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R E S U M E N 

El !rea sujeto de este estudio constituye una franja en el 

Istmo ce Tehuante~.;1c entr·e los meridianos '1'4° 3ü' y ·:;;5•30• del Golfo 

de M~x1co al Golfo de Tehuantepec, teniendo como objetivo 

entender el comportamiento evolutivo tanto sedimentológico CO(f10 

estructural que nos permitan enfocar mejor la búsqueda de 

hidrocarburos en la región· 

r1e.;1ia1·,te la cor·r·Elaci6n estr·atig<·áfi ca efectuada entr·e el 

borde noreste del Batolito de la Mixtequita y el noroeste del 

Batolíto de Chia~·as, se obse1-·va q•Je 0:1es,1e el Ju1-á~ico Me·:lio al 

Cretácico Temprano la secuencia sedimentaria contiene fragmentos 

de los cuerpos graniticos del basamento antes menc1onAdo; por lo 

que estos elementos desde el Jurásico Medio han compartido una 

historia común· 

E5tructuralmente no existe una sola falla que atraviese la 

Depresión Istm1ca y que sea más o menos 

proporcionan localidades de verificación 

con ti n1_1a, a•:iemás se 

de muchas fallas y 

fracturas con su respectivo análisis estadistico. 

Desde el ~·•Jnto de vista 9r·avimétrico se analiza el Máximo 

Sontecomapar1 me•:iiante modelaje 9r-avimétr·ico y en donde se pqipone 

aue bajo la región de Los Tuxtlas el basamento se encuentra a 5 

km .Desde el punto de vista magnetométrico se analiza la 

fisiografia del modelaje config~r-ado del basamento magnético y en 

donde resalta una gran fosa limitada por un 1 evantamiento 

centr-al, la fosa se propone constituya el limite occidental de la 

Cuenca Satina y probablemente el limite W del Bloque Yucatán. 

Sismológicamente fue posible definir varias facies si smi cas 

de comportamiento local a las cuales se les pueden asociar facies 

sedimentarias pudiendo reconocer depósitos pr-ofundos y de 

plataforma• En el aspecto estructural fue posible definir faflas 

i1~versas, nor·males, intr·i.tsiones diap1ricas, y estruct•Jras 

anticlinales tipo tortuga, las cuales tienen su origen 

tectónica salina, además se reconocen discordancias. 

en 1 a 

,. 

Tomando en cuenta la información geológica y geofisica se 

ider1titicaron vados estilos de deformación siendo los 

siguientes: Cuencas que evolucionan estructuralmente hacia sus 



~x-fiemos - "End-Out-Ot the Basin Develo~·merot" ero las cuencas 

terciarias, Compresión - deslizamiento "Compresión - Decollement" 

en el rrente dP la Sierra de JuAre:, 

i1)ver·seo rle Ang•Jlo alto "C.ompr·esión-Upthr·ust" en el no1-este del 

del Batolito de la Mixtequita, Compresión - Fall~miento de Angulo 

br..jo "Compr·esiór1 - Under·thr·•Jst" e1·1 el sur·oeste del Batolito de la 

Mixtequita, Transcurrente en el borde NW del Batolito de Chiapas 

y Transcurrente de Basamento que forma pliegues de tondo "Drag 

Folds" en la región de los Metamórficos del Istmo y el SW del 

Batolito de Chiapas. 

Se muestra la evolución sedimentaria y paleogeograf1a desde 

el JurAsico hasta el Reciente. La evolución estructural y su 

relación con los movimientos mayores de las placas tectónicas y 

la evolución de la tectónica salina incluyendo su etapa almohada, 

diap1rica y postdiap1rica, como fenómenos neote~tónicos resalta 

la alta sismicidad en la porción 1stmica, quizA corresponda a la 

sutura profunda del limite occidental del antiguo Bloque Yucat~n. 

Como implicaciones económicas se reconocen rocas generadoras 

en el JurA~ico Superior, Paleoceno y Eoceno, rocas almacen en el 

Jur•sico Superior, CretAcico Inferior, Medio y Superior, además 

de varios horizontes dentro del Te r· c i ar· i o , rocas sello en el 

Jurásico Superior y Terciario, las trampal se diferencian entre 

aquellas que se asocian a la tectónica salina y aquellas que no, 

en las primeras resalta la presencia de estructuras anticlinales 

tipo tortuga y de menor importancia las cu~as·en las paredes de 

los cue1•pos diap1r·icos, no se esper·a encontrar acumulación sob1-e 

los domos debido a su alto grado de evolución, las 

asociadas a la tectónica salina son variadas pudiendo ser 

formadas por fallas inversas, fallas normales y transcurrentes 

además de las trampas estratigrAficas 

facies. 

asociadas a cambios de 
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I .- INTRODUCC:ION 

1.1 TIPO DE TRABAJO 

E1>te tr·abaJo cons íderar·se como de Evolución 

Tectónica Sedimentaria, enfocado a la exploración petrolera. 

I·2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo de esta tesis es analizar la evolución de lo» 

ambientes sedimentarios y de las estructuras eNistentes con base 

t•nto en información geológica como g~ofl•ica, para poder 

establecer una evolución tectónica desde el origen del Golfo de 

México hasta nuestr·os di as; todo esto enfocado a seleccior1ar 

Areas que contengan potencial petrolero. 

1·3 ANTECENDENTES· 

La región del Istmo de Tehuantepec siempre ha sido objeto de 

discusión geológica siendo uno de los temas mis tratados el 

limite W del Bloque Yucatán durante la evolución del Golfo de 

México· En esta región están involucrados el Macizo de Chiapas y 

el de la Mixtequita. Desde el punto de vista petrolero en el área 

se tiene el Campo Mata Verde que fue productor de gas, además de 

las continuas manifestaciones de aceite reportadas en barrenos 

azufreros de la región de Sal Somera. 

r.4 METODO DE TRABAJO 

Para este estudio el método de trabajo se desarrolló de la 

sig•.11ente for·ma: 

Compilación y anAlisis de la información Geológica y Geofísica. 

Construcción de la Secuencia Estratigráfica del ~rea. 

Correlación EstratigrAfica. 

AnAlisis de ImAgene~ de Sat~lite. 

Verificación de Campo. 

Análisis Estructural· 

Modelaje Gravimétrico. 

,. 

I· 



Interpretación Sismológica. 

Elaboración de mapas Paleogeograticos• 

Elaboración de mapas de E~oluciOn Estructural. 

Elaboración de Esquemas de Evolución del Diapirismo. 

Elabor•ci6n de Curvas de Sepultamiento. 

2 



rr. GENERALIDADES· 

rr. 1 LOCALJZACION DEL~REA DE ESTUDIO. 

El !rea de este estudio se encuentra lbcalizada en el 

s•.treste de la República Mexicana constituyendo la po1'ci6n más al 

sureste del estado de Veracruz y la mAs oriental del estado •:ie 

Oaxaca. Cubre un trea aproKimada de 30, 000 km2. Sus limites 

geogr·tficos soro: hacia el norte el Golfo de ~xico, hacia el Sllr 

el Golfo de Tehuantepec y al oriente y occidente los meridianos 

'74°30' y 95º:.?.(l' de longitud oeste respectivamente. fio;¡ura JI.1.i 

II.2 FISIOGRAFIA· 

Según Raisz (1964) adaptado por Aguilera (1966) en esta trea 

convergen varias provincias las cuales son: 

Planicie Costera del Golfo (E) 

Sierra Madre del Sur (H) 

Sierras Altas de Chiapas (K) 

Planicie Costera del Golfo. 

Presenta un paisaje sensiblemente plano que se asocia con 

las co.tencas hidr·ol6gicas d~l r·i o Coatzacoalcos y rio La Lana 

San J1Jan, donde se desarrollan abundantes zonas pantanosas, 

peque"os lagos y meandros abandonados, todo e~to se presenta en 

rocas terrlgenas de edad Terciario y Cuaternario, por otra parte 

es importante se"alar que dentro de esta provincia se incluye 

l~ región volcánica de Los Tuxtlss que es una serie de 

estratovolcanes que llegan a alcanzar un relieve de 

donde resalta el drenaje de tipo radial. 

Sierra Madre del Sur. 

1700 m, 

Principalmente cubre la subprovincia Ti e r·1··as Al tas 

en 

de 

Oaxaca (H5), consistente de un cambio radical en el relie\te 

variando de 100 a 1500 m, su drenaje es desorganizado y sus rocas 

son Ígneas y sedimentarias. 
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Tierras Altas de Chiapas• 

Esta incluye a las subprovincias: Sierras Frontales 

Sierras Altas (K4) y la Planicie Costera (Kl)· A la primera como 

su nombre lo indica cunsti~uye el frente de la sierra y marca un 

cambio de relieve de O a 50 m, constituida de rocas sedimentarias 

principalmente car·boroatos y ter·r·i.;¡enos, la se.;¡•Jnda p1'escnta un 

relieve de 350 a 550 m siendo muy agreste y constituy~ndose de 

r·ocas ígneas, metamór·f i cas y sed1menta1'ias pr·incipalmerite 

terri.;¡enas y por Oltimo la tercera vuelve a descender en relieve 

hasta la cota O m y se asocia con sedimentos terri.;¡enos con 

aJ:, •.1r .. :!an te' e •.•e r·r·o s e:: t r·Lt si vos e in t r·u si vas· ad e mis de e spo r.i;:t i cos 

cuerpos metamórficos integrados por gneises. figura 11·2·1• 

II.3 PROVINCIAS GEOLOGICAS 

En esta tesis se adapta para el ~rea de estudio, el 

mapa de provincias geológica& determinado internamente por PEMEX 

(1984) 1 dichas provincias ie describen a continuaciónt 

Macizo •:!e s~n Ar11:tr·és 

Cuer1 ca de Vei··acrLtZ 

Si er-r-a de J1.1~r·ez 

C:ue1·1ca Salina del 

Sierra de Chiapas 

Macizo de Chiapas 

Istmo 

Zona Metam6r·fica del Istmo 

Sierra Madre del Sur 

Planicie Costera de Chiapas 

Macizo de San Andr•s. El cual se 

alcalinos, andesitas y tobas. 

inte.;¡ra 

Cuenca de Veracruz. Esta se constituye de 

terrigenos de edad Terciaria· 

Sierra de JuArez. Su basamento se conforma 

paleozoicos, 

mesozoic-s. 

cubierto por rocas ter·ri ge_nas y 

de basaltos 

sedimentos 

de esq•Jistos 

carbonatad~s 
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Cuenca Salina del Istmo. la cual se asocia con sedimentos 

fer·c f ar·i os t er-ri geroos que son i ntr·us i onado s i:•or· di ap i r·o s. 

SiEcra de Chia¡;·as. Esta se for·ma de r·oca$ terr1.;¡enas 

terciarias y carbona.tos del Mesozoico, ademAs •:le te1·Tigenos que 

descansan sobre un basamento 1gneo Pérmico y cuyo fenómeno 

estructural predominante es el de fallas de transcurrencia~ 

Macizo de Chiapas. Este se constituye generalmente de 

granito,; y ~:11-anodioritas de e.jad Pér·mico, siendo s•J e>:tensión O'IÁS 

accidental el Batalito de la MiNtequita y separados por la 

Depresión lstmica. 

Zona Metamórfica del Istmo. En este es posible encontrar 

esq•.li stos. 

ver·des. 

milonit~s y cataclacitas en facies 

Sierra Madre del Sur. Se compone 

sedimentarias y metamórficas que varían 

Terciario· 

de 

del 

de esquistos 

rocas ígneas 

Paleozoico al 

Planicie Costera de Chiapas. Aqui afloran rocas terciarias 

con.abundantes cuerpos igneos tanto extrusivos como intrusivos de 

edad Terciaria; a la porción occidental de esta provincia se le 

conoce como Cuenca de Tehuantepec, y es con este nombre que se 

describe posteriorraente. Figura ¡¡,3.1. 

,. 
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lII.1.- SECUENCIA ESTRAlIORAFlCA DEL AREA 

La secuencia e!ltriltigr·ática de este estudio t•Je ele.t•Orlflda 

con base en unil modificación de la distribución de provincias de 

PEMEX (1984) la cual se muestra en la Figura 111·1·1 en la que 

se pr~senta la columna geológica tipo de cada provincia y es 

referida a la Tabla 111·1·1 y al Mapa III·l·l· 

SI EF:PA DE C.HlP.P.!l,S-CUEtKA SALINA DEL ISTMO 

SIEF'RA DE Jl_IAF:E Z-CLIENCA DE VEF:P.C.F:UZ 

REGION DE LOS TUXTLAS 

REGJON DE LOS ME TAMOF:F I C:OS DEL ISTMO 

SIERRA MADRE DEL SUR 

CUENCA DE TEHUANTEPEC 

SIERRA DE CHIAPAS-CUENCA SALINA DEL ISTMO·- El basamento de 

c•Ja 1 se 

analizaron las caracteristicas miner-alógicas y radiométr·icss 

tanto del Bstolito de Chiapas y Mixtequita, para establecer •u 

correlación y su posible ambiente de emplazamiento. La secuencia 

sedimentsria se inicia con los lechas rojos y depósitos salinos 

del Jurtsico Medio, enseguida se reconocen areniscas calcáreas y 

calizas ooliticas en el J•.trásico Superior• Supi-ayaciendo se 

encuentran secuencias calcAreo-terrlgenas, que presentan variados 

cambios de facies pudiendo llegar a for-mar bancos de calizas como 

en la región de Paso de Buques en el Cretácico Inferior, 

las cuales están cubiertas por secuencias de carbonatos de 

plataforma que varlan del Cr·etáci co Medio al Superior 

Temp1··ano, posteriormente existe •.m caml:·io de sedimentación de 

car·bonatada a ter·rigena e1·1 el Cr·etáci co Superior y se asocia a 

ambientes profundos y es hasta el Mioceno Superior 

paulatinamente se hace más somero hssta llegar al Reciente. 

donde 

,. 
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SIERRA DE JUAREZ-CUENCA DE VERACRUZ.- En esta región el 

basamento lo constituyen esquistos paleozoicos equ1valentes a la 

Formación Acatl6n, cubriendo d1scordantemente se depositan 

calizas oolit1cas y secuencias arcillo-arenosas de JurAsico 

Superior, 1uprayaciendo se tienen depósitos de 

areniscas, lutitas, calizas y margas del CretAcico Inferior la 

c•Jal p•Jede 

ca111t-io de 

llegar a presentarse 

facies a car·bonatos 

err 

de 

su parte superior como un 

plataforma del Creticico 

Medio, condiciones someras prevalecen en 

sin embargo pcr cambio de facies ocurren 

el CretAcico Superior, 

depósitos de margas 

pelAgicas, a partir de 

~mbientes profundos de 

Salina del Istmo. 

a qui el Ter·ciari o es terri o;¡eno y de 

similares condic1ones que en la Cuenca 

REGION DE LOS TUXTLAS·- Es una región volc~nica que se trata 

en forma independiente, para mostrar las características 

petrográficas y petroquimicas, las cuales permiten asociarles un 

ambiente de emplazamiento. Son en general basaltos alcalinos de 

ofivino como predominantes aunque existen andesitas, toba& y se 

han reportado clastos de microdiorita, toda esta secuencia cubre 

• las rocas del Terciario y Cuaternario. 

METAMORFICOS DEL ISTMO·- El basamento de esta porción lo 

conforman anfibolitas b!sicas, presumiblemente paleozoicas, La 

colwnna se inici• con secuencias ter·r-1 genas con 

esporAdica de carbonatos de Jurásico Medio o ·tal vez 

pr·esencia 

Superior , 

cubriendo 1e presenta una secuencia carbonatada con influencia 

terrigena del Cretácico Inferior, suprayaciendo se reconocen 

carbonatos masivos de plataforma del CretAcico Medio. Toda la 

secuencia presenta metamorfismo en facies de esquistos 

de bajo grado. 

CUENCA DE TEHUANTEPEC·- El basamento es 

verdes 

de tipo 

orto-anfibolitico b!sico sobre el cual descansan discordantemente 

los terrigenos del C:retAcico Superior que incluyen 

conglo~erados, areniscas, lutit•s y marg•s que varían de nerit,co 

a batial, to.jo el Ter·ciar·io es de carácter terrigeroo de ambiente¡¡ 
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profundo~ y solo hasta el Pleistoceno cambia a nerltico externo. 

SIERRA MADRE DEL SUR·- El basamento de esta provincia es 

compleJo en el cual se pueden reconocer tanto migmatitas del 

Complejo Xolapa y esquistos equivalentes a la Fo1··mación 

Ac&tlán, !iendo ambos Paleozoicos. La secuencia sedimentaria se 

inicia con depósitos terrlgenos que gradualmente pasan a 

calcáreos en el Cretácico Temprano, suprayaciendo se depositan 

carbonatos de plataforma del Cretácico Medio· Discordantemente 

descansan los depósitos continentales del Eoceno y finaliza la 

secuencia con tobas y andesitas del Mioceno. 

111·2·- DESCRIPCION DE LAS FORMACIONES SUPERFICIALES 

CUENCA SALINA DEL ISTMO - SIERRA DE CHIAPPS 

PALEOZOICO 

ROCAS DEL BASAMENTO 

MACIZO GRANITICO DE CHIAPAS 

Webber y Ojeda (1957) designan como Complejo Basal a 

granitos , e5quistos y gneises en el sureste de Oaxaca y el 

5uroe•te de Chiapas• En la pendiente pacifica se 

granitos, granodioritas y gneises en la región de Arriaga y Las 

Cruces, Chis•, con edades que varian del Precámbrico Tardio hasta 

el Paleozoico Medio y CONCIT (19:E!1.1':;182) •Ati liza el t•1-mino 

infor·mal de Paleozoico I9neo y Metamór·fico para identificar a 

las rocas antes mencionadas en el noroeste del Macizo de Chiapas. 

E•te compleJo igneo y metamór·fico se extiende desde el Istmo 

de Tehuantepec hasta la República de Guatemala formando una 

franja paralela a la costa pacifica del estado de Chiapas• 

CONCIT (~· ~·) en la región de Chimalapa, Oax., repor·ta 

granodioritas de biotita y hornblenda de textura hipidiomóriica 

cuyos minerales primarios son cuarzo, plagioclasa, 

feldespatos, biotita, hornb1enda, óxidos, zirc6n, apatita y 

minerales sec•Jndarios como clo1-ita, calcita, h1t111atita y leucoxer10; 

así como leucogranitos de muscovita de textura holocristalina 
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cuyos minerales son oligoclasa, cuarzo, microclina y granate, como 

minerales •ecundarSos se tiene sericita. Las tanalitas y 

mor1zonitas estan pr·eser1tes. las r·ocas metam6r·ticas cor1sísten de 

•F1eises , IT.ár·moles y esq•Jlstos ádt-11•3.S de roc:as . catáclásticas y 

miloni tic;;s. 

El contacto inferior de estas rocas se desconoce debido a su 

propia naturaleza, el contacto sup&rior es discordante con las 

andesitas que ocurran frecuentemente en la base de la Formación 

Todos Santos. En Chiapas, Hernández (1973), determina que el 

contacto superior de estas rocas es discordante con la5 rocas 

M1sitsipicas. Por último MQjica (1987). observa un contacto 

discordante con el Batolito Terciario de la Costa Chiapaneca. 

P.utoret. como Damon (1981) y CONCIT (1981), r·e¡:•or·tan 

edades del Paleozoico Tardlo al Mesozoico Temprano, asi como 

tambiér1 del Precámbr·ico Tar·d1o· Damon (~· cor1struye una 

isócrona para la región de Cintalapa Chis., obteniendo una edad de 

256 + 10 m.a. (Pérmico Tar·dio) lo q1.1e la hace corr·elacionable con 

el Batolito de la Mixtequita. Tabla 111·2·1 y Figura III 0 2·1· 

Para determinar el ambiente de emplazamiento de las r·o cas 

del basamento de esta región, es necesario hacer uso de conceptos 

tales como: su mineralog1a, la cual consiste de feldespatos 

potásicos, cuarzo, muscov1ta, biotita y granate; contenidos de 

Sr87 / Sr86 que varia de 0·71157 hasta 0·70508 con una relación 

nor·malizada de o.70453, ~·arámetr·os ·~ue compar·ados con la 

clasificación de rocas granlticas de Chapell y White (1974) y 

aunque se carece de su composición qu1mica se puede estimar 

los cuerpos granlticos pueden corresponder a lo& tipos S o I 

se pueden relacionar con zonas relativamente internas 

que 

que 

<:le 1 

continente a bien con las ralz de un arco volc~nico continental, 

aunque tradicionalmente se han considerado sintectónicos de la 

deformación Apalachiana• 

BATOLITO DE LA MIXTEQUITA 

Rulz (1978) en este macizo reporta granodioritas de biotÍ¡a 

Y harnblenda, Arauja (1982) además de las anterio1'es reporta 
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tonal i_tas. 

Estas r·ocas se en-cueritraro al NW _del Macizo de Chiapas 

separados por la D~pres~ón lstmica constituyendo un cuerpti ~e 

forma triangular· 

F~u1z (.~-· Ei..t·) Reporta granodioritas de 

gr·aroiticos. Las 

biotita y 

hornblenda adem!s de gneises 

contienen plagioclasas sódicas, 

granodioritas 

feldespatos potásicos, andesina 

sericitizada, cuarzo, hornblenda, biotita y magnetita Los 

gneises graniticos contienen cuarzo, microclina, plagioclasa 

sódica ser1citizada, piroxena, nornblenda, granate, esfena, 

leuco>:eno y apatita. Ai'aujo (~· ill·) además repor·ta tonalitas 

de text•J1•a holccr i st.;.l in-3 1 h1p1diomórfi ca cor.teniendo andesina, 

albita, cuarzo, biotita y hornblenda· 

El contacto inferior de estas rocas intrusivas se desconoce, 

su contacto superior es discordante con lavas .andeslticas que 

ocurren frecuentemente en la base de la Formación Todos Santos• 

Estudios r·adiométricos repor·tados por· Ruiz (!!I'._• .fli·) 
establecen que la~ rocas granlticas van del Pérmico Tardio al 

Cretácico Tardlo, aunque una pegmatita reportada por Shlaeper (en 

: Rulz 1978) posee una edad de 866 m.a. correspondiente al 

PrecAmbrico. Los gne1ses se situan en el TriAsico Medio. 

Si se comparan las edades radiométricas del Batolito de 

Chiapas y Hixtequita as1 coma su mineralogla se puede observar 

que existe una correlación cercana. Arauja (1982) supone que 

estos cuerpos pertenecen a un basamento PrecAmbrico 

destruido por reactivaciones magmáticas durante el 

Tard1o, JurAsico Temprano y CretAclco Temprano y 

se justifica la presencia de rocas sedimentarias mA& 

que el Pérmico en la Sierra de Chiapas. 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

FOF:MAC ION TODOS SANTOS 

Se1ppel' ( H:i94) er1 C•JchumatAro, Guatemala y des~·•Jés 

q•Je f•.te 

Paleo;:oico 

solo asi 

antiguas 

en ,la 

Sierra de Chiapas reporta areniscas y conglomerados rojizos 
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situindolos en el Triisico. Tschopp (19261, a esta secuencia en 

el irea de Cerro Pelón le denomina Formación Salina con base en 

la presencia de manantiales salados asociados a areniscas roJizas 

Que:ada (1975)' en el Istmo de Tehuantepec divide a estas rocas en 

serie inferior arkósica, serie brechoide intermedia y serie 

arcillo-carbonosa superior de rango Bajociano-Calloviano y hasta 

el Kimmeridgiano. Garcia Cl978) 

Sierra de Chiapas, dividiendo en: 

estudia seis secciones en la 

miembro 

miembro II areno-arcilloso y de edad 

conglomeritico y 

Bajociano-Bathoniano. 

Quezada (1978) eleva al rango de formación a la serie arkósica y 

la serie brechoide respectivamente y la serie areno-arcillosa la 

con~idera como Formación Todos Santos• 

Con el nombre de Formación Todos Santos se reconoce esta 

secuencia desde la República de Guatemala hasta el Istmo de 

Tehuantepec, constituyendo el frente norte del Macizo de Chiapas 

y Batolito de la Mixtequita, ademAs encontrindose también en la 

Depresión Istmica. 

En el Istmo de Tehuantepec Quezada (1978) observa que la 

secuencia terrlgena descansa sobre una roca de textura clistica 

que en su totalidad son fragmentos de andesita silicificada. En 

este trabajo se ha reconocido estas rocas en el rio Tolosa; Que=ada 

{1975) en la misma región, describe una columna que en la parte 

inferior se constituye de areniscas arkósicas de color gris claro 

a rosado, que hacia la cima se encuentran intercaladas con 

areniscas limoliticas color pardo rojizo e i~temperismo nodular 

sumando 700 m • La parte intermedia con un 80 S de fragmentos 

angulares y sub-angulares de rocas graniticas, variando de Q.5-10 

cm, 10 S de rocas metamórficas y 10 1 de areniscas silíceas, en 

general su color es rojizo sumando 460 m • La parte superior es 

una alternancia de limolitas arkósicas y limolitas arcillosas con 

laminaciones carbonosas, intercalando con conglomerados tinos, las 

areniscas 5on de tamano medio a grueso de color rosado, las 

limolitas son guinda9 y tienen feldespatos potisicos, trazas de 

mica y hacia la cima contienen material vegetal carbonizado, 

~iendo 440 m • CONCIT (1981) en la región del Uxpanapa repopta 

andesitas, basalto9 de clinopiroxena, basaltos de piroxena 
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en la 

secuencia terrJgena antes descrita, a las rocas ígneas extrusivas 

que en ocasiones se encuentran en la base de la secuencia •e 

Cóstr·o ~·.a!. 1972). 

El contacto inferior es discordante ~obre el Complejo lgneo 

y Metamórfico o bien sobre las rocas igreas extrusivas antes 

descritas, aunque como también se ha mencionado se encuentran 

intercaladas en la secuencia; por lo que se consideran dentro del 

paquete sedimentario. El contacto superior en el Istmo de 

Tehuantepec se ha observado transicional con la Formación Mogo~•· 

Quezada (1978) con ba!e en apreciaciones de campo supone que 

la parte inferior es Paleo=oico Tardio (Pérmico), la intermedia 

Triásico Tardlo 7- Jurásico Temprano y solo la parte superior la 

co~sidera como Formación Todos Santos, y eleva las anteriores a 

rango de formación• Garcia (1978) a el miembro 11 (inferior) de 

la sección Carolinas apoyado en los siguientes palinomorfos: 

Exesipollenites tumulus, que tiene un rango Liásico - limite 

superior del Cretácico Temprano aunado a la presencia de 

Leptolepidites ~. Aquatibosgue spher·opollenites subgranulatus 

y Too:Hspai-ites mine1-, indica una edad Bathoniano -Bajociano. 

Blai r· ( 1'7181) con base en palinomorfos y evidencias de campo 

en Chiapas establece un rango de Jurásico Tardio Beri··iasiano. 

Herrera y E~tavlllo C1986) en el ria Osxaca, con ba::.e a 

palinomorfos determinan un rango de B.i1tt1oniano Cal l ovia1·10 

ademAs de considerar que esta edad es progradante hacia el SE 

de Ménico. 

Estos depósitos son continentales y de acuerdo a su tiempo 

de formación y su influencia de mate r·i al volcAr1ico de 

caracter1sticas bAsicas, estas en ocasiones son emplazadas en un 

ambiente sub-acuoso, es posible que se hayan depositado en 

estructuras de medio graven producto de los pr-ocesos de 

expansión, asociado a la apertura del Golfo de México. Blair 

(~·cit.) est1Jdia el comportamiento de las facies de esta 

secuencia reconociendo depósitos lAcustr-es, depósitos de abanicos 

aluviales y largas epocas de no depósito. CONCIT (1981) considé~a 

para este tiempo que el Complejo Igneo y Metamórfico de la región 
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del Uxpanapa, se comportaba como un cuerpo elevado y por una 

simple relación granulométr1c2, pr·opone abar1ic6s aluvi2les 

teniendo los sedimentos gruesos al pie del abanico haciéndose mAs 

finos hacia el e~terior 

abundancia de g1mnospermas y raros granos de polen de c~niter~; 

adem•s de la presencia de Claseopollis que evidencia condiciones 

Aridas y de clima 1eco cercanD a la costa. 

" DEPOSITOS EALINOS EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC " 

Estos depósitos que esencialmente est~n constituidos de sal, 

no tienen un tratamiento formacional. Tschopp (1931) pretende 

establecer una relación entre los depósitos evaporiticos y los 

lechos rojos. Viniegra (1971) propone que la edad de la sal sea 

pre-Kimmeridgiana pero no mAs antigua que el Oxf6rdiano. 

La Cuenca Salina del Istmo de Tehuant~pec se extiende al 

norte en el Golfo de México como una franja paralela a la 

plataforma de YucatAn, al oeste como una fosa que se observa en el 

basamento magnético al oeste de la carretera transistmica, el 

limite sur debe corresponder con el cambio de gradiente de suave 

a pronunciado también observado en el basamento magnético y al 

sureste el pozo Trinitaria 1 en México, aunque esta se extiende 

inclusive en Guat~mala, Pozo Tortugas l· 

En el Golfo de México Murray t1967) ha observado que estos 

depósitos estAn constituidos esencialmente de'sal de roca, lo que 

constituye un agregado granular de cristales de ha lita 

normalmente de 1/4 - 1/2 pulgadas de diAmetro, los cristales son 

tipicamente elongado~, las inclusiones ~e varios tipos estAn 

presentes, las cuales varlan de domo en domo, en los casquetes se 

ha encontrado anhidrita, 

encuentran intrusionando 

yeso, caliza, y az•~fre, 

lateralmente se han podido 

cuando se 

cortar· 

espesores r·elativos de 1(>00 y 11(1(1 m en los pozos Gltrltmal No. 1 y 

Rat.asa No.1 el cual se engrosa en la región de Sal Somera 

alcanzando 3500 m• Es importante senalar que la sal madre nunca ha 

sido atr-avesada. 
,. 

En posición original el contacto interior de la sal se 
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des cor1oce' sin embargo •e le supone descansando sobre un---

basamento Permo-Tri!sico, lateralmente se infiere intercalado con 

lechos rojos hacia el margen de la cuenca, su contacto superior 

debe ser con Ja Formación Caliza Chinameca del J~r•sico Superior

Cret!cico lnferio~. 

T~chopp ( ~· ~· > ~·r·opOfl!; .;¡u<? la sal de la C•Jenca Salina 

del Istmo, es pre-Jur!sico Superior y que probablemente incluya 

al TriAsico• Dreher (1937) supone que la sal debe ser más antigua 

que la Caliza Chinameca del Jurásico Ci'etácico 

Inferior, Cousminer ( en: Contreras y Castill6n 1960) estudia dos 

ndcleos del pozo Soledad 102 por Palinologla: uno presenta un 

alcance del J1;1··ásico al Cr·etácico Tem¡:•r·ano y e<l segundo del 

Albiano al Cenomaniano, concluyendo que la sal debe ser Cretácico 

Inferior Temprano a Cretácico Inferior Tardío· Viniegra (1'171) 

propone que la sal es pre-Kimmeridgiana, pero no'más antigua que 

el Oxfordiano• El pozo Sal Somera No·l en muestras estudiadas por 

el lMP establecen que la sal no es más joven que el Cretácico 

Temprano. Aqui en base a todos los datos antes citados se asume 

que la sal del Istmo de Tehuantepec es Jurásico Medio Tardio. 

Depósitos de sal tan grandes como los de la Cuenca Salina 

solo pueden corresponder a un proceso de oceanización el c•Jal 

esta intimamente ligado a la apertura del Golfo de México en 

donde ~e g~nerdron ~xte'~~as zo~as coD bajo ti~ante de agua, la 

cual sufr1a fuerte evaporación tanto por efectos climAticos 

caracteristicos de zona• semiáridas ce1'canas 'al continente, asi 

como por la influencia de un flujo de calor anormal tlpico de un 

proceso de expansión del piso marino dando origen a un rift y 

debido a la inestabilidad del piso oceinico se produjo una 

r~pida subsidencia la cual permitió la formación de importantes 

espesores de cuerpos evaporiticos. 

" GRUPO ZACATERA " 

Ouezad~ (1975) eleva al rango de grupo a la Formación Mogont 

y a seis unidades litoestratigrAficas mis quedando constituida'~e 

su base a su cima por las Formaciones Mogo~t, Sarabia, Zacater·a, 
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Brecha Barbosa, Dique, Escurridero y Paso de Buques. Meneses 

<1977> ~odifica el nombre de Formación Zacatera a Formación El 

Porvenir· ~rtu~o y ~uí: (1985) modifican el Grupo Zacatera basado 

en criterios de nomenclatura estratiqrAf1ca y proporie 

constituya d9 la• Formaciones Moao~6. El Porvenir y Potrerillo· 

FORMAC.ION MOGORE 

B6se (1906) reporta una secuencia de calizas esquistosas 

negra~ cerca del poblado de Mogo~é, Oax. Webber y 0Jeda (1957) 

estudiar·on la misma sección, ubicAndola tentativamente como 

Paleozoico, d1stingu1éndo!a como un equivalente metamórfico de la 

For·mación Sar. F;icar·do. Ouezada ( ~· c:it• ) cambia la localidad 

tipo al Km 1(1 ·íe la carr·eter·a Sar·abia. Or·tu!'io y P•.dz 1· ~· ~·) 

agrupan a la unidad Sarabia dentro de la Formación Mogo~é con 

base en su continuidad litológica• 

Sus afloramientos pueden ser estudiados en el poblado de 

Mo9ol'lé, üax. , en la car-r·etet'a S•r·abia - r·io U>:panapa , as1 

en la carretera transistmica. 

como 

Ortuno y Rulz (1985) reportan una parte inferior de d50 m de 

calizas areno-arcillosas de color· 0;¡ris oscur·o, 

estratificación degde laminar hasta 20 cm, al micróscopio son 

micritas y biomicritas li9eramente arenosas con ma ter-i al 

arcillo - carbonoso, también se tienen intramicritas e 

intraespatitas constituidas de intraclastos, .oolitas, oncolitos, 

fragmentos de pelecipodos, equinodermos, ostrácodos y radiolarios 

calcificados ademAs de grano5 de cuarzo metamórfico, feldespatos 

y fra9mentos de roca intrusiva y eKtrusiva, 

veo;¡etal • 

pirita y mat@rial 

La parte superior son 60 m, que incluyen intramicritas, 

ooespatitas, intraclastos en cemento espático, fra9mentos de roca 

19nea y metamórfica, pirita, mater·ial oro;¡án i co, es t r·1.1 e t•;r·a s 

~q··imar·ia~ como laminación, laminación flase1·· y convoluta ademál> 

de estructuras de eyefción por lodo calcáreo, su espesor total es 

de + 500 m, el cual puede variar debido a complicacioR@S 

estructur·al e5 
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E~ta formación descansa transicionalmente sobre los lechos 

rojos de la Formación Todos Santos, su contacto superior es por 

falla transcurrente con la Formación El Porvenir· 

Ouezada <1975,1978) propone que !a edad sea.Celloviano Medio 

con base en Rhaxella sorLyana. AlencaJt~r ( 1 ·:ii;.;;.) er1 Que::ada 

colectado por· 

Ojeda (1966) en el camino a Guivixia, Oax. ubicándolo también como 

Callov1ano Medio. Ortuno y Rulz ( 

Cado !i r1a s ~" 
~· .0_1·) además repor·tan 

Estos depósitos corresponden a ambientes de submarea en 

donde las condiciones de energla propician. ambientes reductores 

producto de la baja circulación, pudiendo corresponder a 

condiciones que f!uctuan entre lagunas marginales y costero; sin 

embargo se infiere que las condiciones de cuenca no estaban 

lejanas quizá producto de una plataforma angosta controlada por 

el basamento lo cual justifica la abundancia de planctónicos. 

" FORMACION EL PORVENIR " 

(1975) denomina como Formación Zacatera a una 

secuencia de calizas ooliticas. Meneses <Y'i77) cambia este 

nombre pue5to que l~ población más cercana a la localidad tipo es 

la congregac16n El Porvenir. 

Sus afloramientos se restringen a d-5 km2 en las 

inmediaciones de la congregación El Porvenir ~ en las cercanías a 

la rancheria El Zapote• 

Ortu~o y Rulz (1985) reportan + 1000 m de calizas ooliticas, 

oncolit~cas, areno-conglomeráticas de color gris oscuro a negro 

en capas de medias a gruesas en su parte inferior, siendo 

delgadas en la parte superior Microscópicamente son ooespatitas 

e intraespatitas de arenosas a areno-conglomeráticas que incl~yen 

abundantes oolitos, oncolitos e intraclastos, su contenido 

faunistico se compone de pelecipodos, equinodermos, radiolarios, 

algas y bioclastos cementados en espatita, los terrigenos son 

9r·anos de cuarzo igneo y metam6r·tico, tel•:!espatos potAsicós, 

tr·ao;¡mentos de r·ocas intr•Jsivas y rocas metamórficas 
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catac!Asticas, sus tamanos varían desde guijas, gravas y arenas, 

siendo sub-angulo~os, las estructuras primarias son laminación 

paralela, laminación f laser·, grodación y es t r·a ti tic a c i ór1 

El contacto inferior es por falla transcurrente con la 

Formación Mogoné y el contacto superior es también po~ falla 

transcurr~nte con la base de la Formación Potrerllla. 

Meneses <1977) reporta que esta formación posee un alcance 

del Kimmerid91ano Temprano al T1thoniano Medio con base en 

Nautiloculina oolitica, Rhaxella sorbyana, Mesoendonthyra sp. 

Cadosina sp. y Saccocoma sp. 

Estas rocas fueron depo~itadas en una zona de submarea en 

donde la enegla alta estaba presente, favoreciendo una amplia 

circulación; además se infiere que existian elementos positivos 

que aportoban material terrigeno como material secundario al 

evento pr1nc1palmente carbonatado y encontrlndose la cuenca 

cerca. 

" FORMACION POTRERILLO " 

Ortuno y Rulz (1985) proponen este nomb~e~ con base en 

su contin•Jidad litológica a las unidades que Quezada (1975) 

designó como F~rmaci6n Brecha Barbosa, Dique y Escurridero. 

Estos depósitos se encuentran expuestos en las cercanlas del 

rancho El Potrerillo en una eHtensión de 8 km2 aproximadamente. 

