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RF: SUMEN 

En la localidad tipo de la Formación Horcones, se colectaron doce 

muestras de sedimento, las cuales se analizaron desde c1 punto de vista bioló-

gico y nedimeritológico. 

Se identificaron 15 especies pinnetónicas y 2,3 bentónicas, con las 

cuales se pudo determinar que los sedimentos estudiados corresponden a una edad 

de Eoceno Tardío-Oligoceno Temprano y que pertenecen a un ambiente batial medio. 

Debido a la alternancia de sedimentos, así como a las variaciones 

porcentuales entre la población planctónica y bentónica a través de la sección 

estudiada, es probable que haya habido ligeros cambios en el nivel del mar. 

Estos sedimentos, por la presencia de feldespatos y por su compor 

tamiento modal, posiblemente tuvieron muy poco transporte y fueron depositados 

contemporáneamente a la Orouenia Laramidica. 

Por otra parte, también se discute el hecho de considerar a la For 

mación Horcones, como una verdadera unidad litoestratigrc.fica. 



¥ e ;d _ üa ' 	> l aero - :>., 	r. , 	Lr.;LiL t:o d : G•ol.0 la di, ln Utii.ve r- 

ni dad líac:i_onal. Autónoma de W>: .o, sea liar, c:; Lado _L.i .:vcu,cío a :ab tina sc ríe de - 

i.nvesti¡acl.unet; sobre .la f'rirurtt de la Pl.ru-iicie Contera d ra. í:;r.;lf'u d: ,M :cica y en 

especia]. de la Cuenca Sedimentaria Tampico-Misan;t.la. '.rr } arLi.:tLla.r en el área - 

tipo de la Formación Horcones, se ha estudiado la fauna de ostrrícodos (Pérez-- 

Guzmán, 1973) y el nanoplwtctot: c itl.crírero (Flodrí.t;ue;:-Saavedra, •1ç31), faltando - 

por estudiar la de los foraminiferos para tercer un mayor conocimiento de los - 

conjuntos de esa localidad. 

Por lo antes expuesto, el presente trabajo está enfocado al estu-

dio de los foraminiferos planctónicos y bentónicos de una sección en la locad.i- 

dad tipó de la Formación Horcones. También se anal..izan las características se-

dimentológicas de ésta sección y se colabora a la formación de una colección - 

de referencia que sirva de apoyo para futuras investigaciones. 

Los organismos planctóni.cos (foraminiferos, radiolarios y nanoplonc 

ton calcáreo) estón caracterizados por su rápida evolución, amplia distribución 

estratigráfica y abundancia en sedimentos marinos de aguas profundas. Todas es 

tas earacteri.sti.cas los han hecho importantes en ti.oestratigrafia. Los forami-

níferos planctóni.c:os, fueron los primeros en ser estudiados en detalle para - 

propósitos bioestratigrrtíf'icos (Bolli, et al., 1977)debido a que presentan nu-

merosas especies indice, las cuales son; importantes para hacer correlaciones a 

distancia e interpretaciones paleocl.imítticas y pa.leoecológicas (Gaznper, 1977). 

Para esta ((tima, los foramirtiferos bentóni.cos son los más indicados ya que - 

por vivir cerca del fondo y dr.spl.azar:.c con lentitud por medio de sus pseudó- 

podos, est;:ui afectados por t'ac: Lores i'i u 	-químicos tales corno: profundidad, - 

temperatura, cantidad de lur., cal :dad d-:1 sedimento, :.rtli.nidad y di ;x;onihili- 



dad 	J mi:nto:; (SaT Or( , t; i: rea., 	!r'¥-) 	d !_ .r, 	i7. :Jan rntís ti'.e rca del. -- 

rtfnbi ente+ que ion planctín.icon. i:;,t,o no cluicre de c1 r, que lass formas b_ntoni.r_as 

rro tengan :,:ignif'icado c::ntrati.t,rtíi'ico, perca en general cestri restringido a peque-

ñas brean. 

En la actualidad los f'orarniniferos pl.anc:tSrií:::os non los mt.s emplea 

dos en bioestratigrafía del Terciario por ser abundantes en facies francamente 

marinas favoreciendo así, la obtención de zonaciones bioestratigráficas detalla 

das y correlaciones cronoentratigrtíficus interregionales (Gacnper, 1977) . 



y 	i.)! i'RlIR IÜii I. i'.1'FPi' 1:. R i1:I JA II; LVCI r:,:'lAi:l.i: 	:iON 

Herodotu en erl :in `.00 A.U. y Plinio ';' i:; ci 	nuís Lar¥.ie t•u•_•ron 

Los primeros en oLsi: rvur la existencia de lo:; í' runi rii t'< rc>:; nl en contrar I'1urnmu-

lites en las rocas que forrn.rr, las pi. rrí:ui ,le.: de Et ipto, 1n embargo, es hasta - 

mediados del siglo XVI cuando Agrícola y Geener• los reconocen coma organismos 

(Martínez-Rodríguez, 1967). 

Años ruís tarde, Alcide d'Orbiín,y comienza a revolucionar el esta-

dio de los foraminíferos así corno otras ramas de la paleontología. Fn 1826, - 

confunde a los foraminil'eros con microcefal podes; y con ellos publica un traba 

jo llamado "Tablean M thodique de lit Classe des C.¥phriopodes". Estos microcefa 

lópodos los subdividió en tres clases, de las cuales aún conservamos el nombre 

de tuca para designar al Orden Foramini 'eridci, De las múltiples contribuciones - 

de d'Orbigny, se obtuvo la primera clasificación detallada del grupo (Boersma, 

1978). 

Dujardin en 1535, hizo ver que estos ¡nicrocefalópodos eran organis 

mos unicelulares, y que por tal motivo, no deberían estar clasificados entre --

ellos, de ésta forma, propuso que se les colocara dentro de un grupo llamado - 

Sinplectomeres, sin embargo, al continuar con sus Investigaciones, observó la - 

existencia de pseudópodos por lo que se les colocó der:t.r•o de> la Clase Sarcodina 

(Martínez-Rodríguez, ºs. cit.). 

La primera aplicación práctica de los foraminíferos data del año - 

de 1877 cuando Karrer, mediante su estudio, determinó la edad de los estratos - 

que fueron atravesados al perforar un pozo en busca d,.' agua(Martínez-Rodríguez, 

oP. cit.). 



bt1l(/ (1  ` . ) put 7 i 	r } 	r•t: 	cl.... li. •í,.. CitaLl n 	r, al tina:: 

f:riie1i)I:íti y 1111a :il.1SIL'12'.l'l.F3':ion (1 	la .l.itorüt,llr'Fl aObr• 	f, rara nifI1:i, que pos- 

teriormente f'ue°' revisada por Barker en ii ;p (Nrrer:im , 1.o7 3) 

El se; urdo trabajc:) ene Sciop( dico sobre foraminí f'eros fue elaborado 

por Schubert, quien: recopiló un Eran nóinero de trabajos por e.l año de 1921 (Mar 

tinez-Rodr{guez, 1967). 

En Estados Urnidos, a í'inale; de la primera guerra mundial, Cushman 

estableció un laboratorio de Investigaciones en Sharon, Massachusetts en donde 

entrenó a varios estudiantes, escribió un libro muy importante dentro del cam-

po llamado "The Classification and Economie Use of Foraminifera" y estableció 

la primera revista sobre el estudio de los foraminíferos ("Contribution of --

the Cushman Laboratory for Foraminiferal Research"). En si las claves de iden-

tificación que di-S Cushmari, han seguido hasta nuestros día sólo con algunas mo 

dificaciones (Boersma, 1978). 

Despues de la primera guerra mundial, se produjo un cambio en la - 

dirección y naturaleza de los estudios de foraminíferos debida a la búsqueda - 

intensiva de petróleo. Se observó que los foraminíferos eran una buena herra-

mienta que les podía ayudar a determinar la edad y a interpretar los ambientes 

de depósito. Este ímpetu dado por las compañías de petróleo, aceleró el estudio 

de los foraminíferos (Ayala-Castañares, 1967). 

Es hasta 1950, cuando realmente la micropaleontologia moderna se - 

inicia; en 1940 y 1950 Phleger y Brady, comenzaron a establecer faunas indicado 

ras de ambientes. Esas faunas, aún hoy en día permanecen como uno de los princi 

pales medios de interpretación de los ambientes de depósito (Boersma, off. cit.). 

El trabajo de 11. Bo7.li (1 )57), sobre s,(,naciones terciarias de Trini 



dad, prov.. lar, ba:, 	r'r .. . .. 	 ;. 	 r. 	!t' Lr.i  

la actual.id uí 	ta:, .. ,,.0 ,ur 	., ii,,. ,._ci 	=f ,,:adai . u 	1; 	;S,- 	r ... r 	( 	O) y 

por i3ei•E;f.ren 	l9¡0) (M..:rrt, 	. •.-Racir•t;- aa , 	,•). 

	

Schott; (1''..55) V 1:uanmaIi y 1It:.11.lt (:. 	"'.) e aut;l1 ca ron u.L;un:7., d' - 

r , .los p.rirneros estudios ;<7i_¥r¥• ;'nrritnin1lf¥ru: e 	rní:gi loo ; d rt -;uas profundas del -- 

Atlántico y su interpretación clicndti2a (Poe r ,mri, ] 9/8). 

En los años de 1.'?] ü y 1?l.', Cu ;hmnn r•ea11 ^¥7 numerosos trabajos con 

material mexicano y en 1920 la m: cropaleontología tuvo un incremento cuando T. 

Vaughan realizó en la región Este de Méx.ic:o varios trabajos para la Cía. de Pe 

tróleos "El Aguila". 

Los primeros estudios queso hicieron cobre foraminiferos fósiles 

con aplicación a la e.:;tratigrafia, se atribuyen a Dumble (1911), siendo conve-

niente hacer notar que fue M xio uno de, los primeros paises en los cuales se 

convenzo a aplicar el estudio de estos organismos a la estratit,rafia, También - 

P. White (1928) fu é uno de los primeros investigadores en emplear a los forami 

niferos en trabajos técnico-científicos de la industria petrolera (Martínez-Ro- 

driguez, op. cit.). 

A pesar de que los .foraminíferos se encuentran presentes desde el 

Cámbrico, carecen de significado •.stratir rrífico durante gran parte del Paleozoi 

co. Se ha mencionado la presencia de t:orarnini:'eros del 1'r,ctímbric:n, como el g, 

pero Birrimarnold a, sin crrba:'t':7, la presencia de estos protozoarios, sólo está 

confirmada a partir del CArnbricr.> Inferior, debido al hallazgo de testas pertene 

cientes a la familia A st:rortriridae y Alloi romidae (Camacho, 1966). 

Hoy en día SO rol.,..rcr. hozar; especies de fnrtnr.in.i.f'etcs del Ordovici 

co, la mayor parte, d 	i1o:, .,..: 	an.: a: 1osu n: 	redondeadas y hilo<:ularr s - 



tul;i 1'c>rmc:.,. E 	rt.cr período tami, i ,'r: al r' •... 1 w , 	ra a f ,rnrtc mu1 ti lou:l.ores 

I;.l.art ^¡+i t a'l es. Ilr.trantc el 	ri lír1 co 1 nc 'crnac ur, 1 , 'u ar+ :; f u+,ron las predom.i - 

nantes. A partir del. Devónico, el pr>rc•. ntrtje cit; las orrnnc rnui t. i.l.ocul.a.res, supe 

ra al de las unil.oeulrrres. llurcirite el Cart>onii'crro y el. Pérmico, los f'orami.ní e- 

ros contribuyeron et la t'armx3 i én de : ocrtc. (cal. i „as . urr i'us ul i nidos) (Boersrra, - 

1978) . 

La mayoría de las formas paleozoicas, tienen una testa formada por 

la aglutinación de partículas. Las formas caledreas son comunes en calizas del 

Paleozoico Superior, como por ejemplo, en el. Carbonífero Inferior de Gran Bre-

taña y también en las calizas del Pérmico de Rusia Central (Black, 1976). 

El Triasico se caracterizó por la apar.ici.ón y desaparición de va-

rias especies. En el Jurásico los foraminíferos calcáreos perforados adquirie-

ron importancia. Los géneros más abundantes fueron Lirigu.lina, Erondicularia, -- 

blarginuli.na y Lenticulina la cual no estaba ornamentada para ese entonces. Estos 

géneros se desarrollaron rápidamente y sus componentes constituyeron los princi 

pales elementos de la fauna de foraminíferos del Cretácico Inferior (Camacho, - 

1966). 

Durante el Jurásico Superior, hay una reducción de los lenticulini 

dos y una expansión de los lituolidos, además, se inicia la adaptación de los - 

foraminíferos a la vida plancténica y es «.en el Crettícico, cuando se observa el 

apogeo de éstas formas. Este hecho es de gran significación porque, este tipo - 

de habitat permitió que estos organismos tuvieran una extensa distribución geo-

gráfica la cual, nos tia servido para efectuar correlaciones bi_oestratigráficas 

a grandes distancias (Robles, et al., 1976). 

En el Cretácico Superior, existieron fortunanii'er¥:; de gran tamaño 

(Orbitoli.na, Orbito:ide) particularidad nur-z persistio en el 'Terciario Inferior 



COSA I' 	(flL ro OrL 1tljLy, Oiru - 

etc . LoL Nummui 	; 	r.ptxt. 	 , L :L rau r'di ar arnrt.: - 

abundantes en el mar de Tethyr dUran t. u 1 iocuLç. (Cama h, 1 5') 

L 	n tua1 de fo rarnireí fe ron, paz'unu habu r tenido su origen du 

rante el Mioceno, en donde ya existan t'ormarm de agua salobre (I3lack, 1976). 



