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RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado de un levantamien 

to geológico realizado en el área circundante a las -

poblaciones de Charcas y Venado en el Estado de San -

Luis Potosi, que abarca una superficie de 1 810 Km 

La zona se localiza en la parte noroccidental del Es-

tado de San Luis Potosí, en la Provincia Fisiográfica 

de la Mesa Central (Raisz, 1964). Los objetivos del 

trabajo fueron cartografiar las distintas unidades a-

florantes así como la determinación de las posibilida 

des económicas de la región. 

Durante las etapas de fotointerpretación y campo fue-

ron reconocidas un total de 16 unidades litológicas. 

De estas, dos son de origen ígneo y las restantes de 

carácter sedimentario, con edades que varían del Tris 

sico al Reciente. Las rocas sedimentarias se encuen 

tran comprendidas dentro de las siguientes formacio 

nes: Zacatecas del Triásico Superior; La Joya, Zuloa 

ga y La Caja del Sistema Jurásico; Taraises, Cupido, 

La Peña, Cuesta del Cura, Indidura y Caracol del Cre- 

tácico. 	Además se observaron tres unidades del Ter - 

ciario-Cuaternario, compuestas por conglomerados alu-

viones y taludes. 

En lo que se refiere a ambientes de depósito, éstos - 



han sido muy variados a lo largo del tiempo geológico 

ya que se presentan sedimentos de cuenca, así como de 

plataforma y continentales, lo cual indica que el ni-

vel del mar ha sido muy variable, debido al intenso - 

tectonismo a que ha estado sometida la zona. 	Las ro- 

cas existentes han sufrido los efectos de este fenóme 

no definiendo rasgos estructurales que muestran sobre 

posición de deformaciones. 	La primera fase tectónica 

que presenta la región tuvo lugar durante el Jurásico 

Temprano y enmascarada posteriormente por la denomina 

da Revolución Laramide que ha configurado la región -

donde después se desarrolló una tectónica de bloques 

e intrusión de cuerpos ígneos. 

La economía del área es pobre y descansa básicamente 

en la minerfa y en menor grado en la agricultura y ga 

nadería. 	Debido a la escasez de agua y a las condi - 

clones climáticas adversas, la agricultura es de tem-

poral y la poca ganadería es casi en su totalidad pa-

ra el consumo local. 

Es recomendable hacer estudios para el desarrollo de 

los yacimientos minerales que se encuentran dentro -

del área y de los recursos geohidrológicos y petrole-

ros de la zona. 



1 	INTRODUCCION 
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I. 	INTRODUCCION, 

El presente trabajo tiene tomó finalidad determinar 

las características geológicas del área circundante a 

las poblaciones de Charcas y Venado, formando parte 

del estudio que actualmente realiza la Facultad de In 

geniería de la UNAM en los municipios con los mismos 

nombres para establecer su potencial geohidrológico. 

I.1 ObjetiVos del Estudio. 

Los principales objetivos del presente estudio fueron 

rartografiar las distintas unidades litológicas aflo-

rantes en el área y en base a sus características li-

tológicas, paleontológicas y de depósito, interpretar 

la secuencia de los distintos eventos geológicos que 

tuvieron lugar en el pasado y determinar las manifesta 

ciones de cualquier fuente de riqueza observada en la 

región. 



II 	GENERALIDADES 
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II. 	GENERALIDADES 

II.1 Localización del Area. 

Los Municipios de Venado y Charcas se localizan en la 

parte noroccidental del Estado de San Luis Potosí (La 

mina A 	al sur del Trópico de Cáncer; el área de es 

tudio se encuentra comprendida entre los paralelos 

22° 45' y 23° 15' de latitud norte y los meridianos 

101° 00' y 101° 20' de longitud oeste. 

Abarca la totalidad de las hojas Charcas y Venado del 

fraccionamiento cartográfico utilizado por la DETENAL, 

cubriendo una superficie de 1 810 Km' (Fotografía 1 ).  

11.2 Vías de Comunicación. 

Las vías de comunicación de esta región son varias y 

dan facilidades de acceso a los principales poblados, 

pudiéndose dividir de la siguiente manera: 

a) Carretera. 

Partiendo de la Ciudad de San Luis Potosí se pue-

de llegar por la carretera federal número 49, que 

conduce a la Ciudad de Zacatecas, sobre la cual - 

se recorren 28 Km. 	Se toma entonces una carrete- 
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ra de segundo orden, asfaltada, que pasa por los 

poblados de Ahualulco, Moctezuma, Venado y por úl 

timo Charcas. Ya dentro de la zona de estudio -

existen caminos vecinales, algunos de los cuales 

solo son transitables en época de estiaje. 

b) Ferrocarril. 

El acceso se hace por la línea México-Laredo la -

cual proviene del Estado de Guanajuato llegando a 

la Ciudad de San Luis Potosí y dirigiéndose luego 

en línea recta hacia el norte, pasando por el Mu-

nicipio de Moctezuma, para llegar posteriormente 

a las estaciones cercanas a las poblaciones de Ve 

nado y Charcas; este ferrocarril comunica a las -

zonas mineras del norte de la República. 

c) Avión. 

Charcas posee una pista de aterrizaje para aviones 

pequeños, además de que eventualmente en las pla-

nicies de Venado se pueden improvisar pistas para 

avionetas. 

d) Telégrafo y Teléfono. 

Tanto la población de Charcas como la de Venado - 



cuentan con el servicio de telégrafos, la primera 

está integrada por la red de federación, la segun 

da pertenece al sistema de Ferrocarriles Naciona-

les. 

Con respecto a los teléfonos, los poblados de Char 

cas y Venado están comunicados por líneas tendidas 

por la Compañía Telefónica y'Telegráfica Mexicana. 

El servicio de correos llega a estas dos cabeceras 

municipales. 

11.3 	Clima. 

Según Kbppen ( 1931 ), el clima predominante en la 

región es seco estepario con variación de tempera-

tura media anual entre 12° y 18°C, clasificado co 

mo "BS", el cual se extiende en las zonas interio 

res del centro, norte y noreste del país, que es-

tán privadas de la influencia de los vientos hóme 

dos del mar. En el invierno la temperatura es 

frecuentemente inferior a 0°C (en promedio -3°C). 

La precipitación pluvial en la zona es alrededor 

de 350 mm. Por año, ocurriendo la mayor parte de 

las lluvias en verano y con menos frecuencia a fi 

nales de invierno, siendo las lluvias torrencia -

les y de corta duración. 



Los vientos dominantes tienen una dirección gene-

ral hacia el oriente en invierno y primavera, cam 

biando posteriormente al poniente en verano y oto 

ño. 

11.4 	Vegetación. 

Rzendowsky en 1961 la clasificó corno matorral de-

sértico micrófilo de hoja pequeña y resistente a 

la sequía (Fotografías 2,3y4). 

Dentro de las plantas más comunes destacan: 

Crasi-Rusolifolios Espinosos: 

Maguey 	Agave sp. 

Sotol 	 Desy/Lkiou  3p. 

Guayule 	Paktheníum angenta-tu►n  

Lechuguilla 	Agave lechuguMa  

Matorral Espinoso: 
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Agrito 	Lyeium  

Ocotillo 	Fouqueilia  ájdendelus 

Gran jeno 	sp. 

Matorral Subinerme: 

Engorda cabra 

Uña de gato 

Dafea sp. 

Acacia ep . 



FOTOGRAF1A 2. Agave. Cichajujfp, en los alrededores de la 

población de Charcas, S.L.P. 

FOTOGRAFIA 3. Aspecto del chaparral que domina gran exlew,iiin 
del área de los municipios de Charcas y Venado, 



FOTOGRAF1A 4. Vegetación característica de 13 zonas más i-

rrigadas en el área, La Medalla, Municipio de Charcas, S.L.P. 
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Mezquite 	. Ph030.134:,5  juli“loka 

Matorral Inerme: 

Candelilla 	Euphoubia  anti.siphi/itica  

Hojasén 	Uuonencia „sp. 

Gobernadora 	Lanitaa divanicata 

Parraleña 	Di3odia  ap. 

Nopalera: 

Duraznillo 	Opuntia laucotkicha 

Tazajillo 	Opuntia teptocau£.1y,15 

Cardenche 	Opuntia  imbnicata 

Nopal tapón 	Opuntia itobu,sta 

Nopal rastrero Opuntia kaatitula 

Nopal 	Opuntia tuna 

Biznaga 	Echinocactu4 biznaga 

Peyote 	Lophopho4ca 

Izotal: 

Palma China 

Palma Real 

Vegetación Halofita: 

Yuca 6itílcka 

Yuca ca4ne.soana 

Zacatón alcalino Sounoboeuá 

Zacatón salado 	Dí¿stichti.s sp. .... 
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11.5 	Fauna. 

Zorra 	VuZpea  mackotia  

Liebre 	lepua  	 

Conejo 	Sytviiangua andoboni  

Cacomixtle 	BaaaalLacua aatutua  

Tlacuache 	Didetphis meaoamekicana  

Coyote 	Canni4 eatkan.a depticua  

Lagartija 	Selopo/tua  micitolepidotua  

Víbora de cascabel CAotatuá  vChidL 

Codorniz 	CoUnua vikginianua  akidua 

Aguililla 	Buteo lienatua  elegan,5  

Gavilán 	Cincua  cganeua hulsoniva  

Tórtola 	Zenaida  a.sidtica 

Zorrillo 	Mephítia  mavtouka 

11.6 Agricultura y Ganadería. 

   

Las siembras son en general de carácter temporal y -

están restringidas principalmente a cultivos de maíz 

y frijol debido a la carencia de recursos hidráuli -

cos que permitan su diversificación e intensificación. 

Se cría ganado caprino y lanar a fin de aprovechar le 

che y carne. 	Por otro lado en lo que se refiere a ga 

nado vacuno y caballar son poco abundantes en la zona. 

Es importante recalcar que la escasez de agua solamen 
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te permite desarrollar la agricultura y ganadería en 

pequeña escala. 

11.7 Estudios Previos. 

El norte del Estado de San Luis Potosí ha tenido siem 

pre gran interés desde el punto de vista geológico, 

principalmente en el aspecto minero, por lo cual se 

han escrito numerosos trabajos sobre este punto, sien 

do la Sierra de Catorce la de mayor importancia en di 

cho sentido. 

Entre los estudios que se han hecho del área destacan: 

Butler J.,(1972); Geology of the Charcas Mineral 

District, San Luis Potosi, México. 

Carrillo Bravo, J.,(1982), Exploración Petrolera 

de la Cuenca Mesozoica del Centro de México. 

González Aguilera,(1973), Estudio Geohidrológi-

co de la Cuenca de Villa de Arista, S. L. P. 

Martfnez, P. J., (1972), Exploración Geológica 

del área Estribo-San Francisco, S. L. P. 

Verma, H. M. y Westerman, G. E. E., (1973), 

The Tithonian (Jurassic) Ammonite fauna and - 

stratigraphy of Sierra de Catorce, S. L. P., Mé_ 

xico. 
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Existiendo además un buen número de trabajos realiza 

dos por el Instituto de Geología y Metalurgia de la 

Universidad Autónoma de S. L. P. y Petroleos Mexicanos. 

11.8 Método de Trabajo. 

Las actividades desarrolladas para la elaboración del 

presente estudio pueden dividirse en tres etapas. 

la. Etapa: 

Gabinete y planeación de los trabajos d 

campo. 

2a. Etapa: 

Verificación de campo, obtención de datos 

y muestreo de la zona como base para la car 

tografía. 

3a. Etapa: 

Gabinete, que incluye la elaboración de ma 

pas, secciones, informes, reporte paleonto 

lógico, etc. 

Para poder desarrollar las actividades mencionadas se 

procedió de la siguiente manera: 

a) Recopilación y revisión 	de la información existente. 
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b) Fotointerpretación preliminar utilizando fotografías 

aéreas, verticales, en blanco y negro a escala 

1:50 000, proporcionadas por la DETENAL. 

c) Trabajos de campo consistentes en: 

i) Reconocimiento general del área. 

ii) Verificación de la fotointerpretación. 

iii) Levantamiento de secciones estructurales con 

muestreo de algunas localidades. 

d).Actividades de gabinete consistentes en: 

i) Reinterpretación de las fotografías aéreas. 

ii) Identificación de los fósiles colectados, con - 

el fin de situar estratigráficamente las diferen 

tes unidades de roca. 

iii) Elaboración de láminas delgadas para la clasifi 

cación petrográfica de muestras colectadas. 

iv) Realización del plano y secciones geológicas 

v) Redacción del presente texto. 

Finalmente podemos mencionar que la fotointerpretación 

no fue sencilla ya que las unidades calcáreas presen-

tan similitud en su expresión topográfica o, como su-

cede en una pequeña porción del Anticlinorio de la Tri 

nidad, son irreconocibles por la alteración debida a 
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la presencia de un intrusivo granodiorítico. 



III 	FISIOGRAFIA 	Y 

GEOHORFOLOG 1A 
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III. 	FISIOGRAFIA 

Y 	GEOMORFOLOGI A. 

III.1 Fisiograffa. 

Considerando las divisiones hechas por Raisz (1964) 

y Alvarez (1969), los Municipios de Charcas y Venado 

se localizan en la Provincia Fisiográfica del Alti - 

plano Mexicano o de la Mesa Central (Lámina B 	). 

Es importante hacer notar que aunque las divisiones 

fisiográflicas que se han hecho de la República Mexi-

cana no concuerdan del todo, todas ellas han tomado 

en cuenta el principio básico de que los rasgos del 

relieve son una expresión del tipo de fenómenos geo-

lógicos que los originaron. 

Se considera que la Mesa Central Mexicana tiene una 

extensión que fluctúa entre 117 000 a 137 000 Km2. 

Está limitada hacia el norte por las Sierras Trans-

versas, al sur por el Eje Neovolcánico, al este por 

la Sierra Madre Oriental y al poniente por la Sierra 

Madre Occidental. Hacia el sur es más ancha y se an 

gósta en su parte norte, presentando una forma irre-

gular. 

El área cartografiada queda situada dentro de las re 
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giones conocidas como Valle Salado y Cuenca de Villa 

de Arista; ambas constituidas por lomerios bajos in-

terrumpidos en ocasiones por serranías aisladas que 

en conjunto forman bolsones con cuencas y subcuencas 

de carácter endorréico y con drenaje generalmente -

subterráneo. 

Las sierras son casi paralelas, alargadas y con una 

orientación NNW-SSE, separadas por valles amplios. 

La mayor parte de ellas están constituidas por rocas 

calcáreas, aunque eventualmente se observan cerros -

aislados formados por rocas ígneas. 

III.? Orografía. 

El presente trabajo abarca las Sierras de Charcas y del 

Salteador (Fotografía 5), que son los principales e-

lementos orográficos ya que tienen alturas que varían 

entre los 2 500 y 2 800 m. s. n. n►. A estos sistemas 

montañosos pertenecen la Sierra La Cuesta, que se en 

cuentra al oriente; al norte está la Sierra el Borre 

go, en la región sur oriental la Cuchilla de las Ara 

ñas, al sur la Cuchilla de la Culebra; sólo la por - 

ci6n occidental no presenta grandes relieves. 

El centro de este conjunt, es un bajo topográfico que 

corresponde al núcleo del Anticlinorio de la Trini -

dad. Los cerros más importantes son el San José, el 
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Pedregoso, El Aguila y El Salteador que están al es-

te; al norte se encuentran los cerros La Culebra, El 

Campanero, El Crestón, Temeroso y otros. 

