópicamente se observó gran abundancia de 
foraminlferos y gasterópodos fragmentados (lám. GC120). 

En los primeros 129 m, la unidad muestra estratos con espesores que varían 
entre 50 cm y 2 m, hacia los siguientes 65 m, miden en promedio 3 m y en el último 
paquete, de 35 m, los estratos sólo alcanzan espesores entre 40 y 70 cm. Existe 
también hacia los 135 m un horizonte de calizas arcillosas laminadas. Espesor de 
229m. 

Unidad 3 

Mudstones y wackestones con algunas intercalaciones de calizas arcillosas 
laminadas, de color gris y gris oscuro, forman parte de esta unidad. Los estratos 
tienen espesores variables entre 30 y 50 cm. Contiene nódulos de hematita y es 
notoria la presencia de bandas y nódulos de pedernal de color gris. Se encontraron 
gasterópodos y foraminlferos (láms. GC151-GC159). Espesor 37 m. 

d. Relaciones EstratlgrAflcas 

Suprayace en forma concordante y transicional a la Formación Taraises y 
subyace a la Formación La Peña de la misma manera. 

e. Edad y correlación 

En el área de estudio no fue posible colectar fósiles que permitieran establecer 
su edad, sin embargo se le asigna una edad Hauteriviano Tardío-Barremiano con base 
en el reporte de Burckhardt (1930). el cual encontró en el área de Mazapil, Zac. 
amonitas del género Holcodlscus sp y Pseudohaploceras sp. y en el reporte de 
Hernández y Mendoza (1979) determinaron Nannoconus globulus, Nannoconus 
steínmanni, Rhaxelta sp y Globlgerina sp de edad Hauterivíano. 

Se correlaciona con las formaciones Cupido del área del Paleogollo de Sabinas 
y Guaxcamá de la Plataforma Valles-San Luis Potosi (fig. 3.1 ). 
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f. Ambiente de Depósito 

Esta unidad se depositó en un ambiente reductor de aguas profundas, lo cual se 
infiere a partir de su litologla y por la presencia de nódulos y cristales de pirita, ahora 
hemalizados. 

6. FORMACION LA PEiilA 

a.Definición 

Inicialmente lmlay (1936) definió como Formación La Pei'ia a una unidad 
compuesta por dos miembros: el inferior de calizas en estratos medianos y gruesos de 
color gris claro a oscuro que intamperizan en gris con tonos de amarillo, con algunos 
horizontes arcillosos, los cuales son más frecuentes en algunas seccionas. El espesor 
de este miembro varia entre 426 y 665 m; y el miembro superior es de carácter 
calcáreo arcilloso, en estratos delgados y medianos con abundantes fósiles, 
principalmente amonitas del Aptiano Superior. Este miembro es muy delgado y varía 
entre 15 y 24 m. La formación definida de esta manera, ocuparla una posición 
estratigráfica entre La Formación Parritas (abajo) y ta Caliza Aurora (arriba). El flanco 
norte de la Sierra Taraises (aproximadamente a 5 km al este-suroeste de la Hacienda 
La Peña) fue elegido como localidad tipo. 

Después, Humphrey (1949) se declara partidario de que la Formación La Pella 
se restrinja al miembro superior de lmlay (op. cit.), de esta forma La Peña consiste de 
margas, calizas arcillosas y lutitas que contienen fósiles del Apliano Superior. Dado 
que la Formación La Pella, según la restricción propuesta por Humphrey, está 
ampliamente distribuida an el noreste de México; región donde rasutta fácil de 
reconocer por el contraste moñológico que presenta con las unidades adyacentes, fue 
aceptada por la comunidad geológica. En este trabajo se hace referencia a la 
Formación La Peña de Humphrey. 

b. Distribución 

Se encuentra expuesta en franjas angostas y alargadas en las sierras El Toro, 
Los Picachos, El Jacalito, El Duraznillo y Grui'iidora (ver mapa geológico). 
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c. Litologia y Espesor 

Alternancia de wackestones y packstones con calizas arcillosas y lutitas de 
color gris que intemperizan en gris claro con tonos rojizos por intemperismo. Contiene 
bandas y nódulos de pedernal negro, presenta recristalización y fracturamiento asi 
como velillas de calcita y rastros de oxidación. Los estratos varian de 5 a 30 cm de 
espesor, con laminación paralela en las partes arcillosas. Presenta amonoideos y 
pelecipodos que en su mayoria astan mal preservados. 

En la Sierra El Toro se midió un paquete de 90 m de espesor (fig. 3.7). 

Sus características se describen a continuación a partir de la unidad más 
antigua: 

Unidad 1 

La unidad muestra un espesor de 16 m de una secuencia de calizas arcillosas 
color gris con tonos rojizos por intemperismo, en estratos de 5 a 15 cm, laminadas e 
intercaladas· con limolitas calcáreas color café rojizo, con zonas recristalizadas y 
oxidadas. Presenta bandas delgadas de pedernal negro. Se observan fragmentos de 
conchas y foraminiferos alineados junto con cristales de cuarzo anhedral (láms. 
GCG57 y GCGSB) y algunos óxidos. 

Unidad2 

Conforman esta unidad 27 m de wackestones color gris con alternancia de 
calizas arcillosas e intercalciones de lutitas laminadas en tonos rojizos. El conjunto 
presenta nódulos da pedernal negro y gris, gran cantidad de minerales opacos disemi
nados, velillas rellenas por calcita y cuarzo, lineas estiloliticas paralelas a la 
estratificación rellenas de óxidos, y zonas recristalizadas. 

Los estratos tienen espesores entre 10 y 30 cm, contienen foraminlferos (lám. 
GCG60 y GCG61 ). Los macrofósiles son fragmentos de pelecipodos y amonoideos, 
algunos de los cuales astan piritizados. En toda la unidad se manifiesta una fuerte 
oxidación (lám. GCG62) y en algunas zonas se presentan crislales de dolomila (láms. 
GCG59 y GCG62). 
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Unidad 3 

Paquete de 25 m de calizas arcillosas de color gris claro, laminadas en tonos 
rojizos por intemperismo, intercaladas con limolitas calcáreas laminadas. Muestra 
bandas delgadas de pedernal negro, horizontes delgados de minerales opacos 
oxidados, principalmente pirita (lám. GCG64), incipiente fracturamiento, velillas 
rellenas de arcillas, que cortan diagonalmente a la estratificación y zonas 
recristalizadas. 

Los estratos tienen espesores entre 1 O y 30 cm, algunos de ellos son fosilíferos 
con amonoideos bien preservados y foraminlferos; algunos fósiles astan fragmentados 
(láms. GCG63 y GCG64). En ta secuencia se observa una fuerte oxidación. 

Unidad 4 

Secuencia con 20 m de espesor, de wackestones alternados por calizas 
arcillosas y lutitas laminadas. Las rocas son de color gris claro e intemperizan en tonos 
beige a rojizos. Contiene nódulos y bandas delgadas de pedernal negro, 
fracturamiento, velillas de calcita, lineas estiloliticas rellenas de óxidos, zonas 
recristalizadas y algunas acumulaciones de minerales opacos. 

Los estratos son de 1 O a 20 cm de espesor. Presenta horizontes de amonoideos 
mal preservados y recristalizados, asi como foraminiferos, algunos de ellos 
fragmentados (lám. GCG69). 

Este paquete de rocas tiende a manifestarse más calcáreo, compacto y menos 
arcilloso hacia el contacto superior con la Formación Cuesta del Cura. 

d. Relaciones Estratigráficas 

Esta unidad presenta contactos nltidos y concordantes con las unidades que ta 
limitan: La Formación Tamaulipas Inferior, en la base y la Formación Cuesta del Cura, 
en la cima. 
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e. Edad y Correlación 

A la Formación La Peña le corresponde una edad Aptiano, con base en el 
contenido ·fosilífero encontrado, dentro del área de estudio donde se identificó a 
Parahoplltes mexicanus. 

Valdivieso (1979) reporta para el área, Collomlella mexicana, Collomlella 
recta, Mlcrocalamoides diversus y Prasglobotruncana aptiensis, los cuales 
corresponden al Aptiano. 

La Formación La Peña se correlaciona con la Formación Otates expuesta en la 
Sierra de Tamaulipas (fig. 3.1 ). 

f. Ambiente de Depósito 

En la región de estudio, la Formación La Peña se acumuló en un ambiente de 
mar abierto de aguas profundas; esta interpretación se basa en el carácter litológico y 
contenido fosillfero de la unidad, asl como en el hecho de que se encuentra entre dos 
unidades con ambiente de deposito similar. El contenido de material arcilloso se puede 
explicar por actividad volcánica hacia el occidente del área. 

7. FORMACION CUESTA DEL CURA 

a. Definición 

lmlay (1936), propuso como Caliza Cuesta del Cura a una secuencia calcárea 
expuesta en la Cuesta del Cura a 6.5 km al oeste de Parras, Coah., localidad que 
considera como tipo. La formación consiste de calizas gris oscuro y negro en estratos 
delgados ondulados que incluye horizontes arcillosos y numerosas bandas de 
pedernal, algunos estratos se observan laminados finamente, con alternancia de 
bandas gris oscuro y negro. En la cima se observa un estrato grueso de 1.2 a 1.5 m de 
caliza compacta. En la localidad tipo se presenta un espesor de 73 m. 
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b. Distribución 

Esta formación aflora en el flanco oriental de la sierra El Toro, en la porción sur 
de la Sierra Los Picachos; en la sierras Gruñidora, El Jacalito y El Duraznillo (var 
mapa geológico). 

c. Litologla y Espesor 

La formación se compone de wackestones de . color gris en estratos con 
espesores entre 1 O y 50 cm. La caliza se presenta laminada, contiene bandas 
delgadas de pedernal negro, horizontes con abundantes amonoideos pequel\os y 
recristalizados, estilolitas de poco relieve, velillas de calcita y algunas concreciones de 
pirita (fig.3.8). 

El flanco sur del Anticlinal San Antonio es la zona donde la formación presenta 
un menor grado de deformación, por lo cual se optó por este lugar para su medición, a 
pesar de que su cima no aflora. Se midió un espesor parcial de 306 m a partir de la 
base de esta formación. Sus caracteristicas litológicas se describen a continuación: 

Unidad 1 

Esta unidad se constituye de mudstones y wackestones de color gris oscuro, 
laminados y parcialmente recristalizados (láms. PPL10-PPL14), con esporádicos 
estratos de caliza arcillosa. Los estratos tienen entre 10 y 35 cm de espesor, bandas 
de pedernal negro, eslilolitas rellenas de óxidos y velillas de calcita perpendiculares a 
la estratificación (láms. PPL10 y PPl13). 

Amonitas, en su mayoria, recristalizadas y fragmentadas, foraminiferos y placas 
de equinodermos integran el contenido fósil (láms. PPL 11 y PPL 12). Espesor 16 m. 

Unidad2 

Calizas con estratos que presentan vanac1ones verticales de mudstone a 
wackestone, son de color gris oscuro en superficie fresca y gris claro por intemperismo 
(láms. PPL15-PPL31). Los estratos son laminados y tienen espesores entre 15 y 45 
cm, predominando los de 25 cm. Contiene algunos horizontes con amonoideos 
recristalizados, otros con foraminíferos, gasterópodos fragmentados y placas de 
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equinodermos (láms PPL 19 y PPL24 ), además de contener velillas de calcita, bandas 
de pedemal negro, dolomitización (lám. PPL15) y silicificación (láms. PPL16, PPL19, 
PPL24 y PPL31 ). Espesor 103.5 m. 

Unidad 3 

Se constituye en wackestones de color gris, laminados y con abundantes 
bandas y lentes de pedernal negro. Los estratos tienen entre 15 y 55 cm de espesor, 
predominan los de 25 cm. Contiene horizontes con abundantes amonoideos pequeños, 
ostrácodos, foramlniferos y placas de equinodermos (láms. NPl20-NPl41 ). Se 
observan algunas pequeñas concreciones de pirita, silicificación (láms. NP120-NPl23, 
NPl30, y NP137), y doiomitización (láms. NPl27 y NPl31). Espesor 176 m. 

Unidad 4 

Wackestones (lám. NPl42) con algunas intercalaciones de calizas arcillosas en 
estratos de 1 O a 35 cm de espesor, predominan los de 20 cm. La roca es de color gris 
oscuro e intemperizan en gris claro, contiene horizontes con ostrácodos, foraminiferos 
y placas de equinodermos, velillas de calcita (láms. NPl42 y NPl43), y algunos nódulos 
y bandas de pedernal negro. Espesor 10.5 m. 

d. Relaciones Estratigr6ficas 

Sobreyace en forma concordante y nítida a la formación La Peña. Su conlacto 
superior con la Formación lndidura es también concordante, pero ligeramente 
transicional, como se pudo apreciar en la Sierra de Gruñidora y en el flanco sur del 
anticlinal el Maguey. 

e. Edad y Correlación 

En el área de estudio se colectaron amonoideos Brancoceras sp, 
Oxltropldoceras sp, Hamltes (Psllohamites) sp, Kossmatela sp, y Ancyloceras, 
estos fósiles representan el lapso comprendido entre el Albiano-Cenomamiano Inferior. 

La Formación Cuesta del Cura se correlaciona con la Formación El Abra de la 
Plataforma Valles-San Luis Potosi (fig. 3.1 ). 
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f. Ambiente de Depósito 

La formación se acumuló en un ambiente de mar abierto y de aguas profundas; 
condiciones que se expresan en el abundante contenido de microfósiles planctónicos, 
en el carácter elástico, en las laminaciones de Jos estratos y en Jos horizontes 
arcillosos con laminaciones de hematita. 

8. FORMACJON INDIDURA 

a. Definición 

Originalmente Kelly (1936), describió la formación en el extremo meridional de 
la Sierra de Santa Ana, a 19.3 km al oeste-suroeste de Las Delicias, Coah., donde 
consiste de calizas masivas, luli!as y calizas laminadas que contienen fósiles del 
Albiano Superior, Cenomaniano y Turoniano. Posteriormente, lmlay (1936) midió una 
secuencia calcáreo-arcillosa de 652 m en el área de la Sierra de Parras (Lomas de 
San Pablo); secuencia que dividió en cinco miembros. El inferior consiste en una 
intercalación de luti!as físiles y calizas laminadas de color gris oscuro y negro con 
horizontes.yesíferos, este miembro tiene un espesor de 107 m. El segundo miembro 
está formado principalmente por luti!as calcáreas fisiles o nodulares de colores 
oscuros y en ocasiones rosa, que al intemperismo adoptan un color gris con tonos 
ocre, tiene algunos estratos de caliza de calor negro en superficie fresca y amarillo 
claro al intemperismo, su espesor es de 198 m. El tercer miembro consiste en 213 m 
de calizas arcillosas y lu!itas de color gris oscuro en estratos entre 15 y 30 cm de 
espesor, hacia la cima predominan las luti!as; los estratos de caliza intemperizan en 
colores amarillo y naranja con tonos claros y contiene abundantes lnoceramus 
lablatus. El cuarto es de luli!as calcáreas y calizas de estratificación delgada de color 
ocre a negro que intemperizan en color naranja, su espesor es de 103.6 m. El miembro 
superior consiste en calizas arcillosas de colores desde ocre amarillento hasta ocre 
negruzco en estratos delgados con superficies irregulares y numerosas marcas 
orgánicas; contiene amonoideos del género Peronceras y su espesor es de 30.5 m. 

b. Distribución 

Se localizan algunos peque~os afloramientos en el flanco sur del Anticlinal El 
Maguey y en el sur de la Sierra de Gruñidora (ver mapa geológico). 
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c. Lltologla y Espesor 

Está constituida por calizas arcillosas con intercalaciones de lutitas y 
esporádicos horizontes de limolitas calcáreas; hacia la base se presentan estratos de 
wackestones. Son rocas con estratificación delgada, de color gris en superficie fresca, 
y gris amarillento con tonos violáceos por intemperismo. En la parte basal contiene 
algunos lentes de pedernal negro, amonitas recristalizadas y gasterópodos; en la 
parte central existe un predominio de la porción arcillosa con amonoideos e 
inoceramus. 

