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RESU~:EN. 

Este trabajo ha sido resultado del análisis de -

la informaci6n real izada en trabajos de exploraci6n en épocas 

posadas y cuyo objetivo geológico fu& determinar los posibili

dades de encontrar minera 1 i zoc i 6n por azufre en 1 a porc i 6n \'/ -

del Domo de Jáltipan. 

Esta 5rco se localiza en la parte sur del Estado 

de Verocruz, dentro de la Cuenca Salina del Sureste de g¡xico, 

y que a su vez se local iza en la Subprovincia Fisiogrlífica de 

la Cuenca Terciaria del Sureste de ~&xico. 

En la zona de estudio se tienen dep6sitos que 

varfan de edad Triásica-Jurásica hasta el Reciente, represent~ 

dos por un basamento salino sobre la cual se tiene uh paquete 

de sedimentos terrfgcnos. 

la Cuenco Salina se vio sometida a varias fases 

deformativas de los cuales In mlís importante es la Orogenia 

Apalachiana-Oachita-Marothon. 

la formnci6n de los Domos Salinos se atribuye a 

la gran plastici¿cd ¿e la sal, ~ues debido al peso de los ~edi 

mentos~ al bajo peso especffico de la sal, y sus condiciones -

de fluidez,. se fueron produciendo movimientos ascendentes aco!. 

de a ·los espesores superyocentes y en menor grado a los moviml 

entos tcct6nicos, 

los dep6sitos de azufre s¡; encuentran dentro del 

casquete calcáreo de grandes estructuras salinas, la roca con-. 

teredora de este metaloide es la caliza, producto de !a acumu

laci6n residual-de la anhidrita contenida en la sal ( dicha 



anhidrita, se reduce en pre·encin ¿e hi¿rcc2rburos, formando a 

la caliza y el azufre~. 

De acuerdo e; 1 ,1n<'i I i ,,¡ _º '1.:.c'.10 ce 11 c:c0 a le con-

cl usi6n de que son mfnir:ia' 1,,:: . .-.~·· i'>i 1 ic!oc:e · c'r ·:nccr<.·c;· ; .. i:i.::::_ 

ral izaci6n en el 5rec ée c'·Jc1c1ic, c'c!1i<:D c. e ·.IC r.c: ··.r, í'i"C"cnt.:; 

un casqueJ.:e calctíreo, ol c;:.:ii e~ ir.c'.i,pcn':él!'lc pcrc cr.con':::"·c:

un yacimiento econ6mico. 



, • - 1t:T:!CDIJCC1 C ~· 

::t ilzufre en ,'.,éxic-« tiene gr,,n impc-rbincia tant.c 

r~rc lns ~ctividndes industrirlC's comn 09rnpecunrins. [s ilm--

plinmente utiliznd0 en ~iversns f•·r~ns paro pr~cesrc rrrclucti

vrs el\ .-1 dr.s<>rri:lk rl,,.1 p,-¡,,, ~ni re l<is u-"'- n .. ~s i1:ip,,rtnntcó 

se pueden citar l,1 f<ihricnci(n c~-c fertiliz<intes, 6cido sulfúrJ. 

ce,, papel, pintura~, es1,,ultes, expl~siv<>s y 0tr"~ prr.duct<•" 

qufmiccs. 

: .éx i co se ha car<1cter i :rndo pr::r ~'er uno de 1 os 

principales prcductDres de nzufre ,.,, el mund~. E" 19S1 de lns 

i.5 n.ill"nes de t.rneladns producid¿¡,;, el ·/·5 '. npr•~xiril.:idm,,en~e 

"i<! dedic<' a la· cxrcrtnci6n ( irnunric tstM!fsticr., c.::.: .. 
19S3 ), ·por t,intc-, c<> un;:i fuent" i1.:pe>rtilnte de divi~'ns ni 

pafs. Por esta ruz6n, se imp~nc unn nctividncl sistemftica de 

.exploraci6n que.gíl~nntice, n CDrto y medianP pluzc, el sumini: 

tro de este impirtante mineral. 

las yacimientss mfis imprrtilntes del pnfs se en-

~uentran en lo parte sur del Estado de Veracru:, dentro de I~ 

c.lir ge,.,)6gicé; fines cl«:I si~lc pnsuG<' C"n m"tiv'· ckl f)r•-yect.

ouc existil de excnvf'lr un crn.:il e i.r;ivéo; dt-1 l~tmc de Tehu.~nt:_ 

pee. La~<; cnc:irgados de 1 pr.;yect o se <l i eren cuenta i nn·ed i ilt<inie.!.! 

te que, 1 il :Z:ll>nn <tfl'cc r él huen.:i $ pcr spect i vas p'1ra ene ('f'\'trnr r~-

trt leo "en cuntidades con1ercinles. :;e fcorme unn C"'"'P~~iií.; qth! 

prnccdi6 D 'explornr el .1ren; estcs cxplr.r<ciom:s se enf<.•carr:n 

princÍpi:dmente a l.: b6<:<i11ed;:i de chnpop'>tera>'. Cer.10 cr;nclusilr. 

de lo_.anteri11r, se perfornran les prir;;eros po:z:o!'- en l.1 estruc-



tur.1 f':!·r~"i ! ¡,,.., <"n el ,,;¡,, 190~, d'"-""11hrii'=nrlrr"l" un f'o:;1.·· "al in· 1 

que CI\ l.:> <1Ct11¡¡fj:fnd "e f~ C>lllOCC CC'Wl' '.'01110 de .f{,ftÍpil~l, -;-;:i:n--

i>Íén, unn de l.~" pri111(,ri•'< .~re.1<.: en perfnrilr, fue lo ,.structura 

':;:in'.ris1't'1,1I <"n el ;;\,r. l~C''.', 

.¡ir.• e 1 nombre de Cu ene"' -::_ 

1 ina del lstm.-11 ( .1ctu¡¡lm·~nte se le ccrnnc1· cnmo Cuenca C:.;if ino -

de 1 :Oureste de :-.~xi co de 1• ido n qui'." se e!'t i ende lrnsi:ii Guater,1_:: 

1 o'.} ) • 

1.1.- 0bjetiv•>~ 

[f Domo de J6ltip<111 ha sido uno de I"" principa

les y.1cimientc-,, del mundo, ya que h<,,;t¡¡ l<i fecha se han cxpl<>

tado aproximad¡¡mente JO millones de toneladas, 

La totalidad del azufre explotado se h~ extraído 

de fa parte este del domo, mientras que en la parte •este se -

11 e varen a cabo t.rilbaj os de <' xp 1nr¡¡ci6n rea li zildt•s por L:i Ccn11-

pr.ii f <' !:xp kr.:idnr;i d1~ ! 1 '.'ti~" pcr;, d.,, j;)nd<> !ireas ext.!-n<;,1s sin 

.ic.tu;:ili::~nt<" existr. t11i.1 etilpil clt· reexpl<:>rc:icit:n. -

[)~!:>in» il OIJ(' <' 1 ~::ufre "<" Ctll'l<}llrt., d" un modo irregU f¡¡r, t;:into 

vertical cerno hcriz~ntnlmente. Se lfev' a caho un nn6lisis de. 

los datos existente" y cuyo olJJetivn principal, en este tr;:ah.:1-

j~, e• determincr ;~. posil,¡f idades de encontrar azufre en fas 

6r~as sin conocer de lo partr oeste del Domo de Jáltipan. 

1,2.- Antecedente~ 



:·'!ntro del .~re:i de la Cuencn ~;ilinn del lstrnr. e,. 

han liech" innu111er,1hles trnba.ios de expl<"r11ci..'ín. l;:i cc·mp;:•iifn d1· 

petr6 lc< " E 1 ,\!'JU i l ,1 " fue l .i rr i meril que pcr fcrl fH>:!Ct" de es 

pleruci(,n con fines retrolere>s, sin tener idea de que"'" tr<i't.::_ 

r11 de r.n111cs :ulinc·s; és~·f"C' fu~rc.n: .1.'·ttipi!n, 1-ctr~ri!lrc ~· :-_¡.r. 

Cr j st(~"•' I .. ~e encentre.' ?=ufr<": en e 1 c.t;squ~te Cil lc1~reC" per" nr 

le dieron imporLmci.1 cle!>i<lo ñ que lo-; obJetive.s esrccffic"s -

eran 1 il busqucrla d.,. petr{. I er:. 

Lc.s dcscu!>rimiento;; llevndC's a cab" pr.r lu comp_!! 

ñfa en el Istmo no tuvieren gréln resonilnci<l; posible1:Je11te por 

que dicha empres¡¡ debe haber guardado celnsilmente In informa--

el p11fs no t~ní;i niuc!.n dcr.i.1ndi1 de .izufr•c, 

Ha~;ta el ;iíio 1937 comcnzi'lrcn a titul<irs· liis pr.i_ 

merCls e onces i enes de ¿¡zufrc ··n e 1 1 stm•·· si endr: 1 as pr i 111r1'i>º· i <> 

de S~n Crist6bC1I y Crist6b~i Capci1cfin. 

En el oíio 1942 se f~rmar~n una gran cnntidad de 

compoñf<is con e.1 ebjetCt de encontrar azufre en cantidades c<>-

·merciales y se Qtor~nron cinco concesiones m5s, para explotar 

Íii:-':·t:u el ;,;:,, 195.:~ e-s cu.1ndr se: in;cit 1.~ (:-.:pl:t:~ 

ci6n f>Cr .:zu.frc .:n el[.(,,;;,. el,. -~61tipiHo. 

