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I. INTRODUCCION1 

El presente trabajo se realizó alrededor del poblado de 

Ararnberri, N.L., correspondiendo a las hojas topográfi-

cas (Gll4C87 y G14C88) del Instituto Nacional de Esta-

dística Geografía e Informática y abarca una superficie 

aproximada de 702 km2• 

Inicialmente se elaboró un plano fotogeológico conte 

niendo la cartograf!a a semi-detalle. Posteriormente se 

realizó el reconocimiento de campo elaborando as! el 

plano geológico a detalle. 

En el capítulo III se expone la secuencia estratigráfi

ca predominante en el área de estudio. Con ·base a la l! 

tolog!a y conten~do fosil!fero de cada formación se·de

dujo su ambiente de depósito. 

En el capítulo IV se describen ampliamente las estruct~ 

ras y la relación que guardan una con otras y sus cara~ 

ter!sticas geom~tricas principales. 

En el capítulo. V se plantea 1a tectónica global, aso 

·ci4ndola a la tect6nica de placas, para explicar as! 

los eventos tectónicos ocurridos en la Sierra Madre o-
rien.tal. · 
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El propósito esencial de esta tesis es precisar la exis 

tencia de la continuación del alóctono de la Curvatura 

de Monterrey (Napa de Parras seg·an Tardy et al., 1975), 

en la regi6n de Araroberri, N.L., as! como también deter 

minar las causas y efectos que provocaron el cabalga --

miento de la secuencia marina mesozoica sobre la Plata-

forma de Valles San Luis Potes!. Con apoyo en la geolo

gía y en las estructuras existentes, se realizó la in-

terpretaci6n tect6nica del área. 

Esta tesis se elabor6 con la intensi6n de que los resu! 

tados alcanzados sirvan de referencia para estudios po~ 

teriores en el área. 



I.1 Objetivos del estudio: 

Los objetivos principales de esta' tesis son presentar 

una descripci6n geológica detallada de la zona, as! -

como determinar, con el estudio de las estructuras de 

la Sierra Madre Oriental, la continuación de la traza 

del frente del al6ctono de la Curvatura de Monterrey, 

e interpretar los eventos tect6nicos que deformaron -

y cabalgaron las estructuras. Para lograr los objeti-

vos anteriores se partió del análisis de los siguien-

tes aspectos: 

- Reconocimiento estratigráfico y cartográfico del -
área. 

- Elaboración de un mapa geol6gico. 

- El análisis de los estilos de plegamiento y sus ca
racter!sticas geom~tricas principales. 

- Levantamientos de secciones estructurales. 

- El estudio de las condiciones tect6nicas del area a 
partir del análisis estructural. 

I.2 MAtodo de trabajo: 

5 

En parttcular en·~~te estudio geológico de detalle se -
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siguieron tres etapas consecutivas de investigaci6n que 

determinaron el procedimiento de trabajo para la reali

zaci6n de la presente tesis. 

Investigaci6n y recopilaci6n (primera etapa) • 

En ésta primera fase se recurri6 a los principales orga

nismos que poseen informaci6n geol6gica de toda la Repa

blica Mexicana: Instituto de Geolog!a, Petr6leos Mexica

nos, Instituto Mexicano del Petr6leo y la Biblioteca de 

la Facultad de Ingenier!a, donde se investig6 y recopil6 

toda la informaci6n existente publicada. 

En base a planos y fotograf!as a~reas 1: SO 000 en blan

co y negro, se realizó la fotointerpretaci6n preliminar 

y la elaboraci~n del plano fotogeol6gico, también preli

minar. 

Trabajo de campo (segunda etap~) • 

El trabajo de campo consistt6 en la verif icaci6n de cada 

una de las unidades litoestratigráficas que afloran en el 

área. Se realizaron caminamientos por los sitios de mayor 

interés y se colectaron en total veinte muestras. Toda la 

1nformact6n fué vaciada en el plano base a escala 1:50, -

000 tndic!ndose en 61 los sitios de muestreo, ejes de es

tructuras y contactos formacionales. 



Interpretación y análísís de datos (tercera etapa). 

En base a toda la información reunida en gabinete y cam 

po, se procedió a escribir la presente tesis. En ella -

se plantea la cartograf!a geológica, secciones estruct~ 

rales y la columna estratigráfica del área, con la cual 

se interpret6 el ambiente de dep6sito de cada unidad li 

tol6gica. 

I.3 Trabajos previos: 

La atrayente importancia de los problemas estructurales 

de la Sierra Madre Oriental, relacionada con la tectóni 

ca de placas, ha sido objeto de diversas investigacio-

nes de carácter cient!fico y econ6mico. En relación a -

lo anterior citaré los trabajos que aportaron datos im

portantes para la realización de éste estudio y que·fu~ 

ron realizados en áreas cercanas. 

M. Tardy, J,F. Longoria, J. Mart!nez-Reyes,L.M. Mitres, 

M. Patiño A, R. Padilla y s y c. Ram!rez R. (1975), re~ 

!izaron un estudio general sobre la estructura de la -

Sierra Madre Oriental: la Alocton!a del Conjunto Cadena 

Alta-Altiplano Central, entre Torreón, Coah. y San Luis 

Potes!, M6xico. En el cuál se muestra que el conjunto ~ 

Cadena Alta Altiplano Central (Napas de Parras) cabalga 

en dirección del Cratón Norteamericano sobre zonas más 
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externas como son: Las plataformas, de Coahuila, Valle

San Luis Potos! y la Cuenca del Golfo Ancestral de Méxi 

co. 

R.J. Padilla y Sánchez (1978), realizó un trabajo de , 
cartograf !a re~ional en la porción comprendida entre Li 

nares-Galeana-San Roberto, Estado de Nuevo León, donde 

se pudo reconocer las siguientes fases tectónicas del -

"Ciclo Geotect6nico Mexicano (Ciclo Alpino)": Fase cime 

riana, fase laram!dica (Paleoceno), fase miocénica (?), 

y fase plio-cuaternaria. Concluye de acuerdo con Tardy 

y Colegas(l975), que en el &rea de estudi"o la "serie -

mesozoica parrense" se encuentra cabalgando a la "serie 

mesozoica sabinense". Existen también trabajos region~ 

les como es el Mullerried (1944,1946), que elabor6 la -

carta geol6gi:ca del Estado de Nuevo Leon, donde mencio

na la existencia de un basamento metam6rf ico Pre-Triási 

co. D!az en 1951, realiz6 un trabajo de cart:Qgraf!a y -

reconocimiento geol6gico en el área comorendida entre -

Linares-Galeana-San Roberto-Estado de Nuevo Le6n. Rica! 

do J. Padilla y Sánchez, cartografi6 la geología y es-

tratigrafta (Cretacico Superior), del límite Suroeste -

del ·Estado de Nuevo Le6n. Se consultó el bosquejo geol~ 

gico de la zona norte realizado en el seminario sobre -

exploraci6n Petrolera (I.M.P.) en ésta publicac16n dis

cuten la estratigraf!a de la zona norte (Ant!cJ.inorio -

Huizachal-Peregrina}. José Carr111o Bravo (1971), estu-



di6 "La plataforma Valles-San Luis Potosí" donde comen

ta que es un gran segmento de rocas Precámbricas, Pale2 

zoica y Triásicas, plegadas y falldas, sobre el cual se 

depositaron una secuencia delgada de sedimentos marinos 

del Jurásico Superior y potentes secciones de rocas ev! 

poríticas y calizas de tipo post-arrecifal, secciones -

del Cretásico Inferior, Medio y Superior. Robert Mixon, 

(1962) • realizó un estudio geol6gico regional en área -

·de Aramberri dónde menciona la existencia de un basamen 

to metam6rfico Pre-triásico. 

r.4 Localizaci6n y Extensi6nt 

El área de ínvestigaci6n comprende las apretadas estru~ 

turas de la Sierra Madre Oriental, al sureste del Esta

do de Nuevo Le6n. Los límites del área estudiada son: -

al norte el paralelo 24° 15' latitud norte, al sur el -

paralelo 24° 00 latitud sur, al oriente el me»idiano --

990 35' longitud este Greenwich y al poniente el me~i-

diano 99° 50' longitud oeste Greenwich (Figura 1). 

La extens16n es aproximada de 702 1on2, donde el 90% co

rresponden a sierras y el 10% a zonas bajas. 

Para cubrir la cartograf!a de la zona se utilizaron los 

~apas Gl4C87 y Gl4C88 del Instituto Nacional de Estad!! 

9 
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Geograf!a e Informática (Ver Mapa Geológico) • 

r.s V!as de acceso y comuriicaciones1 

Las principales v!as de acceso a la zona son: al ponie~ 

te la carretera Federal ntún. 57 que une a Matehuala con 

Saltillo, en Matehuala se toma la carretera ndm. 61 que 

liga con el municipio de Linares. 

Las distancias recorridas son: de Matehuala-Dr. Arroyo 

48 km, Dr. Arroyo-La Escondida 55 km, la Escondida-Ar~ 

berri 14 km. Al oriente la carretera Federal nilm. 85 -

que une Ciudad Victoria con Linares, de Linares a Aram

berri hay 208 km. (Figura 3). 
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II. Fisiografia 

Existe una estrecha relaci6n entz~ Ld ~isiograf!a y la 

geomorfolog!a, por lo que es necesario definirlas para 

poder hablar de cada una de ellas. 

La geomorfolog!a es el estudio de todas las formas que 

constituyen el relieve de la superficie terrestre, des 

de el punto de vista de su or!gen y de sus relaciones 

mutuas, la cual depende de tres factores: estructura -

geol6gica, procesos de erosi6n y etapas de desarrollo 

,~n que se encuentra el !rea. 

Una provincia f isiográf ica se define como una o varias 

estructuras genéticamente relacionadas que abarcan una 

extensi6n geográfica con caracter!sticas comGnes de re

lieve, en la que han actuado los mismos agentes de ero

si6n distribu!dos con cierta uniformidad. 

II.1 Situaci6n Fisiográfica: 

De acuerdo a la divisi6n de provincias fisiográficas de 

la Rept1blica Mexicana hecha por Erwin Raisz (1964) el -

área estudiada corresponde a la provincia de la Sierra 

Madre Oriental, espec!ficarnente en la subprovincia de -

las Sierras Altas. La Curvatura de .Monterrey coincide -
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parcialmente con la regi6n de la Cadena Alta-Altiplano 

Central definido por Tardy y colegas (1975), como un -

conjunto continuo que forma una curvatura convexa hacia 

el noroeste entre Torre6n, Coahuila y Aramberri, Nuevo 

Leon, el cual separa a las plataformas de Coahuila y V~ 

lles-S an Luis Potosi. Del lado c6ncavo la Cadena Alta 

se une insensiblemente a la porci6n oriental sedimenta

ria del Altiplano Central Mexicano que tambi~n es parte 

de la Sierra Madre Oriental y de la Mesa Central. (Fig~ 

ra 4), 

II.2 Hidrograf!a: 

En el á~ea de estudio existe una corriente pennanente que 

corre por la cuenca del R!o Blanco, el cual nace al SE 

del poblado de .Zaragoza. Esta corriente principal cav6 

su cauce en una zona de fuerte disecci6n producto de -

la tect6nica del Mioceno, la que fin~lrnente labr6 una -

red de drenaje de ttpo dendr!tico y rectangular. 

El R!o Blanco, delimita su cuenca al oeste, por el par

teaguas formado por la parte alta de la Sierra la Lagu

nita y al este por la misma Sierra. Al NW-NE, el parte

aguas, lo forman, la Sierra Mesa El Rayo, Sierra Las Tu 

nas y El Nacimiento. 

