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ESTUDIO GEOLOGICO DE LA HOJA DE COYUCA DE CATALAN,  
ESTADO DE GUERRERO. 

RESUMEN 

El estudio geológico de la hoja de Coyu ca de Catalán que se l ocaliza entre 

los estados de Guerrero y Michoacán, se realizó con el propósito de conocer 

las condi ciones estrati gráficas y est ructurales de los sedimentos marinos 

mesozoicos. La zona estudiada a barca una superficie de 964 km 2 

aproximadamente, en la parte sureste del estado de Michoacán y noroeste 

del Estado de Guerrero y  se l ocaliza en la porci ón sur de la Cuenca del 

Balsas, provi ncia que forma una gran depresión, donde las rocas 

sedimentarias mesozoi cas de origen m arino y los sedimentos de ori gen 

continental del Terciario Medio, se encuentran sumamente erosionados. 

En esta región, se observan además, roc as i ntrusivas, extrusivas y rocas 

que defi nen una columna estrati gráfica que incl uye conglomerados, 

areniscas y lutitas del Jurásico Superior y Cretácico Inferior de la Formación 

San Lucas; calizas del Cretácico Inferior de la Formación Morelos; areniscas 

y cuerpos arci llosos del C retácico Superior de la Formación Malpaso y 

sedimentos de ori gen conti nental de l Eoceno–Oligoceno que conforma al 

Grupo Balsas. Es notable el predomini o de sedimentos terrígenos en l a 

columna estratigráfica, la que tiene más de 3,000 m de espesor total. 

Las características estructurales má s sobresalientes en la región son una 

serie de pliegues angostos y alarga dos que están ori entados NNW–SSE, 

que en conjunto forman el Anticlinorio de Potrero.  



 

 INTRODUCCIÓN 
 

Los datos estadísticos de consumo de energéticos en los años pasados, 

proporcionaron a Petróleos Mexicanos entre otros aspectos, las bases para 

pronosticar la dem anda en l os años veni deros, y por supuesto, permitieron 

elaborar los programas de inversi ones de exploraci ón para alcanzar el 

objetivo de abastecer al país de los energéticos que necesita con absol uta 

independencia de fuentes externas. 

Normalmente, los campos explota dos tradi cionalmente ofrecen pocas 

perspectivas de incrementos sustanciale s de reservas, por lo que Petróleos 

Mexicanos, ha orientado su política ex ploratoria a buscar hidrocarburos en 

provincias nuevas. Tal es el caso del “Prospecto Altamirano, Área 

Huetamo”, motivo de este trabajo de tesis. 
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1. MÉTODO DE TRABAJO 

El  trabajo se dividió en dos etapas para el mejor alcance de los objetivos: 

1. GABI NETE 

Primeramente se efectuó la compilación de la información existente sobre el 

área de estudio y zonas aledañas.  

Posteriormente se llevó a cabo la i nterpretación de dicha información para 

así integrar un mapa fotogeológico, con base en las fotografías aéreas de 

línea de vuelo 148(09-13), 149 (09-13) 150 (15-09) y la s cartas topográficas 

escala 1:50,000 (Hoja E14A74 de Coyuca  de Catalán, INEGI) en el año de 

1996 (Instituto N acional de Estadíst ica Geográfica e Informática), se 

marcaron los posi bles contactos litol ógicos, e identi ficaron l os poblados y 

rancherías, una vez efectuado esto, se procedió al levantamiento geológico. 

2. CAMPO 

El trabaj o de campo que duró un laps o de un año y medi o, consistió 

primeramente, en un reconocimiento del área y de sus alrededores con el fin 

de localizar zonas de interés y pl anificar con detalle los le vantamientos de 

campo. 

En la realización de este estudio, exi stieron diversas salidas para el trabajo 

de campo que fueron intermitentes. El tiempo necesario para la culminación 

del trabaj o fue de aproxi madamente 18 meses, haci endo un total de 10 

visitas durante este período con una estadía de 10 a 20 días por visita. 
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a. Se tomaron datos estructurales co n un  intervalo de aproximadamente de 

50 m en ocasi ones y otros de hasta 100 m para hacer una de scripción de 

las estructuras observadas en campo. 

b.  Además se realizaron  muestreos y descripciones de rocas, así como la 

determinación de los ambientes de depósito. 

Las muestras que se recole ctaron en el campo, fueron enviadas al Consej o 

de Recursos Minerales (hoy Servici o Geológico Mexicano)  para su estudio 

petrográfico.  
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2. OBJETIVO  DEL TRABAJO 

 El objetivo primordial del presente trabajo, fue el estudio geológico de 

semidetalle con el fi n de determinar las c ondiciones geológicas 

(estratigráficas-estructurales) de los sedimentos marinos mesozoicos, 

así como la evaluación de sus posibilidades petroleras. 

Con base en es tudios de tipo y di stribución de rocas sedimentarias, 

ígneas y metamórfic as, en la determinación de la edad o del sistema 

de unidades sedimentarias (con sus pr incipales rasgos estructurales y 

estratigráficos), se selecciona ron las áreas consideradas con 

características geol ógicas petroleras a fin de proponer otros 

programas de exploración que c ondujeran a una evaluación más 

completa.  

 

2.1 TRABAJOS  PREVIOS 
Los estudios geológicos regi onales efec tuados en Huetamo, 

Michoacán y Zitácuaro (Pantoja-A lor, 1959; 1990, 1993; Pantoja-Alor 

et al., 1994)  mostraron la existe ncia de una amplia cuenc a 

sedimentaria con desarrollo de facies de plataforma y de cuenca, que 

se extie nde de l Macizo de Tax co-Zitácuaro hacia el poniente y 

suroeste, en donde se localizaron algu nas manifestaciones 

superficiales de aceite vivo. C on base en estas condiciones 

favorables, se programó el estudio geológico a semidetalle desde el 

punto de vista geológico -petrolero de la Hoja  de Coyuca de Catalán, 

estados de Michoacán y de Guerrero. 

Existe escas a informa ción geológica del área estudiada y de la que 

existe, está referida solamente a los alrededores de Huetamo, 

Michoacán, y de Ciudad Altamirano, Guerrero.  
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En 1959,  Pantoja Alor, realiz ó el “Estudio geológico de 

reconocimiento de la región de Huetamo, Estado de Michoacán”.  

Ayala-Castañares (1960), estudió muestras recolectadas por Pantoja– 

Alor, describiendo una especie nuev a de foraminíferos Orbitolínidos 

que nombró Orbitolina morelensis procedente de la Formación 

Morelos del Cretácico Inferior (A lbiano), en la región de Huetamo , 

Michoacán, México. López-Ramos (1979), elaboró  las c artas 

geológicas escala 1:500,000 de los estados de Guerrero y Michoacán, 

mediante una compilación de los estudios geológ icos que se habían  

realizados en estos estados. 

 Otros autores que estu diaron la geología de la  región comprendida 

entre Iguala, Ciudad Altamirano,  Guerrero y Temascaltepec, 

localizado en el E stado de México, fueron Fries, (1956; 1956-1957; 

1960);  Cserna de et al, (1956); Cserna de y Palacios, (1978).  

Los estudios geológicos region ales efectuados en Huetamo y  

Zitácuaro, Michoacán (P antoja, 1959; 1990; 1992; 1993, 1999) 

mostraron la existencia de un a amplia cuenca sedimentaria con 

desarrollo de facies de plataforma y de cuenca, que se ex tiende del  

Macizo de Taxco–Zitácuaro hacia el poniente y suroeste, en donde se 

localizaron algunas manifestaciones superficiales de aceite vivo. Con 

base en estas condicion es favorables,  se programó el estudio 

geológico a semidetalle desde el  punto de vista geológico–petrolero 

de la Ho ja de  Coyu ca d e Ca talán, estados  de Michoacán y de 

Guerrero. 
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3. LOCALIZACIÓ N GEOGRÁFICA 

El área estudiada se localiza a 200 km al S 75° W de la Ciudad de 

México, D.F., y  abarca una superf icie irregula r de 964 km²  

aproximadamente repartid os entre la parte or iental del estado de 

Michoacán y noroccidental del estado de Guerre ro, entre las 

coordenadas geográficas 18° 15’ y 19° 30’ de latitud norte y de 100°  

40’ y 101° 40’ de lo ngitud oeste del Meridiano de Greenwich (Figura 

1).  

 

Figura 1. Mapa de localización 

 

3.2. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

El área cuenta con diversas vías  de comunicación pavimentadas. La 

principal es por la  carretera Federal No. 134 que comunica a Toluc a 
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del Estado de México, co n Ciudad Altamirano, Guer rero hacia el sur. 

Al llegar a esta última se va hac ia el sur 5 km por la  misma carrete ra 

Federal No. 134 hac ia Coyuca de C atalán, se recorren  11 km. hacia 

Ixtapa para después toma r la desviación al poni ente hacia el poblado 

de Zirándaro, Guerrero donde se recorren 56 km más (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Mapa de carreteras 

 

En la parte occidental del área también existe un camino de terracería 

entre las poblaciones de la Huac ana, Inguarán y Nuevo Churumuc o 

en Michoacán. Por último, en la part e central del área se cuenta con 

dos brechas entre las poblac iones de Huetamo y Chumbítaro, 

Michoacán una de ellas y la otra entre San Lucas y A ngao, 

Michoacán. En la margen oriental  se encuentra un  camino entre 

Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán y Arroyo Grande, Guerrero. 
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Se cuenta con los serv icios de telefonía, telégrafos, bancos, 

gasolineras, pequeños ce ntros comerciales, cine s, transportes, etc.; 

se tienen además pistas  de aterrizaje para av ionetas de servicio 

comercial. 

 

3.3.  CLIMA Y VEGETACIÓN 

De ac uerdo con el Sistema de Clas ificación Climática de Köppen, 

modificado por Garc ía en 1964, par a adaptarlo a las condiciones  

particulares de la Re pública Mexicana (Figura 3) , la zona de estudio 

se ubica dentro de dos grupos de climas:  
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Figura 3.- CLIMA EN EL ESTADO DE GUERRERO 

El primero está dentro de los 18° 40’ de latitud norte, este clima es de 

tipo templado lluvioso con temperat uras s uperiores a 18° C., en el 

mes más caluroso y superiores a 0° C., en el mes más frío.  

