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R E S U M E N 

Se presenta el resultado del estudio Bioestratigráfico 

a detalle de tres secciones estratigráficas; dicho estudio 

se llevó a cabo en láminas delgadas provenientes de muestras 

de superficie, colectadas en el área de Zacatlán, Estado de 

Puebla. 

Las unidades estratigráficas que comprenden la columna 

estratigráfica son: Formación Huayacocotla, Formación Cahu~ 

sas, Formación Tepexic, Formación Santiagc, Formación Tamán, 

Miembro San Andrés de la Formación Tamán, Formación Pimient~ 

Formación Tamaulipas Inferior, Horizonte Otates, Formación -

Tamaulipas Superior, Formación Agua Nueva, Formación San Fe

lipe y Formación Méndez. Estas unidades abarcan una edad que 

va del Sinemuriano Superior (Jurásico Inferior) al Maastrich

tiano (Cretácico Superior). 

Para datar las formaciones jurásicas fue de gran impor

tancia la presencia de algas calcáreas, principalmente dasi

cladáceas, además de contar con el apoyo de nanoplancton cal

cáreo en el límite Jurásico Superior - Cretácico Inferior. Por 

otra parte, la presencia de amonitas permitió constatar la 

edad, así como la de algunos foraminíferos como Caucasella 

sp., y Trocholina sp. 

En lo que se refiere al Cretácico, las formaciones que lo 

representan están caracterizadas por la presencia de una micro 
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fauna pelAgica, como son los tintinidos, los nannocónidos, 

los foraminiferos planctónicos y los calciferfilidos princi

palmente. 

Se elaboraron cuadros de correlación entre micro y ma

crofósi les (principalmente amonitas),para cada una de las 

formaciones, ademAs de un cuadro general de distribución es 

tratigrAfica de los microfósiles estudiados. 

Finalmente se incluye un Atlas fotomicrográfico que co~ 

tiene los microfósiles de mayor importancia en las secciones 

estudiadas. 



I N T R o D u e e I o N 

El presente trabaj6 es un estudio bioestratigráfico de 

las facies sedimentarias del Jurásico-Cretácico depositadas 

en el área de Zacatlán, Estado de Puebla. 

En áreas cercanas a la de este trabajo, se han realiza 

do algunos estudios de tipo litoestratigráfico, sedimentoló 

gico y macropaleontológico, entre los cuales destacan los -

efectuados por Burckhardt (1930), Erben (1956), Bonet y Ca

rrillo (1961), Cantú (1967, 1969, 1971), Pedrazzini y Basá

ñez (1978), Contreras y Núñez (1984). 

Dentro de los estudios de tipo micropaleontológico han 

sido muy pocos; sin embargo se puede mencionar a Cantú (1969) 

y Basáñez (1978). 

En la misma área de este trabajo, García Reynoso (1987) 

realizó un estudio de tipo sedimentológico y Ornelas (1987) 

otro de tipo micropaleontológico. 

Por lo anteriormente expuesto, puede apreciarse que se 

han elaborado muy pocos trabajos de tipo micropaleontológico 

en el área de estudio y áreas cercanas, por lo cual se consi 

deró realizar un estudio bioestratigráfico a detalle que co~ 

plementara los trabajos efectuados anteriormente y establecer 

así una correlación entre macrofósiles y microfósiles. 



II OBJETIVO 

El objetivo fundamental del presente trabajo es realizar 

un estudio micropaleontológico a detalle en láminas delgadas 

de muestras superficiales, con el fin de determinar la edad 

y el ambiente de depósito, así como de poder correlacionar 

los microfósiles aquí estudiados con los macrofósiles, prin

cipalmente amonitas estudiadas anteriormente por otros auto

res y establecer la bioestratigrafía del área. 

III LOCALIZACION Y VIAS DE ACCESO 

El área de estudio se localiza al noreste del Estado -

de Puebla, entre los paralelos 19º 30' 00" y 20 º 00' 00" la

titud norte y por los meridianos 98º 00' 00" y 97º 00 1 00" -

longitud oeste, abarcando una superficie de 2,310 km 2 (Figu

ra 1). 

Fisiográficamente queda ubicada dentro de las provin

cias Sierra Madre Oriental en su extremo meridional y en el 

extremo oriental del Eje Neovolcánico (INEGI, S.P.P., Figu

ra 2). 

Se encuentra comunicada en la parte occidental por la 

carretera Federal 119 que cruza en el Area de Chignahuapan 

hacia Zacatlán y que contin6a hasta entroncar con la carre

tera México-Poza Rica. En la parte oriental del Area se 

cuenta con la carretera Federal 129 de Libres-Puebla a Tla 

tlauquitepec y que continQa a Teziutlftn. 
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Como caminos de segundo orden están las carreteras es

tatales; en el sector oriental la carretera de Cuetzalan, -

que se desprende de la carretera Federal 129, aproximadame~ 

te 1.5 km antes de la población de Zaragoza, Puebla. En el 

sector occidental, por la carretera estatal a Tetela de Ocam 

po que se desprende de la carretera Federal 119 en las inme 

diaciones del Norte de Chignahuapan. 

El resto del área está bien comunicada por medio de te

rracerías, tales como la de Tetela de Ocampo-Huahuaxtla, 

Ahuacatlán, Chichicaxtla a Cuyuaco, Tlatlauqui-Zacapoaxtla -

San Miguel Tenestiloyan, pasando por Xochipulco y Zautla -

(García Reynoso, 1987, comunicación personal). 
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Fig. 1 LOCALIZACION DEL AREA ESTUDIADA Y UBl
CACION DE LAS DIFERENTES SECCIONES. 



SISTEMA FISIOGR AFI CO 

--- ~-z ........... 
... .... ... 

', r---'-PVJ _ _, 

o •• 

F i g. 2 Represe ntoctón de las 
provincias fisiog ró ficas de México 
de acuerdo al sístema fisiografico 
de 1 l. N. E. G. l. - S. P. P. 

DE LA REP. MEXICANA 

PROVlNCIAS FISIOGRAFI CAS 
l. PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA 

11. LLANURA SONORENSE 

111. SIERRA MADRE OCCIDENTAL 

IV. SIERRAS Y LLANURAS DEL NORTE 

V. SI ERRA MADRE OOIENTAL 

V 1. GRANDES LLANURAS DE NORTEAMERICA 

VI l. LLANURA COSTERA DEL PACIFICO 

VIII. LLANURA COSTERA DEL GOLFO NORTE 

IX. MESA DEL CENTRO 

X. EJE NEOVOLCANICO 

XI. PENINSULA DE YUCATAN 

XII. SIERRA MADRE DEL SUR 

XIII. LLANURA COSTERA DE GOLFO SUR 

XI V. SIERRA DE CHIAPAS Y GUATEMALA 

XV. CORDILLERA CENTROAMERICANA 



IV CARACTERISTICAS GENERALES 

IV.1 Topografía 

El Estado de Puebla en su topografía se encuentra divi

dido en tres regiones perfectamente definidas; la del norte 

y la del sur, son altas y escarpadas por las serranías, muy 

especialmente la del norte que es donde se encuentra el área 

de trabajo y la tercera región es una zona media con depre

siones y valles, algunos verdaderamente atractivos y notables 

por la poíencialidad productiva de sus terrenos. 

El sistema del norte es el más favorecido por un número 

crecido de ríos y arroyos, en su mayor parte de volúrnen cau

daloso, debido a los fuertes declives que producen las ver

tientes de las montañas. 

IV.2 Orografía e Hidrografía 

En el Estado de Puebla existen tres sistemas orográfi

cos. Las prolongaciones de la Sierra Madre Oriental produ

cen en la región norte, las serranías de Tezuitlán, Tlatlau 

quitepec, Zacapoaxtla, Tetela y Chignahuapan. 

Según la orografía, los planos indicados de los distin

tos sistemas determinan cinco zonas hidrográficas. 

El Municipio de Zacatlán está regado por los ríos de -

Zempoala, San Pedro Totolapa y Axaxal. 
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El Río Zempoala nace en las montanas del municipio de 

Tetel~ y se une más tarde al de Apulco, cuyo origen está -

en Ixcamat\tlán del Municipio de Alatriste, después de re

gar los limites de Tétela, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec; el 

Río San Pedro, que también nace en las cercanías de Tetela y 

el Río Axaxal, cuyos manantiales están en las montañas de -

Chignahuapan, fluyen al Río Necaxa que es uno de los más -

importantes de Puebla. Una vez acrecentando el Neeaxa con 

estas cuatro corrientes, entra al Estado de Veracrúz, en don 

de recibe el nombre de Tecolutla y que terminan en la barra 

del mismo nombre (Inst. Geol., 1937). 

IV.3 Clima y Vegetación 

La vegetación del Estado de Puebla es el resultado de -

la combinación de factores ambientales como la temperatura y 

la precipitación pluvial, principalmente. 

En el área de estudio contrastan dos tipos de vegetación; 

en la parte norte, dentro de la provincia Sierra Madre Oriental, 

abunda un bosque de Pino-Encino, que se encuentra en todos -

los sistemas montafiosos del país, entre los 1000 y 2800 m de 

latitud; el clima es templado húmedo, con una precipitación -

pluvial de 800 a 1000 mm y una temperatura media anual de 10° 

a 12° C. 

El otro tipo de vegetación se encuentra en la mitad sur 

del área, en el estremo Oriental del Eje Neovolcánico y con-
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siste de una vegetación de matorral desértico rosetófilo, 

caracterizada por dominancia de especies de hojas en roseta 

con o sin espinas, desarrollandose en suelos someros de la

deras de cerros bajos, o sobre conglomerados. Ademis se en 

cuentran plantas crasas con altura hasta de 5 a 10 m, dentro 

de las especies mis caracteristicas estan M~rtillocactus - -

geometrizans (Garambullb), Lemaiseocerus sp., (órganos, can

delabros, cordones), Cephalocerus senilis (viejitos) etc. 

El clima en general es seco semifrio, con una precipita

ción pluvial de 200 a 500 mm y una temperatura media anual -

de 22º a 24ºC (A.N.M.F., S.P.P., 1981). 



V HISTORIA GEOLOGICA 

-

El basamento en el área de estudio (sector ori~ntef --

consiste de rocas metamórficas de posible edad Paleozoica. 

Al inicio del Mesozoico se produce un levantamiento re-

gional, trayendo consigo fallas normales que originan la far 

mación de fosas tectónicas. Durante el Triásico-Jurásico --

Temprano, se depositó la Formación Huizachal. Hasta el fi

nal del Jurásico Tardío estos sedimentos fueron deformados 

y partes de esta zona permanecieron emergidos. 

En el Jurásico Temprano se forma una cuenca marina sorne 

ra intracratónica, junto con el depósito de la Formación Hua 

yacocotla. 

En el Jurásico Medio casi toda el área se encuentra emer 

gida, prosigue la erosión de las partes altas y se depositan 

las capas rojas continentales de la Formación Cahuasas. 

Se inicia una transgresión que abarca todo el Jurásico -

Medio y Tardío y que comienza con los depósitos marinos sorne-

ros de la Formación Tepexic. Sigue la transgresión en el Ju-

rásico Tardío, los antiguos bloques forman islas, en cuyos --

bordes se desarrollan llanuras costeras arenosas; en las pla-

taformas costeras se forman calcarenitas orgánicas e inorgán! 

cas y en los fondos marinos más profundos, se depositan sedi-

mentas pelágicos arcillosos derivados de los fangos terrige-

nos. 
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En el Oxfordiano, la Formación Santiago muestra un as

pecto pelágico y otro más someTo. Una sedimentación menos 

arcillosa origina la Formación Tamin durante el Kimmeridgi! 

no, en zonas marginales se depositan sedimentos de aguas so 

meras y las evaporitas del Miembro San Andrés. 

La sedimentación pelágica sigue sin interrupción con el 

progreso de la transgresión que cubre paulatinamente a islas 

y continúa durante el Titoniano con el depósito de la Forma

ción Pimienta sobre las últimas áreas emergidas. 

En las zonas someras siguen formándose calcarenitas que 

pasan a sedimentos mixtos hacia áreas mis profundas. 

Siguen los carbonatos casi puros de la Formación Tamau

lipas Inferior que cubren toda el área y posteriormente el -

aporte de sedimentos calcáreos arcillosos del Horizonte Ota

tes. 

A finales del Cretácico Inferior y principios del Cretá 

cico Medio se depositaron sedimentos de aguas profundas, en 

donde permaneció un estado de tranquilidad en un ambiente -

neritico, perteneciendo estos sedimentos a la Formación Ta

maulipas Superior. 

En el Cretácico Superior se origina una serie de movi

mientos epirog6nicos que provocaron pequefios levantamientos 

y hundimientos de algunas regiones, depositándose la Forma-
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ción 'Agua Nueva, con carácter calcáreo arcilloso. Quizá 

hacia fines del Turoniano ocurrieron algunos periodos de 

actividad volcánica, ya que las formaciones San Felipe y 

Méndez presentan un gran contenido en bentonitas. 

Al finalizar el Cretácico se inicia la Orogenia Larami 

de que culmina en el Eoceno (García Reynoso, 1987; López Ra 

mas, 1979; Pedrazzini y Basáñez, 1978). 



VI METODO DE TRABAJO 

Para el desarrollo del presente trabajo se contó-con 

tres secciones estratigráficas compuestas, pertenecientes 

al Estado de Puebla. 

Las secciones estratigráficas son: 

I. Sección Tlatlauquitepec - Zacapoaxtla 

II. Sección La Barranca - El Puerto, al sur de Tetela 

de Ocampo. 

