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Rc;SUhlEN 

En el área de estudio se reconocieron nueve unidades estra-

tigréficas, cinco de oríeen marino, dos de carácter conti-

nental.y dos volcánicas; producto de una compleja evolución 

paleor;eográfica. 

Lus características de la Formación 3antuario muestran que 

posiblemente existió una tierra positiva hacia el oriente 

de la zona de estudio durante el Iíeocoilliano-Aptiano. Dilrun

te .::1 Albiano-Cenomaniano tu.va lugar una transgresión que 

favor.:;ció el ~ran desarrollo de las diferentes facies de la 

Formación El Abra, durante el Turoniano ocurrió aporte de 

terriRenos que favoreció la acumulación de un~ secu~ncia 

calcáreo arcillosa. Durante el Senoniano-i::.Uentrichtiano 

existió un hundimiento que favoreció la acumulación de una 

secuencia flysch. 

Entre el período ¡,laestrichtiano-Paleoceno ocurrió una eta

pa do def or~ución conocida como Orogenía Larámide qua de--

form6 la s:.-cuencia de rocas cretácicas, provocando pliep;uec 

y cabalgaduras dentro de lo zona, estos pliegues y cabalga

duras son la continuación del Frente Estructural Cordille-

rano. Los eefuer~oA fueron de oeste a este y como resulta-

do de ellos los ejes do las estructuras tienen una orienta

ción preferencial norte-sur. 

La zona muestra fuertes posibilidades econ6micns en el as-
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pecto geohidroló~ico; en el aspecto petrolero las posibili

dades económicas son escaoas. 
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I.- rnTRom,ccrnr: 

;::¡ presente trabajo se desarrolla 1.m la porción nore:ite 

del área corr.:i s.oo::diente a la carta Ixmiquil}1r1n F-14-C-79 

que edita .;l Inetituto nacional de Estadistica, Geoerafia 

e Ini'ormñtica, teniL·ndo CO!'IO ;ioblado principnl a I:anir¡uil-

pan oue se encv.entra .Localizado al este de 1::: zona fü., estu

aio. 

::.atu tesif' ti.er.t' cor.io b:ise el convenio que tiene la facul

tad de Ingeniería con netroleos Mexicanos y que lleva el 

nombre de Pros,ecto I'ro~reso. 

Ym el :riresente trnba ;jo s:: desarrollan di v0rsos aspectos 

reoló:~icos a w1 nivel tnnto rer:ional co110 local, d::.ndo u.na 

eopocinl atGnc:ión e lo·' as~1c:ctoo estrntí¡:r:r~fico y estructu

ral. 
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I.l Objetivos del trabajo. 

Los objetivos planteados para ol trabajo presente son los 

siguientes: 

a.- Realizar una cartografía litoestratigráfica y estructural 

a escala 1:25000, la cuál no existía. 

b.- Definir la secuencia estratieráfica de lu zona y su co

rrelación con áreas cer~anas; lo cuál pe:nnitirá conocer me

jor las condiciones de la región tales como paleogeografin, 

paleoambientes sedimentarios, evolución e;eológioa, '.< J<1l· 1<fa 

histórica de la región etc. 

c.- Definir el estilo de deformación así como ls geu·.uet.·111 

de las estructuras, lo cuál nos ayudará a eBtablece.r :.a e -

volución tectónica de la zona en c~estión. 

e.- Con apoyo &n loe puntos anteriores usta'i.Jlecer r.: .• 

posibilidades económicas que pudieru presentar la rec: .. '• 
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I.2 ;¿<Stoclo do trab::ijo: 

.:,.ste trabujo cor!HtH de tres nt:i.pus !Jrinciriales :;:inra su ds

~nrrollo, las ouc,100 son: 

-Trabajo preliminar de gabinete. 

- Trabajo ~~ crunpo. 

-Trub:,jo final de gtobinete. 

Lu primera eta:pa consioti6 c:n lu rcnliz<.oión éit.: 1::-. fotoin

t..,rpretnción de lu zonc, dichu infomr.:.ci6:¡ fu.:, trunsf<::rida 

;:; L. carta topoer~~fica corres¿ondient<;: en encula 1: 50000, 

en 1:::.:.: fotogr-...<fÍas se m:;,.rc'..ron di\rer::os ru. ·r:oc co:::o fallus, 

c~'1.lbior.i litnl6;:;icos, estructur~:s, r:~sr;os hijrol6cicoll, po-

blé1dos, víus c"'.0 co1;11micuci6n y rumbos y ech~;cios fotoceol6-

ficos. 

Jeta priiri..:r~·- 0t:.:.:pn tcstuvo t:coupnfü~.da ele una investig::,ci6n 

bibliográfic:o.; ele: la zona en cuestión y/o sus alrudcdoros; 

p .r¡; conocer as1icctos ostr:"tir;ri!ficos, ;;¡;tructuri:l<;¡¡, hidro

lógicos, hist 05ricoe, económicos y :;_Joblncionales. 

12 se(;Ulj.da ota1;a. consistió en 81 trc.bE.jo de c:uapo en donde 

t'e vurific6 ln intt;l'prutaci6n g1;ol61_:ic~' :;iruliruim•r; a1:: rc-

cabó información .. sobre. ciiv"rsos aspectos corao li·t;oloeía, 

ras,rws <::structurales, posición c-stratir.;ráfica, ceo~etrio do 

los estn,cturos etc. Aei :iisruo ae obtuvi.;ron antes c:atruc

turalcs oouo rwnbo~1 y üchndos r;uc :pcrcii ti.:iron 112 c;l:tbornción 

ce secciones r:.)ol.',':ic!:'.s y rue permiti:ron llev:.:.r un control 
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estructural de la zona; se hizo un levantamiento con plan--

cheta en las sierras de la parte central de la zona de estu

dio para obtener mayor detalle, dicho levantrunicnto fue rea

lizado con plancheta equipada con alidada autorreductora, 

a una escala 1:5000. En cada estación fueron hechas varias 

radiaciones, en cada una de estas se obtuvieron datos lito

loeicos y estructurales para llevar un control de la zona, 

las radiaciones fueron hechas a diferentes diatanci:.c que 

oscilaron entre 10 y 80 metros. 

Se verificó la litología de las diferentes unidades presen

tes en la región, además de que se tomaron muestras de roca 

que posteriormente fueron procesadas para estudios petro--

gráficos. 

La tercera y última etapa consistió en la integración e 

interpretación de los datos obtenidos durant~ la primera y 

segunda etapas, de donde se o~tuvieron las conclusiones pa

ra la realización del trabajo. 
; 

Se hizo una amplificación de la base topográfico en 3scala 

1:500GO al doble, pos~criomente esta B.!!1plifice.ci6!! fue cal-

cada manualmente sobre papel herculene. Una vez que ee tuvo 

la base en escala 1:25000 se procedió a pasar la informa--

ción de las fotografías aéreas y la colectada en el campo 

en esta amplificación, poniendo contaotoe litológicos, es-

tructuras presentes y datos estr~cturales, para realizar pos

teriormente J.as seccioneo r;eolÓl'"icas. 
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De las 300 muestras r0cogidas en campo, 34 fueron procesa

das en el laboratorio con la elaboración de lá:ainas delP,a-

das y su estudio petrográfico que en combinación con la in

formeci6n existente de campo y de bibliografía de la zona 

y de zonas cercanas permitió detenninar paleoambientes ae-

diroentarios, corroborar edades de las diferentes formaoio~ 

nea, establecer correlaciones con áreas cercanos, conocer 

los eventos tectónicos que originaron las estructuras pre-

sontea y deducir la geología hist6rice de ln región. 

Ln.a vez conocidos los puntos anteriores se hizo un esbozo 

del potencial económico que pudieran tener las rocas de la 

zona de estudio. 
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I.3 Estudios previos. 

En el área de estudio o en áreas cercanas han sido reali-

zados diversos trabajos, los Cúales son: 

-Geología del sureste del Estado de Hídalgo y el noreste del 

Estado de México, por Segerstrom (1961). Trabajo en el cuál 

se hace 6nfasis en la estratigrafía de la región, y en la 

geología estructural el.e dicha zona. Este trabajo abarca la 

zonu de estudio. 

- Litofacies de la Formación El Abra en la Plataforma de Ac

topan por Carrasco (1971). En este trabajo ae propone un mo

delo de sedimentación que provocó di ve reas li tofacietJ duran

te el Albiano-Cenomaniano. Este trabajo invo.lucra la zuna 

de estudio. 

-El Prospecto Querétaro-TuJ.a por Zozaya (1971). Es un tra-

bajo de geología general a nivel regional; doude se de.fine 

la estratigrafía y las relacion~a económico petroleras de 

le. zona. Este trabajo si cubre la zona de estudio. 

-El Prospecto Ixmiquilpan por Tarrul8'o (1974). En al cuál se 

hace det~ll~ estratigráfico y se proponen condiciones favo

rables para la localización do hidrocarburoo. Eeto traQajo 

no abarca la zona de estudio, pero ae encuentra colindante 

cou esta hacia el sur. 

-Carta hidrogeológica del área de Actopan-Ixmiquilpun, Esta

do de didalgo por Del Arenal ( 1978). En esto trabajo se tra-
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tan aspectos hidrogeol6gicos del área de Actopan-Ixmiquil-

pan, involucrando a la zona en cuestión. 

-Tectónica de los alrecedores de Zimapán, Hidalgo y Queré-

taro por Uarrillo y Suter (1982). En el cuál se discute la 

estratigrafía y tectónica de la re~i6n. Dicho trabajo se lo

caliza al noroeste de la zona do estudio. 

-El Prospecto .1totontlco El Grande por Vélez (19B2l. En el 

cuál se da un especial énfasis al estilo de deformación que 

predomina en el área. Este trabajo cubre parte de la región 

sureste de l~· zona de estudio. 

-Cordilloran dcformation along the eastern edge of the Va-

lles-3:rn Lv.ie Potosí cnrbonate platfonü, Sierra Madre Orien

tal fold-thrust b0lt, east-central Mexico, por Suter (1984). 

En este trabajo se habla de la estratigrafía y el estilo de 

deformación dentro de la zona que trata. Este trabajo esta 

ubicado a 47 kilómetros al norte de la zona de estudio. 

-9-



II. - GEli:.::RALIDADES 

II.l Localización geográfica y extensión dal área: 

~l área de estudio q~e concierne a ~ste trabajo se encuen

tra localizada al poniente del estado de Hidalgo; queda com

prendida entre las laUtudee 20° 23' y 20° 30' norte y lae 

longitudes 99º 00' y 99º 11' oecte, estas coordenadas oo-

rroeponden a la porción noreste lle ln carta Ixmiquilpan 

F-14-C-79. El área de estudio tiene uua extensión de 249 

kilómetros cuadrados. 

Las ciudades más importantes cercanas al área do estudio 

son: 

Al sureste se localizan Puc:huca ,Y Actopun, al oi;ate y no-

roeste Tecozautlfl y Tasr,_uillo, al norte se encuentra el po

bl:ido de Cardonal, al este Santiago de Anaya y al sur se 

localizan Mixquiahual::, Tezontepec, Tepetitlán, Tuln de A

llende y Apasco. 

Desde luego la polilaci6n mis L1portante y más cercana al 

área de estudio ea Ixmiquilpnn que ee localiza a 3.5 km al 

noroeste de la zona de estudio (ver fig. II.l). 
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PI.ANO DE LOCAL.IZACION 

AREA OE ESTUDIO 

UCALA ORAVICA 

UTAOO OE 

HIOALIO 

UNAM FACl,ILTAD OE 
INGENIE RIA 

T ~ 5 1 5 PRO,ISIONAI. 

lollGUll. A. CORTIS ROO~IOUIZ 

LOCALIZACI OH 

GEOGRAFICA 

r11 11. 1 IUNIO 



II.2 Vías de coIBunicaci6n y acc"so. 

Ll área de estudio se encuentr" bien couunic::\dn, ya r:ue 

se puede lleear a ella a trav6s d·~ <lifeiruntes c<;rretr;r.es; 

las cunles so :~or..cionarán a continuc.ci6n: 

Desde el Distrito :í!\.deral '"e pu0cle ll0cr,r :por la 1J.uto;1is

ta de cuota i:o. 5 7 r: U() va hu cié• ·~uerGt1: ro, · .. n l!J cutl se 

Ciebo tome.r wia dcAviF.ci6n u la :· l turo. de l!u·~huutoca, la 

cuál nos llevar6. direct=entc hnciP. Tula de ;,llunde, en di

cho =10blc.do se tollin la carretera l\o. 19 h2.st,, h<c.cer entron

r1ue con la carretera ;;o. 85, 10 cuál no::; u:..iico. en l:, ;;on<.!. 

Je estudio. 

Otra foma de llo.:¡nr a la zona_ de estudio es tO.ill[.nC::.o le< ca

rretera Ho. 85, llec;.:ir u l'U.chuca y d.: ahí continu:.:r sobre 

ustc. miaro.a carrt:tera hastu cruzar Actop.:m, y de nhí 5 kL.6-

metros múo adclur.te rumbo a IXhlic:.uil:pi:.n, r.::o ¡;r.tr<l. a la zoao. 

de estt.:.dio. ist:. carret:;ra ifo. 85 es l: ¡¡¡(,::; rcco::to1:dublc 

para visitar la zon<'., ya c~u" comu:.üc:. l<.1 porción sL<roccider.

ta.1 d.:: la r\l,:?;i6n ,,ue nos iut1reo:l, y r.. p::irtir de <..sti: cnrre

t rn se IJU'.:dGr. to:nP.r las diferentes t;.:rr:-icorí·,•s que cxist·-·¡¡ 

:p::rc ad0ntrr r.c'o L:.t~s u ln zona do estudio. 

"'or el l;.,.do ori1.;r.t:;.l so J.lUcdc llegar a lr1 zona por la ca-

rret0ru Ho. 130 que puse. por Tulnncingo d·.:: l3rovo y ?uc:t:uca; 

en r.·nchuca SG toc<1 la ct:rr._,t...,ra. Uo. 85 r,ue coü.Q r10 ;;:;cncioil6 

rmt•;rior:rr:mte noo llovn diroct8J!lonto u ln r·:..si6n <..U'. se ·.::s-
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ta trr~tnndo. 

Por el l:.1do occidental la. c2::-x-·~tera J;o. 57 llew: n :Cnn 

Juan del R:ío, en c'o~.o(; r:c: ru0¡1G toe~r l:: cnrruteru No. 45 

c;.ue 1L,v2. directru.i.ente al poblado de Ixmir;tilpc.n, a pt:rtil' 

del cu~U se riued" uno ader.trc.r ;:;11 el área de. estudio. 

En le fi¡;ur::.. II. 2 se puuden obn.;rv'. r ltis VÍ'.'S de :;cceso 

unteriormcnte ~encionadas. 
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II-3 Clima 

La zona de ostudio muestra cu~:tro ti;Jos du climr.s aeeún 

L. cl«..:ii'ic:·ci6n do climas de ·:oopJ;>en, dichos climas sor:. 

L;s oicuientes: 

C(W1 ) (W) 

El cudl tiene una hwnedad media dentro de los terupludos, 

es EJUbhÚJ:l,;do ~r con ur. porcentnje de pr0ci:¡ü taci6n inV·.Jrnal 

inferior al 5 f · 

C(Wo) ('!,') 

El cuál es Ell uwnus húmedv de los templados, es subhúmodo 

(teni.;indo unn precipitación menor a 40 uun un el m.:s .!Jláa se

co). Su porcentQj0 de precipitación durante el invierno es 

menor al 51· 

ns1Kw(w) 

Quo corr.;s;.¡Óndc. a uii cliua semiseco templo.do con lluvias 

on vcrnno y con un porcentaj0 de precipit~ci6n invernal in

ferior al 5%· 

D'Jo hw 

~s un cl:i.Jna seco semicdlido con lluvias en verano y que 

ti~nu un ~orcentaje de precipitación invarnal que oscila 

entre 5 y lOr,'. 

-13-
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!3ion(]o J.;
1 

Kw ( w) 1.;l ti. o de cli.l!l!t :¡::r .• dv.:.iin~1:t... ..11 la ~;o¡:a 

de estudio (ver fir,. II.3). 

-14-
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II.4 Población y cultura; 

Puni tratar este punto vamos a dar datos correopondientes 

al municipio de Ixmiqililpan seglln el Manual de estadísticas 

básicas del estado de Hidalgo (1981). 

lfasta 1970 existían 48 localidades con una población total 

de 47229 habitantes. 3454 viviendas contaban con servicio 

de a~ua entubada y 2198 tenían servicio de energía eléctrico 

las viviendas estan constraidas principalmente por ladrillo 

y en menor proporción por adobe. 

El 66~ de las localidades se encuentran comunicadas por 

carreteras y el resto por veredas. 

Este municipi.o tiene una longitud de carreteras de 94 Km, 

de donde 36 !ím estnn pavimontadao y 58 Km ostnn revestidas, 

existen cinco sanatorios y una unidad do urgencias. 

Hay 81 escuelas de educación a ní,rel elemental, 4 preesco

lares y 77 primarias donde solo una es particular, las de-

más son federales. 

Cuenta con 8 escuelas a nível medj.o supe:rior, de las cuales 

6 zon generales, una técnica y la restante es una telesecun

dariu. 

La población escolur a nivel elemental constituye un total 

de 13579 estudiantes, donde los preescolares son 338 y 

13241 corresponden a alumnos de primaria. Con un personal 

docente de 231 profesores, de lJe cuales 9 laboran en prees-
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colar y 222 en primaria. 

A un nivel J1adio superior la población estudiantil total 

es de 2465 pttrsonas. 

Los habitantes de este municipio y de la zona de estudio 

pueden continuar con estudioe u nivel superior en la Uni-

versidad Aut6noma de Hidalgo. 

La figura II.4 muestra. la densidad de población en la zona 

de estudio: se puede obserY"ar que en la porción norte la 

densidad de población esta entro 50 y 100 habitantes por 

kilómetro cuadre.do; y en la parte sur la densidad ea uenor 

a 50 habitantes por kiló~etro cuadrado. 

La figura II.5 mucotra co~o cstu distribuida la población 

económicamente activa en cada municipio, siendo +os munici

pios de Ixmiquilpan y Santiago de Anaya los que mds intere

san en este trabajo. 

En ol mUllicipio de Ixmiquilpan los agricultores y ganade..:

ros representan ur. 27~ de la población econ6mioamente acti

va, los pro~euioniatas y servidor~s públicos un 231, los ar

tese:?:n& y obreros 11%, el 71' corresponde a la gente que 

nunca ha trnbaJsdo, el 32% restante corresponde a diversos 

tipos de trabajadores como vendedor~s ambulantes, empleados 

temporales, choferes etc. 

~ el municipio de Santiago de Anaya e~ 47~ corresponde a 

ganaderos 7 agricultores, el 14f, a ~rofesionietas y servi-

dores pdblicoo, el 7% a obreros, artenunos y técnicos eape-
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cializados, el 5$' DUDGa ha tX"Bbap.do, y el 2~ restante co

rresponde a diversas actividades COJll.O comeroio• transportes, 

'311\plendos temporalet.a etc. 

-17-". 



;. ,• 

TA50UILLO 

• 

IXMIQUllPAN . 

ALfAJAVUCAN 

CHILCUAUTLA 
o 

PODLACIOH ECONOMICAUENTE 
ACTIVA 

• -. 

• 

E1C,let14er11 il• C11tt1t1a 
't MI.ca 

(§) . Otr•• 

• CARDONAL 

~ 
~ 

• . . 

UCALA l'HO 000 

AAEA DE ESTUOIO D 

UNAM FACULTAD D! 
INGENIERIA 

T E 5 1 5 PllOfE:SIONAL 

MIGUEL A. CDllTES llOOlllfUIZ 

ACTIVIDAD!S POR 

MUNICIPIO 

"1 t. 11. o IUI 



IXMIOUILPAN • 

ALfAJAYUCAN 

DENSIDAD DE POBL.ACION IMe• «•z) 

~ 00 

m 1)0-100 

m 101-100 

~ IGI- 200 

[lilJ 201-200 

• 201-300 

9 300 

ESCALA 1: zeo ººº 
AftU ·DE lt S TUDIO D 

UNAM FACU l. TAO DE 
INGENIERIA 

T 1! 1 1 S PROPEllOllAL 

llleU!L A. COftTll RODRIGU!Z 

DENSIDAD DI! 

