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RESUMEN 

 

Rocas cretácicas altamente fosilíferas están expuestas al oeste del poblado de 

Cuataceo, Michoacán localizado a 25 kilómetros al noroeste de Ciudad Altamirano 

entre los estados de Guerrero y Michoacán. Procedentes del miembro superior 

calcáreo de la Formación Mal Paso que se caracteriza por facies carbonatadas de 

ambiente lagunar interno de plataforma y de ambiente arrecifal, fueron identificadas 

diez especies de las siguientes Familias: Naticidae Forbes: Tylostoma globosum 

Sharpe, Tylostoma ovatum Sharpe, y Tylostoma princeps White; Nerineidae Zitell, 

1893, Eunerinea azteca (Alencáster), Eunerinea pauli (Coquand), Diptyxis luttickei 

(Blanckenhorn); Nerinellidae Pchelintsev, 1960: Aptyxiella boehmi (Blanckenhorn) 

Multiptyxis prefleuriaui (Delpey), Polyptyxiella dayi (Blanckenhorn) e Ithiieridae 

Cossmann, 1896: Peruviella dolium (Roemer). 

 

La interpretación de los datos litológicos y paleontológicos, señala a una laguna de 

plataforma interna típica para el miembro superior de la Formación Mal Paso. La otra 

corresponde a facies deltaicas lodosas-arenosas con abundantes gasterópodos de 

la misma Formación.  

Se puede deducir que la comunidad fósil de la Formación Mal Paso se desarrolló en 

un ambiente lagunar y deltaico, asociada a la formación de varios arrecifes de 

barrera, que fue desplazada por las variaciones eustáticas debido al tectonismo 

Albiano-Cenomaniano activo. El conjunto faunístico indica que se desarrollaron en 

mares tropicales someros en la provincia del Tethys. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

Los afloramientos fosilíferos de la región centro-occidental de México, 

particularmente de los estados de Michoacán y Guerrero contienen una 

abundante y variada biota del Cretácico. La presente investigación está basada 

en el estudio de diez especies de gasterópodos comprendidas en las familias  

Naticidae Forbes, 1838, Nerineidae Zitell, 1893, Nerinellidae Pchelintsev, 1960 

e Ithiieridae Cossmann, 1896, cuyos ejemplares fueron  recolectados en rocas 

de la región de Cuataceo, que está situada en los límites de Michoacán y 

Guerrero, aproximadamente a 25 kilómetros al norte de Ciudad Altamirano, 

Estado de Guerrero, y aproximadamente a 49 kilómetros al sureste de la 

ciudad de Huetamo, Estado de Michoacán (Figura  1).  

 

Figura 1.- Mapa de localización de la región de Cuataceo, Michoacán-Guerrero. 

Tomada de Buitrón y Pantoja Alor, 1994. 
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I.I   TRABAJOS PREVIOS 

 

Aguilera (1896) en su trabajo “Bosquejo Geológico de México” realizo por 

primera vez la prospección geológica de la región de Huetamo, Michoacán. 

Burckhardt (1930) hizo la descripción generalizada del Mesozoico de México 

que incluyó la parte de Michoacán y de Guerrero.  

 

Pantoja-Alor (1959) cartografió un área que comprende los valles de Huetamo 

y de San Lucas, y estableció la nomenclatura litoestratigráfica. Estudios 

subsecuentes fueron realizados por De Cserna (1978) y Salazar (1983) que 

contribuyeron con el estudio de la estratigrafía de la región. La nueva 

información sobre la edad de la Formación Mal Paso fue publicada también por 

Pantoja-Alor (1992). 

 

Desde el descubrimiento de los abundantes invertebrados fósiles del Albiano 

de la Formación Mal Paso, por Pantoja-Alor (1959) se han publicado varios 

estudios paleontológicos (Ayala-Castañares, 1960; Buitrón, 1973; Buitrón, 

1981; Buitrón y Rivera-Carranco, 1985; Romo de la Rosa y Buitrón, 1987; 

Pantoja y García-Barrera, 1991; Buitrón y Pantoja-Alor, 1994; Buitrón y Gómez, 

2003, Buitrón, Pantoja y Romo de la Rosa, 2003, Omaña y Pantoja-Alor, 1998; 

Filkorn y Scott, 2011 ). 
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OBJETIVOS 

 

I.II   Objetivos Generales 

  

*Contribuir al conocimiento de la estratigrafía y composición faunística del 

Cretácico Inferior de México, particularmente de la región limítrofe  de los 

estados de Michoacán y Guerrero, con la finalidad de reconstruir con 

mayor certidumbre  la historia geológica de la región. 

 

I.III   Objetivos Particulares 

 

*Estudiar a los gasterópodos desde el punto de vista taxonómico, con el objeto 

de identificar a los especímenes a nivel específico. 

 

*Precisar la edad de los estratos sedimentarios que contienen a los 

gasterópodos 

 

*Contribuir a la reconstrucción del paleoambiente en el que se desarrollaron los 

gasterópodos. 

 

*Establecer su correlación estratigráfica con el Cretácico Inferior de otras 

localidades de Michoacán y de las provincias Caribeña y Mediterránea del 

Dominio del Tethys. 
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I.IV   HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 La biota fósil que se encuentra en la región de Cuataceo está formada  

principalmente por foraminíferos, esponjas, moluscos (bivalvos, gasterópodos y 

amonítidos), corales y algas. La identificación de las especies de gasterópodos 

permitirá conocer su relación con otras especies presentes en otras localidades 

del Cretácico Inferior de México, entre ellas, de la parte sureste de Michoacán, 

y en los estados de  Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Guerrero y 

Puebla.  

 

La asociación de los gasterópodos con bivalvos rudistas extintos sugiere se 

depositaron en mares someros tropicales que formaron la gran región 

occidental de la Subprovincia Caribeña que forma parte del Dominio del Tethys. 

 

I.V   METODOLOGÍA 

 I.V.I   Trabajo de Campo. 

 

La recolecta de los fósiles en la región, la realizó la Dra. Blanca Estela Buitrón y 

estudiantes de la carrera de Ingeniero Geólogo de la Facultad de Ingeniería de 

la UNAM, durante la práctica de campo de la materia  Paleontología General. 