Finalmente la corriente del R!o Blanco drena hacia la -
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vertiente del Golfo de México, cortando transversal 

mente a todas las estructuras. Los principales 

afluentes del río antes mencionado so11: al oeste de 

Aramberri Los Arroyos Agua Delgada, Las Piedras y -

Los Muchachos; al norte, Los Arroyos Contadero y D~ 

lores y al NE, Los Arroyos Piedras, Chapote y Milpf 

llas. 

II.3 Orografía: 

Orográficamente el área estudiada forma parte de la 

Cordillera de la Oierra Madre Oriental, el conjunto 

orográfico que presenta la zona es de sierras de -

forma estrecha y alargada, con topograf1a abrupta. 

Su orientaci6n de Zaragoza a Ararnberri es SW-NE y -

de Aramberrí hacia el Norte cambia de NNW-SSe a NNE

SSE formando una convexidad hacia el oeste. 

Las zonas topográficas relativamente bajas (~lOOm.s. 

n.m. aprox.), son resultado de una fuerte disecci6n 

que erosionó a las formaciones más recientes, forma!! 

do_valles alargados. Las elevaciones m6s altas son -

las del Cerro del Presidente (2 000 m.s.n.m.), y la 

Sierra Peña N~ ( 3 500 m.s.n.m.). 

16 
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II.4 Geomorfolog!a1 

El estudio morfol6gico del área tiene la finalidad de -

conocer los rasgos principales del relieve, en base a -

sus caracter!sticas de origen y su relaciones estructu

rales. 

Los t~rminos juventud, madurez y senectud, se han apli

cado para definir el desarrollo del ciclo geomorfol6gi

co en una regi6n mediante sus diferentes etapas de ero

si6n. Tomando en cuenta estas determinaciones, se puede 

mencionar que las formas estructuras observadas en el -

área presentan todos los rasgos de un relieve de juven

tud, si~ndo coman que las partes más altas y bajas co-

rrespondan a los ejes de las estructuras. 

Asimismo la configuraci6n de la red fluvial es de gran 

importancia para el modelado del terreno, estando a su 

vez, controlada por la secuencia litol6gica, as! como -

por las estructuras presentes1 el intemper!smo y la er2 

si6n sen los principales procesos geológicos ex6genos -

que han ejercido su influencia en el desarrollo geomor

fol6qico. Las formas erosionales de carácter destrucci2 

nal son originadas por corrientes de agua que han labr!!_ 

do cañones y formado valles, comportándose de diferen-

tes maneras a lo largo de su trayectoria. 
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El control que ejerce la secuencia litológica también -

es de mencionarse, ya que los arroyos fluyen a lo largo 

de las rocas más susceptibles de erosionarse y en oca-

siones el control estructural es a lo largo de fallas y 

fracturas. 

Por las caracter!sticas f!sicas presentes en el área se 

considera que se encuentra en una etapa de juventud tar 

día del ciclo geomorfol6gico. 



III. Secuencia Estratigráfica 

Las rocas más antiguas que afloran en la zona, compren

den áreas pequeñas de un basamento Pre-triásico de es--

quistes ~icáceos. Discordantemente yacen una capas ro-

jas a las que se les consideró como pertenecientes a la 

Formaci6n Huizachal, capas que muchas veces no están 

presentes. Sobre éste basamento o sobre la Formación 

Huizachal descansa una secuencia sedimentaria del Jurá-

sico Superior de aproximadamente de 530 metros de espe-

sor, constitu!da por calizas, evaporitas y lutitas, ad~ 

más de una secuencia sedimentaria Cretácica de calizas, 

lutitas y margas, cuyo espesor varía de 2350 m a 3060 m. 

~su vez, sobre éstas rocas en algunos lugares hay dep6-

sitos de poco espesor de rocas continentales Terciarias 

(Figura 5).. 

A cóntinuací6n se presenta una descripci6n de las forma 

cienes geol6gicas encontradas: 

III.l Rocas Pre-Triásicas ( Esquistos) 

Está representado por rocas metam6rficas de bajo grado 

de la facie de esquisto verde, presentando una foliación 
é: 

de orientación general NNW~SSE. 

Mulleried (1946) le asignó a éstas rocas una edad Precá~ 



D: MAUTRICHTIANO O~AVARRO ~ L.Mfl'1D[l L. Mc .. or t 
o C) ~ CAMPANIANO OJAYLOR f.PARRAS F.PARRA5 LMfNOfZ L.l'ARRAS ~!Z L.MUtorr L PARRAi 

"' : :~:~::,'::~ o AUSJIN t. CARACOL r.S~ffllP! ~~~A 't.~~ft:f ~e:~ t~~'r' ~e:~ t~~~ 'IHJILll'll ,. SN ffllP( 

' O. TUROtOANO O [AOI..[ , r INOIOORA 

CJ \,,,) ~ CfNOMANIANO Gw:x>CnM!: f..J...i;¡..'-'-"-º-'º-"-R_•_¡..•_<(l_'º-"R_•+·-•_N_u_E_v_•4-•-•_N_u_r_v_•_.¡_'_._._"_'_v_•_.¡_"-"º-'º-'_._._""-11-'-•_w_,_._·_~·-•_N_u_,_._·.--i 
j SUPERIOR o wrnnrA re.tu•• !_!!._f/ti!!'._ •t tURA •e cu•• 

1: !! O'lffOERl-
'lt !: ME o 1 o CJ<S~f!..1!!_ 'AURORA . '•c•r¡rA__ 

- O • INFERIOR ·--P.--

f C CUftA 
, CURA r.TAM.SUP. '· TAM SUA 

r C CU'1A rc.CUhA f. rAM. llUP. r C CU A A 

'- - iSUPERIOROTRINITY rLAP<ÑA TLASUVAS f.LAPEÑA flAPEIÍ4flAPERA fLAPEÑA r.LAPfÑA f.LAPrÑA f.LAPEÑArLA.CÑA 
"I a: .. , 

0 f INFER:OR 
q; W •1------10.lf L!ON 

1 BAARUAIANO 

14 ;S llAUllRIVIANO 
111------1 

CUPIDO 

ll; 3 VALANOINIANO 
o O. OURAHOO ~ TARAllU 

- W BERRIAllANO 

ti e; TITHONIANO 

0 e,, !> klMM!RlotlAftO 
._, tn OJC,OAOIAN-Ó-· 

111 o CALLOVIANO 
' W 1 AT HONIANO 

11) q; :1 IAJOCIANO 
;:. TOARC IANO 
"\ I&. PLfllf.SIACtllAr«I 

Z l!NtMURIANO 
- HITTANOIANO 

111 ~ 11. ,_ft_r..;.r1_•_N.;..o __ ~ 
.., !> NORIANO 
111 ~ kAftNIANO 

~ ~ LAOINIANO 

JI Q: 11 AHlllANO 
'- T. ICYTHIANO 

111 PlllMICO 
.J 
~ PENBILVANICO 

ORUPO LA 
CASITA 

Q. ZULOAOA 

SEO P!RM. 
S!OIM!NTC 
m&.VAMCI 

c. CUPIDO e CUPIDO c.CUPfOO c. CU PI O O C CUJllDO e. e u PtOO ,,TAN•IH,. c. CUPIOO 

r. TANAlll 1 r. TANAllfl HARAlllS r. U~All El 

---- --- ---·-- -----!-----+----1----1-----i 
rLA CAJA rLACAJA fLACAllTA 'LACAllTA 

r. ZUlOAO A , ZLLOlllA F OLVIDO ':-Z;cU:.;L;::O:..:A;.:G:.::A._1_,f.;.. Z::.:U~L:..;O~:A;:.;O:,A::._¡~Oo;·;..Z.::,UL;:.0::.:Ai-'O'-'Ai-+-l-i-·oz.L.¡.V_.l'i-00"-I __ ,, ___ ,__,_ 

·:"t~ [fI 
T ....... , , ....... ,_ ... 

'9AROINAS f. RO~!...!_i!.!'';'!.!. 
'cAi: ru 
PILONC IL LOS , COAP AS r (04PAI 

'llJUllA &. 

1 1 1 1 



21 

brica, pero en 1972 R.E. Denison, mediante el m~todo Po 

tasio-Argón las clasifica dentro del Paleozoico, en el 

peri6do Carbonífero Superior. 

Este esquisto está constitu!do por sericita, clorita -

con vetillas cuarc!fera de color verde y rojo, con abu~ 

dantes fragmento de cuarzo blanco lechoso e i~temperi-

zan en color cafe-ocre y rojo, presentan numerosas dia

clasas en toda la formación y su espesor observado es -

de 60m. 

La localidad tipo es en el cañon de Caballero, en el n~ 

cleo del anticlinal de Huizachal Peregrina de Ciudad 

Victoria, Tam. 

En el !rea de estudio aparecen expuestos a lo largo de 

la carretera que une la Escondida-Aramberri, y en el 

Arroyo Contadero. El Instituto Mexicano del ~etr6leo 

(I. M.P.) como resultado de un estudio petrogr4fico en 

una muestra colectada por GEOCA,S.A. Señala que la 

muestra consiste de filita y rnetacuarcita, correspon 

diente a un metamorfismo regional de grado débil, fa 

cies de esquisto verde, clase pel!tica. El ex4men al -

microscopio de la· muestra d!o como resultado dos tipos: 

l; Filtta con textura leptdoblásttca, constttu!da 
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principalmente por escamas de sericita y en me

nor cantidad escamas de moscovita debilmente -

cloritizada, con aislado mosaicos lenticulares 

de cuarzo y zonas de materia carbonosa (por re

fleKi6n se observaron cristales de pirita y he

matita). 

2. Metacuarcita con textura granoblástica consti-

tu!da por cuarzo que se engranan entres!, en -

ciertas partes constituyen mosaicos de granos -

finos y en otras de granos gruesos, con zonas -

de escamas de sericita, material carbonoso y -~ 

cr.istales de pirita. 

Del estudio petJ:ol6g1co (anterior) se concluye que se -

trata de una roca elástica, cuyos componentes derivaron 

parcialmente de rocas metarn6rficas con ~pocas de abra-

sión prolongada que eliminó a los materiales pocos re-

sistentes y épocas en que se sedimentaron micas deriva

das de la desintegraci6n de las pizarras, esquistos, fl 
litas, dando origen a fácies de tipo "FLISCH" en un am

biente acuoso desoxigenado, considerando la presencia -

de pirita y materia carbonosa. 



III.2 Formaci6n Huizachal (Th) 

Definici6n 

Imlay (I, y otros, 1948, p. 1753), definió a un grueso 

paquete de capas rojas, constitu!das de limolita, are

nisca y conglomerados de color rojizo y en parte mode

radamente clacáreos. Esta Formaci6n deriva su nombre -

del Valle de Huizachal, localizado a 20 km. al SSW de 

Ciudad Victoria, Tam. Imlay le atribuye una edad Oxfor 

diano Inferior. 

Distribución 

En el área estudiada, los afloramientos de la 

formación Huizachal son es~asos, aparecen en la carto

graf!a geológica al occidente del mezquital, en contac 

to anormal con los dep6sitos de la F. Ahui:hila. 

Litolog!a y Espesor: 

La formaci6n consiste principalmente de limolita, are

nisca y conglomerados, todos éstos sedimentos son de -

color rojizo en partes ligeramente calcáreas. También 

incluye algunas rocas amarillentas y verdosas que son 

más bién abundantes en la parte inferior de la unidad, 

porci6n en donde alterna con rocas rojizas limolitas y 

algo de arenisca de grano fino. El tipo litol6gico m~s 

abundantes de la unidad es una limolita de color rojo 
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ladrillo a rojo mate, que puede ser arenosa en propor-

ciones variables. El espesor medido en una sección in-

completa es de 120 m. 