En la parte sur de este complejo se tienen los relie 

ves más altos representados por los Picachos de Los 

Lobos y Tello. 

En la zona de Venado el relieve es menos abrupto, en 

ellas destacan los cerros La Clavelina, La Cardonci-

ta y La Punta; hacia las partes central y sur se en-

cuentran los cerros La Barranca, La Boquilla, Blanco, 

Pachón, Las Calabacitas, De Enfrente, El Tule y De En 

medio (Lámina C ). 

En general las laderas de los relieves topográficos 

mencionados son redondeadas (Fotografía 6 ) y di-

sipadoras de escurrimientos, aunque las pendientes -

que limitan el núcleo del Anticlinorio de La Trini - 

dad en las Sierras del Salteador y de Charcas son 	-

más abruptas. 

Las cotas mínimas son del orden de los 2 000 m. s. n. 

m., en las partes más bajas de las llanuras. 

111.3 Hidrografía. 

Debido al clima y a la escasa vegetación en la Zona, 
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la erosión es principalmente fluvial y en menor pro- 

porción eólica. 	Todas las escorrientías se juntan - 

en barrancos, que debido a la poca precipitación flu 

vial sólo contienen agua en el verano. 

Las corrientes superficiales son de corto recorrido, 

los cauces son profundos en su parte alta y media, 

de régimen torrencial, y se van restringiendo a medi 

da que descienden. Por lo general las aguas desapa-

recen por evaporación e infiltración. 

Estas características son propias de la denominada -

Cuenca de Villa de Arista (González A., 1973), ya que 

los escurrimientos principales drenan al sureste, en 

dirección al poblado del mismo nombre. 	El flanco o- 

este del Anticlinorio de La Trinidad sirve de partea 

guas de dicha cuenca con el Valle Salado, que se lo-

caliza al noroeste. 

Algunos arroyos sólo presentan una pequeña corriente 

permane.nte como el Arroyo Los San Pedros y el de La 

Zapatilla. 	La mayor parte de las escorrientfas que 

bajan de las sierras, antes de llegar a la planicie 

se infiltran en conos aluviales, de modo que no exis 

te continuidad ni integración en los cauces tributa-

rios, presentándose a veces aguas subálveas; en oca-

siones las aguas desaparecen a través de las trazas 

de fallas o fracturas, corno puede observarse en obras 
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mineras de la localidad. 

Los arroyos principales son: 

Arroyo Magueyal, que corre de noroeste a sureste, al 4  

norte de Charcas y se une al Arroyo Los San Pedros, 

el cual drena sus aguas de norte a sur y pasa al es-

te de la misma población, aguas abajo cambia de nom-

bre por Arroyo de La . Magdalena. El Arroyo de La Za-

patilla sale de la Sierra de la Cuesta y cambia de 

nombre a Arroyo Cañada Verde al sur de Charcas. 

El patrón de drenaje tiene poca densidad, pero su -

frecuencia es alta por el gran número de cauces, sien 

do de poca longitud debido a la alta evaporación y a 

la gran permeabilidad que se presenta en las planicies. 

En Venado los arroyos principales son El Tule, El Clé 

rigo, El Muerto y El De Enmedio (Lámina 	C ), los 

cuales tienen mayor vegetación en sus márgenes, lo que 

se debe posiblemente a que existe agua subterránea a 

menor profundidad. 

111.4 Geomorfología. 

Los rasgos de relieve existentes en el área fueron ori-

ginados como efectos de procesos endógenos. Las sierras 

son moderadamente complejas ya que fueron plegadas, afalla 



das y posteriormente afectadas por cuerpos ígneos de 

composición ácida que intrusionaron a la secuencia 

mesozoica existente fluyendo el material a la superfi 

cie. 

El área se encuentra en una etapa de madurez dentro -

del ciclo geomorfológico de erosión, tal y como lo -

muestran las formas redondeadas y las laderas modera-

das, característica de la avanzada denudación de las 

estructuras. 

Los principales fenómenos que provocan el intemperis-

mo de la roca son los físicos y químicos. Las rocas 

carbonatadas, que forman la mayor parte de las estruc 

turas, reaccionan químicamente con el CO;. del agua de 

lluvia, que provoca la disolución de las calizas; la 

presencia de lapiáz en la superficie de éstas es una 

evidencia clara de éste fenómeno, otra más son los -

huecos de disolución que presentan las calizes de la 

Formación Cupido, principalmente. 

En los cuerpos ígneos intrusivos y en las areniscas, 

la acción mecánica que ejercen los cambios bruscos de 

temperatura provocan una rápida desintegración de sus 

elementos. 	la mayor parte del fracturamiento actual 

de estas rocas es causado por sus distintos coeficien 

tes de dilatación, que originan esfuerzos de tensión 

interna. Los feldespatos son atacados químicamente - 



originándose así material arcilloso. 

Las formas destruccionales de carácter erosional son 

originadas principalmente por corrientes de agua y -

varían desde pequeños valles en V hasta profundos ca 

nones, como los de los arroyos de La Zapatilla y El 

Salto. Las formas residuales están bien representa-

das por lornerios como los que se observan en Cañada 

Verde, Cerro El Cerrito y al este de toda el área. 

Los abanicos aluviales situados en la base de las 

sierras que forman los flancos de la parte interna -

del Anticlinorio La Trinidad, son buenos ejemplos de 

formas de carácter deposicional asociados a fenóme -

nos destruccionales. Estos se forman debido al cam-

bio brusco de pendiente que existe al pie de las mon 

tañas, es decir, las corrientes de agua al perder e-

nergía, depositan su carga formando así cuerpos cons 

tituídos por gravas y material más fino que se dis - 

tribuye en forma de abanico. 

En lo que se refiere al paisaje geomorfológico de la 

región, este es contrastante, ya que las unidades li 

tológicas dan distintas expresiones fisiográficas. 

Las cálizas de las Formaciones Zuloaga y Cupido, ori 

ginan prominencias topográficas, en tanto que la For 

nación La Caja produce depresiones. 	En esta zona la 

Formación La Peña no presenta su caracterfstico puer 



to de erosión debido a que posee características si- 

milares a las formaciones adyacentes. 

Las unidades del Cretácico Superior que se encuentran 

en el Sinclinorio de Guanamé forman una amplia plani-

cie debido a su poca resistencia a la erosión, pues 

están constituídas por material arcillo-calcáreo y ar 

cilio-arenoso. En el núcleo del Anticlinorio de La 

Trinidad se forman lomeríos que son la expresión fi-

siográfica de la Formación Zacatecas. 

Por medio de fotografías aéreas puede observarse un 

afallamiento y fracturamiento con rumbo preferencial 

nornoroeste-sursureste (Lámina G ), además de que 

se observaron fallas normales e inversas, las prime-

ras formando un sistema de bloques. 
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IV. 	E S T R A T I G R A F I A 

En el área circundante a las poblaciones de Charcas y Ve 

nado afloran rocas sedimentarias marinas y continenta --

les, rocas ígneas intrusivas y extrusivas, así como sue-

los; cuyas edades abarcan del Triásico Superior al Cua -

ternario. 

Las rocas más antiguas datan del Triásico Tardío (Forma-

ción Zacatecas) y están constituidas por depósitos rítmi.  

cos de lutitas y areniscas, le sobreyacen los lechos ro-

jos de la Formación La Joya, del Jurásico Medio; ambas 

formaciones están cubiertas por los depósitos principal-

mente neriticos que corresponden a las Formaciones Zuloa 

ga, La Caja, Taraises, Cupido, Peña, Cuesta del Cura e 

Indidura, que cronológicamente se ubican del Jurásico 

Tardío (Oxfordiano) al Cretácico Tardío (Turoniano). So 

bre la Formación Indidura se deposita, en el Coniaciano-

Santoniano, la Formación Caracol, que está constituida 

por una nueva alternancia rítmica de arenisca-lutita. 

En el Terciario se forman depósitos de tipo eluvial, se 

produce la eyección de material ígneo y la intrusión de 

un tronco granodiorítico, originando una aureola de meta 

morfismo que afecta las rocas anteriores al Cretácico In 

ferior. En el Cuaternario se tienen depósitos aluviales, 

caliche y suelos. 	( Ver láminas D y E 	). 
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Estas rocas se han ordenado en las unidades litoestrati-

gráficas que a continuación se describen, en orden estra 

tigráfico ascendente. 



SiSTEMA TR1ASICO. 

1V.1.1 Formación Zacatecas. 

Definición. 

Con el nombre de Formación Zacatecas, se ha 

designado una secuencia de lutitas y arenis 

cas de colores gris verdoso y gris oscuro, 

descritas por Burckh3rdt y Scalia (1905), -

con fauna del Triásico Superior (Cárnico-Ré 

tico), que aflora al oeste de la Ciudad de 

Zacatecas, Zac., cuya localidad tipo se en-

cuentra en el Arroyo Pimienta (Martínez, 

1972). 	(Fotografía 	7). 

Distribución. 

Estas rocas sedimentarias afloran en el nú-

cleo del Anticlinorio de La Trinidad, situa 

do en la porción suroccidental de la Pobla-

ción de Charcas, S. L. P. 

Litología y Espesor. 

Se encuentra constituida de una alternancia 

rítmica de lutitas, limolitas, areniscas y 

areniscas conglomeráticas, las cuales a con 

tinuación se describen: 
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a) Lutitas y limolitas. 

Se encuentran ligeramente apizarradas, -

su color es de gris verdoso a negro, que 

intemperizan a sepia rojizo, amarillos y 

hasta rojo carmín. Son compactas, de 

fracturas astillosas y lajosas, presen 

tándose en capas de 5 cm. a 3 m. de espe 

sor. En las limolitas se pre'sentan oca-

sionalmente laminaciones cruzadas. 

b) Areniscas. 

Son de color gris pardo y gris verdoso, 

en ocasiones con tintes violáceos, que 

por intemperismo producen coloraciones 

gris claro y café rojizo. 	Se presentan 

bien estratificadas, y a veces, con algu 

nos acuñamientos lenticulares, son de -

grano fino a conglomerático y a menudo -

con estratificación gradual, al microsco 

pio los clastos son de subangulares a 

subredondeados, mal clasificados, y están 

constituidos principalmente por cuarzo, 

feldespatos y fragmentos de roca dentro 

de una matriz detrítica arcillosa, iden-

tificándosele como una grauvaca feldespá 

tica. El espesor de los estratos varia 

de 5 cm. hasta 2 m. Estas rocas presen- 
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tan gran contenido de hematita, son du-

ras y compactas. 

c) Areniscas conglomeráticas. 

Se aprecian en cuerpos masivos y discon-

tinuos de color gris verdoso con tintes 

rojizos, su granulometría varía de grano 

fino a grueso, por lo cual se encuentran 

muy mal clasificadas; los clastos de con 

glomerado ocupan aproximadamente el 10 

de la roca y varían de subangulosos a 

subredondeados, con tamaños de 2 a 35 mm. 

formados principalmente de fragmentos de 

cuarzo, arenisca, limolita, pizarra y pe 

Bernal. 

La Formación Zacatecas tiene un espesor 

desconocido, sin embargo, en el Pozo La 

Tapona se han cortado 2 000 m. de esta u 

nidad (Malpica, R., 1982, Conferencia, 

Vi Convención Nal. Soc. Geol. Mex.). 

Relaciones Estratigráficas. 

Se desconoce que rocas le subyacen en el 

área, pues no se observa su base y conse 

cuentemente su relación con rocas más an 

tiguas. Le sobreyacen en discordancia 

angular la Formación La Joya y la Forma- 
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ción Zuloaga. 

Edad y Correlación. 

Su edad se ha calculado como Cárnico-Ré-

tico (Triásico Superior) en base al ha - 

llazgo del cefalópodo Juyayitv5 sn., en 

el núcleo del Anticlinorio de La Trini 

dao (Cantó, 1969). 

Se correlaciona con la Formación Huiza -

chal del centro y oeste de la Plataforma 

Valle --San Luis Potosí. 

Ambiente de depósito. 

Por ser un depósito rítmico aparentemente 

turbidítico, sin carbonatos, se le ha pro 

puesto tradicionalmente como depósitos de 

aguas profundas, en un ambiente tectónico 

inestable, Martínez (op. cit.) menciona 

restos de plantas y en las areniscas cana 

les de conglomerados, lenticularidad, hue 

lías de oleaje, cefalópodos y fucoides. 



FOTOGRAFlA 7. Afloramiento de la Formación Zacatecas, 

la cual está constituida por una alternancia rítmica 

de areniscas y lutitas. Fotografía tomada en el Arro 

yo Hondo, núcleo del Anticlinorio de La Trinidad, Mu-

nicipio de Charcas, S. I. P. 



IV.2 SISTEMA JURASICO. 

IV.2.1 Formación La Joya. 

Definición. 

Mixon y colaboradores, en 1959. definieron -

con el nombre de Formación La Joya a una se-

cuencia de 65 m. o más de limolitas y arenis 

-.as rojas, que afloran en el área del Anti 

clinorio huizachal-Peregrina, incluyéndola 

dentro del Grupo Huizachal, sin embargo, Ca-

rrillo Bravo (1961) denomina Formación Hui - 

zachal a las rocas rojas del Triásico y como 

Formación La Joya a los sedimentos pre-oxfor 

dianos del Jurásico. La localidad tipo de -

la Formación La Joya se encuentra en las in-

mediaciones del Rancho La Joya Verde, a 20 -

Km de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Distribución. 

Se localiza únicamente a lo largo de los flan.  

cos del Anticlinorio de La Trinidad, en aflo 

ramientos aislados y esporádicos acuñándose 

bajo la Formación Zuloaga. 

Litología y Espesor. 
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En términos generales, la unidad está consi-

derada como lechos rojos, integrados por con 

glomerados polimícticos que contienen frag - 

mentos de rocas ígneas básicas y rocas de o-

rigen sedimentario, cuyos tamaños varían de 

1 a 10 cm. y presentan grados de redondea 

miento que van de angulosos a subredondeados. 

También se observaron, asociadas a los con - 

glomerados,areniscas, lutitas y limolitas de 

color rojo a violeta que se encuentran en 

bancos masivos de hasta 5 m. de espesor, las 

areniscas muestran estratificación gradual, 

y en algunos casos varían a areniscas conglo 

meráticas, con elementos de tamaño de gravas. 

La formación tiene un espesor de 82 ni. los -

cuales fueron medidos con nivel de mano en 

la ladera sur del Cerro Buenavista, en el á-

rea de La Medalla, al suroeste de la pobla - 

ción de Charcas, donde muestra su máxima su-

perficie de afloramiento y cuya descripción 

es como sigue: 

Unidad 1. Espesor 4.2 m. 

Contacto entre la Formación Zaca- 

tecas y la Formación La Joya. 	En 

este punto la Formación Zacatecas 

se encuentra muy alterada (caoli- 
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nizada) y deleznable a diferencia 

de sus estratos inferiores; en es 

ta localidad la formación presen-

ta color amarillo ocre claro,gro-

ducido por la alteración y consis 

te en lutitas laminadas de estra-

tos de aproximadamente 1.5 m con 

intercalaciones de arenisca café 

amarillento de grano fino, cuyos -

estratos son de un espesor aproxi 

nado de 8 cm. Le sobreyace en 

discordancia angular la Foramación 

La Joya, en cuya base se observa 

un conglomerado polimíctico lige-

ramente alterado pero conservando 

su color rojo púrpura; se nota en 

él una estratificación burda, los 

cantos del conglomerado van de sub 

redondeados a subangulosos, con -

diámetro que varía de o.3 a 2 cm., 

contenidos dentro de una matriz - 

arcillosa de color rojo. 