La mayoría de los fósiles se encontraron expuestos, y en algunos casos se 

utilizaron cinceles y martillo de geólogo para excavar y obtener el material 

fosilífero completo. A cada fósil recolectado se le colocó una etiqueta con los 

siguientes datos: localidad, fecha, No. de ejemplar, estado de conservación, 

características más aparentes y colector.  
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I.V.II   Trabajo de Laboratorio 

  

Limpieza mecánica. Consistió en la introducción del fósil durante algunos 

minutos en agua, posteriormente sobre un saco de arena y con la utilización de 

cinceles de diversos tamaños y con un martillo de geólogo se quitó el exceso 

de material rocoso que formaba parte del fósil, mediante golpes bien dirigidos. 

Posteriormente se cepillaron los ejemplares y por medio de la utilización de un 

lápiz vibrador e instrumental odontológico se detallaron los caracteres 

morfológicos necesarios para su posterior identificación. 

 

Limpieza química: Consistió en la utilización de reactivos químicos para 

disolver la roca dejando intacto al fósil, en términos generales, se emplean 

ácidos ó álcalis dependiendo de la composición de la roca y del fósil. Los 

reactivos ácidos, se utilizan, cuando la roca es calcárea y los fósiles son 

silicios. El ácido clorhídrico diluido al 5% y 10%, en frió o caliente, se utilizó 

para separar de las calizas los fósiles silicios. Los álcalis tales como el 

carbonato sódico, la sosa y la potasa cáustica, se utilizaron para preparar los 

fósiles formados por calcita o aragonita, cuando están incluidos en una roca 

margosa o arcillosa (Meléndez, 1970). 

 

El material fósil de la presente investigación se introdujo en soluciones de HCL 

al 5% y 10%, lo que permitió el desprendimiento de la roca. Para los 

ejemplares con sedimento duro, se utilizó el Moto Tool, con el objeto de 

eliminar la roca que rodeaba al fósil. Esto se realizó mediante golpes dirigidos 

con un martillo y cincel, colocando al fósil sobre un saco de arena, con el objeto 
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de evitar que se rompa y se pueda obtener un ejemplar limpio y completo. 

Posteriormente se empleó un lápiz vibrador para afinar detalles. 

 

La revisión permitió registrar la presencia de gasterópodos natícidos- 

tylostómidos, nerineidos, nerinéllidos e ithiéridos. El estudio de los nerineidos 

requiere un tratamiento especial, pues hay que observar la morfología de la 

parte interna por medio de cortes longitudinales para identificar géneros y 

especies y hacer copias con película de acetato para su ilustración. 

 

A continuación se describe detalladamente el método para obtener las 

películas de acetato (“peels”) por considerar este paso necesario para el 

estudio de las nerineídos (Jiménez, 1998). 

 

1. Se corta el espécimen longitudinalmente a la mitad con una máquina 

cortadora y se pule la superficie. 

2. Se lava la superficie pulida con agua y jabón procurando eliminar la 

grasa que ésta contenga. 

3. Se agrega ácido clorhídrico a la superficie pulida, procurando que la 

cubra totalmente. 

4. Se lava la superficie con agua corriente para eliminar el ácido. La 

superficie debe encontrarse un poco áspera al tacto. 

5. Se deja secar el espécimen. El agua debe ser eliminada completamente, 

por lo que de ser necesario, puede pasarse levemente por una flama. Lo 

más conveniente es dejar secar al espécimen durante 24 horas. 
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6. Se coloca el espécimen sobre una base de plastilina procurando que la 

superficie trabajada quede lo mas horizontal posible. 

7. Se corta un pedazo de película de acetato más o menos del tamaño del 

espécimen con poco sobrante de cada lado. La película debe ser de 

espesor mediano. 

8. Se pone acetona sobre la superficie trabajada cubriéndola 

completamente e inmediatamente se coloca la película de acetato 

presionando levemente con un lienzo limpio completamente seco. La 

película debe quedar perfectamente adherida a la superficie y sin bolsas 

de aire. 

9. Se deja secar durante 24 horas y se retira la película. Al retirar ésta no 

debe ofrecer mucha resistencia. Es recomendable separar primero los 

contornos, e ir avanzando en forma homogénea. En caso que la película 

haya quedado demasiado adherida o se llegue a romper y no se pueda 

separar, se puede intentar separarla con una navaja de rasurar. En el 

caso de que a pesar de haber efectuado lo anterior, la película sigue 

adherida debe volverse a pulir la superficie, pues intentar separarla con 

ácido, acetona o similares puede resultar contraproducente (Jiménez, 

1998). 

I.V.III   Trabajo de Gabinete 

 

Para la identificación del material fosilífero se utilizó la bibliografía pertinente, 

entre las obras básicas consultadas se contó con el “Recueil d’etudes 

Paleontologie Francaise” por d’Orbigny (1842-1843), Prodrome de 

Paléontologie Stratigraphique Universelle por Orbigny, Alcide D. (1850); 
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“Paléontologie Suisse” de Pictet et Campiche (1861-1864); “Monographie, 

Paléontologique de L’étage Aptien de L’Espagne” por Coquand (1865) 

Description des animaux invertebres” por Cotteau (1862-1867); “Recherches 

Paléontologiques” por Matheron (1878), “Index fossils of North America” de 

Shimer y Shrock (1944), “Studies of some comanche pelecypods and 

gastropods” por Stanton (1947), “Traite de Paléontologie” de Piveteau (1952): 

“Paléontologie Francaise”, Paleontología General: Invertebrados. por Buitrón, 

(1992; 2010); y “Treatise on invertebrate Paleontology” editado por Moore 

(1960-2000).  

II.   MARCO GEOLÓGICO 

 

Al final del Jurásico y principio del Cretácico una gran trasgresión marina creó 

los mares epicontinentales que se extendieron sobre gran parte de México. Los 

límites del verdadero mar de Tethys variaron con el tiempo según lo discutieron 

Sohl (1971,1987), Kauffman (1984) y Sohl y Kollmann (1985). Se han 

comparado con los límites latitudinales de la distribución de algas-corales, de 

corales-rudistas, o de rudistas que influyeron en el desarrollo de la construcción 

orgánica. Durante el Albiano, el margen Pacífico de México representa el límite 

del este del mar del Tethys, que fue modificado significativamente por el 

vulcanismo intenso y la actividad tectónica (Pantoja-Alor, 1993). 