El espesor de esta formación no pudo ser medido por falta de continuidad en 
sus afloramientos. · 

d. Relaciones Estratigráficas 

La formación cubre a la Formación Cuesta del Cura, por medio de un contacto 
concordante y ligeramente transicional, mientras que su contacto superior no fue 
posible caracterizarlo por encontrarse cubierto por material del cuaternario, sin 
embargo al sur del área se reporta un contacto concordante y transicional con la 
Formación Caracol (Fac. lng., 1992). 

e. Edad y Correlación 

En el área de estudio no se colectaron fósiles que permitieran asignarle una 
edad, peró por la posición estratigráfica que guarda con respecto a la Formación 
Cuesta del Cura se le asigna una edad Cenomaniano Superior-Turoniano Temprano, 
además de ser confirmada con base en el contenido fosilífero reportado para el área 
por Hermoso de la Torre (1972): Globotruncana sp, Heterohelix sp, Rotalipora sp, 
Globlgerlna sp, Plthonella ovalis y Calciesferula innoninata. 

Se correlaciona con parte de las formaciones Soyatal y Agua Nueva, la primera 
expuesta en la margen oeste de la Plataforma Valles-San Luis, y la segunda, en el 
área de Tamazunchale S.L.P. (fig. 3.1). 
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f. Ambiente de Depósito 

La unidad se acumuló en un ambiente de aguas profundas de mar abierto, 
similar al ambiente que prevaleció durante la sedimentación de la Formación Cuesta 
del Cura. La presencia de estratos arcillosos en la Formación lndidura indica el aporte 
de terrigenos provenientes del occidente como resultado de la erosión de un arco 
volcánico o de la actividad volcánica. 

B. ERATEMA CENOZOICA 

1. DEPOSITOS RECIENTES 

a. Definición 

Los depósitos conlinentaies cuaternarios se han desarrollado en extensas áreas 
de la región estudiada. Para este caso se cartografiaron cinco unidades de depósitos 
recientes: aluvión, caliche, abanicos aluviales, lacustre y talud. Estas unidades se 
depositaron por acción de los agentes exógenos bajo un clima árido y se identificaron 
con base en su emplazamiento y su moñologia. · 

b. Distribución 

Los depósitos recientes ocupan grandes extensiones de! área de estudio, se 
encuentran en los valles y partes bajas de las sierras. La unidad más ampliamente 
distribuida es la de aluvión, seguida por caliche, abanicos aluviales, lacustre y de talud 
(ver mapa geológico). 

c. Lltologla y Espesor 

Los aluviones y abanicos aluviales se componen de llticos de diversos tipos de 
rocas, con granulometría que varía de limos, arenas a gravas; la redondez de los 
fragmentos varia entre angulosos y subredondeados. Los aluviones forman planicies y 
rellenan los lechos de los arroyos, mientras que los abanicos bordean las 
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prominencias orográficas atestiguando el carácter torrencial de las corrientes y lo 
desintegrado de la red hidrográfica. 

Los depósitos de caliche corresponden con horizontes petrocálcicos que 
presentan diversas estructuras y que incluyen lllicos de rocas sedimentarias. Su 
morfologia. es de lamerías. Frecuentemente estos depósitos se encuentran 
intercalados con las demás unidades recientes o constituyen el cementante de éstas. 

Los depósitos lacustres consisten de arcillas, limos, areniscas y diferentes sales 
minerales acumuladas en las depresiones de las cuencas endorreicas del área. 

Los depósitos de talud están formados por elásticos gruesos y angulosos poco 
transportados, acumulados al pie de las sierras de pendiente fuerte. 

El espesor de los depósitos recientes varía desde centlmetros en las áreas 
cercanas a las sierras hasta decenas de metros en las partes centrales de los valles. 

d. Relaclones Estatlgráficas 

Cubren discordantemente a las diferentes unidades estratigráficas mesozoicas 
expuestas .en el área. 

e. Edad y Correlación 

Por su posición estratigráfica y por sus recientes y/o actuales procesos de 
formación, se les asigna una edad correspondiente al Cuaternario (fig. 3.1 ). 

f. Ambiente de Depósito 

El medio de acumulación continental es basicamente por acción de los agentes 
exógenos bajo un clima árido. 
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CAPITUL04 



IV. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

La geología estructural del área está representada por varias estructuras 
plegadas que corresponden al sector transverso de ía Sierra Madre Oriental; y por un 
sistema de fallas normales que dislocaron a las estructuras de carácter compresivo. 

En este apartado se trataran las diferentes características que presentan las 
estructuras plegadas (anticlinales y sinclinales) y fallas encontradas en la zona de 
interés, las cuales se ilustran por medio de cinco secciones (ver mapa geológico). La 
distribución general de las estructuras descrilas en este capítulo se muestran en la fig. 
4.1. 

A. OESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS 

1. Anticlinales 

ANTICLINAL EL MAGUEY 

Anticlinal asimétrico y buzante hacia el N52ºE con 30º de inclinación, ubicado 
en la porción noroeste de la Hoja. Esta estructura presenta una orientación NSBºE, una 
longitud de 5.5 km y un ancho de 4.5 km. En el núcleo aflora la Formación Zuloaga, 
mientras que en los flancos se encuentran las formaciones La Caja, Taraises, 
Tamaulipas Inferior, La Peña y Cuesta del Cura. 

Se encuentra dislocado en su porción occidental por la Falla La Piedra. 

ANTICLINAL ADURAS 

Estructura asimétrica y buzante al NE, localizada en la parte norte de la Sierra 
La Gruñidora, el cual tiene una orientación general NSOºE, con una longitud de 2.5 km 
y un ancho de 2 km. En el núcleo aflora la Formación Zuloaga y hacia los flancos las 
formaciones La Caja, Taraises y Tamaulipas Inferior. 
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ANTICLINAL ISABEL 

Pliegue asimétrico y buzante con 21º al N77ºE, localizado en la parte central de 
la Sierra La Gruñidora. El eje de la estructura tiene una orientación general N72ºE y 
una longitud dentro del área de 5.3 km y un ancho de 2.5 km. En el núcleo aflora la 
Formación Zuloaga y hacia sus flancos las formaciones La Caja, Taraises, Tamaulipas 
Inferior, La Peña y Cuesta del Cura. 

ANTICLINAL RINCON GRANDE 

Pliegue asimétrico, localizado al suroeste del poblado Ignacio Allende, en la 
porción suroeste y truncado en su porción oriental por una falla normal. El anticlinal 
presenta una orientación N55ºE, una longitud de 2.5 km dentro del área y un ancho de 
1.5 km. En el núcleo aflora la Formación Tamaulipas Inferior y hacia los flancos las 
formaciones La Peña, Cuesta del Cura e lndidura . 

. ANTICLINAL IGNACIO ALLENDE 

Anticlinal asimétrico cerrado, que se localiza en la porción sur de la Sierra La 
Grui'\idora. La estructura tiene un ancho de 1. 7 km y su eje presenta una orientación 
general N67ºE, con una longitud de 6 km dentro del área, ya que se extiende hacia el 
occidente. En el núcleo aflora la Formación Tamaulipas Inferior y hacia sus flancos las 
formaciones La Peña, Cuesta del Cura e lndidura. 

ANTICLINAL SAN ANTONIO 

Pliegue asimétrico y buzante hacia el N55ºE con 27º de inclinación que se 
localiza en la porción norte de la sierra El Toro. El anticlinal tiene una orientación 
N6BºE, una longitud de 5.9 km y un ancho de 2.5 km. En el núcleo de la estructura 
aflora la Formación Nazas y donde existe mayor relieve aflora la Formación Zuloaga, 
sin embargo en las partes de menor relieve, flancos del anticlinal, están expuestas las 
formaciones La Caja, Taraises, Tamaulipas Inferior, La Peña y Cuesta del Cura. 
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ANTICLINAL LOS PICACHOS 

Pliegue asimétrico, localizado en la porción norte de la Sierra Los Picachos. 
Este anticlinal presenta un rumbo preferencial N65ºE, con una longitud de 2.1 km y un 
ancho de 1.5 km. La Formación Zuloaga es la única que aflora en esta estructura. 

ANTICLINAL EL AFINADOR 

Pliegue simétrico y buzante hacia el N72ºE con 25' de inclinación, localizado en 
el flanco occidental de la Sierra Los Picachos se encuentra dislocado en su porción 
oriental por la falla normal Colorín. La estructura presenta una orientación NE68ºE, 
una longitud de 1.5 km y un ancho de 1 km. 

En el núcleo del pliegue aflora la Formación Zuloaga, hacia ambos flancos las 
formaciones La Caja, Taraises y Tamaulipas Inferior, y sólo en el flanco sur, las 
formaciones La Pella y Cuesta del Cura. Hacia el norte, el flanco del pliegue queda 
truncado por la falla normal El Herrero. 

2. Fallas 

Se interpretó la existencia de 15 fallas normales y una falla lateral diestra. Sus 
caracteristicas de orientación y longitud se muestran en la siguiente tabla: 

NOMBRE DE LA FALLA LONGITUD EN METROS ORIENTACION 

1. LA PIEDRA 4200 N28ºW 
2. LOS PALOS 3900 N 86ºE 
3. JABALINA 1800 N32ºE 
4. LA LEONA 2600 N31ºW 
5. LA CANDELARIA 6650 N38ºW 
6. EL TORO 3950 N48ºE 
7. EL HERRERO 6350 N43°W 
8. EL YESO 2100 N80ºW 
9. EL TIGRE 1800 N68ºW 
10. COLORIN 1050 N33ºE 
11. EL AGUA 1050 N26ºW 
12. EL CARDITO 3900 N46ºW 
13. LA PRESITA 9350 N67ºE 
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14. LA COMPUERTA 4100 N5B"W 
15. DURAZNILLO 2500 N53ºW 
16. EL MIMBRE 7500 N42ºW 

Las fallas normales de mayor longitud se encuentran cubiertas por depósitos 
recientes, y limitan a las sierras en su porción occidental, presentando una orientación 
preferencial N30ºW. Existen además otras fallas (como Los Palos y La Presita) con 
una orientación general N35'E, que dislocan a las sierras y permiten la comunicación 
entre los valles. 

La Falla denominada El Toro, es una falla lateral diestra que se localiza al norte 
de la sierra del mismo nombre, la cual muestra un desplazamiento neto de 
aproximadamente 600 m, que disloca el flanco norte del anticlinal San Antonio. 

B. ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS 

Para el análisis estructural, el área de estudio se dividó en tres sectores 
principales: 1 )Sierra Gruñidora, 2)Sierra Toro-Los Picachos y 3)Sierras El Jacalito y El 
Duraznillo. 

SIERRA GRUÑIDORA 

Dentro del área de estudio, esta sierra se compone de cordones montallosos 
irregulares, que para este análisis se ha dividido en dos zonas: zona norte, la que 
incluye al anticlinal El Maguey y zona sur, que comprende los pliegues Santa Isabel, 
Aduras, Rincón Grande e Ignacio Allende. 

La sierra presenta una orientación general N15'W, con estructuras sinclinales y 
anticlinales asimétricos y buzantes hacia el NE, dichas estructuras tienen una 
orientación general de N64ºE. En los núcleos de los anticlinales aflora principalmente 
la Formación Zuloaga y/o la Formación Tamaulipas Inferior, mienlras que hacia sus 
flancos afloran formaciones más jóvenes. 
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La guirnalda de dispersión de polos obtenida mediante la estereofalsilla de 
Schmidt, para el Anticlinal El Maguey (zona norte), define un plano con rumbo N37'W 
e Inclinación 86ºSW, lo que estadislicamente representa la traza ciclográfica que 
expresa la familia de polos caracterislicos de la estructura y mediante la cual, se 
determinó la linea de charnela con una incllnación de 30º y una orientación de N52ºE; 
en tanto que hacia la zona sur, la traza ciclográfica tiene la orientación N13ºW, 69º al 
W, lo que determina una linea de chamela de 21º de inclinación al N77ºE (fig. 4.2). 

Esta sierra se encuentra dislocada por cuatro fallas normales: La Piedra, Los 
Palos, La Jabalina y La Leona. 

SIERRA TORO-LOS PICACHOS 

Esta sierra presenta una orientación general N35'W y se encuentra compuesta 
por tres anticlinales (San Antonio, Los Picachos y El Afinador), sinclinales y dos 
sistemas de fallas normales, uno con orientación preferencial NW y otro con una 
orientación al NE. 

Los pliegues presentes son en su mayoria asimétricos, buzantes hacia el NE y 
con una orientación preferencial de N67ºE, en sus núcleos aflora principalmente la 
Formación Zuloaga, mientras que hacia los flancos afloran formaciones más jóvenes. 

La parte norte de la sierra (anticlinal San Antonio), presenta una traza 
ciclográfica con una orientación N36'W y una inclinación de 63ºSW, que determina 
una linea de charnela inclinada 27' al N55'E, mientras que hacia el sur (anticlinales El 
Afinador y Los Picachos), la linea de charnela está inclinada 25º al N72'E, como lo 
define la guirnalda de dispersión de orientación N1B'W y una inclinación de BS'W (fig. 
4.3). 

SIERRAS EL JACALITO Y EL DURAZNILLO 

La primera se divide en dos cordones unidos hacia su parte sur. La dirección de 
esta sierra es de N30'W. La segunda (sierra El Duraznillo) se encuentra al Sur de El 
Jacalito y separada por un pequeño valle. Estas sierras se encuentran afectadas por 
fallas de tipo normal con dirección preferencial N30'W, que ponen en contacto a las 
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formaciones Caja con Cuesta del Cura y Tamaulipas con Cuesta del Cura (ver mapa 
geológico), quedando en algunos sitios truncada la secuencia estratigráfica de las 
mismas. 

Los pliegues y fallas descritos y las estructuras que se observan regionalmente 
(fig 4.4), permiten reconocer dos fases tectónicas de deformación: una de carácter 
compresiva y otra de carácter distensivo. 

Los rasgos estructurales expuestos, se encuentran principalmente en la 
secuencia de rocas marinas que comprende el lapso Jurásico Superior - Cretácico 
Superior. 