Or-tul"io y Ruí z 

de tres partes la inferior mide 

calcAreo-terrlgenas de color gris 

m y son brechas 

oscur·o, claro y rojizo de 

aspecto masivo, los fragmentos son biomicritas, intraespatitas e 

intrabiomicritas y escasa ooespatitas arenosas, el tamano de los 

clastos varia de 1-25 cm, su forma es angulosa y se ir1cluyen 

fragmentos de tonalita, granodiorita, granulita y ocasionalmente 

se tienen areniscas calcáreas, su clasificación es mala· La 

parte intermedia sor1 2(10 m de calizas arenosas parcialmente 

dolomitizadas con intercalaciones de brechas calcAreo-terrigen~s 

color gris claro a rojizo. Al micróscopio son intraespatitas 
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los terr!genos son granos de cuarzo igneo y me tamór·t i co, 

feldespatos pot•sicos y fragmentos de ir1tr•.ts1va., 

protomilonitas y óxidos de hierro, las brechas sor1 similar·es 

a las de la parte inferior , las estructuras son l ami r1 a c i ón , 

laminación flaser, convoluta y fer1estral además de corte y 

r·el leno y bioper·t1.1rt•aci6r,. la parte superior son 150 m de 

areniscas calcáreas, brechas 

arenosas. Al micróscopio son 

cal cár·eo-terr·i ger1as y calizas 

sublitarenitas feldespáticas 

calcáreas e intraespatitas arenosas y dolomlas arenosas, los 

terrlgenos son granos de cuarzo 1gneo y metamórfico, las 

estructuras primarias son laminación flaser y gradación. 

El contacto inferior como el superior ocurre por falla 

transcurrente ccn la cima de la Formación El Porvenir y con la 

base de la Formación Paso de Buques. 

Or·tul"lo y f;:1J i z reporta para la parte inferior 

y media Rhaxella sorbyana Cadosina &p• Didemnoides sp. 

y Salpingoporella sp. lo que sugiere una edad de Tithoniano, 

hacia la par·te su~·er·ior·· 1711.1ezada ( ~· ill.·) r·epor·ta la amonita 

Berriasella sp. que es indice del Berriasiano estableci~ndose un 

alcance Tithoniano - Berrias1ano. 

La parte inferior corresponde a depósitos continentales de 

tAlud con abanicos de pie de monte. la porción media corresponde 

a una submarea 5emiprofunda en donde la energia mecAnica era 

pobre y en la parte superior se generan condiciones de submarea 

la presencia de 

plaroctónicos permite inferir una plataforma angosta. 

" FORMAC:ION LA VICTORIA " 

Gon:Alez (1968) considera a esta secuencia como Formación 

San Ricardo, Quezada (1975J propone el nombre de 

Victoria para rocai de ambientes someros que afloran en 

la Victol""ia • 

FÓr·ma¿ión 

el do 

Sus afloramientos se presentan en el borde oriental del 

Macizo de la Mixtequita, en el rlo la Victoria y cerca de la 



2 5 

colon-ia Vicente GiJer1-er-o 0 

Quezada (1975,1978) describe cinco cuerpos: el más infer·io1' 

son 62 m de packstone de pellet•, nncolitos e intraclastos de 

contienen algas, amonoides, gasterópodos, color pardo y gris, 

espinas y placas de eq11inode1'mo además dé t1··a·;·mentos de 

moluscos, el superior siguiente son 130 m de un wackestone de 

radiolarios arenosos color gris y negro con intercalaciones de 

areniscas limoliticas conteniendo ostrácodos, saccocomas, 

for·aminifer·os ~·lanctónicos, espinas de esponja en capas de 2-30 

cm. El siguiente son 33 m de areniscas de grano grueso graaando 

a conglomerados rojizos bien cementados en capas de 30-80 cm ¡ el 

penQltimo son 43 m de arenisca calcárea aicillosa que grada a 

wackestone a1-enoso cor1tenier1do ostrácodos, cadosinas, 

calpionellas, material carbonizado; macrofauna como Inoceramus 

y amonitas, el último son 53 m de un packst9ne areno-limoso 

de color café que contiene calpionellas, ostrácodos, cadosinas 

intercalado se presenta un packstone de oncolitos, intraclastos, 

fragmentos biógenos, restos de algas y amonitas, 

es en capas de 40 cm de espesor • 

su disposición 

El contacto inferior es por falla transcurrente con los 

lechos rojos de la Formación Todos Santos, el contacto superior 

es transicional con las calizas de la Formación Sierra Madre. 

El c•Jer}:10 inferior· contiene Rha>:eU~ sor·byana, algas 

girvanella, acetabularia y solenoporaceas además de placas de 

equinodermos correspondiendo a una 

superior siguiente esta controlado 

mexicana, asignándole una edad de 

edad Ca,loviano Medio, el 

con base 

O>:fordiano 

en Corroltsphaer·a 

Kimmeridgiano, el 

siguiente por posición estratigráfica se le ubica en el 

Tithoniano Temprano, el penQltimo con base en 

Calpionella elliptica 

Cor·rousphaei .. a 

además de 

Inoceramus sp· se le ubica en probable Tithoniano Tardio y el 

último con base en Acanthod1scus sp. es Hauteriviano Temprand. 

Todos los cuerpos antes descritos corresponden a ambientes 

someros de plataforma con alta energia y una plataforma angosta 

que Justifique la presencia de fauna planctónica, además de que 

es posible que la morfologia del basamento influyera de tal modo 



que cuando existia rec1rculación entraban aguas conteniendo fauna 

pelágica. 

FORMACION UYPANAPA 

Butterlin y Trejo {1961) designan como caliza dolomítica al 

cue1·po ir1terior· de la secuer1cia estu•Hada en el Val le del r·i o 

Uxpanapilla por Hernández (1972) quien propone el nombre informal 

de Caliza Uxpanapa, ubicándola en el Berriasiano 

Q1.1ezada ( 1975) pr·opone tor·rr,almente el nomt·r·e cte Cal iza U::panap2. 

~·ar·a calizas bi6qenas •)•Je aflo1··an en la regió1·1 del r·io u~:panapa. 

Se encuer1tr·an dist1~ibuidos al sureste del rio Uxpanapa, en 

la colonia Constitución, ria Pueblo Viejo y al sur franco del 

rancho El E•:ién· 

Quezada (1975) reporta dos unidades, la inferior son 670 

m constituidos de un wackestone de intraclastos intercalándose 

un cuerpo hacia la parte media de packstone - grainstone de 

pelets, eolitos , oncolitos y fragmentos bi6genos, siendo de 

color pardo a oscuro, presenta intemperismo 

estilollticas, barrenos biogenos, 

gas ter·ópodo s, fauna plan~t6nica y 

placas de 

bentónica, 

lineas 

e qui r1odermo s, 

cor·ales, 

radiolarios, fragmentos de braquiópodos y 

buena estratificación que va de 10 - 200 

algas, presentando 

cm. La ~·ar·te 

superior son 95 m de mudstone margoso, arenoso con gr·adaciones 

a packstone de pel lets de color gris. verdoso, pr·esenta 

riod1.ilar, contiene gasterópodos, placas de intemper·ismo 

equ i noder·mo s, foramin!feros planctónicos y i:•elecipodos, se 

presenta en capas de 3, 5, 10 y 20 cm de espesor. 

El contacto interior es normal er1 el ria Pueblo Viejo 

con la base de la Formación San Ricardo y el contacto superior es 

normal bajo un cuerpo de margas de edad Tithoniano Tardío· 

Su edad se basa en la presencia de microfósiles como 

Rhaxella sorbyana, Nautiloculina sp. y Chofatella sp., además de 

macrotauna como Ptychomya star1toni C1•agir1, Amonia sp , N1Jc•.1lana 

sp •, Par1opea s):O•, Car·bula s¡: .. , Plectimya r·ugosa Etallon ,.y 

Thr·acia sp, ubiclndolo en el rango Kimmeridgiano Titt.oniano 

2l 
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T il 1·<:11 o. 

Estos depósitos corresponden a una plataforma somera donde 

la energ1a mecAnica era importante alternándose con facies 

lltorales y lagun•les las cuales en ocasio~es presentan ambientes 

red~ctoi~es, evidenc1~dos po~ la ~rasencia de pirita, marcAndose 

una alternancia de condiciones de depósito con y sin energia 

mecánica y cuya influencia de mares pel•gicos esta manifestada 

por la presencia do fauna planctónica. 

FCIRMACION C:HINAMECA 

Maddock (1910) en la región de Chinameca reporta fósiles del 

Jur·A!Sico Tar--:lio. Lesniak y Wvnne (1922) llamaron a esta Caliza 

Nextepec. Burckhart (1930) e~tudia la parte superior de las rocas 

carbonatadas sobre un par de colinas cerca de Chinameca, Ver., 

pr·obando la existencia del f(immer·i dgi ano, la base del 

Portlandiano y una p&rte del Neocomiano, representadas por 

calizas gris y pardo, otros autores han estudiado esta secuencia 

tales como Baker (1930), Tschopp (1926), Imlay (1953) y Quezada 

( 1·:175). 

Sus afloramientos se encuentran eRpuestos en la región de 

Chinameca, Ver·, y rocas equivalentes fueron reportadas por 

Tsthopp ( ~· f.ii·) en la re9i6n de Cer·r·o Felón al s1.11··este de las 

Choapa.s, Ver. 

Quezada (1975) identifica cinco cuerpos 'litológicos en la 

región de Cerro Pelón, el inferior consiste de 185 m de dolomias 

gris oscuro y apariencia arc1llosa; hacia la base presenta un 

aspecto limol1tico de color amarillento e incluye fragmentos de 

cuarzo bien arredondado, la estratificación es laminar y flaser 

disp1.1esta en capas de 5, 1(1, 15, 20 y 3<) cm incluyé1)dose plantas 

carbonizadas. 7 m de calizas micrlticas con laminaciones y 

estratificación gradada. 40 m de mudstone - wackestone gris crema 

dolomitizado, laminación pobre y pseudo flaser, contiene 

calpionellidos, tint1nidos, nanoconidos y capas de 

10, 20 , 40 y 50 Cm• 5'~ m de m1.1dstone con gradaciones''a 

wackestone color gris crema, gris claro y pardo amarillento, 
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laminación y laminación pseudo f laser, 

ostricodos y radiolarios calcificados. 108 m de mudstone 

amarillento a crema ligeramente arcilloso de estratificación 

pse•Jdo f ia2E-r y gr·a•:lado· 

El cont5c~o inferior es por talla inversa con el Jurisico 

Medio, el superior es por falla inversa ccn el Cre~Acico Superior. 

la parte inferior carece de fauna, sin embargo contiene 

flor-a car·boni zada, 111 o;egundo contiene Calpionel la alpina y 

macrofauna como Spit1ceras 

correspondiendo al Tithoniano 

sp. I Paradontocera5 
~·· 

Tardio, el tercero contiene 

Nanoconus steinmani, Nanoconus qlobulus, cor-r-e spondi en do al 

Ber·r·iali i ano, el cuarto contiene Cal p i o ne 1 l i tes dar·der·i, 

Tintinopsella carpatica, Nanoconus steinmani, Nanoconus Globulus 

y amonites clasificados como kilianelas sp. cor~espondientes al 

Valanginiano, el _quinto contiene Nanocon•Js Kamptner·i, Nanocorous 

steinmani, T1ntinopsella carphatico, Nar10.co1·11.is be1-m•Jdezi, 

cor-respondiendo al Hauter-iviano• 

Según 1:;.tuezada ( 197~·'> del ¡:0 r·imero al q•.1into, coi-responden a 

aguas tranquilas pudiendo ser cuenca. Burckhart (1930) ademAs de 

las amonitas reporta abundantes peces y la supone equivalente a 

la Caliza Solenhoten de Alemania concluyendo que estos depósitos 

bahias o simplemente ambientes con 

proximidad a la costa. En este trabajo la parte inferior se 

considera plotafor-ma externa y las restan~es cor·1-esponden a 

cuenca. 

" fORMPCJON EL PLATANO " 

Quezada (1975) propone este nombre ¡:.ara sedimentos 

arcillo-bituminosos y margosos, estos afloran en el ria El 

PlAtano que desemboca sobre la margen izquierda del ria Uxpanapa. 

Como se ha mencionado sus afloramientos se presentan en el 

r·io El PlAta;·," ob!l>er·vándose litologías similares en el 

Solosuch1l, solo que con mayor presencia de arena. 

alto l'io 
,. 

Quezacta <.~· ill·) distirog•Je n1atro cuer·pos y son: 2(1 m de 



lutitas bituminosas negras alternando con-ar~ni~cas cuarciticas e 

influencia arcillosa, contiene bivalvos, restos de peces y restos 

de plantas 45 m de areniscas de color pardo rojizo de grano fino, 

fragmentos ·ie c•Jar·zo bi.;;nco lechoso y biot1ta' en capas de 4(1 cm 

ademls de lutitas y limolitas gris verdoso con estratificación 

cr·uzada· El siguiente se compone de dos par·tes· 140 m de 

areniscas de grano grueso 

estratificación cruzada en 

cementante es siliceo y 53 

gris y rosa conglomerAt1cos y 

ca1:oas de :20, 50 y 10(• cm· El 

cambiando lateralmente a 

m de margas de color gris verdoso 

calizas lenticulares en las que se 

incluyen dolomias canteniPndo bivalvos y cal~oionel l idos y por· 

último 165 m de margas color gris claro a verdoso, 

estratificación lenticular y calizas 

verdoso incluyendo bivalvos y material 

capas de 5, 10 y 40 cm. 

arcillosas color gris 

vegetal carbonizado en 

El contacto inferior se observa discordante sobre rocas 

los igneas extrusivas, en el arroyo los Cedros ocurre sobre 

lechos rojos de la Formación Todos Santos, el contacto superior 

es normal bajo las calizas de la Formación Sierra Madre. 

El primer cuerpo contiene macrotauna constituida por 

bivalvos del género limopsis (limopsis) sp., restos de peces, 

lepidotes sp., y plantas fósiles como Otozaroites ostus1.1s, 

ubicAndose tentativamente como ~immeridgiano, el segundo carece 

de fauna pero por ser transicional con el 

el Tithoniano Tardlo, el tercero 

elliptica y 

Bei··r-iasiano 

Carpionellites 

Hauteriv1ano, la 

dar·der·i, 

última 

inferior se le ubica en 

contiene Carpionella 

correspondiendo al 

contiene bivalvos del 

gér,et·o B1.lchotriqo\·1ia CClnsider·aOa torr10 ·~el Aptiano. 

El primero y segundo corresponden a zonas cercanas a la 

costa, el tercer·o y cuarto se asociara a ambientes de platafor·ma y 

mixtos en donde en base a su presencia de fauna planctónica· se 

puede inferir una rec1rculaci6n de aguas pelágicas quizá por la 

presencia de una plataforma angosta. 

29 
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Butterlin y Treio 0961) r·epor·tm1 caliz~s arcillosas y 

11Jtitas en el rio Uxpanapilla, 1Jbicándolas en el Tithoniano 

S1Jper1or. Hern~nctez (1972) considerk a luti~es y·margas sin nombre 

y dando como localidad tipo el rancho La~ Palma5, Ver· 

situándolos en el Cretácico Inferior. Quezada (1975) propone el 

nombre de Margas El Edén para cali:as margosas suavemente 

plegadas tomando como localidad tipo el rancho El Edén. 

Los afloramientos que presenta esta Formación se restringen 

al Valle alto del r-10 U}:par,apa. 

Ouezada (1975) distingue tres cuerpos ·y son: 255 m de 

mudstone margoso ligeramente arenoso color gris oscuro que grada 

a m1.1dstone pardo crema, de intem~·eri smo nodular· y conteniendo 

algunos vegetales carbonizados asi como ostrácodos, placas y 

espinas de equinodermos, chofatelas, bivalvos, calpionellidos 

además de cuarzo detr1tico; su estratificación es de 20 y 40 cm 

el segundo son 58 m de mudstone limoso, color· par·do, 

microlaminaciones, estratificación gradada y lenticular en capas 

de 5 y 10 cm, el superior son 217 m de mudstone margoso color 

gris claro y obsc1Jro con culminaciones margosas hacia la cima de 

cada estrato, laminación pobre, estratificación 

flaser·, contenidos de c•Jar·zo deti-itico, vegetales 

ostrácodos, calpionellidos y bivalvos en capas de 

hasta 120 cm• 

len ti c•.1la1- y 

car·bon izados, 
C" .... 1 (l • 20 y 

El contacto inferior es normal con un 

arenoso-margoso que se encuentra sobre la 

cuerpo intermedio 

Formación Caliza 

Uxpanapa, su contacto superior no se observa. 

El cc1¡,r~·o iroferio1·· contiene Cc>lfoionella alpin<1, Calpio;,ella 

elliptica, Crassicolaria massutiniana y macrofauna como los 

bivalvos Tancredia sp., Nuculana sp., Thracia sp., Tellina sp., 

Cercomya (Calpill1mya) sp •' Anisocardia sp., Eocallista sp., 

Ptyochomya sp., Protocardia (Protocardia) sp., el segundo carece 

de fauna y el tercero además de lo anterior contiene vegetales 

carbonizados como Podozamites lauceolatos y bivalvos como 

Tancredia (Paleomya) sp., y Cercomya (Calpillimya) sp., la edad 
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de estos cuerpos corresponde al Tithon1ano Tardio· 

Quezada <1975) propone que estos depósitos corresponden a 

aguas tranquilas sin ll~gar a cuenca: •in embargo en este trabajo 

se observa en base a la presencia constante de fauna planctónica 

que la influencia de mares pelágicos estaba presente. 

FORMAC:ION SAN RICARDO 

Eete nombre fue propuesto por Page (1921) y continuado por 

Pike (1922). Ver y Wiebe (1925) describen a la parte superior de 

la Formación lodos Santos como Formación Tuxtla. Richards 

propone el nombre de Formación San Ricardo par· a descr·ibir· 

clAsticos y carbonatos marinos incluvendo a la parte superior de 

la For·maci6n Todos Santos¡ inicialmente fueron estudiados a 

cuatro millas de San Ricardo, Chis. a 10 km al e5te de Cintalapa, 

Ct1iS•• Richard!!(~· .0_!·) pr·o~·one la ca1··r·eter·a Interamericana en 

el Cerro Gavilán km 1020 - 1027 y puesto que el área de San 

Ricardo no es muy accesible y debido a que esta secuencia se 

encuentra expuesta en el Valle de Cintalapa donde la carretera 

corta al rio las Flores, donde se reconocen tres unidades, el 

miembro inferior lutitico, el intermedio calcáreo y el superior 

arenoso. Quezada (1975) cambia la localidad tipo a 30 km 

al NW de la anteriormente propuesta y se localiza en el cauce 

del rlo Pueblo Viejo, con base a un mejor control Paleontológico 

y en donde es posible dividirla en miembro inferior calcáreo, un 

intermedio margoso y un superior arenoso· 

Estas rocas afloran desje el rio UHpanapa al Valle de 

Cintalapa, colonia Constitución y colonia San José Montenegro, 

C:h is. 

Que:ada (1975) describe un miembro inferior calcáreo 

constituido de dos cuerpos y son: 10 m de areniscas de grano 

grueso conglomerAticas de cuarzo blanco y rosadas además de roca 

ignea en cementante calcáreo, arenas de grano fino arcillosas y 

calc~reas de color rojizo conteniendo bivalvos, gasterópodos y 

material vegetal carbonizado, dispuestos en capa5 de 40 cm. 125 m 

de wackestone a packstone pardo crema a oscuro presentando 
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internperisrno nodular y presencia de ostricodo• y tin ti r. idos, 

gasterópodos, algas dacycladáceas, fragmentos de briozoarios, 

saccocomas, peleclpodos y gasterópodos dispuestos en 

20 y hasta 120 cm• El miembro margoso son 245 m 

wackestone de ctaofatel las y rnar·gas arer.osas de color 

gris y verdoso con intercalaciones de lutita 

presentando internperismo 

gasterópodos, ostrAcodos, 

nodular en calizas, 

algas dacycladáceas, 

capas dé 10, 

·:!e rn•J•:!stone 

c•a1-do 

laminar·, 

conteniendo 

briozoar·ios, 

crinoides y peleclpodos en capas de 5 a 20 cm. Se tiene una zona 

tr·ansici.onal erJ;r·e el rniembr·o mar·goso y el ar-enoso, son 100 rn de 

una alternancja de packstone de oolitas arenosas que gradan a 

ar-eniscas ca!cireas y limolitas arcillo-arenosas con estructuca~ 

de cor·te 

gra•:!ada, 

y r·el len o, 1··izad•Jr·as de co1··1··iente, 

lenticular, fragmentos de packitone de 

estratificación 

oolitas, placas 

de equinodermos, intraclastos, oncolitos, resto¡ de vegetales, 

chofatellas, gasterópodos, pelecipodos y amonitas• 

arenoso incluye una parte inferior y otra superior, 

El rniembr·o 

la p1-irner·a 

son 198 rn de areniscas de grano medio a fino, color gris rojizo y 

lirnolitas guindas con intercalaciones conglomerAticas en capas de 

10 a 200 cm, son ligeramente calcáreas y contienen materia 

vegetal carbonizada, gasterópodos, estratificación cruzada y 

lenticular. 1 m de packitone de pellets arenoso con fragmentos de 

moluscos. La segunda contiene dos cuerpos y son: 5b0 m de arenas 

de grano medio a grueso conglomerAticas rojizas en capas de 20 

a 100 cm ademAs de cuerpos lenticulares, p~esentando material 

vegetal y ceniza¡ volcAnica¡, la estratificación es cruzada, se 

observan canales de corte y relleno y 85 m de areniscas r·oj izas 

de gr·ano grueso a medio , hacia la par·te super·ior se incPementa 

el contenido calcAreo hasta alternar con dolomías color gris mate 

en capas de 20 a 150 cm, ocurren también cuerpos bentoniticos• 

El contacto inferior es transicional con los lechos rojos de 

la Formación Todos Santos y el contacto superioT' es transicional 

con las calizas de la Formación Sierra Madre· 

El miembro calcAreo contiene Rhaxella sorbyana, Nauticulina 

oolitica y macrofauna como Terebratula subsella leymerie, 

Pholadomya striatula Agassis, algas corno Ooniolina geometrica 



bouíaní~r además del equinodermo Pseudocidar1s lus1tanica Loriol 

si htándo lo como k1mmeridgiano. El miembro margoso coritiene 

üloboch??té\ ¡., rr.acrc.fal...lné\ se 

stantoni en el 

Kimmeridgiano-Portlandiano, la ti·ansi cional contiene 

Anisocar·d1a sp., Inoper·maperpl1cata etallon· la ~·arte i nf er-i or· 

del miembro arenoso contiene macrofauna como Ptychomya stantoni, 

Pleuromya inconstans Castillo y Aguilera también se incluyen 

alyas permocalculus y chofatella que corresponden a! Tithoniano 

Tar·dio, el super·io~ carece de fauna pero por posición 

estratigráfica se ubica en alguna parte del Cr&tácico Temprano• 

El miembro calcáreo y el miembro margoso r·epr·esentan 

am~ientes de plataforma con influencia de mares pe!ágicos, la 

transición es de ambiente mixto y el miembro arenoso varia de· 

mixto a plataforma. 

" FOF:MACION PASO DE BUl"1UES " 

Base (1906) reporta una secuencia calcárea cerca de Paso de 

Buques• Gonzále= (1968), a la misma secuencia la considere como 

Cretácico Medio. Bonet (1972) las ubica dentro del Valanginiano 

- Hauteriviano. Que=ada (1975) propone el nombre de Formaci6n 

Paso de Buques para las rocas calcareas que afloran a 3 km al 

noreste de Palomares, Oax· y los dentro del Grupo 

Zacatera. Ortu~o y Ruiz (1985) la excluye de este grupo basado en 

una discontinuidad litol6gica. 

Sus afloramientos se restringen a los alrededores de la 

gravera PMso de 8uques además de los ranc~os 

Mor.teros• 

El 
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Ouezada (f!.l:'.• cit·) r·eporta 315 m •:te un packstone de pellets y 

algas, escasos intraclastos, oncolitos, placas y espinas de 

eq•.t in o •:ie r·mo s , fragmentos de moluscos, corales, braq•.1 i6podo s, 

calpionellidos, miliólidos y presentándose en capas de 40, 100 y 

hasta 200 cm, su color es gris claro• S1.1 contacto infe1-ior· se 

observa por falla transcurrente con el complejo 1 gneo y 



metamér·t ico, SIJ cont~cto superior también por fa 11 a 

transcurrente con la Formación Sierra Madre. 

La micr·ofa1Jna. Calpior1el lites dar·deri,. 

rango de Valanginiano - Hauteriviano, 

1~1uezada f~· lli·) podr·ie. alcan=ar hasta 

depósitos corresponden a una plataforma con 

López <"1973) en 

el Aptiano. Estos 

influencia de alta 

energia, donde se desarrollan estructuras de parches de corales y 

algáceos y en donde esporádicamente se observa la influencia de 

mares pelágicos. 

H.1RMACWN CALIZA 51 ERF:A MADRE 

Btise (1905) reporta por primera vez calizas con r1..1distas 

y dolomlas, en la Sierra de Chiapas y posteriormente en la región 

N•Jttal (1926) denomir1a como Caliza Sie1'r·a Ma.;11-e a calizas 

CretAcicas. Chubb (1959) establece que la porción 

corresponde al Barremiano - Turoniano. González (1968) 

inte1··ior 

divide 

esta secuencia en el miembro Cantelhá del Cretácico Medio y la 

Caliza Jolpabuchil para el Cretácico Superior. SAnche:: 

divide en dos miembro~, Cantelhá y Cintalapa ambos confinados al 

Cr·etácico Medio. C:astr·o tl· e.!_· (197.5), tambiér1 co1)sidera a los 

miembros Cantelhá y C1ntalapa para el Albiano - Cenomaniano y 

al cuerpo que cubre esta secuencia le llama Caliza Sin Nombre de 

edad Turoniano - Santoniano. Quezada (1975) ~eporta al miembro 

Cantelhá como Albiano - Cenomaniano y al Cintalapa como Turoniano 

- Senoniano. CDNCIT C1982) sugiere que aparentemente este 

alcance sea del Cretácico Inferior al Medio. Meneses (1985) 

propone utilizar en forma generali::ada un alcance de Albiano 

- Santon1ano para la caliza Sierra Madre. Steele ( 1''18b) y 

White (1986) varían el concepto irtclLtsive consider·an 

limite inferior el Barremiano¡ en este estudio se propone 

como 

con 

el alcance Cretácico Inferior indiferenciado Santoniano 

puesto que las Formaciones Pa5o de Buques, San Ricardo y El 

Plátano son transicionales con la Caliza Sierra Madre, y el 

limite superior de estas se ubica en alguna parte del 
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CretAcico Interior. 

Aflora en todo el trente de la Sierra de Chiapas y el 

y oriental ael Batolito de la M1xtequita. 

nor·te 

CONCIT {1q81) reporta s'Jlo por litologia a una secuencia de 

•:iolomlas, bree'"'ª~ y caliz<'.S ·~•.1c q•.11zá f·•Je":iª"' corr·esp'J1-..:ier .;.J 

Aptiano. En el presente estudio se establece una columna 

compuesta por el Lretácico Inferior y Medio medido por CONCIT 

<!!.E.· ffi·) en el do Chalchijapa y el Cr·etAcico T1J1'oroiano 

Santoni~no medido por Quezada {1975) en el borde orient~l del 

Batolito de la Mixtequita. 

COIJClT <.e...t:.· ill·) descr·ibe el cueq•o inter·ior· como 29(1 m de 

dolomías color crema, de textura sacaroide, 140 m de dolomiaD 

crema con nódulos de pedernal r·etrabajado, 140 m de brechas 

depositacionales constituidas de dolomias y cali::as en capas de 

2, 20 y 150 cm de caliza gris fuertemente recristalizado, de 

estratificación delgada y media· El segundo 

m de caliza gri~ plomo 

r·etrabajado, 61 m de 

dolomi ti za•:la, con 

cuerpo consiste de 90 

nódulos de pedernal 

packstone pellets color beige 

recristalizado conteniendo tintinidos y ostricodos. 83 m de 

mudstone - wackestone gris crema con tintinidos y ostrAcodos en 

capas delgadas y medias, 150 m de wackestone recristalizado gris 

crema conteniendo fragmentos de moluscos, ostricodos y mili6lidos 

290 m de caliza gris plomo recristalizada con presencia de 

mudstone y escasos mili6lidos. 225 m de wackestone 

gris crema recri•talizado con presencia de 

ostricodos y mili6lidos en capas delgadas y medianas. 

packstone 

toucasias, 

1~·0 m de 

mudstone - wackestone gris crema con escasos mlli6lidos. 140 m de 

caliza dolomitizada de estratificación mediana a gruesa. 80 m de 

wackestone color gris crema recristalizado· Quezada 

reporta 390 m dE wackestone pac~stone de pellets y 

bidgenos color gris oscuro, presencia de fantasmas 

producto de la recristalización en capas de 40, 50 

fr·agmentos 

de gr·anos 

y 120 cm. 

Mudstone - wackestone de pellets con niveles de recristalización 

y conteniendo ostricodos e intraclasto~, el packstone es de 

de pellets y fragmentos biógenos, asi como e1casas formas 

miliólidos y algunos intraclastos• El espesor total de esta 
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sec~enc1a de af1n1d~d litológica es de 2229 m semejante al 

pi··o¡:•uesto por· Steele (~· E..!J:.·) • 
Puesto que El caracter de esta secuencia es de 

transgr21ivo su contacto puede ocurrir discordantemente sobre los 

lecho~ roJos Todos Santos, sobre el Jurásico marino o bien 

transicionalmente con la Formación Paso de Buques. Su contacto 

superior es transicional con la Formación M~ndez del CretAcico 

Superior. 

El cuerpo interior carece de fauna, el 

Nummoloculina sp· y Nummoloculina heimi, 

Albiano - Cenomaniano, el cuerpo superior 

t• i car·d i y Sp i r·o cu 1 i na sp., aóemás de 

intermedio contiene 

que corresponde al 

contiene Valvulamina 

rotAlidos pudiendo 

corr·esponder· al Turoniano-Senonia110, estableciendo un ¿lcance 

general de Cretácico Interior - Senoniano. 

Sus depósitos representan en su inicio una transgresión 

marina, las dolomlas tinas en gran cantidad pueden sugerir la 

pr·ecipitación dir·ecta asociada a climas tr·opicales y de agltas 

tranquilas aunque debidamente pueden corresponder a 

diagen~tico como sucede en el cuerpo inferior. 

Cenomaniano, Steele (1986) sugiere que la invasión de 

pr·oceso 

Par-a el 

las aguas 

fue de tirantes mayores a 100 m y en 

distinguir bancos de particulas calcáreas, 

decir que las condiciones variaron desde 

somera hasta una plataforma ligeramente 

ocasiones es posible 

en general se puede 

una plataforma muy 

pr·ofunda en do11de 

ocasionalmente se desarrollaban todos los ambientes tipicos de 

plataforma, tales como parches ar-recitales, parches ooliticos 

y depresiones dentro de la plataforma dependiendo de la 

paleotopo9rat1a. 

FORMAClON MENDEZ (EQUIVALENTE) 

Jeffreys (1912) (en: Muir 193b) describe margas sobre la 

Formación San Felipe y sus afloramientos se encuentran a 300 mal 

este de la estación Méndez, San L•lis Potosi· SAnchez (19&''1) 

considera como Formación M~ndez (Equivalente) a margas y lutitas 

de color gris, que incluyen areniscas correspondientes al 
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Crettcico Superior en el estado de Chiapas. 

Esto1 depósito~ se encuentran expuestos en el cauce del rlo 

Uxpanapa y en una amplia zona del frente NW de la Sierra de 

Chi ;;.~, 3.S. 

GEOCP. (1''182) d2scr·ibe en el a .. ticliroal Cer·r·o PelCn .:;.) m de 

lutitas calcáreas y areniscas 13!':· m de 

verdosa de aspecto nodular. 190 m de lutitas de color gris verde. 

30 m de lutitas y areniscas flnas en capas de 20 a 50 cm. 40 m de 

lutita~ color cr·em~ en capas gruesas. 95 m 11e ar·eniscas de ~r·ano 

fino en paquetes gruesos. 123 m de alternancia de l•Jt itas y 

areniscas color gris de estratificación .delgada a laminar e 

intemperismo nodular. 

Esta Formación descans~ traniicionalmente sobre la Formación 

Sierra Madre y iU contacto superior tambi~n es trans1cional bajo 

las Lutitas Nanchital del Paleoceno - Eoceno. 

Con base en la presencia de la fauna HeteroheliM globulosa, 

Globotruncana lineana, Globotruncana fornicata y Olobigerinoides 

sp·, se consider·a como Campan1ano - Maastr·icr1tiano. 

El ambiente de e¡ta Formación ha sido objeto de discuc1ón; 

Chirinos (1966) en el ~rea de Malpaso la considera cercana a la 

costa con frecuentes tranigresiones y regresiones. Herntndez 

t1970) quien la considera neritico con fluctuaciones cortas y 

fr·ec•Jentes. López (1973) en los pozos Cer1'0 Nanchital, rlo Playas 

y lo~ iUpone de cuenca. El autor de esta tesis opina 

que esta formación varia en ambiente dependi~ndo de su posición 

geogrtfica, frecuentemente corresponde a cuenca. 

FORMACION MENDEZ (EQUIVALENTE METAMORFOSEADO) 

GonzAlez (1967, 1968) con el nombr·e de Formación Alaska 

desc1'ibe ti litas, pizar·ras, esq•.listos, metacuar·citas y már·mo..le~ 

que afloran a 14 km al NW del puente Tolosa en el rancho Alaska y 

quien observa que estas rocas provienen de las areniscas impuras 

Y mar9as de la Formación Méndez, razón por la cual en esta tesis 

no se considera vAlida la proposición de la Formación Alaska 

puesto que se reconoce la formación original. OJNCIT (1981,1982) 



nombró como compleJo metamórfico una secuencia que aflora en 

ambas m2r·gene; d"l 1·10 Coat::acoalcos que incluv·en metac•.oarcitas 

esquistos y fil itas de metamor·fismo r·egional- de- baJo gr·ado 

•1e un~ sec~e11c1a :ont1~ental mixta s1Jgiri~ndo una ~dad del 

Trils1co - Ju•Asito, ya que su litologla es aparentemente 

Todos Santos y al Grupo Zacatera. par·eci da a la 

Camacho (1983> reporta que el principal efecto en esta secuencia 

es el metamorfismo ctinlmico e incluye en este complejo a las 

rocas de la ~ormaci6n Todos Santos, Grupo Zac~tara, Forma<. i6n 

Sierra Madre y Cretácico Superior, proponiendo que su edad sea 

desde fines del Mesozoico a principios del Terciario· que 

corresponde a la edad del metamorfismo. Or·tufto y F:•.dz 

las r·c:as l··epor·tadas por Gon=Alez (1968) en el 

rancho Alaska, 6on diferentes a las reportadas por CONC:IT 

(19:31 '1 ':182) además dividen este Complejo en C~etácico Superior 

Metamórfico y Complejo Ramos Millán, el primero lo describen como 

una •ecuencia areno-arcillosa con intercalación de tobas 

que presentan diferentes grados de metamorfismo cataclástico y 

los suponen di5cordante con la Caliza Sierra Madre, situándolo por 

posición estratigráfica como Cretlcico Superior y aflora en la 

margen izquierda del rio Coatzacoalcos. El segundo lo describen 

como un conJunto de rocas metamórficas con grados variables de 

metamorfismo dinámico, incluyendo al complejo 1gneo y metamórfico 

Formación Todos Santos, Jurásico Superior y Cretácico Inf er i ar· 

Berriasiano y cuya edad del metamorfismo'es Post-8erriasiano 

hasta el CretAcico Superior - Mioceno· El autor de esta tesis ha 

r·eco1·rido ambos cuerpos 2nteriormente citados encontrlndolos 

sumamente parecidos, en ambos da la impresión de coexistir rocas 

de color rojizo al intemperismo, pero en roca fresca son de color 

verde dr: aspecto areno-arcillas y el diferente grado de 

metamorfismo es f~cilmente explicable puesto que la porción 

oriental esta más cerca de las rocas del basamento igneo y 

metam6r·fico el que contribuyo a s•l metamot'fismo además en forma 

diferenciada ~e han podido reconocer rocas de la Formación Sierra 

Madre con cataclasis y en forma indiferenciada es posible que 

existan rocas jurásicas, el mapeo detallado no se ha efectuado, 
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pero u; propo1·1e consi•:ier·ar· a~b·o5·· cu'e.rpos ·e:omo Cretácico Su~·e1·ior 

Méndez Equivalente Metamorfoseado, como se muestra m•s adelante, 

se pruaba la existencia de rocas de probable edad Eocano· 

Estas rocas afloran en la Depresión Istmica en ambas 

márgenes del rio Coatzacoalcos e inclusive se encuentran en el 

borde oriental del Batolito de la Mixtequita. 

Camacho C1983J reporta grauvacas de 

cuarcitas, t1litas y plagioclasas con 

f r·a·;¡men tos 

cementa11te 

de cuarzo, 

calcáreo y 

óxidos y limolitas conteniendo cuarzo y fe Llespatos en 

cementanete calcáreo, arkosas cataclásticas tormadas por cuarzo y 

plagioclasas deformadas cementadas en ~ilice y óxido de hierro, 

protomilonitas derivadas de conglomerados de cuarzo, metatobas 

cloritizadas, lutitas apizarradas, sublitarenitas cataclásticas 

conteniendo granos de cuarzo, c•Jar·cita~ y esq•Ji r·las de 

plagioclasas y caliza con cementante calcáreo, rocas igneas 

silicificadas conteniendo radiolarios, tobas silicificadas, 

lutitas tobáceas silicificadas y abundantes radiolarios, 

metapelitas cuarzo-feldespáticas, sublitarenitas de granos de 

cuarzo y feldespatos con cementante siliceo y óxidos de fierro 

además de metaconglomerados. 

El contacto inferior es por falla transcurrente con las 

r·ocas carbonatadas cataclásticas de la Formación Sier·ra Madre, 

en frente de la comunidad 16 de Septiembre al occidente del rio 

Coatzacoalcos• Su contacto superior es discordante con las rocas 

conglomeráticas y de probable edad de Eoceno Medio y con las 

rocas del Mioceno Inferior. 

A estas rocas en esta tesis se repor·ta f.!..:.. Aster·ociclina 

sp, y espinas de equinodermo de probable edad Eoceno, sin embargo 

es evidente que las rocas del Cretácico Superior están 

presentes, estas rocas fueron colectadas en la localidad del 

rancho El Tigre, a esta~ rocas tambi~n se 

presencia de radiolarios calcificados. 