III. Sección Santa María Tepetzintla, que se encuentra 

ubicada al NW de Zacatlán y comprende las localidades Rancho 

Ajajalpan, Chignahuapan, Santa María Tepetzintla y Tlamanca. 

Se realizaron dos salidas de campo, la primera salida que -

fue de reconocimiento y la segunda donde se llevó a cabo el 

levantamiento de las secciones estratigráficas que fueron m~ 

didas y muestreadas por el Ing. A. García Reynoso del I.M.P. 

Dichas secciones son compuestas, debido a que el área se en

cuentra casi totalmente cubierta y se cuenta solo con esca

sos afloramientos. 

Las muestras fueron colectadas a intervalos aproximada

mente de 15 - 20 m por no encontrarse cambios litológicos i! 

portantes; sin embargo, el muestreo fue lo suficientemente -

denso para permitir un estudio detallado de los microfósiles, 

lo cual facilitó la determinación de éstos y el poder estable 

cer asi la cronoestratigrafía del hrea. 
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Para el estudio bioestratigráfico se utilizó el método 

de microfacies, utilizándose un microscopio petrográfico -

marca Zeiss. 

Se estudiaron un total de 380 láminas delgadas que co

rresponden a las siguientes localidades: 

Tlatlauquitepec - Zacapoaxtla; 56 láminas 

La Barranca - 20 láminas 

El Puerto - 60 láminas 

Santa María Tepetzintla 4 láminas 

Rancho Ajajalpan 10 láminas 

Chignahuapan 4 láminas 

Tlamanca 26 láminas 

Se estudiaron además muestras aisladas, pero bien loca

lizadas del área que pertenecen a la primer salida de campo. 

El número de láminas estudiadas de estas muestras fue de 200. 

El estudio de nan~oplanctón calcáreo se realizó por me

dio de la técnica de frotis (Perch Nielssen). El número de 

muestras estudiadas por medio de esta técnica fue de 18. 

Las foimaciones jurásicas no se encuentran muy bien re

presentadas; en tanto que las del Cretácico en general están 

bien expuestas, siendo la Formación Tamaulipas Inferior la -

de afloramientos mas extensos. La Formación Tamaulipas Supe

rior, aunque no tan ampliamente expuesta, se encuentra bien -
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representada (García Reynoso, 1987, comunicación personal). 

Para la petrografía de las muestras se utili~6 la clasi

ficación de Folk (1956). 

Todas las láminas delgadas estudiadas en este trabajo 

pertenecen a la colección de muestras de la Subdirección de 

Tecnología de Exploración del Instituto Mexicano del Petróleo. 

Se incluye además un Atlas fotomícrográfico que compren

de fotografías correspondientes a géneros y especies de las 

secciones estudiadas, que fueron tomadas en un fotomicrosco 

pio Carl Zeiss por la QFB. Guadalupe Blanco. 



VII SECCIONES ESTUDIADAS 

Sección: Tlatlauquitepec - Zacapoaxtla 

Esta sección se localiza entre los poblados de Tlatla~ 

quitepec y Zacapoaxtla. Para su estudio se contó con un es 

pesar de 430 m, obteniéndose un total de 28 muestras en in

tervalos de aproximadamente 15 m. 

Las formaciones que integran esta sección estratigráfi

ca son: Cahuasas, Santiago, Tamán, Pimienta, Tamaulipas In

ferior, Horizonte Otates, Tamaulipas Superior, con una edad 

de Jurásico Medio (Baj-0ciano - Batoniano) al Cretácico Me

dio (Cenomaniano). 

El espesor de las formaciones comprendidas, son las si

guientes: ForCTación Cahuasas, 22 m; Formación Santiago, 8 m; 

Formación Tamán, 15 m; Formación Pimienta, 40 m; Formación -

Tamaulipas Inferior, 225 rn; Horizonte Otates, S m; Formación 

Tamaulipas Superior, 115 m. 

Sección: La Barranca - El Puerto 

Abarca las localidades La Barranca y El Puerto, al Sur 

de Tetela de Ocampo, Estado de Puebla, consta de un espesor 

de 606 m. El muestreo se realizó aproximadamente cada 15 m 

y el número de muestras estudiadas fue de 40. 

Las formaciones que caracterizan la presente sección es-
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tratigráfica junto con sus espesores son: Huayacocotla, 48 rn; 

Tepexic, 45 rn; Santiago, 70 rn; Pimienta, 8 rn; Tamaulipas Infe

rior, 177 m; Horizonte Otates, 10 rn; Tarnaulipas Superior, 158 

m; Agua Nueva, 30 m; Méndez, 40 rn; y San Felipe, 20 rn. 

Sección: Santa María Tepetzintla 

La Sección Santa María Tepetzintla se encuentra ubicada

al NW de Zacatlán y comprende las siguientes localidades: Ra~ 

cho Ajajalpan, Chignahuapan, Santa María Tepetzintla y Tlaman 

ca. 

De esta sección estratigráfica se estudió un espesor de 

570 m y se contó con 27 muestras obtenidas a intervalos de -

aproximadamente 20 - 25 m. 

La edad que comprende esta sección va del Jurásico Infe

rior (Sinemuriano) al Cretácico Superior (Cenomaniano) y com

prende las siguientes formaciones: Huayacocotla, Tepexic, 

·santiago, Pimienta, Tamaulipas Inferior y Agua Nueva. 

Los espesores de dichas formaciones son: Huayacocotla, 

110 m; Tepexic, 60 m; Santiago, 130 m; Pimienta, 35 m; Tamau 

lipas Inferior, 195 m; Agua Nueva, 40 m. 

Se puede observar que de las formaciones antes menciona

das la Formación Tamaulipas Inferior es la que tiene un mayor 

espesor, además de que su microfauna es la mejor representada 

(García Reynoso, 1987). 



VIII FORMACIONES ESTUDIADAS 

FORMACION. HUA~ACOCOTLA. 

Antecedentes.-

Estudiada por Imlay (1948), la Formación Huayacocotla 

tiene su localidad tipo aflorando a lo largo del Río Vinas 

ca, al sur del poblado de Huayacocotla, Hidalgo, y al norte 

de los estados de Puebla y Veracruz. Está definida como --

"capas de arenisca, conglomerados y lentes de caliza"; por 

su contenido fosilífero la Formación Huayacocotla es de --

edad Sinemuriano. 

Flores (1967), en un estudio realizado en Mazatepec, -
-

Puebla, incluye a la Formación Huayacocotla y le asigna una 

edad de Sinemuriano inferior, al Sinemuriano superior, en 

base a la presencia de amonitas, las zonas encontradas fue-

ron: 

1) Zona de Coroniceras pseudolyra; además de los géneros 

Psiloceras cf., planorbis, Vermiceras sp., Arnioceras cera-

titoides. Arnioceras aff., mendaxoides y Burckhardticeras 

del Sinemuriano inferior. 

2) Zona de Oxinoticeras del Sinemuriano superior. 

Sansores (1969) en un estudio realizado en la zona cos 

tera del Golfo de México, menciona que la Formación Huayac~ 

cotla presenta "calizas de color gris a negro con pelecípo-
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dos, areniscas de color gris, lutitas micacíferas grises y 

negras que presentan tallos de plantas y amonitas del Jurá 

sico Inferior". 

Según Basáñez (1978), Bose (1898), le asignó, a la For 

mación Huayacocotla, una edad del Hetangiano superior al Si 

nemuriano, por la presencia de la amonita del género Arnio

ceras. 

El mismo Basáñez (1978), en un estudio realizado en la 

Cuenca de Chicontepec - Anticlinorio de Huayacocotla en el 

Pozo Istazoquico No. 1, le asigna a la ya citada formación 

una edad de Sinemuriano tardío, de acuerdo a la presencia 

del género Vermiceras sp., amonita reportada por Flores. 

Contreras y Núñez (1984) en un estudio bioestratigráfi 

co de las rocas liásicas de Honey, Pahuatlán, Estado de Pu~ 

bla, incluyen a la Formación Huayacocotla y le asignan una 

edad de Sinemuriano superior al Pliensbaquiano inferior ba~ 

sada en amonitas y proponen las siguientes zonas: 

1. Zona de Oxinot iceras sp. 

2. Zona de Peltechioceras rothpletz i, Pleurechioceras ja

mes-danae. 

3. Zona de Euchioceras viejence con dos subzonas Epidoce-

ras transiens y Plesechioceras subhierlatzicum. 

Las zonas antes mencionadas abarcan una edad de Sinemu 
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riano superior. 

El Pliensbaquiano inferior está caracterizado por Oto

zami tes sp., Otozamites aff., reglei (plantas). 

INFORMAGION "APORTADA EN ESTE TRABAJO 

En el presente estudio la Formación Huayacocotla se en

cuentra constituida por rocas ígneas extrusiva~, limolitas, 

areniscas y lutitas; la microfauna que contiene es escasa y 

mal conservada, encontrándose únicamente fragmentos de os-

trácodos y equinodermos, por lo que no fue posible asignarle 

una edad de acuerdo a sus microfósiles; sin embargo si se 

puede inferir un depósito de plataforma media - externa. 

García Reynoso en el área de estudio le asigna a la Formación 

Huayacocotla una edad de Sinemuriano al Pliensbaquiano por -

posición estratigráfica y la correlación con sedimentos simi 

lares a la Zona de Poza Rica, apoyado además en los estudios 

de la macrofauna de la región de Mazatepec, Puebla y de Hua

yacocotla (Erben, 1956; Flores, 1967). 

En seguida se muestra un cuadro de correlación entre mi 

crofósiles estudiados aquíy·macrofosiles estudiados anterior 

mente por otros autores (Cuadro No. 1). 



T L A 

FLORES (196 7) CONTRERAS Y flJNEZ BASAÑEZ (1918) ESTE TRA8AJO(l981) 
BOSE (1898) (1814) ( CHICONTEPEC-

PISO 
(MAZATEPEC,PUEBLA) ( PAHUATLAN ,PUEBLA) HUAYACOCOTLA) (ZACATLAN,PUEBLA) 

A M o N 1 T A s y p L A N T A s MICROFOSLES 

o L' z 
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o o 
C( a' - CD .... 

a:: "' 
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z 

l&.I l&.I •.. : PLAN{ Olozomi'8s •P. -.J z 
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Q. 
regle1 

I&. - Epidoceras lranst'ens Ostrócodos 
Euchloceros vt'ejense 

z o Q.' 
Pleurechlocer°' Jame&-dancM 

z => Oxynoliceras sp. 
Peltechioceraa rothpletzi Vermiceras sp - th < Oxynoticeras sp - 'I 

a:: o' 
:::> laJ Coroniceros pseudo/yra o ::E :¡ Arnt'ocNOS ep Ps1'loceros cf. p/onorbis 

(.) 
.... Arnioceras cf. subila/ic11111 Equinodermos 

z ..: ArinoctJros ruslicoslolo 

- z A. off. rnendoxoides - "' Burckhordticeros - A cerot1'loides. 

C/) a.: 
o :::> 

C( fl) 

z 
a:: "" Q -

(!) ""' :::) ::E z 
ce ., .... aa: 
llJ z 
:e -

CUADRO No. 1 CORRELACION ENTRE MACROFOSILES Y MICROFOSILES 
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FOIU4ACION CAHUASAS 

Antecedentes.-

La Formación Cahuasas fue descrita en principio por Ca

rrillo (1958), encontrándose la localidad tipo en el Rancho 

Cahuasas, sobre el Río Amajac, al sureste de Chapulhuacán, -

Hgo. Aflora en la Sierra Madre Oriental en los estados de -

Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz y en la Planicie Costera del -

Golfo. Está representada por "conglomerados, areniscas, ar! 

niscas conglomeráticas y limolitas de color rojo, ocasional

mente verdes, de origen continental en espesores de 1000 m". 

El mismo Carrillo (1958) le asignó, a la Formación Ca

huasas, una edad más joven que el Pliensbaquiano y mas anti 

gua que el Caloviano, por posición estratigráfica. 

En un estudio realizado por Basáñez (1978) en la Cuenca 

de Chicontepec, éste le asigna una edad entre el Batoniano -

tardío y el Caloviano temprano, en base a que en varios po

zos del área, la Formación Cahuasas infrayace a sedimentos 

que contienen amonitas del género Kepplerites sp., que Can

tú (1969) atribuye al Caloviano temprano. 

INFORMACION APORTADA. EN ESTE TRABAJO 

En el presente trabajo la Formación Cahuasas está re

presentada por limolitas, areniscas y lutitas carentes de -

microfósiles. La edad de estas rocas fue establecida única-
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mente por posición estratigráfica correspondiente al Jurás! 

co Medio (Bajociano-Batoniano), con un medio de depósito con 

tinental (García Reynoso, 1987). 
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FORMACION TEPEXIC 

Antecedentes.-

Irnlay (1952), describió originalmente a la Formación Te 

pexic bajo el nombre de "Dark limestones of Rio Necoxtla", -

asignándole una edad del Caloviano, basado en la presencia -

de Neuqueniceras neogaea (amonita). 

Erben (1956) define a la Formación Tepexic como "Calca-

renita Tepexic" refiriéndose a sedimentos estudiados por Im-

lay y propone corno localidad tipo los afloramientos del Río 

Necaxa (Norte del Estado de Puebla). 

Bonet y Carrillo (1969), elevan a categoría de Formación 
1 

Tepexic a la "Calcarenita Tepexic". 

Sansores (1969), en un estudio realizado en la zona cos 

tera del Golfo de México, menciona que la Formación Tepexic 

consiste de una secuencia de calizas impuras de color gris 

y calizas del mismo color gris, su espesor es de 15 a 25 m -

aproximadamente, con frecuencia de coquinas de Gryphaea sp., 

y Ostrea sp. (Moluscos, Bivalvos). 