El presente e$tudiP se 1 leve a cabo, n partir de 

la ncce~idad que tiene el pafs . oe incrementar las re$erva~ de 

azufre, que gnrantice u futuro el sumini5tr11 de este miner-al'. 



rra~ para pad~r ~ncontrnr minPrnf i:aci6n y nrf icnr~c ~n ~f 

6rca de estudie. í',11•¿i l ley>r ,1 una c .. nclusi<"n. 
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5 
2.- GENERALIDADES 

2,1.- Lecalizaci•n y Extensi'n del área. 

La Cuenca Salina del Sureste de ~&xice se encuen

tra del imitad;¡ de la siguiente forma: ( Fig: 1 ) 

Al 

Al 

Al 

Al 

Oeste: 

·-

Sur: 

Norte: 

Este: 

Por la falla de Sayula dende se han perforade 

pozos hasta de 3800 m, sin enc~ntrar sal. 

Macizo granítico de Chiapas. 

Desconocido. 

Plataferma de Yucóltán y pesiblemente se aden-

tre hasta Belice y el Caribe, En Guatemala el 

Pozo Tortugas lleg6 a la sal. 

El Dome de Jáltipan se leca( iza en la parte Sur -

~el Est~de de Veracruz, dentr0 de le Cuenca Salina mencionada, 

Geográficamente, el domo se encuentra a 1 Km. al 

nerte de la poblaci6n de J61tipan que a su vez se local iza en~ 

las inmediaciones de las ciudades de Minatitlfin y Acayuc¡¡n Ver~ 

cruz, ( Fig: 2 ), 

_La Comp;ififa Aer~fut~ hizo un trabajo de trinngulA 

cit!ín geodesic.a en lil Cuenca S~I ina del Sureste; de la cual elg,!;! 

nos puntes quedaren en el demG. El pezo que tomaron c•m• bélse -

fue e 1 petr• lero # 1, a 1 cua 1 1 e otorgaron e 1 pundo de coerden.i!. 

das 17°.59' 18" de latitud Norte y 94º43'22" de latitud Oeste. 

La estructura en su conjunto cubre una superficie 

de un peco rnás. de 67 Has., presenta una forma alargada en el 

sentido NE-SW donde su eje longitudinal tiene 12 Km,, en tanto 

su eje transversal alcanz~ los 7 Km. 



,.. ·:1 

2.2.- Vfas de Comunicaci~n. 

El ~rea de estudio cuenta con dos tipos princip~ 

les de vfas de comunicaci,n: Terrestre y Aérea. La principal -

vfa de c9municaci6n es la carretera Veracruz-Coatzacoalcos, 

que intersecta en ei kil6metro 251 al p~-··~dD :_ :~ltipan; ~ 

kil&metro aproximado al norte de dicho poblado se tiene acces• 

a las instalaciones p~r un camino asfaltado. Otra vfa de comu

nicaci&n terrestre es el ferrocarril del Sureste. 

Por vfa aérea se cuenta con tres vuelos diari•s 

Méxice-Minatitlán; de esta ciudad se toma la carretera tran--

sfstmica con rumbo al poblado d- Acayucan, encGntr~ndo el área 

de estudio a escasos 20 kil6metros. 
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J.- FISICG~AFIA 

3.1.- Fisiograffa. 

La Cuenca SQfina ferma parte de la" Planicie 

Costera del Golfo " ( M. Alvarez, 1949; Raíz, 1960 ), ( Lépez 

Ramos; 1983 ), la ubica dentr• de la Subprovincia de las Cuen

cas Terci'arias dei Sureste de Méxic•, ( fig: 3 ), Sus rel<1cio-

nes con las provincias vecinas sen lils siguientes: 

Al Nerte: 

Al Sur: 

Al Este: 

Al Oeste: 

Con el Golfe de M'xico, 

Cen la Subprevincia de la Sierra de Chiapas, 

C~n la Rep~blica de Guatemala. 

Cuenca de Veracruz. 

La m~rfolugfa est~ caracterizada por lomas de po

ca altura que ttenden a ser planas hacia la lfnea de costa. 

El relieve de esta provincia se podrfa clasificar 

como una peni llanura; o sea, uno et~pa maduro en dGnde los pre

c.~sos de i ntemper i sme y eres i fn a 1 que hól estado suj et• 1 ;¡ su-

perf ic ie ha dado como resultado las actuales formas casi pla -

nas. Entre los lemeríos que destacan por su altura son: Cerr~ -

Encantada, Cerro Manatf, Cerr• Pel6n y Cerro Jimbal que tambi~n 

sobresalen per que en ellos se pueden observar los mejores afl~ 

ramient•s de algunas fermacienes. 

3.2.- Hidregraffa. 

Les principales rfos que drenan el área son el 



(\ 

" 
Rfo Coatzacoalcos y el Ríe Tenal~; ambos desembocan en el Gol

f• de MExico, Generalmente ambos rfos y sus afluentes son de -

peca pendiente, dando lugar a las actuales formas me~ndrlcas y 

fluyendo los rfos lent~mente. En la ~poca de lluvias aumentan 

considerablemente sus caudales y se desbordan, formando panta

nes y lagum1s. 

Com~ el m~s importante y caudaloso se considera 

el Rfe Coatzacoalcos con sus afluentes, Coscachapa, Uxpanapa y 

Chiquito;.debido a que puede ser navegable por embarcasiones -

de alto calado. Como p0r ejemplo se p6drfa citar el Río Chlquj 

to, el cual es utilizade per la Cempañf~ Azufrera ( Cfa. Expl~ 

radora del lstm1.1, S.A. ) para enluzilrse con el Río Co¡¡tzaceaJ 

cos y transportar mediante chalanes-termo, azufre en estado lj 

quido hasta el puerto de Coatzacoalcos. 
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4.- GEOLOGIA. 

4.1.- Estratigraffa. 

En la Cuenca Salina se tienen dep6sitos que varían 

desde edad Triásica-Jurásica hasta el reciente; están represent~ 

dos por un cuerpo salino, sobre el cual se tiene un potente pa-

quete de sedimentos terrfgenos. Para su descripci6n se recurrio 

a la columna estratigráfica de la Cuenca del Istmo de E. l6pez -

Ramos, 1978. { Fig: 4 ). 

En el 5rea de trabajo, con base en datos de gcolo-

9 fe ~'upcrf i c i a 1 de Pemc'x, ( F i 9: 5 ) se observa que 1 a estructu

ra del domo de J61tipan ost~ ~uGyacicndo a un pequcfio anticlinal, 

afectada por una ser í e de fa 1 1 a:o pnra 1e1 as que provoca que ex is

ta un desplazamiento de las formaciones. 

En el núcleo del anti el inaL aflora In Formaci6n D_g, 

p6sito que equivule a la l'ormaci6n más antigua aflorantc y que -

corresponde a lo inmediata de la Formuci6n Encanto;, subiendo es

trilt i grlif i comente se ti ene 1 a F ormac i 6n Concepc i 6n 1 nfer i or, 1 a 

cual ~a sido des?lc=ado en la parte oeste del anticlinal, y en -

la parte norte est6 en crntacto con material reciente, mientras 

que ol sur se cncucr.~ra en concordancia con la Fcrmaci6n Concep

ci6n Superior; por óltimo se tiene la formaci6n Filisola que co

rresponde a la forraoci6n más joven aflorilnte. 

Se tiene entonces que las formaciones aflorontes,

definidas por geología 3uperficial en el Domo de Jáltip~n son: 

Dep6sito ~ecicnte 

Formoci6n filisola 

Formación Concepción Superior 



formaci6n Cencepcién lnfericr 

formÑCÍ~n Enc¡¡nt• 

formaci&n Dep6sito 

~.1.1.- ~Er0~1T0 ~ALl~C. 

I~ 

Aunque este dep6sito no tiflora en el Qrea de es

tudie, se recurrí• ól su descripci6n debido a su importancia, 

en la form¡¡ci&n de los casquetes de l•s domos salinos, 

DEFINICICN: Este dep&sito corresponde a una gran masa salina -

constituida por el mineróll fl;¡J ita, de e lor bl;rnc.; y transp;¡-

rente, la cual puede presentar hacia su cima un casquete o 

" Cap Rock "; &stc se compone de su zona inferior a la super-

ficie por: Anhidrita, yeso y caliz¡¡, Esta última es donde en -

ocasiones, se encuentro la mineralización d~ azufre, 

EDAD: La edod de 1 deplis i to :;o¡ I i no ha si do referido a 1 P1•ek i mm!:, 

ridgiano; puede cemprender parte del Jur~sico Superior y alca.!l 

zar quid al Trilísice (Carlos Castillo T. 1951 ), 

f:ElACIC~:ES ESTRATIGR1\FICAS: El dep.Ssih Sal ÍM 9uar~da relaci&n 

can todos los depSsitos superi~res ya que se compcrt~ cerno.un 

cuerpo intrusivo que iltroviesil toda la secuencia. Lil Sill tiene 

relaci'n íntima con los lechos r~J•e; en el Srea de estudio y 

en diversas partes de I~ cuenca se han encentrad• interestratj 

ficados; per tanto se pienza que el dep,sito de ambos fue con

tempor6nee. 

