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R E S U M E N 

El Presente trabajo se localiza .• hacia la porci6n cen

tro occidental del Estado de Tamoulipas; corresponde a la 

hoja Guayabas escala 1:25,000 que comprende un área de 

1 

234.6 km2 aproximadamente. Quedando Úbicada esta dentro -

del cuadrante SE de la hoja lNEGI (Villa Hidalgo G-14 C-88), 

escala 1:50,000, geogrnficamentc se enceuentrn limitada 

por los paralelos 24Q 07 1 30 11 y 249 00• 00 11 de latitud -

Norte y por loe mcrid ianos 99Q 30' 00 1 • y 992 20 • 00 1 • de 

longitud Oeste del meridiano de Greenvich. 

De acuerdo a ln clnelficncl6n de provincias geol6gi -

cae usadno por Pet~oleos Mexicanoo, el área del presente -

estudio ee localiza al Nor-orlente del pnleoelemento deno

minado Plataforma Val lea-San Luis Potoeí (Terminaci6n Peri. 

·anticlinal del Anticlinorio Ruiznchal-Peregrina). 

Los sedimentos expuestos en está área, eon un reflejo 

del marco paleogeográfico penecontemporáneo. Ao! miemo se 

tiene depositoe continentales formados dentro de "horot" y 

"grabena", de edad Triásico Tardío y depooltos marlnoa de

cuenca datados Jurásicos y Cretácicos y sedimentos de relle 

no para el Terciario y Cuaternario. 

Estos sedimentos se encuentran representados de lo 

mao antiguo a lo mao joven por lao Formaciones: Ruizachal, 

La Joya, Zuloaga, La Casita, Taraloes, Tamaullpas Inferior, 

Otates, Tamaulip~a Superior, Agua Nueva, San Felipe y Mén

dez. 

Los aedimentoo mas recientes se encuentran constltu!

dos por el Conglomerado Reynoaa del Plioceno y por deposi

tos de Aluvi6n. 



De acuerdo a lae propiedades de Rigídez-Ductibilidad• 

las rocas que afloran en el área de estudio ee pueden cla

sificar en tres zonas o dominios: 

Dominio Rígido 

Dominio Trnneicional 

Dominio Dúctil 

De acuerdo n lo anterior laa unidades formacionalee -

se clasificaron de la eiguiente manera. 

Dominio R!gido: Corresponde al Triáoico (Formaci6n -

Huizachal). 

Dominio Traneicional: Expuesto por el Juráoico y Pª! 
te del Cret•cico Inferior (Forwucionuo Zulonen, Ln Ceoita, 

Taraioeo, Tamaulipad inferior). 

2. 

Dominio Ddctil: lepreoentadoe por las Formnciones 

Horizonte Otatea, Tamnulipaa Superior, Agua Nueva, San Fel! 

pe y Hénde:r:. 

El dominio rígido ésta representado por el núcleo de

una gran estructuro denominado Anticlinorio ltuizachal-Per.! 

grina, le cual tiene una oricntaci6n NNW-SSE. 

Por otra parte la secuencia sedim~ntaria que represe~ 

ta el dominio tronelcional, fu' deformada en pliegues liS.! 

rnmente asimétricos de direccl6n sensiblemente N-S a NNW-

SSE. Mientras que el dominio ddctil, fué deformado en - -

pliegues apretadoe, aeim~tricoa con una orientaci6n NNE-SSW. 

Las estructuras cartográfiadae, son el resultado de -

daformaci6n causada por la Orogénia Laramide, durante el -

Paleoceno, afectando fundamentalmente a la cubierta aedi -

mentarla depoeltada durante el Jur&aico Superior al Cret'

clco Superior, debldÓ a lo cual so produjeron ~liegues 

dlearmdnicoa, quedando cla1ificado1 en tres dominios. 



Durante el Mioceno, el basamento de ln regi6n es leva~ 

tado por medio de grandes pliegues de fondo, produciendo -

arnplioo Antilcinorioa, expuestos en la Sierra Madre Orien

tal y teniendo una orientación NNW-SSE. 

La secuencia sedimentaria aflorante en el área de es

tudio, ee les adjudica un cierto potencial generador de 

hidrocarburos, principalmente a las Formaciones del Jur&ui 

co Superior, las del Cretácico Superior y todoo los hori -

zontee arcillosos. 

3 
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INTRODUCCION 

A) Objetivo del Estudio 

El presente estudio se llevo acabo bájo loa siguie~ 

tea objetivoa: 

1.- Eutratigráfico 

Afinar la eatratigr4fla existente. 

2.- Tectónico 

a) Cartográfiar el área de estudio por medio del -

acopio de nuevos dutos estructurales, para def! 

nir dimunai6n, forma, aimetr!a, orientación, 

estilo de deformación, patronee de plegamiento• 

y fracturamiento. 

b) Determinar lae dive:r:oao fases tect6nica11, 1.nv_!! 

lucradas en la evolución geológica del área de 

estudio y como influyeron en el aspecto econ6• 

mico. 

3.- Económico 

a) Muestrear y estudiar las manifeatacionea de 

hidrocarburos que se encuentren en el área. 

b) Obtener algunas evidencias geohidrol6gicas exlj 

tontea dentro del 'rea. 

e) Determinar la local1zac16n acerca de yacimien • 

toe mineraleo. 
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B) Método de Trabajo 

El trabajo se llevo acabo en tres etapas. 

1.- Recopilaci6n y análisis de la informaci6n existente 

tanto del área de estudio como de zonas adjuntas,

realizandose una fotointerpretaci6n, con fotogr~f! 

as aéreas en color a escala 1:25,000, con lo que -

se elaboro el plano fotogeol6gico. 

2.- Etapa de campo, que consiatio en la verificaci6n -

de la correcta interpretaci6n de las fotografías -

aéreas, así como la medici6n de secciones eatructu 

ralee y eatratigráficas. 

3.- Elaboraci6n del plano geol6gico, secciones estruc

turales y análisis de la informaci6n obtenida, y -

elaboraci6n del presente texto. 

C) Trabajos Previos 

Petroleos Mexic&~oa a dGaarr.ollado divereos estu

dios de exploraci6n gcol6gica euperficial y geofísica

dentro de la Provincia Geol6gica de la Sierra Madre 

Oriental, a la cual pertenece el área de estudio. 

Carrillo Bravo (1961) cartográfio gran parte de -

la geología expuesta en el Anticlinorlo Huizachal-Pere 

grina. 

Ram!rez-Ram!rez C. (1983) en su tesis de Doctora

do, realiza un analisis geol6gico-cstructural sobre el 

Antilcinorio Huizachal-Peregrlna. 



Colín Mercado D. (1974), Realizi un Eetúdio estra

tigr~fico del Jur~aico Superior del borde oriental de -

la cuenca Mesozoica Central. 

Colín Mercado D. (1980), realizó un reconocimiento 

geológico en los Estados de Tamaulipns y Nuevo León, 

(Inédito). 

SERTE, S.A. (1984) estudio geológico superficial -

de detalle en el Estado de Tamaulipas y Nuevo León, que 

fué el Último estudio llevarlo acabo dentro del área, 

que comprende al presente trabajo además de otros auto-

res. 

D) Agradecimiento 

Agradesao a Petroleoa Mexicanoo (Courdinaclón EJ! 

cutiva de Exploración), por las facilidades prestadas

para la elaboración del presente estudio, asf mismo la 

colabocación de los Señoreo Ingeniero» Dr. Rigoberto -

Ru!z Barragán. Dr. Cnlixto Ram!rez Ram!rez, Ing. Benj~ 

min M¿rquez Domln~uez, Ing. Jesús Ocumpo Rodrígu~z, 

M.C. Sergio Conatnntlno H., Ing. José Luis Almanzu R., 

Ing. Ignacio Estrada G., lng. Enrique Reyes T., Sra. -

Ma Eugenia Mejía de Lagunn. 
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GEN ERA LIDADES 

A) Situaci6n Geografía y Vias de Comunicaci6n 

El área de estudio ee localiza en la porci6n Centro 

Occidental del Estado de Tamaulipae, dentro de la Sierra 

Madre Oriental y la Planicie Costera del Golfo, corres

ponde a la hoja Guayabas escala 1:25,000, cubriendo una 

superficie de 234.6 k~ aproximndnmente, la hoja se 6bL 

ca dentro del cuadrante SE de la hoja INEGi (Villa llidal 

go G-14 C-BS), eocaln 1:50,000, geograficamente se en -

cuentra limitada por loo para le loo Z4Q 07' 30 1 ' y 242 -

00 1 00•• de latitud Norte y por loe meridianoo 992 30 1-

0011 y 990 20 1 00 11 de longitud Oeste del meridiano de

Greenwich. 

El ~rea de estudio tiene 2 vías de acceso: llac ia-

la porcl6n eur-orlental se comunica por medio del camino 

de terraccría, que parte de la Eotacl6n Sonta Engracla 1 

esto a uu vez se comunica por medio de la carretera fe

deral N2 65, a la altura del ejido de Luz del Campesino. 

A la altura del km 76 en el Poblado de Villa Hidalgo, -

parte un camino de terraccr!n el c~nl tiene comunicacl6n 

con la porción Norte del .{rea de estudio, este camino

pasa por los ojidos de Juárez y Loe Angeles, más adela~ 

te so comunica con el &rea de estudio de donde continua 

el camino hacla los ejidos de El Mirador, Las Flores, -

Puerto Purif1caci6n, saliendo este fuera. del área de 

estudio, de el ae derivan caminos de brechas y cami-

nos mulares por loe que se va ha tener acceso a toda el 

área de estudio. (Ver figura 1). 
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B) Clima y Vegetac16n 

El clima en la regi6n estudiada preeente grandes

contraates que son secuencia directo de las diferencias 

en, la topografía. Hacia las partea altas dl: clima es 

templado a oubhumedo con lluvino en verano, con preci

p1taci6n del mee mas seco de 40 mm., para la parte me

dia el clima ee eemicalido o subhumedo con lluvias en

verano, para ta planicie el clima se torna eemicalido

oubhumedo con lluvioe en verano y una precipitaci6n 

del mea mas seco menor de 40 mm. 

La vegetación al igual que el clima presenta gran

variedad en las cspecieo dcoarrollndau tanto en la ei~ 

rra como en la llanura, no! mismo oc tiene: 

Cedro 

Encino 

Palo Amarillo 

Nogal 

Pino Piñonero 

Lechugilla 

Zacate nativo 

Sauce 

Ebano 

Panalero 

Naranjillo 

Huizache 

Chile piquin 

Vara dulce 

S I E R R A 

Junipl!rue o.p. 

Quereue a,p. 

Berberis trifoliolate 

Junglaus mollia 

Pinuo ccmbroides 

Agave lechugilla 

Opuntiva stenopelata 

L L A N U R A 

Salio migra 

Pithecellobrum flexicaulle 

Forestiera anguatifolia 

Casimoroa ptinglei 

Acacia f orneisna 

C~psicum fruteacens 

Aloyia •·P• · 
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FISIOGRAFIA 

A) Provincias Fisiográf icae 

De acuerdo con Alvarez Jr. (1969), la regi6n eet,!_ 

diada se encuentra úbicada dentro de dos provincias 

fisiogr~ficas: La Sierra Madre Oriental y la Planicie 

Costera del Golfo; los limites entre embae provinciaa

~e definen claramente, dado que la planicie Costera 

comienza exactamente en el borde de las cadenas monta

ñosas que constituyen a la Sierra Madre Oriental, de -

modo que loo rasgos entro eotoo dos elementos fioiogr! 

ficoe oon nltnmente contrastantes. (Ver flgur~ 2). 

a) Provincia de la Sierra Madre Oriental.- La Si! 

rra Madre Oriental constituye un conjunto de Anticli

norioa que ocupan un 4rea de aproximadamente 420,680 -

km. con ru•bo NW-SE entr~ Ciudad Ju!rez y Torre6n apr! 

ximadamente, E-W entre Saltillo y Monterrey hasta que 

deoaparese por debajo del Eje Volc4nico Trans-Mexicano. 

b) Provincia de la Llanura Costera del Golfo.- -

Esta provincia se extiende sobre la costera del golfo

desde el Río Bravo, hasta la zona de Nautla, Veracruz, 

abarcando gran parte del Estado de Tamaulipas. Es con 

t1nuaci6n de la gran Llanura de Norteamérica y timita

al poniente con la Sierra Madre Oriental, al este con 

el Golfo de M'xico y al sur con el eje Neovblc,nico. 