POB LACI CiM 

Plt. 11. 4 JUlllO 11•• 



III.- PISIOGRAFIA. 

L::.: zon:.t de estudio se t!ncu.entra ubicada on la provincia 

fisio{!ráfica de lt. !3icrra lilaci.t'e vriental, se.'.',1in lr. divbi6n 

de Raisz 1964, (ver fig. III.l). 

U! tlescri1Jci6n tiu.o su vn ft oencionar est11 npo;,1Ddn cr. las 

observucionea de Cúfilpo, ad como en el málisis de 1::.: cur

ta Ixuúr,.uilpan i'-14-G-'/9 edi tuda por d InLJti tttto llacional 

de ~stadistica Gt:ografia e lnformúticn. 

1'l rt!lievt: i)resento nos purmi te rcco::<ocer tr-:c zonm~ 

distintas dentro dü la ro¡;i6n: 

Zonas d~ planicies d~ nivel d~ b~so. 

Zonas de cadenas montaños~a. 

Zonus a.e tr:msici6n o pioc"t ":n¡mte. 

Las ~ü::.niciu8 d.:i nivel do bt;se OCL\)Ei..'1 nproximudamcnto el 

66$' de 1::: zona de astudio, estns planicies :.o son continuas 

y rio se cncttentran comu.nicAdas cntru si delJido n QUe son 

i.r.tG:rru.mpidus por cadt>nus ;:aontUio::rn.s, pronentun lll~Y poca 

pendiente y contienen Wla rcC. i'luvL.l muy c::icrrn~!, ¡;iundo su 

mcyor :densidad cm lo Barr.::nc:i de Ln2 Pil «:J, ln Jarrar.ca 

Y.11Úxné, lf'. Caiiadü Chi cnyasco y la pre a a :Je bodh<l, un lvs 

coa :prim'ilroo Cf.lfJOS l~n corrionte;:i :prcsunti::n un ;"ntr6n m~o 

o .::1ci:os rcctilín;;o, 

!cutc~ 1Jlanicii.!u sirven de SL<stcnto a div~raos Ti:>bl:idos te-· 

les como: · :·:iozuwlos, Julir'n Vill,·crán, Yolc•t•, ;,i.;c, ~c.txndho, 



Pueblo i·iuevo y jü "'almar. 

La planicie que sirve de sustento al poblado de .Pozudos 

posee Wl nívd inferior de 2000 m.s.n.m y una altura máxi

ma de 2060 m.s.n.m •• ocupa una superficie aproximada de 

5.5 kilómetrou cuadrados. ¿ata planicie se encuentra loca

lizada en la porción noreste de la zona de ootLtdio. 

La planicie que so11orta al poblado d·~ lllngandho' se encuen

tra localizada en la porción noroeste de l•~ zona de estudio, 

ul po~iente del cerro Colorado, tiene un nivel inferior de 

1760 .m.s,n.m. y una altura máxioo de 1820 m.s.n.ru., cuenta 

con Wl!l superficie a1>roximado de 17 kilómetros cuudrndos, 

su continuidad se ve inter:r-umpiJa por la. presencia del ce

rro Pueblo nuevo. 

:::.O el área d0 Cañada Chica existe otra planicie que tiene 

w1 nivel in:ferior de 1760 m.o.n.m. y una altura máxima de 

1800 m.o.n.m., con una superficie aproximada de 6 kilóme-

tros cuadrados. 

l.u planicie .ciás grande localizada en la zone d~ estudio 

este ubiceda ul sur de los cerros Cebadero y Tcmboo, al po

niente de los corroe Xenfai y Colorado, y al oriente de el 

cerro Le. flor. Bsta planicie presentu una altura 1:1áxima de 

1980 m.s.n.m., con W1a superficie do 4.5 kilómetros cue.dra

don •. 
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:]od:::1HS J~ont1.iiOSl!S ~ 

Los cadenus montailosas quo so ubican. en la zon::i de eotu--. 

dio pres.::ntsn dos orient:.'cionus preferoncialea IJ.UC son: 

norte-sur y üste-ol!ste. 

En J?rimt::r lue::..r vi;oos u. h~:bl::r do le.o sillrras ¡.rincipulus 

qu1.; muustran unn rJlin&c.ci6n prefaroncial este-oeste. 

Lo. prÍiiiura do ellas correspondo e la cierra r,uc abarca los 

cerros Colo rudo, Ventorrillo, Cwn::ire de Znpat::. y ::>anta ka-

r:fr .. :;::,tn :"i,:1•ra ti·;ne una lonGitud do 13 :dl6m0tros up"·o

ximada!;wnto, con Ull'.! orhir:tri.ci6r: ;ir¡¡ferwncial N 70° IV, que 

ele un 5iro c:~tre los c':!rroE• Ctunl::ro de Z::!.pnta './ Santu LJc rín 

en dirección N 55° E. 

Le-ta cierra ::;u l'JVont::i ~br·'·llt'o·...i.cnti.; sobr8 L: ~il:uüciu clu 

nivel C.o b:::s o, l" º· uc; provo ere CL'1C. brc;.::ic:· ruptur;! d •J pnn-

<3.icnte. En 9stu sierl'3 tru:ibi~n puedu observ: r:::e un cloro 

C·.lincruniento en su flnr.co norte; dic:,o : linea;r,i'.)nto ti~n" 

un~. oriantnción H 65b \V, ln sierra prei?a:1tn lm:.: :11 ti.;.ra má

xima de 2600 m.s.n.m., c!ich:: ::ltura e;;itn iiadn ]lOr e:.ioarpee 

que son sobresalientes. 

,~l vri-.,ntc del c;..rro V1.llltorrillo <.:xüitc Wl :;,uürtO de GrO

oi6n 1!U'-' es un6malo Stlc;ún el lmtr6n renc:rnl de la oiorra, 

y~• qu,; el nivel btiju 200 l!lf:t ros \lit poca dictúncia • 

...:u"tru lue carros VentorrillJ y Colore.do lu ciurr1:1 ca cor

t<.du por la c~·.rri...dc 0Jüc~1y<.cco, lu cu·tJ. t..:nn.imi. en la pr,;ou 
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Dobodhe. 

La otra sierra de orientación preferencial este-oeste se 

localiza al sur de la antes mencionada y conserva un marca

do paralelismo con la primera. .::Ji esta sierra se ubican los 

cerros Cebadero, Temboo y Guadril. 

Tiene una longitud de 10 kilómetros; presenta una orienta

ción N 70° W, en ::iu parte media es cortada por la cafiada 

Chicayasco, lu dirección de esta oierra se ve interrumpida 

en su parte occidental, en donde la dirección carr.'.iia a 

N 20° E. Presenta una altu:m múxima de 2460 msnm. 

Se levanta abrupta.mente sobre la planicie de nivel de base; 

¡,¡ la al t urn del meridiano 99° 06' la sierra muestra una in

terrupción anómala en su topografía. 

Zn lu porción norte de la zona de estudio existe una peque

ff~ sierra que tiene una orientación preferencial N 50° W 

con U.'lll altura máxima de 2160 msnm., con relieve poco abrup

to, junto a la cuál se ubica el poblado de ~ozuelus. 

Por lo que respeota a las sierras de orientación preferen

ciul norte-sur, a continuación se mencionaran las caracte-

rísticae de cada una de ellas. 

La sierra más importante oon esta alineación esta consti-

tuida por los cerros Thefiondhe y La .Nube, dichu sierra tie

ne una longitud de 7.5 kilómetros y tumbién tiene una orien

tación norte-sur, que en su parte sur sufre un giro que 

-21-
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le da una dirocción N 50° i't', lu c:ue corrac:ponde nl cerro 

La llube. Esta sierra presunta tma rütu.ra máximo. de 2580 

m.s.n.m., se levanta transicional.mente sobre ln planicie 

de 1úvel. de buae, su arapli tud varia en el rn.nr,o de 3. 2 y 

l. 3 kilómetros; su. to¡)OGraf:ío. o::i uniforJle. J.l sur t'.el cerro 

Ln Paloma ln. estructura se divide un dos po.rt(.;s, \.<na tin 

dirección norte-sur y l~ otra se deeprende yn una dirección 

S 50° W, pura luego integrnrao al sistemu este-oest<J ant.;;

riorilloute duscrito. 

il6t&r;e c::.:e lu dirucción prcfere;ici<ü de vsta sierra os 

norte-sur, y que está junto El doa ernndes siorr:::s c;u.c ti,,

non una dirección preferencial este-o~sto, lo cuúl es una 

~nomulin !::ien m::;rc:;d•; que su observa en lo. zon;;. de .iat\Adio. 

···or lo quti re:.ipecta n la si<:rra que eotu fomnda por loa 

c.;:rros Xenf~i y Gaxioho, esta pruscnta un:' orientc~ci6n nor

te-sur i.!luy bien c10finida, ti en.., una l..inei tt<d de 3. 5 :til6Jlc

tros y ima ~pli tud promedio de un kilómetro, con una al tu

re Jtáxil:na de 21.io m.i::.n.m. _·:n ou fl~·nco oriont:ü :Je conti

núa una nlincaci6n que os prolongGci6n du h1 barranca Xha.x-

nu • 

.LJn nit;t<ientti ~ÜincaciÓ!l nort.;l-aur .;;;Jt:t u . .;fiuidll por el CG

rro fa:. .i!'lor y una pec¡uoi'ia si~rra qu(;l se encuentra localizu

dD. til ~urosto: de 1!n¡¡ttoy Il.1.anco, s~ lcvimtr:n transicLme . .i--

m.1.;:nt,; llObrc 111 plr-nicic de nivel de b1:!sú, ti1.m.Jn unrt lorigi-

-22-
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tud de 1.4 y 2.3 !dlúm0tros rospt:.ctiv;;monk, con wm r.m1ili

tud proi:.c:dio de 400 u0tros, su al tLirn máxilw es dti 2040 

m.s.n.l:l. cu ~l cerro L:;. Flor y c1:: 2020 hl.~.n.m. ~n la otr-~ 

si..,rru. 

J'vr último, existen ~i.,c;u.1::úas i:!levt:ciones aislndrio dentro 

de la zona de ustudio n_u.;: interrw;i::;ic:n l& continuidc..d de las 

plunicios de nivel do base, todas sin orientación :~r ... fercm

ciol y do lonri t1<rl variable. 

Zonas de trc.n::ición o de: riiedumontu. 

Lontro de l:.;. zonu O.e 0stuJio o::dstc.n v~.lL:s inter¡¡¡ontanos 

il;¡portunteo qL<.0 será~ tratados a contin•,::.clón. 

ori..:ntoción 1; 15° E, con une, lor:c;it1.-.ll d:: 7 JcilÓmetros y 

una OlJ.plitud mó.J:ioa de: 2.5 lcil6111utros; cstG vallo ::io conti

núo. hr:ciu el sur &;::.tr0 los c;::rros ::c:nfai-Gaxioho y Tcpth::i, 

en tloncie lll.\"stré\ un1• i:linoación nortc-nur, wm 1011eitud tk 

4 !ülómi:-troe con umpli tud .:;:roi.l·Jdio de l. 3 %i16u1;tros. 

Otro v~llc ioportantc se loc~liza entro los cerroo O~baóe

ro y Cumbre de Znpata, el cuál tiun,; unn oriu:it:1ci6.:i. ~ir:i

for;;:r.cJv.1 N 72º VI, con una lonei tud de 8 ltil6;;uctros y uno 

i:.u.plitud Lláxiruu de 1.4 l:ilómetros • 

• ':.l no:rt.i col carro Ventorrillo s;; ci.<.:::JcL.::·.cul.l: 0tr': vollo 

int:;nriontcno 111.to muostra w1c. oriC:nt::ci611 :; 70° ','/ Jj).cy 1lion 
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dufinidu, con \Allu. l..ir.:_-i tud d~ 8 ::.i1.:::ietroe 

;¡¡ó:x:il:l:;. de 1.2 :cil6motros, 
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:;n lú zon., fü.: oo:.;tut.:io St: 0bsc.rvun do¡¿¡ tipos de r,.liovt1 

1irincip<..lcs. 

Un rrJlicve d.; mont:::?;r:.s ·üe[:~H:n::: co:'.for;Jc::!o l'Or rocus cul-

c6rüa7. cr·~tiicicnr:. y un relie:vc de :-ilonici. ,, fluvio-lac_.3tros 

(v<Jr i'i;-. Ji!.1:. 

:r.iclrnr~ ;,1ont~:;::::; ti~n'·n w1c-, ori·~ntn ci6n _.-d,.ci1«:l norte--

:-.ur, ·,w1rlue ::.l:·ttr::'ls en ln !l~:.rt3 or.:'.'tenti'ionéil tien1;n unn 

u .. :i1.:.nt::.ci6n cste-0J:ct1~:. n lr~ ~.-:-.n;. dt: 1]Rtt~c:i.) t?:~:rtcr. anti-

clirnü•:,:·. ;; sinclini:1l':s r..ne ..;n nl.•"_.n::-.. ' ocaniün< :: :10 tj .• n.;n 

unn eX9reci6n rio::::'ol6¿:;iC:J directa 1 yo rJ.l.C .::xist il tünclinn

l8G en lr:s ~~~r-t;~:~ :iltos (veI' c~:: .. t. -. ·;fin .3"c-nc·1~:_:l) .. 

n el fhmco oriunt1.l de los cerros Santa :.::iri11, ·.:ebudcro, 

Xonfai y Gaxio'.10 la sec~oncia .. ,Gtnitigráfica se intocr..;mpe 

ubr .• ptai:10ntc y º" f'onn~1 ..;n clero aline~i..;nto ,, l>m-tir üel 

cuál se riosarrollu la bar-ronca X.hc.xn0 .• todo lo unterior ea 

ln ex.:ircsión do una fi:lla inve.ri.,u. 

t.:om'.t y::. ""' D0ncioncf, so obocrva un" clnrn tlifer .. ncia en 

cu«nto a lao o.line1.1oion,¡s de lc.G si·..!1rus; yu qtte lull aie--

1·r's que su uhican en el centro d0 lo zuri:.J. tienen .ma o--

ri'~nk.ci6n ::'l'efcircnci;..l este-oeste, mientras r uo en (;l res

to ri;:il t..r~:o ~le: •l!Jtc'.dio l:· ori .. ntuci6n ~1rGfG"'.:noial de 1: ú 

;;iurra:; es i:o.i.'tv-our . 

. :n 1:1 ya:ct..; nort .. d.a la 1n:r1·uncu Xh:~xue su obs1:1ro111 clara.,. 

-25-
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mente !:)Str'. dii'i:.ronciu d!ii : J.in.,;.cion.;~. 

1n lt.s . os ;.:randas sie;·r:.s C.-> o_·icntación 1l!'c:fur··c;lcil:l 

<Jute-oeotu 1 lo,, I'lllilbos de capa du lus -.:itr;,-;;ou ::;on u; ... ro:d

madwnente p.irpendiculurou a dicho ~lin nlhlicmtu. Jd-.11tras 

q.¡c en todas las domñs sierrao .:;xist1.:mt1;s aGtas <.iircccioni;s 

de capa son aproximad'..llllento paral0l1.;s ~1 l.::i dir0c.:ci01: ele la 

sierra que les corresponde. 

Las sierras ciu ori;,;ntución ¡¡~;te-o•<t~ constittc~·cll ";1" :~no

mal{a morfoestructural, un r1specto relovnnte r,s le f::.1 t:. de 

continuidad do su& estructurar; plc·e;aduo sob."e to:.:.o hacüo. 

el norte. 

Las montaftes plagadas fueron udificudas 0n 1m~ etapa com-

T_)l'esiva u finalos del cret3cico r, inicios del pal•.:octino. 

Los osfuerzoti rrovinií1:::on dGl oeste y ]lrov-oc:· ron ;Jlio;i;ues 

y ca~aleadurw. 

L~ -:nomA1ía morfoestructurul GO c01:sidur1 como un hloqu'' 

·;in1do 0n el sentido de las manecillas dtil ::-elo j r~u:; p1·0-

vocó la alir,f:lución !!Ull r.ctualm,mt1; :_· .. 1 ob·i0l.'VL. 

En las siurras llO pU·3den obs0rrnr r.:.~c:1r:<.-s rr·:>clucidori :por 

dislocamientoa, como suc0tk .,n ,.1 J'~:.nco s1J roccidentnl flel 

cerro Ventorrillo. 

Les dolomías q_ue ,-_.on muy rardr1t<:ntc;r n 111 erodón :,- '31 in

temperi ,:mo lle:er.1n n 1"01·11~,~· c.:c--2:.:··'r; :·oco n 1 
•• ru~;·tG:1 ;'.;.r.·o ,, ..... 

son o~irierrnblcs a oimple v-ü1ta. 

-2éi-



',;' 

La zona de plr.nicfos ,:flta' conriti tuida principalmente :¡ic:r 

dep6d tos f'luvio-lacListres y dopó si tor- aluviales que 

tienen amplia distribución dentro de la región , estos de-

!>ÓRitos atestir,unn la presencia de una cntigua cm:ncE1 cn-

dorróioa hv.cia ln cuál las corri<intes fluviales uc<trreaban 

material•JF.I clifoticos producto de lt1 l."lrodón y del inteoplo-

rismo. 

;~ctualuente ).os oeentes erosivos han disectado ln zona do 

estudio, esto se observe clarnmonte "'" c:l ,fr¡¡c. d0 Xochi····"·" 

tlán, donde existen te:r-ra:ws formadas !)Or lJ!l de:rór,i ton· 

flu.vio lacue::tres de la J!ormaoi6n Ta rango. 

En la bnrrancc toifo y en el área dC; T'ozu"los se puoden ob-

sorvar los niveles que nlcnnz6 dicba nc<.:n1ulnción, ya que 

?.n .resú.iii.m, 1(\ ovolución morfol6.'.'.'icn del 6:-cR se inicia 

con lo f'orm~ción de montaíiris plegnd•:;s conf'o.r;n,~daa por ro--

ou2 calc:fran:; cr&t:~cic~a ui::il..•co.dr: r. ::ior fallnc invcr:;nn 

producto del esfuerzo tJ.U6 provocó el ple:aau1i-mto, }JOst,~rior

munte aste pariuoto de rocas fuo disl:,cudo 21or une falla del 

ti¡io ~'J:nn:.il. ?im:1lmente t11vv lueor l:• fo~m.,ción díl ¡;_nn 

cu,::ricr. t:ndorr~ico y· la acumulación do d-:1iónito::i íluvio-la

custree. 

. . :;· 

...... 
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V.- ESTH.ATIGRAJ.i'IA 

Con base en el trabajo de cru:ipo ;¡ en l .,s estudios putro¡z:rá

ficos se reconocieron ·.9 unidades ostrPtigrá!'icas en la zo-

na de estudio, de las cu:lles cinco :;on de origen .cw.rino y 

de ed:J.d cretácica, producto de una üvolución paleoc:uográfi-

ca en la reeión. :'...loo unidades formadas on el Terciario, 

de curácter continental y cioa unicinC.e8 volcéhlicus cicpor;i ta

das durante c:l '.!\;rcio.rio y Cuatcruurio. 

La tubla de corrclución estr::itierr.'tficu udjwita, r:i.u"'str~; las 

reluciones estratigráficas de lu Wlidades encontrud<li:i 1.;n la 

zona da estudj.o con otras unidades o con la .id.ama unidad en 

¿reas cerca.JlD.B. 

A CO!ltinuución se de::icribu dct[,ll'.:damente c:1Lb llila du les 

unidndos li toestruti¡:;ráficus prcsi3nt.::s, OLJt~' descripción om

piezn con la unifü,d más untiguu y termina con L1 l:lÓs recii;:n

te. 
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For.:naci6n '.lantuario. 

!iefinici6n 

•, 

La Formación Santuario fue propuesta por Kenneth Sagers-

trom (1961). Su localidad tipo se encuentra en las oerca--

11ias del poblado de El Santuario, ligo; donde esta consti

tuida por una alternancia rítmica de lutitao oalcfireas, are

niscas conc;lomeraticas y areniucae du grano fino en capae 

delgadas de un metro, con delgadas inte rcalf1cionee de cali

za gris oscuro. 