AREA DE BL'UDIO 

Marco Geo7. ogico. 

El área que comprende las formac .Loncs dc.l. Cenoz óico marino de la - 

Cuenca Sedimentaria Tampir o-Mi..;rult.la, e. ttí ubicada en la por•c.ion oriental de la 

República Mexicana formando parte de lo que ge.ortorf'o'_.o¡,icamente se denomina --

Planicie Costera del Golfo de México. Esa area incluye una parte de las forma-

ciones del Terciario marino de bL %:i.co, y tiene aproximadamente una superficie - 

de 25,000 Km'. Se encuentra limitada al Norte por la Sierra de Tamaulipas, al 

Sur por el Macizo de Teziutlfín, al Este por el Golfo de Mt xico y al Oeste por - 

la Sierra Madre Oriental (López-Ramos, 1956). 

Durante la Orogen.i.a Laramidica, se levantaron y plegaron los sed¡ 

mentos del geosinclinal mexicano dando origen a la Sierra Madre Oriental y a - 

varias antefosas al margen de dicha sierra, donde la sedimentación se efectuó 

en dos episodios caracterizados, por una facies de tipo flysch seguida de una 

facies de tipo molasse que corresponde a la época de máxima orogenia (López-

Ramos, oQ, Sit.; Gamper, 1977). 

La Formación Horcones, cuyo nombre fué propuesto por primera vez - 

por Grimsdale (1933) y publicado hasta 1949 por Salas (López-Ramos,  

presenta una secuencia muy irregular y varía de una localidad a otra, debido a 

que presenta cambios litológicos tanto horizontales como verticales muy bruscos. 

Su distribución geográfica superficial es restringida, aflorando en pequeñas - 

áreas al Oeste y Suroeste de Tampico, Tamps., al Oeste y Sur de Cerro Azul, Ver., 

al Oeste de Poza Rica, Ver. y al Norte de Misantla, Ver. (Benavides, 1956; L6-

pez-Ramos, 1979) (fig. 1). 

En el subsuelo se le conoce al Este y Oeste de la Faja de Oro y en 

el campo de Poza Rica, extetidiéridose hasta unos 20 Km a.l. Sur de éste, donde los 

_g_ 
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ri,s r•.., varan ,_r:t,r.. i) 	a 	r) r?, 	9 .t 	d 

forma que c_•: tú ausento :'r, 1. 	r ct d: Cac it.]c, Tea; - :; Mi.i::.:I tn (López -Ramos, - 

1)79); al Oeste de 7'ur,Iirtn tiene 1 0 rri y en el rín-a de tdá.;,cr:tia de .100 a 120 m - 

(Benavides, 1956) . 

Según López-Ramos (ii714) la dt.strit>trr- ión restringida de esta forma 

ción puede ser explicada por el hecho de que, a principios del Oligoceno, se - 

produjeron en la Cuenca Sedimentaria Tampico-Misantla, algunas discordancias lo 

cales que posteriormente se erosionaron, as i mismo indica que la Formación Hor-

cones, es concordante con la Formación subyacente Chapapote-Tantoyuea y la su-- 

prayacente Palma Real, sin embargo, Cole (1927), considera a esta formación, - 

como la cima de la Formación Chapapote, ya que litolot;icamente no le encuentra 

diferencias sustanciales. 

La localidad tipo, base de éste estudio, se encuentra situada cer-

ca de un pequeño arroyo que cruza el camino entre Potrero del Llano y 2lacolu- 

la, Ver., a unos 2 Km del Río Buenavista y a unos 3 Km al Oeste del Pueblo de 

Horcones (fig. 2). 

Geográficamente esta situada entre los 21' 04' de latitud Norte y 

los 9.7°  45' de longitud Oeste (fig. 1). 

Esta localidad está const.it.u'da por marta gris de tonalidad que va 

ría de un tono claro a oscuro azuloso y que intemperizan en color café a gris - 

crema; frecuentemente presenta intercalaciones de arenisca de grano fina y oca- 

s:ionalmente de capas de ceniza volcánica. rn el distrito de Poza Rica, en donde 

ha sido estudiada con mayor amplitud esta formación, la componen lutita con --

abundante arenisca de color gris a iris i,.l.arc asco (López-Ramos, 1977). 

- JO - 
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FIG. 2 LOCALIZACION DE LA SECCION TIPO DE LA FORMACION MORCONES 



Mnili: tnIJ;s r ri£;¥ror)o:; 

Esta investigación como se .indicó anteric>rmonte, se realizó en un 

afloramiento de la Formación H3rcorles en su localidad t p:o. Este midió 1.60 m 

de altura y tuvo un rumbo y echado de tic° NE-;i; y t;° respectivtuncnte. 

Las unidades litológicas, sc reconocieron megascopicamente, deter- 

reinándose así doce estratos (fig. 3), de los cuales se colectaron aproximadamen 

te dos kilogramos de sedimento por cada estrato, con el propósito de tener sufi 

ciente material para efectuar el análisis faunístico, análisis granulométrico, 

determinación del contenido de carbonatos y tener material disponible para post 

bles verificaciones. 

Con el fin cíe evitar material intemperizado o contaminado, previo 

a la toma de las muestras, se limpió la superficie del afloramiento hasta unos 

40 cm de profundidad. 

El material fué transportado al Laboratorio de Mieropaleontologia 

del Instituto de Geología (U.N.A.M.) en donde se le analizó conforme al siguien 

te procedimiento: 

Para efectuar el análisis faunístico, se pesaron de cada muestra, 

100 gr de sedimento, al que se le añadió un dispersante (Caigón) y se le puso 

a hervir con el fin de disgregar el material semiconsolidado, posteriormente, - 

se siguió la técnica descrita por Boltovskoy (1965) para análisis faunístico de 

sedimentos fósiles. 

Debido al gran número de organismos que contenían las muestras, se 

fraccionaron tantas veces como fue necesario con el fraccionador de Otto y se 

separaron los foraminiferos bentónicos y planctónicos, colocándoseles en una - 

placa micropaleontológica de 60 casillas. La identificación se llevó a cabo en- 
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LUTITA COLOR CAFE GRISACEO CLARO (2,5Y6/2) 

BANDA DE OXIDO COLOR OCRE 

LUTITA COLOR CAFE GRISACEO CLARO (2.5Y 6/2) 

LUTITA COLOR GRIS CLARO (2.5Y 7/2) 

ARENISCA CONSOLIDADA COLOR CAFE AMARILLENTO 
CLARO (2.5Y 4/4) 

LUTITA COLOR AMMILLOR¥LIDO (5V 7/3) 

ARENISCA CONSOLIDADA COLOR CAFE ACEITUNADO 
CLARO (2.5Y 5/4) 

LUTITA COLOR GRIS CLARO (6v y2) 

ARENISCA CONMUDADA COLOR GAFE ACEITUNO 
(2.5v 4/4) 

AWNI$CA CONSOLI DADA COLON CATE ACEI TUNADO CLARO 
(2.5v 1/4 ) 

LUTITA ARENOM COLOR GRIS CLARO (2.5Y 7/2) 
LUTITA ARENOSA COLON CAFE ACEITUNADO CLARO (2Av114) 

LUTITA COLON CATE IRISACEO CLARO (2.SY 6/2) 

FIG. 3. CARACTERISTICAS LITOLOGICAS DE LA SECCION ESTUDIADA. 



p 1.ua do l.i t I i ora 	a _ 	.....a ....;.uiu . 

Poste S'1`.>rllit'.::t, 	.. . i - I.i!):, 	'lllj?í.£1f' . e tlile 	t'!1!: ...c t'");¥ 	eri:ativos y 

mejor' :.Quservados die cada e;:p e • e, cc l.e., .,, •par' 	'Ss'a t'c):'C li' una col _ . `:1'?n de - 

referencia. 

E1. antíli.si: 	d.irut;o1b ri .:c, d.: ].:. mu::.;tr?s:, colectadas  eomprendiá 

el análisis granul.om tr icO, dCtP : sr.i.tla. íút: ci,> c ari a?rotos, conposlei¿u mirseralógi 

ca y determinación del color del ..,e<iirnt s;tu. 

Para determinar el tarnufio de las partieu_las clrístticas, tal y como 

se depositaron, se llevó a cabo, el análisis tranuiométrico, siguiendo la técni 

ca propuesta por Folk (1969). 

Antes de efectuar este anrílisis, se determinó el color del zedirnen 

to húmedo por comparación:, con una carta de colores (Munsell soil color charts, 

1975). 

La determinación del contenido de carbonatos, se llevó a cabo por 

medio de un calc'inómetro. 

Para determinar la abundancias relativa de los principales constitu 

yentes de la fracción arenosa, se tiiie.ron los tiranos c.l sticos, del tamaño de - 

arena media, equivalente a 1.0 y 2.0 , de acuerdo al método de Graham (1955), 

para distinguir el cuarzo, que queda sin teii;.r, de los feldesprttos potásicos y 

calcosod.icos los cuales se coloreas: de amarillo y azul prisóceo respectivamente. 

Seg(n Dryden (19;1) la f'raeción total de arena media debe ser frac 

cionada hasta tener una muestra con ',00 sanos o mtÇ.s de sedimento, para reducir 

lo mas posible errores porcentuales (GS,1tSerre;: -E;;t 1'ili'1, 1.¥.1`¥_.i¥ 

El conté 	 efe:ti.r'+ bajo u:. mi r'''secj';1e estereou;pj)'..::C? y se deter 



,..¥ntirvti .lo: 	r 	tajes d:.: J. 	ur:u hiJ 	L. ¥.:.... ,_id.', ,'. 1'c1dl;ntn:, pó 

ta ,.í c:a;, y caa.co: c divos; .i. rnii; _ r gil..., 	uro: , 	. 	'rtsmoritas '..L i.cos y 5. fora- 

miri1f'eros, 

Por otra parte, debido a que no toda:; 1.us muestras tenían la suf.i.- 

ci.ente cantidad de arenas media::, corno para efectuar este tintíli:,is, se tuvo que 

llevar rx cabo otro tipo de ancíli:sis para aquellas muest:rns que teman mayor pr 

porción de limos y arcillas. Este un,íli:;is se realizó por medio de rayos X, de-

te rminadose as{ su composic.ion minerul.ogica. 

- 1' 



REÍULTA1)O J 

Anális.i.j Faunisti::o. 

Del. análisis 1'aunist:i.co ei'ectuado en la :,ección tipo de la Forrra-

ción Horcones; se reconocieron 15 especies planctóni.cas y 2e especies bentóni-

cas (tablas I y II). 

Algunas formas planctóni.cas no se les i.dentifi.có debido a que eran 

formas intermedias o bien formas juveniles. 

La revisión de las determinaciones específicas fué realizada por 

Frank Van Morkhoven, de la $hell Oil Company en Houston, Texas. 

Por otra parte, para valorar la presencia de las especies a tra-

vés de la columna estratigrófica y dentro de cada estrato, se elaboró una esca 

la de la siguiente forma: 

Muy Abundante- Población de una especie que dominó sobre las demás. 

Abundante - Población de una especie que es bastante notoria. 

Rara 	- Población de una especie con pocos organismos. 

En las tablas I y II, están enlistadas todas las especies encontrg 

das de una forma sistemática y por su ubicación dentro de la columna estratigra 

Pica. 

Las especies planctónicas que estuvieron presentes a través de to-

da la columna fueron: Globigerina pseudoampliapertura, G. tripartita tElpuriensis, 

y Catapsydrax unicavus, por otra parte, Pseudohastigerina micra, Globorotalia - 

increbescens, Globigerina galav.isi, G. linaperta y G. venezuelana estuvieron --

presentes en cuando menos ocho estratos. 

Globigerina jortanii y Globorotaloides cf. G. suteri, estuvieron - 

- 16 - 



ESTRATOS 

ESPECIE I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Honikenina olabomensis • 
Pseudohosligerino micro • • • • • • • • • • 
Globorolo/ia (T.) cenlra/ls ° - • = 
G. Increbescens • • • • • • • ' 
G. opimo nana • 

Globigerino go/av/si ° • ' • ' • • ' • • • 
G. gorton/i ° • • • • 
G.linoperta • • ' • • • • • • 
G. ouochl?aensls • 
G. pseudoompliaperluro ° • • • • • • • • • • • • 
G. tri orNlo to uriensis ° • • • ' • • • • ' • • • 
G. venezue/ano • • • • • • • • 

Globoroto%oides cf . G. suteri • • • • • • 
Calapsydrox dissimilis ° • 
C.unicavus • • • • ' • • • • • • • 

TABLA I. ESPECIES PLANCTOIJICAS ENCONTRADAS Y SU DISTRIBUCION A TRAVES DE LA SECCION 
ESTUDIADA. 

°especies que con anterioridad han sido reportadas para la Formación Horcones 



en i: y 6 estrato:, r. s{,c ct 1 vum.rnt 	por lo <fue nr• !. ., _,: n . a. 1. r 	I'rc u rnt . . 

La; _sj:eci.e:, rer>t,tint ::, fueron, muy F:n , . 	rr cu. ntys ya qr.rcr se se de 

tectaron en un sólo estrato. 