(Ver figura 3). 
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B) Hidrograf!a 

En el área de estudio el comportamiento hidrológi

co, esta supeditado a la porosidad, permeabilidad de 

las rocae, aa! como al gradiente topográfico general 

del terreno, lo cual va ha deoarrollar el patrón del 

drenaje ouperficinl que ea un conjunto de canales rami

ficados como cañadas, arrolloa, corrientes principaleo

y tributarios. 

Al Norte del área de estudio se localiza una impo! 

tente corriente hidrológica de tipo permanente o perene, 

como ea el Río Purificación que corre de W a E, con tr! 

butarios de corrientes intermitentea, así mismo en época 

de lluvias loo r{oo que ea forman a través de loa Caño

neo del Ro•ario y Guayaba"¡ loa cuulua van a desembocar 

hacia la planicie Costera del Golfo, donde aon utiliza

das aue aguas, el tipo de drenaje que se presenta en 

toda el área de estudio eota controlado por loe factores 

ya mencionadoo, la forma del drenaje aeg~n W.D. Thorn -

bury dentro de la mayor parte del área es del tipo dia

tributario, eQtO debido al comportamiento físico de las 

rocas cxietentee en el área y al grndiente topográfico. 

C) Geomorfolog!a 

La geomorfolog!a en el ~rea de eotudio ee un refl~ 

jo de loo eventos tectdnicoa y loa procesos erosivos, -

que se manifiestan en la disposición morfologica que 

actualmente preeenta la zona. 
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La Sierra Madre Oriental est& compuesta por una -

gruesa secuencia de rocas carbonatadas y terrígenas de 

edad Mesozoico, que fu~ plegada fuertemente, como pro

ducto de la actividad tect6nica deoarrollada durante -

el Paleoceno Tardío-Eoceno Temprano y se conoce con el nCJ!!! 

bre de Orogénin Laramide. Como consecuencia de eote -

evento, la morfología, en el área de eotud1o, presenta 

grandeo relieves, formado principalmente por rocas Cr~ 

t&cicao de lao Formaciones Tnrnnullpae Inferior y Supe

rior, lao cuales forman loo grnadee eecarpeo y Slerrae. 

Posteriormente empiezan a actuar loo procesos erosivos 

e~ogénoa y endogénos, pudiendq haber sido eatoo físicos 

o qu!micoa¡ reflejnndooe esto en zonas carutica5, va -

lleo, cafioneo, cafiadas y zonas montafioeae, siendo afee 

tadas lo.e roc'as aflorantes de edad Meoozoica, dentro -

del ~rea de estudio. 



111'. -
E S T R A T I G R A F I A 
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ESTRATIGRAFIA 

A) Compendio Global 

En el 'rea de estudio existen rocas aedimentariaa

e {gneae intrueivae (mcncionadao por Carrillo Bravo, 

1961), cuyo rango de edad varía del Triásico Tardío al 

Reciente para lrs oeaiment11ri11a 1 siendo lae rocao {gneaa 

de edad mas ant.,gu~ que el Triá•lco Tardío. 

Al principio de la Era Mesozoica gran parte del 

Oriente de México, estuvo emergido y aujeto a un peri6-

do Post-Orogénico de tenai&n, trayendo como conoccuen -

cia la formacl6n de un sistema de 11 llol·ot 11 y "Grnbeno" -

(6 cuencas), lao cuelee fueron rellenadae con abanicos

aluvialeo, de c!láoticoe derivadoB de loe 11 horst" en un 

ambiente continental, constituyendo el prototipo de lo 

que ahora se a identificado como loo lechoo rojoe de la 

Formaci6n Huizacahl (Carrillo Brnvo, 1961). Una carac

terística fundamental de esta formnci6n ee la'variab1li 

dad en su espesor ya que oobre la~ áre11R de loa "hornt" 

se adelgaaa, para después engrosarse en loa centros de 

loa "grabena". Dicha formac16n se encuentra descansan

do diacordantemente aobre laa rocao Pre-Meeor.oicaa. 

Posteriormente oc depositan loa lechos rojos de la 

For1J1aci6n La Joya, los cualas se encuentran en diacorda~ 

cla angular aobre loa lechos rojoe de la Formación Hut

za~lialr en el 'rea de estudio esta formacl.6n en ocaeJ.-o

nea deili.~areca, deb id 6 a que eu dep6a i to no fué holliogé

na o. Sobre de eatoe sedimentos se encuiiiitran .iiii• Toco 



de la Formaci6n Zuloaga para las cuales tenemos ya un 

depósito en cuencas marinas, estos sedimentos van a -

estar en contacto discordante con loe sedimentos de -

la Formación La Joya. Por Último para el Juráoico 

Superior ne depositan lon oedimentoe de la Formación

La Caoita. 

Poeteriormentc y en contacto normal oe van depo

sitando loo sediruenton marinoa del Crct,cico Inferior, 

Medio y Superior de l~o Formecionca: Thraiseo, Tama! 

lipae Inferior, Horizonte Otatea, Tamaulipae Superior, 

Agua Nueva, San Felipe y M'ndez, las cuales oc locali 

zaron dentro del ~rea de estudio. Hacia la porción -

oriental del 'reu, a~ encuentra un conglomerado de 

edad Plioceno que deacanza dtacordantemente sobre las 

rocas pelit(cao de origen marino de la Formación M'n

dez, aa! como por oedimentoe aluviales del reciente. 

(ver figura 4 y 5). 
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B) Deecripci6n de las Formaciones 

1.- Def inici6n 

ERA MESOZOICA 

SISTEMA TRIASICO 

FORMACION HUIZACHAL 
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El primero que propuso nombre formacional fué See

mes en 1921, posteriormente Imlay (1948), defini6 con -

el nombre Formaci6n Huizachal a lae capeo rojee que 

subyacen a lae rocas Jurásico Superior en el Norte y 

Orienta de México y que oobreynaen a sedimentos Paleo -

z~icoa y u rocau mctnm6rficno del Prec,mbtl~o. 

Años mas tarde, Mtxon et. al., (1959) reconooio, -

que existen dos secuenciao diferentee de capas rojao 

las nombro como Formncioneo La Boca y La Joya, pertene

cientes al Grupo Huiznchal. 

Carrillo Bravo en 1961 la redef ini6 y propuso que

el nombre de Formaci6n Huizachal sea 4tllizado para una 

secuencia de mas de 2,000 m. de espesor que comprende,

lutitae, lutitaa arenosas, areniecne y congloroeradoe de 

color rojo, verde y grie verdoso, que afloran en el Va

lle de Huizachal, a unoe 20 km, al Suroeste de Ciudad -

Victoria Tameulipas. 

2.- .Distribuci6n 

En el 'rea 4fl estudio, esta formaci6n ae encuentra 

expuesta principalmente en el Anticlinal Huizachal-Per~ 

grina, en los Cañones del Rosario, Guayabas y del Mimbre. 
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3.- Litología y Espesor 

En forma general, los sedimentos que afloran en 

los Caftonee del Anticlinorio Huizachal-Peregrina e~tan

coneti tuidoo por 2,380 m. de espesor y se agrupan en 5 

unidades, loe cuales estan constituidos de la base a la 

cima de la siguiente manera (Carrillo Bravo, 1961): 

" Cima de la Formaci6n Huizachal " 
(5) - Lutitas arenosas y arenisca de grano grueso con

zonoe conglomeráticuo, color rojo, en eotratoo -

medionoo o sruesoe. 

(4) - Conglomerados en eotratoo grueaoo conotituidoo -

por fragmentoo de gneis, cuarzo y rocas igneas. 

(3) - Lutitoe color verde, areniacna y conglomerados -

en capeo grueoae color grie verdooo. En la par

te baAal de nata cuerpo oe encuentran, abundan -

teo troncos foeili~adoo de árboles del g~nero 

Araucarioxycon e.p. 

(2) - Lutitae arenosas en color rojo, en estratos muy 

gruesos¡ en donde ee observan a veceo grieteo de 

lodo, alternan en ocasiones con estratos de are

niacna arcillosas de color rujo. 

{l) - Conglomeradoe cuarcíferoe con matríz arenosa co

lor rojo grio verdoso en eotratoa grueaoa a mas! 

voa, loo que presentan en ocasiones, delgados 

estratos de limolitae color rojo y verde. 

B a e e 

El eepeeor de los lechos rojos expueotoe en el Ca

ft6n del Rosario es de mas de 1,300 m. y muestran gran -

similitud 11tol6gica con esta descripci6n. 



25 

4.- Sedimentolog!a 

El carácter 11tol6gico de esta formnc16n, nos indi 

ca que se trata de un depósito Tipo "Molaese", deposit! 

do en foaao tect6nicao, las cuales fuer6n producidas en 

la faoe Poet-Drog,nica (Trafog,nia) de lno Orog6nin Ap! 

lachiana. En oota fase el fall.nmiento en bloquee, favE. 

recid la crosi6n intensa de las cAtructurae producidas

durante la fase cumpreslvn y el <lep6aito de los materia 

les erosionndoo en bloquea hundidos a loe cuales fu' 

rellenando paulatinamente. 

S.- Relaciones Eetratigrñficno 

En el 'rea de eotudlo, el contacto inferior con ro 

cae man nntlguno no aflora, pero en loe Cañonen de la -

Boca y del Olmo, eetoo oedimentoo eobreyaeen n los eedi 

mentas P&rmicoe de la Formaci6n Guacamaya. 

En el Cañ6n del Roenrio, en el ltrnite del área de • 

eotudio la Formaci6n Huizachal se encuentra suprayacla! 

do discordantemente a rocas {gneaa intrcoivao de compo-, 

sición granodior!t:ica (Carrillo Bt·avo 1961) y ao encuo! 

tra cubierta en discordancia angular por la Formaci6n -

La Joya. 

6.-~ y Correlac16n 

Por su poeici6n estratigráfica y con loe eedimentoa 

Pre-Joya aflorantee en el área de los cañonee situadoa

al poniente de Ciudad Victoria¡ por la presencia de rae 

toa de plantas de edad Rética en la porci6n media e in· 

ferior de esta f ormaci6n se le oonsidera como pertene • 

ciente al Triásico Superior. 



Foto donde ee puede apreciar la discordancia angular -

que existe entre loe Lechos Rojos del Triásico y el conglo

merado de la Formaci6n La Joya del Jurásico Superior. (Foto 

1). 
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Mixon, Murray y D{az (1959) en el Cañ6n del Novillo 

colecto varios ejemplares de plantas que fucr6n clasifi 

cados como: 

Pterophyllun fragile Newberry 

Pterophyllun inalquale Fontaine 

Fragmentos de Podozamites s.p. 