Edad y Correlaci6n 

La formación Huizachal es del Jur!sico, no se le puede 

asignar una edad más exacta debido a que careqe casi to 

talmente de fósiles identificables. Imlay (Imlay y 

otros 1948, p. 1757), cree que ésta unidad puede corre! 

ponder al Oxfordiano Inferior o tener una edad compren

dida entre el.final del Calloviano y principios del Ox

fordiano (1952, carta 8 c.), pero investigaciones re -

cientes hechas por Humphrey (1956), Erben (1957), Bond! 

los y Bonet (1956) sugieren que la formación es m!s an

tiqua. 

Los sedimentos Forroac16n Huizachal se depositaron en 4-

reas muy amplias de la parte meridional, oriental y ce~ 

tral de M~xico, y pueden ser equivalentP.s y en partes -

semejantes, litol6gicamente, a la formaciones Werner -

Louann y Norphlet de la regi6n del Golfo, en la parte -

meridional· de los Estados Unidos. 

Ambiente de Dep6sitó 

Las capas rojas localizadas en las partes central y --



oriental de México, se originaron probablernen~e en reqi~ 

nes elevadas de la partes occidental y norte-~entral del 

pa!s, De acuerdo Imlay (Imlay, otros, 1948, p. 1761), -

las caracter!sticas de la unidad sugieren que "se form6 

como un depósito transgresivo a lo largo de la margen -

occidental del Golfo de México durante un tiempo de gran 

aridézn. 

Imlay sugiere que su dep6sito no fué necesariamente con

tinental sino que pudo haberse verificado en grandes de

presiones de aguas mucho muy salinas. Este origen los su 

giere su estratif icaci6n, generalmente uniforme y la aso 

ciaci6n' de capas rojas con depósitos de sal en el sur de 

México, 

III.3 Formaci6n Olvido (Jso.) 

Definición 

Heim (1940) defini6 a la formaci6n Olvido, en la locali

dad del rancho El Olvido al SE del Valle Huizachal Tam. 

Consiste en un paquete de yesos, calizas, dolomitas y lu 

titas abigarradas. 

De Cserna (1956), clasifica los sedimentos de ésta form~ 

ci6n correspondiente a yesos Minas Viejas,_ aunque ante-

riormente, a éstos dep6sitos lo inclu!a como Formaci6n -
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Olvido. Días (1951); considera a éstos depósitos como -

pertenecientes a la Formaci6n Olvido, atribuyéndoles 

600 m. de espesor y una edad oxfordiana Tardía. 

Distribuci6n 

En el 4rea de estudio ~stos dep6sitos afloran al. NNW 

del poblado de Aramberri; en el puerto los Borregos, 

Los Arroyos Santa Teresa y Dolores. Al este aflora a 

orillas de la brecha que conduce de Aramberri-Lampaci-

tos, en la Hoya de Bocacelly. 

Litolog!a y Espesor 

La Formación o~vido, en la zona de estudio, consiste de 

una secuencia de calizas, yesos y lutitas. Los yesos ar 

cillosos presentan una coloraci6n blanco grisáceo, con 

estratificación burda. Las calizas son gris amarillento 

de textura fina con estratificación media. El espesor -

medido de una secci6n incomp1eta es de 295 m. 

Edad y Correlación 

Por posición estratigráfica, la edad de la Formación 01 

vido se considera Pre-Kimmeridgiano. Se correlaciona 

con la formaci6n Bucke de E,U. y la Zuluaga NE de Méxi

co. No se encentro micro 6 macro-fauna. 



Ambiente de Depósito 

La presencia de yesos intercalados con capas de calizas 

sugieren un ambiente de depósito en el cual existió un 

gran litoral con cuencas cerradas, que provocó el depó

sito de las evaporitas. 

III.4 Formación La Casita (Jlc) 

Definición 

Imlay (1936 p. 1110), definió como Formación La Casita, 

a una secuencia de lutitas, limolitas, areniscas y cal!_ 

zas que cubren concordantemente a la Formación La Glo-

ria y subyace a la Formación Taraises. La localidad ti

po se encuentra en el Cañon de la Casita situado en la 

parte media de la Sierra de Parras. 

Humphrey (1956), al efectuar estudios en Monterrey, Nu!! 

vo León, elevó el rango a Formación, que Imlay hab!a d~ 

do al grupo La Casita, incluyendo a todos los sedimen-

tos de la parte final del Jurásico Superior del noroes

te de M~xico, situado estratigráficamente entre las ca

lizas del grupo ZuJ.uaga y las del grupo Durango. La -

edad que le asigna Imlay a los sedimentos de aguas sorne 

ras del Jurásico Superior, es del Kimmeridgiano al Por- · 

tlandiano. La localidad tipo ~sta en el flanco occiden

tal del Arco de Miquihuana y tiene una potencia de más 

de 125 m. 



Distribuci6n 

La Formaci6n La Casita, aflora en el Puerto Los Borre-

gos y en las márgenes del Arroyo Los Muchachos. Debido 

a su litoloq!a se presenta como una faja angosta que -

flanquea a la Formaci6n Olvido, localizándose por una -

marcada deprasi6n topográfica, muchas veces semioculta 

por una cubierta aluvial. 
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Litoloq!a y Espesor 

En el área de estudio, ~sta unidad se constituye de: l~ 

titas, limolitas y cuerpos de calizas lenticulares de -

color café a negro ~ en ocasiones violáceos, contiene -

concreciones calcárea-grises, conteni~ndo amonitas y p~ 

lec!podos. El espesor de la Formaci6n es de 145 m. Ro-

gers y otros (1~61), le atribuyen una potencia de 60 a, 

má~ de 300 m. 

Edad y Correlaci6n 

Por su contenido faun!stico, La Formación La Casita es 

de edad Tithoniano Superior-Kimmeridgiano. En su por -

ción inferior contiene los siguientes fósiles: 

Idoceras Densiconstatus. Imlay. 

Ochetoceras att. Sanlazarense. Imlay 

Pictonia Sp. 

Subdichotomiceral Sp. 

Glochiceras Sp. 
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Alllbiente de Dep68ito ~ t 
Los sedimentos La C.sita son de t,S.po de litotal. y .. C! 

racter transg.resivo., hacia el norte es de ~guas pr~fun

das. Se le considera como la •facies• de littDral Y)la9~ 

nar marginal 'de los. depóaitoa de ~sta edad • 
• 

III.5 Formación Taraiaes (Kt.) / 

Definición ) 
¡ i ' 

Imlay (1944) 6 descl!lbi6 a 6sta unidad eatraUiqr4f.S.:a, -

constituida ror do, miembros1 en el inferio~ compqÍ!sto 

de calizas 9fises ~ estratos medianos a qr,esos, !nte

restratificadas en>arenisca, el miembro sup.rior oonat! 

tu!do por calizas arcillosao grises claras en estratoo 

delgados, interes~atificadas con limolitas calc4reas -

que al intel1l(lerizar toman un tinte amarillento. Este -

miembro presenta aJlOnitas cerca de su base. 

La localidad. tipo se si ttla en la parte occidental de la 

Sierra de Parras, Coa~., d6nde sobreyace a la Formación 

La casita y subyace a la Formación Las Vigas, en ambas 

en forma concordante. 

Distribuci6n 

En el 4rea de estudio, se encontró afloran•o en las Si! 

rras1 Mesa del RaY'o, Las Tunas y La Lagunita. Topogr4f! 

' • 
r i .. 
•J ' .. 
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' 
~amente est4 representada por el cambio de pendiente en 

tre la Formaaión La Casita y Tamaulipas Inferior. 

Litolog!a y Espesor 

.La Formación Taraises, en la zona de estudio, presenta 

en qeneral dos miembros, el inferior constituído de are-

'"'· · n.tscas de grano grueso, mediano y fino, su color en fras_ 

tura es qris obscuro que intemperiza a gris amarillento, 

con algunas vetillas de calcita. Presenta intercalacio-

::. nea de lutitas con lentes de yesos arcillosos, El miem-
··r. 
':.J .:.: .. hro superior consti tu!do de calizas arcillosas de color· 

·_¡<:,··' gris obscuro a negro, en estratos (10-20' cm.), las in te.=: 

;-.·:,, ·~ calaciones de lutitas disminuyen, hasta d6saparecer, en 
"'''""""• ... ,, ,. .. ,~~ 

su cima. En los horizontes de lutitas se encontraron amo ; -~ .... 1 

!.;·. 

·- ni tas. En general, el promedio de espesor, tanto el miern 

bro inferior como el superior es de 230 m • 

. · .. : 
Edad y Correlación 

La edad de la Formaci6n Taraises, Padilla y S4nchez la -

::':¡- ha asignado en base en f6siles determinados ( t!ntinidos 

. ·. ~~ , .. 
'!' 

y nannoc6nidos) asignables al Berriasiano-Hauteriviano -

Inferior. Es correlacionable con la formaciones, San Ma! 

cos y Menchaca, de la cuenca del Golfo de Sabinas en el 

Noroeste de México y con la formación Padilla del Potre

ro de Oballos. 
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Ambiente de Depósito 

uenido a su litología y su contenido faun!stico, la for 

maci6n Taraises se depositó en medios que var!an de so

meros (miembro inferior) , con etapas de poca energía 

lo que favoreció el dep6sito de yesos arcillosos. El 

miembro superior fué depositado en mar abierto, con al

ta energía lo que p~ovoc6 el aporte de terrígenos. 

III.6 Formación Tamaulipas Inferior (Kti.) 

Definici6n 

La Formación Tamaulipas fu6 citada por primera vez por 

Stephenson L.W. (1921) defini~ndo a un conjunto de sedi 

mentas del Cretácico que af.loran en la Sierra de Tamau

lipas. Parte de ésta caliza, se definió posteriormente 

como Tamaulipas Inferior, de edad Berresiano-Barremiano, 

constitu!da de calizas·criptocristalinas de color crema, 

con líneas estilolític.as paralelas a los planos de estra 

tificaci6n. La localidad tipo es el cañon de la Mula, -

Tam. Y se le atribuye una potencia de 285 m. 

Distribución 

Al norte del área de estudio, aflora en las Sierras1 Me

sa del Rayo, y Las Tunas, al sur en las Sierras: La Lag~ 

nita y el Barreta!. Por su litología se encuentra coro-

nando las partes altas de las Sierras, en fotografía a~

reas es observable claramente el buzamiento de sus capas. 



Litología y Espesor: 

Litol6gicamente en la zona de estudio ésta formaci6n 

está constitu!da por una caliza de estratos gruesos 

a masivos que presenta un color gris crema o gris -

amarillento, intemperizado a gris claro, con textura 

de grano fino y abundante contenido de calcita. En -

esta zona s6lo se encuentra aflorando en la Sierra -

El Tisd, formando parte de1 ndcleo de la estructura, 

con un espesor aproximado de 280 m. 

Edad: 

La edad que se le ha asignado de acuerdo a su fauna 

es petenecien~e al Barremiano. 

Ambiente de Dep6sito 

Petrográficamente se determin6 como Mudstone. (Dunhan, 

1969) de origen sedimentario Qu!mico y textura micro

granular calcárea, propio de ambientes someros, con -

circulaci6n restringida, y alejado de la costa. 
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III. 7 Formaci6n La Peña (Rlp.) 

Definición 

Originalmente, esta Formación fué definida por Imlay 

(1936,p. 1119), en la parte occidental de la Sierra de 

Parras, en el flanco norte de la Sierra de Taraises, al 

sur del Estado de Coahuila. Consiste en un cuerpo, con! 

titu!do por dos miembros, el inferior compuesto por ca

lizas y el superior formado por lutitas y calizas, que 

sobreyacen a la Formación Parritas y subyaci6ndo a la -

caliza Aurora. 

