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RESUMEN 

El presente trabajo tue realizado con el rin ae detallar un 

poco mlls ia paieogeograf1a en una parte da! frente norte de la 

~1erra oe Lhiaµab durante el Pre-Jur6s1co tarüio al it1rciario, 

ti 6rea ustuaiada Llene une extt1ns¡6n aproximada ae 7,700 -

~m2 y se iu~aii¿a ia mayor parLe ue el'ª en e¿ extremu SE del 

E&tado ue varacruz y abarca también peqwe~as porciones de lus 

tstadus aa labaaLo, ~hispas y uaxaca, encontr~ndose dentro de 

los meridianos 93°27'• y 94°20'W y los paralelos 17°00•~ y 

l 7°45'N. 

Entre los meses ae Abril y Octubre de 1902, se rea4izaron -

las siguientes actividades: verificaciones de campo, c6lculo, 

construcción y estudio paleontológico de algunas mu~stras ae -

las se~ciones estratigr~fices medidas, integración, int~rprut~ 

c1dn y dibujo du ia cartugraf1a geolóyica, contrucciún ne pla

nos paleogeogrdficos, modelos tect6nlcos y tabla cronoestrati

grllfica y por Ciltimo durante el. ano de 1984, .J.a elaboración 

ael presente te~to. 

c.l llraa ue estuaiu se .,,u .. uentrn situaaa dentro de lat1 pro

vin~4aB flsioyrAficaa Planicie Coutera del Goifo y Tierras Al

tat1 oe Cniaµas y Guatwmala (subprovincias de Sierras PlugadAB 

y Siarras Altas), las cuaies Lorrasponden geo.i.ógicamente can 

las provincias ue Cuencas ierciar1as ua.i. Sureste, Sierra ue 

Lniapas y Mac.1.zo ae Chiapas respectivamenta, 

Gran parte ael área esté cubierta por ~ocas sedi~.,,ntarias -

ae carácter continental y marino cuya eoad va o.,l Pre-Jurásico 

Terd!o hasta ei Hioceno Hedio y Tara1o{7), siendo las más 8nt! 

guas les que corresponden e la formación Todos Santos, 

~e raconocló .i.s presencia ue sedimentos en facies de ~uenca 

del Cretácico juperior. De acuerdo con numerosos eu~ores, se 

conf.i.rmO la inexistencia por eroaiOn y¡ o no dep6sitc. de la Fo.r 

mación 5.1.erra Madrit del Albiano-C1:1nomania110 en gran parte uel 

6rea, con 10 que se menifi=sta ia presencia de una paleo1sle -

durante este iapso un tiempo geo.1.úg1co corroboránuose lo ex

pueato par otr~s sutures (Bdrragán, 19791. 



Uada la heteroyeneidad de "ªª rocas del lt1rciar1u. en este

trélbejo no se pruponen nombres formeci~nales y Gnicambnte se -

di fttrenclen co111u unidades gen.;,·icél" me11cionllnuose la enad "" -

que fuerun aepusitauas. 

IJernru del ár1:1a de es~udio s11 µrudujerun estuer¿os Q~tt pro

µiciaron movimientos varllcales trélctura11do las roces a lo lar 

go ae los cueles tuvieron lugar aesp.1.azemientos ditarenciales 

01.asionándobél te11 sólo un plegam ... ento incipiente. ta posible 

que desde principios de ... Terciario se ttmpezeran a levantar me

sas seli11es, e11 µert.icular, en e1 centro y nurts del área dttb,! 

uu al gra11 µ"ºº ue .La cu ... urnna sedimentaria, que 01...as1onaron el 

deµOsito de pequenos eapeaore" de sedimentos dur~nte el ~aleo

ceno, Eoceno y Ol.1.goceno, así cu111u discordancias .ioceles como 

es el c.11s.:. ue .1.as estructuréli. ue K.10 P.1aya11, Jimba.L y L.arru P,!! 

lón. 

Quiz& los efectus ae la Rt1vu1uci6n Cescádica se dejaron sen 

tir tsn a.L Mioceno \Mediu/ ¡ µruaucil'.lndos11 movimientos aue formo! 

1.:.n µliegut1b y felles que afectan sea~~entos tanto me~ozoicos 

i.;omu t .. .-c¡ariua y en e.1. Hioct1no 5uµer ... or .Lea tallas oe traos-

currencia comenzaron a ectuar sobre el tttrre .. u ya tracturecto 

con anter1u1l.Oad. 

Exieten en el 6rea roctts capaces ce generar hidrocarburos, 

ro~ab elmacenadoras en po&iciones especiales "º conjunto con -

algunos ~11dimentos sello que comb1nedos con las es~ructurss h~ 

i.;11n atrectivo el pote11c1al petro,;,ero ce Je región. 

2 



1NTRuDUCCION 

A. UoJETlvO DEL TRABAJO 

El objetivo del presente trobejo consistió en efectuar un -

estudio 9eol6gico en esta parte de la RapOblica Mexicana con -

especial atenci6n a los problemas est.ratigr~fico-eutructurales 

que son claves para lograr reconstruir la paleogeografia de u

ne regi6n. En el caso particular de esta zona, ae tenia la 

sospecha de la existencia de una paleoisla, motivo por el cual 

se fij6 como objetivo de este trabajo analizar los argumentos 

geológicos en pro y en contra del mencionado elemento, mismo -

que qued6 denominado Paleoisla de Malpaao. 

11 GENERALIDADES 

A. LOCALlZACION GEOGRAflCA V EXTENSION DEL AREA (plano 1) 

El Area se localiza en la porción suroriental del Estado de 

Veracruz y noroccidentel del Estado de Chiapas, entre los par~ 

lelos 17°00 1 y 17°45 1 du latitud Norte y los meridianos 93º21• 

y 94°20' de longitud Oeste quedando situada al NW del poblado 

de Ocozocuautla. Chiapas y al SW da Huimenguillo, Tabasco. 

Tiene una extensión aproximada de 7,700 Km2• Confa~a a la 

cartografia de DETENAL, el 6rea abarca la totalidad da las ho

jas El5-C26(Uzpenapa), El5-C27(Pedregall. El5-CJ6\Nanchital). 

El5-L37(Rio Playas) y El5-C46 y El5-C47\ein nombre) y parte de 

las hojas tl5-C2B(Huanal), El5-C38(Seyulel y El5-C48tQuachula). 

p, VIAS DE COMUNICACION 

El área de estudio está relativamente bien comunicada a ex

cepciOn de la zona que corresoonde al Estado da Oaxaca en el -

e~tremo auroccidental. EKiste una carretera pavimentarla qUft -

corre de Norte a Sur en le parte oriental qua une las poblacig 

nes de CArdenas, Tab. con Huimenguillo, Tab. y continde hasta 

la cortina de la Preaa Netzehualcdyotl en un poblado llamado -

Raudales da Malpaso, Chis •• 

Existen caminos de terracer!e en buen eatedo (treneitebla -

en todo tiempo) que parten del poblado de Las Choepos, Ver. 





(antes El Plon) y comunica los poblados de Cerro Nanchitel y .. 

R!o Playas,_llegando esto Oltimo camino hasta la parte central 

del área donde se encuentre el Ejido Ignacio L6pez ReyOn. 

Por el extremo SE, existe un camino que parte del poblado -

de Ocozocuautlo hacia el Norte y comunica con la parte aur de 

la Presa en el poblado denominado Apic-pac. 

Por otro ledo, dentro da la Presa NatzahualcOyotl (O de Ha! 

p-eso), existe una red de comunicaciones por medio de lanches -

con motor fuera de bord~ que une poblados ribere"ºª con el ce~ 

tro económico que es Raudales de Melpaso y dentro de le zona -

incomunicada por v!a terrestre, el Gnico medio de acceso ea 

por lanchas o ceyucos remontando el Rio Playae o bien el Ria -

Uzpanapa. 

C. CLIMA Y VEGETACION 

El Aren presente altitudes.que van desde los 2Sm.s.n.m. en 

el extremo Norte, hasta poco ~és: da'lcis 1000~,a.n~•· en el ex

tremo suroccidental en la zona del Macizo Gran!tico da Chia

pas. A pesar del desnivel, el clima en esta zona es muy hom2 

g~nao y varia de cAlido a mu" cAlido con bastante humedad. Su 

temperatura medie anual varia alrededor de 24 y 25°C y su pre

cipitación media anual entre 2500 y JOOOmm. Presenta lluviaa 

todo el 11~0 en el centro del Arae y lluvias en verano en loe -

alrededores. 

La vegetación caracteristica de este tipo de cli•aa tropic~ 

les lluviosos sin temporada seco, se caracteriza por Arboles -

corpulentos de raices profundas, bejucos, lianas, plantas epi

fitas y parAeites, plantas y ~rbustoa de poca altura que viven 

.ªla sombra de cedros, guanastlas, parotaa, ceibas, caobas, 

chicozapotes, gueyecán, ademAs plAtano, hule, pri~avera, ca-. 

ceo, vainilla, existiendo ocasionalmente hermosas arquideas. 

CH. POBLACION Y CULTURA 

Por el nOmero de habitantes los poblados principales aonr 

Raudales de Malpaso, Cerro Nonchital y Rio Playas, 
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Le población es mestiza e ind!gena, en ocasiones P.xclusiva

mente indigena, especialmente en los peoueMos centros de pobl~ 

ci6n como son las colonias, ejidos y rancherías. En genernl -

loe habitantes se expresan en espaMol y s6lo en las zonas mar

ginadas se habla el Chal, Tzotzil v Tzetal. 

La economía de la regi6n gira alrededor de la agricultura y 

ganadería, cultiv6ndose esencialmente ma!z, café y cacao. 

D. TRABAJOS PREVIOS 

Parte da la Sierra de Chiapas que comprende este estudio ha 

sirlo visitada por numerosos ge6logos desde 1923, quienes real! 

zeron trabajos da muy variado detalle geol6gico-estratigráfico 

da gran importancia, ya que sentaron las bases a partir de las 

cueles se ha ido mejorando la cartograf!a geol6gica, es! como 

le definición de las estructuras y dando solución a los orobl~ 

mas de !ndole estratigráfica. 

Grandes adelantos se tienen con loe trabajos de Luis Bena

vides (1956) en las zonas de Las Limes-Cascejal, Río Playas, -

Nenchital y Pedregal y de Gutiérrez Gil (1956) en el érea occi 

dental de Limentour, el oriente de Romero Rubio y eobre le es

tructura de Tigres-Changos (Pedregal). Estos autores aporta

ron información importantísima que sirvió para.que més tarde -

otro grupo de geólogos intentaran explorar, conocer y resolver 

los problemas geol6gicoe en esta parte de la sierre, entre 

ellos J, García Calderón (en Quezada M., 1968), quien rA.aliz6 

levantamientoe junto con Ramón L6pez O. (1967) P.n P.l Anticli

nal Jimbel en el Ria Playas y sobre el Anticlinal Amate; Hino

josa en los a~os 1961 y 1962 (en Quezada M., 196A), realizó la 

geologia de semidetalle en las áreas al noroeste dP.l R!o La 

Venta, al oriente de Cerro Nanchital v en el P.Xtremo norte rle 

Los Amates, as! como al oriente de Cerro Pel6n y en los anti

clinales Colonial y Chiquito, sobre el R!o Nenchital. 

Todos estoe ge61ogos abrieron gracias a su trebejo un pano

rama geol6gico mAs completo de la Sierra de Chiapas, ya que r~ 

conocieron varias estructuras con posibilidad de almacenar hi

drocarburos, Al mismo tiempo, elaboraron la estratigrafía Pr! 
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lin'linar de la Sierra da Chiepaa y la que as mtls important11, r.!! 

comenderon soluciones a problemas especificas dando inclusive 

localizacionP.s de pozos exploratorios pare probar lea pasibil! 

dades petroleras del tires. 

Qtra grupo de geólogas trató de solucionar otros problemas 

que heb!an quedado sin resolver realizando trabajos de detalle 

estratigráfico de gran calidad, tratando de llevar a cabo su -

exploración can una mayor planeación y por tanto con mlls prob~ 

bilidedes da llxito. Entre estos geólogos se encuentran ChiH

nos P!rez (1973), que estudió gran parte del territorio que 

nos ocupa, Stlnchez Montes de Oca (1967-1976), quien fue uno de 

los primeros que intento conocer la peleogeograf!a de una par

te del Mesozoico y Quezada MuMetón (196A-19B5), quien con sus 

experiencias contribuyd al conocimiento de la oaleogeografia -

de todo el Mesozoico en zon.i,s veci.nas. 

No podemos olvidar los trabajos realizados por L6pez bómez 

(1973), quien realizó un important~ estudio bioestratigrAfico 

en roces del mesozoico, J.C. de SRnsores !1972) quien trabajó 

principalmente sedimentoo terciarios. También los;paleont6lo

goa del instituto He~icano del Petróleo como Bonet (1956), Sal 

mer6n.U. (1975), Schlaepfer et. el. (1975), quienes han contr! 

buid9. para mejorar el entendimiento de.la estretigrar!a de le 

~ierra de Chiapas tanto en superficie como en subsuelo. 

E. DURACION·DEL TRABAJO 

Durante los primeros m~ses de 1962, se rP~liz6 le etepa rle 

obtención de la bibliograf!e, se analizaron los trabajos rea

lizados y se elaboró el plAn de trabajo de campo .• · Entre loa -

mases de Abril y Octubre de ese mismo ª"º• se realiEaron todas 

las operaciones de campo (levantamiento de seccione• y verifi

cación de campo), le construcción de planos paleogeogrAficoa, 

secciones geológicas y durante el ª"º de 1984 se elaboró el -

presente tell to. 
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f. METODO DE TRABAJO 

Durante el desarrollo del trabajo se procedió de acuerdo a

le siguiente secuencia: 

e) Revisión y estudio de la información geológica existente 

de la región. 

b) Compilación, restitución y eleboración de las certas 

geológicas, primero e escala 1:50 000 (no se anexan) y -

posteriormente e escala 1:200 000; pera los primeros se 

utilizo como plenimetr!e base, la editada en forma provi 

aional por DETENAL, la proveniente de CompaM!e MeKicane 

Aerofoto y de la Secretar!e de lo Defensa Necionel. Le 

restitución se efectuó con skPtchmester vertical modelo 

L-1 vaciendo toda le información geológica contenida en 

los informes consultados •. 

c) Durante los meses de Abril a Octubre se tuvieron salides 

al cempo con el objeto de realizar un reconocimiento ge

neral pera conocer las v!as de ecceso y le estratigraf!e 

de le región, as! como pere hacer varificeciones en lug~ 

res ya preestablecidos pare conocer en forme m~e gPneral 

los cambios litológicos de.las rocas eflorantes, es! co

mo el comportamiento estructural mediante la medición de 

echados e lo largo de los caminamientos verificados. 

Posteriormente se eligieron localidades pera medir les -

columnas de las rocas mejor expuestas, mismas que son: -

un tramo del R!o Uzpanapa e partir de un lugar denomina

do La Numeración, el flanco oriental del Anticlinal Ce

rro Pelón, flanco Sur del Anticlinal Jimhel, en la parte 

alta del R!o Nanchitel y al suroeste de la PresA Netze

hualcOyotl. 

ch)Termineda la etapa de campo se eligiero~ algunP.s mues

tras pare su estudio paleontológico y petrogr~fico. P~ 

ra rocas carbonatadas se utilizó la clasificación de 

R.J. Ounhsm (1962) y pera rocas clésticas se prosiguió 

conforme a loa lineamientos de Pettijohn (1975). 

d) El trebejo de gabinete consistió en la planeación del -

trabajo de campo, célculo y dibujo do las secciones es

tratigr~fices, secciones estructurales, planos paleogee 
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grAficos y tables cronoestretigrAfices, as! romo le AlR

boraciOn del manuscrito correspondiente. 

l I 1 f 1 S 1 O G R A f l A 

A. GEOMCRrCLOGIA 

El estado actual de les formas del relieve que se observan 

en le regi6n, no ee sencilla; estA controlada por procesos in

ternos, como aon los movimientos propios de le corteza terres

tre en conjunto con le rlinámica planetaria y procesos externos 

donde se incluye la acci6n del campo gravita~ional de nuestro 

planeta, de tel forme oue el rpsultado se ve expresado oor me

dio de tres factores que son1 estructura, proceso y etapa. 

ESTRUCTURA 

le estructure est6 perturbada por una serie de fenóaenoa 

tanto int~rnos como externos, da tal manera que poñe~os de

ducir una combinaciOn desde el punto.de vista geológico de 

plegamiento y fallami~nto, dando por resultado form~s tP.

rrastres de monte"ªª plegadas y afalladas, principal~ente -

en la mitad sur del ~rea de estudio. Los pliegu~s (co" sus 

excepcionas) son amplios y poco asim~tricos. En general e~ 

tas estructuras forman sierras amplias constituidas por ro

cas mesozoicas con una cubierta terciaria. Existen partes 

SP.rranss de composici6n !gnea granitica en la porción ~~s -

auroccidentel del 6rea siendo Astas, las de mayor altitud. 

tatas estructuras oue son consideradas de segundo orden, 

~nisentan une orientaci6n ganerel Noroeste-~uraste, con al

gunas excepcionas en que est~n orientadas Norte-Sur (Anti~ 

clinsl Cerro Nanchital). 

La.mitad norte de la zona de estudio muestra un cambio not~ 

rio en les condiciones g~o•6rficas. El r~li~ve topogr~fico 

dif!cilmente sobrepase los 250~.s.n.m. y las fón1as son muy 

bejas. los lom~rtos representados corresponden e ~structu

ras d6•icas que por le diseminación y poca altura, oi0 rden 

su cerlcter monta"oso. 

íate zona de domos (salinos) se encuentre en 1a porci6M 
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noroeste y centro-norte del Area de estudio en las estruct~ 

res de Las Limes, Cascajel, Pedregal y Jolosin, de los cue

les sólo los de Cascajal y Las Limas son claros, 

PROCESO 

El proceso que remorlela r.l relieve de nuestra zona de inte

rAs es mAs de tipo denudetorio que acumuletivo, o sea, son 

mAs abundantes las formas destructivas que las da acumula

ción, de tal forma que, son frecuentes loe barranr.os, ca~o

nes y cenadas causadas por loe arroyos que poco a poco van 

surcando y desgastando la superficie del terreno, al grado 

de que en la zona contamos con verdaderos r!os que oAo con 

affo transportan miles de toneladas de sedimentos que ven e 

depositarse en forma definitiva el mar. 

De los cuatro procesos destructivos (agua corriente, gla

ciares, oleaje y viento), el ague corriente es con mucho el 

més eficaz, es! como el más abundante en la superficie te

rrestre y en nuestra zona de estudio ha trabajado constent~ 

mente, a tal grado que la regiOn se encuentra moderadamente 

disectada, conformando un alto grado rle relieve con un sis

tema de drenaje dendr!tico bien integrado. 

Existen algunas planicies de inundación en el extremo 

noroeste que son consideradas como formas deposicioneles o 

acumulativas y se manifiesten como formas pantanosas v que 

no sobrepasan los 20m,s,n.m. 

ETAPA 
En bese a las estructuras y procesos descritos anteriormen

te, el Ares de estudio queda dividida en dos zonas marcada

mente diferenciadas, donde el equilibrio entre los procesos 

internos y externos contrastan notablemente• La primera z~ 

na se localiza en la parte norte del área y la constituven 

principalmente lomer!os de baja altura que no sobrepasan 

los 250m~e.n.m. en.donde al parecer exista estabilidad en

tre estos procesos, si acaso, lig~ra predominancia de los -

procesos externos, reflejándose esto en les escasas zonas -

de acumulación y la segunda zona que se localiza en la par

te aur dal área, en rlonda se observa oue el enuilibrio Pn-



tre estos procesos, se encuentra roto, noténdose un impor-

tante levantamiento con predominio de los procesos intP.rnos 

que se ve reflejado en las rocas principalmente calc6reas -

expuestas, pues se encuentran fu~rtP.mP.nta disectarlas nor 

arroyos con algunos "saltos", en ocasiones importantes den

tro de una zone montaMosa que presenta altitudes hasta de -

casi lOOOm.s.n.m •• 

TIPOS DE SIERRAS Y VALLES 

Dentro de las sierres plegadas se desarrollen dos tioos es

tructurales de sierres y valles y en la porción correspon

diente a ~ierraa altas, se dejs ver un tipo muy caracter!s

tico, propio de.le región, acuaando un bello contraste geo

morfol6gico. En el primero se tienen sierras anticlinales 

como el resultado del plegamiento de los estratos (Anticli

nal R!o Playas, Cerro Nanchital y Tzimbec por ejemplo) y 

valles sinclinales como el Sinclinal de Enmedio y otros 

valles sinclinales como el del R!o Nanchital, parte del Si~ 

clinal Quiero Volar, adem6s valles sin estructura definida 

~orno el del R!o Uzpanepa. Como segundo tipo estructural, -

se tienen elevadas monteMas de composición ígnea. les sie

rres afelladas encuentran su representrinte en el llamado H.!:!, 

moclinal de la Sierra. 

B. HIDROGRAfIA 

la zona, como ye se hizo notar, presenta una abundante pre

cipitación pluvial, lo que ha favorecido la formación de co

rrientes de caudal permanente donde las rocas tanto crst6cicas 

como terciarias se encuentran disectadas por numerosas corrie~ 

tes, algunas con fuertes cauces bien definidos, 

las corrientes mayores que controlan el drenaje de la re

gión son loa r!os: Uzpanapa, Playas, Nanchital, Pedr!!gal y 

Grijalva (Mezcalapa), que con su flujo general rle sur a norte 

pertenecen todos a la vertiente del Golfo de M~xico. 

El drenaje en los sedimentos calc6rsos es muv irregular, va 

que el egue se filtra a trav~s da cavidades y gri~tas rls rliso

lucidn, originnndo coTrientes subterr6neas, que den lugar e la 

10 



formación de una topograf!a c6rstica, 

C. PROVINCIAS flSIOGRAflCAS Y GEOLOGICAS (planos 2 y 3) 

SegOn E. Raisz (1959), el 6rea ouedo incluida en les provi~ 

cías fisiogréficaa que a continuaci6n se deacribens 

Planicie Costera del Golfo 

Una franja que varia de 10 a 2~ Km en su extre•o oriental y 

que corre por el extremo norte, do oeste a este del Area de e§ 

tudio, corresponda a esta provincia fisiogréfica qua BP- deacri 

be como una inmensa llanura aluvial que ocupa todo el Estado -

de Tabasco y parte de Veracruz y Chiapes. De acue~do con la -

nomencletura de provincias geológicas establecidas por Petró

leos Mexicanos, corresponde a la provincia de Cuencas Tercia

rias de Sureste. La región meridional esté formada por un te

rreno poco ondulado en forma da lomerfoa que no sobrepasan al

titudes de 150m.s.n,m., pero en algunas localidades el cambio 

es relativamente brusco. La porci~n noroccident~l est6 conati 

tuida por terrenos pantanosos inundables en ~poca de avenidas, 

donde los r!os forman un sinQmero de meandros, algunos ya eba~ 

donados por las corrientes. 

Tierras Altas de Chiapas y Guatemele 

Subprovincia de Sierres Plegadas 

Inmediatamente al sur de la provincia de la Planicie Coste

ra del Golfo, se encuentre la subprovincie da Si.arr11e PlP.qedas 

y ocupe casi todo el resto del área y se caracteriza por ten~r 

un relieve topográfico accidentado, la cual, de acuP.rdo con 

PEMEX corresponde con la provincia geológica de le Sie,.ra da -

Chiapas. Este relieve se mani f.i,eata en forma da· serreniae de 

orientación general Noroeste-Sureste y otras marcadamente Nor

te-Sur, con altitudes que van de 200 a 1000•.s.n.m.. Dichas -

serranías est~n separadas por valles de diversos tema~os que -

en general se comunican entre el por ceMonee angostos por loa 

que corren arroyos de régimen torrencial pare desru~s desem~o

car en otros mayores cuyos cauces han sido formados a eMpensea 

dP. fal !amientos o plegamientos. 
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La constituci6n arcillo-arenosa, disposición nstrntiqrftfica 

y actitud estructural fuertemente olnqadR ~e los SP.dimrntos 

terciarioo aunado a factores clim6ticos y orgAnir.os, han sido 

los principales factores pare que los agentes erosivoo hayan -

modelado un relieve topogrAfico abrupto. La relativa dureza 

de las rocas cret6cicas, distribución y actitud est;ucturol, -

la mayor!a de las veces débilmente plegadas han perinitido Que 

la acciOn de los agentes erosivos actOe en forma diferente, -

sin embargo, ~sta se manifiesta en forma de grandes prominAn

cias que constituyen sierra& y c~denas monta"osas muy altas y 

abruptas. 

~ubprovincia de Sierras Altas 

Por Oltimo esta subprovincia ocupa el P.xtremo suroeste del 

área de estudio y corresponde con la provincia qeolOgica que 

PEMEX he designado como "acizo Granitico de Chiapas. Constity 

ye el parteaguas entre la vertiente del Golfo y del Pacifico, 

teniendo altitudes de més de 2500m, aunque en nuestra iona de 

inter~s apenas rebase los lOOOm. 

tn esta subprovincia se alojan lae rocas mAs antiguas del -

érea, considerbndose Pre-~urAaieas, pudiendo llegar e sor Pre• 

Cámbricas y aon el basamento de toda la columna sedimentaria • 

depositada en esta región. 

l V E 5 T R A T I· G R A í I A 

En el presente capitulo se hace una descripción detallada -

de cada una da las formaciones eflorantea en el Area de ·estu

dio co~plementando el trabajo de campo con el trabajo de otros 

autores. ts conveniente ~encioner que lRs rletermineciones fa,!;!. 

nisticas reportadas, casi en su totalidad fueron tomadas de 

trabajos recopilados a excepci6n de algunos datos donde el su~ 

crito realizó estudios paleontal69icos y determinaci6~ de edad 

para dos muestras, una colectada de le formación Chinameca y • 

la otro de la tormaciOn M~ndei.· 

LOS trabajos relativos al P.studio da sedi~entos del Tercia

rio, principalmente en la porci6n centro-norte y oriente del -
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Area de estudio, básicamente son de carácter bioestratigr6fi-

co, por lo que no se pudo establecer une clesificación 1itoes

tratigr6fica completa, utiliz6ndose en ocasiones unidades cro

noestratigréficas agregéndole el t~rmino "indiferenciado" para 

lograr una descripción més o menos satisfactoria de los sedi

mentos depositados en esta zona con el fin de poder interpre

tarlos para realizar la paleogeograf!a correspondiente. 

ME·SOZOICO 

SISTEMA JURASICO 

PRE-JURASICO SUPERIOR 

rormaci6n Todos Santos 

l.- Definición.- Se trata de sedimentos clAsticos 

de origen continental (areniscas y conglomerados rojizos), nom 

brados Capas Todos Santos, tembi6n conocidos como "Lechos Ro

jos", los que fueron estudiados primeramente por Carl Sapper 

(lA94: en Quezoda M., 1975), en el Departamento de CuchumatAn 

y posteriormente por Vinson (1962) en la localidad de La VentQ 

sa, ambas en el pa!s de Guatemala len Quezada ~ •• 1975). 

2.- Distribución.• Esta formación se encuentra di~ 

tribuida bordeando el Hecizo Granitico de Chiaoas en el extre

mo suroccidental del área de estudio. Se presenta en una-fra~ 

je de orientación Nw-SE con una longitud aproxi•eda de 35Km 

por 6Km de ancho. También se encuentra otra zona de aflora

mientos en el nOcleo de los anticlinales Cerro Pelón y Jimbel 

en la porción centro-norte rlel érea constituyendo los cerros -

Cerro Pelón y Jimbal respectivamente {plano 4). 

J.- Litolog!a y Espesor.- Quezada H. (1975) propo

ne como sección representativa le ubicada lOKm al noroeste de 

le ciudad rle Met!as Romero, Oax., distinguiondo tres "series" 

con caracter!sticas litológicas propias y un espesor total de 

1700m descritos de la manera siguiente: 

Serie inferior arc6sice, donde menciona: "700m de areniscas de 

grano grueso a medio de fragmentos de BO a 90% de feldespatos 

pot6sicos y cuarzo, color de intemperismo gris claro a liºore-
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mente rosado, intensamente fracturadas y alteradas, mal compa~ 

tadas y cementadas, tienen car6cter masivo y f6cilm~nte delez

nables. Hacia la parte media intercalan unas arenisces limo!! 

ticas, cef~ rojizas, con intemperismo nodular, sin indicios de 

macrofauna o vegetales que ayuden a determinar su edad". 

Serie brechoide intermedia, unidad que Quezada (,!ll'.. ~.) een~ 

la como: "une serie tipo molease formada en un 80~ de fragmen

tos angulares y subangulares de rocas !gneae gran!ticas y gra

nodioriticas cuyo di6metro ve rle 0.5 cm a 5 v In cm; 10~ de 

fragm~ntos de roca metamórfica y el 10% restante de areniscas 

de grano medio y grueso". Menciona también que loa cantos es

tán bien cementados en una matriz arenosa con aglutinante sil! 

ceo, n6duloa hasta de S m de diámetro. Esta serie presenta un 

espesor de 460 m. Otro~ autores han hecho referPncie a este ~ 

nidad como Conglomerado Guichicovi (GonzAlez, 1967Í en Quezada 

M., 1975) y Serie superior areno-srcillosa carbonase, donde p~ 

re esta unidad Quezada (Q2, EJj,.) midió 440 m d~ una alternan

cia sin ritmicided de araniscas limol!tices arcóaicas y limoli 

tas con lamineciones carbono.ses, entra les que so intercala~,, 

conglomerados finos constituidos en su meyorie da fragmentos 

de granito. Las areniscas son de grano medio a grueso, rosa

das e rojizas y con frecuancia graduendti a conglomerados fi- · 

nos al aumentar el tama~o de los constituyentaa. Les limoli

tas son de color guin.da, contienen feldespato potAeico 111uy al

terado, trazAs de mica y en la parte superior contiene mate

rial vegetal carbonizado, observándose estratificaciOn lami

nar. Normalmente esta litologia ea mAs monOtona eatanrlo re

presentada por conglomerados rojizos de roca fgnea qran1tica 0 

corraspondiendo el 90~ de 105 fragmentos a este tioo de roca y 

el resto compuesto por agregados de cuar10 lechoso, todos es

tos en una matriz arcillo-arenosa con aglutinante arcillo-sil! 

eso y regularmente compactadas •. : Las cepas son delgadas a me-· 

dias y existen ocasionalmente cuerpos ~asivos, presenta lemin~ 

ciones cruzadas y en partes estratificaci6n lenticular. 
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En un trabajo al suroeste de Malpaso, Chirinos P. (1973) 

deecribe esta formación como une unidad formada por areniscas, 

limolites y conglomerados depositados ~n un ambiente continen

tal, donde las areniscas son de grano fino a grueso, colores ~ 

marillo y caf6 rojizos compuestas por fragmentos de rocas íg

neas de cuarzo principalmente; las limolitas en capas de 10 a 

BO cm se encuentran interestratificadas con las areniscas y 

los conglomerados. En une sección paralela al Río Pueblo Viej~ 

midió 335 m, aunque por su carácter discordante su espesor pu~ 

da ser variable de una localidad a otra pues en el área del 

Rio Uzpanapilla Benavides (1949) reporta un e~pesor de 6íl0 m y 

Sénchez Montes de Oca al sur del éree reporta JOn m, 

Dentro dal érea de estudio esta formación fue observada en 

el nQcleo del Anticlinal Cerro Pelón donde se describe como u

na potente secuencia de areniscas de grano fino a medio, color 

café rojizo al intemperismo y café oscuro, amarillentas el 

frasco 1 compuestas de fragmentos de cuarzo y roces ígneas, sub

angulosos a subredondaados; estratificación gruesa a masiva y 

muy duras al golpe del martillo. Hecia la parte superior se -

observó un paquete de 60 m de calcarenitas formado por un agr~ 

gado de finos cristales de calcita con los intersticios rell~

nos de hematita, limolita y arcillas dándole a la roce un as

pecto bandeado, Este Oltimo paquete tambi~n podría considera~ 

se como la base de la formación eobreyacente (Formación China

mece), pero por el gran aporte de terrigenos que presente y en 

base a sus relaciones estratigráficas se incluye dentro de Pa

ta unidad litoestratigráfica. 