Se registran entre 600 y 1,000 mm  de lluvias bien definidos entre los 

meses de Junio a septiembre. 

Al sur de los 18° 40’ aproximada mente, en la región denominada de 

Tierra Caliente o Cuenc a Baja de l B alsas, el clima es caliente, 

acercándose al tropical seco que tiene como exponente térmico una 

media anual con cifras  superiores a 24° C. y precipitación media 

inferior a 650 mm. al año, con temporada de lluvias en el verano. 

La vegetac ión varía dentro del área desde bosques mixtos o 

mezclados en las zonas m ontañosas y de altura medi a de la parte 

norte, donde abundan el pino, cedro, oyamel, ahuehuete, encino, 

fresno, nogal y roble, hasta la transición en las r egiones bajas del sur, 

donde se observa la asociac ión de árboles aislad os con abundantes  

arbustos como el huizache (INEGI, 1996). 
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3.4. ECONOMÍA Y CULTURA 
 

Las poblaciones pr incipales de la región de acuerdo a su importancia 

son Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán y Zi rándaro en el estado 

de Guerrero.  

La densidad prom edio de la pobl ación es de 46.9 habitantes por km² 

en la que predom ina la  población  rural, qu e está representada por  

mestizos y en  menor pro porción por otomíes, que en general se 

dedican al cultivo del maíz, fríjol y haba. 

El nivel cultural es bajo como en la mayoría de la poblac ión rural del  

país. 

En cuanto a las enfermedades endémicas de la región, las que 

afectan los aparatos diges tivos son sin duda la s que más víctimas 

causan, así como el de padecimientos pulmonares. 

En la actividad económica en los pr incipales sectores de productos y  

servicios destaca en agr icultura la producción de  sorgo, maíz , frijol y 

haba, sandía, mango, plátano, limón y tamarindo (INEGI, 1996).  
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4. FISIOGRAFÍA 

 
4.1 PROVI NCIAS FISIOGRÁFICAS 

De acuerdo a l a división de las provi ncias fisi ográficas de la Repúbli ca 

Mexicana que fue propuesta por Raisz (1959), el área de estudi o está 

ubicada en la Subprovinci a de la Cuenca del Balsas–Mezcala, que 

pertenece a la provinci a fi siográfica denominada Sierra Madre del Sur 

(Figura 4).  
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Figura 4.- FISIOGRAFÍA DEL ESTADO 

Esta subprovi ncia está caracteri zada por ser una zona de depresión 

rellena por depósi tos continentales del Grupo Balsas, que se encuentra 

en un periodo de erosión bastante avanzado. 
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SIERRA MADRE DEL SUR 

Incluye toda la región montañosa al  sur del Eje Neovolcáni co desde l a 

porción sur del estado de Oaxaca, abarcando parte de los estados de 

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán,  Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca 

y Veracruz. Se ha dividido en seis subprovincias que son: 

La Meseta del Norte, La Cuenca del Ba lsas–Mezcala, la Vertiente Sur, la 

Meseta de Oaxaca, Sierras del Noreste y la Planicie Costera del Pacífico 

(Raisz, 1959). 

La Meseta del Norte, consi ste princi palmente de metasedimentos del  

Paleozoico representados por esqui stos, cuarcitas, gneiss y m ármoles, 

que en muchos l ugares están cubi ertos por depósitos continentales 

(conglomerados, gravas, arenas y areniscas) y marinos (lutitas, limonitas 

y cali zas) del M esozoico y Terci ario. Hay escasos vol canes, pero 

grandes  áreas cubiertas por materi ales piroclásticos (NW de Guerrero, 

S. de Michoacán y S. de Morelos y SE de la ciudad de Oaxaca) (Raisz, 

op. cit.). 

"En general l a región es un a serie de cuencas en forma de plati llo, con 

depresiones centrales drenadas por los ríos San Pedro, Tepalcatepec, 

Balsas-Mezcala, Verde y Tehuantepec , que las separan en subcuencas" 

(Raisz,  op. cit.). 

La sismicidad de esta provincia es alta. Se encuentra en la zona que 

Jesús Figueroa descri be como de sismicidad frecuente en su Carta 

Sísmica de la República Mexicana (Figueroa, 1959). 
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Subprovincia de l a cuenca Balsas–M ezcala. Orientada ESE–WNW, se 

extiende en esta dirección unos 650 Km, limitada al norte y poni ente por 

el Eje Neovolcánico, al sur por la subprovincia de la Vertiente del Sur y al 

oriente por la subprovi ncia de la Mese ta de Oaxaca, abarc a parte de los 

estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca. 

Su forma en general es alargada un poco más ancha hacia el este, cerca 

con su límite con la Meseta de Oaxaca (Raisz, 1959). 

Formada por profundos y sinuosos valles a lo largo de los cuales los ríos 

Balsas, Mezcala y Tepalcatepec han ido labrando las sierras en algunas 

partes hasta de 3,000 m (Sierra Mad re del Sur), dándol e a esta cuenca 

una topografía muy abrupta (Raisz,  op. cit.). 

Los cerros constituidos por cali zas y conglomerados m uestran 

generalmente un aspecto redondeado con un drenaje am pliamente 

espaciado. Los formados por lutitas, areniscas, limonitas y rocas ígneas 

tienen un aspecto anguloso y su drenaj e está  bien desarroll ado. En 

general se puede decir que la región está  en una etapa de madurez en 

lo referente a su morfología (Fries, I956). 

Afloran en la regi ón rocas desde el Paleozoico, representadas por los 

esquistos Taxco, series volcánic as del Triásico; tobas y brechas 

andesíticas de la Serie Taxco Viejo; calizas, areniscas, lutitas, pi zarras y 

filitas de las formaciones Acahuizotla, Chimeco, Grupo  Teconcoyuca y 

Grupo Consuelo al NE de la subprovinci a; calizas, lutitas y areniscas del 

Cretácico en las formaciones Xochi calco, M orelos, Cuautla, M ezcala, 

Acuitlapán y depósitos sedi mentarios Terciarios constituidos por lutitas, 

arenas, conglomerados, la vas andesíticas y dac íticas que corresponden 

a elementos constitutivos de las form aciones Sabana Grande, 
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Cuernavaca, Balsas, Chilpancingo, Series agua de Obispo y Papagayo; 

además se pueden observar algunos intrusivos granodioríticos cerca de 

los límites entre Guerrero y Michoacán . En presencia de rocas calcáreas 

las formas kársticas son abundantes , fenómeno observable claramente 

en la regi ón cercana a Chilpancingo en la zona de la laguna de Tixtla y 

 áreas vecinas, lo mismo que en la cuenca del río Amacuzac y en la zona 

de Iguala-Chilpancingo. 

 

4.1.1 GEOMORFOLOGÍA. 

La morfología del terreno presenta al gunas variantes que facilitan la 

distinción de las formaciones  rocosas existentes en la región. En el área 

que se halla en la provi ncia del Eje N eovolcánico las rocas han resistido 

bastante  

a la erosión, formando mesetas alta s consti tuidas pri ncipalmente por 

basaltos. En el área que se encuentra  en la cuenca del Balsas la erosión 

ha actuado en m ayor i ntensidad, form ando valles en las partes donde 

afloran las rocas arcill o - arenosas del  Cretácico Inferior, y sierras, y 

partes altas donde se hallan rocas resis tentes como son las ígneas y las 

calizas. 

 

4.1.2 HIDROGRAFÍA 
El área estudi ada se encuentra en la vertiente del  Pacífico y las 

corrientes que la drenan están en l a cuenca de captación del río Balsas, 

que es el  río princi pal de la región; éste se halla en la parte sur, entre 

poblaciones de Cd. Altamirano, Zirándaro y Nuevo Churumuco, sus 
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aguas corren en sentido g eneral de ori ente a poniente y a su paso 

recogen el agua de numerosos tributarios  como son l os ríos Cutzamala, 

Huetamo, Purungueo, Carácuaro y Tacámbaro, a los que se unen 

numerosos arroyos de menor import ancia, que en general forman un 

sistema de drenaje en enrejado en la  parte central y sur del  área, y 

dendrítico en la porción norte la cu al pertenece a la región hi drológica 

N°-18 de la cuenca del medio y ba jo balsas (Secretaria de Recursos 

Hidráulicos,1971), (Figura 5) 

 
 

 

 

Figura 5.- REGIONES HIDROLÓGICAS 
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5. GEOLOGIA 

 
5.1.    ESTRATIGRAFIA 

En esta área afloran rocas  de constitución litológica diversa, varían de 

rocas intrusivas y extrusivas a una  columna estratigráfica que incluye 

desde  areniscas y conglom erados del Eoceno-Oligoceno, 

encontrando entre ella s una secuencia dond e predom inan los 

sedimentos terrígenos, a excepc ión de la Form ación M orelos del 

Cretácico Medio que está consti tuida por rocas  ca rbonatadas (ver 

tabla No. 1 de correlación). 

 

Figura 6.- PLANO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

En las form aciones sedimentarias estudiadas se ob servan ca mbios 

litológicos y faunís ticos en sentido lateral como reflejo de los distintos 

ambientes y profundidades en que se depositaron, v ariando también 
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en sentido vertical de acuer do con la fuente de aportación de 

sedimentos. 

La estratigrafía en esta  región incluye diques  que intrusionan a las  

formaciones sedim entarias y en  algunos casos, a las rocas 

volcánicas, los  cuales presentan al to grado de altera ción; por lo que 

llegan a confundirse con areniscas alteradas. 

Estas confusiones, que se manifestaron en los i nformes trimestrales 

de avance, han sido m odificadas para su pr esentación en los mapas 

finales, los cuales so n definitivos y se consi dera debe concedérseles 

el mayor crédito en este trabajo. Iniciamos la descripción estratigráfica 

de la región a partir del Jurásico  M edio por no existir rocas más  

antiguas en el área de trabajo (Figura 6). 

 

5.1.1.- ROCAS  METAMÓRFICAS O COMPL EJO PL ACERES DEL  
ORO. (TR (?) Jm (?) (CM). 

Se define como Complejo Placeres del Oro a una secuencia de rocas 

vulcano sedimentarias metamorfoseadas a facies de esquistos verdes 

que afloran en el límite suroccidenta l en los alrededores del poblado 

Puerto del Oro mediante una ventana estructural, aproximadamente a 

12 km y se encuentra en  contacto con rocas ígn eas (granitos y lavas 

andesíticas). 

