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R E 5 U ~ E X 

La sierra de Santa Rosa en su porci6n ~ur constitu
ye un anticlinal bu;ante hacia la península el Burro-Peyotes, 

con rumbo ~'W .. SE, colindando con un valle sinclinal ( graben -
~fQ.zo.uiz al sur de la ciudad de ~fazquiz, Coah. 

Las unidades estratigráficas aflorantes se componen 
de formaciones sedimentarias del Cretácico a partir del Neoc~ 
·miano superior, en los que se intercalan sedimentos elásticos 
y no elásticos como evidencias de la tect6nica a que fue som~ 

tida el área. El Cuaternario está representado por la lava E~ 
peranzas (Basalto de olivino) y por depósitos aluviales. 

La principal característica estructural de este --
gran anticlinal es que presenta rasgos de un fragmento de ba

samento continental. Se propone la separac.i6n de este fragme!!. 

to de basamento ( sierra de Santa Rosa ) a través de la gran 

falla de transcurrencia Tamaulipas-Oaxaca ( Padilla 1986, --

Post-Paleozoic tectonic of northeast ~exico an its role in -
the evolution of the gulf of !-lexico ) • 

En estas condiciones, tentativamente se plantea la

deformaci6n de la sierra Hermosa de Santa Rosa en su porci6n

sur, como resultado de los movimientos de cizalleo sinistra-

les del sur de los Estados Unidos ( hacia el W ) con respecto 

al norte de México ( hacia el E ) ( Padilla, 1982 Geologic -

Evolution of the Sierra Madre Oriental betwen Lin.3res-Conc. -

del Oro, Sal tillo, Monterrey ) • 



r. ~TRODUCC O X 

El presente trabajo comprende el estudio del área -
localizada al sur de la paleopenínsula del Burro-Peyotes, al 
SW de las cuencas carboníferas Las Esperanzas y Sabinas, apr2_ 

ximadamente a 5 km al sur de la ciudad de ~·lú=qui z y a 40 km -

al oeste de Sabinas, Coah. 

Las unidades lito16gicas estudiadas están integra-

das por las formaciones: La ~ula, Cupido, La Pefia, Tamaulipas 
Superior-Aurora, Buda, Del Rfo, Georgetown, Eagle Ford, Aus-
tin, Upson, San !'-tiguel, Olmos, Escondido, ~lúzquiz, Conglomer!. 

do Sabinas, Lavas las Esperanzas y Depósitos aluviales, situ~ 
dos morfo16gicamente en un anticlinal buzante hacia la serra
nta de Peyotes. 

El estudio de la estructura permite reconocer los -
efectos causados por la Orogenia Laramide, debido a movimien
tos sinistrales de desplazamiento del sur de los Estados Uni
dos con respecto al norte de México, con fuerzas coaxiales 
compresionales en dirección NE-SW ( Padilla, 1982 ) • 

Esta estructura muestra en su extremo norte una di
recci6n NW 82°SE y en su extremo sur cambia bruscamente el -
rumbo de su eje hacia al NW 22°SE. Se reconoció además un --
afloramiento de basalto de olivino que está atravesando la -
Fm. Cupido, perteneciente probablemente a las lavas del Cua-
ternario mencionadas por Robeck, Pesquera, Ulloa, ( 1956 ) en 
esta regidn y que afloran en el flanco NE del área de estudio. 



I.1 Objetivo del estudio 

El prop6sito de este estudio es presentar un conoci 
miento de la geología de la porci6n sur de la sierra Hermoss· 
de Santa Rosa y establecer una secuencia estratigráfica, así· 
como discernir que e\~entos geológicos le han afectado y de ei 
ta manera contribuir al conocimiento del área. 

1.2 Agradecimientos 

Agradecemos al Dr. José Ricardo Padilla y Sánchez · 
oor su aceptaci6n, orientaci6n y apoyo en la direcci6n de es
ta tésis, además de contar con su sincera e integra y abierta 
amistad. 

Al Ing. Miguel Vera Ocampo por su valiosa ayuda y • 
asesoramiento en la realización del presente estudio. 

Al Ing. Javier Medina Escutia por sus acertadas opi 
niones y consejos en el desarrollo final de este trabajo. 

A los Ings. Héctor Macias González y Dionisia Val-
déz ~endoza por su colaboraci6n y disposici6n para la termin~ 
ci6n de esta tésis. 

Nuestro más sincero agradecimiento al Ing. Benjamín 
M~rquez Castafteda por su asesoramiento y apreciables conside
raciones. 

Y por Gltimo al Sr. Nicolas Cruz por la elaboraci6n 
del mapa, y a la Sri ta. ~agdalena ~.feléndez R. por la mecano
grafía de esta tésis y a todos nuestros compañeros que de una 
u otra forma nos ayudaron. 