Debido a que se carece de información 

anterior nos sitQa en una plataforma somera y 

les ha reportado 

adecuada 

por· e 1 

la fauna 

contenido 

volcánico se infieren procesos vulcano-sedimentarios los cuales 

son más comunes en el Cretácico Inferior y Jur•sico Superior 
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como se observa er1 la laSir/r:ca d~· .J,uAi,::ezJ- por- otr·a·~?al·Te~·ra -

influencia de mares ¡:.elágicos qüeda evidenciada pcipi~ )r:ese.ncia 

de r·a di ola r· i os • 

CENOZOICO 

.. FORMACION LUTITAS NANCHITAL " 

Abadilla (1922> reconoce dos litológicos para el 

Eoceno, el inferior cor1siste •1e lutitas y ar·eniscas, el superior· 

de conglomerados. Abadilla (192d) a estas mismas secuencias les 

llama s~ries rlo Nanchital y Conglomeiado Monte Nanchital 

correspondientes al Eoceno - Oligoceno• Tschopp (1923) incluye 

las dos unidades anteriores con el nombre de Conglomerado 

Nanchital· Tsct.o¡:•p (1'32<1» nuevamente separ·a a las ser·ies del do 

Nanchital y los conglomerados los cuales incluye dentro de las 

5eries Cascajal del Oligoceno. Tschopp (1926) propone que el 

Eoceno incluya a las lutitas Nanchital infer·io1', conglomerados 

Ux¡:.ana¡:.a y Lutitas Nanct.ital superior• Quezada (1975) considera a 

las lutitas Nanchital como del Paleoceno - Eoceno puesto que el 

contacto entr·e estas dos unidades no es fAcilmante reconocible, 

el Conglomerado Nanchital se considera un miembro de la Formación 

Lutitas Nanchital puesto que se encuentra intercalado en esta. 

E5ta formaci6n aflora en el área del Cerro Nanchital y 

Cerro Pel6n en el frente de la Sierra de Chiapas. 

Quezada (1978) describe en el Area de Cerro Nanchital 120 m 

oje l•Jtitas limosas gr·i s ver·doso calcáreas, bentoni ti cas, 

intem¡:oe1•ismo nodular y de aspecto masivo. 5·~5 m de l•Jtitas 

limosas 9\'Í s verdoso a par·•jo cal cár·ea 

no1:t1.,la1·· ~I capas o:\e 2 y 3 cm. 13''.I m die 

y bentor.1 ti ca, intemper·ismo 

lutitas limosas color pardo 

rojizo, pardo grisáceo y amarillento de aspecto masivo. 

El contacto inferior de acuer·do con OL1ezada <~· ill·> es 

discordante, según GEOCA (1982) el superior es transicional con el 

Oligoceno y frecuentemente se intercala el conglomerado Uxpanapa. 

Al sur de la pre5a de Netzahualc6yotl, L6pez (1967) reporta 

Globorotalia p5eudomenardii y Globorotalia Vel~scoensis que 
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corresponden al Paleoceno Medio y TaYd!o, de los cuatro cuerpos 

anteriormente descritos el inferior contiene Globorotalia sp. 

pt:ro r,¡As que nada se le ub1ca por· ¡;iosic16n 1:12trc.t¡•;n~·:t·tica iH• el 

Eoceno Tempr·ano, el seg1Jr1do contiene Glot·o~-~~ C!spensis 

bulbroki, ~er·ir.a !:·-~e..L.!_ que corres~·onden al Eoce;-10 Medio, el 

tercero no contiene fauna pero por posición estratigr~t1ca se 

considera del Eoceno Medio y el último contiene Globorotalia 

centralis, .Glotoic;erapsis kuoleri y Hantkenir1a albamensis y dR un 

modo general se puede decir que va del Paleoceno al Eocena. 

El amb1ente para esta unidad se considera batial· 

" MIEMBRO CUl~GLOMEF:ADO UXPANAPA " 

Abadilla (19i4> inicialmente lo llamó conglomerado Monte 

Nanchital. Tschopp C1926) propone el nombre conglomerado Uxpanapa 

para conglomerados de roca 1gnea y escasos fragmentos de calizas. 

Benavi•:!es ( 1956) menciona como lo· cal ida•:! tipo al ri o Uxpanapa 35 

km al sur de la congregación de La Numeración. 

Estos depósitos se encuentran expuestos ampliamente en el 

frente de la Depresión Istmica y en general en el frente de la 

Sierra de Chiapas. 

Ouezada l1977) reporta un cuerpo de 280 m de conglomerados 

polimicticos constituidos principalmente por cuarzo y r·oca 

ignea. Tschop~· (~· E.U'._·) repor·ta escasos clastos de calizas del 

tamano de 2 a 5 cm, los fragmentos se encuentran empac~dos en 

una matr·iz arcillosa, ocasionalmente pr·esentan capas de 50, 

100 y 200 ~m, como también ocurre en lentes de limolitas y 

areniscas de color rojizo. 

Tanto el contacto interior como el superior de esta 

secuencia se lei Cünsidera concordantes con las Lutitas Nanchital 

puesto que el Conglomerado Uxpanapa ocurre 

anterio1··, 

intercalada en la 

Estos depósitos frecuentemente ocurren intercalados entre 

una secuencia de lutitas batiales por lo que las zonas profundas 

de conglomerados pueden asociarse a una distribución de abanicos 

submar·inos. 



" FOF;MACION LA LAJA " 

azul que afloran en el ar·r·oyo La Laja en 
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lutitas gr·is 

la re9ión •ie 

Depósito Veracruz correspondiente al Oligoceno Interior y Medio, 

estas rocas afloran en la región del anticlinal Soconusco, Cerro 

Pelón y Nanchital. 

Quezada (1977) al sur de Cerro Pelón describe 450 m de 

areniscas y lutitas limosas, las primeras son arcillosas y 

ocasionalmente calcáreas en capas de 10, 20 y 40 cm junte a las 

lutitas gradantes a limolitas blancas con contenido calcAreo 

color gris verdoso y azul son escasamente micáceas expuestas en 

capas de 5, 10 y 1~· cm. 

Su contacto inferior es transicional con las Lo.;titas 

Nanchital y su contacto superior es discordante ~en la Formación 

Depósito, debido a la frecuente ausencia del Oligoceno Superior. 

Generalmente la edad de esta unidad toa sido dada 

localmente mediante una sucesión de foramin1feros bentónicos 

tales como Cyclogyra et. 

Cibicides sp· Truchaminoides sp• 

angigyra, Cyclogyra arctoimides, 

Valvulina pennatula, Valvulina 

chirana, Cibicides distemplei, Giroidinoides giradana, Textularia 

nipeensis, que en ocasiones corresponde al intervalo comprendido 

entre el Oligoceno Temprano y Medio, los planctónicos son 

Cassige1-ir1ella chipolensis, Pse•.1dohasti•3e1'ina micra?'.. Globigerina 

ciperoensis• 

Su ambiente de depósito con base a su abundancia de fauna 

planctóni ca cor·r·esponde a cuenca, 

" F CJRMAC ION DE POS ITü " 

Weaver (1922) denomina Areniscas Depósito y Ceniza Depósito 

para describir a la porción superior del Oligoceno en el ~rea de 

Filisola, actualmente se le considera como perteneciente al 

Mioceno Inferior y parte del Medio, frecuentemente se 

el miembro Conglomerado Nanchital· 

inter·cala 
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Estos depósitos afloran-- eh l.lria · amplia: por·c-iór1. de' las 

cuenca• terciarias 

Achotal· 

en el núcleo del anticlinal 

Quezada (1977) en un afluente del ri o Nanchi tal, (Arroyo 

Conejo) describe 50 m de lutitas gris veraoso cal cá1-eas 

micacifer·as, ~·1-esentan marcado 

3, 5 , 8 y 10 cm· 180 m de 

intemperismo 

conglomer·ados 

nodul<:.r· y capas 

de fragmentoi; 

de 

de 

roca ignea y cuarzo cuyos tama~os varían de 5 a 20 cm empacados 

en matriz arcillo-arenosa y cementante calcAreo, son color gris, 

pardo y r·oJizo, 1e-1 m de limolitas gris verioEo presentando 

intemperismo nodular, 

capas de 5 y 10 cm. 

ocasionalmente es 

275 m de limolitas· 

calcirea y se tienen 

gris verdoso y casi 

amarillento, presenta intemperismo nodular y disposición en capas 

de 5 a 20 cm ademis en toda la columna e~ común la presencia 

de toba5 y cenizas volcinicas• 

S•J contacto infer·ior· es discordante con la Formación La Laja 

como se ha mencionado por la ausencia del Oligoceno Superior, su 

contacto superior no esta definido puesto que esta unidad esta 

basada en foraminiferos bentónicos; sin embargo se 

concordante con la Formación Encanto. 

Estas rocas contienen Oyroidinoides 

qigas, cicatricosa, 

~r·oekiana, 

Heter·olepa 

consider·a 

Planulina 

g1-anosa y 

Rectouvigerina bassispinata ademis de fauna planctónica como; 

Praeorbulina glomerosa, Catapsidrax stainforthi, Oloborotalia 

foshi toshi y Globigerinatella insuelta cor-respondiente al 

Mioceno Temprano y hasta la parte inferior del Medio. ( Cabrera 

y LL1go 198<1">. 

Con base 

be r. t 6n i e os , 

se consider·ar1 

la pr ese\"1cia de 

Gyroidinoides broekiana y 

de un ambiente mesobatial. 

" MIEMBRO CONGLOMERADO NANCHITAL " 

los foramini faros 

Het<:r·olepa or-a.r10t:r3., 

Abadilla (1924) le llamó conglomerado Monte Nanchital, 

Tschopp (1926) lo denomina Conglomerado Nanchital en el 

anticlinal Cerro Nanchital. Chirinos (1966) lo incluye en la 



Mioceno Inferior• ____ Ser:ie Mal paso y lo •Jbica der1tr·o del 

Estos depósitos como su nombre lo indica se encuentran 

aflor·an•~o en el .ar.ti=! ir1al C.er·r·o tJanchital; además son 

frecuentemente cortados en los pozos de la Cuenca Salina. 

Reyes (1957) reporta 1100 m constituidos por fragmentos de 

calizas, cuar=o, pedernal, granitos y andesitas; los clastos 

varian en tama~os desde escasos milimetros hasta bloques de 

gran dimensión, ocasionalmente intercalan lentes de areniscas 

conglomeráticas y lutitas en capas hasta de 4 m de espesor. 

El miembro Conglomerado Nanchital se presenta intercalado en 

la Formación Depósito, por lo que su contacto inferior y 

superior son transicionales. 

Su edad es Mioceno Interior por encontrarse intercalado 

del Mioceno Depósito. 

1:;iuezada ( 1'°::177) 

depositaron en fosas; 

por encontrarse entre 

sugier·e q1..1e 

en el presente 

de~·ós i tos 

los cpnglomerados 

estudio se propone, 

batiales este miembro 

corresponder a abanicos submarinos complejos. 

" FORMACION ENCANTO " 

se 

q•Je 

debe 

Burnett l1923) designa como Encanto a la serie de areniscas 

y lutitas arenosa5 que afloran en la región de Concepción, 

llamando a la porción más arenosa Yucatecal. 

Ve1'., 

Las máximas exposiciones de esta unidad.se localizan en el 

centro del sinclinal Vasconcelos y en el pozo Manatí 1· 

Se compone de lutitas y areniscas arcillosas de color gris 

az•Jl y par .. :io, 

se consti t•Jye 

CL•al llega a 

ligeramente calcáreas, el cuerpo arenoso Yucatecal 

de 80 1 de areniscas de grano medio a grueso el 

alcanzar hasta 20 m de espesor, en general su 

espesor es variable de~·endiendo de su posición estructLu··al 

siendo fuertemente desarrollados los sinclinales y reducida hacia 

la cima de los anticlinales, habi6ndose medido 5~) - 800 m de 

espesor aunque mediante análisis sismológico se puede sugerir 

mayor pote1·1cia. 
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Su cor.tacto inferior es con cor·da\·,Ye - fon - la-· -- Fo r·ma_c ió~·, __ _ 

Depósito así como su cima es concordante con la Formación 

Concepción Inferior. 

Con base en la presencia de foramin1feros bentónicos tales 

como Sipho•J•1iqe1··ina auber·iana, Planulin.;1 filisolaensis 

Valvulina E'. .. ~nr1e>.tula. Cer·atobulimina 

qalloway:, ~:a1-r·er·iella car·ibaea, 

alazaensJ¿_, Mar·tinotiella 

Nodosaria staintorthi y 

Uvigerina bermudezi 1 también en esta unidad se han encontrado 

fósiles. pl;anctór1icos como Globigerina nepenthes, Globor·otalia 

mayeri, Glot•or·otal ia fost1i loba ta y Globor·otal ia acostC1ensi s 

Cabrera y Lugo (1984) la consideran como la parte alta del Mioceno 

Medio y Tar .. :ti o. 

Con base en el conjunto de bentónicos constituidos por 

Valvulina pennatula, Karreriella caribaea, Melonis pompillo1dos 

y Uvigerina bermudezi se puede considerar vn ambiente que 

varia de batial superior medio aunque podria alcanzar la 

plataforma interna. 

" FORMACION CONCEPCION INFEF:IOR " 

B•Jrnett (1923) nombra serie Concepci6n a lutitas de color 

gris azul que afloran en el Campo Concepci6n cerca de la 

Congregación del mismo nombr~· Tschopp (1924) observa que la 

porción superior es discordante, estableci6ndose una di vi »i'ón 

entre las formaciones Concepción Superior y Concepción Inferior. 

Esta unidad se encuentra aflorando en el Campo Concepción, 

en la región de Los Tuxtlas y en general en la porción 

norte del •rea de estudio· 

Tschopp (1924) hacia la base de esta sec•Jencia describe 

tobas, ademAs predominantemente con5iste de lutitas gris verdoso 

que alternan con areniscas, presenta ocasionalmente fracturas 

rellenas de yeso, hacia la cima su comportamiento es más arenoso 

y su espesor varía ampliamente pero se han medido 500 m• 

Tschopp (~· ill·) obser·va •ma tl'ansi ci6n entr·e la cima 

de la Formación Encanto y la base de la Formación 

Concepción Inferior, su contacto superior ocurre discordante 



baJo la Formación Concepción Superior e inclusive este 

motivo de •u separación· 

es el 

Con base en Marginulinops1s marginulinoides , Amphycorina 

hirsuta y Textularia n1peen11s, la presencia de toram1niferos 

p!anctónicos decrece per·o ~s ?0~1ble llegar a encontrarlos y 

permitiendo ubicarle una 

Cabrera y lugo (1984)· 

edad de Plioceno Temprano y H2dio, 

De acuerdo con la presencia de Marainulinopsis m~rainulinoides 

y Anomalinoides trinitadensis, corresoonde a depósitos de 

platato1··ma e>:terna y por la pr·esencia de KaePer1ella brady y 

Cyclamina 

embargo 

cancelata que corresponde 

como consecuencia de 

al batial superior, . sin 

corresponder a un patrón 

regre•ivo es probable que fluct~e entre 

mencionados. 

" FOF.:MACION CONCEPCION SUPERIOR " 

Estas rocas afloran en la región 

los ambientes antes 

norte del área de 

estudio principalmente en la región de 

Ver• 

Los Tuxtlas y Jáltipan, 

Hegwein (1928) (en: Navarro 1986) se describen areniscas 

bien estratificadas en capas de calizas, concPeciones y bancos 

esporAdicos de ostreas, su espesor vaPÍa en general de 200 a 500 

m. 

Su contacto inferior es discor·dante con la Formación 

Concepción Infer·i or, camt• i a later·almente de facies a la 

Formación Filisola y 5U contacto superior puede ocurrir con 

las Formaciones Agueguexquite y Paraje Solo· 

Con bi\se en Bullimina marginnata , Astacolus vaughani, 

Bolivina plicatella, Sar·ecenar·ia nuttal i y Te:<tular·ia mayer·i, 

además de la esc~sa fauna planctónica, i:•udiéndose encontr·ar 

Cdot•or·otal ia mar·gar·itae y Sphaeroidinellopsis s1.1b•:ieh is cens, 

pueden corresponder al Plioceno. 

De ac1.1er·do con 

Bulimina marginata, 

la 

estos 

presencia 

depósitos 

de Bl'izalina alata y 

corr·espo1·1den a una 

plataforma que varia de interna a externa y que ~·odri a 



extenderse hasta bat1al superior por 

Boli~ plicatella· 

.. F ORMAC ION F I Ll SOLA " 

la 

Burnett (1923) designa como Arenisca Filisola a areniscas 

masivas de color pardo que afloran en la región de Filisola, 

Ver·. 

Estos depósitos e•tAn expuestos principalmente en la región 

de los Tuxtlas en el anticlinal Mata Verde y como se ha 

mencionado en la región de Filisola, Ver. 

Esta constituida de arenas cuarciferas que no presentan 

buena cementación, son de color pardo y gris, hacia la base 

presentan lutitas y ocasionalmEnte se encuentran conglomerados y 

areniscas micaciferas· 

Su contacto interior es con la Formación Concepción 

Interior· y lateralmente cambia de facies con la Formación 

Concepción Superior. Su contacto superior puede ocurrir con la 

Formación Agueguexquite o con la Formación Paraje Solo• 

Con base en la ausencia de fauna determinativa, su edad 

esta dada por su posición estratigráfica aunque Adkins 

l1923) con base en macrofósiles lo ubica en el Plioceno Tardio· 

Debido a que en 5U mayoria esta constituida por arenas 

gru~sas y medias corre1ponde probablemente a una plataforma 

terrígena dominada por corrientes de m~rea . 

.. FOl<:MAC:ION PARAJE SOLO .. 

Tschopp (1924) denomina asi a areniscas y arcillas las 

cuales comienzan con horizontes conglomer!ticos que se ubican 

hacia el limite de la Formación Filisola, present!ndo5e en la 

región de Paraje Solo, Ver· 

Estas rocas afloran en forma indiferenciada hacia la 

porción norte del !rea de estudio. 

Olivera (1985) describe areniscas gruesas color gris que 

intercalan con arcillas y material lignitico y fauna escasa. 
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Hacia la cima- --var·ía- _de 

color gris y gris oscuro, 

areniscas de grano grueso a fino 

donde se inte~calan arcillas gris 

azul y cuerpos de lignito, su espesor es variable. 

S•J e o rita et o inferior, ~obre las 

Filisola v Concepción Superior en forma normal y cambia 

lateralmente a la Formación Agueguexquite y su contacto superior 

es concordante con la Formación Cedral· 

Su edad esta b3sada er1 su posi ci6n estr·ati9ráf1 ca con base 

en las relaciones anteriormente citadas aunque tambi~n •e le 

ha encontrado Pecten sp. y laevi la1··dii.1m ser·ratum q•Je 

co1·r-esponder al Plioceno Tar·d1o• 

" FOF.:MACJON AOUEOIJEXG!l.IITE " 

Tschopp (1''131) descr·ibe a las rocas conocidas como 

Agueguexquite, por lo que se infiere que su definición fue 

anter·ior .o•.mque Thalman (1'0l34) la propuso formalmente. 

Estos depósitos ~e encuentran aflorando en la región de 

Paraje Solo y en general en la porción norte, aunque con 

exposiciones muy restringidas. 

Benavides (1956) describe hacia la base arcillas ligniticas 

color· azul, tobáceas, q•Je alternan con areniscas fosilifer·as y 

presencia de tobas en su porción media. Las areniscas son 

compactas color gr-is claro 

presencia de concreciones 

y azul de 

calcáreas y 

gr-ano medio a tino con 

co1'1tenido de fósiles 

frecuentes, hacia la cima se tienen areniscas tosil1feras 

color pardo amarillento arcillosas y er1cont1'ándose un 

conglomerado en la cima, en general son 500 m de espesor. 

Su contacto interior es concordante con las formaciones 

Filisola y Concepción Superior, cambia lateralmente de facies a 

la Formación Paraje Solo, su contacto superior es concordante 

con la Formación Cedral 

Su edad esta sujeta a controversia puesto que se ha 

encontrado 

Medio sin embargo su 

PI ioce1)0 Tardi O• 

stpeba que 

posición 

es un fósil indice del Mioceno 

estratigrAfica corresponde al 
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Su ambiente de depósito corresponde a un neritico interno 

donde •e desarrollaba un mar poco profundo· 

·· FORMACION CEDP.AL " 

Gibson (1923> reporta arenas, arcillas y conglomerados 

mal clasificados que afloran en la región de Acalapa, Ver. 

Estos depósitos se encuentran expuestos en la región norte del 

Area de estudio y tienen un desarrollo jmportante hacia el 

oriente fuera del Area de estudio· 

Esta unidad se constituye de cuerpos lenticulares de arcillas 

color· pal'•lO y 91··i i' arenas y conglomerados de color roJi=o¡ 

presentando una mala estratificación. 

ir,f e r· 1 ar puede ocurr·ir concordante sobre 

las 

Su contacto 

For·mac iones Agueguexquite y Paraje Solo, su contacto 

superior es discordante con los sedimentos 

Cuaternar·i o. 

edad e!>ta dada por· posición 

correspondiendo probablemente al Pleistocena. 

aluviales del 

estratigrAfica 

Estos depósitos corresponden a ambientes mixtos variando de 

costero a continental· 



CUENCA DE VERACRUZ 

PALEOZOICO 

ROCAS DEL BASAMENTO 

SIERRA DE JUAREZ 

so 

Pér·ez, et. al. (1•?65) en la 1'egi6n de Acatlán, P•Je• define 

a la f o rma c i ón Tecomaz~•chi l como las rocas más antiguas, 

Rod1-1 guez (1965) observa una discordancia entre la Formación 

Tecomate y los granitoides Esperan:a. Ruíz (1970) 

horizonte calcáreo con fósiles en la secuencia 

r·epor·ta •Jn 

metamórfica 

de la regiór1 <.en: 01-tega 1978) quien estudia esta secuencia 

del Paleozoico. En la Sier·r·a de Juá1'ez al or·iente del Complejo 

Oaxaqueno, rocas similares han sido descritas por CONCIT (1981) 

Santo Domingo. Ham (1982)· denomina a esta 

secuencia como complejo metamórfico constituido por 

metasedimentos y metavolcánicos intrusionados por diques. Arauja 

(1981) dentro del área de estudio reporta rocas similares a las 

anteriormente descritas y las considera como Paleozoico Acatlán· 

Estas roca5 afloran en la porción centro occidental del 

•rea de estudio pero se prolongan hacia el noroeste 

constituyendo la llamada Paleopeninsula de Oaxaca (Sierra de 

Juá1··e z) • 

Ham (~· E.!!•) r·eporta esquistos de Cllar·z o, ser·icita, 

muscovita, clorita y talco de color gr· is ve1'doso de 

textura granoblástica y accesorios como zirc6n y hematita; 

intercalando con cuarcitas y filitas intrusionados por diques 

apliticos, además se tienen metasedimentos y metatobas• Arauja 

(~· cit.) estudia esquistos de muscovita 

de cuarzo y sericita además filitas de 

'i biotita, esquistos 

sericita y clorita con 

segregaciones de cuarzo blanco de 

A1-a• . .do (~· cit.) pa1··a la 

reporta edades de Paleozoico 

metamórfica y Jurásico Tardio 

para las metatobas además de 

5 a 1(> cm. 

región de Nochistlán, Oax. 

Temprano para la secuencia 

Cretácico Temprano y Medio 

del 

Medio q•Je se interpr·etan como 

C:retácico 

producto de 
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~recalentamiento aparte de la secuencia· Ruiz ~¡q79J dentro d~l 

!rea presenta edades de Tri!s1co Tardioi Schm1ter (1975J 

km 241 de la carretera Transistmica ruporta 

1100 + 25 millones de al"Sos, la par·te cor·r·e spondi en te 

en el 

de 

al 

Paleozoico inferior debe ser equivalente en t1em~o a los esquistos 

Acatl!n; sin embargo estas rocas, como se ha mer1cionado, han 

sido reactivadas por recalentamientos Mesozoicos. 

La Sierra de Ju!rez asi como la secuencia metamórfica de 

AcatlAn, Jugaron un papel importante de Norteam~rica, 

Afri c• y Sudam~1-í ce1 en S•J proceso de 

Paleozoico Temprano y Medio. 

MESOZOICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

fOF:MACION TODOS SANTOS 

ir1teracci6n en el 

Esta secuencia es similar a la descrita en la provincia 

Sierra de Chiapa~, por lo que aqui no se describe· 

fORMACJON SAN PEDRO 

Reyes (1959.> r-eporta sec•.1encia de car·t>onato s 

ooliticos y pseudo-ooliticos en el r-io San P~dro, Ver. 

E5tas rocas se encuentran aflorando en la región de San 

Felipe Usil• y Santo Tomás 

estiJdio. 

Texas, al oriente del área de 

Ham (1982; describe una secuencia de dolomias color pardo 

claro y gris en capas de 50 y 80 cm hacia la porción media 

y s•.1pei··ior, se constituye de un mudstone, wackestone y 

grainstone color pardo claro y gris oscur-o conteniendo oolitas, 

placas d~ equinodermos, fragmentos de molu¡cos, ostrá.codos, 

pelecipodos gasterópodos y algas •u estrat~ficación es gruesa y 

su espesor mayor de 1000 m 

S•.1 contacto infer·ior es tr·ansicional con la Formaciór1 Todos 
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Santos, --famt{it!!n -ocur·r·e __ discor·dantemerite con las rocas 

metamórficas de la Sierra de Juárez. Su contacto superior es 

transicional con los terrigenos y carbona~os de la Formación 

Te~·exi lotJa. 

Con base en la presencia 

C.adosina sp.' Pse•Jdo cyc 1 ami na 

Kimmeridgiano - Tithoniano cabiendo 

0Mfordiano - Tithoniano· 

de Phaxella sor·byana, 

sp • t se cor1s idera 

la posibilidad de 

como 

ser· 

De acuerdo a sus caracteristicas litológicas se infiere un 

ambiente de plataforma en donde la influencia de alta energla 

queda manifestada por la presencia de abundantes ooides. 

FORMAClON TEPEXILOTLA 

en 

Mena ( 1962) estudia •Jna secuencia terr-1 .;¡ena ~epar·ándola 

facies póntica, marina y sublitoral· 

Esta Formación ha sido reportada al occidente del 0atolito 

de la Mixtequita. 

Me1)a ( 2..E_• ill·) 
constituye de lutitas 

considera que la facies póntica, se 

calcáreas bituminosas y apizarradas en 

m. La facies capas de 10 cm y espesor· de 170 

marina y sublitoral son calizas arcillo-arenosas apizarradas, con 

horizontes fosiliferos de amonitas y pelecipodos adem~s de 

tintinidos y radiolarios, su espesor varía de 150 500 m. La 

facjes continental son lutitas y areniscas color gris 

verdoso violeta y rosado. 

contacto interior es concordante con las calizas 

ooliticas de la For·maci6n san Pedro, su contacto s•Jper·ior 

es transicional con la Formación Xonamanca. 

En base a la pr·esencia de Calpionella alpina, Calpionella 

elliptica, Nannoconus bronnimani, Saccocoma 

corresponder al Tithoniano Temprano· 

El ambiente que se ha considerado 

anoulata, pudiendo 

var·ía de póntico, 

marino sublitoral y continental1 sin embargo era influenciado por 

mares de tipo pelá.;¡ico que contenian fauna planct6nica· 
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FORMAC 101~ XONAMAIKA 

M&na (19b2) estudia una •ecuenc1a de )1Jtitas ar cosas y 

grauvacas, el Jurásico las incluye dentro de la 

Formación TepexilotJa. 

Flore• (1970) llama miembr·o Xon<0manca a arenas 

arcillosa• y areno-bentoniticas, 

Formación Tuxpanguillo· 

incluyéndolas dentro de la 

Godoy (1971) la considera el mi emb r·o Xonamanca de la 

Fo r·rnac i ón 

•Jna ~er·ie de 

Tamau 1 i pas Infer·ior·· 

tobas det1-1ticas, 

Car·r·asco (1979) 

liticas, 

descr·i be a 

limolitas, 

lutitas ferruginosas, dolomías 

región de Zongolica, Ver· 

gr·auvacas 

biogénicas y biomicritas en la 

Estas roca~ han sido reportadas al occidente del .ár·ea de 

e5tudio y al sureste de Trinidad, Ver. 

Gonz.ález (1968) reporta 140 m de areniscas, conglomerados y 

margas ocre, gri5 y ceniza gris verdoso de grano fino a grueso 

cementados en silice• ~~ m de margas y calizas mesocr·istal izas 

masivas en 

de cuar·zo, 

en capas de 20 a 30 cm. 45 m de calizas 

partes dolomiticas. 35 m de conglomerados 

presencia de glauconita y cementante siliceo, 85 m de arenas 

arkósicas y margas gris oscuro de estratificación delgada· 

El contacto inferior es tr·ansicional 

Tepexilotla, su contacto superior 

Formación Orizaba. 

es 

la Formación 

t1·-.~nsicional con la 

En esta región su edad es dada por posición estratigr.áf ica 

en la región do Yotzintepec 1 Geoevaluciones (1985) reporta 

Pseudocvclamina sp., Glomospira sp., Salpingoporella sp., 

Chotatella decipiens y Favreina sp., estableciéndose un 

alcance de Berriasiano - Valanginiano. 

Corresponde a ambientes ~ixtos, 

alternan consecuencias carbonatadas y 

material volcánico estaban presentes. 

donde estos 

donde los 

abr·uptamente 

influjos de 
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FOF;MAC ION ÓR I Z ABA 

Beis e \:'r·opon~ el nombre de Caliza Orizaba, 

dividiéndola en Caliza Maltrata y Caliza Escamel•· 

(1930) propone una 

Necoxtla, Caliza Maltrata y Caliza 

incluye las 

Escamel•· 

Bur·ckhar·dt 

Pi zar·r as 

Benavide~ 

(1956) propone se constituya de la Formación Es camela '=l•Je 

contiene tres miembros y son miembro Orizaba, miembro Pe~uela 

y miembro Atoyac. Salinas (1960l diferencia entre fo1-maci6n 

(11~·i zab~., F or·mac ión Guzmantla y formación Atoyac 1 su localidad 

tipo es el Cerro Escamela al oelite de 

(en: Geoevaluaciones 1985) considera que 

Oi-i::aba, Ver. Loi1~~or·1a 

ia formación Guzmantla 

fue denominada con base en datos 

cará e ter· litol691co 

Paleontol69icos 

c6•:tigo de 

y no a su 

"omer1 e la t•.1ra 

estratigráfica), ~·or· lo que se incli.tye . dentr·o de la 

formación Orizaba, criterio con el cual se trata en este trabajo. 

Ham (1980) describe una secuencia que hacia la toase son 

dolomías color pardo claro y gris oscuro en capas de 50, 100 y 

200 cm, hacia la parte media y superior se tiene un mudstone, 

wackestone y packstone de mili6lidos y toucas1as de color gris 

oscuro conteniendo fragmentos de ostrátodos, placas y 

es¡:• i r1as de equinodermos, algas solenoporáceas, fragmentos de 

¡:•e 1 e ci ~·0°jos, ra<:lío11ti•1os y foraminiferos biseríales e 

inter·calaci6n <:le dolomías en capas de 2(> a 250 cm. Su espesor· es 

3100 m, considerándolo exagerado probablemente por la presencia 

del fallamiento inverso o quizá porque una parte corresponde al 

Cretácico Superior. 

Su contacto inferíor es concordante con la Formación 

Xonamanca y su contacto superior es discordante bajo la 

Formación Atoyac Lor1goria (2.f'..• cit.). 

Con base en la presencia de Nummoloculina heimi, 

Cicyclina schlumbergeri, Dicyclina cuneolina y Dictyoconus sp., 

se considera de un alcance Albíano Cenomaniano· 

Basado en la presencia y tipo de roca se infiere •Jn 
ambiente de plataforma en donde la influencia de alta 

estaba presente • 

ener·gi a 
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íOF:MACION ATOYAC 

Benavides (l~5b) la considera COffiO miembro de la Caliza 

Escamela· Salinas Cl9b0) la propone como formación y son cali:as 

arrecifales que afloran en la Sierra de Atoyac, Ver. 

Como se ha mencionado se encuentra ampliamente distribuida 

en la región de Atoyac, Ver•, y al noroeste del Area de 

estudio· 

Ham (1982) describe una secuencia de wackestone y packstone 

color pardo claro a gris oscuro conteniendo abundantes 

radiolitidcs, mili6lidos, fragmentos de algas, placas y 

espinas de equinodermos, ostricodos y alveollnictos parcialmente 

dolomitizada, con presencia de intervalos y de bandas y nódulos 

de pedernal blanco, se presenta en capas de 20 a 100 cm y su 

espesor total es de 1300 m. 

Su contacto inferior se infiere discordante con la 

Forma c i6n 

concordante 

Or·izaba, en tanto que su contacto superior es 

con la Formación Velasco y cambia de facies a la 

Formación Méndez. 

Con base en la pr·esencia de C•Jneolina ~ Valvulamina sp., 

Dicyclina sp, Chubbina sp y Valvulamina picardii, t'e 

le puede ubic;;ir· tentativamente en el Campaniano 

Maastrichti;;no• 

Estos depósitos corresponden a una plataforma de aguas 

tranquilas de circulación ocasionalmente restringida· 

TERCIARIO 

FORMACION VELASCO 

Cushman (1923,1924) describe lutitas color rojizo con 

nódulos calc~reos al oeste de la Estación Velasco. 

En el irea de estudio no ha sido reconocida pero se infiere 

su presencia hacia el norte en el subsuelo. 

Son lutitas color gris, azul y verdoso semi duras q•Je 

intemperizan en forma nodular, intercalan con lutitas rojizas y 
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ocasionalmente se tiene ceniza volcAnica, pudiendo alcanzar 300 

m de potencia· 

Es importante se~alar qua las unidades reconocidas en 

superficie no corresponden estrictamente con las unidades 

reconocidas en ~ubsuelo para todo el Terciario de las cuencas 

terciarias que bordean el Golfo de México, puesto que como lo ha 

mencionado Cabrera y Lugo (1984) no cumplen en su totaUdad 

como formaciones 

biocronológicas. 

ya que estas son esencialmente unidades 

Esta unidad ~uele encontrarse suprayaciendo a la Formación 

Atoyac y Méndez y su contacto superior es transicional con el 

Grupo Chicontepec• 

Con base en la presencia de Oloborotalia pusilla pusilla, se 

le considera como Paleoceno T~mprano. 

Esta cor·responde en s•Jbsuelo a un amt•ient~ que varia de 

batial superior e inferior. 

GRUPO CHICONTEPEC 

Dumble (1918J reporta lutitas y areniscas ero ocasiones 

cal cár·eas eri las 

Posterior~ente Adkins 

inmediaciones de Chicontepec, Ver. 

adopta tres divisiones las cuales son 

Tanlajas, Chalma y Jaco (enr Nájera 1952). 

FORMACION CHICONTEPEC INFERIOR 

Jeffreys inicialmente en el Arroyo Tanlajas, al sur· de la 

población del mismo nombre reporta areniscas y lutitas gris azul. 

En el área de estudio no se ha reportado pero se infiere en 

el subsuelo en la porción norte. 

Son areniscas de grano fino, gris empacados en una matriz 

calcArea que intercala con lut1tas de color azul, sus capas son 

de 5 - 60 cm y en ocasiones se le han encontrado plantas; son 200 

m de espesor. 

Se encuentra concordante con la Formación Velasco y 

subyaciendo concordante con la Formación Chicontepec Medio· 
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Con base en la presencia de Globorotalia uncihata y 

Globorotalia pusilla pus1lla, se le ubica , __ en el Pal eoceno 
'-=-=~"-~-o:-

En 5Uperficie tomando como referencia su contenido de 

plantas es considerado como mixto, en subsuelo varia de 

superior a inferior. 

batial 

FORMAClON CHICONTEPEC MEDIO 

M~kel inic1alm1nte reporta areniscas calcáreas y lutitas 

arenosas en el camino Salsipuedes a la Padua en el rio Pantepec. 

Nuevamente estas rocas no han sido reconocidas aqul, sin 

embargo se sugiere estAn presentes 

nor·te. 

en subsuelo en la porción 

Son areniscas calc!reas de grano fino a grueso en capas de 5 

a 60 cm, alternando con lutitas bentoniticas y lutitas arenosas 

color gris azul y se distingue por su mayor presencia de cuerpos 

Se encuentra concordante con la Formación Chicontepec 

Inferior y concordante en ~u porción superior con la Formación 

Chicontepec Superior. 

Con base en la presencia de Glaborotalia pseudomenardii 

y Dloborotalia velascoensis, siendo del Paleoceno Tardfo. 

En superficie su ambiente, es mixto en tanto que en subsuelo 

varia de batial superior a inferior. 

FORMACION CHICONTEPEC SUPERIOR 

Semmens considera como estratos superiores del Cirup o 

Chicontepec a l•Jtitas y ai-·enas a~ul y pardo, en el Valle del l'io 

Pantei:•ec, Ver· 

Nuevamente la presencia de estos depósitos se infiere en 

subs•Jel o hacia la porción nor·te. 

Son lutit;is de color gr·i s ar·enosas, que se asocian con 

areniscas len ti c•Jlares y estr·atos de arenas azul con hoi-ízontes 

de laminillas de mi ca i;elerdta y pr·esencia de concr·ecíones 
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cal cái-eas • 

Se encuentran suprayaciendo concordantemente a la Formación 

Chi~cntep@c Media y EU ccn~acto ~uper·101· e~ conco1~dar1te con la 

Formación Aragón. 

Coro bil.Se en la pr·esencia de (,lot•or·otalia ~· Globor·otal ia 

!.E.!~ tormos.- v Cdoborotillia palmerae se ubican en el Eoceno 

Tempr·aroo. 

En superficie se considera mixto en tanto que a profundidad 

se considera batial superior e inferior· 

FOF.:MAC ION AF:('.GON 

( 1 '?30) • al oeste de la población de La Antigua , 

dentro de la Hacienda Ara96n r~porta lutitas y 

intercaladas con horizontes bentoniticos. 

ar·eniscas 

Nuevamente en el trea no se han reconocido, 

hacia la porción norte se infiere en el subsuelo. 

sin embargo, 

Son lutitas gris y verde que 

intercalaciones bentonitlcas, 

intemperizan a pardo producto 

de e• impor·tante •ef'ialar que es 

rara la presencia de arenisca11 y arenas, se consideran 150 m 

de potencia. 

Suele ser dificil distinguir entre esta y la Formación 

Chicontepec Superior, por lo que se consideran concordantes, su 

contacto supe~ior se considera concordante con 

(ioJayaba 1 • 

Coro base en la presencia de üloborotalia 

la For·maci6n 

aragonensis, 

Hantkenina aragonensis y Globorotalia soldadoensis, 

Eoceno Temprano y Medio· 

de edad 

Su ambiente varía de batial superior a nerit1co externo. 

FORMACION GUAYABAL 

Adkin~ (1925) y Cole (1927) reportan lutitas arenosas color 

gi··is 011coJ1 .. o cer·ca de la ranche1'1a El GoJayat•al, 

Potrero del Llano, Ver. 

al oeste de 

Estas rocas no han sido reconocidas en el Area, pero se 
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infiere su presencia en sub~uelo hacia el norte. 