E3PESCR: En el pez• petrolero Sal Somera que se perfer& al sur 

del d•m•, ~n la ribera del Rfe Chiquito, ~erca del peblade "La 

LajilfaH, ;¡trQves¡¡r~n la sill cortando un espeset• de 3543 me•'"

tr•s, encentrando IR repetici'n de sedimentes terciarios que -
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se hoibf;rn identific;:ido en I¡;¡ cim;i de la s;;il, ( Cligocene, Eoc!_ 

ne ). 

4.I.2.- FOR;.:ACION C'EPOSITl'. 

DEFINICION: Renavides ( 1956 ), describe a la formaci'n como -

lutitas de color gris uzuloso, liger<imente arenosas, bien es-

tratificaq;;is, con interc;ilaciones de ceniza volcánica, cuyas • 

capois varían de 30 cm. a 5 m., ;:idem&s, presenta interc;;il;:idas -

algunas capas delg;;idas de arenisca. 

E::iAD: Renavide-s la consideró del ~lignc~no Superii~r; actualme_!! 

te Pemex la considera comG del ~ioceno Inferior, en bRse a fo

reminfferes planct6nicos encontrados. 

RELACIONES EST~ATIG~AFICAS: En el Srea de estudio c9rresponde 

.a la formaci&n más antigua aflorante y subyace concordantemen

te a ID formaci&n Encanto. 

ESPESOR: El espesor mSximo se considera del orden de 1000 me-

tres. En lils perforaciones de lól porción de la Cuenca Sal in,;¡, 

ese espescor se reduce censider;:ib.lement:e, al grado de varÍilr -

desde unos cuunt~s metros a los 100 o 200 m., ~n los flanc0s -

de les dom~s salinos. 

FOSILES: Como formas tfpicas que caracterizan a esta formaci6n 

se tienen: 

Rectuvi9erina aff. striata (Schwager) 

Rectuvigerina aff. hasispinata (Cushman y Jarvi~) 

Gyroidina cf. leavis {D'Orbigny) 

Slphonina ¡;¡ff. tenuicarinata (Cushman) 

Cibicides pseudo9erianu~ (Cushman) 



Lngen.1 cf, nsperil (';euss) 

:-.:ec!nsnrel la ~istrata(Gel leway y l:urre
1

y) 

Cibicides acknrrianus(C'Orbigny) 

CvroidinG nltispin¡¡(Cushman y Stainfirth) 

Ti:-.':tulnria ¡¡ff. niexicann(Cushman) 

Feraminfferes Planct6nicos encontrados por Pemex: 

Catapsydrax Stainforthi y C«tapsydrax Dissimilis. 

LCCALIDAD TIPO: Se encuentra casi siempre asociada con la fornli!, 

ci&n La Laja que aflera en el Rfe Uzpanapa a unes 60 Km., al SE 

de Coatz.;icoalco:as, Ver., To1111bi.;n se encuentr-a 111 Oeste de lil Cu~n 

ca Salina en las reg1nnes de J¡lti~an, Acayucan y ·Achotal,Ver-, 

4.1.3.- FOR:..\CICN ENC,\iffO. 

DEFINICION: La For-maci&n Encanto fue descr-ita per I~ vez per

Gibson, B. Juan, (1936), diciendo que estabil cempuesta por- 11r-e

nisci1s azules y c¡¡f~s de grano fino y grueso con pizar-ras arci-

1 losas y muy arenesas; en la actunlidad la definici~n que m~s -

e"' ;ir:eptil '"" I;, ~iguiente: Cc.-nsiste princip¡¡lmente de series nl 
ternadas de arenas, areniscas y grane fino y lutitas arenosils, 

Su color es variable, pere generalmente es gris azuleso o gris 

amar i 11 ento. Ocas i onil 1 mente se encuentran, dentro de esta f•rm_! 

ci,n, algunos cenglomerados. En otras, se pr-esenta la Fer-maci&n 

Encanto como una serie de estratos formadcs por arena.de grane 

grueso y fino parcialmente cementada, ligeramente arcillosa, de 

celer gris azulado o gr-is claro que con frecuencia contiene gr~ 

nos y cristales de orteclasa además de los de cuarzo, A veces, 

li!I cementaci'n es compl~ta, se encuentran ent"onces capas de ar~ 



nisca duril, de col•r grÍf' azuleso cuande est~n húmedus, que -

varfan en espes~r entre IC cm. a 1 m. Estas areniscas est~n -

interestratificadas con capas arcil losah duras, de fracturas 

concoidea, de 5 a 30 cm,, de espesor. 

EDAD: A esta formaci6n se le atribuye al ~ioceno Inferior, 

RELACIONES ESTRAT1GRAF1CA~: Su contacto inferior queda definl 

do de manera concordante cwn la Formaci6n Depósito ( Mi~ceno 

Inferior ), el cont~ct~ superior es concordante con la Forma

c i 6n Conc.epc i 6n 1 nfer i or que queda bien marcada por su a 1 to -

centenido de micrefauna, 

FOSILES: Las especies foraminlferas más importantes para de-

terminilr la cimil de esta fermaci~n son: 

Hopkinsina notaipsida (Finlay) 

t.:uigerina c<mariensis Var. 

Encantonesis-Honkinsina (Flnlay) 

Sol iviana marginatil (Cushman) 

Bel iviana guadrilátera (Schwager) 

Chi lesteme 1 la mexican;;i (Nutta 11) 

Pseudo9landilina comatula (Cushman) 

N•nion ~ffinie (~euss) 

Cibi !i~es rohertsonianus (Srady) 

Karrieriel ia brady (Cushman) 

Boliviana aff. costata (D'Orbigny) 

Cibilides mundulus (Brady) 

Glandul ina laevigata Var, Suburnata f•rnasini 

Textularia c,f, Haveri i (D'Orbigny) 

Otras especies cem6nes de feraminffer•s que son enc•ntrades en 

la Fermaci'n Encanto son las siguientes: 

Martinettiella cemmunis (O'Orbigny) 



Hapl~phragmoíde~ off. suh3lehasus(Snrs) 

Vulvina penn,;ituln('latsch) 

Cibicides mantaensis(Gel laway y ~urrey) 

Planul in¡¡ aff. '"uel lersterfi(Schw;iger) 

~~rreiel la aff, haccato(~chwager' 

Graudryna aff. bnccata(~chwager) 

Cihicides aff. lucidusÍReuss) 

E9Qere 11 a brady(Cushman) 

Ceratibul imina contraria(Reuss) 

Soihenck ie 11 ;i EJ'_C 1 estemata(Ge l lo¡,¡ily y t.:urrey) . 

Gyroidina gir.;irdiólna(Reuss) 

Cihicides dutemple~ÍD'Orbigny) 

Selaeroidi,;in,;i hulloides(D'Orblgny) 

ESPESOR: Varfa mucho segGn la local jd¡¡d dende se le mida. Pue

de estimarse come cifras pr@media las de 500 a 800 m. En algu

nas p~z•s se present,;i can espesores reducidos come censecuen-

ci a del efecto intrusivo de la sal. 

LOCALIDAD TIPO: Se h;.i definide en La cimil del Dntic.linal Ence.!! 

te, dentr~ del municipio de ~inatit15n, Ver., a un•s 20 km., -

al sureste de est¡¡ ciudad, cercan~ ¡¡ !¡¡•afluencia del Arr•y• -

Chichigap• al Rf~ Uzpanapa. EstQ formaci6n tambi~n se encuen-

tra en J~ltipan, Chinameca y OJapan, 

4.1.4.- FOR~ACION CONCEPCION INFERIC~. 

DEFINICION: Gibsen, B., Juan ( 1936 ), fue el primer• que des.

cribie la Formlilci'n Cancepci'n lnferier, pt:".ra en la actualidad 

la descripci'n que m~s se ~cepta, es la siguiente: la Ferma--

ci&n Concepci'n lnferier est~ constituida principalmente per ~ 
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lutitas bien cenR~I íd¡¡das, mal estratificadas de c•lor gris, -

azul c!,¡¡ro y a::ul obscuro, micc'íceus, gener•¡;¡lmente JOU)' fosilff.!::, 

r~s; cantiene gasterópedos y pclecfp~dos junto con una gran v~ 

riedad de feraminfferos. La parte superior es ,¡¡renosa y seme-

j unte a 1 ¡¡ C<!!ncepc i ón Super i 01• b,;isa 1; perci su contenido de ar~ 

nil va disminuyendo desde este contilcto hacia l~ base, donde 

(;¡s luti.t<is sen C•Js"i purils y muy mic.)ce¡¡:;, En ¡¡lgun;:is partes -

ap;¡recen fr;¡cturas rellenas de yeso y también en algunas par-

tes se intemper i Zcil 1 li ferm;;i muy car;,icter f Rt j Col cfando 1 ól impre

sión de ser planos de estratificación, 

EDAD: Ccnfor1r.e il zu contcnidc f¡;¡unfstico, se le considera pe!'-

teneciente al Miocena Medio, 

RELACIC?IES ESTRATIGRAFICAS: Sus contact~s quedan bien defini-

dos por su contenido f,¡¡unfstic~ y por su litcl•gfa; es cencer

dante famtc en la cima c@n I¡¡ Formaci6n Concepci.Sn Superior, -

.como en la base con lil Formaci&n Enccinto. 