En un estudio realizado por Cantú (1971), en la serie -

Huasteca del Centro - Este de México incluye a la Formación 

Tepexic asignándole una edad de la base del Caloviano medio, 

basándose en la presencia del molusco Liogryphaea nebrascen-

sis que se encuentra sobreyaciendo a capas de la misma Forma 
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ción Tepexic, de edad Caloviano inferior, que están caract~ 

rizadas por la presencia de las amonitas de los géneros - -

Neuqueniceras neogaea y Reineckeia sp. 

Pedrazzini y Basáñez (1978), realizan un estudio en la 

Cuenca de Chicontepec - Anticlinorio de Huayacocotla, en el 

Pozo Cuachiquitla, indicando que la Formación Tepexic con

siste de "oospatitas y biornicritas con abundantes fragmentos 

de moluscos" y en el Pozo Pilcuautla por "limolitas y areni~ 

cas" asignándole una edad de Caloviano medio-superior. 

'INFORMACION -APORTADA EN ESTE TRABAJO 

En este estudio la Formación Tepexic está representada 

por areniscas, oospatitas y biomicritas. Los rnicrofósiles 

están representados por rnicrofauna y rnicroflora. 

La rnicrof auna esta caracterizada por los foraminíferos 

Trocholina sp., y Lenticulina sp., (Desio, et. al., 1965). 

Cadosina sp., (Incertae Saedis), Crinoideos (Cita, 1965) y 

fragmentos de moluscos corno Bankia striata (Roda, 1965) y -

gasterópodos. 

La rnicroflora es más abundante y está representada prin

cipalmente por algas dasicladáceas entre las cuales se encuen 

tran Actinoporella sp., (Bassoullet et. al., 1978; Johnson, 

1969), Clypeina aff., parvula (Emberger, 1955; Praturlon, --

1964), Acicularia cf., A. elongata (Bouroullec, et. al., 1970), 
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Macroporella sp., (Dragastan, 1971, 75), Salpinqoporella 

sp., (Coullet, et. al. 1954 ; Dufaure, 1958; Peyberenes, 

1979) y otras dasycladáceas. 

Cabe mencionar que algunas algas se encontraban en el 

centro de oolitas, llamándoseles algaloolitas, término em

pleado originalmente por Barbieri (1969). 

Asimismo se encuentran espículas de esponja de Rhaxella 

sorbyana. 

En esta misma formación se contó con la presencia de 

la amonita del género Reineckeia sp., cuya edad es del Calo 

viano medio. 

Se infiere un ambiente de depósito marino somero lagunar. 

A continuación se presenta un cuadro de correlación en

tre la microfauna, principalmente amonitas que han sido re

portadas por autores en esta misma Formación Tepexic y la mi 

crofauna encontrada en este trabajo (Cuadro No. 2). 



F O R M A e O N T E p E X e 
CANTU(l971) (BASAÑEZ (1978) ORNELAS(l987) ESTE TRABAJO ( 1987) 

(HIDALGO PUEBLA) CHICONTEPEC- (ZACATLAN,PUEBLA) ( ZACATLAN, PUEBLA) PI so.,_ __________ ....., __ H_u_AYi_l_c_oc_o_T_LA_> ... ____________ ...,.. __________________________ __ 
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e 
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AMONITAS 
Y MOLUSCOS 

Lyoghyhoea nebroacensi1 

Neuquanlceras neogaeum 

Relneckeia sp 

BIOMICRITAS 

DE 

FRAGMENTOS 

DE 

MOLUSCOS 

MICROFOSILES MICROFOSILES Y MEGAFOSll ES 

MICROFAUNA: MICRO FLORA~ AMONITA a 

ZONA Clypelna aff paruulo FORAMINIFEROS: DAS 1 CLADACEAS ; Reineckeia 1p. 

'Macroporella sp 
Trocholino s ¡:_> Acflnopars//a 1p 

Ltmficulina sp 

ESPICULA ESPONJA: Acle u/orla 1p A. •ongata 
Actinoporella sp 

Rhtu1//a sorbyana· -
- Alga/oolilas 

Bonlda 1trlota INCERTAE SAEDIS: 
Salplngoporella ap 

Cadosina sp 

Crinoldaoa Crino Ideos 

MOLUSCOS• 

Bonkia sfriolo 

Gost11rópodos 

CUADRO No.2 CORRELACION ENTRE MACROFOSILES Y MICROFOSILES 
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FORMACION SANTIAGO 

Antecedentes.-

Propuesta informalmente por Reyes (1964) corno un Miem

bro de la Formación Tarnán. Su localidad tipo se encuentra 

en el Arroyo Santiago, en su desembocadura al Río Moctezu

rna en las cercanías del poblado de Tarnán, S.L.P., así corno 

también en los afloramientos del km 345, a los lados de la 

carretera México - Laredo. La Formación Santiago está con~ 

tituida por "un espesor de 160 rn de lutitas calcáreas de co 

lar gris oscuro, con intercalaciones de calizas arcillosas, 

en capas de 40 cm que internperizan a café pardo o rojizo". 

Cantú (1969), eleva formalmente el término de Miembro 

Santiago respetando la descripción de Reyes. En el área de 

Soledad Miquetla, Poza Rica, le asigna una edad de Calovia

no medio - Oxfordiano superior, a base de amonitas del gén~ 

ro Reineckei~ del Caloviano medio y del Oxfordiano superior, 

con representantes de Dichotomosphinctes sp., cf. Carnplylli

tes. 

En un trabajo realizado por Cantú (1971) en la serie ~~ 

Huasteca, centro - este de México, sefiala la presencia de la 

Formación Santiago en Pisa Flores, Hidalgo, las amonitas en

contradas fueron: Reineckeia aff. leiornphala y Reineckeia 

sp., la edad asignada a estos fósiles es del Caloviano medio, 

sin embargo por desconocerse su contacto inferior, no se ase 
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gura que en la localidad citada se presente la base de dicha 

Formación Santiago. 

Por otra parte, en Tamán, S.L.P., se encontró la parte 

superior de esta formación, asignándole una edad del Oxfor

diano superior en base a la presencia de Dicosphinctes vir

gilatus, Ochetoceras aff. pedroanum, Dichomosphinctes sp., 

y Euaspidoceras sp. 

Basáñez (1978), en un estudio realizado en la Cuenca -

de Chicontepec encuentra la Formación Santiago aflorando en 

dos secciones, cerca de las localidades Tamán y Chipoco - -

(Hermoso, 1972), así como en el Pozo Cuachiquitla No. l. 

En la Sección Tamán consiste de lutitas calcáreas y mi

critas arcillosas fosilíferas, su microfauna consiste de 

Cadosina sp., y Globochaete alpina. 

En la Sección Chipoco, comprende micritas limo - arci

llosas grumosas hasta peletoides; su microfauna consiste de 

equinodermos, foraminiferos bentónicos (?),braquiópodos, a! 

gas laminares y ostrácodos, así como lutitas calcáreas con 

abundante limo, fragmentos biógenos grandes y Rhaxella. 

INFORMACION APORTADA EN ESTE TRABAJO 

En el presente trabajo la Formación Santiago está repr~ 

sentada por lutitas calcáreas, micritas fosilíferas y biomi

critas de radiolarios. 
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La rnicrofauna esta caracterizada por los foraminiferos 

Trocholina sp. ?_ (Desio et. al., 1965; Fourcade, eC cal;º, .:...:. 

1972), y Caucasella sp., los Didernnidos están representados 

por Didemnoides sp., Cadosina sp., (Incertae saedis), abun

dantes radiolarios calcificados, así como escasos radiolarios 

piritizádos, fragmentos de moluscos y ostrácodos. 

Además se encontró un amonita semejante al género~--

Otoites. 

La edad asignada para esta formación es del Caloviano me

dio - Oxfordiano superior, edad abasada en microfósiles, pri~ 

cipalrnente, el género Caucasella sp., ya que este género tie 

ne un alcance estratigráfico del Caloviano al Oxfordiano. 

Por otra parte las amonitas encontradas, excepto de la mencio

nada anteriormente por. su mal estado de preservación, no per

mitieron datar dicha formación. 

Se infiere un depósito de cuenca por las características 

micropaleontológicas. 

A continuación se muestra un cuadro de correlación entre 

microfósiles y macrofósiles (amonitas) (Cuadro No. 3). 
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CUADRO No. 3 CORRELACION ENTRE MACROFOSILES Y MICROFOSILES 
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FORMACION TAMAN 

Antecedentes.-

Descrita por Heim (1926), como "made of well - bedded 

black, fine grained and microcristaline limestone with black 

shale", la Formación Tamán fue reestudiada por Cantú (1969), 

teniendo su localidad tipo en el Valle del Río Moctezuma, en 

los alrededores de Tamán, S.L.P. 

En esta localidad se han distinguido tres partes: la -

inferior, propuesta como Lutitas Santiago por E. Reyes (1964), 

consta de lutitas gris obscuro, calcáreas, con intercalacio

nes de caliza arcillosa, con fauna del Oxfordiano (Cantú). 

La parte media consistente de calizas gris a gris obscuro -

con delgadas intercalaciones de lutitas negras calcáreas y -

fauna del Kimeridgiano inferior y la parte superior consti

tuida por calizas arcillosas y lutitas calcáreas de edad Ki

meridgiano superior (Sansores, 1969). 

Burckhardt (1930), op. cite~, Cantú, 1969, realizó un 

estudio bioestratigráfico de la Formación Tamán, considerán 

dola del Kimeridgiano superior. 

En 19ó9, Cantú en el área de Soledad Miquetla, NW de Po 

za Rica, propone tres unidades bioestratigráficas para la For 

mación Tamán, basándose en amonitas y lamelibranquios: 

Unidad con Ataxioceras de la base del kimeridgiano 
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Unidad con Idoceras del kimeridgiano inferior. 

Unidad con Aulacomyella, del kimeridgiano inferior. 

El mismo Cantú (1971), en un estudio realizado en la 

Serie Huasteca, centro este de México propone cuatro zonas 

paleontológicas: 

Zona con Ataxioceras, conteniendo abundantes amonitas -

del género Rasenia.sp., y Ataxioceras sp., y que corresponde 

a la base del Kimeridgiano inferior. 

Zona con Idoceras, correlacionada por Cantú (1969) con 

el centro de México, propuesta por Burckhardt (1906) del Ki 

meridgiano inferior. 

Zona con Glochiceras del gr. fialar (Burckhardt, 1906) 

además de Ochetoceras aff. canaliferum lOppel), Glochiceras 

aff. nudatum (ppel in Ziegler) Taramelliceras cf. nudatum 

(Oppel in Zeigler). La zona Glochiceras del gr. fialar es 

común en el Kimeridgiano inferior del centro este de México 

(Burckhardt, 1906), así como en Tamán, S.L.P. 

Zona con Virgatosphinctes mexicanus y Aulacomyella -

neogaea (Cantú, 1969), esta zona se ha correlacionado con -

el Titoniano superior del centro este de México (Cantú, 1971), 

por lo tanto la base de la Formación Tamán es del kirneridgia

no inferior, por la presencia de microfósiles indices de ese 

subpiso (Ataxioccras, Involuticeras). La cima de la Forma-
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ción Tamán ha sido situada en la base del Titoniano inferior 

por contener amonitas como Virgatosphinctes. 

Pedrazzini y Basafiez (1978), en un estudio superficial 

cerca de Tamán y en varios pozos de la Cuenca de Chicontepec

Anticlinorio de Huayacocotla, la Formación Tamán consiste de 

biomicritas de radiolarios y lutitas negras. 

IN~ORMACION APO~TADA EN ESTE TRABAJO 

En el presente trabajo, la Formación Tamán esti represe~ 

tada por lutitas, areniscas y biomicritas de radiolarios. 

Dentro de los radiolarios está representado el género -

Flustrella sp., así como de radiolários piritizádos. 

Además se encontró Gildaella sp., (Incertae saedis), -

por el foraminífero Trocholina sp., y Aptychus sp., (Barza, 

1979), microfósiles índices del Jurásico Superior, en par-

titular el género Trocholina ya que según Guillaume (1963), 

empleando métodos estadísticos, las Trocholinas nos pueden 

dar útiles presiciones estratigráficas. Asimismo el género 

Gildaella que Treja (1983) consideró del Oxfordiano al Tito 

niano. 

Por otra parte, Borza (1979), a la asociación de radio

larios y Aptychus, le asigna una edad de Titoniano, en un -

estudio bioestratigráfico de los Carpatos Occidentales 
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Como fauna acompafiante se encuentran Cadosina sp., fra¡ 

mentas de ostrácodos y equinodermos. 

La microflora aunque es escasa, está representada prin

cipalmente por algas dasicladáceas como Petrascula aff., - -

bursiformis (Dragastan, 1967), de gran importancia estrati

gráfica. 

También se encontraron varios géneros de amonitas, entre 

los cuales destacan cf. Paradonteceras sp., y Buchia sp., y -

cf. Virgathosphinctes sp. 

La edad asignada a la Formación Tamán en el presente tra

bajo, es del Kimeridgiano al Titoniano inferior, en base a mi 

ero y macrofósiles. Como se mencionó anteriormente es impo! 

tante hacer notar la presencia de Gildaella sp., (Treja, - -

1983), que tiene un rango estratigráfico del Kimeridgiano al 

Titoniano ; por otra parte, el género Trocholina sp., presen

ta su apogeo en el Titoniano inferior, en tanto que Petrascula 

aff. bursiformis es del Oxfordiano al Titoniano inferior, en 

lo que respecta ;i los géneros de amonitas encontrados, tiene 

gran relevancia el género Virgathosphinctes que Cant6 (1971), 

consideró de la base del Titoniano. 