En el Anticlinal Cerro Pelón se midió en el presente estu

dio un espesor incompleto de 446 m de esta unidad. 

4.- Relaciones Estratigráficas.- Se ha observado 

siempre discordante el contacto inferior ya sea sobre gneises 

y granitos d~l Batolito da le Mixtequita o sobre las rocns ig

neas extrusivas en las áreas de Paso de Buques y rios Pueblo -

Viajo, SolosOchil y Uzpanapa. El contacto superior, cada vez 

que se ha encontrado expuesto, presente une zona transicionel 

15 



donde se intercalan con los lechos ~ojos, capee da arenisca 

calcárea con ciurte semejanza e les de le unidad superior (f n~ 

maci6n San Ricardo), concordando con esto los dem6s autores 

mencionados (Tablas 1 y 2). 

5.- f aciee y Ambiente de Dep6sito.- Hacia la parte 

del Macizo de Chiapas sin lugar a dudas ae evidencie un medio 

continental (más conglomerético) en el que los sedimr.ntoe han 

sufrido poco arrastre entre su fuente dP. suministro y su lugar 

de depósito. Este ambiente continental pued~ variar entrP. del 

tas v planicies de inundación (Table 4). 

6.- Edad y Correlaci6n,- Ninguno de los autores 

consultados mencionan habP.r enr.ontrsdo evidencias pelenntol6gi 

cae que confirmen la edad de la unidad. Schleepfer (et. al., 

1972) en su estudio del Mesozoico de la Sierre Madre del Sur -

incluye su limite inferior dentro del Oxfordieno Temprano, de

nominando "Unidad 3" a los sedimentos colocados inmediatamente 

encima de les rocas 1gnaas extrusivas de le región de Pueblo 

Viejo, muy semejantes e la unidad de lechos rojos y menciona -

e0n 1 que en otras 6rees su depósito pudo henerse iniciado en 

~pocas més antiguas, Tri6sico-JurAsico. medio, siendo su limi~e 

superior generalmente el Oxfordieno-Kim~eridgiano, edad-en le 

cual se deposi t6 otro tipo de sedimentos con f'eune· cerqcteris~ 

tic a. 

Acerca de la edad, Quezada H. (1975)· hace el siguiente a

n6lisis que si bien no es concluyente, al menos nos brinda un 

ergu•ento de donde partir para el conocimi~nto de la ederl de ~ 

este 'unidad en su base: • •••• por métodos rsdiom~tricos de Po 

tasio-Argón aplicados a une muestra de andesita d~ loe alrede

dores de Pueblo Viejo, nos reveló una antigüedad. de 141(!: 5 111i

llones de ª"ºª' es muy factible que estas andesitas sean con

temporéneas en edad e lea que guarden igual posición en el r!o 

Uzpenepa y SoloeOchil y por la rezón de Qua un estudio petro

gráf'ico de los sedimentos calc6rsos que deacansAn sobre les 

cepas rojas y aOn en estos mismos sedimentos cnntinentAlP.s, se 

revele la existencia de litoclsstos de les menrionarlas "nrl~si

tas •••• n, la parte inferior es pu'-s, considerada de erlarl Prob~ 
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ble Bejociano, mientras que P.l contacto superior puede obser-

varsa en forma transicional dispuesto hajo calizas bien data

das de edad Kimmeridgiano. 

Por las razones expuestas anteriormente, la formación Jodas 

Santos nuede tener un rango que va d~l Bajociano al Oxfordiano 

Temprano, Se correlaciona con la formación Cahuasas de la zo

na de Poza Hica. Puede correlacionarse en subsuelo, en la pe~ 

ciOn central y orient~l del érea con lo que se ha denominado -

rormación "Salina" (PEMEX) que corresponde con los depósitos -

evapor1ticos en cambio lateral de facies de la formación Todos 

Santos \Tabla 2). 

SISTEMA JURASICO-CRETACICO 

JURASICO SUPERIOR-CRETAClCO INFERIOR 

Formación San Ricardo 

Pega (1921; en Quezada M., 19851 nombra a estos sedimentos 

como Capas San Ricardo y 11ichards ( 1963. Quezada M., !U!.· ill·) 
los propuso con el nombre de Formación San Ricardo, para una 

secci6n de rocas del Lretécico Inferior que afloran sobre la 

carretera Cristóbal Col6n \Km 1020-102/), 

Quezada M. (1985) propone como localidad paratipo y que en 

realidad corresponde con un hipoestratotipo (según los linea

mientos da la. Gu!a Estratigráfica Internecional, 1976), una -

pila sedimentarin que aflora en forma paralela a la localidad 

de Richards, aproximadamente 30 Km el NW, sobra el cauce del -

R!o Pueblo Viejo donde ha sido debidamente fijada su edad con 

base en un estudio detallado en su micro y macrofauna quedan

do determinada en un rengo más amplio que va desde el Tithoni! 

no Terd!o hasta le cima del Cret6cico Temprano y dividida en -

tres miembros: el inferior calcáreo, el intermedio margoso y 

el superior arenoso. 

Dentro del Ares de estudio sólo se han distinguido los 

miembros calcáreo y margoso de la Formación San Ricardo, aun

que en realidad existen varios cambios de facies muy restringi 

d,os y locales, por lo que se describir.§n carie unri nor S"'pare

do. 

Anteriormente se han hecho consideracioneG espqciales para 
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los s~dimmntos que anarec~n expu~stos sohre el Arrovo El Plét! 

no, Rio Uzpanapilla y cabP.ceras del R!o Uzpanapa (extrRmo SW -

del Area) dP.nominéndosP. cuatro unidades litoPstratigrAficas 

que son: formación El PlAtano, ~ar~as El Erlén,Caliza Uznana~a 

y for~aciOn La Nutria (Quezarla M., 1975, co•uniraci6n verbal, 

19H5), la primera dentro del JurAsiro Superior-Cr~tAcico Infe

rior y las restantes del Jurásico Sunerior, sin embarpo, debi

do a que representan una zona de afloramientos demasiado es

trecha, sin cartografía geológica y tomando en cuenta OUP. la -

zona de exposición de la Formación San Ricardo se ha podido r~ 

gionaliz•r cartogrAficamente a Areas ~As lejanas tanto al nor

te como al sur, de donde nos interesa; se ha considerarlo perti 

nante incluir estas unidades litológicas informales dentro de 

la Formación Sen Ricardo e interpretarlas como un cambio de f! 

cies muy local en el que se tienen sedimentos característicos 

de un ambiente de denósito paludal y costPro para las formacig 

nes El Plátano y La Nutria y de plataforma para las formacia-

· nes Margas El Ed~n y Caliza Uzpanapa. 

Miembro Calcéroo 

1.- Definición.- Se ha rlefinida as! por tener ca

racterísticas litológicas y paleontológicas propias que permi

ten diferenciarlo del resto de la formaci6n. Su localidad ti

po se encuentre 4 Km el noreste del" lugar conocido como Pue~lo 

Viejo, siguiendo el curso aguas abajo dPl río del misma nom

bre. 

2.- Distribución.- Constituye une unidad con ca

racterísticas morfológicas prnpias con posibilidades de reali

zar su cartograf !a mediante el apoyo de fotografías aéreas, 

desde el Rio Uzpanapa hasta ~l valle de Cintalaoa (Quezada M., 

1985), ContinOa hacia el s~reste en una franja que se acu~a -

en la misma dir~cci6n bajo las calizas d~l CrPtAcico Medio a -

20 Km d~ donde Richards (196J) propuso su localidad tipo, 

Se expone tambi~n en una franja alargada de ~W a SE sobrepg 

ni~ndose a la zona de exposición de la Formación Todos Santos 

(Plano 4). 

3.- Litología y Espesor.- Comienza con un cunrpo -
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da areniscas rle grano grueso, subarredondado, con CP~P.ntante -

calc6reo de color gris rosado a hlannuecino con un espesor de 

líl m, densa, compacta, con fragmentos de cuarzo lechoso v ro

cas igneas, presenta tambi~n areniscas de grano fi~o, arcillo

sas, calcéreas, con macrofauna clasificada como Terebratula 

subsella Laymerie y ~..i!lft sp.; continúe con 125 m de 

Wackestone con gradaciones a packstone colores café crema y c~ 

fé oscuro, bien estratificadas en capas de 10 cm e 1.2 m de e~ 

pesar, comúnmente con intemperismo nodular, líneas estilol!ti

cas, estructura brechoide como consecuencia del fracturamiento 

y con microfauna consistente de: Chofatella sp., OstrAcodos, 

Rhaxelle sorbyana, algas dacycladAcaas como Actinoporella sp, 

y Mecroporella sp., fragmentos de briozoarios; además de ges

ter6podos y pelecfpodos entre los que se mencionan Ter~hratule 

subsella Leymerie, Pholadomya striatula Agassiz, Trigonia sp., 

Nerinea sp. (Apiotrigonig-7) y varios mAs. 

Ademés, se ha identificado un fragmento de alga que se ha -

encontrado en el Jurásico Superior de Francia y Suiza clasifi

cada como Goniolina .!l!l,Ometrica Buxignier y una radiola de equi 

noids Paeudocideris lusitenica Loriol (Quezode M., 1985). 

Chirinos Pérez (1967) no distingue miembros en esta forma

ci6n~ .pero la divide en tres porciones de las cuales, la por

ci6n inferior y media pueden corresponder al miembro calcAreo 

y le parte superior al miembro margoso y aranoso. 

La parte inferior consista en una serie de areniscas de 

grano fino e grueso, colores café, amarillo v rojizo, suaves a 

duras, estratificadas en capee de 20 a 50 cm de espesor, oca

sionalmente se presente estratificaci6n cruzada y calizas gri

ses de estratificaci6n delgada a media cuando se presentan pu

ras y mAs delgadas cuando alternen con areniscas. 

La porci6n medie estA formada por una altP.rnancia dP. cuer

pos de calizas, lutitas y margas; las lutitas son de color 

gris, sP.miduras, celcAreae o arenosas, con macrofauna ~e molu~ 

cos, les calizas son da color gris, en parte arcillosas, lito

grAficae, en copas da 60 a 80 cm de espesor v las margas de i

gual color, estratificadas en capes delgadas. 
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135 m (sienrlo q} P.SDP.sor tot?.1 de la Formaci~n San Rica~dn rle 

1~23 m), mientras que Chirinos P a lo largo ~nl A!o Pueblo -

ViP.jo (al suroP.ste de la PrP.sa de Maloas~,mirli6 1435 m de ~sr~ 

sor total. 

En Pl Arroyo El Pl6tano (arroyo que encuentra su desP.mboce-
• 

dura en el ~10 Uzpanapa) aproximadamente 2 Km aguas abajo de -

la confluencia del R1o Uzpanapilla y el R!o Uzpanapa en el ~u~ 

to d~nominado La Horqueta se exponen de m6s antiguo a m6s jo

ven: 20 m de lutitas bituminosas nearas, mAs o menos compac

tas, con macrofauna rle bivalvos del g~nero Limopsis (Limopsisl 

sp. y plantas fósiles clasifice~as como Oto7amitP.s obtusus 

(Lindley-Hutton) y Pt~loohyllum cutchense Morris: altP.rnan oc~ 

sionalmente con areniscas cuarc!tices poco altP.radas. Continóa 

con 45 m de lutitas y areniscas, color caf~ roiizo, micAc!fP.

ras, ligeramente calcéreas en estratos de 40 cm; posteriormen

te 110 m rle areniscas de grano r:rueso, color gris ronarln, cu~L 

c!ticas, bi 0 n consolidadns en matriz arenosa y CP.mPntadas con 

aglutinante silíceo, ade~bs 53 m dP. mar~as color gris verdoso, 

compactas, en capas de 20 cm que parecen cambiar latPralmente 

a calizas lenticulares que se han clasificado co~o dolom1as de 

reemplazamiento, microcristalinas con microvPtillas de calcita 

esp6tica. Por 01timo se encuentrAn 155 m de marqas arcillosas 

color sris claro cenizo y verdoso, mal consolidadas, arcillo 

arenosas en partes, que contienen materia vegetal carbonizada 

de aspecto masivo. 

En el área del R!o Uzranapilla se encuentra una caliza bi6-

9ena con Archisrirocyclina ~~. Rhaxella sorbvana y al

sunas algas, con aspecto de brecha a causa de las ahundantas 

lineas estiloliticas QUP. l~ afectan. Se ca•P.cP. de control CRI 

togrbfico para esta unidad, y Onicamente se tienen informPs de 

su presencia a 7 K~ de la confluPncia del Rio Uznanapa r.on Pl 

Uzpanapilla. Esta porción puede ser consirler~da ~omo partP. 

del mie~bro calc~reo-margoso de la for~aci6n Snn qicar~o. 

HernAn1ez G. (1970) midió un espesor de 9~a m en una sec-

ci6n so~~ la cabecera del ~io Uzoanapa, P.l cua! n~t4 afectado 
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por una falla norm¡¡l, por lo que se consiriera que Pl nsnPsor -

pueda sP.r aún mayor. 

4.- Relaciones EstratigrAficas.- El contacte infe

rior "S normal sohre los ler.hos rojos de la forTl'ncion Torlos 

Santos, o bien, discordante litolósicamente sobre rocas !gnpas 

extrusivas. Su contacto suparior es normal, transicional con 

el miembro margoso de esta misma unidad (Tabla 1). 

5.- FaciP.s y Ambiente de DP.o6sito.- Corresnonden a 

un ambiente marino, específicamente a una plataforma somera de 

baja P.nergia con asociaciones lagunares y litorales a la cima, 

desarrol16ndose locnlmAntP far.iAS rle pantano (en f'l Arroyo el 

PlAtano) y pla•aforma somerA con mayor energía mecánica (Arro

yo La Gringa). (Tabla 4). 

6.- Edad y Correlaci6n.- ~n ~ase a la macro v mi

r.rofauna.encontraria, la unidad fue depositarla ~urnnte P.l 

Kim~Pridgiano al Tithoniano Temprano y se corrPlRcionR co~ las 

nar~es bajas de la Formación Chi~ameca v del Grunn Zar.Rt 0 rn 

(Tahla 2). 

Mi enb ro Margo so 

l.- Definici6n.- Se ha dP.finido as! a la SPgunda 

unidad litológica de la Formación San Ricar~o cuya caracterís

tica princioal es la alternancia dP. calizas margaras P.n cnpas 

delgadas con lutitas la~icares, ambas de color sris verdos3, -

lo oue rlifer~ncia esta unidad de las que la encajonan (Quezada 

f-1 •• 1985). 

2.- Distribución.- Su distriburi6n -eoqr~fice se 

localiza al Sur del área de estudio sobre el cauce rlnl Río Pu~ 

blo Vieio, a un kilómetro agu?s arri~a dP. la ccnflu•ncia rle ·~ 

te con •l Arroyo Santa Maria. La uni~ad estA mAs r0 strin~i~" 

que nl ~iambro calcáreo v con clPra tnnrjancia a arlf'lrazars 0 h~ 

cia f'l noroeste (Colonia Constituci~n) y a arlelra~arse va ser 

más arcillosa al oeste (Colonia f r11ncisco I. M1dero: plano ~) .• 

Dentro del ~rea de estudio se expone en una franla ~iagonal 

de:orientaci6n ~~-SE sobre la esquina suror.cidnntal v estA rliA 

puesta sobre el miembro calcAreo de esta ~isma form11ción. T • 
1 l.!. 

ne un Arf'a de exposición de aproximarlaTente 4íl ~m ~ª l~r-n ror 

3 Km de ancho v rlehidn a que estA afectarla cor varia~ r~l!as, 



carP.ce de continuidad !Plano 4). 

J,- Litologia, y EeoP.sor.- La constituyen aorowima

damente 245 m de mudstone margoso v una marra erP.nosa caf~ y 

gris oscuro a verdoso con intercelacionP.s de lutites lamina

res obsP.rv~ndose en las calizas y margas un intPmpP.rismo nodu

lar, algunas estilolitas y hacia la parte superior bioturba

ci6n vertical. La f~una identificada se he clasificado como1 

Chgffatella :W.·• Trocholina Wl•• Actinoporelle A.11.•• nbe•P.llo 

.QQ., ulobocheeta ~. Archisnirocyclinn lusitanico. princi

palmente. La estratificación es delgada en capes de S, 10 y -

hasta 20 cm dP. espesor. 

Este miembro incluye lo que se denomin6 Margas Ll Ed~n, un! 

dad que, Butterlin y Treja ll961, en Quezeda, 19751 definPn en 

eJ Valle del Rio uzpanapa como "calizas arcillosas y lutitas -

situarlas dentro del Tithonieno Superior" por medio da la prn

eencia de Calpionella .D.l.11.iru! Lorenz y CalpionP.lla Plliptire 

Cedish. PostP.riormente Hernández (1973) se refiP.re a estos s~ 

rlimP.ntos como: "Lutitas y Marsas sin nombre" aflorando Pn el 

lancho feo. Las Pelmas, Ver •• 

Hacia la bese se encuentran 2B5 m de mudstone margoso P.n 

partes ligeramente arenosa, gris oscuro, con intemperismo nod~ 

lar, fracturadas, con buena impregnación de hidrocarburos so

bre los planos de fracturemiento y vegetelP.s cnrbonizados, de 

estratificaci6n delgada, leminaci6n ondulada; continOa con 247 

m de mudstone margoso, color gris con culminaciones Arcillosas 

en la cima de ceda estrato, denso, compacto, buena impregna

ción de hidrocarburos y abundentP. ~icro y macrofeuna, comple

t6ndos~ una secuencie total da 530 m da esresor. La &~ocia

ci6n faun!stica de Archispirocyclina lusitaníce con los tinti

nídos y Nannoconus mencionndos hacP.n concluir una edad CratAc! 

co Temprano (Barriesieno-Hnut~riviano). 

4.- Relaciones Eetratigr6ficee.- Para estA miem

bro ambos contactos son concordantes, sobreyeciendo a.l miembro 

calc~reo de ~ste misma formación y debaio del miP.mbro arenoso, 

o bi~n infrayace a calizas del CretAcico Medjo (formación Sie

rra Medre) (Pleno 4; table 1). 
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5.- faciP.S y AmbiP.ntes de Der6síto.- s~ trAta ~e -

sedimentos depositados en un ambiente de b~rde de plataforma -

con aporte de terr!genos y con baja circulaciOn de anua: pre

senténdose, en cir.rtas localidades un ambiente batiel en fa

cies de talud (tablas 4 y 5), 

6.- Edad y Correlación,- Quezada (1975) rr.stringe 

este miembro al Kimmeridgiano, sin embargo, por la asocieciOn 

faun!stica reportada se puede concluir que este miembro inclu

ye el Tithoniano Superior y el Cretécico Inferior (Berriasia

no-Heuteriviano); compartiendo la opinión de Chirinos !1967) y 

Hernéndez (1971), Se correlaciona cronoestratigrAficementr. 

con le Formación Mogo~~. o sea, le porción inferior rlel Gruoo 

Zae-stera (tabla 2) de la región del istmo y con la oerte media 

de la formaciOn Chinameca del norte dP.l éree y con la Formación 

Melpeso del oriente. 

Miembro Arenoso 

Existe una zona transicional entre los miembros margoso y .!l 

renoso qua se ha considerado como Tithoniano Inferior (Quez~

de, 1985) y fue observada en le desembocadura del Arroyo Santa 

Mor!a r.n el R!o Pueblo Viejo: y está descrita como lílO m dP. u

ne alternancia de peckstone de oolitas arenosos que gradOan a 

areniscas calcéreas. Esta litología no se observ6 en el área 

de estudio, Quezada (1985) defini6 a este miembro arenoso dP. 

la Formaci6n San Ricardo como una secuencia de areniscas y cou 

glomerados rojizos cuyo limite inferior estA marcado por la z2 

na de transici6n menr.ionedo en el p6rrafo anterior y P.l limite 

superior por le presP.ncia de la formacitln Sierrll Mar're.. Se "'.!!. 

ponen por 3 Kilómetros aguas abaio siguiendo P.l curso del Rio 

Pueblo Vie~o en las cercan!as dP.l Rancho Santa María ant•s de 

llegar a la colonia San José de Montenegro, al sur rle nuP.strA 

AreA de estudio, Este miembro tampoco fue obser.,arlo dP.ntro 

del Aree de traba'o, por lo que no se detalla con precisión. 

Se infiere que Onicemente los dos miembros antPriores (calc~

reo y margoso), se depositaron en esta zona existiendo ~As al 

sur un cambio de facies lateral con este miembro arenoso. 
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formación "Malpaso" 

1.- Definici6n.- La Formación "Malpaso" está com-

puesta predominantem~nte por dolom!as que afloran Pn el l"'chn 

del Arroyo Mar!n en las inmediaciones del Pozo Malpaso-1. Que

zada (1975) propone informalmente el nombre rle esta formaci~n 

que ya con anterioridad López G6mez (1973) habia separodo en -

biozonas en los Pozos Malpaso 1 v 2 y que. corresponden con una 

edad que va del Kimmeridgiano al Hauteriviano. 

2.- Distribución. Dentro rlel Area dP. estudio se en 

cuentra en la porción central (Plano 4) a 25 Km apro~imedamen

te al N60°W de la poblaci6n Raudales de Malpaso, lugar donde -

se encuentra la cortina de la Presa N~tzehua!c6yotl. Dicha e~ 

posición comprende desde el nacimiento del Arroyo Merin hacia 

el noreste, hasta su confluencia con al Ria Nanchital en lo 

porción suroccidental. Consiste de una fa1a de mAs de 2n Km -

de lonoitud, paralela a la Falla de Malpaso~ de 2 a ~Km de a~ 

cho y aflora Onic;aml"nte Pn esta localidad por efecto·s r:le la fl!. 

lla. (;-lana 4}. 

3.- Litolog!a y Espesor.- Quezada (1975} reporta 

1030 m de espesor total desglosados de la siguiente forma: 25e 

metros de dolom!as gris oscuras, porosas, cristalinas v mir.ro

cristali~as, muy fractuiada, con a~eite residual, observAndose 

comOnmente masivas. Se observan fantasmas de oolitas e intre

clastos. Intercalan de manera esoorádice areniscas mal clasi

ficadas, de fragmentos s~bredondaados de cuarzo en una mntriz 

dolomitizada, 104 m de mudstone dolomitizado, gris oscuro a -

negro, con ·laminación paralela, laminacion' ondu.larfA, microl111t1i, 

nación, estratificación gradada, peque~os canales da corte y -

relleno v estratificación lenticular; observándose estratoa rlP 

5 a 20 cm con microfauna del tino de Calpionella alnine v ma

crofauna del g~nero de Amonites PronirPrn~ s~.. C~nti~Qa con 

4B m de mudstone con gradaciones e weckestone, packstona v 

greinstone con intercalaciones laminar11s arcillo-arenosos, co

lor gris claro, oscuro y cef~ oscuro, nresante intempPrismo n2 

dular y capas de 1 a JQ cm de .espesor. Sobreyacen 12 m de 
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mudstone con gradaciones a packstone y wackP.stone de color 

gris claro y gris oscuro, con laminaciones, micTolaminaciones, 

estratificación lenticular y estratificación gradada, así como 

intemperismo nodular; los estratos son de 1 a 40 cm de esnasor. 

Continaa con 65 m de mudstone a wackestone con gradaciones a -

packstone y grsinstone de pelleta y fragmentos biógenos, en 

partes arcillosos, color café griséceo y café claro con lamina 

cienes y ondulitas. La microfeune determinada ha sido Nonnoco 

!l.!L!I. steinmanni, Nennpconus bermydez y TintinoP6ella carnAtico. 

Le siguen 7B m de wackestone con gradaciones a packstone y 

grainstone de peque"os fragmentos bi6genos e intraclastos co

lor café gris~ceo, claro y oscuro, teniendo como particulari

dad distintiva bandas de pedernal negro de 1 e 5 cm, con esca

sa microfaune; la potencia de los estratos es de 2 a 30 cm. 

En forma ascendents se encuentran 80 m de wackestone a par.kes

tone de radiolarios y pellets café gris~ceo a café claro, are! 

llosas y con algunas inclusiones margosas• laminaciones y mi

crolaminaciones, estretificaci6n lenticular, huellas de co

rrientes e intemperismo nodular, restos bi6genos como espícu

las de equinodermos, ostr~codos y fragmentos de moluscos, iden 

tificándose una fauna de Nannoconus ateinmanni, Nennoconus 

bermudez y Nannoconus globolus, se presenta en capas bien d~fi 

nidas de 0.5 a 15 cm de espesor, observánrlose hidrocarhuros en 

los plenos de fracturamiento, Enseguida se tie~en 65 m cuhieL 

tos por un suelo residual, para dea•:ués tener 75 m de wacki;istQ 

ne a packstone dP. fragmentos bi6gP.nos, arcillosos y con alqu

nas i~tP.rcelaciones margosas, gris claro! cafd r~jizo y caf6, 

con inte~perismo "adular observable en capes dP. l a l~ cm de -

espesor y sin fauna rleterminetiva. Por Oltimo se presentan 

236 m de wackestone con gradaciones a mudstone, arcilloso, con 

intP.rcalaciones margosas, color gris clero a oscuro, con micrg 

laminaciones, estratificación gradada, estratificación tipo 

flasser y laminación ondulada; presenta escasa pirita, cuarzo 

detr!tico, así como amonites y algunos pelec!podos; la estrati 

ficaci6n ea rlelgade en capas de 2 a 20 cm de espesor. 



4.- Relaciones Estratigr~ficas.- El contacto infe

rior no está expuesto debido a la presencia de la falla da Mal 

paso y los Pozos R!o Playas 1 y 2 no la cortaron en su totali

dad. Su contacto supE> rior es discordante bajo las lutitar. de 

la Formación M~ndP.? riel Cret§cico Tardio (Tabla lJ, 

5.- Facies y Ambiente de Depósito.- En base a las 

caracter!sticas litolOgicas y faunisticas se considera que 

existieron condiciones muy cambiantes pues en ocasionas se me

ni fiestan facies de aguas someras de borde de plataforma, de -

mares abiertos y hasta de cuenca, sin embargo, se puede decir 

que en forma general la Formación Melpaso representa un borde 

de plataforma somera IQuezarla, 1975 y López Gómez, 1973} (ta

blas 4 y 5). 

6.- ldad y Correlación,- De acuerdo al trabajo rle 

Quezada, (1975) se tiene par;;i esta form11ci6n un rengo en edAd 

que ve del Kimmeridgiano al Hauterivlano. Cronoestratigréfi· 

camente se puede establecer en forma bien definida le corres

pondencia entre parte de la ~ormaciOn Sen Ricardo, al suroes

te, de facies cercenes a coste y la formación Chinemece en fn

cies de cuenca c~n le íormeci6n nMalpaso" de borde de pletefoL 

me (Tabla 2). 

Formación Chinameca 

1.- Definición,- •ue ~~finirlrt formalmP.nte por 

Burckardt ll9JO; en Quezarla M., 1975), refiri~nrlose a ellas e~ 

mo calizas de color caf~ crema,que afloran un kil6metro al o

rientP. d~l poblado de Chinemeca, Ver. en las localirlades del • 

Cerro de la bravera y Cerro d~ lA Cal, ademOs de la conocida • 

como el Pierlrel, l Km el norte de le Estación Higueras. 

2.- Distribución,- La unidad aflora en los flancos 

del Anticlinal Cerro Pelón y se dispone en dos franjas muy an

gostas (centenas de metros) y 11 Km de lÓngitud dispuestas e -

cada flanco del anticlinal. Asimismo y en forma tranavareal -

la formación Chinameca eflora en el Anticlinal Jimbel 1 Pleno • 

4). 

3.- Litolog1a y Espesor.- ~ueznda (1975), nn le zg 



na del Anticlinal Lerro ~elOn describe lo siguientr.: 185 m de 

dolomias color gris oscuro, "de reemplazaMiento", micro~rista

linas, muy f~tidas al r,olpe del martillo, ohservAnrtose haciA -

la base un aspecto limolit1co de color amarillo: contiene lAml 

naciones y microlaminaciones, la estratificación es rlP.lgada 

(5-JO cm). Continüa con 7 m de wackestone, color gris oscuro, 

con lam~naciones y microlaminaciones as! como estratificación 

cruzada en estratos de l a 20 cm de espesor, esté parcielmente 

dolomitizedo; la microfauna encontrad~ consiste da Lalpionella 

alpina y macrofeuna de ~piticeras sp., ~aradontoceras sp •• Ya 

dentro del Cretácico Inferior tenemos 40 m de mudstone con gr~ 

deciones a wackestone, colores gris y crema, en ocasiones do!~ 

mitizedo, denso, con laminaciones onduladas,· estratificación -

gradada, estratificación pseudoflaser, la microfaune idr.ntifi

csda presente Remeniella cadishiana, Calpionella alpina, li!l11 
nopaélla carpatica, Globor:haet11 alpina y Nannoconus gl~ -

la estratificación es de 10 a 50 cm de.espesor. Por 6ltimo tn 

nemas 108 m de mudstone r.af~ amarillento a crema y cris crPmo, 

denso, compacto, ligeramente arcilloso, con estratificación 

pseudoflaser, microlaminaciones, estratificación grarlade, fra~ 

turas rellenas de calcita y !!neas estiloliticas selladas con 

ssf~lto, as! como algunos ostrAcodos, escasos radiolarios cal

cificados, escaso cuarzo detrítico y escaso pedernal; todo en 

un conjunto de estratificación delgada variando de 0.5 a 40 cm 

de espesor. El espesor total de esta formaci6n es de 340 m 

{Quezada, !l.E.• !:.!1·>· Sin embargo, durante al presente estudio 

se pudieron medir 701 m sobre el flanco oriental del Anticli

nal de Cerro Pelón y 523 m en el Anticlinal Jimbal descritos -

como sigue: 37 m de calizas mudstone más o menos euros color 

·gris verdosas al intemperismo y gris rosado al fresco, masivas 

presenté fracturamiento con morlerado relleno de calcita: conti 

nOan 26 m de weckestones de intraclastos de color creme verdo

so c~n estratlficeci6n medie en capas hasta de 1 m de espesor; 

34 m ds mudstone a wackestone arenoso con ocasionales intra

clestos y algunos· puntos de o~idaci6n color ~ris ro~qrlo, en e~ 
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tratos medios a gruesos, con escasas valvas de ostr6codos, 

Nannoconua globulus y abundant!simas ~· steinmenni; siguen 74 

m de mudstone con intraclastos ocasionales qrisae, blanquec1-

nos, estratificación media a gruesa, presenta ebundantes ban

das y nódulos de pedernal, as! como eetilolitaa. ContinOe con 

56 m de mudstone con intraclestos ocasionales color gris crem2 

aa y aparente pirita ye oxidada en puntos de menos de l mm. 

Le siguen 250 m de weckestone de intreclastos (?), color gris 

cremoso, en estratos medica con alto grado de racristaliza- -

ci6n, pudi~ndose observar radiolarios calcificados, ~-.;. -

phaerula innomineta, Pitonelle .fil?• Bishopella .!!l!!i!!.• ~. diazi, 

Favuse~ (7) y Nannoconus .!!J2. (conjunto faunistico considerado 

ya perteneciente al Cret6cico Medio) y por Oltimo 47 m de 

weckestone, color gris cremoso, en estratos medios, mostrando 

estratificación ondulante a importantes zonas de oxidación, e 

intemperismo nodular. Le macrofauna ~onsiate de K2psmatia sp. 

y Duranpites ap •• En el pozo Pedregal JI (Lóp~z G., 1973) men 

ciona que existen litofecies de dolam!es pare el JurAsico Sup~ 

rior y litofacies brechoide dolomitizeda pera el CratAcico In

ferior con un espesor total de 495 m que se considar·a pertene

cen a la Formación Chinamece tomando an cu~nte áU aded y am- -

biente de mares abiertos. 

En el Pozo Cerro Nanchital 6 (L~pez, !!e.• si!.), se presen

ten sedimentos del Jur6sico Super~or en facies lagunar y de -

plataforma, se! como. de mar abierto para el CretAcico Infs- -

rio.r que se han corre! acionado con la formación Chinameca. La 

litolog1a en este pozo consiste de 2'30 m de lutitaa ··calc4nas, 

color gris verdoso, dures¡ 700 m de dalom!as color caf~ a gris 

oscuro, conteniendo fantasmas de Óolitae, con intercelacionea 

irregulares de lutites; 185 m de calizas, principalmente cale~ 

ranitas y micrites arcillosas, ool!ticae, color crema e caf~ -

claro, compactas; constituyendo le serie qel JurAsico Superior. 