Este com plejo metamórfico prov iene de una alternancia de rocas 

sedimentarias y volcánicas , esta s últim as eran esencialment e 

andesíticas. E l grado de metamorfismo que afecta las rocas, aún 

cuando ha producido el c onjunto de m inerales de clorita-calcita-

cuarzo, correspondientes a las facies de esquistos verdes, es tan bajo 

que se preservaron las texturas y la estratificación original. 
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La secue ncia estr atigráfica m etamorfizada e stá form ada por filitas, 

pizarras, cuarcitas y calizas. Los depósitos son aglomerados, 

andesitas y con algunos derrubios ignimbríticos. 

El espesor de la secuenc ia es difícil  de estimar dado que la base no 

aflora, además de pres entar c omplejidad interna tanto estratigráfica 

como estructural. Sin embargo se le  ha considerado más de 800 m de 

espesor. 

En otras localidades existen complejos similares como por ejemplo, en 

el área de Tzitzio el Complejo Carácuaro ha sido datado por el método 

K/Ar, obteniendo una edad de 157 Ma (J urásico Superior), edad m uy 

similar a la obtenida por Centeno-García (1994)  en rocas similares 

(Complejo Arteaga) en la región de  Arteaga, M ichoacán, las que han 

sido int erpretadas como  edades de deform ación y/o metamorfism o. 

En el área estudiada no se tiene fechamientos por lo que su edad es 

incierta. 

 

5.1.2. SISTEMA CRETÁCICO 

CRETÁCICO INFERIOR 

HAUTERIVIANO-APTIANO INFERIOR 

A). FORMACIÓN SAN LUCAS 

1. Definición.- El nombre de esta formaci ón fue propuesto por Jerjes  

Pantoja Alor en 1959 (Bol. No. 50  del C. R.M.N.R. p g. 1 2) p ara 

designar "una secuencia de clásticos marinos consistentes en arcillas, 

limolitas, lutitas, areniscas , conglomerados y calizas intercaladas", "la 

coloración varí a d e amarillo a rojo  pardo pa sando po r verde, gris y 

pardo".  
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La localidad tipo se encuentra pasando las úl timas casas del pu eblo 

de San Lucas sobre el arroy o y a unos 50 m  del camino a Huetam o, 

en un afloramiento de lutitas y areniscas de grano fino, de color 

oscuro con res tos fósiles de plantas y amonitas , que en los est udios 

paleontológicos y estratigráficos se consideró como una facies 

infralitoral del Hauteriviano- Aptiano Inferior. 

Esta unidad consiste  en una secuenc ia rítm ica potente (de m ás de 

1,000 m.) de rocas clásticas marina s de tipo flysch que consisten en 

arcillas, limonitas, lu titas feldespáticas, areniscas tobáceas y 

microconglomerados con calizas arcillosas intercaladas, que yacen en 

contacto transicional s obre los estratos de la Formación A ngao y 

están cubiertas  en concor dancia transicional por las calizas de la 

Formación Morelos. 

La textura de esta unid ad es extremadamente variable, lo mism o que 

su litología, existiendo, sin embar go, un predom inio de material  

clástico-fino. Los color es de los es tratos va rían de  a marillo a rojo 

pardusco, cambiando a verde, gris y pardo.  

Los microconglomerados contienen fragmentos de basalto, andesita, 

grauwaca, caliza y  esquisto, pr edominan junto con lutitas 

feldespáticas en la parte superior de la s ecuencia, mientras que en la 

parte inferior predominan las rocas pelíticas, consistentes en lutitas  

con intercalaciones de calizas arcillosas. 

Con base en determinaciones paleontológicas, se considera una edad 

para esta unidad del Valangin iano tardío-Aptiano temprano (Pantoja-

Alor, 1959; Buitrón, 1973; 1981; 1985; Buitrón y Rivera, 1985; Pantoja 

et al., 1994; 1999; Alencáster y Pa ntoja, 1996ª,b; Alencáster y 

Pantoja, 1998;  

Skelton y Pantoja-Alor, 1999). 
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2.- Distribución en el ár ea estudiada.- Aflora al  Norte de la hoja d e 

Coyuca de Catalán cerca de los poblados de la la Quiringucua y Pizán 

Colorado; al sur s e encuentra a 2 Kilómetros aproximadamente de la 

cañada de Jaripo  y a 1 kilóm etro aproximadamente de Santa Lucía; 

también se localiza en las inmediac iones del cerro Las Parotas y en la 

porción central de la carta se le encuentra a dos  kilómetros al este del  

poblado de Santa Teresa. 

En el área de estudio, la Formación San Lucas se encuentra en zonas 

intermedias entre Coyuca de C atalán y Santa Teresa, debido a que 

más al norte hacia Zirándaro, la pres encia de esta Fo rmación es casi 

nula. 

3.- Litología y Espesor.- Las carac terísticas de esta form ación son 

persistentes en el área estudiada, presentando li geros cam bios en 

sentido vertical que a unque perceptibles, no pudieron medirse con 

detalle, debido a que estas  capas se  encuentran bas tante plegadas y 

por ser dem asiado plásticas, prin cipalmente en la parte superior. 

Precisamente por la intensidad de plegamientos que ocasiona 

repetición de estratos, los espesores que s e m idieron en diferentes 

localidades varían considerablemente unos de otros. 

De manera general consis te en una alternanc ia de lutitas y arenisca s 

de color gris verdoso en capas  que varían de 5 a 40  centímetros de 

espesor. La diferenciación litológ ica más notable es que en la parte 

inferior predom inan las areniscas sobre las lutitas, con algunas  

intercalaciones de 20 a 50 centím etros de espesor de conglomerado 

gris claro constituido por  cantos subangulosos de arenisca del mis mo 

color y en menor proporción de roca ígnea gris verdoso.  

A medida que se asci ende en la columna estratigráfica, las  

intercalaciones de  conglomerados son m enos frecuentes hasta 
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desaparecer y en la parte m edia de la formación se observan 

intercalaciones de 15 a 30 centímetr os de espesor de grainstone, de 

color pardo claro a gris  claro que persisten hasta la parte sup erior, 

donde la secue ncia se t orna más ar cillosa, las cap as de lut itas y 

areniscas son más delgadas y están presentes algunos cuerpos 

formados por m udstone de color gris verdoso a gr is oscuro en capas 

de 10 a 30 centím etros de espesor, los que des aparecen finalmente 

en la cima de esta formación que está constituida por capas delgadas 

de lutita y arenisca que em piezan a cambiar en form a transicional a 

grainstone pardo claro a medida que están más cerca del contacto 

con la Formación Morelos. 

4.- Relaciones  Estratigráficas.- So breyace en concordancia a la 

Formación Angao y su c ontacto superior es concordante transicional 

con la Formación Morelos; aunque en algunas localidades, como en la 

falda ori ental de la sier ra d e D olores y  al  oriente de A ngao, se 

encuentra abajo de la Formación Morelos en a parente discordancia 

debido a la diferencia de compete ncia que existe entre las capas 

potentes de caliza de la Formación Morelos y las capas  delgadas de 

lutita y arenisca de la Formación San Lucas, mientras las primer as 

presentan gran res istencia al plegamiento, las segundas son 

demasiado plásticas y se pliegan con menor esfuerzo. S in embargo, 

las características estructurales regionales m uestran concordancia y 

similitud , por lo que se  descarta la posible ex istencia de un hiato que 

diera lugar a una discordancia , co nfirmado esto en el área de 

Characo y en el cam ino de Altamir ano a Santa Tere sa, donde se 

observa el cam bio transicional en tre las Formaciones San Lucas y  

Morelos. 
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5.-Edad y Correla ción.- La edad de esta  formación varía del  

Hauteriviano al Apti ano superior, de ac uerdo con los estudios  

paleontológicos.  

Choffatella decipiens Schlumberger 

 Cheloniceras  sp. 

 Pseudohaploceras sp. 

Zurcherella sp. 

 Pulchellina sp. 

Holcodiscus sp. 

Cossmanea (Eunerinea) titania (Félix) 

 Distoloceras sp. 

 Lunatia  sp. 

Pecten  sp. 

 Nerinea sp. 

 

Por su edad, esta form ación es correlacionable con las Form aciones 

San Juan Raya de la región de Tehuacán, Puebla; Tamaulipas Inferior 

y Otates de la Cuenca Ta mpico–Misantla y Acahuizotla de la Cuenca 

Morelos–Guerrero. 

6.- Sedim entología.- Las condiciones que prev alecieron durante el 

depósito de estos sedi mentos guardan m ucha sem ejanza con las 

descritas para la Formación Angao, con la variante de que los agentes 

erosivos actuaban con m enor in tensidad sobre los maci zos de 

Guerrero–Oaxaca y Zitácuaro–Taxco, bajo la influencia de climas más 

estables. También la energía de las aguas se fue  estabilizando, como 
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lo muestra la desaparición de los conglomerados en la  columna y la 

aparición de rocas carbonatadas intercaladas. 

Estos sedimentos se depositaron en una cuenca relativamente 

somera de profundidades neríti cas, que experi mentaba una lenta 

subsidencia, quizás a igual ritm o que la velocidad de depósito de los 

terrígenos, supuesto por la secuencia transgresiva que se observa en 

la columna estratigráfica. 

 

5.1.3 CRETÁCICO INFERIOR-SUPERIOR. 

ALBIANO- CENOMANIANO 

B.- FORMACIÓN MORELOS 

1.- Definición.- Esta formación fu e descrita inicia lmente por Fries  

(1956) refiriéndose a una potente suce sión de calizas y dolomías de 

edad Albiano–Cenomaniano que aflora en los estados de M orelos, 

México y Guerrero. Dicho autor no menciona localidad tipo y 

considera al estado de Morelos como región tipo de esta formación. 

De las rocas sedim entarias, la Formación Morelos es la de mayor  

extensión territorial, con un predominio en las regiones Centro y Norte, 

de afloramientos impor tantes en la montaña y,  en menor grado, en 

Tierra Caliente. 

Esta formación está constituida por una potente sucesión de calizas y 

dolomías interestratificadas, con ca ntidades variables de pedernal en 

forma de nódulos, lentes y gr anos, con fragm entos de fós iles 

silicificados. 