En el Cañ6n de la Boca, Carrillo Bravo, (1961) co

lectó fragmentoa de mndern fós i 1, los cua lea fuer6n re

portados como Araucarioxylon e.p., muy común observarlo 

en la parte basal del Triásico. 

Loe lechos rojos aflorantes en el 'rea de estudio, 

eon correlaclouablee en edad con los aflorantea en todo 

el Anticlinorlo Huizachal-Peregrina; con la Formación -

Zacatecae de la cuenca Meoozoica del centro de México -

y con la Formación Eagle Milla del Subsuelo <lel NE y 

Este de Texas. 

1.- DeHnici6n 

SISTEMA JU!tASICO 

FORMACION LA JOYA 

Hixon et. al., (1959) la define como 65111. o mas de 

capas rojas en el área del Anticlinorio de Huizachal-P~ 

regrina, Sierra Madre Oriental, cerca de Ciudad Victoria, 

Tamaulipaa, las cuales cubren en discordancia angular a 

lechos rojos de edad Triásico 6 a otras rocas Ígnea& me

tamórficas y a rocas sedimentarias del Paleozoico¡ se -

encuentra cubicrl.a por la Formaci6n Zuloaga por medio -

de una discordancia paralela, angular algunas veces. 
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Esta discordancia, que hizo posible el descubrimiento -

de la secc16n sedimentaria roja de la Formaci6n La Joya 

f~é encontrada en el Cañón de la Peregrina, por el Doc 

tor Ulbo de Sitter durante la excursión A-14 y C-16 del 

XX Congreso Geol6gico Internacional de 1956. 

La localidad ttpo se encuentra situada en la cerc! 

nia del Rancho La Joya Vcr<lc, en los afloramientos aitua 

dos a lo largo del ledo Norte del Valle del Hulzachal.

El Rancho La Joya Verde se encuentra oituada sobre el -

camino Jaumave-Ciudad Victoria, a la entrada del Valle

del Huizachal. 

2.- Diatribuci6n 

El depÓalto de esta unidad es muy irregular, en 

unos cuantos km. aún en pocos metros ae observa un engr~ 

semiento, acuñamiento y aún, desaparición de loa sedi -

mentos pertenecientP.S a esta unidad, se encuentra ralle 

nando únicamente las partes bajas de una paleotopográfta 

Pre-Jurásica Superior. 

En el área de estudio, se encuentra distribuida en 

los Cañones del Anticlinorio Huizachal-Peregirna; en el 

Cañón del Rosario; ~n el nacimiento y en el Caft6n de Gu! 

yabas; sobre el Río Puriftcaci6n, en el flanco del Ant! 

clinorio Huizachal-Peregrina; en el arroyo culebrillas

y en loo alrededores de El Mirador. 

3,- Litología y Espesor 

Al Sur del Rancho Huizachal Peregrina esta forma -

ci6n presenta de la b&ee a la cima las siguientes carac1e 

rfsticas litológicas (Carrillo dravo, 1961): 
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" Cima de la Formacidn La Joya " 
(3) - 33 metros de lutitas rojas y areniscas de grano me -

dio, color rojo en capas de 10 a 60 cm. de eopesor. 

(2) - 1.0 metros, de caliza de grano fino, parcialmente r~ 

cristalizada, con laminaciones irregulares; al color 

ea gris ligeramente rojizo con intemportomo gris; 

las capas son de 1 a 30 cm. de eopeoor. 

(1) - 19 metros de un conglomerado mal clasificado, conati 

tuído por fragmcntoo oub-angulosos de rocas Ígneas -

básicas y areniscas pertenecientes a loo lechos rojos 

subyacentee, loe fragmentos vertan de 0.5 a 20 cm. -

do di&metro, la matríz ea arenosa, color rojo claro. 

B a o e 

A lo largo del camino que va del Hulznchal a Ciudad 

Victoria, al Este del Rancho La Joya, Mixon midio 63.3 m. -

de esta Formacidn. 

En el Cañón de Peregrina, Vel&zquez Contrerao (1973),

midid 28 m. de eat& unidad, la cual oe encuentra conatituí

da por "Grainotone, conatituido por granoa mal claelficadoa 

que van desde finoe a muy grusoo; estoe, son derivados de • 

roeaa Ígneas, metamorficaa y de loo lechoo rojoo subyace~ 

tea. En ocasiones ue observan intereatratos de "Mudstone" 

arcilloso; todo eet~ eonjunto litoldgico presenta un color 

oscuro con intemperiemo rojizo y loe estratos observables -

son medianos gruesos a muy gruesos. 

En el Cañ6n del Rosario(Carrillo Bravo, 1961), -

describió una secuencia formada por un conglomerado ba-

aal de 

niacae, 

B m. de espesor, sobre el descansan 72 m. 

lutitaa y limolitae color rojo en estratos 

, 

de are

medi~ 
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nos; en la parte superior del banco de conglomerados, -

se encuentran capas de areniscas con abundantes Gaster6 

podos y Pelec!podoe. 

Cerca del nacimiento del Cafi6n de Guayaba& eetoe -

eedimentoe están conetituídoe por 90 ro. de grueso congl~ 

merado baoal, oobreyacido por lut1tas, lutitaa nrenosao 

y areniscas, el color an general eo rojo y loe eetratoe 

son de eopeosr mediano a delgado. 

4.- Sedimentologí~ 

En cota secuencia ae oboerv6 estratificaci6n cruza 

da y gradada, brechan, microbrechne y sedimentos carbo

natados, lo cual non indica que fué depositada en un 

ambiente mixto (Lacustre Continental) en forma de abani 

coa aluviales, Pre-Jurásico Superior rellenaron laa de

presiones existentes, acuñnndoge en contra de loa bordea 

de la péqueña cuenca intra-horet. 

5.- Relaciones Estratigráficas 

En el Valle del Ruizachál, la Formaci6n La Joya ª! 
breyace en discordancia angular, sobre las capas rojao

Triásicae y oca&ionalmente en forma discordante, eobre

rocaa {gneae que intrueionan a la Formaci6n Ruizachal -

(Carrillo Bravo, 1961) y se encuentra cubierta con lig! 

ra diacordancia angular por la Formaci6n Zuloaga. 

En loe Cafionee del Rosario y Guayabas y en el Fla~ 

co Occidental del Anticlinorio Hulzachal-Peregrina, si

tuado dentro del área de estudio, La Formnci6n La Joya

descanza en discordancia angular sobre lae capee ~ojae

Tri,aicae, de la Formaci6n Huizachal y se encuentra cu

bierta con ligera discordancia por la Formaci6n Zuloaga. 
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6.- Edad y Correlaci6n 

Las rocas de la Formaci6n La Joya son de edad mas

joven que el Triásico Superior y mao antiguas que el 

Oxfordiano Superior; la primera edad oe infiere por la 

poeic16n discordante que tiene la Formaci6n La Joya, 

con respecto a lao capas r~ticae Huizachal; la eegunda

edad se deduce, por la relaci6n diocordante que tiene -

con respecto n ln Formncl6n Zuloagn de edad Argovinno. 

En el Cnñ6n del Rosario, (Carrillo Bravo, 1961),

colect6 varios moluocoa on la bnee de la Formaci6n Ln

Joys los que fuer6n identificados como: 