Mientras que existen 460 m de dolom!as crist~lines, gria oacu

ras de aspecto sacaroids que contienen ocasionalmente pedernal 

blanco ahumada, contiene ademAs en for~a secundaria, alternan-
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te o intercalada, lutitas color sris verdoso, suaves, corrPs-

pondientes s le serie del Cretácico Inferior. Todos P.stos se

dim~ntos suman un espesor total de 1115 m para el Jurásico Su

perior y 46~ para el Cret6cico Inferior. 

Le litolog!a en el Pozo Cerro Nanchital 12 ea similar a la 

anterior; 2SO m de lutitas calcdreao, 1050 m de dolomías y 80 

m de calizas que corresponden e los depósitos del Jurásico Su

perior y continaa con 590 m de dolom!es del Cretácico Infe

rior, 

El Pozo R!o Playes-1 cortó 350 m de dolom!as y 350 m de se

dimentos calcáreos del Jurásico Superior y 450 m de calizas 

con intercalaciones de lutitas del Cretácico Inferior. 

El Pozo R!o Pleyas-2 presenta 750 m de sedimentos calcá

reos dolomitizedos que corresponden con todo el Jurásico Supe

rior perforado y 70 m de calizas correspondientes al Cretécico 

Inferior, 

El Pozo Colonial l penetró anicamente 860 m de sedimentos -

del Cretécico Inferior consistentes de calizas doloruitizades, 

cristalinas, de colores crema y café clero con fauna de Nanno-

conus, 

4.- Relaciones tstratigréficas.- tl Contacto infe

rior es concordante y transicional con los lechos rojos rle le 

formación Todos Santos, mientras que el contacto superior es -

rliscordente debajo de los sedimentos arcillosos de la forma

ción M~ndez (Tabla l). 

5.- facies y AmbientP.s de Depósito.- El ambiente 

de depósito debido a la relativa tranquilidad de loe meres y 

por su ssociaciOn faun!stica pudiera tratarse de un depósito 

de ner!tico e batiel en facies de plataforma externa cae! so

bre el talud, sin embargo por la textura de algunas capes se -

infiere une cercan!a notable a la costa con lo que se infiere 

que esta plataforma ere estreche. En algunas localidades, co

mo en R!o Playas, se infiere un ambi~nte de cuenca.(Tables 4 y 

5). 
6.- Edad y Correlación,- No fue posible determinar 
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la 11dad de la porción basal de la unidad. •1s qu11 ~st11 se i,n--

cuP.ntra dolomitizada y toda Pvidencia palP.ontol6gica ha sido -

destruida; sin embargo. se infiP.re por relacionas estratigrAfi 

ces una edad Kimmeridgiano, pudiendo bejar hasta el Calloviano 

Medio ~n tanto que la parte superior llega hasta el Cretécico 

Temprano (Hauteriviano), con excepción del 6rea d11 Cerro Peldn 

en donde los datos paleontol6gicos indican que equi la ForMa

ción Chinameca continuó su dep6sito hasta el Albiano. 

En el Pozo Pedregal JI as de rango Kimmeridgiano Tithoniano 

y en Ria Playas Kimm~ridgiano al Valanginiano-Aptia~o. 

Se pueda correlacionar con perta d11 la Formación San Ricar

do y con la Formación Melpeso {Table 7). 

SISTEMA CRETACICO 

CRETACICO MEDIO 

Formación "Si11rra Madre" 

l.- Definición.- La formación 5ierra Madre fue es

tudiada por primera v11z por B5sa, en 1·905 (en Qu11zada, 1975) y 

més tarda por Thompson y Millar en 1944 (en Quez11d11, !!2·~·); 

.siendo definida como dolom1as gris11s y calizas de plataforma -

con abundancia de •iliólidos y algunos rudistas y qua tienen -

amplie distribución en la Sierra de Chiepae-

Eets formación f'ue dividida por GonzAlez Alvarado (1963J en 

Quezsda, !!2•.!:.it.•) en dos miembroaa "Dolom1es Centelhd" y "Ca

lizas JolpabOchil" dál CreUcico Superior citando como locali

dad tipo pera las Dolomies CsntelhA, e 16 K• el noroestP. de Ya 
jalón, Chis., en donde las describe co~o caliza, color gris o~ 

curo. lustrosa y sacaroide cuando se encuentre recristelizsda 

y café crema cuando fosil! f11.ra, 11ier1do normal eni::ontrar le do

lomitizeci6n en le base de eate.~iembro, sin embargo ~eta no 

es una caracter1stica primordial para idontiricer asta unidad 

en P.1 campo. Las Dolom1es CantelhA ocupen invftrieblemente le 

baSB del CreUcico Medio, conf~nAndoae en ao nu~yor puta el· A¡ 

biano aunque puede extanderje localmente al Cenomsniano (Sln

eh11z Montes de Oca, 1969). El mi11mbro •Jolpabóc~il" se das

cribirA mAs édslenta. 
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En el 6rea de estudio no se puede extender ~sta división d~ 

bido a que no estAn bien difinidAs sus caractPr!sticas v por -

lo tanto no se pueden diferenciar los dos miembros. Por otra 

parte, entre el CretAcico Medio y ~uperior existe una marcada 

discordancia {de tipo regional); por lo oua no está oresente -

gran parte del Lret~cico Superior y con ello la secuencia se 

ve interrumpida, haciendo m6s dificil dicha separaciOn, de tal 

forma que es m6s conveniente estudiar le formación Sierra Ma

dre sin dividirla en miembros, aunqúe si se haré una breve de~ 

cripciOn. 

2.- UistribuciOn,- Las Calizas ~ierra Madre son 

las rocas calc6reas qua mayor distribución tienen en la Sierra 

de Chiapas. tn el érea estudiada se encuentran circundando el 

borde nororiental del Macizo de Lhiapas formando una gran zona 

da afloramientos en la porción suroccidental y sur (Plano 4). · 

J.- Litologia y tspesor.- tst6 totelmente consti

tuida por enlizas y dolomias café claro a crellla, siendo las C.!! 

lizas de litogrófica~ a microcristalinas. en cnloraciones caf4 

a gris; y recristalizadas rle aspecto sacaroide las dolam!as. -

~ontienen microfeune de mili6lidos. la estratificacidn es del

gada a media en capas de 2U a HU cm con un espesor total de 

1465 m (Chirinos, 19731. 

HernAndez (1971; en Quezada, 1~75). identifica como miem

bros "Cantelh6" y "Cintelapa" a toda la secuencie calc~rea que 

aflora sobre el cauce del Rio Uzpanapa, desde el ~rroyo Danta 

hasta La ~umaraciOn (pesando por el Encajonado). La unidad 

"Cintalape• la representa una caliza blanca litogr6fice a cri~ 

talins fina, compacta sin porosidad, con contenido modio de 

fauna, frecturamiento sellado con calcita y estratificación en 

capas da io·a 48 cm; con un espesor total de 975 m, La unidad 

"CantelhA" la representan dolom!as, cef~ claro a oscuro. cris

talinas, de grano fino a grueso, aspecto sacaroide. algo féti

da al golpe del martillo eón porosidad escasa y ausencia de 

fauna, estratificada en capas de 10 e 20 cm pero tRmhi6n oru~-

888 a masivas con un espesor total calcularlo rte lln~ m. Amhns 
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miemrros suman aproximarlamente lB"~ m de espesor. 

En el presente estudio la unidad fue reconocirle sohre el 

cauce del R!o Uzpanapa, P.n las cercanías de Agua Blanca al su~ 

oeste rle la Presa Netzahualc6yotl (o de Malpaao) y sobre le c~ 

bacera del Río Nanchital, cerca de le Poza Azul, consistiendo 

de calizas sumamente recristalizarlas. estratificaci~n general

mente masiva, color gris cremoso, textura difícilmente observ~ 

ble, quizé packstone de foraminíferos, muestra ademAs fuertes 

huellas .de disolucidn, formando dolinas, cavidades, surcos y 

lapiez muy profundos. 

4.- Relaciones EstratigrAfices.- Su contacto infe

rior es concordante con sedimentos del CretAcico Temprano y su 

contacto superior es claramente discordante aunque en zonas a

parentemente concordante debajo de calizas, areniscas y luti

tes del Cret6cico Tardío (Chirinos, 1973; table l), 

5.- rscies y Ambiente de DepOsito.- Las conrlicio

nes presentes fueron estables en meres tranquilos de platafor

ma medie con baja energía y marcada subsidencia, ohservéndose 

una gran transgresión marina durante esta Apoca fenómeno regi& 

trado en muchas partes del mundo (Tablas 6 y 7). 

6.- Edad y Correlacidn.-.. En base s la fauna deter

minada se ha.considerado qus la Formación Sierre Madre fue de

positada durante el Albiano y p~rte del Cenomaniano (Table 2). 

CretAcico Medio "Sin Nombra• 

l.- DefiniciOn.- Estas rocas s6lo aa conocen por 

las perforacion~s hechas en la parta oriental del Area rle eat~ 

dio y pertenecen al CretAcico Medio, diatingui~ndoae dos fa

cies: una de plataforma para el Albiano y otra dºe cuenca para 

el Cenomanieno (LOpez GOmez. 1979 en BarragAn H., 1980). 

2.- DistribuciOn.- Estas facies fueron detectadas 

en los pozos Caimba 11 y 12, UniOn 3, Rosarito 1-A y Mono PelA 

do 1, Aste Oltimo dentro del Area de estudio (Barragán H., 

1979). 

3.- Litolog!a y Espesor.- En el pozo Mono Pela~n 1 

se atravesó· une columna de 1275 m de espesor real, co~oueata 
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por una secuencia de calizas arcillooRo de color ne~ro ~ gris 

oscuro y caliza croma cristalina con esporAdicos fra~mpntos de 

microcoquinas y trazas de calcarenita. 

En al pozo Caimba 12 se atravesó una secci~n de lleO m de 

espesor real, la cual est~ compuesta por una secuencia con li

tología heterogénea en capas muy delgAdas que hacia la base e~ 

té constituida por calizas arcillosas negras y criptocristali

nas, calcarenitas bi6genas en matriz de caliza ligeramente do

lomitizada, calizas café oscuras ligeramente arenosas, micro

cristalinas y criptocristalinas, dolomías café claras, criata

lizaci6n gruesa a media y dolom!a arcillosa gris clara y gris 

oscura y cristalizaciOn fina a media. 

La parte media est6 integrada por caliza gris oscura a me

die microcristalina y criptocristalina con intercalaciones de! 

gadas de caliza negra y gris clara, cristalina fina y lo parte 

superior de caliza dolomítica cef6 clara a café grie~cea, mi

crocristalina y criptocristalina, densa, con .intenso fractura

miento irregular. 

El.pozo Uni6n J atravesó un espesor real de 900 m donde los 

primeros J60 m son calizas microcristalinas de coloraciones c~ 

fé clara, café cremosa y caf~ gris6caa ligP.ramenta arcillosa -

que alternan con capas de caliza arcillosa gris oscura a ne

gra. Los siguientes 455 m lo forman una sucesi6n de capas de 

caliza dolomítica, color café oscura a negra, microcrietalina, 

ligeramente arcillosa que alternan con unos estratos de dolo

m!a blanca cremosa a caf~ claro y los Oltimos 85 m correspon

den a una brecha de caliza biOgena cristalizada y ligeramente 

dolomitizada, rle color crema en matriz de color café grieAceo. 

En el pozo Rosarito 1-A sOlo se contaron 170 m de espesor 

real incompleto (debido a la presencia de una fallA inversa), 

los cuales están constituidos por una secuencia de caliza ar

cillosa gris oscura a negra muv fina y caliza ~ris clara re

criatalizads con escasas huellas de pedernal negro y trazas da 

calcarenita y microcoquinaa. 

4.- facies y Ambiente de Dep6sito.- Por sus caree-
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ter!sticas litolOgicas se considera que estas rocas se deposi

taron en facies de cuenca en ambiente de marea abiertos con a

guas relativamente profundas para el Cenomaniano y facies de -

plataforma para el Albiano (LOpez GOmez, 1979 en BarregAn H. -

1979; Tables 6 y 7), 
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S.- Edad y CorreleciOn.- Le edad de estas roces le 

determino el Laboratorio de Paleontolog!e de la Zona. Sur (PE

HEX) considerando que son del Albiano-Cenomanieno aunque no 88 ~ 

tiene el registro de su contenido feun!stico1 se pueden corre

lacionar con les "Dolom!ee CantelhA" que afloran en la Sierra 

de Chiapas. 

Observaciones Generales 

El miembro ".Ci.ntalepe" del CreUcico Medio y Superior he si 

do identificado por .SAnchez Montes da Oca y Quezada Hu"et6n en 

la porciOn sur y sureste del Area estudiada, pero no la han 

cartografiado, incluy~ndola indistintamente en los miemhroa 

"JolpabQchil" y "CantelhA". Debido ~ los objetivos de este 

trabajo no se hizo la diferenciaciOn, tomándose le cartograf!a 

de los mencionados autores, quedando el miembro "Cintalepa" 

sin descripci6n en el presente trabajo. 

CRETACICO SUPERIOR 

"HiembrÓ JolpabOchil" 

l.- DafiniciOn.- Gonz~lez Alvarado (1.9631 en Quez1 

de, 1975), propuso informalmente el nombre do "Caliza JolpabO

chil~ al dividir la formaci6n Sierre Madre en dos miembroer el 

inferior "Dolom!es Cantelha" y el superior "Celize Jalpabó

chil": mencione como localidad tipo·pere P-1 segundo, le aac

ci6n de afloramientos expuestos sobre el Arroyo JolpabOchil, 9 

Km el sur de la finca del mismo nomhre describiendo su litolo

g!a como: caliza gris clero, gris oscuro y gris acero, litogr! 

fica, criptocristelina, densa y compacte, de fracture concoi

de!, bian estratificada en cepas dalgedas, can bandas y n6du

los de pedernal negro, asignAndoles una edad·CretAcicn Tard!o 

(Turo~iano-Coniaciann). Posteriormente SAnchez Montes de Oca 

(1973; en Quezada, .2f!.s.iJ',.), elave estas calizas el rango de -

formeci6n, a~pliando su edad del Turoniano el Campaniano* 



2.- Distribución.- Esta formaci6n no aflora en el 

Area de estudio, sin embargo se reporta en los pozos Mono Pel~ 

do I (dentro de nuestra zona de intPr6s), Unión 3 y Rosarito -

1-A localizados cerca del limite oriental rlel áreR da estudio. 

3,- Litolog!s y Espesor.- En Pl pozo Mono Pelarlo 1 

el Miembro "Jolpabóchil" está compuesta por calizas de r.olores 

gris oscuro, negro, gris claro y caf6 claro, cristalinas finas 

a criptocristalinas, arcillosas, compactas y ocasionalmente 

carbonosas. 

4,- Helaciones Estratigráficas.- Su contacto infe

rior es concordante con el miembro "Cantelh§" del Grupo Sierra 

Madre (González, 1963; en Quezada, .2.12.·~·l y es discordante -

con la Formación Méndez en su contacto superior. 

5.- Edad y Correlación.- Segan los estudios paleo~ 

tológicos practicados en numerosas muestres de esta formación 

se le asignan una edad que va del Turoniano hasta el Maestrich 

tiano (Barragá~ H., 1979), dependiendo de la localidad que se 

nstudie, ya que en la localidad tipa abarca toda el Cretár.ico 

Superior y en otros sitios (Teapa y Tecpatán) sólo abRrca ñel 

Turoniano al Santoniano estando el Campsniano-Maestrichtiano 

ocupado por la Formación M~ndez, que está presente pr6cticáme~ 

te en toda el 6rea de estudio. 

El miembro JolpabQchil SP. puede correlacionar con la parte 

alta de la Formación Cintalapa, con las formacionP.s Ocozocuau

tla y Angostura y con la formación Alaska de la región del Is1 

mo, 

6.- Facies y AmbiP.nte de depósito,- Por sus cnrac

ter!sticas litológicas y asociaciones faun!sticas se le atriby 

ye un ambiente de aguas relativamente profundas pn facies oue 

var!an desde talud hasta cuenca (Mono Pelado 1), este en hase 

a los estudios de pal~oambientes practicados por el Instituto 

Mexicano del Petróleo (en BarragAn, 1979). 

Formación "Dcozocuautla" 

1.- Definición.- No se conoce con exactitud la ~e

finición inicial de esta unidad, sin embargo se sabe que Wynne 

(1922; ~n L6pez R., 1979), utilizó ~l nombre dP "Series Pcozn-
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cuautla" para referirse a un con~unto litol~gico conglompréti

co perteneciente al Crat~cico Superior. Gutiérrez Gil (195~: 

en López H., fW_.cit. J, se refierP. a ellas como "5,.ri'lG Ocozo

cuautla" y afloran al oriante de Malpaso, <Jn los alrerledores -

rle la poblaci6n UcozocuautlrJ, Gonzélez Alvararlo (1963; "n Ló

pr.z H., 1979¡ se n•fier"! a ella como formación Ocozocuautla y 

la describe en la porción central de la ~ierra rle Chiapas. 

2.- Distribución.- ~e reconoció en la porción cen

tral-sur del ~rea de estudio en un afloramiento alargado y que 

a su vez presenta contactos tectónicos (por fallas) con las u

nidades a~yacentes. Muy posiblemente parte de lo cartoorafia

do como formación Méndez corresponda a esra unidad, principal

ment~ al sur y suroeste de la Presa Netzahualcóyotl {Plano 4). 

3.- Litolog1a y tspesor,- Gutiérrez Gil (1956) en 

los alrededores de Ocozocuautle la describa de la siguiente ma 

nera: "en la base, un cuerpo de 200 m do potencia de gravillas 

de cuarzo, de color rojizo proporcionado por el aglutinante ªL 

cilloso, que descansa sobre les Calizas Sierra Madre, Las gr~ 

villas subyacen e 190 m de areniscas calcáreas, biP.n estratif! 

cadas en capas de 1.5 e 2 m, con microfauna y restos de macro

f6siles, ocasionalmente sa incluyen restos de rudistas. Sobre 

las areniscas aparecen 140 m de lutitas arenoó~s~ de color ca~ 

f~ claro, en capas de 0.2 a 1.0 m, con intercalaciones de are-

niscas calc~reas y areniscas arenosas, en caras de 10 a 7~ cm 

de espesor, Dentro rle esta secuencia no se encuentran f6si-

1 es, En la cima hay un horizonte de Acteonella (7) que a su -

vez subyace a 200 m de areniscas de grano fino, arcillosas, ly 

titas grises y limolitas rojas, en °stratos mal definidos rle -

0.5 m. En la base da estos P.stratos anarecen gravillas y are

niscas rojas. La cima de la P.r.ozor.uautla P.B un cuerpo ~a are

niscas calcáreas microfosiliferas". El espesor total rlP. la 

formación Dcozocuautla es de 790 m. Más hacia ~1 sur y al po

niente de Dcozocuautla tiende a hacerse más conglomerAtica 

(Sénchez M. de•O., 1976J. Chirinos (1973) hace m~nción de une 

unidad de lutitas, erenis~asi conglomerados y brP.chas v le 

asigna el nombre de formación M~ndez, sin embargo parta rle su 
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cartogref!a puede corresponder a este unidad. Por óltimo Sén

chez H. de 0, (1978) midi6 600 m de la formaci6n Ocozocuautle 

al sur del 6ree de estudio, 

4.- Relaciones Estratigréfices.- Su contecto inre

~ior es discordante sobre lo formación Sierra Madre del Albia

no-Cenomaniano y le cubre la formación "Soyaló" del Paleoceno 

también en discordancie al sur del érea de estudio (Tabla 1). 

5,- Facies y Ambiente de Depósito.- Para esta for

meciOn se asigna un ambiente ner!tico en facies de pleteforme 

interne, muy cercena a le linea de costa e inclusive en zonas 

lagunares \LOpez R., 19791 Table 9). 

6.- Edad y Correlación,- GonzAlez A. (1963) consi

dere une edad Senonieno-Meestrichtiano, y P.s correlacionehle -

con la parte inferior de la formación Méndez \de mares más pr2 

fundos) en posible cambio lateral de facies. Los demás auto

res s6lo le asignan una edad Cratácico Terdio (Tabla 2). 

formación Mdndez 

1.- Definici6n.- El nombre de formación Méndez ha 

sido utilizado ror todos los geólogos desde los inicios de la 

exploración petrolera inclusive ~n la Sierra de Chiapas, por 

lo que se continOe aplicando en el presente trabajo. Este nom 

bra fue dado por Jeffreye (19121 en l6paz R., 1979}, refirién

dose a unas margas rojas que descansan sobre la Formación Sen 

relipe, cuyos estratos estén expuestos 300 m al Este de lo Es

tación M~ndez, S.L.P •• 

2.- Distribución.- SP.rlimP.ntos d~ esta formación a

floran en la porción norte y nororiental del frente de la SiP- · 

rra de Chiapas (Homoclinel de la Sierra) exponiéndose gn fran

jas delgadas que bordeen esta gran P.structura, (Plano 4). Afl,2. 

re cerca del lugar llamado Le Numeración, locelizéndose a 1.5 

Km al Norte de ese lugar, donde terminan los fuertes escarpes 

de rocas calc6reas del Cret6cico Medio y comienzan loa lame

rlos bajos de pendiente suave. Otra zona rle afloramientos de 

le formeci6n M~ndez es le Presa Netzahualc6yotl, entre loe EJi 
dos LAzaro Cérdenes y Cinco de Mayo. Aflore tamhi~n Pn el nO

cl~o del Anticlinal Cerro Nenchitnl, Anticlinal Los Amates 

J7 



(flanco nororientall y an los Anticlinales Cerro Pelón v Jim-

bal, teniendo como puede observarse en el plano geológico (Pl~ 

no ~),una amplia rlistribuci6n en toda lR znna de estudio, 

Ha sido detectado en el subsuelo en los pozos Cerro Nanchi

tal !l v l?, Ria Plñyas 1 y 2, Colonial 1, Caimba 11 v 12, Tri 

nidad l y Rosarito 1-A. 

3.- Litologia y Espesor.- Esta unidad presenta va

riaciones en la litologia dependiendo da su lejania de las ~o

nas emergidas, as! tenemos que para ls zona de Malpaso, en el 

Arroyo La Mica, Chirinos P~rez (1976) midió 1200 m de lutitas 

gris a gris verdoso, a veces arenosas en capas de 2 a 20 cm de 

espesor; en su parte media intercalada con areniscas y hacie 

le cima con areniscas conglomerbtices. Les areniscas son de 

grano fino a medio, bien cementados, alsunes veces suaves en 

capas de 2 a JO cm de espesor y hasta 1 m en la parte supe

rior. Los cantos de mayar tame~o 9Gtén formados por fragmen

tos de recae ignoas principalmente, cuarzo, con lentes de luti 

tas y areniscas, bien cementados en matriz arenosa. E•isten -

co~~lomerados y brechas a lo largo de l~ columna, estando e&

tas Oltimas formadas por fr~qmentos redondeArlos de roces !q

neas y engulosoi de calizas del Cretécico Medio pobremente es

trati ficadoe. En. 1!11 érea• del Sini::Hnel Loa Cueva.e en la re

gión del Río Uzpana~a, HernOnd~, 119711 les describa como luti 

tas gris verdoso claro a gris oscuro, ligernmente calcAreas, -

algo duras, con fractu.ramiento eubnodular que alternan con Br!f. 

niscas café amarillentos de cuarzo gris clero a trenslOcido, -

son de grano fino a medio, bien ~ementados on material calcA

reo, compactas, da porosidad escaso, estratificadas en capes -

de 10 a 20 cm de espesor, presente 500 m de espP.Sor, aunoue el 

espesor real debió de ser mayor debido a ~ue le cima se eneuP.~ 

trs erosionada. 

Al Sur de la Presa Netzahuelc6yotl se oncuP.ntran 55R m do -

lutitas, areniscas y conglomerados que se rrosontan ~e la si

guiente manere: lB m de alternoncie de lutitas y Mrenisras -

calc6reas, color gris verdoso con predominio de las primer~s, 

en estr~tos delgarloG a medios hasta dr. )0 cm Pn len Ju•itAs V 
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hasta 10 cm en las areniscao1 continúa con 60 m de una altAr-

nancia r!tmica de lutites y areniscas conglomerétices, color -

gris verdoso a gris oscuro, les areniscas con fragmentos de 

cuarzo y 11ticos hasta de J cm de diémetro, subredond~ados en 

estratificación medía de 5~ a 60 cm; sobrevacen 59 m de luti

tas gris verdosas, de estratificaciOn laminar formando gruesC\,S 

paquetes para continuar con 21 m de lutitas, cef~ oscuro, en -

estratos de 10 a 15 cm de espesor1 interca1Andose con arenas de 

poca consolidación y otrae mejor consolidadas por ser calc6-

reas; le siguen 50 m de lutitas y areniscas de color gris ver

doso, de estratificación gruesa; 15 m de un solo estrato de a

reniscas de cuarzo y l!ticos bien cementado, duro, calcAreo; -

40 m de arcilles conglomerAtir.es, amarillentas, de estretific~ 

cidn burdamente gruesa ~ masiva, donde existen fragmentos has

ta de 3 cm de diAmetro de cuarzo principalmente; continóan 48 

m de lutitas celc6ress de aspecto nodular, color gris verdoso, 

estratificación laminar formando gruesos paquetes, con algunos 

mecrofósiles (Amonites del género Exiteloceros sp.), 30 m cu

bierto; 55 m de lutitas grises verdosas, en estratos laminares 

formando gruesos paquetes de aopecto noduler1 le siguen 50 m -

cubiertos y por altimo, 92 m de areniscas da grano grueso bien 

cementadas con carbonato de calcio, que intercalan con lutitas 

calcáreas gris verdosas, en estratos medíos de 3íl a 40 cm de -

espesor. 

En le zona del Anticlinal Cerro PelOn se midieron 703 m de 

espesor total y en el Anticlinal Jimbal 635 m incompletos por 

la existencia da una falla que corte esta unidad. 

En el Anticlinal Cerro Pel6n la secuencia ea predominante

mente arcillosa, color gris verdoso y presentando ocasionelmeu 

te alternancias con areniscas de grano fino, calcáreas, bien -

cementadas, de estratificaci6n delgada e medie. 

En el pozo Colonial 1 astan descritos 735 m de espesor apa

rente de lutítes calcáreas y areniscas con algo de grava y gr~ 

villa y con fauna del tipo de Globotruncene !!!E.,!1 y Globotrunca 

!l.!!. S.~· 
En el pozo Cerro Nanchitel 6, L6pP.z G, (1973} reporta 560 m 
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incompletos de lutito color gris verdoso y gris oscuro, ~ura R 

~~midura conteniendo una zona de caliza brechoirle color caf~ -

claro a creMa microcrista!ina de grano fino or.Rsionalmente con 

cl~sticos de caliza caf6. y gris y delgadas la~inilles rle luti

ta gris oscuro con asfalto sellando las partes fractura~as. 

En el pozo Cerro Nanchital 12 la secuencie es similar a la an

terior, pero con un espesor de 440 m. 

En los pozos Ria Playas l y 2 se cortaron 530 y 460 m res~ 

pectivamente de lutitas identificadas como formación Méndez, ~ 

s! como en el pozo Pedregal 11, 700 m de margas hacia la base 

y lutitas con horizontes conglomer6ticos hast~ volverse conglg 

merados en la parte superior. 

4.- Relaciones EstratigrAficas.- E~ contacto infe

rior es discordante sobre el Cretécico Medio, o bien sobre el 

miembro Jolpab6chil (Pozo Rosarito 1-A) y el contacto superior 

en algunas localidades es concorrlante y en otras ~iscordante -

debajo de sedimentos terciarios (Tabla 1). 

S.- facies y Ambiente de Dep6sito.- Chirinos P. 

(1973) i11terpreta para el noroeste de Malpaso un ambiente mar! 

no cercano e la costa con frecuentes transgresiones y regresi2 

nes, mientras que HernAndez (1970; en Quezada, 1975), interpr~ 

ta un mar somero, ner!tico, con fluctuaciones cortas y frecue~ 

tes transgresiones y regresiones. Por 6ltimo, López G, (1973), 

·para la zona de los pozos Cerro Nanchital 11 y 12, R!o Playas 

1 y 2.Y para la parte inferior del Pozo Pedregal 11, considera 

que la Formación M~ndez se deposit6 en un ambiente de cuenca 

(Tabla 9). 

&.- Edad y Correlaci6n.- Debido a la variabilidad 

da su dap6sito la edad de la formación M~ndez difiere ligera

mentP. de una localidad a otra; as! teneMos que en el pozo R!o 

Playas 1 y Pedregal 11, LOpez G. (1973) reconoció una P.dad aue 

va del Turoniano al Maeatrichtiano. En las áraes estudiarlas 

por Chirinos P. (1973; Aree da Malpaso) y HernAndez G. (1973; 

Sinclinal Las Cuevas), los anAlisis paleontológicos recortaron 

una edad Campaniano-Maestrichtiano para la formación M~ndez 

(comunicación verbal con José Maldonado, ingeniero del Depart~ 
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mento de Paleontolor,!e, Pemex, Zona Sur). Se nuede correlaci~ 

nar con la rormaci6n Alaska del R1o Jaltepec al Oeste rlel Ar~a 

{región del Istmo) y con las Formaciones Ocozocuautla y Anooa

tura del Area de Cintalapa y R!o Pueblo Viejo localizadas al -

Sur y Sureste.(Tabla 2). 

CENOZOICO 

SISTEMA TERCIARIO 

PALEOCENO 

formación "5oyal6R 

1.-.Definicidn.- Los sedimentos de este edad no se 

han nombrado de menere formal, aunque con anterioridad fueron -

estudiados por ge6logos de Petróleos Mexicanos entre los que -

se cita~ Gonz~lez Alverado (1966) y Sénchez Montes de Oca 

(1967), quienes de manera provisional dan el nombre de forma

ción "Soyel6" a s~dimentos arcillo~arenosos que se encuentran 

bien expuestos en el Arroyo El No~al al norte de Tuxtla Guti~

rrez, Chiapas. 

2.- Distribución.- Los sedimentos de esta forma

ción estén distribuidos en la porción sur y oriental del ~rea 

de estudio (Plano 4) y sus afloramientos se localizan al Sur -

de la Presa Netzahualc6yotl y al poniente de le misme. 

J.- litolog!e y Espesor.- Al Sur de la presa al i

gual que más al este,eetA formada por 970 ~ de une sucesión de 

lutitas y areniscas int11Testratificadssr hacia"le parte infe

rior P.Sta secuencia altP.rna con conglomerados. Las lutites 

son gris vP.rdoso a grie oscuro suaves a semidurae, estratific~ 

das en capee de 2 o 5 cm de espesor. Les areniscas por lo ge

neral son de grano rino siP.ndo m4a grueso en le p~rte infe

rior, estratificadas ~n canes rlP. J a IS cm de ~spesor. Les 

conglomerados son de color gris claro, hien ~ementadoa en ma

triz arenosa con cantos rodados de roca !gnea y caliza hasta -

de 2 cm de di6metro, pobremente estratificados (Chirinos P,, -

1967). 

En la cabecera del R1o Nsnchitalo se midieron 213 m de luti 

tas gris verdosas, en capea laMinarea formando potentes estra-
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tos, con intemperismo nodular v zonas de oxirleci6n asociadas a 

fractures; volvi~ndose arenosas hacia le cima. Además, 70 m 

d~ con~lomerados de rocas calc6reas en estratos gruesos a masi 

vos, color gris oscuru, con cantos subangulosos y fragmentos -

subredondeados de líticos y cuarzo de varios cent1metro~ de 

diámetro. 

En otra sección medida al suroeste de la Presa Netzahuelcó

yotl entre los ejidos LAzaro CArdenas y Cinco de Havo se obtu

vo un esoesor de 177 m, incompleta debido a oue los sedimentos 

se sumergen en las a~uas de la preso. Le descripción es la s! 
guiente: 20 m de conglomerados, are~iscas conglomerAticas, a

reniscas y lutitas en esta secuencie; en estratos delgados, t2 

.dos bie~ ce~entados con carbonato de calcio, de color gris el~ 

ro en paquetes de 20 a JO cm; prosiguen 10 m de une alternan

cia de lutitas y areniscas calcáreas en paquetes de 20 cm de -

espesor, color gris verdoso, de grano fino y sobrevecen 147 m 

de lutites ligeramente calc6reas, color gris verdoso en estra

tos laminares formando potentes paquetes observándose un inte~ 

perismo nodular bastante marcado en toda la secuencia; presen

te horizontes arenosos de estratificación delgada en la por

ción media siendo 6stos de grano fino, del mismo color que las 

lutitas. 