La base de la Formación la constituye, en algunas partes, un miembro 

de anhidrita pura que al hidratarse se convie rte en yeso, en trabajos  
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anteriores se se paró esta unidad de la Form ación M orelos y se 

nombró Anhidrita Huitzuco (Fries, 1960).. 

La textura de la caliza varía de calc ilutita a calcirrudita, pero el tipo 

textural más co mún es  el de calc arenita. Los estrat os son por lo 

general bastante gruesos, variando de 20  cm a más de 1 m, el color 

cambia m arcadamente de una capa a otra, de gr is cremoso claro a 

negro. Las capas oscura s contienen m aterial bituminoso en cantidad 

variable; las capas dolom itizadas presentan colores grisáceos con 

tintes parduscos por m eteorización y están s eparadas de las capas 

contiguas, form ando co ntactos bien definidos en los planos de 

estratificación. 

El pedernal es  abund ante en c iertas porcio nes de la Formación, 

siendo pocas las capas donde falta ci erta forma de sílice. Gran parte 

del pedernal aparece en forma de nódulos irregul ares, nudosos o 

cordados, sobre los planos de estr atificación, formando algunos de 

ellos, lentes más pequeños. 

La anhidrita es lam inar, de color variable de blanc o a gris osc uro, 

fuertemente deform ada por  su plasticidad y por la deform ación que 

han sufrido durante la  Orogenia Laramide. El  m aterial supe rficial 

contiene una mezcla considerable de ye so, pero la roca relativamente 

inalterada más densa, es anhidrit a casi pura. La relación entre la 

anhidrita/yeso y las calizas es  muy regular, no se observa 

sobreposición, ni estratific ación y su contacto es  tectónico debido al  

diapirismo de la anhidr ita. La presencia de la a nhidrita en el subsuelo 

se infiere en algunas partes por el  desarrollo ex tenso de dolinas y 

poljes. 

El espesor varía consi derablemente, cerca de Igual a se le es tima en 

400 m, mientras  que más al no rte alcanza 1,130 m . Su c ontacto 
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inferior con el Esquisto Taxco, el complejo Acatlán y otras formaciones 

más antiguas, es por tectonismo; con la For mación Zicapa es 

transicional y  el conta cto superior  c on la Formación Cuautla, es 

discordante (Fries, 1960). La Form ación M orelos v aría ampliamente 

en edad en esta provincia geológica. 

En térmi nos generales, en el Occidente tiene edades  de lím ite 

Aptiano-Albiano al Albiano medio, hacia el Ori ente alcanza el 

Cenomaniano tardío y has ta el Turoniano temprano en los 

alrededores de Chilapa. 

2.- Distribución en el área de estudio. 

En la zona de es tudio, esta for mación se encuentra cerca de 

Chumbítaro, población ce rcana a los límites  de  Michoacán-Guerrero, 

donde la For mación Morelos se presenta en los cerros Lezcano. 

También se localiza cerca de Coyuca de Ca talán a 3 kilómetros  

aproximadamente; en la parte noroeste, cerca de Zirándaro, se 

presenta en afloramientos aislados (ver mapa geológico en anexos). 

En la parte oeste, se localiza a 2 km aproximadamente de la población 

Ciénega de Arriba y a 4 km aproximadamente de Santo domingo. 

En la parte este, se presenta cerca de l cerro La Parota y al sureste s e 

manifiesta a aproximadamente 4 kilómetros del pueblo Montecillos. 

Se localiza tam bién en otras partes, forma cerros aislados que 

sobresalen notablemente, como sucede al suroes te de Comburindio, 

en las cercanías de Turitzio, y al  poniente de Coyuca de Catalán, 

sobre el camino a Santa Teresa. 

3.- Litología y espesor. - En la sierra de Do lores al poniente de 

Comburindio y en el flanco orienta l del anticlinal de Characo, s e 

observan capas potentes de más de 1 metro de espesor de packstone 
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pardo claro y boundstone del m ismo co lor, en partes masivas , con 

abundantes rudistas y caprínidos  en  ocasiones silicificados no se ven 

en posición de crecimiento, pero abundan en estas rocas. 

En la sierra d e Saivilla–Mal P aso y en el área de Curindinchapio se 

observaron mudstone, wackestone y grainstone de color pardo claro a 

gris claro, en capas que varían  de 40 cm a 1 m d e espesor, con 

abundantes miliólidos y esca sa macrofauna de rudistas. 

Consecuentemente el espesor de esta formación también varía dentro 

del área estudiada alcanza hasta 900 m en los  desarrollos arrecifales 

al oriente de Coyuca de Catalán y disminuye a 300 m en el área, al  

oriente de Ciénega de A rriba, que se encuentra en la zona 

interarrecifal. 

4.- Relac iones estratigráfica s.- Sobreyace en  concordancia 

transicional a la Form ación S an Lucas , su contacto s uperior con la 

Formación Mal Paso también es concordante. 

 

5.- Edad y correlación.- En los estudios micropaleo ntológicos de las 

muestras recolectadas en el presente trabajo se identificaron las 

siguientes especies de la microfauna.  

Orbitolina morelensis Ayala-Catañares. 

Dicyclina schlumbergeri  Munier Chalmas 

Ouingueloculina  heimi, Bonet  

Rhaxella sp. 

Nummoluculina sp. 
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Con estos fósiles se determ inó la  edad del A lbiano–Cenomaniano 

para esta formación, lo que confirma lo expresado por Pantoja-Alor en 

1959 y corrobora la edad  asignada a esta form ación por Ayala en 

1960, cuando describió por primera vez  a Orbitolina morelensis del 

Albiano, al estudiar unas muestras recolectadas por Pantoja-Alor (op. 

cit.) en el área de Mal Paso. 

La Formación Morelos se correlaciona con las formaciones Orizaba de 

la cuenca de Veracruz; El Abra de la plataform a de Valles–San Luís  

Potosí y de la Faja de Oro; El Do ctor del oriente de Querétaro y 

Tamaulipas Superior de la cuenca de Tampico–Misantla, entre otras. 

 

6.- Sedim entología.- Los sedimentos que se  depositaron en la 

plataforma interna se originaron por precipitación de carbonato de 

calcio en aguas tranquilas;  en algunas localidades  como al oriente de 

Cuataceo y al poniente de E l Tim binal, hubo interrupción en la 

secuencia de carbonatos debido al aporte de terrígenos, que formaron 

lentes arcillosos. 

 

 

C.- FORMACIÓN MAL PASO 

1.- Definición.- El nombre de esta form ación fue propuesto por  

Pantoja- Alor en 1959 para designar "una serie de clásticos m arinos, 

consistentes en lutitas, areniscas, margas, ca lizas y conglomerados 

intercalados". En su descripción menciona: "La litología y la textura de 

los sedimentos de la Formación Mal Paso, es sumamente variada, 

siendo los colores predominantes, el am arillo, el gris y el rojo con sus 

diferentes tonalidades". P antoja no señala una lo calidad tipo en 
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específico, debido a la heteroge neidad de los sedim entos que 

constituyen a la formación en mención. 

 

2.- Distribución en el área de estudio.- La Form ación se encuentra 

cerca de Chumbítaro en  un área de aprox imadamente 8 Km al  

noroeste. También se localiz a cerc a de Coyuca de Catalán y  San 

Juan de la Cruz en un área de aproximadamente 6 Km. 

Al este del poblado de el Coco, se  presenta a apr oximadamente a un 

kilómetro. 

Alcanza su mayor distribución en  el sinclinal de Chumbítaro, entre 

Cuataceo y Chum bítaro, en la por ción norte –noroe ste de la hoja 

Coyuca de Catalán dond e se le encuentra entr e los poblados de L a 

Magueyera, San Pedrito, El Lim ón de los García, Ziritzícuaro, 

Charácuaro, El Naranjo, Zirándaro de los Chávez  y al sur de la pres a 

“Laguna La Calera”. 

En la porción sur c entral de la zona de trabajo se le enc uentra a tres 

kilómetros al suroeste del poblado de Montecillos. 

 

3.- Litología y espesor. - Esta form ación presenta  cambios litológicos  

notables, tanto en sent ido lateral como vert icalmente, que sólo se 

explican por la inestab ilidad tec tónica que d ebe haber prevalecido 

durante el depósito de estos se dimentos. En el s inclinal de 

Chumbítaro y el noroes te de A ngao la unidad es tá constituida, en su 

parte inferior por capas de co nglomerado formado de cantos rodados 

subrredondeados, de 2 a 5 cm de diámetro de ca liza pardo claro con 

miliólidos, que sub yacen a una se cuencia de areniscas pardo ro jizo, 

margas verdes y calizas ar cillosas pardo claro, en ca pas intercaladas 
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que varían de 10 a 40 cm de espesor, entre las que se encuentran 

algunos gasterópodos  mal preservados;  por lo que se infiere que tal 

vez se trata de fauna retrabajada. A  medida que se asciende en la 

columna, es notable el predom inio de los terríg enos, observ ando 

solamente la arenisca parda rojiza de grano fino a medio, en capas de 

10 a 30 cm de espesor, con inter calaciones de lutita arenosa del  

mismo color en capas de 5 a 15 cm de espesor. 

 

En el área de Arroyo Grande–Ato tonilco, La M orena, al oriente de 

Trincheras, al suroeste de Tiqui cheo, al suroeste del Devanador y  

suroeste de Villa M adero, la Formación  Mal Paso está constituid a por 

arenisca que varía de grano fino  a grano grueso y en partes 

conglomerática de  colore s pardo amarillento, verdo so y rojizo, en 

capas d e 10 a 40 cm  de espeso r, con intercalac iones ar cillosas 

rojizas, de 10 a 40 cm de espesor. E n el área de A totonilco las capas 

de areniscas contienen geodas con crecimiento de cristales de calcita, 

y entre las capas arci llo-arenosas se enc uentran eventu almente 

algunos estratos calcáreos de 20 a 40 cm de espesor. 

El espesor de esta formación no se midió completo por no observar su 

cima; en el área de Tiringuc ha se  m idieron más de 300 m en el  

sinclinal de Chum bítaro, aproximadamente 550 m y en Atotonilco–La 

Monera s e estimaron aproxim adamente 900 m po r lo que se 

considera que su espesor total debe superar estas cifras. 