Distribución 

Jm el área de estudio esta unidad se onc,~entra aforando 

en el 9uerto de erosión que se forma entre lvs c~rros Colo

rado y Ventorrillo. lin el cerl'Q Venú que ::e J.ocnliza a un 

kilómetro al occidente de la zona de e:Jtudio, también se 

puede observar usta unidad. 

Litolor:;ía 

En la zom• de estudio esta unidad está constituida por a

reniscas de estratificación delgada de color verde-pardus

co, sus estratos tienen un espesor que oscila entre 10 y 

20 centímetros, sus granos son de tamurio medio~ eetu cons

tituida por cunrzo, fragmentos de rocas volcánicas, calci

ta y hematita, está cemeutad1:1 por carbonato de calcio y te-
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rr.ígenos, aegdn au análisis petrográfico esta roca fue ola-· 

sificada como aublitarenita. 

En el cerro Vend, que se localiza un kilómetro al occiden

te fuera de la zona de estudio, se puede observar esta uni

dad como una alternancia de capas delgadas de calizas y lu

titas. En las calizas se pueden observar marcas de gusanos 

(llorrows, Prospecto Querétnro-Tula 1971). 

En el área de estudio esta unidad es considerada por su po

sición estratigráfica como Formación Santuario, debido a su 

contacto transicional bien marcado con la Formación EJ. Abra 

aunque su litología no corresponda con la localidad tipo¡ 

por lo tanto se infiere que existe un cambio de facies que 

estaría a la altura de Pueblo Nuevo aproximadamente. 

En la zona de estudio se le observa un espesor expuesto de 

650 metros y no se observa la bnse. 

Relaciones Estratigráficas. 

Esta unidad se encuentra subyaciendo a la Formación El 

Abra del Cretácico Medio en contacto tl'Wlsi~ional, como 

puede observarse en el puerto de erosión antes mencionado. 

Edad y Correlación. 

Según algunos géneros de amonites colectados por Se~erstrom 

en una localidad situada un kilómetro al norte de Santuario 
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<'·_:-. 

Hgo., que han sido clasificados como pertenecientes a l~s 

géneros Olcoatephanua, Acanthodisous y.Distoloceras, a esta 

unidad se le ha asignado una edad P~uteriviano-Barremiano. 

Esta unidad es correlacionable con parte de la Formación 

Taraises del noreste de la República y con la Formación Ta

maulipas Inferior de la cuenca Trunpico Misantla. 

Debido a las características litológicas de esta formación 

que son areniscas y areniLJcas calcáreas hacia la cima, am-

bas con fragmentos do cuarzo y fragmentos de roca, se in--

fiore que estos depósitos corresponden a un ambiente norí-

tico somero, cercano a la costa. 

Estas areniscas pueden atestiguar la presencia de una posi

ble tierra positiva en las cercanías del área de estudio du

rante el Neocomiano-Aptiano, ya que sus clastos son de ori

gen continental.. 
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Formación C~esta del Cura. 

I:efinición. 

~1 tGrmin0 Cuusta del Cura fuá aplicado por primera vez 

por lmluy (1936), ;1ura designur a un grupo de rocas de 

caracter:ístiC:!G uniformus, :1u., consisten du un grd;;;o pa--

11uetl:l de calizas de <::stratificnción medio., con ubundnntes 

lentes y n6l1ulos de pedernnl, en cz.pns onduladno ~ .. con bou

dinajo. ''u l.'cnlidnd tipo se encu'"ntra en La Cuestn del Cu

ra, ooorc lD carretero de 'Je.l tillo Cor:huil:: r. J.iontcrrey 

!\.L., 6, 5 lcil6m..itros al poniente de Parra~·. 

Dietribución 

i!in lu zona dü estudio estn formación ne uncucntro. 11floron

do un el área de ?ue blo Nu.:ivo, en el Qxtrv110 n::.roccidental 

del cerro Guadril, a 600 ül~tros al noroe'.1t .: du ·u.~rto !'aa

tor• ... a, y n 1.8 kilómetros al ori011tc de Cni111dn 0hicn. 

Fuera de ln zonu de eetudio nflur::i. -."n ,.1 c~rro Venú, en 

el &rea de 3crnnl, Zimapón y en el bor:le occh1Jntal de la 

b.'..rranca de IJetzti tl¡fo cm el área de -"il Tablón ile;o. 

Litolo5fo 

Esta fonnac16n esta oonsti tuida por ca1¡¡.:e deleadas n me

dianas de rocas wackostone do color ~ric oscuro con cbun

dantee bandas do pedernal, taJ:1bi~n sci pu· .. de oiJ¡i...-rvar estre-
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tificación delgada. 

En el área de estudio afloran 600 metros de esta unidad, 

la base no se observa~ 

Relaciones Estratigráficas. 

~ata unidad se encuentra interdigitada con la Formación 

El Abra a 600 metros al noroeste de Puerto Pastores y al 

borde suroccidental del Cerro Guadril. 

Yo que la F'onnación El Abra descansa sobre la Fonnación 

Santuario, se puede inferir que la Formación Cuesta del Cu

ra sobreyace a la Formación Santuario. 

Edad y Correlación • 

.:,,~ edad asignada de acuerdo con el Prospecto Querétaro-Tu

la (1971) y que cubre la zona de estudio es Albiano-Cenoma

niano, con bass en los siguientes microfósiles encontrados: 

?.;;talinopora gopenninicu, Rotalinopora graephenmensis, Q!.2.

bigerinell0ides bentonensis, Edbergella planispira, F~tero

helix washitensis, Rotalinopora bal8rnaensis, Schackoin~ 

ce romana. 

Las rocas de esta formación cambian lateralmente de facies 

al igual· r.ue su equivalente la Formación Tamaulipas Supe--

rior¡ cambia lateralmente de facies hacia rocas tipo plata

forma con desarrollos arrecifales de la Formación El Abra, 
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hacia el extremo sur de la Platafonna Valles-San Luis Poto

si y la Plataforma de Actopan. 

Sedimentología. 

La presencia de pedernal, estratificación delgada, calizas 

wackestone de color gris oscuro, nos ayudan a inferir que 

estos depósitos corresponden a un ambiente de cuenca. 
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Formación Bl Abrn 

Definición. 

Gcríiue (1915), 1.1s6 por priacra vez el término "El A~ra 

Li:milstone". ~ste fue ... levado formalmente a la cater.or!a de 

formación ror :~cllum en 1930, el cUfÍl la dividió on: · "llilio

linn phase y "Taninul phase", estas fueron consideradas más 

tarde como las f~ciea Bl Abra y Taninul ~or Bonet (1952, 

1956, 1963), Guzmán (1967). G:rifü~:h (1969) y otros. 

Imlay (1944) hizo 1:otar l:J eq_uiv::.lencia en edad entre ro

cas de la forwaci6n El Abra dd ár..ia de Cd. 1fallae Son Luis 

Potosí, y roc:rn equivalentes dol área de Ixl!Li<;uilpan H.r:o. 

La localidad tipo se encuentra en el Caí'i6n El Abra, en la 

sierra del mismo nombre, aobre la carretera San Luis ?otos! 

Truapico a 10 kilómetros al oriente de Gd. Valles. 

Distribución 

l:cntro de la zona de estudio t:.nta unidad entl ampliumonte 

distribt;.ida y se encuentra i;n cusi todus las sierras. Til:lne 

extvnsos ai'lorruuientos en 1.ü á1·ea corr1><i9undiente a la pla

taforma Vallen ~ian Luis Potod. 

Litología 

Lu formación ;;;1 libra consisttl de un rrrue. o pr:w utite de ca

liza u de rliferentuG tuxturau cun horizontee dolu..Úticon. 
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8ufre cambios de fncie en sentido lateral, laG diferentes 

f'.ccies presentes son: Facies Pre-o.rrecifc.1 1 fo.cL.s arroci-

fnl y facies ~ost-urrecifnl. 

Facies rre-arreciful. 

_·:sta constituido. por calizao bioclásticas de ambiente de 

talud QUe se int0rdigitun con las calizas de cuenca de la 

Formación Cuesta del Cura, dicha interdigi t;,ción se observa 

a 600 metros al noroeste de I'u8rto !'aetoret,, y u un kilóme

tro al norost.:; de Tatxadho en el cerro Gundril. 

En lu zona de estudio esta facies la podemos definir por 

la presencia de rocas wackestone, que en ~lgunns porciones 

presenta bandas de ped!3rnal negro un poca cantidad, y hori

zontes de brechas calcáreas. 

Los rnicrofósiles encontrados en J.us láminas dcl~adas tam-

bién nos ayudan a definir este tipo de facies ya que se tie

nen ejemplares del tipo Calcieiphnerula innoi:linata y Stomioe

phaera sphaerica que nos indican un ambiente de mar abiurto. 

Su ambiente de depósito corroGponde a la parte superior'del 

talud continental, afect~:da por el acarreo de mat.;rialee 

de.niveles superiores necesarios pura la formación do las 

brechas calcáreas • 

.En el área de estudio ln facies Pre-urrecifal cambia hacia 

el oeste a facies d0 cuenca y huciu 01 este a facies arre-

ciful. 
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Facies Arrecifal 

Beta fa.cies :iuede «er dc:fir.ida dentrc, üo lu zon:;. de eoti...-

dio "'ºr lr. pre::.Jencia de orminismos c1'.rt.ctorL··ticoc de un 

urrt:::cife, l'Or ej(·m¡ilo: cápr:!nidos, i:erinoas, toucasias y 

vesti¿;ios de r..lc;rm. En las láminas del¡:¡adas fueron encon-

tre.dos m.ilioliC.oo qU(.; oum:J.doe 3 1_.3 ore;i;ni":;oo untüs men-

ciom:.Jus nos defin<;Jn o:;to. facies. 

J'or suo co.ractorísticas debe extender::ie ¡, lo lur·go de.: una 

franja que bordea a la platúfor.ma Valles San Luis Potosí, 

o en eu defecto debe bordear u un elemento ;;.:>ci tivo que e

xistía cerca de la zona de cotudio. Sus rocas ci;.racteris-

ticas son boundstone de color r:r:ls. 

Facies :>'ost-1-.rrccifal 

Consiste 9rinci.L-n.lmunte do rocas boundstone y puckstone 

con miliolidos y rudi8tB..; y mu~' esca:.;os hori:r.ontes de ca--

lizas ligcranente dolv11litizadas. 

~üta facies tafibi6n cuent~ con la presencia de oolitos 

{ Ivan Alor 19il5, comunicuci.ón personal), q~e r.os indican 

un anbientc dt dl1pfoit:: üe alta enureia. 

delac~. :mes i;strati¡?ráficas 

t;n el áren de estudio esta unidad subyace concordantemen

te a la forl!laci6n Soyntu.l, como se obsurv-a entre loo cerroü 
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:::anta Marín y La Pal ,ma; descaner, concordantemente sobro 

1-., Formaci6n Santuario, dicha rel:;,ci6n se obs<>I'V'<'.! clara-

,;;,.:.nte en el puerto de erosión que se forma entrll loe cc-

rroa Ventorrillo y Cumbre de Zapata • 

..:;sta unidad so correlaciona con la Formación cuesto del 

Cure con la cuál se interdi~itn. 

1dad y correlación 

Según su :posición ur:trutigrÚtica y au contenido fosilífe

ro, se le reporta L<na edad del Albiano-Cenomaniano • 

.Los microf'6siles identificados en las l&iinas <iolgridao 

correspondientes 11 la zona do c,;ti;.dio non: Calcisphne:r..Ua 

innoW.nata, StoLlioi:phaera Rphar,rica, "."it~1ell:;. trejoi ('?), 

.iliolidos ( ili.loculina, Triloculina), ::ileas 

Sodimentolop.ía 

Lt;s roca:: de ~stc foniiuci6n sueún lat' carnct.:irísticas an

terior~~nto muncionad~a correspondon a plataforma interna, 

u~dia y uxtcrna, así como al bordu superior del trolud, 

E<iendo l, más 1Jrcdomina11tú la facies arrecifal que corrcs

~··onde a la platnfoma media. 

in lm; láminas deleadas se obnerran acdiJa0nto::: de alto y 

b:,j~1 enereía; la prenencin di.; ooli toe y cnlizuc de di:feron

t~o closes nos purmitcn nsocUl'llr lo nnterior. 
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k. For,;;aoión El Abra tiene un espesor de .2900 mdroo en 

la zonn de estudio, dicho espesor fue wedido en los cerros 

Sonta l:.ie.ríú y C.'Uobre de Zapata. ~: continuGci6n se describe 

con dtitulJ.e toda esta unidad empezc..~do con ou pDrte in

.fvrior. 

Los primJros )20 ;ac:tros de Llspcsor estan form:c,cloo por ho

ri?.ontos de rocas paclwtone ql.'"J <in ocasiones 1lUt'.!3tran a

!)v.ndnncia de :f6!liles, cJ!t:::-e: ellos co.:¡irinido<:: y tt¡rri tolas 

C.c color gris oscuro. lou f6!;ile~ son rooJ:J.pls.z:ir1os r-or es-

patita, en ocnaionea e.!J:_tr...;cun horizontes d0 c'.1lizas 

bioturbadaa¡ los estratos tienen un esp~sor prom~dio de 

40-50 centímetros, a veces la cstrutificaci6n es masivo. 

En loe si¡:;uientes 480 mctroi: los estruto:J i:H~ h[lccn mt'ís del

g<:tdos y tienen un espesor promedio de 20-30 cen.timetros, 

continua la roca . packotone, p.;.ro ahora muestran ootra.ti

fioaci6n bien definida, su coLr es 1~·ris claro, IJrcoenta 

estilolitaa paralelas a la c.'3tro-tificaci61~, preoenta ca_::irí

nidos, oaohlla huellas de disolución y rf<GtjOS d;. do3arrol.lo 

·. c6.rstico, a medida que se sUbG eetratir;raficru:-.·~!lto los fó-

eilos van desapareciendo, mucatrr! wi fractura.miento ,~uc: 

ea )13rpandicular a la eiitratifiouoión prosente, dicho fruc-· 

tUI'tlll.iento suele 0atar r~llo~ado por calcita, en loa ~lti

mos motros em¡:iezo a aporcc~r un.a C!l.liza parcit.l:n¡.:nto dolo

mitizada. 
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.;:;zi los oietti()nteo 220 i:...:troD a;:arecen horizonttJs de dolo

i:d.c de color uri:i oscuro qu.0 ticn<Jn v.noo .rntratoa d() 30 

ccnti.mc.:tros de espooor ar-roximadwnente, nlcunos eotratoe 

tienen el aspecto d\l brechas q~c.: al inte~p¿ris~o muootrun 

un color cafe oscuro, ~0u muy r~sictentes a la erosión, en 

loll últiuos 2ú ml.ltr0s eota~· dolomiac 1::mpiezan a cB.illbiur ha

cia calizas de textura fina • 

.Loz sigllientes 70 metro::i "e tan con!Jti te.idos por rocas 

vmckestone de color eris claro q"o pr .. mentl'n e:;tiloli t::;.s 

paralolas a 1.n e::itratii'icaci6n, i;us cstrutoL tienen Wl es

peoor o.ue oscila ¡;,ntr" 20 y 3l1 cont:Íille·trou, dichos ea tratos 

presentan un<'.! estruc:tura lieerCi!l•"nte bC1mlc.:ad& que le da as

pecto de eatrntificación ddgada. 

Los siguientes 6U ml.ltros estar. constituidos por una ro-

ca wackestone de color r;ris claro que preseuta ba;,U.ns du 

pedernal on 1.n haoc y nódulos de pedernal en le. cima, el 

p;.idernnl e¡¡ de tama.ílo Vilriuble; en ostc s;icuencia apar<1ce 

un horizonte doluirltico ele un metro de oepcsor. 

im los siguiei~tea 90 mutros apnrue" otra vez lu roen 

wackestone de color r,ris claro pero ya no presenta pedar-

nal, muestraa estilolitas p&l'.Üclae e, la eetratificnci6n, 

"'n ocasiones se obscrvu brtlchttdH y su:J fracturas tJatnn re

llenas de calcita • 

.L.vu oi¡;1.dcmi.;us 240 metros ostnn conoti t1.<idoo ::ior una al--
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ternancia dv enlizas y dolomiao, lus dolv~i.io.s ~on mátJ abun

dantes con respecto a latJ caliza::;. Lu Ct•lizo. ea de color 

t ~ris claro' presenta estilol.i tas pur::'..lelas a la eetratifi-

caci6n, se trata de puck:::toncfi!, muestra uuy pocos f6sile:::i 

muostrn huellas do disoluci6n y ous fracti.;.r::is estan relle-

ms por calcita, 

k:::i dololli:o;s presentan un col,,r de intemperiiJJJlO cafo rr.uy 

oscuro y al fresco CTris oscuro, es muy rooistonte a la e-

rosi6n y suo fractt.<ras t11mbi6n estan rellenas por calcita. 

Lo,; sigui1>ute:;; 720 metro::: ..:sto.n constituido;:; por rocas 

packotone cuyoa estmtos tienen W1 ¡;s11esor pro11tcdio de 60 

centimotroo, f:U color es gris y en ocasion1;s ¡iruse::ta f6-

sil.;.s, preocmtu un fracturrullionto que u::i p(;r;wndiculr:r 

a lu estratificación, y mucotro. r::is;,-o:: di'.: dir::oluci6n 

ctrctica, n:.t,;y ui:::;ladaoonto a:;iarecl!n p¡;qc;...:iíos horizo::tos de 

caliza dolomi tiza da, en L1 btH.;c oxistfm :;it:quoños horizon-

tQS do broc!.1:1.s cP-lcárens intraformacionales 

:Los sie;úentoo 1,20 lll.:itrus corrospor..d.::n a una caliza bouno

ton<:: de color crio claro, pr>:si.mt['. •wtilolitns, hu1..ll.2s de 

disolución ;¡ fósiles eotan recristali:i;auos por .espati.ta, 

también oc pueden o'!loervnr f'6cilos couo c~;:ri:lidoa, neri-

ll'-'.a.~t..Y, toucnoia:;, loa eatratos tio!lon un oc:1ooor prou.odio 

do 70 centí.ffictros. 

Lo,:1 últimos 2llO mutron corr:,sponden a unu : .1 tcrn:o.ncia d~, 
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rocas packat . .me y bowidstonc, con las caructerísticao 

untf3riormente ruencionndaa d.:; loo c!os U tiuos nível.;s. 
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Formación Soyutal 

i:.::finici6n 

1a fonJJaci6n Soyatal fue descrita por '//ilson en 1955, 

su localidad tipo se oncuentra en !3oyatal Hgo., en e.0:1de 

..;std formado. por calizas de color gris oscuro int\lrcstra-

tificadas con luti tas calci1rcus. flntorior.::iente lfüi te ( 1948) 

c:,rtop;rafi6 y defini6 esta mis..na unided en d diatri to Di

nero de Soyo.tnl, sin que la hccj'O definido for::mblentc. 3on

dclos empleó ente nombr'" 11ar;:i llc.:acr·i:;ir un psq_uete de 150 

metros de espesor con una litología similar en el año 1956. 

Distri buoi6n 

.~n el área de estudio este. uniciad so encuentra l_,caliznda 

en el flanco oriental del Cerro Theñondhé, en el flanco 

oriental de la Barranca Xhaxné, donde so le observo un es

pesor de 25 metros; a unos 800 metros dol Cerro Teptha y 

en c.:l trcc. deo El .Bothe se o bncrva tarabi&n asta unidad, otrr. 

J..,calidad donC:e se puede obo"rvar cota unida<:: es la barre.n

ea dl.l k~' Pilao. 

Fu.era de la zona de eotc.dio su dist:::-ibuci61: en J.:.LU:,' amplia, 

yu qu" se le observa donde la luti tuC. do Xondhe :lr:;o., 11a!J

tn El :actor Qro. Ocupa ffenornlmente las depresiones de los 

uinclinales y como dato interesante ocupa solo rll borde oc

cidontul de la plut&forillll Valles San Luin Potosi. Un kiló

;r,(Jtro hacir. el occidente de la zo1u.; d.,: e::;tccdio, ... en 01 ce--
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rro Venú, que se ubica un kilómetro al vccidente y fuera de 

la zona de estudio tambiéa ee le observa aflorando. 