Distribuci6n 

En el área de estudio, aflora al norte en la Sierra Las 

Tunas, ocupando la parte alta. Es fácil identificar· en 

fotografías al!ireas, por formar pequeños puertos de ero

sión. Al sur·se localiza en la parte media de la Sierra 

La Lac;p1ni ta. 

Litología y Espesor 

La Formación La Peña, en la zona de estudio consiste; en 

su base, de calizas arcillosas de granos finos en estra

tos delgados a laminares, su color var!a de gris a gris 

,.obscuro, adquiriéndo un ligero color rosado al intemper.!_ 

zar, en su parte media alterna con lutitas que contienen 

amonitas bién preservadas. El cuerpo de caliza contiene 
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n6dulos de pedernal ·negro1 la parte superior presenta -

calizas impu~as de estratificaci6n variable, con esca-

sos intervalos de lutitas grises. El espesor de la For

rnacidn es insconstante tomándose un promedio de 70 m., 

para ambas Sierras donde aflora. 

Edad y Correlaci6n 

Por su posici6n estratigráfica y fauna, la edad de la -

Formaci6n La Peña es Aptiano duperior. El f6sil carac-

ter!stico es la Dufrenoya Justinae y es distintivo de -

la formaci6n' .La abundacia de micro y macro-f6siles; Glo_ 
f. 
1 

bigerina sp., Anomalina sp., etc. Es correlacionable --

con la Formaci6n Otates de la Cuenca Tampico-Misantla, 

. La Formaci6n Cuchillo del Valle del R!o Conchos, Chihua 

hua. 

Ambiente de Dep6sito 

Esta Formací6n pone de manifiesto condiciones homog6-

neas de dep6sito durante su etapa geol6gica de sedimen

taci6n, por su uniformidad en la distr1buci6n superfi--

cial. 

Por su alto contenido de arcillas se puede pensar que -

fueron sedimentos depositados en una cuenca afectada -

por movimientos oscilatorios del Aptiano, con el conse-



cuente aporte de terrígenos, marcando una notable inte

rrupci6n en el dep6sito netamente calcáreas. 

III.8 Formaci6n Tamaulipas Superior (Kts.) 

Definici6n 

El nombre de Formaci6n Tamaulipas lo propuso Stepheson 

L.W.· (1921), para designar a una secci6n de ca~izas de 

color crema claro, de estratos medianos a gruesos con -

estilolitas paralelas a la estratificaci6n y lentes de 

pedernal negro. Aquí se utiliza el nombre para denomi-

nar al paquete que está inmediatamente arriba de la For 

rnaci6n La Peña, constitu!da por calizas de estratifica

ción mediana de color gris,·que presenta ondulaciones -

y abundante pedernal. 

Distribución 

Se encuentra ampliamente distribu!da en el área cartogr! 

fiada, localizándose en la cima de las Sierras; Mesa del 

Rayo, Las Tunas y La Lagunita. 

Litología y Espesor 

Los afloramientos en el 4rea de estudio se compone de -

·dos miembros¡ su parte inferior está constitu!da por ca

lizas de color gris claro de estratificación media y con 

intercalaciones de arcillas calcáreas c'on nódulos de pe-
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dernal gris obscuro y concreciones de hematita. El r.ien 

bro superior de ~sta Formaci6n lo constituyen calizas -

de estratificación mediana de color gris obscuro, gene

ralmente arcillosa, presenta n6dulos, lent!culas 'l ban

das de pedernal negro, intemperiza a color rojizo par-

do. Presenta estratificaci6n ondulante e intercalaciones 

de lutitas grises y pardas, con limolitas calcáreas. Se 

le atribuye un espesor de 450 m. 

Edad y Correlaci6n 

En un trabajo realizado en el NE de México, Padilla y -

Sánchez report6 wicro-fauna {Saccocoma sp., Colomiella 

Mexicana Bonet, Colomiella recta Bonet) , en base a esto 

se le asigna una edad albiano-Cenomaniano Tardío. 

Es correlacionable con las Formaciones; Acatita y La -

Paila en Delicias, con la Formaci6n Atzingo de la Cuen

ca de Tehaucán, con la caliza Glenn Rose del Norte y -

Oriente de Texas. 

Ambiente de Dep6sito 

El NE de M~xico durante el Albiano Inferior, se inicia 

la. máxima transgresi6n del mar, sobre las áreas continen 

tales, depositándose sedimentos que por sus_caracter!st:!:_ 

cas litol6gicas y texturales, sugieren un medio ambiente 



37 

de dep6sito de cuenca de aguas relativamente tranquilas, 

o sea, de baja energía. 

III.9 .Formación Agua Nueva (Ksa.) 

Definición 

Este nombre formacional fu~ introducido po~ Stephenson -

L.W. (1921), en su localidad tipo, El Cañon de la Borre

ga, cerca del Rancho Agua Nueva, Tam., para definir a -

una serie de calizas carbonosas color negro. Redefinida 

por Muir (1934) en la Sierra de Tamaulipas, como una se

cuencia de calizas que contienen Inoceramos Labiatus 

(Scholetehm), que se encuentra limitada en su parte baja 

por la Formación Cuesta del Cura y por la Formación San 

Felipe en su cima. 

Distribución 

En el área cartográfica, a·flora al oriente de la Sierra 

La r • .aauni ta • 

Litología y Espesor 

En la zona de estudio está constitu!da de calizas arci-

llosas de estratos delgados de es a 50 cm.) de espesor, 

.intemperizan en color gris a gris obscuro, alterna con -

luti tas laminares de color gris obscuro a negro., en oca

siones bituminosas, con pequeñas intercalaciones de mar-



gas de color pardo amarillento. En la Cima de ésta For 

maci6n se encuentran unas capas delgadas de lutitas --

con bandas de bentonita color verde esmeralda, que mar 

ca la transici6n hacia la Formaci6n San Felipe. Su va

riaci6n textura! hacia el oeste la hace correlaciona--

ble con la Formaci6n Indidura. Su espesor es variable 

considerándosela un promedio aproximado de 175 m. 

Edad y Correlaci6n 

Se le atribuye una edad del Cenomaniano Superior al Tu 

roniano. Contiene horizontes de Inoceramus Labiatus 

y es correlacionable con la Formaci6n Indidura, Facies 

Tamabra, parte superior de la caliza El Abra y con la 

Formaci6n Eagle Ford del noreste de México. 

Carrillo Bravo (1961) en muestras colectadas determin6 

micro-f6siles de fauna pelágica; Globotruncana sp., --

Rthonella sp., Padilla y Sánchez determin6 Globo Trun

cana Sigali Reichel. 

Ambiente de Dep6sito 
\ 

Por s~ litolog!a y contenido faun!stico se deduce su' -

origen en medios ambientes de dep6sitos marinos norma-

les,. de somer~s de baja energ!a con aporte de ar 

Aste aumento de terr!genos indicador de 

38 
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inestabilidad rle la fuente de depósito. 

III.10 Formaci6n San Felipe (Ksf.) 

Definici6n 

Definida por Jeffreys (1910), en las cercanías de Ciudad 

Valles, San Luis Potosi, fué posteriormente descrita por 

Muir en (1936) y de Cserna (1956) al oeste de ¡a esta -

ción San Felipe en San Luis Potosí, consiste en una se-

cuencia de calizas arcillosas de color gris, con abunda~ 

tes intercalaciones de lutitas de color gris claro amari 

!lento e intercalaciones de bentonita verde. El espesor 

medido es de llOm. 

Distribución 

Los depósitos de la Formación San Felipe se encuentran -

expuestos en el cañón labrado por el Río Blanco, en una 

escama tectónica, producto del cabalgamiento de las es-

tructuras. En la parte Este del área cartográfica aflo-

ran grandes depósitos de esta formación. 

Litologia y Espesor 

Constituida en su parte inferior por una serie de cali-

. zas delgadas, con estratificación buena, de color gris -

claro o verde pardo, intemperizan en un tono amarillento 

marrón. 



40 

Hacia su cima, las calizas se tornan más arcillo 

sas y se encuentran interestratificadas con lutitas gr! 

ses. 

Una caracter!stica de ésta Formaci6n es la presencia de 

bandas de bentonita verde intercaladas con calizas. Su 

espesor es variable entre 120 y 150 m. 

Edad y Correlaci6n 

Tardy y Colegas (1975), le asignan a ésta formaci6n una 

edad Turoniano Tard!o-Santoniano. Hernández-Arana (1966) 

y Tavera {1960) , le atribuyen una edad Conaciana Tard!a 

Santoniano Temprana. Es correlacionable con las Formacio 

nes Ojinaga y Austin en el norte de México, as! como la 

Formaci6n Caraqol y La Lutitas Parras del Norte de Zaca

tecas y sur de Coahuila. 

k"llbiente de Dep6sito 

Por su litología ésta formaci6n representa un.ambiente -

de dep6sito de aguas marinas moderadamente someras y 

fuertemente influenciadas por sedimentos terrígenos pro

venientes de las partes elevadas. 

III.11 Lutita Méndez (ksm.) 

Definici6n 
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Este nombre fue propuesto por Jeffreys (1910), para de

signar a las lutitas que afloran a 300 m, al Este de la 

Estaci6n Méndez del Ferrocarril Tampico-san Luis Potosi 

Imlay (1944) la consider6 como una gradaci6n lateral de 

la Formaci6n Difunta. 

Distribuci6n 

La Formaci6n Méndez se encuentra expuesta al Este del -

área de estudio, en el frente de la cabalgadura de la -

continuaci6n de la Napa de Parras, estando subya·ciendo 

al al6ctono de la serie Parrense. 

Litoloq!a y Espeso~ 

Esta formaci6n está constitu!da por lutitas calcáreas de 

color gris pardusco, intemperizan a pardo amarillento, -

con algunas intercalaciones de marqas de color gris ver

doso. En otros afloramientos presenta lutitas calcáreas 

de color neqro, siendo t!pico de éstas la fractura canco 

idal y un lustre sedoso. 

El ~spesor no fue posible medirlo, sin embarqo, D!az en 

(1951) , considera que la Lutita Méndez en el área Lina -

res-Galeana tiene un espesor aproximado de 550 m. Por -

otro lado, T~vera (1960) considera que en el área de Li

nares, La Lutita M~ndez tiene un espesor no menor de 200 

m. 
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Edad y Correlaci6n 

En base a su contenido faunístico (globigerínidos, glob~ 

truncánidos) se ha determinado.que la edad de la Lutita 

Méndez puede alcanzar el Paleoceno Temprano en su cima 

y Santoniano Tardío en su base y quizás no esté limita

da al Campaniano Maestrichtiano como se considera hasta 

hoy (Padilla y Sánchez, 1978) • Esta formaci6n es corre

lac16n con la Formación Parras al sureste del área; en 

el Norte de Coahuila se correlaciona con la Formaci6n -

Upson, San Miguel, Olmos y Escondida de la Cuenca Carbo 

n!fera de Sabinas. 

1

Ambiente de Dep6sito. 

De acuerdo a sus características litológicas, a ésta -

Formaci6n se l~ infiere un ambiente de depósito reduc-

tor, de aguas someras alejado de la costa, con corrien

tes retringidas. 

III.16 Formación El Abra (ka) • 

Definición 

El término "Caliza El Abra" fue originalmente citado por 

Garfias (1915), y aplicado por primera vez, por Powers -

(1925) a l~s calizas de los campos petr6leros de la Faja 

de Oro, Las calizas de ésta formaci6n, en ~a Sierr.a de -

El Abra y las'áreas cercanas a ella, fueron estudiadas -
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por: D!az Lozano (1927) , A. H6im (1925) 1 C.L. Baker 

(1926), Adkins (1930), J.O. Nigra. (9151); fueron discu

tidas y estudiadas con amplitud por F. Bonet (1952). 