La Formación Mal Paso está constituida por ar eniscas que varían d e 

grano fino a grano grueso en partes conglomerática, de colores pardo 

amarillento, verdoso y rojizo;  en ca pas de 10  A  40 cm de espe sor, 

con intercalaciones arcillo rojizas, de 10 a 40 cm de espesor. 
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Se midieron en el Sinc linal de Chumbítaro más o menos 550 m por lo 

que se considera que su espesor total debe ser superior. 

4.- Relaciones estratigráficas.-  Sobreyace en co ncordancia a la 

Formación Morelos y subyace en di scordancia erosional y angular, a 

los estratos continentales del Grupo Balsas. 

5.- Edad y correlación. - E n las m uestras re colectadas en esta 

formación no se encon tró mic rofauna para de terminar su edad. La 

macrofauna que se recolectó es de  edad imprec isa, y en algunos 

casos parece retrabajada y sólo se observan moldes donde los fósiles 

fueron s ustituidos por material ar cilloso. Los mejores ejemplares se 

enviaron al Instituto de G eología para su estudio y la Dra. Blanca E. 

Buitrón identificó los siguientes fósiles (fauna retrabajada) de probable 

edad Aptiano-Albiano (Buitrón y Pantoja, 1994; 1998).  

Cossmanea (Eunerinea) titania (Félix)  

Tylostoma torrubiae Sharpe 

 Lunatia? pedernalis (Roemer) 

Nerinea  luttickei Blanckenhorn 

Cardium cottaldinum d’Orbigny 

 

Cabe reiterar que los estratos de la Formación Mal Paso sobreyacen a 

la Form ación Morelos, como puede  observ arse en el  S inclinal de 

Chumbítaro, que por su posición estratigráfica se observa con claridad 

y detalle. 

En el trabajo realizado por P antoja-Alor en 1959, se reporta 

macrofauna retrabajada del Cretácico Inferior y del Cretácico Superior: 

Astarte sp.                                Gyrodes sp.  
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Cardium sp.                              Lunatia sp.  

Cyprimeria sp.                          Natica sp. 

Ciprina sp.                                 Nerinea sp. 

Ostrea sp.                                  Pleurotomaria sp. 

Pinna sp.                                    Tylostoma sp. 

Veniella sp.,                               Turritella sp. 

Cassiope sp. 

 

En lám inas delgadas, Agustín A yala en el año de  1960 encontró 

ejemplares de Dicyclina schumbergeri Munier–Chalmas del 

Cenomaniano. 

Los conglomerados que se encuentran en la Form ación M al Pas o 

están constituidos por cantos ro dados de caliz a de la Formación 

Morelos, lo que indica que el depós ito de la Formación M al Paso fue 

posterior al Cretácico S uperior; por lo que se correlaciona con las  

formaciones Cuautla y Mezcala de la plataforma de Morelos–Guerrero 

y Agua Nueva, San Felipe y Méndez de la plataform a Tampico–

Misantla, entre otras , s e puede c oncluir que su edad es posterior al 

Albiano y anterior al Eoceno-Oligoceno (Pantoja- Alor, 1990). 

6.- Sedim entología.- Los sedim entos terr ígenos depositados en un 

ambiente nerítico sobre un a zona  d e inestab ilidad tectónica, reflejan 

las primeras pulsaciones de la Orogenia Laramide. 

Estos s edimentos sepultaron a la plataforma que  existió en el 

Cretácico Superior, por el rápido aporte de te rrígenos en una etapa 

regresiva durante la  orogénesis del continente que aporto s edimentos 

terrígenos. 
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5.1.5 CRETÁCICO SUPERIOR 

Formación Cutzamala (Ks Cgp-Ar). 

Nombre propuesto por P antoja-Alor (1990) en su  redefinición de las 

unidades estratigráficas en la región de Huetamo-Cd. Altamirano. 

 

Altamira et al. (2000), estudiaron la zona entre Cutzamala y E l Limón 

de Papat zingán, M ichoacán, y di eron la s iguiente descripción de los 

diferentes paquetes litológicos: 

Planicies de inundación co n desarrollo de hori zontes de paleosuelos; 

consiste de una gruesa sucesión de areniscas masivas que gradúan a 

paquetes conglome ráticos (rellenos  de cana l), los cuales está n 

cubiertos de manera transicional por alternancias rítmicas de limolitas 

y areniscas muy finas, caracterizadas por la presenc ia de niveles de 

calizas. 

Se encuentra expuesta en la porc ión oriental de la  carta, en las 

inmediaciones de los poblados de Chum bítaro, E l Naranjo, 

Cuauhtémoc, Tacupa y a cuatro kilómetros al este del poblado El 

Coco, con las siguientes características: rocas volcánicas, areniscas y  

calizas en una matriz arcillosa de color rojo, se observan interdigitados 

conglomerados predominantemente calcáreos, 

El contacto inferior es de forma c oncordante sobre la Form ación Mal  

Paso, su contac to superior es discordante debajo de rocas terciarias . 

Con base en su posición estratigráfica se le asigna una edad tentativa 

del Cretác ico superior.  Sin embargo A ltamira, et al., (2000), 

determinan la presencia de palinomorfos dentro de los paleosuelos los 

cuales están representados por  Normapolles, Pseudoplicapollis, 
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Myrtaceoipollenites, Nudopollis y Trudopollis pertrudens. Otro s 

palinomorfos de importancia bioestratigráfica son  Momipites 

microcoriphaeus, Caryapollenites y Momipites aff. tenuipolus. De 

acuerdo con los rangos de ci ertos taxas, tales como T. pertrudens, le 

asignan una edad máxima de Paleoceno tardío. 

Su ambiente de depós ito es de tipo continental asociado a planic ies 

de inundación y ambiente fluvia l con zonas de anegamientos 

temporales donde se depositaron las calizas. 

 

 

5.1.5  SISTEMA TERCIARIO 

EOCENO–OLIGOCENO 

D.- GRUPO BALSAS 

 1.- Definición.- Este nom bre fue propuesto por Fries (1 960) para una 

sucesión de rocas sedi mentarias de origen continental que incluyen 

conglomerados, areniscas y limolitas de color rojizo y amarillo ocre, en 

capas potentes. Dicho autor observó esta secuencia en los estados de 

Morelos y Guerrero, pero no menciona la localidad tipo. 

2.- Distribución en el área de estudio.- Aflora en los alrededores de los 

siguientes poblados; Chumbítaro,  Cuauhtémoc, San Juan de la Cruz, 

El Naranjo, Sto. Domingo, S anta Bá rbara, M ontecillo, Pancira, 

Maztranza,  y Piedra Parada. Esta formación se restringe a la porción 

oriental del área de estudio, y af lora en aproxim adamente 25% de 

toda la Hoja de Coyuca de Catalán. 

3.- Litología y es pesor.- La litología y text ura de los com ponentes de 

este grupo es muy v ariable, m uestra una gradació n que varía de 

conglomerados a limolitas, pasando po r areniscas de grano grueso a 
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medio y  fino. Los conglomerados  están constituidos por cantos 

rodados de 2 a 20 cm  de diám etro, de rocas ígneas principalmente y 

mucho menor proporción de caliza; son de coloración rojiza y están en 

alternancia con arenisc as y  limonitas de colo r gris verdoso que 

intemperiza a par do; de 1 a 2 m de espesor, con echados suaves y 

estratificación cruzada.  

El espesor de la formación en el área estudiada es desconocido, ya 

que se encuentra bastante erosionada. 

4.- Relaciones es tratigráficas.- Al noreste de  El Li món occidente de 

Las Anonas, oriente de Carácuaro y al oeste de Zirándaro, sobreyac e 

en discordancia erosional a los Esquistos Taxco; al este de La 

Eréndira, oeste de Tiquicheo, al noreste de Paso de Núñez, en el área 

de Huetam o y al norte de Santa Teresa, descansa en discordanc ia 

angular sobre la Formación San Lucas.  

5.- Edad y correlación.- No se ti enen evidencias paleontológicas que 

indiquen con certeza la edad de estas rocas y sólo por correlación con 

los Conglomerados Rojos, que afloran en Guanajuato, se suponen de 

edad Eoceno Superior u Oligoceno Inferior, con ba se en los restos 

fósiles  d el “ Floresomys  guanajuatoensis”, q ue recole ctó  F ries  en 

1955, en el distri to minero de Guanajuato. E s correlacionable también 

con la Formación Huajuapan (Salas , 1949), que aflora en el noroeste 

del estado de Oaxaca. 

6.- Sedimentología.- Los sedim entos del Grupo Balsas  son de origen 

continental y su depós ito se efectuó en grandes  cuencas  aluviales y 

fluvio- lacustres forma das e ntre las partes al tas que quedaron como 

remanentes erosionales de las formaciones mesozoicas, después de 

que éstas fueron lev antadas durante la O rogenia Laramide. Los  

sedimentos que se derivaron de la  erosión de es as form aciones 
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fueron acarreados hasta las cuenc as para formar grandes  depósitos 

aluviales y fluvio-lacustres. 

 

5.1.6  ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS Y EXTRUSIVAS 

 

A.- ROCAS ÍGNEAS EXTRUSIVAS 

TERCIARIO EOCENO–OLIGOCENO 

Rocas volcánicas andesíticas (Tov). 

Se observ aron, tres diferentes tipo s de rocas ígneas extrusivas: 

Andesitas, riolitas y basaltos; la s que muestran diferentes grados d e 

alteración debido a la acción de meteorización. 

El basalto alcanza gran distri bución dentro del área estudiada, 

principalmente cerca de S an José de l Pilón al s uroeste de la hoja de 

Coyuca de Catalán. 

La roca es de color gris oscuro, de estructura compacta y textura 

afanítica, con abundantes fenocristales de labradorita, augita, 

hiperstena y olivino en matriz pil otaxítica de composic ión básica. Se 

estima un espesor aproximado de  40 a 100 m . Estas r ocas, 

sobreyacen en discordan cia litológica y eros ional tanto a las rocas 

metamórficas com o a las form aciones mesozoicas y  aún están 

interdigitadas con las rocas  terciarias del grupo Balsas, por lo que se 

deduce que la actividad volcánica sucedió a mediados del Terciario. 