 

Los estratos marinos mesozoicos expuestos en la región de Cuataceo registran 

una secuencia de 4 kilómetros de espesor (Figura 2). 
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Figura 2.- Mapa geológico de la región de Cuataceo, Michoacán. 

Tomada de Buitrón y Pantoja Alor, 1994. 

 

III.   ESTRATIGRAFÍA   

 

La Formación Mal Paso fue nombrada por Pantoja-Alor (1959) para señalar 

una secuencia de sedimentos constituidos por carbonatos clásticos marinos 

que concordantemente cubren las rocas calizas de plataforma de la Formación 

EL Cajón (Pantoja-Alor, 1990), y que concordantemente está cubierta por los 

sedimentos clásticos deltáicos de la Formación Cutzamala (Campa, 1978). El 

espesor de la Formación Mal Paso, determinado por la medición de tres 

secciones varía desde 750 m a casi 1000 m (Pantoja-Alor, 1992).  

La litología y las condiciones paleoambientales de los depósitos permite la 

subdivisión de la Formación del Mal Paso en dos diferentes unidades 
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litoestratigráficas: un miembro clástico deltaico inferior y un miembro arrecifal y 

lagunar superior.  

 

El miembro superior carbonatado de la Formación Mal Paso es de gran 

importancia paleontológica. Los estratos basales se conforman de arenisca gris 

cuarzo-feldespática con la matriz calcárea, lechos medios con algunas 

intercalaciones de lutita y de limolita. La parte superior cambia a capas 

delgadas de caliza arcillosa amarillenta. La unidad de arenisca se continúa 

gradualmente a una secuencia rítmica de estratos delgados a medios 

estratificados en bancos masivos de arenisca y caliza arcillosa amarillenta 

(Figura 3). 
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Figura 3.- Columna estratigráfica de la Formación Mal Paso del Albiano en la 

región de Cuataceo, Michoacán-Guerrero. Tomada de Pantoja-Alor (1992). 
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IV.   CONSIDERACIONES BIOESTRATIGRÁFICAS 

 

El material recolectado en la Formación Mal Paso es extremadamente diverso, 

pero sólo diez de las especies de los gasterópodos procedentes del Miembro 

Superior, se estudiaron en esta tesis. En la localidad fosilífera de Las Latas se 

recolectó el material de gasterópodos en los afloramientos que pertenecen a la 

Formación Mal Paso y se exponen a lo largo del Sinclinal Mal Paso. 

 
Los gasterópodos del Albiano de la Formación Mal Paso se relacionan 

cercanamente con “facies coralinas " (Sohl, 1971, 1987) de las otras 

formaciones del Cretácico Inferior de la región de Huetamo, Michoacán. El 

desarrollo de la fauna albiana de gasterópodos de los afloramientos de 

Cuataceo se basa inicialmente en las asociaciones del Cretácico Inferior de las 

Formaciones Comburindio, San Lucas y EL Cajón. 

 
En este sitio los gasterópodos Tylostoma globosum Sharpe, Tylostoma ovatum 

Sharpe, Tylostoma princeps White; Eunerinea azteca (Alencaster), Eunerinea 

pauli (Coquand), Diptyxis luttickei (Blanckenhorn); Aptyxiella boehmi 

(Blanckenhorn) Multiptyxis prefleuriaui (Delpey), Polyptyxiella dayi 

(Blanckenhorn) y Peruviella dolium (Roemer), fueron recolectadas en los 

diversos niveles estratigráficos del miembro calcáreo superior. 

 

Los gasterópodos más abundantes y diversos de la Formación Mal Paso 

correspondieron a los nerineídos cuyo registro comienza en el Jurásico con un 

alta diversidad que muestra declinación ligera en el Barremiano, pero aumenta 

en diversidad durante el Albiano-Cenomaniano. 
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V.   CONSIDERACIONES PALEOGEOGRÁFICAS 

 

Las diversas faunas de invertebrados del Cretácico, entre ellos los 

gasterópodos, demuestran que la planicie costera del Atlántico y la planicie 

costera del Golfo de México, estaba inundada por un mar epicontinental 

extenso, que sin duda comprendió a la región occidental del territorio mexicano. 

 

El estudio de faunas nuevas, en este caso de los gasterópodos, provenientes 

de localidades del Cretácico Temprano, ha permitido establecer relaciones 

paleobiogeográficas con faunas similares de otras partes del mundo (Buitrón. 

1981). Particularmente en los afloramientos del cerro de San Miguel, se 

recolectó una nueva especie “Natica” sanmiguelensis Buitrón y Romo asociada 

con Palorbitolina lenticularis (Blumenbach) del Aptiano temprano. También se 

recolectaron varias especies albianas, que presentan una alta distribución 

geográfica.  

 

Otros gasterópodos de Michoacán-Guerrero como Trochactaeon 

(Neocylindrites) cumminsi (Staton 1947, Sohl y Kollmann, 1985) del albiano de 

Texas, EUA y Peruviella gerthi (Buitrón 1981) referida  al albiano de varias 

localidades entre elllas:Texas, EUA, Jalisco, México; Perú y Brasil de 

Sudamérica y Angola de África. Esta información es acorde con el modelo que 

se tiene  de la evolución geológica  de la cuenca mediterránea. Esta cuenca 

debió constituir el marco geológico que definitivamente incluyó al actual 

territorio de México (Fig. 4). 
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Fig. 4 Mapa regional que muestra la distribución paleogeográfica de  los 

Gaterópodos en el dominio del Tethys. Tomada de Buitrón y Pantoja Alor, 

1994. 

 

VI.   CONSIDERACIONES PALEOECOLÓGICAS 

 

La comunidad fósil de la región de Cuataceo está formada por la asociación de 

gasterópodos como natícidos, nerineidos, nerinélidos, esponjas perforantes, 

echinoideos, y de algunos corales como (Astrocoenia, Stylosmilia, Latimeandra, 

Dendrastea, Phylocoenia, Actinastrea) que fueron depositados in situ. También 

como elementos alóctonos, se encuentran algunos amonites nectónicos 

(Hypacanthoplites plesioptypicus, Mortoniceras). 