D1stribuci6n 

Las calizas E1 Abra, afloran al sur del área cartoqr4f!a 

da, que corresponde al frente Norte de la Plataforma de 

Valles-San Luis Potos!. 

Litolog!a y Espesor 

Litol6gicamente la formación está constitu!da por más -

de 200 m. de calizas de grano ·fino, de color gris claro 

y gris obscuro, en estratos ondulantes de espesor medi! 

no a grueso, con lentes de pedernal negro; interdigita

das con las capa3 de caliza o incluidas en ellas, se en 

cuentran brechas biocalcáreas. 

Edad y Correlación 

Con base a su contenido faun!stico y posici6n estrati-

gráfica, los sedimentos pre-arrecifales en cuestión, -

son de edad Albiano-cenomaniano y son correlacionable -

con la Formaci6n Tamabra. En los laboratorios de paleo~ 

tolog!a de Tampico se han identificado los siguientes -

m1crof6siles: 



Rotilapora Sp. 

Globigerina Sp, 

Dicyclina Schlurnbergeri (Munier) 

Stomiosphaera Conoidea. 

Ambiente de Dep6sito 
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Los dep6sitos pre-arrecifales que bordean a la platafo~ 

ma Valles San Luis Potosí, son una mezcla de calizas de 

cuenca y rocas biocalcáreas, que fue originada por el -

flujo de corrientes submarinas de lodo, producidas, por 

el desprendimiento y caída, dentro de sedimentos de la 

cuenca no consolidados (o parcialmente consolidados), -

de grandes segmentos de los crecimientos arrecifales 

que le.hallan en los márgenes de dicha plataforma. 

III.13 Formación Ahuichila (Tah) 

Definicidn 

El nombre fue propuesto por Rogers y Asociados (1961)_, 

para definir ~ una secuencia conglomerática, que alte~ 

na con are~iscas y lutitas de origen continental. El -

áre~ tipo se localiza en la colonia Ahuichila, entre -

los Estados de ouranqo, Coahuila y zacatecas, lugar -

donde esta unidad litoestratigráfica alcanza un espe-

sor de 305 m. Debido a la semejanza litológica que 

presentan estos co'nglomerados con los de la zona de es 
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tudio, utilizaremos el nombre propuesto por Rogers para 

designar a estos dep6sitos. 

Distribuci6n 

Las rocas de la formación Ahuichila, afloran en las pa~ 

tes bajas de área estudiada y son directamente observa

bles a lo largo de las carreteras La Escondida-Ararnbe-

rri y Aramberri-Zaragoza, donde descanzan en discordan

cia angular sobre el basamento o los depósitos de la -

formaci6n La Casita y las calizas de la Formaci6h Tarai 

ses. 

Litolog!a y Espeso~ 

Constitu!da litol6gicamente por un conglomerado polim!~ 

tico de color que va de pardo claro a rojizo, formado -

por clastos de calizas y lutitas en una matriz arcillo

calcárea, regularment~ cementado~. No se logr6 medir el 

espesor en el área de estudio. 

Edad y Correlación 

Hasta la fecha ningún f6sil se ha encontrado. Por corre 

laci6n con la formaci6n Ahuichila de los Estados de Za

catecas, coahuila y el conglomerado rojo de Guanajuato 

es posible asignarle una probable edad Eoceno-Oligoceno. 



Ambiente de Dep6sito 

Estos materiales son t!picamente dep6sitos continenta

les de tipo molasse (tafrogénico). Formado después de 

los fuertes plegamientos que dieron origen a la Sierra 

Madre Oriental. 

III.14 Sistema cuaternario 

Aluvidn 

En este tipo de dep6sitos se está agrupando a los mate 

riales sin consolidar que cubren los valles intermon-

tanos, los pie de monte y los abanicos aluviales, que 

se encuentran dentro de la regi6n de estudio. 

Los abanicos aluviales están constitu!dos por fragmen

tos de rocas, gravas y arenas subangulosas, regularme~ 

te cementados por una matriz calcáreo-arcillosa, éstos 

materiales tienen el mismo origen que los de pie de 

monte, s6lo que sufrieron transporte por la acci6n de 

las corrientes que corren por el drenaje de las sie 

rras, depositándose a la salida de los cañones y dis-• 

tribuyéndose en forma de abanicos. 

Los dep6sitos de pie de monte corresponden a gravas -

mal clasificadas, fragmentos l!ticos angulqsos a suban 

gulosos que var!an en su tamaño, mezclados con arenas 
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y gravas sin consolidar, estos materiales se localizan 

al pie de las sierras, cuyo origen se debe a la acci6n 

que han ejercido los agentes del intemperismo y ero 

si6n en las rocas pre-existente, que después de ser 

destru!das caen por gravedad al pie de las sierras for 

mando estos depósitos. 

Por dltimo, a los aluviones los encontramos cubriendo 

los Valles intermontanos y en las partes de topografía 

más bajas, estando constitu!das por gravas y archas -

subredondeadas, limos, arcillas mal clasificadas y sin 

consolidar, siendo su origen las rocas sedimentarias -

antes descritas, s6lo quehan sufrido un transporte ma

yor o acarreo, provocado por la acci6n de las corrien 

tes que bajan de las sierras, siendo depositadas en -

los Valles. 

47 
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IV ANALISIS ESTRUCTURAL 

Las estructuras de la Sierra Madre Oriental entre los 

paralelos 25° 00 latitud Norte y 24°20' latitud Sur,-

tienen sus ejes orientados NW-SE, estructuras cuyos 

ejes son sensiblemente paralelos a la Península de Ta

maulipas (Figura 6) • Este tren de orientaciones cam-

bia bruscamente entre los paralelos 24°20' latitud No~ 

te y 23º30' latitud Sur donde la Cadena Alta cabalgu -

a la Plataforma de Valles San Luis Petos:!. Los ejes de 

los plegamientos están orientados de NNE-SSW, formando 

lo que se denomina como curvatura de Villagrán. (FIG 7) 

En las fotografías de Sat~lite (Landsat), se puede ob

servar un accidente geol6gico, que M. Tardy et al, 

Í975, denomin6 transversal.de Aramberri·y que es la 

continuac16n de la cabalgadura frontal (Padilla y Sán

chez 1982), o "La Napa de Parras" (M. Tardy et al, 

1975). En la·figura 7, de una forma generalizada, se -

puede observar la cabalgadura que corta totalmente en 

forma oblicua a la Cadena Alta en la parte norte de la 

plafatorma de Valles-San L~is Petos!. (Ver fotografías 

de Sat~lite n1ÍI!leros 46 

Del análisis de tres secciones estructurales me propo~ 
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go precisar la naturaleza del frente de esta Napa en la 

regi6n de Ararnberri. 

IV.1 Relaci6n estructural del Al6ctono de la Curvatu 

ra de Monterrey, con el área de Ararnberri, N.L. 

y Las Plataformas de Valles-san Luis Potosi y -

de Coahuila. 

Para establecer el tipo de relaci6n estructural existe~ 

te entre la Cadena Alta y Las Plataformas de Valles-San 

Luis Potosi y Coahuila, se estudiaron tres secciones -

(B-B') Secci6n El Olmo, N.L. Las Adjuntas. 

El aut6ctono aflora en la parte oriental de la secci6n 

y puede ser observado claramente en el profundo cañ6n -

del R!o Blanco. Está representado esencialmente por la 

Formaci6n M~ndez del Campaniano-Maestrichtiano, que se 

encuentra microplegada y afectada por esquistosidad. En 

la base de esta Formaci6n afloran las c~lizas brechoi-

des del Santoniano, visibles en los nacleos de los pli~ 

gues anticlinales de direcci6n NNE-SSW, recostados ha-

cia el E-SE. 

El al6ctono descansa, en contacto tect6nico (afectado -

por amplias ondulaciones posteriores), sobre la;Forma--



ci6n M~ndez. Está representado por las calizas de la For 

maci6n Tamaulipas Superior (Figura Bl. El Río Blanco lo 

corta de un modo espectacular, dibujando en particular -

la ventana del Mezquital (Ver Mapa Geol6gico). 

Desde esta zona y más al occidente de las Adjuntas, N.L., 

la secuencia sedimentaria mezosoica al6ctona que forma -

la Cadena Alta (Sierra de Aramberri y Mesa de Las Tunas) 

descansa sobre su basamento. 

Pero se observa claramente que, encima de los Yesos Ox-

fordianos, la deformaci6n del al6ctono es totalmente in

dependiente de la del basamento y del aut6ctono (F. Olv! 

do). El basamento y el autóctono no están deformados por 

1os pliegues laram!dicos del al6ctono, los cuales afectan 

Gnicamente a los sedimentos mesozoicos arriba del nivel 

del yeso. En resumen, encima del nivel de "Décollement", 

la secuencia mesozoica al6ctona de la Cadena Alta, con -

una tect6nica independiente· , se desprendi6 de su b~ 

samento, deslizándose hacia el E-SE de tal modo que ésta 

v~ene a descansar directamente sobre el aut6ctono, des-

pu~s del Mezquital. Esta observaci6n permite entender -

que al Este de El Mezquital, la cubierta al6ctona tuvo -

un avance tect6nico (formando en particular el Cerro El 

Presidente) que la coloc6 directamente sobre la Forma --
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ci6n .Mérxlez (microplegada y esquistosa) 

Posiblemente el aut6ctono, se profundiza hacia el fla~ 

co occidental de la secci6n, en dónde no se encontraron 

evidencias de esto, pero lo que si se pudo constatar, -

fue la posici6n estructural del basamento de la Cadena 

Alta, del cual no se encontr6 evidencia de que está ca

balgando a la Formaci6n Méndez. Lo más probable es de -

que la esquistosidad de la cima de la Formaci6n Méndez 

se preste para confundirla con los esquistos del basa--

mento. 

IV.1.a Secci6n (A-A'), Sierra Mesa El Rayo-Sierra La Ven 

tana. 

Esta sección fue levantada a lo largo de las 

Sierras; Mesa El Rayo Las Tunas Nacimiento y la 

Ventana. A lo largo del perfil con dirección SE 

84° JO' NW, es posible observar: 

Al Oeste,. a partir del fondo del Valle, en el -

Puerto Los Borregos, entre la Sierra Mesa El R~ 

yo 'y Sierra Las Tunas, se observan aflorarnien-

tos de yesos del oxfordiano correspondientes a 

la Formaci6n Olvido. Flanqueando a estos dep6s! 

tos se identificaron lutitas intercaladas con are-
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niscas conglomeráticas de la Formaci6n La Casi

ta. As! se determin6 la existencia de un gran -

anticlinal recostado hacia el E cuyo eje tiene 

una direcci6n de NE 40 sw. Este anticlinal si

gue hacia el Norte el tren de orientación que -

tienen las estructuras de la Curvatura de Vill~ 

gr4n (Figura 7). 

Hacia el sur el anticlinal se pierde debido a -

la gran erosión iniciada por el plegamiento Mi~ 

ceno (?), qenerador de pliegues de fondo, que -

provocó que aflorara el basamento Paleozoico r! 

presentado por los esquistos de carbonífero CD! 

nison et al, 1972) • 

Entre las sierras Las Tunas y Nacimiento se ob

serva un sinclinal recostado hacia el E, en el 

que afloran las formaciones La Peña, 4'amaulipas 

Superior y Agua Nueva. Al Sur d~ La.mpacitos, la 

secci6n intersecta a una pequeña estructura sin 

clinal, recostada hacia el este y abierta la -

formación Agua Nueva. 