Litología 

'.:::sta unidi;.d f:leta constituida por u.na aucuencia rit;Jiioa de 

lutit<.s veró.eo, ca.lizas y co.li:m~ arenosas ün capos delgu

das. La:::. capas tienen la curnctürística de pürtirse cm la

jas del¡;adc.s a lo le.reo de planoo paralelo:.; a los planos 

de estr11tificaci6n. Al 11onientt: de Jo.cale ( 10 :·::W al noroes

ta de la zona de '-'Btu.dio), la Formnci6n ~oyatal pr1.:senta 

lentes y nódulos de pedernal. 

R;¡lo.c:loncs nst:rotigráficas 

f.¡:;ta unidud se encuentra eil:~rayacil,ndo coricordnntemente 

a la Fomnci6n El Abra y a su vez eu·;:;yacc ooncorda.ntemente 

a la Fon:i~oi6n Mexcalu. 

Edad y Currulo.ción 

A cata f'oruHción ae le & asignado una ed:id Tu.roniano, en 

esta uniuaú ha sido ro11ortado d fósil indice Inoceramua 

labiatus en 01 cerro v~n~ (3cc,vr~trom 196~). 

Enrique Ro::ién Erigoycn (comunicaci6n P'-'r:3omü), twnbión 

colect6 un InocerL~us l:ibL~tUll, al pie del c'"rro Juárez 

que se locnlizu al norte ¡ fuura de la zonf.I de entudio. 

~ata WlidP.d es corr'3lacionable con lus ~'orwacionee Cuau-
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tla, Agua nuova y Son Felipe. 

Se di.mentologia 

Segdn su litología esta Llnidad se considera de un e.mbi~n

te ncrítico aom~ro, y debido a la presencia de turriganos 

se puede infurir un:! proximidad a la costa. 
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Pol'!!laci6n :.ie:xc::.cJ.a, 

Definici6u. 

L& Fo.rmr.ción :;¡¡,,;:co.la· futJ d•Jscritu con CT.cto.L'..e .1or Bo1men

berger Tb.0:11as ( I.955) Bn una tósie inódi tn úc un ár0a co.m-

j'lrendiua entru IgWJ.l!l y Chilpancit>go. ~Jin e;:n:i:i r;;:o irieo 

(1960) propuso la denolllinación fonr.21 prcro. J:::tu unidad. La 

localidu•l tipo c.ie trnta unidad oc.. ubicct vn ~l :¡ioblac1o de 

;,1excalL1 Gro., y el río rl el i:üsmo nombro, oi t;.\~:do en ~1 '.:i-

16metro 220 0.e lo. carrot.o,ro. J .. ..'.xico-Aco.pulco. ..n ciichn lo e,,,_ 

lidL1d tipo, c;sta unida<' u<•ta co:.:i.puootu ror un;:, sucesión de 

Ca!JaS intererJtratificut~u:a de uroniocélO, .limu.li t'· :1 y .luti tus 

calc:íroas con escrcsoe lentes do enliza cl!lsticn, 

Distribución 

En lo. zona de estudio eota unidad afL·ro. en el flanco orien

t<ü del corro '.!:'honondhé, •.m =bon flancos de 1:1 barranco. 

Xha.xné, en el .flanco suroccidentul dd ce:rro La líu'b& y en 

la barranca de Las Pilas. No existe continuidud f'ísica ·"'ntrü 

la .Formación Idexcala dti Guerrero y tlsta unidad. 

Litología. 

!!;ata unidad esta formada por capas intoreatretific:~das de 

areniscas ligera.mente caloúr~as y lutitns. Los estratos son 

delgados y tienen lC centíructroF; d0 uspcsor <)n :>rornE:dio. 

Las areniscas pr1H;entan un color cafe v.;rdoso, mientras qU\; 
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las lutitas presentan un col0r amarillv ocre. Las areniscas 

son de grano medio y estan constituidas principalmente por 

cuarzo y feldespatos, loe cuarzos muestra formas anguloeaa 

que indican poco transporte. 

Debido al intenso ple~&miento que presenta, su espesor no 

pudo ser medido, pero se puede inferir un espesor aproximado 

de 350 metros que se obt11vo al llevar a cabo la conatruc--

ción de las secciones geológicas (ver plano de secciones). 

Relaciones estratigráficas. 

Esta wiidad eobreyace concordantementc a lf! Formación So

yatal y subyace disoordantemente a lus Formaciones El. Morro 

y Tarango .del. Terciario. 

Edad y correlación. 

Por posición estratigrafíca a esta unidad se le infiere 

.una edad Coniaciano-Maestrichtiano, y por su parecido con la 

Formación .Mexcala de Guerrero. 

Esta unidad 9s correlacionable con las fo.nnacionoe Jléndez 

y San Felipe de la cuenca Tampico-Tuxpan. 

Sedimentolor,fa. 

Con base en su ·li twloe,ía y características texturalee, es

p~cialmente a su estratificación ritlllioa, graduada y la oe-
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ouenoia :Bouma que presenta, podemos inferir r,ue esta unidad 

fue acumulada por corrientes de turbiedad. 

Fries (1960) considera CTUe esta w1idad se depositó en aguas 

someras; debido a que Bl.lS estratos contienen frag~antoa de 

fósiles (pelecípodos} así como fragmentos de plantas. 
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Fo:ruu:ción ~,l r.:orro. 

Definición . 

.:,:ata unidad fué dofinida por 3egorstrom (1956). SlL lucali

dad tipo esta en el Cerro El Morro, que se localiza 6 Km 

al noroeste de Zim.apán :rgo. :Sn donde esta con .:ti ti.liria por 

cláetos de calizas, lavas, tobas andesític::u y basn.1 tos, 

todos den1lro de una matriz rojiza. 

DistriolLción. 

~n el área de estudio solo 00 l~caliza en ~mboo flancos 

de los cerros Xenfai y Guxioho, fuera de la zona de estwiio 

esta ampliamente distribuido, ya .~ue se le puede observar 

desde Actopan hasta Zimapán. 

Litología. 

Este conglomerado esta compuesto por clástos de caliza, 

dolomia, areniscas de grano fino y fragmentos volcánicos que 

estan incluidos en una matriz de color rojizo. Los frsgmen

tos tienen dimensiones variables, ya que son de algunos mi

limetros hasta fra~mentos de 30 centímetros, bien redondea

dos y mal clasificados. El espesor que muestra en la zona 

de estudio es de 50 metros, medidos en la sección geolóeica 

que atravie2a el Cerro Xenfai (ver plano de secciones). 
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Relaciones Estratieráficaa. 

Esta unidad descansa discordantemente sobre las fo:rmacio-

nes cretáoicas y subyace discordantemente a las unidades 

del Terciario. 

Edad y Correlación. 

Debido a la semejanza del conglomerado Morro con el conglo

merado Guanajuato.(por lo que se refiere a sus relaciones 

con rocas mesozoicas plegadas sobre las oue descansa, el 

color de la matriz y la historia estructural o tectónica) 

se cree que puede haber correlación entre las edades de las 

dos formaciones. Por lo tanto el conglomerado El iliorro es 

probablemente de las postrimerías del ~oceno y principios 

del Oligoceno. 

-Sedimentolop,ia. 

El depósito de este conglomerado se realizó en un medio 

continenta, donde el transporte de los fragmentos fue míni

mo, en un clima hilinedo que ay11dó a la formación de óxidos 

de hierro, en una época en ~ue la aqtividad íi:;nea fue muy 

escasa y solo hacia el final de su depósito se presentó 

dicha actividad ígnea. 
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Grupo Pachuoa 

El nombre de Grupo '.l:'achuca fue propuesto por Geyne .!:!:,.al. 

(1963), para designar a una secuencia do rocas volcánicas 

de edad terciaria conocidas en el distrito minero de Pachuca 

Real del Monte. 

En la zona de estudio esta unidad se localiza sn el Cerro 

Capulín, al norte del OerroTemboo y al our del Cerro La Nu

be, esta representado por tobas y/o andesitas de color ro-

jizo, que estan encima de las calizas, en ocasiones astan 

muy alteradas. 

A este grupo se le considera de edad Oligoceno-Mioceno. 

Descansa discordantemente sobre las fonnaciones crctácicaa 

en la zona de estudio. 

Se 10 infiere un espesor aproximado de 75 metros en el Ce

rro Capulín, que representa el sitio de mayor acumulación 

de 0sta unidad dentro de la zona de estudio. 
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Formación ~arango 

Definición 

:u Bormaci6n Torango fué definida por Bryan (1948), para 

designar a loe depósitos volcánicos que ~e encuentran 

expuestos al suroeste de la colonia itli:xcoac de la Cd. do 

México, en la barranca <!Ue lleva c:l mismo nombre, donde 

consta de tobas, o.r:lomerados, depósitos fluvinlos y capas 

deleadas de pómez. 

Distribución 

·r:n le. zona de estudio entá ampliamente distribuida, prin

cipalmente en los valles. 

Litología 

1sta unidad eotu constit~ida por estr~tos arcillooos in-

tercnlados con horizontes tobáccos y conr:lomerado:~. 

3u espesor aproximado us de 150 metros. 

Relaciones .i'.str::,ti0 rá.ficas 

Sobre;;;ace di;:;c0rd::mtelii..mte a ou.:.:.l uiera de las ur.ide.dea 

oe.:"ozoj,cas o tercü1rins llel área y sul>yaco a la unidad de 

basalto cuaternario y a los de~ósitou aluvinles. 
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Edad y Correlación 

7 or su posición estratigró.fica se le t:ailp:a un:.. edad co-

rruopondiente al Plióceno-Plciatoc~no. 

~edc ser oorrelacionnblo con las for~ociones San Juan, 

Cucrnavaca y Atotonilco El Grane?. e • 

.L.stc unidad se fonrr6 en un ambie!lte continent1?.l, donde 

J.ns corrientes fluviali;:s tr8.ns_¡¡Jrtarun nwtcriulss producto 

do la oro sión hr,ciu. U.'10. pnrte baja cerrada, al l!lisrao tieI!l

po se :;,.cU;D.ulabnn pirocllstoa. Por lo te.nto, su c..w'.Jiente de 

de·.<·:~~ t.:> corr-::!.1pondc a una cuen: '.'!. e;1dorr6ica en d0ndc el 

'~~, --··· ~1cu.:c:t~lé todos loa maturir--.1~ : ., 
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.3astílto Cuoternario 

Definición 

Con este nonbro r,e desicna inforw.clmente a las rocas íg

neao extrusivas máo jovenes qt.e exinten en la zona de es

tudio. 

Distribuci611 

~n el área du eatudio aolP.mente oc localiza en el área de 

l1laguey Bla.::ico. 

Litología 

Se trata tle un basulto de olivino de tuxtc.ra a:fan:ítica, 

de color gris ose uro, pr8s en ta vcoíc1..üas. 

Su espesor eo de 20 Dutros. 

füllacionos I!:stratig:r.áficas 

En la zona quo concierne a '3Ste trc.bajo .::eta uclidc.d dtia-

cc.nou diocori!anten:unto ooúre lo Foi-..aaci6n Tur<.ngo. 

Edad y Oorrel~ci6n 

I:ebido u 01... iiosici6n c.drati,::rSfica oe h. ltsir.no una edod 

Cuaternaria. 
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Origen. 

Corresponde a un vulcanismo cuaternario asociado a efectos 

posteriores al eje neovolcánico, de la misma naturaleza. 
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2:cp6aitoo Aluvialoo 

.-Jon acUJ.:i.ulaciones de sedimentos no consolidados que fue

::-on acarreados decpúes de ltt erosión de todas 1[1s unida-

das oxpucnta::i, por accntes de transporte como el aeue. y 

el. viento. Y q;,e han oido depositados ,m los puntos topo

erúficos mts b:::jos. 

Su distri b:.o.ci6n i.:G 1msta1~t·: r.mpli:.o. en la zone. de estudio, 

re lo cnc·.;.entr~i xirincip'.'.lment" en los valles. ::icndo plu-

11.icies su cxproci6n morfológica. 
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VI.- GEOLOGIA ESTRUCTURAL Y TECTONICA 

VI.l Geología Estructural. 

Estructuralmente la zona de estudio esta constituida por 

anticlinales, sinclinales y fallas de tipo normal e inver

so (ver cartografía Rene:r.al). 

Los ejes de las estructuras anticlinales y sinclinales 

tienen u.na orientación norte-sur y NW-SE principalmente, 

la longitud de cada estructura es variable. 

En las sie.t·r-ds de orientación preferencial esto-oeste que 

se ubic!lll en el centro de la zona de estudio, loa ejee de 

lvs anticlinales y oinclinales, no muestran continuidad ni 

al norte IJ.i al sur, esto se debe a un sobrecorrimiento acom

pañado de u.a giro en el sentido de las manecillas del reloj 

de estas dos sierras. 

I.a Formación EI Abra tiene fuerte competencia e. la defor

mación y presenta pliegues unifonnes. lm 1.us Formaciones 

Soyatal y Mexcala que presentan menor corupet.:incia a la de

fonnación existen pliegues de arrastre y muy apr~tadoa 

{ver plano de secciones). 

Entre los ejes de las estr~cturas presentes en la zona da 

estudio no existe paralelismo bien definido, y la longitud 

entre ellos es variable. 

Los sinclinn.les y anticlinales eatan cortados por fallas 

de tipo normal o invarso en algunas partes do la zona de 
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estudio. 

Estae fallae tienen orientación preferencial N-NW con exep

ción de la Palla Xhaxne. 

La longitud de las fallas es variable; las fallas inversas 

tienen un ángulo a.e inclinación aproximado de 35° y son el 

resultado de esfuerzos de compresión. Las fallas nonnales 

presentes en la zona de estudio son el resultado de esfuer

zos de distensión. 

A continuación se describe detalladamente cada. una de las 

estructuras presentes. 
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Anticlina1 Ventorrillo. 

Localización. 

Esta estructura se localiza en la parte centro-norte de la 

zona de estudio, atravieza los cerros Ventorrillo, Cebadero, 

parte inferior de la Cumbre de Zapata y los cerros que se 

ubican al noroe~te de la Presa Debodhe. 

Dimensiones. 

Tiene una loncitud de 9,7 kilómetros con renpocto a supla-
' 

no axial.. 

Orientación. 

Su orientación oscila entre un intervalo n 65° IV-!~ 20° \'1 1 

dicha orientación se interrumpe en la bane del cerro Vento

rrillo por la presencia de una falla del tipo normal. 

Simetría 

Es un anticlincl simétrico, debido a que en ambos flancos 

los bÚzamientos d~ las capas tienen W1 p:romedio de 40°. 

'Jnidades aflorantes •. 

En esta estrt:ctttrn se encuentran definidas las fomacionea 

El Abra y Santuario, a su vez esta cubierta on partea por 
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la FQrmaci6n Tarango. 

Sxpreei6n morfológica·. 

Su eje de simetría se encuentra en lnn partes altas de loa 

cerros antes mencionados, de esta manera ecta estructuro. 

forma partes elevadas. Los cerros que conforma tienen como 

altura máxima 2360 menm, las pendientes de dichoo cerros 

son poco pl'Onunciadas. Bn su mayor parte for;.u8 parte de dos 

eiorrac alargadas en su porción occiccntal. 

EstrltcturoA menores 

Presenta un fracturamiento perpemlicuJ.or o la P-stratifica

ci6n. 
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Antiolinel Col.)rudo. 

:Woalizaci6n. 

Bsta estructura esta ubicad::i al noroeste de l.a zonn do:i es

tudio, conformn al Cerro Colorado y n loa pequefioe cerros 

que se localizan al poniente de la P:reaa Debodhe. 

Dimensiones. 

Su lonr;i tl<d con respecto a au yilano axial es de 2. 6 kiló-- · 

metros, se[;Ún su área de aflora:niento. 

Orientaci6n. 

:>n eiu parte central presenta una orientación N 9° W, en su 

r.iorción norte toma una orientación N 32° W, y h'lcia el 

sur EJU orillntnción cambia hacia S 40° \'.'.Teniendo en reali-

dad un eje curveado. 

Simc.:tríu. 

Se trntn de un anticlinal siuétrico que tiene un buzamien

to promedio de 18° hacin ambos lados de su pJ.ano de sime--

tria. 

Unidades aflorantes. 

Unicru,1,Jnte la Fomaci6n I::l Abra. 
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Ex~rceión morfol6gica. 

Corr•!.Sl)Onde a elevociones no abruptas <:n los cerros antes 

mencionados. Su unidad morfol6~ica r-rinciI'al corrcs:ponde al 

cerro Colorado r,:1J.e tiene una el•~vaci6n de 2600 !'lstua y suave 

pendiente en sus flancos, e3te cerro tiene uno elevación de 

400 mts con rcs:pecto a la !Üa11íci0, 
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Anticlinnl r.m\dril. 

Se encuentra ubicado al o&ste de le. zona de 13Bt'-ldio, al no

reste de Tatxadho, y so cncv.ent:ra atravezando el cerro Gua

dril. 

Dimensiones. 

Su loneituu co~responüe a 3.1 kiló~etroa eerrún su ~rea de 

aflorruniento. 

Orientación. 

Prosonta una orit•ntnci6n J?I'efer,mcial 1; 5° '7, con li¡;erao 

v::iriociones a :.unhon lados •1ue no van l'l:'L ell6. de 10°. 

~imctrfo. 

Es un anticlinal asi.mótrico, en :iu flunco occidental aus 

buzlllllientos tienen un ~romedio de 65°, Dientras en bl flan

co oruesto ol ~rooedio es de 35°. 

Unidades aflorantes. 

·;;n esta estructurP. se definen dos unidr.dcs cretácicas que 

con lns f'ormncione11 C:l Abra ;j Cueota c•Ü Ct<ra, la Fo.rfüllCi6n 

aueata clel Cnra solo a:;,,arec<! •m c·l flanco occir1.ental. 
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LxJreai6n morf'oló!~ioa. 

Se enonent~ fomundo una elevación abru:;ta en el cerro 

<ruadr1l de 400 mts de' altura con respecto a la planicie de 

nível ile baee. En esta porción ol cerro GuPdril tiene una 

orientación H 15° \1. 

:::structurae menores. 

Se prcaenta un fracturruniento en dirección :perpcnc1icular 

a la estratificación. 
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Anticlinal Chichimecas. 

Localización. 

Se encr .. entrs ubico.do al curocote de la zoz:.u de est11dio, un 

kilómetro al occidente de Caffada Chica. 

Dimensionen. 

La l0ngitud de esta estructura es de 3.1 kil6uetros roA-

pccto a su área de aflora1:iiento. 

Oriento.ci6n. 

Su orientaeió~ es de Ii 10° B en toda su nr.;n de nflorunden

to. 

Unidades aflorantes. 

En esta eatructura se encuentr·a definidr; lu Fonnnci6:i El 

Abra, y en eran p~~rt:J eota cubierta rior lns fonnaciones 

mifo recientes como la Form~: ci6n Turanr:o y depósitos aluvia-' 

lee. 

Expresión morfológica. 

Se encuentra formando t:n req11effo cerro alargado de pcn--

diente poco pronwiciada, dicho cerro tiem:i L<Iln al tura de 

100 l!lta oon reff;:¡ccto a la ;-lanicie. 
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Anticlinal Thel.ondhé. 

Localización • 

. ::::ata eotructura se encnentra localiz:?.d!l en la parte nores

t~ de la zona de estudio; ee encuentra conformando a los 

cerros La Paloma, Theñondhé y La !lube. 

l'imensiones. 

2sta estructura tiene una lonei tud de 9. 5 ltilómetroe den-

tro de la zona de estudio, pero su continua tanto al nort..i 

como al sureste f'uorc:·. a.e la zon'.l que estarnos tratando. 

Ori'.lntaci6n. 

Su orientación es variarla, dirieiundose de sur o norte en 

los primuros 1.6 '.:ilómetros su dirección ce H 81°w, en loé> 

sieuientes 1.13 kil6mctro3 su dirección Ca.!Lbin de r-..rn110 ha

cia N 20°w, continuando hacia el norte en l.1s sir:uientos 

3 kilómetros la dirección ca1:1?ia hacia N 13°E, en los si-

(.(uientcs l. 5 lcil6metros su dirección e:1 11 4oºw~ en lN1 111-

timoo 1.6 kilómetros la dirección de esta estructura es 

N 4ºE. 

Simetría. 

AJ. observar los buzmuientoo de la. ca:'a:3 hacin ambos la--
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dos del ,iano de simetría de esta estructura, ~ode~os notar 

que su variación es muy pequeña, :por lo tanto :Jodemos con

siderar er,ta ustructU:ra como simétrica, el :.iuzr1;aü;nto de 

sus capas tiene Wl promedio de 20°. 