La fase compresiva resultado del evento de deformación Laramide, generó 
estructuras con un estilo de deformación caracterizado por pliegues, en su mayorla, 
asimétricos que corresponden al Sector Transverso de la Sierra Madre Oriental. Los 
pliegues muestran un comportamiento heterogéneo, con variaciones laterales en la 
geometria del plegamiento y en la orientación de Jos ejes estructurales. Se reconocen 
dos geometrías principales en el comportamiento estructural de los pliegues, una con 
plegamiento bien desarrollado, que corresponde a pliegues abiertos, y la otra con 
plegamiento ondulado de segundo orden, qua se desarrolló en los flancos de los 
pliegues más grandes. El lapso en que ocurrió el evento de deformación compresivo, 
está comprendido entre el Maestrichtiano y el Eoceno; pues la formación más joven 
que muestra rasgos de este estilo, es la Formación Caracol, expuesta al sur del área 
de estudio. 

A partir del análisis de la roseta de rumbos da estratos que se realizó para los 
pliegues del área (fig. 4.5), se interpreta una orientación preferencial N72º 30'E, y otra 
orientación aproximadamente perpendicular con dirección N27' 30'W, que marca 
caracteristicas geométricas muy peculiares. 

La diferencia en el comportamiento estructural se interpreta como una respuesta 
diferencial de las distintas formaciones geológicas, ya que cada una de ellas tiene una 
respuesta mecánica diferente, al poseer caracteristicas físicas distintas. Otro elemento 
que influyó en el estilo de deformación, son las rocas del basamento, las cuales se 
comportan mecánicamente de forma distinta a las que las sobreyacen, por lo que a 
este nivel ocurre el "despegue", con el correspondiente acortamiento y plegamiento de 
la carpeta sedimentaria marina. 
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Del análisis de las fallas normales y fracturas, se interpreta para el Cenozoico 
una fase de deformación distensiva que generó un sistema de fallas normales con una 
orientación preferencial N30'W (fig. 4.6). 

La traza ciclográfica, que expresa la familia de polos y el polo beta de cada 
estructura analizada, definen un eje vertical (circulo máximo 90'), que de acuerdo a la 
evaluación estereográfica, este tipo de resultados, describen un movimiento de 
rotación durante una falla normal llstrica (Davis, 1984). Con base a lo anterior, las 
fallas antes mencionadas se consideran de este tipo. 

El sistema anteriormente referido originó el movimiento de grandes bloques, 
teniendo como consecuencia un buzamiento al NE y un basculamiento hacia el 
Oriente, de los pliegues del área; esto provocó que en la porción oriental afloraran las 
formaciones mesozoicas más jóvenes y en el occidente las más anliguas. 

Existen otras fallas normales asociadas al régimen distensivo, las cuales tienen 
una orientación general N35'E, a las que se les puede asociar el origen de los valles 
que cruzan las sierras. 
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CAPITULO 5 



V. GEOLOGIA HISTORICA 

El inicio de la evolución geológica de la región está estrechamente relacionada 
con el proceso de apertura del Golfo de México (Triásico Tardlo - Jurásico Medio), 
cuando la Placa Norteamericana se separó de las Placas Africana y Sudamericana, 
proceso que dio como resultado la formación de cuencas y pilares (grabens y horsts), 
que determinaron la distribución de las áreas continentales y marinas, y por lo tanto los 
patrones sedimentológicos del noreste de México (Padilla, 1982). 

La litología de la Formación Nazas en el área, y de la Formación Rodeo e 
lntrusivo Caopas al Norte, Indican que durante el Jurásico Medio, hubo una fuerte 
actividad ígnea asociada a un arco volcánico continental, cuyo depósito se efectuó en 
un clima semlárido. El proceso cataclástico, caracterizado por un aspecto esquistoso, 
que registra la Formación Nazas en algunos sitios, refleja una deformación de tipo 
transpresivo que ocurrió a fines del Jurásico Medio, el cual se asocia a rompimientos 
continentales durante ta apertura del Golfo de México (López l., 1986). El lapso 
Jurásico Inferior no está representado en et área, por lo que se infiere para entonces 
un período de erosión. 

Durante ta transgresión marina que se inicia al final del Oxfordiano, los mares 
cubrieron las zonas continentales dejando sólo un conjunto de islas y se instauró un 
ambiente de platafom1a calcárea. Con este evento ocurre el depósito de los 
sedimentos de la Formación Zuioaga (Oxfordiano Tardio - Kimmeridgiano temprano), 
en un mar relativamente somero, con clima cálido y i:on aporte de sedimentos elásticos 
arenosos al principio y, horizontes arcillosos posteriormente. Esto último tiene estrecha 
relación con el proceso denudatorio a que estuvieron sujetas las islas del Jurásico 
Tardío. 

Paulatinamente los mares siguieron profundizandose, adquiriendo 
características físico-qulmicas que propiciaron la acumulación de rocas calcáreo
arcillosas (Formación La Caja) con horizontes de fosforita y abundante pedernal; de tal 
forma, que durante el Kimmeridgiano Tardío-Tithoniano el área se encontró en un 
ambiente de aguas someras. 

Durante el Berriasiano - Valanginiano, la batimetría de los mares en el área era 
relativamente profunda, condición que permitió el cese de la precipitación de fosfatos, 
mientras que la acumulación de sedimentos calcáreos y arcillosos ocurría, esto se 
refleja en el carácter litológico de la Formación Taraises. 



A partir del Neocomiano Tardío, el régimen sedimentológico se modificó en el 
marco de una s.ubsidencia continua, hasta que la transgresión cubrió totalmente la Isla 
de Valles - San Luis, en el Neocomiano Tardío - Aptiano Temprano. En los bordes de 
la isla se ·desarrollaron edificaciones arrecifa les, mientras que hacia el Oriente se 
acumularon, bajo condiciones reductoras, calizas pelágicas con nódulos y 
concreciones de pirita, que ahora se ven hematizados, como lo definen las 
características de la Formación Tamaulipas Inferior. 

En el Aptiano Tardío, la sedimentación pelágica del área tuvo influencia 
terrígena, probablemente como consecuencia de la actividad volcánica en el 
Occidente, constituyendo así el horizonte de la Formación La Peña. 

La sedimentación durante el Cretácico Temprano parece haber sido continua en 
el área de estudio y se infiere que las formaciones Taraises, Tamaulipas Inferior y La 
Peña fueron depositadas en aguas profundas. 

La secuencia Albiano - Cenomaniano Temprano del área estudiada, 
representada por la Formación Cuesta del Cura, indica condiciones pelágicas, que se 
reflejan en el abundante contenido de microfósiles planctónicos, en los horizontes 
arcillosos y por su carácter elástico. En el área de la antigua Isla de Valles - San Luis, 
corresponde a un complejo arrecifa!. 

Hacia finales del Cenomaniano el aporte de terrígenos a la cuenca se 
incrementa notablemente, como se observa en la base de la Formación lndidura. 

Hacia finales del Cretácico e inicios del Terciario, ocurrió ra deformación de las 
rocas del área, como respuesta a un cambio en la convergencia de las placas Farallón 
y Norteamericana. Se considera que la deformación empezó al finalizar el 
Maestrichtiano y cesó antes del Eoceno. 

Posteriormente a la deformación compresiva y ya incorporada el área al ámbito 
continental, ocurrió un evento distensivo que provocó la dislocación en bloques y el 
basculamiento al Oriente del Sector Transverso de la Sierra Madre Oriental. 

La historia reciente del área está expresada en la denudación de las partes 
topográficas altas, en la acumulación de abanicos aluviales, en los depósitos de 
caliche y en la sedimentación lacustre intermitente en las depresiones. 
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VI GEOLOGIA ECONOMICA 

El área de estudio presenta diversas condiciones geológicas que permiten 
realizar un análisis de los aspectos petrolífero, geohidrológico y minero. 

A. MANIFESTACIONES DE HIDROCARBUROS 

En el área no se identificó ninguna manifestación que indique la presencia de 
hidrocarburos, sin embargo se determinaron las siguientes condiciones: 

1. Rocas Generadoras 

Entre las secuencias de roca con posibilidades de generar hidrocarburos, se 
considera principalmente a las secuencias calcáreo-arcillosas de las formaciones La 
Caja, La Pena e lndidura, a pesar de que su contenido en materia orgánica sea pobre. 

2. Roca:s Almacenadoras 

Se considera la posibilidad de que el cuerpo calcáreo de la Formación Zuloaga 
actué como roca almacenadora, en los casos en los que se encuentre cubierta por la 
Formación La Caja (roca sello) y por las unidades más jóvenes en los anticlinales. 

La secuencia calcárea de la Formacion Tamaulipas Inferior puede almacenar 
fluidos, ya que ha desarrollado porosidad secundaria (fracturamiento) y en el caso 
favorable, las rocas calcáreoarcillosas de la Formación La Peña funcionarían como 
roca sello en las trampas de estructura anticlinal. 



3. Tipo de Trampas 

a. Estructurales 

Los anticlinales Rincón Grande e Ignacio Allende pueden constituir trampas 
estructurales al nivel de la Formación Zuloaga, teniendo como roca sello a la 
secuencia de la Formación La Caja. 

Los demás anticlinales que se reconocieron no constituyen trampas 
estructurales, puesto que se encuentran erosionados en su núcleo, están dislocados y 
abiertos ef! la Formación Zuloaga. 

Otro tipo de trampa estructural, se pueden esperar en los bloques inclinados, 
generados en la fase distensiva que afectó a la región. Estas trampas podrían 
almacenar los hidrocarburos que hayan migrado tardíamente. 

b. Estratigráficas 

En el área de estudio no se tienen trampas estratigráficas, dado que no se 
reconoció ningún cambio de facies. 

4. Factores Adversos a la Acumulaclón de Hidrocarburos 

Las rocas de las formaciones La Caja, La Pella y Taraíses que pudieron actuar 
como rocas generadoras, no tienen abundante materia orgánica; condición que no 
favorece la generación de hidrocarburos, y desde Juego su acumulación. 

La secuencia calcárea de la Formación Tamaulipas Inferior que desarrolló 
porosidad secundaria por fracturamiento, en algunos sitios se presenta adversa a fa 
acumulación de fluidos, pues esas fracturas se encuentran rellenas de calcita. 

Las fallas normales cuaternarias si bien pueden constituir el sello de un 
yacimiento, también pueden ser el medio por el cual, los yacimientos hayan drenado 
hacia la superficie. 
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B. GEOHIDROLOGIA 

En la zona de estudio se han perforado varios pozos y norias, con el objeto de 
obtener agua para usos domésticos, abrevaderos y en algunos casos, para uso 
agricola, pero los resultados no han sido satisfactorios, debido principalmente a la 
limitada cantidad de agua conseguida y por su la alta salinidad. Todas las obras han 
sido localizadas en los aluviones, donde generalmente se encuentra agua a poca 
profundidad, pero en pequenas cantidades y en la mayoria de los casos es de mala 
calidad. En los poblados de La Presita, Candelaria y El Cerdito, las aguas obtenidas 
se consideran como potables. 

De acuerdo a las observaciones de campo se determinaron las siguientes 
características geohidrológicas: 

1. Aculferos 

La lluvia en el área es relativamente escasa: 300 a 400 mm al ano y su 
repartición en el tiempo es irregular. Por estas circunstancias, y el clima 
predominantemente seco, la recarga a los acuiferos es muy limitada. 

La unidad acuifera más importante padrla ser la Formación Tamaulipas Inferior, 
por tener muy buenos afloramientos que proporcionen zonas de recarga y una alta 
porosidad secundaria (fracturamiento), lo cual se refleja en su alta capacidad de 
infiltración y permeabilidad. Esto permitirla que pudiera formar acuiferos libres y/o 
confinados, aunque no se tiene conocimiento de perforaciones en esta unidad dentro 
del área estudiada. 

Otra unidad de gran importancia la constituyen los Depósitos Recientes por 
contener gravas, arenas y arcillas, que permiten una alta permeabilidad y una alta 
capacidad de infiltración. En la zona las norias excavadas en estos depósitos tienen 
rendimientos muy limitados y la mayoria de ellas son explotados manualmente. 

2. Aculcludos 

La mayoria de las formaciones presentes en el área constituyen este tipo de 
cuerpos, debido a su baja o nula capacidad de transmitir agua, como lo Indican las 
caracteristicas litológicas de las mismas. La mayoria presenta calizas arcillosas y/o 
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alternancia de calizas y lutilas y limoliJas, con excepción de la Formación Nazas, la 
cual contiene tobas, derrames, areniscas y conglomerados. 

Para la zona de interés se reconocieron las zonas de recarga, que se silúan en 
los flancos de las elevaciones Jopográficas, las zonas de flujo lateral y las zonas de 
descarga, que en este caso corresponde con las depresiones de los valles. 

C. GEOLOGIA MINERA 

De acuerdo a los trabajos realizados por Rogers y colaboradores (1961), el área 
se encuentra dentro de lo que denominaron como la "Faja Mineral", sin embargo, en la 
zona de estudio, la actividad de la minería es muy baja, puos se reduce principalmente 
a gambusinaje y pequena minería en el mejor de los casos. 

Las principales obras mineras del área se localizan en el cerro El Herrero, en la 
parte norte de la Sierra El Toro, en la Sierra de Candelaria y en la parte sur de la 
Sierra de Grunidora, de las que destaca principalmente la Mina El Herrero (ver mapa 
geológico). 

La minería está básicamente enfocada a la explotación de yacimientos de oro y 
plata, que se encuenJran alojados dentro de la Formación Zuloaga principalmenJe. Los 
yacimientos astan asociados a vetas-falla y mantos, como se pudo observar en las 
minas El Herrero y ·candelaria. Las zonas mineralizadas se caracterizaron por la 
presencia de galena, pirita, calcopirita con bomila y argenlita, así como presencia de 
calcila y cuarzo. La mayoría de estas zonas presenta alteraciones silícicas, argllicas y 
una incipiente cloritización, así como en algunos casos un fuerte brechamiento. 

El origen de estos yacimientos está quizás muy relacionado a cuerpos 
lntruslvos, como se ha observado en estudios de localidades cercanas, ya que en este 
caso no se reconocieron rocas de este tipo, sin embargo se localizó un afloramiento 
muy pequer'lo y no cartografiable de mármol, en la parte baja de la Sierra de 
Candelaria, cerca del poblado del mismo nombre. 

Respecto a la presencia de fosfatos en la Formación La Caja, se considera que 
este es muy bajo, causa que explica el que no exista explotación de los mismos en la 
zona de estudio y sus alrededores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a. fas observaciones de campo, interpretación y análisis de 
datos se obtiene las siguientes conclusiones: 

A. ESTRATIGRAFICAS 

Las rocas expuestas en el área atestiguan un lapso comprendido entre el 
Jurásico Medio y el Reciente. 

Se midieron 1636.20 m parciales de los 2500 m que se estiman para el 
total de la secuencia Mesozoica; de acuerdo a las caracterlstlcas generales que 
se describen en la siguiente tabla: 

FORM. DESCRIPCION ESP(m) 

NAZAS Tobas cristalinas y llticas, derrames andeslticos, 290 
areniscas y conglomerados estratificados. 

ZULOAGA Mudstones, wackestones y callzas arclllosas en 508.50 
estratos gruesos y masivos con horizontes con 
nerlneas. 

LA CAJA Callzas, calizas arcillosas y limolitas calcáreas en 63.70 
estratos delgados, con horizontes de fosforita y 
bandas de pedernal. 

TARAISES Mudstones y wackestones, alternados con calizas 86 
arcillosas en estratos medios, con nódulos de 
pedernal. 