  

Entre la fauna acompañante los gasterópodos Casiópidos se han asociado a la 

facies someras de los mares tropicales epicontinentales cretácicos 
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(Mennessier, 1984), la excelente preservación de sus conchas sugiere que 

fueron enterradas in situ pues no se observan signos de transporte. 

 

Como otros invertebrados, los equinoides espatangoides son de hábitos 

infaunales, y por sus preferencias alimenticias (relación planta y animal) se 

deduce que son parte de un depósito autóctono, y además apoyan la 

interpretación del depósito marino somero (García-Barrera y Pantoja-Alor, 

1991). 

 

Dentro de la facies lagunares calcáreas predominan los nerineidos, los 

acteonélidos y los rudistas. Éstos se distribuyeron ampliamente a través del 

Tethys tropical y del subtropical durante el Cretácico. Estos moluscos se han 

asociado a la plataforma continental, lagunas arrecifales y así como también a 

mar abierto (donde el agua estaba limpia, cálida y somera, con salinidad 

normal). Esta fauna de invertebrados era un importante componente de la 

comunidad bentónica. Especialmente los nerineidos que presentan conchas 

grandes y gruesas como Eunerinea azteca y E. pauli) son índices de hábitos 

epifaunales en fondos firmes, pero algunos taxa pueden también ser semi-

infaunales, como es el caso de los gasterópodos de la Familia Nerinellidae, 

caracterizada por sus conchas finas y delgadas. En este caso, los organismos 

vivieron medio-enterrados en los sedimentos con poco desplazamiento en 

búsqueda de su alimento, sobre materiales vegetales (Vaughan, 1988). 

 

También se encontraron perforaciones significativas en la mayor parte de las 

conchas de los nerineidos y de los rudistas presentes en la fauna de Cuataceo. 
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Las perforaciones son similares a las producidas por esponjas cliónidas 

recientes. Estas esponjas son características de los mares tropicales con 

salinidad normal y se consideran como parte de la biocenosis por debajo de la 

línea de costa. 

 

Evidentemente, la productividad del depósito era bastante alta para fomentar la 

diversidad y el desarrollo muy abundante de la fauna, compuesta por una gran 

cantidad de especímenes que formaron los bancos de rudistas y de nerineidos. 

La interpretación de los datos litológicos y paleontológicos, apunta a una 

laguna de plataforma interna típica para el miembro superior. La otra 

corresponde a facies deltáicas lodosas-arenosas con abundantes 

gasterópodos. 

 

Se puede decir que la comunidad fósil de la Formación Mal Paso se desarrolló 

en un ambiente lagunar y  deltaico,  asociada a la formación de varios arrecifes 

de barrera, que fue desplazada por las variaciones eustáticas debido al 

tectonismo Albiano-Cenomaniano activo. 

 

VII.   PHYLUM MOLLUSCA (CÁMBRICO-RECIENTE) 

 

Los moluscos constituyen un phylum muy numeroso y diversificado, entre ellos 

son conocidos los escafópodos, bivalvos, gasterópodos y cefalópodos. Todos 

presentan la misma organización morfológica, con algunas variaciones. El 

nombre del grupo se refiere a la presencia de un cuerpo blando no segmentado 
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con simetría bilateral, que en los gasterópodos se pierde pues experimentan 

una torsión del cuerpo de 180° (Buitrón, 1992; Buitrón et al., 2010). 

 

Se consideran como invertebrados avanzados, pues tienen un sistema 

circulatorio, respiratorio y nervioso más complicado que en otros grupos. En 

general el cuerpo está dividido en cabeza, masa visceral, manto y pie. La 

cabeza, excepto en los bivalvos y escafópodos, está bien desarrollada y tiene 

los órganos sensoriales principales, entre ellos tentáculos táctiles, ojos u ocelos 

y osfradio (Buitrón, 1992; Buitrón et al., 2010). 

 

La masa visceral está representada por los aparatos: digestivo, circulatorio, 

excretor y respiratorio. Cubriendo a las vísceras existe un tegumento blando 

que forma un repliegue o manto. El pie es un órgano muscular, ventral, por 

medio del cual realiza su traslación, que en los cefalópodos se transforma en 

tentáculos y en los pterópodos, en dos lóbulos natatorios. 

 

Una estructura de importancia paleontológica que poseen la gran mayoría de 

los moluscos es la concha que protege al cuerpo y es secretada por el manto 

(Buitrón, 1992, Buitrón et al., 2010). 

 

La concha es una estructura calcificada, formada por aragonita o calcita. Su 

morfología es variable, pues las hay univalvas, bivalvas, simples o enrolladas 

en espiral, con una diversidad de estructuras ornamentales como costillas, 

líneas de crecimiento, quillas, nódulos, perforaciones y espinas (Buitrón, 1992; 

Buitrón et al., 2010). 
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La clasificación del material fósil se hace con base en la clasificación de los 

gasterópodos actuales, no obstante que en los fósiles las partes blandas no se 

conservaron.  

 

VII.I   CLASE GASTROPODA. CÁMBRICO-RECIENTE 

 

Los gasterópodos constituyen uno de los grupos más abundantes de los 

moluscos e invertebrados. La mayoría son marinos y terrestres y algunos 

dulceacuícolas. Los marinos y terrestres están adaptados a diversas 

temperaturas, profundidades y alturas; resisten la sequía, pues escasos viven 

en regiones desérticas. Los acuáticos son bentónicos, móviles y pocos, como 

los pterópodos nadan con el pie que se transforma en aleta. 

 

El cuerpo tiene tres partes principales: el pie en la región ventral, que es una 

estructura muscular plana; la cabeza, localizada en la parte anterior, contiene la 

boca o dos tentáculos sensoriales y un par de ojos en la base o terminación de 

ellos; y la masa visceral, siempre dorsal en el cuerpo, se aloja en la concha que 

es univalva. En ocasiones existe un opérculo que cierra la abertura y fosiliza si 

es calcáreo. 