La existencia del sinclinal es clara, pero su -

posici6n estructural es dudosa, pos~blemente al 

cabalgamiento frontal del al6ctono de la Curva-



tura de Monterrey que se desliz6 hacia ~l s, -

despresprendiéndose al nivel de la Formaci6n -

Olvido. Al oriente de la secci6n, la secuenci 

sedimentos de la serie Parrense cabalga al a~ 

t6ctono, representado por 10s dep6sitos de la 

formaci6n Méndez microplegada y afectada por 

esquistosidad. 

57 
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IV.l.b Secci6n (C-C') Sierra La Lagunita-Sierra Las Cau 

tivas. 

Sobre un perfil que viene de la Sierra La Lagunita, pa

sando arriba de Rancho Nuevo y llegando a la Sierra de 

Las Cautivas, se pueden distinguir al autóctono en la -

parte oriental, el cual está constituido por.las Forma

ciones El Abra, Agua Nueva, San Felipe y Méndez que son 

características de la plataforma de Valles-San Luis Po

tosi. De una manera general, el aut6ctono está deforma 

do por pliegos de direcci6n N-5 a NNW-SSE, generalmente 

recostados hacia el Este. 

La unidad al6ctona de el Picacho El Niño está formada -

por calizas de la Formaci6n El Abra (Albiano-Cenomania

no) , que cabalgan a las capas suaves de la Formaci6n -

Méndez (Campaniano-Maestrichtiano). Esta unidad corres 

ponde a una escama tect6nica cuyos planos de falla se -

profundizan rápidamente hacia el sur, en el flanco orien 

tal del anticlinal Guacamaya al sur de Zaragoza. 

Desde el flanco occidental del Picacho El Niño, hacia -

el Oeste, el al6ctono de la cadena Alta comprende la e~ 

temidad sur de la Sierra de Aramberri (Sierra La Lagun_! 

ta), la depresión de Zaragoza y la parte occidental, de 



la Sierra La Lagunita. La depresi6n de Zaragoza (Ran

cho Nuevo) está situado en los yesos Oxfordianos de -

la base del al6ctono. 

La parte más Occidental de la secci6n la constituyen 

las calizas arcillosas de la Formaci6n Taraises (Neo

comiano) • Y por Gltimo, a partir de Rancho Nuevo, que 

posiblemente sea la terminaci6n de un Anticlinal bu-

zante hacia SW, la Forrnaci6n Tarnaulipas inferior ca-

balga a la Forrnaci6n Tamaulipas Superior. 
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Al norte de el Picacho El Niño se presentan las mismas 

condiciones tect6nicas, es decir, la secuencia rnesozoi 

ca al6ctona~ cabalga a la Forrnaci6n M~ndez. 

Fosas Tect6nicas: 

Un exámen de la fisiograf!a de la regi6n revela la -

presencia de una cuenca hidrográfica interna, ocupada 

por el R!o Blanco, orientada NW-SE, y que se extiende 

desde Ararnberri a Zaragoza. Existe la posibilidad de 

correlacionar esta depresi6n con fosas tect6nicas si 

se observa la terminaci6n abrupta de las sierras que 

la circundan. La presencia de la rnolasse continental 

de la Formaci6n Ahuichila parece confirma~ la existen 

cia de fallas marginales normales en ambos lados de -
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la depresi6n, aunque en parte estén sepultados por alu 

vión. 

En general la fosa tectónica tiene un rumbo de NW-SE y 

forma un ángulo de 40° y 140° respectivamente con el -

rumbo de los pliegues. El desarrollo de ~stas fosas es 

contemporáneo, al desarrollo de un antiguo l~?º evide~ 
. ), 

ciado por los huesos de vertebrados que contienen sed~ 

mentos Lacustres, dep6sitados durar.te el Plio-Cuater--

nario (C.L. Baker, 1971, p.49). 

IV.2 Mecanismo de la deformación: 

Despu~s de haber presentado los datos de campo respec

to a la estratigraf!a y estructuras de la región, jun

to con la interpretación de la evoluci6n tectónica, se 

presentan por ültimo los procesos que hayan podido ser 

responsables de la existencia de las estructuras que -

se observan actualmente en el campo. para analizar el 

mecanismo de la deformación, consideramos los cuatro -

siguientes parametros: (1) las relaciones de los es --

fuerzos que actuaron dentro de la regi6n, (2) la pro-

fundidad de la deformación (3) el origen de los esfue::_ 

zos y (4) la naturaleza del material sujeto a los es-

fuerzos. 
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IV.3 Relación de los esfuerzos: 

Las estructuras resultantes de los esfuerzos tangenci~ 

les a principios del Eoceno, a lo largo del margen sur 

de la Pen!nsula de Coahuila, no muestran deformación -

tan intensa entre Torre6n y Monterrey, como la que se 

observa enfrente de las Plataformas de Tamaulipas y de 

Valles-San Luis Potas!. Esta diferencia en la intensi 

dad de deformaci6n es interpretada como resultado de -

que los esfuerzos laterales o tangenciales, actuaron -

oblicuamente sobre el rumbo de la plataforma somera --

que existi6 durante el Mesozoico entre Torreón, Monte

rrey, Aramberri, Valles y San Luis Petos!, mientras -

que al Sur-Sureste da Monterrey, el empuje fue perpen

dicular. Las cabalgaduras presentes en el área del ma-

pa han tenido corrimientos hacia el este-sureste. To--

das estas observaciones indican que los esfuerzos ac--

tuaron desde el W-NW hacia el E-SE. El car~cter trans-
,t.' 

versal de las cabalgaduras a,J. $d~Aramberri indica el -

desbordamiento de los sedimentos.de la secuencia mese~ 

zoica al6ctona. 
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IV. 4 Profundidad de la deformación: 

seccione>::; que· !>e mucstFtn en el mapa geol6gico an~ 

xo, permiten obser~~r que el plegamiento es intenso en 

ln 3ona de cabalgaduras, pero se observa tambiln, que 

l<t deformación aumenta a medida que se profundiza en los 

cGcleosde los pliegues. 

L~s cabalgaduras que se localizan en el área de estudio 

han afectado solanente a la formaciones post-Huizachal, 

'fé\ que no se encuentran estratos mlis antiguos en Yuxta 

o <~uperposici6n con estratos más recientes. Por lo tan-

to, se deduce que las cab.:>lgaduras resultaron tambilin -

del proceso general del plegamiento, sin extenderse ha!!_ 

ta el basamento. Los dep6sitos plegados más antiguos --

que afloran son los del Triásico Superior y Oxfordiano-

Superior, debido a qµe el plegamiento que afect6 al á--

rc<1 s;::; considera formado por un deslizamiento gravita--

cional que no alcanz6 al basamento. 

IV.5 Origen de los esfuerzos: 

La cxplicaci6n del orgien de los esfuerzos que plegaron a 

los.sedimentos mesozoicos y Cen?zoicos probablemente -

fué debido al choque de la placa oc~anica pac!fica con la 
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pL1::::a Nortn Al!1eric3.na; la primer.<1 sa ,;ubdnctó por de

bajo de la placa Norteamericana, provocando un levan

tamienco en el bordo pacifico-occidental de la Repd--

blic,1 M~xicana (F!..:-_r 1Jr.J. rJ)estt.=: basculccücnr..LJ prov·)CÓ un 

todos los sedimencos dep6sitados an la extensa ragi6n 

del ori~r!tf? da ~~xico. 

El de9~r~ollo de 1.a2 est~uctur1s ?l~Jadas por este me

canismo se efectuó ?Or la facilidad gue brindó el le-

vantctrr.ü~nto •Jradua.t del oest<~ y r~l hundimiento paulat.t 

no riel 83te, ¡~ara fo~:ma:- el Golfo de México, aunado a 

todo esto los dt!p6s1tos yesfferos y arcillosos encima 

del bas.1~::cmtn y en lo. o.:isc' de .la secuencia sedimenta--

ria meso::oj.ca. 

IV .6 Naturaleza del material sujeto a deformaci6n: 

La presenci3 predominante de caliza en el Jurásico-Su

perior y Crc~j·:1co-rnfs=ior, encima de los estratos Y! 

s!feros !r arcillo3cs y ~ubiertu por clfisticos del Cre 

tá9ico Su?crior constituye una sucesión ideal para de

formación pl!ís ti.ca. Las intercalaciones de hc•r i zon tes 

limol!ticos dentro de la serie calcdrea faciliraron el 

movimiento entre estr;;.tos de modo que así fue evitado 
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-· 
el flujo plástico de las calizas y e!' desarrollo de -

pliegues similares. 

v. Evoluci6n Tect6nica. 

La idea de que los continentes se han movido se conoce 

desde hace más de un siglo, sin embargo no ha sido am

pliamente aceptada hasta hace muy poco tiempo. 

Tradicionalmente ·los ge6logos han considerado a la tie 

rra como un cuerpu rígido. En trabajos publicados por 

la revista SCIENTIFIC AMERICAN, se definen algunas re

voluciones científicas que han conducido a la teoría -

revolucionaria acerca del comportamiento de la superf ! 

cie de la tierra. Ahora se considera a la tierra como 

algo que se deforma lentamente y a los continentes co

rno "balsas" flotando sobre un "mar" rocoso mucho más -

denso. 

En las páginas siguientes se plantearon las teorías -

mas recientes, para explicar los procesos orog~nicos -

que han ocurrido y ocurren en la corteza terrestre. 

De acuerdo a estudios sismol6gicos la tierra ha sido -

dividida. en tres zonas: corteza, manto y n~cleo. 



66 

Estas determinaciones se realizar.on por identificaci6n 

de tres tipos de onda, en un sismograma; 1) ondas pri

marias (P) que son de compresi6n y expansi6n, 2) ondas 

secundarias (S) que vibran en ángulo recto con respec

to a la direcci6n de propagación y 3) ondas superfici~ 

les limitadas a los a1t1mos treinta kilómetros (o me-

nos) de la superficie terrestre. Las ondas P viajan -

a trav~s de las zonas sólidas y liquidas de la tierra; 

las ondas S solamente lo hacen a trav~s de sólidos. 

En 1909 un sism6logo Croata, A. Mohorovicic, al estu-

diar el sismograma de un terremoto ocurrido en los Ba~ 

canes, descubrió una discontinuidad a unos 32 km deba

jo de la superficie terrestre •. La zona comprendida en

tre la discontinuidad de Mohorovicic y la superficie -

terrestre se denomina "corteza", que es mucho más del

gada debajo de los oc~anos que bajo los continentes. -

El manto queda por debajo de la zona denominada moho, / 

hasta 2880 km, de profundidad, con lo cual se conside-

ra que la regidez del manto aumenta con la profundidad. 

Por Ültimo, el nacelo comienza en el limite inferior -

del manto hast~ el centro de la tierra, 6320 km. El n~ 

cleo se divide en dos zonasi la externa, donde las on-

das (P) se propagan a menor velocidad y las (.S) desap! 

recen, pues éstas sólo se propagan en medios sólidos; 
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la parte interna dei nacelo comienta desde los 5056 km 

donde las ondas (P) aumentan de veolicidad indicando -

que ~sta paxte del nacelo es s6lida. Asi mismo, la coE_ 

teza forma parte de una capa superficial, rígida, deno 

minada lit6sfera (lit6sfera, es la parte exterior r!gf. 

da de la tierra, constitu!da por las rocas superficia

les, SIAL y la parte superior del SIMA) , o capa rocosa 

externa con 100 km, de espesor. Esta descansa sobre -

una capa denominada asten6f~a : · la cual es plástica 

(parte inferior del SIMA: donde se supone existe poca 

rigidez), la que profundiza hasta los 350 km. 