Por las características petrográficas y paleontológicas, 

se infiere un depósito de cuenca. 

Se presenta enseguida un cuadro de correlación entre mi

crofós iles y macrofósiles (Cuadro No. 4). 
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CUADRO No. 4 CORRELACION ENTRE MACROFOSI LES Y MICROFOSILES 
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MIEMBRO SAN ANDRES DE LA FORMACLON TAMAN 

Antecedentes.-

El Miembro San Andrés fue descrito originalmente del -

Campo San Andrés, situado al sur de la Cuenca Tampico - Misan 

t 1 a ( P é re z , 19 6 7 ) y con s is te de "ca 1 i zas o o 1 ít i ca s , ca 1 car e ni_ 

tas de color crema y café con impregnación de aceite, esca

sas calizas criptocristalinas y cretosas de color variable, 

que alcanza hasta 210 m, se presentan restos de corales, al

gas y moluscos" (Sansores, 1969). 

En un estudio realizado en el área Soledad Miquetla, al -

noroeste de Poza Rica, Ver., Cantú (1969) propone el nombre 

de Miembro San Andrés de la Formación Tamán, que en los po

zos del área de Soledad Miquetla, comprende todo el Kimerid

giano inferior, de la Unidad de Ataxioceras a la Unidad con 

Aulacomyella. 

Basáñez en 1978, en su estudio realizado en la Cuenca -

de Chicontepec - Anticlinorio de Huayacocotla, incluye al ~

Miembro San Andrés que se encuentra representado en el Pozo 

Camaitlán No. 2, y en otros pozos. En el pozo antes menci~ 

nado, este miembro presenta facies evaporiticas en donde -

existe anhidrita interestratificada con micrita y asociada 

con celestita y barita, y le asignan una edad de Kimeridgi! 

no. 
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Asimismo Basáftez (op. citeJ, encuentra al Miembro San 

Andrés suprayaciendo o infrayaciendo a la Formación Tamán, 

según las localidades; así por ejemplo, en una localidad -

el Miembro San Andrés cubre la base del Titoniano superior. 

Por otra parte, Aguayo, encontró en la Sección San An

tonio una fauna de tintínidos en un afloramiento de la For

mación Chipoco, considerada equivalente en edad a la Forma

ción San Andrés (Basáñez, 1978). 

INFQRMACION APORTADA EN ESTE TRABAJO 

En este estudio el Miembro San Andrés está constituido 

por calcarenitas, micritas fosilíferas de color gris y con

tiene microfósiles que, aunque escasos, permitieron fechar 

sus estratos. 

Los microfósiles están representados por microfauna y 

microflora. 

La microfauna encontrada en este Miembro fue escasa, -

sin embargo se contó con la presencia de el foraminífero -

Trocholina sp., Rhaxella sp., (espícula de esponja), Cadosi

na sp., (Incertae saedis), fragmentos de moluscos y equin~ 

dcrmos. 

La microflora se encuentra representada por algas dasi

cladáceas corno Kopetdagaria dalmatiensis y Cayeuxia sp., am

bas marcando la parte basal del Titoniano. 
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La edad asignada al Miembro San Andrés en el presente 

trabajo, de acuerdo a sus caracteristicas micropaleontol~ 

gicas, es del Kimeridgiano a la base del Titoniano, con un 

ambiente de depósito de cuenca. 

Se presenta un cuadro de correlación para el Miembro 

San Andrés entre rnicrofósiles y rnacrofósiles (amonitas) -

(Cuadro No. 5). 



M 1 E M B R o s A N A N D R E s 
CAN TU (1989) ORNELAS (1987) ESTE TRABAJ00117) 

(SOLEDAD, MIQUETU 
( ZACATLAN, PUEBLA) \ZACATLAN,PUE .. A) 

p 1 so VER.) 

MACROFOSILES M 1 C R o F o s 1 L E S 

o a:: FORA MINIFERO: 
z o Trocholina •P e - Zona Kopeldagorio a: - a: da/moliensls ALGA DASICLADACEAS: z l&I o o LL. Cayeuxia sp Cayauxio 1p - .. z -... -a: Cadoaina •P Kope/dagado d<JltnoMnsis 

ltJ a:: 
o Trochollna sp ESPICULA ESP~A.: a. o -a: Rhaxe//a SfJ 

:> LtJ 
z a. 

"' :::> Rhaxella sp 

et "' INCERTAE SAEDIS: 

- Codos/na 1p 

" o o 
o -o Q FRAGMENTOS DE - LtJ - J! o: MOLUSCOS Y 

"' UJ 
4 EQUINODERMOS 

2 a: Aulacomyella 
a: o s -
:> a: ldocera1 - LtJ .., LL. 

A t axlocera1 ~ z -

CUADRO No. 5 e o R R E L A e 1 o N E N T R E 

M A e R o F o s 1 L E s y M 1 e R o F o s 1 L E s. . 
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FORMACION PIMIENTA 

Antecedentes.-

La Formación Pimienta fue descrita originalmente por 

Heim en 1926, como una ''secuencia de calizas con pedernal o

lutitas de color negro, en espesores de 110 a 200 m", siendo 

su localidad tipo los alrededores del Rancho Pimienta al sur 

suroeste de Tamazunchale, S.L.P. 

Cantú (1969), cita a Imlay (1952), refiriéndose a la pr! 

sencia de amonitas de los géneros Paradontoceras, Substeuero

ceras, Himalayites, Corongoceras, Hildoglochiceras, Pseudo- -

lissoceras y Durangites, y le asigna a la Formación Pimienta 

una edad del Titoniano superior, lo cual coincide con Arkell 

1956, que para esta misma fauna señala igual edad. 

Cantú (1967), indica que Carrillo (1960), considera a -

la Formación Pimienta como del Titoniano, en el área de Poza 

Rica, Ver., en base a su microfauna. 

En 1967, Cantú realiza un estudio macropaleontológico en 

su trabajo "El límite Jurásico - Cretácico en Mazatepec, Pue

bla", en donde establece una subdivisión litoestratigráfica 

para la Formación Pimienta, diferenciando cuatro zonas de -

amonitas que comprenden del Titoniano medio al Titoniano sup! 

rior. 

Zona con Kossmatia victoris 
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Zona con Pseudolissoceras sitteli ambas del Titoniano 

Medio. 

Zona con Paradontoceras aff. callistoides y 

Zona con Suarites bitubcrculatum del Titoniano Superior. 

Posteriormente, el mismo Cantú (1971), en un estudio -

realizado en varias localidades del Centro - Este de México, 

subdivide a la Formación Pimienta en cuatro biozonas, mismas 

que concuerdan con las observadas en Mazatepec, Puebla. 

Pedrazzini y Basáñez (1978), indican que Treja estudió -

la microfauna de la Formación Pimienta, encontrando microfa

cies constituidas por tintínidos de una edad del Berriasiano 

en la Cuenca de Chicontepec, en los pozos Camaitlán No. 2, -

Cuachiquitla No. 1 e Iztasoquico No. l. 

INFORMACION APORTADA EN ESTE TRABAJO 

En el presente trabajo la Formación Pimienta está repre

sentada por biomicritas de color gris a negro y lutitas cal

cáreas, que contienen una abundante microfauna principalmen

te radiolarios y tintínidos, dentro de los que destacan, por 

su importancia estratigráfica Crassicolaria massutiniana, -

Crassicolaria parvula, Crassicolaria sp., además de abundan

te Calpionella alpina (Treja, 1980). Tintínidos indices del 

Titoniano superior y como fauna acompafiante se encontró - -

Nannoconus steinmanni, Cadosina sp., Globochaete alpina, 

fragmentos de ostrficodos y equinodermos (Saccocoma, sp.) 
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(Deres et. al., 1980; Treja, 1960). 

Además de la microfauna, se encontró la siguiente mi~ro 

flora: 

Nanoplancton calcáreo como Conusphaera mexicana que en 

México es un fósil índice del Titoniano superior, además de 

Watznaueria brittanica, ~ manivitae, Ciclagelosphaera marge

relii, Cyclagelosphaera sp. 

Asimismo, se encuentra en esta misma Formación Pimienta, 

la amonita Acevedites acevedense indice del Titoniano superior. 

Puede concluirse que, en base a los microfósiles encon

trados en este trabajo que la edad de la Formación Pimienta 

es del Titoniano superior y que se depositó en un ambiente -

de cuenca. 

Se observó además una completa coincidencia entre las z~ 

nas de amonitas presentadas por Cantú y los microfósiles de 

este trabajo. 

A continuación se presenta un cuadro de correlación entre 

amonitas y microfósiles (Cuadro No. 6). 



.... 

o: 

o 
-
o: 
w 
o. 
:::> 
(/) 

o 
o 
-
(/) 

~ 

o: 
:::> .., 

F o R M A e o N p M E N T A 

1 MLAY (1952) CANTU (19 71) CANTU (1967) ORNELAS (1987) E S TE T R A 8 AJ O ( 1 9 8 7) 
(Pueblo,S.L.P.) (Mozotepec,Pueblo) (Pueblo) (Zocotlán,Pueblo) (ZocotlÓn, Pueblo) P 1 so1--;__~__;..:._~....;_-+-;__~...;.__.;...~~-1-~~~~~~-+~~~...:.-~~-t~~~~~~--,r--~~--~~~,-~~~~~---t 

o o: 

o 

-z 

o: 

(et w 

o. 
-

:J 

z 
(/) 

o 

1- o 

-
-

o 

1- w 

~ 

AMONITAS 

Porodon/oaros 

Subsleuerocno s 

HimolayiltU 

Corongaceros 

Hildoglachicnos 

Ps~udot/ssoc~ras 

Durongiles 

MACRO FOS ILES AMONITAS 

Proniceros /ortnu sp. nor. Porodonlocrros oll mllisloia!s 

Proloconlhodíscus densico-
s/olum sp. nor. 

Porodonlouros sp. 

Pro/oconlhodíscus sp. 

Suoriln flores - /opuí 
gM. nor. sp. 

S. velordenu gen. nov. sp. 

Acevediles ocavedense gen. 
nov. sp. nov. 

Wichemmonicnos htrnond· 
tnse sp. nov. 

el. Corongoceros fílicos
lolum 

Kossmolio su/J,zocolecono-' 

Groyiceros? mexiconum 

Mo1olepiln Off«londens.s¡ 

AulocosphincloilMs sp. el 

T ilhopelloceros sp. 

lnoc~ramus /Jass1l 

Kossmolio ~icloris 

Mo1opilíln lo/Jo11nsis 

Puudolissoctros rilelli 

M 1 C RO FAUNA MICRO FAUNA 

TINTINIOOS 

Cross/col/ario porvulo 

Colpionel/o o/pino 

MICRO FLORA 

ALGAS CALCAREAS 

Conusphono m1•icono 

Wotrnau•t/a /Jr1~lanict1 
ZONA Croisicol/orio 

Crossicollorio porvulo 

Crossicol/or i o mossuliniono Cyc/oge/tosphoero mavtrelii 

N A N N o e O N U s Cyc/ogellosphotro sp. 

Crass/cot/oria mossulinloro Ncrnno(onus st~inmonnl 

ColpioM/10 o/pino 1 N e E R T A E 5 E o 1 s 
Nannoconus sl•lnmanni Globochoele o/pino 

Codosíno sp. 

E OUINODERMOS 

Soccocomo sp. 

OslrÓcodos 

Rodíoloríos colcilícodos 

Aciculorio j'urassico 

AMONITA 

R o d iolorios e o lcílico dos 

CUADRO No. 6 CORRELACION ENTRE MACROFOSILES Y MICROFOSILES. 
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FORMACION TAMAULIPAS 

El término de Formación Tamaulipas fue citado por pr! 

mera vez por Stephenson (1921), para definir a los sedimen 

tos del Cretácico que afloran en la Sierra de Tamaulipas, 

sin referirse a una localidad específica. 

Posteriormente Muir (1936), dividió a la Formación Ta

maulipas en tres miembros: La Tamaulipas Inferior, El Hor! 

zonte Otates y la Formación Tamaulipas Superior (Sansores,-

1969). 

·FORMACION 'fAMAULIPAS INFERIOR 

Antecedentes.-

López Rubio (1966) da el nombre de Formación Tamaulipas 

Inferior a "una secuencia de calizas con pedernal de edad -

Neocomiano que aflora en la Sierra de Tamaulipas. López Ra

mos (1979), menciona que la Formación Tamaulipas Inferior -

está constituida de calizas densas de grano fino de color -

crema, con espesores desde 20 a 100 m, con abundancia de 

nódulos de pedernal, y considera la localidad tipo en el Ca 

fión de la Borrega, en el Estado de Tamaulipas. 

Carrillo (1961), seg6n Herrera (1971), dividen a la-

Formación Tamaulipas en tres miembros: Miembro de calcare

nitas, Miembro de calizas con bentonita, Miembro de calizas 

crema. 
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Cantú (1967), en un estudio bioestratigráfico del líml 

te Jurisico - Cretácico en Mazatepec, Puebla, encuentra a -

la Formación Tarnaulipas Inferior con una edad de Berriasia

no, basándose en macrofauna y rnicrofauna; la primera repre

sentada por amonitas y entre las cuales destacan Subthurma

nia dominguense sp., nov., Groebericeras poblanense sp., -

nov., Berriasella aff. zacatecana,Taraisites sp., Spiticeras 

sp., Subthurmannia sp., y cf. Subthurmannia sp. 

La microfauna está caracterizada principalmente por los 

tintínidos Calpionella alpina, Calpionella elliptica. Tin

tinnopsella longa, Remaniella cadishiana. Remaniella dadayi, 

Calpionellites neocomiensis. Además de Nannoconus steinmanni 

y Globochaete alpina. 