Son lutitas arenosas gris claro que contienen nódulos 

ferrugtno1os y capas delgadas de ar~niscas, horiz~ntes conteniendo 

bentonita y la glauconita esta presente en toda la unidad= adem!s 

5e ha preten•lido divi•:ll1·la en •Jroa facie o:reno-a1'·cillosa y ot1··a 

arcillosa, su espesor es de 4~) - 500 m. 

Se le considera concordante con la Formación Aragón y su 

contacto superior con 

normal. 

la Formación Tantoyuca Chapapote es 

Con base en la presencia de Eponides guayabalensis se sitda 

en el Eoceno Medio. 

Superficialmente es de ambientes some~os, en tanto que en 

subsuelo puede variar de batial superior a nerltico externo• 

FORMACION TANTOYIJCA - CHAPP.POTE 

Cole (1927) considera dos tipos de facies para esta 

Formación; facies Tantoyuca Cüstera y facies Chapapote de aguas 

p r·o f l,\l"oo:la s. 

Estas rocas han sido reportadas en el pozo Ixhuapan 1A, en 

la porción noroccidental del Area estudiada. 

Son sedimentos conglomeráticos gruesos que llegan a contener 

bloques para la facies Tantoyuca y lutitas color gris y verde con 

presencia de bentonita hacia la cima de cada estrato para la 

facies Chapapote. 

Esta descansa sobre la Formación Guayabal y subyace a la 

Formación Horcones en forma discordante. 

Con base en la presencia de Globorotalia cerroazulensis y 

Hantkenina alabamensis, se considera como del Eoceno Tard1o· 

Como se ha mencionado, la facies Tantoyuca es de carActer 

costero en tanto que la facies Chapapote es de aguas batiales. 

FOF~MACI ON HOF~CONES 

gr·i s 

Grimslade 1933 (en: López 1983) 

crema para esta unidad· 

describe areniscas color 



E~ta formación fue cortada por el po~o Ixhuapan 1A, 

porci~n norte del Area de estudio. 

en 

60 

la 

Esta unidad se caracteriza por presentar continuos cambios 

de facies lat~rales y verticales, en ocasiones esta representado 

en su mayor!a por lut1t~s! sin embargo se tienen l~t1tas arenosas 

de intemper1smo nodular, tambi~n se encu~ntran clastos de 

arenisca y c~liza provenientes del Grupo Chicontepec y Mesozoico 

respectivamente y lentes calcáreos color crema• 

Esta formación descansa discordante con la unidad Tantoyuca 

Chaoapote y concordante con la Formación La Laja. 

Con base en la p1'esenc1a •:le C'1obi9erir1a prava, Casi9erir1ella 

chipolensis y Hantkenina ~· se le ut•ica en el Oligoceno 

Temprano. 

Castro y Lugo (1984) consideran a esta fo~mación como de un 

ambiente batial superior. 

Nota: Las Formaciones La Laja, Encanto, Concepción Inferior, 

Concepción Superior y Filisola fion semejantes a las descritas en 

la Cuenca Salina del Istmo por lo que se omite su descripción. 
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REC•ION DE LOS TUXTLAS 

F:OCAS VOLCANICAS 

F1edlaender y Sonder (1~33> apoyados en datos petroquimicos 

consideran esta región como calcoalcalina y reportan en el arroyo 

Oro fragmentos de dioritas. Tschoop l1926) en la pendiente oeste 

del volcAn San Martln nuevamente reporta este tipo de clastos. 

Pichler y Weyl i1976> con base en valores sigma y norma Rittman 

de los anAli!lS •:le F.-.iedlaen•je1·· y Sonder· (!:!.E'._• f.!_!.·); asl como 

de nuevos anAlisis, observan que la ma~or parte de las .-.ocas 

pertenec~n a la serie alcalina aunque espor~dicamente esta 

presente la serie calcoalca!ina· Tho.-.pe t1977) confirma la 

presencia de rocas basAlticas alcalinas. Catagrel y 

(1978> proponen una provincia alcalina del este de M~xico. 

Rob in 

Constituyen la porción norte del Area de estudio· Los 

basaltos alcalinos ocupan casi toda el A.-.ea y las andesitas solo 

ocupan Ja Sierra de Santa Martha; 

las partes m!s bajas. 

las tobas generalmente ocupan 

Jacobo (1987) reconoce principalmente basaltos de olivino y 

piroxeno, basanitas, basan1toides, basaltos nefelinicos ademAs de 

andesitas, clastos de microdiorita y tobas. 

Los basaltDs de olivino y piroxeno son de color gris oscuro, 

de textura microl1tica philotaKltica formada por una mesostasis de 

labradorita y bitownita asociada a vidrio ~o~cAni~o as1 como 

cristales de augita. Tal mesostasis contiene fenocl'istales de 

olivino parcialmente idd1ngsitizados, magnetita y espo.-.Adica 

aw;iita· Las andesitas son gris oscuro verdoso de textura 

microlltica con fenocristales de plagioclasa (labradorita y 

andesina) ademAs de fantasmas de olivino s1.1stit•lidos por 

iddingsita en una mesostasis de plagioclasa sódica. Las dior·i tas 

(Fr·iedla.en•:ler y Sonder· e.R· f.!_!..) contiene apa.tito, hornblenda, 

plagioclasas, ortoclasa y cuarzo esporAdico. 

Pichler y Weyl (1976) a partir de anAlisis qui micos 

considera dos grupos, el primero son basaltos pob.-.es en Si02< 461 

que forman basaltos alcalinos con olivino y tetritas con 
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Netelir.-a y olivir10 q•.ie cor1tienen bajas ca1·1tidades de Al203 < 151 

pero relativamente altos en MgO > 13·51, esto debido a altas 

cantidades de ol1vino, no contiene hiperstena normat1va y modal y 

si nefelina normativp. El segundo gru·~,o son mugear·itas con 

Si02 > 50 1, alto contenido de Al203, baJa cantidad de MgO < ~ 1 

y altas cantida•:les de f·'20 .>- 15 r.1 además de ~·lagioclasa y 

sanidina normativo alto y clinop1roxeno y olivino bajos, no hay 

r1efelina nor·mat1va ¡:•er·o si t.iper·stena• Thor¡:•e (!>_E.• .!:.!.l·) considera 

una asociación de basaltos picriticos alcalinos - basanitoides 

basaltos alcal1nos y hawaitas y deliDeradamente excluye a la 

s~rie calcDalcalina. 

Tratanct~ todas las lavas en conjunto se puede decir que su 

contacto inferior es discordante litológicamente con las 

For·maci6n La Laja, Encanto, Cor1ce~·ci6n S•Jper·ior, Filisola y 

Cedral¡ en tanto que su contacto superior discordante con los 

sedimentos cuaternarios• 

Pithler· y Weyl <.2..E'..· E.2:.!• > de los dos gr·upos que mencionan el 

p~imero varia de basaltos alcalinos de olivino a phonotephritas, 

suponen son derivados de un mismo magma padre, la diferencia 

importante entre los extremos es el contenido en compuestos 

alcalinos Ti02 y P205 en las phonotephritas nefelinicas de 

olivino, lo cual quiza es debido a una transferencia de alcalinos 

por diterenciaci6n pneumatolftica durante el ascenso del magma a 

lo largo de fisuras. El segundo grupo que son las mugearitas, 

basado en que contienen t.iperstena pero no nefelina, suponen que 

estas rocas pueden ser derivadas de una diferenciación 

gravitacional de un magma tholeitico o basAltico thole1tico de 

olivino¡ sin embargo, la profundidad de generación de los 

basaltos alcalinos y los magmas basá.lticos tt.oleititos dentro del 

manto es diferente, por otra parte las escasas rocas reportadas 

por· Fr·iedlaender· y Sonder <.2J'..· ill·) las r·elacionan cor1 el Eje 

Neovolcá.ni co. Tt.on•e (~· f.!.!.·) intr·oducier1do los valores 

geoquimicos de los autores antes mencionados ademá.s de 105 

propio! en las grá.ficas Na20 + K20 versus Si02 y en el diagrama 

AFM, todos los análisis caen dentro del campo 

alcalinos hawaianos y no en un m~gma basá.ltico 

de los t•asal tos 

thole1tico padre 
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Ho¡P • K [!<--------------------' 
MgO 

011\GRAL'.A t-.FM OE LAS Lt.Vf.S 0( LOS lUY.lLAS LI· LJNEA TRAZADA ES 

El lRE.tm DE LA SEHIE li/.'pi'f,If•t;A. FIGURA 111. Z. Z 

lC~.ADO DE lHORPE ( 19 77 l 

Pichler· y ~Jeyl <'2.E,· fi.l·) utili:::ando el modelo de Dickinson y 

Hatherton (1967) que relaciona el contenido de K20 de las rocas 

volcár1icas y la profundidad de la zona de Benioff, establecen .:flle 

la cor·relaci6n no e6 válidil• Moor·e y Del Castillo (1974) bas<>.do 

en las anomalías gravimétricas observadas en la porci6n marina 

sugieren que la región de Los Tuxtlas y el Eje Neovolcánico están 

unidos bajo el mar cerca de la costa¡ sin embargo su composición 

general es diferente, aunque c~mo se ha mencionado la serie 

calcoalcalina esta presente. Cantagrel y Pobin .:fllienes 

)'.<l"O~•onen una pr·ov1ncia alcalina del este de México, limitada al 

oeste por la presencia de w'a falla norte s~r 

evolucionó de NW a SE del Oligoceno al RaciPnte y considera que a 

partir del Mioceno Tardio la fase alcalina no es contemporánea 

con la andesitica y donde los dos tipos de magmas se superponen y 

los cuales son separado• por intervalos cortos de tiempo. Jacot•o 

(1987) para explicar los basaltos alcalincs y las andesitas en 

coe:·:istencia pr·o¡:•one un modelo de asimilación magmática. pl"O•:\•.icto 

de residencia prolongada de un magma dentro de la corteza. 



METAMOF~FICOS- DEL ISTMO 

PALEOZO!C.O 

ROCAS DEL BASAMENTO 

Han sido estudiadas por Bbse (190~) quien reporta e3qui5tos 

de hornblenda como basamento. Oonzález (1968) al proponer la 

Formación Alaska para designar el equivalente metamórfico de la 

Formación Méndez, generalizó tanto el concepto, que partes del 

basamento también fueron consideradas ccmo tales, puesto que en 

la mayorla de los casos es imposible establecer una 

diferenciación. Adoptando el concepto de Formación 

< 1981, 1'~82), y Espinosa. <.1968). Tor·i-·es ( t·:C,87) con 

1im1l1tud flsica decide reincorporar estas 

Alaska Garc1a 

base en la 

al basamento 

Paleozoico. 

por· Gar·c1a 

En este estudio basado en la petrografla reportada 

(2.J?_• El_!_) se incluyen algunas de estas rocas dentro 

del basamento. 

En la porción oriental en la región de El Porvenir, Oax., 

Priego (1963) reporta esquistos de hornblenda de 

gr·isáceo, conteniendo cuarzo, sericita, 

color· verde 

magnetita, 

piroxenos y biotita, además de 

clor·ita, 

esq•.listos cuar·ci teros de co 1 or· 

blanco a crema que intemperizan a ocre¡ conteniendo cuar=o, 

muscovita, ¡::oir·oxeno, ser·icita, clorita, magnetita y antibalas· 

Espinosa<~·~·) además o:\e lo descr·ito r·epor·ta tonalita. C•arcia 

(~· El_!_·) en la misma r·egión reporta anfi~·olitas de textura 

foliada con bandas de segregación de cuarzo, además de 

feldespatos, hornblenda, epidota e inclusiones de apatita, 

hematita, magnetita, esfena y diopsido en facies anfibolita y 

clase calcárea• Hacia la por·ción occidental en el ár·ea de t.l 

Ciruelo, Oax., reporta esquistos de actinolita, clorita y epidota 

de textura nematoblástica, constituida por cristales prismáticos 

de hornblenda en una matriz de cristales cortos de plagioclasa 

sódica, epidota y clorita, de clase básica, además de las 

anfibolitas de textura esquistosa formada por cristales de 

hornblenda, y a manera de matriz, esporádicos cristales de 

piroxeno. En la región de El Llano, Oax., describe serpentinas 
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r·cpor·tadas ~·or· [{,;.:·cr· (19:•)) com:; de color ver:de olivo y tacto 

sedoso constituida por minerales como antlgorita y cr·isotj lo de 

apariencia fibrosa ade~¿s de magnetita; estas rocas er1 un es·~uema 

de d i s t r· it• •J c i ón de facies metamór·ficas 

q1Jedar·!an ubica~i~s como se mu~stra en la F1gut'a J.11.2.3. 

.: rnri~"t''"""'rcr~•~ ' J. Blut~M1 • rl'ICUil';t~ 

OJST?.ISUCIGtt DE F.e.CIES MET/.IKIR.FICA~. FIGURA 111.2.3 

TQll.ADO DE (Rf~ES T 1975 1 E~: 2 E $ T 1 e; 8 Z 1 

Act•.1almer1te estas r·o cas \"10 cuentan con dataciones 

r·adiométr·icas, sin emt0 ar90, en el po=o Ar·lsta No· 1 se cor·tó IJ\"ta 

ortoanfibolita básica de edad Pérmica por lo que se les p•Jede 

asignar una edad semejante a las rocas anteriormente descritas• 

Estas rocas, basados en su clase quimica ~on de procedencia 

básica calcárea· Se supone que estas rocas originalmer1te fuer-on 

rocas 1gneas básicas, las cuales han sido sujetas a procesos de 

metamor·fisrrio rei;tional de gr·acto intermedio y bajo, p1'0 ces os 

media11te 105 cuales es ~·os1ble transformar rocas ~ás1cas 

ser·pentinc;s. Est&.s r·ocas no cor1side1-adas 

po~ el autor· producto de una abducción de la oceánica 

pues está11 ause11tes los mir1erales de alta pr·esión 

corno el 9lc:-.... 1Jcof¿.no y por· el a 1 to de ho r·nb l erida 

es semejante al de las granodioritas de la Sier·r·a o:ie Chiapas, 

por lo que es posible que los dos cuer·pos hayan formado l.ll"t 

esquema de arco de edad Pér·mi ca donde las r·ocas básicas 
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representarian la parte exterior del 

inter·ior·. 

ai··co y los grafi-itcs, la 

ROC:P.S SEDl MENTARIAS METAMOF:FOSEADAS 

FQF:l1P.CION TODOS SANTOS METAMOF:FOSEADA 

Sapper (1894) en Cuchumatin, Guatemala y despu~s en la 

Sierra de Chiapas, reporta areniscas y conglomerados rojizos 

ub1cAndolos en el Tri!sico• Gonz•lez <1968) considera que los 

terrigenos originales de la Formación Todos Santos se 

t ran s fo r·mado 

esqui1to~ de 

en metacuarc1tas, esquistos seri c1 ti cos 

cuarzo mediante procesos de metamorfismo. 

han 

y 

Estas rocas afloran Qnicamente en la porción sur central 

del !rea de estudio. 

Gai•cia (1981) en la regiOn de LAzaro CArdenas reporta 

areniscas calcáreas de matriz criptocristalina, milonitas de 

textura esquistosa; presentando 

calcita ademAs como producto de 

ctJar·zo, 

metamorfismo 

feldespatos 

sericita y 

de calcita, 

text•Jr·a 

m•Jscov1ta, 

mi ner·a les 

esqlli stos calcár·eos, esquistos calcáreos 

esq•Jistosa, 

cuarzo 

micáceos 

y 

y 

cr·istalE-s 

feldespatos, 

de calcita alar·gados 

esquistos de clorita con 

escaso cuarzo y areniscas calcáreas. 

Herrera y Estavillo (1988) en la misma Area y sobre la carretera 

transistmica reportan una secuencia de teldsarenitas limosas 

verde gris!ceo tilitizadas, conteniendo cuarzo, feldespatos y 

Oxidos •ie Fe, empacados en cementan te si liceo 

constituyendo la parte superior, la interior con limolitas 

ver·doso, parcialmente oxidadas, presentando estriaciones y 

textura talcosa conteniendo cuarzo y feldespatos detor·mados, 

en este estudio se han observado rocas ricas en cuarzo, clorita, 

muscovita, biotita y que const i tuyer1 

cataclasitas y milonita1. Su espesor segQn Herrera y 

Estavillo (!!.f:.• cit.) es de 445 m y 225 m de C•Jbierto. 

El contacto interior no se observa en tanto que el 

contacto superior debe ocurrir con el Cr·etAci co Inferior 
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Como cor1s::ccenc1a •:ie los procesó-s __ :dC1 -- al terac\6¡:~- de la 

sec•.1encia ha sido im~·osible este.t•lecer· su .. da.taci6n, sin embar·o;ro 

una por·ción debe ser· equ1valento a los lechos r·ojos Todos 

J1.1rásico Santos y probablemente alguna parte corresponda al 

Su~· e r i or·. 

La F or·ma c ión Todos Santos corresponde a ambientes 

continentales¡ sin embargo, si observamos la petrografia de 

Gar·cia (2..E'.,• ill· .> otoser·var·emos que existen 

además de la formación de calcita por procesos 

por lo que es probable que eN1stan ambie~tes 

secuencia y q•Je 

Supe1··ior·. 

estos 

CRETACICO INFERIOF: 

CF:ETACJCO INFfRIOF: INDIFEF:ENCIADO METAMOF~FOSEADO 

zonas calcáreas, 

metam6r·ticos, 

mixtos en esta 

al J1.1rásico 

Baker (1';>31)) el Km 241 de la via del ferr·oc91··ri l 

con vetillas tran•itsmico, reporta cali~as gris azul, silíceas 

de calcit•; l•s que contienen tallos de crinoides y fusullnidos, 

estableci•ndose una edad Permo-carbonifera, L6p~z (1979) debido 

a que no han sido reconocidos nuevamente, supone sean secciones 

diagonales de espinas de esponjas. 

Estos depósitos constituyen el frente sur de la región 

de los metamórficos y marcando un cambio pronunciado en el 

relieve cayendo a la planicie costera del Pacifico• 

Cartantan (1981) reporta calizas datriticas marmolizadas 

con capas silíceas y areniscas ar•6sicas y pelitas en 

delgadas. El suscrito ha observado que esta secuencia de la base 

a la cima se compone de areniscas silíceas, que intercalan 

cor1 horizontes esquistoso5 delgados (talcosos), enseg1Jida 

calizas detrlticas delgadas, las cuales tienden a engrosar hacia 

la cima. 

Debido a las complejidades estructurales presentes en esta 
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porci6r1, SIJ contacto no es fácilmente i de- ro t i f i e a t• l e , si r1 

embar-90 se suponen t1~ansicionales con las rocas que se han 

consider·ado como Formaci6n iodos Santos Me t é1.1"'!'10 r-f os e a.da, S•J 

tr·¿..ris i el ona.l con la contacte s•J~er·ior tambi~n se consi~er·a 

For·mac16n S1err·a MiH\re "Metamor·fo~eada· 

c~n ba~e en la pr·esenc1a de espinas 

posición estratigráfica corresponden al 

de esponja y por 

Cretácico Inferior y su 

porci6n interior probablemente al Jurásico Superior. 

En esta unidad se han reconocido tallos de crinoides, 

espinas de esponJa y restos de moluscos y además de sus 

caracteristicas litológicas se infiere un ambiente de plataforma 

somera, 

si liceo. 

donde existia un basamento expuesto rico en material 

CRETP.CICO MEDIO 

FORMACION SI E~:F:A MADRE METAMORFOSEADA 

Carfantan \1981) reconoce már·moles de pr·obada edad 

Albiano - Cenomaniano, en la Zanja del 

Salina Cruz. 

Oleoducto Minatitlán 

Estas rocas afloran al sur de Matlas 

de la Congregación Lagunas, Oax. 

Car·fantan (~· f..!.!.·) r·epor·ta metacalizas 

obscur·o intercaladas con metabrechas calcáreas, 

F:ome l'O, 

color 

las 

ce r·ca 

azul 

c•Ja les 

se encuentran fuertemente tectonizadas y presentan nódulos de 

fosfatos. 

En la región de Lagunas, Oax., Carfantan (~· ill·) la 

obser·va supr·ayaci en do a una secuencia de meta-areniscas 

cons i •:ler·a•ja como Todos Santos Metamorfoseada, el contacto 

superior es discordante con el Cuaternario. 

A esta unidad se le han encontrado moluscos de la 

Familia Monopleuridae y Caprotinida y los géneros Sellacaea 

s~·· y Pachyti··aga sp. y el ost1-eido Chondr·odor~. (Ale1·1caster 

1'='7''l) en: Car·fantan (~· s...!!·) por· lo que se le consider·a Albiano 

Cenomaniaroo. 
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Cor1 base er1 las caracteristicas antes present~das se le 

asocia IJTt ambiente de Platatorma e>: t er·na pu di er,,jo 

r··t:pr·eser1tor el bor·de de platafor.1.a. 

CUENCA DE TEHUANTEPEC lTERRESTRE Y MARINA) 

ROCAS DEL BASAMENTO 

El basamento en el !rea sur- del esb_odio se 

de orto-anfibolitas y gneises. compone 

L.::.s rocas antiboliticas se reconocen en 

terrestre y marina, los gneises solo en la porción 

pudiéndose obser-var- en Santo Domingo Tehuantepec. 

18 por·ción 

continental, 

Las orto-anfibolitas en la porción marina se reconocen en 

el pozo Arista No•I, en el núcleo No.20 se reportan esquistos 

de actinolit8, albita y epidota de textura granobl!stica y 

cuya mineralogia se constituye de epidota, 

y oligoclasa), clinozoicita y esfena y una 

el núcleo No.21, esta última se constituye 

plagioclasas (albita 

or·to-an f iba lita, en 

·de plagioclasas 

(labrador·it8 y andesina.) adem!s de hornblenda y diopsido 

uralitizado, las plagioclasas alternan a anfíboles. 

Las 

265-272 

gneises 

or·to-anfibol itas 

m.a. que corresponde 

de Santo Domingo 

~·adi-0m•tl'i ca. 

poseen una edad que varia entre 

al Pér·m i co 

Teh•Jantepec 

Tar·dio, 

ca1-ecen de 

los 

edad 

Se infiere un origen similar al de las anfibolitas que 

constituyen el basamento de la región de los metamórficos del 

Istmo de Tehuantepec, anteriormente descrito. 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

CRETACICO SUPERIOR - RECIENTE 

Aqui se considera como estratigrafia tipo de esta 

provincia la columna del pozo Salina Cruz 1 • 

Sobr·e el basamento antes descrito descansa un 
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c ong leme r·a•:!o predominando las rocas igneas intrusivas, aunque 

las e>:tr·us ivas tambi~n están _pres_e.~·tes, la eda·:! de este 

conglomerado es indete1·m11lada· 

Peáraz::ird et. ~J..· < 1·=!82> sobr·e este conglomer·ado r·e;:-orta 

lutitas marinas, l i ger·amente 

c~m tior·1zontes cong 1 omer·.1 ti cos 

arer1osas, 

empacados 

q1;e 

er1 •Jna 

arcillosa• Este conglomerado se constituve de clastos 

mármol cipolino, caliza tos1lifera, r·oca volcá1-.ica y 

bentonita lo que sugiere existían fenómenos 

inter·calan 

matr·iz 

de gneis, 

capas de 

e>:trusivos 

contemporáneos. Hacia la cima del Santoniano es más arenosa y 

areno-conglomerática. A ~artir del 

Tardio cambia nuevamente a rocas 

Campaniano hasta 

areno-artillosas 

considerablemente el contenido de conglomerados. Hacia 

Medio ~e tienen calizas con macro-foraminiferos, y en 

Superior reinciden las rocas conglomerát1cas, 

ser arcillosas hasta el Oligoceno Temprano. 

el Eoceno 

y se reduce 

el Eoceno 

el Eocer10 

nuevamente 

El Mioceno 

S•J.per·ior es a1··enoso y areno-conglomerático y la cima es 

arcillo-arenosa. 

Se consider·a di s cor·dante 

Campaniano además del 01 igoceno 

E 1 T •J r·on i ano Sariton1ar10 

el Santoniano Inferior y el 

Inferior y el Mioceno Superior• 

correspcinde a un ambiente 

nerltico externo; del Campaniano al Eoceno va da de batial 

superior a inferior; en el Mioceno y Plio-Pleistoceno se 

mantiene en batial superior, para culminar en la parte alta 

del Pleistoceno como neritico externo. 
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SIERRA MADRE DEL SUR 

P/\LEC'ZCt!CO 

ROCAS DEL BASAMENTO 

En la porción SW de este estudio se consideran dos 

tipos de basamento, uno es el Complejo Xolapa y el segundo es 

equivalente a los esquistos de la Sierra de Juárez. 

COMPLEJO XOLAP/l. 

De Cserna (1965) en el estado reporta 

gneises y esquistos, asi como orto-gneises con presencia de zonas 

mi lon1 ticas • 

Este Complejo se extiende desde Zihuatanejo, Gr·o • hasta 

cerca del Istmo de Tehuantepec por más de 600 km de longitud y 

una amplitud de 50 a 150 km, el cual corre paralelo a la margen 

pacifica. 

Ortega (1981) reporta una predominancia de migmatitas en 

facies, anfibolita de grado intermedio y alto, además de 

gneises y esquistos. Estas rocas han !ido intrusionadas 

por granitos y granodioritas mesozoicas y En 

ocasiones se presentan diques máficos como los reportados por 

Gr· aj a 1 e! (1988) en la región de Juchatengo, Oax• 

El cor1tacto inferior del Complejo se de~conoce debido a su 

propia naturaleza, su contacto superior es discordante con 

ur1a &ecuencia ep1metamórf1ca de edad Neocomiano Tur·oniano. 

Las edades de este Complejo son variadas sin embargo se 

C•Jen ta cor1 las siguientes• De Cserna {1974J, presenta que 

varían del Cámbrico al Pensilvttnico Ta1-di o r·o ca s 

meta-igneas. Halpern, et. ~· (1':;l7'1) a las meta-anfibolitas les 

asigna •Jna edad P~r·mica y G1.1er·rer·o, tl· ~· (197E:) reporta una 

edad Jurásico Medio (en: Ortega 1891)· 

Ortega (~· E...!.!·) supone que este Complejo debe ser· 

interpretado en t~rminos de un proceso de evolución tectónica 

debido al ascenso, pasaje y emplazamiento de magmas en la 
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subcor·teza 

localmente 

y consecuentemente f1Jsionadas y 

en la corte:a. Hal¡:.ern, ~· ~· (~· 

la ~aiz de un ~r·t1gyo ~reo volc~!)lCO• 

migmatizadas 

~·) sugiere 

ESQUISTOS ACATLAN EQUIVALENTES 

Estas rocas han sido descritas con anterioridad· 

MESOZOICO 

P.OC.AS SEDIMENTARIAS 

CRETACiCO INFERIOR INDIFERENCIADO 

Con el nombre de Formación Mogo~d, VAzquez ( 1982) 

calizas, c1Jar·citas y pizarras en esta ¡:.or·ciór1• Cai··fantan 

las considera como ¡;arte del Arco Chontal. 

r·ep or ta 

(1981) 

Estas rocas se encuentran expuestas en la porción occidental 

del trea de estudio. 

Vtzqltez (~· ill·) observa calizas negras apizarradas, 

esquistosas y cuarciticas que alternan con lutitas y pizarras. 

C2.rta.r1tan (~· ill·> obser-va un;i secuencia epimetamó1-tica que se 

com¡:.one de meta-andesitas, brechas de elementos volctnicos, 

tobas, grauvacas y esquistos negros que intercalan con calizas de 

p l ataf o r·ma. 

Estas 

Xolapa y 

rocas descansan discordantement' sobre el Complejo 

se consideran transicionales con la Formación 

Teposcolula Oax. 

Car·fantan (~· ill·) 
Cret!c1co Temprano. 

reporta caprotinidos Pachytra9a del 

Esta 

):iresencia 

~i;.c1Jair1cia con 

de un ar·co 

presencia 

volcAnico 

de volcAnicos 

(Chontal) en una cuenca 

la 

de 

pre-arco donde el ambiente sedimentario era somero, lo cual se 

justifica por la presencia de rudistas y en ocasiones capas 

grue5as de caliza como ha observado el autor de este trabajo 

en el camino a Santa Maria Ecatepec, Oax. 
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FORMACION TEPOSCOLULA 

Sal il s reoorta caliza~ color cr-ena masivas y 

estratificadas denomin!ndolas como Caliza Teposcolula en el 

poblado del m1smc nombre suponiéndola de" edad Jur~sico. 

Hisazumi len: Erben, 1956> reporta Hippurites mex1canus 

equivalente a Resectus mexicanus <en: Meneses, 1989)· López 

(1970) con base en microfauna le asigna 

Cenomaniano. 

una 

E~ta unidad aflora en la región SW del 

constituyendo regulares exposiciones. 

edad Albiano -

•rea de estudio 

Esta secuencia cuando se pre~enta sana consiste de calizas 

masivas color gris y pardo claro, adem!s de estar dispuesta en 

capas de 20 120 cm, llega a presentar conglomerados calcáreos 

con nódulos de pedernal· En otras condiciones estructurales como 

en la Presa Benito JuArez se encuentran afectadas por 

metamorfismo de contacto constituyendo mármoles y dando aspecto 

de flujo, en esta región se consideran 900 m• 

Su contacto interior se tiene discordante con el CretAcico 

Inferior indiferenciado, el contacto superior es discordante 

con el CretAcico Superior· 

VAzquez (1982) en una sola muestra reporta N•Jmmocul ina 

heimi, Dyciclina-C.lineolina, Textularcie., sp., Valvulamina sp. y 

rot•lidos, que corresponden al CretAcico Medio. 

Estas rocas fueron depositadas en un ambiente de plataforma 

somera y de circulación restringida y en donde se tenian 

pulsaciones tectónicas contemporáneas al depósito, evidenciadas 

por la presencia de conglomerados intratormacionales• 

CRETACICO SUPERIOR INDIFERENCIADO 

En esta región nuevamente 

Formación Alaska y aunque no existe 

las partes sanas se sugiere sean 

Superior indiferenciado· 

aparece el problema de la 

suficiente mapeo adecuado, 

manejadas como Cret•cico 

Estas rocas ocurren en la región SW del •rea de estudio· 



Cartant•n ( 1981 ¡ repor·t~ una secuencia collstituida de 

roc•s sedimentaria¡ y volcánicas empacadas en 

una ff113.t:·1z ~(·CntJsa., tan1biéri se t1E:r1en ~·::iter,t~s cuerpos de 

areniscas verdes y roJas las cuales intercalan nuevamente 

conglomerado~ de espesor reducido. El autor de este trabajo a 

observado que la fauna que a continuación se reporta ha sufrido 

retr.abaJO• 

El contacto inferior se considera discordante con las rocas 

de la F or·ma c ión Teposcolula, y su contacto superior· es 

discordante con las rocas de la Formación El Bosque d~l Eoc&no. 

Carfantan l1981) reporta &jemplares de Barretia monilifera 

de edad Maastrichtiano. 

E•tas rocas cor·r·esponden a ambiEntes de bor·de de plataforma. 

CENOZOICO 

FORMACION EL BOSG!IJE 

Guti•rrez C1948) y López (1962) en el área del rlo Tzizim 

cerca de la Población El Bosque, Chis· 

arenisca¡ rajas y conglomerado•· 

Eitas rocas afloran en la porción 

Gar·ciil l° 1981 > r·epor·ta hacia la 

define una •ecuencia de 

sw del área-de estudio· 

base un conglomerado 

brechoide, constituido por fragmentos subangulosos y arredondados 

de esquistos, caliza y cuarzo empacados en uoa matriz arenosa, 

enseguida se tienen areniscas de grano grueso con intercalaciones 

de limolitas roji=as finas. 

Su contacto inferior es discordante con el Cr·etácico 

indi fer·enciado ¡ su contacto superior tambi•n es 

disco.-·dante con las rocas volcánicas del Mioceno. 

La edad de estas rocas esta dada por posición estratigráfica 

puesto que se carece de información paleontológica. 

Estos depósitos corresponden a ambientes continentales que 

marca el final de un ciclo orog•nico. 



" FORMP.CION LAOLLACiA " 

Gon:ai~= {1~~8> defi11e as• ~ cuerpos de t~bas e~trat1ficadas 

con esporid1cos cuerpos de calizas y derrames rioliticos que se 

encuentra~ en el camino a Laollaga, Oax. 

Estos depósitos ocurren al SW del a rea de est.Jdio. 

En esta unidad se incluyen tobas r-ioliticas y 

vitro-conglomeraticas pardo rojizo y rocas extrusivas, cuerpos 

lenticulares de calizas y horizontes de caliza volcAnica. 

Su contacto inferior· es discordante con lw.s r-o ca s 

continentales de la Formación El Bosque, ~u contacto superior- es 

discordante con los depósitos aluviales del 

En estas rocas Wyatt (1981) ha encontrado 

Cuaternar·io. 

ver·tet•rados del 

Mioceno Medio y Tardio demas de que cerca de Tequisistlan. 

Williams y Hc.Birney ( 1 ';l6':;t) en •Jna ignimbrita riolitica, 

obtuvieron una edad radiom•trica de 16·1 m. a. correspondiente al 

Mioceno Temprano. Carfantan (1981) por correlación supone que 

esta secuencia puede alcanzer hasta el Oligoceno Tardio· 

Estos depósitos presentan una gran extensión geográfica la 

cual es paralela a la costa pacifica por lo que se pueden 

asociar como producto de un arco continental volcánico. 

III·3·- UNIDADES LITOESTF:ATIC,RAFIC:AS F:ECONOCIDAS EN SUBSUELO 

Este estudio esta basado esencialmente en descripciones 

petrogrAficas He los pozos que penetraron el Mesozoico (pozo 

Solosuchil 1A 1 pozo Sauzal 1, pozo Ateponta 1 y pozo Jaltepec 1). 

JURASIC(I SUPERIOR 

Olivera, et e..!_· ( 19E:i:.) en el pozo Solosuchi 1 

edad reconoce la~ siguientes facies sedimentarias 

Facies de areniscas, limolitas y lutitas. 

Facies de mudstone arcilloso con tintinidos· 

Facies de mudstone arcilloso con saccocomas• 

Facies de gr·ainstone pockstone de ooides. 

tA par·a esta 



Facies de mudsto~e bentonitico dolomitizado· 

FACIES DE ARENISCAS, LHIOL!T;.S Y LUTlTAS· 

Son areniscas de grano fino a grueso de color pardo rojizo 

gris y verde¡ los granos son de cuarzo y roca ignea con 

cementante sillceo, intercalados con limolitas arcillosas guinda 

y gris que contienen feldespatos, mica y materia carbonosa. Se 

presenta aradación , estratificación y su ambiente es fluvial y 

lac•Jstr·e. 

FACIES DE MYDSTONE ARCILLOSO CON TINTINIDOS 

Es un mudstone color pardo y gris, presenta abundantes 

tintinidos, foraminiferos planctónicos, ostr~codos, espinas y 

placas de equino•je1-mos adem.is ,je gaster·ópodos, bioclastos y 

cuar·z o detrftiCO• Se observa laminación on°:h1lada y 

microlaminaci6n. Son 65 m correspondientes a esta edad y se 

asocian a una depresión dentro de la plataforma pero con una 

influencia de mares pel.lgicos. 

FACIES DE MUDSTONE AF~ClLLCtSO CON SACCOCOMAS· 

Es un mudstone arcilloso de color pardo a crema, parcialmente 

dolomitizado con abundancia de saccocomas¡ adem.ls tiene cuarzo 

terrlgeno de grano fino y nódulos de pedernal. Se presentan 

laminaciones y estratificación lenticular siendo 230 m asociados 

a una depresión dentro de la plataforma con influencia de mares 

pel~9i cos 

FACIES DE GRAINSTONE PACKSTONE DE OOIDES· 

Esta presenta partlculas que varían de 0.1 a mm cuyos 

nócleos son granos de cuarzo y fragmentos de algas, se incluyen 

espinas de equinodermos y gasterópodos ~iendo 30 m y 

correspondiendo a un ambiente de alta energia dentro de la 
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FACIES DE Ml.IDSTONE DOLCtMITl ZADO. 

Es de color pardo oscuro y negro, contie~e gasterópodos, 

placas de e•J•Jinoder·mos, ostrácodo5, bivalvos, miliólidos y 

foramin1teros bentónicos, se observan rizaduras, son 170 m y 

corresponden a una plataforma. 

CRETACICO INFERIOR 

En 

reporta 

el pozo 

las facies 

Solosuchil lA 

de wacke!.tone 

Olivéra, et. ~· (9..E.• E..!l·> 
packstone de bioclastos y 

wackestone packst~n~ de foraminiferos bentónicos· 

FACIES DE WACKESTC1NE PAC:KSTONE DE &IOC:LASTOS 

Sus fragmentos varian de fino a medio, su color es gris y 

pardo· Se incluyen intraclastos, gaterópodos, ostrácodos, algas, 

foraminiferos bentónicos y granos de cuarzo; se ¡;r·esenta 

estratífica.cj6n laminar y cruza1ja aden1ás 1je rizad1Jras, son 185 m 

y se asocian con zonas de intermarea cuya energia mecánica era 

imr.or·tante. 

FACIES DE WACKESTONE PAC:KSTONE DE FORAMINIFERQS BENTONICOS 

Es u1·, wackestor1e de pe11ets, foraminiferos t 0 ent6nicos y 

ostrácodos incluyendo moluscos, gasterópodos y pelecipodos, se 

observan barrenos biógenos y son d15 m de rocas de ambientes de 

platator·ma somera. 

En el pozo Sauzal 1 se re¡;ortan las facies de conglomerados, 

facies de limolitas y lutitas, facies de grainstone packstone de 

ooides, facies de wackestone 

bentónicos y facies de brechas. 

packstone de foramini fe ros 



78 

FACIES DE CONGLOMERADOS 

Ee un conglomer·ado ~olimigt1co formado po~ ca~tos y gr·3vas 

angulosas y subangulosas cuyos tama~os varian de 0.5 a 10 cm. Los 

clastos son de granito, granodiorita y roca metamórfica ademAs de 

areniscas de grano grueso empacados en cementante &iliceo siendo 

110 m que corresponden a un ambiente continental. 

FACIES DE LIMOLITAS Y LUTITAS 

Anteriormente ha sido descrita para el JurAsico Superior, 

en el pozo Sauzal 1; para el CretAcico lnfirior son 125 m• 

FACIES DE GRAINSTONE PACKSTONE DE OOIDES 

Anteriormente ha sido descrita para el JurAsico Superior, 

en el pozo Sauzal 1; para el CretAcico Inferior son 55 m. 