 

La larva tiene simetría bilateral y posteriormente, durante el desarrollo del 

animal, la pierde, pues el cuerpo experimenta una torsión de 180°, fenómeno 

único que se presenta en los invertebrados. Las branquias, inicialmente 

posteriores, ocupan una posición anterior, lo mismo acontece con los nefridios 

y el ano; los nervios sufren un cruzamiento en forma de ocho (quiasma); 
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generalmente todos los órganos del lado izquierdo se atrofian y quedan una 

branquia y un nefridio. 

 

En el tubo digestivo después de la boca existe una proboscis donde está la 

rádula y un par de mandíbulas córneas, la proboscis puede salir y capturar 

alimento; le sigue el esófago donde existen glándulas salivales que en algunos 

casos, secretan veneno como en representantes del género Conus.  

 

Presentan el hígado bien desarrollado. Los sexos están separados 

generalmente, excepto en los pulmonados terrestres. La concha se encuentra 

revestida por el manto y éste cubre a toda la masa visceral. La cavidad 

branquial se forma por un repliegue y se ubica en la parte anterior del cuerpo 

después de la torsión.  

 

El manto origina un órgano llamado sifón, el cual es un tubo de diferente 

longitud que sale de la concha y absorbe agua limpia, pues tiene un órgano 

sensitivo (osfradio) que cierra el manto cuando el agua está  contaminada. 

 

La concha de los gasterópodos es de aragonita, está cubierta por el 

periostraco, y constituida por una sola pieza; en la mayoría de los casos es 

conispiral. Sin embargo, existen formas paleozoicas que tiene un enrollamiento 

planispiral. 

 

El crecimiento comienza en el ápice y se forma la protoconcha, la que junto con 

las vueltas o giros embrionarios, que pueden ser de dos a cuatro, constituyen el 
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núcleo. Las siguientes vueltas varían en número, forma (plana, cóncava o 

convexa) y tamaño, que con excepción de la última, constituyen la espira. Entre 

cada vuelta se encuentra una línea o sutura, esta es superficial o acanalada; el 

perfil de la vuelta forma el hombro, que puede ser convexo, con rampa o quilla. 

La última vuelta es corporal donde vive el animal.  

 

Muchos aspectos morfológicos importantes para la clasificación se encuentran 

en esta vuelta, pues la forma y ornamentación es muy variada. En cuanto a la 

forma puede ser cuadrangular, oval, circular, entre otras. La abertura, conocida 

como peristoma, cuando es completa (peristoma holostomado) o con 

escotaduras (peristoma sifonostomado). 

 

Cuando el sifón es grande, está protegido por un tubo largo y angosto que 

recibe el nombre de canal sifonal. Los bordes de la abertura constituyen los 

labios interno y externo. El ápice se encuentra en el extremo posterior, en   

dirección opuesta al peristoma y la base en el extremo anterior; si la abertura 

está a la derecha del observador, es destral y a la izquierda es sinestral. 

 

El labio externo de los arqueogasterópodos tiene una escotadura de lados 

paralelos que corresponde a la desembocadura del sifón anal, poco después 

de su comienzo se cierra y constituye la selenizona. La superficie de las vueltas 

puede ser lisa o estar ornamentada con costillas, espinas, nódulos, estrías o 

tubérculos (Buitrón, et al.,  2010),  
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FIG. 5 Morofología de un Gasterópodo, tomada de Buitrón, et al.,  (2010). 

 

 

VIII.   RESULTADOS 

 

El material fósil forma parte de la Colección Paleontológica de la División de 

Ingeniería en Ciencias de la Tiera, Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional Autónoma México con los números provisionales de Catálogo CPFI-

233 - 243. 

 

El material fue recolectado por alumnos de la carrera de Ingeniería Geológica 

en la región limítrofe de los estados de  Michoacán y Guerrero, particularmente  

en afloramientos del Cratácico del Sinclinal de Mal Paso. 
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VIII. I.   PALEONTOLOGIA SISTEMATICA: 

Phylum MOLLUSCA Linnaeous, 1758 

Clase GASTROPODA Cuvier, 1797 

Subclase PROSOBRANCHIA Milne-Edwards, 1848 

Orden CAENOGASTROPODA Cox, 1959 

Familia Naticidae Forbes 

Género Tylostoma 

  Tylostoma globosum Sharpe, 1849 

 

Vista lateral                          vista apical 

 

Fig. 6 Tylostoma globosum Sharpe, 1849 

1849 Tylostoma globosum Sharpe, p. 379, lám. 9, fig. 5, 6. 

1984 Tylostoma globosum Sharpe, Kase, p. 157 

1991 Tylostoma globosum Sharpe,  Callapez y Ferreira-Soares, p. 172. 

 

Descripción.- La concha es esférica con várices en las vueltas, típicamente de 

este género. Tiene la espira baja formada por seis vueltas redondas, lisas, 
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marcadas por finas líneas de crecimiento, con la vuelta del cuerpo amplia y 

globosa con el hombro liso; y abertura ovalada, levemente estrecha. 

 

Dimensiones.- Ejemplar CPFI-233. Altura 62.0mm, Anchura 43.3 mm, Ángulo 

Apical 100. 

 

Discusión.- Es difícil distinguir a T. globosum y de T. ovatum (Sharpe, 1849). 

Callapez y Ferreira-Soares (1991), anotan que existe dificultad porque las 

diferencias de los taxa son mínimas. Sin embargo T. globosum recolectado en 

Cuataceo, tiene la concha esferoidal similar a las características de las  

conchas de la Familia Naticidae, pero con las várices en las vueltas del cuerpo. 

 

Tylostoma globosum fue descrito por Sharpe (1849) de varios lugares del 

Cretácico de Portugal proveniente de Figueira, San Fagundo, Sajento al norte 

de Coimbra. Fue mencionada por Callapez y Ferreira-Soares (1991), como una 

especie rara en rocas calizas con rudistas Hipurítidos en el oeste de Lisboa.  
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Vista lateral 

Fig. 7. Tylostoma ovatum Sharpe, 1849 

 

1849 Tylostoma ovatum Sharpe, p. 379, pl. 9, fig. 7, 8. 

1991 Tylostoma ovatum Sharpe,  Callapez y Ferreira-Soares, p. 172, lám. 1, 

fig. 2 

 

Descripción.-La concha es ovoide, de lados convexos con la espira formada 

por seis vueltas, de lados convexos, sutura impresa, abertura suboval con el 

labio externo muy grueso, subdenticulado y callosidad interna  

 

Dimensiones.- Ejemplar CPFI-234, Altura 58.3 mm, Anchura 56.1, mm, Ángulo 

Apical 100°. 