Unidades aflorantes. 

En esta estructura F:e definen tres unidades áel cret6cico 

11ue son lno form9ciones El /,hra, Soye:Lal y lrl•;:r.calc, aunque 

est:;is rloo 1lltim:10 no siguen el cc1lil~J0rto1:1ie::ito d':! este an-

ticlint\l ya que astan de,1rHJif:do :!'lcr,nden. 

2i:x9reei6n morfolór:;icn. 

má:r.ima c1e 400 mtR con rL-,:!'ecto '' le'. :ilanicit: do nivi::l de 

bese, la am:üi tud :)rone>dio de cst<:J cerro es cu l. 3 kilóme

tros y su mo:cfol·,cín alurgc:da no se intarrL'Jll.!.Je l'n ning•~.n 

momento. 
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Anticlinal Xoiho. 

Localización. 

Esta estructura. se encuentra ubicada en la parte norte de 

la zona de estudio. 

Dimensiones. 

Tiene una longitud de 2.6 lrilómetros según su área de a-

floramiento. 

Orientación. 

Su orientación es N 38° W y no se observan variaciones en 

esta dirección. 

Unidades aflorantes. 

En esta estructura solo aflora la Formación El Abra. 

Expresión morfológica. 

Este anticlinal conforme. un cerro nlarRado en la porción 

norte de la zona de estudio, el cerro tiene una elevación 

de 280 mts con respecto a la planicie y ti~n0 una pendien

te suave en sus flancos. 
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Sinclinal Pueblo Iíuovo 

1ocalizaci6n. 

:!:eta estrrctt.;.ra ostn ubicada en un 1'eqtceílo cerro que se 

localiza al suroeste del poblado T>ueblo :iuevo, en la par

te occidental de la zona ele estu,lio. 

Iimensiones. 

Ea un pe queHo 8inclinn1 que tiene una l .. m.'.!i tud de 600 mt G 

con relnción él stt :plnno a:r.í:ll -;,· OJU Ctnm de aflorami.mto. 

Ori <.?ntnci6n. 

Es-ta estructura tiunE: una oriéntación preferencial N 29° E. 

Simetría. 

Se trata do un sinclinal simétrico, debido a que los buzG

r.1ientos de sus cupas a ambos lado:3 de su :ilano axial son 

casi iguales. 

Unidades a~lorantes. 

En ª";ta estructura Re define la· .!b:rmaci6n Cuecta del Cura, 

y esta cu1Jierte en eran parte . por la Formación Tnrnn¡:o y 

matnrinl aluvial. 
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:~xriresi6n morfolócica. 

;:stl.l estructura mL<estra dos expresiones: un per1ue?io cerro 

del cual ya se ha heciio mención y que constituye •..na peque

ña purte do e eta eatr·uctura; pero au mayor parte correspon

de c. un valle o planicie, un ar;pecto relevante eG obsPrvar 

que este sinclinal fornm la )1arte al ta de un oer1·0, la pen

diente de dicho cerro es muy poco pronunciada y la altura 

de este es de solo 35 mts con respecto a lu planicie. 
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Sinclinal Doña. 

Localización. 

Esta estructura se encuentra ubicada en la parte norte-cen

tral de la zona de estudio, entre loe enticlii•alea Ventorri

llo y Xoiho. 

Dimenoiones. 

:)e le inf'iere una longitud di: tres l!:il6roetro!'l, sin embare;o 

hacia el norte y fuera de la zona de estudio su longitud se 

prolonga. 

Orientación. 

Esta estructura tiene una orientación aproximada N 6o0 w. 

Simetría. 

Lo :podemos conrdderar como Wl sinclin-:il sim~trico son base 

en los anticlLmles que este.n junto ::. 61, los cu1~les si 

muestran siuetria, 

L'n;i.d:-.des aflorantes .. 

i:n bnso a los ::mticlinnlos 'lue limitan a enta estructura, 

se puede inferir que se c'\ofine l~. Far.nación El Abra, o.un-

C].Ue eata eetructura este rellenada por la For.:1aci6n Taran

r,o ~l ~)or material .aluvinl, 
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.. _·:-:1ireoión morfol6r_:ica. 

Constituye un VHlle intermontano. 
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Sinclinal rozuelos 

Localización. 

Esta ustructura se encuentra. ubicada en la porción noreste 

de la zona de estudio, justo al norte del poblado de Pozue

los. 

Dimensiones. 

··Esta estructura presenta una longit"'d de tres kilómetros 

en el área de estudio, pero fuera de la zona de estudio 

hacia el norte su longitud se prolonga. 

Orientación. 

Su orL::ntación es N 45º W • y muestra un fuerte paralulis

mo con el anticlinal Xoiho. 

Simetría. 

Solo se puede inferir que tal vez sea aimetrico por ol 

paralelismo que muestra con el anticlinal Xoiho. 

Unidades aflorantes. 

Bata estructura esta totalmente cubierta por la Fol'lllación 

Taraugo •. 
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Zxpresión morfológica. 

:C:sta estructura constitu;¡e un valle plano. 
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Sinclinal Cayasco 

Locnlizoci6n. 

Rata ec.tructurR r,e oncuentra ubicada en la parte central 

de la zona de estudio, unn ,arte de ou eje Dasa por la ca

ñada Chicayasco. 

Dimensiones. 

Su dimensión aflorcmte soeún su o je correG!lOnde u 1.8 ki

lómot::os. 

Orientación. 

1::sta e:itrL<ctura tfonc una orientación N 5°11, con 1~1uy li-

~eras variaciones. 

0imctrfa. 

Debido a los ])uzamiento::: de sus CD!JaS hacia ambos lwloo 

de su plano axial, podemos considerar a eoto sinclinal como 

Gimótrico. 

Unidades aflo:rantes. • 

in esta ostructurn se define ln .Forr:i.'lción El Abra, en :'.lar

te esta cubiert,a por la Fonunción TarDn['.'O. 
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'C~x;1resi6n morf'o16c-ica. 

Forma m1 vall0 intormontnno, en su ;iorción norte su eju 

ha ourvido de cuía pU:rn el cauce de un río qu.; ha lahredo 

una culladn muy escarpada, 
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Zinclinal C~budero. 

Loca lizaci6n. 

ista estructi.ra se locnlizu en la :'Orci6n oriental· de la 

zona de ostudio, on su :;1orci6n norte asta e~tructura pasa 

entre los cerro¡; Cumbre de Za;:iata y SPnta J.:aría, P.n su par

te rnudia atravioza el cerro Cebadero y hacia Gl sur podemos 

inferir que ~asa por el flanco occidental de los cerro~ 

Xenfai y G:i.xioho. 

Dimensiones. 

:>eaún su área de aflorrun.iento y su plano axial su l.:inci tud 

es de 5kil6metros. 

Orientr1ci6n. 

~:sta estructura tiene una orientación ll 15ºE, mostrando li-

<'!eras variaciones, !JO!' e jem::;ilo en nu :porción norte su dirt>c

ci6n cambia a N 4ºE. 

Simetría. 

Si observamos los buzumientos de las capan en ambos lr,doo 

de su eje DOdemos decir que se trata de un sinclinal silné-

trioo. 
, 'J 
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Unidades aflorantes. 

Lo ~ue se puede observar en los aforrunientos existentes 

os que osta estructura incluye a todo el poquote calcáreo 

do J.~ Fo!'l!luci6n El Abr'.l y t:imbién a lfls ar<miscae de la 

Forlllaci6n :>antunrio como ~)Uode okiorvnrAe 1m la bese del 

Cerro Ventorrillo. 

;:x:;irc:3i6n morfológico.. 

Tiene do 8 exprosioneri uorfolór,icas e:"'º ::;on contrastantes 

entre sí, ;¡c. que por un l:)do se enc~;entra formando erandea 

elevnciones co"10 en los cerros Clll!J',11·c d•~ Za puta y Cebadero 1 

mientros on oJ. flanco occidontol de los ccrro,3 Xenfai y 

Gmdoho e~~t:o. e¡•tr.•ctura f'ormn un :H:irlio val.l<!. 

~structuras menores. 

Sa observa un í'racturamionto per7',mdicular u ln estratifi

cación. 

· ... · 
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Sinclinal Temboo. 

Localización. 

~sta estructura esta localizada en la porción centro oc-

cidental de la zona de estudio, al sur del Cerro Colorado. 

Dimensiones. 

Tiene una longitud aflornnte de un kilómetl'o con respecto 

n cu plano axial. (..~ 

Orientación. 

Su orientación es N 34º E y oe observa poco curveado. 

0imetria. 

Se trata de un anticlinal oimétrico que tiene un buza.mien

to promedio de 30°. 

Unidades aflorantes. 

Solamente se observa la Formación El Abra. 

Expresión morfológica. 

Se encuentra formando un cerro de 220 mts con respecto a 

la planicie, dicho cerro se levanta abruptrun1füte en su 

flanco norte. 
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Falla De bodhe . 

Localización. 

Eeta estructti.ra se enc ... entra localizada en la p['rte central 

y norocciclent8l de 111 7.ona de l!stud io, :::itrnv iczíl la :vr•• r.m 

llobodhe de la cnál taran su non;•r0, ~'rHw ror ,•l corita1!0 iz

quierdo ci.el cerro VentorrilJ o ~' ~'or P-1 bord•) orientnl del 

cerro ~emboo, a unon 800 r~t:i hr·.cia_ c_:l l'Orücn~"' d•> lR caíla-

Característicag t;e110rales. 

:;t• trat(' de una fallu .lel tiro invr!r'."lo r,u•J nfecta n {:run 

:iarte ch• l<'. zonc ck ,,otur.iio. J·:n J•,,; fotc,rr:1!'Í•;s nérc,as ne 

puede oi.iservar unn cl¡_•.r·1 clii:_0:,\cj6n <=n l·· cercnni::>n d•Jl 

cerro Vcnt;orrillo, diclw. alinu8ción 'º:J contr~•:it::mte con el 

r.:esto de la to!1ocrofín, lo CL<:'il e;:¡ un indicio da la exla-

tencin do esta fallh. 

f~xistcn vr·.rioG &cr1uct0:.:; que 11os pl1:r'l!li ton nst~.':L~rar la cxia

tencin de ePta falla, ''Or '' j-.:1n11lo ~ en k. porción suroeete 

del cerro V•::ntori'ilJo :ie ruedo 0'10orvo.r •Jl ·üinori;;•i..,nto an

tes rue:icionudo y adeG:ís un .:scarpo l;i(m 111:1rcndo ;irollucto de 

un deopla:-ruuiento, en la porci6n noroeoto dv b presa Dobo

dhe y entro élos rio<:ne7los c:-:rro:i se encontró unn :ircchn qne 

intorrum"·,._, la soc•c·Jncia nornml de estrato:: c~l<J '.r •\) •, dicha 

1•1»:,chr1 esta formnr1:: :•or fru;rJonto.:: culc~reo:~ 0_u1:i n.riurentan 
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ha'1er sido cleo'luuhrajsdoe :JO!' alc;ú.n eofucrza y :iost•·rior-

mente ceraenti:.dos, en 12. porci6n que pncn a un lndo de la 

caifadn Chicn~asco y sohre; la vorci!n uxL-.tc:ntu, co ¡iudo ob

servar un fragmento de nruniscn incluido en 1:: oecueucia 

calcárea, ei cuál se ollserv:-t lir,cr~ú1ente cr.:.ti·iado. Tocios 

lo::i puntoD nnt•Jriores fueron la base riara definir esta fu

lla ~' su ubicación dentro de la zona de E:studio. 

Dimcnsionuc. 

:::eta estrt•ct1,ra ti.efü! una longit;¡¡cJ de 9,6 :ülóm11tros a--

florantes. 

Orientaci6n. 

Ru orientación varia d•3 gr;-in m•nwra, yu quo a h: ul tL•ra 

del cr~rro ~\Jmboo su orient11ci6n en norte-sur, posturionnen

te y sie;u:iendo la forma de este cerro su oriBnt.nci6n cmrr-

bia hacia esto-oente, posteriormente \'Ur:lvu a la dirección 

norte-sur, 1iara c:tw a la altura dd cerro Ve11torrillo tome 

una dirección N 30°w hasta la al tura de ln pre o a Debodhe, 

donde existe un lie·~ro cambio en su dirección hacia N 65°\V, 

su último tramo torna una direcci6n N 45°1'1. 

Geometría. 

Por 10s datos de camro, a esta estructura se le estime 
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una inclinación de 35° aproxinw.dninuntc, con un salto de fa

lla estil'1ado en 1500 mts. 

Unidades involucradas. 

i.:sta estructura afecta directamente a lc.s form'.1ciones El 

Abra ~· Santuario, en alg,,m,s p<J.rteo esta cubierta por for

maciones má8 reci.entes. 

Expresión morfológica. 

Su morfología principal se muestra como nlineamientos, es

carpes y puertos de erosión (ver cnrtografia general), 



;.'alla Xlrn.xne 

Localización. 

Lota estructura se uncucntra ubicada en la :pnrte oriental 

de la zonn de estudio, atravicza el flnnco oriental de loo 

cerro::; Santn Mrir1u, CebrHt<.óro, ~.;:onfni y G:;xioho, nsi 1Jismo 

ntravieza tocl''- lr~ bC'.rrm1cn Xh:_,xne de donc1c, tona su nonbre 1 

la barranca ele 1:1.c T'ilcw tn.mbi6n co ntravuzndn _:ior d:!chn 

:fallo. 

Car:,ct.;ríritic:rn 1;enernles. 

Se trot:i ele mm fnllr1 c)cl ti~10 invc:rso c1u0 r:fccta toda lo 

-porción ori.mtnl de la zona de uctuclio. En las fotor;rafíao 

oóroLf' se puede 01.1G0rvar una rllü1("lción <:m lo::; flancos o-

rientnleo de los cerro o onta¡; mencionndoo, loo cunloo guar

dan cierto j'.!Gralelinrno entre ::-d. 

~;,n cru:.1.::io fuL:ron ohscrvadns utrn:i carnctc:rírticcin •kl tu-

rr":no f!.Ue :pnrc:ii tieron E:ot¡:bleccr esto falJn; por o jm::i;ilo 

en 111 cufiada de fos !'ilcG .. en el flanco o·dental del cerro 

Cebadero irn pudo o bG0r'rar a lri for:uación li'.cxcr.la on contnc

to ~~or fhJ.18. con lu l!'ormr1ción El ¡, br~, .~n ln c:;i'\~dc, de Lar, 

1'il8s :puede o:,nervarro u lo Forn1Pci6•1 ;;¡oxcrlla muy dcformudn 

y en contc:dr.w oc:,cionen o la l!'oru"ci611 80~"1tnl t.'.i-''1l.•fo muy 

c'.0for,-;m(iu, c.mbas cercan:::o c. la :-:ona de fulla. 

·:n lr. ce. ;ndri tlo Lnn Pilas se !'Ued.:n ohsc::•'V:1r :;u;H,ri'icica 
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crntrindno ele l· form:ici6n J".1e:rcnlt' nUc' non car:-i.cterír:ticnn 

C:o un doolizrn;lionto, en 1· ·8 cerros :'Lmf:1i y Gnxioho tcrn-

bién existen este tirio c;r~ é•1.,perficioo, 

Un ao;:iecto muy im11ortante <.JO r¡ue a ;1r··c'tir del üje rlol si.n

clintil Cebnd,,ro y crnainnndo hnciu el 0rL.nte :~e ev:·nz:, ele 

los ,iutr'.1.tos :ü~:.' ;jovonLiG hacin lo:- m1b vi•. ,jos rle .1.u .Forrnn

ción i·:l Abrn y rc~1entin;imentü npnrccc la l''orm:c.ción Mcxcala 

r¡ue es m:lo joven, lo curil es otra evidcnciE de ln oxioten

cin de eota fnlln. 

Dimemüonos. 

:c::itu entructura :llmrcn tocb ln ;:io roi6n ori•mt:ü do ln zona 

du oAtudio, ln cuál tiene 13 '::Í.lómctroG do lonc;i tud ne,:~ún 

la dirección norte-sur, ¡:ior lo tanto untn falla ti¡:n0 unu. 

loncitLLd do 13 ~dlór.w·:~roE1, ;:in emhv.r!~O estr. estructur-.c nue

ne prolon¡:nrse f'.:rira de le zon:. de eotudio tanto nl norte 

co.ao al sur. 

Orient:1ci6n. 

::st;-i ost:cl<ctura tLme un'J. orLmtaci6:i (!lle iiresenta muchnu 

y rioc~_'.''.:)i:ias vrri:iciones, '.'Or lo cut'.l v:•:1on c. mencionar los 

rnis irn:::iortantuiJ: co;.wm;ando en ln pnrte snr :.-;u dirección 

ea JI GºE, al terninnr el Cerro Xonfrii, cumbia hacia 

norte-sur hnnta t•l Cerro Cebadero rlo;·:do crni1bin SL! diroc---
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ci6n haciri :·¡ 20° E hr.sta la base del Gerro :>anta l.Iarin, u 

!'~·rtir a.el cuál toma una direcci6n N 3oºE hasta su port.:; 

lié.dio., a !K1rtir de d·mde tomn una direcd.6n N lOºW. 

Geometría. 

8eet'ln lo:i datos de cam!JO )10lhJu10" inf·~rir una inclinación 

üe 35° aproximadamente para esta estructura, con un salto 

ue falla info rido de 1900 ruts. 

Unidades involucradas. 

hn la cunada de Las Pi1:::s se puede observar que esta ca-

tructura afecta a las formaciones .81 /,bra, So;yutal y Mex-

culn 1 :r:iod bleIJJntc también afecte u la .!i'or.:~ ici6n Santuario. 

Expresión mori'ológicn. 

Su mor.J.'oloc.:ia princi!J:Ü es un alinornu:i.ento on los flancoo 

orientales Je loo cerro!1 :::unta :Jnrin, ceix.dero 1 Xenfni y 

Gnxioho, los cualea tcrnd.nun en sus flancos orientales como 

grandeo elevaciones y en ooaciones .muy 0scarpadaa como ea 

el caso del cerro Cebadero, )loateriormente a esta falla se 

foma uno. lare;a barranca que se denomina Tutrranca Xhaxne. 
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Falla P4ezquital 

Locf:.lizaoión. 

· Bata estructura osta ubicP..dr.: en la parte irnr.:iste ae la zo

na de estudio, a unos 1700 mts hacfa el oriente de los co--

rros Xenfui y Gaxioho ~· al suroeste del cerro Teptha. 

Caracteristicas generl.'.lec. 

Se trata de unn fnlfo c'\al tipo .normal, en las fotoe;ra.fÍnf' 

a6reas se puede obsurvar tm eline:miento bien definido por 

donde pnsn usta falla. 

;,;;n cn:~.110 se puedo obr;arvc.r qim 1a ecctioncin calcárea se 

intcrnJllpe r'~pentinru1wntc para· pone roe en contacto con aru·· 

niscas ele l(l Formación l1:cxcala. -"ste contacto puede ser 

visto.un la parte sur de la falla. 

:Cimonaiones. 

l!:sta falla tfomi una lonei tud de 2. 4 kilómetro o aflorantcs 

::;¡ero puede prolon¡~arou tanto al norte cou10 al sur. 

Oriunto.ción. 

¡•;eta ustructura ·tfone una clnr~' orionto.ción N 15°'.V. 
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Geometría. 

Se trot:?. de u.na falla norw.s.l con un nol to tle falla estiw.a

do en 540 mts. 

Unidades involucrarlas. 

En crun110 puede obaervaroo qtl\) esta .:rntructura afl:!cta a lus 

Formr.ciones El :.bra y i,i\)xcala, la l~ormación :-'loxcala solo es 

afectvfü• en la porción sLi.r, 

Ex:-resión rnorfol6gfoa. 

':iu oxprllsión mor~·o16.'.'.icc• nub marca.da es un clBro olineu-

mit.ento, y un puerto de e!'osión al suroe:;to ci.eJ cerro Tep-

tha. 
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Localización. 

)'::ta estructura esta uhicn.cl.'l en lu IJCrtc ::iur,;,,te de la 7.0-

na de eatudio, [11 :!:'iu rlel cerro Tuptho.. 

C~1racterínticar~ cene ralos. 