ESPESOR: La potencia de la formwción es muy variQble; en sus -

af 1 orill!IÍentos super f i e i o I es v.:ir fa entre 200 y 400 m. 1 seg.i'.in 1 a 

1 ecaHdad que se le ce1nsidere. 

FOSILES: Los f.Ssiles cílracterfsticl\s de IQ form;;icilin son les -

forüminíferos )' l..1 et;pccie q1ie tiene más valor es lo i.'<>roinuli 

.!!.!! marginul in~ide ( Gees ) y sus veri~dadcs Grabatil y~~ 

l!.t! que definen la cima óe la formación; otres foraminfferos 

import~es sen: 

Cibicides fioridQnus(Cushman) 

Discopulvinulino cushm;¡n(H•cfker) 

Solivian• noviles(Hontken) 

Ba.I iviana .el icatel la(Cushman) 

Saracenari~ limbata(Flint) 



PAeudocpavul ina mexicana(Cushman) 

Contiene ;idem~s una rica fauna de m•lusces. 

P 1 eurotema a 1 b i n_.Q( Perry) 

Pleurotoma certely(Rose) 

Pleurotsma alesid .. ta var. magra(Rsse) 

Fesus almagre~is ~ adem~s N~tica canrena(Lina) 

~ agazzisi del 1 var. multi9ratus(~ose) 

~Rpp. 

Cancellaria .5!_~ ~ var. 

Salarium vil l<ire l l:;;i(8;ise) 

Peeten(Chalmys) Saeteresanus (Bese) 

Amu~iun mortoni var. Sc~pharca o¡ff. Filicata (Gu-

ppy) 

Venus sp. 

LOCALIDAD T 1 PO: Fue estud i ¡¡¡do¡ por pr imer;i Vl?!Z en e 1 área de Con

cepc i én ( .~e damde toma su nombre ) , sDbre e 1 milrgen derecho de 1 

R ro llzpan;ip¡¡, sebrc e 1 Arroyo Bo 1 anc• en e 1 cr~ce con 1 él carret~ 

ra Nanchit~t-~~loac,n. 

También se encuentN1 il 1 Este de Remero Rubio, Se

lcd;id¡ pilrte media de la Cuenca de Coachapa, lxhuatltín, Juile, -

Minatitltín, Jáltipan, Chinameca, Moralar, Sayula, cte. 

CMPORTANCIA ECONOMICA: Sen r·•cüs posiblemente generadoras de hi

drocarburos. 

4.1 .. 5.- FORMAC 1 ON CONCEPC 1 ON SUPER 1 OR, 
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DEfl~ICICN: En 1936 fue descrita por 12 Ve% p•r Gih$on, 6, 

Ju¡¡n, pere en la ;:ictualidad la definici&n que 111.'ís se acept¡¡, 

es la siguiente: Censta principalmente de lutit¡¡s arenesas de 

color azul gris&cee, compact;is, cuy(l>s piunes de estr.::itific¡¡-

ci6n no existen o est~n muy mal definidos, En ocas ion~~ ce 

present<in concreciones de ¡¡re11i.c;c.::i ,;~ color· p¡¡rdiS> y am01ri lle~ 

to, cementadas con mat~rial calc~reo, Algunas veces ap~recen 

bances de arenas arcill6sas hien c~nsol idados, per• c~n mala 

estratifi~aci&n y concreciones tabulares o lenticulares de a

renisca azul. 

EDAD: A esta formaci6n se le cansidera clel i·iiocen;; :.:edio. 

:-:EL ,\C l l~'~FS ESTR AT 1GRAf1 C Ne: Su cont;:icto ;;upet' i or es concoiord;.;i_n 

te con la. Formaci'n Fi 1 iso!~; asf tambi6n lu es su contacto -

infericr• con la Form<ici.Sn Concepci•Sn fpf'e1•ioP, 

ESPESO~: Debido •1 que aparecen concrr.c iones n<> s.5 1 o en 1 ól F º.!: 

"maci6n Concepci6n Superior sino tambi6n en la base de la For

maci6n Filisala, se dificulta determinar el c0ntact@ y p~r le 

tanto su espesor, Se le ha estimado un espes*r promedio entre 

200-y 300 m. 

FC:ILES: Los fósiles c<irilcterfst.ic"'s s<>n le>s siguientes: 

Roh~los retalutas(Lomarck) 

Cibicides fi lisolaensis(Nuttall) 

Bel ivian¡¡ subae"nnriensis var.~;,~a(Cushman) 

Se pueden aunar un criterio para su identifica

ción per 1 a ausenc i él de 1 a ~farg i nu 1 i na rnarg i nu 1 i no i der; y sus 

variedades Grabat;;i y Tuberculata, 

LOCALIDAD TIPO: Al igual que la C9ncepci~n Superior, esta f•~ 

mación fue estudiada por J2 ve% en la regi6n de Concepción, -

Ver., a unes 24 km., al SE de Minatitl6n, Ver. Tarnbi~n se en

cuentr•a en J:iltipan, Filisel;i, 1.:inatitltin, Chinameca, A-~heta~, 
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:oconusco, Acayucan, ~omero ~ubio, parte medi~ de la Cuenca de 

C•achapa, Juile, lxhu.1tltín, etc, 

1:,;PO:\TANCIA ECOt~O:.:IC'A: Es importante para la industria petrel~ 

ra por que es preductora de aceite. 

4,1,6.- FO?:.:ACIC~I FILl~OLA. 

DEFINICION: Los primeros en definir esta fermaci'n fue Gibsen, 

8, Juan ( 1936 ) y Acnav i des ( 1956 ) , pcr• ,¡¡ctua lmente 1 a dc

f in i c i 6n que m5s se acepta es lo ~iguiente: Est& constitufda -

por gruesos espesores de areno, con gran9 fin& a grueso, sub11_r2 

gulosos, con alto contenido de cuarzo; se presentan iritercala

ciones muy del8adas de lutita gris claro y gris obscuro, en 

partes suaves y semiduras. 

EDAD: Pertenece al Mi•ceno Medi~. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Se encuentra en la cima de la For

macién Concepci'n Superior; su centacto es concerdante, aunque 

difícil de trazar exactamente por la transici6n gr~duol que 

existe entre unÓ¡¡s ft'rm11c iones, Su contacto superior· se encue,n 

tra discordante cen sedimentos recientes, 

ESPE20?: De 200 a 400 m. 

FOSILES: Ne centiene fauna detcrminiltiv¡¡ aunque pueden distin.

guirse les f'siles siguientes: 

M\'l~af.Ss i les: 

Ostrea sp. 

/.lactra 

Sel.ar ium 

Pleurotemia 
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LCCAL 1 DAJ T J PO: LiJ 1oca1 i dud de donde torna :.u no:.1!,r·~ e: 1 o :-!~ -

Fi lisola ( SE de Coatzacoalcos, Ver. ), aunque también se en

cuentro en J61tipon, Acayucam, Cosoleacaque, 1:inatitl6n, e':c, 

l!·1f'O:;TANCIA ECC::c::ICA: Es importante paro la indw:-:rin vidriera 

por~ue a partir cle esta forraaci6n explotan la ~11 ice; tambi6n -

eE utilizada en la induGtria sidcrGrgica,"cn la fa~ricaci6n de 

los moldes de fundici6n. 

4.1.7.- DEPOSITOS ~ECIENTES: 

íJEFl!llCIG;l: Carie:· Castillo Tejero ( 1951 ), le::; define co'''º -~ 

dirnentos m~y varinSlc~, prcsenlandose desde elásticos de grano 

fino .hasta gravas con aspecto estratificado. En muchas ocasio-

nes aparece como arci ! la de color gPis azuloso pre~:cntando o v~ 

ces bolsas de arena dentro de los cuerpos orcil !osos; otras ve

ces se pr'esenta como arenas de gran\; grueso mezc 1 odas con gra--

vas. 

ESPESOR: Su espesor ce; mur variu'..ilo a veces p<is<l de 20;) rn. 

:·!ELACIO:~::s E3T:IATIG!~AF!CAS: i:c Jdcnc ninguna csfr¿¡-tific.:icién 

concordan~c G?" los scdi~entos más antiguos, 

LCCALID~D .TIPO: Cubre una gran parte del territorio norte da la 

Cuenca Salina do! SE de México. 
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4.2.- Geolouía llistóric;i. 

Tri5sico,Tardfo - Jurásico T~mprano. 

Durante e 1 Pensi lv5nic•-l'érrnicC", debido él .lél ;;icr~ 

ci'n de América del ~ort~ con Africa-América del Sur originada 

por 1 a Orogen i a Apa 1 uch i «nu-Ouach i ta-1.:arathon, l>C procluj er•n t~ 

rrenos de ;;ispecto " f l ysch ", depli~ i tes ele mar profundo, dep$sj 

tes velc;;ine-sedimentarios e intrusiones de tipo ;;arco centra Amé 

r i e• de T Norte. 