Según O'Neil (1969), Humprey y Diaz (1956), consideran 

a la Formación Cupido como equivalente a la Formación Tamau

lipas Inferior, asignándole una edad del Barremiano superior 

al Aptiano, en base a varios géneros de amonitas corno Parancy

loceras, Anrcyloceras, Procheliceras, Barremites y Pseudohaplo

ceras. 

O'Neil y Waite (1969), en un estudio bioestratigráfico -

del Cañón de Peregrina, Estado de Tamaulipas, encuentran una 

rnicrofauna representada por Microcalarnoides confusus, Nanno

conus colorni, N. bermudezi, N. Kamptneri, N. boneti, asignAn

dole una edad de Barremiano - Aptiano. 
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Posteriormente en 1973, los mismos autores realizaron 

un segundo estudio, en la misma localidad e incluyen a la -

Formación Tamaulipas Inferior y reconocen ejemplares del fo 

raminífero planctónico Globigerina Kugleri, asociado a -

Nannoconus Kampteri y Nannoconus colomi, así mismo hacen re 

ref encias a la parte inferior con foraminíf eros planctónicos 

tales como Globigerinelloides maridalensis, G. duboisi, Hed

bergella sigali. Basados en esta microfauna atribuyen una -

edad para la Formación Tamaulipas Inferior del Aptiano inferior. 

Herrera (1979), en un trabajo realizado en el Distrito 

Petrolero de Poza Rica, en los pozos Zanzapote No. 1, Paso 

del Oro No. 3 y 5, Mesa Grande No. 2 y Magdalena No. 1, es

tudia la Formación Tamaulipas Inferior asignándole una edad 

del Berriasiano al Barremiano inferior, basándose en la pre

sencia de los tintínidos: Calpionella alpina, C. ellíptica. 

Calpionellopsis sumplex, C. oblonga, Tintinnopsella carpathi

ca, T. longa, Remaniella cadishiana, R. dadayi y Lorenziella 

hungarica (Bonet, F., 1956, Trejo, 1980). 

Además de Nannoconus steinmanni, N. bermudezi, N. globu

lus. Asimismo Herrera señala la presencia de Trocholina val

densis, ampliando el rango estratigráfico del Valanginiano -

propuesto inicialmente por Riva Palacio (1971). 

Trejo y Bautista (1977) en un estudio bioestratigráfico 

del Jur&sico Superior - Cretácico Inferior del noreste de --
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México, incluyen a la Formación Tamaulipas Inferior en un es-

tudio micropaleontológico realizado en los cañones de Huiza-

chal - Peregrina y le asignan una edad de Berriasiano al Ap-

tiano Inferior, basados en la presencia de las zonas de Cado-

sina, Calpionella, Tintinnopsella y parte de la zona de Micro-

calamoides confusus Nannoconus steinmanni. 

La zona de Tintinnopsella abarca las siguientes subzonas: 

SZ de Calpionella elliptica, Sz de Remaniella cadishiana, Sz 

de Calpionellopsis simplex Sz de Calpionellites darderi y -

la Sz de Tintinopsella carpathica. 

Ornelas (1978), estudia los foraminíferos planctónicos de 

los Cañones de la Boca en el Estado de Nuevo León y Peregrina,. 

Estado de Tamaulipas, encontrando las zonas de Microcalamoides 

confusus y Hedbergella planispira que comprenden una edad de 

Aptiano Inferior y que corresponden a la Formación Tamaulipas 

Inferior. 

INFORMACION APORTADA EN ESTE TRABAJO . . . . 

La Formación Tamaulipas Inferior en el presente trabajo 

está representada por biomicritas de color gris y gris obscu-

ro, así como de lutitas calcáreas. 

Los microfósiles representados en la citada formación son 

principalmente tintínidos y nanocónidos; se encuentran además 

globigerini¿os, radiolarios, ostrficodos y equinodermos, así 
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como escasos foraminiferos bentónicos como Textularia sp. 

La microflora está representada por algas calcáreas, 

así como de escasas algas dasicladáceas, representada por el 

género Acicularia sp. 

Entre los tintinidos de importancia estratigráfica se -

pueden mencionar Calpionella alpina, C. elliptica, Tintinnop

sella carpathica, T. longa, Calpionellopsis oblonga. C. simplex 

Calpionellites darderi, Lorenziella hungarica, Lorenziella -

plicata, Remaniella cadishiana, R. dadayi, Stenosemellopsis 

hispánica, constituyendo una biocenosis típica del Berriasia 

no superior - Valanginiano inferior. 

Asimismo es importante mencionar la presencia del forami 

nífero Trocholina valdensis que se encuentra asociado a los

tintinidos y nannocónidos y que en este trabajo, al igual que 

en el de Herrera (1979) se alarga su rango estratigráfico. 

Entre los foraminiferos planctónicos se encuentran Hed

bergella sp., H. planispira, H. excelsa y Globigerinelloides 

maridalensis, característicos del Aptiano inferior. 

Los equinodermos están representados por el género Sacco

coma sp., asimismo se encuentran Microcalamoides confusus y 

Microcalamoides diversus, así como de fragmentos de ostrácodos. 

El nanoplancton calcáreo está representado por: Watznaueria 
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sp., W. manivitae W. barnesae, W. comunis, Cyclagelosphaera 

marguerelii, Parhabdolitus embergeri y Policostella beckmanii, 

además de Nannoconus bermudezi, N. colomi, N. steinmanni, N. 

globulus. 

Asimismo se encontró Cadosina sp., Globochaete alpina y 

Autychus, éste último de gran importancia estratigráfica pa

ra microfacies del Titoniano superior- Berriasiano Inferior. 

El estudio del nanoplancton calcáreo para esta formación 

fue muy importante, ya que en ciertas muestras éste nos per

mitió asignarle la edad. 

Como puede observarse la Formación Tamaulipas Inferior es 

rica en microfósiles y en base a éstos se le asigna una edad 

de Berriasiano superior, al Aptiano Inferior y con un ambien 

te de depósito de cuenca. 

Asimismo se observó que la Formación Tamaulipas Inferior 

tiene una amplia distribución dentro del área de estudio, ade 

más de excelentes afloramientos. 

Enseguida se muestra un cuadro de correlación entre ma

crofósiles (amonitas) y microfósiles (Cuadro No. 7). 
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T 1 N T 1 N 1 D O S Colpiontllopsis simplt1 AMONITAS 

Suti/hurmanntá ~ *' 
"°'· Gro1b1r1"c11os pol>lontm1 sp. 
/IOI'. 

811rrio11110 afl mcoltcono 
Toro/sit1s sp. 
Sp1liCtrOS S/). 

Su~lllurmann/o sp, 
et. Sublhurmannio sp. 

Ca/p/on1/lo alpino Colpiontllopsis oblongo 
Cotplo~/lo tlliplíco R'mon,.ttlo codish/ona 
7i"nlinnops1110 longo Rrmonitllo dodoyl 
N1moni1110 cadishiono L 0,,,u/tllo hungorico 
H1monitllo dodoyi Colpionillo t!//iplico 
Cn/p/ont!llops/s nt0eomiMs1s Colpiontllo a/p,.no 
NANOCONIDO FORAMINIFERO 
Nonnoconus sltimonni Troc/loh'no voldtnJ!s 
Globochot!lt alpino Nonnoconus 1J1;mut1tzl 

r/:,,~~gg::: f 1:,~':fa~n/ 
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M. ZONA DE MICROCALAMO· 
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N u M 

A s A 
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s N 
/ 1 
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1 Si r. corpolh/ca 
N 
T S z C. dordrr l 
1 

ZN Sz fl. dadoyi 
oN 
NO Sr C. o/Jlongo 

p 
As Sz C. s/mp/1x 

E 
L Sr N. codishlona 
L 
A Sz C. 11/iplico 

ZONA CALPIONELLA 

ZONA CADOSINA 

CUADRO No. 7 COARELACION ENTRE MACROFOSILES Y MICROFOSILES. 
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Po1ycos111110 l,.tkmon1iº 
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W. comuni's 
W. born•sot 
WoJ1nQJ1rio mon1fil# 
Walr~ia sp. 
NoMOconus globulus 
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NannotDfHJS st1nmonn/ 
TINTINIDOS 

e 
o 

M N 
1 F 
e u 
R S 
o u 
e s 
A 
L y 

A 
M D 
o 1 
1 V 
D E 
E R 
s s 
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SltnDSl#ltllopsis hisporKo s 
R,mod,//o dodo.)'i INCERTAE SAEDIS 
Lor1nr1lllo /Jungorica Codosi'no lp. 

Lortnrirlla Plica/o Gb/Joch:Jl1' alpi'no 
fltmonilllo coilishiono Ap/fchus 
Tinlinnops1110 Janga Soa:ocoma sp. 

Colpio/1#/Jopsis ~Drt{)O FrOJ1111••1~s1%/COtto• 
Colpion1lkJp1i1 simp/rx 
Co/pion,llo tlliplico ALGA DASICL~~~ • 
Cotpio~lla o/piflD 
FORA M 1N1 FER O Acit:u/orio sp. 

Troc/lo/ina vold1nsis 
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FORMACION OTATES 

Antecedentes.-

Segfin Muir (1936), el Horizonte Otates fue sefialado -

por primera vez por Cumins (1912), teniendo su localidad ti 

po en el Cafión de Otates, 300 m aguas arriba del Cafión de -

la Borrega y está caracterizado por "calizas arcillosas con 

pedernal obscuro a pizarras arcillosas que presentan un es-·· 

pesor de 6 a 8 m aproximadamente"(Sansores, 1969). 

O'Neil y Waite (1969), en un estudio bioestratigráfico 

del Jurásico Superior y Cretácico en el Cafión de Peregrina, 

Estado de Tamps., incluyen al Horizonte Otates y le asignan 

una edad del Aptiano medio-superior, en base a la presencia 

de: Microcalamoides confusus, Nannoconus bu¿heri, Globige

rinelloides maridalensis, Hedbergella, sp., y radiolarios -

calcificados. 

Sin embargo, O'Neil menciona que es un poco dificil -

precisar la edad entre la Formación Tamaulipas Superior y -

el Horizonte Otates, ya que algunos autores incluyendo -

Humprey y Díaz (1956), consideran al Horizonte Otates de una 

edad de Aptiano superior al Albiano inferior y la parte baja 

de la Formación Tamaulipas Superior del Albiano inferior, en 

contraste con Murray (1969), que menciona que la Formación -

Tamaulipas superior presenta fósiles del Aptiano. 
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Por otra parte O'Neil dice que Humprey y Diaz (1956), 

consideran el equivalente en edad al Horizonte Otates y a

la Formación Pefia de la Sierra Madre Oriental y de otras -

partes de M~xico, en base a amonitas colectadas en el H.O. 

reportadas por los citados autores que son Colombiceras, -

Pseudohaploceras, Zurcherella, Parahoplites y Dufrenoya, -

que tienen un rango estratigráfico del Barremiano - Aptia

no superior. 

Posteriormente en 1973, O'Neil y Waite, basados en f~ 

raminíferos planctónicos, restringen el Horizonte Otates al 

Aptiano Superior, en el Cañón de Peregrina, los foraminífe

ros encontrados fueron Leopoldina cabri y L. reicheli. As! 

mismo mencionan la presencia de Clavihedbergella subdigitata 

que coexiste con Globigerina sp. cf. G. kugleri, Nannoco

nus colomi y N. kamptneri. 

Lopez Ramos (1977), señala que el Horizonte Otates con

tiene una microfauna cuyos límites estratigráficos van del -

Barremiano superior al Apti~no inferior, sin embargo en al

gunas localidades se le encuentra restringido exclusivamen

te dentro del Aptiano inferior, sobre todo hacia la parte -

septentrional de la Cuenca Tampico-Misantla. 

INFORMACION APORTADA EN ESTE TRABAJO 

El Horizonte Otates está representado por biomicritas 

de color gris y gris obscuro; la microfauna está represen-
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tada por forarniniferos planctónicos indices del Aptiano, en 

tre los cuales destacan Globigerinelloides rnaridalensis, 

Hedbergella bollii, Hedbergella excelsa, ~· sp. H. roblesae, 

Leupoldina pustulans y corno fauna acompañante Cadosina sp. y 

radiolarios calcificados. 

Por las características rnicropaleontológicas en este -

trabajo, se le asigna al Horizonte Otates una edad de Aptia 

no superior, con un ambiente de depósito de Cuenca. 

Como se observa anteriormente en los trabajos citados, 

el rango estratigráfico es más amplio. Sin embargo en éste 

trabajo la microfauna encontrada es característica del Ap

tiano superior y que fue un factor muy importante para da

tarlo, ya que sus características litológicas son similares 

con unidades de las formaciones Pimienta, Tamaulipas Infe

rior, Tamaulipas Superior y en algunos niveles con la For

mación Agua Nueva (García Reynoso, 1987). 

A continuación se muestra un cuadro de correlación en

tre amonitas y microfósiles (Cuadro No. 8). 