FACIES DE BRECHAS 

Sus clastos son de wackestone-packstone de miliólidos, 

algas, ostr·Acodos y f1'a9mentos de moluscos; también se incluyen 

fr·agmentos de m1Jdstone dolomitizado. La matdz es 

arcillo-calcArea, se intercalan lutitas y areniscas siendo 

de espesor y se asocian a irregularidad~s dentro de la 

Plata for·ma. 

CRETAC:ICO MEDIO 

Tanto en el pozo Solusuchil 1A como en el pozo Sauzal se 

reconocen las facie5 de grainstone-packstone de ooides y facies 

de wackestone-packstone de foraminiferos bentónico$ las 

han s(do descritas con anterioridad. 

cuales 
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En el pozo Solosuchil lA se nan reconocido las facies 

grAinstone-p~ckstone de ooides, facies wackestone-packstone 0e 

bioclastos, t~cies de wacl~estone-p3cksto~e de fa1··amin1feros 

bentónicos, la facie1 de brechas, las cuales han sido descritas 

con anterioridad, ademas se ha id•ntit1cado las facies de lutitas 

calcáreas (margas). 

FACIES DE LUTITAS CALCAREAS (MARGAS) 

Son rocas calcAreo-arcillosas color gris y verde conteniendo 

cuarzo detr·itico, toioclastos, placas de equinoder·mos, 

ra•ii o lar i os, ostrtcodos y globotruncAnidos asociados a 1Jr1a 

plataforma externa. 

En el pozo Sauzal 1 se reconocen las facies de brechas y 

lutitas calcAreas (margas). 

POZO ATEPONTA 1. 

Ortiz (1~82) describe el intervalo 5430-5888 m y lo divide 

en dos cuerpos, el primero de 5430-5583 m constituido por margas 

pardo roJizo ~on intercalaciones oe caliza cretosa, lutitas gris 

verde, calcArea y trazas de areniscas color gris de grano fino 

empacados en cementante calcAreo. El segundo cte 5583 a 5888 m 

son lutitas color gri~ y pardo con intercalaciones de wackestone 

color crema, de intraclastos y bioclastos correspondiendo a un 

ambiente que puede variar de plataforma externa a cuenca. 

POZO JALTEPEC 1 

En este pozo de5pu~s de cortar una secuencia terciaria que 

inclu~e Encanto, Depósito, Oligoceno, Eoceno y Paleoceno¡ penetra 

una zona indeterminada, probablemente Mesozoica la cual se 

describe a continuación· 
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ºZONA= JNDETERMINP.DA 

Esta es 

'2463 m la 

reconoci•la en 

c•;al incluve 

el núcleo b a la protund1dad de 2459 -

Qrauvacas liticas, lutita verde y 

milofilita negra. La pri~era es una roca de color gri• verdoso de 

textura epiclástica de grano tino que incluve cristales de cuarzo 

y mica además de feldespatos, clorita y lit1cos en matriz 

arcilloea, el cuarzo presenta extinción ondulante, las micas son 

clorita y muscovita, los feldespatos son potAsicos y sódicos, se 

observan sombras cte t&nsión, los líticos son de gneis, esquistos 

de cuarzo y mica, ~eder~al, roca volc•nica verde y biomicrita e 

inclusive fragmentos carbonosos. Las lutitas verdes son de lustre 

graso, constituidas por una matriz de cristales de clorita y 

cuarzo de extinción ondulante. Por último, la rnilofilita de 

estructura pizarrosa color verde satinado, forma lentes de 

arenisca de textura cristaloblAstica de grano fino y estructura 

pizarrosa formada por bandas de cristales euhedrales de cuarzo 

que alternan con bandas de cristales de clorita, sericita 

y gráfito de grano fino. Aqui se considera que estas rocas 

corresponden al cornpleJo de rocas que se han mapeado como 

Formación Alaska y en este trabaJo se tratan como Cretácico 

Superior M~nde= Equivalente Metamorfoseado 

C:ORF:ELACION ESTF:AT !GRAF IC:A 

En virtud de la falta de definición adec•Jada de la 

estratigrafia en la porción sur del Area de estudio, solo se 

inclo;ye una correlación estr·ati9ráfica de columnas geológicas de 

la porción norte y restrin9i~ndo1e ónicarnente al Mesozoico; la 

cual tiene corno objetivo mostrar relaciones entre el Batolito de 

Chiapas y el Batolito de la Mixtequita.( Figura IIJ.d.1) 

JURASICO MEDICI 

Esta unidad aparece a ambos lados, así como en 

central, representada por la Formación Todos Santos• 

la por· e ión 

Resalta la 
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sección Gu1ch1covi la cual 

oriental del 8atolito de la Mixtequita, en donde se puede 

observar un incremento en e i los clastos, siendo 

dep6E1tos de p~ca di1persi6n, infiere fueron 

torm~do6 baJo un régimen de fuertes pendientes, 1 as 

sugieren la pos:b1Jidad de tallamiento normal contemporAneo al 

depósito, su ambiente general es continental. 

JURASICO SUPERIOR 

Hacia el borde oriental del 8atoli~o de la Mixtequita, 

Depresión Istm1ca y borde NW del B&tolito de Chiapas, se depos!ta 

parte del Grupo Zacatera, que son rocas tipicas de ambientes de 

litorales, laguna marginal e inclusive plataforma somera. Por 

Qltimo, sobre todo en la porción istmica estas facies contienen 

abundantes fragmentos de rocas ígneas graniticas, como tambiér1 

sucede en el Jur•sico Medio, lo cual sugiere que los elementos 

estructurales antes mencionados se encontraban presentes y 

emer·gidos. 

CRETACICO INF ERlCIF.: 

Er1 la por·ción inferior de este per·iodo, las con di cienes 

son semejantes a las del JurAsico Superior con ambientes someros, 

pudiendo llegar inclusive a ambientes mixtos¡ hacia la par·te 

superior. Los depósitos empiezan a perder su carActer terrigeno, 

llegando a ser m•s carbonatados a partir del Valanginiano 

representado por la Formación Paso de Buques depositada en 

ambientes tipicos de plataforma· En el borde NW del 8atolito 

de Chiapas, para el Aptiano •e generali=an 

plataforma somera. 

CRETACICO MEDIO Y SUPERIOF: SENONIANO 

los depósitos de 

Este intervalo de tiempo se caracteriza por un proceso de 

transgresión, en el cual, como se ha mencionado con anterioridad, 



estos depó,itos pudieron alcanzar.tirantes bat1métr1co5 

da 100 m; por lo que es probable que los elementos 

estuvieran baJo el agua, por lo cual el contenido Je los 

C2 

má>: irnos 

positivos 

clastos 

del basamento no se reporta, sin embargo, el autor ha. reconocido 

cerca del rancho La V1ctor1a, en la Formaci6n Sierra Madre, 

importantes fragmentos de 

puede ser producto de 

cuarzo !gneo en esta secuencia, lo cual 

retrabajo a partir de las unidades 

sedimentarias pre-existente. 

CP.ETACICO SUPEP.IOR CAMP.!\tHANO MAASTP.ICHTIANO 

En el borde oriental dd Batolito ·de la Mi::tequita La 

Formación Méndez se caracteriza por pre&•ntar un color verde 

olivo en areniscas que contien€n partículas de gneis, roca lgnea 

y roca volcAnica con abundantes feldespatos, lo que sugiere un 

origen cercano a la fuente de aporte, en tanto que hacia el borde 

NW del Batolito de Chiapas, la misma Formación M6ndez se 

constituye de lutitas calc~reas y margas. 

El autor concluye bajo evidencias estratigrAficas que tanto 

el Batolito de la Mixtequita como el de Chiapas comparten una 

historia común por lo menos a partir del J•Jr·~sico Medio por lo 

que el primer cuerpo no ha sido desplazado 200 km hacia el 

noreste, como lo ha sugerido Campa (1984)· 
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IV.- GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

IV.1.- DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS PRINCIPALES 

En este capitulo se describen las estructuras princ1pale~ 

del Area de estudio, dentro de las que se incluyen fallas, 

pliegues y estructuras asociadas a diapiros• Por otra parte •e 

analizan estadisticamente las fallas y fracturas en relación con 

la pr·ovincia o elemento estr·uctural al q•Je pertenecen. Mapa -

1v.2. DESCRIPCION DE FALLAS 

BATOLITO DE LA MIXTEQUITA 

SISTEMA DE FALLAS MONTEROS 

Este sistema se encuentra en la porción central del Area de 

estudio y en el lado oriental del Batolito de la Mixtequita, se 

extiende a lo largo de 22 km y su orientación varía de N 5'W a 

N 40' w. 
Este sistema inicialmente fue interpretado como fallas 

normales con caída al oriente por GonzAlez (1967,1968) y Quezada 

(1978). Posteriormente Araujo (1982) lo considera como un 

ramillete de falla5 inversas, dos de ellas presentando una 

bifurcación, Camacho (1983) las propone como inversa5 y al limite 

occidental como transcurr·ente izquier·da. Or·tul"io y Ruiz (1'':185) y 

Martinez (1987) manejan todo el conjunto como transcurrente 

izquierdo. El autor de esta tesis ha observado en el camino a 

Congregación La Victoria fallas transcurrentes cuyo rumbo es N 

la ... 
·-' 

W de plano vertical y con estrias que tienen un pitch de 30'NW de 

carActer derecho. También he observado fallas inversas de Angulo 

alto cuyo rumbo es N 40'W y cuyo plano se inclina 80' SW y un 

pitch de s•Js est1-ias de 60'NW, donde la Formación Méndez del 

Cret•cico Superior se encuentra aparentemente por debajo de la 

Formación Sierr·a Sier·r·a Madre• 

Este sistema afecta rocas que van desde el JurAsico Medio al 
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Cretácico Superior· Las primeras fallai que son transcurrentes se 

consideran de edad Terciaria aunque pudieron actuar desde el 

Mesozoico. Las ¡eg•Jndas fallas ~on inver·s.:;.s ·y de edad Lar·amictica 

e inclusive su orientación es coincidente con la orientación de 

las reportadas en subsuelo para este tiempo en el 

Sierra •:!e J1Jár·ez. 

FALLAS PAF:AISü 

f\"·ente de la 

Estas fallas se encuentran al occidente del Sistema Monteros 

y se extienden a lo largo de b5 km aproximadamente con una 

orientación que varía de NW 5°SE a NW 35•st. 

Quezada (1978) las considera como normales con calda al NE. 

Araujo (1982) las propone como laterales sinestrales con un 

desplazamiento inverso asociado. Durante este estudio en las 

afueras de San Juan Guichicovi, se observaron fallas normales que 

tienen un rumbo NW 35"5E con un plano que se inclina 38'E y cuyas 

estrias poseen un pitch de 25" SE. 

Estas fallas afectan a las rocas igneas intrusivas del 

basamento, asi como a los lechos 1··ojos de 

Santos• Es probable que estas fallas en el 

la Fo1-mación Todos 

Jltr·Asico Medio se 

hayan comportado como normales, con base en la presencia de la 

serie brechoide (Conglomerado Guichicovi)¡ el C•Jal s ugi e r-e 

fallamiento normal contemporáneo al depósito, aunque en algunas 

partes quizá el sentido de este fallamiento haya sido modificado 

posterior-mente• 

POPCION OF.:IENTAL DE LA SIERRA DE JUAREZ 

FALLA VALLE NACIONAL 

Esta falla se encuentra en la por-ci6n centro occidental 

del ~rea estudiada; se extiende por aproximadamente 85 km, su 

orientación es NW 40"SE aunque su exte~si6n dentro de la región 

de las rocas metamórficas no ha sido justificado plenamente. 

Ham (1982) en el fr-ente de la Paleopeninsula de Oaxaca, al 
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occidente del !rea de estudio, la rep~rta como inversa con fuerte 

buzamiento hacia el sw. Ar·al1j o propone es 

trar1scurrente s1nestr·al p~¡··o sin aseo;¡ur·ar· su c<H·ácter inver-so• El 

q~e escribe, En lo que constituye su paco probable extensión 

~uror-iental en la fAbrica de cemento de Lagunas, Oax., obser\6 

fallas con rumbo NW 40'SE cuyo plano se inclina 83'SW y que 

tiene estrías con un pitch de 70'SE siendo evidentemente 

roor·males. 

Esta fella que.seria la extensión de la falla Valle Nacional 

en esta área tiene un comportamiento diferente al del frente de 

la Sierra de Juárez, por lo que se duda de su continuidad· 

DEPRESION ISTMICA 

SISTEMA PALOMARES - CUAUHTEMOC 

Este sistema se encuentra en la porción central del Istmo de 

Tehuantepec y tiene una orientación de NW 65"SE con una longitud 

de 30 km· 

González (1968) la describe como normal con una orientación 

de NW 65'Si y una inclinación de 6C~N. Quezada (1978) tambi~n la 

corosider·a como normal c•Jyo plano se inclina al NE. CONCIT (1''j81) 

la propone como transcurrente derecha. Ortu~o y Ruiz (1985) le 

asigna el nombre adoptado aqui y propone un movimiento lateral 

izquierdo. En la carretera Paso de Buques, el suscrito observó 

fallas cuyo rumbo es NW 60°SE a NW 70'SE, cuyo plano se 

8C~NE y el pitch de sus estrías varía de 10 a 20 grados, 

indica que se trata de fallai transcurrentes sinestrales. 

inclina 

lo que 

Además 

cerca de la entrada del poblado Antonio Jasso en la carretera al 

UKpanapa se observan fallas transcurrentes sinestrales cuyo rumbo 

es NW 75'SE y cuyo plano se inclina 85' NE y un pitch de sus 

estrias de 70' NE· Tambi•n se observaron fallas inversas 

subhorizontales que aparentemente se movieron hacia una dirección 

20' NE. 

Este sistema afecta a las rocas del Jurásico Medio y 

Superior, as! como tambi~n a las del Cretácico Inferior. Ortu~o y 
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Ru[z C1985J sugieren un desplazamiento de 20 a 30 km, sin 

explicar porqué· Arauja (1982) supone que este sistema sufre una 

fuerte flexión y que se convierte al NW en el sistema de fal!ds 

Manteros al encontrar resist~ncia con las rocas del ec-toll to de 

la Miutequita. El suscrito propone con base en un an~l1sis 

regional que la edad de este sistema es mioc•nica para el 

tramo transcurrente y Laramidico para el fallamiento inverso. 

FALLAS SPN CARLOS 

Estas fallas se encuentran en la porción central istmica, 

tienen una longitud de 15 km aproximadamente y su orientación es 

NE s•sw. 
Ortul'!o y F:•JÍ z ( 1 ·1;::5) las con si de r·an como 

sinestrales inversas y de trazo curvo• El que escribe, 

en observaciones efectuadas frente a la rancheria 

Septiembre, propone se trate de un sistema de fallas 

transcurrentes con una componente inversa, los planos 

laterales 

con base 

16 de 

de tipo 

de las 

fallas se inclinan al W y no al E como mencionan los anteriores 

autor·es, puesto que la Caliza Sierra Madre sobr·eyace al 

complejo metamórfico del Cret!cico Superior. Por esto se propone 

que este sistema estuvo activo después de 

complejo metamórfico. 

la formación dPl 

FALLA EL CORTE 

Esta talla se encuentra en el limite NW del Macizo Oranitico 

de Chiapas, tiene una traza convexa al SE y una longitud de 27 km 

aproximadamente, •u orientoc1on genero! u N- S 

Originalmente fue descrita por· CONCIT (1982) como 

transcurrente1 sin embargo tiempo después la denomina inversa. 

Ortul'!o y Ruíz l1985) la denomina Falla Esmeralda. En el presente 

estudio, en el !rea del rancho El Tigre se observó un plano en 

la cima de la Caliza Sierra Madre y la parte infei··ior de 

la secuencia epimetamórfica del Cret!cico Superior, los dos 

cuerpos litológicos son concordantes en edad, sin embar·go 
¡ 

l 
1 
] 
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existió entre ellos un despla=am1ento entre ambos, al 20'NE· 

Esta falla afecta a la Formación Sierra Madre y a ia 

secuencia epimetamórfica antes mencionada por lo que sG edad de 

de la fall• es post-Creticico Superior. 

BATOLITO DE CHIAPAS 

FALLA LA VENTA - GRIJALVA 

Esta falla se encuentra poco expuesta en el frente NW del 

Batolito de Chiapas aunaue aflora desde la_ porción oriental del 

cuerpo antes mencionado y por lo que se le ha podido medir hasta 

120 km de longitud; en su porción oriental es NW-SE en tanto que 

en la occidental es W-E. 

Vélez (1980) propone q•Je es transc•.1r·rente· en la por·ci6n 

oriental y con un plano de falla inclinado al NE· Su extensión al 

SE continda con los grabens delineados por Burkart y Clemons 

(1972) en el NW de Guatemala• Meneses ( 1987) observa un 

escalonamiento izquierdo, mientras que el autor de esta tesis en 

el borde NW del Batolito de Chiapas en la gravera de la entrada 

del poblado No.1 observó fallas con un rumbo de S 65° W y cuyo 

plano se inclina 35ºal NW y el pitch de sus estrias es 70' NE, 

probablemente producto de la terminación de una falla de tipo 

transcurrente, donde por curvatura y bifurcación se reduce la 

componente horizontal y se favorece la vertical. 

Como se ha mencionado arriba, esta falla presenta un 

escalonamiento izquierdo de edad Mioceno Tardlo, mientras que 

la edad de los grabens corresponden al Jurásico Medio, (Meneses 

~· ill·>· 

SISTEMA RIO ALEC<F:E, LA GRINGA, C:UAUHTEMOC, PINAL, SANTA MARIA Y 

CERRO C•F:ANDE. 

Este sistema se ubica en la porción NW del Batolito de 

Chiapas. Aparentemente es un ramillete de fallas con una 

longitud de 30 km como promedio, a excepción de la Falla Santa 
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Mar·ia v la orientación del sistema ·.-aria de W - E hasta N Je-.· E. 

La fallarlo Alegre fue definida por CONCIT (1982) como 

transcurrente deMtral como respuesta de una bifurcación de la 
.-, La 

Falla Cuauhtémoc como transcurrente dextral ?. Las fMllas Pinal 

y Cerro Grande son falla• normales producto de la terminacion de 

un •istema transcurrente. Me11eses (1985) propone que la Falla 

Las Flores (ligeramente al or·iente del A1•ea •:le 

estu.jio) sufre una bifurcación a un ~ngvlo de 25ºdando origen a 

la Falla San lsidro1 a partir de la cual tiene su origen el 

si•tema antet mencionado. El que escribe sugiere que estas 

estructuras sean transcurrentes izquierdas¡ sin embargo la Falla 

Santa Maria se ewtiende hasta la región de los metamórficos. 

En conjunto este sistema afecta a rocas desde el basamento 

Paleozoico hasta el Creticico Inferior¡ sin embargo hacia el 

oriente se tiene bien controlada su edad siendo esta Mioceno 

Tar•:!l o• 

REGION DE LOS METAMORFICOS 

FALLAS ALMOLOYA Y PETAPA 

Estas fallas se enc1.1entran al sur· de Matias Romero ·y se 

desarrollan a lo largo de 50 Km de longitud y una orientación de 

N 60º W • 

Torres (1987) las considera como estructuras secundarias de 

la Falla Valle Nacional como un segundo movimiento de fallas 

verticales• El suscrito las considera normales de Angulo alto 

ademAs de que es probable que estas sean independientes de la 

falla Valle- Nacional reportada en el frente de la Sierra de 

JuArez debido a una gran diferencia en su comportamiento y al no 

tener un buen control de su continuidad en esta región. 

Estas fallas cortan a rocas del Jurásico Medio, Cretácico 

Inferior y CretAcico Medio Metamorfoseado, por lo que se cree que 

su edad es post-Laramldica, ademAs de que se asocian a un 

proceso de respuesta a un alivio de esfuerzos• 
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FALLA DEL ISTMO C FALLA SALINA CRUZ ) 

Estos nombres se utilizan comúnmente para designar una falla 

que atravieza teóricamente la Depresión Istmica sin embargo en 

este trabajo solo es Dosible reconocer fallas individuales y 

las siguientes. 

Una se encuentr·a er1 la r·egión de El Porvenir·, Oa>:• y posee 

un rumbo NW lO"SE y una extensión de 13 km, la cual es reportada 

por Espinosa (1968~ propone que esta falla es de desplazamiento 

hori zorotal y cuyo plano se inclina al oriente. López (1978) en 

la misma falla reporta la formación ~e pliegues de arrastre 

(rodillas>. El suscrito a 2 km despu~s de Santiago Ixtlaltepec 

identifica fallas cuya orientación es N 40'W casi verticales .con 

un pitch de sus estrias 40ºNW, el cual es persistente hasta la 

región de San Juan Guichicovi, donde probablemente se 1Jnen con 

las Fallas Pa.r·aiso; la. falla mencionada por Espinosa (~· El.!.·) 
probablemente sea correlacionable con el Sistema San Carlos. 

Hacia la porción norte, SAnchez (1975) basado en información 

sismológica, propone la continuidad de la Falla del Istmo en las 

cuencas terciarias bordeando la región de Sal Somera, mostrAndola 

como una falla normal con calda al oeste, la cual se pr·esenta 

enfrente de estructuras dia~·i r·i ca.s, las cuales justifican Sll 

pre5encia Fiaura 1v.2.1. a y b· 

Viniegra (1971) porpone que la Falla Salina Cruz cruce toda 

la Depresión Istmica. 

Figueroa (1960) basado en macrosismos propone una falla a 

trav~s de la región istmica, esta proposición se analizarA en 

el capitulo de Neotectónica. 

La Falla del Istmo en la región de los metamórficos afecta 

rocas Paleozoicas y Mesozoicas y en la porción norte afecta 

rocas terciarias, la última debe ser de edad Miocénica y 

debido a que las dos fallas presentan un plano cuya inclinación 

es opuesta y diferente origen, por lo que no existe correlación 

entr·e ambas. Posteriormente se mostrarA información sismológica 

de las fallas que provienen del sur de la Depresión Istmica, las 

cuales no continuan hacia el norte, esto en el capitulo de 
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si smologi a. 

FALLA MP.TIP.S ROMERO 

Según CONClT l1982) esta falla aflora desde' el limite SW del 

batol1to de Chiapas con una dirección N 20' W, para después 

adquirir una orientación N 80' W, su longitud no esta bien 

definida. 

Baker (1930) cerca del poblado Nizacbnejos reporta esta falla 

como iriver·sa. CONCIT (~· ill•) pr·opone o:¡ue la tal la Matias F:omero 

Umita la secuencia est1-atigr·Atica inalterada y la metamo1'foseada 

el suscrito enfrente del mismo poblado, en· la secuencia de capas 

r·ojas inalter·adas observó una falla inver·sa con r·ltmbo N 70' W y 

una inclinación de 24' ~;w, c•.1yos pliegl1es de ar·rastre del bloql1e 

alto ver·gen al 20' NE y es i:•robal',le q•Je su e>:tensión al oriente 

sea transcurrente y de origen a grandes pliegues de arrastre como 

el Anticlinal Chivela, por lo que se propone act~o como inversa 

en la deformación Laramide y su entensión al SE como 

transcurrente durante el Mioceno Superior. 

FALLA EL PORVENIR 

Se localiza en la porción sureste y tiene una orientación NE 

5QºSW y una lon•;¡it•Jd de 30 Km; afecta r·ocas del Mesozoico y 

Paleozoico y es probable que junto con la extensión al oriente de 

la Falla Hati•s Romero provoquen pliegues de arrastre de 

basamento de gr•ndes dimensiones• 

SIERRA MADRE DEL SUR 

FALLA TEHUANTEPEC 

Esta falla pasa por Santo Domingo Tehuantepec con una 

orientación N 45' W, extendi•ndose por lo menos 20 Km e 

internAndose bajo los sedimentos cuaternarios al sureste. 

Gar·c1 a (1982) la describe como transcurrente dextral pero 
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la cartograf!a como normal con calda al NE. El suscrito, 

puente Tehuantepec, obeervó una falla cuya orientación es N 45"Wi 

vertical, con 80' SE de pitch t.te sus es trias por· lo que se 

conclu¡e que esta falla es normal· 

La falla estudiada desplaza a rocas de lA Forma e i6n 

Teposcolula y a rocas lntrusivas del CreticLco Superior por lo 

que su edad es post-Creticico. 

CUENCAS TERCIAF~IAS 

FALLAS ACH01AL 

Estas fallas se ubican en las cercanias de Achotal, 

Ver•, tienen una orientación de N 7"E y se extienden por una 

longitud de 17 km aproximadamente. 

L6pez C1975) considera a estas fallas como de desplazamiento 

lateral sin embargo; el autor de esta tesis considera que la 

orientación de este sistema es otra pues no es coincidente con la 

estructura del subsuelo, o bien que las fallas superficiales sean 

mis jdvenes; se le asigna una edad Mioceno Superior-Reciente. 

LINEAMIENTO IXCATLAN 

V•lez (1985) mediante el anilisis de imigenes de sat•lite 

propone lineamientos a lo largo de los rios que poseen una 

orientación N 5C~E. Anteriormente Keller lo justifica 

plenamente como fallas mediante Geologfa Superficial· El suscrito 

analizando información sismológica propone se trata de una falla 

transcurrente derecha con base en la orier1taci6r1 de las 

estructuras asociada~, ademis de limitar la estructura Achotal 

en el s1.1bsuelo· 
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GOLFO DE TEHUANTEPEC 

FALLAS CH!PEHUA Y ARISTA 

Estas fallas tueron reportadas por S~nchez ( 1 ·:¡81) • La 

primera tiene una orientación N 80° E y es una falla transcurrente 

izquierda y la segunda tiene una orientación N 6UW y es también 

transcurrente izquierda. 

IV.3. DESCRIPCION DE PLIEGUES 

REGION DE LOS TUXTLAS 

ANTICLINAL CUITLAXOYO 

Esta estructura ha sido estudiada desde antes de la creación 

de Pemex. Quezada (1972) reporta un a1·1ticlinal cuyo eje se 

orienta NE 50'SE y posee una longitud de 13 km aproximadamente, 

su flanco NW var·ía en inclinación de 28' a 50', el flanco SE varía 

en i 1·1 c l i na c i6r1 de 4 a 11 por- lo q1Je es tJn pi ieq•Je asimétrico 

inclinado hacia el NW. En su eje afloran las for·maciones 

Concepción Infer·ior y Encanto, por· lo que Sll edad es post-

Concepción Inferior, o sea Plioceno - F:eciente. 

Este anticlinal fue perforado en el ª"º de 1932 por· la 

Compa"ia El Aguila, alcanzando una profundidad total de 1658 m. 

En el transcurso de la per-foración se .detectaron 

manifestaciones de aceite y sas no económico. 

ANTICLINAL SALTO EYEPANTLA 

varias 

Esta estructura tiene una longitud de 12 km con una 

orientación de NE 5C~SW, se presenta como una nariz estructural, 

aflorando en su eje Concepción Infer-ior y Filisola, por lo que su 

edad es Plioceno Reciente. 



CUENCA DE VERACRUZ 

ANTICLINAL F:üDR!CiUE.Z CLARA 

Esta estructura tiene una longitu~ de ld km y ¡:.o!;ee •Jna 

orientación de NW 35'SE, ha sido perforada por varios pozos en la 

que se ha determinado la presencia de gas comercial; en su 

porción axial aflora la Formación Filisola por lo que su edad 

es Plioceno Recienie. 

ANTICLINAL SAN JUAN EVANGELISTA 

Es una estructura alargada cuya orientación es NE 79' SW y 

cuya longitud es de 45 Km aproximadamente, la cual es cortada por 

fallas NW-SE, N-S y NE-SW, su ancho es de 5 km, ·y sus echados en 

ambos flancos varían de 8°a 40° y ha sido perforada por el pozo 

Michapan No.1 resultando seco y en la cual se repite la columna 

debido a fenómenos de imbricación. En sus flancos aflora la 

Formación Concepción Superior por lo que su edad es Plioceno. 

ANTICLINAL SAYULA 

Es una estr·uct•Jr·a cuy¿o. or·ientaci6n es NE 71)' SW con •JlH• 

longitud de 12 km y un ancho de 7,5 km· Esta abierta en Mioceno 

Inferior y ti~ne un cierre natural, sus echados varían de 10"a 30" 

siendo sim~trico natural. Esta estructura ha sido perforada por 5 

pozos qued~ndo el mAs profundo en Eoceno a 3400 m. 

ANTICLINAL ACHüTAL 

L6pez (1975) describe una estructura cuya orientación es 

casi W-E y cuya longitud es de 12 km por 6 Km de ancho y cuyo 

flanco norte varía de l~ a 2ry su flanco sur varía de 10º a 44~ 

La estructura se encuentra disectada por fallas de desplazamiento 

lateral izquierdo anteriormente citadas con el mismo nombre y 

cuya orientación es N 7'W y limita en su porción central por una 
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falla normal con calda al norte. Se encuentra abierta en Mioceno 

Inferior. Medi~nte sismologia se reconoce que esta limitada hacia 

el norte por una falla de transcurrencia derecha· 

ANTICLINAL JALTEPEC 

Se localiza a 10 km al SW de Jesús Carranza, carece de 

expresi6n superficial bien definida, sin embargo de un modo 

general su eje prin~ipal corre W - E midiendo 7 ~m por d km de 

longitud y de ancho respectivamente, esta ha sido perforada por 

el po~o Jaltepec 1, teniendo abundantes manifestaciones 'de 

hidrocarburos y terminando en una zona lla~ada indeterminada; la 

cual tiene cierto grado de metamorfismo. 

SINCLINAL OLUTA 

Es una estructura que mide 27 km de largo y una orientaci6n 

de NE 4~SW. Este sinclinal se encuentra bordeando la regi6n de 

Sal Somera y el Anticlinal Sayula. En su depresi6n contiene rocas 

del Mioceno Superior, pudiendo corresponder a un sinclinal del 

borde de la sal. 

SINCLINAL VASCONCELOS 

Este sinclinal constituye el limite sur de la provincia 

diaplrica de S•l Somera. Su orientaci6n es casi W E con una 

longitud de 27 km, es casi simétrico ligeramente inclinado al SE 

y esta relleno de sedimentos del Mioceno Medio Superior adem~s 

de presentar una buena expresi6n sismol6gica en el subsuelo· 

ZONA DE METAMORFICOS DEL ISTMO 

ANTICLINAL CHIVELA 

Esta estructura constituye el parteaguas entre la regi6n 

p•cifica y el Golfo de México, tiene una orientación de NW 65' SE 
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y una longitud de 65 km· Presentando en su _úmúe si.ii-- --¡:.l_iegues 
:··· .. -.-- -;·: 

de arrastr·e asociados a fenómenos de fallainiento transcurreri'te en 

el cual se involucra el basamento. 

IV·<l· ESTRUCTUF:AC PRODUCIDAS POR DIAPIRlSMO 

INTRODLICCION 

La porción que· ahora nos.ocupa ha sido llamada por geólogos 

de Pemex como Sal Somera, en la que se han podido identificar 

estructura• diaplricas com1.tries" estruct•.1r·as di a¡:•i l'Í ca~ 

comportamiento difuso y en esta tesis se reporta por primera vez 

en la región anticlinales tipo tortuga asociados a la tectónica 

salina, los cuales tienen buen apoyo sismológico. 

ESTRUCTURAS DIAPIRICAS C011UNES 

Los domos de Tonalapa, J!ltipan y Texistepec constituyen el 

limite NW de esta provincia y tienen una forma semicircular 

ligeramente elongada cuya orientación es NE 50' SW y cuyas 

dimensiones son 8 por 5, 12 por b y 8 por 6 km respectivamente. 

Sobre la estructura Tonalapa afloran rocas de la Formación 

Todos Santos, Caliza Chinameca y rocas calcireas datadas como 

CretAcico Medio y de acuerdo a los esquemas de Bishop (1978) este 

tipo de estructur·as se relacionan a un patr-ón de sedimentación 

homogéneo y sin fallamiento asociado, siempre y cuando se tr·ate 

de estructuras individuales sin embargo; estas tres constituyen 

un trend, por lo que se concluye que se emplazaron bajo un 

patrón heterogéneo de sedimentación al que se asocia fallamiento. 

ESTRUCTURAS DIAPIRICAS DE C011PORTAl1IENTO IRREGULAR (CANOPIES) 

Las estructuras con estas caracterlsticas son el domo •:le 

Almagres, Medias Aguas, Moralar, Tatagapata y Cuapiloloya que se 

localizan en la porción SW de la Cuenca Salina del Istmo• 

En el !rea de Medias Aguas se observa aflorando el casq1.1ete 
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(cap rock) y en general las estructuras de esta subprovincia son 

un cr·ecimiento ver·tical dia~·1rico y postet'ior· 

crecimiento lateral postdiapirico formando ve!'dader·as 

Jackson y Talbot (1986). El domo de Cuapiloloya ha sido penetrado 

~·ar· el pozo Sal Somer·a l • c0rt~ndo m~s de 3500 m de ~al y 

sedimentos. Con ba!e en los esquemas 

estructuras se asocian a un patrón de 

•:le Bi ü1op (~. ~·) estas 

sedimentac íór. heterogéneo 

y tallamiento asociado. Figura rv.a.1. 
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FIGURA IV. 4.1 
TOM/\00 DE BISHOP ( 1~7b) 

ANTICLINALES TIPO TORTUGA 

Con base en el trabajo de Trusheim 

en la presente tesis se han podido identificar a este tipo de 

estructuras entre el domo de Medias Aguas y domo de Mor·alar·, 

obteniendo una orientación NE 50 SW. Es tas s•.1byacer1 a • .. tn 

importante sinclinal bajo el cual ¡:or·evíamente se for·mó el 

anticlinal tipo tortuga asociado a los procesos de la tectónica 
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MODELO OE EVOLUCION DE DOMOS SALINOS Y ESTRUCTURAS ANTICLINALES 

TORTUGA DE A a E (MODIFICADO DE TRUSHEIM 1950) 

A. CONF 1GURACION INICIAL. O, C. ETAPA ALMOllADA CON DISTANTE 

SINCLINAL DE OORDE D, E. ETAPA DIAPIRICA. 

TOMADO DE JACKSON Y SENI (1984 

FIGURA IV.4.2. 
"' CD 
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salina, se presenta la interpretación sismológica. en la Fig~r~ 

v.3.3.t,. 

Debido a que esta~ estructuras se forman entre estructuras 

diap.t1-icas, sr.< r·égimen de sediniente.ción es hete_r·ogéneo y está.rr 

asociadas a fallamiento, sin embargo es importante resaltar que 

los anticlinales originalmente fueron sinclinales en donde es 

probable que se generarAn condiciones de peque~os conductos los 

cuales favorecen la porosidad primaria de tal modo que al 

pr·od•Jci1"ie la inver·sión est.1 .. •Jctural el atr·activo económico es 

impor-tante· 

rv.5. TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LAS FALLAS y FRACTURAS 

INTRODUCCION 

A continuación se presenta una serie de diagramas de rosa 

que muestr-an la abundancia relativa de las fallas y fractur-as 

haciendo mención al tipo al que pertenecen as1 como a la 

provincia en que se le encuentra. 

BATOLITO DE LA MIXTEQUITA 

En la Figura 1v.5.1. se puede obser-var que la mayor 

ocurrencia se presenta en el intervalo N 18L3~ W que corresponden 

a fallas inversas y fracturas. En segundo lugar se observa el 

intervalo N o•-18° W que repr·esenta a fallas trarrsc•Jrrentes que 

constituyen el borde oriental y son las mAs continuas. Y en 

tercer l•Jgar es clar·o que el irotervalo •:\e N 36°-5<1º E r·ep1'esente a 

estructuras planares (fallas o fracturas) que aun no han sido 

~eterminadas mediante mediciones directas en campo. 

DEPRESlON ISTMICA 

En la Figur-a rv.5.2. el diagrama presenta una pr-edominancia 

de estructuras en el intervalo NO'- 18ºE, el cual corresponde a 

fallas transcurrentes cuyo plano se inclina al oeste con una 
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FIGURA IV.5.:1_-

ZONA OE METAMORFICCS DEL ISTMO 

PROVlllCIA OE TEHUANTEPEC Y SIERRA Mf,ORE DEL SUR 
CUENCA SALINA DEL ISTMO 

CUENCA DE VERACRUZ 

FIOUR/..IV.5.5 FIGURA IV.~.6 
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componente 1nvel'ta oblic1;a, en seg1Ji·icto·· término .. se _tiene una 

am~·l ia disper·sión abarcando tres intervalos siendo N 36° - 9(1° E, 

el cual esta representado por fracturas. 

NOROCCIDENTE DEL BATOLITO DE CHIAPAS 

En el diagrama de la Figura Iv.5.3. el intervalo mAs 

persistente corresponde a N 5~- 7~E. el cual representa fallas 

normales con calda al SE, sin embargo aqui se sugiere la 

posibilidad de que sean fallas transcurrentes izquierdas. El 

segundo interv•lo en orden de abundancia corresponde a la 

orientación N 72'- 9C~E que indica la orientación media de fallas 

normales con calda al NW, las que ademAs tienen una componente 

transcurrente izquierda. En tercer lugar se tiene el intervalo N 

54~72' W que se asoc~a con fallas transcul'r·entes de desplazamiento 

izq1Jier·do. 

ZONA DE ROCAS METAMOF:FICAS DEL ISTMO 

En el diagrama de la Figura Iv.5.4. se observa que la 

predominancia de las estructuras se ubica en el intervalo N 3~ 

54"W el cual corresponde a fallas transcurrentes izquierdas 

oblicuas. El segundo varia de N 54º- 72' W y representa fallas 

normales de Angulo alto y por último el intervalo N 72'- 90°E el 

cual se asocia a fallas inversas· 

PROVINCIA DE TEHUANTEPEC Y SIERRA MADRE DEL SUR 

En este estad1stico Figul'a 1v.5.5, la predominancia de 

estr·ucturas se ubica en el intervalo N 72º- 90'W el cual ha sido 

interpretado como fallamiento normal con caida al norte, sin 

embargo con base en los anticlinales Yerba Santa y Las Tejas y 

sinclinal Cajón de Piedra se infiere aqui sean pl'ovocadas por 

fallas de desplazamiento lateral izquierdo. El segundo grupo 

coi-responde al inter·valo N 3b - 54' W qf.(e es coir1cidente con 

el fallamiento normal de la falla Tehuantepec, las restantes 
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corresponden a fracturas. 