A principies del Mesozoica en la regi6n entre Amé 

rica del Norte con Africa-América del Sur se encontraba un;;i z•
na de" rift ", incipiente. Debido a loi sep¡¡¡r¡¡ción de ilmb;is, y 

.come resu I t•d• ele un¡¡ mayer separ¡¡c i $n entrólron ól!JUilS Si.J l 11das -

supuest11mente desde el n~reste ( mar de Tethys ), a lo largo de 

. la z•na de" rifts ", c~n depóslt9s de sal y otras ev¡¡poritas -

mezcledas con materiales detríticos, hasta M6xicP, ( Peter, J. 

Coney 1983 ),(Fig: 6 ). 

Se pienza que est~ fue lo que dio cr]gen a la 

Cuenc¡¡ S;;ifina. La entrada de aguas hacia la cuenca debi' ~star 

controlada por medi• de un;¡ estl'uctur;; ( boirr,¡¡ .S macizo ). las 

c•ndicienes alrededar de la cuenca y ~n la cuenca misma deben -

haber side extremadamente ~ridas, de manere que la evaporaci•n 

era mayor• igual que el flujo de aguas hacia la cuenca. E~te -

mecanismo permitiría explicQr la f•rrnaci'n de dep6sitos de sal 

de grandes espesores y no ee puede pensar en un;;i cuenca comple~ 

tamente cerrada, y¡¡ que p;;ira eso neces i toir f.¡;¡ un ve I umen exage'f'.::! 

do de.agua, para ~btener tan gran cantid;;id de sal. 
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En el .lur~<Jica, debid• a la acreci6n del ,\reo :-.ur 

Centinental con la placa de América del ~orte y Am~rica del Sur 

debe haberse levantada rápidamente toda la parte sur, fermand• 

una regi'n alta de donde provienen todos los dep&sitos que ac--

tualmente forman los capas rojas Formaci6n Tod~s Santos ), 

los cuales sen cC1ntincn~~les. 

La snl debe haberse formado c~ntempor¡neamente 

con las capas rojas, como lo demuestra el hecho de enc•ntrarse 

mezclada~~ tomando el espesQr y tama~o de los domos y el v•lu-

men de la sal que representan, debe haberse depositado un espe

ser censiderable en gran parte de la cuenca. 

Jur.6sice Tardío. 

Durante el Jurásico Tardfo, ( Fig: 7 ), debi<l• a 

la apertura del Golfo de ~éxico por un alargamiento intraconti

nental seguida per un corto tiempo de deformación permiti& la -

entrada de aguas oce~nicas dQndo las condiciones de depósito 

subsecuente con la fermaci&n de la Caliza Chinameca, en mares -

someros. El Golfo de M~xico termin6 su apertura antes del Jur~

s i co T ard fo. 

CrP.tlicico. 

Es prebable qu~ durante el Jurásico Superior, los 

sedimentes depositados en la Cuenca Salina, hayan sido plegn~~:. 

hasta f•rmar una parte relativamente alta en la parte media de 

la cuenca, y si e5to ocurri& asf, la sal subió junto con los s~ 

dimentos y se mantuvo asf dur¡inte tedo el Cretácic• Medie, ya -
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que sedimentes de estn rdnd ~D exi~ten en la parte media de la 

cuenca. Esto qued<J comprohnd<> ror e 1 depls i to di scctrdohte de -

les sedimentos Cret~cico Superior sobre la Caliza Chinameca en 

la regi6n de Cerro Pe16n. Como resultndo de este levnntamiento 

,!~t.,.-, haberse f0r;r,ndo un geosinclin<il que perndti6 el <lepé.sito 

de las sedir;;entcs creUicicos ( forrnnci6n Sierra ; .. ,1<~r·c ), que -

ahora aflc-ran en el frente de la Sierr01 r.;adre ( te6ricamente -

Gees i ne 1 i na 1 ::,ex i cuno ) ( Cast i ll 6n, Contreras 196 1 ) • 

En el Creti1cico Tardfc, la ~evoluci&n L01ramfdica 

coruen:6 a µlegar le• ~~dimentos Cret~cicos y la mas~ granftica 

y metam6rfica del sur de la cuenca, debe haberse levantado y ~ 

movidc h<ici<J e 1 ncrh::. '.'.c:~enznron ;; depcs itnrse lut itus y <Jre

niscas del Cret~cico Superior ( Formoci6n ~~ndez ), profundi-• 

z~ndose el geosincl innl y hundi~ndose la Cuenca Snl ina·en su• 

tota 1 idad. 

Cenezeico. 

El Paleoceno en el g~osincl inal centi~ne cuerpGs 

de conglcmeraclos; ( Ccnglornerado l!zpünapa ), mnrclínclo"e c~·n 6~ 

to el final de la trans9resi6n, durante el Oligoceno y la par

te superior del Eoceno existi6 una profundizaci6n completa de 

la cuenca abriénd~se totalmente hacia el Golfo de ~6xico. 

A fines del Eoceno se depositan las lutitas Nan

chital quizá, debido a que el mar cr;i .más extensa. En el Olig_!! 

cen• Inferior deben haber subsistido l~s condiciones de sumer

si6n, ya que por lo general se depositaron luti~as de .la For

mación L~ laja. Pero el mar del Oligoceno lnferier debe haber 

sic!. un poco prctfund•, lo que se denota por el centenida de 



:'.1 

¡¡reniscas. En el Olig•ceno ~uperior localmente debe haber hobl 

d• un levantilmiento bilstante fuerte que di6 lugar ¡¡I depósito 

del C•nglomerad• N~nchital que debe haber side resultado de la 

er•si'n ~e variils sierras de cal izas, posiblemente del Cret6cl 

~o ~.edio ~de roca fgnea. A principios del ~:ioceno Inferior el 

mar debe haber sido menos profundo que durante el Oligoceno Su 

perior, en su margen debió haber existid«> actividad volcánica 

proveniente posiblemente del ~ilcizo de San Andr's Tuxtla. Esto 

lo sugieren los depósitos de ceniza volcánic~ interc~ladas con 

lutitils de la Formación Dep6sito ( Mioceno Inferior ), 

1.os mares del ~ieceno tendieron ~ s¿r menos pro

fundos y por consecuencia I~ presencia de tierr~s po~itivas y 

con esto se deduce el gran aporte de sedimentos que justifican 

los grandes espesores de las formoc:ianes ;.:i~cénicos: !:ncanto, 

Concepci6n Inferior, Concepci6n Supericr. A fines del ~ioceno 

h~bo un retiro de los mares haci~ el norte y se depositaron 

las F•rmaciones Fi!isola y Par~je S•le, compuestos por grandes 

espesores de arena, Un Gltime levantamiento marca cen discer-

dancia, la depositación de las Formaciones Agueguext¡uite y Ce-·

dral sobre las anteriores formaciones, 



4.3.- Geologfa Estructural 24 

La estructura de la Cuenca Salina del Sureste de 
1 • 

México parece ser resultado ~e varios procesps entre los que -

se encuentran: 

1).- La Orogenia Oachita-Marathon (Mesozoico Tempr'ano) 

2).- La Orogenia Laramfdica (Cretácico Tardío) 

3).- La Tect6ni~a Salina (Eoceno Superior) 

A fines del Eoceno se supone que empcz6 la Tect~ 

nica propia de la sal, es decir, debido a su pe~o e~pecffico -

menor que los sedimentos que lo sobreyacfan en los sinclina--

les, se movi6 en un eJtado mas o ~enos viscoso con diferentes 

interrupciones, hacia arriba. Posteriormente, debido al peso -

de sedimentos más recientes continuó mi~rando la sal hacia 

áreas de menor prcsi6n provocandv los Domos Salinos . 

. El Domo de Jáltipan es una estructura formada 

por e 1 di ap ir i smo -de 1 a sa 1 v en mcrnor grado por fcn6menos Tc_s 

t6nicos generales, En base a perforaciones cercanas al Domo de 

Jáltipan y a la geol.ogía superficial se determin6 que el 01 Í9.2 

ceno no ~stá presente en el área, asf mismo, en el contacto de 

la cima del casquete con roca sedimentaria, se propone la edad 

Mioceno; por tanto, se debe asumir que la relación Domo-Forma-

' ci6n sedimentaria será d~scordante y que esta se deberá a ero-

sión. Esto queda comprobado pOI' la irregularidad del domo en -

su parte culminante y por la presencia de brechas de yeso y C.f! 

liz~ en matri: arcillosa, as( como la presencia de arena de 

calcita, que es producto del intemperismo de la cal i7a del ca~ 



quete. No se puede pensar en no dep6sito, porque la sal estaría 

expuesta a erosi&n subacuoso o intemperismo y a los dos fen6me

nos es poco resistente. 

Se sabe que 1 os Domos Sn 1 i nos, por su or i[Jen dan 

lu::¡or· ,, ;,, for• .. : :~~de fullus y froct·uras de I<:'· fnrmaciones -

sedimentarias que penetran debido principalmente a dos causas: 

A).- La disminuciGn del volumen de la sal al disolverse, -

por 1 a acción de .1 os aguas suhterr.'ineas mismas que pr&vscan l~O,!! 

ccntraci&n de los residuos insolubles. Este fen5raenu puede pro

ducir un colapso local de la cubierta sedimentaria del Dome. 