Las especies consideradas como muy abundantes t'ueron: Pseudohasti-

gerina micra, Globorotalia increbescens Globigerina oneudoampl.iapertura, G. --

tripartita tapuriensis, G. venezuelarra, Globorotaloides cf'. G. suteri y Catapsy- 

drax unicavus. En general las demos especie: planetónicas fueron raras, notúndo 

se más esto en aquellas cuya aparición se limitó a un sólo estrato. 

Conforme a los alcances estratigreíficos, estos van del Eoceno Medio 

al Plioceno (tabla III). 

Hantkenina alabamensis, Globorotalia (Turborotalia) centralis y - 

Globigerina linaperta se les conoce hasta el Eoceno Tardío, apareciendo por --

primera vez en el Eoceno Medio las dos primeras y en el Paleoceno Tardío la - 

última. 

Globigerina venezuelana, Globorotaloides cf. G. suteri, Catapsydrsx 

dissimilis y C, unicavus, tienen alcances bastante amplios, ya que, van del Eo-

ceno Medio al Mioceno Temprano, con excepción de la primera que llega hasta el 

Plioceno. 

Globigerina gortanii y G. tripartita tapuriensis tienen una distri 

bución restringida al Oligoceno; G. ounchitaensis y G. pseudoampliapertura se - 

les encuentra del Eoceno Tardío al Oligoceno Tardío y Temprano respectivamente. 

Pseudohastigerina micra, Globorotalia increbescens y Globigerina - 

galavisi se reportan del Eoceno Medio al Oligoceno Temprano. Y por último, -- 



E ST RATOS 

ESPECIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

Crislellar/a kemperi • • • • 
C. sub/i luus • • • • • • • • 
C.subpopillosa • + 

Morginulino pseudohirsuta . r  

M. olozanensis  

Vaginu/ino alazanensis o 

Siphonodosaria abbysorum  

Bulimino morginola . • • 
B.ovo/o . • • 

Uvigerino 	auber/ano • 
U. gordneroe . . . • 
U..gardnerae 	var. • • • . • • 
U. sp• • . . • • + + • • • 
Eponides umbonoto • . • . • • 
Nonion oompilioides . + • • • 
Pul/enia bu//o/des . • • 
Planulina wuellerstorfi . • • • 
Gyroidina soldonii • • • + . . • • • 
Roto//o//no merfcona • • 
Nodosorello subnodosa + • 
Goudryino aslphonio + . • 
G. co/ef + • 
G. jaaksonensis • 

Korreriella brodyi a • 
Vulvullno pennalula • • 
Textulario eocaena • 

TARIFA 11, ESPECIES PENILONI!'AS ENCONTRADAS Y SU DISTRIBUCION A - 

I tAVES DE LA SECCION ESTUDIADA. 



Glchorota:liu on:irnu nana va do] E .-•• ¥c; :Medio al 011 	r,c• 	Tardi-?, 

lr.:;pe cto u 1rc:, ... sr,ec: i c,;; n .ntón ira:;, l tc:; del Suborden Fotal.i.ina fue, 

ron las más Abundantes, habiendo crunenr la del. Sc.rtc,rd r, MI]iol.ina. La presencia 

del Suborden Tr xtulari Lna fu< escasa (t.ab] a I) 

Dentro de las especie r, del Suborden Roterl.ii.na  que rueron frecuen. 

tes y abundantes estríen: Uvigerina sp., Eponidos umbonata y yroidi.na soldanii. 

Cristellaria sublituus, 1Jvigcrina gardnerae, Planulina vuellerstor-

fi y Textularia nipeensis a pesar de que estuvieron presentes en pocos estratos, 

fueron abundantes. El resto de las especies aparecieron en menos de 5 estratos - 

y fueron raras. 

En la tabla IV, se puede apreciar, que entre las especies bentóni-

cas que tuvieron un amplio alcance entratigrcífico están: Bulimina marginata, --

Uvigerina gardnerae, Eponides umbonatus, Gyroidina soldan.ii y otras, que van - 

desde el Eoceno Tardío al Reciente. 

Otras especies tales como: Cristellaria kemperi, Gaudryina jackso-

nensis y Textularia eocaena, se presentan desde el Eoceno Tardío hasta el Mioce 

no Temprano. Por otro lado, Gaudrv:ina asiphonia y G. colea, están restringidas 

al Oligoceno Temprano y Medio. 

Tomando en cuenta la distribución batimetrica de los foraminiferos 

bentónicos actuales, se aprecia que la gran mayoría de ellos son característicos 

de aguas profundas en los mares actuales (tabla V). 

La proporción de organismos bentónicos y pianctóni.cos a través de-

la columna estratigráfica estudiada, fu é en su mayor parte dominada por las for 

mas planctónicas; las formas bentónicas inicamerrte dominaron en los estratos , 

7 y 9. 
:X) - 





ESPECIE 
EOCENO OLIGOCENO MIOCE NO 

tardío ternprono medio tardío temprone; 

Crisle/torio kemperi 

C. subliluus 

C. sub apilloso 
Marginulino pseudoh/rsula 

M. o%zonensis 

Voginu//no a/azanensi s 

Siphonodosario abbysorum 
Bu//mino mor gin oto 

8. ovalo 

Uvigterino outeriono 

U. gordnerce 

Eponides umbonota 

Nonion pompilloides 

Pul/en/o b l/oides 

Plonullno wuellers/orfi 

Gyroldina so/don1/ 

Rololio/ino mexicano 

Nodosorello subnodoso 

Goudryina os/phonio 

G. co/ei 

G. jocksonensis 

Korreriello hrodyi 

Vu/vu/ino ponna/u/o 

Tex/u/ario eocoena 

T nipeensis 

TABLA IV. ALCANCE ESTRATLGRAFICO DE LAS ESPECIES 13ENZUNICAS. 



PLATAFORMA CONTINENTAL 	 B  A TIA L 
_ 	interno 	e*terno 	superior 	 jImeoJlnforoLJ 

Profundidad (metros)  	46 	 200 	610 	2438 4000 

ESPECIE 

Siphonodosorio obbysorum 

Bulimino mnrginalo 

Uvigerino ouberiono 

U. gordneroe 

Eponides umbonolus 

Nonion pompilioldes 

Pullenio bu//o/des 

Plano//no wuellerslorfi 

Gyroidino soldoM! 

Korreriello brodyl 

Vulvulino pennolulo 

Textulorio nipeensis 

■ 

20 40 60 60 100 200 300 400 5Ó0 1000 2000 30001000 

TABLA V. DISTRIBW ION BATIMETRICA DE ALGUNOS DE LOS FORAMINIFEI20S ENCONTRADOS EN LA SECO ION ESTUDIADA. 



Paeorrtolo¡"1a l 	.;i.¥tc rkít; .A 

PHYLUM P}i0TOZ0A Go.1.dfuss, .1 f321. 

SU13PI-fYLUM SARCOMA2TIGOP}10F-1A ¿Ior, i be r'¥ `t. iaar.; r, A,rt}; 

SUPERCLASE SAKCODINA Schmtr rda, 1 `3'¡'.. 

CLASE RHIZOPODEA Von S:iebold, 1' 

SUBCLASE: GRANORETICUI,OSA Saedleer, 193tr 

ORDEN FORAMINIF :RI DA E i chwald, 7.830 

SUBORDEN ROTALIINA Delage & }ierounrd, 1396 

SUPERFAMILIA GLO}3IGERINACEA Carpenter, Parker & Jones, 1.862 

FAMILIA HANTKENINIDAE C ushman, 1927 

SUBFAMILIA HANTK ''NININAE C ushman, 1927 

lloMkenlna o%bamensis Cushman, 1.925 
Lam. I, fig. la, lb. 

Sinónimos: 

Hantkenina alabamensis Cushman, 192`a, p. 3, pl. 1, fig. 1. 

Hantkenina brevispina Cushmun, 1.925a, p. 2, pl. 2, fig. 3. 

Hantkenina alabamensis Cushman subsp. compressa Parr, 19714, p. 46, fig. 
1-7. 

Hantkenina (Hantkenina) alabamensis Cushman. Br¥nnimann, 1950, p. 1414, 
pl. 56, fig. 10, 14-16. 

Alcance Estratigráfico: 

Esta ampliamente reconocida en el Eoceno Medio tardío y el Eoceno 

Tardío. Fue descrita por primera vez para cl Eoceno Tardío de Alabama (Formación 

Jackson). 

Observaciones: 

Unj.camente se encontraron tres organismos de es tu especie, en el - 

* clasificación propuesta por Loebli:¥1; & Tappon, .19614 



e::trotto ruím':rro 1. ', htrcrtr dar i•1oru.d ::. 

	

Iinntk en inri aInU tmf n:: 9 	al 	i;u La. qu G ot orrta 1. i ri cocoaene,ir es ion 

r:i lec'ada :orno tuco .i rol i.•ador dtrl 1 oc no Tardiu (. La int'corth etrL.l., 197'S). 

SUB AN11ZIA I[A3TIGI:I(INtNA1? Bol 1 i , Loe ti 	Tappat , 195'i 

Pseudohastigerina micra (Co!.c) 
Lam. 1, fi.g. 2a, 2b. 

Sinónimos: 

Nonion micrus Cole, .l¥)27, p. 22, pl. `,¥, i.'ig. 1.2. 

Nonion danvillensin Howe & Wallace, 1c) .2, p. 51, pl. 99, í'ig. 3. 

Nonion .iota Finlay, 19140, p. 1450, pl. 65, t'ig. 108-110. 

Globigerinella micra (Cole). Subbotina, 1953, p. 88-89, pl. 13, fig. 
16, 1'l. 

Hastigerina micra (Coi). Bol].i, 1957a, p. 161, pl. 35, fig. 1-2. 

Globoanomalina micra (Cole). Jenkins, 1971, p. 78-79, pl. 2, fig. 50, 
51;. 

Pseudohastigerina micra (Cole). ilanner & F3low, 1959, p. 207, fig. 68. 

Alcance Estratigráfleo: 

Se presenta en sedimentos del Eoceno Medio al Oligoceno Temprano. 

De la Zona de G1obigerinatheka subconglobata a la Zona de Cassigerinella chipo-

lensis-Pseudohastigeri.na micra. 

Observaciones: 

Pseudohastigerina micra, es relativamente rara en las comunidades 

del Eoceno Medio y Tardío de áreas tropicales y subtropicales, sin embargo, pue 

de ser dominante en comunidades del Eoceno de altas latitudes y en el Oligoceno 

se puede encontrar en latitudes tanto altas como bajas. 

Esta especie fu é muy abundante en los sedimentos estudiados y se 

encostro en los estratos 1, 3, 14 , y del r, al 1.2, de una forma pres:ervroda. 

	

13nrker reporta en 19 	la presen::ia rjrp Pseudoiinsti.,-erina cí'. P. - 



micra corno parte, inL, + r ;ranr,, d' 	.1 	?r. - eci:_.,e.i t re 1 	! _ I'Or.;:a•i6r. - 

Horcones (1n: isarke r ;:c F'.a.o, , 	) . 

FAi1LtLIA GLOI30Ii0TAL1.l1Ai:: 4rr,;Irr.;u, 

SUBFANUJ1. GLOF 0i OTAl,Tlii/L uchman, 

Globorotalio (Turborotalia) centrales 	.t; hmrut & Liermiíde¥. 
L,im. I, ti . 3n, 3b. 

Sinónimos: 

Globorotalia centralis Crtshmrui ¿Bermúdez, .19 7, p. 26, pi. 2. 

Globorotalia (Turborotalia) centralis Cushman & Bermúdez. Cushman.& - 
Betmude z, 19';i. 

Acarinina centralis (Cushmarn & Bermúdez). Subbot.ina, 1953, p. 237-239, 
pl. 25, rii . 7a, 7b. 

Turborotalia altispiroides Bermúdez, 1960, p. 1316, 1317, pl. 17, fig. 
a, lib. 

Globorotalia (Turborotalia) cerronzulensi:, pomeroli Toumarkine & Bolli, 
1970, P. 140-1i+1c, pl. 1, fig. 10. 

Alcance Estratigráfico: 

Globorotalia (Turhorotalia) centralis está ampliamente distribuí-

da y es frecuentemente abundante en las microfaunas del Eoceno Medio y Tardío. 

Va aproximadamente de la Zona de Globiperituitheka subconglobata a la Zona de - 

Globorotalia ccerroazulens s (Stainforth et al.., 1.975). 

Observaciones: 

Esta especia. 'ur rara en los sedimentos estudiados ya que única-

mente se encontró en el estrato número 1.0. 

A pesar de que esta especie está dada para una edad de Eoceno, - 

Barker (19; ) la reporta como irttet¥ratite de la tuunti de la localidad tipo de la 

Formación Horcones (In: Iarker 'c Blo•.., i '(1). 



Globorotalia increbesenos (f n i 
I arr. 1, f, . r_ 	lln, 	i.. 

S:i.nónir: os: 

Globir*eri.nu inr_•rebe:; en:, Bandy, 1', I.,, 1O, pl. 23, i'ii,. 3. 

Globorotalia (Turbo rotaLiai.a) i.n rebe: en.: (IBandy). Biow & B roer, 1)62, 
p. 1.13, pi. XIII, fig. t-v. 

Turborotalia increbe:sr..enn (i3andy) . Be rmúdh_::, 11.=)60, p. 1,322, pl. 18, -
fig. 3, 1¥. 