H O R Z O N T E O TATES 

AMONITAS M 1 e R o F o s 1 L E s 
PI SO HUllP9'EY ANO DIAZ ( 1111) O'NEIL (1989• llT5t) TREJO Y BAUTISTA ( 1917) ORNELAS (1978) 

( HUIZACHAL·PEREGftlHA1 ( HUIZACHAL• PERIElltlHA1 ( HUIZACHAL· PEREllUNA, ( HUIZACHAL ·PERE8"1NA1 
ESTE TRAl4IO{•l7) 

TAMPI.) TAMPS.) TAMPI.) ....... , 
Dufrenoya GlobiQerlMHoi .. moridoleneia 

G: Leupoldina cabri 

o::: o o Parahoplitea Hedbtr~ Dolll 
Leupaldina reicheli - Colombic1ra1 HedbergeUa ucelea 

o g: Clouihedbergella tubdlg itat a Cadosino sp. 

z ..... Pseudohaplocera• Leupoldina puatalana - Globigerina sp. cf. G ~ugleri a. 
Zurcherella Radiolario• calclflcado1 o::: :::> Nannoconua colomi 

l&J cr U> Nannoconu• kamptneri 
SZ DE LEUPOLDINA SZ DE LEUPOLDINA 

LL. -
ZONA NANNOCONUS ZONA NANNOCONUS 

z - g: Hedbergella tp - o WASSALLI WASSALLI 
GlobigerinelloidM maridalenaia -~ o g: 

(.) UJ Mlcrocalamoldes confusut 
L 

- I&. Nannoconus buch~ri 

(.) e z 
- Radiolarios co/cificodos 

<( 

1- Pseudohaploceraa 
o g: 

l&J z 
cr o Zurcherella 

i 
-o::: e 
l&I 

(.) 
L 
:::> 
(1) 

CUADRO No. 8 co RR EL A e 1 ON ENTRE M A e RO Fo s 1 LE s y M le RO FO s 1 LE s. 
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.FORMACION TAMAULIPAS SUPERIOR 

Antecedentes.-

La parte superior de la Caliza Tamaulipas de Stephenson 

(1921), es de edad Aptiano - Cenomaniano y en algunos luga

res se le divide en dos partes con los nombres de Tamaulipas 

Superior (Aptiano) la más antigua y Cuesta del Cura (Albiano 

- Cenomaniano) la más jóven, en tanto que en otras se engloba 

a las dos en el término Tamaulipas Superior, como en los po

zos de la Zona Norte. 

La Formación Tamaulipas Superior tiene su localidad tipo 

en el Cañón de la Borrega y está representada por "calizas -

criptocristalinas de colores crema claro y gris, con interca

laciones de calizas arcillosas de color café obscuro" (San

sores, 1969). 

O'Neil (1969), considera a la Formación Tamaulipas Supe

rior del Aptiano superior, Albiano y Cenomaniano, en base a 

la siguiente microfauna: Nannoconus wassalli, Nannoconus -

sp., radiolarios calcificados, crinoideos, foraminíferos ben 

tónicos y planctónicos, siendo éstos últimos abundantes, ade 

más de Colomiella recta y Microcalamoides sp. 

Asimismo Humprey y Diaz (1956), segfin O'Neil (1969), re 

portan los siguientes géneros de amonitas con un rango estr! 

tigráfico del Albiano - Cenomaniano para la Formación Tamau-



- 48 -

lipas Superior en el Cafión de Peregrina: Engonoceras, Oxi

tropidoceras, Beudanticeras, Pervingueira, Turrilites, Phi

choceras, Idiohamites, Prohysteroceras, Scaphites. 

Posteriormente, en el estudio biocstratigráfico reali

zado por O'Neil y Waite (1973), en el Cañón de Peregrina, -

que ha sido mencionado anteriormente para otras formaciones, 

comprende también a la Formación Tamaulipas Superior, en do~ 

de encuentra la presencia de Ticinella sp., cf., T. roberti, 

Biglobigerinella y Hedbergella washitensis, por lo que asiK 

na una edad Albiana a dicha formación. 

Treja y Bautista (1975) mencionan a la Formación Tamau

lipas Superior, asignándole una edad de Aptiano superior - A! 

biano superior, en los Cañones de la Bac·a en el Estado de - -

Nuevo León y Alameda en el Estado de Tamaulipas, basándose -

en las subzonas de Colomiella coahuilensis, de Calpionellop

sella maldonado, de Colomiella recta y en las zonas de Sto

miosphaera similis y Calcisphaerula innominata. 

Los mismos autores en 1977 en un estudio bioestratigrá

fico en los Cañones de Huizachal - Peregrina, encuentran la 

Zona de Nannoconus wassalli con las subzonas de Leupoldina 

y Globigerínidos chicos. La Zona de Nannoconus truitti, la 

Zona de Colomiella con las siguientes subzonas; Subzona de 

Deflandronella Colomiella mexicana, Colomiella coahuilensis 

Calpionellopsella, parte de la Zona de Calcisphaerula con la 
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subzona de Stomiosphaera sphaerica, Bishopella y Calcisphae

nilla innominata, Pithonella ovalis y Bonetocardiella conoi

dea, que corresponden a la Formación Tamaulipas Superior, -

con una edad de Aptiano Superior - Albiano. 

Ornelas (1978), en un estudio realizado en los Cañones 

del Cedral y Alameda en el Estado de Coahuila, así como en 

los Cañones de Huizachal y Peregrina, en el Estado de Tamau 

lipas, encuentra a la Formación Tamaulipas Superior y le -

asigna una edad de Aptiano superior - Albiano superior en -

base a una zonificación de foraminíferos planctónicos. Las 

zonas encontradas fueron las siguientes: 

En el Cañón de Peregrina y Huizachal, se encuentran re

presentadas parte de la Zona de Leopoldina, la Zona de Glo

bigerinelloides ferreolensis, la Zona de Hedbergella trocoi

dea, la Zona de Ticinella y la Zona de Favusella con la sub 

zona de Favusella washitensis y Hedbergella delrioensis, que 

abarcan una edad de Aptiano superior al Albiano superior. 

En el Cañón del Cedral se encuentra parte de la zona de 

Hedbergella trocoidea del Aptiano superior. 

En el Cañón de la Alameda se encuentra parte de la Zona 

de Hedbergella trocoidea, la Zona de ticinella y la Zona de 

Favusella con la subzona de Hcdbergella washitensis que co

rresponden del Aptiano superior al Albiano superior. 
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INFORMACION APORTADA EN EL PRESENTE lRABAJO . . . 

La Formación Tamaulipas Superior en el presente estudio, 

está constituido principalmente por biomicritas de color gris. 

Los microfósiles en este trabajo son: tintínidos como -

Colomiella recta y Colomiella semiloricata, que son índices 

del Albiano Inferior, además de Colomiella mexicana (Treja,-

1975; 1980). 

Los nannocónidos que se encuentran son: Nannoconus ~-

bulus, N. truitti y N. minutus .. 

Dentro de los globigerínidos de importancia estratigráfi:_ 

ca destacan: Globigerinelloides sp., Hedbergella planispira, 

H. delrioensis, H. gorbachiki, H. trocoidea, Favusella sp., 

F. scitula, F. hiltermanni, F. washitensis, Ticinella sp., -

Ticinella roberti, Leupoldina sp., y Loeblichella hessi, del 

Albiano - Cenomaniano. 

Además hay ejemplares muy bien representados de Microca-

lamoides confusus y M. diversus. 

Entre los calcisferGlidos podemos mencionar: Calcisphae-

rula innominata, Calcisphaerula sp., Phitonella ovalis y - --

Stomiosphaera sphaerica. 

Se encuentran ademfis foraminíferos monotalfimicos como; -

Bishopella diazi, B, ornelasae, B. alata que son fósiles índi 
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ces del Albiano medio superior. 

Como fauna acompañante, Saccocoma sp., foraminíferos -

bentónicos como Lenticulina sp., y Dorotia sp., además de -

Cadosina sp., y Globochaete alpina. 

Como puede observarse, al igual que la Formación Tamau 

lipas Inferior, la Formación Tamaulipas Superior aquí des

crita es rica en microfauna y en base a ella se le asignó 

una edad de Albiano al Cenomaniano, con un ambiente de de

pósito de cuenca. 

La edad reportada en otros trabajos y en el presente,

concuerdan con la microfauna reportada. 

Se muestra a continuación un cuadro de correlación en 

tre los microfósiles encontrados en el presente trabajo y -

en los trabajos antes mencionados (Cuadro No. 9). 



F O R M A e O N T A M A U L 1 P A .S SUPERIOR 

HUMPREY ANO DIAZ(l9~ 0
1
NEIL (1969-1973•) TREJO Y BAUTISTA(l9'fs-77'. O R N ELAS (197 8) ESTE TRABAJO ( 1 98 7 ) 

(Tomoulipo1) ( Pereorina, Tamps.) (Nueva León, Tamoulipa1) • (ZocotlÓn, Pueblo) 
PI so 

( Coohuila , Tomoulipas) 

AMON ITAS MICROFOSILES MICROFOS 1 LES, MICROFOSILES MICROFOSILES 

Scophiles FORAMINIFEROS PLANCTONIOOS 

ldiohom/les Lo./Jl/c/111/a 11111/ 
o 

T11rrilil11s 
L111poldina 

z Ticinello ro/J1rli 

o:: <l Fovusel/a wa1h/l11nsis 

- FOllllHllO ll/ll11manni 

o z Favus/llla scitula 

<l 
Fa1111sel/a sp. 
H11d/Jerg11/lo gor/Jochilli - :¡¡: H. sp. H. ro/J/11011 

o:: o H. d11trio111111s 

z Hed/Jerg11/o planispiro 

LIJ w G/o/Jig11inoid#s /Jorn' 

a. u 
G lo/Jig1rinoid#1 morid0/afl1is 

FORAMINIFEROS WNJTAUIMO>S 

:::> Bislrope/la dia1i 

a:: Scophiles SZ. B. CONOIDEA • 81sfloP11lla orn1losa 

en o Prohyslero ceros c Bishop/11/a o tolo 
z A F SUB ZONA DE 

o:: ldiohamiles L S Z. P. O V A L 1 S z NANNOCONUS 

o w o c A Nonnoconus lr11ifli 1 o H EDBERGELLA a.. Per11inquiera N s • V Nannoconus mi1111tus 

o z :::> Ptycfloceras k SZ. C. INNOMINATA N Nannoconus glo/Ju/us en A, u DELRIOENSIS 
011ylrip/doceros A A TINTINIDOS 

o <l - E s 
o o R S Z. DE BI SHOPELLA Colomiello 11miloricalo - u E 1 - - o L D Colam/1/la m111icana 

Oxylr ipido ceras E A L 
w SZ. C. SPHAERICA E z o N A DE Ca/omiella rtela 

u m :E 
Beudonliceros L INCERTAE SA EDIS 

1 A FAVUSELLA 
.J 

...__ ZONA DE S. S 1M1 L 1 S Codos/na et 1 
sp. . G10/Jocfla1~ olp/no 

LL Ticinello sp. el. T. ra/Jerli WAS H 1 T ENSIS 
1- <l Bi glo/Jigerlnr/lo óorn' SZ. C. RECTA z Microcalamo/des conf111111 
LIJ - H. washilens/s z c li Microcolomoid11 di1111nus o o SZ. CALPIONELLOPSELL' • 

Plychoceras N 
L ZONA DE TICINELLA Lrnliculin• 

o:: a:: o Soccocomo sp. o Colomiella rrclo A M !;z. C. COAHUILENSIS o Doro ha 
u z - Nannoconus wossolli 1 1 

E <l o:: Microcotomoill11 sp. L SZ. C. MEXICANA ZONA DE H. TROCOIDEA CALC ISPHA ER ULI DOS 

- LIJ 
D L Colcispharruta sp. 

1- a. Rolliolor ios calcificados E A Co/cispflarula innominalo 
a.. :::> Forominiferos benlÓnicas 

S Z. DEFLANDRON EU.A Stomiosph~ro spflaerico 
<l ZONA DE G. FERREOLENSIS 

en Pilflonella ova/is 
ZONA N. T R U 1TT1 

CUADRO No. 9 CORRELACION ENTRE M A e R o F o s 1 L E s y M 1 e Ro Fo s 1 L E s. 
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FORMACION AGUA NUEVA 

Antecedentes.-

La Formación Agua Nueva fue descrita por Stephenson -

(1921); su localidad tipo se encuentra en el Cañón de la -

Borrega, en la Ranchería Agua Nueva de la Sierra de Tamau

lipas y consiste de "un espesor de 205 m de calizas arcillo 

sas de color gris a gris obscuro, con alternancia de lutitas 

laminares, calcáreas de color negro, con lentes y nódulos de 

pedernal negro, presenta también horizontes de bentonita -

verde" y se le asignó una edad del Turoniano. 

Según O'Neil, 1969; Pessagno, 1969; reportó los pelecí

podos Inoceramus labiatus e Inoceramus hercynicus como fósi

les índices del Turoniano en la Formación Agua Nueva en un -

estudio realizado en el cañón de Peregrina, Tamaulipas. 

El mismo O'Neil hace un estudio bioestratigráfico en el 

Cañón de Peregrina, encontrando una microfauna representada 

por: Calcisphaerula innominata, Pithonella ovalis, Stomios

phaera aphaerica, radiolarios, foraminíferos bentónicos esca 

sos y foraminíferos planctónicos abundantes, caracterizados 

por Globotruncana helvetica, Globotruncana renzi, G. coronata, 

que le permitieron asignarle a la Formación Agua Nueva una -

edad del Turoniano. 

En 1980, Soto encuentra a la Formación Agua Nueva en su-



- 53 -

localidad tipo y le asigna una edad de Cenomaniano - Turonia 

no, en base a las siguientes biozonas de foraminíferos plan~ 

tónicos; Praeglobotruncana - Thalmanninella (Cenomaniano), -

Dicarinella (Toruniano inferior), Helvetoglobotruncana (TurQ 

niano medio - superior) Globotruncana ang~sticarinata (TurQ 

niano superior). 

INFORMACION APORTADA EN ESTE TRABAJO 

La Formación Agua Nueva, en el presente trabajo, está -

representada por biomicritas de color gris y gris obscuro. 