La litdsfera es la capa en la que se han determinado -

zonas que. han sido denominadas "placas", que contienen 

la corteza y a la parte superior del manto. Ahora bien 

las caracter!sticas estructurales de la corteza de la 

tierra, sugieren que pueden dividirse en una serie de 

regiones principales (placas), que pueden ser continen 

tales y oce4nicas. 

Las placas oceánicas (cuerpos r!gidos en movimiento) ,

son dei mismo material que la parte superior del manto 

terrestre. 

Mattauer (1976l ha fraccionado al globo en ocho grandes 
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placas principales a las que llama (Fiqura 10): 

- Placa Africana 

- Placa Norteamericana 

- Placa Euroasi:ltica 

- Placa Sudamericana 

- Placa Antártica 

- Placa Indo-Australiana 

- Placa Pac!f ico-Meridional 

- Placa Pac!fico-Septentrional. 

Asi mismo, éstas grandes placas contienen n1Smerosas sub

placas. La tectónica, actualmente ha postulado concep-

tos corno "deriva continental", "expansión del fondo 

oce:inico", y "placas tectónicas", para explicar los 

procesos orogénicos que han ocurrido en la corteza te-

rres tre a lo largo de su historia. 

Aceptando el hecho de que las placas no permanecen est! 

ticás, sino· que sufren desplazamientos, una placa se m2 

.verá con respecto a otra, existiendo as! zonas de coli

si6n en los bordes de las placas. 

En las margenes de las placas se han reconocido tres lf

mites entre placas:. 



TOW.00 DE OIETZ Y HOLOEN 1970 

PLACA 
ANTARTICA 

EURO· ASIATICA 

DISTRIBUCION ACTUAL DE LAS PLACAS 
TETONICAS 

FIOURA 10. 

MELVIN A, PINTADO C. 

TESIS PROFESIONAL 198!1: 



- L!mite de placa convergente 

- L!mite de placa divergente 

L!mite de placa paralelo 
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El tipo de l.1rnite de placa convergente, es aquel en el 

que dos placas adyacentes se mueven una contra otra y 

chocan, o tambi~n puede suceder que una de ellas se su 

merja bajo la otra siendo absorbida en el interior de 

la tierra (Figura 11 A) • 

El segundo ljJnte, denominado límite de placa divergen-

te, dos placas adyacentes se mueven de tal modo que se 

separan una de la otra, puesto que nueva masa litosf~-

rica esta siendo adicionada a cada placa por el proce

so de la expansi6n del suelo oc~anico (se-floor Sprea

ding). La nueva lit6sfera, la cual se desplaza más o 

menos simetricamente a ambos lados del límite diverge~ 

te, actaa como una cinta transportadora, arrastrando -

y.separando a los continentes en un movimiento que se 

conoce con el nombre de deriva continental (Figura 

11 B) • 

El tercer tipo de límite de placas tectónicas, es un l! 
~ 

mite paralelo al borde de las placas y está definido 

all! donde dos placas adayacentes se mueven, borde jun-

to a borde a lo largo de su lado coman (Figura 11 C). 
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Apoyado en las teor!as de la tectónica de pla~as, 3e -

explicarán los eventos geol6qicos que dieron origen a 

los elementos tectónicos del Noreste de MéxicQ. La tec 

tónica del área de estudio, esta !ntimamente liqada a 

la tectónica de Norteamérica, por lo tanto es necesario 

recurrir a la tectónica global. 

Alfred Wegener (1912), postula la existecia de un pro

tocontinente llamado Pangaea en el que incluye a todos 

los continentes que actualmente se conocen, el cual se 

comienza a dividir en el Jurásico, al derivar fragmen-

tos hacia el Oeste y hacia el Norte. 

Du Toit (1937) sugiere la existencia de dos masas con-

tinentales: Laurasia (América del Norte, Groelandia, -

Europa y Asia) y Gondwana (Arnerica del Sur, Africa, -

Madagascar, Indica, Australia y Antártida), corno orig! 

nadares de las actuales (Figura 12) • 

Por lo tanto, al cierre del Proto-Atlántico se forma -

la Pangaea, la que dura desde el Cámbrico hasta el Pen 

silvánico, peri6do construccional de montañas relativa 

mente mundial (Petersen, 1973) • 

Al quedar definida Norteam~rica, en su borde oriental 

se desarrollan geosinclinales y plegami~ntos, por 
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acción del hundimiento de la paleoplaca llamada Caledo 

niana bajo la Apalachiana (l!mite convergente) , queda!! 

do definida Norte América por el Hedreocatón o zona e~ 

table el cual queda delimitado por el Geosinclinal AP! 

lachiano, hacia el oriente, por el Geosinclinal Mara--

. thon Ouachita al Sur Sureste y el Geosinclinal Cordi-

llerano, hacia el Occidente. 

Estos elementos alcanzan su máximo desarrollo durante 

el Pensilvánico, aproximadamente hace 325-290 m.a., e! 

tando ya formada la Pangaea e iniciando su deformaci6n 

a causa de la subducci6n de una paleoplaca mixta deba

jo de la porción Sur de la paleoplaca Apalachiano (or~ 

genia Marath6n), (Figura 13). 

En el Pérmico Tard!o, se produce una colisi6n de cont! 

nente a continente (l!mite Convergente), plegando in-

tensamente los bordes de ambas unidades litosféricas - · 

"Geosinclinal Apalachiano y Marath6n Onachita"1 (Oro-

genia Apalachiano 290-225 m.a.). 

A finales del P~rmico (225 y 180 m.a.), se cierra el -

mar que separaba Norteamérica de Africa (Pangaea), do~ 

de s6lo aparece la parte NOrcentral de México, En ésta 

étapa se produce .una fase de tensiones que ocasionó la 

formación de fosas y pilares tect6nicos. 
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Al reabrirse la sut"ura Atlántico actual (Jurásico Inf~ 

rior, 180 m.a.) se inicia la separaci6n final de la -

Pangaea foL"tllándose dos grandes masas continentales;. -

Laurasia y Gondwana (Diestz y Holden 1970) , la placa -

Am~ricana forma parte de Laurasia, desplazándose hacia 

el Oeste Noroeste, quedando as! definido el Golfo de -

M~xico y el Oc6ano Caribeño, se evidenc!a el Norte de 

M~xico, produci~ndose una distribuci6n definida del 

triásico tanto continental corno marino, el primero 

afectado por el vulcanismo esencialm~nte felsico y el 

segundo por el vulcanismo básico con estructuras "Pi-

llow Lavas", caracter!sticas de l~ actividad ignea du

rante la apertura de un fondo oceánico (rift). 

Intensos movimientos de separaci6n provocan fallamien

to en bloques (Tefrog~nisis) en la parte sur.de la pl~ 

ca Norteam~ricana formándose fosas tect6nicas donde se 

depositan los sedimentos erosionados de rocas que ha-

b!an sido plegadas durante la Orog~nia Permo-TrUsica. 

en M~xico se depositan los sedimentos del grupo Huiza

chal. 

Durante el Jurásico Superior (150 m.a.) se presenta -

una gran invasi6n marina, gradual y cont!nua, formánd~ 

se Golfos y Cuencas de circulaci6n restringida¡ dicha 
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invasi6n fué causada por una cont!nua subsidencia del 

borde oriental de la placa Américana. 

El océano Atlántico continua abriéndose a inicios del 

Cretácico hace 135 m.a., América del Norte permanece 

unido a Europa y A.~érica del Sur a Africa. En ésta é

poca, en el área de estudio se depositan sedimentos -

esencialmente calcáreos, interrumpiéndose este patr6n 

sedimentol6goco en el Cenomaniano, cambiando a rocas 

elásticas, originándose los depósitos de tipo pre 

flisch, que Tardy y Mau~y (1973), denominan como pri

mera fase tectónica Cenomaniana, la que continua has

ta el Paleoceno y que an~ncia el inicio de las pulsa

ciones de la Orogénia Larámide. Esta orogénia fué ca~ 

sada por el levantamiento de la placa farall6n, bajo 

la Américana, cuyo límite se localizaba.a lo largo de 

la pen!nsula de Baja California (Atwater, 1970) • 

Los movimientos orogénicos Larámidicos inician hace -

80 m.a. y finalizan hace 40 m.a. (Coney 1974), si 

guiéndole una étapa tectónica de distenci6n¡ sedimen

tos Jurásicos y Cretácicos fueron plegados intensame~ 

te, provocando fallas inversas y cabalgaduras, hacién 

dose más intensas éstos fenómenos cerca de los elemen 

tos que habían permanecido emergidos hasta el Aptiano 

77 
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Inferior y que controlaron los modelos tect6nicos regí~ 

nales Laramídicos; que en el área de estudio están for

mados por estructuras anticlinales y sinclinales, con -

sus ejes orientados NE-SW, asim~tricas y alargados, con 

su plano axial recostado al NE, siendo indicativas es-

tas direcciones de esfuerzos que actuaron en direcci6n 

y sentido del Suroeste al Norte. 

Los sedimentos acumulados en las cuencas, fueron afec-

tados por la interacci6n de las placas, lo que provoc6 

el levantamiento de la porción Suroeste de la placa Am~ 

ricana, ·ocasionando un deslizamiento "Decollement" por 

gravgdad del paquete de sedimentos, el cual choc6 con -

la barrera Paleozoica (Plataforma de Coahuila, Tamauli

pas, San Luis Valles), originándose los plegamientos l~ 

ram!dicos, el fallamiento inverso y las cabalgaduras. 

Am~rica del Sur y Africa, finalmente se separan, origi

nando el Atlántico Sur, el Atlántico Norte no ha termi

nado de desarrollarse, y con estos eventos culmina el -

Cretácico, 65 m.a. Durante ~sta ~poca, se manifiestan -

los máximos esfuerzos compresionales, debido a la ac -

ci6n interplacas, son afectadas las rocas a mayor pro-

fundidad ocacionando accidentes en el bas~ento que mo

difican los plegamientos pre-existentes; en esta fase -
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tect6nica se forman "pliegues de fondo•. (Tardy y Mau

ry, 1973), con direcci6n Norte-Noreste, Sur-Sureste).

(Figura 14) , 

V.I. Cronologta Tectónica: 

Anteriormente se rnencion6 la evolución tect6nica a ni

vel mundial, apoyados en las teóricas más recientes¡ -

"Deriva Continental","· Expansi6n del fondo Oceánico" y -

tect6nica de placas. A continuación, para comprender -

mejor las fases ce la deformación en el área de estu-

dio, empezaré por discutir la historia Pre-Trásica y -

posteriormente las fases tect6nicas que Tardy (1972) , 

denominó "Ciclo Geotectónico Mexicano" (Ciclo Alpino). 

Tect6nica Perrno-Triásica 

- Posterior a la fase Orog~nica Marath6n - Oua

chi ta se verific6 la tafrogér.isis que corres

ponde a una tectónica grabens y Horst, sufrie~ 

do la regi6n una considerable subsidencia que 

es rellenada por sedimentos arcillo-arenosos 

de tipo Orogénico. 

- Al final del paleozoico o quizás a principios 
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del triásico, la regi6n fue intensamente ple

gada y desformada (Revo_luci6n Perrno-Triásica) 

ocasionando que las rocas sedimentarias depo

sitadas se metarnorfizaran dando lugar a que -

los sedimentos arcillosos se convirtieran en 

filitas y los arenosos en cuarcitas. 

- Durante el Triásico Inferior y Medio no hay -

indicios que se hayan depositado rocas de esa 

edad en la región, por lo que se piens·a perro~ 

neci6 emergida y sujeta a denudaci6n. 

- En el Triásico Superior y Jurásico Inferior, 

las zonas plegadas aportan sedimentos que son 

depositados en el continente, formando los de 

p6sitos de capas rojas de la fonnaci6n Huiza

chal. El contacto entre los esquistos y la -

formaci6n Huizachal es discordante. La parte 

basal de la formaci6n está inclinada con res

pecto a capas de calizas impuras que la supr~ 

yacen. 