G.loborotalia increbescen , increbescens (Bandy) . Bandy, 1961+, p. 8. 

Globorotalia increbe cens (Bandy). Nicora, 1971, p. 181 , pl. 7, fig. 6. 

Alcance Estratigrcíf.'ico: 

Se encuentra presente en sedimentos del Eoceno Tardío al Oligoce- 

no Temprano. 

Observaciones: 

Esta especie es bastante confiable para determinar una edad de - 

Eoceno Tardío a Oligoceno Temprano (Stainforth et al., 1975). Se localizó en - 

los estratos 1, 1+, 5, 6, 8, 10, 11 y 12, de una forma muy abundante y bien con-

servada. 

Globorotolia opimanana Bolli, 1.957 
Lam. I, fig. 5a, 5b. 

Sinónimos: 

Globigerina wilsoni Cole (?). Stainforth, 1948, p. 117, pl. 26, fig. 
1-3. 

Globorotalia opima nana Bolli, 1957b, p. 1.1.8, pl. 26, f'ig. 3. 

Globorotalia (Turborotalia) opima nana Bolli. Blow & Banner, 1962, - 
p. 119, pl. XIII, fig. q-s. 

Globigerina opima nana (Bol.li ). liofker, i9'3, D. 199-200, fin?. 1-3. 

Turborotalia nana (Boll.i). Lipps, 1961, h. 995, fik . 2. 

Globorotalia (Turborotalia) nana nana Bolli. Jenkins, 1971, p. 123, - 

Globorotalia nano 1%oIiI. J,r,, 	Gro, 972.F`. [101, C,.1 29 rin. 7-9. 



G1C)bort i 	 ; t, 	.:C. 	i `1 `i 	 i 	U:ti..., 	: 	;t : el:;:^  ..t : d:": 	., 	r:o 

Tardío y del ol.:f r*r.c; ,rc . 

Observac:ienes: 

Esta e.;pe :i,' ti _... xii,n rt:mpl i at d .tr . bi:.. rín t  e 	 r. 

tró de una i'orma rara en e.1 i,c;trcit;:> ntúnero 12. 

FA4i1IA GLOBIGERIR`IDAE Crrrlt:.r,t r, Parker & Jones, 1`_ 

SUBFAMILIA G1ABIGERININAI! Carpen ter, Purker & Joncs, 1862 

Globigerina go/avisi Bermúdez, 1960 

Sinónimos: 

? Globigerina eocaera Gürnbcl, 	1868, 	p. 662, 	pl. 2, 	fig. 109a-109b. 
Globigerina yeguaensis Weinzie:rl & Applin. Bol.li, 1957n, 	p. 	163, 	pl. 

35, 	fig. 	15a-15c. 

Globigerina galavisi Bertnúdez, 	1960, 	p. 1183, 	pl. !i, 	fig. 	3, 

Globigerina yetruaensis ve,uaensis Weinzierl & Applin. Blow & Banner, 
1962, p, ?-100, pl. XIII, fig. 	h-m. 

Globigerina (Subbotina) eocaena Gümbel. HaÍrji Pz Lindenberg, 1.969, 	p. 	- 
236-239, 	pl. 	1, fig. 	la-lb. 

Alcance Estratigrrífico: 

Esta especie 1'Ue originalmente des_•ri.ta para el Eoceno Medio de - 

Texas. En Africa se ha registrado del Eoceno Medio al Oli.goceno Tardío. 

Observaciones: 

Glob gerinn g;alavisi fué i'recuent r en los sedimentos estudiados. 

Barker (1933) la reporta como parte integrante de la fauna que el. estudio en - 

la localidad tipa de la Foruiac ión Horcones z 	) (In: rarkctt & Blow, l i'Th  

• 

Globigerina gorlan/i (1,or:: tt,i ) 
Luís. 1, . 	i nt, 



Gloh rt rinu (.1utr L: 	i d Ü t,. ':•.. ü,.ti., 	! 	c'. 	1:'(), 	T.'. 	iLg 

Catan sydrax Lortnni i I3or.srtt:.,!', ; 	P. ¥'0`;_,'L', pl. 1, fi. 1.. 

Giobigerina tu.rritilino. .biow & J3anner, .1 	. ')8-9y, pl. XIII, fig. 
e.-g 

Globigerina gortan:i..i. (Borscrtt.i). 13low & .k'unric r, 1.962, p. .14f7. 

Alcance Estratigrcífico: 

Esta especie está confinada al Ohgo cno. 

Observaciones: 

Eames et al. (1962), emplea la ausencia de Globigerina jortanii - 

en faunas americanas para decir que en esta regiórn,"está ausente el Oligoceno,-

sin embargo, esta especie ha sido frecuentemente reportada para Alabama, Barba-

dos, Cuba e inclusive en otras partes de América (In: Stainforth et al., 1975). 

Barker (1933) reporta a esta especie dentro de la fauna de la localidad tipo de 

la Formación Horcones (In: Barker & Blow, 1976). 

Esta especie se encontró en forma abundante en los estratos 5, 7, 

9 y 11. 

Globigerina linaperfo Finlay, 1939 
Lam. I, fig. 7a, 7b. 

Sinónimos: 

Globigerina linaperta Finlay, 1939, p. 125, pl. 13, fig. 54-56. 

Globigerina (Subbotina) linaperta Finlay. Jenkins, 1971, p. 162-163, 
pl. 18, fig. 551-551+. 

Alcance Estratigráfico: 

paleoceno Tardío a Eoceno Tardío (Zona de Globorotalia vel.ascoensis 

a la Zona de Globorotalia cerroazul.ensis). Esta especie fuó originalmente descri 

ta para el Eoceno Medio de Nueva Zelanda. 



va  

, 
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los estratos 1 y j donde no cv lc t n rantr. 

Globigerina ouachi/aensis Ilowe .: WaL11 ac•e, 192 

Sinónimos: 

Globigerina ouachitaensis Howe & Wallace, 1932, p. 7-+, pl. 10, fig. -
7a-'lb. 

Globigerina parva Bolli, 1957a, p. i6, pl. 36. 

Globigerina bulloídes d'Orbigny. Drooger & iiatjes, 1.959 (no d 'Orbigny, 
1826), p. 175, pl. 1, fig. 3. 

Alcance Estratigráfico: 

Globigerina ouachitaensis, es c:omíun en los sedimentos del Eoceno - 

Tardío y del Oligoceno. 

Observaciones: 

Esta especie fue rara, encontrándose ifnicamente en el estrato 12. 

Globigerina pseudoompNoperturo Blow & Banner, 1962 
Lam. II, fig. la, lb. 

Sinónimos: 

Globigerina pseudoampliapertura Blow & Banner, 1962, p. 95, pl. XII, 
fig. a-e. 

Alcance Estratigráfico: 

Está presente en el Eoceno Tardío, en la parte superior de la Zona 

de Globigerina turritilina turritilina y en el Oligoceno. 

Observaciones: 

Globigerina pseudoampliapertura fulS muy abundante en todos los es 

tratos estudiados, presentándose en muy buen estado de conservación. 



6/( hiq 'fina trü'i;r;'if;; taClu 	rí, r5 	r.._;,,•, 	tL; u '; .. 

Sjnt nieto:: 

Globirerina tripartita tapuriensis i3.low ScIiarincr, 1962, p. 97-98,  pl. 
X, 	f ir.. h-k. 

Giobigerina tapuriensis islow & I3anner, 1969, p. :122, pl. 16, fig. 7-8. 

Alcance Estratigrríi•ico: 

Es frecuente en el Oligocceno Temprano y Medio. 

Observaciones: 

Esta subespecie sólo ocurre en la Zona de Globigerina oligocaenica. 

Al igual que G. tripartita tripartita, esta restringida a áreas tropicales. En - 
los sedimentos estudiados fué muy abundante, presentándose en todos los estratos 

bastante bien conservada. 

Globigerina venezuelana Hedberg, 1937 
Lam. II, fig. 3a, 3b. 

Sinónimos: 

Globigerina venezuelana Hcdberg, 1937, p. 681, pl. 2, fig. 7. 

Globigerina haitiensis Coryell & Rivero, 1940, p. 339, pl. 42, fig. -
29-30. 

•Globoguadrina venezuelana (Hedberg). Finlay , 19147, p. 290. 

Giobigerina yeguaensis pseudovenezuelana Blow & Banner, 1969, p. 321, 
pl. 19, fig. 1-2. 

Globigerina (Globiger).na) venezuelana Hedberg. Jenkins, 1971, P. 156, 
pl. 16, fig. 498-501. 

Alcance Estratigrafico: 

Globigerina venezuelana se le conoce desde el Eoceno Medio al Plio 

cerio. Fue descrita por primera vez para el Oligoceno-Mioceno de la Formación Ca 

rapita al Este de Venezuela. 



0hservacionr,u: 

No t,;; un l;w:•r: ir;d:.:adcjr• ;:onaL, aa+:nqT•- (u7: n_'v+ ;+::; 	:or;rt.+,:r:1ar.rt - 

loca-, puede sor elnl).1.r:•flclrt +'I" 	:orrr.:.lrt 	¿n. 	uta •:;i+a1:::; 	tu i' muy fr1:;l1r:dant;: y se - 

encontró en los estrato: :', '.;-`), 11. y 1». 

Globorotaloides suteri Bol 11, 1. 

	

Larn. II, 1':ic 	1 a, 1+t. 

Sinónirnos: 

Gi.oborotaloides suteri 13011. i, .1'i;'/b, p. 1.17, pl . 2, fig. '9-13. 

G.lobigerina globulares I3atJe:. (no Roemer), 1958, p. 161-162, pl. 11, - 
!'.i[• 3-5. 

Globorotaloides hexa nrt (Natland). I'arker, 1067, p. 169, pl. 25, fig. 
9-10. 

Alcance Estratigrrífico: 

Globorotaloides suter.i., tiene un rango estratigrcíCico que va -- 

del Eoceno Medio al Mioceno Temprano, por este motivo, no es un índice importan 

te en zonaciones. Fu é descrita por primera vez para el 01ig.iceno de la Formación 

Cipero de Trinidad. 

Observaciones: 

Se localizó en los estratos 3, 5, 6, 7, 10 y 11 una forma muy simi 

lar a esta especie por lo que se le denominó Globorotaloides cf. G. suteri. 

SUBFAM11IA CATAPSYDRACINZAE Bolli, Loeblich & Tappan, 1957 

Cofapsydrvx dissimilis (Cushman & Bermúdez) 
Lam. II, fig. 5a, 5b. 

Sinónimos: 

G1obigerina dlssim!iis Cushman & Bermúdez, 1r' •¡, p. 25, pl. 3, fig. 4-6. 

Globigerina (Dins;imilirtlobigerina) dissirn:l`.s Reiss, 197, p, 

Catapsydrax dissimilis (Cushrnan & Berrnúde ). Bolle, Loeblich & Tappan, 

	

l.'7, p. 	Y. pl. 1.'I, 	?'i{ . i-l. 

Globiger.i ni tu. dissim:.1 ís (Cushman & Bermúdez). Benmt:de;:, 1960, p. 1262- 
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Giohige.rinu (G1.obifre I'1.n.1.ta ) d ss:i.rni.1i Cwhrnan & Bermúdez. Mctuvistr, - 
1. )66, p. 1.- jki, pl. 2, f'ig• 15-17. 

Catapsydrax di?; imil.i di: a.im'.1 	((2u:itman & Ber;núd ; ). Fuenmayor, 1969, 

Alcance Estratiri':i - o: 

Esta especie va del Eoceno Medio al Mioceno Temprano. 

Observaciones: 

A pesar de que Catapsydrax dissimilis tiene una amplia distribución 

y es tolerante a los cambios de facies, ha sido usada en varios esquemas de zona 

ción. Puede servir como un guita del Oligoceno cuando hay ausencia de especies in 

dice del Eoceno o Mioceno (Stainforth et al., 1975). Barker (1933) la reporta - 

como integrante de la fauna.,que analizó de la Formación Horcones en su sección 

tipo (In:Barker & Blow, 1976). Unicamente se localizó en el estrato número 7, 

contando con muy pocos ejemplares. 

Cotapsydrox unicovus Bolli, Loeblich & Tappax , 1957 
Lam. II, fig. 6a, 6b. 

Sinónimos: 

Catapsydrax unicavus Bolli, Loeblich & Tappan, 1957, p. 37,. pl. 7, fig.9. 

Globigerinita unicava (Bolli., Loebich & Tappan). Bermúdez, 1960, p. -
1267. 

Globigerinita isahayaensis Asano, 1962, p. 55, pl. 21, fig. 9. 

Giobigerina (Globigerinita) unicava Bolli, Loeblich & Tappan. Mctavish, 
19¥. 1-36, pl. 2, fig. 19, 22-23. 

Alcance Estratigráfico: 

Está presente en el Eoceno Medio tardío al Mioceno Temprano, de la 

Zona de Truncatuloides rohri a la Zona de Catapsydrax stainforthi. Fu é descrita 

por primera vez para el Oligoceno de Tr_Lnidad. 