TAMPSINF. Estratos medios y gruesos de mudstones y 302 

LA PEÑA 
wackestones con nódulos de hematita y pedernal. 
Alternancla de callzas arcillosas, wackestones y 90 
lulitas en estratos delgados, con nOdulos y bandas 
de pedernal. 

CUESTÁ Wackestones en estratos delgados, !aminados; 306 
DEL CURA con abundantes amonoideos y delgadas bandas 

de pedernal. 



INDIDURA Calizas arcillosas con intercalación de lutitas y 
esporádicos horizontes de llmolitas calcáreas. 
TOTAL 1636.20 

En las partes topográficas bajas existen depósitos recientes de abanicos 
aluviales, talud, caliche, lacustre y aluvión, cubriendo aproximadamente el 65 % 
del área de estudio. 

Con base a la secuencia y caracterlsticas de las formaciones, y a las 
observaciones de campo, se descarta la existencia de secuencias invertidas en 
el área de El Cerdito. 

Por las caracterlslicas litológicas de la unidad preoxfordiana, se considera 
impropio denominarla Formación La Joya, por lo que se cartografió como 
Formación Nazas. 

La Formacion Nazas presenta efectos de un proceso de deformación por 
clzallamlento conjuntado con efectos térmicos que afectan los derrames 
andesltlcos y las areniscas, lo que hace que adquieran un aspecto metamórfico. 

B. TECTONICAS 

Las estructuras del área reflejan dos fases tectónicas de deformación: 

a) Una fase compresiva que ocurrió al finalizar el Maestrichtlano y 
en el Eoceno; esta fase plegó a la secuencia Jurásico Medio -
Cretácico Superior y generó un sistema de pliegues abiertos y 
asimétricos, con una orientación general N72°e, que corresponden 
con el sistema de pliegues de la porción Sur del Sector Transverso 
de la Sierra Madre Oriental. 

b) Una fase dlstensiva ocurrida en el Cenozoico, la cual generó el 
sistema de fallas normales N30°W, que dislocó a la reglón en 
bloques inclinados al Oriente. 
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ESTA TESIS NO ornr 
. . SALIR . DE LA 8l8LIOTECA 

Los diferentes tipos de pliegues se explican como una respuesta 
diferencial de las distintas formaciones geológicas, al tener cada una de ellas 
distinta respuesta mecénica. 

Con base a la evualación esteroegréfica de las estructuras presentes en el 
área, se interpreta un sistema de fallas normales de tipo llstrico con orientación 
general N30°W. 

Los pliegues buzan al Oriente como consecuencia del basculamlento 
originado por el sistema de fallas normales de tipo listrico. Lo anterior se refleja 
en el hecho de que las rocas más antiguas (Formaciones Nazas y Zuloaga) 
afloran en la parte occidental de los pliegues, y las jóvenes en el Oriente. 

Se Interpreta para el lapso Jurásico Inferior - Jurásico Medio, una margen 
tectónica convergente, asociada a un arco volcénico continental, el cual genero 
la secuencia volcánica de la Formación Nazas. 

C. ECONOMICAS 

1. Hidrocarburos 

No se identificó ninguna evidencia que indique la presencia de 
hidrocarburos. 

Las unidades con potencial generador de hidrocarburos son las 
formaciones La Caja, La Pena e lndidura. 

La Formación Zuloaga puede actuar como roca almacenadora en los 
anticlinales Rincón Grande e Ignacio Allende, dado que las rocas sello no han 
sido erosionadas. 

2. Geohldrológlc1s 

El área de recarga principal esté constituida por los Depósitos Recientes y 
en menor grado por la Formación Tamaulipas Inferior, los que pueden formar 
acufferos libre y/o semiconfinados. 
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El proceso dominante es el de Infiltración y el de evaporación, existiendo 
muy J10C9 escurrimiento superficial, por estas circunstancias y el clima 
predominantemente seco, la recarga a los aculferos es muy limitada. 

3. Mineras 

El érea de estudio a pesar de pertenecer a la "Faja Mineral", tiene muy 
poca actividad minera, restringiéndose a gambuslnaje y pequena minería. 

Los principales yacimientos metallferos del área se encuentran alojados 
dentro de la Formación Zuloaga. 

Los yacimientos se asocian a vetas-falla y mantos y su origen se relaciona 
a fluidos minerallzantes provenientes de rocas lntrusivas. 

Los concentración de fosfatos se considera baja por lo que este mineral no 
es explotado en el érea. 

RECOMENDACIONES 

Obtener edades isotópicas del paquete volcánico de la Formación 
Nazas, para precisar su edad. 

Revisar la nomenclatura estratigráfica para las unidades geológicas 
preoxfordlanas de la reglón. 

Recabar toda la Información necesaria sobre pozos y norias de la zona, 
para hacer una evaluación geohldrológlca adecuada. 

Realizar un levantamiento de todas las estructuras mineralizadas, obras 
mineras y zonas de alteración, que permitan hacer una evaluación geól6glco
mlnera a detalle. 
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FIJA-80\=~to el ¡%uloa;a J~:~~r;l~=l~~ lbad.a 

cióa media. l)Micrlta 

~=~~~·~:c~!!~!;_ l)Grla claro J~!~~~on 
FIJA-8lf:~!to el f%uloaga ¡da. 

l)Micrita, ••
patita. 

zada, 1NJ fractura- Rllcriata-
Caliza ncrbtali- l)Gria claro ¡Caliza 

FlJA-82\~:!to al 11uloaga Ida. liaa4a 

l)Micrita, ••
paUU. 

Cali:aa recriataU- l)Gria •ardoao ¡Caliza 
zada, COD fractura- Reeriata-

FI.JA-8JIPuerto al ¡1ulo11;11 j•ianto rellano d• liz.S.. 
toro calcita. 

Caliza racrbtal1- 11Aaar111o 
zad• con alto qrado cr ... 

FIJA-8tl~~!to al ¡1uloa9a Id• fracturuiento. 

Call&a con frac- l)Aurillo 
turaaianto par:pen- cr-. 

FJJA-8Sl~:!to el ¡zuloa;a !~!~!:~ :~=l~~Ía. 2)Mudatona 

J)"iCz-ita, H
patita. 

Jl"icrita 

C.liu racriataU- l)Gria claro ¡eauu 
zadA, coa Oisolu- aecriau-

FIJA•93)Pu•rto al ¡zu1oqa ¡ciOn Mdia a alta y lizada 
toro vatUlu de calcita 

JJ"icrita, aa
patita. 

fCSILU f QUGIJf DBSDlVACIOXES 

~~::- l~:!t~:r:'t!1!=~:: 
calc4z-ea 

~~=- J~o:::en•n lamlna-
calc:&rea 

Plata- IEn l&aina delgada aa 
foraa observa muy fractu
calc4raa rada ceo al to conta• 

Plata

••cal el.rea 

nido doe ••PAtita. 

Plata- 'En l&aina dalqada aa 
fora. obaarva auy fractu
calc4rea rada rellena de ea-

p,ati ta. 

;~::- ¡:
0
:::an11n 1 .. 1na-

calc:&rea 

Plata- ¡La •it.S de la 1u.1-
foz-a na •• micuantra aa
c:alctrea ~ti:Hda 't ae obser-

va pHs10n-disolu
c161a. 



waLl~ 1 1 
DESCRlPClOll CISCRIPCIOIC DESCRIPCIOM CLASJFI-

No. DE llllaSCOPICI. KlCltOSCOPICI. CACICll: 
LAMINA ICOORDDIADAS FORMACIOlf DIL 1) COLOR l)ALOQU:UUCOI .., .. ( FOSILES 1 ORIGIJI 1 O!HllVACIOHIS ,, TDTOllA 2)TDRIGDOS """""' SECCIOM An.DlWllElml 3 ) KlKIJW.OGia 3 )ltATRI1/CEKD PftTIJJICll 

C•lisa con co•tr• 1) G.rb claro 3) ttlcriU 
Caliu 1 1 I"°" .... _ ••• ··-da caliche da o.s Recrhu- Plata- fuarso•. r¡¡A l~~~to al 1 Zuloav• j ~ii!:C:r=~~. liza da ,, .... 

huallu de diaolu- calc&r-

c10n, ncriat.allu-
ción. 

Cdha = fm- r 0'1• cla<o r Micrlu '°'I""'"""" 1 1 J .. qu.._ fncturao t.ur-i111ito ;cw:ll.aa aapari ta 20l tone Plata- rellana• da aaparita r¡;A \~~~to al ¡zuloava 1~:6~·~~~~· r:~~i!~- ,, .... 
calc4ru 

t.aliaactón. 

Ca11•• con diaolu- 1) Gria oacuro 3) Micrita Cllli:n 
~~J: \~~~to el 1 Zuloaqa 1 clón alta, 'f'atillH Recria ta-

Plota- ·i r calcita. litada fo roa 
calcina 

IVet.Ulaa da calcita 11 Gris medio 2) ArsnH fi• Wacke11-
Pl•ta- l~!m~::~::. algunas baja dholuci6n. 2) ltUdatona naa 5\ tone F¡¡A \~:!to al 1zuloa9a J 31 Klcrita fo roa 
calc6raa 

Recrl•taU1ada en 1) Parc!o 
lll Mlcrita 

cal ha l Eopari u rdlooondo n.l9una11 partes. en Arcillosa Plata- fracturas. 
Fl.JA 'Puerto .i Zuloaqa otraa ae observan forma Se observan algunas 
90 IToro laainacionea calca.rea laminaciones 

1 Punto el Fractura• y veti- 1) Gri• oscura 
J) Micrita 

liuda tone 
Toro llaa de calcita, 2) ttud.stcme Plata• 

F;iA /1ot~~X·~2· Zulo11911 huellu da disolu- for-
ciOn. calc.irea 

L11t H 
24928'46. 

Vetilllla de calcita 1) Grb claro 1 
l"udatooe I 1 1 Se observa alguna a recrlatalizada, llmicrita Plata• luiinacionea F:iA ¡~~~to el Zuloaqa dendritas de .en- foroa 

ganaao. c:alc6raa 



=>Ll~ 1 1 
DISCRIPCION DESDIPCIOJI DISCRIPCIOll CLASIFI-

No. DE MEGASCOPICA KICROSCOPICA CACION: 
LAMINA 1 COORDEJIADAS f'ORKACIOH º"" l) COLOR l)ALOQUllUCOS n>LIC 1 FOSIUS 1 OAIGIJf 1 OBSERVACIONES 

2) TIDmJllA Z)TIUlGIM>S DUNIWI 
SECCIOlf AFLORAMI EMTO 3) tUHIRALOGIA J)KlfRIZ/CEMD PITTIJHOff 

¡calha• con inter- l)Cri• º'"""º l)Biooluto•, Vaoku- IFraq. •• 1 1 ............ po .. ti-
calacione• d• lillo- P1htoldea, tona concha• coa prauiatentea, 

P-1 IAl norte JL& Caja 1~~!;~1Jt:~.;~:.d• Z)lllack .. tona int.nclutos al~ 6xidos, u-
del Toro 3)Micrita neas estiloUticas. 

J)Foaforit.a 

Calizas con intar• l]Gria claro l)Bioclaatoa Vackaa- f'rai;r. da t!inarala• aYaporiti-
calacionaa da u- ain rojo •=· conchas coa prauiatantaa, 

P•2 IAI norta 1i.. Caja 1utu y n6duloa da Zlwackaatona 3)H1criu. linea. ut.UoUticaa 
del Toro lfodorita noqro y O:llidoa. Vetillaa da 

!ra;. da amonit ... calcita. 

ILimolitaa y calizas l)Gria claro l)Fóstlaa Wacltaa- For-inl- Fractura.miento re-
arcillosas 1-lna- con rosa too• feroa, ra- llano de calcita. 

P-3 IAl nort• ¡r.a Caja 1~~:11:"/!n\ln::~;:~ 2 JW•ckeaton• J)PU.crita diolarioa, Al;una. partea ra-
del Toro frag. de cristali&adas. 

tos de 20ca. conchas. 

LimoUtaa en aatra- l )Gria claro Limclita Foraainí- Todos los fósiles 
tos da 4•8cm con 2)L1mol1ta feroa, ra- astan raempla&adoa ·-· IAl norte ILa Caja l~:d;l~:.!ec~~f~~- diolarioa, por foaf'orita. Pra-

dal Toro fra9. de santa alc¡u.noa cria-
l!a fóaiha. conchas. tales de cuar:o. 

Alternancia da 11- l)Gria claro Limo lita Fra9. de Hlnqralea evaporíti-
solite• y CillliZillS can roae y conchas caa preexistentes, ·-· IAl nort. !La Caja l~~~~l~~~ill~o!~!:;_ verde cuerzo euhedral, ve-

del Toro 2)Lh10Ute tillas rellenas de 
nea e.lc6reaa. e.lcita. 

Llmolitaa en lam.i- l )Gria rosado Lh:iolita Fra9111!ntoa Minerales evaporíti-
naciones con nódu- con verde coa preeaiatentea, 

P-6 1•• oorto 
La Ceja loa de fosforita. 2)Lbiolita óxidos. 

del Toro 

1 
L1110lita can la.mi-11)Gria claro 1 ILU.Olltli 1 

1 
rinerale• ev.aporiti-

nac10n cruzada y 2)L1110lita coa preuistentaa, 
P-7 1Al norte La Caja amonoideoa. ó:lddoa. 

del Toro 



~LI~ 1 1 
DESCRJf'Clotl DESCfllPCJOJI DESCRIPCIOM CLASlFl• 

No. DE l'IECASCOl'JCA NJCltOSCOPJCA CACJC*: 
lcOORDDIADAS fORNACIC* DEL 1) co...- 1 )ALOQUll'llCOS FDUl FDSILES ORIGEN OBSERVACIOJIES 

LN'IUIA ,,,.,....,.. 2 )TERRIGDtOS DU ..... 
SECClOM Af'LORAMIEJfTO J) IUMERALOCIA 3JKATRJZ/CD«M PETTJJttOH 

Ll.olltH calcl.r•aa l)Cri• Cl•TO LlmollUo "" Gran cant.l.s.d de 
lnterc•hd•• con cal dina abierto c•rpe:t•• de alQ•• 'l 

P-8 IAl norte 11.a Caja ¡calh•• arctlloua. a.onlte• racr.l8tall-
del Toro Gr~m cantidad dtl aadoa. C»ar•o an-

fOaU••• la -yol"fa dr•l• val:lllaa re• 
racd•talti..clas. llenas 49• cal el ta. 

L190lttaa calcAreaa 1 )Cri• ci.ro L1m>llU .... , Presenta -tria ar-
intercalad1as con calcilna abierto ci l lo- y c.-ntante 

·-· !Al norte ¡1.a Caja ¡caliaaa arclllowa roatoritico (colo-
del Toro y nódulos calc&r- fano). 

Atvun•• aonaa •• 
enc;:uentr.an recrl•· 
talt•-3aa. 

Callsu arctlloaaa lJCrte -rt- l )BSoclaatoa, Co1Usa f'n9. de "" c-ntante pr1nci-
interc•ladH con liento ndtolanos arcillo.a conchas, a~lerto pml-nt• foaforitlco 

P-ll JAI norte ¡1.a Caja ,lt.,litas calclreas 3JfUcr1ta radlola- (colofano). Lfn•-
del Toro !"°""'º' ....... , •. ft¡¡rg• l'IOs eatllollt:lca•. cual'-

ta 'I o¡ran cantidad zo -dr•l a •ubhe-
d• ..,.;!ft'1••· dl'al. 