Unidad 2. E5pes_or 5.7 m. 

Conglomerado rojo púrpura con tin 

tes violáceos, polimíctico, de 

clastos muy gruesos con tamaños 

de 2 a 10 cm, Los fragmentos son 
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de areniscas, cuarzo blanco y ro-

cas ígnéas de ácidas a interme 

dias, entre los constituyentes 

más importantes; los cantos se 

presentan ¿e subredondeados a sub 

angulosos, sostenidos por una ma-

triz arcillo-arenosa de color ro-

jo con tintes violetas. Se conti 

núa apreciando una estratificación 

burda en donde se observan capas 

más o menos bien definidas de li-

molita conglomerática rojo carmín 

de espesores de 5 cm. aproximada-

mente,que aparecen esporádicamen-

te dentro de la masa del conglome 

rado. 

Unidad 3. Espesor 3.7 m. 

Arenisca de color rojo escarlata 

conglomerática, polimictica,con -

gravillas de 3 mm. a 5 mm., an - 

gulosas, de 50 cm. de espesor. Le 

sobreyace una sucesión de arenis-

cas de grano medio, rojas, inter-

caladas con limolitas rojo carmín, 

ambas en estratos que varían de 2 

a 15 cm. 
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Unidad 4. 	Espesor 5.05 m. 

Limolitas de color rojo carmín cu 

yos estratos se encuentran limita 

dos superior e inferiormente por 

láminas de clastos de 3 a 5 mm. 

Los estratos de límolita son del-

gados hacia la base pero engrosan 

gradualmente hacia arriba, varian 

do los espesores de 5 a 60 cm. a-

proximadamente. Se observan frac 

turas que señalan la alteración 

de las limolitas en materiales ar 

cillosos color amarillo claro muy 

deleznables. 

Unidad 5. 	EsEesor 3.8 m. 

Arenisca conglomerática púrpura en 

estratos de 1.5 metros de espesor 

aproximadamente y con cantos de ta 

.raño de 2 a 5 mm. y hasta 1 cm., 

de angulosos a subredondeados, in-

tercalados con capas de areniscas 

de grano fino de color rojo a se-

pia, de 2 cm. de espesor, obser - 

vándose la misma arenisca en len-

tes dentro de la arenisca conglo-

merática; los lentes son de apro- 
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ximadamente 4 in. de longitud. 

Unidad 6. Espesor 2.71 m. 

Limolitas de color púrpura muy frac 

turadas y homogéneas que intemperi 

zan a bermellón, con un espesor a 

proximado de 50 cm.; se encuentran 

alteradas a lo largo de fracturas 

en material arcilloso muy delezna 

ble color amarillo claro. Le so-

breyace una arenisca de grano grue 

so que gradúa hacia arriba a un 

conglomerado de cantos gruesos, 

pasando por arenisca conglomeráti 

ca, todos de color rojo púrpura y 

con cantos de angulosos a subre - 

dondeados. 

Unidad 7. Espesor 9.5 m. 

Conglomerado polimíctico con can-

tos de 2 mm. a 5 cm., de angulosos 

a subredondeados, de matriz arci-

llo-arenosa rojo escarlata, compac  

to pero fracturado, de estratifi-

cación burda. 

Unidad 8. Espesor 5.43 m. 



Conglomerado igual al anterior pe-

ro con lentes de arenisca roja de 

grano medio, que se identificó al 

microscopio como una arcosa feldes 

pática. 	(Fotografías 8 y 9 	). 

A veces los lentes son de arenisca 

conglomerática roja,también de gra 

no medio; todo presenta impregna - 

ciones color bermellón a causa del 

intemperismo. 

Unidad 9. 	Espesor 10.06 m. 

Limolita púrpura con tintes violá-

ceos, arenosa y friable, bien es 

tratificada, de estratos de 50 a 

80 cm. de espesor. 

Unidad 10. Espesor 5.43 m. 

Intervalo cubierto por escombros -

muy alteramos y deleznables de la 

misma formación ( caolinización). 

Unidad 11. Elpesor 25.5 m. 

La formación se observa muy altera 

da y consta de limolitas arenosas 

muy deleznables de color amarillo 

claro, intercaladas con conglomera 
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dos arenosos de color amarillo o 

cre, también muy deleznable con 

clastos de 2 mm. a 50 mm. Predomi 

nan las limolitaS en relación a 

los conglomerados y la estratifica 

ción es difusa. La alteración a 

arcillas ha modificado notablemen-

te el color original de la forma - 

ción el cual era rojo. 	Se observa 

al contacto entre las Formaciones 

La Joya y Zuloaga en discordancia 

angular; en el cual se aprecia que 

la alteración es mucho más fuerte 

que en las capas subyacentes y que 

se manifiesta por la presencia de 

arcillas de color amarillo claro, 

ocre y amarillo limón, muy delezna 

bles, con diminutos cristales de -

pirolusita, materiales que muy pro 

bablemente son el reflejo de la in.  

trusión granodiorftica que se em - 

plazó en la región cercana a Char-

cas. 

Relaciones Estratigráficas. 

Sobreyace a la Formación Zacatecas y subyace 

a la Formación Zuloaga, existiendo discordan- 

cia angular en ambos contactos. 
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Edad. 

La posición de la Formación La Joya dentro 

del Jurásico no está bien definida pues no 

presenta fósiles, no obstante dada su ubica - 

ción con las unidades sobreyacentes e infraya 

centes se estima que pertenece al del Jurási-

co Medio al Superior ( Bajociano- Divesiano). 

Ali,5ienl:e de depósito. 

De acuerdo a sus características litológicas, 

se puede afirmar que esta formación se deposi 

tó en un ambiente de oxidación; asociado a me 

dios continentales. 	Por otro lado, la cicli-

cidad de los depósitos, sobre todo en su par-

te superior; es muy evidente: alternancias de 

conglomerados-limolitas o conglomerados-arenis 

cas-limolitas se suceden a lo largo de toda la 

unidad. Aunque no son muy notables las estruc 

turas primarias, es posible que la disminución 

cíclica del tamaño del grano así como la pre-

sencia de cuerpos lenticulares y el acuñamien 

to de la formación, sean debidas a depósitos 

aluviales, principalmente como relleno de va-

lles. 
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IV.2.2 Formación Zuloaga. 

Definición. 

Burckhardt en 1930, denominó como "Caliza 

con Nerinea " a las rocas de esta unidad. 

Posteriormente, Imlay (1938) les asignó el 

nombre de Caliza Zuloaga, con localidad tipo 

en los sedimentos que afloran en la Sierra -

del Sombreretillo, al Norte de Melchor Ocampo, 

en los límites entre los estados de Coahuila 

y Zacatecas. 

Distribución. 

La Formación Zuloaga aflora principalmente en 

el flanco oriental y en la parte sur del Anti 

clinorio de la Trinidad y al noroeste de la 

Población de Charcas. 

Litología y Espesor. 

Esta formación consta de calizas de color gris 

oscuro a claro, a veces arcillosas o bien muy 

puras y de apariencia aporcelanada, de estra-

tificación de mediana a gruesa, e incluso a -

menudo masiva, con bancos de fósiles bentóni-

cos, principalmente pelrrípodos y braquiópo - 

dos. Pueden ocurrir intercalaciones de mar - 

gas, así como ocasionales bandas y nódulos dv 
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pedernal negro o café oscuro y algunas esti-

lolitas. 

Detalles más específicos se describen a con-

tinuación a partir de los resultados de la -

columna medida en la ladera sur del Cerro de 

Buenavista, (Lámina 	F 	) al suroeste de 

Charcas en donde se determinó un espesor de 

137.82 ni. 

Unidad 1. 	Euesor_ 7.93 m. 

Su base consiste de rocas muy al-

teradas a arcillas deleznables, 

de color amarillo ocre claro que 

intemperizan a gris amarillento, 

con diminutos cristales negros i-

dentificables como pirolusita. 

La alteración afecta aproximada -

mente a los primeros 1.5 m., mien 

tras que en su parte superior se 

presentan calizas de color amari-

llo pardo en estratos de 10 a 30 

cm., con estilolitas y una ligera 

alteración del mismo tipo que la 

anterior. Hacia la cima de la u-

nidad se aprecian algunos fósiles 

no identificables, 
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Unidad 2. 	Espesor 15.5 m. 

Calizas café claro, ligeramente - 

dolomitizadas que intemperizan a 

gris con tintes ocre. 

Se presentan en algunos horizon - 

tes gran abundancia de fragmentos 

de fósiles mal preservados no i - 

dentificables. Las rocas son com 

pactas y duras, presentan vetillas 

de calcita blanca, estilolitas y 

los estratos tienen un espesor va 

riable entre 30 y 40 cm., aumentan 

do este espesor hacia la cima, con 

capas hasta de 3 metros; de la mis 

rna forma y proporción aumenta el 

contenido fosilífero con ejempla-

res bien conservados de las siguien.  

tes especies de pelecípodos: 

Vaugonia  (Vaugonia) ep. O. V. 

(V.) v-etata (Lycett) mexícana. . •   

Vaugonia  (Vauguntia) catdekoní 

Castillo y Aguilera. 

Tapes cuneuvattps Cragin. 

Pinna áp. 

Cuculfava (Ptiquflanca) Sp. 	C. 
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(T.) catu/teen,Sa  Castillo y Agui- 

I e ra . 

Estas especies son descritas deta 

lladamente en el anexo paleontoló 

gi co. 

Unidad 3. 	Espesor 4.58 ni. 

Calizas de color amarillo ocre muy 

alteradas a arcilla, deleznables y 

dispuestas en estratos homogéneos 

de 5 a 10 cm. de espesor. 	Intem- 

perizan a gris amarillento y se -

observan abundantes vetillas de -

calcita y pequeñas concreciones. 

Unidad 4 	Es_p_esor 0.83 m. 

Intervalo cubierto por aluvión. 

Unidad 5. 	Espesor 13.25 m. 

Calizas arcillosas color café cla 

ro con intercalaciones de lutitas 

amarillas, ligeramente caoliniza-

das. Los estratos son de aproxi-

madamente 50 cm. y se encuentran 

muy fracturados pero compactos, 

con abundantes vetillas de calci-

ta. 
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Unidad 6. Espesor 8.11 m. 

Calizas recristalizadas (Fotogra-

fía 10 ), dolomitizadas y silici 

ficadas de color café claro, que 

intemperiza en amarillo claro y -

gris. La estratificación es nota 

ble, dispuesta en capas de 30 a 50 

cm. de espesor. Presenta gran can 

tidad y densidad de vetillas de -

calcita blanca, apretadas y para-

lelas a la estratificación, que -

incluyen incluso pequeñas drusas. 

Destacan también algunas huellas 

de disolución. 

Unidad 7. 	Espesor 3.48 m. 

Cubierto por depósitos aluviales. 

Unidad 8. Espesor 6.46 m. 

Gruesos estratos de calizas de co 

lor gris claro, muy puras y de a-

pariencia aporcelanada, que intem 

perizan a gris amarillento, con - 

estilolitas (Fotografía 11) y hue 

lías de disolución. 

Los estratos son de aproximadamen. 
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te 2 m. de espesor, con vetillas 

blancas de calcita. 

Unidad 9. 	Espesor 38.59 m. 

Alternancia rítmica entre calizas 

negras y ligeramente arenosas que 

intemperizan a gris claro, con es-

tratos de 15 a 20 cm. de espesor 

y con una potencia por paquete de 

2 a 4 m. aproximadamente y calizas 

arcillo-arenosas de color amarillo 

claro con vetillas de calcita, que 

intemperizan a gris amarillento, 

en estratos de 15 a 20 cm. y con 

una potencia por grupo de estratos 

de 1 a 4 m. 

Unidad 10. Espesor 22.82 m. 

Calizas de color gris oscuro muy -

puras de aspecto aporcelanado, que 

intemperiza a café claro, en estra 

tos de 20 a 50 cm., con estiloli-

tas, vetillas de calcita blanca, 

con nódulos y bandas de pedernal 

negro o café oscuro en numerosos 

horizontes; hacia la cima aumenta 

el fracturamiento y disminu 	 
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ye el espesor ae los estratos. 

Unidad 11. Espesor 16.27 ni. 

Calizas de color gris oscuro de a 

pariencia aporcelanada, muy puras, 

bien estratificadas, con estratos 

de 30 a 50 cm., con vetillas de -

calcita blanca y abundantes esti- 

lolitas. 	Intemperizan en café - 

claro y presentan escasos nódulos 

de pedernal café oscuro. Hacia 

la cima se aprecia el contacto 

con la Formación La Caja. 

Relaciones Estratigráficas. 

Esta formación sobreyace en discordancia an-

gular a las Formaciones La Joya y Zacatecas 

y subyace concordantemente a la Formación La 

Caja. 

Edad y Correlación. 

Su edad corresponde al Oxfordiano-Kimmerid - 

giano como lo indican los siguientes fósiles: 

	

Vauponía ( Valiao <" a 	 (V.) v- co•stata 

Lycett)( 	mexicana. 
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Vaugonía (Vaugonia)  cataenoni Castillo y A-

guilera. 

Cucullea  (Titígonatca)  4p. c6. CucuUca (Tli 

gonanca)  catohcen4í4 Castillo y Aguilera. 

Peeukomya íncan4tan4 Castillo y Aguilera. 

Que fueron colectados en el Area de La Meda 

1 la. 

Ambiente de depósito. 

Las características de esta unidad y princi 

palmente el contenido de fósiles parece in-

dicar que el medio en el que se depositó, -

fue de aguas cálidas, en la zona nerítica. 

Por otro lado la unidad constituye un depó-

sito transgresivo que se inicia en el Oxfor 

diano y marca la invasión de mares jurási-

cos y cretácicos en gran parte de la Repú-

blica Mexicana. 
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IV.2.3 Formación La Caja. 

Definición. 

Burckhardt, en 1906, reconoció por primera -

vez los sedimentos de esta formación en el 

norte y centro de México, sin embargo es Im-

lay quien en 1938, propone formalmente el 

nombre de Formación La Caja para 91 metros 

de calizas de estratificación delgada y már-

moles, designando a La Vereda de El Quemado, 

en el flanco sur de la Sierra de La Caja, al 

norte de Mazapil, Zacatecas, como localidad 

tipo. 

Distribución. 

La formación aflora a lo largo del flanco es 

te y en la parte sur del Anticlinorio de La 

Trinidad. 

Litología y Espesor. 

Esta formación consta de una alternancia de 

margas y calizas arcillosas de color gris os 

curo a negro, que intemperizan a gris claro 

o amarillo crema, con limolitas y lutitas a-

marillas, gris oscuro o negras que intemperi 

zan a gris claro o amarillo ocre en capas de 
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5 a 10 cm. de espesor, lajeadas y a veces -

friables. Son notables estratos muy fosilí-

feros que contienen gran variedad de especies 

de amonitas (Fotografías 12 y13). 

En la base de la formación dominan en abun - 

dancia las calizas arcillosas, que disminuyen 

hacia la cima, en donde predominan las limo-

litas y las lutitas calcáreas. 

El espesor de esta formación no fue medido en 

el área, sin embargo, Rogers y colaboradores 

(1961) le dan un espesor en la región de Con 

cepción del Oro entre los 60 y 90 metros. 

Relaciones Estratigráficas. 