Observaciones: 

La extinción de Catapsydrax urllcayus y C. dissimilis en un mismo - 



¡,¡ve 1, ]J!OVU un dattín ona  

Esta 	rait t. 1. ra'id: toda a u it:ra 	tid 1 

de aria forra muy a uridaht' y ulé.t,pror; tVadtL. 	 un 	tvus ainb 1 rt es - 

reportada por Pt'kcr (iíi ) corro í te,rant. dk la !'auna de la localidad tipo de 

la Formación llorcotres Cm: ilarko r & IiJ.ow, 

SIJPERFAJtTl.,IA NODOSAIUACEA 	rerrber, 188' 

FAMILIA NODOSAR1IDA.E El trb r,, i 

SUBFIU4fl4IA NODOSARIIJAE El ron Pc r, 18 

Cris/e//aria kernper/ harma, 1.2 

Sinónimos 

Crir.rtcrl]ar.ia kcmperi hianna, 1'7,  

Robulus tndwavonc 1 s Cole & G ji j sp jo ( no P1.urrcrror), .1'? O, p. Í;, pj . 2, 
.17. 

Alcance Estr&ttigrivi co: 

Esta espe le se ha 	or;trado rr sedi mentes del Eocer:o Tardío al - 

Mioceno Temprano. F u o vi. na.I nro nto lo r La para o 1 E o 'o no de Cali t'orn la * 

Observaciones: 

Esta especie fu rara y poco rc:uenCo en los sedimentos estudiados, 

encontrándose en los estratos t;tinre ro 1, , 	y 8. 

Criste//ario sub0uus NLttal 1, 1» 2 

Sinónimos: 

Cri ste.iiari a suhli tuus NutLal 1,  



Obe rva¡o¡¡ es: 

Esta 	ope 'te 	en :out r 	en 	los 	sed i.men ten e otucilados bastante 	- 

bien preservada y de una forma abundante en 	Los er.trator 1, 	2, 	4, 	5, 	7, 	8, 	9 y 

.1.2. 

Criste/lar/o subpapi/loso 	Nuttai 1 , 	1y 

Sinónimos: 

Cri.stellaria subpapiliosa Nuttali, 	1 	p. 	12, p1. 	1, 	11g. 	12. 

Robu..lus 	subpapillosus 	(Nuttail) . Galioway & fleminway, 	1,1941, 	p. 	351, 	pl. 
12, 	11 g. 	2. 

Alcance Estratigrzífi.co: 

Oligoceno Temprano al. Mioceno Ternnrano. Fué descrita por primera 

vez para el Mioceno de Paunm 	y Mixieo. 

Obs e rv a clon e o: 

Se 	eneoritr6 en los estratos :, 	, 	6, 	7, 	y 8 de una forma rara, pe 

ro bien preservada. 

Marginulina pseudohirsu/a Nutta 11, 	1 9A2 
Lam. 	111, 	flg. 	1. 

Sjn6njmoo: 

Nodosaria acu.leata Cushman (no d Orbigny), 	1927, p. 	i51, 	pi. 	214, 	fig. 	i. 

Marginulina pseudohirsuta Nut.tall, 	1932, 	p. 	13, pl. 	3, 	fig. 	1, 	2. 

Alcance Estreti.grfico: 

Oligoceno Temprano. 

Observaciones: 

Esta especie se enconr6 dnieanent.e en los estratos 2 y 12 bastan 

te bien conservada. 



t 

Mar g/rei//na J/azonensi5 'tti 
il.L, rt 

E i nón 

MLr'gtfl!ilrta 	 tta1 1, 	. 1 

A i.c art e E u t ra Li rt 

0.1 	no. 

Obtn, rvaLoneu: 

Euti :up 1 	iat.!nt 	r.ontv6 fl i 	Y. 

Vaçiinu/inc, alaianens,g tIuLtalli, I 
Lam. III, rj. . 

E in6n 1 mor : 

Vaginulina alazanen.sis Nuttail, 12, p. 	, pl. 1, !t. .1.1, 15. 

Alcance Estratigrdfi co: 

Olij,oceno Temprano- Mioceno Temprano. 

Observaciones: 

Esta especie :'u rara ya que n caneite se encontró en el estrato 

5. 

SUPERFAl.tflIA BULIMINACEA Jerjes, 1.7' 

FAMILIA EOUVIGERINIDAE Cuuhrnan, l•)2 

Siphonodosar/a abhysorurn (lsrady) 
Lun. 111, fin. 

Ej nrflimot3 

Nodosu ria 	trun Prndy, 1fY1., p . 70 

pltoitodn a 	o::" (Brady).Ct hri 	 pl. 	f 
20. Yl. 

Alcance Estrat 

01  



Utiservac.ione ,: 

1s t; 	c p:c.ie fui- rara •:r, los ..,.cdi.mernt,a,. 	;t,udiado:. Erg la actuali- 

dad se ha encontrado en a ,iuis profundas 

FAMII,I:A BULIM IDAS Jorres, l",7 

SUI3FANIL:IA BULI:MININAE Joní s, lf3•,... 

Bu//mino morginala cl 'Oribi t y, 1.826 
Lu. III, i. s. 

Sinónimo:: 

Buli.mina murg:inata d'Orbi.f;r,y, 1826, p. 269, pl.. 12, flk-,. 10-12. 

Bul.imina 11112, bella d'Ort,ígny, :1839, p. `.0, pl. .1, fig. 6-7. 

Buli.mi.na  serratu I3tiiley, 1.851., P. 12, Pl., f':iR. 	2-3:¥. 

Bulimina pupoides ci'Orbi ;n, var. nuarg nata 1<111,iamson, 1858, p. 62, p1. 
5, fi. 126-127. 

Bul.imiria pr•c;]i Reuns var. margiriata Parker & Jorres, 1863, p. 372, pl. 
15, fi. 10, pl. 17, fig. 70. 

Buliminu e.legans d'0rbij,ny var. marginata Fornasini, 1.901, p. 376, pl. 
0, fig. '1, 1.4, 33, 39. 

Bul.i.mina fusiformi. s W:i 11. iamson var. marp,inata Fornasini, 1901, p. 378, 
pl. 0, fig. 2t+, 25. 

Bulimi.na pibba Fornasini var. margínata Fornasini, 1901, p. 379, pl. 0, 
fig. 15, 19, 22, 26, 35, '.2. 

Alcance Estratigrái'ico: 

Eoceno Tardío-Reciente. 

Observaciones: 

Esta especie es comían en los océanos actuales a una profundidad de 

entre 18 y 530 m. Se encontró en los estratos 8, 10, 11 y 12, de una forma abu 

dance y bien preservada. 

Bu//mina ovalo d'Orbi¿ny, l8L6 
Lam. II.I, fin,. 6. 

Sinónimos: 



Bulirnina ovatrt d'Oz•L I,;ny, .I.', I,, .i 	I;.;.. 1 	t i 	1;, 1 

Bulimina %:f. 11. ovrtta. cí'Gri,i;;ny, Palm¥rr, 1''t5, ¡;. 7?,. 

Alcance ftrati.í ráfiro: 

01i.¡,ocer,o Ter ral;rano-Ií; oro 'I',:•rr.I>r tr:o. 

Observaciones: 

Iiu].irrr:a ovrttrt Seen:-ontro en ior cc r' toc ., 1.0 y I{1 de una forma 

rara. 

FAMILIA UVIGERITJIDAF; I{r.te.ck,_ 1, 1.89 

Uvigerina auberiona d'Orbi ;ny, 18 i 

Sinónimos: 

Uvigerina auberiana ci'Orbigny, 18n, p, 1.06, pl. 2, fig. 23, ?i. 

Alcance Estratigráfico: 

Oligoceno Temprano-Reciente. 

Observaciones: 

Esta especie, en los océanos actuales se encuentra distribuida a - 

profundidades que van de los 20 n: a los 16140 m, Se encontró bastante bien con-

servada tini.carnente en el estrato níuncro 12. 

Uvigerina gardneroe Cushman & Applin, 1926 
Las. 1I1, fig. 'T. 

Sinónimos: 

Uvigerina garduerae Cushman & ApI>l ir. 126, p. l•;"., pl. 18, fig. 16-17. 

Alcance Estratigri'1co: 

Eocreno Ttdio-Be' icrit :°. 

Observaciones: 

Se presentó muy 1 .len 	una . >. vuela, d una forma ;.ibtuitatit.e en los sedi 

1i - 



(nento: 	tudiado:,. Cava c s (1,)r.;), au 	rt.0 •!r: i :::. ,.s:.irc :. n tuo,I s a una pro- 

fundidad de 1,0 tt 100 in. 

(JPE1IFAl4]1IA ORPTTUIDACEA :i :Yrwa¡.-c r, 11376 

FAMflIA EPONIDIDAI: IIol'ker, 1. c;+`1. 

F_ponides umbonata (Reus:;) 
Lam. III, i'i¥;, `n, ' ,L. 

3inórri (nos: 

Rotalia uinbonEitrz 	Rc u:: , 	1. :̀ `;1, 	p. 	̀, l.1.. `i 	ti 35a-35c 

Pulvinulina urnbonata Reuss, 	:1.",6t,, 	p. ,?06. 

Eponider3 umbonata Col.c, 	1928, 	p. 	215, pl. 2, 	fig. 6. 

Rotalia umbonata Gall.oway & Morrey, 1929, p. 	26, pl. 	14, 	fig. 	la-le. 

Truncatulina tenera Brady, 	1.EkVI, 	P. E65, pl, 	95, fig. lla-llc. 

Oridorsalis umbonatus (Reu s). Todd, 1965, p. 	23, pl. 	6, 	fig. 	2. 

Alcance Estratigr Pico: 

Enonid#as umh nata, tiene un alcance estratigrcífico muy amplio, ya 

que aparece a principios del Terciario y actualmente, está distribuida en casi 

todos los océanos. Reuns, la describió originalmente para el Oligoceno de A1ema 

nia donde es frecuentemente abundante (Eoceno Tardío -Reciente). 

Observaciones: 

Esta especie fué muy abundante en los estratos 1-7 y 10. En la ac-

tualidad se encuentra en aguas poco profundas (30 m) y en aguas muy profundas - 

(1,000 m) . 

FAMILIA CIBICIDAE Cushman, 1927 

SUBFAMILIA PLANULININAE Bermúdez, 1952 

P/onu/ino wue//erslorf/ (SCbwager) 
Lam. III, fig, lOaa, lOb. 

Sinónimos: 



Anoma_lira wueller:torl' 	: 1wa u •, 1 .'.i,:, J • ._ , ji. ', 1.i 	IG, 10 f'. 

Truticatuli.na wuclle rstort 1. Brady, 1;"' ;, F • ((2, J'1-. 	t'i 

Plu.nulina wuell,:rst:or !'i Custunrui, 1 ''?. r,, 101:, pl. 1.`:, 1'.ii; . 1-2. 

Alcance FstratiE;r¥íí'jco: 

Oligocenu `1', ;rnrnro-1 e .i.ent 

Observaciones: 

l sta especie es co;:iún en 1o:; ocarto , actuales, se ha encontrado a 

profundidades que van desde lo:s );00 in hasta lo.; l;Ii 0 ;n; en las muestras estudia 

das se encontró en buen estado de conservación y fu é abundante. Se encontró en 

los estratos 24, 5, 7, 8, 9 y 10, 

SUPF:RFAbfCLIA CASSIDUISNACEA d ' Orb . gny, 1839 

FAMILIA NONIONIDAF. Schultze, 1S52: 

SUBFAMILIA NOI•iIONINAE Schultze, 11551+ 

Nonion pompilioides (Fichtel & Mo11) 
Larn. III, fié• 9a, 9b. 

Sinónimos: 

Nautilus melo Soldtsni, 1798, P. 38, pl. 8, fig. 22a, 22b, 22c. 

Nautilus pompilioides Fichtel De Moll, 1798, P. 31, pl. 2, fis, a-c. 

Nonionina pompilioides Parker, Jones °c Brady, 1,571, p. 2!46, pl. 12, fig, 
155. 

Melonis etruscus Montfort, .180.8, p. 67, XVII. 

Polystomella etrusca Defrance, 1B2t:, p. 133, 

Nonionina umbilicata d'Orbigny, 1826, P. 293, pl, 15, fig. 10. 

Nonionina melo d'Orbig;ny, 1826, p, 29'. 

Nonion pompi.lioi.des (Fitchel :x Mooll). Cushrtian, 1930, pl, 1, fig. 7-11, 
pl. 2, fila. 1-2. 

Alcance Estratigrá.f:ico: 

Oli¡;oceno Ternpreir:o-Red ente. 



t_, .t..'i. .. 	_. 	¥i .;r.• .:L..U¥;l:,i¥; t: ].(r.. 	.,,, Eti:,.,. 	, 	¥ 	¥. 	'•t. .¥..']. El_ 

tual.idad .,c! ha •nicU!]tr..:du (.i _.:a '!'t11UI":U...Ci00d d 	C) 't, ._+.)i_x_'i •;i 

Pul/enio bulloides (d 'UI  

Sinónimos: 

Nonionir]a btLlloidc:s d'Orbi.irny, 1.526, p. 293. 

Pullenia bulloi.des 	(d'Uxt;.i ny). Ptt_lct;er & PArker, 	1951, p. 29, pl. 15, 
11.. 

Alcance Estratigráf'ico: 

01igor_eno Temprano-Recierte. 

Observaciones: 

Estuvo presentes en los estratos 2, 6, 7, 10 y 12 de una forma abur 

dente y bien preservada. Al unos autores hoy en día, la reportan a una profundi 

dad de 11:5 m o anís. 

FAMILIA ALABAMINIDAE Hofker, 1.951 

Gyroidina. soldan/i d'Orbigny, 1826 
Len, III, fig. ilu, lib. 

Sinónimos: 

Gyroidina soldunii d'Orhi ny, 1826, p. 278. 