'Calizas intercala- l)Cria claro Li.aUta "" Bastante arcillo••• 
das con H.alitaa. con verde calc,rea abierto con gT&n cantidad da 

P-12 )Al norte ¡1..1 Caja l!:~t~!:t!d::1:~i- 2JJ.imollta Oaldoa. PTesanta doa 
del Toro periodo• da frac.:-...., .. tur-lento • 

Cali&as ncnatah- 1 )C'ri• oscuro ... , itue•tr• parcial•nte 
:r.ada• en estratos abierto racrlatalisada, pra-

P-ll IAl norte IL• Cala l~~~~!ºd:· r!!~ ll!Ucrlta aenta c.-.ntante 
del Toro roaforftlco, Osidoll ... 't 1-tnaclóa • 

-~ 

Cali:r.a .ucllloaa "'-da tone Calciea- Profun-

1.on9 W 1 ,~ -••t•• y no- 11 Cria claro l) Pelleta lSl foaiU- t•rulae, ..... 
CC•ll ho1•46'4lº duloa de calcita 't fe ro. oatrkodo1 -dia de 

T.sraise1 pedern.11. Espesor 2J rtudatone 21 "icrlta 991 _, 
Lat N da aatruos 25-45 olbierto. 

24129•23• cm. JJ Calctt.1, ]) CalciO •i-
pederiial. crocrlatalina. 

Caliza con nódulos -·- ludlataa, Profun-

1.o•• w 1 , ...... ~, ' ·-- 11 Cria cl.-ro 1) Pelleta 21 calci••- ..... 
CC·H 1101146'4]• tita. E1peaor de t•rulas, -41• da 

Taraiaaa 1atratoa 25·45 ~. 2) ltudatooe 2.r'lUcrt ta 971 pelad· _, ... . podo&. abierto • 
24•29'2]• JJ Calcita, l) Eapatlta 

"-tita. 



LOCALIDAD DESCRIPCIOlf D&SCRIPClOlf DUCRIPCIOll CLASIFI-
No. DE 1 KIGASC'MICA IUOOSCOPICA CACIO!f: 

COORl>ENAOAS FORfUCIOlf Dn lJ cor.ca l)Al.OOUIKICOS ~ .1 f'OSILES J OKIGEI f OBSERVACIONES 
LA.."IIHA 2) TDT1Jll 2}l'IRRIGDQS 

S.ECCION AFLORAMIEJfTO 3 ) JUllUALOGIA 3 )MATRIZ/CDIEH PrrTIJHOI' 

C.llu con l•iaa- """ª'=• ¡ Palaclpo-1 P<of=-Lono w ciooa• bac:i• la t>.- 1} Gri• claro doa, o.- didad 
GC-85 ll0llol6'43" ••• ndduloa da pti- trl.co4oa, -di• da 

Taraiaaa damal 'T ii-uta. 2) !IUdlitOMi 2} "icrita 518' gaatarO- mu Z..t H podoa. abiarto. 
241129'23" l) C.lcita, JJ Eape.Uta n 

huaUU. 

Calil:a con parta• ¡•aokaa- rlciaa- I "º""'-l.ooq V 1 l"cmoaaa, nOdu- 1) Cr1a cluo 1) Pallats 101 tona. Urulaa, di dad 
GC-86 l10lllf6'4l" loa da P9d.rnal y aapicula•. =~1• da 

Taraiaaa 480ll1tea • .Eapeaor 2) WacUatona 2) "icrita n 
Lat N da aatr11toa 10-35 41.bbrto. 

2411251'23" la.. 3) Calcita, 3) bp&tita 
huatita. 

j causa con nódulo• rckea- 1 CalciH- l P<of=-..... w 1 r ........ r .. - l) Crb -.-ri- l) Pelleta 151 tone. f6rules, didad 
GC-87 /lOlllt6'43" darnal. Espesor da llanto claro rudbtas, ..cita da 

To.Ui•H estrato• 20-35 a. 2 J VackHtcna 2) Hicri ta 82\ ostr4codoa .. r Lat H •blarto. 
24129•2r I J) Calclt•, J) E•pat1ta 111 

hamatita. 

\causa con ucmlta• 
lv.c>aa- IC.lciaa- ro·=-..... w 1 rOd•loa ...... rnal 11 Cris claro l) Pallets 491 tona. fllrulas, dld•d 

ce-ea 1101•46"43" y heatita, arci- oollt.u tora111in!- aacna de 
TaraisH lloH an la ciaa y 2) WacJtaatona 2) Micrit& 401 faroa. ..r 

Lat H baH con laainaclo- abiarto. 
241129'23• ¡"ª·· J) Calcita, 3) Eapatita 

hea&UU. 

1 caliza con n6duloa lltu"tnno ,oat<6codoTofou-..... w 1 !"' ._ .. ,. y .. - 1) Cria claro lJ Pelleta 5\ didad 
GC-89 11011146'4]" darnal. •icrita medie de 

Tara11ies 2) l'fudstone 2) Hicrl ta 931 mar Lat H abiarto. 
2u29•2r I JJ calcita, JJ Eapatita \ 

tie.m.t1ta. 

/C•Uu con n6duloa 
l""datoua ,Colciaa- !''º'=-1.on

9 w 1 ¡•• •-u••· Ea,.- lJ Cria claro 1) Pelleta 11 férulaa, di dad 
GC-90 '1011146'43" aor da aatratoa da o•trtcodoa -dia de 

Taraile• 25-35 cm. 2) Mudstone 2) Hicrita 981 aar Z..t H abierto. 
2u29•2r I 3) Calcita 3) E•patiu. ªI 

lc..uza con laairui- lltudatnno IFo<aainf- ¡P<of=-Long w 1 1 ciouu an la ciaa y 1) G<la <oaodo 1) Pella ta 2\ !.ros, oa- di dad 
GC-91 11011146'43" b•H y nódulo• da clan>. tr4codoa. -dla da 

Taraia•a ~tita. 2) trudatona 2) Hicriu. 96\ -r Z..t H abiarto. 
24129'23" 3) Calcita. 3) Calcita mi-

crocriatal ina. 



LOCAJ.l!WJ DUCRlPClOll DDClllPCIOll DUQIPCIOlt CLUIFI-
Wo. DI 1 BQSCCPICA KlaostOPICA C&CIOll: 

COORl)IJW)U ,_.,,, .. Ollt. 1) COLOa l)ALOQUIMICOS rou; 1 rosn.ss 1 ORIGD 1 OUEJlY&CIOllES ...... 2),....,,,.. 2)TDRientOS ~JHoKI SW:lOH An.OIWUEllT<> 3) KIJmW.OGIA l)l'IATRl't/caml 

ca11a. con lulina- ........ 1 
I''º'""-

...... cien••• n6dulos de 1J Gris claro ton• a 41 ... 
GC•92 llOllt6'4J• bella ti ta y ped•mal .udatone. ..Sia da 

Taraisaa 2) WacJtaatona 2) "lcdta _, 
... t N abiar to • 24129'23• JJ calcita 3) Eapatita 

Cali11a limosa con r· .. ·- r ....... 1···· .. -...... 1 I~" ........ 1) Gris rosado tona a r•ru1-. didad 
GC-93 f101146'415• claro audat.ona. ..tila de 

Taraiaaa 2) Wacllaatona 2) Kicrita 518\ aar 
... t N abierto • 

24929 1 20· 1 JJ Calcita, 3) Eapatita 11 
~tita. 

1 C&UH con nOduloa l""U•- IRudiotH, I''°'""-..... . 1 r .... tita y ... l) Gria claro 1) Pallata lt tona a oatracodo9 di.dad 
GC-94 ll01H6'46• darnal y amonitH audatona. media da 

Taraiaaa hPlat111adaa. 2 J Wackaatona 2) Klcrita 931 -r ..... ablarto • 
24129'20• 1 3) C.lclta. l) lapatita 1\ 

-Je.usa con nOduloa I""'"'- lº""•od••¡•<Df~-Loo• V 1 ¡·· pod•<Dd CDD l) Gri• c:laro l) PalleU 1\ ton. a didad 
GC-95 1101146'46• centro c•lear-a y sudstoiia. ..Cia da 

Tarahaa nOduloa da h-Uta 2) Wackaatona 2} l'licrita 951 u.r 
Lat M Eapeaor da aatra- abi.:·to. 

2t129·zo• lto1 J0-35 ai. 3) Calcita l) Eapatita l\ 

!causa con nódulo• 

WackH- IColcio•· I''°'""• Lon9 V 1 1 ·· pod•rnal CDD l) O<h cl"D tona a Hrulaa. didad 
GC-96 \1011"6'46• centro u.lc6no y .udstone. -.dia da 

Tarahaa nódulos da hU14ti ta 2) Wackaatona 2) Micrita 99\ -Lat N al:lhrto, 
2029'20- l) calcita 3 J Eapat1 ta l\ 

1 

llackH· IC.lciH- I''°'~-...... 1 ·, .. u... .. .._ . ..=,... • .•.• 
GC-97 l101146't6• .udatona. omtr6codoll m11eUa da 

THahaa 2) Micrita 951 .. r 
... , N abierto • 24129•20• 

c.11 .. , ..... CDD 

1 1 

r..... 
1

Rud .. , ... r·· .. -Lon11 w nMu.loe da beMtita 11 Gria rosado 1) Pdleta lt tona a oatr&codos didad 
GC-98 hDlt46'4P r pedamal J MODi- claro llUdstona. 91dia da 

TaraiaH tH hmaUudos. 2) wacir.eatona 2) Kicrita 97\ MI' 
i..t N Eap .. or da aat.ra- abierto. 

24•21'20- toa 20-35 a.. 3) C&lcit:a, 3) hP9t1ta 1\ 
~Uta. 



LOCALIDAD DUCJ\lPCION DESCRIPCJClf CLASIFI-
Ho. DS l DlSCRIPCJON KIWCOPJCA MICROSCOPICA CACIOH: 

COOIUlE!Wl&S FORMA.CION DEL l) COLOa l)Aloqu.!mica• FDLX 1 FOSILES j ORIGEN 1 OUERVACIONJS ......... AnOIWllEllTO 2)TIXTIJQ 2)Terr!venoa DUMllAH 
SECCIOH 3) MillllW.OGIA JJKatria/~ PETTIJHOJf 

C•li•a con frac- Hudatona ¡ lªIJU&• Long. T ... u- turu perpendieu- l) Gria claro l)Pellat• 21 .. pnifun-GC-103 1 101146'12• Upu laraa a la eatrati- roa&ceo 2).tcrita 9Bl pelleta .... 
ficacJOn. nóduloa 2) ltudatOQa J)~tita y .... Inferior dli~UU.Blaa• JJ Calcita, ailic:lf1caci0n •icrita 

24129'19" ~r da loa aatra- ciqrao, con pala-
to• •• da 50-70 a.. h ... tita toidaa 

causa con frac- Hudstona ¡ , ..... 
Long • 1 ·-·- , ....... ,.,.,,.,..,._ 1) Cria claro 1) Pelleta 21 .. profun-GC-104 1 101146'12" l1pH lana a la estrati- Ptillata. .... 

ficaciOn rallenaa 2) Mudnona 2J Mierita 981 
L&t N Inferior da calcita. aicr.tta 

2••2t•1r 3) Calcita, JJ Silic::ifica- eon pala-
eu•rzo. ciOn. toidea. 

Caliza con frac- ... .. ,=· ¡ , ..... 
Long V 1 •-•- 1 tuno ""'"'' •• l J Gris claro l) Pdhta 21 d• For-ini- profun-

GC-105 1 1011146' ll• Upas calcit• p.rpendic:u- pall•ta faroa, o•- das. 
lar•• a la e1trati- 2) Mudatona 2) Micrita tri.codo•. 

Lat N Infarior ficación. El aapa- mtcrita 
20251'151• aor de 101 ••tratos 3) Calcita 3) Eapatita con p•le· 

varia d• 50-60 ca. toidaa. 

Caliza con frac-
Hudston• ¡ IAguu 

Long V 1 •-•- !'""' ""'""' •• l) Gr!• claro 1) Pelleta 4' da profun-GC-105 1 101146'12• Upa. calcita per111mdic:u- 2JMicrita 961 p111llat• Oatrilicodoa das. 
lor•• al rumbo da 21 Mudatone 3]Mineral•a 

Lat H Inferior capa. El ••peaor de arcilloso•, Hicrita 
20251' 19" loa ••trato• •• da 3) Calcita, •ilice. con pele-

60-70 c.. hitaatita. ta idea. 

Caliza con frac- Mudston• 1 r-QUH 
Long V 1 T ... u- !'"'°' ollona• d• 1) Gris claro l) Pa11ets 31 .. profun-

GC-107 1 101D46'12• Upaa calcita perpandic:u- 2) Micrita 5151 pell•t• das. 
lar•• a la eatrati- 2) Mudaton• 3) Eapatita, 

Lat H Inferior ficac16.n. El eape- sílice. Micrita 
24129• 19• ¡:~:r; d:• 5~~;0 ·~:atoa 3) Calcita, con pele-

bematita. toides. 

1 Caliza con frac- Mudatone 1 , ..... 
Lon9 V 1 T ... u- ltum Ull<nH de 1) G:r;i• claro l)Pelleta 7' .. profun-

GC-108 1 101146'12• Upas calcita parpendic:u- 2) ttudaton• 2)M1cr1ta 90' palleta d&a. 
lares a la ••trati- 3) Calcita, 3JEapat1ta. 

Lat H lnfartor ficacton. El aspa- heaattta. •lcrita 
241251•151• J!~r d:• .~~So ·~:atoa con pele-

toidea. 

!causa con fractu- Hud•ton• ¡O•trilicodo•¡A;uaa 
Long V 1 T ... u- I"" pe<p<nOi~l•m l) Gris claro lJP•llata 3' de profun-

GC-109 1 101146'12" Upas a rUSlba de capa H 2) Hudatona 2)1'11crita 951 pelleta du. 
encontró un fósil 3) Calcita, 

Lat H Inferior de a.onita hemati- tia.a.tita. M.t.crita 
2H29 1 l!il• aado. EaPHor da con pele• 

••tratos 40-50 ai toid••· 



LOCALIDAD DISCRIPCIOM DUCRIPCIOJf CU.SIFI-
DESCRIPCIOJf HECASCOPICA MICROSCOPIO. CACIOH: 

FOSILES 1 ORIGtK 1 COORDDWWl FOIU1ACIOH DEL 1) COLOR l)ALOQO'IMICOS FOLJ< OBSERVACIONES 

LAMINA lsECCIOH 
AFLOIW9IDTO 2) TEXTURA 2)TERRIGENOS DUlllWI 

3) Kil'IERALOGIA J)MATRI1/CDlEN PETTIJHOH 

1~~~46'~2- Caliza qria clara, l )Gris claro Pallets-10\ Mudatone Calcias- J~ªª Ta111auli- hemat.h:ada, fract. PdsilH-10\ Micrita Urulaa profun-
GC-110 ILat H pas Inf. relleno da calcita 2)1'!udstone "icri ta- eot O.tri.codos daa. 