Sobreyace a la Formación Zuloaga y subyace a 

la Formación Taraises; en ambos casos los con 

tactos son concordantes. 

Edad y Correlación. 

De acuerdo con los siguientes cefalópodos: 

? Autaco,sphinctoidus  6p. 

? Pek¿sphínctea 

? Pení.sphinctus (lhchotufflomhíncte3) 5p. 

PhotgenotlIpd4cts P. 

Mínacanthoeena 
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La edad de la formación es Kimmeridgiano-Ti-

toni ano. 

Es correlacionable con la Formación La Casi-

ta del centro y oeste de la Plataforma Va - 

lles-San Luis Potosi. 

Ambiente de depósito. 

Por sus características litológicas y a par-

tir de las descripciones morfológicas en con 

chas de amonitas, hechas por Scott (1940), 

se infiere que esta unidad se depositó en un 

ambiente infranerítico de aguas bien oxigena 

das, hacia el cual hubo un notable aporte de 

terrígenos. 



FOTOGRAF1A 12. Formación La Caja, 

en la parte inferior se observan 

lutitas calcáreos que muestran su 

gran fria bi 1 ida d y en 10 superipr 
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tuada en el área de La Medall d 
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IV.3 SISTEMA CRETACICO. 

IV.3.1 Formación Taraises. 

Definición. 

Fué descrita originalmente por Imlay 

en 1936, asignando como localidad ti 

po al Cañón de Taraises ubicado en -

la porción occidental de la Sierra -

de Parras, Coahuila, en donde consta 

de una secuencia de calizas fosilífe 

ras y calizas arcillosas, litología 

que en otras localidades está compues 

ta de varias unidades las cuales se 

diferencian entre sí por el conteni-

do relativo de calizas, calizas arci 

llosas y lutitas. 

Distribución. 

Esta formación aflora en los flancos 

del Anticlinorio de La Trinidad. 

Litología y Espesor. 

Consta de una alternancia de lutitas 

calcáreas, margas, margas muy areno-

sas y calizas puras. El conjunto li 
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tológico es de color gris oscuro a -

negro, e intemperizan a gris claro. 

Las rocas se presentan lajeadas, con 

abundantes vetillas de calcita y oca 

sionalmente con nódulos de hierro de 

hasta 3 cm. de diámetro y bandas de -

pedernal negro de hasta 10 cm. de es 

pesor. Los estratos de caliza son 

de espesores variables, de 5 a 30 cm. 

de estructura laminar y que intempe-

rizan a amarillo ocre. (Fotografía 

14). 

En la región de Charcas, los geólogos 

encargados de la exploración minera, 

acostumbran agrupar a las Formaciones 

Taraises y Cupido, ya que el contacto 

entre ambas es gradual y en el área 

que ocupa la alteración producida por 

un intrusivo, se observan muy metamor 

foseadas y es casi imposible diferen-

cidrlas entre sí. 

En la región estudiada por Rogers (op. 

cít.) se le asignó un rango en su es-

pesor entre los 70 y 170 metros. 

Relaciones Estratigráficd• 
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El contacto con la Formación La Caja 

que le subyace es concordante y con 

la Formación Cupido que le sobreyace 

es gradual. 

Edad y Correlación. 

De acuerdo a ?Behliaaata áp., colec 

tada al oeste de la población de Char 

cas, se confirma que la edad de esta 

formación es del Berriasiano-Valangi-

niano. 

Esta unidad se correlaciona con la -

Formación Tamaulipas Inferior en el 

centro y oeste de la Plataforma Va--

lles-San Luis Potosí y con la Forma-

ción Fresnillo en el margen oeste de 

la Cuenca Mesozoica del Centro de Mé 

xi co. 

Ambiente de depósito. 

Por sus características litológicas y 

paleontológicas (Scott, oL. eít.) se 

puede suponer que esta formación se-

depositó principalmente en un ambien 

te de aguas profundas, con periodos 

de escasa circulación y pobremente - 

oxigenadas. 



FOTOGRAFIA 14, Formación Taraises, afloramiento 

en el que se observan Calizas bien estratifica-

das con horizontes arcillosos, ubicado en el Arro, 

yo de La Zapatilla, Mun-cipio de Charcas, S. L. P. 



IV.3.2 Formación Cupido. 

Definición. 

Imlay, en 1937 la definió por primera vez en la 

pared norte del Cañón del Mimbre, en la parte -

media de la Sierra de Parras, como "un paquete 

de sedimentos calcáreos que se sitúan entre 

las Formaciones Taraises y La Peña". 	Poste --

riormente, Humprey y Díaz (1956) redefinen a la 

Formación Cupido, incluyendo en ella a todas -

las rocas carbonatadas de la Sierra de Parras, 

así como a la unidad inferior, que Imlay en 

1936 diferenciaba como Formación La Peña. 

Distribución. 

Esta formación aflora en los flancos del Anti - 

clinorio de La Trinidad, existiendo la mayor á-

rea de afloramiento al sur del mismo. 

Litología y Espesor. 

Esta formación se encuentra constituida por una 

secuencia de calizas bien estratificadas, de co 

lor gris claro a pardo claro, que intemperizan 

a crema y que presentan numerosos lentes y nódu 

los de pedernal, así como estilolitas. 

Los estratos varían de 20 a 60 cm, e incluso 1 m. 

67 
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de espesor. 	Algunas calizas son muy puras y de 

apariencia aporcelanada (micritas), o de grano 

fino a grueso (intramicritas) y ligeramente ar- 

cillosas. 	Presentan a menudo nódulos de pirita 

de hasta 5 cm. de diámetro a lo largo de sus es 

tratos (Fotografía 15 ). 

Rogers (oz. cít.) en su área de estudio determi 

nó un rango de espesor para esta formación de 

100 a 500 metros. 

Relaciones Estratigráficas. 

Esta formación descansa sobre la Formación Ta - 

raises, siendo su contacto gradual y subyace a 

la Formación La Peña, en ambos casos concordán-

temente. 

Edad y Correlación. 

No se colectaron fósiles dentro de la unidad en 

el área que comprende este trabajo, sin embargo, 

la Facultad de Ingeniería, U.N.A.M. (1975), co-

lectó en la Sierra de Teyra, Zacatecas, Olco,ste  

phanws ,sp. y Anclieocena.k 31). que la ubican en 

el Valanginiano-Aptiano Inferior. 

Se correlaciona con la Formación Tamaulipas In-

ferior de la Cuenca Mesozoica del Centro de Mé-

xico. 
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Ambiente de depósito. 

Esta formación se depositó en un ambiente de -

plataforma de mar abierto, con escasos aportes 

de terrígenos; localmente en aguas poco oxigena 

das, que favorecieron la formación de nódulos 

de pirita. 



FOTOGRAFIA 15. Formación Cupido, calizas en estra-
tos gruesos; en primer término se observan abundar 

tes huellas de disolución. Arroyo de La Zapatilla 

Municipio de Charcas, S. L. P. 
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1V.3.3 Formación La Peña. 

Definición. 

La Formación La Peña fué definida por May en -

1936, en el flanco norte de la Sierra de Tarai - 

ses, asignando como localidad tipo los aflora - 

mientos cercanos a la Hacienda de La Peña. Este 

autor la divide en dos miembros: el inferior que 

consiste en calizas con interestratificaciones -

arcillosas y el superior, con calizas y lutitas 

en capas delgadas con fósiles característicos 

del Aptiano. Posteriormente Humprey (1949) res-

tringe a la Formación La Peña y la redefine, a 

barcando sólo al miembro superior definido por 

Imlay. 

Distribución. 

Se encuentra aflorando en el flanco oeste y en la 

parte sur del Anticlinorio de La Trinidad. 

Litología y Espesor. 

Consta de calizas Arcillosas en capas delgadas -

de 20 a 40 cm. y limolitas calcáreas escasamente 

litificadas. Las calizas son de color gris oscu 

ro, con nódulos de hierro y pedernal gris. 	Su 

espesor no sobrepasa los 40 m., de modo que en - 
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algunas localidades puede pasar inadvertida debi 

do a su semejanza con las formaciones adyacentes 

a ella, sin embargo, Rogers.(21. cit.), menciona 

en su área de estudio un espesor mínimo de 80 m. 

Relaciones Estratigráficas. 

El contacto superior con la Formación Cuesta del 

Cura es concordante, descansando del mismo modo 

sobre la Formación Cupido. 

Edad y Correlación. 

Por su posición estratigráfica con respecto a -

las otras unidades se infiere que su edad es del 

Aptiano. 

La Formación La Peña es correlacionable con la -

Formación Otates de la Cuenca Tampico-Mizantla y 

con la Formación Las Uvas del área de Delicias-A 

catita, Coahuila, (PEMEX, 1981). 

Ambiente de depósito. 

Por sus características litológicas se puede in-

ferir, que esta unidad se depositó en un ambien-

te de aguas profundas, con aporte de terrígenos, 

ya que han sido observados globigerínidos, cuya 

especie no fue posible precisar. 
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IV.3.4 Formación Cuesta del Cura. 

Definición. 

El primero en definir esta unidad fue Imlay en -

1936, quien usó este nombre para designar a una 

secuencia de capas delgadas de caliza gris oscu-

ro con bandas de pedernal negro y limolitas rosa 

das, que sobreyacen a la Formación Aurora y sub-

yacen a la Formación Indidura, proponiendo como 

localidad tipo a la parte oriental de la Sierra 

de Parras, Coahuila. 

Distribución. 

Se encuentra aflorando en extensas superficies -

al norte de la población de Charcas; en aflora - 

mientos más pequeños y aislados al occidente de 

la misma población; al sur del Anticlinorio de 

La Trinidad y hacia el oriente de la vía de fe 

rrocarril San Luis Potosí-Matehuala. 

En el área circundante a Venado, tiene una am - 

plia distribución, principalmente al suroeste de 

la misma población. 

Litología y Espesor. 

La formación está constituida por calizas muy pu 

ras, de color gris oscuro, que en lámina delgada 
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presentan textura microcristalina (micrita), aun 

que en ocasiones pueden tener porciones arenosas 

o arcillo-arenosas. 

Las arenas son de grano grueso y las calizas ar-

cillo-arenosas presentan estructura laminar. Es 

te conjunto de rocas intemperizan a gris claro 

con tintes rosados y sus estratos tienen un espe 

sor que varia de 5 a 30 cm., con marcas de olea-

je, estratificación ondulante, con nódulos y ban 

das de pedernal negro. Las calizas antes mencio 

nadas se encuentran interestratificadas con mar-

gas y lutitas calcáreas, que presentan colores 

rosas. (Fotografías 16 y 17). 

El espesor de esta formación según Rogers y cola 

boradores (op. cit.) varía en su área de estudio, 

que incluye esta zona, de 65 a 390 metros. 

Relaciones Estratigráficas. 

Subyace concordante a la Formación Indidura, en 

forma transicional y descansa sobre la Formación 

La Peña en las mismas condiciones. 

Edad y Correlación. 

En esta formación se encontraron ejemplares fósi 

les de las siguientes especies de amonitas: 



Hamite3  c.r. H. venetzianws  Pictet. 

Tetkagonites zaca.tecanus 	B6se 

Tutnieite.s  

An.i..s ceka.s . p. 

Ani,soceAas  wohimanicum  

Hoplites 

los cuales indican una edad del Albiano-Cenoma - 

niano Inferior. Los ejemplares son descritos de 

talladamente en el anexo paleontológico. 

Se correlaciona con las Formaciones El Abra y Ta 

maulipas Inferior de la Plataforma Valles-San 

Luis Potosi. 

Ambiente de depósito. 

Po;• sus características litológicas y paleontoló 

gicas se infiere que esta formación se depositó 

en ambientes de condiciones que varían de infra-

neríticas a infrabatiales. 
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FOTOGRAFIA 16. Afloramiento de la Formación Cuesta del 
Cura; las bandas oscuras corresponden al pedernal. Cerro 
Huaracha, al este de la ranchería de Santa Rita, Munici-
pio de Venado, S. L, P. 

FOTOGRAFIA 17, Afloramiento ubicado al noreste de la 
población de Charcas. S. L. P,, en el cual se puede 
observar el carácter arcilloso de la Formación Cuesta 

del Cura, debido a su cambio transicional a la Forma-

ción Indidura. 
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1V.3.5 Formación Indidura. 

Definición. 

Mise en 1906, estudió por primera vez una secuen 

cia de lutitas y calizas situadas en la Sierra 

de Parras. Posteriormente Kelly (1936) propuso 

el nombre de Formación Indidura para indicar la 

presencia de un afloramiento compuesto por cali-

zas lajosas y lutitas, localizado en el área de 

Delicias, Coahuila. 

Distribución. 

Los afloramientos de esta formación son aislados 

y escasos en los alrededores de la Población de 

Venado. 

Litología y Espesor. 

La formación está constituida por calizas areno-

arcillosas lajeadas, de grano fino, de color ne-

gro, que intemperizan de gris claro a rosa; son 

friables, con estructura laminar; las lajas tie-

nen espesores de 2 a 5 cm. En las calizas se ob 

servan pequeñas láminas de óxido de hierro. 

Lo aislado de los afloramientos de ésta unidad -

no permiten conocer su espesor; sin embargo, se 

pudo apreciar una porción incompleta de aproxima 
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damente 30 m. 

Relaciones Estratigráficas. 

Su contacto superior con la Formación Caracol es 

transicional y concordante, y del mismo modo so-

breyace a la Formación Cuesta del Cura. 

Edad y Correlación. 

Por su relación con formaciones adyacentes se pue 

de decir que su edad es del Cenomaniano Superior-

Turoniano. Se correlaciona con la Formación So-

yatal de la parte oeste de la Plataforma Valles-

San Luis Potosí. 

Ambiente de depósito. 

Por sus características litológicas, se infiere 

que esta formación se depositó en un ambiente ne 

rítico con gran aporte de terrígenos y en condi-

ciones locales de estancamiento. 
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IV.3.6 Formación Caracol. 

Definición. 

Imlay en 1937, propuso el nombre de Formación Ca 

racol para describir a una secuencia de capas de 

tobas desvitrificadas, lutitas y areniscas, que 

afloran en el Arroyo El Caracol, localizado a 

42 Km. al sureste de Parras, Coahuila, con un es 

pesor de 300 metros. 

Distribución. 

Tiene una distribución muy amplia hacia el sur -

del Anticlinorio de La Trinidad, en los alrededo 

res de Venado, aflorando escasamente, pues se en 

cuentra muy cubierta. 

Litología y Espesor. 

Consta de una alternancia rítmica de lutitas de 

color gris que intemperizan a verde amarillento; 

se encuentran laminadas, deleznables, en paquetes 

de 0.20 a 1 m. de espesor y areniscas calcáreas 

de grano medio a grueso, de estratificación gra-

dual, que contienen fragmentos de roca, cuarzo y 

feldespatos en una matriz arcillosa, en porcenta 

jes que las clasifican como grauvacas. Su color 

es café que intemperiza a verde con matices ocre 

y se presentan en estratos de 0.10 a 1 m. de es- 



pesor. 

Rogers y colaboradores (op. cit.), consideran pa 

ra esta formación un espesor de 1200 m. 

Relaciones Estratigráficas. 

Le subyace gradual y concordantemente la Forma - 

ción Indidura. 	Descansan sobre ella en forma dis 

cordante, tobas •riolfticas terciarias, un conglo 

merado del Terciario-Cuaternario, 

el caliche del cuaternario. 