8).- El diapirismo de la sal, que aunque aprovecha z~nos -

de debilidad de las rocas superyaccntes, ne deja de actuar c~m~ 

intrusive preduciend@ uno fuerza de empuJc, que e 

una gran compresi6n s@brc lns capas sedimentarias y que en ~ca-

.. !> i •mes 11 ega a fracturar 1 il, 

La presencia de estas fallas en el Domo de Jálti-

pan, se ha detectad• por Gcelogfa Superficial, Petr6leos MexJ. 

canos ): sin embargQ, la Geelogfa del Subsuele s&le ha mQstrade 

evidencias de las mismos, por la presencia de milonitas o rel i

ces planch<1dos. Se sabe que , salvo casos muy notublc::;, lus fa-

! las dentro del casquete sen diffci les de determinar porque si~n 

do el casquete y sus minerales de un orfgen Físico-Gufmico, no 

obedecen a las leyes de !::stratigraffa y su correlaci.Sn corne unJ. 

dades fitol6gicas y mineral6gicas, es muy compleja y arbitraria. 

Per fotografías aéreas se pueden reconocer las 

fallas, mediante formas tepogr6ficas predeminantes; estas for-

m~n lineacienes anormales do lomerfos~ zanjas que c~rtan terre

nos·de diferentes materiales, desniveles topegr~ficos uniformes 

Y fracturas que son aprovco::hados pClr cGrrientes de agua. 
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s.- o::IGEN DE LC'S oo;.:oc: SfllltJO~. 

5.1.- Mecánica de Formacitn del Domo. 

Los estudios real izados por cliv~rsos autores han 

concluido que la sal es de origen sedimentari•. La concentra-

ci6n de este material pr0vicne de la evaporaci6n de agua de 

mar, e~ ~pocas en las que existieron condiciones el im6ticas f~ 

varables, que permitieron el depisitG de considerables espeso

res de evap•r itas en cuencas sed i rnent arias de poca profund i dod, 

que sufrían cr..ntfn~H1>s hundimicn1:os en ,-i9uas rnarinus, 

Existen varins tcorfos acerco de la for111.:ici.'..i11 de 

los domos salinos; sin embargo, cr la actualidad s61n queda lo 

tet'rfa del flujc- pl6stico, como la más aceptada, ( [n la :iu:~ 

·-se muestra la evbluci6n de la sal ). Esta tccrfa supone que t~ 

niende depositados grandes espesores de sal, &riginolmcnte ho

rizontales, y p~steriormentc debido a movimientos orog6nicos -

regionales, se originaron plegamientos y movimientos de sal. -

Posteriormente, dchido a lr·s '3cdimcntos r16s recientes, al h,1jo 

peso especff~co de la ~al y sus condiciones de fluidez, se ~r2 

~ujo un movimiento asc¿ndente disfmi 1, acorde a la variaci6n -

de espesores supcryacentes. Ln s~I ~0hi~ hnher flóido por los 

lugare•de mayor debllidad, plegando un primer término las ro

cas que. la cubren paro formar verdaderos anticlinales sa.1 inos 

•bien rompi~ndolas para formar las estructuras d6micas; al a~ 

cender la sal, produjo fallamiento~, arrastre de sedimentes y 

.disoluci6n de sal por aguas circulantes. 



l~n flomo Sul ino se h,; definido camo un cuerpo 

vertical de s<il, o ''ien 1 igera1nente elfptico, En ~;éxico no se 

aplica bien esta definición, ya que son muy pocas las estruc

turas que se apegan a esta definici6n, por IÓ cuill se ha ado,e 

tado el nombre g•nerico de " Estructuras ?al inas ". Estas Es

tructuras Sal inus, son cuerpos ver<:ic<iie: d1~ s;:il que adquie-

ren una forma de hongo; mientrils que los Domos S.11 inos de 

E.U. son cuerpos de sal con parede3 ca~i verticales. L~ casi 

tc:>ta 1 aui;e.nc i a de verdaderos domos en 1 a cuenca, qt1 i zéÍ se de

ba que durante los periodos subsecuentes a la dcpositaci6n d~ 

la sal ne se hayan depositado espes~res potentes de sedimento 

que por su peso hubieran ejercido mayar pres'Sn sobre la sal, 

provocando con ello las rupturas co~respondicntes para formar 

1 os domos sa 1 i nos. 

E~isten otros factores que intervienen en el m_2 

vimiento ascendente de la sal y que probable~ente ~o fueren 

los .ideales para la formaci6n du verdaderos domos y son l~s 

siguientes: 

.l.- Resistencia a la viscf>sid<id de la sal. 

2.- Composici6n, car6ctcr y cs~Psor de la capa original. 

J.- Resistencia a .la fractura de las rocus que la cuL·ren. 

4.- Contenido de ag~a en las capas de sal y en les rocas 

adyacentes. 

Para la formación de estes enormes cuerpos de -

sa 1 se requieren grandes vaso5 de evaporación, 1 os cua 1 es $On 

alimentados contfnu.:i e intermitentcme,1te por las aGuas da los 

acéanos de donde p~steriorm~ntr s~n dcrasitadas las sales en 

soluci&n, que consi~~~n en clururos, sulfatos y carbonatos -

-ios que se depositan en orden inverso a su solubilidad y di

rect~ a su concentración. 
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Pettijohn ( 1957 ), dice que de un<i columna de 

300 metros de J9Lla de mar que l'S evaporuda; se obtienen 5 m~ 

tros de sal precipitada, de los cualc~ 3.86 metros son sales 

de cloru1•0 de sodio, 0.14 metro.;; son de sulfa.to de calcio y 

1.0 metros de sales de potasio y magnesio. 

Si se consideran los enormes espesores que se 

11 egaron a encontrar,· de 1 orden de 3000 metros 6 más ( Pozo 

Sal Somera de Pemex ), es fáciJ calcular que se requeriria -

una cuenca con profundidad del ord~n de los 180 kilómetros o 

más, esto claro est6, no es posible que haya sucedido en el 

pasado geo l 6g i co y ti ene su exp 1 i c<1c i 6n porque 1 a sa 1 fue d~ 

positada en vasos cercunos ul mar de donde de alimentaba en 

los perfodos transgresivos de 6ste. 

Además, hay que considerar el movimiento plos

tico de la sal, condición que le permiti6 ser inyectada pos

teriormente en los lugares favorables. 

5.2.- Origen del Casquete y del Azufre. 

El casquete de los Domos Salinos normalmente -

está representado por anhidrita, el cual algunas veces se al 

tera para dar lugar al yeso, caliza y azufre. Casi por lo gt, 

neral es muy dificil poder encontrar la caliza y cunado se -

encuentré es aón más diffcil poder encontrar el azufre. 

Se han publicado numerosos trabajos acerca del 

origen de 1 casq•l<"tc de 1 os Domos Sa 1 i nos Cap-Rock ) , entre 

los que sobresalen los de Ralph E. Ta)lor, Hanna, Goldman y 



W. Feely J. laurencc Kulp, en l•s cuales se demuestro que In ac.:; 

111ulaci~n residual de la anhiclrit:, centenid.- f:n la sol, º'ºt;vé 1~ 

f•r,..aci~n de ur• ca$ouet(' sohre la 111ega salina de ese sutfatc- in

s•tuble. Se censide,.a a la anhidri.ta un mineral primarie, micn-

tras qué el yeso, calixa y el a.z.ufre son ~inerales secundorios. 

Este fenómeno se presenta i:uando e.1 !Jf\mo Sal inc se forma, atro-

viesa sedi~ntos y se p~nc en contocto cen acuffer~~ que disuel

ven la sal; de esta manera qucd;:;n les cristales de anhidr·i'-il cc

lllt:' residuo. Estos ,..c-n cc'lr.pactad<>!' y recristal izados para formar 

el casquete de anhidrita mas ivn y que. h idratedo. d.'í 1 ugar a 1 y~ 

Exp~rimer.los real izados en lahoratcric, han c1er:a•"

trade que la anhidrita se reduce en prcscncic. de los hidroc5rhu

ros, cuya ex i stenc i 1) se ha coroprohade> en 1 º" ca,..quet{""; de ~f'.ta 

8 cont i1:maci6n se describen: 

CeS + co
2

+ H
2

0 •· 

31iiS + 504 

eas + co2 + 2H2o 

Co co
3 

+ H
2
s 

- 4S ~ 2N
2
o + 20H 

Para que estas reacci<>nes ocurran )' se¡ logre acum_!! 

lar a:r:ufre en las cent i dadcs que i;._e conoce. e,_ necesur i e di spt.>--

_ ner de altas temperaturas, de unos fOC a 7~0° c. aproximadamente. 

Para set i sf"acer este requcr im i ento, se ha der..ostr.2 

d<> que:> !Jact.er ias an«er6bici1!"'. trunsf<'rrnon h iclrr.c2r~--u1•r.!;, C<'r.•C· 

fuente· de energfa; el azufre es c1r.¡:>leedt> en l1.1sar de «>xfge!•O co

DO captador de·hidr69eño. Los product<'s ~inalcs ~an Acido sulfh!· 



drico y calcita. El ii
2

S reacciona m.5s lenta:nentc con el i6n 

sulfato, produci6ndose azufre elemental y agua. El azufre di--

suelto con as.ua saturac!a con H.,S, se trun~-fornlil en poi isulfuro 

y puede precipitar;;e posteriorlil(rn'~e, come ac:ufre crhtal ino. 

Tambi6n ~e ha 011.,,ervaáo que el CO'.', rcdísuclve parte ele la cal 

cita, produciendo cavernas en el casquete. 