CUENCAS TEF:CIARIAS 

En la porción occidental se desarrolla un intervalo entre N 

36' - 54• E el cual corresponde con el alineamiento de los 

pr·incípales rios Figura 1v.5.i;: .. El segundo corresponde a la 

porción oriental y se asocia con un sistema de fracturas cuya 

orientación es N 3~ 5~ W teniendose abundantes fracturas con 

orientaciones diversas. 
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V. GEOF !SI CA 

V.1 GRAVIMETRIA 

v.1.1 INTRODUCCION 

A continuación se describe el comportamiento cualitativo y 

cuantitativo de la Anomalla de Bouger en el Area continental y 

anomalla de aire libre en el Golfo de Tehuantepec. En el an•litis 

cualitativo se describe el comportamiento general de las 

principales anomalias mencionAndose su ubicación, oriEntación, 

longitud y posible respuesta geológica, por otra parte el 

anAlisis e• mostrado mediante modelajes de los cuales únicamente 

uno es efectuado por el autor de esta tesis siendo aste en el 

MAximo Sonteco.napa, la Anomalia de Boug•Jer se. muestr-a en el 

Mapa V• 1. 1. 1 • 

V· 1 ·2 DESCRIPCION DE LAS ANOMALIAS PRINCIPALES 

MAXIMO SONTEC:OMAPA 

ANALISIS CUALITATIVO 

Esta anomalia &e encuentr-a en la porción norte del Area de 

estudio, posee una orientación NW 40"SE, extendi6ndose por mAs de 

60 km de longitud, es una anomalia que varía de 1000 a 1300 u.g., 

siendo e~ta de contorno cerrado desde 1000 u.g. y su gradiente 

es de 20 u.g./km como promedio , su respuesta geológica puede 

deberse a dos efectos, la primera y m•s importante es un 

levantamien~o de basamento y la segunda debida a derrames de 

rocas bas•lticas que cubren superficialmente. 

ANALISIS CUANTITATIVO 

En esta irea se han efectuado dos trabajos de modelaje 

gravim~trico, Bello (1983) propone que el basamento de esta 



. 
.; 

. 

,-. -------:--~--_-· .--:-~--. -,.-
--r---------:--. ----.. --

, 
: 

i 
! 

1 ~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
····-

-
-
-
1

 
' 
i
'
'
-
-
-
·
 

1 •. 
. 

1 
1 

' 
l 1 ! ; ' 

' 
' 

l ' 
. 

o 

1 
'. 

. 

1 1 

u " .. :1 

"' o o ... _, o 
., 

l--··-! 



----------------
---

-
-
-
-
-
·-

-
-
-
-

" ~ .. .. z . " X I!! o ... 
• 

..J 
o 
.. 

1 

1 1 
1 

,.)¡. 
i!, 

____ /¡ 
¡ 

L
jl 

' 
iJ 



lo 4 

región 1e ubique aproximadamente a 2500 m de profundidad, Figura 

v.1.2.2. Comesa (1986) propone que la cima del basamento se 

ubique a bOOO m y en ba1e a esta discrepancia se decidió efectuar 

un modelaje propio en el cual el contraste fuerte de densidad se 

ubica entre las rocas terciarias y rocas mesozoicas o de 

basamento que poseen densidad similar pudiéndose ubicar en 5000 

m la parte mAs alta en tanto que en los bordes cae bruscamente 

hasta 9000 m. Figura v.1.2.1, considerando también el espesor 

reducido de rocas baiilticas en la porción occidental y un poco 

mayor en la porción oriental de donde se iugiere que la región de 

Los Tuxtlas constituya un levantamiento de basamento el cual es 

necesario para formar el depocentro de la Cuenca de Veracruz, el 

cual probablemente este constituido por rocas de composición 

intermedia por correlación con semejantes cuerpos que se 

encuentran tanto en la planicie costera del Golfp de México asi 

como en la Sierra de Chiapas. 

MJNIMO SUCHJLAPAN 

ANALISIS CUALITATIVO 

Esta anomalia se encuentra en la porción norte del Batolito 

de la Mixtequita dentro de la Cuenca de Veracruz, esta posee una 

orientación NW - SE para luego cambiar a NE - SW, extendi6ndose 

en el Area de estudio por mAs de 40 km, aungue la 

extiende por más de 151) km constituyendo en si 

primer·a se 

el mi nimo 

regional cuya respuesta geológica es l~ Cuenca de Veracruz, e5ta 

anomalia varia de -800 a -1000 U•g• siendo cerrada desde -800 U•9• 

5U gradiente es de 15 u.g./km y su respuesta geológica como 

se ha mencionado es un depocentro regional, la segunda tambi~n es 

un depocentro y además es justificada por la presencia de sal en 

el s•Jbsuelo· 

ANALISIS CUANTITATIVO 

Bello (1983) reporta que el basamento de la cubierta 
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sedimentaria podria ubicarse a una ~rofundidad de 9000 m 

se s•.1gi ere por estructura debe de ser más profundo, ademAs el 

citado propone Ja presoncia de cuerpos salinos, los 

CIJaJ ·'S no se han podido comprobar en la porción mis al SE de la 

Cuenca de Veracru:, su comportamiento lo supone· diapirico¡ Sl\°I 

emba1··go yo opino que si e>:istiéra sal en el sut•suelo, lo ci.tal 

debe ser probable, las estr·uctur·as que existidan ser·ian 

poco evolucionadas siendo del tipo almohada (Figura v.1.2.2.). 

""'''L (.Sh·1~r"rlli1COC .. l.C\Jl.#DO 
... ,l,. cur .. ••OL\ILPl•C:lliV? 
l5ltC10o. Ul;CIO"" G-1t 

OIS'IAC:•&\l.,L0 ... 11'101il 

• • fl • • XI • • t .• loj • • 1'¡ • • ~ •• n .... ;!:) ,. .. 

FIGURA V.1.2.2 

io·~:.oo D[ BHLO {19831 

~1! NlMO GENERALIZADO DE SAL SOl'iEF;A 

ANALISlS CUALITATIVO 

Esta anomali a se en e ~1ent l"a en la porción oriental y 

constituye la porción mis occidental de la Cuenca Salina del 

Istmo, esta mis que una anomalia, es una zona predominantemente 
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negativa en la que de modo gerie~al se obser·var1 : .do.s 

orientac{oroes t~w ·.c. SE= rNE.,~-~S\4,"o~S•Lr:.¡¡_s~·ue~ta geológica es debioja 
--------""-.-==--------==-=-===-ce~ ' ' . 

a estr·•.•ctur·as diC\pir-ica.s- desar~r·olladas tanto ver·ti~~i~~~= como 
'· ;_. 

horizontalmer.te. las cuCJles' en s•J etapa ~·ost-diapirica ,h.~r;-'11egado 
a unirse lateralmente formando canopies. 

ANALISIS CUANTITATIVO 

Navarro (1982) en un modela.je gravimétr(co efectuado entre 

la región de Sayula y el pozo Sal Somera (Figura v.1.2.3) estudia 

una anomalía negativa en la porción central y positiva hacia los 

extremos de -500, -350 y -450 u.g. re&pecti~~mente, y propone un 

espesor tabular de sal de 3500 m• 

WOCCLJOO GIU\llLltTAICO 

! •UI 

FIGURA v.1.z.~ 

•U,t.; !AL SOLl(PU 
FEFinL Utit.l 1/21 

MAXIMO SAN JUAN EVANGELISTA 

ANALISIS CUALITATIVO 

Esta anomalía se encuentra al 

iC.~J.DO CL ~it.VA~.QO 1 (1992} 

sur de la región de los 
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Tuxtlas, al occidente de Acayu~an, Ver•¡ teniendo una orientación 

NE 8~SW y una longitud de 25 Km v~riando de -200 a -400 U•9• 

~iendo una anomalia abierta, su respuesta geológica de modo 

general corresponde a un anticlinal alargado del.mismo nombre que 

la anomalia· 

MAXIMO MEDIAS AGUAS 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

Este mAximo se encuentra en el limite SW de la provincia de 

Sal Somera, tiene una orientación NW - SE, teniendo una longitud 

de 7 Km aproximadamente. Es una anomalia abierta y varía de -700 

a -800 U•9•• Su respuesta geológica estA asociada con la 

presencia de cuerpos denso~ de caliza aflorantes· que constituyen 

el casquete (cap rock) de los cuerpos diapiricos. 

MINIMO PALOMARES 

INTERPRETAClON CUALITATIVA 

Este minimo se encuentra entre el Batolito de la Mixtequita 

y el de Chiapas, posee una orientación general norte - sur y se 

extiende por lo menos 17 km de longitud. Es una anomalia abierta 

la cual varia de -100 a -700 u.g. y cuya resp~esta geológica es 

la presencia de la Depresión lstmica en donde el basamento se 

profundiza. 

MAXIMO SARABIA 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

Este mAximo se encuentra al oriente del Minimo Palomares, la 

anomalia en cuestión tiene una orientación general norte - sur y 

se extiende por 7 km aproximadamente. Es una anomalia abierta 

que varia de -400 a -600 u.9., su respuesta geológica esta 
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r·elacionada con la preser.cia de lo que aqui se t.a denominado como 

Cret!cico Superior M~ndez Metamorfoseado¡ adem!s de que nuevamente 

empieza a subir el basamento, el cuerpo epimetamórf1co se 

constituye de rocas cataclásticas y milonlticas siendo más densas 

que la• rocas sedimentarias• 

PROVINCIA DE TEHUANTEPEC (TEF:r<ESTRE) 

En esta provincia se desarrollan varios máximos y mlnimos 

los cuales en forma generalizada se pueden dividir en dos áreas. 

La pr·imer·a, que es la occidental, se constituye de anomalias 

sensiblemente paralelas cuya orientación es aproximadamente W-E y 

la segunda al oriente se conforma de anomalias cuya orientaci6n 

ea norte sur, aunque existen aquellas cuya orientación es NE 

SW y W - E • Su respuesta geológica es muy dificil de explicar, 

sin embargo la porción occidental parece corresponder al mismo 

patrón estructural de la zona de los metamórficos y la segunda, 

puede ser producto de dos causas, presencia de cuerpos intrusivos 

y eKtrusivos asi como la continuidad estructural de la zona de 

los metamór·ficos• Resalta el cambio de orier.taci6n de los ejes 

gravim~tricos coincidiendo con la posible extensi6n al sureste de 

la traza de la Falla del Istmo propuesta por Espinosa (1967). 

PROVINCIA DE TEHUANTEPEC {MARINA) 

ANALISIS CUALITATIVO 

Couch y Woodcock (1981) aportan un plano de anomalias de 

Aire Libre del Golfo de Tehuantepec en donde resaltan varias 

de estas. La primera y más importante, es una anomalla negativa 

la cual varía de - 40 a -140 m.g. y posee una orientaci6n de NW -

SE y geológicamente representa la trinchera pacifica. La segunda 

en importancia es una anomalla negativa de +20 a O m.g. y C•.tya 

orientación es NE 50' SW y que 

Tehuantepec, esta cresta separa dos 

representa la cr·esta de 

cuencas. la SE denominada 

Cuenca de Guatemala presenta valores de +20 a +40 m.g y la 
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occidental presenta valores promedios de +20 m.g. Por otra parte, 

desde el punto de vista exploratorio, al sur de Tehuantepec se 

encuentra un 16bulo elongado el cual según Couch y 

Woo•jcock (e.E_• ~·) r·epr·esenta •Jn es~·esor de sedimer.tos cte 5 km 

con valores de anDmalias de -60 m.g.( Figura v.1.2.4 >·· 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

Aqu1 solo se presenta 

perpendicular a la Cresta de 

el modelaje gravimétrico que es 

Tehuan tepe c en la c•Ja l Couch y 

Woodcock (~· si_!·) obser·van dos pr·ovincias, la NW con un espesor

de corteza de 12 km y la SE de 9.5 km (Figura v.1.2.5 ). 
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v.z MAGNETOMETRIA 

v.2.1 INTRODUCCION 

En este capitulo se pretende mostrar los planos de 

intensidad magnética reportados en la literatura en los cuales se 

puede efectuar una interpretación cualitativa y cuantitativa. La 

información se restringe a la porción norte que incluye a la 

Cuenca Salina y Cuenca de Veracruz. Por otra parte se efectóa un 

anAlisis cualitativo de la fisiografia del basamento magnético. 

v.z.2 REGION DEL MACIZO DE LA MIXTEQUITA - REGION DE LOS TUXTLAS 

INTERPRETACICIN CULITATIVA 

En la región de Los Tuxtlas, se observan anomalias que al 

unirse tienden a formar una gran anomalia de carActer cerrado que 

varia de 1000 a 1200 gammas, Figura v.2.2.1 teniendo un gradiente 

de 10 gamas/km como promedio de la zona, el cual esta fuertemente 

influenciado tanto por el levantamiento del basamento as! como 

por la presencia de lavas basálticas las cuales contienen 

abundante material férrico. Sin embargo es importante 

que se infiere que el basamento sepultado sea de 

intermedio a Acido y que su susceptibilidad magnética 

una relación de 1 a 11 respecto a las lavas basAlticas 

sel"!ala1', 

car6.cter 

pr·esenta 

que son 

superficiales por lo que creo que estas últimas contribuyen en 

una forma importante a la anomalia. Otra anomalia se presenta' 

en el limite norte del Batolito de la Mixtequita y constituye 

la anomalia negativa que forma la Cuenca de Veracruz. Esta varía 

de 860 a 890 gammas, comportándose su valor promedio como de 

2 gamas/km con una buena definición· El Macizo de la Mixtequita 

•e representa por una serie de anomali~s locales cuyo 

gradiente es alto· 
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INTERPRETACION CUANTITATIVA 

Bello ( 1983) estudia un modelaje entre el Macizo de la 

Mixtequi ta y la r·egión de Los Tuxtlas, er1 el C•Jal se presenta el 

comportamiento del basamento y en donde r·esalta el depo centr·o de 

la Cuenca de Veracruz¡ c•Jya base de los sedimentos se ubicaria a 

km y en la región de Los Tuxtlas a dos km, limites que 

probablemente sean mis profundos, sin embargo es importante pues 

se modela la estructura general existente ( Figura V-2·2·2>· 

1 1 4 

8 

v.2.3 REGION DE LA CUENCA SALINA-FRENTE NW DE LA SIERRA DE CHIAPAS 

INTERPRETACION CUALITATIVA 

Correa y Gutiérrez (1983) presentan un plan~ de intensidad 

ma3nética donde el irea de Minatitlin, Ver., presenta la anomalla 

P, la cual es positiva y de comportamiento casi cerr·ado 

abriéndose hacia el NW y cuyo gradiente es suave. Al sur de esta, 

hacia el trente NW de la Sierra de Chiapas se observa un 

gradiente de intermedio a fuerte de 30 gamas/km y sus valores de 

anomal1a varian de 850 a 650 gammas, que muestra el contorno del 

basamento de la Sierra, el cual se constituye de rocas 1 gneas 

intr·usivas. La anomalla p geológicamente constituye 

levantamiento del basamento (figura v.2.2.1). 

INTERPF:ETACION CUANTITATIVA 

Corr·ea y Gutiér·rez (f!.R• El..!_·) presentan •Jn modelaje en donde 

se observa hacia el SW un ascenso del basamento que es 

justificado por un fuerte gradiente, para luego bajar bruscamente 

hacia la Cuenca Terciaria alcanzando hasta 9 km; para luego 

producirse un nuevo levantamiento el cual se justifica por la 

anomal1a P 
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v.2.4. FISIOGRAFIA DEL BASAMENTO 

El l·M-P.(1986) presenta un mapa el cual hacia la región de 

Los Tuxtlas, el basamento tiende a levantarse hasta profundidades 

de 2500 rn en el mapa, sin embargo, corno se ha mencionado, este 

se puede ubicar en condiciones rnAs profundas. Entre la región de 

MinatitlAn, Juan Rodr1guez Clara y Jesús Carranza se encuentran 

dos depocentros los cuales presentan una profundidad de 10000 m y 

estAn separados por un levantamiento que posee una orientación NE 

- sw. Estos depocentros se sugiere originalmente formaban uno 

solo, el cual se propone constituya el limite mAs occidental de la 

Cuenca Salina y del Bloque YucatAn, su limite sur es un carn~io de 

gradiente producto de un levantamiento de basamento en la Sierra 

de Chia¡:0 as. 

Puesto que la informaci6n rnagnetomttrica del Golfo de 

Tehuantepec ha servido bAsicarnente para establecer la evolución 

de la Placa de Cocos, sus datos serAn mostrados en el capitulo de 

evolución tectónica ( Figur·a v.2. 4· I. ). 
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V.3 SlSMOLOGIA 

V.3.1 INTRODUCCION 

Este capitulo se avoca a la 

sismicas semiregionales las cuales en 

ir1formaci6n de pozos· Voiii l tl· el· 

interpreta.ción de lineas 

s•J mayori a se en 

(1977) consider-a que las 

reflexione! s1smicas ~on consecuencia de un evento geológico y 

que pueden representar superficies is6cronas, 

no e• paralelo y se acu~a con otros se 

cuando el reflector 

pueden 

discordancias. También en otros casos los reflectores pueden ser 

interrumpidos por la presencia de fallas. En estas sismosecciones 

se pueden definir facies s1smicas a las cuales corresponde un 

ambiente sedimentario, una geometr1a, variaciones laterales, 

verticales y de amplitud y continuidad, con lo que es posible 

distinguir unas de otras. Con estos antecedentes en el Area de 

este estudio solo se muestra el comportamiento bidimensional, 

definiendo facies locales con el objetivo de dar una idea del 

comportamiento regional· 

Mediante información sismológica se ha 

las fallas que provienen de la porci6n 

podido 

sur· de 

definir •:¡ue 

la Dep1'esi6r1 

Istmica no continuan hacia las Cuencas Terciarias en el norte. 

( Figura v.3.1.1 

v.3.2 INFORMACION DE POZOS 

A continuación se presentan las secuencias estratigrAficas 

cortadas en 6 pozos- El pozo lxhuapan lA cortó una columna que va 

del Pleistoceno al Eoceno Inferior hasta una profundidad de 4946 

m• El pozo Amistad penetró desde la Formación Paraje Solo 

ha~ta el Oligoceno Medio, cortando 4505 m; ambos pozos 

exploratorios se localizan en la porción mAs oriental de la 

Cuenca de Veracruz. El pozo Covarrubias 101 cortó desde la 

Formación Paraje Solo hasta el Eoceno Medio terminando en 4403 m 

de profundidad. El pozo Ateponta 1 cortó una secuencia que va 

desde la Formación Filisola hasta el CretAcico Superior 
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alcanzando 5888 m de profundidad· Finalmente el pozo Solosuchil 

1A inicio en Mioceno Depósito hasta el Jurásico 

alcanzando una profundidad de 65~3 m. Eetos tres pozos fueron 

perforados en la Cuenca Salina del Istmo. 

v.3.3. INTERPRETAC:ION ESTRATIGF~AF!C:A Y ESTRUCTURAL 

SISMOSECC:ION 1 

Est~ linea slsmica se encuentra localizada en la porción 

norte del área de estudio, tiene una orientación NE 15 SW, a lo 

largo de 21 km y muestra parte del borde ~W de la región de Los 

Tuxtlas, como información de apoyo se cuenta con la litologia del 

pozo Ixhuapan 1 el cual penetró 4946 m y permitió reconocer rocas 

pertenecientes a las unidades Paraje Solo, Concepción Superior e 

Inferior, Depósito, La Laja, Oligoceno Medio, Oligoceno Horcones 

y Eoceno Chapapote - Tantoyuca. Las facies sismicas reconocidas 

se muestran en la Figura v.3.3.1 y la sismosección v.3.3.1. 

FACIES SISMICA Al 

Esta facies presenta patrones de reflexiones paralelas, y 

se describe a continuación, su limite interior es de car~cter 

paralelo por lo que se infiere concordante, se observa alta 

amplitud y continuidad; con base en lo antprior adem!s de la 

información paleontológica se infiere un ambiente que varia de 

plataforma interna a exteM)a; se asocia a esta facies sismica con 

la Formación Concepción Inferior y Superior. 

FACIES SISMIC:A B1 

Esta se caracteriza por presentar patrones de reflexiones 

q•.te varíar1 de paralelo.s a oblicuas hacia la por·ciól) centr·al de la 

linea. La primera se puede asociar con rocas arcillosas con escasa 

presencia de arenas, es de forma tabular y cambia lateralmente al 

NE con estructuras tipo oblicuas. Sus limites superior e inferior 
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son concordantes, la amplitud y continuidad es moderada; La 

segunda se a.socia con sec•Jencias mas arenosas, los ápices 

superiores apuntan al SW y los inferiores al NE, lateralmente 

cambian a configuraciones paralelas! Su limite superior e 

infE.'r·ior es concor.oiante y su am¡:·lit•Jd y ccmt1nuidad baja. Se 

puede interpretar secuencias más arenosas los cuales cambian 

1-.ter·almente a facies m:&.s estables y de car·ácte1- a1'cilloso 

correspondiendo a la Formación Encanto¡ por lo que 

v-.ría de batial ~uperior a medio. 

FACIES SISMICA Cl 

s•J ambiente 

Esta facies presenta patrones de reflexiones divergentes 

aunque puede llegar a ser sensiblemente ~aralela· Litológicamente 

en el pozo se presentan lutitas, sin embargo se consider·a que 

pueden variar dependiendo de su geometria, la cual hacia s•J 

11 er1ado porción central constituye una facies 

divergente Mitchum (1977), en las cuales 

si smi ca de 

la sedimentación es 

predominantemente arenosa, hacia el SW termina producto de 

fenómenos estructurales y al NE termina mostrando un 

adelgazami~nto. Su limite superior es concordante con las facies 

B1 y su limite inferior varía de concordante a discordante con 

la facies 01., La amplitud y frecuencias son moderadas. Esta 

facies corresponde a la unidad Depósito por lo que se sugiere que 

estos depósitos se ubiquen en un ambiente.batial medio en el 

cual se conjugan fenómenos de tectortismo y sedimentación· 

FACIES SlSMICA 01 

Esta presenta patr·ones de r·efle>1ionei; paralelas• 

Lito16gicam~nte hacia la cima son conglomerados para continuar 

con alternancias de conglomerados, arenas y lutitas, no presenta 

variacione~ laterales• Su contacto superior varía de discordante 

en la zona deformada, a concordante en la no deformada, el 

interior es concordante con la facies sismica El¡ corresponde al 

intervalo de tiempo Oligoceno, por lo que se interp1-eta como 
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sedimentos profundos y por la litol~gia se asocia a abanicos 

submarinos complejos. 

FACJES SISMJCA El 

Esta facies es semejante a la anterior, la diferencia se 

observa únicamente en su continuidad· Son rocas de ambientes 

profundos de edad Eoceno y es probable que esta y la anterior 

constituyan una sola facies. 

INTERPRETACION ESTRUCTURAL 

El principal fenómeno es el de fallamiento inverso cuyo 

plano se inclina al SW, correspondiendo a la facies C1 que 

equivale a la Formación Depósito la cual produjo variaciones en 

espesor producto de fenómenos de tectonismo y sedimentación. 

Estas fallas se desarrollan durante el Mioceno Temprano, la cual 

provoca una discordancia angular entre las facies Dl y c1. 

SISMOSECCION 2 

Esta linea se localiza en la porción occidental del Area de 

estudio, y corre con una orientación NE 55 SW por 27 km de 

longitud. Como información de apoyo se cuenta con la columna del 

pozo Amistad No-1 el cual penetró 4505 m de una columna geológica 

que incluye Paraje Solo, Concepción Superior e Inferior, Encanto, 

Depósito (Figura v.3.3.2 y sismosección v.3.3,2.) 

FACIES A2 

Esta facies presenta patrones de relexiones paralelas. 

Litológicamente con base en la información del pozo Amistad 1 

se cortaron lutitas y areniscas intercaladas, su geometria es 

tabular, cambia lateralmente hacia el SW con la discordancia 

angular del Eoceno Medio· Su contacto superior debe ser concordante 

su contacto inferior varía de concordante a discordante, su 
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amplitud y continuidad es baJa. Esta facies abare~ lai u~i~~d~~ 

Concepción Superior e Inferior ademAs de Encanto, por lo que su 

ambiente probablemente varía de la cima a la base de plataforma 

media a profunda llegando hasta batial superior. 

FACIES B2 

Esta facies presenta patrones de reflexiones medianamente 

¡:.ar·alelas. 

y arenas• 

Litológicamente corres¡:.onde a alternancia de lutitas 

Su geometr1a es tabular y cambia al SW con la 

discordancia 1el Eoceno Medio. Su Lcntat~o superio1· varia ~~ 

discordante a concordante sobre el 

pr·oducto del fallamiento inverso, 

levantamiento estructural 

su contacto inferior es 

semejante y su amplitud es alta y su continuidad moderada. 

Corresponde a la Formación Depósito. Con base en lo anterior las 

reflexiones divergentes 

l ler1ado (Mi tchum ~· tl· 
provocan una depresión asimétrica de 

1977) asociada a fenómenos de tectonismo 

y sedimentación durante el Mioceno Temprano. 

FJl.CIES C2 

Esta facies pr·esenta configur·aciones de r·eflexi ones 

paralelas, de acuerdo a la información de pozos, la par·te 

superior corresponde a una secuencia de conglomerados 

polim1cticos, su geometr1a es tabular, lateralmente cambia a una 

discordancia angular hacia el SW¡ en tanto que hacia el NE es 

interrumpido por una falla inversa. Su amplitud es alta y su 

continuidad es baja, corresponde con el hori=onte Oligoceno, con 

base principalmente en su litolog1a, esta facies se asocia con 

abanicos submarinos complejos. 

INTERPRETACION ESTRUCTURAL 

En esta linea s1smica se observan dos fenómenos importantes, 

el primero es de fallas inversas cuyo plano se inclina hacia el NE 

Y cabalgamiento al SW provocando fenómenos de tectonismo y 
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sedimentación, espesores delgados sobre el bloque cabelgante y 

grueso en la unidad autóctona, este proceso ocurr16 durante el 

Mioceno Temprano el correspond• a Ja facies 82, la 

segunda es la discordancia del Eoceno Medio sobre la cual chocan 

todas las unidades estratigr!ficas s1J¡:oraya.centes, bajo esta 

discordancia el patrón estructural es de fallas inversas de 

Angulo bajo asociadas a la Orogenia Laramide y cuyo plano se 

inclina al SW y ion cabalgadas hacia el NE· 

SISMOSECCION 3 

Esta sismosecci6n ~e encuentra localizada en la porción 

norte del Area estudiada, posee una orientación NW 50 SE y corre 

a lo largo de 22 km· Como información de apoyo se cuenta con la 

columna del pozo Co~arrubias No.101 (Fi9·ura y 

sismoseccion v.3.3.3. >· 

FACIES A3 

Esta facies presenta patrones de reflexiones paralelas. 

Litológicamente se asocia con lutitas, su geometria es tabular y 

no se observan cambios laterales• Su contacto superior no se 

observa, en tanto que su contacto inferior es de tipo concordante 

siendo ligeramente cóncavo hacia abajo presentando alta amplitud 

y continuidad. Se asocia con las unidades Con~epción Superior e 

Interior por lo que corresponde a una plataforma media a externa. 

fACI ES E<3 

Esta facies presenta patrones de reflexiones divergentes. 

L1tol6gicamente son lutitas con areniscas, su geometria segón 

l1itcl-...1m ~· ~· (l•'i77) es de llenado diver·gente asimétrico y 

lateralmente cambia de espesor y por otro lado termina 

bruscamente producto de una falla· Su contacto interior es 

variable de discordante sobre los levantamientos estructurales 

producto de fallas en tanto que el contacto superior es de tipo 
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simplemente concordante; en esta facies se observan fenómenoi de 

tectonismo y sedimentación· Su amplitud es moderada y 

discontinua• Se asocia con la unidad estratigrifica Encanto la 

cual corresponde a rocas depositadas en un ambiente bat1al 

superior• 

FACIES C3 

Esta facies presenta patrones de reflexiones paralelas, 

litológicamente de acuerdo a la información del pozo Covarrubias 

No.101 va de lutitas en la parte superior hasta llegar a ser de 

tipo conglomerático en la inferior• Geom~t~icamente su forma es 

tabular~ no se observan cambios laterales, su contacto superior 

es variable con la facies B3 y el inferior es concordante 

aunque no definido ni por la información del pozo. Su amplitud es 

variable y diicontinua abarcando las unidades Oligoceno 

Plioceno, corresponde a depósitos profundos batiales que se 

asocian con abanicos submarinos complejos. 

INTERPRETACION ESTRUCTURAL 

En estas se observan estructuras anticlinales limitadas por 

fallas inversas cuyo plana se inclina al SE cabalgando hacia el 

NW y probablemente se asocie con fallamiento de basamento; 

fenómeno que produce efectos de tectonis~o y sedimentación 

durante la facies 83 o sea Encanto durante el 

tr~duci~ndose en diferencias de espesores 

posición estructural. 

SISMOSECCION d 

Mioceno Tardio 

dependiendo de la 

Esta linea sísmica se encuentra en la porción NW de la 

región de Sal Somera, posee una orientación NW 35 SE y se 

extiende a lo largo de 15 km. Cuenta como información de apoyo 

la columna geológica del pozo Ateponta (figura v.3.3.d y 

sismosección v.3.3.a. )· 
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F P.c:I ES A<l 

Esta se caracteri=a por presentar patrones de reflexiones 

paralelas. Mediante Ja información del pozo Ateponta en su 

porción superior es areno~a en tanto que la inferior es arcillosa 

representada por Jutitas. Su geometria es tab•.•lar 

deformada por subsidencia y ascenso diapirico presentando una 

curvatura hacia abaJO• No se observan variaciones laterales y su 

contacto superior debe ser concordante en tanto que el inferior es 

de tipo concordante. Presenta amplitud y su frecuencia es 

moderada, se asocia con las unidades Filisola, Concepción 

Superior, Concepción Inferior y Encanto; las cuales varían desde 

depósitos de plataforma hasta batial superior. 

FACIES 84 

Esta se caracteriza por presentar patrones de reflexiones 

divergentes. Litológicamente varía de lutitas, arenas y hasta 

conglomerados marcando estos últimos un r!pido ascenso diapirico. 

Su geometria es de llenado. Su contacto superior es de 

tipo concordante con Ja facies Ad y concordante en su contacto 

inferior con la facies C4, lateralmente se observa limitada por el 

cuerpo diapirico de Tonalapa• Su amplitud es moderada y su 

f1-ecuer1cia baja• Esta facies se asocia con la For·mació1·, Depósito 

por lo que se infieren ambientes batiales. 

FACIES Cd 

Esta facies presenta patrones de reflexiones paralelas, 

esencialmente esta constituida por lutitas y escasa presencia de 

conglomerados. Geom•tricamente es de aspecto tabular deformada. 

Lateralmente es discordante 

si..tper·i or es concor·dante 

con la masa salina, su 

con la facies 84 y el 

contacto 

inferior 

concordante la facies Dd· Su amplitud es alta y se asocia con las 

unidades Oligoceno, 

depósitos batiales. 

Eoceno y Paleoceno, las que pertenecen a 
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FACIES 04 

Presenta patrones de reflexiones poco definidas de ~specto 

caótico. Se constituye litalógicamente de margas, lutitas y 

e5casas caliza•· No se ot•serva s•J 9eometria y ~·J contacto 

superior es paralelo por lo que se lnf1er·e cor.cordarrte, su 

contacto inferior no esta definido· Corresponde a la Formación 

~ndez Equivalente a la que se le asocian ambientes batíales• 

INTEF:PRETAC:ION ESTRUCTUF:AL 

El principal fenómeno estr4ctural es la intrusión salin~ del 

domo de Tonalapa el cual corta todas las facies antes descritas; 

de donde se observa el comportamiento de las facies B<i de la que 

se puede interpretar la formación de un sinclinal secundario lo 

que sugiere que uno de los m~s importantes ascensos del 

diaplrico ocurrió durante el Mioceno Depósito. 

SISMOSECCION 5 

cuerpo 

Esta linea se encuentra localizada en el limite sur de las 

cuencas terciarias, posee una orientación NW 45 SE extendiéndose 

por 23 km. Cuenta con información de apoyo la columna del pozo 

Solosuchil 1A C Figura v.3.3.5 y sismosecci6n v.3.3,5.). 

FACIES A5 

Esta se caracteriza por presentar patrones de reflexiones 

divergentes• Su geometria es de cu~a y de llenado divergente 

asim6trica• Lito16gicamente debe corresponder a una secuencia 

areno-arcillosa la cual no fue cortada por este pozo puesto que 

dicho comportamiento no llega a él¡ cambia lateralmente de 

espesores, menores hacia el levantamiento estructural y mts 

gruesos al alejarse de ~l. Su contacto superior no se observa, su 

contacto inferior varía de concordante a discordante. Presenta 

moderada amplitud y frecuencia, cor·responde a la •Jn i dad 
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estratigr!fica Encanto a la cu•I se 

batiales. 

FACIES B5 

J 3 J 

1 e asoi:íar1 

Esta pr·esenta patr·ones de re·,'Iexiones par·<.delas. 

Litol6gicamente se asocia a cuerpos de areniscas y frecuentes 

toori <:antes conglomeráticos. 

lateralmente solo se encuentra 

Stt geometr·1a 

limitada por 

es tab•.ilar y 

pt··esencia de 

falla normal· Su contacto superior varia de concordante a 

su contacto discord~nte en el levantamiento estructural y 

inferior es paralelo· Presenta amplitud moderada y frecuencia 

baja, corresponde a las unidades estratigráficas De¡:•ósito, 

Oligoceno, Eoceno, Paleoceno y Cretácico Superior asociada a 

ambientes batiales en donde ocurren frecuentes avenidas de 

detritos gruesos provenientes del continente y distribuidos por 

abanicos submarinos complejos. 

FACIES C5 

Esta ~·re sen ta patrones de refle:dones pa1··alelas. 

Litol6gicamente se asocia con rocas carbonatadas que pueden 

variar de mudstone a packstone, lateralmente son limitadas por la 

presencia de fallamiento normal. Su limite superior es concordante 

el contacto inferior es concordante. Su amplitud y frecuencia es 

moderada y se asocia con las secuencias car·bonata.das del 

Cretácico Medio, Cr·etácico Interior· y Jurásico S•Jperior 

Tithoniano Jos cuales corresponden a plataformas en donde se 

puden identificar irregularidades en la paleotopograff a. 

FACIES D5 

Esta ¡:q··esenta patr·ones de r·efle><iones q•.1e va.rlan de paralela 

a oblicua, litol6gicamente son limolitas y areniscas. Su 

geometria en la porción oblicua presenta que sus ápices 



1 3 4 

superiores apuntan nacia el SE en tanto que los interiores lo 

hacen al NW y cambia lateralmente a patrones paralelos. Sus 

contactos son de tipo concordante, su amplitud es baja y su 

frecuencia moderada· Se asocia con la unidad litológica del 

JurAsico Superior Kimmerdigiano y c o r·r·e s p onde a abanicos 

aluviales depositados en cambios bruscos de pendiente. 

INTEF:PRETACION ESTRUCTURAL 

En esta linea sísmica se puede observar básicamente un 

echado regional de sur a norte proveniente del levantamiento del 

basamento del Batolito de Chiapas y en .donde se observa la 

pr·esencia de una tal la nor·mal con cai da al NW; la cual d•.ll'ante su 

desarrollo provoco incrementos de espesores de la unidad Encanto 

en unas porciones y adelgazamiento en otras, como sucede hacia el 

limite superior de la estructura anticlinal producto de esta 

tal la· 

SISMOSECCION 6 

Esta si~mosección se encuentra localizada entre los domos de 

Medias Aguas y Moralar y posee una orientación de NW 40 SE y 20 

km de longitud. 

FACIES A6 

Esta se caracteriza por presentar patrones de reflexiones 

divergentes. Litológicamente se asocia con areniscas y limolitas. 

Presenta •Jna o;¡eometr·ia de llenado divergente y cul"la 

lateralmente estas se encuentran limitadas por la presencia de 

domos salinos. Su contacto superior no se observa en tanto que el 

interior e~ discordante con el levantamiento estructural. S•J 

amplitud y su frecuencia es moderada y se asocia con la Formación 

Encanto, por lo que corresponde a ambientes batiales. 

sismosecci6n v.3.3.&. 
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FACIES Bb 

Esta presenta patrones de reflexiones que básicamente 

~on del tipo paralelas. Litológicamente se asocia con lutitas y 

ar·eniscas. Su geometr-J.a es de aspecto tabular·, su contacto 

superior es discordante con la facies A6 y su contacto inferior 

no se observa. Presenta moderada amplitud y frecuencia y su 

ambiente se asocia con canales de distribución de abanicos 

submarinos complejos antes de que se produjera la inversión 

estructur·al • 

INTEF.:PF:ETAClüN ESTRIJCTUPAL 

En esta sismosección se observan dos domos sal in os 

penetrantes adjunto~ los cuales son el domo de Medias Aguas al NW 

y domo de Moralar al SE. Su ascenso permitió la inversión 

estructural formando un anticlinal tipo tortuga entre ambos según 

el esq1.1ema te61··i co pr·opuesto por· Tr•.1sheim ( 1''16(1) y c1.1yas 

estructuras han sido propuestas por Meneses (1987) basado en 

información gravim~trica entre el domo de Grama y San Pedro al SE 

del ár·ea de estudio· Poster·iormente Mora y MAr·q•lez (1988) en el 

área contiaua oriental (provincia de domos) han demostr-ado, 

basados en evidencias sismológicas, la presencia de abundantes 

estructuras de este tipo, las cuales tienen como limite superior 

algun horizonte dentro de la Formación Depósi~o, ma1··cando el fin 

de la etapa diapirica. Sin embargo, debido a un nuevo aporte de 

sedimento~ de la Formación Encanto se produce un importante 

crecimiento post-diapirico vertical formando lo que Mora y 

M.tr·r.¡o.1ez (.e.E,• ill·) han denominado como sinclinal de ter·ce1·· or·den 

sobre la estructura tipo tortuga previamente formada. 

v.3,4, CORPELACION DE FACIES SISMICAS 

Tomando como horizonte de correlación la base de la facies 

de llenado divergente, la cual se desar-r·olla durante el per·iodo 

de deformación, en donde se observa que hacia la Cuenca de 
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Veracruz esta ocurre en la facies 82 y Cl, que corresponde a la 

Formación Depó11to: en la zona de transición se presenta en la 

facies B4 que tambi6n corresponde a la Formación Depósito; Riri 

embargo hacia la Cuenca Salina se representa por las facies B3, 

Ab, y AS, que correspond~n a Ja Formación Encanto. Por lo anterior 

se infiere que la deformación no fue sincrónica en la Cuenca de 

Veracru~ y Cuenca Salina. Figura V.3,4,1, 
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VI. ESTILOS ESTRUCTURALES 

V 1 • l I NTRODUC:C: ION 

Dentro de este capitulo se pretende mostrar los estilos 

estructurale~ que se pudieron reconocer en este estudio basados 

en Geologia Superficial, Gravimetria, Magnetometria y Sismologla¡ 

los cuales introducidos en esquemas teóricos existentes en la 

literatura, se observa son coincidentes con los estudiados en este 

tr·abajo. 