Edad y Correlación. 

el aluvión y 
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Rogers y colaboradores (op. cit.) le asignan una 

edad que puede ser del Coniaciano-Santoniano. 

Esta formación se correlaciona con la Formación 

Tamasopo de la Plataforma Valles-San Luis Potosí 

y con la Formación San Felipe de la Cuenca Tampi 

co-Mizantla. 

Ambiente de depósito. 

Esta formación se depositó en aguas someras epi-

continentales con gran aporte de terrfgenos. De 

bido a la ausencia de fósiles, se supone que las 

condiciones para el desarrollo de organismos e-

ran adversas. Esta unidad señala el inicio de u 

na regresión marina ocasionada durante el Creta-

cico Superior. 
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IV.4 SISTEMA TERCIARIO. 

IV.4.1 	Conglomerado 

Definición. 

A los depósitos de pie de monte que se encuen-

tran cementados por caliche se les agrupa den-

tro de esta unidad. 

Distribución. 

Afloran principalmente en los alrededores de -

la Población de Venado, así como en afioramien 

tos muy restringidos en la parte oriental del 

Anticlinorio de La Trinidad, (Fotografía 18). 

Litología y Espesor. 

Se trata de un conglomerado polimictico, mal -

clasificado, con fragmentos de rocas sedimenta 

rias como calizas, margas, pedernal y arenis - 

cas, y de rocas ígneas de tipo andesítico, rio 

Mico y granodiorítico; los clastos son de 

subangulosos a subredondeados con tamaños muy 

variables y no mayores de 20 cm. de diámetro. 

El conglomerado presenta en su superficie un - 

cemento muy compacto de caliche arenoso. 	Su -

espesor es desconocido, sin embargo, se obser- 

varon espesores de aproximadamente 30 m. 
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Edad y Correlación. 

La edad de esta unidad se considera del Plioce 

no-Pleistoceno debido a que contiene clastos 

de tobas las cuales les subyacen. 

Se correlaciona con las Formaciones Santo Do -

mingo y Borreguita del área de Ciudad del Maíz, 

y con depósitos lacustres del margen oeste de 

la Cuenca Mesozoica del Centro de México (Ca - 

rrillo B., 1971). 

Ambiente de depósito. 

Dado el gran tamaño de los clastos y su mala - 

clasificación sugiere que se depositaron tanto 

en abanicos de pie de monte como de depósitos 

aluviales formados por canales trenzados, en 

los cuales las corrientes intermitentes de 	-

gran velocidad arrancaron y transportaron los 

bloques y cantos, depositándolos en los valles. 
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IV.5 SISTEMA CUATERNARIO. 

Definición. 

Por observaciones directas en el campo se diferen-

cian tres unidades de este sistema. 

Qal - Depósitos aluviales. 

Qt - Depósitos de pie de monte. 

Qcal- Depósitos de caliche. 

Litología y Espesor. 

Qal: 	Son depósitos de material detrítico, con cías 

tos que varían de subangulosos a subredondea 

dos, de todos tamaños, los cuales se encuen-

tran distribuidos a lo largo de cauces de a-

rroyos y en zonas topográficamente bajas. 

Qt: 	Están constituidos por material clástico grue 

so y anguloso depositado en zonas de pie de 

monte y algunas veces formando abanicos. 

Qcal: Depósitos de caliche que se encuentran en las 

partes topográficamente bajas. 

Todos estos depósitos presentan espesores variables. 

En el área se observaron espesores de hasta 20 m., 

siendo los depósitos de caliche los más delgados -

(3 ni.). 
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Relaciones Estratigráficas. 

Descansan sobre todas las unidades anteriores al - 

Cuaternario en discordancias angular y erosional. 

Edad. 

En estos depósitos se observaron restos óseos mal 

conservados de mastofauna fósil, la cual pertenece 

al Pleistoceno-Holoceno. 

Ambiente de depósito. 

Todos los materiales detríticos descritos anterior 

mente son producto de la destrucción de rocas pre-

existentes depositados en un ambiente continental. 
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IV.6 ROCAS IGNEAS. 

IV.6.1 Rocas Extrusivas. 

Clasificación. 

En el área de estudio se encuentran aflorando -

derrames lávicos de fisura de tipo ácido, iden-

tificados como tobas,°ignimbritas y lavas de 

composición riolítica. 

Distribución. 

Se encuentran aflorando principalmente al este 

de la población de Charcas, en el Arroyo de Ca-

ñada Verde, hacia el sur de la ranchería del mis 

mo nombre y en el área noreste de la población 

de Guanamé. 

Petrograffa. 

Algunas tobas riolíticas se presentan sumamente 

alteradas, son de color amarillo ocre y muy de-

leznables. Otras, que se encuentran en la mayor 

parte de los afloramientos consisten en tobas,-

ignimbritas y lavas, todas de composición riolj 

tica, de color gris claro, con textura arenosa, 

estructura fluidal (Fotografía 	19 ), sanas y - 

resistentes, observándose en lámina delgada una 

ligera cloritización y gran contenido de vidrio. 
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Relaciones con las Rocas Adyacentes. 

Sobre ellas se encuentran depósitos del Tercia-

rle-Cuaternario y descansan sobre las unidades 

del Crétacico Superior, en ambos casos en dis 

ccrcaneia erosional. 

Edad. 

De acuerdo con la posición que guardan con las 

rocas adyacentes, se supone que esta unidad per 

tanece al Eoceno-Oligoceno. 

Sa observaron dos pe-fodos de efusión: 

El primero corresponde a tobas e ignimbritas de 

ccnposición riolítica que actualmente se encuen 

t—in muy alteradas. 	Su origen es el resultado 

de la lluvia de eyecciones piroclásticas preci-

pitadas en cuencas donde se está efectuando nor 

malmente la sedimentación, razón por la cual se 

encuentran mezcladas con arcilla, limo y arena. 

(Williams, H. y colaboradores, 1980). 

El segundo periodo está representado por derra-

mes lávicos e ignimbritas, sin alteración, de - 

composición riolftica. 	Su origen se relaciona 

a la efusión de material a lo largo de fisuras. 



FOTOGRAFIA 19. Detalle que muestra la estrue.  

tura fluidal de una roca de composición rio-

lítica. Fotografía tomada en la orilla de la 

carretera, en la entrada de la población de 

Charcas, S. 11. P. 
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IV.6.2 Rocas Intrusivas. 

Clasificación. 

Estas rocas están representadas por un pórfido 

que varía en su composición de granodiorítico a 

cuarzo monzonítico y que se encuentra emplazado 

en forma de tronco. 

Distribución. 

Se localiza en la parte oriental del Anticlino-

rio de La Trinidad, al oeste de la población de 

Charcas, el Cerro El Temeroso es su más impor - 

tante afloramiento. 

Petrograffa. 

Presenta fenocristales de cuarzo, feldespatos y 

biotita en la misma proporción. Tiene textura 

porfídica, estructura masiva y color gris claro. 

Relaciones con las Rocas Adyacentes. 

Intrusiona a la secuencia anterior al Cenornania 

no y produce en ella una aureola de metamorfis-

mo compuesta por calizas recristalizadas y skarn, 

intenso fracturamiento, fallas locales y diques 

radiales, los cuales se encuentran con importan 

te mineralización. 



Edad. 

Aunque no atraviesa toda la secuencia mesozoica, 

se le ha determinado una edad del Eoceno Supe - 

rior-Oligoceno (Madrigal, J. 1979). 

Origen. 

Esta roca es de origen ígneo intrusivo hipabisal. 
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V. 	T E C T O N 1 CA 

V.1 Tectónica Regional. 

El conjunto de estructuras regionales y locales en la zo 

na central del país, particularmente en el Altiplano Me-

xicano, son el reflejo de la interacción de esfuerzos de 

tipo compresivo que manifiestan sus primeros efectos a 

partir del Cretácico Superior, con el depósito de terrí-

genos constituídos por arenas y limos que se intercalan 

entre sí. Ha sido propuesto por otros autores que el o-

rigen de dichos esfuerzos está asociado a la subducción 

de la Placa Farallón por abajo de la Placa Norteamerica-

na y que se tradujeron en levantamientos y plegamientos 

generalizados de las secuencias sedimentarias deposita - 

das en grandes sectores del país, sin embargo, cabe acla 

rar que los diferentes elementos paleo-tectónicos influ-

yeron notablemente, en el modelaje y conformación estruc 

tural desarrollados en la época de máxima influencia de 

efectos orogénicos, 	Uno de estos elementos es la Plata-

forma Valles-San Luis Potosí en cuyo borde occidental 

se ubica la región estudiada, y que se encuentra dentro 

de la Cuenca Mesozoica del Centro de México. 	Esta Cuen-

ca comenzó a desarrollarse a partir del Jurásico Supe - 

rior sobre rocas paleozoicas y triásicas. 	Se encuentra 

en la porción central del país y se extiende hacia el no 

reste de Durango y suroeste de Chihuahua, sectores en -

los cuales se ha denominado como "Mar Mexicano" (PIMEX, 
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1981). 	Limita al oriente con la Plataforma Valles-San 

Luis Potosí, al oeste con la Sierra Madre Occidental, al 

norte por las Sierras Transversas y al sur con el Eje - 

Neovolcánico. 	Actualmente y dadas sus particularidades 

físicas, se conoce también con el nombre de Provincia 

Fisiográfica de la Mesa Central (Carrillo B., 1982). 

En las arcas que posteriormente ocuparon la Cuenca Meso- 

zoica del Centro de México y la Plataforma Valles-San 	-

Luis Potosi, se depositaron sedimentos de edad paleozoi-

ca y triásica, los cuales fueron plegados y afallados du 

rante el Jurásico Temprano, fenómenos que se manifiestan 

por una emersión generalizada. 	Hacia el Jurásico Medio 

se inicia una fase de asentamientos de bloques, con fa - 

llas normales que progresivamente sumergen el área (Juró 

sico Tardío) y producen un relieve de pilares y fosas 

tectónicas con subsidencia constante. Es posible que es 

tos pilares se consolidaran como elewantos estables para 

formar a la Isla de Coahuila y a la Plataforma Valles-

San Luis Potosi y en contraste las fosas tectónicas que 

conformaron a la Cuenca de Sabinas, al Antiguo Golfo de 

México y a la Cuenca Mesozoica del Centro de México. 

Del Jurásico Tardío al Cretácico Tardío se depositaron 

en forma continua en el área de estudio sedimentos con 

caracterfsticas de ambientes infraneríticos principalmen 

te, que permiten inferir que los depósitos ocurrieron 

dentro de la Cuenca Mesozoica del Centro de México, aun-

que las diferentes representaciones paleogeográficas pa- 
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recen indicar que precisamente en este sector ocurría u-

na zona de transición entre la Cuenca y la Plataforma Va 

lles-San Luis Potosí. 

Durante el Cretácico Tardío se inicia un nuevo período 

de plegamiento y afallamiento inverso, cuyos esfuerzos 

son dirigidos en dirección suroeste-noreste, los cuales 

son responsables de un levantamiento general del área (O 

rogenia Laramide) producto de la subducción de la Placa 

Farallón bajo la Norteamericana. 	Hacia el Eoceno-Oligo-

ceno se produce una etapa de distensión que da origen a 

fallas normales, pilares y fosas tectónicas que modifi- 

can la expresión del plegamiento anterior. 	En estos 

tiempos tiene lugar la intrusión de cuerpos de composi-

ción ácida y la extravasación de lavas riolíticas. 

V.2 Tectónica Local. 

Destacan en el área que rodea las poblaciones de Charcas 

y Venado dos estructuras principales, el Anticlinorio de 

La Trinidad y el Sinclinorio de Guanamé; éste último pro 

puesto en el presente trabajo; contienen en sus núcleos 

rocas de edades triásica y cretácica respectivamente. 

En ambas estructuras se observaron asimetrías, orienta - 

ción de ejes, trazas de fallas, etc. que permiten inferir 

que su elongación estuvo controlada por elementos tectóni 

cos de carácter regional, entre los que destaca la Plata-

forma Valles-San Luis Potosí, contra cuyo borde occidental 



se originaron las estructuras mencionadas, es decir, la 

plataforma provocó una "reacción" de esfuerzos a manera 

de un clásico antepaís. Sin embargo, cabe hacer notar 

que éstas estructuras tienen una orientación que no con-

cuerda con el patrón general del área. 

Lo cual posiblemente se deba a la configuración de la 

Plataforma Valles-San Luis. 

Es necesario resaltar que el carácter anisotrópico de los 

diferentes materiales que participaron en la formación 

de pliegues, dieron lugar a estilos tectónicos que se a-

socian a planos de despegue, "de collement" y fallas in-

versas, siendo comunes en las rocas adyacentes a forma - 

ciones arcillosas como la Zacatecas, La Caja, Taraises, 

Peña, Indidura y Caracol tal como se aprecia en las foto, 

grafías 20 y 21. 

V.3 Descripción de las Estructuras. 

A continuación se hará una descripción de las estructuras 

principales y más notables, que se encuentran en el área. 

V.3.1 Anticlinorio de La Trinidad. 

Aunque fue llamado Anticlinal de La Trinidad por -

vez primera por Martínez (1972) y Butler,simultá - 

neamente (1972), le llama Anticlinal de San Rafael, 

nombre dado informalmente, corresponde más bien a 

un anticlinorio. Abarca las Sierras de El Saltea- 



FOTOGRAFIA 20, Pliegue horizontS1 en la Formación Ta-

raises, localizado en el flanco oeste del Anticlinorio 

de La Trinidad, con el cual se observa el comportauuien 

to plástico de la roca, Arroyo de La Zapatilla, Munici 

nio de Charcas, S, L. P. 

FOTOGRAVIA 21. Plíequo on la Formación Indidura donde 

muestra su comportamiento plástico. Su uncountra loca- 

lizado un el flanco 1-.1u dpl 	(h,  Guanamé, 

hdc idi, l 	t 	liP1.111'10sir0,10 	Agua 	Mun ic  ip io'11' 
Venado 	1 • P. 
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dor, de Charcas, El Borrego y La Cuchilla de las A 

rañas, entre las más importantes, presentando las 

siguientes características: 

a) Expresión topográfica sobre el nivel del terre-

no. 

Este anticlinorio, debido al tipo de rocas que 

afloran en su múcleo (Formación Zacatecas), y 

que son menos resistentes a los agentes erosi -

vos, en comparación con las rocas que le sobre-

yacen del Jurásico y Cretácico, se presenta en 

el campo como un "potrero". 

Se tiert-A les mavores elevaciones en el flanco 

sureste, y las constituyen sobre todo las Forma 

ci ones Z91n,2ga y Cupido. 	Las calizas de estas 

formaciones tienen una elevación máxima de 350 

m. sobre el nivel del valle que forma el anti - 

clinorio en su núcleo. 	Esta estructura se en - 

cuentra en la parte centro y suroeste de la Ho-

ja Charcas (DETENAL), del Estado de San Luis Po 

tosí. 

b) Dimensiones. 

La longitud del eje del Anticlinorio no se pue-

de determinar, tomando en cuenta el criterio de 

que este forma parte de otro mayor localizado 

hacia el norte, que Martínez (n). cit.) designa 



corno Anticlinal Cerro Blanco-La Tapona. 

Tiene una anchura en su parte central (donde a-

floran las mencionadas rocas de la Formación Za 

catecas) de 9 km. y un ancho total de la estruc 

tura de 24 km. 

c) Simetría. 

Es un anticlinorio asimétrico en general, en al 

gunas partes se observa inclinado hacia el este, 

ya que tiene numerosas estructuras locales secun 

darlas. 

d) Orientación. 