La ausencia de azufre en casquete calc5rcos poel 

b 1 emente se deba a cscopc de :L?.S, rcacc i onurido en ocasiones 

con fierro por ejemplo. Por lo que ns corn6n encontrar pirita y 

marcasita en la cal iza. 

Este pPocc."c ''" · ¡,r,., comprolmdo con le Qufmica -

t;uclear, estuclíancio los cu.:i,Po is6-':o::w:: 0~'"·"''1•2:-0 c!cl a::ufpc, -
'":"' ¿ 

.pero preferentemente la rclución ~· ·/ó·· , en anh iJriL:i ,_:e la -

sal del casquete y en el azufrE elc~ental de los dep6sítos. 

igual estudio se hizo con lo~ is6topo~ ¿e cnr--

b6n, tanto del ca9quetc, como de los hidrocarburos de la Costa 

del Golfo y comparándolas con la Peloci6n c12;c 13 de fa cal iza 

sedimcn~aPia, ~G~cniéndose una conclusi6n dct~r~ =-·nte. 

Por lo que se ha explicado lo hip6tesi~ del ori

gen biogenGtico de los depósitos azufrosos, es la que actual-

mente ~e acepta. 

Es importante hacer notar que los casquetes cal

cáreos. con azufre, se han encontrado en la cueni::a, pp.Jc": ic.:inicJ:! 

te desda la superficie ( Jáltipan, Texist~pec, Petapa, Coacha

, pa, etc. 
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Ulrich Otto (1958), dice que la Gnica condici6n 

que puede tomarse como indicio de la ausencia de casquete cal 

c6reo es, la presencia del suelo lateritico n Almagre", en la 

parte superior de una estructura Salina, ya que aparentemente 

proviene de la intempcrizaci6n de un casquete de yeso o anhi

drita, 

~·· 
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6.- lliTEi\PRETAC ION. 

A continuaci6n se describen los principales ras

gos de la~ secciones elabcrad~s en el Domo de Jáltipan, el las 

comprenden un total de 12 secciones en donde su diferente 

orientaci6n da idea de las características del subsuelo y per

mite de una rnanera objetiva analizar las posibilidades de min~ 

ralizaciÓn en el área de estudio ( fig: 9 y 10 ). 

6.1.- lnterpretaci6n de secciones en fireas conocidas. 

Para mostrar la manera como se presenta 12 mine

ral izaci6n en el.Domo de Jáltipan, se construyeron dos seccio

nes en áreas donde actualmente están en explotaci6n. Estas se 

d~nominaron A-A' y B-B', ·que atraviesan al domo parcialmente -

en forma transversal. 

Sccc i 6n A-.~' 

Tiene una orientaci6n N\\'-SC: y con una extensi6n 

d~ 3560 m, estando integrada por 17 pozos los cuules son: 

45-54.,_ 't!.5-9, 45- j 7 A, 45-45A, 35-4, J ·3-SA, 3.-S-1 '.lA, 35-1:, 36-24, 

37-36A,: Jl-116, Jl-119, Jl-121, JS-124, J5-137A, J5-15i, ~' 1\) 

De estos, solamente 10 lograron alcanzar la sal. 

En esta secci6n se puede observar como los pozos 

comienzan atravesando un pa.qucte ele lutit~s sedimentaria de -



espesor variable. El menor espesor 16gicamente se presenta en 

la cima del domo y a medida que se aleja de 6ste, va aumentan

do hasta llegar al límite del domo, donde el flanco se torna 

casi vertical e indefinido el espesor de lutita. 

2ubyacicndo a 6sta, se encuentra el domo propia

mente dicho, el cual comienza normalmente de su cima a su base 

por un paquete de calizas, seguida de un espesor de yesos y an 
hid,.itas; y por últirno se tiene a la sal, que representa la b.!!_ 

se del casquete. 

En el casquete de calizas algunas veces se pue-

dcn observar dos horizontes: 1).- Horizonte est6ril y 2).- Ho

rizonte mineralizado. Aunque no necesariamente pueden estar 

1ud dos; e inclusive pueden estar ausentes los dos hori~ontes. 

1), - llor i zonte estir i 1. - Lito l 6g i camente est6 const i tu r do 

por una caliza de color gris a gris obscuro, fractu-

rada que en ocasiones se presenta arcillosa, olter-

nando con lutita calcárea muy compacta de color ne-~ 

gro y en lo mayor parte contaminada por aceite; en -

algunas partes esta ca 1 iza ha estoqg expacsta o in-

temper i smo o a I terac i 6n subacuosa, dando 1 ugar• a una 

roca que se denomina arena de calcita. Esta :zona pu,!l. 

de no existir como lo indican los pozos 45-9, y 

45-17A, donde so 1 lega directamente a la caliza min~ 

·ra 1 izada, 

2),• llorizonte mineralizado,.,. Posteriormente de la caliza 

estér i 1 se ti ene e 1 horizonte mi ner.a _I i :z:ado, en donde 

el azufre normalmente se presenta en caliza fractur~ 

·da, brecha lntraformacional ( que por costumbre se -

le 1 lama brecha de s~iilci6n ), y cal iza bandeada, 



encontrándose en fracturas, espacios porosos y dis~ 

minado en cal iza, Aquí tambi6n se encuentra algunas 

veces aceite contaminando al azufre. 

El espesor de cal iza mineralizado algunas veces se 

ramifica formando dos o tres hori=ontes como se po

drá observar en la secci6n. El espesor de casquete 

calcáreo es variable alcanzando un máximo de 50 m.

en la secci6n. 

Hacia la base de la caliza mineral izada se tiene el 

yeso y la anhidrita, El yeso se presenta de color blanco a 

gris marmolado y la anhidrita de color gris claro a obscuro, 

compacta. En la secci6n este paquete alcanso un máximo de ó5m. 

Por Gltimo se encuentra·la sal que varfa de color -

negro a gris, brillo vftrco en parte clara y alguna~ vece~ ."! 

ternan<lo cü;·, ,'J 1 <:n..:nas bandas de an}i i dr ita. 

·Secci6n B-8' 

Esta secci6n tiene mucha similitud con la secci6n -

A-A', presenta la misma orientaci6n NW-SE y tiene una exten-

si6n aproximada de 2878 m., está integrada por 13 pozos ( los 

cuales~son: 34-28A, 35-H, 26-1, 26-L, 26-M, 21-A, 21-9, 21-14 
22-JOA. 22-105, 13-2 ). De estos solümente cuatro pozos 1 le

garon a la sal. 

Se puede observar como la mincralizaci6n y ~I cas-

quete se va reduciendo hacia el flanco NW de la secci6n; en -

la parte centra 1, e 1 casquete casi desaparece y 'esto 1 o ates-



:11 C 1 f 1 iJl1CC 

clcfiniC:o, ccucnc i a 

:lac i u su e 11;;u co1;1 i cn:::.:1 con una ca 1 i ::a c::tér i 1 -

con a f ";c1:.; 

so e unh.ldri~u en i...~cr.:.'c :l· c:!::·r~· \'2~~r~:n ~'.:: ',l~ncc, rri~ 

metro~, y finalmente se 

' ce 

!eso o la"º'· 

l.:i: 

.. ' . 
~1c .. 7. ,. ::. ;·, ·, 1 -~.!"' 1 ··_: ~ t 

e =--···.-~~r:· i o. 

C:n e 1 área Je e :.·';t:c'.i e '1C con~ ';Puyercn 1::: 'C'ecc i_!! 

ncs, e~tanclo ccr.:~ue:s":a~ por po=as pcrforé1c.lc:: por 1 ::: C1;,;.p~J.~ ÍB 

Exp'lo~~dora del l!'t1110, ~.;\.,con exccpcién d~ li! sccci6n C'-C' 

que co~re2pcncle a po:oc perforoclo~ por la Ccmpafifa .\~ufrera -

Panamericana, S.~. 



Sccci6n C-C' 

Esto Recci6n ~e encuentra en la ~urtc central -

del domo·, tiene una 0ri('n-'.:uci0n ~:e-::::)'' llnD lontiitud oproximE. 

dude :r:,:c: r.1etr·on e~tá intcsi·udu por· c:ietc po::o: ( lo:. cuale· 

:.or.: ~'-~·~, :·:-~~, "~-.\, 2~-1:, ?~-:o, y JS-L ) Toc!o~ e;.-Co:-. po

zo~: il lcanzaror1 1,- .<:¡¡ 1. 

:::e pucc'c nprcc i nr co:1:0 e 1 cu•·quctc G::;tá compuc_::. 

to en su mayor par :;e por ye e o '' l nnce, o 1 ter nando con bPcchu -

de 1 ut itD gris verde con a bundantc a 1 ma9rc y con ~10r i zontes -

encontraron pequeño« hor i zon-tcs de ca 1 i zu, rn i entras que en 

el pozo ~.2-::, ~.oiumentc :..e cncont·raron fr•tlfH!tento~ di.: cali;:u -

(~ris y tlentro del ye.so se pre~cn:Curon algunac 11\UCé·l:ra:: U!.! a::_:; 

fre. 

Secci6n D-D' 

La secci6n D-D' se encuentro ta~~ién en le par

te centra 1 ée 1 domo y ti e:ne una or i ent.1c i 6n ii-·:·; C!-'tá i nte~-r!! 

da por siete pozos denominado:; Chalcumulco ( 2, 1 ) y Palmarj 

llo ( 3,2, I,~ y 9 ), aproximadamente tiene una longitud de -

37~0 metro!:. 