Ciclo Geotect6nico Mexicano (Ciclo Alpino) 

- Fase Cirneriana (Limite Triásico-Liásico) 

Padilla y Sánchez report6 una discordancia an 

gular en el contacto inferior de los sedimen-



tos Oxfordianos de la Formaci6n Olvido, en el 

área Linares-Galena San Roberto. Estas discor 

dancias se detect6 al Norte de la carretera -

la Escondida-Aramberri y a un lado de la ca -

rretera antes de llegar a Zaragoza. La disco! 

darcia y la inclinaci6n de las capas supraya

centes de la formaci6n Huizachal, son indi -

cios de la existencia de un evento tect6nico 

que puede situarse dentro del tiempo como de 

edad post-Triásico Superior y Pre-Jurásico Su 

perior; correspondiendo a lo que Tardy (1973 

a.p. 365) denomin6 fase cimeriana en el Sec-

tor transversal de Parras. Ram!r~z (1979,p, -

63), lo situa exactamente en el Triásico-Liá

sico Inferior, ya que en el área Huayacocotla 

se observa el Sinemuriano Superior marino, -

descansar discordantemente sobre la formaci6n 

Buizachal. 

Fase Laram!dica (Paleoceno) 

ta fase Laramtdica del ciclo Geotect6nico Me

xicano es la más importante en él área de es

tudio, ya que se reconoce las co~secuencias -

de su actividad en toda la Sierra Madre Orien 

tal. 



El efecto de esta fase tectónica en el área 

de estudio, produjo pliegues simétricos y -

asimétricos recostados hacia el Este. Pos-

teriormente, fue la causa de un desprendi-

miento o decallement al nivel de los yesos 

Oxfordianos de la Formaci6n Olvido, que fa

voreci6 la deformaci6n sedimentaria .mesozof 

ca (Jurásico Superior Cretácico Superior) -

hacia el ESE, para que finalmente se produ

jera, por medio de un amortiguamiento fron

tal, las cabalgaduras y la "escarnas tect6n.f. 

ca" que se observa al Sur del área de estu

dio. 

Al NE de Aramberri, sobre las márgenes del 

arroyo Contadero, se aprecio un contacto -

tectónico entre los esquistos y los estrac

tos de calizas de 30 cm. de esp~so~. 

El emplazamiento de la Transversal de Aram

berri (continuación de la napa de Parras) ,

es posterior a la Formaci6n Méndez y ante-

rior a la Formación Méndez y anterior al d~ 

pósito en discordancia de las molassas ter

ciarias continentales (Eoceno-Oligoceno), -

por lo anterior se puede decir que la edad 
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de la fase Laram!dica es Paleoceno. 

Influencia de las deformaciones Terciarias y cua 

ternarias. 

- Posterior al emplazamiento de la transversal -

de Ararnberri, esta regi6n sufri6 una evolución 

Terciaria y Cuaternaria ~ontinental. 

- Fase Eoceno-Oligoceno. 

Destrucción de las estructuras Laram!dicas es 

acompañadas del depósito en discordancia de la 

molassa Ahuichila. La erosi6n fue importante, 

alcanzando los yesos Oxfordianos, as! como el 

basamento sobre los cuales descanzan los con-

g lomerados continentales. 

- Fase Oligo-Mioceno. 

·una fase de deformac16n es compresi6n, afecta 

a la regi6n, plegando la cobertura y el basa-

mento. Esta fase generadora de pliegues de fon 

do de direcci6n NNW-SSE a consecuencia de 

ellos, el basamento y el tegumento Oxfordiano 

aflora NW de Aramberri N.L. Esta fase tard!a -

es igualmente responsable de los grandes plie

gues de la Plataforma de Valles-San Luis Poto

si. 
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- Fase Plio-Cuaternaria. 

Una tect6nica de fallas. normales en extensi6n, 

cortan las estructuras precedentes. En el al6c 

tono, dos fallas normales limitan el graben de 

Aramberri-Zaragoza, en el cual corre el Río -

Blanco. 

V.2. Historia Sedimentaria 

En el plano geol6gico no aparecen cartagraf iadas gran

des afloramientos de rocas pre-Triásicas, pero para fi

nes de reconstrucci6n de la historia geol6gica de esta 

parte de la sierra Madre Oriental, y por estar. muy car

canos los afloramientos, lo incluiremos en la descrip-

ci6n de la geología histórica. 

Historia Pre-Triásica: 

Durante el Paleozoico Superior, tal vez Pérmico, la re

gión sufrió un hundimiento, siendo rellenada por un 

gran vollimen de sedimentos arcillo-arenosos de tipo 

Flisch, representado por los sedimentos que dieron lu-

gar posteriormente a los esquistos, correspondientes a 

las rocas más antiguas de la región. 
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Historia Mesozoica: 

Durante el Triásico tard!o se efectuó el depósito de la 

molasse continental que constituye los sedimentos de la 

Formaci6n Huizachal. Que provienen de la erosión de las 

rocas Paleozoicas, que previamente hab!an sido plegadas 

y levantadas por la Orogen!a Permo-Triásica. 

Las ·tierras positivas fueron erosionadas, quedando re--

· 11eves topográficos correspondientes a la Isla y Penin

sula de Coahuila, Pen!nsula de Tamaulipas, Isla de Sabi 

nas y San Carlos, Plataforma de Valles San Luis Potos!, 

y el geoanticlinal Occiden.tal, elementos tect6nicos que 

determinaron el patron sedimentol~gico de las Formacio

nes Jurásicas y Cretácias. (Figura 15). 

Los yesos oxfordianos que sobreyacen a los lechos rojos 

guardan una posici6n discordante, lo cual es indicativo 

de un evento tect6nico que Tardy denominó fase Cimeria

na (1973) • 

Durante el Jurásico Superior se inicia la transgresi6n 

marina, evidenciándose variaciones sedimentol6gicae que 

·son el resultado de inestabilidad del dep~sito y de la 

irregularidad'del paleo-relieve, representando por los 

dep6sitos elásticos de la Formación La Casita; la pre-
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sencia de terrígenos y calizas arcillosas sugieren pu! 

saciones orogénicas locales (Figura 16) • 

El paquete de areniscas, que se presenta en la base de 

la Forrnaci6n Taraises, sugieren la existencia de una -

plataforma marina orientada de Norte a Sur y cambiando 

de orientaci6n de Este a Oeste en el área de.Galeana. 

De lo anterior se puede decir, que la gran variación -

de espesor de las areniscas en un área muy pequeña y -

los sedimentos con textura rnudstone de la caliza cupi

do se depositaran en un ambiente de cuenca, cambiando 

a las facies arrecifales hacia la Plataforma de Valles 

San Luis Potosi, corrobora lo anterior, la disminución 

de los espesores hacia el oriente de las calizas cretá 

citas posteriores a la Formaci6n La Peña; acuñamiento 

que se provoca por la posici6n del elemento positivo -

conocido corno Península de Tamaulipas, ésto demuestra 

que al principio del Neoaomiano, el mar rnex~cano fue -

confinado en su parte central del geosinclinal y des-

pués fué invadiendo los elementos que hab!an sido pos! 

tivos en el Jurásico, formándo grandes plataformas ha

cia los bordes, mientras que al Norte de la Plataforma 

de. Valles-San Luis Potosi y Oeste de la Península de -

Tamaulipas y Sur de la Península de Coahuila se depos~ 

tan sedimentos calcáreos propios de cuenca. (Figura 17). 
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La transgresi6n marina dura hasta el Albiano Cenoma-

niano Inferior, durante el Cenomaniano Superior, el -

mar mexicano empieza a restringirse por movimientos -

epeirogénicos al Poniente. 

Al finalizar el Albiano y principios del Cenomaniano 

se present6 una de las fases del ciclo geotect6nico -

mexicano que Tardy denominó Albo~Cenomaniana, eviden

ciada por el aumento de terrígenas en la formación -

Agua Nueva y que culmina con los sedimentos netamente 

·elásticos de las lutitas de la Formación Méndez. 

Al finalizar el Cretácido (Maestrichtiano), el mar m~ 

xicano se retiró complemtamente del interior de Méxi

co; durante el Paleoceno la Orogenia Larámide actu6 -

con toda su intensidad, plegando fuertemente el edif i 

cio de sedimentos produciendo el "decollement" y gran 

cantidad de esfuerzos compresionales, lo que produjo 

el intenso fallamiento. 

Posteriormente a este peri6do, en la parte baja comien 

za el dep6sito de elásticos grueos de caliza, gravas, 

arenas, que originaron a los conglomerados. 

Por dltimo las formas externas del relieve resultante 

de las eventos anteriores, quedaron expuestos a los a-



gentes del intemperismo y erosi6n que han modelado y 

dado su forma actual a las estructuras de la regi6n. 

e o n c 1 u s i o n e s 

Despu~s de todas las observaciones realizadas en la -

región de estudio, la cual se encuent:r:a en el l!mite 

de dos dominios paleogeográficas y estructurales que 

son:·La Plataforma de Valles-San Luis Potosí y el 

al6ctono de la curvatura de Monterrey. 

- La cobertura mesozoica al6ctona •tipo" pa -

rrense que forma a la Cadena Alta, fue des-

plazada a nivel de los yesos oxfordianos y -

plegada en una dirección NNE-SSW y cabalgó -

hacia el E-SE a la plataforma de Valles-san 

Luis Potas! al borde Occidental del Golfo ~ 

cestral de México. 

- Los esquistos paleozoicc: .s que afloran en el 

~rea son del carbonifero (R.E. Denison ej:al, 

1972), y no pueden ser correlacionables con 

los esquistos granjeno del área de Huizachal 

Peregrina. 

- La transversal de Aramberri-San Luis Potos! 

92 



corresponde al frente estructural laram!dico 

de la curvatura de Monterrey (napa de Parras), 

en el lugar donde sobrepasa oblicuamente a la 

plataforma de Valles-San Luis Potosí, hasta -

alcanzar el borde occidental del Golfo Ances

tral de Mlíxico. 

- Por ser un frente de erosi6n el borde la curv~ 

tura de Monterrey (Napa de Parras), tiene en 

esta regi6n una direcci6n general NNE-SSW, pa

ralelos a la direcci6n de los pliegues de la -

cadena Alta, al sur de la Curvatura de Villa-

grán. 

- No existen evidencias de que el basamento esté 

cabalgando a unidades más j6venes. 

- La transversal no corresponde unicamente al -

frente de erosi6n de la cabalgadura laram!dica 

del conjunto cadena Alta-Altiplano Central. El 

caracter transversal, está marcado también en 

la direcci6n de los pliegues laram!dicos del -

al6ctono. En efecto, unos pliegues de la napa 

de Parras tiene: entre Monterrey N.L. y Villa

grán, Tamps, una dirección NNW-SSE "homoxial" 

a la Plataforma de Valles-San Luis Potosí, 

mientras que a part~r de Villagrán, después de 
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la curvatura hacia el Sur, los mismos plie

gues tienen una dirección NNE-SSW paralela -

al frente de la napa. 

- En el control estructural de la cabalgadura 

laram!dicos, intervino muchísimo el cambio -

de facies de las Formaciones así co~o los -

elementos paleotect6nicos positivos. 

- El emplazamiento de la napa de Parras es PO! 

terior a la Formación M~ndez y anterior al -

depósito en discordancia de la Formación 

Ahuichila, consecuencia de la fase laram!di 

ca del Paleoceno. 

- Es necesario realizar un estudio sed:lmentol~ 

gico de cada unidad para definir perfectame~ 

te la columna estratigráfica del lu.!Jar. 
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