4.- RelacionP,s Estretigr6fices.- Diversos autoras 

consideran P.l contácto inferior discordante, observAndose cla

ramP.nte trensgresivo (visto por el eutor) sohre las calizas 

del Cret6cico Medio P.n el área de le cabecera del Rlo Nanchi

tel (Poza Azul).- El contacto superior es concordante Quedando 

debajo de paquetes sedimentarios ~reno-arcillosos del Eoceno -

(Tabla 1). 

5,- facies y Ambiente da Depósito,- Se considere, 

en base a los estudios realizados por los laboratorios de Pn

leontolog!a de le zona sur PE~EX, que le profundidad da loe d~ 

pósitos varia de aguas profundas batiales hasta egues someras 

ner!ticas (en SAnchez Montes de Oca, 1978¡ Tabla ln). 

6.- Edad y Correlación.- L~pez G. (en Chirinos P. 

197J) identifico los Estados ~ontiano y Lanrlaniano dql PalAoc~ 
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no Medio y Superior en base a los f6siles Globorotalia pseudo

menArdii y Globorotalia velascoensis y correlacionan con el Pa 

!eoceno del Criente del Arua de estudio. También correlacio

nan con algunos conglomerados sin nomhre localizados entre el 

paquete de sedimentos del CretAcico Superior y el Eoceno plen~ 

mente irtentificado (Salmerón U., 1975), al poniente de nuestra 

área en cuestión. 

Paleoceno "Conglomerado" 

l.- Definición,- Queda definida esta unidad de ma

nera informal como el conglomerarlo que aflora al norte del 

frente de la Sierra de Chiepss en la parte occidental dal Araa 

de estudio y que se encuentra situado estratigráficamente ene! 

ma de la secuencia arcillo-arenosa de la formación Méndez y d~ 

bajo de las lutitas de edad Eoceno plenamente identificado. 

Se conserv6 este nombre ya que en la literatura p~trolera s~ -

maneja da este manera, as! como por cuestiones prácticas para 

el desarrollo de esta tesis. 

2.- Distribución.- Su distribución es en franjas 

muy angostas que bordean la Sierra de Chiapas,cortadas por los 

arroyos que bajan de elle lPlano 4). Se observa sobre el cau

ce del R1o Uzpanapa aproximadamente 5 Km al norte del lugar c2 

n~cido como La Numeración, as! como a pocos kilO~Ptros de este 

lugar, donde los Arroyos Grande y Bonito (afluP.ntes del R!o 

Nanchit&l) cortan conglomerados dP. esta unidad. 

J.- Litologia y espesor.- Se trata de conglomera

dos constituidos por fragmentos de origen lgneo y sedimPnta

rio, bien cementados, en una matriz arenosa de color rojizo, -

separados por cuerpos de lutita bien estratificAdos y algunas 

intercalaciones de arenisca fina (Hinojosa G., 1961). En Arr~ 

yo Grande y Arroyo Bonito Hinojosa G. 12.E!.·!:.i!·l estimo snn m -

de espesor y en la sección que el suscrito realizo aobre Pl 

H!o Uzpanapa se midieron 204 m. 

4,- RelacionP.s EstratigrAficas.- Se consideran co~ 

cordantes ambos contactos estratigráfico~, aunqu~ el cambio li 

tolOgico P.S bastante abrupto. Realmente P.l carhctar conglom~

rétíco de la unirlad no es suficiente p~ra co~aidP.rar discnr~a~ 
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cia entre las formaciones inferior y superior, por lo tanto 

hasta no tener otra clase de evidencias. no se oueden detallar 

m~s. las relaciones estratigr6ficas (Tabla 1). 

5.- Facies y Ambient~ rle Den6sito.- Estos serlimen

tos son considerarlos de un ambiente de tiro continental tal 

vez una planicie de inundación con frecuentes transgresiones y 

regresiones capaces de formar los horizont~s arcillosos ye deA 

critoa (Tabla 10). 

6.- Edad y Correlación.- Por las carecterlsticee -

entes descritas y en beae a su posición dentro del paquete se

dimentario (encima de la formación MAndez y debajo del Eoce

no), son considerados como de edad Paleoceno y se correlacio

nan con la formación "Soyel6" el sureste del Ares (tabla 2). 

"Paleoceno Indiferenciado~ 

l.- Definición,- Los sedimentos perten~cientes e 

este Unidad han sido reconocidos en varios anticlinales y con4 

ten de areniscas, lutitas y conglomerados predominando en ese 

orden de tamano de grano y cubren en extensión gran parte del 

Norte y Centro del área de estudio. 

2.- Distribución.- Quede di9tribuido en los flen

cos de los Anticlinales Cerro PP.16n, Jimbal, Amates y R!o Pla

yas (plano 4). 

J.- Litolog!a y Espesor.- En el 6ree ~el Anticli

nal Amates, Gerc!a Calderón (1959; en Quezade, 196~), estudió 

el Paleoceno sobre el Afroyo del Nance y Amates y midió 1290 m 

describiénrlola como: "90 m de lutitee guinde clarea, calc6reas 

en capes de 10 e 20 cm con intercelecirines de erP.niece celc6-

ree en estratos de igual espeso~1 20 m de conglomeredoa de 

fragmentos de caliza, arenisca y pedernal en tema"oe nue osci

len entre 2 y 10 cm y en cepas do l a 2 m de espesor, interca• 

ladas con areniscas fines celc6rees y lutitas ar~noses; 70 m -

~de lutitas gris azulases y claras, celc6rees, en algunas par

tea arenosas, en capes de 2 e 20 cm; 240 m de une alternancia 

de areniscas finas calcáreas en capes de 10 a 30 cm de color -

claro int~mpPrizendo e amerillo con lutites gris r.lero v emori 

llP~to o rojizo, calchr~es, con eopesores de les ce~efi rls 2 e 
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5 m y en algunRs partes masivas y ~ractura~as; 3~~ m rle luti

tas gris verdoso a azuloso en canas rl•lg~rlas de 2 a S cm, •n -

algunas partes se present~ masiva y muy fracturarla, arP~osas: 

sobre lo .anterior descansa un cuerpo dr. con~lom•rerlo de apro~l 

madamente Sla m el cual apar•ce Onicamente en el fla~co orien

tal de le estructura, observándose que mientras tiene su mayor 

espesor en la parte sur, en la norte se adelgaza hasta desapa

recer: presenta un cambio de ~acies hacia francas areniscas y 

luego lutitas arenosas; por Oltimo aparece un cuerpo de 60 m 

formado por una alternancia de areniscas y lutitas semejantes 

e las descritas anteriormente", 

En su trabajo en las Anticlinales da Jimbal, R!o Playas y 

Pueblo Viejo, L6pez Ortiz (1967) menciona que la estructura de 

Ria Playas esté abierta en sedimentos de esta edad, habiéndose 

identificado en aquel entonces por vez primera en esta zona. -

Posteriormente Salmer6n Ure"a (1975) realiz~ un estudio hioes

tratigr~fico en la Cuenca de Huimenguillo donde refutó paleon

tológicamente la tAsis de López Ortiz indicando nue estos sedi 

mentas son del Eoceno y además discordantemente satén presen

tes sedimentos del Mioceno Superior, Los 1600 m rle PaleocPno 

que L6pez Ort!z report6, se vieron afectados por los trabajos. 

del Dr. Salmer6n (1975), En el pozo Rio Playas l de los 730 m 

reportarlos como Paleoceno, sólo 180 lo son en realidad (Salme

rón U., Q!!.·1'11·) y consisten de lutitaa y areniscas gris -cla

ro, calcáreas, bien estratificadas. 

En el pozo Pedregal 11, estA ausente el Paleoceno, 

En el pozo Colonial-! se cortaron S?íl m de espesor aparen

te, de lutitas calcáreas con fauna representativa de esta edad 

como Globorotalia vqlascgen§is. Por Oltimo Espinoza L6p•z le~ 

municaci6n verbal con el Jng. Quezada M,, 1985), en el áree 

del Anticlinal Cerro Pelón incluya una sola unirlad Paleocqno

Eoceno (Lutitas Nanchital) con un espesor de 2100 m para ambas 

y una litologia de lutitas y areniscas calcáreas, gri5 vPrdo

sas, rle estretificaci6n delgada a media e intemperi,.mo no~u

lar, dificiles de diferenciar f!sicaMentP y ónicaMente s~ pue

de efectuar por mdtnrlos paleontol6gicos. 
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4,- Helaciones tstrati~rAf ~c~s.- El contacto infA

rior en el 6rea de los Anticlinales R!o PlAyes, Jimbal y Pue

blo Viejo aparentementP. es concordante mientras quP. en la P.8-

tructura de Cerro PelOn es discordante, as! como hacia P.l sur 

del 6rea, present6ndose aqu! en forma transgrP.siva. El conta~ 

to sup~rior es diocordante en el pozo ~to Pl~yas l bajo sedi

mentos rlel Eoceno Medio y es concordante y trensicionel en el 

área da Cerro PelOn con sedimentos de la unidad Eoceno Indife

renciado (Tabla 1). 

5.- Facies y Ambiente de DepOsito.- En bese al ti

po de litolog!e descrito se PUPde apreciar le presencie de un 

talud con gran aporte de terr!genos gruesos para la zona de 

A!o Playas, Amates, lo que implica la presencia de corrientes 

turbid!ticas en sus zonas proximal~s, querlAndo las zonas rlist~ 

les m6s al norte en el área de Cerro PelOn. En el Aree dPl ln 
ticlinal Colonial se observa un ambiente de cuenca, bas4nrlonos 

en la litolog!a as! como en las det~rminnciones paleontolOgi

cas (Tabla 10), 

6.- Edad y Correlación.- Los sedimentos presenten 

fauna determinativa del Paleoceno y los que no la presentan 

son considerados en bese a su posición ~strotigráfica. Eata y 

nidad s~ correlaciona con la FormaciOn "SovalO" (que es une u

nidad más arcillosa) el sur del Area y con el Peleoceno Congl~ 

merado que aflora al occid~nte del Araa estudiada (Tabla 2). 

EOCENO 

formaciOn "Conglomerado Uzpanape" 

l.- DefiniciOn.- El conglomerado el que se le he 4 

signado el nombre de "Conglomerado Uzpanepa" se localiza en un 

tramo del curso del R!o Uzpanepa, a unos 3,5 Km ~l Sur de Le -

NumereciOn y en la Brecha Guarumo IBenavides G., 1956). Esta 

mismo autor en sus informes menciona nue llega n descansar di

rectamente sobre la formación H~ndez del Cretacico Superior, -

considerAndola del Paleoceno; pero se ha lograrlo diferenciar -

esta formaciOn de otros conglomerados (principalment~ al orien 

te ne la NumeraciOn) quedando nirerencie~os oor posición estr4 

tigrAfica dos unirl~ri~s compl~tamente distintas de conglom~re

dos que son el Paleoceno Conglomerado (ya descrito) y ~1 Con-
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glomerado Uzpnnapa (Hinojosa G,, 1961), 

2.- Distribución,- Este conr.lomerarlo aflora en un 

6rea muy restringirla, 6 Km al Sur del Pozo Colonial 1, nn una 

pecue~a zona que bordea la Sierra de Chiapas Pntre el R!n Uzp~ 

napa y el IUa "Janchital. Aflora tambi~n al Norte rln la por

ci6n Sur del Anticlinal Colonial abservAnrlase su ~esarrollo lQ 

cal que cambia de facies para dar paso a sedimentos arcillosos 

de la misma edad correspondientes a la formación "Lutitas Nan

chital" (plano 4), 

3.- Litologia y Espesor.- La litalag!a consiste de 

guijarros bien redonreados de 1 a l~ cm de di~metro derivadas 

de rocas !gneas de tipa granitico y cuarzo en una matriz arenQ 

se, siendo una carocteristica notable de oue carezr.a casi por 

completo de cantos de caliz~ (Benavides G., 1948), Su espesor 

varia de !JO a 150 m. 

tl desarrollo conqlomerAtico se pierde tanto al sureste co

mo al noroeste debirlo tal vez a que rluranta el depósito en 

aquellas zonas privaron condiciones de mayor tranquilidad, sin 

embargo en el Area del Anticlinal Colonial, existieron movi

mientos constantes de los mares (transgresivos y regresivos] -

debido a emersiones y hundimientos que dieron origen a estos -

desarrollos conglomer6ticos con lutitas intercaladas (Hinoiosa 

G,, 1961). 

Por el escaso espesor que ~spinoza L6pez \por comunicRci6n 

verbal con el Ing, Quezada, 1985), midió en una sección en el 

Arroyo Mar1n \68 m) y por P.ncontrRrse este conglomerado entre 

sedimentos ~e edRd toceno de diversos tipos, a ~ste panuete de 

conglomerado se le incluyo al oriente de Cerro Pel6n dentro de 

la unidad Eoceno Indiferenciado, Por otro lado Hinojase G, 

\1961) midiO un espesor de 1060 m en el Arroyo Grande al ~ur -

del Anticlinal Colonial y al Norte de estR misma estructura el 

espesor de todo el Eoceno incluido el Conglomerarlo Uzoanapa PS 

de 6~0 m, L6pez Ramos (19791 menciona la sisuient~ faun~ rara 

sedimentos dP.l Eoceno inferior: GloborotaJ.ia Rff. l"!hngri 

Cushman & Jarvis, Hantkenina me~ir.ana Cushman, Glohigerina 

psP.UtfobulloideR f'lum~r, Anomalina dorri vnr. Rrnqn~ ~lu

ttall, Gumhelina !:!iliQ.xensi!l Cushmnn ~ PC"nto v vnrios "'·~". 
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4.- "elaciones Estratígréfícas,- tn la zona de a-

floramientos al ~ur del Mnticlinal ~olonial se ~resenta sohre

yaciendo al ~aleocPno en aparente concord~ncia: sin Pmbergo h~ 

cie el norte de esta localidad cambia lateralmente v en forma 

transicional a los sedimentos arcillosos de las "lutitas Nan

chital", por lo que dependiendo de la localidad puerle lle?ar a 

descansar sobre esta última unidad hasta acuMarse pnr complPto 

en el flanco norte del Anticlinal Colonial. Su contacto supe

rior es concordante con las mismas "Lutitas Nanchital". Su c~ 

rácter es lenticular completamente (Tabla 1). 

5.- facies y Ambiente de Depósito.- Espinoza L, 

(1979; comunicación verbal con Ing, Quezada, 1965). considera 

estos sedimentos de tipo continental llegando intermitentemen

te a presentar facies de mares abiertos, e incluso obedeciendo 

a la mecánica del flysch, Dadas las características litolóoi

cas ne la unidad as! co~o su cambio lateral con las lu~itas 

Nanchital en el presente estudio se considera que estos sedi-
' mentas no son de origen continental sino que fueron deposita

dos en zonas anisales siguiendo los mecanismos rle depósito de 

secuencias turbidíticas, por lo que esta unidad represPntar!a 

los depósitos cercanos a la desembocadura de un ca~On suhmari

no, o sea, las facies proximales turbid!ticas mientras nue las 

Lutitas Nanchital están restringidas a las zonas distales y 

planicie abisal {Tabla 2 y 11). 

6.- Edad y Correlación,- Espinoza L. (1979) lo co

loca en la base del Eoceno Inferior (ypresiano). Benavides G, 

(1956} sólo menciona que son del Eoceno aunque posteriormente 

(en LOpez Ramos, 1979) declara que pudieran llegar a conside

r~rse del Paleoceno-Eoceno Inferior, En ausencia de más datos 

sa considera Eoceno Inferior (Tabla 2). 

Debido a su lenticularidad, esta formación nuede ~if!cilmen 

te correlacionarse con otras unidades oor fAlte de ~vid'.lnciAs 

claras, y sólo s'l puede r'.lcalr.ar su cambio rle "'acies con la 

porción inferior da la unidad "Lutitas Nanchitnl". 

Formación "lutitas Nanchital" 

1,- ·Definición.- Con '.ll nomhre rlA Lut.itas "lanr:hi

tal• se defina a le unidnd constituida en su mayor part'.l por 1,1!. 
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titas muy poco arenosas, alteradas en su parte inferior y con 

intercalaciones de areniscas de grano fino. Aunque es hiPn en 

nacida en la literatura petrolera, ti~ne un uso más bien lo

cal. fu~ descrita por pri~era v~z rle una manPra informal oor 

Castillo (1955) como perteneciente al Eoceno SupP.rior y sus c~ 

racter!sticAs litol6qicas permiten diferenciarla fácilmente rlo 

las formaciones supra e infrayacentes. Además su contenido 

faunistico es característico (Castillo, 1955 P.n L6pez Ramos, -

1979). 

2.- Distribución.- En superficie está expuesta en 

la porción occidental del área en los alrededores de los Anti

clinales Cerro Nanchital, Colonial y Chiquito, as! como el Sin 

clinal Conejo (Plano 4). 

J.- Litolog!a y Espesor.- Si bien Hinojosa G. 

(1961) considera que el Eoceno no pres~nta características li

tológicas constantes, en esta porción del área estudiarla si 

existe cierta persistencia de lutitas. La litologia r.onsiste 

de lutitas parcialmente arenosas, color gris y en partes caf& 

claro, nodulares, bien estrntificarlas, a veces mireciferas y 

compactas; se presenta en capas de 10 a 5íl cm d~ espesor. De

bido al cambio de facies cerca del ~rea del Anticlinal Colo

nial, presenta mayor arenosided e intercalnciones rle conglome

rados de cantos de diferentes diámfttros desde escasos milíme

tros hasta de 50 cm. 

El contenido faun!stico reportado por Cestillo (1955) con

siste de: Hantkenine brevispina Cushman, Hentken¡na elnb,men

sis Cushmen, Bulimina jackspnensis Cushman, Globorotolia '-A• 

rroazulansis (Cole), y Ano~alineclorri (Cole) como formas tlpi-

ces. 

Sa considera un esnesor dn noro~imodamP.nte 1400 m para el 

Eoceno, P.n el 6raa ~el Anticlinal Colonial, llegando a 1~10 m 

segOn secciones interpretadas mAs al sureste (Anticlinal Chi

quito y Sinclinal Conejo). Este mismo tipo de lutitns son lea 

que p~rforó el Pozo Cerro Nanchital 2 (Hinojosa G. 1961). 

En la sección medida en este ~studio en el Ria Nanrhital, -

se obtuvieron 256 m de lutitas calcAreas alternando en ocasio

n~s con limolitas calcAreas en estrato~ dPl9odos y formando 
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potentes paquetes cuanrlo están puras; son norlulares, rlelezna-

bles v frégiles al golpe del martillo; Pste e.spPsor es incom-

pleto par Presión y descansa sobrP el conglomerado riel Paleoc~ 

no. 

4.- Relaciones Estratigráficas.- Al parecer deseen 

sa en concordancia sobre el Paleoceno o bien en cambio rle fa

cies sobre el Conglomerado Uzpana~a del Eoceno, El contacto -

superior se menciona concordante bajo las lutitas, areniscas y 

conglomerados del Oligoceno (Tabla 1), 

5.- Facies y Ambiente de Depósito,- Hinojosa G, 

(1961) menciona un mar con cambios constantes de car6cter 

transgresivo y regresivo dando lugar a la alternancia de luti

tas y conglomerados existipndo más al sureste qran quietud de 

los mares. Sin embargo, en realidad corresponden a rlep6sitoe 

principalmente de planicies abisalPs con aporte ~e terr!oenas, 

incluyendo las zonas distales de una corriente turbirl!tica, da 

da su asociaciOn litológica Pn conjunto con su pale.ontologf a -

(Tabla 11). 

6,- tdarl y Correlación.~ Se tiene rPportado que 

por su contenido faun!stico, esta unidad pertenece al Eoceno, 

Para este trabajo se ha considerado pertenece al Eoceno Supe

rior cuando descansa sobre el Conglomerado Uzpanapa y baja el 

Eoceno Inferior en otras zonas, co~o lo resume López Ramos 

( 1979 J. 

Se correlaciona con lutitas, areniscas y conglomerados qua 

afloran en la zona del occidente de Malpaso (Sinclinal El Di

que) y con las lutitas y areniscas que afloran en el nOeleo 

del Anticlinal Pedregal (Tigres-Changos) y Jolosin al norte 

del Area, ninguno de ellos con nombrP.s formacionales. Se co

rrelaciona mAs al oriente rlel área con la formación "El Bos

que" de ambiente continP.ntal y al noreste del Area con !As "A

reniscas l1<taccmitén" de faciP.s legunar marginal (López Ra111oa, 

1979) (Tabla 2). 

"Eoceno lndirerenciado" 

1.- Definición.- Debido a~ tipo de trabajos reali

zados en sedimentos del Terciario en esta zona, no se ha esta

blecido una división litoestratigráfica para referirse a est~s 
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rocas. Por tanto SP. irn:lu"e dentrn de esta unidad a li'!s rocas 

que nor estudios paleontológicos pudo asionars• al Eo~eno v 

que de una manera general ~urlierA SPp~rarsP dP.l panuete SPdi

mentario supra e infrayacentP, 

2.- Distribución.- Esta uni~ad está meior expuesta 

en el Arroyo El Triunfo sobre el f lenca norte del AnticlinRl -

Mono Pelado. Tambián se encuentran expuestos en los flancos -

de los Anticlinales Amates, Rio Playas, Pueblo Viejo y Sincli

nal de Enmedio (plano 4), 

3,- Litología y Espesar,- En el Arroyo El Triunfo 

está constituida en su parte basal par una secuencia de luti

tas arenosas, areniscas y algunos horizontes de conqlomerados. 

Las lutitas, son de color gris claro a verdoso, duras, areno

sas, de estratificación delgaMa a gruesa; las areniscas son -

de grano fino a medir, arcillosas, estratificadas en capas del 

gadas y ocasionalmente grueses llegando a tener hasta 2 m de -

espesor. Hacia la parte inferior las lutitas v ar•niscas al

ternan con capas de conglomerado siendo el espesor aoro~imada

mante de 600 m, Le siguen 800 m de lutitas areniscas y conglQ 

merados en altternancia más rítmica, El espesor total es de -

14ílf1 m. 

En el érea del Anticlinal Rio Playas consiste en su parte -

inferior rle lutitas color gris verdoso, mal estratificarlas, 

con n6dulos de arenisca calcárea mal estratificada d~ arro~im~ 

damente 10 cm de diámetro; contin6a cnn lutitas color gris azg 

loso, suaves, bandeadas, con horizontes de arenisca de color -

gris claro, en capas de 1 a 3 cm de espesor, siendo éstas de -

grano fino y bien estratificada; el espesor rle esta sRcuencia 

es de 4nn m, Le siguen 120 m de lutitas color gris claro, sua

ves a semiduras, en partes masivas, pabTementa estratificarlas: 

contin6a con un potente espesor de con~lomerados (6níl m) for

mado por cantos de diversos diámetros de cuarzo, oerfernal, ro

cas igneas, con horizontes arenosos y lut!ticos, Este co"glo

marado constituye un rasgo fisiagréfico muy sobrasaliPntP., 

principalmente en el Sinclinal de Enmedio donde forna unn s~

rran!a en forma de "U" abierta hacia el noroeste. Contin6a 

con un cuerpo de areniscas de color gris claro, de grano fino, 
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bie~ estratificado ~n rapas da 5 a 6íl cm da P.spP.sor con hori-

zontes rle lutita y por 6ltimo lutitas y Jutitas arenosas, rlu

ras, ouehradizils. El espesor tcital ~n F!st.a zonn P.S rt" Aíll1 m -

rle estos dos últimos cuP.rpos. 

En el ~rea del Anticlinal Amates, la porción inferior está 

constituida ria 6n m de lutitas grisF!s arenosas en capas bien -

estratificadas de 2 a 2~ cm de espesor que alterna con lechos 

de arena fina; continúa con 60 m de lutitaa color gris claro ~ 

zuloso, bien estratificadas; en se,uida 460 m de conglomerarlos 

en secuencia alternante con areniscas y lutitas mostrando ~ra~ 

mentas de caliza de diversos diémetros que van d~ 2 mm a 10 

cm: continúa con 270 m de lutitas color gris claro verdoso que 

intemperizan en café oscuro en capas bien definidas de 5 a 20 

cm de espesor, siendo en su base arenosas, para luego conver

tirse en calc~reas. El esresor total eff esta zona as de fl5!1 -

m, 

4,- Relaciones E strntigr!lficos.- Sobreyecen en le 

porción centro norte del ~rea en aoaranta concordancia sobre -

los sedimento~ del Paleoceno Indiferenciado ya QUe Salmerón U. 

(1975) mencione l~ presencia del Eoceno 'nferior (YoresianoJ y 

~edio (lutecianoJ, sin embargo en el oriente del éreA \Anticl! 

nal Mono Pelado} hay _eusen~ia de Ypresi&no siendo en e~t• par

t~ discordante con la For~aci6n "Soyaló". Su contacto supe-
• rior 9n la porci~n centre-norte es discordante con sedimentes 

oligoéáriiCos marÍ:l1dó por 1'l)i eusenc:is del Eoceno Süp11rior fP ri.ft 
baniano) y concordante en la porción oriental con le formación 

"Chucpiac" de 1 01 i goce no (Salmerón U., 211.· w. 1. Todo esto -

da una idea de desplazamiento en la sedimentación da poni~nte 

a oriente sobre la margen $Ur del Area de estudio (Toble !). 

5.- Facies y Ambiente de Depósito.- Por las asocia 

~iones litológicas y faunlsticas r~conocidas, se le ha esigna

io un ambiente d! der6sito somero, correspondiendo e un emhiaa 

:e ner!tico interno en facies de plataformn (Chirinos, 1976). 

Sin 11mbargo esta asociación faun!stlce pertenece A_mnres 

-ás ::irofunrtos, (batial madio, lle~tando a planicies ohisnl11e) 

~u~ienrlo intarpretars11 pera la zonn rl~ Amates-R!n Plnyas romo 

'.3 :ontinuoci6n d~ depósitos turhiditicca ~n sus zonn~ proxi~A 
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l~s que desde el PalAaceno se manirPs~d ~n Psta zona (T~~la 

El. 

~.- Edad y Correlar:ión.- La porci6~ central rlel á

rea prer;D.nt3 una ''darl Loce~o Temprano a Medio marcarlo por su -

contenido faun!~tico como son: Heterostomella dalmartina (liP

bus), Hantkenina mexir:11~ {Cushman), !:J.. mBxicana Cus'1man var.

lll!!lQ.!lenais Nuttall, l;l¡¡stigerinella eocaerica Nuttall, Glohoro 

talia aragonenpis Nut~all, 2,. crassata Cushman y {i. lehneri 

Cushman y Jarvis y para el oriente rlel ~rea (Anticlinal Mono 

Pelado) la unidad presente una edad Eoceno Medio a Tardío, ma..r 

cado por ios fósiles siguientes: Hentkenina alabamensis (Cush 

man), Globorotelia cerroazulensis Cole y abundancia de globigü 

rinas. 

Se correlaciona con las "Lutitas Nanchitel" del poniente 

del área, as! como can las formaciones "El Bosque" e "lxtacomj. 

tén" más al oriente y noreste del brea de estudio respActiva

mente (Tabla 2). 

OLIGOCENO 

En la porción noroccidental del 6raa de estudio existe una 

gran semejanza entre las rocas que pertenecen a la r:ima del Eg 

cano y las que forman la base del Oligoceno, el paso de une u

nidad a otra difícilmente se puede determin~r por simple comp.f1 

ración litológica. 

Durante el trabajo de campo realizado no fue posible clari

ficar esta ~roblema por lo qua se carece de me~~r información 

oue la que nos proporciona Benavides G. {1956); sin embargo, -

el trazo da los contactos se conservó hasta donde "ue posible 

diferenciando las unidades litoestrati~r~ficas pertenecientes 

al Eoceno de las del Oligoceno. 

Una formación p1trfectamente ~identificable P. s el "Conql om"! r§. 

do Nenchital", sin embargo las "or111acinn1rn "Depósito" y "L1t L,!! 
' . . .. 

ja" por su ho~ogeneidad litolpgica quedaron incluidas en una -

misma unidad. 

A le secuencia sedimentaria oligocénica situada dehaio dP.l 

"Conglomerado Nanchitel" se denominó Terciario Oligoceno Indi

ferenciado, le cual se correlaciona inclusive en algunas zonas 

con dicho conglomerado (por cambio lateral de faciAa) y biRn -
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podr!an pertenecer a la Formación "La Laja". 

En la porción oriental el aspecto es completamante distin-

to, El trabajo del Dr. Salmerón (1975) en combinación con al 

trabajo de campo de Chirinos P. (1973) propnrciona rlatos sufi

cientes para diferenciar unidades litoestretigréficas como le 

Formación "Chucpiac" que tiene diferencias sobre los sedimen

tos infre y sobreyacentes y que constituy~ una formación ~ás -

(aunque da carácter informal) para el Oligoceno en esta zona -

del Sureste de México, 

Formación "Conglomerado Nanchital" 

l.- Definición,- B~navides G, (1956) se refiere al 

Conglomerado Nanchital como el rasgo geológico más sobresalían 

t~ dentro del Oligoceno en el área de los domos Las Limas y 

Cascajal y en el curso superior del R!o Uzpanapa, Está forma

do por cantos de rocas !gneas intrusivas (granito?), cuarzo y 

calizas y debido a su potencia y persistencia constituye un 

buen indice para conocer la configuración estructural. El Dr. 

Tscho~p utiliza este nombre al igual que el Sr. Castillón (en 

Benavides, 1956) al referirse al conglomerado que aflora al 

norte de la desembocadura del R!o Verde en el Ria Uzpanapa y -

en las proximidades de ésta, 

2.- Distribución.- En el área de estudio esta for

mación aflora en la porción occidental sobre el buzamiento al 

norte riel Anticlinal Cerro Nanchital (plano 4), continOa iden

tificAndose por medio de rasgos fisiogréficoe prominentes a lo 

largo rle los flancos rle los AnticlinalP.s r.olonial y C~iouíto y 

se pierde en una zona dP. fallas complejas al suro~stP. del Anti 

clinal Am1tes not~ndose un adelgazamiP.nto da PoniPntP. a Orien

te. 

J.- Litologia y Espesor,- Esté constituido por ca~ 

tos de diferentes diAmetras de rocas de origen !nnPo y sedimen 

tario, muy bien cementados en matriz arcillo-arenosa expuestos 

en capas delgadas y muy gruesas hasta de 4 m de eSPPSOr conte

niendo zonas completamente masivas, separadas por cuerpos len

ticulares de lutita da color gris verdoso. Alternan tambi&n -

con caces de areniscas de grano fino a medio, arcillosr~, muy 
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compactas. tspor§dicamente se ~ncuentran hloques de caliza 

cret§cica de peoue"as y gre~des dimensiones, probablemente de 

la Formación Sierra Madre. En las lutitas se encuentra fauna 

caracteristica del Oligoceno Temprano por lo oue su edad quedn 

satisfactoriamente probada (Hinojosa G., 1961), El espP.aor m~ 

dido varia de 500 a 600 m en la confluencia de los rlos Nanch.!. 

tal y Uzpanapa; mientras que Benavidee (1956) rPporta 550 m e~ 

timados para la re~i6n al Sur del Mirador. 

Chirinos P. (1973) se refiere a eate conglomerado como for

mado por fragmenfos bien retfondeados de roca ignea de diversos 

tipos pero principalmente granitos y basaltos y escasos cantos 

de caliza, bien cementados en matriz arenosa y cuyo espesor no 

pudo ser medido debido a que fue estudiado dentro de una gran · 

zona afallsda. 

4,- Relaciones Estratigráficas.- Se encuentra sub

yacienr'o y sobr11yaciendo a paquetes de lutitas que S""t.ª" ·rnn

si~erado pertenecientes al Oligriceno en forma concordante, P.a

tando en algunas zonas discordante (7) sobre el Eoceno r.onglo

mer§tico en un contacto que no se puede trazar con precisión -

(Hinojosa, 1961) principalmente al Sur del Anticlinal Colonial 

sobre el Arroyo Grande (Tabla 1). 