1.- Uef inic i6n 

~~~ Georgennn d' Orbigny 

Eonav!cula e.p. 

FORMACION ZULOAGA 

Burckhardt, (1930) la denomin6 "Caliza de Nerineae", 

ref1ri~ndose a ella, en la parte Norcentral de M&xlco.

Imlay (1938), propone formalmente el nombre de Formaci6n 

Zuloaga, para denominar a 548 m. de caliza color grio -

oecuro, de eetratificac16n mediana a gruesa y con nódu

los de pedernal color negro hacia la cima de la unidad. 

La localidad tipo se encuentra situada en la Sierra 

Sombreretillo, al Norte de Melchor Ocampo, en le porci6n 

Nor~e del Estado de Zacatecae. 

A las rocas pertenecientes a esta formact6n, que -

afloran en el Anticlinorio Huizachal~Peregrina, Heim 

(1926), laa denominó como Formaci6n Novillo¡ pero debido 
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a la similitud litol6gica y a eu poeici6n eetratigr,fi

ca de lee capas de la Formnci6n Novillo con las do la -

Formac16n Zuloaga, Imlny (1953) opina que el nombre de 

Fo~mact6n Novillo debe eer reemplazado por la de Forma

ci6n Zuloagn. 

2.- Dietribuci6n 

Se encuentra ampliamente dtatribuida en la porci6n 

Surorleutal del 4rea de estudio, en loa Flanco• y en la 

Terminacl6n Perlcntlclinal del Anticlinorlo Huiznchal-

Perogrina; sobre el Río Purif1caci6n en loo alrededores 

del lugar denominado El Caballito; en la Caftada el Seco; 

en el Caft6n del Mimbre; en el Cnft6n el Infiernillo Loca 

lizado al poniente de lu Rrrnchcri11 Puerto Purificaci6n. 

3.- Litología y Espesor 

En el área de estudio Carrillo Bravo (1961) repor

ta que esta formnci6n en el Cañ6n del Roeario está con~ 

tituídn de ln baee a la cima por: 

11 CIMA. 11 

(4) - 2 m. de conglomerado de color verde 

(3) - 4 m. de caliza de grano fino, color grts en eetr~ 

toe medianos que alterna con estratos delgados -

de lutitae color gris. 

(Z) - 12 m. de caliza y d~lom{a color gris en estratos 

delgados a medianos, loe que. alternan con delga

das cepas de margas color gris. 

(l) - 5 m. lutitas color grl.s esn capas delgadas a la111.!, 

nnree. 

B A S E 



F~rmaci6n Zuloaga¡ expuesta en el Can6n del Rosario 

donde se puede observar la estratiflcaci6n delgada a media

na de esta formaci6n (Foto 2). 
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Mientras que en el Cañ6n de Guayabas para el pre -

aente eatudio se determino: 

C I H A 

(2) - 48 m. 11 Mudstone" nrcilloeo y 11 Wacketone" dolomí

tico con esporádicos interestrntoo de lutitna 

ealclreaa laminares con microlaminacibnea. 

(1) - 20 m. 11 Wackatone 11 -"Grainatone 11 , estratos media -

nos a grucooe, con n6duloe pequeños y grandes de 

pedernal, eatilolitas. 

B A S E 

4.- Sedimentolog!a 

De acuerdo a lo anterior cote formeci6n corrcopon

de o depóaitoe litornlea someros. de borde de platafor

ma con ligero aporte de terr!genoo. 

La microfaunn encontrada corresponde a restos de

moluecos, equinodermos, o•tr~codoa y abundantes eep!cu

lae de Rhaxella oorbxana. 

S.- Relaciones Estratigáficaa 

En loa Cañoneo El Rosario, Guayabas, El Infiernillo, 

Río Purificnci6n y en todo el Centro del Anticlinorlo,

descanza en discordancia nagular ligeramente sobre la -

Formaci6n La Joya y aubyace concordantemente a la Forma 

ci6n La Casita. 

6.- Edad y Correlnc16n 

Por su poaici&n estratigráfica y por su contenido

faun!etico se considera que la Formación Zuloaga ee de 

edad Oxfordlano y probablemente cubra una parte del Kl

mmeridgiano Temprano, ya que le eobreyace la Formaci6n -

La Casita que se le considera un rango del Kimmeridgiano 

al Portlandiano Tardío. 
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Esta formaci6n es correlacionable en edad con la -

Formaci6n La Gloria del NE y con las Formacioneo San 

Andrés, Tamán y Chipoco de la Cuenca Tampico-Mieantla. 

FORMACION LA CASITA 

1.- Definici6n 

El nombre fué propuesto por lmlny (1943), para den~ 

minar los sedimentos litoral~o del Juráeico Terminal 

(Kimmeridgiano-Portlandinno) loo cuales cotan constituí 

dos en la localidad tipo por nrenlscaa, lutltas, mnrgaa, 

calizas, carb6n, yeaoe y algunos conglomerado3. 

La localidad tipo ne encuentra •ituads a unos 50 -

km. aproximadamente al Suroeote de ln Clud~d de Salti -

llo, Coah., en el Cañ6n de la Casita en donde sobreya -

cen a la Formac16n La Gloria y ~ubyacen a la Formact6n

Taraises. 

Z.- Diatribuci6n 

En el área de estudio, afloran s lo largo de loe -

flancos del Anticlinorio Huizachal-Peregrina, sobre el 

Río Purlficaci6n, en el Cañ6n El Infiernillo. 

3.- Litología y Espesor 

En el Anticlinorio Huizachal-Peregrlna, Velázque~

Conlreras hizo un trabajo de detalle, p~r~ el cual obt! 

vo variados eepesorea de esta Formacl6n 111 m. dividi -

doa en cuatro miembros. 

En el Cañ6n de Guayabas esta formaci6n esta con~t! 

tuída de la base a la cima por: 
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Cima de la Formaci6n La Casita 

(4) - 40 m. Mudetone arcilloeo en estratos medianos a 

delgndoe, con pequeños clasticos de cuarzo y mi

crolam1.naciones. 

(3) - 15 m. Wackstone arcilloso en eotrntos gruesos, -

fuertemente recristalizado, con microlnminacio -

nes. 

(2) - 28 m. Mudatone-Grainatone arcilloso en estratoa

medianoe a delgados con microlamlnaciones de Mud~ 

tone arenoso, observnndose impresiones y fragme~ 

tos de moluocoa (bivalvos), 'fFacturno.de calcita. 

(1) - 29 m. Mudatone arenoso, estratos delgados en la

bnse medianos y gruesos en ln cima, con delgadas 

intercalaciones de Hudstone-arcilloso, con ban -

das de pedernal negro, con mlcrolnminaciones e -

impresiones de amonoides y moluocoa. 

ll A S E 

4.- Sedimentología 

Su litología sugiere que el ambiente de dep6&ito -

se efectu6, en cuencas de aguas oomerns, 

en donde había aportnci6n considerable de detrítoa y 

nloqul.mícoD, esto indica un ambiente litoral y tranegr_! 

aivo con procesos reductores. 

5.- Relaciones Estratigráficae 

Eetn formaci6n eobrr.yace concordantemente a la Fo~ 

maci6n Zuloaga y eubyace traneicionalmente y concordant! 

mente a la Forma~!Ón Taraieea. 



Formec16n La Caalte expuesta en el Cañ6n de Guayabas -

;obaerv~ndoae la estretiflcaci6n mediana a delgada de lee 

areniscas de esta formect6n. (Foto 3). 
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6.- ~y Correlaci6n 

Por su posici6n eatratlgr,fica y por au contenido

fauníetlco, esta formacl6n ea de edad Kimmeridgiano-Po! 

tlandiano (Imlay 1943, Carrillo Bravo 1961). 

Esta formaci6n ea correlacionable en edad con la -

Formacl6n La Caja del Altiplano Mexicano y con la Forma 

ci6n Pimienta de la Cuenca Tnmpico-Miznntla y de la Faja 

de Oro. 

l.- Definici6n 

SISTEMA CRETACICO 

FORMACION TARA!SES 

Fu~ definida por Imlay (1936), en el Cañ6n de Tarai 

oea, situado en la porción Occidental do la Sierra de -

Par.rae e~ el Estado de Coahuila donde se encuentra eone 

titu(da por calizas arcilloaee, lao que sobreyacen a la 

Formaci6n La Casita o a la Formaci6n La Caja y subyacen 

a la Formac16n Cupido. 

2.- Distribuci6n 

Aflora ampliamente a lo largo de loa Flancos del -

Antlclinorio Huizachel-Peregrina y sobre el Río Purif1-

ceci6n. 

3.- Litología y Espesor 

Er. el Cañ6n de la Peregrina (Cerrillo Bravo, 1961), 

determina que esta formaci6n se encuentra conatitu{da -

por 50 a 60 m. de caliza criptocristalina de color gris, 

grla acero y negro en estratos medianos con eatilolltae 
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mal desarrolladas y escaso pedernal o ausente; estos estra

tos alternan con delgadas capao de lutitas color gris oscuro. 

En el área de eetudio se determino: 

C ! M A 

{2) - 10 m. Mudstone en eotratoo m~dianoa y delgados, color 

gris e lntemperiamo pardo claro, alternando con luti

tas color gris. 

{l) - 40 m. Mudetone en eotrntos medianos ·y delgados, color 

grla e lntemperiamo grlo clnro alternando con lutitae 

color gris cremoso, con microfauna del Berrinsiano -

Superior y Vnlanginlano Superior. 

B ·A s· E 

4.- Sedlmentolog!n 

Esta unidad correoponde a facies de carbonatos dep6slt! 

dos oobre una plataforma abierta con aporte de material ar

cilloso, proporcional al hundimiento de la cuenca de dep6 -

sito durante un período tranegreeivo. Se pudo obtener la -

siguiente microfe.una: Nannoconue ~~. Calpionellop

~ aimplex, Tintinopsella carpatica. 

Las cuales corresponden al Barriaaiano-Valanginiano de 

la Formacl6n TaraieeR. 

S.- Relaciones Estratigráficas 

El contacto inferior con las capas de la Formac16n La

Caeita, es un cambio concordante y transicional, marcado 

por la desaparici6n de loe eetratoo arcillosos, el aumento

en el espesor de loe estratos y aparición de Mudetone arci

lloso que caricterizan a la Formación Taraioes. 



Foto que muestra la eatratif1cact6n medlana y gruoaa

con pequeños horizontes de Mudetone arcilloso de la Formn

ci6n Taraieee. (Foto 4). 
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6.- Edad y Correlaci6n 

El contenido microfaunístico indica una edad Berria 

eiano al Valanginiano, pudiendo alcanzar la parte basal 

del Hauterlviano. 

Es equivalente en edad con el Cuerpo Margoso Mlqu! 

huana del Arco de Miquihuana y Buotam~nte Tamaulipaa y 

con la Formaci6n Tnrnises de ln Cuenca del CentDO de 

México. 

FORHACION TAHAULIPAS INFERIOR 

1.- Definici6n 

El nambr• fu~ Introducido por Stephenson (1921), -

aunque fu' Muir (1936), quien presenta un estudio com -

pleto sobre el Cret•clco Inferior y Medio, separados 

por un horizonte arcilloso. La localidad tipo se encuen 

tra en el Cañ6n de la Borrega, en la Sierra de Tamaull

pas, en donde se encuentra por bancos grueaos de cali -

zas con n6duloa de pedernal y eetilolitaa paralelas a -

la eatratificsc16n. 

2.- Distribuci6n 

Se encuentra ampliamente dietrlbuÍda en amboe fla~ 

coa de la term1naci6n Perianticlinal del Anticlinorio -

Huizachal-Peregrina; sobre el R{o Purificaci6n. 

3.- Litología y Espe.!!..!!,! 

En el área de estudio se encuentra constitu!da por: 



.. .,. .. ,_:~~· . .... 
·~~':'··-..... , ' ........ "' . 

J ..... ~--. ~ ;, 

Foto raoetrando La eetratificact6n gruesa y el plegamie~ 

to suave de la Formaci6n Tamaulipas Inferior. (Foto 5). 
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C I M A 

(6) - 48 m. Mudstone a Wackotone, grandes nódulos de -

pedernal negro horizontes estilol!ticoa parale -

los a los planos de estratificaci6n, estratos 

gruesos. 

(5) - 20 m. Mudstone-Wackotone, en estratos gruesos a

mas!voa (2 m.) con horizontes eatilol!ticoa. 

(4) - 40 m. Wackotone-Mud6tone, en eatratoe medianos a 

gruesos, con estilolitas y nódulos de hematita. 

(3) - 33 m. Wackstone, color gris oecuro e intemper!~an 

griB claro, eatratoa grueaoo, con bandno ondula

das y nódulos arriñonados de pedernal negro. 

(2) - 75 m. Wackotonc a Mudotone color. griu oscuro e -

intemperiamo grio, los eatrntos oon grueoqs a 

masivos, con bandas onduladas y n6duloo de pede! 

nal negro y con eatilolitas paralelaa n loa pla

nos de eotratif!cnc!ón. 

(1) - 48 m. Mud9tone a Wackatone color gris oscuro e -