241129•19• parpendic:ular a loa •ln. arcillo-
ast.ratos. Espesor J)Calcita 
de eatratoa 1 •· 
CasterOpodoa. 

Lc09 w 1: Callza 'Jrls claro, 1 )Gris claro hllata-3\ !""ª' 1011i146'12" Tam.a.ull- frac. pupomdlcular Fd&ilH-4\ litldatona caleta•- profun-
Lat. H pas Inf. a la a1traUUca- 2)Mudatcma Mlcroa1partta Mlcrita f4rulaa y da•. 
241129•19• cldn, nOdulos de - " frac¡JMntos 

huattta. E1pe.sor J)Calcita, Kicrita- 5111 de rudt.-
da estratos 50-70cm qranos da ha- ta.a. 
belemnitH. matita. 

Le••· w r-·11-1cal1 .. ., .. cluo, l )Grl1 oscuro Pallats- 2\ Mud•t.on• Calciea- l"'qu,u 
1011146'12• p•s Inf. fract. parpandicu- Fdslles-St Mlcrtt• férulaa. profun-
Lat. H. lar a la estr•tifi- 2 )Hudstone Klcrlta- 92\ das. 
24129º19" caclOn, bandas de 

pedernal. Espesor J)Calclta, ha-
da estrato• 150-70e11 ••tita. 

Beleir:nltas. 

Lo··. r-·11- Callza qrh con to- 1 )Gris claro 
........ "' 1 1 I'"" .. 1011415'12" pas Jnf. noa aaarillantoa, rosada l'!udatona profun-

CC-113 ILat H. fraet. perpe:ndieu- 2lHudstona Kicrita 50 \ Hicri ta- das. 
z4a29·19· lar a la utratifi- esparita 

caclOn. E•pesor da J)Calcita, 
estrato• 150 Cll-1 111. ;ranos da ha-

matita. 

Lon9. W 1T-ul1-1C•l1u 9<1', fmt. llG<la '°'""" Pollot•-21 .!'"''"'º"' For&11int- IA<JU•• 
1011146'12• pas Inf. parpandlc:ular a lo• claro. FO•lla•-71 Mlcrita t•ro•. prorun-

GC-114 !Lat. N estrato•, nddulo• y 2)Mu~atona fticrita•91' Oatdcodoa daa. 
241129'lr lentes de pedernal prHanta poca Calc:1H-

E1pesor da Htratos J )Calcita, be- siUciflcacidn UrulH. 
1-2 •· Bele111nite•. -tita. fra9. da 

rudhtaa. 



OESCRIPCIOH OESCRIPCJOlf CLASJFI-
No. DE 1 DESCRIPCIOlf KECASCOPJCA HICROSCOPICA CACIOH: 

COORDENADAS FORHACION DEL l)COLOR l )ALOQUIHICOS FO!.X 1 FOSILES 1 ORIGEN 1 OBSERVACIONES 
LAMINA AFLORAMIENTO 2)TEXTllRA 2)TERR1GENOS DUNHAK 

SECCJON 3)HllflRALOGIA 3 )HATRIZ/CEHEM PITTIJHON 

Lon9 W C.lha qris-roaada, l)Grh roHdo Pelhta-Jt Hudaton11 loatrl.codo• 1 AVUU 101146'12• Tamau- n6duloa de h..ati ta claro FOailee-3\ Micrita (fra;. da profun-
l.at • lipaa y pKernal, fract. 2)Hur.!stona rucr1ta-94\ rud1ataa). daa. 
24112~·19• Inferior relleno de calcita. 

hP9aor de loe ••- 3)C.tc1ta, he-
tratos 1-2 •· mat1ta 

Lon9. W Cali1a gria-roaada, l)Crh claro rallata-3\ 1Hudaton• 10Str!codo•¡Agu.aa 101146'11· T.uaau- noduloa de heaatite FOailea-2\ Hlcrita profun-
CC-116 1 lipaa y pedernal, fract. 2)Hudatona M1crita-94\ d••· 

l.at • Inferior relleno da calcita. 
24129•1a· Espuor de estratos 

de la 2 m. 

l.on9 w Cali1a gr1a claro -
l)Gris Cla<o rll•t• 12\ 1 rlciH- IAouH 101146'11. Tam.au- con 11.lqunaa partas Hicro.apar1ta Mudatone f6rulaa, profun-

GC-117 )Lat N lipaa am.aril lantaa, nodu- 2JHudatona -21 Hicrlta Oatr6codoa da.a. 
24129'18" Inferior loa de pedernal y Fdail•• 12\ 11&1 con-

hematita. Espesor l)Calcita, he- Hicrlta 64 \ aervadoa. 
de e1tratoa 2 11. mat.ita. 

Long W Cal11a gris claro. 
!)Color ori• IPoll•t•-8\ l""""' .. IEquinodor-1A9UH 101146°18. T..au- fract. perpendic:u- claro. fOailee-12\ Hicr1ta ..oa profun-

CC-118 j Lat N llpas la.r a loa estratos, 2)Hudatona l'llcroesparlta oatr.icodoa daa. 
24129'18. Inferior nódulos de huiati ta -SI 

y pedernal. Espesor l)Ca.lclta, he- Hicrlta-75 \ 
de estratos 2 111. matlta. 

Loo• w Cali1a. gris claro, l}Gris claro Pelleta-2\ Hudatone Equinoder-,Aquaa 
1011146"11· T411au- nOduloa de hemati ta Fdallea-10\ Hicrita ..ca. profun-

CC-119 !Lat N lip11a fract. perpendic:u- 2)Hudatone Hlcrlt.a- 88\ F'ra9. de daa. 
241129'18" Inferior lar a loa estratos, rud1at.aa, 

nOduloa de pedernal 3)Calcita. pelccípo-
Espesor de estratos dos. 
1.5-2111. 

CaU1a ;rls claro- l }Cria claro Pelleta-3\ Hudst.one Equinoder-,Aguaa 

1.on. w r-·- I'º" tono ....... 
ioaado rosuea-n Hicrita IDOS, ru- profun-

cc-120 11011146'11• lipaa fract. perpendicu- 2)Mudatone H1cr1ta-901 d1ataa, daa. 
Inferior lar a loa estratos, calciea-

Lat N nOduloa de hellllltl ta 3)Calctta férulas, 
24129'1&- Espesor de estia.toa qasterdpo-

1.5 - 2111.. doa. 



LOCALIDAD DESCltIPCIOH DESOtIPCIOM Ct.ASIFI-
No. DE 1 DESCRIPCION MECASCOPICA KICROSCOPICA CACION: 

COORDDIADAS FORMACION DEL !}COLOR I)ALOQODUCOS FOLX 1 FOSILES ) ORIGEN·! OBSERVACIONES I.AHINA AFLORAHIDn'O 2JTEXTURA Z)TERRIGENOS """""' SECCIOlf 3 )KIHERALOGIA l )HATRlZ/CEKDf PETJ'I.JHON 

Long V Tu.auli- Caliza vri•-ro•ada l)Grh claro Pelleta ll Hudstone F'or-ini- r·VU•• 101'1'6'Il" pu Int. fract. perp.nal.cu- rosado FOaUes 51 "icrita f111ros re- profun-
CC-121 /Lat N lar a la 111•trat1t1- 2)Hudatone M1cr1ta. 92\ cr1atal1- d11s. 

2u29•1r cac1d.n, nódulo• de zado•, 
hiuatita. Eapeaor 3JCalc1ta calc1H-
de eatratoa da 1.5 t6rula•, 
a 2•. o•tracodo• 

Lon• w l'•~uu- Caliza gris cla:ro l)Grla claro Pellats -21 Mud1toa• For .. 1n!- r;uas 101'146"11" paslnf. 1.111ar1Uenta, fract. F'Oau .. - Hl Hicrita teros, o•- profun-
GC-122 1 Lat N en toda• d1ncc1o- 2)Mudaton111 K1crita- el1 tr4codos, daa. 

241129'18'" nea ralleno dfl cal- preaenta s111- cale!••-
cita, lentes de pe- 3)Calc1ta cificacid:::i. Hrulas. 
dernal, nódulos de 
hemauta. E. 1.5-2.m 

Long W ¡; causa qr111 claro l )Gris claro Peliets-7\ Hudston• F'or-1n!- ¡Aquaa 1011146'11'" TamauU- con nódulos y len- rosado FósilH-12\ Hicrita teros, profun-
cc-123 /Lat N pas Inf. tes de pedamal, 2)Hudatona Hicri ta-81' caldea- das. 

241129'18" fract. perpendlcu- f6rulaa, 
lar a la estratif1- ]}Calcita, Gasterdpo-
caciOn. Espesor de 9ranoa da he- dos. 
aatratos 1.5 m. matita. 

Len. • r-·"- Caliza 9rh rosada l )Gris claro Pelleta-7\ !!Uds tone Equinoder-, Aguas 1011145'16" paa Inf. fract. perpendicu- rosado FOailes•lOl Hicrita .,s, prtifun-
CC-124 1 Lat N lar a la estntifi- 2)Hudstone Micrl ta-83\ fora111in!- das. 

241129'10" cación, nóduloa y fe roa, 
lentes de pedern!lll. J)Celcita calcies-
Espesor de estratos t•rula•. 
1.5 a a 2m. 

Long w T&Nuli- Caliza 9ria claro l)Grh rosado Pellets-ll Hud1tone Calcie•- !Aquaa 1011145'16" pas Inf. con dlcidoa, nódulos FósilH-151 "icrita Uirula•, profun-
GC-125 ltat N de huaat1 ta y pe- 2}Mudstone l'!lcrita-82 1 for-iní- d••· 

241129'10M dernal. Espesor de teros. 
estrato• l.2 a 1.Sm JJCalcita 

Lon• W 1 ¡C•l!H ;r1' ooo to- l )Gri• claro ¡Pallets-2\ l!tudstone IFor-in!- r·!i'UH 1011145'16• T-auli- nos amarillentos, FdaUea-St HJcr1ta teros. protun-
GC-126 l Lat H pas lnf. nódulos de heaatita 2}Mudstona Hicrita•llJ\ das. 

241129•10• y pedernal. Espeeor 
de estratos 1.5 111. J)Calcita 



LOCALIDAD DISCRIPCION DESCRIPCIOH CLASIPI-
Ho. DE 1 DESCRIPCIO!f MGASCOPICA HICROSCOPICA CACIC.: 

COORDENADAS FORHACION DEL ll COLOR 1 )ALOQUIMICOS FCLll \ FOSILES \ ORIGEN 1 OBSERVACIONES 
LAMINA AFLOIWtIEHTO 2) TEmmA 2}TERRIGENOS """""' SECCIOIC 3} KIKER&LOGIA l)tQ.TRU/CDIEM PETTIJHON 

causa con nóduloa Oatrl.codo• ¡Agua• Lene¡ W Tamau- da baati t. y pa- 1) Gria claro 1) P11l11ts s• Muda tona foru1n1- profun-GC-127 1 1011145'16" lipaa d11rnt.l1 beleanitH feroa mal daa. 
heaatizadoa. 2) MudUona 2) Hicrlta BOi Kicrit. conaarva-

Lat N Inferior Eapaaor de Joe doa. 
24R29'10" ••tratos da 1-2 •· 3) Calcita. 3} hpatita 

Aquas 
l.onq W 1 r-u- 1 CaUu oon nóOulo• 1) G<h claro 1) Poll•<• 51 Kud•to,. O•«•oodo• profuo-

GC-128 \ 101Rt5'J6• lipa• de pedernal. foruiiní- das. 
2) Mudaton• 2) M1cr1-:a 801 M1c:rita faroa ben-

Lat H Inferior tOnicoa. 
2029'10• 3) Calcita 3) Eapatita 

Caliza con nódulos 

1 1 ¡·~ .. Lonq W 1 Tauu- ¡•• pod•'°"l y ..... 11 Gris claro 1) Pelle':• 3\ Mudatone profun-
GC•129 1 10111t5'16" lipas Uta, belemi.itea Fora.aiin!- daa. 

hematiudoa. E•P•- 2) Mudstone 2) Micri-:a 90\ Micrita faros ben-
Lat H Inhrior sor da estrato• 3 ll tónicos. 

241129'10" 3) Calcita 

Caliza con ndduloa 
IAguaa L~q W 1 Tauu- ¡ •• podornal y bou- l) Gris claro 1) Pelleta 41 Muda tona Equinoder- profun-

GC-130 1 101'145'16" Upa.a tita. EapeaoJ:" de moa, os· daa. 
loa eatratoa ea de 2) Mudatona 2) Micri ta 861 Micrita tri.codos, 

Lat N Inferior 3 m. calcies· 
241129'10" 3) Calcita l) E1patita férulas. 

Caliza con n6dulo11 Fraq111ento111A!JUall 
~. W 1 T&uo· ¡·• podo'°"l y bou- l) Gris oscuro 1) Pellet:• 4' Hudstone de rudl•- profun-

CC-131 1 10U45'16" Upas tita. Espesor de tas, tora- das. 
de los estratos es 2) Mudstone 2) Micrita El6\ 111crita 111inifero11 

Lat N Inferio.t'" de 3 111. bentónicos 
241129'10" JJ Calcita 

Caliza con n0dulc1 , ..... 
Lonq W 1 T-•- !'" pod•rn•l y hou- l) Cris owcuro 1) Pelleta 7\ Hudstone Forillllin!- profun-

CC-132 1 10U45'16" Upas tit.a. E1peaor de !eros das. 
101 estratos e11 de 2) Mudstone 2) Micrita 781 H1cr1ta plamóni-1 Lat N Inferior 2·3 •· coa, cal-

2U29'10" 3) Calcita Cil!llfé-
rulas. 

Caliza con nOdulos 1) Pelleta 5\ Hud1tone ¡~·· Loaq W 1 Taoou- r· podornal y bou· l) Cri• olaro 21 Micrita 801 foaili- Calcies- profun-
GC-133 1 1011145'16" lipaa tita. E•pesor d• 3) Arcillas, fero férulas, da1. 

loa estratos es de 2) Muda tone cristales fra9111entos 
Lat ff Inferior 1.5·2 11. euhedrales da Hicrita de rudis-

2029'10" 3) Calcita dolo.ita. fosiU- taa. 
fera. 



LOC.U.llWI 

No. DE 1 1 1 DUCIIPClOlf COOltDIJIAD&S POIUW:ICll lll.L 
Uf'llKA ATLOIWIIDTO 

DESCRIPCICll IDUClllPCIOI ICLASIFI-
KEGISCOPICA "1at05COPic& CACIOH: 
l) COLOR l)ltOOtJUIICOS FOU: J FOSILES 1 ORIGDI 
2) TEITUQ. 21TllUllGENOS DtMWt 

GC•ll4 

GC-135 

GC·136 

GC-137 

SSCCIOJI 3) Kllllll&LOGI& 3)MTJtlZ/CDQ:I nTTI.nlOM 

CaUaa coa. nódulot1 
Lon9 V IT ... u- l.S. pedtirnal 'I tiema-¡l)Gr1a oscuro ll)Pdlah 51 101•45'16• Upaa tita. EspallOr c.111 

utratoa ·.-.r1a da 2)Macll.Htona 2)"1cr1ta 701 
IAt 11 Iofarior l. 5-2 •· 

zc1129•10• l)Calcita 

ftu.datona ,C&lciaa- , ..... 
fodU- foll!irulu, profun-
faro for .. 101- d.aa. 

faros, oa
K1cr 1 ta tr Aco4oa. 
fosiU.-

Lon• v 11' ... u· 101145'1r Upaa 

t.at 11 Iofar ior 
24129'10" 

1~=:5~16·1i:::-
Lat K !Jnhrlor 

2029•10• 

Loo<r v 1Taaau-101HS'tr Up .. 