5.- Facies y Ambiente de Depósito.- Seguramente el 

borde de la plataforma era bastante abrupto p~ra facilitar un 

depósito conglomer§tico de esta naturaleza sobre la porción bA 

tial a la base del fondo merino. Eato se interprete por le a

sociación litológica que presenta con los sedimentos infra y -

eobreyacentes, que son sedimentos de cuenca (planicies abise

les y hatiales profundos), ademAs por la forma y distribución 

de sus efloremientos, oue den la imprP.sión de oue bordee~ el -

limite de la plataforma (Teble 12). 

6.- Edad y Correlación.- Hinojosa 11º~1) m~ncionu, 

sin dar g~neros, qu~ en las lutitea situadas ent~e lae cecea ~ 

de eate conglomerado existe fauna del Oligoceno; Chirinos P. -
(1973) menciona una edad Lattorfiano-Rupelieno (Oligoceno T~m

prano y Medio) para todos los sedimentoa.olir,ocAnicoa incluyen 

do al "Conglomerado Nenchitel". Es dificil establecer la co-
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rrelaci6n de esta formación dabido al carActar lP.nticular rlA -

los uadim~ntos conglomerAticos, sin embargo,es rle notarsA oue 

es le unidad con aedimPntos de esta tino OUP mayor y majar al

cance presenta en rl ~rea da estudio. 

Formeci6n "Chucpiac" 

l.- Definición,- Fue definida informelmante por B~ 

rregAn (1979) como una sección de sedimentos Que se exponen en 

el Arroyo El Triunfo y en el Arroyo Chucpiac al norte de Ostu~ 

cAn en él Area del Anticlinal La Unión, al oriente del Area 

del presente.estudio, 

2.- Uistribuci6n,- La formación "Chucpiac" tiene 

un Ares muy reducida de afloramientos y está restringida casi 

exclusivamente a los alrededores del Anticlinal La Unión al E~ 

te de nuestra Arr.a de interés, Aflora también ya dentro del ! 
rea en las cercanías dal Anticlinal Mono Pelado y P.n los alre

dedores del poblado Luis tspinoze (plano 4). 

3.- Litolog!a y Espesor.- En\la localidad da! Arr2 

yo El Triunfo, Chirinos P. (1976;·por comunicación verbal con 

el lng. Quezada, 1YU5), midiO un espesor aproximado de 610 m; 

los cuales consisten de lutitas grises claras a verdosas, du

ras, de carácter nodular, por lo general bien estratificarlas 

en capas delgadas a laminares de 1 a 20 cm, ~rasenta arenis

cas color gris claro de grano fino, duras, bien cementarlAs, en 

capas medianas a gruesas y en ocasiones se observan capas de ~ 

réniscas conglomerAticas. Oca~ionalmente se encuentran cuer

pos de lutitas que separan cuP.rpos da lutitas alternantes con 

areniscas, correspondiendo este cuerpo e la parte basal de le 

formación, Sobre el cuerpo descrito descansan 75U ~ de luti

tas, areniscas y algunos estratos da ceniza volcánica. Las lll 

titas son de colorr.s gris verdoso y gris oscuro, s•miduras, en 

general arenosas, bien estratificadas en lechos rlelgados; al

ternan con areniscas color gris oscuro, arcil!osAs, de grano -

fin~ a grueso, entre las que ademAs se observan capas de c~ni

za volcánica en alternancia (Chirinos P~rez; comunicaciOn ver-

bel con el Ing. Quezada, 1985). 

En la parte mAs alta de este cuerpo, en el Arroyo Chuc~iac 
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hay cunroo~ compuestos de ar~niscas de color caf6 rojizo, dP. -

grano medio, P.stratificaci6n gruesa a muy gruesa y poco conso

lic!ados. 

4.- RelRciones EstratigrAficas.- En el Aree ele Mal 

paso-TecpatAn estas rocas descansan concordantemente sobre el 

Eoceno Superior y en cambio su contacto supnrior P.B discorc!nn

te con sedimentos del Mioceno debido a la ausP.ncia del piso 

Chattiano del Oligoceno (Chirinos P.; coMunicación VP.rbal con 

el lng. Quezada, 1985; Tabla l). 

5.- facies y Ambiente de Depósito.- Tomando en 

cuenta sus caracter!sticas litológicas, la formación "Chuc

piac" se deposito en un ambiente nsr!tico interno a medio (Ch! 

rinos P,,1969 y EarragAn, 1979) en facies ele plataforma (Tabla 

12). 

6.- Edad y Correlación,- El rango AstratigrA~ico -

comprende anicemente el Oligoceno Inferior y MPdio estando au

sente el Superior {Salmerón U., 1975) y por tanto en contacto 

discordante con el Mioceno. 

Esta formaci6n se puedP. correlaciDner con la Formación "Le 

Leja" de la regiOn del Istmo y que aflora ~l poniente rl~l ~r~e 

de estudio (Tabla 2). 

"Oligoceno Indiferenciado" 

l.- Definición.- Se consideró como unidad "Oligoc~ 

no Indiferenciado" a lo que en otros trebejos se ha definido -

como "Lutitas Basales", principalmente en zonas donde el "Con

glomerado Nanchital" descansa P.ncima de s~dimentos arcillosos 

de edad Oligoceno. Aflora en el domo Las Limas donde se expo

ne un cuerpo de lutites y areniscas de edad tambi~n Oligoceno 

y que anteriormente se hab!en considerado como lechos ro!os de 

edad Jurásico. El Dr. Javier AlvarP.z (~n B~navides, 1956) in

~orm6 pare una muestra colectarla por BP.nevides lA prP.s~ncie de 

Globigerinidos, posiblemente Globigerine hulloide& ver. trilo

~ ~o:i lo que se concluyo quP. estos maf:P.riales no so:>., .!urllsi

cos como se creía antes (pla-~ 4). 

La presente unidad cons~a de lutitas color ~ris oscuro e 

gris v~rdoso, suaves e semidurai y duras, a veces erP.noses, e~ 
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tratificadas en capas delgadas a laminares alternando con ca-

pes de areniscas de grano fino, bien c~mentadas, P.n cepas del

gadas y meriianas de 1 a 20 cm y gruesas hasta de 1 m de espe

sor, adP.más d~ escasas caras rie conglom~raóos que alternen con 

la arenisca y capas de ceniza volcAnica (Chi~inos P.; comunic~ 

ci6n verbal con el Ing. Quezada, 1985), 

En el flanco norte dP.l Anticlinal Chiquito, existe un Psre

sor aproximado de 400 m de lutitas color gris VP.rdoao oscuro, 

arenosas, fracturadas, con capas de arenisca color gris verdo

so de ~rano medio a fino y ocasionalmente lentes delgados de -

conglomerados que pueden corresponder a la formación "La Leja" 

de otras localidades (Hinojosa, 1961). 

Benevióes (1956) reporta que alcanzan un espesor de 5~0 m -

mencionando con reservas que pueden pertenecer a la Formación 

"La Laja" pues se encuentra inmediatamente arribe del contacto 

Eoceno-Cligoceno, 

2.- Relaciones EstratiqrAfices.- Se encuentra con

cordante sobre le secuencia arcillo-arenosa del Eocano ~n un -

contacto dificil rle trazar. En elgunae zonas dP.seperece; como 

en el flanco nororiental rlel Anticlinal Colonial, óonde ende -

al paso para el depósito del "Conglomerado ~anrhit~l". Su con 

tacto superior es concordan~e debajo del "Conglomerado Nanchi

tal" (Tabla 1). 

En las localidades donde desaparece el Congloliierado Nanchi

tal, se pierde el rasgo distintivo que facilite le cartogrefl

e, por tanto en el plano geolOgico se hoce daeaparecer dando -

paso a otra unidad mAs general que es le formaciOn •Le Laja-O~ 

p6sito". 

Sobre el flanco noreste de los Anticlinales Ria Plevss y 

Pueblo Viejo se pued0 apreciar le presencia de este unidad que 

presenta lentes hsete de varios kil6metros de longitud do aedi 

mentes conglomer6ticos loe cuales en la cercen!a de ls Presa -

Netzahualcóyotl forman un verdadero paquete de conglom~rados -

que subyacen en aparente concordancia litol6gice m6s no peleen 

tol6gica con sedimentos del Mioceno Inferior, 

J,- facies y Ambi~nte de Depósito.- Por les eerac-
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ter!sticas litolOgices y por su r,ran similitud con le litolo-

gia, estructura y textura ~e le roca r.on la unidad "Laja-D~p6-

sito", se infiere un ambiente de cuenca con influencia de te~ 

rr!genos (Tabla 12), 

4.- Edad y Correlación.- Los trahaios consultados 

que tratan sedimentos oligocénicos del centro del ~rea ~e est~ 

dio hacia el oriente consideran presente el Oligoceno Inferior 

y Medio y ausente el Oligoceno Superior (piso Chattieno), mar

cado por los fOsiles Globigerina ampliaperture y Globig§rina -

ciperoensis aunque litolOgicamente no exista diferencia con 

los sedimentos sobreyacentes del Mioceno Inferior (Chirinos P. 
1961; Salmaron U., 19751 Tabla 2). 

OLIGCCENO-MIOCENO 

formación "La Laja-Depósito" 

l.- Definición.- Se definió como el paquete de se

dimentos que sobreyacen el "Conglomerado Nenchitel" y que en -

zonas cambia lateralmRnte de facies con é~ y que edenás se ~x

pone en una zona extpnsa dentro del área. Debido a la gran si 

militud litológica e incluso paleontológica rtP estas rlos form~ 

cienes (informales) muy utilizadas en la zon• sureste de Méxi

co, se present~n aqu! en conjunto ye nue no s~ puno realizar~ 

na s~paración satisfactoria en el presente est.udio. 

2.- Distribución.- tn el área de estudio queda dis 

tribuida en gran parte ~e la zona Centro-Norte desde el limite 

norte en el paralelo 17°45' N hasta la parte axial del ~incli

ne!_ de Enmedio y del limite occidental .(meridiano 94°20' W) 

hasta la zona del H!~ Pedregal donde se marca un cambio con la 

unidad Terciario Mioceno Inferior Indiferenciado ·ye que m~s el 

oriente, gracias al trabajo del Dr. Salmaron u. (1975), fue p~ 

sible separar el Oligoceno del Mioceno Inferior (plano 4). 

3.- Litologia y Espesor.- Benevides (1956) m~ncio

na que: "cubriendo el cuerpo principal del Conglomerado Nench! 

tel, se encuentra una serie de lutitao de color gris, lig~re

menle arenosas, compactas, duras, en parte con bandas formadas 

por peoue"os nódulos celcAreos da color gris claro que alt"r

nen con lechos de arenisca ercilloea de grano fino". Dic~as.-
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lutitas (menciona tambi~n) contienen fauna de la Formación "D~ 

pOsito", 

LOpez Ramos (1979) menciona la siguiente fauna para la par

te baja de la Formación "La Laia": Haplo~hragmnides coronAtus 

(Brady), Cibicides cushmani Nuttal, Cibicirles tuxpnmensis Co

le, Bulimina semicostata var. ind., Cyclammina canr.ellata Bra

dy, Sigmoidella eleqantissima (Parker & JonP.s), Siohnnorlosaria 

abyssorum (Brady), Cibicides cf, haidingerii (rl'orbigny), Ammo 

discus cf. polyriyrus Reuss, Bulimina elegans rl' Drhir.nv vPr. 

ind., Chilostomelloides aff, orbiformia (Sherborn & Champan), 

Para la parte alta correspondiendo a la Formación "Depósi-

to" López R. (1979) reporta: Rectuvigerina aff, striata 

(Schwager), Rectuvigerina aff hAsispinata (Cushman & Jarvis), 

Gyroidina cf, lP.avis (d'Orbigny), Siphonina aff tenuicarinata 

Cushman, Cibicides pseudogarianus Cushman, Lagena cf. ~ -

Reuss, Nodosarella paciustriata GP.lloway & Murrey, Cibicides -

acknenianus (d'Drbigny), Gyroidina altispira Cushman & Stain

firth y Textularia aff mexicana Cushman, 

Las mismas características contienen las lutitas oue se en

cuentran en la región de las Limas v Al oriente de Cascaial, -

donde se presenta preferentemente en las capas superiores de -

lutits, diversos horizontes de ceniza volcAnica, dur~, dP. col~ 

res gris, gris crP.ma y con P.spesores de 15 cm hastri mAs de J 

m, siP.ndo los mhs notorios dos horizontes; uno, aflorando al -

norte de Blanca Flor que corresponde con el registrado al sur~ 

P.ste de Pedregal por Gutiérrez Gil (1956) y que tambi~n mencio 

na el Dr. Tschopp (en Benavides, 1956) ~n Las Limas y el segu~ 

do situado 115 m verticalmente sobre el anterior. 

Hinojosa (1961), describe esta secuencia como "Piso Supp

rior de Lutitas" siendo 6stas de color gris verdoso, poco are

nosas, que alternan con capas de arenisca de grano fino, f~si

liferas y bien estratificadas en capas delgadas hasta de 40 cm 

•de espesor. Menciona tAmbién que estas lutitas pertenecnn a -

las formaciones "La Laja" y "Depósito", El esp9sor se calculó 

en lB~n m consider~ndolo incomplP.to ya que el Mioceno cubre 

discordantemente gran parte de estos estratos. 



Guti~rrez b, (195~) rl~scribe las formaciones "La La}a" y 

"Depósito" par separarla pero su plano geol6gicn carece de s~o~ 

ración cartogrAf ica, 

Al norte del Arroyo Pedregal, la formación "la Laia-Dep6si

ta" está constituida par una lutita arenosa gris oscura, a ve

ces algo azulosa, bien estratificada y ocasionalmente interes

tratificada con capas delgadas de arena de grano fino; ascen

diendo estratigráficamente las lutitas son mAs duras; en gene

ral toda la formación presenta mica diseminada y es pobre en -

fauna. 

En las cercanías de Arroyo Negro se encuentran capes lamin~ 

das de ceniza valcénica oue se pierden al oeste en terrenos 

pantano~os. tn la desembocadura del Arroyo Pedregal en el Rio 

Uzpanapa, las lutitas san muy duras ocasiornlmente con resi

duos asfAlticos, quedando la ci~a de la formaci~n "Denósito" -

representada por una gruesa capa de toba c~lor ~ris claro ama

rillento, dura, quebradiza y resistente a la er1si6n, presen

tando un espesor de 5 m; a partir de esta cara y hacia el po

niente, comienzan las areniscas típicas de la Formación Encen

to y hacia el oriente se presentan intercalaciones de lutitas 

arenosas y lutitas hasta que la lutita esté prácticamente pu-

ra. 

En las cercan!as del Campo Tecuanapa se ohserveron 

aproximadamente 2000 m de esta unidad. 

Refiri~ndonos también a esta unidad Benavides (1956) menci2 

na algunos afloramientos m§s o menos aislados de "caliza arre

ci fal" que se localizan inmediatamente al occidente del congl2 

merado de Las Limas y está descrita como una roca color gris -

claro a oscuro, dura, con manchas negras, que despide olor r~~ 

tido al ser golpeada, presenta une superfir.ie rugosa y cavida

des de disolución. El Dr. Grimsdale (comerte Benavides) tuvo 

ocasión de revisar estas calizas y otras similares que afloran 

en Chichonal y las consideró como pertenecientes al Olin,oceno, 

Espínoza L. (1979) considera para ~stas lutitas y arenisr.ns 

del Oligoceno un espesor de 1050 m y paro lo que ~l consideró 

como forMación "Depftsito" un espesor de J~nn a JBOn m, 



4.- Relaciones EstratigrAficas.- Su contacto infe

rior se considP.ra concordante sobre el ConglomerRdo "Nanchi

tol" y en zonas baja hasta quedar sobroyaciendo el Eoceno en 

aparente concordancia. El contacto superior es discordante rl~ 

bajo de la formación Encanto (Tabla 1). 

En la zona del Anticlinal Cerro Pelón y al oriente, el con

tacto inferior es discordante con el EocP.no (Espinoza L., 

1979). 

5.- Faci~s y Ambiente de Depósito.- Por le asoria

ción litológica y por su contenido faun!stico se considera que 

esta unidad se depositó en un ambiente abisal en facies de 

cuenca primeramente, (formación "La Laja") a profundidades ma

yores de 3000 m (Sensores, JÜ.• .!!J.., 1972} y posteriorm~nte en 

un ambiente batiel profundo en facies de talud (formación "De
pósito"), entre los 1500 y 3000 m (Sensores, idem; TeblA 12). 

6.- Edad y CorrelaciOn.- Los ~edimentos de este 

unidad constituidos por las formaciones "La La!e" y "DepOsito" 

representan una edad Oligoceno y Mioceno Inferior respPctiv~

mente (Espinoze L., 1979), existiendo una discordancia peral~

la entre estas dos. formaciones ya que esté ausente ~l piso 

Chettiano (del Oligoteno), al igual que en la porción oriental 

(Anticlinal Mono Pelado y R!o Playas) aunque no existe ninguna 

huella de erosión, ademés la formación "Depósito" este mismo -

autor la eleva al Mioceno Medio (Tabla 2). 

La parte inferior de esta unidad (~ormaciOn "Le leja") pue

de ser correlacionada con le formeción "Chucpiec" del Oligoce

no del extremo oriente! del érea. La parte superior, corres

oondiente e la formación "Depósito", se correlaciona· con le u

nidad Terci~rio Mioceno Inf~rior Indirer~nciado (paquete s~di

meritario estudiado por el Dr. Salm~rOn; Tabla 2). 

MIOCENO 

"Mioceno Inferior Indiferenciado" 

1.- Definición.- Pera le porción oriental y norte 

del 6ree rle estudio, le base del Mioceno corresponde a un cueL 

po esencialment~ de lutitas con un espesor total eflorante va

riable: 1100 m en el.Sinclinal Azepac, 850 m en el Sinclinal 
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BuAnavista y 1605 m en el Sinclinal Ixtacomitén, EstA consti

tuido por lutitas color gris oscuro, arenosas, semi~uras, bien 

estratificarlas en Cllí'BS dAlqadas (2 a liíl cm); altern;¡ con are

niscas de color gris r.laro, de grano fino a ~erlio, arcillosRs, 

bien cementadas, estratific~das Pn capas rlelnarlns y ocasional

mente gruesas desde 10 cm hasta 2 m, 

2.- Distribución.- Se localiza en la porción norte 

y oriente.del área y sus áreas de afloramiento se encuentran -

en las regiones de los Sinclinales Azapac, Buenavista e Ixtac2 

mitán (situados al oriente, fuera del área de estudio) y den

tro de nuestra zona estudiada, en la región del gran Sinclinal 

Progreso (ó Chintul) pudiéndose continuar hasta 10 Km aguas a

beja de donde el R1o Pedregal cambia su dirección general de -

noreste a noroeste (plano 4). 

3.- facies y Ambiente de Depósito,- Durante el Mi~ 

ceno Temprano operaron cambios de nivel del mar existiendo le

vantamientos y hundimientos, lo que permitió que se rleposita

ran sedimentos de plataforma media y de ambientP.s batiales 

(Salm1>rOn U., 1975; Tabla 1). 

4.- Edad, Correlación y Relaciones Estratigr~fi

cas.- A los sedimgntos de esta parte del Mioceno SP. les ha de

terminado, de acuerdo a sus asociaciones feun!stices (Salmerón 

U., 1975) uñ rango Aquiteniano-Burdigaliano (Mioceno Tempra

no), encontr~ndose sus relaciones estratigráficas concordentes 

en cuento a los sedimentos que estratigráficamente estAn arri

ba y abaio, 

Estas rocas se pueden correlacionar con las formaciones "D~ 

pósito" y "Encanto" de la regi6n del Istmo y de la porción oc

cidental del área (Tabla 2). 
Formación Encanto 

l.- Definición.- El nombre de esta formación fue ~ 

plicedo primeramente por Gibson B, e~ 1936 (en L6pez Remos, 

1979) donde los describe como: ·~Aproximadamente 2nn m de esp~ 

sor, compuesta de areniscas azules y cafAs de gra~o ~ino a 

grueso y pizarras arcillosas muy arenosas. Su contenirlo f~u

nal pnrmita hacer une separación bien mnrceda con la subyacen-
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te (Depósito) y la superpuesta (ConcepciOn Inferior). El es-

pecto litológico varia de manera notable y se hace dif!cil en 

ocasiones distinguirlo de la serie"ConcPpción InfPrior" y se -

pncu~ntra af~orante en los r!o5 Actopan y Plan rlel Ria, al o

riente de Jalapa. 

2.- Distribución.- Esta formaci6n aflora extensa

mente al sur y al poniente de El Tortuguero, en los alrededo-

res del Campo Tecuanapa, todos en la porción noroccirlental rle 

nuestra ~rea de estudio (planQ 4). 

J,- Litologia y Espesor.- Guti~rrez G. (195fi) la -

describe como: "200 m inferiores de lutita gris de fractura 

concoidea, ocasional~ente con residuos asfélticos y pobre con

tenido de fauna; le siguen 300 m de arcillas aronosaa bien con 

solidadas grises oscuras, azulases de 50 a BO cm de espesor. -

En la parta superior se encuentra la capa de ceniza volcánica 

No. 1, amorfa, de BO a 100 cm de espesor, crema blanquizca, d~ 

re y quebradiza, con fractura concoidea. Sobre las anteriores 

descansan estratos formados de arena de grano medio, cuarc!fe

ra, bien cementada con arcilla, aunque ocasionalmente aparP.ca 

como simrle arP.na poco consolidada en caras de Jíl a BO cm y 

fauna escasa o nula. La cima de esta formación r.stá constitu! 

da de lutitas ba•tante puras y microfosil!feras, siendo fácil 

confundirla P.n el campo con la parte basal rle la formaci~n Co~ 

cepci6n". El espesor total para esta unidad ver!a rle 750 a 

BOQ m. 

4.- Relaciones Estratigráficas,- Al perecer es con 

cordente la parte inferior de esta formación sobre los sedimen 

tos de la unidad Oligoceno-Mioce~o Infprior Indiferenciado 

(formaci6n "Depósito"; Espinoza L., 1979). El contacto supe

rior al parecer es concordant~ y marcarlo sólo palPontológice

mente con la formación Concepci6M Inferior (Tabla 1). 

S.- facies y Ambiente de Depósito.- No so tienP., -

dentro dP. la inform2ción consultada, abundantes datos sobre su 

ambiente de depósito, p9ro por su litolog!a se apr~cia una fa

se regresiva y poste~iormente transgresiva en un ambiente ha

tial en facies de talud continental con rrofun~idades ~nire 
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son y 2non m de acuerdo con lo expresada por Saneares (1972)-

sobre un estudio palaontol6gico sobre muestras de esta forma

ción (Tabla 12). 

6.- Edad y Correlación.- En base a la fauna recor.~ 

cida cama son: Hopkinsina natohispida Finlay, Yvigerina ~ 

l!!..!.!! Coryell y Rivera, Nonion off in is ( ffouss), Cibicides ~ 

~ Galloway y Morrey, UvioPrina crassistriata Nuttall, 

Chilostomella mexicana Nuttall, Cibicides robertsonianus Brady 

y Roephax encantoensis Ayala Eternod y Castelló, (López Ramos, 

1979), se le ha asignada una edad Mioceno Temprano (Burdigali~ 

no, Vindoboniano) y se correlaciona dentro del 6rea de estudio 

con el Mioceno Inferior Indiferenciado (Tabla 2). 

Observaciones 

Es importante seNalar que las formaciones Encanto as! como 

las que se mencionarán Concepcí6n Inferior y Superior, filiso

la y Paraje Solo están profusamente distribuidas en la cuenca 

de Veracruz y Cuenca Salina ~el Istmo, teniendo esta Oltima 

sus limites en la porción noroccidental del área de estudio, -

por tal motivo no es posible continuar esta nome~clatura más -

al Sureste del área de estudio donde geológica y tectónicamen

te existieron otras condiciones. 

formación Concepción Inferior 

l.- Definición.- Fue definida por Gibson en 193~ -

(en López Hemos, 1979) como: "arcillas apizarradas v ar~nisces 
que por estar des.cansanrlo concorrlnntem0 nte sobre la Serie En

canto s~ atribuyen a la Formación C~ncepción Inferior aan cua~ 

do la fauna no se ha podido identificar plenamPnte, para rlecir 

la altima palabra sobre el particular". La localidad tipo,Gi2 

son no la menciona y tan sólo se sabe que dond~ se estudió por 

vez primera fue en el área de Concepcí6n, sobre la margen der~ 

cha del Río Uzpanapa de donde toma su nombre. López Ramos 

(op. cit.) menciona que como eea localidad no es muy accesi

ble, propone los afloramientos que se localizan a 2300 m al 

sur del poblado de Ixhuatl~n, Ver., sobre ~1 Arroyo íllanr.o, en 

su cruce con la carretera Nanchitñl-Moloacán. 

2.- Distribur.i6n.- o~ una ~Rnor~ general se distr! 
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buye en la esquina noroccidental dnl ~rea rle esturio an los al 
rededores de lecuanapa y Tecuanapilla diepuestas en franlas a~ 

gastas que circundan los arloramientos de la ~ormación ~ncr.nto 

(plano 4). 

J.- Litología y tspesor.- tst§ constituida ror ar

cillas duras de rolar gris azuloso o gris oscuro, pr~rticamen

te sin estratificación, mica ahundante diseminada, rico en su 

contenido de foramin!feros, observ§ dose algunas conr.h2s de -

gasterónodos y pelecl~odos; intemp~riza en lAminPs que semejan 

los planos de estratificación y adquieren un color ligeramente 

amarillRnto. tn la cima es arenosa, por lo que se confunde 

con la formación sobreyacentr. y sólo se distin~ue de r.lla por 

paleontología 1Gutiérrez G., 1956). tn los camros Filisola v 

Concepción, se han podido observar 25~ y 26~ m de espesor de -

esta formación (López Ramos, 1979). 

4.- Relaciones Estratigr§ficas.- ~us contactos son 

concordantes ambos, el inferior marcado por el cambio litológ! 

co de las areniscas de la Formación Encanto y P.l superior un -

~oco más dificil de marcar litológicamentP., pero en cambio se 

identifica con relativa facilidad por métodos paleontol6gir.o.s 

(Tabla 1). 

5.- Facies y Ambiente de Depó~ito.- SP. interoreta 

en hase a su litología y contenirln faun!stico un a~biente nerf 

tico externo en faciPs de plataforma donde todavía loz terr!g~ 

nos tienen mercada influencia en detritos finos. Sensores 

(1972) propone una profundidad de sedimentación entre 200 y 

500 m y algo más (Table 12). 

6.- Edad y Correlación.- Su contenido faun!stico -

pertenece al Mioceno Temprano y puede ser correlacionada con -

la Formación Amate Inferior del Estado de Tabasco (L6pez R., -

1979; Tabla 2). 

Formación Concepción Superior 

1.- DefiniciOn,- Temhién está referido su uso pri

meramente por Gibson (1936; e~ López RAMO~, J979) r.uiP.n la rle~ 

cribe como: "arcillas anizarradas azularlas con nl~unos ~asterA 

"ºdos en la hase". La fauna que carnc~~riza a la Formación 



Concepción Superior es Amphistegina lessoni, Cristelaria 

vaushani y Cristelaria rotulatA y fueron primeramente observ~

das en ln r~gi6n de íilisola y Concepción a 24 Km al Sureste -

rl~ VinatitlAn, Ver. 

2.- Distribución.- Queda restringida a la margen -

noroccirlental del Area, al Poni~nte de Tecuanapilla y al nor

nor~ste dr. la Laguna da TP.cuanapo (plano 4). 

J.- Litolog!a y Espesor.- EstA constituida por ar~ 

nas arcillosas dr. color gris oscuro a azuloso, duras y compac

tas, en capas de 40 cm a 1 m de espesor; la base es m6s arci

llosa, es en general rica en foramin!fPros ront~niPnrlo ocasio

nales macrofósiles (Gutiérrez G., 1956). La cima de esta for

mación es semejante a las arenas de la Formación íilisola lo -

que hac~ dificil su separación. Su espeEor se considera entre 

1~1 y 200 m, 

4.- Relaciones Estratigráficas.- Debido a sus cam

bios transir.ionales, se consideran concordantes ambos contac

tos ~ncima de la FormaciOn Concepci6n Infr.rior v debajo de la 

FormaciOn Filisola (Tabla 1). 

5.- Facies y Ambir.nte de Dep6sito.- En base a sus 

características litológicas, se interpreta un ambiente nerlti

co merlio de mares regresivos muu cercano a la rosta, con pro

fundidades de sedimentaciOn entre 100 y 2~0 m (Sansorr.s, J, 

C. de 1972; Tabla 12). 

6.- Edad y CorrelaciOn.- La paleontolog!a que pre

senta pertenece al Mioceno Temprano y se puede correlacionar -

con la Formación Amate Superior del Estado de Tabasco y con el 

Mioceno Inferior Indiferenciado de la porciOn occidental dsl ! 
rea de estudio (Table 2). 

Formación Filisola 

1.- Definición.- Gibson (19J5, P.n LOpez Remos 

1979) fue uno de los primeros en publicar trabajos sobre la 

Cuenca Salina del Istmo v utilizo el nombra rlP. Formación Fili

sola para una secuencia de: "areniscas nmarillRs, pardas y ve~ 

des, sin fósiles". En la litP.ratura petrolera se he aceptado 

co~o locnlidad tipo la ubicada en filisoln, al sureste rlec~oa! 
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zecoalcos, Ver •• 

2.- Distribución.- Aflora en loa alrededores del -

levantamiento salino de Tecuanapa, sohre el margen norocciden

tel del 6rea de trabajo (Plana 4), 

J.- Litolag!a y Espesor.- Est~ constituirla por ar

cillas arenosas, o bien, areniscas "tiernAs" para unn meior 

descripci6n ye QUP son demasiarlo rluras para ser arPnas arc:J.11~ 

sas y muy suaves para ser areniscas. Se presenta constituirla 

por bancos potentes de estos sedi~entos de color gris oscuro~ 

con mica diseminada¡ cerca rle su bese presenta una arenisca 

calcárea concreciona!. Las arenas son algo duras rompi~ndose 

con facilidad y además es rico en macrofauna de tipo ~ 

sp., Mactra, Pecten, Salariumy Pleuratomia (l6pez Ramos,.!?.!?.• -

cit.). Hacia la parte superior .disminuye el contenido de ere,! 

lla y las arenas toman un color ezuloso y c~si sin estratificA 

ci6n (Guti~rrez G., 1956). 

4.- Relaciones Estratigráficas.- Su contacto infe

rior es concordante sobre las arenas de la formaci6n Concep

ci6n Superior y es tembi~n concordante bajo la secuencia arci

lló-arenosa de la formaci6n Paraje Solo con la que presenta a~ 

mej anza. 

S.- Facies y Ambiente rle Dep6sito.- Se intP.rpreta 

por sus condiciones litol6gicas un ambiente ner!tico medio e -

neritico externo en condiciones regresivas quizá en ocasiones 

con ambientes costeros lagunares. 

6.- Edad y Corr.e'laci6n.- Se le atribuye une edad -

Mioceno Medio (?) aunque LOpez Ramos (1979), le eleve hasta el 

Mioceno .Superior. Su contenido feun!stico como se ve no es d,!! 

terminativo (Tabla 2). 

formación Paraje Solo 

1.- Definición,- Es une formeci6n ampliamente dis

tribuida en la regi6n que corresponde e le Cuenca Salina del -

Istmo y fue utilizado P.! t~rl'lino por vez primerR por S. W. 

Lesniak (192d, en López Ramos. 1979), en la regi6n rle ParAje -

Solo municipio de MoloacAn, Ver. 

2.- Distribuci6n,- 4flora anicam~nt~ Al norte y al 
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oriente de Tecuanapa, en el extremo noroccidental del érea de 

estudio (plano 4). 