[sta secci6n litol69icamente e~t6 compuesta por 

lutita gri~ y roja, encontr6ndose C&Ca$umcntc el yeso, No ~e 

prese_nto bien clcfinido el co~q1:etc, teniendo solamente ur.n p_g 



quefia cresta de yeso hacia la cima de la sal y un lente del 

mismo, flotando en lutita roja. 

La parte N de la secci6n, en el pozo Chafcumul

co 3 se encontraron pequeños horizontes de yeso en lutita ro

ja. En el pozo Palmarillo 3 se 1 lego direct~mente a la sal, -

atravesando 6nicamente lutita gris, roja y negra. 

Secci6n E·-E' 

Esta secci6n está·in~egrada por cinco pozos Cha

gota 4 y Palmari llo ( 4, 5, 8 y 9 ). Tiene una longitud aproxl 

mada.de 3080 metros, todos el los alcanzaron la sal, 

Al igual que en las dos últimas secciones ante-

riores, el almagre sigue predominando. El casquete compuesto 

por yeso o anhidrita casi desaparece, teniendo sólo pequefios -

horizontes de y~so o anhidrita separados por horizontes de lu

tita gris y roja. 

La cresta de yeso o anhidrita sigue persistiendo 

en esta secci6n con las mismas condiciones. 

Seccl61J F-f' 

Se encuentra hacia la porci6n NW del domo con -

una orientación N\Y-SE y una longitud de 3520 metros. Está in

tegrada 6nicamente por cuatro pozos, los cuales son Chagola l 

y Palmar i 1 1 o ( 7, 1 O y 1 1 ) • 



En esta secci6n el pozo Chagota 1 marca una gran 
' diferencia con el pozo.Chagota 4 de la secci6n E-E' con respe~ 

to a la cima de la sal, lo cual hace pensar que existe una fa

lla entr~ ambos pozos; pero también existe la posibilidad de -

estar en·un error en la intcrpretaci6n de la cima de la sal 

del pozo Chagota 1, porque en su dcscripci6n lo dnic0 que se -

menciona es lutita con c~iutalcs de sal, sin haberla alcanzado 

completamente, Hacia la parte central de la secci6n, litol6gi

camente est~ compuesta hacia lo cima por lutita gris, roja y -

posteriormente horizontes de yeso o anhidrita alternando con -

lutita y hacia la base del yeso o anhidrita se encuentra tam-

bién lutita roja o gris que se encuentra en contacto con la 

sal, 

Secci6n G-G' 

La secci6n G-G' se encuentra en la parte SW del -

domo con una orientación E-W con una longitud aproximada de 

2340 metros, estando integrada por cuatro pozos los cuales son 

Zacatal ( 3,1 y 4) y Palmarillo ( 12 ). 

En esta secci6n aparecen los primeros. cambios e~ 

rno son lo disminuci6n de la cantidad de almagre y la presenoia 

de un casquete mejor definido. Todos lós pozos alcanzaron a 

cort~r la sal; hacia la parte oeste de la secci6n, los pozos -

Zacatal ( 1, 3 y 4 ), 1 itol6gicamente comienzan con una lutita 

gris_y posteriormente verde con algunas partes rojas, seguida 



,··, 

de yeso gris alternando con anhidrita blanco, de cspe~or máxi

mo de 53 metros, y alcanzando finalmente la sal. 

En el pozo Zacatal 1, entre la sal y el yeso an

hidrita, se encontr6 un pequeño horizonte d~ ~ metros. de e,,l¡:.>.!:_ 

sor de areni sea roja, mostrundo un poco de acc ite y gas, senul 

do de una lutita gris obscura arenosa de 23 metros de espesor. 

Hacia la parte este, en el pozo Palmari llG (12) 

se logr6 encontrar el casquete, s61o encontrando hacia la par

.te alta, lutita gris con muestras de anhidrita y yeso seguida 

de lutita roja también con muestras de anhidrita y por último 

la sal. 

Seceiones: H-H', 1-1', J-J', K-Y', L-L' 

Todas estas secciones se encuentran al S\V del d~ 

mo; tienen una orientad6n E-W y están integradas por los po-

zo1> San Pedro come .. ·ttbaj<.. 'Se indica: -

Secci6n H-H': por los pozos (83,84,85 y 86) 

Secci6n 1-1': por los pozos (71,82,68,74,56;62-A,3 y 23) 

Secci6n J-J':. por los pozos (70,79,58, 10 y 25) 
Se~ci6n K-K~: por los pozoB (75,77,6,5, 11, y 26) 

Secci6n L-L': por los pozos (80,73,78,72,63,8,61,7-A,y 88) 

En el área San Pedro es donde se presenta un ca.2 

quete más bien definido que en las secciones anteriores. 



En la sección 11-:1' se puede apreciar un casquete 

bien definido, integrado en su mayor parte por yeso o ~nhidri
ta, encontrando algunos lente~ de lutita y lutita con almagre. 

Las seccione~ 1-!' y J-J', tarabién presentan un 

casquete ~cfinido de anhidrita; s61o cncontrnndo en la sección 

1-1', hacia su ci11ia un casquete flotando en lutita con almagre, 

mientras que en la sección J-J' en los pozos 10 y 25 se prese~ 

tan las primeras trazas de cal iza con azufre. 

Las secciones K-K' y L-L', presentan las misma~ 

condiciones que las secciones anteriores, s61o encontrando en 

la sccci6n L-L', en los po::os 7'2 >' 7:! un espesor d.e 5 metros .:. 

de caliza con azufre. 

') 
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CONCLUS 1 ONES. 

1).- Estratigráficos. 

- La sal se considera de origen sedimentario, resultado de -

la evaporoci6n de agua.de mar y de una edad Triásica-Juró-

sica. 

La ~ormaci6n Almagres es de origen continental y debi6 ha

•bers~ formado contemporáneamente con la sal, esto lo de--

muestra por el hecho de encontrarse mezcladas. 

2).- Tect6nicas, 

El origen principal de la Cuenca Salina se le atribuye a -

1 a Revo 1uc_·¡6n Apa 1 ach i ana. 

E~ ei Jurásico Tardfo se form6 el Golfo de M~xico debido a 

un alargamiento intracontinental seguido de una deforma--

.ci6n oceánica, dando las condiciones de dep6sito subsecue~ 

te. -

- Durante la Revoluci6n Loramfdíca, la cuenca se hundi6, de

positándose los sedimentos Cretácicos y del Eoceno que pr_2 

vocaron con su peso el ascenso diferencial de la masa sali 

nB y consecuentemente la formacl6n de Estructuras Salines. 

- los fa 11 as y fracturas c.n e 1 domo se formaron por 1 a di sml 

nuci6n del volumen de la sal al disolverse por la ecci6n -

de aguas subterrlinees y concentrarse 1 os residuos i ns·o 1 u-

_ ble~ y tambié~ por el di~pirismo de la sal, al buscar 

·áreas de menC!lr presi6n pr•111duciende u·na fuerza de· empuje S,! 

bre ,la roca que le :sobreyace, ! legando o fracturarla. 



3).- Del origen de los DomoB Salino!:, Casquete y Azufre. 

- Origen de los Domos Salinos.- Teniendo depositados grandes 

espesores de sal y posteriormente debido al peso de sedi-

mentos m6s recienten y a movimientos tect6nic~s, hizo que 

la sal Gubicra a 6reas de menor presi6n debido a su bajo -

peso especffico provocando osf altos salinos conocidos co

mo Domos Sa 1 i nos. 

Origen del Casquete.- El casquete de las Domos Salinos es 

resultado de la ocumulaci6n residual de lo anhidrita contE, 

nida en la sal,considerando o la anhidrita de carácter prl 

mar i o, mi entras que e 1 yeso, ca 1 iza y o 1 azufre de carácter 

secundaria. 

- Origen del A::ufre.- En base a diversos estudios, lo fiip6t,!! 

sís que más se acepta es la del Origen Biogenético. 

4).- Análisis de Sec~ienes. 

De acuerdo al estudie· se puede coiiclufr que la ª..!! 

sene i a de mi ncra 1 i zac i 6n y de casquete ca 1 cáreo en 1 a· par

to Oeste, se debe a la presencia del .almagre en la parte -

superior del domo, lo cual al parecer evita que se forme -

un ~asquete~. Estas c0ndicones son muy similares o las que 

se presentan en A 1 magres y Medias Aguas, Ver. 

Hacia la par•te SW, en e 1 área San Pedro es donde 

se presentaron las mayores posibilidades.do p1>der cncon--

trar mineralizaci6n debido a que se encuentra un casquete 

de espesor cortt1iderable constituido de yeso y anhidrita 

·<l . 
. , 



bien definido, pero sin lograr encontrar un casquete calc6reo, 

el cual es indispensable para poder encontrar mineralizaci6n. 

AQnque qu~dan espacio~ muy ext~nsos sin perforar 

en el domo, se ouede concluír que las posibi lidade~ de encon-

trar minerEI izaci6n son mínimas y en caso de encontrarla serle 

en pequeílos lente=, los cuale~ no serian econ6micos de cxplo-

tar. 
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