Se trata de una falla del ti:::io inverso, e,, las foto¡:rnfínG 

P.érens se l~uedc ob:;·~rv'=lr un pequ0fío alil11,r1raicn·;·o que cG 

r:iroc1ucto de e: ctn fo.lle.. ··.n cr.~i1:!_10 GC obSl:I'Vr1 unP. interm:'-

ción <1<.l ln R'!C•wncd.r.. 110r.r.;c 1 nr' los v.,tr:;to:; cr.lc·'r,ios, ya 

que en el Jallo occidcnt:.ü de t.•,.:ta f2.lln ,.,_ :iudo oh•:ervar 

una roca '.mckcnton':: q_n:.: :ü ,,.,sn·c· :ior 111 f~;lL1 llc:::Hpr-.r.:>c·:~ 

repentin'.lf:'.tmtc -;,r a:-mrucc w10r~ rocas ]l~ck:·ton,, con fÓr;iles, 

lo cutíl noo ::::i:r"fe 1mrn. int1;ri1retnr ln ex:i.:.tcnci,1 de ecta 

folla. 

Liruensione rJ. 

":sti; ost!'l'CtLr.'..! pr0scnt:1 una lon¡:i tud U.1 • l. 4 kil6metroFJ 

aflorontec 

Orientación. 

J~sta éstruct1•ra tiene una oricnteci6n N 35ºw. 
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Geometrir«, 

J~s una falle. inversa -uc se 11:: h:::.. 1:<stim11do una inclinación 

de 35º hacia el oeste. 

Unidades involucradas. 

1;11 campo se puede observar que ecta esj;ructura nfeota a 

las :f'onnacionus El Ahra y Mexcalo.. 

h'xprcsi6n morfol6~ica. 

Su 1::J:pre1'1i6n morl'olo~ico. principal es un alinerilllionto y 

un. puerto de erosión al s1troest·'..! del cerro Teptha, también 

ao puede observar uno interrupción on ln continuidad de 

dicho cerro. 
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J!'all!J. Verrtor:-:ill•>. 

Localización. 

Esta estructura· esta ubicada en la parte norte de la zona. 

óu estudio, e.l riic del Cerro Ventorrillo. 

Caracteriaticas generales. 

Se trata de mm :fo.lle del tipo normal qu·~ afecta el :flan

co orient~ü del Cerro Ventorrillo. 

Esta f'::i.lln fue definida cer.;tS.n lnr, sic;tüentes ohscrvacio-

nes: B.·-:i jnndo del cl1rro C~bre de Zapato s•) puedo obmnvar 

un conto.cto trm1oicionaJ. entro lns caliza,: de 10 Forznnción 

El Abra y las oreniccns de fo formación !3:rnt,,nrio. En lu 

zon:~ ds· ln fnlla ;mt" COJ!i;:wt;Q es abrupto y lns nrcniacas 

oe ohservun muy desquebrn;jadus ;,r no muor;tran unn oriento.-

ci6n de sus capar; hien definida como oucede en lu purte 

mencionada en un principio. 

Dimensiones. 

CieeLUi su área de afloramiento cstu estructura tiene 900 

mts de longitud. 

Or:lenta.ci6n. 

Tiene una orientación preforcnciol N 5°'11 aunque se muestre· 

un 11000 curvada. 
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Geometría. 

A esta estructura se le infic1re una inolinaci6n de 40º y 

Wl cmJ.to tle falla de 1500 mta aproximadamente. 

Unidades involucradas. 

i>n campo se puede observar claramente que esta estructura 

afecta a las formaciones El Abra y Santuario. 

Expresión morfol6eica. 

Esta estructura se manifiesta como un puerto de erosión 

en el borde oriental del Cerro Ventorrillo, en donde pone 

en contacto tectonico a las for~aciones El Abra y Santuario. 
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VI. 2 TE9TONICA 

Con apoyo en las estructuras presentes en el área, la dis

tri buci6n de estas y las unidades involucradas en dichae 

eetructuras se puede hablar d.e cuatro etapas tect6nicas en 

el área de estudio: 

1.- Una etapa de compre üón que. provocó pliegues y cabalga

duras durante el Cret:1cico Tardío-Terciario 'l'emprano qv.e 

se denomina Orogenía Larám.ide. Suter (1984) ha definido una 

gran estructura que cubre toda la porción oriental del país 

y que ha denominado Prente Estructural Col'dille1'llllo y que 

tiene gran oirnilitud con las estructu:r'lls preoentee en la 

zona de estudio (ver fig. VI.l). 

Esta etapa estuvo precedida por un levantamiento general 

de la porción occidental del país y en consecuencia un hun

dimiento de 1a zona ·ae estudio, lo cuál favoreció ln ucum.u

lación de una secuencia flysh (Formación .ú!excala). 

Para explicar.los plegamientos de la zona de estudio, se 

tiene la hipótesis que habla de una fuerte compresi6n pro

veniente de la parte occidental del país hacia el lado o-

riental (Coney, 1978), 

Coney (.QJ?.•É!•) señala que la Orogenia Larámide fue causa

da cuando lae placas Pacífica y Americana :¡Ue se encontra-

ban en una margen convergente, cambiaron su ángulo de con-

vergencia una con respecto a la -0tra, eeto provocó .un inten

so período de compresión que produjo levantamiento en la 
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parte occidental del país y deformación en la parte orien

tal. 

Bsto trajo como consecuencia la formación de pliegues y 

cabalgaduras en la zona de estudio. 

La dirección de los esfuerzo3 fue de oeste a este, lo cuál 

explica la orientación preferencial norte-sur do 10s ejes 

de las estructuras localizadas 0n la zonn de estudio y la 

presencia do las cabalgaduras cncontrad~s en la zona, las 

cuales tienen W1a inclinación hacia el oeste. :Jin olvidar 

que en las sierras de la porción central de :i.a zona de es

tudio existió un giro en el sentido de las manecillas del 

reloj. 

;:;;1 estilu de deformación esta.controlado principalmente 

11or la Formación .lü Abra y se manifiesta por pliegues y ca

balgaduras que oe desarrollan a lo largo de la zona de es

tudio. 

La yuxtaposición do diferentes facies nos sirve para con

firmar los sobrecorri.ILientos o cabalgaduras dentro de la 

zona de estudio. 

La fase compresiva puede ser fechada en base a la consi-

dero.ción de Suter (~.g1i.), que considera lo edad de las 

rocas más jovenes involucradas en la deformación como Maes

trichtiano tardio según su contenido foailíf0ro. 

La faae compresiva puede ser datada por el fechami~nto de 

un intruaivo postect6nico clatodo con el método K-Ar que 
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Cio un· .:dt'.d S: • 5 ·r 1. 1• ;.tillo1!uc :11i n:·.o: co. \O :Pnl;,.)cono 

temprano. 

2 .- Uno foer: ¡].') cir:tc;nción l'Ont..::irior a ln di-¡fO!.'lllnción duran-' 

te i:.l T·n·cii<rio infro:rior, otapr: en le cuól <;"1 t'omr.ron 

cur·ncac tuctónicn::i •'m l,.,r. c~•c:l .. 0 • e:.:: . e •u.:ü:; ~-.,;:1 ae11ó::'.i. tos 

contil«mtf!li.;1; cltísticos (f>'u.-:o n Jjorro :·. 

3.- !.in e1iisodio voli::énico ocurrido :intr;·i o l üli.·~ocuno-Plio

ceno inf;;rior, C!_Ue es r"s~'•mse.')lc de ln:.: : cw-11ulnciones 

volcánicao que "sta;·, : 1 occ:U'cntc d·• lo zom·. J_, estudio, 

oi:r:;.:: ei)icodio fue consecuoncir. de l;:s i'..l timnE raunifesta-

c:!.on.;s ae lr. ;:uhducció;.1 ·mt:'o laG ~J.:.cr:s "'aei1'icc .. y Amari

cana. 

4.-· L:1 tUtimn e;to•v1 corT0:;:conc::; A. tm:. óiaton.Jión d::rnnte 

úl filio ceno-i:>J.oi~.toceno '],Uu ):0 0·1 :>có U.c::-.:i.rtic:.liiciones 011 

úl árm: G. manera de fal1aii no:rm<ileo con orii.ntr;ción 1irefü

re:nciol :.-:-.v-s:~ <:U'i fur..•ron di:i~.::looni:ns en : -_ M:>itulo nnte-

rior, ocfa:. dic't''nsión prov,¡cÓ closnrticulocionua en el dre

najo n pcrtir cto la cuól c.:i acU!ilularon 1.la der>6•3itoa flu-

vio-1::..custren r1<• ln form:ción T.".rrrn ·o. 
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VII. - GEOLOGIA HISTORICA 

Las rocas más antiguas aflurantes en el área pertenec~n a 

las areniscas de la Fo=ación Santt.ario de t:dad Neocollliano

.: Aptiano; ·por lo tanto 1L1 historia gGológica de la zona esta 

hecha a partir de esta ópoca. 

Con base en lao caractorlsticas litológicas de la Forma-

ción Santuario observatlas en la zona do estudio, las cuales 

pertenecen a areniscas calclireuo que subyucen el pu'1uete 

calcáreo de la Fonu::.ición El Abra, se infiere lu cxistuncia 

de una tierra po si ti va :!l orionte de la zona de ostudio du

. rante 01 Neocomiano-Aptiano, dicha tierra positiva fue la 

fuente de aporte de los elásticos expuestoio en el úrea que 

se esta tratando (ver fig. nr:1). 

Para el Jübiano-Ccnomaniano existe una transr,resión que 

favoreció la ucum111Lwión de .la Formación El Abra en sus fu

cies prearrecifal, arrecifal y postarrccifal, que cambian 

hacia facies d.:i cuencu de la Formación Cuesta del Cura. 

!·:sta "transgresión fu0 producto de una subsidencia 10nta y 

continua en el área, eoto comprueba el grueso espesor de 

la Formación El Abra (ver fig. VII.2). 

En el Turoniano existe un levantamiento, lo cuál provocó 

una regresión de las aguas exist1.:ntes en l'' rc(!;iÓn y a con

secuencia de esta regresión s:.; depositar6n los mat<.riales 

calcáreos con aporte de terrígenos <fo la Formación Soyatal 
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(ver fie. VII.3). 

Durante el Coniaciano-Maeatrichtiano se depositd une. al

ternancia de lutitaG y areniscas (formación Mexcola), que 

os un dcp6si to caracteríatioo que antecede a una et11pa o-

rogónica, durante eota etapa existio un hundimiento de la 

zona (ver fie. VII.4). 

A finales il0l Crctácico superior (Maestrichtiano), hasta 

el Palcoceno se lleva a cabo una ei·an ot~p~ de dofonnoción 

conocida como Oroeenia LarámirJe, e3ta etapa de deformnción 

se manifiesta como pliecues y cabalgaduras en ul área de 

estudio y en todo el oriente c'lel país. 

A finnles dol Paleoccno exit1tio una etapa de dintenai6n 

post0:._·ior a la doforwnción cnuDnda :•o.r Li Oro¡;;enía Larúmi

de, en esta etupa au forwaron cu once.a tectónicas en loa 

Cllnl:is ee ElCUL'.!Ulnron sedi1JLnton clánticos 1;uo dieron orl

e;en al conglomerado Sl i<lorro, c:;ta 1•t'.1:>r' de ucuruulaoi6n so 

continuo hasta ol Olicocnno inferior. 

~:n el lup:;o coznr>.r'<.moído \?Utrc el Oligoceno-Plioceno infe-

1·ior Be ilev:1 P cabo U.'1 c;_Jisonío volcánico •1ue es roapon

sabla de lu ncwnulación de los scdim0nton. volcánicos loca~ 

lizadoa al occiqente de Ixmi~uilran, y do los escasos a~

fL .. :camientos a,mtro de la zona de estudio, este vulcanismo 

·~ote rc''.1l'•"G':ntarlo ;:ior ,,1 Grll110 rachucn. 

:urr.:nte u.1 I'lioci;no-?leist.oceno existió unn etapa de dia-
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1;1,rn3i6n ".lt•: su ::tnnifi ... : tn cor.10 t:n ::fri l.lr.::d ... nto del tipo 

noronl t>n •~ivor::ior. :!JOrcj.on·)~; de ls zom1 de estudio. 

:· .. r;tn c1i:;t;.nsi6n ]'rovoc6 l:. ,-;c.:;crticulación r!cl .:rc:to.jc ce 

l~•- zona ru; en combin~.ci6n con .• 1 ci"rr"' de l:< cuenca do 

:~éxico dio lu-'..'ar u la. nc· ... xmlnci6n rl., lon do!iÓei tos fluvio

lc.cv•otr:.o C.u le For ... G ci6n "'·· .,. __ n':'o • 

. l último "v•.mto fue: un Vlüc :.ni ._.l'.lO b"': ··· 1 tic o 8 final1:a del 

···1.~istocF:no; ::ctu~.1m,-,nte er;t·:: '11ilcl1ni:.:rr.o ª"' r.;,flcjn como 

~r~l~·.'-tr1.· :-: nooetoG en lo :'.·.onn r.~e . ;.t ..... -:.iu. 
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VIII.- GJ!:ü1üGIA :.:corM:ICA 

VIII.l Geología economica petrolera. 

a) itla.nifestucioncs du hidrocarburos. 

Ho se observaron muni:festacionus superficiales de hidrocar

buros en el área de estudio. 

b) Rocas generadoras. 

Las fonnaciones Cuesta del Cura y 3oyutal pueden connide-

rarse como posiblea rocas gen.;rudords de hidrocarburos. La 

Fonnación Soyatal consiste predominant"i.iente de calizas ar

cillosas de color eris oscuro con intercuü1ciones de luti-

tus y abundanteB fósiles, depositadas en a5uas poco profun

das (Vélez,1982). La For.wación Cue::itn O.el Cura tiene gran 

cantidad de mic:tofósil¡¡s, uxi c0lor eris oscuro-nee;ro y po-

see un olor fétido. Pero al encontrarse aflJrando, su impor

tancia petrolera es nula. 

L:;. .Formación ~Jantuario en su facies calcúr~o arcilloon y 

que presenta un ul to contenido de materia orgánica t:uubién 

se puede considerar como roca .genc:radoro, pero .eota facies 

arcillo-calcárea so localizt\ en muy pec¡ucfta porción al oc-

cidente de la zona de estudio y solW!lcnte fUtJ inferida, 

El área de estudio s;; once.entra al sur de la cuenca Tampi

co-i·.iisantla y de la Cuenca Mesozuicn del Centro de Móxico, 

esto nos da buses p.ara p:..nsar q:ic posiblem·cnte t:.:<i,;tan rocas. 

r.eneradoras jurrhiicao bajo le. cubiart.a cretúcico •Jll la zona 
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de estudio. 

:t;n la porción oriental de la Cuenca ¡,;esozoica d•:l Centro 

de Móxico las rocas sedim8ntariao marinas üel Jurásico Su

perior (formuciones Pimienta y Las Trancas' aflJrantes en 

la rtJr;ión de Las Trancas i1go., debido <~ sus caracterí,3tit>as 

li tolóf:icas, se consideran coiao rocas ¡:;eneradoras de hidro

carburo3 (Vélez, 1982). 

I'or otru purte las fo1muciones del Jur-Jsico Sup0rior, Ju-

r:'\E1j co Inferior y ?o.lcozoico SupLrior de lu Cue11ca Tam.pico

r,;i.suntlL, f]UC 8floran un lll :~rea d\l Río Vinuzco-:Iu::,yacocotlc

Preau Nocaxa también se consideran como rocas generadoras 

(V.'.:luz, 1%2'. 

c) Hocus 1..;.lmncum.doruo. 

Las rocas dul tipo plataforma de l.:i. Formación .Sl 1~bra 

presentan car<.:cterísticas de porosidad y pc.rmeabilidc.d que 

pueden con.;iderarse de e;rado regular a bL<cno ( Zozaya 19'i0) , 

la porosidad es del tipo primario y secundario, que léis ha

ce favorables para ul almac(::IJGmiento de nidrocarburos. 

:;st<.is rocas podrían conoti-Guir r"'º"· tác..._L,s tan ijjlsiortan

tes como los existentes en la Faja de Oro y la Faja Tu.1.:inbra, 

pero' al encontrnrse aflorando en el área de estudio pierden 

todo su inter6s. 

En el subsuelo la Formación Santuario en su faci·~s arenosa 

podría constituir un buen receptáculo de hidrocarburos, pe-
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ro debido a que en una porción .de ln zona de estudiQ aflo

ra y no existe roca sello encima de esta Fonnaci6n su in-

terés petrolero se debilita. 

d) Tipos de trampas. 

En es área de estudio pueden encontrarse trampas estructu

rales en estructuras cubiertas por una cabalradura, anti--

clinales, rampas tectónicas que termino.n en un anticlinal, 

sin olvidar la ausencia de roca sello. 

Los cambios de facies pueden constituir trampas estrati-

gráficas 1;ue si se combinan con alguna estructura dan como 

resultado trampas mixtas. 
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VIII.2 HI~ROLOGIA. 

a) l'.idroloido ::upcrficial. 

.~ nivel re:;ional ln corrient0 :ririncirir:l la forrna ,;l ")io 

Tula ubico.do el occidente de la ~on::> (le estudio, cuyo cur

so auporior se conoc& con el nombr•! f.o '."lío ':'c:p0 ji, ::'t•o •:!u:i

ceren sus ''t":tlo.o n lu riltur:i del :•oblr.;:o cL T..,:rie~i en lri 

presa Requcna • 

. 'lio ::iba jo 111 poniente del :::lObl-:fln ''º rnul::\, snr. a.i:-u•'s rion 

almac;;nnd&s 1,1or la pre:Jo ~.ndho ;¡ ~·:J. con cJ. nomlJre de :üo 

Tuln continun haciri el norte, donde ¡;n las ccrcr.ni ~ r~ü 

Ixm.i.r~uilr>on se les une el 'lío /cctopnn. :;;st<) río c:o c~.'10cd

ras muy diverLüfic:::idns, tom:. su no1;1~ire r],31 ::io.,lric1.o en don

(10 toda" lo:.~ r·:;urw fonnun ul cuuce n::inci:•:::l d•J::pu(.s c.: 

clescender rle 11.s ci0rr11 s de T'ach;1cu y Chic·,v:~:--co • 

. "'l l"'Ío Tttl:i doscr~bocu ul río San ,Tuun en lna curcnníns Lk 

Zimipán y con el o porte ncl río !! Jnu.o, con::-ti tuyo d rjo 

MoctcztJua. : :;t.: río es uno ce lo·.· aflu:1;;°!;.)~ L~6:: j;;¡;i:::irtr:n-

to:, r1cl rio I'8.nuco, r•U•o ilnscmboco en ,.,1 í"k1lf'0 dr) l':l0xico. 

El 111 zonv de estudio la }lrincipril corriente rluviul co-

rrcsponde al rio Chicnynoco, el cuél rilir:iunta n lr: :n·csa 

Dohodhc, 

.1'.xint1Jn tres ncueductos r•UG tr::nopor+.rm n •u:, l)r:ra fiivcr-

con u:;oa dcnt:i·o de la zonn; (JGl.o:· · Cll.J(;~,cto:: !.lOn: 'l\.·col,Jto, 

Chilcunutl:.:, ;¡ -~:l ':'esfor;tw U.e 1:-.o f-:L\t:rr·1::i. 
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También existe un largo canal de dirección.NW-SE que lleva 

por nombre Xoiho, dicho canal se une a la Presa Debodhe. 

El sistema de ac11eductos y el sistema de canales represen

ta un gran logro para el desarrollo de la región, su obje-

t1vo principal es el aprovechamiento de las aguas negras 

provenientes de la Ciudad de México. 

b) HidrolORÍa subterránea. 

~'xisten dos unidades acuíferas dentro del área de estudio 

que son la Formación Tarango y el basalto 0uatcrnario que 

le subyace, cabe aclarar que el basalto esta muy restringi

do en la zona de estudio (ver cartografía gcmerul}. La For

mación Tarango al no tener una litologi8 homoe6nea, tenien

do una mala clasificación y no estar consoliaada presenta 

condiciones favoTables ¡iara el ulmacenomiento de agua. El. 

basalto se encuentra muy fracturado y esta porosidad secun-

daria permite el almacenamiento do agua. 