La microf auna encontrada consta de abundantes foraminíferos 

planctónicos, foraminíferos bentónicos escasos, abundantes -

radiolarios calcificados como Flustrella sp., además de - -

Cadosina sp., y calcisfaerúlidos; como Calcisphaerula inno

minata y Pithonella ovalis. 

Dentro de los f oraminíf eros planctónicos de importancia 

estratigráfica destacan: Dicarinella sp., D. imbricata, D.

Hagni, Helvetoglobotruncana sp., Marginotruncana cf. M. sigali, 

M. renzi, M. pseudolinneiana, Rugoglobigerina sp., Clavihed

bergella sp., Whiteneiella sp., W. archaeocretacea, W. para

tubia, W. aprica, W. hoelzli, Schackoina hoelzli, S. cenomana, 

Rugoglobigerina sp., H. amabilis, lleterohelix sp., H. moremani. 

Basándose en las características micropaleontológicas, -

principalmente foraminiferos planctónicos, se le asignó a la 

Formación Agua Nueva, una edad de Turoniano en un ambiente de 
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depósito de cuenca. 

Es importante mencionar que esta formación es una de 

las mejor representadas del Cretácico Superior, además de 

que la edad atribuida en este trabajo concuerda con la 

asignada por otros autores, aún cuando las especies de fo 

raminíf eros planctónicos mencionados por ellos no son los 

mismos que se encontraron en este trabajo. 

En el siguiente cuadro se observa una correlaci6n ma

cro y.microfaunistica para esta formaci6n (Cuadro No. lQ) .. 
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p 1 so 
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FORAMINIFEROS PLANTO-
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:::> GlobolrunCQna renzi' e R'!/iºl/,'º"i91r1'tla sp. I e¡, v1 edbe~!P'º slmptex (f) o Gloói'gert'n 1nelloidt11 sp. 
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CUADRO No. 10 CORRELACION ENTRE MACROFOSILES Y MICROFOSILE 
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FORMACION SAN FELIPE 

Antecedentes.-

Descrita en 1910 por Jeffreys, al oriente de Ciudad -

Valles, S.L.P., la Formación San Felipe está representada 

por "calizas arcillosas en estratos de 10 a 20 cm de espe

sor de color blan~o - grisáceo que intemperizan a gris ob~ 

curo, con intercalaciones de lutitas bentoniticas y bento

nitas de colores verde y gris claro" (Sansores, 1969). 

Imlay (1944), según O'Neil (1969), menciona que la edad 

asignada a la Formación San Felipe es del Turoniano, basado 

en la presencia del género Inoceramus labiatus (pelecípodo) 

y de otros megafósiles que correlacionó con los de la For

mación Agustín Chalk de Texas, considerada del Coniaciano -

Santoniano. El mismo O'Neil (1969) señala que Pessagno - -

(1969), asignó una edad del Santoniano al Campaniano infe-

rior, basando su determinación en foraminiferos planctónicos 

del Cañón de Peregrina, Estado de Tamaulipas. 

En el estudio bioestratigráfico realizado por O'Neil -

(1969) en el Cañón de Peregrina (1969), éste le asigna una 

edad a la Formación San Felipe de Coniaciano - Santoniano 

en base a foraminiferos planctónicos y bentónicos, siendo 

los primeros los más abundantes, calcisferülidos y radiola 

ríos calcificados. Dentro de los foraminiferos planctóni

cos que menciona destacan, por su importancia bioestratigr! 
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fica: Globotruncana bulloides, Globotruncana fornicata, 

Globotruncana concavata que fueron los que determinaron la 

edad. Los calcisferfilidos que sefiala son Calcisphaerula -

innominata y Pithonella ovalis. 

En un estudio realizado por Soto en 1976, en el Pozo C~ 

pite No. 2, del subsuelo de la Plataforma de Córdoba, Ver., 

se incluye a la Formación San Felipe y le asigna una edad 

de Santoniano superior, en base a la Zona de Globotruncana 

c~rinata, además de otros foraminiferos planctónicos como -

Globotruncana var. sp., Planorbulina sp., Heterohelix sp., y 

nanoplancton calcáreo. 

En otras áreas, esta formación comprende las Zonas de 

Globotruncana renzi, Globotruncana bulloides y Globotruncana 

fornicata - stuartiformis; subzona de Archaeoglobigerina blo

wi por lo que la edad es Coniaciano - Campaniano inferior. 

El mismo Soto, en 1980, en un estudio bioestratigráfico 

del área San Francisco La Borrega, S.L.P., le asigna una edad 

a la Formación San Felipe de Coniaciano - Campaniano medio, -

en base a las siguientes biozonas de foraminíferos planctóni

cos: Globotruncana angusticarinata del Turoniano superior -

Coniaciano medio superior. Globotruncana concavata del Co

niaciano superior - Santoniano inferior; Planobulina Sigalia 

del Santoniano, Globotruncanita del Campaniano inferior, - -

Pseudoguembelina del Campaniano medio. 
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Guzmán, et. al., ll987), en base al estudio de nano-
- - - -

plancton calcáreo, realizado en Xitotepec de Juirez, en el 

Estado de Veracruz, le asignaron a la Formación San Felipe 

una edad de Campaniano superior por la presencia del nano-

fósil índice Eiffellithus eximius. 

·-INFORM,(CION APORTADA EN ESTE TRABAJO . - . . . 

La Formación San Felipe, en el presente estudio está -

representada principalmente por micritas fosilíferas y se le 

asignó una edad de Coniaciano - Santoniano, basada en la pre 

sencia de los siguientes géneros de foraminíferos planctóni-

cos de importancia estratigráfica; Rugoglobigerina rugosa, 

Marginotruncana angusticarinata, M. pseudolineana M. tarta

yaensis, además de radiolarios calcificados. 

Debe mencionarse que los afloramientos del Cretácico Su-

perior son escasos, por lo que se contó con escasas muestras, 

que afortunadamente contienen microfósiles que permitieron -

determinar su edad, aún cuando no se encuentre muy bien con-

servada y el rango estratigráfico comparado con los trabajos 

antes mencionados es más corto. 

En base a las características micropaleontológicas y pe

trográficas, la Formación San Felipe se depositó en un ambien 

te de cuenca. 

En seguida se muestra un cuadro de correlación entre mi-

ero y macrofósiles (Cuadro No. 11). 



FORM AC 1 ON S A N F E L 1 P E 

(1944) 
01 N E 1 L ( 1 9 6 9) GUZMAN,LARA,MACIAS SOTO( 1976· 1980) ESTE TRABAJO ( 1987) 

1 M~AY (Peregr lna,Tamaullpa1) 
(1987) • ( Zacatlán, Puebla) 

PI so rxicoteoec. Juarez' (Veracruz, S. L. P.) 

M O L u se o 
FORAMINIFEROS 

NANOPLACTON MICROFOSILES 
PLANCTONICOS 

MICROFOSI LES 

o a.: 
z :::> Effe//il/111s eximius 

et en - frl z G. fornica lo - sfuorfiform/s 
o: <( 2 a. 

1 Pseudoguembe /lno 
o ~ u.: G lo/Jolruncono bu/loid6S 

- et z o -
1 G lo /Jolrunconila 

o: 
o o.: 

IJJ z :::> G lo/JolrunCQna bulloid1s 

a. <( en - Zona Gto/Jofruncona corinolo Rugogtobigerino rugosq 

:::> z Ci 
o UJ Gto/Jolruncona fornica/o Glo/Jolruncona ~ar. sp. 

en t- 2 
z u.: 

Plonor/JUlino sp. MarginolrlKlalnO arplicarinalo 

<( z Glo/Jotruncana. concovalo Hetero/lelix sp. 

en - I 
Nannoplancton calcareo Morgi110lrunana ~ 

o o a.: 1
Planobulino- Sigolia z :::> Co/ci'sphoeru/a innominola 

o <( en • G lo/Jolrunoana concavolo Morginotrunant1 1artoyo1nsis - c:i - o 
et UJ PilhoM/la oval is Archoeogto/Jlg1rino blowi 

o - 2 z Radiolarios colcificado1 

<( o u.: 
u z Rodiolori'os calclflcados 

-t-
o a.: • 

LLJ z :::> 
.Glo/Jolruncana Ofl(JUSlicorltm 

et en 
a: - c:i z UJ lnoctromus lobiolus o o 2 a: 

:::> u.: ... z -

CUADRO No. 11 e o R RE L A e 1 o N ENTRE M A e Ro Fo s 1 L Es y M 1 e Ro Fo s 1 LE S. 
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' 
FORMACION MENDEZ. 

Antecedentes. -

La Formación Méndez fue descrita originalmente por - -

Jeffreys (1910), encontrándose su localidad tipo al Este de 

la Estación Méndez, en el km 629 del F.F.C.C., S.L.P., y es 

tá definida como "una secuencia de intercalaciones de mar-

gas y lutitas de coloraciones gris, gris azuloso y gris ve! 

<loso, presenta pobre estratificación y de fractura nodular 

al 1ntemperizarse", característica muy peculiar de esta for-

mación. Su espesor alcanza hasta 500 m (López Ramos, 1979). 

Soto (1976), en su estudio sobre la Plataforma de Cór-

doba, en el Pozo Copite No. 2, atribuye a la Formación Mén

dez una edad del Campaniano - Maastrichtiano inferior, basa 

do en la presencia de Globotruncana fornicata - stuartiformis. 

Gamper (1977) en una sección de la formación Méndez ex-

puesta a lo largo de la carretera que une los poblados de --

Manuel y Aldama, en el Estado de Tamaulipas, encuentra los -

siguientes foraminíferos planctónicos: Abathomphalus maya

roensis y Globigerina eugubina y les asigna una edad del --

Maastrichtiano. 

Escobar (1980) realizó un estudio sobre la taxonomia y 

morfología de algunas especies del género Globigerinelloides 

que fueron colectados en la Formación Méndez de la Sierra de 
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Tamaulipas, a la cual atribuye una edad del Campaniano -

Maastrichtiano, basado en la presencia de Globigenirelloides 

bollii, G. multispira, G. prairienillensis, G. volutus y G. 

yaucaeinsis. 

Guzmán, et. al., (1987) en un estudio micropaleontológi

co del límite Cretácico - Terciario en Xicotepec de Juarez, -

establecieron una subdivisión litoestratigráfica para la For

mación Méndez. El Maastrichtiano inferior se determinó por 

la presencia de Globotruncana bulloides, G. cf. lapparenti y 

G. stuartiformis. La parte media y superior del Maastrichti~ 

no se determinó por la presencia de los nanofósiles índices 

de esa edqd Lithraphidites quadratus, Micula mura y M. prinsii. 

INFORMACION APORTADA EN ESTE TRABAJO 

En el presente trabajo, la Formación Méndez está repre

sentada principalmente por micritas arcillosas fosilíferas, y 

los microfósiles encontrados son principalmente foraminíferos 

planctónicos, entre los cuales destacan Rugoglobigerina rugo

~' Globotruncanita cf. G. calcarata, Heterohelix sp., y Glube

rina sp., que permiten asignarle una edad de Maastrichtiano. 

con un ambiente de depósito de cuenca. 

Es importante hacer notar que de las formaciones del Cre 

tácico Superior, la Formación Méndez, es una de las que están 

más pobremente representadas. Sin embargo, la microfauna en

contrada, aunque es escasa y mal conservada, permitió datarla. 
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En seguida se muestra un cuadro de correlación entre 

los microfósiles reportados por otros autores y los encon

trados en el presente trabajo (Cuadro No. 12). 



F o R M A e O N M E N D E z 
M 1 e R o F o s 1 L E s 

PI so SOTO(l976) GAMPER(l977) ESCOBAR ( 1980) GUZMAN ( 1987) ESTE TRA8AJO(l9B7: 
(CORDOBA 

' 
VER.) (TAMAULIPAS) ( TAMAULIPAS) (XICOTEPEC, JUAREZ) (ZACATLAN,PUEBLA) 

o: 
o= o :::> Abathomphalus mayaroensis Globic;¡erinelloides bollii Micula mura Ruc;¡oc;¡lobic;¡erina .rugosa 

z en 
o cr -- t- o 
o= % w Micula prinsi1 Globotruncanita cf. G 

LLJ o 2 calcara ta -
o. B: 

Globic;¡erlna euc;¡ubina G. multispira t-
::> en u. Globotruncana bulloides Gluberlna 

<( z G. cf. japparentl 
UJ <( 

:E - G. stuartiformis Heterohelix sp. 

G. proirieni/lensis 
o a.: 

o :::> 
(.) Globolruncana z en -

<( 
G. volutus 

(.) 

- o fornica ta 
<t w 1 z 
t- 2 stuart iformis 

<( 
G. yaucaensis LLJ o.. 

a:: :E 
u.: 

(.) <( z 
-o 

CUADRO No.12 CORRELACION ENTRE MICROFOSILES. 
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e o N e L u s I o N E s 

Las formaciones estudiadas con excepción de las del Ju 

rásico Inferior contienen microfósiles en buen estado de pr! 

servación, lo cual permitió, en la mayoría de los casos, la 

identificación de los mismos hasta un nivel específico. 

En el curso de este trabajo, se vió la importancia sobre 

todo para las formaciones del Jurásico Medio-Superior, las -

algas calcáreas, representadas principalmente por dasicladá

ceas, ya que fueron las que nos permitieron datar e inferir 

un medio de depósito, además de algunos géneros de foraminíf! 

ros, así como de amonitas de importancia estratigráfica que 

en algunos casos apoyaron la edad reportada por microfósiles. 