Lat 11 lnferlor 
2u29•10• 

C.li&a cm nódulo• 
da pedunal 'I beu-,1}Gr1a claro 
tita, fOdl da ..,_ 
nita -1 conaan.00 2Jlfll49tona 
b"8Qr de loa ••-
trato• 2 •· J)C.lclta 

e.usa con oódaloe 
4a pedernal "I ~-,l}Glria claro 
Uta. lapeaor .S. 
ntratoa 3 •· l)Mud.1tona 

3)Calc:1ta 

Causa con nódulo• 
d• ped•rnal y ~-¡l)Gris claro 
Uta. E1pa-.or da 
loa eatratoe 2 •· 2lMudatone 

3)Calcita 

causa con nódulo• 

fara. 

1) Palhta 31 ¡ltud•tona 
1ntraclaato• 
21 Micrit• 19' !'1cr1u 

1) Pallete 7l I"""""'~ 
2) l'Ucrita 861 Hicrita 

3) Silic1fica
c16n, •spatiu. 

1) l'•ll•t• 21 1'9ud•ton• 
2) Hicrita 931 Htcrita 

Caletas- , ..... 
férulu, profun
oatr•codo• 4ul. 
rudlatas 

...... 
~=~~::: f =~UD-
ostrlcodo• 

...,, .. 
~:~~::: l::~--
ostrlicodoa 

GC-138 1 101145'16• Upa• Uta. Eapeaor da Len• V ITaaau- ¡d• ped.rn•l y 11--,l)Gris claro 
fero ftrulaa, das. 
Mudstona IOatrlcodosl"""u 

1) Pallata 31 lfosiU- calc:ie•• profun-

Lat 11 Inferior 
loa ••tratos 2 a. 2)Mudstone 

24129'10• . J)C.lcita 

cauza coo nOdulo• 

GC-139 1 101H5'16• lipu oal, n6d11lo• da ba-
Looq V ,T ... u- IY lentes da pedar- ¡l)Grls claro 

GC-140 

aauu y balamtltH 2)"1.1d•tooa 
Lat 11 Inferior l:apaaor da loa aa-

24129• 10• tratos 2 •· J)Calcita y 
huatita. 

Calha coa lanta• 
1.on9 v IT ... 11- lde pademal y Dddu·¡l)Gria claro 10Ut5'115• Upu las da ti.su.u. 

hpuor da loa 2JHDdstcma 
t.at 11 Inferior .. tratos 2 •· 

2u21•10• J}Calciu, 
h ... tita. 

2) KiCrita 821 for-ini-
Kicri ta f•ro• 

31 Eapatita fosili- planct.ó-
fara. oleos. 

Calci••- ,...,, .. 
1) Pallata Sl I ¡r•rulu, profuo-

Mudatooa .quinod.r- du. 
21 Micrita 83\ mes, fora

ainiferos. 

l) l'ell•t• 3' 

2) Micrita 871 

3) bpatita, 
dolcaita. 

.Kudatona 

calda•- l"""u 
f6rulu, prorun
.quioodar- du, 
moa, fora
ainifero• 
pl~i-
coo. 

OBSEllVACIONES 



l.OW.IIJllJ DE&CRIPCIOJf DUCllPClOlf DllCJUPCIOI' CLASin-
No. DI ICOOII:IPADU NICilSCOPICA KJCllOICOPICA CACIOI: 

FOAIW:lml DIL 1> coi.oa 1 )ll.OQOlKICOS ~ ,f FOSILU 1C:.IGZJf1 OBSDVACIOJIES 
WUM ,, TllTIJQ 2)TIJUUCOE'9CS 

SICCII» """""""""' l) IWIUALOGIA lJMATRll/CDCDf PITTI.JHOrf 

C.liaa con lllllta• l)Ciris roudo ..... ._ !"'.,.... 1 ...... ...... T-.u- da ¡i9dema1, noctu- claro. 1J Pellfta 51 fot;Ui- Hrulaa, crun-CC-141 1 l01S'5'16• Ilpu loa de h .. uta. 2)Nudttone fe ro oetrtcodoe • 
hpeaor d• lo• JJC&lcita, 2) N1cr1Ui 111 equinod•r-.... loferlor ••tratoa 1-2 •· ~tita. Micrita -.ia • 

24•21•10• foatU:-
fera. 

Calha caa latu ........ , 1-
Lon. W ¡T-u• r podomoI, oddu• l)Gria claro 1) Pelleta 51 foail!· Calcha- pi;ofun-

CC·H2 1 1011145'16• Upas loa da bmatita, faro, ftrulh, d ... 
aaUlolitaa. h~- 2}11Ud•tone 2) Mlcrl ta 75' oatrtcodo9 

Lat. JI Inferior aor de aatrat09 da PUcrita 
24129'10• 1-1.5 •• l)Calcita J) hptitit:a foau.t:-

fara. 

Ca11H con hntH 1 )Gris roa.do Muda tona CalciH- 'Aquea .... . r-·- ¡·· .... ,... y nddu- claro l) hll•t• 31 foaiU- ftrulH, profun-
GC-143 1 10llt5'16• Upu lo• da U..Uta. 2)Mudatona tu·o ootr0oodo~

1 
.... Eap•aor de ••tr•- J)Calcita, 2) PUcrita 77\ •CNincder-

Lat lf Interior to• 0.8-1 a. haaaUta. Hicrita mee, tora-
2029•05• tosiH- •in.t:t•ro•. 

fer•. 

Celia• con h.ntaa 1JGr1• roHdO Kl.ld•ton• CalciH- ¡A¡uaa .... . r-·- i · ............... claro. 1) Pall•ta JI to•U.t:- ttrula•, profun-
cc-IH 1 10lllt5'16• UpH mi, l:lelunitH, hro foruin.t:- daa. 

•florui-.nto -•ivo 2JMudston• 2) "icrita 751 fero•, 
Lat lf Inferior Hicri ta ostr&codoa 2029•05• JJCalcita foau.t:-

t•ra. 

causa con nódulo• Muda tona Foruln.t:- ,Aguaa .... . r-·- ¡·· ......... ··- ~!:o•• qrtd- l) Pelhta 5\ foaU.t:- f111roa, oe- protun-
GC-lt5 1 10llo15'16• lip.. d•rnal, HtilolitH !•ro "'""'º"f"'º Eapeeor de ••tratos 2JHudston• 2] Hicrita 701 calcie•-

Lat H Inferior li0-70 ca. Hicrita r•rulaa, 
2o1ci29•05• 3)Calcita. foaiH- =~DOd.r-fera. 

Caliza con" 1-.ntea Hudaton• Caldea- !Aquea 
Looo W ¡T-u- ¡•• podornol y nddu• l)Grh roaado lJ Pelleta 81 toaU.t:- fl!rulaa, profun-

GC-1'6 1 10Ut5' 16• ltpu loa da h ... ttta. f111ro foruini- daa. 
hpeaor da •atra- 2)"'1d•ton• 2) HJcrita 78' faroe, 

t.at lf Interior tos so-ao ca. HicrJ ta oatr.tcodoa 2ua•os• J}Calctta fosiU-
fara 

causa con nódulo• ......... lº""""'º"I"'"'"" Lo•• W IT,.au- I' lontH do podn- l)RoH oh= l) Pelleta 21 foaiU- calci••- profun-
GC-1417 1 lOlltS'lli• lipa• · nal. Eapaaor de t•ro f•rulu, dU. 

estrato• 58 c.. 2)1'!udatona 2) "icrita BJt tor .. tn.t:-
Lat lf Inferior "icrita faros. 

24D29'0s• J)Calcita 3) lapatita fosiU-
fua 



!.OCAl.llWJ DESCRIPCIOJf DESCRIPCIOH DISCRIPCIOlf CLASIFI-
No. DE 1 MICASCOPIC& KICROSCOPICA tACIOff! 

COOR1>EIW>AS FORKACJOM DE• lJ COt.OR l)ALOQUI"ICOS '°"" 1 FOSILES 1 ORIGDI 1 OBSERVACIONES ......... 2) TElmJllA 2)TDRIGDfOS DU!lllM 
SECCION AFLOIWlllJfTO 3) MlnRALOGIA J)MlTRIZ/CEKDI' PETTIJHOH 

Caliza arcilloH ltudatono IC.lciH• IA;uH Lonq V Tauu- con Ht1lol1ta. a 1) Cri• roa~ 1) Pellata 21 foaili- Urulas, profun-
GC-148 !lOU'45'1r lipa• X'Ullbo da capa, ii6- tero for-ini- daa. 

dul09 da pedarnal 2) ttudatona 2) Micrita 82' faroa, oa-
Lat H lnfarioi- qria claro. Eapeaor Mlcrita t.r6codos. 

241129'05• da Htratoa 50-60 3) Calcita foaiU-

=· fara. 

Calha con nódulos ••••tone 1Calo1H· ¡sou•• ~. • 1 ,_,_ 1· ........... .,. 1) Grh c;:laro 1) Pdlata 41 rosili- Uruh.a, profun-
GC-10 l101R45'16• lipa. nal. EapHor da aa- tero oatr4codoa daa. 

tratoa 40-50 a. 2) Mudatcma 2) Mlcrita 781 foruini-
t.-.t lf Inferior Hicrita feroa. 

24129'05• 3) Calcita foaUi-
hra. 

Caliza con ndduloa ltudatono ral'1H· IA;uH "º"' • 1 ,_,_ 1 y ........... .,. 1) Gria roHdO 1) P•ll•t• 21 fosU1- f6rulas, profun-
GC-150 1101•45 1 16• Upe• nal. E•p•sor de ee- claro fero for-inJ:- des. 

tretas 40-50 aa. 2) rtudstone 2) Micrite 88' !•ros ben- · 
Let H Inferior lt1crit• t.dnlcoa. 

241129•05• 3) calcita foaiU-
fara. 

Calho oon lsntH •••otono 1Calo1oa• la;uu "°º' W 1 T-•· ¡•• pe••mal y nOd•· 1) C<h ola= 1) Pallm JI •1'<ft1oo füulao, p<ofon· 
GC-151 11011145'16• lipH loa de bemat.ite. fora.mln.t- das. 

Espesor de estra- 2) r!Udatone 2) lt1crita 901 tero• ben-
Let H Inferior toa 40-50 cm. tdnicos. 

2411211•05• 3) ca1c1u 

Celi1a con part•• Muda ton• Calcie•- IA;uee 
~. W 1 T-•· lmilloHO, banOH 1) Grie ... ri- 1) P•ll•ta 31 foaiU- f6rules, profun-

GC-152 110114!5'16" lipas d• pmd•mal 9ria- lhnto. faro. '··-····r ... blanco. Espesor de 2) Hu.dstone 2) Hicrita 901 !eros, 
Lat H Inferior eatratos o.s-1 111. lticrita i;¡asterdpa• 

2u211•os• 3) Celcita. fos1U- Oo. 
!era. 

causa arcilloH M1.1dstona Celcie•- IA!JUa• 
~. W 1 , ... ,. lean bandu dopo• l) Gris aaari- 1) Pelleta 51 foaiU- f6rulH, profun-

GC-153 11011145'16• llpu demal 9ria claro. llanto claro faro !ora.mini- das. 
Espesor da estra- 2) Hu.detona 2) lticrita 83' faros, os-

Lat H Inferior toa 40-50 c.. lticrita tr6codoa. 
2029•05• 3) Calcita. foaiU-

fera. 

Cal11a ce.o bandea H•datono ICaloloa• I'"""ª ~.V 1 r..... ¡•• podamal 9'h 1) «1• cla<o 1) P•ll•ta ., foaiU:- !6rulu, profun-
CC-154 11011145'16• Upas claro. Espesor d• tero for .. ini- de•. 

Htrato• 40-50 a. 2) Mlldatcma 2) lticrita 811 feroa, oa-
L.t.t • Inferior lticri ta tr6codos. 

2029•05• 3) Calcita foaiU-
fet'a. 



LOCM.IIWJ DESCRIPCIOff DESCRIPCIC»I Dl:SCRIPCION CLASJFI-
No. DE 1 ttrGASCOPICA MICROSCOPIO. CACltw: 

FOSILES 1 ORIGDI 1 COOllOElW>U ..-CION DEL 1) COLOll 1 )ALOQUIMICOS .., ... OBSERVACIONES 

LAHillA ISECCIC. 
2) TEXTURA 21TERJtlGDOS """"""' AFLOIWUDTO J) "IlfEJIALOGIA 3 )MTIJZ/CDIDI PEn'IJHOlll 

C•liza con b&nd- vacua- Calci••- 1:•• 
l. "'"•. T-u- de pedernal gri• l) Gris claro 1) P•llau JI tone, r•rul••· protun-
101•4S'16• Upas claro. Espesor de 1ntr-.J.- ror-ini- das. 

••tr•to• JO ca. 2} VackHtOMI 2) Micrita 601 crita. raro. ..... Inferior 
2c1129•os• J) Calcit• 3) Eapatita. 

dolcaita. 

C.al lH1 C011i lenta• Pfu.dat.on• 1C•lcl11•• J:• 
t.ono V 1 T-•- r pedunal ( 10-20 l J Gris claro 1) Pellats JI foaiU- t•rul••• profun-

GC-156 11011145'16• Up•• c.) muy altaudo. !ero oatr&eodoa das. 
hpesor de estra- 2) Mudst.on• 2) Micrit.a 871 

Lat N Inferior tos 20-30 e11. Mic::rita 
24129'05• l} C•lclta fosiU:-

fer a. 

Co1l11a con band&a, Hudstona for-lni- ¡11.guas 

t.onv V 1 T-•- r•t•• y nOdul- d• 
1) Cria rosado 1) Pelleta 5\ t'osiU- feros profun-

GC-157 11011145'16• ltp.. pedernal 9ri• claro claro fero planctOni- das. 
Espesor da estr•- 2) ttudatone 2) "icrit• 70\ coa, os-

Lat K Inferior tos 20-40 cm. Micrita trAc:odos, 
24129 1 05• 3) Calcita fosiU- calci••-

fera. Hrulas. 