Rotalia soldaiii. Hantken, 1875, p. f_O, pl. 9, fig. 7a-7b. 

Alcance Estratigráfi.co: 

Eoceno Tardío-Reciente. 

Observaciones: 

Esta especie fut muy abundante en los sedimentos estudiados, encon 

trándose en los estratos 1, ,_', 'r-<) y 12. 2u di.strilnxción en los océanos actuales 

responde iri.nelpsl.mento <t agua; pro;'ur;da;. 



Ro!oliatrno nrexicnr,u 	,.,....,. , 

Sit 6 imo: 

RvtaU aL i na mexicana Ci.,hm:u:, t :? ': :1, 7 • 	, 	... :1, ;'i,,;. a, 

Alcance Es>tratigr(.ti.co: 

Eoceno Tardío-Olig;oeeno Temprano. Esta ecpecie i'u originc¥l.mente, - 

descrita para e]. Eoceno Tardío de la Formación Alazán. 

Observaciones: 

Rotaliatina mexicana 1'ué rara en los sedimentos estudiados encon- 

trcíndose únicamente en los estratos 1t y 5, 

FAMILIA PLEUROSTOMELLIDAE Reuss, .1860 

SUBFAMILIA PLEUROSTOMELLINAE Reuss, 1960 

Nodosarella subnodoso (Guppy) 
Lam. III, fig. 12. 

Sinónimos: 

Elliosoidina subnodosa Guppy, 1894, p. 650, pl. 61, fig. 12. 

Ellipsonodosaria subnodosa (Guppy) . Nuttall, 1928, p. 95, pl. 6, - 
fig. 20. 

Nodosarella subnodosa (Guppy). Nuttall, 1932, p. 24, pl. 4, fig. 7, 
10 y 13. 

Alcance Estratigrzífico: 

Eoceno Tardío-Oligoceno Medio. 

Observaciones: 

Esta especie fu é muy abundante y se encontró en los estratos 3, , 

7, 9 y 10 bastante bien conservada. 

SUBORDEN TEXTULARIINA Delage & Iiérouard, 1896 

SUPERFAMIZIA LITUOLACEA de I31.anvil_le, 1825  

FAMILIA ATAXOPIRAGMIIDAE Schwa *,er, 1 877 



SU13FAMILIA VI RNLUILININAE Cu3liri ul, 1' ¥1 .i 

Gaudryinu asiphon/a (Andrea') 
Lam. IV, í'.i.z: , i 

Sinónimos: 

Gaudryina siphonell.a var. asiphonia Fundreae, 1`{'.J;, p. 200, pl. 7, 1'ig. 
7a, 7b• 

Gaud. 'na asiulionia (Andreae). Nuttnl-1-, 1932, p. 7, pl• 2, fig. 3• 

Dorothia asiphonl_a (Andreae). Cushmrun, 1937a, p. O. 

Alcance Estratigráfico: 

Nuttall, (1932) la reporta para el Oligoceno Temprano y Martinez.•- 

Rodriguez (1967) la reporta tarnbién para el Oligoceno Medio de México. 

Observaciones: 

Gaudryina a siphonia se encontró en los estratos l., 6 y 9 de una - 

forma rara, pero bien preservada. 

Goudryina co/el Nuttal ., 1928 
Lam. IV, fig, 2. 

Sinónimos: 

Gaudryina hantkeni Nuttall (no L¥renthey), 1928, p. 75, pl. 3, fig. - 
13, 11;. 

Gaudryina colei Nuttall, 1932, p. 7, pl. 2, fig. 6. 

Dorothia colea (Nuttall). Cushman, 1937b, p. 88, pl. 9, fig. 19. 

Alcance Estratigrafico: 

Esta especie está restringida para el Olipoceno Temprano, 

Observaciones: 

Se encontró en los estratos la y , wiicamente de uira forma bien - 

conservada. 

- 4.j - 



Goudrvín,-i jackonen3js Cu ir::rt 
L 	IV, fi • 

S inón irnos: 

Uaudryj 
	

: riUir,J,'. :. ,, 	• .. 	. ta, 1 

Alcance Esttat i .rrjt :u: 

Eouo Tardo-.Miou:ç Turqn'ano. flut.tu].! (i. ') lu ' 5dLra orno - 

una espe-ie arate r f sti Ca d. la 1'orrna .1 os Al asún, 	ir mia !O, rs las trLrte co- 

mún 	el Eoceno Suprri or do,  Estwlos Un íes y Múx 1 'o. Ma rtÇrr:: -Rodr uez (19ú-,') 

la reporta del OIiCOCet,o Temprano al Mi oen.o T:'rrrano, para srclimfntos mexi ca - 

nos. 

Observaciones: 

En los sedimentos, estudiados, 	isarnente se en:ontr6 en el estra-

to número 8, siendo muy rara. Esta espesi e Cs más utraCterís Lisa de aguas pro-

fundas que someras. 

SUBFANILIA GLOB0TEXTULA1UI1z Cushrnan, 1927 

Karrerio//o brady / (c ushoan) 
Lam. IV, ri ;. 1 4U b. 

Sinónimos: 

Gaudryina pupoldes Brady (no d OrUiny), .138•, j. 378, pl. 46, 	1-4. 

Gaudryina bradyi Cuslunan, 141, p. ', tex. , 	lo a, 107b. 
Gaudryina 1ot- uii fera Ga1.ioway & !rrey (no 	p. 33, pl. 

Karreriella bradyj. (Cushnan) . Pie r & } rrke ' 1951, p. 6, ri. 

Alcance E5tratj'rjfjeo: 

Aparece en el Oi1oeeno y aún 1 o en:ont:arnos en los mares actuales. 

Observaciones: 

Brady (188) ce 1.a que esta espeei ese 'olertú entre 3300 tu y - - 



3690 m de proi'tundidad, sin erntargo, 1'h1e[;c+r (.l 60), la - on&.idc ra rara de 150 m 

a 2500 m y muy rara de 2500 m a 3000 rn (Ir:: Sansores t al., 1972). } n general 

se puede decir, que es un orgarti:rno e}u• 	j.erci t,,  ,i.:rr rt u:; r.tmbir,rtte de aguas pro- 

turádt.; (Cusu:nan, 1.9 ;11.1) 

Esta especie tu c" rara er. lo:: .,+<iim ratos .:;t,uciia>du:, y uni ament;t 	- 

se encontró en los :: t;ratc:,s !t y 10. 

FAMLLU'A '1'k}XTU1 RIiDlli L'}1re:r;,.,,rF,, l?'•:`.: 

SUI3FA!•ILIA SPI}i0F'IEC'PM4•Llfi1i'1;; Ctt. h ttt:, .l.i:;';' 

Vulvulino pennatula (Eiat, , h) 
Lam. IV, fig. 5. 

Sinónimos: 

Nautilus (Orthoceras) pennatula Rat.sch, 1.791., pl. A, fig. 13. 

Bigenerina pennatula (liaty•:h). Brady, 18314, p. 373, pl. 45, fig. 5-8. 

Vulvulina pennatula (I3atscti). Fornasini, 1901, p. 11+. 

Alcance Estratigráfico: 

Sansores et al.., (1972) le dan un alcance de Mioceno-Reciente, sin 

embargo, Grimsdale & Barker (l95) y PLrer,-üu:rrsín (1971) la han encontrado como 

integrante de la fauna de la Formación Horcones por lo que consideran su apari-

ción cuando menos desde el Oligoceno Temprano. 

Observaciones: 

Esta especie ue! rara en los sedimentos estudiados, encontrándose 

en los estratos 6 y 9. Brady (1EM314) cita Que se ::ole. tó entre 630 tu y 1215 tu 

de profundidad; Cushman (1922) menciona que se encontro al Norte del Golfo de - 

Mc xic:o y en el Caribe, cerca de Yucatán a una profundidad comprendida entre 500 

y860m. 



rx/u/cJr?o e:ccwrui 	 ) 

jt.II 	iUit: 1, 	 . 	• 	, 

Hu i , 

Aica viEit:'ztti i.rrát' 	o: 

Eita 	esp , 	i 	ba 	',Ldo 	en 	rada 	1 	Eo.:uo Mi.,do 	intemrnt, 

y muy rara f ! r.,  el M o 	!1O Tmp rt 	O. 	Le den 	rl l 16 Dr i 	1 	t1rri t: 	para 	1. Eoc no de 

Babarla. 

Observaciones: 

Un jcinnt:se 	en..ontr6 	ri 	el. 	trato núine ro LO. 

Textj/ar/a 	nfpeensís 	Ke jzer, 	1 
Latn. 	IV,  

sinónimos: 

Textularia cuhennIn Lalicker & Berm6díz var. 	i 	tuensin Kei,lzer, 	i9i5, 
p. 	1f3, 	p!. 	.1, 	fig. 	7. 

Textu.laria aff. T. 	ponderosa Fornan ini . Gr.imzdale & Barker, 	1Ç)  35 

Textularia dentitnari nata Palmer, 	1010, 	p. 	21,', pi. 	17, 	fig. 	l3. 

Textuiario 	nipeensin Keijzer. 	13erir1dt, 	1n, 	p. 

Alcance Fztraigrfiro 

Eoceno Tardío- Reciente. 

Ob e rVa c i Orle 

Esta 	4?npei 	er.'orltrc 	• 	1.011 	irott)13 	1, L_t. 	.11 	y 	12 de una 	for  

ma abuudant 	y bien eonne rvadn . En ion mares atual cnn ha 	 c- ier .ado a una pro 

fundidad de 100 a 200 m. 

- 	- 



ArirÇliss 	dimcto.L6i co. 

Cori los datos obtor.icioc 'odiu.r U 	si ; .:rtt,mtrico, 130 - 

detcrminaror; los siíu.i er;tes paramr.roc 1. 	ru iedi o; 2. mediana ar trnt 

ca; 	. dosviroi(t 	ctandac rrf ci. ;icJ.u.; va •.. 	r'ado da as rretría 	árica 111 

alusiva; 	. curtas Ls riit' ca y . 	i tac Uarmada (Foik, 1j69)  (tabla VI) 

Todos estos paratr.eL cori están dadas  

1. Diámetro Modal o ada (Ma): EL; el diámetro de la partícula que 

se presenta con mayor freouonc la; correspondo al punto de Xima pendiente de 

la curva acumulativa. 

Mo 	(; - i6) (1/2) 

2. Mediana Aritmótica (Md): La mediana es el diámetro que corres-

ponde a la ordenada del 10 % en la curva acumulativa. Su ventaja consiste en - 

que es la medida más comunrnente usada y su determinación es muy sencilla. Su - 

desventaja es que no es afectada por los extremos de la curva y en consecuencia 

no refleja con exactitud los tamaños del sedimento. 

3. Desviación Estandar Gráfica Inclusiva (r'): Esta es la mejor - 
forma por la cual se puede determinar el grado de uniformidad o de clasificación 

de un sedimento ya que incluye el 90 % de la distribución. 

=094 - 016   + 0,v, - 
6.6 

El mejor prado de clasificación alcanzado por los sedimentos natu-

rales es alrededor de 0.20 o 0.25 9 y los tras mal clasificados presentan valo-

res de 5.0, 8.0 y hasta 10.0 . 

14. Grado de asimetría Gráfica Inclusiva (Ski): Esta es la mejor me 

dida de asimetría porque, toma en cuenta las "colas" de la curva, donde se pre-

sentar; las diferencias más críticas entre las muestras; además porque, es inde- 



Idl1E:S'CftA !i 9 16 925 C so 75 (J8 •K 

1¿, r .77  2 5.5ü8 10.20 , 1• Q, 

;' 3»0 .6' !i.10 7. 	i1. .. 26 10 , ?';i '. H 0. '-:0 

a ... 

a i.Ss 1.52 2.12 2,(0 6.2; 7.70 10,55 i, 5i 0.:; 

55 2.20 2.282.51 4 .20 5.60 5,!:o  

6 7.65 .}'o 5.55 ;+! .«,: SS.5 ]0,26 5.1;, 0.'o 

7 0.31 0,70 0,O J . 3 2.00 ",.00 (.32 1..8' 0.5 

LJ 2.10 5.10 ii. 	i!. 1.1,15 5.00 ¥ .78 10,3 l• 6.55 0.12 

12---- -'-".00¥ I¿•(V 

_T.¥.O¥¥ r.0-) ¥¥;+` , -l1 

TABLA VI. RESULTADOS DEL AIQALISIS GRANULOMETRICO. 



pendiente geonetrícamente del ¡-rado de r_l.asi.f'ic ctci.óri del. :sedimento. 

¥Jkl = 016 + h;'Jt. - 2 50 + 	J O9' _ 	0 

Las curvas simétricas presentan un Sk,. dc: 0.00; las curvas que con 

tienen un exceso de material fino prc :.üntr_tn asimetría positiva y aquellas con 

exceso de material grueso, asimetría nefativa. Canuto rAs ce aleja de 0.00 tan 

te mayor sera el grado de asimetría. 

,. Curtosin Grt.fica (K0): Cuando al eraficar los resultados de un 

análisis granul.ométr..ico nos da una línea recta, :te dice que la muestra tiene - 

una distribución normal. La curtosis en sí, describe el alejamiento de la nor-

malidad, midiendo el grado de clasificación de las "colas" y el de la parte cen 

tral de la curva. 