El eje del anticlinorio presenta una orientación 

aproximadamente de NW 15° SE. En la porción sur 

se encuentra modificado por una falla inversa. 

e) Rocas aflorantes en su parte axial. 

En la parte axial del anticlinorio afloran rocas 

sedimentarias marinas del Triásico que correspon 

den a la Formación Zacatecas. Estas son las ro 

cas más antiguas que afloran en el área. 

f) Echados. 

Los echados de las capas que dan lugar a este 

plegamiento varían de 10' a 60'. 

El anticlinorio es buzante hacia la parte sur y 
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hacia el norte parece tener continuación con el 

Anticlinal Cerro Blanco-La Tapona que designa 

Martínez (op. cit.). 

V.3.2 Sinclinori.o de Guanamé. 

Es el nombre propuesto en este trabajo para el 

sinclinorio asimétrico. cuyo eje pasa en las 

cercanías de Guanamé y se manifiesta como un 

amplio valle en donde es propicio el depósito 

de material aluvial y caliche. 

Debido a lo cubierto que se encuentra, se difi-

culta la observación de su eje, pero es posible 

percibir que tiene una orientación aproximada 

de nornoroeste a sursureste. Las rocas que a -

floran en la parte axial son las arcillo-areno-

sas de la Formación Caracol, que representan -

las rocas más jóvenes del Cretácico en el área 

estudiada. En sus flancos afloran las Formacio 

nes Indidura y Cuesta del Cura. 

La mayor parte de la estructura se encuentra cu 

bierta por caliche y aluvión del Cuaternario. 

V.3.3 	Fallas. 

En esta área se encuentran fallas inversas y nor 

males. 	En el Anticlinorio de La Trinidad las -

fallas más notables son tres, que a continuación 
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se describen: 

a) Una con orientación aproximada de NW 69° SE, 

que es inversa y pasa por la Cuchilla de Las 

Arañas, por lo que se le propone ese nombre, 

y pone en contacto a la Formación Zuloaga -

con las Formaciones Zacatecas, Zuloaga, La 

Caja y Taraises. 

b) La segunda tiene una orientación noreste-su-

roeste, en el flanco oriental del anticlino-

rio de La Trinidad, pasando específicamente 

a un costado del Cerro San José, siendo de - 

tipo normal. 	Por otro lado, en el mismo 	- 

flanco se observa la evidencia de una falla 

normal , que pasa por el Arroyo de La Zapati-

lla, y que marcaría el límite oeste del Gra-

ben de Villa de Arista. (Fotografía 22). 

c) La última falla de mayor importancia es de o 

rientación norte-sur, también de tipo normal, 

y pone en contacto a la Formación Cupido con 

la Formación Zacatecas, afectando todo lo 

largo del flanco oeste del Anticlinorio de 

La Trinidad. 

Existen en toda la zona numerosas fallas lo-

cales, principalmente de tipo normal. 

Al suroeste de Venado se encuentra aflorando 



FOTOGRAFIA 22. Falla normal, donde se observa la 

Formación Taraises y el Conglomerado Terciario-

Cuaternario. localidad ubicada en el Arroyo de La 

Zapatilla, Municipio de Charcas, S. 1. P. 
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extensamente la Formación Cuesta del Cura, 

lo cual ocurre debido a una fosa tectónica 

y a un sistema de fallas escalonadas con di 

rección aproximada norte-sur. 

Por otro lado, en el flanco oriental del An-

ticlinorio de La Trinidad, se encuentra una 

zona afectada por un intrusivo de composición 

granodiorítica que produjo numerosas fallas 

locales, radiales y concéntricas, las cuales 

no son cartografiables. 

V.4 Análisis Tectónico-Estructural. 

En la lámina G se presenta el análisis estruc-

tural del área, constituido en base a 110 li-

neamientos correspondientes a trazas de fa - 

llas y fracturas detectadas en las fotogra -

fías aéreas escala 1:50 000 de las cuales se 

considera exclusivamente el rumbo, sin tomar 

en cuenta el echado y la longitud. 

En la mencionada figura se observa un máximo 

absoluto denominado "S" con una dirección -

N 38°W S 38°E, la cual representa los rumbos 

de las trazas de las fallas y fracturas que 

corresponden a la tectónica de bloques. A 90° 

de "S" se obtuvo un mínimo absoluto con direc 

ción N 75°E-S 75°W, denominado "E", que defi 

ne al conjunto de esfuerzos dirigidos. 
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El máximo relativo denominado "F" que se encuen 

tra en una dirección ti 15° W-S 15'E, indica el 

rumbo de las trazas de fracturas y fallas que 

limitan los bloques que originó la tectónica - 

distensiva (esfuerzos de sizallamiento). 

La lámina El representa gráficamente 218 datos 

de rumbos de echados, tomados en el campo, don-

de el máximo "E" representa los esfuerzos com - 

presivos con una dirección entre los 70° y los 

80' noreste-suroeste. Lo cual tiene su corres-

pondiente "E" en la lámina G. 
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VI. 	G E O L O G I A 	HISTORICA 

El área estudiada se encuentra localizada en la zona 

transicional entre lo que paleogeográficamente fueron du 

rante el Mesozoico la Plataforma Valles-San Luis Potosí 

y la Cuenca Mesozoica del Centro de México (lámina 1 ), 

siendo este último paleoelemento al que hacemos referen-

cia prácticamente, para este trabajo. 

Tomando en cuenta el tipo de sedimentos que constituyen 

las rocas aflorantes en el área, se pudieron reconstruir 

los eventos geológicos significativos en la zona de la -

siguiente manera: 

En primer término se tiene a la Formación Zacatecas del 

Triásico Superior (Cárnico-Rético), que es un depósito 

arcillo-arenoso constituído por areniscas, lutitas y li-

molitas interestratificadas; este depósito rítmico indi-

ca un posible origen turbidítico en la zona de cuenca, 

producido por efectos tectónicos que precedieron al ple-

gamiento que ocurriría en el Jurásico Tempre,lo. 

A fines del Triásico y hasta el Jurásico Medio emergen 

los sedimentos depositados en la cuenca, debido a un ple 

gamiento ocurrido en la zona,contemporáneo a la Orogénia 

Nevadiana (López-Ramos, 1982). 

De esta manera se tiene que la Formación Zacatecas sufre 

su primera etapa de deformación. 	Posteriormente se lle-

va a cabo una etapa de disterv-,ión o liberación de energía 
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con afallamiento dando como resultado la formación de fo 

sas y pilares tectónicos. 

Las partes positivas son fuertemente erosionadas ocasio-

nando depósito en los valles; dentro de los clastos se 

encuentran unos de origen volcánico que nos dan eviden - 

cia de la actividad de este tipo. 	Los depósitos menciona 

dos corresponden a la Formación La Joya que puede consi- 

derarse como una molassa continental. 	Esta formación se 

encuentra en forma de lentes o acuñándose, porque se de- 

positó sobre una topografía muy irregular. 	(Lámina J ). 

En el Oxfordiano-Kimmeridgiano se efectúa una subsidencia 

y transgresión de los mares, ocasionando el depósito de 

carbonatos en una zona nerítica en aguas cálidas, que cc 

rresponde a la Formación Zuloaga. 

De finales del Kimmeridgiano hasta el Titoniano se deposi 

taron rocas calcáreas de la Formación La Caja, con un no 

table aporte de terrígenos provenientes de una zona cer-

cana; además los fósiles indican un ambiente de depósito 

con aguas bien oxigenadas en una zona ínfranerítica. 

Se considera que para ese tiempo comienza la formación del 

Mar Mexicano como elemento paleogeográfico; las hipóte -

sis sobre su origen aún están en discusión y son las si-

guientes (PEMEX, 1981): 

a) Se formó a partir del equilibrio isostático del Arco 

Sonorense en su porción oriental, originándose una - 
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cuenca de retro arco, que constituye al paleoelemento. 

b) Se formó como resultado de la liberación de tensión, 

originando una gran fosa tectónica o un sistema de 

lares y fosas tectónicas. 

c) Se formó por subsidencia de la zona, debido al peso 

de los sedimentos depositados (Lámina K). 

Ya en el Cretácico, del I3erriasiano hasta mediados del 

Valanginiano aumenta la profundidad de la cuenca debido 

a una mayor subsidencia, depositándose la Formación Ta - 

raises con períodos de escasa circulación del agua y po-

ca oxigenación. 

Del Hauteriviano al Aptiano Temprano se tienen condicio-

nes de plataforma de mar abierto y con escaso aporte de 

terrígenos, a este depósito se le denomina como Formación 

Cupido. 

En el Aptiano se deposita la Formación La Pea con carag 

terísticas de mares más profundos, con aporte de terríge 

nos. 

En seguida del Albiano hasta mediados del Cenomaniano Tem 

prano de nuevo se tienen condiciones infranerfticas a ba 

tiales con el depósito de carbonatos de la Formación Cues., 

ta del Cura. 

En el Cretácico Tardío, del Cenomaniano al Santoniano,se 

deposita la Formación Indidura que indica el comienzo de 

una nueva regresión de los mares. 
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Del Coniaciano al Santoniano se deposita una serie posi-

blemente turbidítica que anuncia la Orogenia Laramide; 

esta secuencia se denomina como Formación Caracol y con-

tiene sedimentos que reflejan las pulsaciones ocurridas, 

tales como areniscas, lutitas y limolitas, depos'itadas 

en aguas someras. 

Posteriormente a fines del Cretácico y a principios del 

Terciario se lleva a cabo el plegamiento y levantamiento 

del gran paquete de las rocas sedimentarias, estos even-

tos se deben a la Orogenia Laramide que resulta de la sub 

ducción de la Placa Farallón bajo la Placa Norteamerica-

na. 

Después de cesar estos esfuerzos de compresión, se origi.  

nan fallas y fracturas por distención. Estas sirven ca-

ín() conductos, a partir del Eoceno hasta el Oligoceno, pa 

ra la intrusión y la extravasación de rocas ígneas de -

composición ácida. 

Al mismo tiempo las zonas positivas son erosionadas y los 

sedimentos resultantes son depositados en forma de abani 

cos y taludes. 

Estos clastos durante el Plio-Pleistoceno fueron cementa 

dos por caliche, ya que las condiciones climáticas fue 

ron favorables por ser áridas y semiáridas, dando como 

resultado un conglomerado. 

Ya en el Cuaternario (Holoceno) se tienen depósitos de a 
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luvión y talud como consecuencia de la erosión de las ro 

cas preexistentes. 



Vil 	GEOLOG 1/1 	ECONOilICA 
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VII.1 Yacimientos Minerales. 

El principal aspecto de la economía de la población 

de Charcas, es el concerniente a la Minería. Prácti 

camente de esta actividad vive la mayor parte de la 

gente de la mencionada población. 

La mina Tiro General, de Charcas, San Luis Potosí, es 

propiedad de la empresa Industrial Minera México, S. 

A.; las sustancias que se explotan son principalmen- 

te plata, plomo y zinc en forma de sulfuros. 	Queda 

ubicada a 120 km. al norte de la Ciudad de San Luis 

Potosi y a 4 km. hacia el NW de la población de Char 

cas. 

Paragénesis hipogénica: 	Se tienen dos etapas de mi- 

neralización, que son las siguientes: 

Primera etapa de mineralización: 	Cuarzo, pirita, 

esfalerita, calcopirita, galena, 

terminando con cuarzo y calcita. 

- Segunda etapa de mineralización: 	Diaforita (Sul- 

fosal de plata). 

Existe oxidación como principal alteración superficial 

y se tiene la siguiente mineralogía: goethita, hemati-

ta, azurita, malaquita, smithsonita y cerusita. 

Se tiene una ley promedio de producción de Ag 120 g/ton, 

Pb 1.5%, Cu 0.12%, Zn 	(1, Guevara, 

Personal) (I.M.S.A.). 

Comunicación 
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En la mina se explotan 1 200 ton/dia y se planean 

2 200 ton/dia, Los cuerpos más importantes son el -

Rey y la Reyna que tienen las características siguien 

tes: 

El Rey tiene un tonelaje aproximado de 4 839 242 ton.; 

es un reemplazamiento en skarn y caliza recristaliza 

da y tiene una ley de: Ag 121 g/ton, Pb 0.61 %, Cu -

0.19 %, Zn 5.85 %. 

La Reyna tiene un tonelaje de 4 276 000 ton., y es tam 

bién un reemplazamiento en skarn y calizas recristali 

zadas. 

Los depósitos minerales de mayores dimensiones se en-

cuentran localizados en las Formaciones Taraises-Cu-

pido (indiferenciables) y Cuesta del Cura, ambas del 

Cretáci co. 

Las principales formas del yacimiento son reemplaza-

mientos y rellenos de fisuras, localizadas en las -

cercanías del intrusivo, en forma de stock y cuya -

composición gradúa de granodiorítica a curzomonzonl-

tica. Estas formas se presentan irregulares o si 

guiendo los planos de estratificación originales. 

La edad del yacimiento se relaciona con la del stock 

ya que presenta características de formación simultá 

nea o posterior a él. 

Las estructuras relacionadas con el yacimiento se a- 
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socian a sistemas de fallas regionales ocasionadas -

por la Orogenia Laramide, una aproximadamente N-S -

y otras E-W, cuya intersección resultó propicia para 

la intrusión del stock que originó fallas locales 

concéntricas y radiales, esto dió lugar a un metamor 

fismo de contacto, donde hubo recristalización y si- 

licificación. 	Las fallas y fracturas locales, sir - 

ven como conductos para las soluciones hidrotermales, 

originando los cuerpos de reemplazamiento y relleno 

de fisura. 	Evidentemente este yacimiento es hidro - 

termal mesotermal y de metamorfismo de contacto. 

Actualmente los sistemas de explotación utilizados en 

la mina son dos: "Tumbe sobre carga" y "Corte y Relle 

no Hidráulico con Jales". 

En el área de estudio se puede observar un zoneamien 

to horizontal muy marcado, teniendo dos zonas con mi 

nerales de alta temperatura donde predominan la piri 

ta y la calcopirita, una de temperatura media donde 

se tiene galena, esfalerita y plata asociada a gale-

na, la última zona es de baja temperatura, en la que 

se encuentra antimonio (estibinita), esta última ha-

cia el flanco oriental del Anticlinorio de La Trini-

dad. 

Cabe mencionar que el Consejo de Recursos Minerales 

desarrolla actualmente un proyecto en la parte sur 

del núcleo del Anticlinorio de La Trinidad en busca 

de nuevos yacimientos. 
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En la etapa de campo se pudo observar que en algunas 

zonas existen concentraciones de manganeso en forma 

de óxidos, por lo cual, la región ha sido sujeta a 

diversos estudios con el fin de evaluar la potencia-

lidad de este mineral. 

En el área comprendida en este trabajo se ha estudia 

do poco la Formación La Caja, sin embargo, en otras 

localidades se han encontrado depósitos de fosfori 

tas. 

V11.2 	Geohidrología. 