intemperismo gris loo eatratos son medianos a 

gruesos, con bandaa de hasta 20 cm. de eapesor,

onduladas y arriñonadas. 

A A S E 

4.- Sedimentología 

Laa carácteristlcas litol6gtcas de esta formaci6n· 

sugieren que fué depoaitada en un mar abierto de baja -

energía en un ambiente epibatial. 

La microfauna determinada eo: Microcalamoidea 

confusos, Microcalamoides ornatue, Hedbergella plani~pi

ra. 
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5.- Relaciones Estratigráficas 

El contacto inferior con la Formaci6n Taralsee, ce 

concordante y trnnsicional, marcado por al desaparic16n 

del Mudatone arcillooo y aparici6n de lao primeras capee 

calc,rene con n6duloo de pedernal, su contacto auperior 

eo concordante y nit(do, marcado por la desaparición de 

loo estratos medianos n grueaoo con n6duloe de pedernal 

y ln apnrici6n de loo prlmeroo estratos delgados e 

intercalnciones arcllloonn dai Horizonte Otates. 

Por su contenido microfaun{stico y por au poeic16n 

eet1atisrlflco, "ªle conaldern como perteneciente del 

Hauterlvlano nl Rarrcmiano, pudiendo alcunzur en el 

área de estudio la base del Aptl.a110 Inferior. 

Eo correlncionable en ednd con la Formaci6n Cupido 

del NE de México. 

HORIZONTE OTATES 

1.- Def1nici6n 

Se conoce con eate nombre a una secuencia arcillo

calcáree {con amonites Puzoaia s.p. y Parahoplitae e.p.) 

que sepa1·a la Formaci6n Tamaul ipas Inferior de la Tama~!_l 

paa Superior, Biendo ou localidad tipo el Caii6n de Otates 

en la porci6n Occidental de la Sierra Tamaulipae (Huir, 

1936). 
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2.- D1atribuc16n 

Aflora en ambos Flancos de la Term1nac16n Periant! 

clinal del Anticlinorio Huizachal-Peregrina y oobre el 

R!o Purificaci6n. 

3.- Litología y Espesor 

En el área de eatudio cata se encuentra constitu{

da por: 

(1) - 20 m. Mudotone a Wack~tone arcilloso en ocasio -

nea finamente, recrietalizado¡ los estratos son

delgadoe, el color es grio oscuro con lntemperi! 

mo gris; ne ohaervan hnndna de r~dernnl neero, -

as{ como intereatratoa de Mudetone arcllloao co

lor gris con microlamineclonee y porciones arci

lloaaa. 

4.- Sedimentolog{a 

El dep6olto del Horizonte Otates, marca un camblo

brusco en laa condiciones de aedimentnci6n a nivel re -

gional, ocacionado por aubeidencia, propiciando la trana 

gres16n marina sobre áreas contln~ntalea, con una progr! 

daclón abundante de terrígenos hacia la cuenca de eedi

mentaci6n, a6! mismo, la alternancia cíclica de Mudeto

ne, Mudetone arcilloso y lutitae, as{ como su oepesor -

en capas delgadas, indican que durante au dep6sito, oc~ 

rrleron algunos movimientoe epelrog,nlcoe, que reactiv~ 

ron loa antiguos altos paleogeogr,ficos del Jur,elco 

Superior, produciendo un período regresivo de depoa1ta

ci6n durante el Apttano. 
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La abundancia de pedernal marca el inicio de una -

mayor concentraci6n de sílice, producido por las corrte~ 

tes marinas provenlenteo de áreao donde abundan loo ra

diolarios, loa cuales oon tranaportadoo y dep6sitados -

en áreas en donde no ea favorable au reproducci6n. 

La microfauna determinado corresponde a: Lupoldin.!. 

cabr{, Hedborgel! ~~· Globiger1nelloidea maridalen

!.!_!, Nannoconuo truitti. 

5.- Relaciones Estratigráficas 

El contacto con la Formaci6n Tamaulipaa Inferior -

subyacente, es un cambio brusco, concordante y n{tldo;

marcado por lo pri3era capo de Hudatone arcilloso y loa 

primeras capas delgadao de pedernal negro del Horizonte 

Otatea. El contacto con la Formaci6n Tamaulipaa Supe -

rior aobreyacente, es temblón brusco y n(tico, pero co~ 

cordante; marcado por la última capa delgada de pedernal 

negro y la aparici6n del primer banco de eotr~tificaci6n 

mediana a gruesa de la Formaci6n Tamaullpae Superior. 

6.- Edad y Correlacl6n 

Por su poaic16n estratigráfica y por au contanido

microfaun!atico, se considera que el Horizonte Otates -

se dep6aito durante el Aptiano Superior. 

Ea correlacionable en edad con la Formaci6n Lit. Peña 

del NE de México; con la Formaci6n Las Uvas de la Plata 

forma de Coahuila y con la parte superior de la Forma -

ct6n Cuchillo. 



Foto mostrando el Horizonte Otateo on el Cañ6n El 

Infiernillo cerca del ejido Puerto Purificaci6n, (Foto 6). 
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FORMACION TAMAULIPAS SUPERIOR 

1.- Definici6n 

Se conoce con eete nombre a una oecuencia formada-

por calizas en estratos medianoe a gruesoo, de color pa~ 

do con lineas eotilol!ticao paralelas a loa planos de -

estratificaci6n y n6duloo de pedernal negro. 

Fué propuesto por Stephenson en 1921, posteriorme~ 

te con al hallazgo del Horit.onte Otates, Muir (1936), -

propone el nombre paro designar n la parte auperior de la 

Caliza Tamaulipaa, la cual tiene fauna del Albiano-Cen~ 

maniano. La localidad tipo ae encuentra situada en el

Cañ6n de la Dorrega, en la Sierro de Tamaulipas. 

2.- Distribuci6n 

Aflora ampliamente en loo ftancoe y en la Termina

ci6n Perinnticlinal del Anticlinorio Huizachal-Peregri

na, presente en el área de cotudio. 

Desde el punto de vista regional, esta formación -

tiene una amplia distribución en la Sierra Madre Orien

tal, Sierra de Tamaulipae y en el subsuelo de ln Llanu

ra Costera del Golfo. 

3.- Litología y Eepesor 

En el dren de estudio, esta unidad esta constitu!da 

por dos miembros bién definidos, de?endiendo de sus ca

rácteristicas litológicas y micropaleontológicas: 

C l M A 
(2) - 84 ro. Mudatone a Wackstone color negro en estra-

tos medianos a gruesos, c~n bandas y nóduloa de 
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pedernal negro y pequeños intcrestratos laminares 

de Mudstone arcilloso. 

(1) - 116 m. Wnckstone color negro en eotratos delgados 

con n6dulos y bandas ondulantes de pedernal negro. 

4.- Sedimentología 

Las carácteriotlcas lito16gicas y paleontol6gicas

de esta formact6n hacen suponer que el dcp6aito se efec 

tuó en una cuenca marlnn de mar abierto, con aguas pro

fundas y con cierto grado de eatnbilidad. 

La presencia de pedernal en abundancia nou marca -

la continuación de una mayor concentracl6n de a{lice, -

producido por corrientes marinas provenlentco de áreas, 

donde abundan los radiolarioo. 

La microfauna que oc l luso a determinar es: ~

~ truittl, Nnnnoconus ~inutus, Calploncllopsela mnl

dona~, Bishopella ~· 

5.- Relaciones Eatratigráficas 

La Formaci6n Tamaulipae Superior cubre concordant! 

mente al Horizonte Otateo y aubyace en contacto transi

cional y concordante a la Formación Agua Nueva. 

Lateralmente las fa~les de cuanca de esta unidad -

cambian a facies de Talud (prearrecife) de la Formac16n 

Tamabra y a facieo arrecifales y pos-arrecifales de la 

FormaclÓn El Abra. 

6.- Edad y Correlaci6n 

La determinaci6n micropaleontologtca, indican que

esta formación ee d~p&aito durante el Albiano. 
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Las rocas de esta f ormaci6n son correlacior.~bles -

en edad con la Formaci6n El Abrn y Tnmabra de la Plata

forma Valles San Luis Potosí y de la Cuenca Tampico-Mt

zantla, con laa que ac interdlgitan y cambia de =aciea; 

as! mismo eo equivalente a las Formacionee Auror•, Cue! 

ta deÍ Cura del NE de México. 

FORMACION AGUA NUEVA 

1.- Oeftnici6n 

Stephenson (1921), separa por primera vez esta Fo~ 

maci6n de la sobreyacentc San Felipe de edad Coniaciano 

Santoniano y Útili~a el nombre de Formaci6n Agua Nuev&

para designar a maa de 100 m. de calizas laminares con 

bandas de pedernal negro que alternan con lutitn~, color 

negro las cuales oon algo carbonosas; esta Forma:i6n 

sobreyace a la Formaci6n Tamaulipaa Superior. 

La localidad tipo se encuentra en el Caft6n de la -

Borrega, situado en el flanco Occidental de la Sterra -

de Tamaulipas, a 25 km. nproxtmadnmente al orlen~e de -

la Estnc16n Forlon. 

Como f6sil indice para asignarle la edad Turjniano 

ae encontraron entre lae lutitas ejemplares de I~gcera

mus labiatue. 

2.- Diatribuci6n 

Esta formaci6n aflora ampliamente en todo et flan

co oriental 1 en la term1naci6n Perianticlinal del Ant! 

clinorio Huizachal-Peregrina. 



Formaci6n Agua Nueva; obaervandose en esLa formaci6n -

la estratlflcacl6n mediana y alternando con horizontes arel 

llosoe. (Foto 7), 
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3.- Litología y Espesor 

En general en el área, se encuentra constitu!da 

por: Mudstone a Wackstone de microf6sileo planct6nlcos, 

color oscuro con intemperismo gris; loo estratos son 

medianos a delgados con intereAtratos laminareo de lut! 

ta& calcJreas a carbonosas color negro¡ en la base se -

observan solo delgndan bandas de pedernal negro; en la

parte media existen pequefios ndduloo de pedernal negro. 

El eopcoor que se mldl6 en el &ren fu' de 120 m. -

en otros lugares Carrillo Bravo, (1961) reporta espeso

res para esta furmacl6n del orden de loe 150 a 200 m. -

de potencia. 

4.- Sedimentolo~~ 

Esta formaci6n fué deo6sltada como una continuaci6n 

de la aedimentaci6n batial de la Formaci6n Tamaulipas -

Superior, pero con una fuerte influencia de una fase de 

regresi6n marina, con levantamiento de las áreas arree! 

fales, lo que proporciono en parte el material arcillo

ºº que se observo en esta formacl6n. 

\,n fase regresiva Ae J.nfier.,, ya que en otros lug! 

res de la Sierra Madre Oriental, se nota la ausencia de 

esta formaci6n, o se le encuentra sumamente reducida en 

espesor. 

La microfauna determianda fué: Pithonella ~. 

Calcisphaerula innominota, Bonetocardlella conoidea, 

Rotalipora e.p. 
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5.- Relaciones Estratigráficas 

Esta formaci6n sobreyace concordantemente en forma 

tranoicional a la formación Tamaulipas Superior y le 

sobreyace concordanternente la Formación San Felipe, mn! 

cada por la aparición de las primeras capas bentoníti -

cas de color verde pistache. 

6.- Edad y Correlación 

Por ou poaición estratigráfica y la fauna reporta

da, se le a conoiderado siempre, como perteneciente al 

Turoniano, aunque pudiera bajar estratigráficamente al 

Cenomaniano, o tambt'n poder oubir al Coniaciano (parte 

basal del Senoniano). 

Ea correlacionable 2n tiempo con el Miembro Infe -

rior de la Formación TamaAopo de la Plutaformn de Valles 

San Luis Potoo{¡ con la Formaci6n Indidura en la Cuenca 

del Centro de Méxlao y ~on la Formación Soyatal de la -

porción Suroccidental de la Plataforma Valles-San Luis

Potoo!. 

FORMACION SAN FELIPE 

1.- Deflnlcióu 

El termino de Formacl6n San Felipe fu' ~tilizado -

por primera vez por Jeffreys (1910). ~~ir (1936) útil! 

za este nombre formacional para designar a una alterna~ 

cia de calizaa y lutitae de edad Coniacian~-Santonlano

Temprano, que se localizan al ponlante del P~eblo San -

Felipe, San Luis Potosí, a 6 km. de Cd. Valle9. 