J.- Litologia y Espesor.- En la re9i6n mencionada, 

la parte inferior consiste de lutitas color gris achocolatado, 

a veces gris azul con capas de arena hastn de BO cm de espesor 

y contiene lechos de lignito que varian de 2 a 40 cm de espe

sor: sobreyaciendo a éstas, se encuentra una serie de arenas 

micéceaa de color gris azul. Abundan restos de ostreas (Gutit 

rrez G., 1956). El espesor co1110n es de J'11'J a IJnr m, sin embar: 

go algunos pozos perforados han reportado hasta 141'Jl'J m como es 

el caso del pozo Arroyo Prieto 1 (López R., 1979). Este mismo 

. autor reporta la siguiente asociación faun!stica: ~. Cor

!!.Y..!J!, Andara, ~ y ~. Fulgur, Melania, Alectryon, Turri 

tella, Orilla, Nerita, Anachis, Cerithiopsis y esporédicos fo

raminiferos como son: Elphidium inc~rtum (Williamson), 

Elphidium aff. (, fichtelianum (d' Orbigny), Rotalia becarri -

(Line) y variedades. 
1 

4.- Relaciones estratigréficas.- Es concordante en 

su limite inferior sobre la Formación filisola y discordante -

bajo la formación Agueguexouite del Mioceno Tardío (L6nez Ra

mos, 1979; Tabla 1). 

5.- Facies y Ambiente de Depósito.- López R. 

(1979) m~nciona que en sedimentos de esta fcrmaci6n se presen

ta también el fósil Scaphai;,i¡a patricia ~ue es u~ pelec!podo rle 

la familia Arcidae de un ambiente tipico de aguas somPras lit2 

ralea y estuarios lo que da a estos estratos, que en ocasiones 

son lign!ticos, un ambiente de aguas sal~bres (estuario) y po

ca profundidad y localmente presenta facies de agua dulce. 

6.- Edad y Correlación.- Se le considera como la 

parte superior del Mioceno Medio de la Cuenca Salina del Istmo 

en base a que la Formación Agueguexouit~ que es transgresiva' a 

su vez representa la parte inferior del Mioceno Superior y por 

su concordancia sobre sedimentos del Mioceno Merlio de la Forml! 

ción Filioola. Es correlacionable con la Forma.ción Zargazal -

del Estado de Tnbasco (López Ra~os, 21!.• cit.; Tabla 2). 

Mioceno Medio Indiferenciado 
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Rocau de esta edad que no pudieron ser incluidas bajo nin-

gan otro nombre formacional afloran al norte y nororientP ~el 

6rea de estudio (pl~no 4). El mayor espesor registrado r.s de 

650 m en urra secci6~ levantarla sobre el R!o Grijalva, Seyula y 

Arroyo Muspac, sobre el flanco norte del Sinclinal Azapac lace 

!izado en el limite oriental de la zona de estudio. Su lito!~ 

gie corresponde con areniscas y una alternancia de lutitas y ~ 

reniscas existiendo en menor grñrlo cuerpos de lutitas y esca

sos y delgados cuerpos de conglomerados. 

Se les puede correlacionar con sedimentos de las formacio

nes Concepci6n, filisola y Paraje Solo (7) de la parte occiden 

tal. El ambiente donde ocurri6 el depósito de estas rocas tem 

bién estuvo caracterizado por movimientos del fondo marina y -

es por ello que aan cuando la mayor parte de estos eP.dimentos 

son de plataforma se tienen estratos QUP. corresoonden e medios 

batieles (Salmorón U., 1975; Tabla 2). 

Mioceno IndiferP.nciado 

Existe al Sur del Anticlinal C~rro Nanchital (plano 4), un 

afloramiP.nto m6s o menos extenso de aproximarlamP.nte 10 Km2 en 

donde se ha reportado la presencia de sedimentos mioc~nicos 

(Hinojosa, 1961) pero por su carácter arenoso, son escasos los 

registros fósiles que nos confirmen dicha eseveraci6n para po

der asegurar que este afloramiento que se presenta a manera rle 

"parche", cubriendo en aparente discordancia a todos los sedi

mentos aubyacentes 1 pertenecen al Mioceno. Le evidencia es es

tratigréfica, rlP. relaciones de ca~po y la paleontología nos a

yudaría incluso a conocer en que parte del Mioceno so deposit6 

este paquete de ~renes oue son poco consolidadas, disgregables 

de color rojizo amarillento, con abundante cuarzo, d~ grano m~ 

dio a grueso y ron escasos int~rvalos arcillosos. 

Dados los pocos elementos d~ evaluaci6n quedaron clasjfica

dos estos sedimentos como del Mioceno Yndif~renciado y se he -

inferido la presencia de entrada3 merinas muy alargarlas qup 

llegaron durante esta ~poca a inundar estos terrenos tan alei~· 

dos rlel mar abierto, 

. CUATER~JARIC 

Los sedimP.ntos de esta !!dad son dep6si tos aluviales v de r.e, 
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llP.no que Qnicamente se encuentran en lAa terrazas rle los r!os 

principal~s como el ~edregal y el Gri:alva, asi como P.l Uzpan~ 

pa y consisten de grava, arena y limo no consnlirlarloG, forman

do tPrrazas y playones sujetos al rP.trabajo durante las fuer

tas avenirlas (plano 4). 

V 

INTHUSIVAS 

!GNEU INTRUSIVO 

PRE-JURASICO 

A O C A 5 I G N E A 5 

En lo que se denomine Macizo Gran!tico de Chiapas aflora u

na gran masa !gnaa intrusive que ha sido clasificada como Gra

nito y Granodiorita dependiendo de la localidad donde se cole~ 

te la muestra estudiada. 

En el 6reB de estudio, esta masa sa presentA an la asquina 

suroccidental (plano 4) que corresponde a aste macizo graniti

co y es la zona qua mayor altitud tiene sobre el nive\ dal 

mar, alcanzando una elevación cercana e los 1000 m y conforme 

une sierre rle dificil acc~so por su topogrofia abrupta. 

He~nández G. (1973) sólo menciona que fueron reconoci~as r2 

cas ígneas intrusivas de tipo granítico de probable edad Pre

Jurásico. Anteriormente Benavides G. (1956) ~ncontró en la 

parte alta del Rio Uzpanapilla rocas que en parte tienen text~ 

ra fina en la que pudo reconocer cristales de Feldespato (Pla

gioclasa?), minerales ferromagnesianos oscuros y poco r.uarzo, 

por lo que las considsró de tipo granodioritico por ser seme

jantes a las que colect6 Gutiérrez G. al noroeste de Cintala

pe, Chis,, y que Schmitter (petrógrafo del entonces Instituto 

Geol6gico de México) clasificó como granodiorites (Benavi~es 

G., 1956). 

Chirinos P. (1967) menciona que las rocas igneas que encon

tró en el 6rea al suroeste de Meloaso, pertP.necen al Mncizo 

Granítico de Chiapas y consisten de rocas graníticas de color 

verde claro a rosa, en r,eneral se encuentran alterarlas semeia~ 

do areniscas de grano grueso y sólo se les observa fresr.as Pn 

los cortes da !os arroyos, Quczada M. (1975) menciona que las 



rocas !~neas intrusivas encontradas son de tipo rlioritico, de 

color ligeram~nte rosado con una enorme concentreci6n rle micas 

( Bio t.i ta) , te>< tura fenoc ri stRl i na siendo aetas rocas las repr,!! 

~ententes del basamento cristalino a lo largo d~l frentr norte 

y noreste del macizo de Chiapas. 

Tanto las rocas granodioriticas del Batolito de la Mi>etequi 

ta como las dior!ticas encontrarlas en Pueblo Viejo tienen una 

edad que v11 del Precémbrico Tarrtio las pri,,,eras (866±29 M.A. -

en Quezada M., 1975), al Paleozoico Tardío las saQUndas (242f9 

M. A. en Quezada M. .!lll • cit.) con algunas intrusiones rlel CrP.t~ 

cica Temprano y Tard!o (en las cercanías de Arriaga, Chis) y -
eCín del Oligoceno (Quezada M.' 1975). En un esturtio sohre la 

evoluci6n de arcos magméticoe en M~><ico, Damon P • .!Ú.• !!.!· 
(1981) colecto una muestra del Batolito de Chiapas en la Colo• 

nia francisco l. Madero Municipio de Cintalapa, uhicada inme

diatamente al sur del Area de estudio, la cual arroje una edad 

de 246±5 M.A. por el método de K-Ar, por lo que le asigna una 

edart que corresponde al P6rmico, clasificándola como grenito 

de biotita. 

EXTRUSIVAS 

IGNEO EXTRUSIVO 

PRE-JURASICO 

Fuaron reconocidas en la parte alta del R!o Uzpenepe (pleno 

4), roces extrusivas de composici6n beaAltice alojef.•••encime 

del intrusivo y en le bes9 de le secuancia sedimentaria. 

Quezada M. (1975) afirma que.estas rocee1 "constituyen el -

basam~nto !gnao de las capes rojas de la fnrmaci6n Todas San

tos y afloran al norte y noreste del Macizo da Chiapas en una 

amplia zona rtesde le DepresiOn Istmice, hasta ~1 R!o Puehlo 

Viejo", además de descrihirlas como: " ••• andesitas gris oseu

ras, verdosas, de aspecto c16stico aglutinado, muy densas, a -

les que por mAtodos radiom~tricos se les asi~n6 una edad de 

148±6 M. A.". Esta edad fue calculada para una muestra 
1
colectj! 

da por PEMEX (Quezada, 1975) y procesada por el Instituto Mex! 

ceno del Petroleo por el m6todo Potesio-Arg6n. El •ismo autor 

propone un origen ligado a 111 Perturhaci6n 'Jevediena esir;.n4ndg 
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le, pera fines pr~cticos, uns ~dad dentro del Jurésico Merlio -

ya que subyacen a la formación Todos Snntos y e ru vez debajo 

de las calizas negras de le formación Mogo~~ en la Depresión 

Ist~ica, que tiene una probahle edad Jurésico Tardío (Cellovi~ 

no7). 

PLIOCENO 

Consisten en su mayor parte de brechas volcAnicas de cantos 

angulosos, principalmP.nte de Andesitas, riolitas y en menor 

grado basaltos, bombas y tobas volc6nices, cementadas en ma

triz arenosa volcAnica. 

En la zona situada entre el tramo carretero Rayón-Pueblo 

Viejo y R!o Sumidero-Rayón, es muy comOn observar masas de ba

salto cubiertas por brechas volcAnicas (Hinojosa G., 1963; pl~ 

no 4). 

Las características de esta capa de piroclásticos hacen pen 

ser que su fuente es un antiguo volcAn ya erosionado y cuya 

ra!z corresronrle con una intrusiOn !gnea situarla entre los po

blados de Ixhuetán-Solosuchiapa y Chapultenango (Chirinos P., 

1976). En apoyo a esto se tiene el estudio de composición y 

edad de le intrusión. ~El principal componente de los piro

clAsticos son las Andesitas y las rocas intrusi~as son grano

dioritas; la edad de le intrusión es Plioceno Terd!o y la ca

pa de hrechas volcAnicas descanse sobre rocas heste del Mioce

no Medio qu~ se encuentran hacia el norte" (Chirinos P., 

1976). 

V I D 1 5 e ó R D A N e 1 A s 

Dentro del 6ree de estudio existen, e causa de los movimie~ 

tos tActónicos, verías discordancias. La m6s antigua y de ma

yor importancia (Tabla 1) por su car6eter regional es la Que 2 

curre entre los sedimentos calcáreos del CretAr.ico Inferior 

(Berriasiano-Hauteriviano) con los arcillo-arenosos del CretA

cico Superior (Campanieno-Maestrichtiano), 4sto segOn los est~ 

dios llevadon a cabo por Ló~r.z tt, y otros 11973), dond~ SP PUC 

tualize que en el 6rea cnmpr~ndida entre los pozos Pedr~gal 

73 



11, Cerro Nanchital 6 y 12, Ria Playas l y 2, y Malpaso 1 v ?, 

la discordancia pone en contacte sedimentos del Berriasiann

Hauteriviano con el Campaniann-Maratrichtieno. 

La ausencia de Lampaniano r.ue hacn notar r.. Schl1wpfer 

(1'175) se presenta al surnste del área, prinr:ipalmente P.n la -

zona de Ccozocuautla. López G. (19f5) comenta: "se controlO ~ 

na discordancia regional por !a ausencia de la cima del Cret~

cic:o lnf'!rior a 111 hase riel Cr'!tácico Superior, fal tanda total 

mente los sP.dimentos del Cretár:ir:~ Medio, a~emAs en algunos c~ 

sos los aedimentos no descansan concordantes •n su tendido, 

presentando entonces discordancia erosiona!", y a~ade: "en R!o 

Playas esta discordancia es ~6s ~arc~da va nu• '!l Santoniano -

descansa directamente sobre el Hauteriviano Inferior y P.n Pe

dregal los sedimentos del Cempaniano, prActicamente estAn •n -

contacto con los del Jur6sico Superior". 

Existen adem6s otras discordancias de c:ar6ct~r local; una -

de ellas. la que se ha observado a través de la porción sur y 

oriental. pone en contacto sedimentos arcillosos del Paleoce

no con c:alcAreos del Cret6cico Tard!o (Tabla 1). 

En algunas localidades ~1 Eoceno es discordante sobre el P~ 

leoceno (Pozo Unión 3, Anticlinal Mono Pelado); el Oligoceno -

sobre el Eoceno (al occidente r.e Malpeso), en al Sinclinal El 
Dique y en otras el Mioceno Inferior es rliscorrlante con el Oli 

goceno (Anticlinal Mono Palado, Ca!mbe) y por Qltimo l~s depó

sitos dP.l Mioceno Tard!o sobreyacen en discordancia an~ular a 

estratos m6s antiguos como consecuencia del evento casc~rlico -

(Sénchez M, de O.: 1970: Salmer6n U., 1975: Tabla 1). 

Se aprecie una clara inestebiLidad tectónica a la que estu

vo sujeta la región, por lo que es lógico suponer que el gr~do 

de deformación tectónica en ceda uno de los niveles afectados 

por Astas, debe ser diferente, ya que los nivel~s m~s antiguos 

estuvieron sujetos a una deformación mAs marcarla que las más -

jóvenes, Desafortunadamente no se han observado pruebas dire~ 

tas de tal ~echo y todo lo que se diga no d~ja de ser meramen

te especulativo (BarragAn, 1979). 
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V I I T [ e T e N I e A 

A. TECTílNlCA REGIONAL 

Al finalizar el Paleozoico como consP.cuenciñ do la Oro~enia 

Apalachiana, sobrevino una emersión, µlesa~i~~to y fallamiento 

de toda la región, quedando evidente la ausencia del p¡;rmico -

Superior observable en el érea de Chicomuselo. Los Pmrlaza

mientos de diorita y granito en las localidades rle Puehlo Vie

jo y Francisco I. Madero al noroestP. de Cintalapa, P.n los que 

por m~todos rediom~tricos de Potasio-Arr,6n se obtuviAron eda

des d<> 242±9 M.i\. (;.Juezada M., 1975) y 246±5 M.A. (Darnon, ll• 
al., 1981) son interpretados por estos últimos r.omci pr'!sumi1'1~ 

rnPnte asociados a! cierre del Cr.~ano Proto-AtlAnticn v a la u

ni6n entre Sudam.-; rica y A frica con "'Jort.~;imllrica durante el p.,_ 

leozoico Tard!o (Apalachiano), observAndose que este batolito 

se levant6 no mucho tiempo despu~s de su emplazamiento. 

Es rosible ~ue estas condiciones de emersión y '!rosión-dep~ 

sito hayan subsistido durante el Triésica y cuando menos hasta 

el Jurásico Temprano y tal vez durante el Jurésico Medio y Ju

rAsico Tard!o basal (Dxforiano), edad estimada para los depós! 

tos '!Vapor!ticos que circundan al golfo (Viniegra, 1981, Kirk

land and Gerhard, 1971; en Bufler .!U· al., 1981), 

Las condiciones topogr6ficas heredadas del anterior levant~ 

miento se ac'!ntuaron quiz6 por fen6menos internos en el manto 

y que son los presuntoe responsables de la fas~ primaria de 

fonnaci6n del Golfo de México (Bufler, Jl.i. !!l.·• 198~) propi• 

ciando la erosión y rell~no de cuencas tectónicas con rocas s~ 

dimentarias continentalP.S y volc§nicas a todo lo larra ~e la -

costa del golfo, as! como temhi~n generaron las condiciones fa 

vorables para la dP.positaci6n de gruesos paquetes da evarori

tas (Cuenca Salina del Istmo), incluyendo la Sal Louann de los 

estados de TeMas y Louisiana (Kirkland and Gerhard, 1971: en -

Hufler tl• !!.!· 1 1980). 

BerragAn (1979} asocia las interdigitociones de leeros ro

jos con sedimentos evepor!ticos, con el posible nacimiento de 

un nuevo océano producido por la ereaci6n d~ une dorsal subma-



rina (C.C, Hu~phris Jr,, 197e; en Bar~eg~n, 1979), en comhina

ción con lP.vnntami~ntos local~s que motivaron conrliciones osci 

latorias rel nivel rlnl mor, sin Amhargo,P.s mAs imrortante ob

servar que P.n P.l Area ~ue hoy or.up~ el Golfo de M~xico se pr~ 

sentan parR esP ~poca moviminntas tnctóniros sumementP activos 

(BuflPr, .!l..!,. !!l·• 19BO), que si biP.n existen rlatos pare consirl~ 

rar que esta apertura prematura riel golfo evolucionó bajo los 

mismos lineamientos ~ue el Nor-Atlé~tico, es la tectónica rlP.l 

golfo la que mayor influencia din~mica tiene en nuestra érea -

de estudio. 

Uurante el Jurésico Tard!o y Cretacico Temprano las condi

ciones tectónicas fueron más o menos estables, pero e partir -

del Cretécico Temprano Tard!o-Cretbcico Medio Temprano se dej~ 

ron sP.r.tir esfuerzos verticales que actuaron intermitentemente 

y por zonas por lo· menos hasta el Paleoceno y que rlieron ori

gen a las palP.oislas rle Malpaso (en el centro rlel !rea rle est~ 

rlio) y Pichucalco (al oriente), con la consecuente erosión riel 

Jurésico Superior y Cret~cico Inf~rior hasta Al Alhiano (Sch

laepf~r, C., 1972, en Barrag6n, 1979). 

Estos esfuerzos verticales puedP.n corresponder con una ex

tensión al sur de la deformación temprana de la sal, prorluci

da por flujo de gravedad propiciada por una rápirla subsi~encia 

de la cuenca (golfot y a su vez motivada por un enfriamiento 

de la corteza (Bufler, .!Ü.• .!!!·• 1980) y/o probablemente a cau

sa de un movimiento di~e:cencial isostático del basamento que -

produjo un cambio bastante brusco en el nivel del mar (descen

so) y que en esta zona produjo inr.luso ple~amiento de las ro

cas del Jur6sico y CretAcico desarrollAndos~ con estos esfuer

zos estira~ientos en las rocas y con ~stas la formeciOn de fa

llas a lo largo de les cuales los movimientos difererciales 

formaron bloques individuales que tal vez funron l~vanta~os 

(paleoislas rle Malpas~ v Pichucalco) con resperto a otros que 

se hundiP.ron (cuenca Simojr.vel-Caimba). 

Lo e~ouesto ant~rio~m~nte irclina ~ pnnsar oue ~st~ tipo ~e 

deformación no es característico de lo que se denr.mina orov•

nia, sino m6s bien, este tipo de esfuerzos caracteriza una e--
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peirogenia, lo que probablemente se confirma con el incipiente 

plegamiento en rocas del Mesozoico, encontr6ndose m6s bien bl2 

ques formadores de fosas y pilares; adem6s se apoya esta hip6-

tesis en las numerosas discordancias ee~aladas en el capitulo 

precedente. SegCin Carfantan (1983) las manifestAciones laram.f. 

dices en esta regi6n son las causantes de horsts v grabens foL 

medos durante el Senoniano-Paleoceno. 

SegCin estudios de paleoambientes efectuados en la columna -

estratigr6fica terciaria (Salmer6n Ure~a. 1971-75), se conclu

ye que estas rocas fueron depositadas en un ambiente tect6nico 

muy inestable, rlebido a los frecuentes cambios de la profundi

rlad del fondo marino, ocasionando ésto, erosi6n y ausencia de 

rlep6sito en varias localidades, como se aprecia en muchas co

lumnas estratigr6ficas de la región (Pozos R!o Playas 2, Pedr~ 

gal 11 y otros), siendo estos movimientos una imrort~nte fase 

de deformaci6n salina. 

Carfantan (QE_. cit.) considera una etapa de plegamiento du

rP.nte el Mioceno Tard!o, el cual incluye olegamientos v cabal

gamientos, sin embargo estructuras rle esta naturaleza no fue

ron observarlas en el 6rea de estudio. 

Es posible que en el Mioceno Terd!o y durante lo que se de

nomina como Drogenia Cascadiane, se plegare~ y efallaron les -

rocas terciarias junto con sedimentos m6s antiguos, debido es

to quiz6s a pares de fuerzas resultantes de movimientos hori

zontales a lo largo de las zonas de fracturamiento originadas 

desde el CrP.t6cico Temprano¡ este tipo de deformación se ve 

fuertemente apoyado por la presencie de las fallas de trenscu

rrencie, por la orientaci6n de los plegamientos y de las fa

lles que afectan a estos pliegues, siendo este modelo de defoL 

maci6n tect6nica, muy similar al propuP.sto por W.J. Maarl en 

1920 (en Billings, 1963) y que posteriormente Wilcox et. !!.!· -
(1973) denominan "Basic Wrench Tectonics" en su modelo de de

formación de laboratorio, el cual concur.rrla casi paralP.lamPnte 

con les estructuras formadas en el ~rea de estudio. 

Debe agregarse tambi~n, le formación de algunos rasgos prin 

cipales, debidos a esfuerzos de tensi6n (tefrogenia), en donrle 
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p~obablemente se hundió la r.arte norte de los plegamientos cr~ 

tácir.o-tPrciarios, dando origen a le Planicie Costera del Gol

fo, form~ndose las cuencas de Macuspena y Comalcalco, que rec! 

bi~ron los sedimentos producto da la ero~ión del rlr.gaMiento -

mioc~nico. El vulcanismo y algunos intrusivos granodiorftiros 

del Plioceno y Cuaternario se considerar. eventos postect6nicos 

del plegamiento miocénico, asf como el actual movimiento de e

mersión del continente. 

El origen de los esfuerzos que conformaron los elementos 

tect6nicos descritos, se relaciona estrechamente con los movi

mientos de las fallas Polochic-~otagua (Sánchez Montes de Cea, 

1978) que por su parte se origin?.ron de los movimientos de las 

placas del Caribe, Cocos y Americana, 

B. DESCRIPCIO~ DE ESTRUCTURAS 

e) Anticlinales. 

Segan la diferenciación realizarla por Chirinos P~rez 

(1976), las estructuras que se encuentran en el área se pueden 

saparar <?n tres grupos: el prim"!r oruro, que incluye estruct~ 

ras tales como Ca!mha, Azufrito (porción norte) Cerro Blanr.o, 

Madero (porción norte), Miraflores y Numu~il; rle éstas, las 

tres primeras están abiertas en sedimentos del CretAcico Terd! 

o y el resto en Cretácico Medio; en este mismo grupo pero a

biertos en rocas paleocénicas se tienen los anticlinales Trini 

dad y Azufrito (porción sur), en rocas eoc~nicas los enticlin~ 

les Madero (porción sur), Rosarito, Gemelos, Unión y parte de 

los anticlinales Río Toro y Esperanza; finalmente en rocas del 

Oligoceno, el Anticlinal Rfo Toro. Todas estas estructuras -

tienen una orientación general noroeste-sureste, estando afec

tadas por numerosas fallas normales, tanto transve'rsales como 

longitudinales y precisamente son estos anticlinales los rle m~ 

yores dimensiones. Es notorio oue mAs al sureste la orienta

ción de los ajes de las estructuras tienden a variar ligerame~ 

te a una direcci6n oeste noroeste-este sureste. No se encuen

tran estructuras representantes rle este orimer grupo en el 6-

rea de estudio .• 

El s'lgundo grupo P.Stá formado pC'lr una sr.rie da narices anti 
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clinales ~runcadas haci~ el sur por la ralla Tecpat6n y con 

cierre al Norte por buzamiento de su eje. Las estructuras de 

•ste tipo nombrn~as de oeste ~ este son: los anticlinales 

Tzimhec, Los Hermanos, Copainalé, Dolores, Pa~tepec, Pinar y -

Esperanzn. Los enticlinales Los Hermnnos, Dolores, Pantepec, 

P.stán abiertos en sedimentos del CrP.tlkico Ta.rd!o; el Anticli

nal Esperanza se abre en rocas mesocret6cicas; mientras que· -

los anticlinales Copainal6 y Pinar se abren en sedimentos pa

leocénicos y finalmente el Anticlinal Tzimbac se abre en rocas 

del Eoceno, Por su forma, orientación y localización, como 

las estructuras nel primer grupo, parecen estar relacionadas 

ge1,~tica'Tlente con la fnlla Tecpatán, es decir, fueron nrigina

das por el movimi~nto del bloque norte de dicha falla, en rel! 

ción con el bloque sur. Adem6s de los mencionados, los anti

clinales Pueblo Viejo, Los Amates y Cerro Nanchital están rel! 

cionados con una falla similar e la Tecpatán que es la Falla -

Malpaso y estas estructurns se encuentran nn el ~rea de estu

dio ~u~to con la Tzimbac mencionada anteriormente. El anticli 

nal Pueblo Viejo abre en rocas dRl Cretécico Tard!o al igual -

que el Cerro Nanchital y el de Los Amates abre en rocas del 

Cretécico Temprano, Estas estructuras presAntan una orienta

ción norte-sur y en general forman pliegues de tipo simétrico. 

~l tercer grupo es el que se encuentra al sur de la falla -

lecpatán y está formado por los anticlinales Laguna, Guadalu

pe, 5oyal6, Gracias a Dios, Chenalh6, de los cuales los anti

clinales Laguna, Guadalupe y Gracias a Dios se abren en sed±~ 

m~ntos mesocretácicos y los dos restantes en Cretécico Tard!o. 

Todas estas entructuras estén orientadas de noroeste a sures

te y sus ejes forman un ángulo muy agudo con resrecto a la fa

lla contra la cual se truncan. Este tjnn de estrurturns, den

tro de nuestrn ~rea de estudio, lo representan los anticlina

lP.s Mono Pelado, Las Palmas, Quechula, Col~nial, Chiquito y -

R1o Playas, todos ellos abiertos en Eoceno, simétricos, con la 

mis~a oríentaci6n noroeste-sureste y formando también un ~ngu

lo muy agudo con respecto a la falla que los trunca, rorresPO~ 

di~ndo estas estructuras, junto con las naric~s ~structural•s 
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fl lo que ;vilcox, JÚ• _tl., 1973 no~bran pliegueu en áchelon. 

Despu6s da esta breve ~~scripci6n y obs~rvando el ~lePo geo 

16~ico (Plano 4), s~ puede apreciar que el nOmero de estas es

tructur2s es mayor cerca de las fallas Tecpatán y Malpaso que 

m~s al norte de ellas, lo que constituye una evidencia m'a pa

ra pensar que estos pliegues fueron producidos por el movimie~ 

to de estas fallas, que, probablemente iniciaron su movimiento 

durante los primeros afer.tos de lo Orogenia laramide. 

falte todav!a aclarar el problema de los anticlinales Cerro 

Pelón y Jimbal que son estructuras a les que se l~s confiere -

un origen combinado. Por una parte estas estructuras presen

tan, el primero una orientaci6n norte-sur con una daflexi6n 

del buzamiento norte hacia el noroeste y por al sur termina en 

una zona de fallas, por lo que podríamos incluirlo en el grupo 

dos de la clasificación de Chirinos P4rez (1975), sin ~mbargo 

ninguno de los anticlinales de este grupo abre en rocas tan ª!l 

tiguas adem6s de que esta estructura se presenta recostada ha

cia el noreste por lo qua nos hace pensar que exista combina

ción de esfuerzos compr~sivos y tal vez el fen6meno de diapi

rismo que ~mpuja masaa salinas hacia la superficie y que sabe

mos que existe por la presencia de domos salinos a pocos kiló

metros al norte rle rlonde se localiza el Anticlinal Cerro Pe

lOn. El segundo (Anticlinal Jimbal) puede t~nP.r este mismo ti 

po de origen, que aunque no esté recostado, los echadon de sus 

flancos son completnmanta verticales. 

la presencia de varios domos en las cercanies e estas es

tructuras parecen confirmarlo (Domo Cascajsl, Les Limas, San -

Pedro, Gueruma, Grama, Jolosin, laguna Nueva) pues ·la sal deb~ 

jo de sedimentos oligo-mioc~nicos ea encuentra a muy poca pro

fundidad, desda 700 m como es el caso de Cascajal a 40 m como 

en el Domo de La~una Nueva. 

Existe ademés otro tipo de anticlinales oue se presenten c~ 

si paralelos a la Sierra de Chiapas y localizados entre date y 

le zona de fallas transcurrentéa. Se trata d!!! los antic;lins-
. . 

les El Encdjona~o, Chuspac, El Ca"6n y rJ rcote, los cuales ae 

encuentren muy fracturndoa y afallsdos y son P.l producto del -
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constante movimiento de aace~so y descenso que he tenido le r~ 

giOn en la parte del hasamento del ~ecizo Gran!tico de Chia-

pas. 

b) Sine! ineles. 

Se pueden contar entre los sinclin3les más importantes loa 

siguientes: Azapac, Buenavista e lxtacomitán abiertos en sed! 

mentes miocénicos localizados al noreste del Area. Los sincli 

nales Progreso ó Chintul, Ria Playas ~ De Enmedio, ~ancuerni

llas, Quiero Volar, FortuRo, Las Cuevas, torlos ellos afectados 

por numerosas fallRs trensverselPS y lon~iturlinal~s ~xistiendo 

un plegamiento mAs apretado en las cercanies de las fallas Mal 

paso y Tecpat6n (plano 4). 

c} fallas 

Dentro del área de estudio existen fallas de transcurren

cia, inversas y normales. 

Fallas de Transcurrencia 

Dentro de este tipo de fallas se encuentran las fallas Tec

pat6n y Malpaso. La falla TecpatAn ubicada en el extremo o

ri~ntal del área presenta una orientación norte noroeste-sur 

sureste y una longitud aproximada de 95 Km prolongándose fuera 

dP.1 Area de estudio y afecte a los anticlinales Tzimbac, Los -

Hermanos, CopainelA, Soyaló y varios más. Se piensa que sea 

de este tipo ya que dió origen a una serie de narices estruct~ 

rales por efecto del movimiento izquierrlo de su bloque norte -

en relación al de su bloque sur, adem6s el plegamiento es mAs 

intenso en las inmediaciones de la falla y el flanco occirlP.n

tal. de estos pliegues es más inclinado. Por lo que se refiere 

a la inclinación del plano de falla, se ha inferido que estd 

inclinado hacia el sur ya que se ha observado este buzamien

to;· por lo que toca a su desplazamiento se ve que el movimien

to més importante fue en sentido horizontal, aunque tambi~n lo 

tlJvo en sentido vertical, comportándose como una falla de tij~ 

ra. siendo identificada como falla normal en su porción orien

tal y como inversa en la porción occidental. 

[n relaciOn a la s~gunrla falla dP. trRnscurrencia, Chirinos 

P~rez (1969) la denomino falla Malposo y menciona que: ·"es u-
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na ~ran falla que se prolonga desde el poblado de Ixtapa en el 

centro del Estado de Chiapas pcr nl SE, hasta el Valle del qfo 

Nanchital por el NW". Coma ning6n trabajo marca su continui

dad hast~ esta Olti~a localidad, tampoco se marcó en el plano 

su cartografia completa, sólo hasta el Anticlinal Los Amates. 

PresP.nta una orientación noroeste-sureste y una longitud de 

lílO Km como m!nimo; tiene una manifestación fisiogréfica muv ~ 

vidente, identific~ndose fécilment~ en las foto~raf!as aAreas. 

Dicha falla, contin6a mencionando Chirinos PArez, no puede ser 

de tipo normal, pues un tramo de ella presenta calda al suroe~ 

te como se observa en su porción noroeste v cairla al noreste -

en la porci6n sureste, por lo que se pensó en una falla de de~ 

garra, pero sin pruebas que apoyaran esa solución. Con lo par 

foraci6n de los pozos Malpaso en el Anticlinal Amates quedó 

confirmado qua para esta zona presonta caida el noreste y un -

comportamiento de tipo inverso, pues a la profundidad de 2500 

m aproximarlamente se pasó abruptamente de sr.dimentos jur6sicos 

a se~imentos eocénicos. 