VJ.1.2. DESCRIPCIC~ DE LOS ESTILOS ESTRUC:lURALES 

ESTILO DE DEFOF:t11KION DE CUENCAS 1;.iUE EVOLUCIONAN ESTF:UCTUF:ALMENTE 

HACIA SUS EXTF:EMOS " OUT-OF-THE 8ASIN ESTPUCTUF:AL DEVELOMENT " 

Este estilo se reconoce entre el levantamiento de basamento 

de Los Tuxtlas y el levantamiento de basamento de 

Chiapas. Hacia el NW se reconocen 

fallas inversas cuyos planos se 

anticli11ales 

inclinan al 

la Sier·ra de 

limitados 

SE y 

por· 

cuyo 

cabalgamiento es hacia el NW. Estas estructuras ~resentan cierta 

frecuencia y entre las cuales se desarollan sinclinales 

asim•tricos, teniendo su máximo espesor hacia el limite con la 

falla como se puede observar en la sismosecci6n 3, mAs hacia el 

SE se tiene el anticlinal San Juan Evangelista el cual ha sido 

perforado por el pozo Michapan No·l el cual repitio la columna 

geológica por lo .;¡ue se infieren fen6menos de imbricación con 

fallas inversas cuyo plano debe inclinarse hacia el SE. En 

seguida se tiene la provincia de Sal Somera que se caracter-iza 

por presentar diapiros salinos cuya cima se ubica entre IDO y 500 

m, y en algunas partes se comporta como horizonte salino, 

el que ha sido perforado por el pozo Sal Somera No·l pudiendo 

atravesar 3500 m de sal con cantidades variables de sedimentos 

de lo cual se infiere que al crecer lateralmente las estructuras 

salinas efectuan un movimiento convectivo como el propuesto por 

Jackson y Talbot (1986), hacia el SE se tiene fallamiento normal 
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estructuras anticlinales l im1 t.:;.jas por esta talla~· sus 

corresp~ndientes depresiones se encuentran rellenas de la 

F6rmación Encanto o sea Mioceno Medio Superior; lo cual nos marca 

la edad ~e la deformación· Por otra parte a nivel de basamento, 

utili:ando Ja configuración de este propuecta por el IMP (19S~), 

se observa un levantamier1to hacia Los T1J::tlas y otr·o haci.a la 

Sierra de Chiapas y el)t\~e estos dos en el centro de la cuenca 

existe un levántamiento intermedio el cual genera dos depresiones 

independientes. Sobre este levantamiento ~entral se encuentra la 

provir1cia de Sal Somer·a. Uti li;:ando el mo lelo de detormaci6i·, de 

una cuenca, dentro de su proceso de evolución Dalmus ( l '158) 

F i g1.1r·a 

¡-----------t"i s ... •1ue.i..o,e1111"' 
.. -:,,,..oi ..... .p'\ 

~~Lii·-·-············· LCDL:ct J.J:_&•.-w•'"" 
C·t•c·r-1·.c:~ :, •o1r•w•1 F-! :.•Cf.lt fiJ.tUflC 

~~}""" 
FIGURA \'1.1 2.1. 

MODELO CEOLOGICO p/,RA LA FC1R~ACI0ti DE uru. CUENCA. 

OROWN Ot5rL1ES DE or.LLMUS 1~~u. 

En la región entre los Tuxtlas y la Sierra de Chi~pas se 

propone que una cuenca al recibir car-gas sedimentarias el 

basamento ~ufre una fleNión hacia abajo como sucede aqui con m~s 

de 6(1QO m de r·ocas tel~cia\··ias, edemis de la columna Heso=oica, 

cc.1.tsa por· la c1Jci.l la tle;~ión pr·ovoca compr·esión ir1terria dent1··0 de 

la cuenca y tensión bajo ella. Este fenómeno provoca fallamiento 

inver·$o a r1ivel de basamento de polar·icta•i t1acia ambos lados de la 

cuenca, adem~s de produci~se un levantamiento central el cual se 
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sugiere en-este irabaJo justiffia plenamente la región de Sal 

Somera puesto que en esta región se han efectuado esfuerzos 

verticales de abajo hacia arriba favore:1endo los procesos 

naturales de ascenso halocinético de la sal. También justifica la 

ausencia de estructuras tipo almohada con núcleo de sal, puesto 

que probablemente la sal remanente de estas fue escurrida hacia 

el levantamiento aportando parte de la sal· Hacia la región de 

Los Tuxtlas existen fallas inversas que justifican el modelo sin 

Pmbargo, hacia la Sierra de Chiapas las fallas son normales pero 

se sugiere que a nivel de basamento sean inversas. El fallamiento 

normal se explica mediante la presencia de la terminación de un 

sistema transcurrente que hacia su bifurcación provoca 

fallamiento normal como proceso adicional· Figura 

Un estilo semejante de deformación y evolución de una cuenca 

puede ser aplicado entre el levantamiento del basamento de Los 

Tuxtlas y la discordancia Laramldica que se encuentra enfrente de 

la Sierra de JuArez, entre estas se ha podido observar que hacia 

el NE se tienen fallas inversas cuyo plano se inclina al SW y 

cuyo cabalgamiento es hacia el NE formando sinclinales 

asimétricos entre el levantamiento estructural producto de la 

falla y el siguiente, donde los sinclinales estan rellenos de la 

Formación Depó5ito, pudiéndose observar en la sismosección 1; 

hacia el SW se tiene fallas cuyos planos se inclinan hacia el NE 

y cuyo anticlinal cabalga hacia el SW formando t~mbi•n 

sinclinales asimétricos desarrollados en la formación Depósito. 

El levantamiento central a qui 

embargo, hacia el occidente existe 

no se 

uno en 

pudo identificar, 

la porción central 

sin 

de 

la cuenca conocido como Moralillo· Fenómenos similares que solo 

incluian plegamiento han sido sugeridos por Madrigal (1977)· 

ESTILO COMPRESIVO - DESLIZAMIENTO " DECOLLEMENT '' 

Hacia la porción centro occidental en la sismosecci6n 2 se 

reconoce por debajo de la discordancia del Eoceno Medio, tallas 

inversas cuyos planos se inclinan al SW y cuyo Angulo es bajo; 

las cuales únicamente llegan a la discordancia citada y fueron 
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9erie1 .. ildas"'media1·itci. e:1 pr~;~e~~ cit.:;.~o ·fo compre~Tór1 
la Or·oger;ik Lúam1de y además 

~~-ar' tT1' ---- e-\ e ----- -

columna de un deslizan11er1to de -- la 

11es-ozoÍCa.'áe:t•ido a la e>:istencia de anhi•jr·itas en el subsuelo. 

ESTILO TRANSCURRENTE 

Los procesos de fallamiento transcurrente de la Sie1"r·a de 

Chiapas culminan en el borde NW del Batolito de Chiapas, m•Jestr·a 

de ello es la talla La Venta - Grijalva y el sistema ria Alegre, 

La Gringa, Cuauhtémoc, en las cuales CONCIT (1982) y Meneses 

(1987) proponen un fenómeno de bifurcación de la talla La 

Venta - Grijalva, en su porción más NW, adquiere una traza curva 

la cual basados en datos de campos y sismoiógicos hacia el borde 

de la Sierra de Chiapas (sismosección 5), se considera que esta 

falla se comporta como normal con calda al NW. Utilizando los 

esquemas de terminación de fallas transcurrentes presentados por 

RDn y E ya l 

VI -1 .2.3.). 

( 1 ''1E:5) se observa buéna compatibilidad (Figura 

f' .. ~¡ 
"-_..~'. 

FIGURA Vl.L2.3. 

uu MOnELO lRlDH'ENSlC'W~L QU!: CE~UES1RA L/.. 1eni.:H~~c10N DE UJU· 

ft.LLA• lR/.NSCURFIEtHE POR BlíURACION y CURV/,lUR/,. LA BIFURC/..CION 

REDUCE EL UESPLf,Zf.t.llEUTO t-IORIZDrH/.L y LA CURVl,TURA lRA!'fflERE 

OESPLf.z.t.MJ(fHO VElllICAL, LO CUAL } .... PLICA C/\!.1.810 EN LAS co:m1c10-

NCi DI! ESFUEílZO, 
TOMADO OE RON Y (Y/\l ( 1.98':1) 



ESTILO CC•ViPF't:SIVO C'Ol·J FALLAS úE ANC,ULO P.L TO " UP1 Hf':Us1· " 

En el bor .. fo NE •foÍ Batolíto de la t1i>:teº<.j',:<íf;;, e1:iste-n falla$ 

inversas de 6ngulo alto las cuales se sugiere fueron formadas por 

un efecto com~~esivo q~!e en el área se t r·ad1Jj o en 

levantamiento del cuorro batolitica, la testific~ción de este 

ascenso qued~ manifiest6 po~ un cor19lomer·ado que en su mayoría se 

constituye de rocas meso:oicas y de> edc:.d. Paleoce-no 

Eoceno, pozo Jaltepec Figura VJ.1.2.a. 

BORDE NE. BATOLITO DE LA MIXTEQUITA 
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FIGURA Vl.1.2,4. 

ESTILO C:Ol1PPES IVO CON FALLAS DE ANC;ULO BAJO " UNDEF:THF:UST " 

fn el borde SW del Batolito de la Mixtequita, o sea, en la 

región de los metamórficos del Istmo se tiene una falla de trs:a 

irregular llamada Matias Romero la cual es inversa y permite que 

los esquistos paleo:oicos del basamento se encuentren cabalgando 

de un modo general a la secuencia sedimentaria inalterada que 

posee un basamento granltico Figura Vr.1.2.5 )• 
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En la porción sur de la ~ona de los metamórficos del Istmo 

e::isten fallas tr·ansc•.1r·r·entes c•.1ya or·ier1tación es sensiblemente 

W - E y que a'ectan al basamento formando pliegues de arr•stre 

regionales lDrag Folcts) y que permite explicar la presencia del 

anticlinal Chivela y la gran curvatura existente al SW del 

Batolito de Chiapas ( Figura~ VJ.1.2.b y IV.J.1·)· 

GRAl:OES PL J EGUES DE BASAMENTO 

FIGUR/, Vl.1.2.() TOMADO DE SALES (1968) 



1 4 4 

VII. EVOLUCION TECTONICA SEDIMENTARIA 

V!I.1 INTRODUCCION 

Este capitulo se desarrolla en base a cuatro s•Jt• ce, pi t•.1 los, 

el primero denominado Evolución Sedimentaria y Paleogeografia el 

cual presenta un esquema evolutivo haciendo énfasis en el 

ambiente sedimentario y en su rep1··esentación ):•aleogeogr·Afica, el 

segundo, llamado Evolución Estructural y Tectónica de Placas 

tratando de mostrar un esquema evolutivo de las estructuras y su 

r·elación con los pr·incipales fenómenos del movim1en'·to relativo de 

las placas tectónicas inclusive a partir de la Apertura del Golfo 

de México, el tercero muestra la Evolución de la Tectónica Salina 

mostrando el desarrollo desde la etapa Almohada, diapirica y 

hasta la post-diapirica y por último se muestran algunos efectos 

de la Neotectónica. 

VII.2 EVOLUCION SEDIMENTARIA Y PALEOGEOGRAFIA 

La evolución de esta región se mostrará. haciendo énfasis 

a la provincia geológica que se este involucrando. 

SIERRA DE CHIAPAS - CUENCA SALINA DEL ISTMO 

BATHONIAN1J - BAJOCIANO 

Durante el proceso distensivo que dio origen al 

México se depositó la Formación Todos Santos que 

Golfo de 

son lechos 

rojos, los cuales, como ha observado CONCIT (1982) representan 

intercalaciones de lavas que varían de andesiticas a bAsicas como 

parte de esta secuencia se deposita la serie brechoide 

(Conglomerado Guichicovi), Quezada (1975) en base al carActer 

grueso y de poca extensión sugiere fue depositado en presencia de 

fuertes pendientes por lo que la depresión entre el Batolito de 

Chiapas y Mixtequita ya existia para este tiempo y en donde se 

sugiere ex1stia fallamiento normal contemporAneo, los ter1-enos 
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e!ev~dos er·an cor1etitu1dos de cuerpos gran1t1cos. se 

=onas de ple de monte y extensas planicies aluviales además de 

n1~dio~ gr~vens cor1 calda al norte y oe ~~1s fal]as y fract11ras 

emanaba material igneo e~:tr·uEiVO• 

SIERRA DE JUAREZ - C~ENCA DE VERACRUZ 

En el frente NE de la Sierra de Juárez se deposita una 

secuencia similar a la Formación Todos Santos por lo que el 

ambiente es similar. 

METAMORFICOS DEL ISTMO 

Para esta región se tiene una secuencia terrigena la cual ha 

sufrido procesos de metamorfismo regional y dinámico, la que ha 

sido considerada como Formación Todos Santos Metamorfizada; en 

e~te trabajo se considera de igual forma, sin embargo se resalta 

el hecho de que en esta unidad analizando la petrografia 

presentada por Garcia (1981) esta secuencia posee areniscas 

calcáreas de donde se deriva que su ambiente no es propiamente 

c6ntinental, :10 obstante no habian sido 11ur1ca considerados deritro 

de esta secuencia, estas rocas hacen dudar tanto de su edad como 

de su ambiente pudiendo llegar a ser inclusive mixto y 

probablemente alcanzar el Jurásico superior. 

SIERRA DE CHIAPAS - CUENCA SALINA 

POST-CALLOVIANO - PRE-OXFORDIANO 

Continuando con el proceso distEnsivo en el Proto-Golfo de 

México el basamento seguramente sufria procesos de subsidencia y 

evaporación rápida la cual facilitó el desarrollo de una gruesa 

secuencia evaporitica, por otro lado, en base a las 

reconstrucciones propuestas por Salvador (1987) y la aqui 

presentada, los cuerpos salinos del SE de los Estados Unidos de 

Norteamérica y SE de México se encontraban unidos, por otra 
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parte lmlay 0·;¡53) y Salva 0101-- (~· sJ...i> 
inicial del agua que era introducida en 

svg1eren que el tlujo 

el Golfo de M~xico era de 

pr~ven1~ncia ;·~cit1ca~ en ~~ta tesis el autor corijetura &cerca de 

que si la For·mación Mogol'!é que soro calizas ar·ci l lo-ar·enosas de 

~mbientes de submarea y edad Calloviano Medio ? 

correcta qu1za la Depresión Istmica favorecia 

• si esta edad es 

dicha ir1tluer1cia 

pacifica puesto ~ue su ubicación paleogeogr•fica la ubicar1a en 

una posición anómala· Figura VII·2·1· 

OXFORD!ANO - KlMMEF:lDC·IANO 

Para el Pre-Kimmeridgiano en el área ~el pozo Sau:al y 

Solosuchil 1A, se depositaron la facies de conglomerados, 

areniscas, limol~tas y lutitas de ambientes continentales a los 

cuales Olivera (1986) supone de edad Cret•cico Inferior y 

JurAsico Superior, debido a que su edad esta dada por posición 

estratigrAfica y por razones de construcción paleogeogrAf ica se 

ubican dentro de este intervalo de tiempo. Por otro lado se 

deposita la Formación Victoria que es 

radiolarios y ostrAcodos de ambientes 

un wackestone de 

el someros. Para 

Kimmeridgiano y Thitonia~o se tiene a la Formación El Por·venir 

que son calizas ooliticas y areno-conglomerAticas, la Formación 

UNpanapa que es un wackestone de intraclastos y oolitas y 

mudstone arenoso de plataforma somera, 

Caliza Chinameca y la Formación El 

la porciór1 

Plátan<;> que 

respectivamente a dolomias arcillosas con plantas 

basal de la 

corresponde11 

car·bonizadas 

asociadas a una plataforma interna; el miembro calcáreo y margoso 

de la Formación San Ricardo que son areniscas de grano grueso, 

wackestone - packstone crema y mudstone margoso que varía de 

ambientes miNtos a plataforma scmera por lo que para este tiempo 

la sedimentación en estas ~reas fue somera variando de submarea 

con lagunas marginales a plataforma interna; 

norte seguramente se profundizaba la Cuenca, 

hacia la región 

tanto que el 

basamento igneo y metamórfico permanecia expuesto dado que 

aportaba material detritico como se observa en la Formación El 

Porveni1 ... 
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TlTH~~lkNO~ 

~st~ se repr·~sen~a por ls For·m~ci6D Pct~er·illo ~ue er1 su 

porción inferior son brechas ca1c¿reo-terri9enas de ambientes 

continentales y de submarea, parte de la Formación La Victor1s 

que son areniscas calc•reas y arcillosas de plstaforma somera de 

alta energia, la parte inrer1or de la Formación El Edén que es un 

mudstone margoso - ar·enoso que se asocia a una plataforma somer·a~ 

el segundo cuerpo de la Formación Ch1nameca que son calizas 

micrlt1cas de plataforma externa, la transición entre el miembro 

margoso y arenoso de la Formación San Ricardo ~ue es un packstone 

de oolitas y areniscas calc•reas de litoral, en el pozo 

Solosuchil lA se reportan facies de mudstone arcilloso con 

tintinidos asociado a =onas de ·intermareas en una depresión 

intra-platafórmica y las facies mudstone arcillos de saccocomas, 

siendo también depresiones dentro cte la plataforma, en este 

intervalo de tiempo se observa que las rocas varían desde 

continentales hasta platatormas e::ter~as donde existian 

irregularidades topográficas que eran formadas por fallamiento 

normal en donde se tavorecia el depósito de brechas 

~e~imentar·ias por lo que se estima que las cor1diciones e1~an de 

reajuste y acomodo además de que sedimentalógicamente para el 

Oxtor·diano tier1den a ser de ambientes mA~ profundos mal~ca11do un 

fenómeno plenamente transgresivo en donde las facies someras 

bordean a la Sierra de Chiapas y las facies profundas se ubican 

hacia el norte. Figura VII·2·2· 

SIERRA DE JUAREZ - CUENCA DE VERACRUZ 

OXFORDIANO - TllHC~lANO 

En esta región el registro geológico esta representado por 

la Formación San Pedro que se constituye de dolomlas, mudstone a 

grainstone café de ambientes de plataforma con influencia de 

alta energla, para el Tithoniano se tiene a la Formación 

Tepexilotla que son lutitas y calizas de ambientes mixtos y 



1 4 9 

--- -- ------ --== ,- ------_--

c:or1t1nentales y_n1.tevamer;-te ·1a-s--t~rcies pr·ot1.i1:1-da se- L\.bicar1a1·1 hacia 

la porción norte. 

SlH·P..4 DE CHIAPAS - CiJENC:A SALINA DEL ISTMO 

8ARREMIANO 

En este intervalo de tiempo se incluye Ja oarte superior de 

la Formación Potrer1llo que son areniscas calcAreas y brechas 

calcáreo-terrigenas variando de continental a submarea, parte de 

es un wackestone areno-limoso de 

plataforma con influencia de ~Ita energia. el tercer cuerpo de la 

Formación Chinameca que se compone de un mudstone wackestone 

con ostrácodos, calpionelas y nannoconus correspondiente a una 

plataforma externa, parte de la Formación El PlAtano q•.te s or1 

areniscas de g~ano g~ueso que varían de continental a litor·al, 

parte de la Formación El Edén que es un mudstone margoso con 

horizontes que incluyen materia vegetal, siendo una plataforma 

somera cercana a la costa y la parte superior de la Formación San 

Ricardo que son areniscas rojizas con cuerpos bentoniticos 
"' variando de continental a litoral, predominando nuevamente los 

ambientes someros con influencia terrigena sobre una plataforma 

car·bot1atada, los ~mbientes pr·ofundos deben ubicarse hacia el 

nor·te. 

VALANGINIANO - HAUTERlVIANO 

Aqu1 se incluye parte de la Formación La Victoria que 

consiste de un wackestane arenosa de ambientes marginales, el 

c•.tarta c•.ter·~·a de Ja Caliza Chinameca que es un muds~one 

wackestane de tintinidos, nannaconus y ostrAcodas de plataforma 

e>:ter·na, la ¡:•ai•te s1.1per·iar del ter·cer· c1.1er·po de la For·mación El 

PlAtano que san areniscas de grano gruesa de ambientes costero y 

lagunar, la Formación Paso de Buques que es un packstone de 

pelets y algas de plataforma, en general los ambientes de este 

intervalo varían de costeros a plataformas· 
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BARREMIANO - APTlANO 

En este tiempo 1e deposita par~e de la Formación El Plf!.taroo 

que son calizas arcillosas de ~mbientes costeros e inclusive es 

posible que parte de Ja porción superior de la Formación Paso de 

Buques tambi~n quede incluida, en el pozo Sauzal se r·econoce la 

wackestone packstone facies de brechas cuyos clastos son 

mili61idos, algas y o5trAcodos mostrando desniveles en 

de 

la 

plataforma, hacia el pozo Solosuchil 1A se reconocen las facies 

de wackestone - packstone de bioclastos depositados en zonas de 

intermareas, la facies de wackestone - packstone de foraminiferos 

bentónicos asociada a una plataforma so~era; en general los 

depósitos son mucho mAs carbonatados y mucho mAs marinos lo que 

supone un aumento en el nivel del mar, ademAs se interpreta 

fallamiento normal que provoca taludes locales en la plataforma 

evidenciado por la presencia de brechas sedimentarias. Figura VII. 

2.3. 

SIERRA DE JUAREZ - CUENCA DE VERACRUZ 

BERRIASIANO - VALANGINIANO 

Este intervalo de tiempo esta representado en esta región 

por la Formación Xonamanca que son areniscas y conglomerados con 

presencia de tobas que se asocian con ambien~es mixtos en los 

cuales era contemporAneo un evento volcAnico cercano• 

METAMORFICOS DEL ISTMO 

En esta región ¡e tienen calizas detriticas que se asocian 

con una plataforma somera y en donde los elementos positivos 

del basamento aportaban material terrigeno. 

SIERRA MADRE DEL SUR 

En esta porción se presentan calizas negras, apizar·radas y 
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q•Je su91 ere un ambfente-:·somer·o- áS:cic-(a•:to a •)na c1.1enca de- pre-a1··co. 

SIEf·t .. A DE CHIP.PAS '- CUENCA SALINA 

CPETACJCO ME0IO - CRETAC!CO SUPERIOR TEMPPANO 

Este intervalo de tiempo se representa por la Formación 

Sierra Madre siendo dolomías y calizas gri• y pardo de plataforma 

marcando un fenómeno trancamente transgresivo, en el pozo Sauzal 

1, se tiene la facies de wackestone - packstone de f orami ni .f er·o s 

bentól'ilCOS y la facies de muctstone dolomitizado, ambos de 

plataforma, en el po=o Solosuchil 1A se incluyen las facies de 

grainstone - packstone de ooides y la tacies de wackestone 

packstone de toraminiferos bentónicos •:lel . mismo ambiente 

descrito. Figura VIJ.2.4. 

SIERRA DE JUAREZ - CUENCA DE VERACRUZ 

P.LBIANO - C:EtKIM.!\NlANO 

En esta r·e·;¡ión se deposita la For·maci6n Orizaba que son 

dolomías y mud1tone a packstone pardo y gris de ambiente 

plataforma somera el cual hacia el norte se profundiza. 

METAMORFICOS DEL ISTMO 

ALDlANO - CENOMANIANO 

En esta porción se reportan m~ta-calizas azules con nódulos 

de fosfatos y brechas calcAreas por lo que se infiere un borde de 

p 1 a taf or·ma. 
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SIEF:F:A MADRE".Dt.L-SUF: 

ALBlANO - CENC~ANIANO 

Este intervalo se representa como la Formación Teposcolula 

que son calizas masivas y est~atif1cad~s de color· par·do y 9r·1s de 

ambientes de plataforma. 

CUENCA DE TEHUANTEPEC 

SP.NTON I ANO 

En la porción marina se reconocen arenas y conglomerados en 

matriz arcillosa que se asocia a ambien~es de plataforma. 

SIERRA DE CHIAPAS - OJENCA SALINA 

CAMPANlANO - MAASTRICHTIANO 

En estos pisos se deposita la Formación Méndez Equivalente 

que son lutitas calcáreas V areniscas verdes, hacia el bor·de 

oriental del Batolito de Ja Mixtequita es de comportamiento más 

terrlgeno que hacia el borde del Batolito de Chiapas, que es más 

calcáreo; en el pozo Sauzal se reconoce la facies de grainstone -

packstone de ooides de plataforma de alta ene~gia, la facies de 

brechas de clastos calcáreos en matriz arcillo-calcárea, también 

asociados a u~a plataforma, hacia el pozo Solosuchil 1A, además 

de las antes descritas en el pozo Sauzal se r·econocen las 

tacies de wackestone - packstone Je foraminlferos bentónicos del 

mismo ambiente1 en el pozo Ateponta 1 se reconocen margas pardo 

rojizo, lutitas gris y verde y en general se consideran depósitos 

de c1.tenca~ es importante se~alar el cambio de sedimentación 

inminentemente carbonatada en el Cretácico Medio y Superior 

Temprano a carbonatada-terrlgena en el Cretácico Superior Tardlo 

siendo respuesta del inicio de un ciclo Orogénico. Figura vrr.2.5 
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SIEPPA DE JUAREZ - CUENGA DE VEPACRUZ 

CAMPANIANO - MAASTPlcHTIANO 

En esta porción se depositan wackestone packstone de 

radiolltldos y miliól1dos masivos en capas asociadas a un 

ambiente de plataforma somera y por cambio de facies se pr~senta 

la Formación Méndez Equivalente de ambientes profundos. 

SI ERRA M.O.DF:E DEL SUF: 

CAMPANIANO MAASTRJCHTIANO 

En esta región para este intervalo de tiempo se deposita una 

secuencia consti~uida por areniscas y tonglomerados con la 

presencia de Barretias por lo que se a~ocia un ambiente de 

borde de plataforma. 

CUENCA DE TEHUANTEPEC 

CAMPANlANO MAASTRlCHTIANO 

En la provincia marina se constituye de una secuencia 

areno-arcillosa con disminución notable de conglomerados que 

varían de batial superior a inferior. 

SIERRA DE CHIAPAS - CUENCA SALINA 

PALEOCENO - EOCENO 

Para este intervalo se tienen los depósitos de la formación 

Lutitas Nanchital que se representan por lutitas limosas, 

calcáreas y bentoniticas asociados a un mar batial y de amplia 

dispersión lo que representa actividad orogénica; en el Eoceno 

Inferior Medio se tiene el conglomerado Uxpanapa que se 

constituye de cuarzo, rocas igneas y escaza caliza el cual en la 
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constituye ve-rdader·os ab~n1cos S•Jbmarirros que 

sedimentación y~u¿sa del co~tine0te y marcan la cYlmin~ci6n··cte un 

ciclo orogénico siendo este el Laramidico. 

SIERRA DE JUAPEZ - CUENCA DE UERACPUZ 

PALEOCENO - EOCENO 

En esta porción de depositan las Formaciones Velasco, 

Chicontepec, Aragón, Guayabal y Chapapote Tantoyuca en su 

mayoriC>. estan constituidos 

conglomer·áti cos, la mayo ria 

por· 

de 

l •.tti tas, arenis~as y cuerpos 

estas unidades cor·r·esponde a 

depósitos someros en la porción sur, sin embargo hacia la porción 

norte se constituye de depósitos profundos de carácter batial y 

solo la formación fantoyuca representa depósitos de plataforma• 

CUENCA DE TEHURNTEPEC 

PALEOCENO - EOCENO 

Hacia esta porción la sedimentación es arcillo-arenosa y su 

ambiente corresponde a batial medio superior• 

OLIGOCENO 

En la Sierra de Chiapas Cuenca Salina del Istmo se 

deposita la Formación La Laja que son 1··ocas en su mayor-1 a 

ar-cillosas con escasa presencia de ar-eniscas y que se asocia a un 

ambiente batial, es importante resaltar- que en esta región se 

produce una d1scor-dancia a nivel Oligoceno Super-ior y que esta 

intimamente relacionada a los procesos evolutivos de la sal. En 

la Sierra de Juárez - Cuenca de Veracruz se deposita la Formación 

Horcones y La Laja siendo depósitos ar-cillo-ar-enosos y de 

ambiente pr-ofundo, similar condición puede ser- obser-vada en la 

Cuenca de Tehuantepec• 
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MIOCENO 

la 

Formación Depósito, Encanto y Concepción Inferior, los cuales 

va~ían cte l~ b~se a la cima de la siguiente rorma, depósitos 

~senc1almente ar·c1llosos e\1 la base~ incremento de arenas hacia 

la porción media y nuevamente arcillosidact hacia la cima, el 

ambiente varía de bat1al medio a superior, similar condición 

puede ser observada en la Sierra de JuArez - Cuenca de Veracruz 

inclusive con las mismas formaciones; t1acia la Cuenca de 

Tehuantepec los depósitos son areno-conglomerAticos y también 

responden a un ambietlte batial. 

PLIOCENO 

En la Sierra de Chiapas Cuenca Salina se deposita la 

Formación Concepción Superior que son areniscas con capas de 

ostras y lutitas de plataforma externa, la Formación Filisola son 

areniscas cuarciferas asociadas a una plataforma terrigena 

formada por corrientes de marea y la Formación Paraje Solo que 

lignltico 

v~r·Ía de platafor·ma a ml>:to, similar condición puede ser 

observada en la Sierra de JuAre= - Cuenca de Veracruz; en la 

Cuenca de Tehuantepec los depósitos son areno-arcillosos y de 

profundidades batiales. 

PLIOCENO - PLEISTOCENO 

En la Sierra de Chiapas Cuenca Salina se deposita la 

Formación Aguegue;:quite que son arcillas lignlticas y tobáceas 

con areniscas fosillferas de ambientes de plataforma, ya en el 

Pleistoceno la Formación Acalapa se constituye de conglomerados 

de roca lgnea en matriz arcillo-arenosa de ambientes nerlticos y 

litorales, hacia la Cuenca de Tehuantepec, los depósitos son 

areno-conqlomerAticos y de ambiente de plataforma. 



VI l .. 3 EVOLIJCION ESTRIJCTIJF:AL Y TECTONICA DE PLACAS 

PERMICO - TRIASICO TAF:DIO 

El basamento de la Sierra de Chiapas en su mayorla es de 

edad Pérmica estando constituido esencialm~nte de granitos y 

granodioritas que pueden corresponder a los tipos So I, a los 

cuales se les puede asociar un ambiente de emplazamiento que 

puede variar de5de un arco continental hasta zonas relativamente 

internas de un continente. Hacia el sur el pozo Arista reporta 

rocas metamórficas de clase b•sica de edad Pérmica• Hacia el 

s•Jr·oeste en la r·egión de Juchatengo, Oa>:•, Grajales (198t:) ha 

techado rocas bAsicas Pérmicas que pueden corresponder a un arco 

marginal; si existiera cor·r·elaci6n entr·e las r·ocas bAsicas del 

pozo Ari5ta 1 entonces las rocas granlticas de la Sierra de 

Chiapas constituirian una estructura de arco continental, las 

rocas b.6.sicas r·epre9entando la porci6r1 exter·ior y las rocas 

gr·aniticas la po1-ci6n inter·na. 

JIJF:ASICO MEDIO 

Como producto de fenómenos tensionales se deposita la serie 

brechoide de la Formación Todos Santos y con base en su carActer 

grueso y de poca distribución se ha depositado bajo un régimen de 

fallas normales que dieron origen a la Depresión lstmica pre y 

durante el Bathoniano - Bajociano· 

POST-CALLCIVIANO - PF.:E-OXFOF:DIANO 

Basado en los datos paleomagnéticos presentados por S•nchez 

(1981) el Bloque YucatAn fue desplazado hacia el sur y 

24° en favor· de las manecillas del r·eloj; por· lo que 

alguna posición en el interior del actual Golfo de 

Existen numerosos modelos a partir de los cuales 

r·otado 

ocupaba 

Mé>:iCO• 

se ha 

pretendido mover muchos bloques a su posición actual, el mAs 

utilizado es aquel cuyo limite occidental es la Falla Salina Cruz 
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(F~lla del Istmo) Viniegra {1971) siendo algunos de ellos Uchup1 

(1973), Anderson y Smith (1983J y Hall (1982). Por otra parte 

et~ctuando ur cambio de or!entac1ón de la talla pe~o atravesando 

la Depresión Istmica Salvador t1987) también la utiliza como 

limite occidental; es también utilizada como limite la talla 

transtormante Tamaulipas - Faja de Oro - Chiapas Pindell y Dewey 

( 1 ':'185) y por último Padilla (1986) propone como 11 mi te 

occidental la Falla Tamaulipas - Oaxaca la cual es secundada por 

Martinez (1987)· Figura VI1·3·1· 

El autor d~ esta tesis basado en la existencia de evidencias 

en la planicie costera del Golfo de México donde existe un trend 

de basamentos intrusivos paleozoicos que v~rían de granitos a 

dioritas y que dicho trend termina bajo la región volcánica de Los 

Tuxtlas ?, asi como la continuidad petrológica y radiométrica del 

Batolito de Chiapas y Mixtequita, los datos paleomagnéticos de 

Sár1chez (~· s!_!·), las tr·ansformantes de Hall et. al.(~. El!·> 
y una fuerte correlación de sismos profundos en el limite SE de 

la región de Los Tuxtlas (40 km) la cual posee una orientación 

NE-SW además de poder permitir la unión de la mayoria de las 

masas salinas del sureste de los Estados Unidos de Norteamérica y 

las del SE de México¡ s• propone como limite occidental del 

Bloque Yucatán una traza curva que tiene su limite al SE de Los 

Tuxtlas y se une con el limite occidental del Batolito de la 

Mixtequita. Por otra parte es pr·obable que el Bloque 

Honduras-Nicaragua ocupara algún otro lugar er la costa pacifica 

de México Figura VII·3·2· 

JURASICO TARDIO - CRETACICO TEMPRANO C 150 - 80 M.A.) 

A nivel global entre los 180-150 m•a se separaban dos 

supercontinentes: Laurasia que se constituia de América del 

Norte y Eurasia y por otro lado Gondwana que se formaba de 

América de~ Sur, Africa, la Antártida, Australia y La 

Norteamérica migra en este tiempo al NE sobre las Azores 

aproHimadamente 80 m.a. (Coney 1971) de tal modo 

compresión hacia Norteamérica debió haber sido al SE casi 

India· 

hasta 

ql1e la 

al E• 

; 

j 
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Fi9u~a v11.3.3. por lo que deberlamos esperar fallas trancurrentes 

izquierdas cuya orientación debe ser N 4Cf W y transcurrentes 

de;·Eci·1as con or·ientación N 7l)ºE· En el ár·ea de Estudio cerca dEl 

poblado de Santiago lxtlaltepec se tienen fallas casi verticales· 

con •.ma or·ientación N 4(1° W y un foitcr, de .1(1° cil NW por lo que se 

con•iderar como transcurrente oblicua y de carácter· 

izquierdo· Por otro lado se tienen fallas en el área que poseen 

•.ma or·ientaciór1 N b!5ºE, se desconocen sus datos estructurales, 

sin embargo, solo afectan rocas jurásicas (Figura v11.3.4.). En el 

Cretácico Tar·dio existian fenómenos de magmatismo sintectónico 

como ha sido sugerido por Carfantan (1981) con base en 

afloramientos estudiados en la presa Jalap~ del Marqu'z en donde 

los carbonatos del Cretácico Medio dan aspecto de flujo dando la 

impresión de no estar consolidados en el momento de la intrusión, 

la cual arrojó una edad radiométrica de 108 + 1 O m • a • 

CF:ETACICO TARDlO - EOCENO MEDIO ::<O - 40 M.A. 

Para este intervalo con base en la geometria de las anomalias 

magnéticas del piso marino, Atwater (1970) sugiere un cambio de 

dirección en el movimiento absolo.1to de las placas siendo la 

r-esp•.1e s ta de la separaciór1 de Nor·teamér·ica y E•Jl'Opa 

apr-oximadamente hace 8(1 m.a; donde se ~upone un movimiento de 

Nor-teamérica hacia el suroeste por lo que este continente sufrio 

una compresión hacia el NE, (Figura Vll·3·5·). a partir de donde 

deberiamos esperar fallas transcurrentes coi·, •Jna 01-ientación N 5° 

E derechas, tal las transcurren~es con una dirección N 75° E 

izquier-das y fallas inversas perpendiculares a la compresión 

cabalgando hacia el.NE. En el área estudiada existen fallas en la 

Depresión lstmica que aqul se denominan Sistemas San Carlos, en 

Antonio Jasso su rumbo es N 10° E inclinándose 50° NW de 

car·ácter de1··echo co11 un pi tch de 50° SE siendo aq~1l tr·anscur·rentes 

oblicuas, las fallas inver-sas también pueden ser obser-vadas en 

Antonio Jasso en donde la orientación de las estrlas horizontales 

es NE además de estar ampliamente expuestas en la región de los 

metamórficos siendo el principal fenómeno que metamorfizó e~ta 
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se c •JE n c i a . E 1 11 mi te o:\ e l a s t- cu e r1 c i a san a y 1 a me t amó r· f i e a l o 

constituye la Falla Matias Romero que durante este tiempo debió 

haberse comportado co~o ~n~er1a. Tambi6n t'l"I el borde NE del 

Batolito de la Mixtequ1ta se tienen tallas inversas de Angulo 

alto que evidencian fenómenos compresivos y que levantaron dicho 

elemento estructural; hacia el SW se tienen fallas inversas que 

cabalgan hacia el NE que deforman la secuencia del CretAcico 

Superior ( Figu1•a VIJ.3°6° ). Cuando la dorsal del pacifico 

oriental chocó y se consumió bajo el crat6n de Norteam6rica 

provocó que la Placa de Farallón 5e fragmentara en placas de 

menor tama~o entre 79 - 30 m.a. Atwater (1970)· 

OLIGOCENO SUPERIOR - MIOCENO MEDIO 25 - 1=• M·A· 

Este intervalo se inicia con el rompimiento de la Placa de 

Farallón a través del ritt de GalApagos hace aproximadamente 

m.a. y cuyo proceso no terminó sino hasta hace 15 m.a. (Hey 

1972)· También se observa que entre dO - 25 o 30 - 25 existe un 

hiatus magm•tico (Damon tl· el· 19:E:t). En la Cuenca Salina del 

Istmo existe una discordancia a nivel Oligoceno Superior, la cual 

parece estar 1ntimamente ligada a los proce~os evolutivos de la 

sal· Relacionando el conjunto de datos se propone que este hiatus 

magmAtico puede evidenciar el cambio de régimen compresivo a 

transformante en el sureste de México a partir del Istmo de 

Tehuantepec• Por otro lado se puede sugerir ,que este fenómeno 

perturbo el batamento provocando una aceleración de las masas 

salir1as. 