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Esta formaci6n aflora ampliamente en todo el flanco 

Oriental y en la Terminación Perianticlinal del Anticlino 

rio Huizachal-Peregrinn. 

En el área de eatudio, esta conatitu!da por una 

alternancia de Mudstonc a Wackatone arcilloso, en eetr! 

toe meéianos a delgados, lutitaa calcáreas y bento~ita. 
El color es gris para las anteriores y verde pistache -

para la ben~Ónila al intemperiamo eo gria y pardo amarl 

liento, con microlaminacioneo y eatratificecl6n cruzada 

y gradada. 

El espesor (Ca~rillo Bravo, 1961), en el Cañón del 

Rosario es de 130 m. y en el Caü6n de Guayabao varía de 

150 B 160 m. 

4.- Sedimentolog{n 

Esta formación ae dep6sito en un ambiente de mar -

abierto de profundidad variable en el cual, había un 

suministro constante de material pel{tico, material cla~ 

tico carbonatado y cenizas volcánicas tao que se trans

formaron en bent6nita. 

La mlcrofauna que ae determino es: Calcisphaerula 

innominata, ~~ ~· Heterohelix reussi, ~

~ siffiplex, Globotruncana arca. 

5.- Relaciones Estratigráficas 

La Formaci6n San Felipe sobreyace cqncordantemente 

y en forma translclonal a la Formación Agua Nueva y su~ 

yace de igual manera a ta Formac16n Méndez. 



Formac16n San Fellpe; expuesta en el Cañ6n de Guayabas 

donde se puede observar la eotratlficnci6n delgada de cstn

formaci6n y el carácter arcilloso. (Foto 8). 
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6.- Edad y Correlaci6n 

Por su contenido microfaunístico y por su poeic16n 

estratigráfica es de edad Conlaclano-Santoniano. 

Es correlaclonable en edad con lao facies arrecif! 

lee del miembro superior de la Formaci6n Tamasopo de la 

Plataforma de Valles-San Lula Potoo{; ea correlaciona -

ble también con la Formaci6n Caracol de la Cuenca Meso

zoica del Centro de México. 

FORMACION HENDEZ 

1.- Defin1c16n 

El nombre de Pormacl6n Méndez fu' dtillzado por 

primera vez por Jeffreyo (1910), para denominar lae ro

cas pel{ticas que ocurren en loo afloramientos situados 

al Oriente de la Estac16n M'ndez, San Luis Patos{, en -

el km. 629.3 del Ferrocarril Tamplco-San Lui~ Potosí. 

2.- Distribuci6n 

Dentro del área de estudio, afloran en el flanco -

Oriental del Anticlinorio Huizachal-Peregrina. 

3.- Litolog{a y Eape!_C!.!. 

Esta conetituída por una secuencia monótona de luti 

tae, lutitaa calcáreas con algunas margas; el color es

gris oscuro con lntemperiemo gris amarillento y pardo,

con estratificaci6n delgada y laminar o~ observa n6dular 

y muy delaznable. 



Formaci6n Méndez; expuootn en el Cañ6n de Guayabas 

donde se observa el cardcter arcilloso y deleznable de esta 

formación. (Foto 9). 
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Debido a la incompetencia y plaoticidad de esta 

formaci6n, no fué posible determinar un espesor real; -

pero en otros trabajos se han llegado a medir mas je 

600 m. de espeaor sin llegar a la clma de la misma. 

4.- Sedimentología 

La Formaci6n Méndez se dep6sito en marea de ?rofu~ 

didad variable, en aguas tranquilas y representan una -

facies de relleno de cuenca del Tipo ''Flysch Pel[tlco". 

La fauna reportada durante el estudio fué: Globo

truncnna havnncnola, Globotruncana etuartlformis, Hete

rohelix reussl. 

Esta formaci6n dentro del ~rea de estudio sobreyace 

concordontemunte a lo Forrnocl6n Snn Felipe y oubyace dls 

cordantemente al Conglomerado Reynosa. 

6.- Edad y Correlaci6n 

La edad de esta formación, por poaiclón estratigr! 

fica y por contenido microfaun!stico se le asigna una -

edad Campaniano-Maeotrlchtlano. 

Es correlacionable en edad con la Formaci6n :árde

nas de la Plataforma Valles San Luis Potosí y con el -

Grupo Difunta del NE de México. 

ERA CENOZOICA 

SISTEMA TERCIARIO 
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CONGLOMERADO REYNOSA 

1.- Defintci6n 

Se conoce con este nombre (Márquez, 1954), a congl~ 

merados, gravas y caliche de or!gen continental, que 

aflora al oriente del frente de la Sierra Madre Orlen -

tal en las áreas entre Linares N.L. y Cd. Victoria Ta -

maulipas. 

2.- Distribución 

Los depÓ3ito~ dentro del área de estudio, oe encue~ 

tran localizados al oriente del frente de la Sierra Ma

dre Oriental. 

3,- Litología y Espesor 

La litologia que presenta, esta constltu!da por 

conglomerados y gravas mal cementndea; loe fragmentos -

que lo constituyen oon de calizas de todas las edndes;

eon en general subangularee a redondeadas en una matrlz 

arcillosa con abundante caliche. 

El espesor ea muy variable y va de unos cuantos 

centlmetros a 20 m. aproximadamente. 

4.- Sedlmentolog{a 

Según sus caracteríoticas litológicas y estructur! 

lee, se supone que su dep6eito se efectuó en un medio -

ambiente continental, ayudado por la acción de agentea

eroaivoe y transportados por corrientes fluviales de 

las partes altas a las mas bajas donde ee fuerón acumu

lando y donde actualmente forman mesetas senciblemente
horizontalee. 
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5.- Relaciones Estratigráficas 

Eata formación en el área se encuentra cubriendo -

diecordantemente a los sedimento" marinos del Cretácico 

Superior (Formación Méndez) y se encuentra suprayacida

por material reciente. 

6.- Edad y Correlación 

Márquez (1954), le asigna una edad Plioceno. 

Es correlncionable en edad con la Formación Gallad 

del Sur de Texas. 

SISTEMA CUATERNARIO 

Eote siotema dentro rlol 6rca eotn constitu{do por

depositoe aluviales los cuales rellenan loo amplios Va

lles sltuadoo en la planicie costera; por gravas mal 

cementadas, depositadas en las margenes de loe princip! 

lea ríos y arroyos. 

III-1 ROCAS IGNEAS Y METAMORFICAS 

En el Cañón del Rosario, en el limite Sur del área 

de estudio, se encuentra un cuerpo de rocas intrusivas

de composición granodioritica, formand~ diques y tron -

cos, el contacto con la Forma~ión Huizachsl es por medio 

de una discordancia erosionnl (Cnrrillo Bravo, 1961). -

Esta roes intrueiva ea por posición estratigráfica mae

antigua que los lechos rojoo de la Formación Huizachal, 

la edad ha sido determinada por (Garrison J.R. et. sl.-

1980), en 774 ±. 256 m.a., lo cunl, aún úbtca a esta ro• 

ca dentro del Precambrlco Tardío. 
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En la secuencia de la Formaci6n Huizachal, se observa

ron numerosos derrames de lavas y tobas de compoaici6n que 

varian de intermedia a ácida, lo que evidencia eventos vol

c,nlcoe durante el elstema Triásico; así mismo se observa -

ron diques que estan cortendo a esta oecuencia volcánoclaa

tica de tipo "molaaae". 

Dentro de las rocas mctamorficae e6lo oe observaron 

rocas de bajo grado de mctamÓrfismo o bién metamorfismo de 

contacto, relacionado con la preGencia del ígneo intrusivo. 
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Durante el Paleazolco, ae depositan doa clclos sedlmen 

tarloe, el primero Sll~rlco-Mississ{pico Temprano y el ae -

gundo Pen•ilv,nico P'rmico Medio, con una discordancia bl'n 

marcada durante el Mi~siaa{plco Tard!o (Carrillo Bravo 1961) 

equivalente a ln fnse Sud6tico (Alloghcnlano), 

El Eoqulst' Granjeno constituye una uccuencln metam6r

fica formada por eaqulstoa de cuarzo (meta-pedernal), cal -

ce-esquisto, mctngrauwacka, ecrpentlnita, mlcueaqulato de -

albita y rocas metavolc~nicaA de composlci6n básica; aaocl! 

ci6n que augulere a Ramírez-Ramlrez (1978) un antiguo arco-

insular (Hacia el Este o Sureote) con corteza <le tipo 
, 

oc e u-

nico, ya que contiene elementos de una secuencia oflol{tlca, 

acufüulados en una cuenca marginal. 

Los movimientos tect6nicoo que produjeron la discorda! 

cia durante el Mlssles{pico Tardío, aunado a la edad radlo

métrlca de 333 H.A. (GarrlAon 1978), refleja que mientras -

en la zona crat6nlca accidental de la cuenca marginal (par

te externa) ocurri6 un plegamiento de los sedimentos Sllúrl 

co-Mls~issípico Temprano (Fase Su<létlca); en el arco insular 

(parte interna) de las rocas equivalentes cataban bajo loe 

efectos do un metamórflamo regional que dieron origén a la

formacl6n del Esquisto Granjeno y a su emplazamlent~ poste

rior. 

Sobre los sedimentos tipo flysch del Pnnsllv&ntco-Pér· 

mico Medio o sobre rocas mas antiguas, se depósttan en dis

cordancia angular l~o lechos rojos facies "Molasse" de la -

Formación Huizachal, lo que atestigua la presencia de una • 

fase compresiva Tard!-Hercynlca. 
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TECTONICA TRIASICO TARDIO 

Al principio de la Era Mesozoica la margen Oriental de 

M&xlco estuvo sujeta a un período dietenslvo posiblemente -

generado por grandes fallas de desplazamiento lateral-iz 

quierdo, que culmino con la rápida abertura del G~lfo de 

M'xico durante el Jur,aico Medio (Salvador, 1980; Buffer et. 

al., 1980). Por lo tanto ne asume que la configuraci6n ea-

tructural del basamento Pre-lechosos rojoa durante el Heao

zoico Temprano estuvo conformado por un siotema "dlnimlco"

de 11llorst" y "Grabens", ol expu"o al• "roalón y despla>.6 late

ralmente diferentes niveles estructuraleo y estratigr&f tcoe 

de las Fajas Estructurales Oaxaqueftn y Huastecana (de Cser

nn 1971, 1976; Alfonzo-Zwanzlnger, 1978, Pllger, 1978; Ander 

aon y Schmldt, 1980). 

En el Anti el inorlo de llutzn~hnl Pcrcgr.ln11 el Or.fordln

no deacanzn en dlocordancia sobrn ia Pormnc16n Huizachal o 

La Joya. En el Antlcllnorlo de íluayacocotla el Slnemurinno 

superior 1eacanza en discordancia sobre ln Formacl6n Hul

zachal, lo que nuo situa en una fase compresiva de poca in

tensidad (Pliegues de fondo a~plioo) llamada faso Cimerinna. 

Eete fen6meno diastr6flco impartio un fuerte control -

de la dlatribuci6n y espesor de laa facies sedimentarias 

marinas que se depositaron posteriormente durante el inter

valo Jur~slco-Pnleoceno en la Provincia Geol6gica de Valles 

San Luig Potosí y Sierra Madre Oriental. 

TECTONICA TERCIARIO 

Las diferentes características estructurales que prese~ 

tan los pliegues de la Sierra Madre Oriental y aquello& de

la margen Septentrional de la Plataforma de Valles San Lula 
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Potosí, donde se localiza el área de estudio, reflejan de -

una manera muy clara las anisotropíae de la columna eedime~ 

tarta que fué depositada principalmente en el intervalo Ju

rásico Superioo-CretJcico Superior. 

Dichas aniaotrop!as se deaarrollar6n a partir de lao -

irregularidades, tales como "horst" y "grabena" que conformaron 

la paleotopogrJfia del "basamento" Pre-Jurásico Superior de 

gran parte del Oriente de México. Esto es las antiguas is

las Jurásicas (horetl repreeentnn lao 4reas embrionarias de 

futuros arrecifen Cret,cicoe de estratificacl6n grueoa e 

masiva, loa cuules al tiempo de la deformaci6n Laramide se 

comportaron de una manera quebrndiza, produciendo amplioe -

plieguea con una r!gidez (baja viscoeldad), tanto del basa

mento como de la sobreyacente columna arrcclfal. 