 

Discusión.-Sharpe (1849) describió a T. ovatum de Portugal, de las capas del 

Cretácico, esta especie es parecida a T. globosum Sharpe (1849, p. 379), sin 

embargo la concha es menos globosa, con la espira más esbelta.  
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En la región de Huetamo, Michoacán y en Cuataceo, región limítrofe entre los 

estados de Michoacán y Guerrero se recolectaron muchos ejemplares de 

tylostómidos; en este conjunto fosilífero se observó que existe diferencias en el 

diámetro de las conchas y en la altura de la espira de T. ovatum y T. globosum. 

Tylostoma ovatum se encuentra ampliamente distribuida en las capas del 

Albiano de los estados de Michoacán y Guerrero. En Europa, particularmente 

del Cenomaniano de Portugal se recolectaron ejemplares en Alcántara, 

Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Sargento-Mor y en San Facundo en los 

alrededores de Coimbra (Sharpe, 1849;  Callapez y Ferreira-Soares, 1991). 

 

 

Vista lateral 

Fig. 8. Tylostoma princeps White 

 

1881Tylostoma princeps White, p. 140. 
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Descripción.- La concha es muy grande de forma romboidal ovalada, inflada; 

la espira es alta moderada con cinco o seis vueltas, hombros estrechos mal 

definidos en la porción distal adyacente a la sutura que es impresa; no presenta 

ombligo, abertura oval-semilunar, grande, el labio externo forma una curva 

aproximadamente regular cerca de la sutura en la porción anterior de la 

abertura, el margen del labio interno presenta callo amplio, moderado fino. 

Superficie marcada por las líneas de crecimiento. 

 

Dimensiones.- Ejemplar CPFI-235. Altura 97.0 mm, Anchura 87.0 mm. 

 

Discusión.- Esta especie fue descrita por primera vez del Cretácico Temprano 

de Tehuacán, Estado de Puebla (White, 1881); y ahora fue encontrada en el 

Albiano de Cuataceo, región limítrofe de los estados de Michoacán y Guerrero. 

Entre los grandes gasterópodos cretácicos mexicanos está Tylostoma princeps 

recolectado en Tehuacán, Estado de Puebla, fue descrito por White, (1881). 

Desafortunadamente las ilustraciones no fueron incluidas en su artículo, pero la 

descripción corresponde al ejemplar de Michoacán-Guerrero.   

 

Subclase Opistobranchia Milne-Edwards, 1848 

Orden Entomotaeniata Cossmann, 1896 

Familia Nerineidae Zittel, 1893 

   Género Eunerinea Cox, 1949 

 Eunerinea azteca (Alencáster, 1956) 
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Vista lateral                    corte tangencial 

Fig.9 Eunerinea azteca (Alencáster, 1956) 

 

1906 Nerinea felixi Aguilera, tabla (Nomen nudum) 

1956 Nerinea azteca Alencáster, p. 37, fig. 2, 10 

1980 Cossmannea (Eunerinea) azteca (Alencaster) Buitrón y Barceló, p. 51.  

1981 Cossmannea (Eunerinea) azteca (Alencaster) Buitrón, p. 351. 

1985 Cossmannea (Eunerinea) azteca (Alencaster) Buitrón y Rivera, p.73, lám. 

1, fig. 5a-c. 

 

Descripción.- La concha es cilíndrica de vueltas bajas y anchas con el perfil 

ligeramente excavado. En los ejemplares bien conservados se observa en la 

parte exterior de la concha, costillas verticales gruesas y espaciadas. La 

sección de la vuelta tiene tres pliegues: el columelar corto de base ancha y 

terminación aguda, el parietal largo y estrecho con la terminación redonda y el 

basal corto y redondeado  
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Dimensiones.- EjemplarCPFI-236-Altura  84.0 m (fragmento), Anchura  40.5 

mm. 

 

Discusión.- Existen varias especies afines como E. euphyes y Pchelinsevia 

coquandiana, pero la presencia del pliegue basal las diferencia (Alencáster, 

1956). 

 

E. azteca se encuentra ampliamente distribuida en las rocas del Cretácico 

Inferior del occidente, centro y sur de México (Buitrón, 1981, Buitrón y Gómez, 

2003). Alencáster (1956) la describe como una especie nueva para la región de 

San Juan Raya en el Estado de Puebla; Buitrón y Barceló (1980) la citan en la 

revisión de los nerineidos de Puebla y Buitrón y Rivera (1985) la reportan del 

Aptiano de Huetamo en el Estado de Michoacán. 

Eunerinea pauli (Coquand, 1865) 

 

Corte tangencial  

Fig. 10 Eunerinea pauli (Coquand, 1862) 
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1862 Nerinea pauli Coquand, p. 117, pl. 4, fig. 3. 

1912 Nerinea pauli Coquand, Pervinquiére, p. 33, pl. 2, fig. 25, 26, 34. 

1940 Nerinea pauli Coquand, Delpey, p. 178, text fig. 140, pl. 5, fig. 1,2. 

1955 Nerinea pauli Coquand, Allison, p. 426, text fig. 3 E. 

1980 Cossmannea (Eunerinea pauli) (Coquand) Buitrón y Barceló, p. 52, fig. 7 

a, b. 

1981 Cossmannea (Eunerinea pauli) (Coquand) Buitrón p. 350. 

1994 Cossmannea (Eunerinea pauli) (Coquand) Buitrón y Pantoja, p. 225, pl. 1, 

fig. 4. 

 

Descripción.- La concha es de tamaño medio a grande, cilíndrica, con vueltas 

anchas y bajas, de perfil marcadamente cóncavo. La línea sutural ligeramente 

impresa en el centro de una banda espiral convexa. 