Acerca de la continuidad de la falla hacia el noroeste, Chi 

rinos P~rez comenta: »durante el estudio de campo no se pu-

dieron encontrar datos que apoyaran la solución como falla de 

desgarre, éstA en cambio se hizo evidP.nte el enalizar los pla

nos geológicos regionales de la Zona Sur realizado por el Ing, 

Jes6s L6pez Vega con la compilación de los estudios gP.olOgicos 

realizados en la región. En efecto, si se observa rletenirlame~ 

te dicho pl~no, se notar~ que existen otras fallas de grandes 

dimensiones cuyas trazas son paralelas e la de Malpaso". (pla

no 4). 

El mismo autor observó otra característica muy importante ~ 

cerca de su asociación con estructuras anticlinales y sinclin~ 

les cuyos ajes tienen un rumbo diferente el rumbo general de -

las estructuras plegadas fronteles de la sierra. As!, mien

tras el rumbo general ea NW soºsE. el de las estructuras aso-

ciadas a las fallas es casi norte-sur, lo que si~nifica una 

pr.rpendiculnridad con las trazas dr. las fñllas que tiP.nnn all! 

un rumbo esta-oeste, aunque despu~s 5~ oriP.nte al N~ 6~ºSE. 
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Por este motivo se piensa como Chirinos PArez de que por e

jemplo el Anticlinal Los Amates fue originado por el movimien

to horizontal de los bloques, en donde, el bloque noreste se -

movió al noroeste con relación al bloque suroeste y el plega

miento se produjo donde se acaba la falla, al no poder conti

nuar su ~ovimiento n} hloque norestp. Esta fAlla ~e formó qui 

7~s a lo largo de zones de fracturAmientc crParlas en el CretA

cico Temprano y tuvo su movimiento de mayor importancia duran

te el Mioc•no Medio, 

fallas In~ersaa 

El Anticlinal Cerro Pelón se encuentra afectado por una fa

lle de este tipo, le cual es casi paralele al eje, y de la mi~ 

me longitud de la estructura (10 K~). Afecte el flanco orien

tal de la estructura que también presente recumbencia en este 

sentirlo (al Este), poniendo en contacto roces de ndad CretAci

co Tard!o con rocas del Eoceno, (plano 4). 

fallas Normales 

Este tipo de fallas es la mAs frecuente dentro del Area y 

se encuentran afectando desde rocas jurAsices hasta miocAni

cas, observándose que las fallas casi no aparecen en las ro

ces miocénicas rle la porción nororiental del 6ree. 

Estas fallas tienen direcciones muy variadas, al noroeste

sureste, noreste-suroe~te y este-oeste; y sus longitudes van 

desde 2 Km a varias decenas de kilómetros. Las falles norma

les más importantes son les que se encuentran paralelas a le 

estructura El Encajonado, en el llamado Homoclinal de le Sie

rra, las que cortan longitudinalmente las estructuras Cerro -

Pelón y Jimbol y las que cortan tl'ilnsversolmonte le eatructu-

. ra de Mono Pelado (plano 4), conformando el fracturemiento 

conjugado que describe Wilcox !!!· .!!.!· (1973) en su sn6lieis 

del "Uasic Wrench", 

Observaciones Generales 

Después rle le qreve descripción tanto del plegamiento como 

del fracturamient~, se ve que eotas características se sjus~ 

te~ al modelo geológico de deformación propuesto en 19?~ por 

~. J. Vead quien segOn su2 exrerim~ntas concluyó que el actuar 
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un por rle fuerzas en dirección este-oeste, se deforman las ro

cas prorluciendo los pliegues y simultAneamente se forma un jue 

go de fracturas con direcciOn perpendicular a tales plegamien

tos; a medida que sigutt actuando esta deformación so acentOan 

los pliegul'Js y se forma un juego canjugodo de fracturas con d! 

recciones este-oeste y norte-sur y finalmente se fnrman fallas 

inversas con direcciOn noroeste-sureste. Esto autor no menci2 

ns en su modelo, la formación de las fallas de transcurren

cia, sin embargo Wilcox .!11• al. (1973) profundiza en ellas. 

Parece lógico suponer, que las zonas donde se lleva a cabo el 

movimiento de estas fallas, tuvieron su origen durante la de

formación que sufrieron las rocas mesozoicas durante el Creté

cico (Barragán H., 1979). 

V I 1 I PAL E O·G E O GR A f I A 

Basados en la información obtr.nida tanto en el campo como -

en la bibliografta consultada, se presentan a continuación una 

sarie de reconstrucciones paleogeogréficas tentativas que abaL 

can del Pre-Jurásico Terd!o el Terciario, La finalidad princl 

pal de estas reconstrucciones es mostrar cual ha sido la avolu 

ciOn morfolOgico-sedimenteria del Ares de estudio, durante el 

intervalo geolOgico mencionado. 

A. PRE-JURASICO TAADIO (Tabl~ 3, plano 5) 

No se han obtenido evidencias convincentes de la presencia 

dP. rocas rn'-itl antiguas quo el Pre-Kimmeridgiano, sin "mbargo 

con los datos de los pozos Malpaso 1 y 2 se ha-encontrado que 

subyaciendo a depósitos de edad Kimmeridgiano Temprano (LOpez 

G., 1973) se encuentran los depOsitos evaporiticos constitui

dos de sal y anhidrita, pudiendo correlacionar estos con los 

de otros pozos en los cuales se han perforado sedimentos de li 
tolog!a semejante en posición estratigr6fica similar (Pozos T~ 

'ripache 1, Villa Allende 1; en Barragán, 1979). Por otra par-

te los afloramientos del área de Cerro PelOn y en el frente 

norte del Macizo Granítico de ChiApas están ~xpuestos sedi~Pn

tos de la formaci6n Todos Santos a la cual se le ha asignarln ~ 

64 



AREA 

ºº"'º Ant. 
Alto 
Alto 
Pozo 
Pozo 

TABLA 3 

PALEOGEOGRAFIA Y PALEOAMBIENTES DEL PRE·JURASICO TARDIO 

FUENTE DE INFORMACION CONSULTADA 

A~O AUTOR PALEOAHBIENTE I 

Las Limes 1904 ,, platero ras evapor!tica 
Cerro Pe.Hin 1984 11 continental litoral 
Rfo Uzpanapa 1975 Quazada H, continentd 
Rio Uzpanapa 1984 lf continental planicie 
Malpaso-2 1973 L6p11z G. plataforMa 
Halpaso-2 1984 11 plataforma eveporftica 

METO DO 
UTILIZADO 

Litoldgico 
Litoldgico 
Litoldgico 
Litoldgico 
Litoldgico 
Utoldgico 

I Entre los autoras consultados no existe unifoniidad para la deaigna
cion de las profundidades da sedi•enteción y par tanto de la nomen
clatura del psleoembtente (ner!tico, batial, ehieal, anuea scneres, 
mares abiertos, etc.) por lo que se conaignen varias, teniendo en 
cuenta que en muchos casos no son equivalantes. 

#~ Presente ~atudio 

~obarto A. Sencidn Aceves 
T111is Profesional.- UNAH.- 1985 
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na edad Bathoniano-Oxfordiann (Quezada M., 1975) por ln que es 

correlacionable con loa niveles de las localidades antes man-

cionaclas. 

De acuardo a la ocurrencia y asociaciones litológicas dP. 

los ~e~im~ntos evapor!ticns y lechos rojos observados en los -

Estados Unidos Americanos y M~xico SP ccnclu"e que, tanto los 

lechos rojos como las evaporitas son contemporáneos debido a -

que su ocurrencia y asociaciones litolOgicas aon semejantes a 

los que afloran en estos lugares (Bufler, .!U.·!!.!.•• 19BO). 

Después de lo expuesto anteriormente se tiene que la distri 

buci6n de rocas pare poco antes ~el JurAsico Tard!o constitui

das por la Formaci6n Todos Santos se encuentren borrleAndo el -

Macizo ·Gran!tico de Chiapas, tenii§ndase en la localidad rfe Chi 

nameca, Ver,, interdigitaciones de lechos rojos r.on lutitas, 

calizas y dolom!as, situaci6n que aunque no so observo, proba

blemente sucede también en el Ares de Cerro P~lOn. En los Po

zos Malpaso l y 2 adem6s de las evaporitas se·esocian calizas 

·Y dolomías (tabla J, plano 5), 

En conclusi6n, los lechos rojos est6n presRntes en el cen

t ro, sur y sureste del área del mapa (plano 5) 1 en cambio los 

sedimentos evaporiticos delineaban una plataforma evapor!tica 

ocupando la porción noropste, norte .y oriente del 8rea de es

tudio, 

B. JURASICO TARDIO (Tabla 4, planos E y 7), 

Durante· el Kimmeridgiano y hasta un aoco antes del Titho

niano Tardio, el fonrto del mar pudo haber adquirido la forma 

de une plataforma casi plana, ~uizft c~n un horrle o margen lo 

sufici~ntemente somero para dar ~ugar a depOsitos de una ba

rrera oolitica, transgraeiva, que delimito rlicha.plataforma, 

transformftndola hacia el sur, en una gran zona lAgunar el rlia

minuir la circulaci6n de agua, mientras que hacia el norte, 

privaban condiciones m~s profundas (L6pez G,, 1973), Durante 

este rer!odo los l!mites de la plataforma se localizaban al 

norte ~e los pozos Me!paso y Mono Pelarlo, entra los rozos R!o 

Playas 1 y 2, ampliándose la zona de plnta~or~a en la cercan!a 

dAl Pozo Perlre~al 11, naaando edem~s por las poblacio~e~ de 
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TABLA 4 

PALEOGEOGRAílA Y PALEOAHBIENTf.S DEL JURASICO TAROIO 

KIMMERIDGIANO - JITHONIANO 

íUENTE DE INíORHACION CONSULTADA 

AREA A~O AUTOR 

Pueblo Viejo 19 (5 Quez9da 11, 
Alto Ria Uzpanapa 1972 Hdez., C..R. 
Pueblo Viejo 1984 #1 

Alto Ria Uzpenapa 1975 Qunzade H. 
C1.rro Pel6n 1975 Quezeda 11. 
Cerro Pellln 1984 ,, ' .. 
Suchiepa-
Cintalape 1967 5Anchez H. 
Ria Solosiichil 1975 Que za de 

Lol. Consti tucidn 19(5 Quezade 

POZOS: 

Halpaeo-1 1970 Bon11t H r 
Helpaso-2 1972 L6pez "· Pedregel-11 1973 L6paz b. 
Pedregel-11 1984 ., 
Pedregal-HA 
Ria l'layas-1 1973 L6pez G, 
Rio Phyes-1 1964 u 
Ria Playas-? 
Cerro Nanchitnl-6 1973 LO pez G, 
C.Nanchitnl-12 1913 LO pez b, 

PALEOAHDIENTE I 
KIHMERIOGIANO TITHONJANO 

Continental (pletufor•al 
Costero Lagunar(borde platef.) 
Costero a l bordn platar.) 
Nedtico 
Pantano 1 plahforaa) 
Cuenca (cuenca) 

(e tulud) 

Continental (continental) 
pantano cerca l continental J 
de coate 
l'lataforme (litoral-

plet9for•al 

Plataforma (pl11tafor,.a) 
l'letafonna (lftarea 11bhrtosJ 
Plataforma 1platafor•al 

(a talud) 

ME:TODO 
DETERMINATIVO 

Litol6gico 
Litol6gico 
Litol6gico 

Lit V Pel.,ont 
Li tol6gico 
Rel de Cempo 

lito16gico 
a/d 

Litol6gico 

Plllaont. 

•/d 
Litol69ico 

Marea abiertos l •erea abiertos 11/d 
Plataforma lpl11hforme) a/d 

(cuenca) Litol6gico 
Mares abiertos (marea ebiertoele/d 
t-latafortaa lplaterorae) a/d 
Plata~or•a (platafol"lllel a/d 

r Entre los autoras consultado& no exiate uniformidad para la deaign~ 
ci6n de lea profundidad•• de aedi•entaci6n y por tanto da la noaen
clatura del paleoambiente 1nerttico, batiel, abisal, aguas ao•eraa, 
•ares abiertos, ate,¡ por lo qu• se consignen veriea, teniendo en 
cunnta que an muchos ceaoa no son aquivalontaa, 

ff Presente estudio 

Hoberto A. SenciOn Acaves 
Jesia Profuion.al .- UNA,..-· 1985 
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Chontalpa y Huimanguillo, para luego, en los alrededores de CAL 

denas, Tab., dirigirse al sureste (Bilrra::;c'.\n "·· 1979) (plano 6). 

El c'.\rea continental se encuentra en el extremo suroccidental de 

la zona estudiada, en la Cilbecera del Hio Uzpanapa, represanta

dA por el Macizo de Chiapas, de edad Paleozoico. 

Durante el T1thoniano Tardío y tal vez durante gran parte 

del Cretécico Temprano ocurre una invasión del mar hacia el sur 

y sureste, disminuyend~ con esto la zona de plataforma, adqui

riendo la cuenca una forma sinuosa que se abre hacia el norte, 

estando limitada la plataforma en la porción sureste por los P2 

zas Malpaso y al orienta por los pozos Caimba. Por el lado po

niente el limitP. da le plataforma pasa por la cabecera del Ria 

Uzpanapa y mc'.\s al norte gira hacia el este hasta CP.rro Pelón gi 

ranrlo nuevamente hacia el norte en el ~rea del Pozo Pedregal 11 

(Plano 7). El c'.\rea continental se restringe al extremo surocci. 

dental de la zona estudiada. Como es lógico supon••r, las candi 

cienes de sedimentación anteriores quedaron modificadas, dando 

lugar A una facies trAnsaresiva de mar abiP.rto quP. se refleja -

por el traslape de los sedimentos de esta época sobre los del -

Kimmeridgiano-Tithonieno Temprano, lo cual se manifiesta en el 

suroeste del érea de estudio (L6pez G., 1973). 

C. CRETACICO TEMPRANO (Tabla 5, plano B) 

La transgresión iniciarla durante el Tithoniano Tardio, conti 

nu6 probablemente durante gran parte del Cretécico Te'mprano, 

quedando la zona de plataforma dividida en dos nor la forMación 

de una cuenca intraplatafOrmica en la porci6n media del érea de 

estudio, pasando Al borde norte d~ esta cuenca por las inmedia

ciones del Pczo Pedregal 11 y al norte del área de los pozos C~ 

rro Nanchital y'el" borde sur por los pozos Malpaso (plano A). -

Este hunrli~iento quizás sea el inicio del movimiento apeiror~n! 

co que durante el Albieno-Canomaniano dió origen a las Paleois

las de Malpaso y Pichucalco (Barragán H., 1979). Seguramentr. -

más hacia el sur operaban condiciones més restringidas dada le 

presencia de evaporitas en las inmediaciones de los pozos San -

c rist6bal 1 y 0Ychuc l (en llarragén H., f!.E.· .c.il.). 

Para finales del Cret~cico Temprano se ohserva que el mar 



1 ABLA 5 

PALEUGEUbRAflA Y PALEOAM8JENTE5 DEL CRllACICO TEMPRANO 

t UtNTE DE l NíORHAC ION CUNSULI ADA 

AAEA AFIO AUTOR PALEOAHBI ENTE # ME TODO 
uTill ZADO 

H11lpeso- l %9 t.hi rinos I'. 11gues someras Litológico 
111cpetAn 
Al to Hio• 
oolosCichil 1975 1Ju11z11de ... continent nl-1 agunar Litológico 
•lto nlo-
Uzoanapa 191!> l,juezede H. costero-continental 1.itolOgico 
ouchiape-
Cintalnpa 1967 :>Anchez H de 011guas poco profundes LitolOgiro 

epicontinentaleo 
C• rro re10n 194~ oenavides u. aguas tranquilas no cuence~a 1.itológico 

lejos de costa'/ talud 
Rlo Pueblo Viejo 1967 Chirinoe P. continental a mares ·Litológico V 

somero a de alta Paleontol 
enargla 

POZOS: 

Malpaso-1 1970 Zavaln P. lnguner a ner! tico Paleont. 
interno 

Molpaso-2 1974 Quazada M. 
Pedregel-11 · 1973 LOpez G. 

plataforma a 
m11r abi,.rto 

talud Petrogr6fico 
( telud##) s/d 

Pedregal-HA mar abierto ( telud,f,f) 11/d 
R!o P layes-! 1984 1111 

de 
(cuenca) ·LitolOgico 

R!o Playas-2 1966 LOpez D. R. facies cuenca Litológico 
(cuenca s/d c. Nenchi tal-6 19 73 LOpez G. ,O. mnr ebi.,rto 
lfl) 

c. Nanchi tel-12 19 73 LOpez G. ,O. mar abil!rto ( cu9nca s/d 
#11) 

Copen0-1 1976 Sosa P.,A.A, Banco celc~reo (plRt. P9leont, 
cnlcllrl'li!) 

Colonhl-1 (cu9nce? Litológico 
U) 

# Entre los autorl!B consultadoe no exiet~ iiformidad para le designa
ción de las profundid9des de s"dimentaciO.n y por tanto "" le nomen
clatura del paleoembiente (nerltico, b11tial, abisal, 11quas so~eree, 
Mares abiertos, etc.) por lo que se consignan varias teniendo en cue~ 
ta que on muchos casos, no son equivalentes. 

Presente estudio 

Roberto A. S11nciOn Acevea 
Tesis Profesional.- UNAM.- 1985 
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vuelve a tener caracter!sticas re5rrsivas cbsarv6ndose m6s cla

ra esta evidencia sohre el borde oriental de la plataforma que 

vu•lve sus limites hacia la parte noreslP ~esdn los pozos ~al

caso hasta el poblado rle Huimanguíllo, Tab •• 

CH) C'lETACICO MEDIO (ALBIANO-CENf1MA':lANO) (Tablas 6 y 7, planos 

g y in1 

A principios del Alhiano y ouizA desde fines del Aptiano se 

dejaron sentir en el ~rea de R!o Playas, Malpaeo, Cerro Nanchi

tal movimientos verticales (con fallamiento normal) dando ori

gen a la Paleoisla rlP Malcaso (~lano 9), mientras que el l!mite 

de la cuenca se retraia hacia la rorción nororientel del 6rea 

con una entrada hacia Cerro Pelón, Al empnzar a actuar los em

pujes verticales es posible que el área que ocupa la Paleoisla 

de Malpa~o no haya emergido totalmente, depositándose quil~S -· 

sobre este alto una delgada carpeta de sedimentos albiano-ceno

manianos, los cuales, al emerger totalmente, se erosionaron ju9 

to con los del Barremiano-Aptiano (Barragán H., .9.!!.• ~.). El 

bord9 oriental de la paleoísla muy probabl~~ente tanta una d~l

gada zona de plat~forma (plano 9), o m~s bien, tenia una zona -

ner1tica marginal, 9n contraste con la amrlia plataforma que se 

encentraba al sureste de la paleoisla. 

AOn cuando no eKisten evidencias convincentes rle le presen

cia rle arrecifes,las determinaciones pal~oambiental~a de algu

nos sedimentos cortados por pozos indican su presencia, pero no 

en forma de alineamientOii o barraras arrecifales, sino m~s bien 

com'o biohermas aislAdos (Knoll reefs 6 patch ree.fs) v ademés le 

existencia de roc~s depositadas en ambientes diferrntes a las -

de plataforma, acusan la existencia de un talud continental. 

Durante el Cenomaniano los empujes verticales todav!a se rle

jaron sentir y es a finales de este edad cuando emergió nl o

rieniP., la Paleoisla rle Píchucalco; al mismo tiempo quP los ma

res avanzaban hacia el sureste pasando el limite de la cuenca -

por c~rro Pelón para luego rlirigirse al sureste pasando poi el 

6rea del nnticlinal ~ono Pelarlo ~asta la región de Copainal6 y 

Tecpat~n (Tabla 7, plano l~). 

D. CRETACICO TAROIO (Tabla~ B y 9, planos !l y 12). 
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T A B L A 

PALEOGEOGRAFIA Y PALEOAHBIENTES DEL ALBIA~O 

FUENTE CE INFORMACION CONSULTADA 

ARE'A 

Cerro Pelón 
Arroyo Agua Blanca 

Halpaso-TecpatAn 

A~O AUTOR 

1949 Benavidas ú.,L 
1967 Chirinos P.,G r 

1969 Chirinoa P.,G r 

Suchiape- 197J S.Hontes da n.,R 
cintelapa 
Alto Rfo SoloaOchil 1970 Hdaz. G., R 

Alto Rfa Uzpanapa 1Yf2 Hdaz. G,, R 

Secc. Cerro Paldn#I 1982 

PDZOSs 

Halpssa-1 
Malpaao-2 
Pedragal-llA 
R1o Pleyaa-2 
C.Nanchital-6 
C.Nenchital-12 
Cop11~6-l 

Mono Pelado-! 
Cerro Peldn-1 

1970 Olivara B.,M 
1972 Ru.tz S. ,J. 
1977 Gd•az G,,J.G, 
19&B Rodrfguaz H.,M. 
1973 Ldpaz li.,D. 
1973 Ldpaz G.,o. 
1977 Rodríguez H.,H 

1973 Ldpaz O., R. 
1901 -

PALEDAHBIENTEI# HETODO UTILIZADO 

auaanta 
1111ras 11011aros 
epinerHicos 
pletafor•a 
interne 
pl a tafo r,.a 
lagunar 
platafo.r11a 
O!SdÍD 
plataforma 
•adia 
cuenco 

ausente 
ausente 
ausente 
eusantl! 
aueanta 
ausant11 
facies lagunar 
da banco 
plata fo na 
cuenca 

Lito!. y Paleont. 

Palaontoldgico 

P"1eontoldgico 

Pal.,ontoldoico 

PalPontoldgico 

Pahontoldgico 
Paleontológico 
Paleontoldgico 

a/d 
Palaontoldgico 

I Entre loa autores consultados no ewiste uniformidad para la dP.sig
necidn de lea profundidades de esdi~dntacidn y oor tanto Pn la 
nom~nclatura del paleo1111~ient11 (n~rftico, batial, abisal, agues 
so11er11a, .,ara• abil!rtos, ~tc.l por lo. qua aa consignan varias 
teni~ndo en cuenta qua an ~uchoa co•os, no son er.uivalentaa. 

11 Presenta estudio. 

Roberto A. Sencidn Acevu 
Tasia Profasional.- UNAH,- 19b5 
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TABLA 7 

PALEOGEOGRAflA Y PALEOAMBJENTES DEL CENCMA11ANO 

fUENTE DE INfORMACION CONSULTADA 

AREA AÑO AUTOR PALEOAMBIEl'JTE ' HETODO UTILIZADO 

Cerro Pel6n 1949 Benevides G.,L ausenta 
Halpaso-Tacpatftn 1969 Chirinos P., G F plataforma Pal .. ontológico 

interne 
Suchhpa- 1973 S.Hontes da O. ,R pleteform11 PalPOntológico 
Cintehp11 
Alto Ato 
SolosOchil 1970 Hd11z, G., A 

Secc. Cerro Peldn 1982 
Alto R!o Uzpenapa 1972 Castro H., J T 

POZOS: 

Malpaso-1 1970 Olivera B.,H 
Melpesa-2 1972 Rulz S.,J 
Pedregel-llA 1977 GómP.z G. ,J G 
Rio Playes-2 1966 Rodríguez H.,H 
C~rro Nenchital-6 1973 Ldpaz G,,O 
c .. rrn Nanchital-1219/3 L6pez G.,O. 
Copan6-l l97B Rodriguez H. ,H 

Mono Pl!ledo-1 
Carro Pellln .. l 

1973 Ulpez O., R 
1981 -

lagunar 

llleteforme 
Medie 
cuenca 1?) 
ner!tico s 
bathl 

ausente 
ausente 
ausente 
ausente 
ausenta 
nueentl! 
f11ci'!!e de talud 
de banco calcAreo 
cu.,nce 
cuenca 

Pal.,antológica 

Pal11ontol6gica 
Paleontológico 

P!tl .. ontaldgico 
Pal.,oritaldqico 
Paleontaldgico 

litol6oico 
Paleonialdgico 

f Entra las autores consultados no existe uniformidad en la de11igna
cidn de las profundidades da sadimentaci6n y por tanto en la nomo~ 
clatura del paleoembiente (ner!tico, batial, abisal, aguas some
ras, meres abiertos, etc.) por lo que se consignan varios, tenien
do en cuenta que en muchos cesos no. son equivalentes. 

1# Presente estudio. 

Roberto A. Se"cidn Aceves 
Tesis Profesional.- UNAM.- 1985 
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Durante el luroniann-~antoniílno los efectos rle los empujas -

verticales on acentuaron ya que la Paleoisla rln Malpaso a fines 

rlAl Snnton!ano se incorpor6 al Macizo Gran!tico ~e Chiapa!, al 

igual que nn nl érea rle la Paleoisla rle Pichucalco c·ntinuaron 

ln3 movimJ~ntos ~~c~nrl~nt~s ~par~cien~o inclu~iv~ i~l Islnte Tui 

tzol (9arra~~n H., 19(9¡, aunque bien purlo sucnrler una simple -

retirada de los mares dejando los antiguos límites rle platRfor

ma-cuenc~ como los nuevos limites continente-platafcrma, expli

cénrl~se de esta manera la plataforma tan estrecha que prevale-

ci6 durantn ~stas etapas (plano 11). rue durante nstq lapso 

tambi~n, cuando probablemente se erosion6, si en verdad existió 

el rlep6sito, de las rocas del Albiano-Cenomaniano de las áreas 

rle Cerro Nanchital, Perlregal y qfo Playas. 

Cn realidad los pisos reconocidos de esta oerie y por la qu~ 

parlemos describir la paleogeograf~a van del Turonia~o al ~aes

trichtiano (Pozo R!o FJ~yas 1), sin qmbargo por efectos rl~ la 

rliscordancia erosiona! re;ional en la mayoria de los aflorAmi~n 

tos y los pozos, la base de esta secuencia (Turoniano-Coniacia

no) no est6 representada incluyendo en algunos casos al Santo

niano (Pozo Pedregal 11; l6pez G., 1973), manifest6ndose una 

gran extensi6n de tierras emer~idas que ocupan casi la totali

dad nel 6rea de estudio, dejando Onicamente libre el Estrncho 

~e Pedregal (plano 11). 

Je ~iensa que rlur~nte este periodo, al igual que durante el 

Albia~o-c~~o~aniano existio un rlesarrollo muy aislarlo de arree! 

fes sobre ~1 bordn ~e la plataforma (borde sur rle la· cuenca) 

siendo mucho m6s importante el resarrollo de rlepósitos de talu~ 

en el borde de le plataforma y principalmente en los bordes de 

les paleoislas. 

Durante el Campaniano le transgresi6n que invadi6 zonas al -

aureste del 6rea de estudio tuvo su influencia en P.sta región -

ya que la zona de cuenca se vi6 ampliada, reduciendo su supsrfl 

cir. la Paleoisla de Malpaso a sólo el ~rea rle Perlrqgal (pleno -

12). 

A pnnar rla QUP. nl avpn~e ~. los mar·~ fuP. i•portnnt~ ~o ~l

canzft a c~brir las paleoiola&, por lo que G~ deduce qua lnc mo-

PP 



T A B L A 

PALEOGEOGRAflA Y FALEOA~BIENTES DEL CHETACICO TAROIO 

TURONIANO - SA~TONlANO 

FUENTE DE INfOAMACION CONSULTADA 

AAEA AÑO AUTOR PALEOAHBIENTE # HE TODO UTILIZADO 
Ocozocuautla 1967 5,Montes da O. ,R ausante 
Cerro Palón 1949 Benevides G,, L ausente 
S'i de Halpnso 1967 Chirinos l'.,G f ausente 
Halpaso-Tecpetén 1969 Chirinos P. ,G f ausente 5uchiepa- 1973 S. Montes de O,R plataforma Pal .. ontol6gico Cintelepa (lagunar) Alto Ato 
5olos0chil 1970 Hdez. "·· R ausente 

POZflS1 

Malpasti-;> 1972 Ru!z :.. ,J. eusente 
f'edr!!9el-ll , 1973 L6pez b.,o. cuenca 
Ria Playas-2' 1~6B 11odr! guez ,, • , H ausente 
C'!rro N11nchit11l 

1/d 

-o .973 lópez G., o. ausente 
Copanó-l l'.111 Lande ros f .,R ausenta 
Mono Pelado-! 1973 Lópaz O.,R. facies de cuanca a/d 

I Entre los autores conaultados no exista uniformidad an la designa
ción de las profundidades de s!!dim11ntAción y por tanto en 111 no
menclatura del paleoambient., !neritico, batiel, abisal, agu11s som~ 
ras, meres abiertos, etc.) por lo que se consignen varias, teni11n
do en cuenta que P.n muchos cesas, no son equiv11lentes, 

Robarte A. Sanción AcftVPB 
Tesis Profesional.- UNAM.- 19B5 
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TABLA 9 

PALEOGEOGRAflA Y PALEOAHBIENTES DEL CRETACICD TARDIO 

CAHPANJANO - HAESTRICHTIANO 

fUENTE DE I NfORMACJON CONSULTADA 

AREA A~O AUTOR PALErAl'BIEllTE ' METO DO UTILI ZADr 

Ocozocuautle 1967 5.Hont"" de r..,R ausente 
Cerro Peldn 1949 Benevideo G.,L •ar con influencia Peleontoldgico 

pelAgicn 
SW Melpnso 1967 Chirinoa P.,G.r. •erina cerceno e le Peleontoldgico v 

CO!lte ( bi!tinl) litoldgico 
R!o SolosOchil 1970 Hdez. G.,R. Mares transgrfteivoe Litoldqico 

v regresivos (7) 
Malpnso-TecpetAn 1969 Chirinos P. ,G.F. 11ares abiertos Litoldgico 

POZOS a 

Pedregnl-11 1973 Ldpez G.,O. continental litorel Litoldgico 
R1o Physa-1 1973 ldpez b. ,o. cuenco P•leontoldgico 
Cerro Nanchitnl-
-6 1973 LO pu b.,o. cuenca Pal.,ontolOgico 
Cerro 
Nanchi tel-12 1973 LOpez ú.,O. cuenca Peleontoldgico 
Copend-1 1977 Lenderoa f. ,H. •nr abierto P aleon told gico 
Mono Pelado-! 1973 Ldpez O, ,R. facies de cuencn a/d 

I Entre los autores consultados no exista unifo?'1ftidad en le designa
ción de lea profundidades de sedimentación y por tanto en la no
manclnturn del peleoembiente lner!tico, batiel, abisal, agues so
meras, mares abiertos, etc,) por lo que ae consignen verins, te
niendo en cuenta que en muchos casos no son ecuivelsntes, 

Roberto A, S~nci~n Aceves 
Tesis Profe1ionel.- UNAM.- 1985 
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vi~:entos verticales de asce~so en estos paleo~lementos. conti

nuaren activa: y además propiciando una toporyrafia abrupta ca

paz ée se~uir aportando sedimentos brechoides al talud de la -

cueMca (Pozo Pedregal 11). 

E~ •uchas partes al oriente J sureste ~el Area de estudi~~! 

~Ms -=v!~!artos causaron la ausencia de sedi~entos. pudi~ndose 

deber ésto a emersiOn parcial o total de esas zonas (de aqu! la 

ausencia ~el Campaniano que en muchas éreas describen 

Schlaepfer, !Ü.• .i:!l·• en 1975). 

Ourante el Maestric~tianc a causa rle la intensidad de los m~ 

vimientos epeirogénicos. las rocas sujetas a estos esfuerzos 

probablemente cedieron por ruptura formAnrlose pilares y fosas. 

dando lugar a qur gran parte de la Paleoisla da Melpaso se hun

dier?. ampliAndose el área de cuenca (plano 12). El desarrollo 

de arrecifes contínu6 siendo mu~ esporádico y los taludes si

guieron creciendo. debido a la intensa erosiOn que actuO sobre 

las partes e~ergídas. 

E. PALECC(NC (Tabla 10• plano 13) 

Durante el Paleoceno el Area de cuenca sigui6 avanzando ha

cia el poniente, conserv6ndose la llnea de costa ligeramente r~ 

tra!da (plano 13). La paleoisla de Malpaso, por los con9lomer~ 

dos encontrados en le perforación del Pozo Pedregal 11 y llA. -

presu~iblP.mente haya permanecido emergida todav!e, sin embargo 

e ~ines del Paleoceno desaparsciO. 