Por otro lado las secuencias sedimentariao depósitadas 

en las áreas de cuenca (Grabena) a menudo se encuentran se

paradas del "baeame'ltO rígido" por medio de una secuencia -

basal de evaporitas y/o rocna pel!ticas. 

Esta secuencia bnsal represent6 una superficie poteft -

cinl de "Decol lement", lo cual aunado a las propiodades me

canicas de una mayor ductilidad y viscosidad de la aecuen -

cia estratigráfica eobreyacente (Formación Tamaulipas, Agua 

Nueva, Snn Felipe y Méndez) en capas mno delgadas, esto pr~ 

picia la formaci6n de un estilo de plegamiento man apretado. 

Eetse consideraciones de tipo regional son indicativas 

de la estrecha relaci6n que guardan loe diferentes estllos

de plegamiento, con el tipo de facies sedimentarias p=edo -

minantea en la columna de rocas involucradas en el plegamie~ 

to. 
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Respecto al origen de loo dom!nioe estructurales que -

estan dentro del área de estudio, se piensa que se deben 

fundamentalmente a diferencias en le litología y espesor de 

las rocas involucradas. Estos domínioe estructurales apn -

rentemente dan la impreei6n de que el área fué sometida a -

eefuerzoa compreaionnles de diferentes mugnltudea durante -

la Orogenia Lnramide, 

Esta diferencia en estilo estructural ae pueden expli

car a través del modelo de laboratorio llevado a cabo p~r -

Ramberg (1964), en el cual se tienen varias capeo de dife -

rente espesor y viscosidad contenidas en un medio o rnatríz

de viscosidad menor, que sl aer sometidas u fuerzao compre

sivas ldenticas producen dlferantco estilan de pliegues. 

Ahora bi,n, lua ldeas acerca de las trayactorins del -

esfuerzo compresiona! maxlmo, que pleg6 las rocus aedlment~ 

rias de la Sierrn Madre Oriental durante la Orogenla Laram! 

de (H1dalgoana)7 en general han oldo determinadas a partlr

de la orientaci6n de las estructuras observadas; esto ea, -

dichas trayectoriaa debieron estar orientada• perpendiculaE 

mente a los ejeo de las estructuras producidaa. 

Por otro lado las ideas acerca del mecanismo que prod~ 

jo el campo de esfuerzo compr~eional maxlmo han sido un tan 

to controvertidas. 

Algunos autore~ han considerado que las estructuras de 

la Sierra Madre Oriental son el resulcado de fuerzas cornpr~ 

eivaa coaxlaleo, que actuaron en dlrecci6n perpendlcul$r a 

los ejes de las estructuras observadas comprimiendo loa se

dimentos Mesozoicos en contra de áreas continentales Pre-J~ 

rásicaa. Otros autores han agregado a estas conaideracio ~ 

nes la variante de que la deformacl6n estuvo tambi&n acomp! 

fiada de un »Decollement". (Ver figura 6 y 7). 
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Stn embargo, Padilla (1982), recientemente ho sugerido 

que lhs estructuras producidas por la deformnci6n Laramide

(Ridalgoana) en el Noroeste y Oriente de M~xico, son el re

sultado del "movimiento rclat!.vo izquierdo", del Sur de los 

Estados Unidoo, que se movlo hacia WNW con respecto a M'xi

co durante el Psleoceno-Eoceno Temprano. Este fcn6meno Tec 

t6nico produj6 un baeculamiento regional hncin NE propicia!!. 

do una Tectónica de Gravednd (!Jccollement). 

Esta tect6nica de gravedad ha sido reportada en el flan 

co oriental del Anttclinorlo Dulzachal-Pcregrlnn, donde axis 

te un deopegue al nivel de lna ovaporltae y lutltao de la -

Formaci6n Olvido (Carrillo Bravo 1961; Ramírcz-Ramírez, - -

1974). Por lo tanto ac piennn, que como eetao facies evap~ 

riticao exioten en el subouelo del área, la dcformaci6n en 

el área 4ehi6 haber oldo del tipo de gravedad. 

Como conclusioneo del tiempo en que oc verif ic6 la de

formaci6n Laramide en regi6n de México, se ctta lo eotabte

cido por Muir (1936, p. 140) para la regl6n de Tarupico, el 

cual bajo criterios estratigráficoo ?OOtula que loe movimie~ 

tos orogénicae de la Sierra Madre Oricnt~t son posteriore&

al Patcoccno (Hidway Superior) y anteriores al Eoceno Tem -

pano (Wilcox-Tempranot. 

TECTONICA POST-LARAMIDE 

Postert&r a la dcformaci6n Laramide loe fen6menoa tec

t6nicos a nivel regional pueden resumiree como elgue: Du -

rente el Mioceno (7), se produjo una fase "compreeiva" que 

genero grandes plieguee de fondo que afectaron tanto al ba

samento Pre-Jur&eico como a la cubierta sedimentaria aobre

yacente (Tardy, 1977). Como evidencias mas cercanas al 



70 

área de estudio de esta fase tect6niaa se puede citar al 

suave plegamiento que una 11 molaese 11 continental del tipo 

Formaci6n Ahuichila que aflora en el área de Aramberrl, N.L. 

(Ramírez-Ram!rez, 1974; Tardy et. al.; 1977). Según estoe -

autores las grandes estructuran donde afloran rocas del ba

samento Pre-Jurásico en ln Sierra Madre Oriental, se deben 

a este plegamiento Tnrd{o (Anticlinorlo de Huiznchal-Pere -

grina, Hunyncocotln y Sierra de San Jullan y Teyra). 

Despu6e de esta fase 11 compraolvn'' Tnrd{-Tact6nica gran 

parte del Oriente de M&xico cotuvo oujetn e un período de -

dialpaci6n de cafucrzon ncumulados, lo cu~t produjo una te! 

t6nica dlot~nntvn de grande~ falle• narm~la• de tipo corti

cal que permitieron el naccnoo de magmao basalticos de tipo 

alcalino. 

Finalmente gran pnrtn del Oriente de México hn estado

bajo loa efectos de un levnntamienlo epeirog~nico regional, 

que hu dejado una conflguraci6n de menetao (Conglomerado 

Reynooa), loa cuales º'' elevnn hastn 100 m. sobre al nivel

de loe Valles Cuaternarios. 

B) GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

La estratigrafía y paleogeogrnf!a del área de estudio, 

nos indican que las rocas aflorantea se depositaron en me -

dios ambientes sedimentarios de diferente indole, las que -

corresponden a diferentes facies de dep6aito distinta, par

lo que se puede dividir en tres dom!nloe estructurales, de

acuerdo a lae propiedades ~ecanicaa .de rigídez-ductilldad -

de loa paquetee sedimentarios que se encontr&J:on relacion! 

dos con el plegamiento. 



Vista yanorámica del área de estudio, en la cual ae pu~ 

de observar la termlnact6n Parlantlcllnnl del Anticlinorlo -

Hulzachal-Peregrina. (Foto 10). 
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Dominio Rígido.- Se encuentra representado por la es -

tructura del Anticllnorio Huizachal-Peregrina, donde aflo -

ran los lechos rojos de la Formación Huizncahl. 

Este dominio, la ductilidad no es muy importante ya 

que los estratos ae pliegan de una manera simple, conserva~ 

do su espesor constante; en cuanto n la dcformnc16n unica -

mente afecta lao zonno de charnela, por lo que se puede de

cir que el mcconiomo eo ln flexión. (Ver figura B). 

Dominio Trnnsicional.- Representado por loa flancos del 

Anticlinorio Huizachal-Peregrlnn, n partir de la Pormación

Otates y la Formaci6n Tnmaullpna Superior. (Ver figura 9). 

Dominio Ductil.- En este dominio, las rocas se defor -

man facilmente debido a ln incompetencia de las rocaa invo

lucradas en el plegamiento; oe forman pliegues lo6pacos, 

con un acortamiento considerable en donde interviene la fle 

xión y el deslizamiento. 

A este domfnio pertenecen loa anticlinalce y sinclina

les involucrados dantro de la~ Foxmacionee San Felipe, Agua 

Nueva y M&ndez. (Ver figura 10). 

Anticllnorio Huizachal-Peregrina 

a) Ubicación y Dimenei6n.- Se localiza en la porción -

NW-SE del área de estudio, teniendo una longitud de 13 km.

aproximadamente dentro del área. 

b) Simetría y Orlentaci6n.- Ea una eetructura aslm~tr! 

ca hacia el NE; la d1reccl6n de su plano axial es de N 25 W, 
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inclinado 800 hacia el SW; es buzante hacia el NW y es la -

terminaci6n perianticlinal en el área de estudio del Anti -

clinorio Huizachal-Peregrina. 

e) Expresi6n Topográfica y rocas aflorantes.- Forma 

profundos cnfioncs labrados en la Formaci5n Huizachal, con -

elevaciones en el fondo de 500 metros. 

Las rocas mag antiguao que afloran en el n~cleo de la 

estructura aon las perteneceintes a loo lechos rojou de la 

Formaci6n Huizachal y las mas joveneo pertenecen a la Forma 

ción Méndez. 

d) Debidd a la competencia de las rocas aflorantes a -

partir de los lechoa rojoo y hnotn la clmu de la Pormact6n

Tamaulipas Superior, eobre el flanco oriental del Anticlin~ 

rio, existen numerosos pliegues parasitos de direcci6n N27E 

con un buzamiento de 162 aproximadamente al NE. 



V .- GEOLOGIA HISTORICA 
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GEOLOGIA HISTORICA 

INTRODUCC ION 

Como se menciono en el capitulo de estratigrafía las -

rocas mas antiguas que afloran en el área, son las que co -

rresponden a loe lechos rojos de la Formaci6n lluizachal, a 

partir de lo cual se dara un bosquejo interpretativo de la 

Geología Historica 

Geología llistorica P'rmico Tard(o-Triásico 

Durante este perfodo, la región se ve afectada por la 

fase Tafrog,nia (Orog,nia Palizadn) que d!6 orfgen n la For 

mación de "llorst" y "Grabens"; loa primeros .,rosionandose y 

los segundos llenandose por clastos continentales, producto 

do la deetrucci6n de las cadenas montañooas formadaa por la 

Orog~nia Apalachiana. Al mismo tiempo que había emislones

volcánicRs fisurales con un vulcanismo de tipo alcalino (?) 

el cual aprovech6 las grandes fallas corticales para salir

y depositarse penecontemporaneamente con los aadimentoa - -
11molasee" de la Formacl6n lluizachal; esta paleogecgrafía 

Permo-Triásica, va a aer de aqui en adelante la responsable 

del comportamiento sedimentol6gico y estructural de lo que 

sera la llamada Plataforma Mesozoica Valles San Luis Potosí 

y de la Sierra Madre Oriantal. 

Geología Hist6rica Post-Triásica 

Al finalizar el Período TrUaic:o, 1n reg:l.6n sufre una

fase compresiva (fase Cimeriana), la cual se manifiesta como 
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grandes pliegues de fondo, sobre los cuales se depooitaron

discordontemente los sedimentos del Jurdeico Medio (Forma -

ci6n La Joya) y/o Jurdsico Superior (Formac!6n Zuloaga) o -

en el Anticllnorio de íluayacocotla esta fase compresiva ee 

refle~ara, por la discordancia del Slnemuriano Superior ma

rino sobre los lechos rojos de lo Formaci6n Hulzachal. 

Durante el Jurdeico Medio se van a dep6oitar loa sedi

mentos rojos continentales de la Formacl6n Cahuaono y/o La 

Joya, representando una relattvn emerai6n de las cuencas de 

dep6sito del Jurdaico inferior o bi&n se tuvo un numinietro 

nulo de aguas marinas hacin las cuencnu profundas (del Lid

sico). que al principio tuvieron una clrculacl6n reotringl

da de las aguas marinas; cabc.menalonar que en el Anticll

norio de l!ulzachal Peregrina, (Mlxon et. al., 1959), repor

tan una discordancia angular que separa a lu formncl6n La -

Boca (Hulzachal de Carrillo Drnvo) de edad Trt&oico, de la 

sobreyacente Formaci6n L~ Joya de edad Jurielco Medio. Es

to a sido Interpretado como el reoultado de una posible fase 

compr.,slvn. 

Durante el Oxfordiano-Tithonlano la tranogresi6n mari

na ha avanzado lo euficlent~, cubriendo una gran parte del 