II. GESE~AL !"> .'I J E 

II.1 Localizaci6n y exte~si6n 

La porci6n sur de la sierra Hermosa de Santa Rosa, 
se local.iza en la zona norte del estado :le Coahuila, dentro -
del munici?io de ~felchor ~lúz.qui:, a!lroximadamente a 5 km al 
sur de la ciudad de ~úzquiz y a 40 km al oeste de Sabinas, -
Coah. 

Las coordenadas geográficas que limitan el área de
estudio son 27°37 1 20 11 -27.53'00" de latitud norte y 101°20'00" 

.. 101°40'00 11 de longitud Oeste ( Fig. 1 ), comprendiendo un --
4rea de BZB km2 . 

rr. 2 vras de acceso 

La comunicaci6n nrincipal es por la carretera fede
ral No. 57 ( '-fonclova-Sabinas ) , la cual se une en la ranche
rra El Sauz con la carretera estatal ::a. 9 ( Barroterán-La Es 
peranza-PalaG-MGzquiz ), con una longitud de 52 km está vfa 
ofroce l accesos: 

- Del poblado de Minas de Barroterán, parte un cam!, 
no de terracer[a al suroeste, recorriendo 24 km para llegar 
al sur del área. Los otros 2 accesos los ofrecen los poblados 
de PalaO y MGzquiz, que cubren la zona noreste y norte del -
área de estudio, 
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Il.3 Trabajos ryrevios 

Son diversas las publicaciones que tratan sobre el
N'E de ~léxico y existen muchos trabajos inéditos, así como in
formes geológicos de PEMEX, además de varias tesis de licen-
ciatura que mencionan la geología del golfo de Sabinas. 

Los siguientes autores han realizado trabajos o es
tudios geol6gicos sobre el noreste de ~léxico, entre otros: 

E. Base (1923) 

Imiav (1936) 

Humphrey (1956) 

De Cserna (1956) 

Establece la secuenci."1 mesozoi
ca al ~E de la Sierra ~adre --
Oriental y habla sobre los ves
tigios de un continente antiguo 
en el noreste de México. 

Hace estudios del Geosinclinal
Mexicano y da una idea de la -· 
geología regional. 

Propone y sugiere nuevos térmi
nos formacionales para denomi-
nar a rocas en algunas estructy_ 
ras en el golfo de Sabinas. 

Realiz6 estudios de geologla sy_ 
perficial en el noreste de Méxi 
ca, especialmente en el estado
de Coahuila. 

Estudia la tectónica de la Sie
rra Madre Oriental, además de -



Murray ( 1962) 

GonzUez (1976) 

Alfonso (1976) 

Tardy (1975) 

Padilla (1982) 

la sedimentación meso:oica, ac

tividad ~agmática y su relación 

en la deformación en el ~E de -
~léxico. 

Establece la división en unida
des del Grupo Difunta. 

Resume en una forma clara y pr~ 

cisa el marco geo16gico regio-

na! de la zona noreste. 

Sintetiza la estratigrafía re-

gional, tratando los aspectos -

más generales de la historia 
geológica del ~E de México. 

Trata sobre la tectónica, estr.!, 
tigraf[a, paleontología y obseI, 
vaciones generales de la Sierra 
Madre Oriental. 

Establece la geología estructu
ral, estratigrafía y evolucidn 
de la Sierra Madre Oriental. 

Trata sobre el tectonismo en el 
NE de México y su relaci15n en -. 
la evolución del golfo de Méxi-

co. 

Las referencias con datos completos de estos autores se en
cuentran en las páginas 114 · 117). 



!! .~ :·létodo de trabajo 

El método de trabajo consisti6 en lo siguiente: 

a) Recopilación de la información bibliogr~fica 

existente. 

b) Estudio de campo. 
El estudio de campo se llev6 a cabo bajo la ela

boraci6n previa de una interpretación fotogeolO
gica sobre fotografías aéreas editadas por Dete

nal a escala aproximada, 1: 50 000; localizando 
esencialmente los contactos geo16gicos de las -
unidades sedimentarias con base a su tonalidad, 
textura, forma topogr§fica, vegetación y sistema 
de drenaje. Posterioraente, el estudio consistid 

en la verificaci6n de la interpretaci6n fotogco-
16gica, a través de varios caminamientos geol6g! 
cos a semidetalle, para lo cual se utiliz6 parte 
de las cartas topográficas " Melchor Maz.quiz. " • 
G· 14-AZZ y " Obayos " G-14·A23, midiéndose una .. 
columna estratigráfica en la cañada el Potrero,
localizada en el flanco nóroriental de la sierra 
Hermosa de Santa Rosa y en la cafiada El Laberin· 
to localizada en el flanco suroeste de la misma· 
sierra. 

e) Gabinete 

Se efectuaron estudios petrográficos a un total
de 3 muestras correspondiendo a los basaltos que 
afloran en el flanco noreste de ta porci6n sur -
de la Sierra Hermosa. 