Al suroeste de la hoja de Coyuca  de Catalán, se observa un aparato 

volcánico que sobresale unos 150 m aproximadamente, de las colinas 

que los rodean, constituidas por ignimbritas de colores claro, de rosa a 
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blanco, las cuales se extienden hacia el  cerro del metate, alcanzando 

espesores de más de 100 m. 

Al noreste del área estudiada en los c erros Sto. Dom ingo y Las  

Ánimas, afloran andesitas porfídi cas de hornblenda, con matriz 

microlítica, constituida por fenocrist ales de oligoclasa y andesina. El  

espesor de este cuerpo es de 400 m aproximadam ente, subyace en 

discordancia al bas alto y riolitas  del Terciario Superior y sobreyace 

discordantemente a las  rocas cretáci cas por lo que se interpreta del 

Terciario Medio, por posición estratigráfica. 

 

TERCIARIO OLIGOCENO – MIOCENO 

Tobas Riolíticas (Tmt) 

Se define a una secuencia riolítica constituida de rocas  ácidas, en 

forma de derram es, ign imbritas, tobas y brechas de c omposición 

esencialmente riolíticas, con rocas dacíticas y doleritas a la base. 

Afloran en el límite occi dental de la carta, en  los alrededores  de la 

ranchería El Limón de los  García, así como en los cerros La Laguna, 

La Piñuela y El Metate. 

La secuencia se encu entra sobreyaciendo de manera discordante a 

las andesitas y conglomerados terciarios. 

El espesor de la unidad es vari able con un máximo de 600 m 

descansa en aparente conc ordancia sobre la se cuencia volcánica del 

Eoceno-Oligoceno. Por su posici ón estratigráfica y sobre todo por 

dataciones radiométricas que reportan edades de 33.4 Ma en la base 

de la unidad, s e le asigna una e dad del Oligoceno, con un alcance al 

Mioceno. 
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Se puede correl acionar por litología y edad con las  series 

Characharando, Tilz apotla y X ochiltepec, al sureste de la c arta 

(Pantoja-Alor., 1959). 

Se considera como parte del vulcani smo ácido de la Sierra Madre del  

Sur, que es considerado com o un magmatismo migrante de noreste a 

sureste y tiene sus m anifestaciones más anti guas hacia la parte de 

Guerrero y Micho acán y las má s jóvene s ha cia el Istmo de 

Tehuantepec (Morán et al., 2000). 

En la parte norte de Zi rándaro se localizan derrames lávicos, también 

en la parte noroeste de Charácua ro se presentan derrames láv icos y 

al noroeste de Pandacuaréo existen los mismos derrames. 

En la parte sur y suroeste de la hoj a de Coyuca de Catalán, c erca del 

cerro Las Zirandillas, la Junta de las Truchas, del cerro Los  

Sombreritos y en el Puerto del Oro, también se localizan lavas. 

 

B.-  ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS 

Esta región ha sido bas tante perturbada por intrusiones de diferentes 

tipos de rocas, entre la que se encuentran granitos y Dioritas. 

Los granitos tiene n am plia distri bución en la parte surocci dental del 

área estudiada, dando la  apariencia de una sola  etapa intrusiva que 

alcanza dimensiones de batolito. Afloran en el área de Arroyo Grande, 

Paso de Arena y Pineda. 

Es de grano medio a grueso, de colo r gris claro, te xtura fanerítica, 

compacta que gradúa de granito en su parte c entral a diorita en las 

partes periféricas del intrusivo. Su mineralogía es la siguiente: cuarzo, 

plagioclasas, feldespatos, m icas y óx idos; pres enta textura granular 

hipidiomórfica, la cual gradúa a porfídica de grano m edio, con 
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ortoclasa, c uarzo, plagioc lasas, ho rnblenda, moscovita, sericita y 

minerales arcillosos, sílice y hematita como minerales de alteración. 

Asímismo, en P andácuareo, se encuentra el conta cto entre el granito 

y los derrames andesíticos  y riolíticos. 

Las rocas ígneas abarcan casi el 50% de la hoja de Coyuca de 

Catalán, siendo m ás abu ndantes en la parte suroeste del área d e 

trabajo (ver mapa geológico). 

Al noroeste y poniente de  Ciudad Altamirano, al oeste de Jaripo y  

Paso de Arena, y al suroeste de Huetamo, existen intrusiones ígneas 

encajonadas en rocas del Grupo Bals as; se  trata de sienita, de 

acuerdo con las determinac iones p etrográficas de  Pantoja-Alor 

(op.cit). 

Al sur de Altamirano y  al este de P aso de Arena,  existen unas 

intrusiones de sienita encajonada s en rocas del Grupo Balsas, de 

acuerdo c on las determinac iones petrográficas de  Pantoja-Alor  

(op.cit). 

Este intrusivo ha sido objeto de numerosos estudios radiométricos por 

parte de Fríes (1962), (100 ± 10 Ma (Aptiano); PEMEX (1987), 100 ± 5 

Ma (Albiano); 115 ± 6 M a (Barremiano-Aptiano) y 51 ±  3 Ma (Eoceno 

medio), (M onografía de Guerrero CR M, 1999). Esta disparidad de 

edades genera una serie de controversias per o cons iderando el  

ambiente geodinámico regional y las relaciones de campo, se propone 

como un intrusivo sintectónico con emplazamiento seguramente, en el 

Cretácico Superior. La edad  del intrusivo y su posición reflejan un 

emplazamiento sintec tónico, dentro de la evol ución de una cámara 

magmática producida por efectos de subducción. 

 



47 
 

5.1.7. DEPÓSITOS RECIENTES. 

Aluvión (Qal) 

Generalmente c onsiste en  depósitos aluviales y son los  sedimentos 

más jóvenes de la región, siendo el resultado de la desintegración y 

transporte de las unidades prev iamente descritas, los cuales s e 

acumulan en los valles del río Ba lsas o al pie de las serranías, 

generalmente pres entan poca c onsolidación. Están cons tituidos por 

fragmentos de rocas ígneas, s edimentarias y m etamórficas del 

tamaño de las gravas y arenas que varían entre 2 mm hasta 20 cm de 

diámetro. 

 

5.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Las rocas m esozoicas están plegadas y fall adas, sus características 

estructurales están bien defi nidas y no presentan m ayores 

complicaciones para su identificación. 

Los pliegues son asimétricos y presentan una orientación general NW-

SE, están afectados por algunas fallas, estas últim as son de tipo 

normal y de transcurrencia, pres entan dos orientaciones preferentes 

NW-SE y NE-SW, aunque existen algunas con orientación E-W.  

 

 

5.2.1.-SINCLINAL DE CHUMBÍTARO: 

Se encuentra en m edio del anticlinal de Characo y el Anticlinorio de 

Potrero, entre las po blaciones de Cuataceo y Chumbítaro. Su eje 

longitudinal mide aproximadam ente 15 km, con una orientación de 
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NW 24° SE,  es asimétric o y es tá compues to por rocas de la 

Formación Mal Paso, con echados que varían de 29° a 52°. 

La depres ión estructural coinci de con la expresión topográfica, 

formada entre los flancos que están cons tituidos por calizas de la 

Formación Morelos. 

 

C.- FALLAS: 

En el área de estudio  únicam ente se encuentr a dos estructuras  de 

este tipo,   siendo la más i mportante la que cruza de  Sur a Norte con 

una longitud aproximada de 20 km , corresponde con una falla de 

transcurrencia regional q ue parte del pueblo la s Parotas  y  que se 

describe a continuación: 

 

1. FALLAS DE LAS PAROTAS 

Esta falla se observa en el norte del pueblo Las Parotas, en donde se 

aprecian dos movimientos,  el  primero originó una falla de 

transcurrencia en sentido NE-SW, en  la que el bloque norte no se 

movió y el bloque sur se desplazó unos 500 m hacia el oriente, con un 

desarrollo de 4.5 km en la superfi cie. El segundo originó una falla 

normal, por lo que, las capas de la Formación San Lucas quedaron en 

contacto con los conglo merados y areniscas de la Formación Mal 

Paso, con un salto de 500 m aproximadamente. 

 

2.- FALLA MONTECILLO 
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En el área de es tudio se enc uentra una falla de transcurrencia 

regional que parte del pueblo de las Parota s y cruza de poniente a 

oriente, aproximadamente 6 km. 

Se tiene una falla norm al que se encuent ra en la ladera occidental de 

la Sierra de Montecillo, al No rte de Coyuca de Catalán. Está 

representada topográficamente por un esca rpe y  se conj uga con la 

falla Las Parotas que se  intercepta cerca del poblado Santa Bárbara, 

donde se vuelve u na sola; en este sitio se en cuentran escarpes muy 

abruptos y fracturados, con manifestaciones de hidrocarburos. 

 

3.- FALLA EL METATE: 

Se encuentra al oeste de Paracho con una orientación de NE 25° SW 

y un desarrollo en supe rficie aproximadamente de 4 km . Se trata de 

una falla norm al en que la  que los estratos del Terciario traslapan a 

las tobas andesíticas, con un salto de falla de aproximadamente 1,000 

m. 

 

5.3 GEOLOGÍA HISTÓRICA. 

La región comprendida entre Teloloapan y Arcelia, han sido estudiado 

por varios investigado res desde principios del siglo pas ado (Hall,  

1903). Trabajos public ados por B urckhardt (1930), Fries  (1960), 

Campa et al. (1974, 1976), Cserna de (1965), adem ás de estudios 

inéditos con fines petroleros y mineros. 

Dada su com plejidad li tológica y  estructura l ha motivado que su 

interpretación sea div ersa. Fries (1 960), propone un alto estructural 

formado por las unidades meta mórficas; T axco y Taxco Viejo del 

Paleozoico y Triásico respectivamente, que aparecen en las cercanías 
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de Teloloapan y Zac ualpan, al que denom ina Paleopenínsula de 

Taxco, que sirve de basam ento a las unidades del Cretácico 

Temprano y se reafirma esta idea llamando al conjunto: Antigua Tierra 

de Taxco-Zitácuaro.  

Campa et al., (1974) cons idera que los afloram ientos de Teloloapan-

Arcelia-Ixtapan de la Sal, por sus relaciones litológicas y 

estratigráficas constituyen una sola se cuencia volcánica sedimentaria 

metamorfizada representativa de  zonas internas, cuya fauna 

encontrada la sitúa en el Jurá sico Tardío-Cretácico Tem prano y 

suposición es caba lgante sobre los depósitos  de caliza de la zona 

externa (Campa et al. 1976). Cserna de  (1978) por su parte hace una 

interpretación de facies a partir del Aptiano al Ce nomaniano tardío, 

desde la región oriental a Chilacachapa, hasta Huetamo, con actividad 

volcánica entre ellas a partir del Cenomaniano tardío-Turoniano. 