Oriente de México, dejando le>n "horst" mao el~vadoo como 

lelas, que van a constituir lne áreas embrionarias de futu

ros arrecifes. 

Curante este tiempo en loa alrededores de estas lelae

se ve~lfico una sedimentaci6n pel{tica y evapor{ttca de fa

cies Lagunar y Plataforma (Formaci6n Olvido y Zuloaga), que 

graduan a sedimentos clasticoe do ambiente litoral y/o lag~ 

nar marina (Formaci6~ La Canita y La Caja) (Carrillo Bravo, 

1961). Por otro lado en el sub9uelo de la región de Tampico 
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se a identificado un sistema sedimentario de plataforma 

(Formaci6n San Andrés), Talud (Formaci6n Chipoco), cuenca -

(Formac16n Tamán) de edad Kirnrneridgiano. 

Geología Hiotorica Cretáclca 

Durante el Cretácico Inferior se depositan los oedimen 

toa arcillo-calcáreos de la Formaci6n Taralses 1 sobre lo 

que van a depositarae loe "mudntone" en estratos medianoo y 

gruesos con bandeo y n6duloe de ped~rnsl de la Formaci6n 

Tamaulipas Inferior, a la cual oe le encontraron fooiles 

tlplcos de cuenca; sobre esca 'rea de cuenca, 11 raíz de una 

regresl6n marina oe produce el dep6olto del Horizonte Otn -

teo durante el Aptiano. 

Es en el Alhiano-Cenomanlano cuando la porci6n surocc! 

dental oc lndividuallza, corno una margen de plataforma para 

dar lugar al aistema sedimentario Margen Arrecife (Forrneci6n 

El Abra), Talud (Formaci6n Tamnbra), Cuenca (Formnc16n Ta -

meulipas Superior). 

Durante el Turoniano-Conlaciano-Santoniano, ae dep6si

taron las enlizas arcillosas intercaladas con lucitas calcá 

reas laminares y bent6n1ticas de las Formaciones Agua Nueva 

y San Felipe¡ finalmente, durante el Campaniano-Maestrich -

tlano; se dep6sitan las margas y lutitaa calc~reas de la 

Formaci6n M'ndez. 

Geología Historica Cenozoica 

Al termino del dep6sito del ciclo sedimentario Meaozo! 

co, la regi6n se ve afectada por la Orogénia Laramide del -

Paleoceno, la cual provoca el desprendimiento ("decollement") 
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de la cubierta Mesozoica, al nivel de los ye•os de la Form~ 

ci6n Olvido (en la porci6n Occidental), responsable de la -

Formaci6n de Anticlinalea y Sinclinales apretados, de direc 

ci6n aeneiblemente Norte-Sur y ligeramente recortados hacia 

el Este, es también responsable de la Cabalgadura frontal -

de la Sierra Madre Oriental. 

Durante el Mioceno unn fase tect6nica afectada la re -

gi6n; esta fase oe carácteriz11 por la formaci6n de pliegues 

de fondo, de direcci6n NNW-SSE, lo que ocaclona el levanta

miento y formacl6n del Areo de Hlquihuann-Duotumante; Anti

clinorio Huiznchal-Peregrina y Ancicllnorio ílunyacocotla, -

confirmada esta faoe tect6nica, por la deformación de la 

"molaaae" de la Formnci6n Ahuichil<l (Región de Ara:nberri, -

N.L. in Rnm!rez-Ramírez, 1974), a 111 cur.d se le considera -

como de Edad Eoceno-Oligoceno. 

Por último durante el Plio-Cuaternarlo se depósito un-

conglomerado, continnntnl de edad Pl ioc¡,no (?),que aflo 

ro al Oriente del Anticlinorlo Huiznchal-Peregrina; la ele

vaci6n actual de estos cuerpeo de conglomeradoa, sobre el -

nivel actunl de loa vnllea aluvinlee repreaentn una eviden

cia de que el área ha estado sujeta a un levantamiento re -

gional durante epocas muy recienten (Post-Plioceno), 
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GEOLOGIA ECONOMICA 

Manifestaciones de Hidrocarburos 

Durante el presente estudio, no se observaron ni se 

localiz6 ning~n lugar donde pudieran ocurrir manifeetacio -

nee superficiales de hidrocarburos. 

Rocas Generadora a 

Durante el Jurásico Superior se dep6sitnn sedimentos -

transgresivos, sobre uno paleotopograf{a irregular, hereda

da da lao Oro~énias Apalacheana y Palizada; eota superficie 

irregular eo inundada parcialmente por el Jurásico Superior, 

formada por facies lagunares y nerÍticoa de lna Formaciones 

Zuloaga y La Casita; Lu caphcidad generadora de la F~rmac16n 

Zuloaga es Baja, mientras que ln Formaci6n La Casita prese~ 

ta intervalos con capacidad generadora, observado en algu -

nos pozos, donde la cantidad de contenido orgánico (gas bio 

géno), ha sido bastante bueno en esta formaci6n. 

El Cretácico Inferior, esta representado por eedimen -

tos de aguas profundas, hacia loo flancos del Anticlinor1o -

Uulzachal-Peregrlna. 

Se considera como rocas generadoras del Crotácico Infe 

r1or a los estratos arcillosos y arcillo-calcáreos que ee -

encuentran intercalados en lae formaciones de aguas profun

das, conetituídas por las Formaciones: Taraises, Tamaullpae 

Inferior y Otstes. 
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~l Cretácico Superior ae encuentra representado por -

unidades altamente arcilloaaa como aon las Formaclonaa: 

Agua Nueva, San Felipe y Méndez, lns cuales por au alto con 

tenido de materia orgó'.111ca, laa con• id eran como rocas gener!!_ 

doras. 

Debid~ a que laa formaciones mencionadas se encuentran 

aflorando en toda el área de estudio, cato viene a conoti• 

tuir un factor adverso para el entrampamiunto de hidrocar

buros. 

Rocas Almacena<loraa y Sello 

Dentro del &rea d~ eatudlo y sus alredadorea, ae con

sidera como rocaa almacenadorao de gran importancia, La 

Formacl6n Zuloaga. 

Como unidades sollo, ae considera a loo horizontes 

arcllloaos, loe cualea son la Formaci6n Olvido y La Casita 

p·,.ra el Jurá1dco Superior Formacioneo: Otatea, Agua Nueva, -

San Felipe y Méndez para el Cretácico Medio y Superior. 

VII.- CONCLUSIONES 'l RECOMENDACIONES 

Conclusiones Estratigráficas 

1) Laa rocaa mapeadas durante el presente estudio, fuerón

descrltaa desde las mno antiguas a las mas jovenes: le 

chos rojos de le Formacl6n Huizachal de edad Triásico -

Tard!o, depositados en un ambiente Continental, estando 

en el área en contacto discordante sobre una roca Ígnea 

intrusiva de compoa1ci6n granodiorltica, de edad Preca! 

brico Tardío (Garriaon J.R. et, al, 1980). 
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Suprayaciendo a la Formac16n Huizachal, se encuentra

ª loo lechos rojos de la For~aci6n La Joya, la cual se en

cuentra en contacto discordante. Los sedimentos de eota -

formación se depositaron en forma lenticular de relleno en 

abanicos aluvialeo; esto indica que no en toda el área se 

dep6eito homogéneamente por lo cual el espesor puede ser • 

variable. Para el Oxforiano-klmmcrldgiano vienen a depos! 

taroe los sedimentos de la Formación Zulongn, encontrando

ae en contacto di8cOrdante sobr~ l~ Forn1aci6n La Joya; sun 

depóaitadoe en un ambinete marino con ligero aporte de te

rrígenos, deapu~a se depositan lns evnporitas de la Forma

ci6n Olvido, pero esta formación no pudo ser observada en 

toda el 'res y unicamentc en un nf lornmlcnto aislado sin -

ser mapeablc este. Aparentemente y en contacto normal y -

discordante se localizan a loa nadimentoa de lo Formact6n

La Casita; loa cuales est~n auprayocicndo n la Formacl~n -

Zuloaga, ya para todo al Crct,cico son depositados en for-

ma normal y concordante las Formaciones: Taraloco, Tamaul! 

pas Inferior, Otates, Tumaullpas Superior, Agua Nueva, San 

Felipe y Méndez. 

Al Oriente del ~rea de estudio se localiza, el congl! 

merado Reynosa de edad Plioceno y dcpoaltos recientes, los 

cuales se encuAntran en contacto discordante con el Cretá

cico Superior. 

Z) La Formaci6n Tamaulipas Superior de edad Albiano-Cenomani! 

no, muestra aún en el área sedimentos de Talúd provenien -

tes de la plataforma Valles-San Luis Potosí, ubicada al SW 

del área dP estudio. 
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3) A la Form~ción Agua Nueva se le observo uh horizonte bre-

choide casi en contacto con la Formación Tamaulipas Supe -

rior. 

Conclusiones Tec~Ónicao 

1) La presencia de evaporitas de la Formación Olvido, oboerv~ 

das al oriente del área de estudio (Aramberri, N.L.), jug~ 

ron un papel muy importante durante la fase de deformación 

ya que favorecieron una tectónica de despegue (••Decolle- -

ment"), produciendo un oioloma de pliegucu y cnbalgnduras

con polaridad hacia el NE. 

2) La oecuencia estratigráfica cartografiada fué plegada duran 

te la Orogénia Laramide al inicio del Terciario. 

3) La Formación Huizachal aflora como consecuencia de un gran 

pligue de fondo, ya que morfoestructuralmcnte se encuentra 

elevado en relación a los sedimentos Jur~slcos y Cretáci -

coa, siendo Mioceno la Edad de este levantamiento. 

Conclusionee Económicas 

1) No se encuentran manifestaciones superficiales de hidro

carburos dentro del área de estudio. 

2) Se considera como rocas generadoras de hidrocarburos a loa 

sedimentos de la~ Formacionce del Jurásico Superior y a 

los horizontea arcillosos de toda la secuencia Cretácica. 
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3) Se considera como rocas almacenadoras de hidrocarburos de 

gran importancia a la Formaci6n Zul.oaga. 

4) Se considera como horizonte sello para entrampamiento de -

hidrocarburos a las Formaciones La Caaita, Taraisea, Otatus, 

Agua Nueva, San Felipe y Méndez. 

5) El mineral barita qua 9e explotaba en una de las minas que 

catan fuera del área de estudio; oe encuentra este mineral 

emplazado dentro de la Formucl6n Uuizachal y La Joya, alca~ 

zado el nivel bnae de lu Formacl6n Zuloaga. Era elt tr.Jl íd o-

con minerales du cuarzo y cnlcita c~mo minerales acceso- -

rios. 

6) Se considero como rocas almucenadoraa de agua u loa de la 

Formaci6n Tamsulipne Inferior (Cret&cico Inferior), por su 

gran fracturamlento y permeabilidad. 

7) Dentro del 'rea se localizan manantiales y veneros, loa 

cuales aon aprovecha~oo por la gente para el uao personal

de los mismos; además de contar con el R!o Puriflcaicón el 

cual drena durante todo el afio, tiene au nacimiento en el

Cafi6n el Infiernillo al SE del á'.rea de estudio y ~e ubica

geologicamente dentro de las rocas de la Formación Tnmauli 

pes Inferior de donde nace el liquido. 

Recomendaciones 

1) Dentro del á'.rea de eatttdio las posibilidades para la acum~ 

laci6n de hidrocarburos son nulae, ya que toda la secuencia 
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sedimentaria aflora en el área por lo que se recomienda al 

presente estudio como información adicional para futuros -

trabajos relacionados con este concepto. 

2) Se recomienda la exploraci6n y explotaci6n de los yaclmie~ 

toe de barita, dentro y fuera del 'rea de estudio, cercanos 

a las zonas accesibles para hacer cooteable su explotoci6n. 

3) Se recomienda lo perforaci6n de pozos, para la extracci6n

de agua a niveles del Cretácico Inferior (Formación Tamaul! 

pas Inferior), y no alcanzando un nivel máximo de 200 m. -

de perforaci6n para hacer coRtenhle ou cxtrncci6n. 

4) Se recomienda hacer pequefiaa represas para la acumulacl6n

del agua de loo ríos y arroyos, para que catos puedan ser 

mejor aprovechados. 
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