En la Formación Tepexi aparecen algas dasicladáceas como 

Clypeina aff. parvula, Acicularía cf. elongata, Actinoporella 

sp. (?), Macroporella sp., y Salpingoporella sp., las cuales 

se depositaron en un ambiente marino somero lagunar, con una 

edad de Caloviano medio, edad confirmada por Reineckeia sp., 

amonita índice de esa edad. 

Dentro de los géneros de foraminíferos de importancia -

estratigráfica destaca Caucasella sp., considerada de una -

edad de Caloviano medio al Oxfordiano superior, y que se en

cuentra en la Formación Santiago, con un ambiente de depósi

to de cuenca. 
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Asimismo es importante mencionar a Trocholina sp., que 

hace su aparición en el Jurásico Medio (Caloviano medio) S~ 

perior, observándose su abundancia en la base del Titoniano. 

Sin embargo, en el Cretácico Inferior, éste g~nero está muy 

bien repres~ntado por Trocholina valdensis y que forma una 

biocenosis típica asociada con tintínidos y nannocónidos 

del Berriasiano al Valanginiano inferior, y al igual que He 

rrera (1979) se confirma esta edad para dicho fósil. 

En la Formación Tamán hace su aparición otra especie de 

alga dasicladácea, Petrascula aff. bursiformis con una edad 

del Oxfordiano al Titoniano inferior, edad apoyada por la -

amonita Virgathosphinctes sp., además de Buchia sp., y cf. 

Paradontoceras sp. Esta formación presenta una facies de -

cuenca constituída por biomicritas de radiolarios, así como 

por Trocholina sp., Gildaella sp., fragmentos de ostrácodos, 

equinodermos y escasas algas dasicladáceas. 

Otra especie de alga dasicladácea es Kopetdagaria dalma

tiensis exclusiva del Titoniano y que fue de gran ayuda para 

datar la cima del Miembro San Andrés. 

El estudio del Nanoplancton calcáreo fue muy útil para 

definir el límite Jurásico Superior-Cretácico Inferior. En 

la Formación Pimienta está representada por Conusphaera mexi

cana, Watznaueria brittanica, Cyclagelosphaera sp., y C. - --
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margerelii. 

En la Formación Tamaulipas Inferior Polycostell3; -

beckmanii, Parhadboli tus embergeri, Cyclagelosphaera .mar

gerelii, Watznaueria barnesae, W. comunis y W. manivitae. 

Asimismo para la Formación Pimienta se contó con la pr~ 

sencia de tintínidos índices del Titoniano superior, como -

Crassicolaria massutiniana, C. parvula y abundante Calpione

lla alpina, además de la amonita Acevedites acevedense. 

El medio de depósito para dicha formación es de cuenca. 

Con lo que respecta al Cretácico, los microfósiles de -

importancia estratigráfica fueron principalmente planctóni

cos, tales como tintínidos, nanocónidos, globigerínidos, 

globotruncánidos y calcisphaerúlidos, característicos de un 

ambiente de cuenca. 

Las formaciones representadas mejor microfaunísticamen

te, fueron la Tamaulipas Inferior y Tamaulipas Superior, de 

las que representan al Cretácico Superior, aunque los micro

fósiles fueron escasos y mal conservados fue posible datar

las. 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

LAMINA I 

FORMACION HUAYACOCOTLA 

Limolita sin microfósiles, ZN-71: XlOO 

Arenisca sin microfósiles, ZN-42; X80 

Roca ígnea extrusiva, ZN-lOOB; X80 

Arenisca calcárea con fragmento de ostricodo 
(?) ZN-101; Xl60 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

LAMINA II 

FORMACION TEPEXIC 

Arenisca calcárea con fragmentos de equinodermos, 
ZN-13; X35 

Oospatita con fragmentos de moluscos y algalooli
tas, ZN -61; X40 

Biomicrita con algaloolitas y Acicularia cf. A.
elongata; ZN-61; X27. 





Fig. 1 

Fig. 2 

LAMINA III 

FORMACION TEPEXIC 

Biomicrita con fragmento de molusco y Trocholina 
sp. (?), ZN-106; X200 

Trocholina sp., a mayor aumento (?) ZN-106; X5120 



LAMINA In 



Figs. 1 y 2 

Fig. 3 

LAMINA IV 

FORMACION TEPEXIC 

Biomicrita con fragmentos de crinoides, 
Fig. 1 = ZN-74; X45, Fig. 2 = ZN-55; X107 

Fragmento de molusco Bankia striata ZN-107; 
X34 
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Fig. 1 

Fig. 2 

LAMINA V 

FORMACION TEPEXIC 

Biomicrita con Gasterópodo. ZN-135; X136 

Biomicrita con Foraminífero bentónico indetermi
nable. ZN-75; X140. 
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1 



Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

LAMINA VI 

FORMACION TEPEXIC 

Oospatita con equinodermos y algalooli tas 
ZN-57; Xl28 

Algaloolita. ZN-57; X142 

Bioespatita con fragmento biogeno indeterminable. 
ZN-135; X133. 



LAMINA VI 

3 



Figs. 1 y 2 

Fig. 3 

LAMINA VII 

FORMACION TEPEXIC 

Oospatita con Acicularía cf. A. elongata, 
Fig. 1 = ZN-61; XS.42, Fig. 2 = ZN-61; X123. 

Biomicrita con Actinoporella aff. parvula 
ZN-75; XS.137 
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Fig. 1 

Figs. 2 y 3 

LAMINA VIII 

FORMACION TEPEXIC 

Biornicrita con Macroporella sp. ZN-73; X36 

Biornicrita con Macroporella sp. ZN-73; 
Fig. 2 = X35; Fig. 3 - X28.4 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

LAMINA IX 

FORMACION TEPEXIC 

Biomicrita con Macroporella sp. ZN-73; X60 

Biomicrita con fragmentos de algas das~clad! 
ceas. ZN-55; X35. 

Arenisca calGirea con fragmentos biógenos in
determinables. ZN-13; Xl37.7. 
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2 3 



Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

· LAMINA X 

FORMACION TEPEXIC 

Biomicrita con Actinoporella sp. (?) ZN-75; XlOO 

Biomicrita Actinoporella sp. (?) a mayor aumento 
ZN-75; X250 

Biomicrita con Rhaxella sorbyana ZN-104; XBOO 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5' 

LAMINA XI 

FORMACION SANTIAGO 

Biomicrita con radiolarios calcificados y radiolario 
piritizado (centro), ZN-63; X147 

Micrita con Caucasella sp. ' ZN-81; X340 

Micrita con Trocholina sp.' ZN-81; X138 

Micrita con Trocholina sp.' ( ?), ZN-81; X138 

6 y 7.- Micrita con ostrácodos, ZN-81; Fig. 5 
X142.8; Fig. 6, X138, Fig. 7 X145. 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

LAMINA XII 

FORMACION TAMAN 

Biomicrita con Cadosina sp., y radiolarios cal
cificados, ZN-20; X220 

Cadosina sp., ZN-22; X350 

Biomicrita con radiolarios calcificados y Aptychus 
sp., ZN-16; X40 

Biomicrita con radiolarios calcificados, ZN-16; 
X35. 
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LAMINA XIII 

MIEMBRO SAN ANDRES DE LA FORMACION TAMAN 

figs. 1,2 y 3 Micrita con Kopetdagaria dalmatiensis, 
ZN-173; X40 
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Figs. 1 y 2 

Fig. 3 

LAMINA XIV 

FORMACION PIMIENTA 

Biomicrita con radiolarios calcificados. 
ZN-63; X30, Fig. 2, Lithocamphe sp. ZN-
150; Xl40. 

Biomicrita con Calpionella alpina. X60 

Figs. 4,5,6 y 7 Biomicrita con Calpionella alpina. ZN-23; 
Figs. 4 y 5 X240; Figs. 6 y 7 Xl40. 

Fig. 8 Biomicrita con Crassicolüriá sp. ZN-23; 
X140. 
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2 

8 



LAMINA XV 

FORMACION PIMIENTA 

Figs. 1-5 Lutita con Watznaueria barnesae. ZN-58; XlOOO 

Fig. 8 Lutita con cocolitofórido indeterminado, ZN-58; 
XlOOO 

Fig. 7 Lutita con Watznaueria británnica (?) ZN-58; XlOOO 
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Figs. 1-4 y 15 

LAMINA XVI 

FORMACION TAMAULIPAS INFERIOR 

Biomicrita con Tintinnopsella carpathica; 
Fig. 1, ZN-19; X140; Fig. 2-4, ZN-175; -
X140; Fig. 15, ZN-171; X333. 

Figs. 5,6,7,8 y 13 Biomicrita con Calpionellopsis simplex; 
Figs. 6,7 y 8, ZN-171; X140; Fig. 5, ZN-19; 
X140; Fig. 13, ZN-19; X333. 

Fig. 10 

Figs. 9 y 11 

Fig. 12 

Biomicrita con Lorenziella hungarica, ZN-19; 
X140 

Biomicrita con Calpionella alpina; ZN-171, 
Fig. 9; X333, Fig. 11; X133. 

Biomicrita con Remaniella dadayi. ZN-19; 
X133 
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Figs. 1 y 2 

Fig. 3 

Figs. 4 y 5 

Fig. 6 

LAMINA XVII 

FORMACION TAMAULIPAS INFERIOR 

Lutita con Cyclagelosphaera rnargerellii, ZN-
60B; XlOOO. 

Lutita con Watznaueria britannica, ZN-60B; 
XlOOO. 

Lutita con Cocolitofóridos indeterminables, 
ZN-60B; XlOOO. 

Lutita con Cyclagelosphaera cf. C. rnargerelii, 
ZN-60B; XlOOO. 
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Figs. 1 y 6 

Figs. 2 y 4 

Fig. 3 

Fig. 5 

Fig. 7 

Figs. 8 y 9 

LAMINA XVIII 

FORMACION TAMAULIPAS INFERIOR 

Biomicrita con Nannoconus colomi, ZN-44; 
X1700; Fig. 6, ZN-18; X1700 

Biomicrita con Nannoconus globulus; Fig. 2, 
ZN-18; X1280 Fig. 4, ZN-18 X1200 

Biomicrita con Roseta de Nannoconus stein
manni, ZN-19; X1480 

Biomicrita con Nannoconus steinmanni, ZN-18; 
X1400 

Biomicrita con Nannoconus bermudezi, ZN-19; 
X1200 

Biomicrita con Globochaete aipina, ZN-19; 
X140 
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Fig. 1 

LAMINA XIX 

FORMACION TAMAULIPAS INFERIOR 

Biomicrita de tintínidos con Trocholina sp. (?) 
ZN-171; X32. 

Figs. 2 y 3 Trocholina valdensis, ZN-171; X153 

Fig. 4 Trocholina sp. (?) ZN-171; X140 
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LAMINA XX 

FORMACION TAMAULIPAS INFERIOR 

Fig. 1 Biomicrita de tintínidos y Aptychus ZN-171; X140 

Fig. 2 Microcalarnoides diversus, ZN-171; X40 

Fig. 3 Saccocoma sp., ZN-171; Xl20 

Figs. 4 y 6 Cadosina sp., ZN-19; X40 

Fig. 5 Acicularia sp., ZN-171; X160 
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Figs. 1 

Figs. 3 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

y 2 

y 4 

LAMINA XXI 

FORMACION TAMAULIPAS SUPERIOR 

Bishopella diazi, ZN-53; Fig. 1, X120, 
Fig. 2, Xl33 

Bishopella ornelasae, ZN-53; Fig. 3, X128, 
Fig. 4, X140. 

Colorniella recta, ZN-179; X277 

Colorniella serniloricata, ZN-179; X400 

Colorniella serniloricata, ZN-179; X277 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 

LAMINA XXII 

FORMACION TAMAULIPAS SUPERIOR 

Favusella scitula 

Saccocoma sp., ZN-6; Xl40 

Ticinella sp. (?); ZN-45; X140 

Leoblichella sp., ZN-45; X146 

Hedbergella sp., ZN-6; X140 

Praeglobotruncana sp., ZN-45; X140 

Hedbergella planispira, ZN-45; X136 

~ planispira, ZN-45; X135 
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Fig. 1 

Figs. 2 y 3 

Fig. 4 

Fig. S 

LAMINA XXIII 

HORIZONTE OTATES 

Biomicrita con Hedbergella semielongata (?) 
ZN-97; X421. 

Biomicrita con Globigerinelloides maridalen
sis. Figs. 2 y 3, X234.6, Fig. 3, X800. 

FOR.i\1.ACION AGUA NUEVA 

Biomicrita con Dicarinella (?), ZN-10; X210 

Biomicrita con Whiteinella (?), ZN-10; X300 



LAMINA XXIII 



LAMINA XXIV 

FORMACION AGUA NUEVA 

Figs. 1,3~5 y 7 Micrita fosilífera con Marginotruncana 
(?), ZN-50; X141. 

Fig. 2 Micrita fosilífera con Heterohelix sp. ZN-
50; Xl41. 

Fig. 6 Micrita fosilífera con Dicarinella cf. cana-
liculata. ZN-50; X141. 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

LAMINA XXV 

FORMACION SAN FELIPE 

Biomicrita con Whiteinella archaeocretacea, 
ZN-153; X80 

Biomicrita con Helvetoglobotruncana (?), 
ZN-153; X80 

Biomicrita con Whiteinella borholnensis (?) 
ZN-153; X80 

Biomicrita con Whiteinella cf. paradubía, 
(?) ZN-153; X80 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

LAMINA XXVI 

FORMACION SAN FELIPE 

Biomicrita con Whiteinella archaeocretacea, 
ZN-153; X80. 

Biomicrita con Whiteinella sp., ZN-153; XlOO 

Biomicrita con Whiteinella archaeocretacea, 
ZN-153; X80. 
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