Por lo general. la  dictribucIón de los valores de KU son muy animé 

tricos en los sedimentos naturales; aíui cuando en la mayoría de ellos la KG que 

da entre 0.85 y 1.4 0, no es raro encontrar valores que llegan hasta 3.0 o 4.0 

0. Debido a esto, en todos los análisis gráficos y estadísticos se debe norma 

linar la distribución empleando la curtosis transrormada (Kç') (Folk, et el., - 

1957). 

A partir de los resultados obtenidos de estos par&netros se deter 

mino: 

Que c,,ue l.os estratos 1, ci, 8, 10, 11 y 12 son sedimentos limo-arci-

llosos que presentan una mala clasificación. La 1, 6 y 10 son asimétricas hacia 

los tamafíos finos y la 8, 11 y 12, son casi simétricas. En cuanto a la curtosis 

la 1, 6 y 8 son mesocúrticas, la 10 leptocúrti.ca, la 11 se encuentra en el limi 

te platictrtica-mesocúrtica y la 12 es plat:icúrtica (tablas VII y VIII). 

D. El estrato 2 corresponde a un seditnento areno-limo-arcilloso, - 

muy mal clasificado, muy asimétr.i.co  hacia los tamafíos finos ,y plat.icíu•tico (ta 



0 

CONTENIDO PORCENTUAL 

MUESTRA 
ARENA LI1•í0 ARCILLA 

1r.2 57.3 23.5 

2 .0.0 39»4 20.6 

60. + 2>.5 1t+.1 

714,0 16.6 ¥•).¥i 

6 1.7.7 53.9 23.14 

7 8.O 10,x+ 1.fí 

9 80.0 13.3 6.7 

10 12.11 66.3 20.8 

1.1 12.1' 60.1 27.1 

12 .0 58.7 36.3 

c iJW1r1CACI0t LITOLWICA 

SIiEPARD, 	195I+ Ti2I:FETHEN, 	1950 

I,irno-Ar 	ia.lo io Limo-Ar.- i11u-Ar' nozo 

Ar ra-Lirao-Arcilla Arena-Ar i11.a-Limosa 

Arena-Limosa Arer¥a-Arci11a-L;ino ;ri 

Ar(:!nu-Lirnosu Ai•::n¥i-L1rnosa 

Artrnu-L moa Ar.arrn-Limosa 

Li mo-Arcilloso L i mo-Ar.c:i 11 a-Ar noz:o 

Arena Arena 

Limo-Arcii.loso Lirno-Ar 	ii.1n-Ar :no: o 

Arena Art:•nn 

L.i.rno-Ar.:'i 11 oso L; mo-Ar.•, -i11.0 

Limo-Ar , ill.oso Limo-Arcilla 

Limo-Arcilloso Limo-Arcilla 

TABLA VII. CLASIFICACIOI3 L'I'OLOGICA DE LOS SEDIMEN'IC)S DE LA LOCALIDAD TIPO DE LA FORMACIUN HORCONES. 



DESVIACION ESTANDAR GRADO DE ASIMETRIA GRADO DE CURTOSIS 
MUESTRA T I SKI  KG  KG1 

0 GRAFICA INCLUSIVA GRAFICA INCLUSIVA CURTOSIS TRANSFORMADA 

Asimétrico hacia los 
1 2.38 Muy mal Clasificado 0.15 tamaños finos 0.93 t• 	socúrt1eo 0.148 t.lesocúrtico 

2 2.34 Muy mal Clasificado 0.35 
Muy asimétrico hacia 
los tamaños finos 0.77 Platicíirtico 0.1414 Plati único 

3 2.16 Muy mal Clasificado 0.58 
Muy asimétrico hacia 
los tamaños finos 0.92 I 	socúrtico 0.48 Mesoc:úrtico 

Muy asimétrico hacia 0 	
0 

Platicúrtico Platicúrtico 
4 2.82 Muy mal Clasificado 0.73 los tamaños finos Mesocli rtico 

.4  07 
Mesocíu•tico 

Muy asimétrico hacia Muy Muy 
5 2.05 Muy mal Clasificado 0,61 los tamaños finos 1.78  Leptocíu•tico 0.54  Leptorúrtico 

6  2.33 Muy mal Clasificado 0.11 
Asimétrico hacia los 

tamaños finos 0.93 Mesocúrtico 0.148 Mesocúrtico 

7 1.48 Mal Clasificado 0.55 
Muy asimétrico hacia 
los tamaños finos 2  ' 1̀̀  

Muy 
Leptocurtico 0 6̀ ' 

Muy 
Leptocúrtico 

8 2.42 Muy mal Clasificado 0.07 Casi simétrico 1.014 Mesocúrtico 0.51 Mesocíu•tico 

9 2.28 Muy mal Clasificado 0. 5!: Mu• asimétrico hacia S  1.54 
M 

0.61 
Muy 

los tamaños finos Leptocurtico Leptocurtico 

10 2.35 Muy mal Clasificado 0.13 
Asimétrico hacia los 

tamaños finos 1.16 Leptocúrtico 0.54  Leptocíu•tico 

Platicúrtico 
11 2.23 Muy mal Clasificado 0.09 Casi simétrico 0.88 Platicúrtico 0.47 Mesocúrtico 

12 2.02 Muy mal Clasificado -0.06 Casi simétrico 0.76 Platicúrtico 0.143 Plati.cúrtico 

)AS POR MEDIO DE LOS PARÁMETROS ESTADISTICOS 



ioo 



bias VII y VIII). 

C. Arenas lirnosas son l.a:. estratos ;, 	y 5 muy mryl .1.asi.fi,cadas, 

muy asimt tr.icn..: hacia los trunario::, linos y en cwu:tu a la curtosis la 3 es rnertº 

cúrtica, la J esta en el lirnitt:: plttt:i cúrticct-' cso..ú-rti ct y la 5 es muy l.epto-

cúrtica (tablas VII y V-III). 

D. Los sedimentos de las muestra:, 7 y 9 corresponden a arenas, la 

primera está. mal_ clasificada y la segunda muy mal clasificada, ambas non animé 

tracas hacia los tamaiRos pinos y muy leptocúrti.cas (tablas VII y VIII). 

Empleando los porcentajes de arena, limo y arcilla se determina-

ron cuatro grupos textulares mediante el triángulo de Shepard (In: Pettijohn, 

1976) (fig. 14, tabla VII), los cuales están representados por medio de las cur 

vas acumulativas en la gráfica 1. En la gráfica 2 se observa la variación gra- 

nulométrica a través de toda la sección estudiada. Como se pudo observar en el 

campo está constituida por una alternancia de lutita semiconsolidada y arenisca 

consolidada que varían de color con respecto a cada estrato (fig. 3). 

Contenido Porcentual de Carbonatos. 

Los valores porcentuales de carbonatos tuvieron valores m.ximos - 

de 19.9 '% y mínimos de 11.2 % (tabla Ix). Como se puede apreciar en la gráfica 

3, todos los sedimentos en general tuvieron un elevado contenido de carbonatos, 

sin embargo, las muestras que contenían mayor proporción de arena también lo - 

tenían de carbonatos. 

Contenido Mineralógico. 

Los porcentajes detectados por coriteo die cuarzo hialino y trenslú 

cido; feldespatos potásicos y 'calcosódicos; m.irieral.es  oscuros; fraE7reatos l.iti-

con y forauriniferos aparecen en la tabla ) y en la grrá:fi.ca +. Como s puede ob 
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VUESTRA 
- -•- 7 Arena 

3 Areno-Jimoco 

	

--- 	10 Limoorcillo•o 
• • • • • • 	2 Arenoaimo- 

orcillo 

GRAFICA 1. COMPORTAMIENTO GRANULOMETRICO DE CUATRO TIPOS TEXTURALES 
ENCONTRADOS EN LOS SEDIMENTOS ESTUDIADOS. 

2 	3 	4 	5 	6 



ti 
w 

10 	20 30 	40 	50 	60 	70 90 	90 	100 % 

ocumulot ivo 
10 	20 	30 	40 	50 	60 	7080 	90 	100 e/ 

ocumulativo 
¡—J-¥ 	 CAP BOATOS 

ARENA LIMO ARCILLA CARBONATOS 

GRAFICA 2. VARIACION GRANULOMETRICA DE LA SECCION 
	

GRAFICA 3. CONTENIDO PORCENTUAL DE CARBONATOS. 
ESTUDIADA. 



MUESTRA 1 2 3 1i 5 F j_ i 
f? 

;ti df 	Carbonato, 13.9 ].2.'( 15.0 15.9 1q.9 1'i.5 17.9 13.6 19).'¥ .3 1_?.7 11.2 

TABLA IX. CONTENIDO PORCENTUAL DE CARBONATOS. 

MUESTRA mayor 	---------------- A B U N D A N C I A 	------------•----- rt;enor 

1 CALCITA CUARZO FELDESPATO DOLOMITA MICA 

3 CALCITA CUARZO FELDESPATO DOLOMITA MICA 

8 CALCITA CUARZO FELDESPATO DOLOMITA MICA 

10 CALCITA CUARZO FELDESPATO DOLOMITA MICA 

11 CALCITA CUARZO FELDESPATO DOLOMITA MICA 

E CALCITA CUARZO DOLOMITA FELDESPATO MICA 

TABLA X. RESULTADOS DEL ANALISIS MINERAIAGICO POR MEDIO DE RAYOS X . 



servar, los sedimentos estó.n eonstItu:idoc: 1-,r;.nc ; alrr,.:;t. pc,r r-uar'.o translúci-

dos y por 1'eldenpatos calco-sódicos. 

Coro los porcentajes así de i;c;:rmí.nado: s c1ai;1f.icó el sedimento me-

diante el tri6ntiil.o de porcentajes propuesto por Folk (ic?69) para las arenis-

cas (Pil . 5, tabla XII), pudiérido:.e así notar, qu Los nedimentos analizados - 

son arcosas l.iticas en su mayorirt. 

Ente anól.isis se llevó a cabo tíni.:amente en las muestras 4, 5, 7, 

8, 9 y 10 por ser las que comercian mayor proporción de arena media. Las mues-

tras restantes fueron analizadas mediante el. método de rayos X (tabla X) por - 

ser sedimentos más finos. 

La composición química de un sedimento elástico esté relacionada - 

estrechamente con el twnat'o de su grano y con su madure., la cual está ligada - 

al grado de evolución de un sedimento con respecto de la roca madre de donde - 

proviene. 

Debido a que los feldespatos son menos estables, en cuto a resis 

tencia al intemperismo, en relación al cuarzo, la presencia de ellos en los se-

dimentos indicarán que éstos son inmaduros (Pettijohn, 1976). 

Barton (1916) (In: Pettijohn, ªn. cit.) notó que las areniscas ar 

cósicas formadas en condiciones húmedas conten{an gran proporción de feldespato 

intemperizado o parcialmente intemperizado; supuestamente la intensidad del prº 

ceso de descomposición se regala por el clima pero la duración del tiempo a tra 

ves del cual éste tiene lugar, se determina por el relieve, por lo que la pre-

sencia de feldespato resulta del equilibrio entre la ve:.lo sidad de descomposición 

y la velocidad dei erosión. 



C 	EZO 
___— 

F1:LDESPA 	S t• tflER ES 
MUESTRA I.ITICOS FORAM. *TOTAL — -- 

OSCUROS 
TRANSPARENTE TRAPNSLWIDO K Ca-Na 

1+ 2.77 % 50.28 % 8.61 % 20.56 `w 1.11 	, 1. `i . E'.• ? 	% 0.8 	% 360 

5 0.62 `N 51.39 	, 0.62% 33.5t+ 	% 1.54 ,i 1o.)+6 % 1.85 ` 325 

7 0.85 55.21 ` 1.70 20.28 `}, 1.13 n.16 % 1.69 % 355 

»-- 8 -¥-  0.55 % Jj1.6t4 	$ 3. J6 %._ 20,55 % .__-_-..-21..10__,_- -__12.60 
`%'._..- 

365 

9 0.81% +3.51 % 8.38% 26.76% 2.97% 16.76% 0.81. 370 

0.73% 29.51% ----- 28.78 10 0.98 ;Ú 17.81 % 22.20 `, 1410 

:, RACION DEL SEDfl4EN1O. 

atados 

9 



10 	20 	30 	40 	50 	so 

1i _____ _____ _____ 

CUARZO FELDESPATO FELDESPATO MINERALES LITICOS FORAMINIFEROS 
POTASICO CALCOSODICO 09CUROS 

GRAFICA 4, CONTENIDO PORCENTUAL DE CUARZO,FELDESPATOS, MINERALES OSCUROS, LITICOS Y FORAMINIFEROS  
EN LA FRACCION DE ARENA MEDIA 
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CLASIFICACION DE LAS 
ARENISCAS 

(Folk, 

ARCOSA - LITICA 

ARCOSA 

7 	57.70 	22.60 	1).70 	ARCOSA - LITICA 

3 148 	0 21.60 2i• i0 

46. 10 36.50 Lf.1 40 

10 3. s0 37.50 23. 

ARCOSA - LITICA 

ARCOSA - LITICA 

ARCOSA - LITICA 

TABLA XII. CLASIFICACION DL LAS ARENISCAS (Folk, i6). 