 

La sección axial muestra en cada vuelta tres pliegues: el labial es medio, recto, 

amplio y de terminación redondeada a ligeramente angulosa, el parietal  

profundo, cerrado, ligeramente curvado y con la terminación redondeada. El 

lóbulo basal es de forma triangular, el columelar es amplio dirigido hacia el 

ápice y el parietal es subtriangular, todos con el contorno redondeado. La 

sección no muestra ombligo 

 

Dimensiones.- Ejemplar CPFI-237. Altura 26.2 mm (fragmento), Anchura 26.4 

mm. 

 



 

 30 

Discusión.- Existen varias especies relacionadas con E. pauli, entre ellas E. 

hicoriensis descrita del Cretácico Inferior de Texas, EUA (Cragin, 1893; Adkins, 

1928; Stanton, 1947) y del Aptiano de Puebla y Michoacán, México, (Buitrón y 

Barceló, 1980; Buitrón y Gómez, 2003) pero presenta el lóbulo columelar 

dirigido hacia el ápice y el parietal subtriangular.   

 

Delpey (1940) describe esta especie del Aptiano de  Beirut, Líbano del Aptiano 

superior de Túnez y del Urgoniano de Argelia. Allison (1955) la menciona del 

Cretácico Medio del norte de Baja California, México y Buitrón (1980) la reporta 

del Aptiano-Albiano de río Tupitina, Michoacán. 

 

 

Corte lateral                      corte tangencial 

Fig. 11 Diptyxis luttickei (Blanckenhorn) 

Diptyxis Oppenheim, 1889 
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1890 Nerinea luttickei Blanckenhorn, p.106, lám. 8, fig. 4. 

1940 Nerinea luttickei Blanckenhorn Delpey, p. 176, texto fig. 137, lám. 3, fig. 

1,2. 

1985 Cossmannea (Eunerinea) luttickei (Blanckenhorn) Buitrón y Rivera, p.73, 

lám. 2, fig. 2  

1988 Diptyxis luttickei  (Blanckenhorn) Vaughan, p. 105, fig. 2.13a, b. 

 

Descripción.- Concha de tamaño medio, cilíndrica y alta, con ángulo apical 

pequeño de 5º. Vueltas envolventes bajas y anchas, de perfil ligeramente 

cóncavo y la sutura en el centro de una banda espiral saliente con el ángulo 

sutural de 10º. La sección de la vuelta es cuadrangular y muestra únicamente 

dos pliegues, el parietal y el columelar. El pliegue parietal es angosto, profundo 

y flexionado hacia la abertura y con la terminación redondeada; el columelar es 

menos angosto y profundo que el parietal, con la terminación aguda. La 

sección no muestra ombligo 

 

Dimensiones.-  Ejemplar CPFI-238. Altura 70.2. mm, Anchura 35.1 mm,  

 

Discusión.- Diptyxis euphyes Felix (1891, p. 170, lám. 26, fig. 11) fue descrita 

del Neocomiano de Tehuacán y del Aptiano de San Juan Raya, Puebla 

(Alencáster, 1956, p. 36, lám. 7, fig. 3; Buitrón, 1980, p. 51, fig. 6a-d) es una 

especie relacionada con D. luttickei pero difiere en la menor profundidad de los 

pliegues, de tal manera que los lóbulos son más amplios. 
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Esta especie fue descrita por Blanckenhorn (1890, p. 106) del Cretácico Inferior 

de Siria. Delpey (1940, p. 176) la cita del Aptiano inferior de Beirut, Líbano. En 

México, Buitrón y Barceló (1980) y, Buitrón y Gómez, (2003) la mencionan del 

Aptiano de Michoacán y Puebla; Vaughan (1988) la estudia del Barremiano 

superior de varias localidades de Portugal y probablemente también del este de 

España. 

 

 

Corte lateral                                     corte tangencial 

Fig.12 Familia Nerinellidae Pchelintsev, 1965 

Genero Aptyxiella Fischer, 1885 

Aptyxiella boehmi (Blanckenhorn, 1927)  

Lám. 4, figs. 1,2. 

 

1927 Nerinea (Aptyxiella) boehmi Blanckenhorn, p. 147, pl. 3, fig. 50. 

1940 Nerinella boehmi Delpey, p. 155, figs. 110, 111. 
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Descripción.- La forma de la concha es cónica y las vueltas son anchas, lisas 

con la sutura impresa En el corte longitudinal se observa que la sección de la 

vuelta es cuadrangular y carece de pliegues y ombligo. 

 

 Dimensiones.- A Ejemplar CPFI-239. Altura 43.0 mm (ejemplar incompleto), 

W=30.1 mm. 

 

Discusión.- Aptyxiella boehmi se encuentra ampliamente distribuida en las 

rocas cretácicas-aptianas de la región de Tamazula (Buitrón, 1995) y en el 

cerro Tuxpan (Buitrón, 1986), ambas localidades del Estado de Jalisco. Esta 

especie es común en el Aptiano de El Bnayé (Abey), Líbano (Delpey, 1940, p. 

155). 

 

Corte lateral 

Fig. 13 Multiptyxis Vaughan, 1988 

Multiptyxis prefleuriaui (Delpey, 1940) 
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1940 Nerineaprefleuriaui Delpey, p. 185, lám. 3, fig. 11-15.1986  

Plesioptyxis prefleuiraui (Delpey) Buitrón y Rivera, 1995, p. 72, lám. 1, fig. 3a, 

b. 

Multiptyxis prefleuriaui (Delpey) Buitrón y López-Tinajero, p. 164, lám. 2, fig. 3. 

 

Descripción.- La concha tiene las vueltas anchas, con el perfil casi plano, la 

línea sutural está ligeramente marcada y presenta ombligo. En la sección 

longitudinal hay cuatro pliegues, el parietal es amplio con la base recta y flexión 

parietal, el pliegue columelar primario  es profundo con la base redondeada, el 

pliegue columelar secundario está poco marcado y divide a dos lóbulos 

redondeados, el pliegue basal está levemente marcado, el pliegue labial es 

amplio con la base recta.  

 

Dimensiones.- Ejemplar CPFI-240. Altura 44.0 mm (ejemplar incompleto) 

Anchura18.0 mm.  