Se anexa al final el resultado petrográfico gen~ 

ral de las muestras obtenidas. 

Se efectuó la elaboraci6n del ~3pa geol6gico fi 
nal además del presente informe. 
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I II, FISIOGRAFI,\ Y GEO~!ORFOLOG!,\ 

La Fisior.rafía y la Geomorfolo~ra son caracter!sti
cas físicas distintivas de la superficie terrestre que son -
trans{ormadas '.f"OT la acci6n de fuerzas en:i6genas y ex6genas, 
creando modelos superficiales heterogéneos. 

111. 1 Provincias fisiogr~ficas 

Fisiográficamente el área de estudio se encuentra -
dentro de la provincia de Sierras y Cuencas ( Humphrey, 1956 ) 
( Raisz, 1964 ) , ( Padilla, 1982 ) , que abarca los estados de 

Coahuila y Nuevo Le6n. 

Esta provincia se caracteriza por sus sierras alar
gadas y estrechas. con un promedio de 75 km de longitud y en
tre S a 15 km de amplitud aproximadamente, y un relieve supe
rior a los 1000 m.s.n.m. con valles que los separan rellenos 
de sedimentos terciarios, adem~s.de suelos residuales del Cu~ 
ternario. Las estructuras (Pliegues), presentan una alinea
ci6n general de NW-SE ( Fig. 2 ). 

III.2 Geomorfolog{a 

La sierra Hermosa de Santa Rosa en su porei6n sur -
es la estructura más sobresaliente en el área de estudio, en 
cuyo flanco NE presenta un amplísimo valle que comprende a -
las cuencas carboníferas de La Esperanza y Sabinas, en la que 
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su relieYe alcanza una altura m~:cir.i.a de .too n y el cual va -
disminu}•endo hacia el E, contrastando con los esca~es casi -
vert.icales de este flanco, ~·ta que el relieve de esta sierra -
alcanza los 1500 m. s. n. ra. 

Esta estructura y la de Obayos ( porción final nor

te ), presentan un desarrollo morfol6gíco de madure: temprana 
en donde las unidades litol6gicas principales de estas sie--
rras están constiturdas por rocas carbonatadas de las Forma-
ciones Cupido y Tamaul ípas Superior-Aurora, que por su mayor 
resistencia a la erosi6n caracterizan al área como un relieve 
topogr~fico abrupto contrastando con las puertos de erosión -
suave de la Formaci6n La Peña; en donde la actividad erosiva 
de las corrientes fluviales han originado profundas caftadas y 
provocado un sis'tema de drenaje dendrttico paralelo a las es
tructuras antes mencionadas. 

"'1 
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l\'. GEOLOGIA DEL -~REA DE ESTUDIO 

La descripción de estas formaciones estan basadas -

en el estudio geológico de semi-detalle del prospecto Herma-

nas-Sabinas, Coah., 1982 - 1983 correspondiente al convenio -
IJ:;.'--'1- Fl - PE"EX. 

IV. 1 Es tratigrafra 

Las rocas que afloran en el §rea comprenden una se
cuencia sedimentaria con una edad que varía desde el Cretáci

co Inferior hasta el Reciente e incluye dep6sitos de calizas, 
lutitas, areniscas, carb6n y sedimentos terrígenos continent~ 

les ( tabla 1 ). Paleogeográficamente, esas rocas est~n situ~ 

das dentro del golfo de Sabinas y las unidades estratigráfi-
cas que afloran en la porción sur de la sierra Hermosa de Sall 
ta Rosa son las formaciones: La Mula, Cupido, La Peña, Tamau
lipas Superior-Aurora, Kiamichi, Buda, Del Río, Georgetown, -
Eagle Ford, Austin, Upson, San Miguel, Olmos, Escondi'do y MG~ 
quiz. 

Los sedimentos terrígenos del Terciario ( conglome
rado Sabinas ) se encuentran cubriendo discordantemente a se
dimentos marinos del Cret~cico Superior en las inmediaciones
de la sierra. 