De acuerdo con las cara cterísticas estratigrá ficas y estructurales 

observadas en esta región, es posible reconstruir la historia geológica 

a partir del Jurásico S uperior, ya que de esa ed ad son las rocas  

sedimentarias m ás antigu as que afloran en esta  área, sin que esto 

quiera decir que no se depositaron rocas marinas más antiguas; por el 

contrario, se supone que estas últimas están en el subs uelo aunque 

se desconozcan en la superficie. 

En el Jurásico S uperior los sedime ntos terrígenos se  depositaron en 

una cuenca de ambiente neríti co. Las fuentes de aportes de 

sedimentos la constituían  por el sur, el Macizo de Guerrero–Oaxaca, 

y al noreste la Isla de Balcones; éstos eran elementos positivos que 

se encontraban en período de intensa er osión. Estas condiciones  

prevalecieron durante el Cretácico Inferior,  cuando la cuenca 

experimentaba una s ubsidencia co nstante a medida que s e 
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depositaba mayor v olumen de sedi mentos, hasta alcanzar cierta 

estabilidad en el Altiplano,  lo que se dedu ce por la mejo r clasificación 

Textura de los sedim entos  que en  la m ayoría de los casos aumenta 

en razón directa a la tranquilidad de las aguas. 

Durante el Cretácico Inf erior los  mares transgredieron a los macizos 

de Guerrero–Oaxaca y Zitácuaro–Taxco, dej ando como testigos 

continentales a las Isla s de Balcones y de Ta xco. Las aguas en  es e 

período eran tranquilas y en ellas pr edominó el desarrollo de arrecifes 

de barrera y la precipitación de ca rbonato de calcio, de la Formación 

Morelos depositados en  ambientes someros sobre las plataformas de 

Huetamo y Zitácuaro–Taxco. 

Durante el Cretácico S uperior el mar cubrió to talmente al continente 

en el Turoniano, aunque con cierta inestabilidad tectónica causada por 

las prim eras pulsaciones de la Orogenia Laramide y  por el 

emplazamiento de grandes intrus iones graníticas, como puede 

apreciarse por las brec has y conglomerados  que se obs ervan en la 

parte inferior de la Fo rmación Mal Paso, que se d epositaron en  u n 

ambiente somero pos iblemente hasta el Coni aciano y S antoniano, 

pasando lentamente a depó sitos de am biente m ixto al finalizar el  

Cretácico Superior, tal vez hasta el Maestrichtiano.  

Esto se deduce por la variación li tológica que tiene la Formación Mal 

Paso, la cual contiene mayor cantidad de ter rígenos en la parte 

superior, donde se observan lim olitas y areniscas que en ocasiones 

muestran estratificación c ruzada, dando la im presión de depósitos 

costeros, lo cual parece ló gico ya que, al finalizar el Cretácico, el 

continente emergió nuevamente por efectos de la Orogenia Laramide, 

cuyos movimientos dejaron de s entirse en el Terciario Temprano, 
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quedando las formaciones meso zoicas expuestas a los agentes 

erosivos que actuaron con gran intensidad. 

En el Terciario Medio las cuencas lacustres intermontanas se 
rellenaron con los depósitos que ahora constituyen el Grupo Balsas, 
y posteriormente, en el Terciario se registraron períodos de gran 
actividad volcánica, Precursores de la Provincia del Eje 
Neovolcánico 
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6. TECTÓNICA 

6.1 TECTÓNICA REGIONAL: 

Las características estruc turales de la región muestran la influencia 

tectónica del Macizo de Zitácuaro–Ta xco por el oriente y noreste, que 

de manera general ejer ció un control sobre lo s plegamientos que s e 

desarrollaron e n las ro cas sedi mentarias del M esozoico. La 

orientación de los ejes longitudinales en sentido general es  de NNW a 

SSE, sugiere que los es fuerzos actuaron en sentido de poniente a 

oriente, es decir, del Portal del Ba lsas hacia el Macizo de Zitácuaro–

Taxco, de tal forma q ue este último actuó como masa resistente, 

influyendo en la orientación de los ejes estructurales. 

Los esfuerzos pudieron generarse bajo dos condiciones diferentes: 

1°. Los estratos que se  encuentran en el Port al del B alsas fueron 

levantados durante la orogenia Laramide y al deslizarse por gravedad, 

ejercieron esfuerzos  c ompresionales en los bordes de la cuenca de 

depósito, los que al oriente, en el  área estudiada , encontraron la 

resistencia del m acizo antes me ncionado, dando ori gen así a los  

plegamientos y fallas en las rocas mesozoicas. 

2°. Durante los m ovimientos orogéni cos ge stados por la Revolución 

Laramide, tuvo lugar el emplazamiento de un batolito que intrusionó la 

parte suroccidental del  área estudiada en una gran superficie fuera de 

ella hacia el suroeste,  en la región de Ar teaga, M ichoacán, el cual  

originó grandes esfuer zos que causaron el plegamiento de las  

formaciones que se encuentran en  el área de Huetamo, al ser  

comprimidos contra el Macizo de Zitácuaro–Taxco. 
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La presencia del bato lito es evidente dentr o y fuera del área 

estudiada, y aunque en algunas partes  no se observa por estar bajo 

una cubierta de rocas  volcánicas, induce su existenc ia tom ando en 

cuenta la cantidad de yacimientos minerales, principalmente de cobre, 

que se reconocen en la región. 

La edad de esta masa intrusiva no  se determ inó en estos trabajos , 

pero se tiene el antec edente que en 1 957 el U.S. Geological Survey, 

determinó la edad, por radiometría, de muestras de granito colectadas 

por de Cserna d’ y Fries en el sur de México (Edo. de Guerrero) entre 

las que se encuentra una recolectada en  Placeres del Oro, a la que le 

fue asignada una edad del Cenomaniano.  

Esa intrusión es probable que s ea del mismo granito que se observa 

en el área estudiada y for me parte del mi smo batolito; por lo que, la 

edad de este último debe ser de l Cenomaniano y posiblemente hasta 

el Turoniano. 

Los m ovimientos de la Laramide complementaron la  acción de los 

esfuerzos originados por la intrusión, dando continuidad a los eventos 

tectónicos que plegaron los estratos mesozoicos a fines del Cretácico. 
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7.  PERSPECTIVAS ECONÓMICA 

Si bien es c ierto que en M éxico, los primeros campos petroleros se 

descubrieron en las regiones en que existían num erosas 

chapopoteras y en donde las perforaciones en contraban yacimientos 

comerciales a poca pr ofundidad (en general menores de 1,000 m ). 

Posteriormente se fuer on desarrollando los métodos de localización 

de los  posibles yacimientos de  petróleo y gas, en es tructuras 

anticlinales y en los cauces de  antiguos ríos, con los que se 

relacionaban las acumulaciones de hidrocarburos. 

Con los avances de las técnicas de exploración y de perforación se ha 

ido desarrollando la producción en regiones alejadas de las áreas con 

manifestaciones superficiales de petróleo, dentr o de la m isma cuenca 

sedimentaria y a mayor profundidad. 

De acuerdo con Arr edondo (1974), la formac ión de yacimientos de 

petróleo y gas depende de un gran  número de factores y procesos 

geológico–geoquímicos en c ondiciones de sepultam iento y 

composición de la materia orgánica inicial, su transformación posterior 

en bitum inoides, la migración de la  parte de mayor movilidad de los  

hidrocarburos dispersos, de las  rocas generadoras hacia las capas 

colectoras, y la acumul ación de los hidrocarbu ros en los receptáculos 

naturales o trampas. Los proc esos de gene ración, m igración y 

acumulación de los hidroc arburos, es tán íntimam ente ligados a la 

historia del desarrollo geológico de las cuenc as petrolíferas, la cual 

determina las condic iones fav orables para  la form ación de los 

yacimientos de petróleo y gas.  

Los crit erios geo lógico, geoquím icos, por su  cará cter son muy 

diversos; incluye todas las determinac iones directas o indirectas de 

las m anifestaciones de petróleo, lo s cuales se consideran indicios 



55 
 

potenciales del carácter petrolífero de la región en estudio. Dentro de 

estos criterios generales se incluyen  en cada provincia tectónica, sus 

características litológicas, y estructurales y estratigráficas. 

Actualmente se explora c on el fi n de localizar rocas generadoras, ya 

que éstas se forman en mares de aguas poco profundas en las partes 

de los mares cercanos al  litoral, en lag unas, en estuarios, lagos, es  

decir en condiciones que facilitan la acumulación del material orgánico 

de tipo sapropelítico o combinado, sapropelo–húmico; el material se 

depositó en agua salada, ligeram ente sal ada, y pos iblemente dulce, 

las principales rocas generadoras varían de las de tipo arcilloso, ricas 

en materia orgánica, sin descart ar los depós itos de s edimentos 

areno–limolíticos y carbonatos. 

La terc era parte de todas  las rese rvas mundiales de petróleo están 

ligadas a receptáculos de tipo carbonatado; las ro cas carbonatadas  

representan un medio fav orable para la acumul ación y transformación 

de la materia orgánica. 

Con respecto a las rocas almace nadoras, dependen por supuesto de 

la magnitud del volumen poros o, as í como de las caracterí sticas d e 

filtración; la capacidad alm acenadora depende tam bién de las 

particularidades texturales, composicionales y estructurales de la roca; 

espesor de las  rocas  alm acenadoras; edad de las m ismas y 

profundidad de sepulta miento; característica s geotérm icas de la 

región, m agnitud de la saturación  de agua resi dual y grado de 

porosidad. B ajo esas condici ones, se cuenta con excelentes  

receptáculos en la Formación San Lucas como miembro calcáreo, por 

las características físicas que presentan de porosidad y permeabilidad 

que bajo condiciones estructural es y de sepultamiento, pudieran 

constituir buenos receptáculos de hidrocarburos. 
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Con respecto al tipo de trampas, es decir de porciones determ inadas 

de los receptáculos naturales, en  los que puede ex istir un equilibrio 

entre el gas, el petróleo y el agua. 