Tomando en cuenta la permeabilidad y porosidad de ca 

da una de las formaciones que afloran en el área y a 

grupadas como Unidades Geohidrológicas, considerando 

una Unidad Geohidrológica como un conjunto de rocas 

que tienen las mismas características de permeabili-

dad y un funcionamiento hidráulico similar y están 

comprendidas en el mismo sistema geológico, se puede 

deducir que las unidades que pueden actuar como a - 

cufferos son: 

a) Formación Zacatecas. Esta unidad está definida 

por su alta permeabilidad localizada en el fractu 

ramiento de esta formación en el núcleo del Anti-

clinorio de La Trinidad. 

b) Conglomerado Terciario-Cuaternario. Este conglo-

merado, que presenta alta porosidad primaria in - 
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tergranular, se encuentra recubierto por caliche, 

que lo hace parcialmente impermeable en su super-

ficie. Sin embargo, se trata de un buen receptá-

culo, aunque se desconoce su espesor, y, por lo 

tanto, su potencialidad como acuífero. 

c) Riolitas, tobas e ignimbritas. Se trata de rocas 

sanas no caolinizadas que poseen alta permeabili-

dad secundaria debida al fracturamiento, pero hay 

que hacer notar que no es posible asegurar la po-

tencia que presenta como acuífero. 

d) Formaciones Cuesta del Cura, Zuloaga y Cupido. 	En 

éstas unidades se observan evidencias de carstici 

dad y es importante notar que muestran en la su 

perficie lapiáz pero en areas muy restringidas, 

por lo cual no es posible asegurar su capacidad 

como acuíferos. 

e) Aluvión. Es probable que este conjunto detrítico 

sea buen almacenador, sin embargo, no se puede a-

segurar su potencialidad, ya que el agua se drena 

hacia el sureste. 

f) Rocas arcillosas. 	En esta unidad se agrupan el 

resto de las formaciones, las cuales actúan ya sea 

como acuicludos o acuifugos y por consiguiente co 

mo sellos y fronteras para el flujo del agua, es-

tas Formaciones son: La Joya, La Caja, Taraises, 

La Peña, lndidura y Caracol, así como las tobas e 



ignimbritas caolinizadas. 

VII.3 Posibilidades Petroleras. 

Directamente en el área de estudio no se encuentran 

manifestaciones superficiales de hidrocarburos. 

a) Rocas generadoras. 

Como rocas potencialmente generadoras se tienen 

los depósitos areno-arcillosos de la Formación Za 

catecas, que además presentan importante altera - 

cidn térmica y las rocas arcillo-calcáreas de las 

Formaciones La Caja, Taraises, La Peña e Indidura. 

b) Rocas almacenadoras. 

No se observan rocas con importante porosidad, aun 

que pueden presentarse por fracturamiento, o por 

dolomitización en las calizas, pero este fenómeno 

no es muy común en la zona. 	Estas rocas correspon 

den a las Formaciones Zuloaga, Cupido y Cuesta del 

Cura. 

c) Trampas. 

Es posible que las trampas sean estructurales, 

principalmente en fallas; si hay trampas estrati-

gráficas, estas deben de encontrarse hacia el o -

riente, en las cercanías de la Sierra Coronado 

(fuera del área de estudio),donde se encuentran 

notables cambios de facies. 
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VIII. 	C O N C L U S 1 0 N E S 

Y RECOMENDACIONES 

VIII. 1 Estratigráficas y Paleontológicas. 

1.- De acuerdo con las evidencias estratigráficas, pa-

leontológicas y litológicas encontradas en el área 

de estudio se concluye lo siguiente: 

Después del plegamiento y afallamiento de los sedi 

mentos que constituyen la Formación Zacatecas, ocu 

rrió una emersión regional; posteriormente al dis-

minuir los esfuerzos que la originaron, el área 

fué transgredida paulatinamente por los mares, has 

ta quedar completamente sumergida en el Oxfordiano 

(Jurásico Tardío), ocurriendo, como consecuencia, 

el depósito de los sedimentos que abarcan facies 

de plataforma infranerítica a condiciones supraba- 

tiales. 	Es importante recalcar el hecho que estos 

sedimentos, por sus características litológicas, 

representan la transición existente entre la Plata 

forma Valles-San Luis Potosí y la Cuenca Mesozoica 

del Centro de México, teniéndose depósitos en am - 

bientes suprabatiales, como los de las Formaciones 

Taraises y Cuesta del Cura, y de aguas de platafor 

ma infranerítica como las de las formaciones res 

tantes. 

2.- Pór primera vez se reporta el género inuce,tamud pa  
• 
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ra el Oxfordiano de México (Formación Zuloagá). 

Se propone el nombre del género Vaagonia  para lo 

que anteriormente Skwarco (1968) nombró como Apio-

tkiíionía  ca/deitoni  (Aguilera). 

VIII.2 	Estructurales. 

1.- Existen en el área dos discordancias notables: 

a) La primera existente entre la Formación Zacate-

cas y las Formaciones La Joya y Zuloaga. 

b) Entre la Formación Caracol y el conglomerado -

Terciario-Cuaternario, las riolitas ylos depósi 

tos del Cuaternario. 

De lo anterior se concluye que se tienen dos perfo 

dos orogénicos, el primero ocurrido durante el Ju-

rásico Temprano y el segundo del Cretácico Tardío 

al Eoceno. 

Este último originó la tectónica actual y produjo 

la intrusión granodiorítica responsable de la mine 

ralización y la alteración de las rocas del área 

del Anticlinorio de La Trinidad. 

2.- El lineamiento de las estructuras principales, que 

son el Anticlinorio de La Trinidad y el Sinclinorio 

de Guanamé, dependen directamente de la configura-

ción del borde oriental de la Plataforma Valles-

San Luis Potosí. 
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V111.3 	Económicas. 

1.- El intrusivo granodiorítico que mineralizó la zona 

ha sido parcialmente estudiado por Butler, 1972, 

sin embargo, se recomienda un estudio más detalla-

do para conocer mejor sus limites y asi encontrar 

nuevos yacimientos relacionados a él. 

2.- De acuerdo a las características de porosidad des-

critas, las unidades susceptibles de ser acuíferos 

son: La Formación Zacatecas, Conglomerado Terciario-

Cuaternario, Tobas y Riolitas y el aluvión entre - 

los más importantes. 	Aunque es dificil asegurar su 

potencialidad geohidrológica de estas unidades, por 

lo que se recomienda hacer un estudio a detalle ha 

cia la parte este del área y en las inmediaciones 

de la Sierra Coronado. 

3.- No existen muchas posibilidades petroleras en el á 

rea, si es que las hay estas deben de encontrarse 

hacia el este, en las cercanías de la Sierra Coro-

nado, donde hay notables cambios de facies y no 

existe alteración química por mineralización. 

Por otro lado se recomienda un estudio detallado de 

las rocas que subyacen a la Formación Zacatecas pa 

ra así definir la configuración del basamento, el 

espesor de la cubierta sedimentaria y el comporta-

miento de las distintas unidades litoestratigráfi-

cas con el fin de tener elementos para reconstruc-

ciones paleogeográficas. 
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PALEONTOLOGIA SISTEMATICA 

Phylum MOLLUSCA 

CLASE 	BIVALVIA 

Familia Trigoniidae 

Género Vaugonia Crickmay, 1930. 

Vaugonia (Vatm9nial sp. cr;. V. ( 	v-costata (Lycett) 

mexicana. 	(Lám. I 	, fig.1 y 2) 

Vaugonia  v-costata  (Lycett), 1874, p. 66; Deecke, 1925, 

p. 284; 

Vaugonia  (Vauonia)  v-costata mexicana, Alencaster, 

1963, p. 29, lám. 3, fig. 7,8. 

DESCRIPCION.- Concha trigonal con numerosas costillas, 

que nacen en la parte anterior de la valva y que son ca 

si paralelas al borde posterior de la misma, con flexión 

angular hacia el margen ventral, donde terminan. 	El um-

bón es bajo y redondo. 

Dimensiones (en mm) 

Largo: 49.3 

Ancho: 38.2 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- Cerro San José, 

Charcas, San Luis Potosí. Formación Zuloaga (Oxforclia-

no-Kimmeridgiano). 

DISCUSION.- El género Vau_ionia es característico desde 
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el Jurásico Inferior (Liásico Inferior) hasta el Jurá-

sico Superior (Portlandiano) (Cox, et al., 1969, p. N. 

88, fig. D74, la) y se le encuentra abundantemente en 

el Jurásico del Japón. La figura muestra la valva de-

recha. 

La especie colectada tiene relación con Vaugonia  (Vau-

gonia) v-co,stata (Lycett) mexicana, descrita por Alen-

caster (1963, p. 29, lám. 3, fig. 7,8), sin embargo - 

presenta las costillas cercanas al borde ventral, cur-

vas y no rectas como el ejemplar de Oaxaca. 

Vaugonía (Vaugonía) caldekoni  Castillo y Aguilera (Lám. 

II , fi9.1). 

GonLomqa caldetoni  Castillo y Aguilera, 1895, p. 9, fig. 

17 y 18; 

Ttigonia caldekoni (Aguilera) Cragin, 1905, p. 59, lám. 

9, fig. 4-6; Stoyanow, 1949, p. 81, lám. 14, fig. 1. 

Apio.tnigo►tia caldenoni (Aguilera), Skwarko, 1968, p. 77, 

lám, 1, Fig. 1-6. 

DESCRIPCION.- Concha subtrapezoidal, alargada, inequi-

lateral, en forma de media luna, con costillas que na-

cen en el borde posterior de la valva, con una flexión 

aproximadamente de 90° y con la terminación en el bor-

de ventral. 

Dimensiones (en mm) 

Largo: 35.5 

Ancho: 20 



LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- Cerro San José, 

Charcas, San Luis Potosí, Formación Zuloaga (Oxfordia-

no-Kimmeridgiano). 

DISCUSION.- Se trata de una impresión que muestra las 

características propias de la especie, la cual no ha - 

sido 'aún bien ubicada dentro de algún género. 	Por la 

flexión en V de las costillas en el flanco de la con -

cha, en esta ocasión se propone que la especie pertene 

ce el.  género Vawlenia y al subgénero Vamonia (Cox, et 

ae., 1969, p. N488, fig. D74-1a). 

El material colectado en el Area de Charcas consiste en 

una impresión, que para su estudio se hizo el molde en 

yeso. Esta especie se comparó con Goníonlya  caedekoni 
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(Castillo y Aguilera, 1896, p. 9. fig. 17 y 18) que pro 

viene del Jurásico Superior de Catorce, San Luis Potosi. 

Cragin (1905, p. 59, lám. 9, fig. 4-6) menciona esta mis 

ma especie la Formación Malone (Kimmeridgiano-Titoniano) 

de Texas y la clasifica bajo el género Tii.312unia. 	Pos-

teriormente, Skwarko (1968, p. 77, lám. 1, fig. 1-6) es 

tudia el material de Catorce, San Luis Potosí y clasifi 

ca a la especie dentro del género Apiottigonía,  sin em-

bargo, el autor considera que las características obser 

vadas en la impresión corresponden al género Vaugenia  

(Cox, et aQ., 1969, p. 488, fig. 074-1a). 

Familia Veneridae 

Subfamilia Tapetinae 

Género Tawl, Megerle Von Muhlfeld, 1811 
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Tapes cuncovatta Cragin 

"Tapes" cuneovatfts Cragin, 1905, p. 79, lám. 13, fig. 

13 Alencaster y Buitrón, 1965, p. 32, lám. 6, figs. 10, 

11. 

DESCRIPCION.- Concha pequeña ovalada, casi equilateral, 

región ventral ligeramente aplanada, en la región dorsal 

se encuentra el umbón suavemente curvado hacia la iz --

quierda, la parte posterior de la concha es ligeramente 

menos prominente que la parte anterior. El borde ante-

rodorsal es cóncavo y el borde posterodorsal convexo. 

Dimensiones (en mm) 

Largo: 27.1 

Ancho: 14.3 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- Cerro San José, - 

Charcas, San Luis Potosi. 	Formación Zuloaga (Oxfordiano-

Kimmeridgiano). 

DISCUSION.- Se trata del molde externo conservado en - 

caliza silicificada. 	El género Tape4 ha sido asignado 

al Mioceno-Reciente por Cox, et a/. (1969, p. N682, fig. 

E148), sin embargo, Cragin (1905) , Alencaster y Buitrón 

(1965) describen a Tales  cuneovatu4 el primero de la For 

mación Malone (Kimmeridgiano-Titoniano) de Texas y los 

segundos del Jurásico Superior de Petlalcingo 	Acatlán, 

Puebla. 
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Superfamilia Pinnacea 

Familia Pinnidae 

Género PLnna Linné, 1758 

Pinna 3p. 

DESCRIPCION.- Concha muy alargada con la sección trans 

versal rumboidal, el umbón se encuentra en el extremo 

anterior de la concha, los márgenes dorsal y ventral -

son rectos. 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- Cerro San José, 

Charcas, San Luis Potosí, Formación Zuloaga (Oxfordia-

no-Kimmeridgiano). 

DISCUSION.- Se trata de una impresión en caliza sili-

cificada muy fragmentada, por lo cual fué dificil deter 

minar las dimensiones del especimen. La identificación 

del género ha sido posible, gracias a las característi- 

cas tan propias de Pinna. 	Este género es cosmopolita 

y se le ha descrito del Carbonífero Inferior al Recien 

te (Cox, et ae. 1969, p. N283, fig. G23, 2). 

Familia Inoceramidae 

Género Inocen.arn►fa  Ulrich, 1904 

Inocekamya  4p. 

(Lám. II , fig. 2) 

(Lám, III, fig. 1). 

DESCRIPCION.- Concha muy grande de forma lenticular, 

inequivalva, circular, casi equilateral. Presenta lf 

neas de crecimiento más o menos prominentes y concéntri 
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cas. Los umbones se encuentran ligeramente alejados 

del borde dorsal. 

Dimensiones (en mm) 

Largo: 140 

Ancho 	145 

Espesor: 21.5 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- 	Cerro San José, 

Charcas, San Luis Potosí. Formación Zuloaga (Oxfordia 

no-Kimmeridgiano). 

DISCUSION.- Aparentemente no ha sido repostada en Mé-

xico esta especie de Inocerámido, los ejemplares de -

Charcas tienen una gran semejanza con las característi 

cas del género Inocenamua. 	Este género ha sido encon- 

trado en la Formación Yukutat en Alaska y solo se sabe 

que pertenece al Mesozoico. 	(Cox, et at., 1969, p. N 

317, Fig. C47, 5). 

Familia Pleuromydae 

Género Peeunomya Agassiz, 1842. 

Pteulon9a íncowtaws  Castillo y Aguile-

ra (Lám. III , fig. 2). 

Pleukomya íncowstaws  Castillo y Aguilera 1895, p. 10, 

lám. 2, fig. 15, 16, lám. 3, figs. 1-4; Cragin 1905, P. 

82, lám. 17, figs. 1-3; Imlay 1940, p. 409, lám. 55, -

fig. 1; Alencaster y Buitrón 1965, p. 33, lám. 8, figs. 

2-6. 



DESCRIPCION.- Concha mediana inequilateral, ovalada, 

con el área posterior alargada y ligeramente comprimi- 

da. 	Los márgenes anterior y posterior son redondos, el 

margen ventral es ligeramente arqueado y el margen an- 

terodors al muy recto y largo. 	Los umbones son antero- 

dorsales cortos y anchos. La superficie de la concha 

presenta líneas concéntricas de crecimiento. 

Dimensiones (en mm) 

Largo: 57.9 

Alto: 	28 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- 	Cerro San José, 

Charcas, San Luis Potosí. Formación Zuloaga (Oxfordia 

no-Kimmeridgiano). 

DISCUSION.- El ejemplar colectado consiste en el mol- 

de externo, bien conservado de la valva izquierda. 	El 

género Pteu4omyci tiene un alcance estratigráfico del - 

Triásico al Cretácico Inferior y es cosmopolita (Cox, 

et at., 1969, p. N842, fig. F21). 