Caliza con nódulos Wac:kes- Calcie•- !"guas 

t.onv• 1 T-•-
de pedern.l. Espe- l) Cris claro 1) Pelleta 5\ tone, fénalas, profun-

1011145'16'" Upas sor de estratos 111ic:rit.a ~ ....... fª .. 20·40 OI. 2) ltudston• 2) Mic:rita for-lni-
Lat N Inferior feros plan 

24129'05• 1 l) Calcita, c:tOnic:os, 
h ... t1ta. ostr&c:odos 

!Contacto Caliza arcillosa ltudstone For-iní• !Aguas 
Long V IT ... u- con bandas y nódu- l) Crh rondo l) Pellets 41 fosill- teros plan profun-

GC-159 ll011t45'16• llpH los de pedernal y claro fero. ctOntc:os, das. 
Inferior- nOdulos de hemati ta 2) Mudaton• 2) l'Uc:rita 76\ calc:te•-

Lat N Pella. Espesor de estra- r•rulas, 
24129'05'" tos 20-40 e111. JJ Calcita. JJ "ic:roesp•- ostr.f1c:odo11 

tita. 



l.OCALIDAO DISCIUPCIOlf DESCRIPCIC.- DDCIIPC:ltm CLUIFI-
KEGASCOPIC& 111c:..cm1ca CACIOlf; 

1 f'OSILES J ORIGEll 1 COORDENADAS FORMACIOll DEL lJ COLOli 1 )a.LOQUIKICOS IOLll OBSERWACIOHES 
Z) mmJllA 2)TDRil2JIOS DlllllWI 

S&CCION An.OIWIIEllTO J) MIJrERALOGIA 3)MTail/CDIP P&'l'TlJllCll 

Calizaa arcilloau l)Ciri• oacuro 1 }Palato1daa 
c.11.. 1 IMar ¡•roaencia da dxidaa Lat N con bandu da pe- 2).lrcill•• arcillen abierto a incipiente oxida!-

GCG-56 l24Sl29'14• darnal n119ra. hpe- J)Kicrita (Marga) da a;uaa cidn. • 
La Pafta aor da aatr•~• profun-

Lon; W 5-lOca. daa. 
1011145'56-

caUsu arcUlon• l)Cria claro l)Bioclaatoa Bioaicri- rdallaa "" Praaent• doa pario-
l-1nadu, lntarca- ta fra1J99R• abhrto doa da f:racturaaJeQ-

GCG-57 1 lad.aa con lilk>Utu 3)Micrita, ••- Vactaa- tai:Soa da a;u.1.a to, uno relleno da 
La Peft.s calc&naa y bandu patiu. tona profun- calcita y otro da 

da P9damal negro. C..Uza .... cuarzo. IUnaralea 
arcllloH avaporiticoa pH· 
(Marga} u:iatentaa. 

Calizas arcllloau l )CJ:"ia clara l)aiocla•to•. Caliz• Foraaini- Hxr Linau .. tUoliticaa 
coo int•rcalacion•• foraainifaro• arcilloH f•ro• abierto •• otiaarvanal~• 

GCG•58 1 l 1.a Po44 ¡:• u~u ux cole&· Z)ArcillH (Kar9a) de •vu•• cuaraoa anadrale• y 
raaa y bandas de 3)Nicrita profun- 6xldoa. 
demal Del¡ro. das. 

¡causu wackaaton• l)Grl• claro l )Bioclaatoa Wackea- Foraaini- :~arto 1 ~!~!!~ d~~!!~~ da intercalada• con Z )Vackaaton. too• faroa, 
GCG--59 1 !La Pafta lcaUsaa arcilloH• J)Micrit•. H• fra9. da d• a;uaa 

y lutitaa calclinaa patita. conchas. profun-
Pr••ant&zi. nódulo• daa. 
de pedunal gria. 

Calbu wackeaton• 
l)Grla claro !')Moclaatoa, ,wackoa· l'°""'º'" I"'' ¡votm- rallanaa da inhrcaladaa con 2)WackHtona foru.intfaroa tona hroa, abierto calcita. y cuarzo ai-

GCG-60 1 ILa Pefta lcal11H arcillosa• frar¡¡. da da a;uaa croeriataUno. 
y alc¡unoa nOdu.loa J)Micrita, aa conchas. profun-
da padamal gris. pa.tita. daa. 
Presenta baatanta• 
amonoideoa. 

Calim millo ......... cla<o IUl1ociaa<o•, 1••ckax- l'oruio<- r· I'°ª ....... , ...... intarcaladu con 2)WacJr.aatona for-1.l:ltfaroa tona faros, abierto (concha9) ••~ pi-
CCG-61 1 ILa Pefta llutitH laalnadu y fra9. da da a<JU&• rithadoa y oxidados 

alguno• ••trato• da l)Kicrita, ••- conchas. profun- Gran cantidad d• 
calisa wack•atona. pa.tita das. cuarzo aubh•dral. 
Presenta butar¡taa 
.-moideoa. 

Calhu wockaxtoo• r•rl• oacuro 11)B1oclutoa ¡••ckoa- , ...... nt .. ,Hxr IL'º"ª eatUol<ticu intercaladas con 2)WackHtona tone a da fOailaa abierto separando la tutura 
CCG-62 1 IL• Pafta lcaUzaa arcillosas l)Kicrita Packaa- da ar¡¡uaa -clla:atona de l• pa-

y algunas lutitu. tone pror-- ckaaton•, dolomita, 
Praamita nódulos da d.u. pirita oaidada. 
pedernal negro. 



LOCALIIW> 1 1 DESCRIPCIOlt IDUCIIIPCII* IDUCRIPCII* ICLUin-lfo. DE lllGUCOPlCA KIOOSCOPIC& CAcICll: ICOORDt.'i'AIJAS fORMACIC* D&l. lJ COLOR l)ALOQDIIQCOI POI.X J FOSIUS f OJl:IGEX 
UMlHA 2) 'l'D1'UM 2)TIRRICZICJ8 DUD111 

SECCIOlf AFLOIWIIDTO 3) lfIM!UtOGIJ. l)NArRlZ/CIKIN f'ETTIJllOlf 

OBSERVACIONES 

Col!m arcillo ... l"Grio cloro 1"81ocluto•o, rl!u 1Globloor1-¡- ¡·• •P<~I .. miM<O-y lutit .. laairwda• for•iZlifero• arcUlaaa nldoa, e!:lierto l•• avapor1Ucoa 
GCG-63 1 h •• Pda len -pnorH da 15 2JArcillaa (t!al'V•J fr~. da de a;au preaaiatentH. 

a lOC8. Pr .. enta lJMicrita COncha9 prorun-
aaono1deoa f:-av-.n- 4u • ...... 
c.u;;. UCillOH• r•ri• <ojho 1 le.u.. 1 , ... , I"'"" ........ en aatratoa da 10 a arcillosa abierto arcilla• oxidadas. 

GCG-64 f !La Plllla !2oem qua contienen 2}Arc:1llu (Harga) da •9U&• band .. d• pedernal l)Mtcrit• profun-
n91¡ro y algunos .... 
a.cnoideoa. 

~Uloou rG<io OOCU<O 1 rl!u rob10a<i-¡- 1Parc1al&ente <Ocria-laainadlia, Pitrcial- arc:Uloaa nidos, abierto talhada, O.idea. 
GCC-65 ( (La Pella !.anta racrtatalha- 2JArc1llaa {Marga) tint!nido da aquaa 

daa, banl2ea da pe- 3)111crtta, or- c:-.panella pr-ofun-
dernal y algunos toeapat1ta. daa. 
uionoideoa fragmen-
tadoa. 

Calisa arcillosa lJGria claro Ca U a a l!a< 
con intercalaciona• arcillo•a abierto GCG-66 ) !La Pena Jde lia:Jlit .. cale•- 2)ArcillH (ttar9•) d• ª11Uª• ra• y frav. da 4.lllO- 3l"icrita, ••- profun-
nit••· patita. . ... 
Caliaa• wact••tone l )Gr.ta claro l)Bioclaatoa, Wu:ltes- Fara.mini- "4r ¡Fragmento• de con-con 1ntarcalactón 2JWaclcHtcn• fcraainiferc• tona ferce abierto cha• recriataUzadas GCC-69 f ILa Petl.a Ida calizas ucillc- de avuaa en calcita. 
aaa y lutitaa lami- 3 JMicr1 ta, es- prcfun-
nadas en eatratoa p&tita. . ... 
de 12-20cm. Amotloi-
deos • 

. -r<¡ 1 . ¡ + fü,dl.:~i,;.I. " 



LOCAl.IDAI> 1 1 DISCIUPCICll IDUCJUPClDH IDESCJIIPCION ICLASIFI-Jio. DE KIGASCOl'ICA MICROSCOPlCA CACIO!f: ICOORDDW>AS FORHACION DZL 11 COLOR 1)1.LOQUIHICOS FOLK 1 FOSILES 1 .CIUGD 
LMINA 2) TDTURA 2)TERRIGEHOS DUMIWf 

OBSERVACJONES 

SECCION AFLOIWtIEXTO 3) KIKDALOGIA 3)KATRIZ/CEMEJI P&TTIJHOK 

C&lb .. eo11 laaina-, I) Gris claro 11 )FóaUB.11 39\ 
Cuesta ciones. Pr•••nt.a a ob•Cllt'O 

PPL-22 IEl Cardito,ld•l cura ¡.,_nd .. y n&!ulos l!I• · J)!Ucrit.a 60\ ¡wack••-
Zac. pedernal. tona. 

tJ Gris o~curo1l)F6dles 14\ Calizas l&ainadas 
coa nódulos y b1111-
daa de pedernal .. 
Todos los f6sllea 
se encuentran re
cristalh:a&!os 

J)Hicrita SS\ IMud.atona 
Cuesta 

PPL-23 !El Cardito, ldel Cura 
Zac. 

Cuesta 
fPL-2ol IEl Cardito. ldel cura 

zac. 

En algunas partea 111 Gris el.aro 11)F6dlt!ll 34' 
se observa rec:riata a gris aaari-
lizac:ión y fractu- llento l)Hicrita 65\ 
ruiento 

Vackc1-
tone. 

C.Um =· bod•DD ti Gris ... rt-¡ l)Fó'11H "' 
Cue•U tes de Ó•ido•. 11ódu llimto 

PPL-25 !El cardito,ldel Cura llo• de hierro, l&ld 3}tUcr1ta 70\ ¡waclr.e•-
'Zac. clones y fracture- tone. 

mianto 

C.lizas recristali- l) Gri• claro ll)FósUas 391 
Cueet• ¡u.das, con sl~os con .ancM• 

PPL-26 !El Cardito, Jd•l cura frai¡IM!ntos de fési- 1U1Arilas 3)Hlcrita 60\ lwackes-
'Zaic. les ::t zonas .otea-

das por coloración 

eau ... con l..Una 1l Gris claro ¡l)Fó•ll•• m 
Cuesta cionee,bani!aa de a negro 

PPL-28 !El Cardito,\dal CUra ,pedrnsl y fósiles 3)!Ucrita 60\ ¡wactae-
Zac. recrbtalizadoa tone. 

EquiDOder-, .. r /PreHncia de poder-
.,., fara- abierto nal • 
.tn:lf•ros, de aguas 
pehc:l:po- profun-
dos, oa- 4u. 
tr1..co&g. 

~=~::~O:.l:=uto .. ...... 
profun.... 

Gastar6po-IN&r ¡Fraetu.raa rallanac 
dos, •qui- üiarto da aspa.Uta. poca 
nodarmos, da &p&a silicifieaciOn. 
calciaa- profan-
Hrulu, du. 
ostr4cadoa 

For-ini- ¡Jlar IAl¡¡unos óxidos. 
faroe, oa- ahiart:o 
tr&codoa, da aquea 
equinoder- profun-
ma, cal- d.U. 
c1a1t•ru-
laa. 

Foraai.ni- , .. r ¡vat1lla• de calcita, 
taro•, oa- üiarto ailicificación. 
tr!codo•, da avua• 
equinodar- protun-
mo•• 910- du. 
bi9arini-
doa. 

Equinodar-,Nar /Un &.onite, vetillas 
IDOS• cal- üierto de calcita. 
pioM:Udo, da aQU&S 
caletas- proftm-
t•rulu. 4aa. 
ostr&codo9 



No. DE 

!,t.AKIHA 
COORDENADAS 1 FORKACIOH 

SECCIOH 

DESCRlPCION 

DEL 

An.oRMIElCTO 

DESCRIPC:S:OH IDISCRIPCIOlf ICUSIPI-
HEGASCOPlCA KICROSCOPICA CACIOH: 
1) COLOR l)ALOQUIKICOS FOLK 
:Z) TEITURA 2)TERRICEHOS DUNlWI 
3) MIJfERALOCIA 3)MlTRIZ/CEHDf PETTIJHON 

OSSERVACIOHES FOSILES 1 ORIGEN 

calizas con al<¡Untisl 1J Gris claro ll)Fósileo 39l 
Cue•ta horizontes de arel 

PPL•31 ]El Cardito, ¡del cura l llu, con fósiles l)Micrita 601 ¡wackes• 
zac. recrht..ali:rados tonll!!. 

Guterópo-, M<r 1 t.aa.lnaciones, sili-
dos, cal- abierto cificacidn. 
pioo6Udo, de aquas 
e.aleles- prtifun-
t•rulas, das. 
equinoder-
~•· 

calius en alguna•¡ 11 Gris claro llJFO•iles 32\ 
cuesra partes recriatali 

NPl·:ZO IEl Cardito, ¡del Cura 1 zada. Presenta nó l)Hicrita 651 htacke•-
Zac. dulos de pedernal 

ne9ro, fracturas y 
vet.illas de calci 

Foram.1ni- ,Kllr ISU1cificac10n. 
teros, ca- abierto 
tr.lcodos, de aquas 
calpion6- profun-
Udos, du. 

PPL-10 l~c:ardlto, l~~•ta 

CU u 

PPL-11 l~!c:ardito, l~~sta 

cuu 

"' 
Calha recristali- llJGria oscuro 
zads con bandas de 
pedernal. Espe11or 
d• Htr11.to11 20-40ca 

calc1es
t•rulu, 

l)FOsilH :ZO\ ¡eiomicri-1For .. 1nt:-1T•lud 
2)Hicrita 70\ t.a. teros conti

Hudstone planctOni· nental. 
Calcllu• coa, ·walva 
tita to- de ostr4-
s111fera. codo. 

Caliza recrht•li-1l)Crb 011curD ll)Fódle• 
:r.11.da con banda• y 
nódulos de pedernal J)LodD cal-
Espesor de estratos c4reo. 

Biomlcri-1P'r11.9. b1-1T•lud 
ta. val vos, conti
Mudstone !oraaln(- mmtal. 
Calcllu- teros, 910 

15·30cm. tita fo- bi9ert:111-
silt:feróll. do• 

Presenta óxidos de 
Fe., foramlniferos 
fragmmtndos en su 
11111.yoda. 

Caliza arclllos& !UCria 

PPL-12 l~!c:ardito, 1~~ 9~ra l~~i~!ª~=1~!~d~~=; 
l)Fósilea JJt ¡s1omicri-1calcies- !Talud loz.idoa de Fe. 
2 )Kicrita 621 ta.. férulas, cont.1-

Mudstono- qlobi9ert:~ 1111ntal. 
Wackes~ nidos, to

raminíf•-

PPL•lJ 

de pedernal, frag. 
de gast.erOpodos. 

Caliza recrlstali- ¡l)Gria oscuro.11 )FO•Uea 71 

~!c:erdito, l~i·¿~ra I~~~:~ e~ ~~i~:, 3JLodo calc.t-
bandas de pedernal, reo SSt 

Banda• de pedernal 

PPL-14 1i!c:ardlto,1~~~·¿::ra l~~~se:~•or de 

Negro 

ros, frag. 
bivahoa. 

~!~icr1-1~~~=1ni-
plancto
nicoa. 

Talud 
conti
nental. 

Pedernal IF'rag. b1- ¡Talud IHuy recristalizada, 
valvo. conti- cuan.o romiplazando 

n11t11tal. al carbonato de cal
cio. 
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