Ambas unidades f'u.n,cionan a nivel regional como un solo eie

tema acuífero que se recarga por la infiltración del agua du 

riego, la recarga por lluvia as despresiable, ya que lu pre

cipi taci6n invernal es'.ihferior al 5%· 

Por otra parte las calizas de plataforma de la Fonnación 

Sl Abra presentan muy b~enus condiciones para el almacena-

miento de agua subterránea; presentan buena porosidad pri~-

~1Ó3-
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/·- .. 

maria según Zozuya (1970). También existe poroGidad secun

daria muy importante dentro de la zona de estudio que es 

producto del sistema de fallas y fracturas encontradas en 

el área. 
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VIII.3 Otras perspectivas económicas. 

Las calizas de la Formación El Abra son suceptibles de ser 

explotadas para diversos fines económicos, pueden servir 

como material de construcción y ornamentación, puede ser 

usada para la elaboración de cementos hidrmUicos, comentos 

naturales, cales hidraúlicas y diversos productos quimicos • 

.Las dolomias son usadas en la industria como fundente y 

material refractario. 

Lo. calcita encontrada en la zona de estudio en forma de 

au:plias vetas puede ser usada en la industria química, me-

talúrp;ica. y agrícola. 
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-Se definen nueve unidades estratigráI'icaa dentro de la zo

na de estudio que aburcnn desde el Neocomiano hasta el Re-

ciente. 

-La Formación Santuario consta de arGniscao en i~ zona de 

estudio, pero fuera de la zona de ~studio, un.kilómetro al 

occidente en el Cerro Ven~, esta unidad esta constituida 

por calizas y lutitas; por lo tanto se infiere un cambio 

de facies dentro de la zona de estudio, a la Altura de 

Pueblo Nuevo. 

-Se infiere la presencia de tum tier1'a positiva al po1den

te de lt1 zona de '•studio durante el lleocoiJiano-Aptiano. 

-La Formación El Abra contiene facies preurreci!'al, arreci

fal y poatarrecifal y cambia hacia facies de cuenca de la 

Formación Cuesta del Cura en la porción occidental de la 

zonr.t de e~1tudio. 

-La Orogenia Larúmide deformó las rocas cretácicas, lo ouál 

se expresa como pliegues y cabalgaduras que son continua-

ción del frente estructural cordillerano. 

-Los esfuerzos compr~sivos provinieron del occidente del 

pa:!s y posiblemente fueron consecuencia de un. cBlllbio en el 

ángulo de incidencia entre las placas pacífica y americana. 

El estilo de deformación de la zona estuvo controlado 
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principalmente por las características litolópicas de la 

Formación El Abra. 

-Existió una etapn ~istensiva posterior a la deformación 

durante el Terciario Inferior. 

-Durante el Oligoceno-l'lioceno ocurrió un episodio volcií-

nico como consecuencia de lei.s últimas manifestaciones de 

la eubducción entre L\B placas Pacífica y Americana. 

-En la zona ocurrió una etapa de distensión durante el 

Plioceno-T'leistoceno que provocó dislocaciones u manera de 

falla o normal es. 

-Las pc1ibilidades economico pctrolcrus en la zona son es-

cusas. 

-las pocibilidudes pcohidrológicas son amplias; y se reco

mienda hacer un estudio detallado de la Formación El Abra 

enfocado a posibilidades acuíferan. 
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ANEXO PETROGRAFICO 



ESTUDIO 

ORIGINAL No. FI)-1 

LOCALIOAo: G"rro Thc:iondho. 

FORNACION: Mexoala 

EDAD: Senonia.no-Mneatrichtiano 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Al ternr.ncia de areniacne y lutitna 

do color pardo anmrillento, con eatrnto11 de 15 cm do espesor. 

DESCRIPCIDN MEGASCOP ICA: 

11coLoR·· Pardo amr1rillonto 

21 ESTRUCTURAS: 

31 TEXTURA: Som!tica 

•llllMl!:RAUS va .ALOQUIMICOS Cttarzo' cnlci ta 

DESCRIPC ION MICROSCOPICA: 

11 ALOQUIMICOS' r'cagnwntoa de l'OCH 

t111nn1z -Va cr:WEHT.t.HH: Calcita 

31SECUHDARIOS: 

ORIGEN: Talud 

CLASIFICACION lS!OUM fOLKI: Arenisca calcári;a. 

CLASIFICACION !SEGUN OuNHAWI: 

OBSERVACIONES: 



• ¡ 

.'ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. ~'13-A 

LOCALIDAD: Cerro Ti1.,fíondhJ. 

FORMACIOtl: El Xbr11 

EOAO: .'.lbiano-Cnnomuni=o 

OESCRIPCIOH DEL AFLORAMIENTO: Culi;:a U() t<.>xtura "''.!C'.rntomJ' º" 
color ::;rin obocuro, muestra r13cristuliznciar.es ci3 cc...::..cíte., con 

<•lto contenido foailífvro :¡ ·:~ •J~C'<:cto c;auivo. 

CESCIHPCIO!l Mf.GASCOPICA: 

ll COLOR: Grio obscuro. 

21 ESTRUCTURAS: 'fotillns n:criot·.·li::;adno cic: cc·.lcita. 

SI TEXTURA', 

41MIUfRALfS VO ALO<JUIUICOS i".5,ül .·!J 

DESCRl"CION MICAOSCOPICA: 

llllAoRll vo CflAENTAllTf: .·sratitr •• 

a1ncu11ou101: ..:.scoso:J cristo los <ie dolo~1ito. 

ORIGEN: ~.Lt:.for..:~. intcme .• 

CLASIFICACIOH ISEGUH OUMHAMI: ?uc}:1Jton:i. 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. }'13-·l 

LOCALIDAD: Jcrro '.:_';,erío::<:bc. 

FORNACIOH: .. l 1,l>l':"! 

EDAD: Albi~no-Cenoinr·nicno 

OESCRIPCION DEL AFLORAM 1 ENTO: ;, 1 l rruni<'nto de crtlizaa de color i::ri 9 

ol:iro, con huellr o ele di."lolw:·' ~.1 : eatil.•lJ.tr.rn, "demáe de fór:ilos, 

DESCRIPCION blEGASCOPICA: 

11 coLoR: G!'is claro-ver<lo<:o 

2lfSTRUCTURAS'. ~stilolitoo 

::SI TEXTUAA: 

4lMIHfRALE5 v/o .ALOQUIMICOS !'6nil'ln 

DESCIHPCIOtl MICROSCOPICA: 

ti ALOQUIMICOs: Fór,iles 30;~. introcl'1stOf) lo::', 

~!MATRIZ v/o CEMENTAHTf: :dc.'.'it.n 60:" 

315fCUNOAAIOS: 

ORIGEN: Plr.t• form'· interno 

CLASIFICACIOH ISfQUH fOLKl: 'Jiomicri t'.l 

CLASIFICACIOH ISEGUN DUNHAMI: l'r.clrntono 

OBSERVACIONES! Prl!'1et1tu fódlC"! .}t.l ti.po Glo'•i."'"''ini.dos, ~'!lli 

t'-'AjOi (?~ 



E STUOIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. FI3-14 

LOCALIDAD: Cerro La ~'ulema. 

FOR14ACION: J::l Abra 

EDAD: Albiano-Cenomeni11no 

OE~CRIPCION DEI. AFLORAMIENTO: Caliz.ns de oetratificaci6n media, 

de color ¡;ri:1 cloro, alto CQntenido fosilifero. 

CIESCRIPCION MEOASCOPICA: 

11 coLon ·. Grio claro 

ZlESTRUCTURAS'. 

~I TEXTURA: 

4lMIHERALE5 ~o i.Loau11o11cos F6oiles 

DESCRIPCION MICAOSCOPICI\: 

11 ALoau11.11cos: F6ailes 60j(. 

tll.tATRIZ vo CEM[NTANTE: Espntita 40% 

&lSECUnDARIOS: 

OAIGEH: Plataforma interna 

CLASIFICACION IS!OUN fOLKl: LliOüGpatita 

CLASIFICACION ISEGUM OUNHAl.tl: !'uckstone 

OBSERVACIONES: 



'ESTUDIO 

ORIGINAL No. FI3-20 

LOCALIDAD: Curr;i La Paloma. 

FORMACION: Bl Abra 

EDAD: Albiuno-<Jcnomaninno. 

PETROGRAFICO 

DESCRIPCION 

fÓ::iilus 

llEL AFLORAMIENTO: C:üizuo: do color ¡;;ria cluro con 

DESCRIPCION l\IEGASCOPICA '. 

11coLoR·· Gris claro. 

21 ESTRUCTURAS: 

~I TE>< TUftA •. 

4IMlllERALES v/o .ALoau11.11cos F6oiloa 

OESCRIPCION MICAOSCOPICA: 

11 ALoau1w1cos: Fósiles, ini;racltwtos. 

~lMATRlZ Y/o CEMENTAHH: Eepc.tita. 

!1SECUHoo\R1os: Cuarzo. 

ORI GEH: Plntld'orma inturrm. 

CLASIFICACION ISEOUH FOL~l: lli.ouapatita. 

CLASIFI CACION ISEGUH OUNHAl&l: 1'nclrntona. 

OBSERVACIONES: Pre s~ntu abundantes clliolidoa. 



'ESTUDIO PETROGRAFICO 

' ORIGINAL No. }'13-R 

LOCALIDAD: :::iarruncn de Las :::>:!.luo. 

FORMACION: 1!E:xcnla. 

EDAD: Coniaciano-i.(auotrichtiuno. 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Color erü1 verdoso y oafe' ca una 

interestrntificnc16n do li;.titus y nroniscno, de estrotifica

ción laminar. 
DESCRIPCION MEGASCOPICA: 

11coLoR: Luti ta crie vurdo"o, tireniscna cr.í'e. 

21 E5TRUcTun1.s: Lao luti tns ¡11'c'"'mtan ontrf!tificnci6n laminar. 

31TEXTURA'. Samitica 

4IMINERALE5 vo ALOOUIUICOS Ct.rnrzo 

DESCRIPCIOt4 MICROSCOPICA: 

11 ALoou11.11co~: Cuarzo, f llld~o¡;ato, .1imor.i ta 

l1'1ATRIZ ~o CEMENTANY~: :Sa1mtitu. 

ORIGEN: Tnlud. 

CLASIFICACIOr-1 ISEOUN FOLKI: Grauvaca. Cnlc&rea. 

CLASIFICACION ISEGUN OUNHAMI: 

OBSERVACIONES: I'reacnta diaalasns perpendiculares a la estratifi

cación. 



ESTUDIO PETROGRAFiCO 

ORIGINAL No. FI3-32 · 

LOCALIDAD: 3arranca de Las !'iJ.an. 

FORMACION: Mexcnle 

EDAD: Senoniano-Maeatrichtiano 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Altornanoia de lutitaa y aroniacna 

de oobr :pardo. 

OESCRIPCION t.IEGASCOPICA: 

11 coLOR' Pardo 

2~ ESTRUCTUHAS: 

llTEXTURA: Srunítioa 

41MINERALES °'Vo ALOQUIMICOS 

DESCRl!'CION MICROSCOPICA: 

11 ALoau11,11cos: CUl'\rzo 35~, feldeopatoa lOi~. frag. do roca 15~ 

t 1 MATRIZ Y/O CEl.IENTANH: Caloi ta 40% 

31 SECUNDARIOS: 

ORIGEN: Cercano e. la coata 

CLASIFICACION (SEGUN FOLKI: Aruniaca calcárea 

CLASIFICACION ISEOUH DUNHAMI; 

OBSERVACIONES: 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. FI)-38 

LOC ALI DAD: Ceao Suntu ldariu. 

FORMACION: El Abra 

EOAo: Albiano-Cenomaniano 

OESCRIPCIO~l D~L t.FLORAMIEf~io: Caliza de oolor gris olaro, con 

estratos de 20 a 40 cm de espesor, se observan huellas de diso

lución. 
DESCRIPCION MEGASCOPICA '. 

11c0Lor.: Gris claro 

z1tsTnucTURAs: Estilolitoe y vetillae rellenas de oalcita 

!ITEXTUP.A: 

4IMIH[RALU vo .l.LOOllllllCO$ !ntracluetos y fósiles 

DES·CRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALOOUIMICOS: Intrnclastoe y fósiles 

tlUATnlI Y/O CEIJEllTAHTC: fuicritu 

iJSECUNDARIOS: 

ORIGEN: Plutaforma 

CLASIFICACION lSEQUN FOLKI: .lli.omiorita 

CLASIFICACION lStGUff DUNHAMI: 'llackostone 

06SERVACIOI'! ES:. Presenta miliolidos del género Nummoloculina. 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. FI)-43 

LOCALIDAD: Cerro Santa !doria. 

FORMACION: El Abra 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Caliz.~~ d" estratific:,ci6n mosiva 

de color r,rio clero. 

DESCRIPCIOli MEGASCOPICA: 

11 COLOR' G:::ia claro 

ZI ESTRUCTURAS: 

3lHXTURA: 

41MINERALES ~o .ALOQUIMICO' J16silee 

DESCRIPC ION MICROSCOPICA: 

ll ALOQUIMICOS: Jlónilee 301~. introclc.uto:'l 10~ 

21MATR1z 'io CEMEHTAHTE: Micrita 60:t, 

315ECUNOARIOS: 

O~IAEN: Pl::tafor.nn interna 

CLASIFICACION lS~OUN fOLKI: Uiomicrita 

CLASIFI CACION (SEGUN DUNHAMI: 'Paclrotone 

OBSERVACIONES! ··'renenta f6eilee rlcl tipo Globieerinidoa, !!.~""

I'.l!~~ :!_,~~u•cri~, Cnlciap.~ll..E'.:rul'?- i_n!!on~in~_!!• 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ÓHIGINAL No. FI3-45 

LOCALIDAD: Corro Santa i\Jarfo. 

FORMACION: El Abra 

EDAD: Albiano-Cenomaniano 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Caliza de color gris claro con 

estratos de 20 a 40 cm de espcoor y fragmentos de fóaiies. 

OESCRIPCION LIEGASCOPICA '. 

11 e o Lo n' Gris claro 

ZI OTRUCTURAS: 

31HXTURA: 

•1111NERALES v/o .ALOQU11A1cos F6oiloe, intraclaetoo 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALoou11o11cos: Fósiles, intrnclastos 

lllUTRIZ v/o CElol!NTANTt: .Espati ta 

llSECUNDARIOS: 

ORIGEN: rlataforma 

CLASIFICACION ISEOUN fOL~I: Intraespatita 

CLASIFICACION ISEGUN DUNHAMI: Packetoiie 

OBSERVACIONES: 1'resenta fragm.mtoa de ootreídos y gaoterópodos. 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL N'I. i!'I3-47 

LOCALIDAD: Corro Scmta hiurí~. 

FORMACI01t: El Abra 

EDAD: Al~iano-Cenomnniuno 

DESCRIFCION DEL AFLORAM 1 ENTO: Aflorsudonto de colizaa purcial--

mcnte dolomi tizadas de color p:ris oscuro 

DESCRIPCION MEOASCOPICA '. 

11c0Lon: Gria oscuro 

ZI !STRUCTUAAS: 

~l TfXT•JRA: 

4IMIHERALES '(/o .ALOQUIMICOS 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALOQUIMICOS: liolomi ta 35¡'. 

21MATAIZ "Vo CEMEHTAHTE: Espntita 651' 

SISECUNDARloS: 

ORIGEN: 

CLASIFICACION lS!OUN POLKI! CulizR purcitümente dololllitizada 

CLASIFI CACION ISEGUN DUNHAMI; 

OBSERVACIONES! 

. · ... '. 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. Fl3-76 

LOCALIDAD: Cerro Cwnbre de Zapata. 

FORMACION: El Abra 

EDAD: :llbiano-Cenooo.nitmo 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Cnlir.as grainetone de color gris 

oscuro y que 1n•csontan vctillRs do c:üci ta 

DESCRIPCION t.IEGASCOt"ICA '. 

11 COLOR: Gris oscuro 

ll fSlRUCTURAS: 

11HXTUftA: 

4)MINERALE$ v/O .ALQOU~MtCOS 

OESCRIPCIOH MICROSCOPICA: 

11 ALOQUll.llCOS: Dolomita 40;~ 

~IM~Tl'!IZ Y/O CEMEHTANTE: Espatita 60'.' 

:llSECUHDAfUO!: 

ORIGEN: '? 

Cl.ASIFICACION IS~GUH FOLKI! Caliza dolomitizada parcialmente 

Cl.ASIFICACION ISEGUN OUN"Aloll: 

OBSERVACIONES: 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No, i'IJ-95 

LOCALIDAD: Gerro Cwnbre de: Znputu. 

FORMACION: i~l ;hrn 

EDAD: .?.lbiano-c.,nom::ninno 

OESCRIPCION DEL AFLORAM 1 ENTO: Afl<>raL~ionto de tlolnmino do aspo e-

DESCRIPCION UEOASCOPICA: 

tl COl..OM ~ GriG met:-tLico 

21 ESTRUCTURAS: 

s, T!)(TURA: 1.~rint~ . ..'..i'1a 

4IMIH[RALE5 °Vo ALOQUIMICO~ 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALOQUIMICOS: • olot-!i tn 100?' 

21MATRIZ ~o CEMEllTANTE; ;:.;lo.<titri 

~ISECUNOAAIOZ: 

ORIGEN: ÜLtencn 

CLASIFI CACION lSEGUN FOLKI: Dolomin 

CLASIFICACION lSEGUH OUNHAMI; 

OBSERVACIONES: TioP•.: u ·¡JCJcto de LlilonitP' pronimta liOtriHS muy 

bLn nlint:n:l1 - º:l••> }'"r.0 con AP.r cte full~. 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. FI3-lOO 

LOCALIDAD: Curro Cumbre de Zapata. 

FORMACION: El Abra 

EDAD: Albinno-Cenomaniano 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Caliza de color gris claro, con 

eetratificuci6n no definible. 

DESCRIPCION UEGASCOPICA '. 

11coLO"' Gris claro 

Zl fSTRUCTURAS: 

i1 TEXTURA: 

•1w1HERALf" 'lfo .Au1ou11A1cos Pósiles 

DESCRIPCION MICROZCOPICA: 

ll A~oau1M1cos: Intraclantoo 30~, f'óniloe l()f-

~11.11orn1z vo ctHCNTANH: Eopatita 60:' 

3lSECUHDARIO~: 

ORIGEN: Plataforma-Talud 

CLASIFICACION ISUUN FOLKI: Intraef!pati·te. 

CLASIFICACION ISfGUN OUHHAMI: Peckstone 

OBSERVACIONES: Presonta miliolidoo fracturados 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIOINAL No. Fl3-104 

LOCALIDAD: Cerro Cumbre dú :.;apata. 

FORMACION: El Abro 

EDAD: Albiano-Cenomania.no 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Caliza do color gris claro que pre-

senta nódulos de pedernal. 

DESCP•PCION MEOASCOPICA '. 

11 COLOR: Gris claro 

ZI ESTRUCTUílAS: nódulos do pedernal 

31 TEXTURA'. 

4IMIN[RALE5 VO .ALOQUIMICO:> 

OESCRIPCION t.llCROSCOPICA: 

11 u0Qu1M1cos: Fósiles 22'.' 

tlMATRIZ vo C~MENTAtnE: 1.:1c:r-ita 78~ 

3l5ECUNDARI05: 

ORIGEN: 1'lataforma externa 

CLASIFICACION ISEOUN fOLK l: Bio:niori ta 

CLASIFI CACION lSEGUN DUNHAMI: Vlnck8Btone 

OBSERVACIONES: Presenta nódulos de podernal 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL. No. FI3-126 

LOCAL.I DAD: Cerro Gumbre de Zapata. 

FORIAACION: El Abra 

EDAD: Albiano-Cenomaniano 

OESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Caliza de color gris claro. con 

ootrutoa do 3 mta do (JApeaor. 

DESCRIPCION l.!EGASCOPICA: 

11coLoR: Gria claro 

11 ESTRUCTURA!!: 

!ITUTV~A: 

41NIHtRALts '(/o .ALoou11o11cos F6ailes 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALOQUIMICOS: Fósiles 30;(. 

tllo!ATRII '(/o CE>IEHTAHT~: !diorita 70;!, 

SISECUHOAlllOS: 

ORIGEN: Arrooifol 

CLASIFICACION ISE'.>UH FOLKI: Biomicrita 

CLASIFICACION ISEGUN OUHHAlll: Paok:etone 

OBSERVACIONES: Presenta un horizonte muy fosil!fero, y fragmentos 

de alGªª caoi completos. 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. FI)-1)6 

LOCALIDAD: Cerro CUlllb!'e do Zapata. 