Familia Parallelodontidae 

Género Cucuticlen Lamark, 1801 

Cucuttacct (Tliqunakca) 	c(r. C. (T.) 

catoncews¿s Castillo y Aguilera. 

(Lám. IV , fig. 1), 

Cucuttaea ITfriíquilvted) catocen.541.5 Cas 
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tillo y Aguilera, 1895, p. 5 , lám. 4 

figs. 1, 4, 5 
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DESCRIPCION.- 	Concha mediana, trapezoidal, inequilate 

ral, equivalva, con mayor longitud que altura; los 

flancos son suavemente convexos, casi formando una pro 

minencia aguda, el margen dorsal es muy recto y el mar 

gen ventral curvo. 	Los umbones son bajos y están si - 

tuados en el extremo anterior de la concha. La super-

ficie presenta líneas de crecimiento más o menos sa 

Tientes. 

Dimensiones (en mm) 

Largo: 44 

Ancho: 28,7 

Espesor: 24.9 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- 	Cerro San José, 

Charcas, San Luis Potosí. Formación Zuloaga (Oxfordia 

no-Kimmeridgiano). 

DISCUSION.- El ejemplar se encuentra muy mal preserva 

do, por lo cual no se puede asegurar su identificación 

específica. 	El género Cucuteaca es fósil índice del 

Jurásico Inferior al Cretácico. Se ha descrito de Eu-

ropa y E.U.A. (Cox, et at., 1969, p. N260, Fig. C8). 



CLASE CEPHALOPODA 

Familia Perisphinctidae 

Subfamilia Virgatosphinctinae 

Género Au/acoáphinctoides  Spath, 1923. 

nu/aco,sphilictoide3 sp. 

DESCRIPCION.- 	Concha moderadamente involuta y de ombli 

go angosto. Costillas rectiradiadas, muy finas y próxi 

mas, que se bifurcan en la parte media del flanco y con 

algunas simples intercaladas a lo largo de la concha; 

las últimas costillas son prorsiradiadas. 

Dimensiones (en mm) 

Diámetro: 98.2 

Altura de la última vuelta: 34.9 

Diámetro del ombligo: 15.1 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- Cerro El Pedre-

goso, Charcas, San Luis Potosí. Formación La Caja (Ki 

mmeridgiano-Titoniano). 

DISCUSIOM.- El ejemplar colectado está sumamente incom 

pleto por lo que es difícil asegurar que pertenezca al 

género Aulaco.6phictoídus. Dicho género tiene un alcance 

del Kimmeridgiano Superior al Titoniano Inferior y una 

distribución geográfica que comprende a Somalia, el Ni 

malaya, Japón, Nueva Zalanda y Argentina. 	(Arkell, et 

al. 	1957, p. L329, fig. 426). 
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Subfamilia Perisphinctinae 

Género Peki4phínctu  Weagen, 1869 

Subgénero Oícitotomo3phlucte,s Buckman, 1926 

?Pen.414phincte,s  (D¿chotomomizi 

te,$) 

(Lám. V 	, fig. 1 ;. 

DESCRIPCION.- Concha moderadamente involuta, con costi-

llas rectiradiadas, que nacen en el borde umbilical a 

la mitad del flanco, y que aparentemente se proyectan 

hacia la abertura sobre el borde ventral. La concha 

presenta algunas contracciones no muy notables. 

Dimensiones (en mm) 

Diámetro: 42.5 

Altura de la última vuelta: 18.5 

Diámetro del ombligo: 8.7 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAF1CA.- Cerro El Pedre-

goso, Charcas, San Luis Potosí. Formación La Caja (Ki 

mmeridgiano-Titoniano). 

DISCUSION.- El ejemplar ha sido asignado tentativamen 

te al género PetLi.sphincte,s y al subgénero Dichotomo,5 - 

ehincte..13,  ya que se encuentra muy mal conservado y ape 

nas si se notan sus características distintivas. 

El subgénero Dícho.tomo,s_ph.c:rtctee tiene un alcance estra 

tigráfico del Oxfordiano Inferior al Oxfordiano Supe - 

rior y ha sido colectado en Europa, N. de Africa, Chi- 

le y Cuba (Arkell, W. J. cut ae., 1957, p. L322, fig. 408,A). 
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?Pekisphinetea ap. 

(Lám. V , fig. 2,. 

DESCRIPCION.- 	Concha evoluta con costillas muy finas, 

distantes, sinuosas, que se bifurcan en el tercio infe 

rior del flanco, sin observarse costillas simples. 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- Cerro El Pedre-

goso, Charcas, San Luis Potosí. Formación La Caja (Ki 

mmeridgiano-Titoniano). 

DISCUSION.- Es muy difícil identificar genéricamente 

este ejemplar pues es muy fragmentario, por lo cual se 

ha asignado tentativamente al género PeAiaphinetea. 

El género Pení,sphincte-5 es característico del Oxfordia 

no Superior y se le encuentra en Europa, N. de Africa, 

Japón, Rusia y Cuba. 	(Arkell, e.t (le:, 1957, p. L321, 

Fig. 408, 9). 

Familia Hoplitidae 

Subfamilia Hoplitinae 

Género Hoptite4  Neumayr, 1875 

botite4 

(Lám. VI , fig. 1). 

DESCRIPCION.- Concha moderadamente involuta, con costa 

lías fasciculadas, delgadas y aproximadas, que nacen de 

un tubérculo umbilical no muy prominente. 	El ombligo 

es angosto. 
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Dimensiones (en mm) 

Ejemplar 	 I 	II 

Diámetro: 	19.6 	12.4 

Altura de la última vuelta:9.6 	6.8 

Diaffietro del ombligo: 	5.4 	4.6 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- Parte sur del An-

ticlinorio de La Trinidad, Charcas, San Luis Potosí. 

Formación Cuesta del Cura (Albiano-Cenomaniano). 

DISCUSION.- Los ejemplares colectados son dos moldes 

externos muy deteriorados por los efectos del intempe-

rismo, por lo cual no se pudo llegar a la identifica - 

ción específica. 	El género Honf tes es índice del Al- 

biano Medio y se le ha encontrado en Europa (Arkell, 

et ‹IL, 1957, p. L396, Fig. 514, A). 

Familia Berriasellidae 

Subfamilia Berriasellinae 

Género PAotacanthed¿sews Spath, 1923 

Pkotaeanthodiscue 

(Lám. VI , fig. 2;. 

DESCRIPCION.- Concha moderadamente involuta, con cos-

tillas finas, rectiradiadas, distantes, que nacen en el 

borde umbilical y que pueden bifurcarse en la mayoría 

de los casos, en la mitad del flanco a partir de un pe 

queño nódulo, teniendo otros más a lo largo de ellas. 

Dimensiones (en mm) 

Diámetro: 146 



Altura de la última vuelta: 61 

Diámetro del ombligo: 32.1 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- Cerro El Pedre-

goso, Charcas, San Luis Potosí. Formación La Caja (Ki 

mmeridgiano-Titoniano). 

DISCUSION.- El género Pnotacauth0í3cus es caracterís 

tico del Titoniano; lo fragmentario del fósil impidió 

su identificación específica. 	A este género se le ha 

encontrado en el Sur de Europa, Noráfrica, Crimea, el 

Himalaya, California, Perú y Argentina. 	(Arkell, vt 

at., 1957, PL342, Fig. 461, 1). 

Género Benlicuselta Uhlig, 1905 

?Belli.asetla sp. 

DESCRIPCION.- Concha moderadamente involuta, costillas 

rectiradiadas, finas y próximas, que nacen en el borde 

umbilical y se bifurcan en el tercio superior del flan 

co, con costillas simples intercaladas. 

Dimensiones (en mm) 

Diámetro: 14.9 

Altura de la última vuelta: 7.1 

Diámetro del ombligo: 5.2 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- Charcas, San Luis 

Potosí. Base de la Formación Taraises. (Neocomiano-Ba-

rremiano). 
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DISCUSION.- El fósil es una impresión conservada sobre 

una banda de pedernal, donde se observan con gran ni ti 

dez las costillas y el tipo de enrollamiento, sin embar 

go, estas estructuras morfológicas no son concluyentes 

para su segura identificación genérica y mucho menos es 

pecífica. 

El rango estratigráfico del género Bevi¿a.seeta es del 

Titoniano al Berriasiano y se ha encontrado en Europa, 

N. de Africa, el Himalaya, California, Cuba y Argenti- 

na. 	(Arkell, ct af.., 1957, p. L350, fig. 459, 1). 

Subfamilia Himalayitinae 

Género Minacanthocelaá Spath, 1925 

Mínacanthocelas 

(Lám. ;II, fig.1) 

DESCRIPCION.- Concha moderadamente involuta, costillas 

gruesas y suavemente sinuosas, no muy prominentes, apro 

ximadas y prosiradiadas que pueden ser simples o bien 

bifurcarse a partir de un nódulo. 

Dimensiones (en mm) 

Altura de la vuelta: 29.6 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICJ.- 	Charcas, San Luis 

Potosí. 	Formación La Caja (Kimneridgiano-Titoniano). 

DISCUSION.- 	El ejemplar estudidlo consistió en un frag 

mento de la última vuelta de la ccHcha, El parecido con 

Reineckeia es muy grande, sin embargo, las costillas y 
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los tubérculos no son tan prominentes. 

El género Mienanaucencus es índice del Titoniano y se 

le ha colectado en Cuba y California (Arkell, et at., 

1957, p. L356, fig. 468, 1). 

Familia Anisoceratidae 

Género Aniseeefriws Pictet, 1854 

(1-áni• V11, fig. 2). 

Ylolisecv (LS S1' .  

DESCR1PCION.- Concha heteromorfa, coniforme en espiral, 

alargada, gruesa, abierta, no presenta ornamentación vi-

sible, sin embargo, su enrollamiento es característico. 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- 	Part.e sur del 	- 

Anticlinorio 	de La Trinidad, Charcas, San Luis Potosí. 

Formación Cuesta del Cura (Albiano-Cenomaniano). 

D1SCUSION.- 	La determinación del género y especie es 

muy difícil, pues el ejemplar está muy incompleto y sin 

rasgos distintivos notables, por lo cual tentativamente 

se le hl asignado al género Ani,socvnas, característico 

del Albiano Superior, (Arkell, et af., 1957, p. L220, 

fig. 246, 5). 

AIWIOC,..11W5 oovoli(?)puntewn 

(Lám.V111,fig. I). 

Aiwwel.,405 ilovollOpdoicim 

!liase 

Blise, 1923, 

p. 140, Lám, 10, fig, 11-19. 



DESCR1PCION.- Concha heteromorfa, curva, con numerosas 

costillas, muy rectas, delgadas y próximas, oblicuas a 

lo largo del eje de crecimiento. El ancho del tubo de 

la concha es de aproximadamente de 2 a 3 mm. 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- 	Parte swr del 	- 

Anticlinorio 	de La Trinidad, Charcas, San Luis Poto- 

sí. 	Formación Cuesta del Cura (Albiano-Cenomaniano). 

DISCUSION.- El ejemplar colectado es un pequeño frag-

mento de la concha, sin embargo, presenta suficientes 

características para identificarlo como Aa!'soev..,:as novo 

hispanicum. (136se, 1923, p. 140, lám. 10, fig. 14,19). 

El género Ani,soce,las es índice del Albiano Superior y - 

se le ha encontrado en Europa, N. de Africa, India, Te- 

xas y en México. 	(Arkell, (.1! ci"., 1957, p. L220, fig. 

246,5). 

Familia Turrillitidde 

Género Twt,'Ii1Cites Lamarck, 1801 

Tuvi<'FiCte,s sp. 

(Lám. 

DESCR1PCION.- Concha turriforme, esbelta, con ángulo a 

pi cal agudo, el flanco de la valva es más o menos plano, 

presenta costillas distantes y cón,avas en dirección a 

Id abertura, ligeramente prominens.es en la base de la 

vuelta y más suaves hacia el dpice, sin observarse en e 

llas tubérculo alguno. 
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Dimensiones (en mm) 

Largo: 15.8 

Ancho: 	3.8 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- Noroeste de la Ciu 

dad de Charcas, San Luis Potosí, Cima de la Formación 

Cuesta del Cura (Albiano-Cenomaniano). 

DISCUSION.- El ejemplar está muy mal conservado, de tal 

manera que no es posible precisar la especie. 	El alcan-

ce estratigráfico del género Tukilí/titc.s es del Cenoma-

niano al Turoniano y se le encuentra en el N. de Europa, 

Africa, India, E.U.A. (Arkell, et (a., 1957, p. L222, -

fig. 248, 6), y México, (B6se, 1923, p. 155, lám. 10, -

fig. 5a.), lo que demuestra su gran distribución geográ-

fica. 

Familia Tetragonitidae 

Subfamilia Tetragonitinae 

Género TeOillow¿tea Kossmatt, 1895 

Tethagoníte..6 zacatecanue  [Me 

(Lám. IX ,  fi9. 1). 

Tet/larníte.s zacatecanwts  [Ase, 1923, P. 

126, lám. 9, fig. 11-17. 

DESCRIPCION.- Concha muy pequeña, moderadamente involu-

ta, bulbosa, de sección trapezoidal, con borde ventral 

casi redondo, ombligo angosto. 	La concha es lisa y no 

presenta ningún tipo de ornamentación, ni suturas. 

Dimensiones (en mm) 
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Ejemplar II 

Diámetro 7.2 2.7 

Altura 	de 	la 	última 	vuelta 3.3 1.1 

Espesor 	de 	la 	última 	vuelta 2.3 

Diámetro 	del 	ombligo 1.7 0.4 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- Formación Cuesta 

del Cura (Albiano-Cenomaniano). 

DISCUSION.- Los ejemplares colectados se encuentran muy 

bien preservados y se pueden identificar con seguridad 

con la especie Tet]tagoníte 	zaca.tvcanws 	sin embardo, - 

presentan una superficie ventral casi redonda a diferen 

cia de los ejemplares descritos por Base, que son más 

trapezoidales (1923, p. 126, lám. 9, figs. 11-17). 

El género Tv.tlagonite,s, tiene grdn distribución geográ-

fico y se le ha encontrado en Japón, Texas, México y Eu 

ropa. Su rango estratigráfico es Albiano Medio-Cenoma-

niano (Arkell, ut al., 1957, p. L203, fig. 231, 1). 

Familia Hamitiddu 

Género Hamite.s Parkinson, 1811 

Hamite.8. el. H. venetzianws Pictet. 

Hamíte 	venetz‹anus Pictet, Base, 

1923, p. 134, lám. g. 

(lám. 1Y, 

DESCRIPCION.- Concha heternmurfa, gruesa de costillas 

prominentes redondeadas, próxims. H.!rpendiculares al e 

je del tubo; corte transversdl ov 



Dimensiones (en mm) 

Diámetro mayor de la sección: 12.7 

LOCALIDAD Y POSICION ESTRATIGRAFICA.- Noroeste de la 

Ciudad de Charcas, San Luis Potosí. Formación Cuesta 

del Cura. 

DISCUSION.- El ejemplar colectado corresponde a un 

fragmento de 27 mm que se compara con el descrito por 

Obse (1923, p. 134, lám. 9). 

El género HamL.tee es índice del Aptiano Superior al Al-

biano Superior y ha sido encontrado en Europa, Africa, 

India, E.U.A. (Arkell, ct a1, 1957, p. L216, fig. 243,3). 
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