 

Discusión.- Ejemplares de Multiptyxis prefleuriaui se encuentran formando 

verdaderas coquinas en las rocas del Aptiano superior-Albiano inferior de las 

regiones de San Lucas y Huetamo, Estado de Michoacán (Buitrón y Rivera, 

1986) y en Tamazula Estado de Michoacán (Buitrón y López-Tinajero, 1995).  
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Corte tangencial 

Fig.14 Género Polyptyxisella Pchelintsev, 1965 

Polyptyxisella dayi (Blanckenhorn, 1927) 

 

1927 Nerinella dayi Blanckenhorn, p.154, lám .4, fig. 63, 64. 

1940 Nerinella dayi Blanckenhorn, Delpey, p. 159, text fig. 118, lám. 1, fig. 5-14. 

1981 Nerinella dayi Blanckenhorn, Buitrón, p. 351. 

1985 Nerinella dayi Blanckenhorn, Buitrón y Rivera, p. 71, lám. 1, fig. 1a-c. 

1994 Nerinella dayi Blanckenhorn, Buitrón  y Pantoja, p. 226. 

 

Descripción.- concha pequeña subcilíndrica, de vueltas anchas, cóncavas, con 

cordón espiral. La sección de la vuelta es cuadrangular con el pliegue parietal 

angosto y profundo, el columelar secundario es estrecho, el columelar primario 

es estrecho, pero más profundo que el primario, el basal está tenuemente 

marcado y es muy amplio, el labial primario es ancho y poco profundo y el 

secundario agudo y superficial.  
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Dimensiones.- Ejemplar CPFI-241. Altura 440 mm (ejemplar incompleto)  

Anchura 17.9 mm.  

 

Discusión.- P. schicki del Aptiano de Líbano es cercana a P. dayi pues 

presenta seis pliegues, pero de diferente configuración (Delpey, 1940, p. 158). 

 Esta especie fue descrita por Delpey (1940) procedente de los yacimientos 

fosilíferos del Aptiano Inferior de la región Libanesa y anota que una forma 

parecida ha sido reportada de Egipto y Sinai.  

 

En México se encuentra en rocas del Aptiano-Albiano en varias localidades de 

los Estados de Michoacán y Guerrero (Buitrón, 1981, Buitrón y Rivera, 1985, 

Buitrón y Pantoja, 1994; Buitrón y Gómez, 2003).  

 

 

Corte lateral                                                      corte tangencial 

Fig. 15 Familia Ithiieridae Cossmann, 1896 

Genero Peruviella Olsson, 1944 

Peruviella dolium (Roemer), 1849  
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1849 Actaeonella dolium Roemer, p. 11. 

1852 Actaeonella dolium Roemer, p. 43 

1888 Acteonella anchietai Choffat, in Choffat y Loriol, p. 73, lám. 3, fig. 3-5 

1928 Volvulina texana (Roemer) Adkins, p. 196 

1947 Actaeonella dolium Roemer, Stanton, p. º109, pl. 67, fig. 1, 3, 4, 7, 10-12. 

1956 Actaeonella anchietai Choffat, Darteville y Brébion, p. 95. 

1979 Peruviella dolium, (Roemer), Kollmann y Sohl, p. A14, fig. 4e-g, 6f-k. 

1981 Peruviella dolium (Roemer) Buitrón, p. 349. 

1982 Peruviella dolium (Roemer) Tardin Cassab,p. 575, fig. 1. 

 

Descripción.- La concha es de contorno oviforme a globular, involuta  con la 

superficie lisa y la sutura ligeramente impresa. La espira está oculta, la vuelta 

del cuerpo es grande, la columela es de gran longitud, la abertura es estrecha, 

el labio interno tiene tres pliegues y el labio externo es grueso.  

 

Dimensiones.- Ejemplar CPFI-242. Altura 50.0. mm, Anchura 33.2 mm Angulo 

Apical 62°  

 

Discusión.- Esta especie presenta una gran variabilidad en la forma según el 

estado de crecimiento. P. dolium y P. gerthi son dos especies afines, se 

diferencian por la forma de la concha, las características de los pliegues y la 

columela. Según Kollmann y Sohl (1979) el  diametro maximo de Peruviella 

gerthi  Olsson es proporcionalmente pequeño comparado con su altura total 

que P. dolium y agregan que tiene lados cóncavos. En adición, el labio 

columelar es alto dentro de las vueltas y no muy inclinado.  
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Peruviella dolium tiene una distribución amplia durante el Cretácico, pues se 

describe de varias localidades del Albiano Medio de Texas, EUA (Sohl, 1987; 

Kollmann y Sohl, 1979). 

 

En México se reporta del Albiano de Chihuahua, Jalisco y Colima (Buitrón, 

1981, Buitrón y Gómez, 2003)  y del Albiano Medio- Tardío de Angola y del  

Albiano Tardío de Sergipe, Brasil (Tardin Cassab, 1999).  
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X.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Procedentes del miembro superior calcáreo de la Formación Mal Paso 

representado por facies carbonatadas de media y alta energía fueron 

identificadas diez especies de las siguientes Familias: Naticidae Forbes: 

Tylostoma globosum Sharpe, Tylostoma ovatum Sharpe, Tylostoma princeps 

White; Nerineidae Zitell, 1893, Eunerinea azteca (Alencáster), Eunerinea pauli 

(Coquand), Diptyxis luttickei (Blanckenhorn); Nerinellidae Pchelintsev, 1960: 

Aptyxiella boehmi (Blanckenhorn) Multiptyxis prefleuriaui (Delpey), Polyptyxiella 

dayi (Blanckenhorn) e Ithiieridae Cossmann, 1896: Peruviella dolium 

(Roemer). 

 

La interpretación de los datos litológicos y paleontológicos, apunta a una 

laguna de plataforma interna típica para el miembro superior. La otra 

corresponde a facies deltáicas lodosas-arenosas con abundantes 

gasterópodos. El conjunto faunístico indica que se desarrollaron en mares 

tropicales someros en la provincia del Tethys. 

 

Se puede decir que la comunidad fósil de la Formación Mal Paso se desarrolló 

en un ambiente lagunar y deltaico,  asociada a la formación de varios arrecifes 

de barrera, que fue desplazada por las variaciones eustáticas debido al 

tectonismo Albiano-Cenomaniano activo. 
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