MIOCENO MEDIO TARDlO 8 M·A· 

Basados en la orientación de la dorsal propuesta por Lynn y 

Lewi~ (1976) se puede sugerir una compresión al NE, Figura vrr.3.7 

teóricamente formaria fallas derechas NE 35"sw y tallas SE 20" NW 

izquierdas, laB primeras coincidirian con el lineamiento IxcatlAn 

Y las segundas, o sea las izquierdas, con la traza teórica del 

desplazamiento del Bloque Honduras- Nicaragua, el cual debió haber 
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provoc¡¡do ·fer.6me.nbs de ci=alla s1m¡:.Je er1 la Sier·ra de Ctnapas y 

en donde la orientación teórica de las fallas P equivalen al 

Sistema Palomares - Cuauhtémoc; que en la Sierra de Chiapas es 

coincidente con las Fallas Malpaso y La Venta-Grijalva (Figura 

VIJ.3,9,). En las cuencas terciarias del sure;te de Mé>:ico el 

principal fenómeno que s1.tce 0:le es u1·1 exceso en el 1··egimen de 

sedimentación, desarrollándose espesores potentes que inclusive 

deben de rebasar sin ningQn problema los 60C~ m de espesor y en 

donde se sugiere se sucedan fenómeno' en donde el basamento se 

•:!efo1··ma por· subsidencia lo q•.1e pr·ovoca compr·esión interr1a entre 

el basamento de Los Tuxtlas y de la Sierra de Chiapas; 

hacia el pr·imero, anticlinales limitados por tallas inversas y 

hacia el segundo, producto de una mayor pendiente, presencia de 

sal en el subsuelo y terminación de un sistema transcurrente se 

producen fallas normales. Hacia la porción central de la c1.1enca 

se produce un levantamiento central el cual aporta de esfuerzos 

verticales ascendentes que permiten el emplazamiento de grandes 

cantidades de masas 'alinas. Hacia la Cuenca de Veracruz se 

favorece la formación de fallas inversas con car·.icter· op1.1esto, 

entr·e el basamer1to de la r·egiór1 de Los Tuxtlas y la disco1-dancia 

del Eoceno Medio, nuevamente formados poi- compresión 

de condiciones semejantes, pero de edad Oligoeno• 

MIOCENO TARDIO - PLIOCENO - RECIENTE 

interna 

Durante este tiem~·o Ly1w1 y Lewis (~· s!.!_·) con base en 

reconstrucciones de anomallas magnéticas proponen una rotación 

de 20º er1 co1·1t1 .. a de lai manecillas del r·eloj, (Figura VII·3·9) 

En esti: fer1ómeno c1.1ar1do ~e for·ma la Cr·esta 

se constituye la Cuenca de Guatemala 

presentar una corteza m.is antigua. partir 

que 

de 

se caracteri;:a 

este fenómeno 

por· 

la 

configuración es semejante a la actual· Por otra parte Havskov 

tl· !!.!_· ( 1·;,:32) sugiere con ba1e en si1mologia de terremotos que 

la Placa de Coco1 en la porción ístmica choca con el continente 

con una orientación semejante a la Cresta de Tehuantepec la cual 

e~ N 45ºE, por lo que las estructuras formadas en este intervalo 
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son fallas d.erechas N 5ºW y fallas transc1Jr·rentes 1zquierdcis N 61)' 

E· En este trabajo se propone que las primeras fallas también 

tienen relación con una ligera rotación en contra del giro de las 

manecillas del reloJ del borde NW del Batolito de C~oiapas, 

debido a que el limite SE de este elemento estructural queda 

limitado por el sistema Poloch1c - Mota.gua el cual lo desplaza 

en sentido izquierdo y mediante este fenómeno se explica la 

flexión al SE del sistema de fallas Monteros y Paraiso. 

A partir del sistema Polochic-Motagua se generan fenómenos 

de cizalla simple cuyas fracturas y fallas P son coincidentes 

en el Area de estudio con las Fallas La Gringa y Rio Alegre y en 

la Sierra de Chiapas con las Fallas Tecpatan 

Cristóbal, (Figur·as Vll·3"10.) 

Vll·d EVOLUCION DEL DIAPIRISMO 

l NTRODIJCC ION 

Ocosingo y San 

La evolución del diapir·ismo en la r·egión de Sal Somera se 

pretende visualizar con base en la adaptación de los modelos 

pre,;entados por Jackson y Seni (1984) par·a la Cuenca de Texas 

donde se analizan se~s esquemas que incluyen al JurAsico Tardio 

(Oxfordiano-Kimmeridgiano) y JurAsico Tardio 

Tithoniano), CretAcico Temprano Medio y Tardio 

(Kimmer-idgiano

(Bar·remiano-

Santoniano), Cretácico Tardio 

Temprano Medio), Eoceno Tardio 

Medio y Tardio.(Figura VII.J.t.). 

Eoceno (C~mpaniano Eoceno 

Mioceno Temprano y Mioceno 

OXFORDIANO - ~IMMERIDGIANO 

Para este intervalo de tiempo se inicia el llenado de la 

Cuenca previamente formada por un proceso de expansión del piso 

oce!nico y en la cual ha sido depositada una secltencia 

evaporitica, ya en el Oxfordiano - Kimmeridgiano se empiezan a 

depositar secuencias carbonatadas ar-enosas en las zonas cercanas 

a la costa, siendo mAs limpias hacia la plataforma que es donde 
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se genera la mAxima sedimentación y donde el peso de los 

sedimentos provoca una movilidad de la secuencia evaporltica 

hacia zonas externas del mar (Bishop 1978), por lo que hacia el 

limite de la plataforma se empiezan a formar estructuras 

almohada, las cuales forman levantamientos que actuen 

tipo 

como 

favo1··ecen el depósito de carbonatos ooliti~os 

asi también como en el principio de la cuenca. 

KIMMERIDGIANO - TITHONIANO 

Aqul los nuevos depósitos tienden a seguir moviendo la 

secuencia evaporitica hacia zonas internas del mar, favoreciendo 

nuevamente la formación de parches en la plataforma y en el 

principio de la cuenca se desarrolla por completo un 

levantamiento frontal que puede constituir una verdadera barrera 

donde se forman carbonatos oollticos. Este esquema es sumamente 

importante pues se propone este sea el mecanismo mediante el cual 

se formó la franja oolitica de edad Kimmeridgiano Tithoniano 

productora de hidrocarburos en el mar de Campeche, para 

posteriormente generalizarse los depósitos de mar abierto. En 

la región de Sal Somera no se espera encontrar esta estructura 

pues en tal 'rea los diapiros se encuentran muy evolucionados. 

8''\RF.:EMIAN(I - SANTONIANO 

CretAcico Temp1'ano la sedimer1taci6n es 

esencialmente ca.r·bonata•:la 

Albiano - Santoniano se 

con influencia terr·igena. Par·a el 

generalizan depósitos de plataforma 

carbonatada y donde aun se manifiestan estructuras tipo almohada 

formando levantamientos sobre ellas en la plataforma. Hacia la 

cuenca se generaliza por completo la etapa diapirica. 

CAMPANIANO - MIOCENO TEMPF~ANI) MEDIO 

La sedimentación cambia de carbonatada a terrigena como 

producto del inicio del Ciclo Orog~nico Laramidico en donde tanto 
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en la plataforma como en la Cuenca se depositan secuencias 

terrigenas carbonatadas, al inicio finas y al finalizar gruesas. 

Los fenómenos compresivos caracter1sticos de esta etapa favorecen 

el ascenso diapirico la cual se generaliza. 

EOCENO TARDIO - MIOCENO TEMPRANO 

Para este tiempo la sedimentación es terr1gena y de 

ambientes profundos, es a finales de este intervalo cuando se 

produce el levantamiento de basamento precisamente bajo la región 

de Sal Somera, la cual favorece en gran parte los fenómenos 

diap1ricos, concluyendo la etapa diapirica evidenciada por la 

formación de los anticlinales tipo tortuga. 

MIOCENO MEDIO Y TARDIO 

Al producirse el levantamiento de basamento en el intervalo 

de tiempo anterior, la sal remanente tuvo que tender a fluir hacia 

la zona elevada y reactivar el ascenso provocando un importante 

crecimiento post-diaplrico; el cual debido al peso de la columna 

sedimentaria, m!s el tirante de agua, establecen un equilibrio con 

la tuerza de ascenso de los cuerpos diapiricos favoreciendo el 

crecimiento lateral. Debido a que existio suficiente sal los 

crecimientos laterales provocaron que unos domos se unieran con 

otros e inclusive se formar!n flujos con~ectivos de sal y 

sedimentos como fue testificado por el pozo Sal Somera No·l· Por 

otra parte, cuando el crecimiento post-diapirico fue vertical 

sobre las estructuras anticlinales tipo tortuga se formaron 

potentes sinclinales. Es importante resaltar que tanto los 

sinclinales primarios como los terciarios formados entre masas 

diaplricas salinas se favorece la formación de peque~os canales 

donde la porosidad primaria se ve incrementada, en el caso del 

sinclinal primario que por un proceso de inversión estructural se 

convierte en un anticlinal tipo tortuga, en este se esperan 

caracterlsticas de porosidad 

entrampamiento de hidrocarburos. 

primaria favorable para el 
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l"'egión, los 

Los T•.n:tlas, 

dia~·i ri smo 

contemporAneo el cual provoca terremotos locales, tallamiento 

normal con pequenos desplazamientos laterales derechos en la 

región de Ouebea de Humboldt cuya orientación es S 85"W; ademAs de 

fenómenos mayor·es como la s1Jbd1.1cción pacifica y la dorsal de 

Teh•Jar1tepec • 

FALLA DEL ISTMO lfALLA SALINA CRUZ) 

Basados en información de sismos profundos intervalo O - 40 

km. Figueroa ( 1960 ) logra delinear una falla a trav•s de la 

porción 1stmica (figura v11.5.1.) en donde se observa que existe 

fuerte correlación de estos eventos al SE de la región de Los 

Tu>:tlas c•Jya or·ientación es NE 40° sw. Otr·a fuer·te correlación de 

eventos limita la costa de Chiapas y cierta correlación se 

observa en algunas porciones del Golfo de Tehuantepec. Es 

importante resaltar que la menor densidad de eventos ocurren en 

la porción lstmica continental (figura VJJ.5.2.), en este trabajo 

solo se efectda una comparación entre la deosidad de eventos, 

Se concluye que si utilizamos la orientación predominante de 

los sismos del SE de los Tuxtlas, la fosa que se observa en el 

basamento magn~tico y al limite occidental del Batolito de la 

Mixtequita; se puede delinear una traza qt1e det•e 

corresponder con la sutura profunda del Bloque Yucatán. 
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VI 11 • GEOLOGIA ECONOMlCA PETROLERA 

VI 11 .¡ I NT F:ODUC.C ICIN 

Este capitulo se inicia desde las clásicas chapopoteras las 

cuales son un buen indicativo de la presencia de hidrocarburos, 

posteriormente se analiza el potencial generador y acumulador, la 

presencia de rocas sello y los diferentes tipos de trampas que se 

consideran en el area presentAndose una clasificación teórica 

para campos petroleros cuyo origen es la tectónica salina. 

VIII·2 MANIFESTACIONES SUPERFICIALES 

En el Area de Vicente Guerrero en el borde oriental del 

~atolito de la Mixtequita, Quezada (1978) reporta abundantes 

chapopoteras de aceite pesado en fracturas que se presentan en 

la Formación Victoria, Grupo Zacatera y Formación Sierra Madre 

Cerca del poblado de Medias Aguas, lópez (1975) reporta 

flujos de hidrocarburos liquidos de color parduzco viscoso 

aromático, alojados en rocas carbonatadas de aspecto brechoide que 

constituyen el casquete del domo de Medias Aguas· Similares 

manifestaciones se encuentran en el domo de Texistepec, JAltipan 

y Tonalapa; en los dos primeros ha brotado aceite en barrenos en 

bttsca de az•Jfre. 

En el Area de Nuevo Progreso, Camacho (1983) reporta un 

flujo de poca magnitud de hidrocarburos pesados que se encuentran 

alojados en rocas conglomerAticas del Eoceno. 

En el borde norte del Batolito de la Mixtequita, Garcia 

reporta grietas que alojan hidrocarburos entre las 

Formaciones Sierra Madre y Méndez Equivalente. 

VIIl.3 ROCA GENERADORA 

Este subcapitulo se evalua con base en la información 

proporcionada por estudios a partir de roca aflorante en las 

secciones Victoria, Zapote - Rio Tolosa, Paraiso G•.<errer·o y 
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Zacatera; ~dem!s de la información de los pozos Ateponta 1001 y 

Solosuchil 1A en donde se anali=an tres caracteristicas: 

•·-Potencial generador, b·- Calidad 

generados y c.- Grado de maduración • 

SECCION LA VICTORIA 

POTENCIAL GENERADOR 

de Jos hidrocarbu, .. os 

Son rocas del Jur•sico Superior y para su interpretación 

solo se cuenta con el valor promedio del carbón org•nico CO 

0.504. La materia org•nica es esencialmente sapropélica y huellas 

de herb!cea y lefto5a. 

CALIDAD DE LOS H IDROCARBIJROS GENERADOS 

No se pudo estimar. 

GRADO DE MADURAC ION 

Su valor de Ro, o sea, de reflectancia de la vitrinita es de 

Q.69 % lo que marca el inicio de generación y un IAT (indice de 

alteración térmica) de 2, +2 correspondiendo a una etapa 

catagen6tica en donde se supone que esta secuencia es 

potencialmente buena generadora de hidrocarburos, (Clara y Ortega 

1987). 

SECCION RIO TOLOSA 

POTENCIAL GENERADOR 

Son rocas de edad Jurásica en las que su contenido de CO= 

Q.426, Ql promedio = 145·2, Q 2 promedio 954.6, IH promedio 

238.8, no habién•:!ose cuantifica•io el IO, sus parámetros varían de 

pobres a regulares• 

CALIDAD DE LOS HIDF~OC:ARBUROS C•ENERAOOS 

Con base al IH 238.8 estas rocas, si generar·on, los 
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GF:P.DO DE M.'\DUF:AC: ION 

Su va1or de IAT es de 3 , +3 marcando una sobre-madurez con 

un Ro = 0°63 lo que nos permite suponer que estas rocas han 

entrado en la ventana del petróleo. 

SECCION PARAISO - GUERPERO - ALASl<A 

PGTENCIAL GENERADOR 

En es ta se e e i 6n también se repo1··tan r··o cas J urá.s i c.?.s con •.m 

contenido de CO = Q.392, Ql promedio=132°25, Q2 promedio = 973.71 

IH promedio = 298-83 por lo que ~us pará.metros varían de buenos a 

pobres y en donde la materia orgá.nica es algácea, herbácea y 

lel'íosa. 

CALIDAD DE LOS HIDROCAF:BUF:os GENEF;ADOS 

Con base a su valor de IH se infiere que si esta secuencia 

generó, produjo principalmente aceite y gas. 

CiF.:AOO DE MADUPAC ION 

Su Ro promedio = 0.73 y su IAT varia de +3 a +4 lo que nos 

indica que estas rocas han entrado en la etapa de generación y 

que probablemente esten en una etapa catagenética. 

SECCION LA ZACATERA 

GRADO DE MADLIRACIOI~ 

En estas se incluyen las rocas del Cretá.cico Superior y 

Cretá.cico Inferior, las primeras presentan contenidos de CO 

promedio = o.578 y las segundas 

regular respectivamente. 

0.28 variando de bueno a 
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CAL! DAD DE LOS H!DRCiCA¡;~BUROS 'GENERADt)S~ -~ 

No existen datos par·a eva(uar:. su calidad. 

Gf::ADO DE MADUF.:J.\ClON 

Su Po promedio = 1-27 y su IAT varía de 2 a +2 y de cuyos 

parimetros se establece que la zona se encuentra dentro de la 

etapa de generación de hidrocarburos. 

SECCION GUERRERO 

POTENCIAL GENERADOR 

En esta sección se analizan rocas del Cretácico Medio y 

Superior, Sie1--pa Madre y C1-etácico S•iperior Méndez Eq•Jivalente, 

el primero presenta contenidos de CO pPomedio 0.062 y los 

segundos= 0°125, Q1 promedio= o.os y o.os, Q2 promedio= o.Od3 

y 0·06, IH promedio= 71.66 y 33-25, IO promedio 320·42 y 

257.66 de donde se dePiva su pobre potencial generador en ambos 

casos. 

POZO ATEPONTA 1001 

POTENCIAL GENERADOR 

Este pozo ha sido í nterpr·etado Víllanueva (er1 

preparación) quien observa que el horizonte de intepés se situa 

en 4866 - 4909 m y COl'l'esponde al Eoceno Inferiop; su contenido 

de CO 6.855 ppm, Q2 = 3.855 ppm, IH 221, ro= 37, 

estos dos ültimos parámetros nos permiten ubicar estas muestras 

entre los campos 2 y 3 del Diagrama de Van Krevelen por lo que se 

infiere que la matePia oPgánica es marina con 

continental probablemente conducida a tPavés de 

infl•.1encia 

corr·ientes 

submarinas. Se resume que sus parámetros varían de excelentes a 

regulares por lo que el potencial generador es bueno. 
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CAL 1 DAD DE LOS H I DROCARBUF:OS GENEF:ADOS -

Su IH promedio = 227 y su relación Q2/Q3 5'? pi?hTiitier.do 

ir1ferir q•Je estas rocas potencialmente genei··adoras 

principalmente de aceite y en menor proporción de gas. 

GRADO DE MADURA(: ION 

El IP = Q.632 y no &e cuenta con la temperatura mAHima de 

pirólisis ni con el anAlisis de reflectancia de la vitrinita1 sin 

embargo, mediante el M~todo de Lopatin (en Waples 1980) se 

establece que las rocas del Eoceno Inferio~ han entrado en la 

ventana del petróleo y que esto sucedió hacia el Eoceno Tard1o 

siendo su gradiente geot~rmico de 19.5 C:/km· 

POZO SOLOSIJC:HIL lA 

POTENCIAL GENERADOR 

Este pozo fue analizado en su totalidad por el autor de esta 

tesis en donde se est•Jdiar·oro tr·es edades: Paleoceroo, 

Kimmeridgiano y Tithoniano. 

PAL EOCENO 

Este posee contenidos de CO = 8.d7, Ql =.2·564, Q2 

IH = 104 1 IO 92, por lo que se sugiere que el horizonte 

presente buen potencial generador. 

TITHONIANO 

Los promedios de las muestras son: CO = 1.365, 01 

Gl2 = 2·62, IH = 174 1 IO = 66 1 s•J materia or·gá.nica es de tipo 

saprop~lico, este horizonte presenta un excelente potencial 

•JIHoer·ador. 
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KIMMERIDGIANO 

El intervalo mAs rico se ubica a 5750 m el cual presenta 

valores promedios de CO = 1°78, Ql 1 O • 83 , G!2 "' 2 • <:t2C> , I H = 113 , 

IO = 34 variando de regular a buen potencial generador. 

CAL lDAD DE LOS HIDROCAF:BUROS GENERADOS 

PAL EOCENO 

Su valor de IH 

prcncipalmente de gas• 

TITHONIANO 

104 permite inferir una generación 

S•.< IH = 124 se asocia con una posible gerreraci6n de aceite y 

algo de gas. 

KIMMEF:IDGIANO 

Su IH = 113 de donde se infiere la posibilidad de generar 

principalmente gas 

GRADO DE MADURAC:lON 

PAL EOCENO 

Con base al Método de Lopatin (~· ill·) se s•Jgiere que estas 

rocas han empezado a generar a partir del Mioceno Tardlo. 

TITHONIANO 

Mediante el mismo m!todo se supone que estas rocas empiezan 

a generar en el Oligoceno Tardlo e inclusive alcanzan la máxima 

etapa de generación además de presentar temperaturas máximas de 

42''"1 c. 
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KIMMERIDGIANO 

Estas rocas empiezan a generar hidrocarburos en el Mioceno 

Temprano, Figura VIII·3·1· 

POZO SALINA CRUZ 1 

POTENCIAL GENERADOR 

Según Pedrazzini et. al.(1982) este pozo pr·esenta contenido 

adecuado de CO, a partir del Paleoceno siendo m•s común en el 

Mioceno, sin embargo su valor de Q2 en el Paleoceno sugiere que 

este horizonte no es generador y que su· materia org•nica es 

predominantemente le"osa. Para el Mioceno sus par•metros 

de buenos a e>:ce .. lentes. 

CAL! DAD DE LOS H I DROCARBIJF:OS GENERADOS 

varíaro 

Con base en los datos obtenidos del Rock Eval y tipo de 

materia org~nica se sugiere que estas rocas sean susceptibles de 

generar hidrocarburos liquidas. 

GRADO DE MADURACION 

Basados en el anAlisis 6ptico del ker6geno se deduce que 

estas rocas son inmaduras. 

En el pozo Salina Cruz 2, el horizonte con atractivo 

generador de hidrocarburos se encuentra en el Plio-Pleistoceno 

pero del mismo modo que l•s del Mioceno estas se encuentran 

i nmad.•Jras. 
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VIJJ,4 ROCA ALMACEN 

Estas rocas se analizaron bajo tres parámetros; petrografia, 

registros geofisicos de pozos y por último, únicamente litologia. 

El primero es aplicado a rocas mesozoicas y el segundo y tercero 

a las rocas del Terciario. 

JIJRASICO SUPERIOR 

En el ár·ea del pozo Solosuctiil lA y Sauzal 1 Olivera tl· !.!_ 

(1986), reporta las facies de grainstone, pack5tone de ooides 

observándose porosidades que varían de pob~e a buena¡ siendo de 

tipo intergranular y en fracturas• En el pozo SolosLtchil 1A se 

etectóo una prueba de producción en la facies de mudstone 

arcilloso con saccocomas, obteniendose en el cálculo de los 

registros una porosidad de 2% resultando un flujo de gas sin 

presión· 

CRETACICO INFERIOR 

Aqui nuevamente aparecen las facies de grainstone packstone 

de ooides, tambi~n se tiene la facies de wackeston~ packstone de 

bioclastos la cual presenta una porosidad de pobre a regular y es 

de tipo interpartlculas y en fracturas. 

CRETACICO MEDIO 

Nuevamente aparece la facies de grainstone packstone de 

ooides• 

CRETACICO SUPERIOR 

En este intervalo de tiempo se tiene la facies de brechas la 

cual presenta una porosidad que varía de pobre a regular siendo 

en fracturas e interparticula. Se cortaron tres ndcleos en el 

pozo Solosuchil lA a los cuales se le han efectuado pruebas 
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petr·ofisicas obteniendo porosidades de 17 21 1 11 ·u: 
saturaciones de hidrocarburos de 13 - 14 z, 1 o 44 

• 
1 y 30 1 además de saturación de agua de 13 - 14 X 9 15 

i y 52 X r·espect1vamente, en este horizonte no se han 

efectuado pruebas de prod~cci6n ni de formación· 

EOCENO 

En el Pozo Solosuchul 1A de 2950 m - 30~) m existen rocas 

conglomer!ticas de fragmentos de cuarzo con trazas de mudstone 

y arenisca de grano fino y medio, de 2240 m 2260 m se tienen 

conglomerados de roca 1gnea ceme11tados en mater·ial calcáreo• 

~acia el pozo Ateponta 1 entre 3800 m - 3950 m se han cal c•.t lado 

areniscas conglomer!ticas con porosidades que varían de 30 -35 % 

y sat1J1-·aciones de agua d~ 20 - 25 %· 

Ol IGOCENCI 

Entre 1240-1260 m se tienen gravillas de cuarzo blanco en el 

pozo Ateponta 1, en el pozo Ixhuapan lA se presentan abundantes 

zonas conglomeráticas y arenosas de semejantes características 

que los pozos Amistad y Covarrubias 1. 

MIOCENO 

En el pozo Ateponta 1 a 2167 m se tienen areniscas cuyo 

cálculo ha proporcionado porosidades de 21 % y SW 48 % y entre 

1395 y 1404 m se tienen porosidades que varían entre 22 y 28 % y 

SW = 37 1. En el pozo Solosuchil IA se presentan abundantes zonas 

conglomeráticas y en el campo Mata Ver-de se produjo en Mioceno 

Inferior Depósito y por óltimo hacia la provincia salina, el 

principal horizonte productor- lo constituyen las arenas del 

Mioceno Encanto. 
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Vl11·5 ROCAS SELLO 

JURASlC.O SUPEF;lOF.: 

En el po=o Solosuchil 1A podria actuar como sello la facies 

de mudstone arcilloso con tintlnidos. 

CRETACICO SUPERIOR 

Hacia los pozos Sauzal 1, Solosuchil lA y Ateponta l se 

reconocen cuerpos de lutitas y marg~s que pueden efectuar la 

función de sello· 

TERClAF.:IO 

En general dentro de todo el terciario es posible encontrar 

abundantes zonas arcillosas que puedan adecuadamente actuar como 

rocas sello. 

VIII. 6 TRAMPAS 

En este tema subdividiremos a las trampas en aquellas 

q1.1e tienen rel0>.ción con la tectónica salina y aq•.1ellas que no lo 

tienen. 

TRAMPAS NO ASOCIADAS CON LA TECTONICA SALINA 

En las cuencas terciarias del Istmo y Veracruz debido a un 

proceso de evolución de las cuencas es posible tener pliegues 

amplios limitados por fallas inversas y fallas normales hacia los 

limites de la cuenca. También se tienen estructuras asociadas a 

la tectónica transcurrente la cual forma anticlinales asociados a 

fallas de desplazamiento derecho 

Ver. En el anAlisis sismico 

como en la región 

estratigrAfico se 

de Achotal, 

han podido 

reconocer Areas con procesos sedimentarios progradantes, los 

cuales en ciertas partes son esencialmente arenosos; los cuales 



1 s ~ 

pueden llegar a contener hidrocarburos media~te cambio de facies., 

Hacia la Sierra de Chiapas se encuentran anticlinales asociados a 

procesos transcurrentes• En la Cuenca de Tehua~tepec las trampas 

estAn asociadas a un patrón de bloques y en donde los cambios de 

facies en unidades inminentemente terrigenas pueden producir 

importantes, las c•Jales }:11Jeden 11 ega1' a ser· 

potencialmente acumuladoras de hidrocarburos. 

TRAMPAS ASOCIADAS A LA TECTONICA SALINA 

En la subprovincia salina de Sal Somera la mayoria de. los 

hidrocarburos que se espera encontrar es en estructuras 

anticlinales formadas entre domos salinos y solo una pequena 

porción se espera asociada a las paredes de los diapiros, no se 

espera encontrar acumulación sobre estos diapiros debido a la 

avanzada evolución que presentan estos cuerpos salinos (Figur·as 

CLASIFICACION TEORIC:A DE DIAPIROS, SU RELACION CON TRAMPAS 

ACl.IMULADOF:AS DE HIDROCARBUROS Y SUS ESTADISTICAS DE PRODUC:CION· 

Los diapiros asociados con trampas acumulador·as de 

hidrocarburos y su relación con el horizonte o sección objetivo 

se clasifican en dos tipos: Piercement o penetrantes que son 

aquellos en que la sección objetivo es penetrada por el material 

diapirico y Non Piercement o no penetrantes, son aquellos en que 

la secc1ó1·1 objetivo roo es penetr·ada i:•or· el material diapi rica 

Wood);.ur·y ~· tl·(l98(>). El término sección objetivo es referido a 

la porción de la secuencia sedimentaria 

reservorio asociado· 

DIAPIROS PENETRANTES 

la cual contiene o.tn 

Estos penetran la sección objetivo y se asocian con 

fallamiento desarrollado mediante el crecimiento del diapiro, 

formación de cunas porosas y discordancias locales ademAs de 
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poderse encontrar acumulaciones en el casquete (cap rock)· 

DIAPIROS NO PENETRANTES 

Estos diapiros no penetran la sección objetivo, la mayoi'i a 

de trampas se relacionan a fallamiento y cu~as estratigrAficas 

sobre el arqueamiento resultante del empuje salino 

el fallamiento es principalmente tensional· 

infr·ayacente, 

DIAPIROS ADYACENTES 

Los diapiros adyacentes puden formar anticlinales tipo 

tortuga y cuyo mecanismo ha sido discutido con anterioridad 

siendo uno de los mAs importantes en esta Area. 

ESTADISTICAS DE PRODUCCION 

En las cuencas mesozoicas del norte y este de Texas y 

Louisiana y Mississipi, el 38 Z de los hidrocarburos encontrados 

estil relacionado a diapi r·os, de este 38 % el 96 1 a domos no 

penetrantes, el 6 1 a anticlinales tipo tortuga y solamente el 21 

esta r·elacionado a domos penetr·antes Woodbury et. ~·(1'"180)· Por· 

otra parte en el centro de la cuenca del este de Texas que es un 

Area donde el efecto dominante es la tectónica salina, principal 

fenómeno que sucede en la región de Sal Somer~ Woody y Giles 

(1982) encuentran que el 76 3 del aceite y el 70 1 de gas esta 

asociado a anticlinales con ndcleos de sal, el 22 1 corresponde a 

anticlinales tipo tortuga y el restante a domos penetrantes por 

lo que en esta Area el mayor potencial se restr·inge a 1 os 

anticlinales tipo tortuga, sin restar importancia a todas las 

estructuras antes mencionadas• 
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IX· CONCLUSIONES 

1.- El basamento granltico de Chiapas con base en su mineralogia 

y contenido de Sr 87/Sr 86 corresponde posiblemente a los tipos 

S o I. 

2.- El Conglomerado Guichicovi (Serie Brechoide) debido a su 

caricter grueso y de poca amplitud debio haberse depositado bajo 

un proceso de fallamiento normal contemporineo. 

3.- Las rocas extrusivas que se encuentran en la base e 

inter·caladas en la. Formaciór1 Todos Santos, según la petrografi a 

presentada por CONCIT (1'::1:32) son más básicas q•.1e andesiticas por 

lo que deben asociarse a los procesos distensivos que originaron 

el Golfo de ~xico. 

4.- Si la edad de la Formación Mogo~~ es Calloviano Medio es 

posible que la Depresión Istmica haya permitido la influencia de 

agU'a de pr·oveniencia pacl ti ca, basados en s•J posición 

paleogeogrifica anómala. 

5.- En el trente de la Sierra de Chiapas y Batolito de la 

Mixtequita se considera a la Formación Alaska como un equivalente 

de la Formación M~ndez Equivalente Metamorfoseado, debido a que 

c•Jando es posible reconocer· a la roca original no es válida la 

aplicación de una nueva for·mación¡ simplemente se utiliza el 

equivaler1te metam6r·ti co. 

6.- Con base en la abundante petrografia existente de la Formación 

Méndez Equivalente Metamorfoseada (Complejo Metamórfico, Complejo 

Ramos Millán, Cretácico S•Jper·io1·· Metamórfico y Zona 

Indeterminada) se sugiere que todas representan lo mismo y que 

las variaciones encontradas son debidas a su posición relativa en 

relación al basamento granitico de Chiapas y Mixtequita; por otro 

lacto es evidente q1.1e no todo el cue1'po metamó1'fi co cor1-esponde al 

Cretácico Superior. Aqu1 se presentan evidencias paleontológicas 

• 
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de que el Eoceno esta incl•Jido, e.arnacho (1''°183) probó la 

existencia del Creticico Medio y como ha sido sugerido por CONCIT 

(1982) y Ortuno y Ruíz (1985) probablemente existan rocas del 

Creticico Interior y Jurisico las cuales 

dificiles de distinguir· 

actual merite 

7,- Los basaltos alcalinos de la región de Los Tuxtlas se asocian 

con una provincia alcalina del este de México (Cantagrel y Robin 

1978), debido a la presencia menor de andesitas lo justifica por 

la residencia prolongada de un magma en la corteza Jacobo (1987)• 

8·- En la región de los metamórficos lo que se encontraba mapeado 

como basamento de 

como referencia a la 

como Cret~cico Superior Alaska, 

esquistos de edad Paleozoico; 

secuencia metamórfica cortada en 

as•Jme 

tomando 

el pozo Ad sta No o1 que se 

constituye de orto-anfibolitas y esquistos de asociación 

mineralógica actinolita, clorita y epidota, que es de edad Péi-·mica 

y debido a su compatibilidad se estableció su correlación• 

9.- Los lechos rojos metamoroseados de la Formación Todos Santos 

en la regi6n de los metam6t'ficos del Istmo, basados en la 

petrograf1a reportada por Oarda (1981) se puede reconoce la 

presencia de horizontes de areniscas calc•reas lo que sugiere la 

posibilidad de una variante en el ambiente de dep6sito y quizA en 

edad por lo que tal vez no corresponda exactamente con la 

Formaci6n Todos Santos inalterada. 

1(1.- Mediante la corr·elaciór1 estratigt'!fica efectltada 

Batolito de Chiapas y Mixtequita se observa que las 

JoJr!sico Medio, Jur!sico Superior y Ct'et!cico Infet'ior-

entre el 

rocas del 

contienen 

fragmentos de rocas gran1ticas; lo que sugier-e que por lo menos 

desde el Jur!sico Medio, estos elementos estructurales del 

basamento compartier·on una hii;tor·ia común• 

11.- En el borde oriental del Batolito de la Mixtequita en el 

Sistema Monteros se reconocen fallas inversas de Angulo alto NW 
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40"SE, tallas transcurrentes d~rechas, N 5"W y no se duda de 

encontrar fallas transcurrentes izquierdas N 40"SE· 

12·- Es discutible la continuidad de la Falla Valle Nacional 

cartografiada en el frente de la Sierra de Juárez, hacia su 

exter1sión en la r·egión de los metam6r-ficos •:!el Istmo por lo 

que las Fallas Petapa y Almoloya son independientes. 

13·- Con base en datos de campo y a comportamiento sismológico de 

una falla paralela en subsuelo a la Falla La Venta - Grijalva, en 

su limite NW; iU terminación es nor-mal con.calda al norte. 

14.- Lo que se ha considerado como Falla del Istmo se pr-opone 

sean fallas independientes. puesto que como se ha mostrado no 

existe una traza más o menos; continua lar·go de la Depresión 

Istmica y que sea del mismo or-igen. 

15·- El fenómeno que alteró las rocas en la zona de los 

metamórficos del Istmo es el mismo evento compr·esivo que formó la 

Falla Matias Romero• 

16·- Mediante información sismológica se prueba la existencia del 

lineamiento Ixcatltn como una falla transcurrente derecha basados 

en la orientación de las estructuras asociadas, además de que las 

fallas que provienen de la Depresi6n Istmica no continuan hacia 

el norte. 

17·- Be propone una rotación en contra de las manecillas del reloj 

del Macizo Granitico de Chiapas, asociada a los procesos de 

transcurrencia izquierdos de la Falla Polochic - Motagua; este 

proceso formó en el limite NW fallas transcurrentes derechas las 

cuales desplazan al Anticlinal Sauzal y flexionan el Sistema 

Monte1-os. 

18·- Además de los diapiros salinos conocidos se reconoce la 

existencia de anticlinales tipo tortuga producto de la tectónica 
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salina· 

19·- Mediar.te modelaje gravimétrico es pos.ible s1.1gerir· que el 

basamento baJo la región volc!nica de Los Tuxtlas se ubica 

aproximadamente 5 km de profundidad. 

20.- En la f isiografla del basamento presentada por el IMP (1986) 

obtenida de modela.je magnetométrico se ¡:iuede suo;i.er·i1' que el 

limite occidental de la Cuenca Salina es una gran depresión 

limitada por un levantamiento central, este Qltimo de edad 

Te r·c i aria. 

21.- Mediante el anAlisis de sismosecciones se han determinado 

var·ias se c•.1en e i as si smi cas que cor-r·esponden a facies 

sedimentarias locales en las que, con la información de pozos, se 

le pueden asociar- ambientes que varían de plataforma a batial e 

inclusive es posible distinguí r· fenómenos progradantes. 

est1•uct1.1r·as Estructuralmente se determina la presencia de 

anticlinales limitadas por fallas inversas, tallas normales y 

se \'econocen tambi~n discordancias, estr·•.IC turas salinas 

diapiricas y anticlinales tipo tortuo;¡a, información que permitio 

definir el proceso de evolución de las cuencas terciarias. 
~ 

22.- En esta Area de estudio se r-econocieron los siguientes 

estilos estr·uct•.1rales de de for·mac ión: ·a) que 

Evol•.1cionan Estr•.1ctur·almente hacia sus extr-emos "End-Out-Ot-the 

Ba5in Development" en las cuencas ter-ciarias, b) Compresión 

Deslizamiento •necollement" en el frente de la Sierra de J1.1Arez, 

e) Fallamiento Inverso de Angulo Alto "Upthrust" en el borde NE 

del Bato lito de la Mixteq1.1ita, d) Compr·esivo de Angt1l o Bajo 

"Underthr•.1st" et·1 la regi6r1 de los metamór·t i cos del Istmo, e) 

Tr·an se •.1r·r·en te en el borde NW del Batolito de Chiapas, f) 

Transcur·rerote de basamento en el sw del Batolito de Chia~·as y 

la región de los metamóPticos del Iatmo. 
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datos opetr-ográficos, radiométricos, trend de basamentos 

paleozoicos en la costa del Golfo de México, sismologia profunda 

de terremotos y fisiografia del basamento magnético, el cual 

seria una traza curva que se inicia al SE de la región de Los 

Tuxtlas y pasa al occidente del Batolito de la Mixtequita. 

24·- Se propone una evolución sistemática de las pr-incipales 

estructuras tomando como base los movimiento mayores de las 

placas tectónicas• 

25.- Se propone una evo 1 •Jc ión de la región diapi r·ica 

comprendiendo desde la etapa almohada en el Jurásico Medio y 

Tardi o , etapa diapirica desde el Cretácico Temprano, hai;ta el 

Mioceno Temprano y post diapirica del Mioceno Medio al Reciente• 

26.- Basado en la correlación de sismos profundos entre O y 40 

km se sugiere que estos sean provocados por la 

del Bloque Yucatán. 

sutura profunda 

27·- Se reconocen como rocas generadoras el Jurásico Superior, 

Paleoceno y Eoceno. 

28·- Se reconocen como rocas almacenadoras el Jurásico Superior, 

Cretácico Inferior, Cretácico Medio y Superior además de varios 

horizontes dentro del Terciario· 

29°- Se reconocen rocas sello en el Jurásico Superior y en var-ios 

horizontes del Terciario. 

30°- Se r-econocen trampas asociadas a la tectónica salina y a las 

que no estan asociadas a esta. Las primeras son esencialmente los 

anticlinales tipo tortuga, 

acumulaciones en las paredes de 

estructuras no relacionadas 

anticlinales for·mados por· 

y en menor· propoi-ción, las 

las estructur·as tipo salinas. Las 

a la tectónica salina son 

falla• invet'sas, noi-mal es y 



transcurrentes y se empie=a a vislumbrar el potencial de trampas 

estratigrlfica en estructuras sedimentarias progradantes¡ las 

cuales ~e sabe en algunas porciones son esencialmente arenosas. 
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