Antr.7.isis Modal de los ;led:i.m.:nto; , 

Por varios arios :;e ha usado la dintr i bu i ón del t;aLnaííu de las par 

ticulas sedimentarias cono elementos partí tratar cte re: ü:l_ver al.,;tu:os problemas 

geológricos. Sin embar-o, ex:istar: serias limitas loses pues: no es aplicable en - 

muchos casos o bien es preciso utilizar diferentes tósnicas de expresión de sus 

características de distribución (Guti(rrez -Estrada, 1.969), El sistema de an&l.i- 

sis modal de los sedimentos, ayuda a lograr un mejor entendimiento de ciertos 

sedimentos complejos (Curray, 1960). 

En muchos casos, las variaciones en la distribución del sedimento 

puede ser debida a la mezcla de dos o más componentes, cada uno de los cuales, 

constituye un sedimento normalmente distribuido, aún cuando la mezcla resultan 

te no tenga dicha distribución normal. De esto resulta una distribución polimo 

dal (Curray, op•  eit.) . 

Cuando diversos sedimentos están mezclados, cada uno tiende a re-

tener sus propias características, excepto cuando han sido alteradas por los - 

procesos de transporte y depositación. 

La abundancia relativa de cada componente, es proporcional a las - 

áreas bajo las curvas de frecuencia individual. 

En este estudio se analizaron las curvas de frecuencia acurnulati.-

vas con el fin de identificar los modos representativos de un sedimento de com-

posición mciltiple. De esto, se determinaron 5 grupos de sedimentos: 

Tipo A. Corresponde a las arenas "iras (2.0 a 2.5 O) fue identifi- 

cada en los estratos 	y ; donde constituye el modo dominante; er. la 1, 2, 7, 8, 

10, 11 y 12, e stóx: presentes pero en menor proporción: la 6 y la 9  no presenta 

un modo definido y en la muestra 3 no hay presencia dr ellas. 



Tipo B. Arena muy fina (3.` a 4.0 p). Está presente en los entra-

tos 2, 3 y 5 de runa forma dominante; (:rr la 1, 4, ';', 8, I, 10, 11 y 12, su pro-

porción es menor y en la 6 no existe un modo representativo. 

Tipo C. Limo grueso 	.75 a 5.0 ). Se encuentra representado de - 
9 

una forma dominante en los estratos 1, 3, 6, 8, 10, .11 y 12; en menor proporción, 

en la 2, 1+, 7 Y 9, y en la 5 no hay un modo representativo. 

Tipo D. Limo medio (s.'; a 6.0 4) . En las muestras 1, ó, 8, 10 y 11 

forma modos dominantes; en la 2, 3, 7, y 12, están en menor proporción y en la 

4, 5 y 9 no hay un modo definido. En la 10 se encuentran dos modos dominantes 

que corresponden a limo grueso y medio respectivamente. 

Tipo E. Limo fino (6.5 a 7.0 0) ente tipo, no aparece como dominan 

te en ninguna de las muestras, todas excepto la 9 presentan modo pequeños pero 

definidos. 

Mediante éste aníllisis se determinó que los sedimentos investigados 

tenían wi comportamiento polimodal, lo cual indica, que esttn constituidos por 

más de dos componentes que independientemente se comportan como un sedimento - 

normal pero que al mezclarse, no posee dicha distribución. 



'1:I.etiU:IÜi• 

Algunos auto res cono I,  í} : z -f<at.^.u:: (L' 	) si t;uLu a 1 r t  i or ea._. i vn I!'>r-

eones en una edad de 0a 1 oceno mrcf 'ri.or, ., 1 n , ,rrY ar :'c>, del. :uu 1.1 :,.., .:urasa.itat 1 y 

efectuado en su localidad tipo, se puedo dr... i r, ti;cru.S:ciU un .unta el alcance es 

trat;igrtífico de Iía.nt}ceenina ri.Lrllatreric c>, Gioi,orut;nl.io. ('Plr¡i,uruta.iia) centrrtl_i.s y 

Globigerirta linaperta que llegan hasta e1. Flocr:no T'ard:io y de G_Lol;irerirla }.:ortanii 

y de G. tripartita t >ur{en,.is que aparecen por primera ve.: can al. Oligoceno Tem 

prano (tabla 111), que esta í'ormac_ión representa una zona de transición entre - 

el Eoceno Tardío y el Oligoceno Temprano y no una edad de Oligoceno Temprano. 

Además tomando en cuenta el criterio de López-Rnjnos (. cit.) que 

indica, que la ausencia del género llantkenina y la abundancia de Rotaliati.na - 

mexicana sitúan a los sedimentos en tina edad de Oligoceno Temprano, vemos que - 

los sedimentos estudiados no concuerdan con este patrón, ya que se encontraron 

aunque un poco deteriorados organismos pertenecientes al género Hantkenina en - 

especial de Ii. alabamensis y la presencia de Rotaliatina mexicana realmente - 

fue escasa. 

Por otra Cocean, et al. (1c?72, p. 1.1+26), al esquematizar la sección 

correspondiente a la plataforma de la Faja de Oro al Oeste de Poza Rica y situar 

los limites del Eoceno Superior y Oligoceno Inferior, queda la duda de en que - 

edad colocan a la Formación Horcones, ya que siguiendo el límite superior de la 

Formación Chapapote, quedarla incluida en el Oligoceno Inferior y siguiendo el 

límite inferior de la Forrnaci.ón Palma Real Inferior, quedaría incluida en el Eo 

ceno Tardío; por esto, es muy probable, que (4sta formación constituya el límite 

entre el Eoceno-Oligoceno. 

Lo anterior corrobora lo establecido por Rodríguez- laavedra (i i) 

con nanoplancton cal.críreo, el cual irsdi ca chite su t'auna estuvo constituida por 



organismos pertenecientes tanto al L:ocer;o Tardío corno el 011 goceno Temprano. 

Según López-Ramos (19`.i6) debido u. i os cwnbtos de facies tanto ver-

ticales como horizontales que se presentan en la Formación Horcones ésta, sólo 

se i.dent:ii.'ica con base a su microfauna (CIC), por c;;te hecho, estos sedimentos 

no cumplen en su totalidad con 1... regias establecidas por el. Cócii¡.ro de Nomen-

clatura Rstrati.grrífica (art. 6) para ser considerada como tina formación. Una de 

las características que debe cubrir un cuerpo de roca para ser considerada como 

una forro ción, es la homogeneidad litológica, la cual, no existe en la Formación 

Horcones. Por otra parte, una unidad que se distingue ónicamente por sus fósiles 

no es una unidad litoestratigrót'i.ca, sino más bien tuna unidad bioestratigráfica 

(art. 6b). 

Por lo anteriormente expuesto, es posible que ésta formación sea - 

una facies de alguna otra formación, por ejemplo de la Chapapote la cual según 

Cole (1927) tiene características muy semejantes a las de la 'Formación Horcones. 

Al comparar la fauna berttónica encontrada en ésta sección tipo con 

la asociación de foraminíferos recientes que da Cavazos (1973), se puede apre-

ciar que el ambiente en el que probablemente se encontraban, corresponda a un - 

ambiente batial medio (610 a 21438 m) (tabla V). 

Martínez-Rodríguez (1967) con foraminíferos, al igual que Pérez - 

Guzmán (1973) con ostrócodos determinaron un ambiente de aguas profundas que - 

corresponde a un batial medio-batial superior y a un infranerítico respectiva-- 

mente, concordando con lo establecido en ésta investigación. 

La alternancia de lutitas y areniscas, así como los cambios en el 

contenido porcentual de carbonatos, feldespatos y organismos indicar: ligeros - 

cambios en el nivel del mar; esto.puede ser apoyado al analizar la relación en 

- 6S -. 



centrada entr,: los 	t\ 'cc I Lerictür .: c,s y bent( :,i:u 	.. t_:diados cor; el 

hecho de que a mayor profundidad la c:rox:or ir d. ,"o; r.rr:; jalar: tóc:i :as aumenta y 

la de bentónico s disminuye. Lrr abundancia de lo :: ''orruninii'c. ro.; fluctuó depondien 

do del tipo de sedimento, es decir, en los de i;ra.rnu grueso hubo mayor proporción 

de bentónicos y en los finos de i>I:ur<.tór; .r:os, esto puede dt t,arse, e los cambios 

en el nivel del mar. 

Mediante el análisis modal, se determinó que estor; sedimentos, te-

nían tui comportamiento polimodal, constituidos por más de dos componentes, que 

independientemente se comportaban como un sedimento normal y que al mezclarse, 

perdieron dicha distribución; de esto podemos decir, que los procesos de trans-

porte y depos.itaci.ón, no alteraron las características individuales de cada eom 

ponente. 

Probablemente este material se depositó contemporaneamente con la 

Orogenia Laramidica ya que se tia comprobado que los sedimentos que se depositan 

en periodos que concuerdan con las orogenías, tienden a contener mayor propor-

ción de feldespatos (Pettijhon, 1976). 

Por el hecho de encontrar un elevado contenido porcentual de fel-

despatos en los sedimentos estudiados, se consideran .inmaduros, ya que Pettijhon 

(¥. cit.) indica que la presencia de feldespatos en los sedimentos, nos dan un 

indicio de inmadurez, es decir, que han: sido poco intemperi•zados o bien, que - 

están cerca de su fuente de origen. 



CONCLUSIONES 

1. se i.dent:if'icaron 7.`i especies planctónicus y ?`.' bcntóniaa , las cuales se en-

contraron en muy buen estado de coneervrición; 

II. Mediante los iorarnin%ferou plartctónicos se dcetcrrnin6 que la edad de la For-

mación horcones corresponde al límite Eoceno Tardío-Oiifr,oceeno Temprano; 

III. Esta formación, por el hecho de no cumplir con las caracteristietrs estable 

cidas por el CódifSo de Nomenclatura Estratigrafica no debe ser considerada como 

una formación; 

IV. Es posible, que ésta formación sólo sea una facie de la Formación Chapapote, 

por este motivo, es recomendable efectuar otras investigaciones tr s exhaustivas, 

las cuales nos verifiquen este hecho; 

V. En todo caso de que si fuese una formación, habría la necesidad de ver si una 

localidad tipo de sólo 1.60 m de altura es representativa de sedimentos que líe 

gan a medir hasta 1 50 m de espesor en el subsuelo; 

V. Los sedimentos estudiados, muestran que fueron depositados contemporaneamen 

te a la Orogenia Laratnidica, y tuvieron muy poco transporte debido al elevado - 

contenido de feldespatos; 

VII. Con la fauna de foraminíferos bentónicos, se determinó que el ambiente en 

el cual se encontraban estos organismos, corresponde a un ambiente batial medio; 

VIII. Se recomienda efectuar otros estudios sobre la fauna de foraminiferos en 

especial de las formas planctónicas, debido a que entre ellas existen un gran - 

nómero de formas intermedias y juveniles, que pueden ayudarnos a comprender un 

poco mejor ésta formación. 

_ r 
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LAMINAS 



L A M I N A I 

1. HoMkenina alabamensis Cunhmnn, 1925: a. vista apertura.l; b. vista lateral. 

2. Pseudohas/igerina micra (Cele): n. vista apertural; b. vista lateral. 

3. G/oborotoüo (Turboroto/ia) centra/is Custunan & Bermúdez: a. vista espiral; b. vis 

ta apertural. 

4. G. increbescens (Bandy): a. vista espiral; b. vista, apertural. 

5. G. opimo nono Bolli, .1957: a. vista umbilical; b. vista apertural. 

6. G/obigerira gorlonii (Borsetti): a. vista espiral; b. vista umbilical. 

7. G. /inoperta Finlay, 1939: a. vista espiral; ti. vista apertural. 



3a 
3b 

:. 
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LAMINA II 

1. G/obigerinapseudoomp/Noperlura Blow & Banner, 1962: a. vista umbilical; h. vis 
ta espiral. 

2. G. tripartito lopuriensis Blow & Banner, 1.962: a. vista espiral; b. vista umbili 
cal. 

3. G.venezue/ono Hedberg, 1937: a. vista lateral; b. vista umbilical. 

4. Globorolalo/des su/en i Boll.i, 1957: a. vista espiral; b. vista umbilical. 

5. Colopsydrox d/ssimi/is (Cushman & Bermúdez): a. vista lateral; b. vista umbilical. 

6. C.unicovus Bolli, Loebli.ch & Tappan, 1957: a, vista espiral; b. vista umbili-
cal. 



LAMINA T_I 
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2b 

3b 



LAMINA III 

1. Margino//no pseudohlrsulo Nutteull., 1932 

2. M. olozonensis Nuttal_l, 1932 
3. Voginu/Ino o/ozonensis Nuttall, 1932 

b • Siphonodosorio obbysorum (Brady) 

5. Bu//mino morgino/o d'Orbigny, 1,326 
6. B. ovalo d'Orbigny, 18146 

7. Uvigerino gordneroe Cushman & Applin, 1926 
8. Eponides umbono/us (Reuss): a. vista espiral; b. vista umbilical. 

9. Nonlon pompi/ioldes (Fichtel & Moll): a. vista lateral; b. vista apertural. 

10. plan/!no wue//erslorli (Schwager): a. vista apertural; b. vista espiral. 

ii.Gyroid/no so/donil d'Orbigny, 1826• : a.vista espiral; b. vista apertural. 
12. Nodosorello subnodoso (Guppy) 





L A M 1 N A IV 

1. Goudryina asiphonio (Andreae ) 

2. G. co/ei Nuttall, 1928 

3. G. Jocksonensis C ushman, 1926 

1+. Karrerlella bradyi (Cushman) 

5. Vulvulino pennatula (Batsch) 

6. rexluloria nipeensis Keijzer, 19145 



LAMINA IV 
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