Un ~etalle importante de resaltar es la pres~ncia de depOsi

tos turbid!ticos en el área de R!o Playas-Amates. por lo que SP 

pone de ~anifiesto un ce~On submarino que acarreaba sedimentos 

rte todos tipos heste esta parte del fon1o marino, qu~dando con

formado un abanico abisal PMten~ido sobre le cuenca (pleno 13). 

r. ECCEND (Table 11, pleno 14) 

Le situación paleogeográfice durante el Eoceno tiene gran s! 

militud con el Paleoceno. La linea de costa del continente lo

calizad~ al sur permanece prácticamente inmOvil. que~anno una 

estrecha plataforma ~ordeando esta Aree ~mergida, propiciando -

cue los depOsitos turbirl!ticos de abanicn abis~l rle la regi~n -

de R!c ºlayas - Amates continuaran deposit6ndose. inici6~rlose a 



TABLA 10 

PALEOGEOGRAFIA Y PALEOAMBIENTES DEL PALEOCENO 

FUENTE DE !NfORHACION CONSULTADA 

AREA AÑO AUTOR PALEOAMBI EN íE I 

Melpnso-Tecpatén 1969 Lhirinos P,,G f betial profundo 

Ant,Rlo Playas 1959 L6pez O,,R, no determinado 

Ant,R!o Playas 1984 tf batilll 11 cuenca 
( turbidltico) 

Cerro Nenchitel 1961 Hinojosa G,A no determinado 

Cerro t'el6n 

SW Mnlpaso 

Ant, Ame tes 

Suchillpa
Cintnl 11pa 

Hlo Uzpan11pa 

Al to R!o 
Nanchi tal 

l'OZOS1 

Padregal-llA 

Rlo Play11S-l 

Mono p., l 11do-l 

Coloniel-1 

1984 #11 

1967 Ehirinos P,G f 

1984 !JI 

1966 Sénchez M de O 
y Ulpez i..,o. 

1904 1111 

1984 " 

1977 Gd•ez u,,JG 

batial 11 cuenca 

meres abiertos 
cercanoa ~ la coste 

batilll a cuenca 
( turbidltico 1 

betiel 11 ner!tico 

continentol 
(planicie de 
inund11ciOn) 

ner1tico •hatiel 

ausente 

no de t11r•lin11do 

1976 Chirinos P,,G f pleteforae 11 · 
be ti el 

1984 lfl cuenca 

ME70DO UTILIZADO 

l'eleontolOgico 

Litoldgico 

Litoldgico 

LitolOgico y 
pdP.ontoldgico 

LitolOgico 

Paleontol6qico 

Li tol.dgico 

LitolOgico 

Litoldgico 

Lito!. v Palen•t. 

f Entre los autores consultados no existe uniformidad en le designncidn de 
111s profundida~es de sP.dimentecidn y por tanto en le noMP.nclatur• d11l pe 
leoembi~nte ln•r!tico, bstiel, abisal, aguas eom~res, merft& ebi~rtoa, -
.. te.) por lo que se consignan varias, .teniendo en cuanta q11a an muchos 
casos, no son equivalentes. 

f~ Presente ·~studio 
Roberto A, ~enciOn Acev"e 

lesis Profesional,- UNAM.- 1985 
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TABLA 11 

PALEOGEOGRAflA Y PALEOAMEIENTES ~EL EOCENO 

FUENTE DE !NfORMAC!ON CONSULTA~A 

AREA Afio AUTOR PALEllAfolBHNTE /1 METODO UTILIZADO 

Sincl, El Dique 11967 Chirinos P,,G f marino cerceno a LitolOgico 

Melpeao-
1 ecpetAn 19&9 Chirinos P.,~ f 

Alto Hlo ~olos6-
chil 1970 Hd10z. u,, H 

nono l'elado 1972 Salmerón U.P. 

Arroyo Amates 1973 ~almerOn U,P. 

:.ur AnticlJ.nal 
1.olonial 

An t. Le rro 
r.enchitel 

Alto Rio Nanchi
tal 

POZOS: 

Pedregal-U 
nlo t-layas-1 

AREA 
Ant,Amates 

1984 1111 

1984 •.# 

1984 ·•# 

AÑU AUTOR 
1984 •// 

Arroyo Ll , riunfol9B4 f~ 

costa incluyendo delta 

ausente y a fines 
ner!tico a batiel 

litoral, batisl 
regresivo y 
posteriormente 
t rsns ¡resivo 
nerltico y poste
riormonte ner!tico 
interno 
ner!tico ••terno a 
batial superior 

l'eleontológ ico 

Litológico 

1'11leontológico 

l'aleontolOgicn 

turbid!tica pro•imal LitolOgico 
\ Bbisal) 

zona distal planicie Litológico 
1abislll1 

planicie abis11l 

no determinedo 
no determinado 

PALEUAMBHNTE I 
bati11l-abisal 
( turbidi tic o 1 
nAritico a batial 
turbid! tico 1 71 

Litológico 

METODC UTILIZADU 
Li tnl6gicn v 
Peleontolóoico 
Li tolOgic~ 

1 tntre los autores consultados no existe uniformidad en ln desi~naciOn de les 
profundid11dea de sedimentación y por tnnto en 111 nom•nclatura del peleoem
biente 1neritico, bsti11l, 11bis11l, aguas someras, mares abiP.rtos,etc.Jaor lo 
que Be consignen vari11s, teniendo en cuentn que en muchos cesas, no son . 
equivnlentee. 

#11 Presente estudio, 
Roberto A. Sanción AcP-ves 

Tesi11 Profesional.- UNAM.- 1985 
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la vez, uno nuev~ mAs al roniente localize~c en nJ 6reo rlP.I ~io 

~anchital al sur de las estructuras Colonial y Chiquito (Plano 

14), existiendo quizé otro en e! extremo oriental rlel área rle -

estudio (Anticlinal Mono PP.lndo) rla: quP. desgraciadn~ente se 

tienen pocos rl-itos p;ua confirmarlo. Por ctro J arlo, .,1 lu']nr .!2 

curarlo por la Paleoisla r!P ~alnaso, se infiere oue rres.,nt6 un?. 

zona rle rlataforma sin conexión con tieTr?.s emargirlas a manera 

da. un alto submarino (plano 14). Esta inferencia se hace rl~bi-

do a que en el área, los nspesores de sec:~entos rle esta edad -

se ven rerlucirlos a causa de bas~ulamientos rApirlos y/o ouizá a 

la misma tectónica heredarla de pilaren y fosas de las cuales e~ 

ta ~aleoisla formó parte, de tal manera que muy probable~ente -

esta porción nororiental se ~ostraba levantarla (sin emerger) a 

principios del Eoceno, levantándose después la porción surorie!! 

tal a fines de él (plano 14). 

Otra r.ausa de los reducidos espesores del Eoceno, probable

~ente sean las intrusiones de tipo salino, produciendo altera

ciones rlel fonda narino reflejarlos en la serlimP.ntaci~n y que p~ 

ra esta épo~a hayan comenzado a actuar formando altos y bajos -

topogrHicos. 

G. rLIGOCENC-MIOCE~O TEMPRA~O (Tabla l?, plano 15). 

Durante el Oligoceno se tienen las condiciones tal vez más -

profundas rlel área de estudio cor el depósito ~e las formacio

nes "La Laj~" y "Depósito" a profundidades mayores de 3~~" m -

( 5ansorAs, .!ll.:.. .!!..!.·• 1972;, en la po:rci6n noroccirlental y la ple 

taforma sufre un ligero ersanchamie"to en la parte oriental en 

la zona rlel Anticlinal Mono PP.lado. Los efectos tP.ctónicos rle 

la sal provocan irregularidades del fondo marino. 

üurante el Mioceno Temprano las condicinn~s regresivas del -

mar hacia el actual Golfo de México conienzan a de!arse sentir 

dentro del 6rea de estudio, marcadas ~or los ambientes de depó

sito da las formaciones del Mioceno (Plano 15). 

H. MIOCENO MEDID (Pleno 16). 

Las conrlicinnes regrAsivas que s~ iniciaron dur~nte nl ~ioc~ 

no TP.mprana c:ontinu11ron durante el ~Hoc:!lna ::cdio y ;'nst!!riorm~!! 

t~ en el Mioc:enn Tardio, ~A tal man°rn ~u~ pnra nnta ~once n! ! 

?C 



T A B L A 12 

PALEOGEOGRAFlA Y PALEOAHBI(NTES DEL OLIGOCENO·HJOCENO 

TEMPRANO 

FUENTE DE lNFORHACION CONSULTADA 

AREA 

Mono Pelado 

Arroyo Amates 

SW de Hálp11eo 
Alto RJ:o 
Sblo110chil 
R!o Uzpanapa 
M11lpaso-Tacpat6n 
L11s Lb111s
Ceacajal 
Lea Limae
C1111cejal 
Cerro Nanchi tal 
Sinclinal de 
Enmedio 

POZOS1 

Pedregal-11 
R1o Pleyes-1 

Afao AUTOR 

1972 Salmerón U.P. 

1973 Salmerón U.P. 

1967 Chirinos P.,G F 

1971 Hdez. G.,R 
1956 Benavides ~ •• ~ 
1969 Chirino.s P.G.F. 

1956 Benavidas G.L. 

.1972 Sansoree,J C de 
1984 11 

1984 11 

1972 Salmerón U,P 
1972 Salmerón U,P 

PALEOAHBI ENTE I 

neritico medio a 
batial ( i) 
naritico externa a 
betial superior (ii) 
ner!tito 

litoral 
no determinado 
batiai 11 ner1Uco 

no determinado 

betiel e cuenca 
batiel e cuenca 

batiel e cuenca 

no deterninado 
ausente 

HETODO UTILIZ~DO 

Palaontol6gico 

PalaontolOgico 

Litológico 

L~tolOgico 

paleontológico 

Paleontológico 
Litológico 

Litol69i1;0 

Paleoritol6gico 

i Entre loe autores consultados no existe uniformidad en la designación dd 
l<ie profundidad11s da sedimentación y .Por tanta 11n la nomenclatura del 
p~leoembienta (neritico, betial, abisal, aguas 1o~eraa, meres abi11rto11, 
etc,) par lo qua se consignan varias, teniendo en cuenta, que en muchos 
casos, no aan equivalentes. 

U# Presente estudio. 

(i) Para el Oligoceno inferior, ~xi1tiendo una aua~ncia rle D.•ftdio y aupft
rior. por erosión. 

(ii) E1t6 auiente el Oligoceno superior. 

Roberto A. Sanción·Aceva1 
Teeis Profesional.- UNAH.- 1985 
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rea continental ha ganarlo més de la mitad del terreno del área 

que nos ocupa, quedando el resto en un ambiente de poca profun

didad, constituyendo ·una amplia plataforma con tcndnncia a emeL 

ger para formar la actual constitución de nuestro·pa!s (plano -

16). 

Los s~dimentos del área de los pozos R!o Playas que Salmer6n 

(1975) afirma pertenecen al Mioceno Tard!o, quizá corresponda~ 

con un brazo de mar que de lugares todav!a desconocidos invad!a 

esta zona que ya se encontraba emergida. 

OBSERVACIONES GENERALES 

Después de la descripci6n presentada rle la evolución paleo

geográfica de la regi6n, se observa una gran importancia gP.o16-

gico-petrolera aebido a una gran cantidad de sedimentos cretáci 

cos y terciarios propicios para contener hidrocarburos genera

dos en rocas más antiguas, 

X 1 M P O R· T A N C I A E e o N o M 1 c A 

GEOLOGIA PETROLERA 

A. AOCAS GENERADORAS 

De ·acuerdo con lo expresado en el presente estudio se tienen 

como probables capas generadoras de hidrocarburos, principalme~ 

te a s~dimento~ del Jurásico Tard!o-Cretácico Temprano (Quezada 

M., 1975), como son las margas del R!o Uzpanapa del Tithoniano. 

Al sureste del área se tiene la Formación San Ricardo, en la 

~ue hay manifestaciones de hidrocarburos en el miembro calcáreo, 

en las.áreas de Constitución y en el ~!o La Venta como relleno 

en las lineas estiloliticas, mien~res que en la región de Cin

talapa s6lo se identificd aceite residual y alguna~ vetillas d~ 

gilsonita (Quezada, 1965). 

Partiendo de la tesis de que pare la generación de hidrocar

buros ea determinante la presencia de materia orgánica en los 

sedimentos, presentan también condiciones favorables las cali

zas de la Formaci6n "Malpaso" y de la Formaci6n Chinameca (Que~ 

zeda, 1975). 

Por otra parte, los estudios llevados a cabo por el lllSt~tu-
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to MP.xicano dol Petróleo (197tJ) sobrr;, muP.stras provenientes rle 

los pozas rlP. Reforma (al oriente riel área de estudia), indican 

que el aceite fue generado par sr.cimentas do edad Tithoniano, 

asimismo, las muestras dP.l pazo Trinitaria 2 del Tithaniano, 

exhiben, segi'.ln el 1.M.P. (!112• cit.) la madurez adecuada para h,!! 

ber generado hidrocarburos. 

Existen numerosas manifestaciones superficiales y en subsue

lo en rocas más jóvene~, pero lo más probable es que se derive 

~e formaciones cuya edad abarca desde el Jurásico Tardio (tal -

vez Med~o) hasta el Cretácico Temprano. 

B. ROCAS ALMACENAOORAS 

De acuerdo con la escala de tiempo geológico, las rocas alm~ 

cenadoras, o sea, las que por sus características de permeabili 

dad y porosidad pueden contener hidrocarburos son las siguien

tes (en orden cronoestratigráfico): 

Jurásico Superior.- Algunos niveles de la Formación 

"Malpaso", en zonas donde intercalan· wackestones de intraclas

tos con fragmentos biógenos;. tambi~n la porción inferior dolom! 

tizada de esta misma formación y las-de igual posición de la 

Formación Chinameca, 

Cretácico Inferior.- La Formaci6n San Ricardo en su 

miembro arenoso, de subsistir en subsuelo, podria presentar ex

celentes condiciones como roca almacenadora debido a su textura 

epiclástica. 

Cretácica Medio (Albiano-Cenomaniano~.- Las condicio

nes óptimas de roca almacenadora, las presenta la Formación Si~ 

rra Madre ya que posee porosidad regular de tipo secundario, i~ 

tergranuiar·e intragranular, porosidad aumentada por el fen6me

no de la dolomitizaci6n y par Oltimo el fracturamiento, 

Cretácico ~uperiar.- Los conglomerados y brechas de re 
base de la Formación M~ndez y las brechas de la base del miem

bro ..iolpabCichil. 

C. ROCAS SELLO 

Este tipo d~ rocas ea el que condiciona el almacenamiant~ de 

hidrocarburos, o sea, que no permiten s"u migraci6n. Dentro del 

área de estudio, las rocas que as! funcionan"~on las que const! 
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tuyen las r.vaporitas del Jurásico Tardfo, los elásticos P.vapor! 

tices del Cretácico Temprano de la Formaci6n San Ricardo, los -

sedimentos en facies de cuenca del Cretftcico Temprano, los serl! 

mentas en facies de cuenca del Cretácico Tardío corres~ondien

t~s a la Formaci~n Méndez y al miembro JolpabCchil, los sedi

mentos arcillosos de la Formaci6n "Soyal6" del Paleoceno y por 

Cltimo fas sedimr.ntos eocénicos de la Formaci6n "Lutitas Nanch! 

tal". 

D. TIPC DE TRAMPAS 

Estructurales.- El tipo de trampa estructural se prn

senta en Cerro Nanchital y está formado por un pliegue anticli

nal, Aunque en ocasiones est~n cortadas por fallas o por intr~ 

sienes salinas,. es posible que existan más ~n esta zona. Por 2 

tro lada las fallas de Malpaso y Tecpatán na pueden funcionar -

coma trampas debido a que se consideran activas y por tanto las 

rocas porosos dejarían escapar los hidrocarburos ~ travé~ de 

los planas de falla. 

Estratigráficas.- Las trampas estratigráficas se busc! 

rfan P.n sitios donde se observaran los cambias de facies, en 

particular entre los sedimentos en facies rle talud y facies de 

cuenca, siendo esta aplicable a todo el Mesozoico y parte del -

Cenozoico, ya que dentro del área d~ estudio existen estas l!mi 

t tes paleoambientales para estas eras. 

Las discordancias se consideran coma pasibles trampas estra

tigráficas en vista de la proximidad que existe entre ellas y -

los sedimentos generadores-acumuladores, donde en partes pueden 

ser benéficas para yuxtaponer diferentes porosidades. 

XI c o N c L u s 1 o N E s y R.-E i; o M E N D .. A c 1 o N E s 

A. CONCLUSIONES 

a) ESTRAT1GRAFICAS 

a,1.- Se seMsla la ~r~sencia de rocas calcareas y te

rr!genas que presentan.una edad que abarca desde Bl Jurásico M~ 

dio-Jurásico Tard!o hasta el Mioceno Medio, 

a.~.- La zona de evaporitas que se presP.nta en le ba-
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se de la secuencia sedimP.ntaria, se considera como la Formación 

Salina que posteriormente afecta tectOnicam~nte a la rP.gión. 

a,3,- Existe una clara aus~ncia de sedimentos Albiano

Cenomaniano en las áreas rln Cerro Nanchital, Pedregal, Ria Pla

yas y Malpasn, pero s! existen en el Area de Cerro Pel6n compr~ 

hados paleontológicamente con Muestras colectadas en el trabajo 

de campo. 

a,4.- La for~aciOn ~~ndez se reconoció en las porcio

nes occidental y norte del área de estudio y la Formación Ocoz2 

cuautla al sur. 

a.5.- Para el Paleoceno s6lp se identificó la unidad -

informal Formación "5oyal6", rletecténrlose rl•r6sitos turbirliti

cos en esta edad y que otros autores cdnsirle~eba~ como conrlicig 

nes muy cambiante9 -de mares transgresivcs y re~resivos. 

a.5.- En cuanto al Eoceno se asignó un nom~re gen~rico 

en la estratigrafía ya que no existe correspondencia entre o

tros autores y el suscrita para podhr establecer Hna nomencla

tura adecuada debido a la variación que existe en éstos sedime~ 

tos ocasionados por el incremento rle de~ósitos turbid!ticos que 

alteraron la sedimentación en la región de estudio, 

a,7.- Debido a que el Oligoceno y el Mioceno Inferior 

presentan caracter!sticas muy similares, na fue posible rlistin

guir entre las farmacion~s "D~rósito" y "La La!aP que aflor•n 

en el occidente del área estudiarla, por lo que se int~qró toda 

esta secuencia con el nombre de Formaci6n PLa La}a-D~pósito" en 

facies de cuenca, 

a.8.- El Mioceno ~edio identificarlo por Salrner6n 

(1975), se continu6 dentro del área de estudio, prolongánrlose -

hasta salir con dirección al norte de las limites del área obj~ 

to de este estudio. 

e.9.- El Mioceno Superior fue reconocido en la locali

dad de Ria Playas y es posible que hayan existido "lengOetas" -

que permitieran el depósito de sedimentas en localidades como -

ésta y que aOn los estudios bioesttatigráficos realizados no 

han permitido reconocer. 

a,10.- Le presencia de la Paleoisla de Malpaso es de -
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gran inter~s para esta perte da le Sierra de Chiapas, no sólo -

desde el punto de vista acad~mico, pues nos permite conocer un 

poco m~s acerca de la historia geolOgica de nuestro país, sino 

desde el punto da vista econ6mico-petrolcro, dehido a que con -

estas zonas positivas se presentan asociadas condiciones estra

tir¡r~ficas favorables para la acumulación y entrampnmiento de -

hidrocarburos. 

NCTA.- Cabe hacer notar que para llegar a la conclusión sobre 

la e~istencia de la Paleoisla de Malpaso, se interpre~aron va-

rias condiciones tratando de dar una explicación lógica y a la 

vez sencilla al problema consistente en la ausencia total de -

Albiano-Cenomaniano en gian parte del ~rea de estudio. 

En primer lugar si consideramos inexistente la Paleoisla de 

Malpaso la cronología en la historia geológica seria como si

gue: 

1.- El depósito de Albiano-Cenomaniano llevarlo a c~ 

bo en forma normal, concordantemente sobre el Cretécico Infe

rior sin existir ninguna barrera en los marns desde el limite 

del continente hacia el norte donde se presentAban las zonas 

profundas. 

2.- Posteriormente el levanthmiento del basamento a 

principios del Cretéci~o Tard!o (Turoniano), de manera que tan

to las éreas de Pedregal, R!o Playas, Malpaso y Cerro Nanchital 

(zonas donde est6 ausente el Albiano-Cenomaniano1 co~o el cent! 

nente (Macizo· de Chiapas) quedaron sobre el nivel del mar y por 

consigui~nte expuestas a le erosión, viéndose afectado con esto 

no sólo el nlbiano-Cenomaniano, sino también el Aptieno, 

3.- Esto equivaldría s encontrar en algunas zonas -
\ 

restos preservados del Albiano~Cenomaniano y de no ser· as!, im-

plicarla una erosiOn total de este quedando destruido un gran -

espesor de sedimentos superior a 2000 m en un per!o~o demasiado 

c~rto de tiempo geol6gico, entre el Turoniano y el Sentoniano, 

Por otro lado, y avalando la existencia de la Paleoisla de 

Malpaso, se tienen las siguientes consideraciones ~stratigr6fi

cas, tect6ni.cas y geof!sicas: 

1.- Le falta de sedimentos pertenecientes al Cret6-
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cica Temprano (Barremiano-Aptiano), principalmente en las ~reas 

de la paleoisla, Cerro Nanchital, Los Amates, Malpaso y Pedre

gal, 

2.- La ausencia de sedimentos Albieno-Cenomaniano -

en un área de gran extensi6n, controlada por estudios bioestra

tigréficos de secciones estratigráficas, además por los pozos -

Pedregal 11 y llA, Ria Playas 1 y 2, Malpaso 1 y 2 y Cerro Nan

chital 6 y 12. 

J.- La falta de sedimentos de la porci6n inferior -

media de edad Cretácico Tardio (Turoniano-Coniaciano), en las! 

reas de Cerro Nanchital, MalpasQ y Apticllnal Colonial, siendo 

más acentuada esta falta en los alrededores del pozo Pedregal 

11 (Turoniano-Santoniano). 

4.- Un~ficando los tres puntos anteriores se su~a -

·un espesor de sedimentos en un área tan extensa cuya ausencia -

se explica ~ejor con la emersi6n del fondo océr.nico, llevénrose 

a cabo dicho levantamiento posiblemente desde ~edia~os del Cre

tácico Temprano formándose la Paleoisla de Malpaso para el Al

biano-Cenomaniano. De esta manera se incrementa el tiempo de -

exposici6n de las rocas, haciendo posible la denucación de se di 

mentes incluso hasta del Cretácico Jnferior. Expresado de otra 

forma, se considera que no existió depósito durante el Albiano-

Cenomaniano y más de la mitad de! Crétácico Tardío as! como au-

sente por erosión,al Barremiano-Aptiano. 

Un punto que pudiera aclarar parte de esta situación, seria 

el análisis de la brecha-conglomerado que se sitOa en los alre

dedores del Anticlinal Cerro Pel6n entre las formaciones China

meca y MéQdez y que menciona Benavides (1949), con objeto de s~ 

her si est§ formada por fragmentos de rocas del Cret§cico Infe

rior como se considere Fue as! es, o bien, presenta entre sus~ 

constituyentes, fragmentos que originalmente hayan sido deposi

tados durante el Albianc-Cenomaniano, 

5.- En base a las caracteristicas del Albiano-Ceno

maniano en la zona de Cerro Pelón a través de las secciones me

didas pare este trabajo sobre los flancos de los anticlinales -

Cerro Pel6n y Jimbal donde.las formaciones .calcéreas,por medio 
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del conjunto faunistico y litologia representado han interpreta 

do como de un amhiente de cuenca, es considerado como una en

trante marin~ producto de un bloque hundido y a través del 

cual se dejaban sentir snnsiblemente todos los cambios en el ni 

vel del mar (transgresiones y regresiones), 

6.- El levantami~nt~ rlel basamento que rli6 origen a 

la Paleoisla de Malpaso bien pudo iniciarse a mediados del Cre

tAcico Temprano, aclarando que diferentes autores que han reali 

zado estudios paleoamhientales en esta re~ión y sobre s~dimen

tos del Cretficico Temprano atribuyen a éstos, un ambiente. de 

"mares abiertos" y no reportan ambientes declaradamente de cuan 

ca; ésto se interpreta como que en la zona de la paleoisla imp~ 

r6 siempre un ambiente de poca profundidad (plataforma) sin co

nexi6n con ~reas continentales, con movimiento ascendente, 

7.- Resulta dificil interpretar la presencia de más 

de 1500 m de rocas del Albiano-Cenomaniano {Arroyo Agua Blanca) 

a escasos 5 Km de localidades donde se encuentran ausPnt~s {A

rroro Mar1n y Pozos Malpaso l y 2), por lo que la existencia de 

la Paleoisla de Malpaso actuando como un bloque con continuo mo 

vimi~nto ascendente con respecto a otros que se hundieron pro

porciona u~a explicación que satisface esta condición analizada 

en el área de estudio, 

B.- También se observa en un plano regional gravim1 

trice de Anomal!a de Bouger (PEMEX, zona Sur), que Pl área don

de 'se uhica la Paleoisla de Malpaso se presenta corno una gran -

zona de máximos gravim~tricos que se ha interpretado como un 

gran levantamiento del basamento y co~ ello la evidencia de la 

inestabilidad tectónica que hasta en la actualidad se sigue de

sarrollanclo. 

9.- ~or Oltimo, en la int~rpretaci6n gra~imétrica -

de la profundidad del basamento, conformando una serie de pila

res tect6nicos, o sea, horsts y grabens (Barragán H., 1979) 

muestran como la ~aleoisla de Malpaso se ajusta al modelo, con

siderándola como un pilar durante la época de su eMersión que -

posteriormente sufrió bajo los efectos de la Orogenia Laramide 

un hundimiento que enmascaró las evidencias tectOnicea que lo 2 
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riginaron, Sin embargo, esta zona se encuentra nuevamente le-

vantarla como la actual configuración gravim~trica lo muAstra 

claramente, 

b) TECTDNICAS 

b.1.- Existen en el ~rea evidencias rle movimientos veI 

ticales probablem~nte a causa de levantamientos dif~renciales 

del basamento, dando origen a la Paleoisla de Malpaso {y la de 

Pichucalco) causando un plegamiento muy li~ero en rocas jurési

cas y cret~cicas, Todo esto posiblemente como un reflejo de lo 

que sucedía durante el Cretécico Temprano, en relación al ori

gen del Golfo de México. 

b.2.- Estos movimientos originaron fracturas que form~ 

ron, con el deslizamiento, bloques ind±viduales que fueron le

vantados con respe~to de otros que se hunrliAron, 

b,J.- Este movimi~nto de bloques fuA suma~Ante varia

ble a lo largo de todo el Cretécico y Terciario Temrrano, · 

b.4.- Tal vez el plegamiento més intenso que ocurrió 

en el érea tuvo lugar durante el Mioceno Tardío, prorluciénrlose 

también el fallamiento de tipo transcurrente sobre fallas ya -

creadas a fines del ~esozoico (Cretácico). 

b.5.- Desde principios del Terciario, coffiienzan posi

blemente a sentirse los efectos de la tectónica salina, que in

trusionan gran parte y en ocasiones toda la secuencia mesozoica 

{como Al caso del Domo Cascajal) produciendo un gran namero de 

domos y estructu~as, as! como, el adelgazamiento en los depósi

tos terciarios. 

c) DEL POTENCIAL PETROLERO 

c.1.- Se consideran rocas generadoras de hidrocarbu

ros, las pertenecientes al Jur~sico Superior-Cret~cico Inferior 

de la Formación San Ricardo, Formación Malpaso y Formación Chi-

nameca, 

c.2.- Se consideran rocas almacenadoras, las de la PBL 

te alta del miembro Cantelhá de la Formación Sierra Marlre, aun

que en gran parte del área se encuentra expuest~. 

c.3.- Otra zona de almacenaniP.nto es el borde de la P~ 

leoisla de Malpaso y que durante 'él Cretácic·a Superior tuvo ac.!:!. 
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mulaciones detríticas careces de al~acenar hidrocarburos, al e~ 

brirse con sedimentos arcillosos. 

c.4.- Desde el punto de vista estratigrlífico res.ulta -

imposible resolver el problema que se presenta con estas rocas 

mesozoicas, por lo que se piensa en una complejidad tectónica 

productora, como ya se analizo, de fosas y pilares que dieron .5! 

rigen a este raleoelemento que además encaja perfectamente en -

la tectónica regional del ~rea de estudio. 

B. RECCME~DACIONES 

l.- Se considera que el Mesozoico se ha estudiado con 

bastante buen detall~ estratigráfico y estructural en esta re

gión, 

2.- En· lo referente al Terciario, presenta en zonas P.5! 

ca información debido en parte a la escasez paleontológica en -

los sedimentos y por otro lado a que faltan estudios de mayor -

detalle para una mejor cartografía geológica que la realizada -

en este trabajo, 

J,- Se recomiendan estudios de tipo estructural más rl~ 

tallados combinados con geofísica para poder establecer locali

zaciones de pozos exploratorios principalmente en la zona de 

los bordes de la Paleoisla de Malpaso en la que se encuentren -

zonas con sedimentos capaces de acumular hidrocarburos en posi

ción estructural adecuada. 

4.- Se recomiendan est~dios de paleoambientas, para 

qu~ las reconstrucciones paleogeográficas y paleoambi~ntales se 

hagan ceda vez con datos más exactos, evaluados en cuanto a un 

mismo criterio, 

5.- Se recalca la recomendación relativa e estudios de 

las fellas de trenscurrencia (MalpasQ y Tecpat~n) con objeto de 

conocer con certe~a el movimiento de los bloques ~fectados pare 

poder predecir con cierta seguridad la columna estratigráfica -

en el ceso de que se llegasen e programar pozos de inter~s pe

trolero cerca de la traza de.las fallas. 

6,- Que de estas fallas s~ conozca su periodo de acti

vidad, pues de ello depende que 'se trate de fallas que eviten o 

no, la migración d~ petróleo acumulado quizá en las narices es-
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tructurales qua chocan contra estas fallas, ya que segOn el mo

delo de 1.Vilco>< ll• .!!l.• (1973), las estructuras asociarlas a fa

llas transcurrentes son prolíficas res~rvas da hidrocarburos. 
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"Al cerrar une lectura sobra geologte, siempre hey qua 
hacerlo con hu•ilded. tn le neve TIERRA que nos trena 
porte por le inmensidad hacia una mete final que sOlo: 
Dios conoce, nosotros nada mAs somos pasajeros de proa. 
Somos emigrantes que conocen su propio infortunio. 
Loe menos ignorantes entre nosotros, los mAs osados, -
los m6s impacientes, interrogamos nuestros propios pr~ 
blemee; demandamos cuAndo comenzó el viaje de le huma
nidad, cuAnto tiempo duraré, cOmo navega el barco, por 
qu~ vibren su cubierta y el ceeco; por qué algunas ve
ces loe sonidos provienen de le bodega y se extinguen
por la escotilla¡ nosotros preguntemos qu6 secretoo ee 
oculten en les profundidades de este ektra~e neva y e~ 
frimos porque nunca lo sabremos ••• Usted y yo somos -
del grupo de loe impacientes y osados que desean saber 
y que nunca queden satisfechos con cualquier respues-
te. Nos mantenemos unidos en le proa del barco aten-
toe a todes las indicaciones que provengan ~el inte--
rior misterioso, o del monOtono mar o todavie del nOn
mAs monotono cielo. Nos conrortemos unos a otros he-
blando de la cost~ hacia la cual creemos devotemente -
que navegamos, o A le que en realidad llegaremos y de
sembarcaremos, quiz6s menana, ts une coste que ningu
no de noaotros he visto nunca, pero que la reconocer!~ 
moa sin titubeos cuando apareciera en el horizonte. 
ta le costa del peie de nuestros suenos, donde el aire 
ea ten puro que no e•iste le muerte, es el peta de 
nuestroe deseos y au nomhre as le "Verdad". 

Pierre Termier 
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