FORMACION: Santuario 

EDAD: l1eocomiano-f1ptiano 

oi;SCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: ;,rilniscas do color verde, do ,Q'.reno 

medio con estratos que oacilun entre le y 20 cm d« capel'Ol'. 

OESCRIPCIOH MEGASCOPICA: 

11 coLoA: Verde 

!!ESTRUCTURAS: 

llTExTunA: Epioláatica oomitica 

41NINERALES 'Vo .11Loou11•1cos cuarzo 

DESCAIPCION MICROSCOPICA: 

11 
ALoourMrcos: Cuarzo, frarmentoo de rocnn volc~nj.cr1e, placioclaonu, 

calcita, hemntita. 

ll MATlllZ 'Vo C!M!NTANTC: J:spc.ti ta 

31SECUNDAlllOS; 

ORIGEN: Ruca híbrida 

CLASIFICACION ISUUN fOLKI: Arunisca volcánic'1 (aublitarenita) 

CLASIFICACION !SEGUN OUNHAlll: 

OBSERVACIONES: 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. FI3-141 

LOCALIDAD: Cerro Gwnbre de Zapata. 

FORMACION: 3antuario. 

EDAD: Heocomiano-,1ptiuno. 

OESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Aroniooue onloároaa de '3Btratifica-

ción mediana. 

DESCRIPCION MEOASCOPICA: 

11coLoR: Cnfé roji11:0 

ZI ESTRUCTURAS: 

JI TEx TUftA: ,;picláGticn onmíticu 

4IMIHERALES ~'º .ALoau1w1cos Cuarzo 

OESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALOQUIMICOS: Cuarzo 50% 

tlMATRIZ Y/O CUUHTAHTl: i::apatita 50;1, 

llSECUNDARIO!:: 

ORIGEN: FacieR de br.moo de alta energía 

·CLASIFICACION !SEGUN fOLKI: Areniaoo c&lcárea (margn \ cuarzoa!'anita. 

CLASIFICACION ISEGUh oUHHAMl: 

OBSERVACIONES: Loe cunrzoo mueatrnn forma11 nnr;uloFJaB, indicando 

tranaporte corto. 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL N•. FI)-142 

LOCALIDAD: Cerro Vent9rrillo. _ 

FORMACION: El Abra 

EDAD: Albiano-Cenomaninno 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: CnU2'n!! de oolor gris claro que 

pr,;sentan f'óeilofl, a::;iaruntcrJento rudistas. 

DESCRIPCION MEOASCOPICA: 

11 coL011: Gris claro 

21 ESlRUCTURAS: 

31 TtXlURA: 

41MINERALE5 'l(o .ALOOUIMICOS l'óoilos 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALoou11o11cos: Introclnotos 30%, f6oilcs 15,t: 

21 MATRIZ vo CEMENTANH: Espatita 55:t. 

31SECUNDAlllllS: 

ORIGEN: !'lntafoma interna (arrecifal) 

CLASIFICACION ISEOUN FOLKI: Intrues;iatita 

C::l..ASIF!CAC!OH t:¡;¡;¡;¡¡ OUNHAMI: Pnckstone 

OBSERVACIONES: ~reeenta f6eilee dol ti;io q_a~cioephaerula iunomi-

nnt.a y '2Elcri11oe f'raementoe do aleas 



E STUOIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. FI3-166 

LOCALIDAD:Corro La Ilube. 

FORMACION: in Abra 

EDAD:Albio.no-Ceno~nniano 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: CRliZ'l:l Vicaivaa de :iolor ¡;;ria claro 

presenta huellas de diCJoluci6n. 

OESCRIPCION llAEOASCOPICA: 

11 coLoR·· Gric: ch1r0 

Zl[STRUCTUftAS: 

SI TEXTURA: 

•lMIHtRALU v/o .ALoou1~11cos Flíeilco 

DESCRIPCION l\lllCROSCOPICA: 

11 ALOQUllllCOS: Fósiles 30'.". 

u IUTft ll v/o CtUEHTAHH: J·:apr·ti ta 70;'. 

3'SECUNDARIO$: 

ORIGEN:Arrecifal 

CLASIFICACIOlt IStOUH l'"OLK): !lioespntita 

tLASIFICACIOlt !SEGUN DUNHAMI: Packetone 

OBSERVACIONES! Prcaonta f6ciles del ti;'o cn:·idnidoa. 



ESTUDIO PETRO GRA FI CO 

ORIOINAL No. FI3-169 

LOCALIDAD: 

FORMACION: SoyDtal 

EDAD'. Turoniano 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Alterncncia de caliza~ y lutitae dA 

color [;ria claro que presentan estrati1'icaoi6n laminar. 

DESCRIPCION MEOASCOPICA '. 

11 coLo R: Gris claro 

ZI ESTRUCTURAS: };otrati1'icnci6n laminar 

$1 TEXTURA: ~>ami ti ca 

•IMINERAUS ~o .ALoou1u1cos Calcita ·y cuarzo 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALoou1u1cos: C•uirzo 1 muacovi ta, feldespatos 

ti MATRIZ Y/o C!MENTAMT!: Esp1'1tita 

$ISECUNDARlos: Oxidoa de f'iei-ro 

ORIGEN; Plataforma con fUerte aporte de terrígenos 

CLASIFI CACION lSEOUM FOLKI: . Marea 

CLASIFICACION lSEGUM OUNHAlll: 

OBSERVACIONES~ 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. FI3-l 72 

LOCALIDAD: 

FORNACION! So~·:::tal 

EDAD: Turoniano 

DESCRIPCIOH DEL AFLORAMIENTO: Alternancia de calizas con arenia-

cuo de c:rano fino y lutitas db color piffao y estratos do 2~ cm n

proximudrunente. 
DESCRIPCION MEGASCOPICA '. 

11 COLOR: Pardo 

21 !STRUCTURAS: 

31 T!X TURA: 

4IMIN!HALE5 '(/O .ALOQUIMICOS 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALoou11o11cos: Intraclastos 381., í6siles 35~~ 

ZIMURIZ '(lo C!MENTANT!: Micrita 24?', 

)ISEcuNoAR1os: Cuarcita 2;', cunrzo ld, 

ORIGEN: !'lata!'ornu con aporte de torr!genos 

Cl.ASIFICACION IS!GUN fOLKI: Introbiomicrita 

CLASIFICACION ISCDUN DUNHAlll: 

OBSERVillCICNES: 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. FI3-173 

LOCALIDt.o: Ce!'ro La Nub., 

FORMACION: El Abra 

EDAD: Albiano-Cenomaniano 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Caliza de estratificación masiva de 

color gris claro, mu&s-l:ra fósil•JS. 

DESCRIPCION LIEGASCOPICA '. 

11 coLon: G:::-ir. cloro 

ll ~STftUCTURAS: 

llT!XTUftA: 

41MINEftALES VO .ALOOUllllCOS 

DESCRIPC ION MICROSCOPICA." 

11 ALOl\UIMICOS: F6oilef' 30:" 

t.lllURll 'í/o CElltHTAHTE: fü:•re.tita 70'f, 

llSECUNDARIOS: 

ORIGEN: Arrecifa! 

CLASIFICACION ISEOUN fOLKI: . 3ioer.pati t:, 

CLASIFICACION !SEGUN OUNHAl.11: !3oundotonc 

OBSERVACIONES! Tl.'l'Sunta C:~?tur.Sro~os 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIOINAL No. FI3-1e5 

LOCALIDAD: 

FDRMACION: El Abra 

EDAD: Albinno-Cenomnniano 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Caliza,~ de col0r ,r:ris clnro cnn es 

tr'.!tos do 25 c. 45 om de ':!s;iesor, preeP.nta eotilolitoo, 

OESCRIPCION MEOASCOPICA: 

11 COLOR' Gris claro 

ZI ESTRUCTURAS: 

SI TEXTURA'. 

41>11NERALf5 yo .t.LOQUIMICOS 

OESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALoou1M1cos: Intraclaotoa ?Of,, :f6ailes 15~ 

21 MATRIZ v/o CEIA EHTANTI¡: 2spati ta 15% 

SIS!CUHDAlllOS: 

ORIGEN: Plataí'o:rme externa 

CLASIFICACION ISEOUN FOLKI: Intraespatita 

CLASIFICACION !SEGUN DUNHAMI: Packotone 

OBSERVACIONES! Presenta f6oilce del tipo miliólidoo. 

"': ,,·, ... 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. FI3-190 

LOCALIDAD: Cerro Cubo.dero. 

FORMACION: :C:l Abra 

EDAD: .Ubiano-Cenomrrniro.no 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Dolomiu" de color erie metalice y 

da aspecto !l'.>.nivo. 

DESCRIPCION MEGASCOPICA '. 

11c0Lon: Gris mctñlico 

ZIESTRUCTURAS:Vetillas de oilice 8~ 

~1axTURA: C:r•iatalint'. 

41MINERALtS Y/O .ALCOUllAICOS 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

ll ALoau1M1cos: Dolomita 92' 

ti MATRIZ vjo C!M!llTAHT!: 

~lSECUHOARloS: 

ORIGEN: -'latr.for!l!..'"l intorr..a 

CLASIFICACION ISEOUN fOLKl: Dolomíu 

CLASlfl.CACION ISEGUH DUHHAMI: 

OBSERVACIONES! 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAi. No. FI)-191 

l.OCAl.IDAD: 

FORMACION: El J..bra 

EDAD: Albiano-Cenomnnif1no 

DESCRIPCION DEI. AFLORAMIENTO: Caliza pnclcstone de colo1· zris clar1 

que presenta muchos f6oilea y huellas de disolución. 

DESCRIPCION MEGASCOPICA: 

11 coLoR: Grio clnro 

21 ESTRUCTURAS: 

31 TEXTURA: 

•l MINERALES v/o .ALoau1111cos Fósiles 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALoau1111cos: F6siles 40;'.· 

ti MATRIZ vo C!MEHTANH: Iacrita 607' 

SI SECUNDARIOS'. 

ORIGEN: Arrecifal 

CLASIFICACION CS!OUH FOLKI! J.i.omicrita 

CLASIFICACION ISEGUH DUHHOll: l'ackstone' 

OBSERVACIONES! Presenta r:ran cantidad del fósil Calcies:ihnúrula 

innom.int1ta. 



ESTUDIO PETRO GRA F 1 CO 

ORlelNAL No. FI3-c1; 

LOCALIDAD: Cerro Cebadura. 

FORMACION: El Abra 

EDAD: Albiano-Cenomanfono 

DESCRIPCIOn DEL AFLORAMIENTO: Calizas de color aria claro que 

:?.Jrcaentnn seudoeatratif'icmción. 

DESCRIPCION MEOASCOPICA '. 

11c0Lon: Grio claro 

z1esrRucruRAS: Estructuros do ~eslizrunionto 

i1 TEXTURA; 

4IUINEAAUS yo .ALOQUIUICOS 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALOQUIUICOS: 

!IUATRIZ VD CUIENTANTf.: J.lic!'ita lQ~ 

ilSECUNDARIOG: 

ORIGEN: Cuenca 

CLASIFICACION ISEOUN FOLkl: iacritn 

CLAS!FICACION ISEGUN DUNHAlll: ',';nckootone 

OBSERVACIONES: 



ESTUDIO PETROGRA F 1 CO 

ORIGINAL No. FI)-200 

LOCALIDAD: Cerro Gebadero. 

FORNACION: El Abru 

EDAD: Albiuno-Cenomaniono 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Culizae de color gris clnro y de 

aepecto maaivo. 

DESCRIPCION MEGASCOPICA '. 

11 COLOR' Gris claro 

z¡esTRucTURAs: Vctillae de calcita 5r 
Sl T[X TURA: 

4)NINEAALU 'Vo .ALOOUIMICOS 

DESCRIPCION MICROSCOPICA; 

11 ALOQUlt.llCOS: Dolomita 15~ 

:tlMATRIZ VO CUIENTANT!: o!icritR 8Qjt. 

alSECUNDARIOS: 

ORIGEN: Cuenca 

CLASIFICACION ISEGUN ,OLK): r.Iiorita parcialmente dolomitizadA 

CLASIFICACION 15EGUN OUNHAIO: Packstone 

OBSERVACIONES: 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. r'I3-'.'0G 

OESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Calizas de color :~riu 01',ro cou 

e•2tratos de 20 '' 30 º'" d!' Aspeaor. 

DESCRIPCION LIEGASCOPICA: 

l l COLOR" Jris clnro 

21esrnucTURAs: VetillHo d~ cnlcitn 5~ 

3) TElC TURA: 

•!MINERALES vjo .ALoou1M1cos Fóail<:a 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALOOUll.llCOS: ~'6eih>s 30"' 

lllolATRIZ Y/o CEMEHTANTE: 1'1icritn 65·' 

31SECUHOARIO!: 

ORIGEN: Transición pl11trifonu'1-CU•lllCa 

CLASIFICACION tSEOUH FOLKI: fliomicrita 

CLASIFI CACION ISEGUN OUNHAlll: Pnc~\otonE 

OBSERVACION Es: "r·,.-,r,n1" hori:,ont. ... 1 :'.1:· i. 1 J , .. 1"1)0' ''='t.)'1 1\J.tiuoo · fra¡~-

1.¡entodoR. 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. i·'I~-;.>24 

LOCALIDAD: Corro C~budero 

FORMACION: ;n ;.brn 

EDAD: !.lbiuno-C"nomnniano 

OESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: ~olomi•~ dR color ~ris m.t~lico 

y dt? uctrnt5.-t'ionci6n ma~!iVa 

DESCRI PCIOl\I U E GAS COPICA '. 

11 COLOR: r;ris metálico 

ZlESTRUCTURAS'. 

llTEXTURA: .::ristalina 

41MINERALES 'Vo .ALOQUIMICOS 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALOQUIMICOS: rolomi tn 90'.( 

ti MATRIZ 'VQ CEWEKTANTE: .::a2mtita lO;! 

llSECUNDAftlOS: 

ORIGEl\I: ? 

CLASIFICACION• ISEGUN FDLKl! Dolomin 

CLASIFICACION ISEGUN OUNHAWI: 

OBSERVACIONES: 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. FI)-225 

FORMACION: El Abra 

EDAD: ,,lbi11110-Cenomaninno 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: AfloI'lll!licmto ele cdiza ~ack:atonn do 

color eria oscuro, con h11oll1rn ríe diooluci6n y eatilolito•. 

DESCRIPCION MEOASCOPICA: 

11 coLOA: Gris oscuru 

ZIESTAUCTURAS: Eatilolitoo 

~I TEXTURA'. 

4IMINERALE! yo .ALOOUIMICOS 

OESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALOOUIMICOS: F6siles 5%, intrnclastoa 15'." 

UMATAIZ v/u CHIENTAHH: Micrita 801· 

~ISECUNOAAIOS: 

OR 1 GEN: Trc.neici6n pbtn:forua-c•.<e11ct1 

CLASIFI CACION ISEOUN fOLKI: Intr.i.aicri t'l 

CLASIFI CACION !SEGUN DUHHAMI: . f\C'to ton<! 

OBSERVACIONES::·r0~n;·.tn a lnr :6,,.i.'1ir: ;'1'!!1ÍO~:•lir>•:rrt e¡•l1•·ricr y nl

f:llllVS forauinífaroo 



·ESTUDIO PETROGRAFICO 

• 
ORIGINAL No. PI3-228 

LOCALIDAD: .c>:treuo occidental d¡¡ la Cañada Chicúyasco. 

FORNACION: Bl Abra 

EDAD: Albi1:no-Cunomuniano 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Afloramiento de calizas de color 

~ri~ claro, con huellas de disolución. 

DESCRIPCION MEGASCOPICA: 

11coLoR·· Gri:J uscuro 

ZI ESTRUCTURAS: 

4IMIHERALES Y/O .ALOQUll.llCOS 

OESCRIPCION MICROSCOPICA: 

11 ALoou11.11cos: Intraclastos 80¡1 

:tlMATRIZ Y/O CEMENTAHTi: J>spatita 20;' 

llSECUNDARIOll: 

ORIGEH: .;orde de platafoI'!lla 

CLASIFICACION IS~OUN fOLKI: Intraeopnti ta 

CLASIFICACION ISEGUtl DUNl1A1.11: Packston~ 

OBSERVACIONES! t'r¡¡eunta fósiles del tipo caprínidos. 



'ESTUDIO 

ÓRIGIHAL No. 1"13-435 

LOCALIDAD: Gerro Colorado 

l'ORMACIOH: .n J,bra 

EDAD: Albiano-Cenomll.ninno 

PETROGRAFICO 

OESCRIPCIOH DEL AFLORAMIENTO: :.,flor:unicnto de C::?liza pl!Ckstonc de 

color crin claro ~· 1~uc precuntrrn hu•ill'.l::i u.i dieoluci6n. 

DESCRIPCIOll t.IEOASCOPICA: 

11c0Lon: Gris claro 

ZIESTRUCTURl.s: 

>lTEXTURA: 

41MIHERALES Y/o .ALOOUIMtcos 

OESCRIPCIOH MICROSCOPICA: 

ll ALOQUIMICOS: Intracla:::tos 601-

Z l MATllllt Y/O COIEMTAHTI!:: F.spr_titu 401 

llSECUNDARIOS: 

ORIGEN: "lato.fome. extt:l'Il(I. 

CLASIFICACIOH ISUUH fOLK): Intr'.l.'!l:.1nti+,a 

CLASIFICACIOH ISEGUH OUNHAMI: "'::ickstone 

OBSERVACIONES! -r.recv 1m~ br•1clw o«lo:'ír.:;'1. 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. PI)-438 

LOCALIDAD: 0eri-o Guadril 

FORMACION: El Abra 

EDAD: Albinno-Ccnomaniano 

DESCRIPCION DEL AFLORAMIENTO: Caliza puckstone de color r,ris clo.-

ro, muestra co.lcit:: rucrietnl17.ad~ 

DESCRIPCION MEOASCOPICA '. 

11 coLon: Gris claro 

21 ESTRUCTURAS: 

SI TEXTURA: 

41 MINERALES VO .ALOQUIMICOS 

OESCRIPCION UICRDSCOPICA: 

11 ALOQUllllCOs: Fóoilea 5~ 

!IYATRIZ V~ CEIAENTANTt: Micrita 51' 

usEc~m:>:.mos: 

ORIGEN: Cuenca 

CLASIFICACION ISEGUll FOLK 1: !.!icri ta 

CLASIFICACIOM IUGUH DUNHAMI: Wackcstone 

OBSERVACIONES: ,.,roscnta al micro acopio una tuxturn muy fina. 



ESTUDIO PETROGRAFICO 

ORIGINAL No. l"I)-230 

LOCALIDAD: :!'u.;.1lo Nuevo. 

FORMACION: Cuesta úel Cura 

EDAD: Albi(mo-C¡,nor.1nniano 

DESCRIPCION DEL AFLOílAl'.llEhlTO: ()alizati de color r:ria oscuro, con 

estrotHicnción hien .:.tc,finidR y eotrntor, ·_ue oocilnn entro 3 ,, 

5 LJ de e:i!Jocor y mue~tra bnndcio de ped.;r¡¡al, 
OESCRIPCION MEGASCOPICA '. 

11 e OLOR: Gris osci.:ro 

ZI ESTRUCTURAS: 

SIT[XTUnA: 

4IMINERALE5 yo .ALOQUIMICOS 

DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

U MATRIZ v/o CEl.IENTANTE: : :icrita 96% 

SISECUNDARIOS: 

ORIGEN: Cttcncn 

CLASIFICACIOll ISEOUN FOLKI: '"icrita 

·tLASIFICACION (SEGUN OUNHAIU: \\'ac~eetone 

OBSERVACIONES: 1.:1•ostrn bPwlnr de pur:.,rnol y fósilei< del tirio c:<J.lcfo 

ph:1i:;rtllP innon.J n::itn, 
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ESCALA GRAFICA 

FORMACION CUESTA DEL CURA IKocl 
Co11:zos wockeston• d• estrotlflcocio'n delgado 
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,.,.. .:. 
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~up~.; ·: 
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/\ /\";\ 1\ 
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