La mayoría de los esquemas de clas ificación de las tram pas, utilizan 

como parám etros fundam entales, el es tructural, el estratigráfico y el 

litológico. De acuerdo a las estadí sticas, el 86% de las reservas 

mundiales de petróleo y gas co rresponden a las tram pas de tipo 

estructural. 

 

 

 

7.1 MANIFESTACIONES DE HIDROCARBUROS 

En la región entre Tiquicheo, Hu etamo y Cd. Altamirano, donde 

afloran la mayor parte de roca s sedimentaria s de origen marino, 

existen abundantes manifestac iones superficiales de hidrocarburos, 

unos 300 m al sureste de La Parota a La Estancia, se observaron tres 

chapopoteras donde se en cuentra aceite vivo  en fracturas de 

calcarenitas y areniscas de la Formación San Lucas. 

Aproximadamente a 1.5 km al oriente de San Lucas y 2 km al norest e 

de Sevilla, el aceite se observa en forma de gilsonita entre las 

fracturas de areniscas de la Formación San Lucas. En el Limón y en el 

camino de San Lucas a Angao, casi a la en trada de este último 

pueblo, existen dos pozos de agua que se encuentran azolvados, 

donde informaron los lugareños que el agua no se puede aprovechar 

porque "se formaba una nata aceitosa  y tenía un penetrante sabor a  

petróleo"; esto se com prende co mo una m anifestación m ás de la 

presencia de hidrocarburos, y también es conveniente hacer notar que 
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las calcarenitas y areniscas de la  Form ación San Lu cas, así  com o 

algunas calizas de la Form ación Morelos, emiten un fuerte olor fétido 

al partirlas, debido a la presencia de gas sulfhídrico. 

 

A.- ROCAS GENERADORAS: 

Las lutitas y las calizas a rcillosas de la F ormación San Lucas del 

Cretácico Inferior ti enen características de rocas generadoras por su 

alto contenido de m ateria orgánic a, coloración obscura y olor fétido. 

Estas rocas posiblemente generaron el  aceite que se observó en la 

superficie en es ta m isma formación; sin em bargo, no puede 

descartarse la idea que el aceite  provenga de rocas más antiguas que 

no afloran, y por consiguiente sus características se desconocen. 

 

B.- ROCAS ALMACENADORAS: 

En la región existen bastantes rocas almacenadoras de hidrocarburos, 

partiendo de la base que las areniscas y conglom erados ofrecen 

buenas condiciones para considerarlas entre éstas, tomando en 

cuenta que la m ayor parte de las cuencas petrolífe ras del mundo, 

producen en roc as clásticas. Pueden considerarse rocas 

almacenadoras a las  areniscas y cong lomerados de la parte inferior 

de la Form ación San Luc as y a las calcarenitas de la  mis ma; todas 

estas rocas deben tener poros idad primaria y permeabili dad, la cual 

posiblemente haya sido aumenta da por porosidad secundaria 

propiciada por fracturamiento. 

Los grainstone y boundstone de la Formación Morelos podrían actuar 

como rocas almacenadoras de hi drocarburos, bajo condiciones 

apropiadas de en trampamiento, sólo que en esta región pierden s u 
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interés económico por estar expuesta s en la superficie, igual que las 

areniscas y conglom erados de la Formación M al P aso, que en gran 

parte del  área ya no se observan porque fueron erosionados. 

 

C.- TI POS DE T RAMPAS Q UE PU EDEN ENCONTRARSE EN EL 
ÁREA ESTUDIADA. 

En esta región se observan estructuras que a profundidad es probable 

que conserven sus características, que son favorables para considerar 

que exista entrampam iento de hidrocarburos, ya que reúnen las  

condiciones necesarias, como son: 

a) Estructuras anticlinales. 

b) Rocas generadoras (ya descritas) 

c) Rocas almacenadoras (ya descritas) 

d) Rocas sello en las lutitas y cuer pos arcillo arenos os de l a parte 

superior de la Formación San Lucas. 

Aunque la provincia geológica presenta estratigráficamente 

características del sistem a petrol ero, como: roca s generadoras, 

reservorios, tram pas y roca s sellos ; las rocas generad oras han sido 

afectadas por la activi dad volcánica que ha re basado la ventana del 

petróleo y tienden a las fases de carbonizaci ón y de biodegradación. 

Además la s ecuencia estratigráf ica descansa sobr e un basament o 

relativamente som ero reduciendo  el espesor d e la colum na 

estratigráfica por erosión por su s eventos tectónic os. Más aun, los 

sistemas de falla y frac tura al canzan al basam ento m etamórfico e 

ígneo, para colarse el agua meteórica biodegradándose los 

hidrocarburos por estas razones , el área estudiada ofrece pocas 

posibilidades petrolíferas. 
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7.2.- OTRAS POSIBILIDADES ECONÓMICAS 

Aunque no se realizó un estudio económico generalizado de la región, 

se obser vó que existe n m ateriales que pueden utiliz arse en la 

construcción y algunos yac imientos miner ales, principalmente de 

cobre. 

En el área de Huetam o y San Luc as, las caliza s d e la Form ación 

Morelos podrían explotarse a cielo abierto,  para fachadas  y objetos  

decorativos, así como para diversos usos en la industria química y del 

cemento. 

Además en el área existe abundante material, como areniscas y rocas 

ígneas, que pueden aprovecharse para producir  grava y balastro que 

se utilizan como material de construcción. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES: 

1.- Con objeto de conocer las c ondiciones estratigráficas y estructurales 

de los sedimentos marinos mesozoicos, se realizó el estudio geológico de 

la hoja de Coyuca de Ca talán que se localiza entre los  estados de 

Guerrero y Michoacán. 

2.- El estudio geológic o fue desarrollado en dos  etapas, la primera 

consistió en un estudio estratigráfico de deta lle y la segunda en un 

estudio geológico regional. 

3.- La zona estudiada abarca  una superficie de 964 km2 

aproximadamente. La principal vía de  c omunicación, es una carretera 

que par te de M orelia h acia el su r y que com unica con la Ciudad 

Altamirano, Guerrero. 

4.- El área estudiada se  encuentra en la porció n sur de la cuenca del 

Balsas, provincia que forma una gran depresión con rocas, sedimentarias 

de origen marino y sedimentos de origen continental del Terciario Medio. 

5.- Para la realiz ación de este estudio fue necesa rio llevar a cabo l os 

siguientes trabajos: Fotointerpretación,  medición de rum bos y ec hados y 

la recolección de muestras litológicas y de fósiles. 

6.- E n esta región se observan  rocas intrusivas, extrusivas, 

conglomerados, areniscas , lutitas,  caliza s y sedime ntos de origen 

continental. 

7.- Las características estruc turales más sobresalientes son una serie de 

pliegues que están orientados NNW–SSE. 
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8.- E sta región no tiene posibilida des fav orables pa ra considerarla 

como provincia petrolífera, a pe sar de que presenta m anifestaciones 

superficiales de aceite. 

9.- Se estableció la columna estrat igráfica que aflor a en la región de 

Tiquicheo–Huetamo–Altamirano, que incluye form aciones de origen 

sedimentario marino, cuya edad va ría del Jurás ico Superior al 

Cretácico Superior, con un espesor mayor de 3,000 m. Las lutitas  y  

rocas arcillo-areno sas y calcárea s d e la Form ación San Lucas del 

Cretácico Inferior que pudieran considerar se generadoras de 

hidrocarburos. 

10.- Las areniscas, conglomerados y calcarenitas de la Formación 

San Lucas, tiene n suficie nte poro sidad y p ermeabilidad como rocas 

almacenadoras. 

11.- Las lutitas y cuerpos arcillo- arenosos que están en la parte 

superior de la Formación San Lucas pueden constituir  un m agnífico 

sello en condiciones  apropiadas para el entrampamiento de 

hidrocarburos. 

12.- En cuanto al comp ortamiento estructural de  las  formaciones del 

Mesozoico, se ob servan anticlinales y sinclinal es de forma alargad a 

orientados de  NNW a  SSE q ue const ituyen dos est ructuras 

principales: El Anticlinorio de Potr ero y el anticlinal de Characo; las 

dos presentan un m arcado buzamient o hacia el sureste,  sin estar 

bien definidos en su extremo norte , donde se encuent ran ocultas bajo 

una cubierta de rocas volcánicas. Estos antic linales pueden form ar 

trampas estructurales en el subsuelo, que sería conveniente investigar 

a través de perforacio nes, después de realizar trabajos de detalle 

estructural y de geofísica para fija r las loc alizaciones, pues la región 

tiene muchas posibilidades para  ser considerada como futura 
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provincia petrolíf era, tom ando en cuenta  la abundancia de 

manifestaciones superficiales de hidrocarburos que, se han observado 

en la región, en las areniscas y calcarenitas de la Form ación Sa n 

Lucas. 

 

B.  RECOMENDACIONES 

1.- Realizar estudios estratigráficos de detalle en la  Formación Angao, 

que es la más antigua de la rocas sedimentarias que no se estudiaron, 

con objeto de fijar defini tivamente su edad y co nocer su origen con 

certeza, ya que con esto se podrá ubicar mejor esta área en la 

reconstrucción de la Paleogeografía, aspecto que es muy importante 

en la búsqueda de yacimientos de petróleo. 

2.- Es necesario que se realicen estudios de gravimetría y sismología 

con objeto de contar con ma yor información acerca del 

comportamiento es tructural en el subsuelo, sobre todo hacia los 

bordes de la Isla de Balcones y de los macizos de Zitácuaro–Taxco y 

de Guerrero–Oaxaca, con lo que también se tendrá  idea de los  

acuñamientos de las formaciones  m ás antiguas hacia estos 

elementos. 

3.- Que se estudien con detalle geológico estructural el Anticlinorio de 

Potrero y el Anticlinal  de C haraco, con objet o de comprobar s i son 

estructuras favorables  para propon er la localizac ión de pozos de 

sondeo estratigráfico que  investiguen posterior mente las condiciones 

geológicas del subsuelo y su im portancia desde el  punto de vista 

económico petrolero, ya que este estudio de reconocimiento indica 

buenas c ondiciones de entrampami ento y aporta datos sobre la 

existencia de manifestaciones superficiales de hidrocarburos. 
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