Los sedimentos del Cuaternario, con pequeños espes~ 
res se encuentran rellenando los valles intermontanos. El 
flanco SE de la sierra presenta fracturas alineadas con rumbo 
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~E y SW ~or donde ascendieron basaltos hasta la superficie, -
mismos que sobreyacen discordantemente a sedimentos del Cret! 
cica Tardío. 
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SISTE:·t.~ JURASICO 

FOR.'IACI0:-1 LA GLORIA 

a) Definición 

La formaciGn fue propuesta por Imlay ( 1936 ) , y su 
localidad tipo se encuentra en el cañón del Mimbre. alrededor 
de 35 km. al E-SE de Parras, Coah. La Gloria ha sido clasifi
cada por Imlay como una facie infralitoral del Argoviano en -
el Geosinclinal Mexicano, debido a la presencia del material
cl!stico y a su fauna de pelec!podos ( Imlay, 1938 ). 

b) Dis tribuci6n 

Se encuentra principalmente al sur del sistema oro
génico transverso Torre6n-Monterrey. 

Esta unidad está cubierta por la Formaci6n La Casi
ta, que se observa en la sierra de MapimÍ, al poniente de To
rre6n, en la sierra de Jimulco y en el anticlinorio de Parras. 

e) Litolog!a y espesor 

La formación está caracterizada por areniscas y co~ 

glomerados, aunque consiste principalmente de calizas en ca~· 

pas gruesas a medianas. En algunos lugares, cerca de la loca· 



17 

lidad tipo, está constituida por areniscas y lutitas rojas, y 

deben considerarse como es~ratos de tipo continental. 

En la sierra de Atotonilco, la Formaci6n La Gloria

transgrede esta localidad y deposita 59 m de caliza gris den

sa, de estratificaci6n delgada, siendo esta localidad el pun
to m~s septentrional del avance de los mares jurásicos dentro 
de este tiempo. 

En el pozo Caballadas perforado por Pemex se regis
tr6 un espesor de 140 m. 

d) Relaciones estratigr~ficas 

La Formación La Gloria se encuentra subyaciendo a -
la Formación La Casita y descansando sobre la Formación Zulo~ 
ga. En el pozo Caballadas la Formaci6n La Gloria se encuentra 
descansando discordantemente sobre el Conglomerado Basal. 

e) Edad y correlaci6n 

La Formaci6n La Gloria en su parte superior perten~ 
ce definitivamente al subestrato Argoviano del Oxfordiano 1 b~ 

s4ndose en la presencia de amonitas oxfordianas. 

Se correlaciona con la Fonnaci~n Olvido y con la -
Formaci6n Santiago de la cuenca de Tampico-Misantla y parte -
de la Formaci6n Tamán. 



1 s 

f) Ambiente de depósito 

Por su distribución paleogeográfica, composici6n y 

contenido de gaster6podos y abundantes fragmentos de conchas, 
indican que el depósito se realiz.6 en un ambiente marginal de 

aguas someras. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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FOR'l~C!n~ LA CASITA 

a) De fini ci6n 

Fue denominada como formación por lmlay ( 1936 ) , -
incluyendo las areniscas, lutitas y calizas, algunos yesos y 
poco carb6n, situado entre la Formaci6n La Gloria y Formaci6n 
Taraises, designando su localidad tipo en el cafi6n de La Casi. 
ta, en la sierra de Parras a SO km de Saltillo y 16 km al sur 

de General Cepeda, Coah. 

b) Distribución 

Al SW de Torre6n, Coah., la formaci6n se observa en 
la sierra de Presitas, en la sierra de 3 Flores en el anticli 
nal de Praderones, todas estas lQcalidades se encuentran al -
sur de la poblaci6n de Viesca, Coah. Igualmente también aflo
ra en el potrero de Obayos. 

e) Litologra y espesor 

Consta principalmente de lutitas con intercalación 
de areniscas y calizas arcillosas. Las areniscas son en gene
ral calcAreas, pardas y grises, de grano fino a medio y estr~ 
tificacidn delgada (bien expuestas en la sierra de Obayos ). 
Las calizas son ligeramente arcillosas y n veces arenosas, de 
color gris claro a gris oscuro, compactas y de grano fino. 
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En los pozos Barroterán 1-A y Caballadas se tiene -

un espesor de iSO a 400 mts respectivamente. 

d) Relaciones estratigráficas 

Se encuentra subyaciendo a la Formación Menchaca -

por un contacto transicional y concordante, mientras que en -

el contacto inferior descansa sobre la Formaci6n La Gloria en 

forma concordante. 

e) Edad y correlaci6n 

Con base a las amonitas halladas, se le ha asignado 

una edad de kimmcridgiano-Tithomiamo. Se correlaciona con la 

Formaci6n La Caja, Tamán y Pimienta del área de Tampico, Ta·-.:. 

maulipas. 

f) Ambiento de dep6sito 

Por sus características litoldgicas de gran conteni 
do de terrígenos, se considera depositada en aguas someras, -
en ambientes parcialmente lacustres. Los sedimentos se origi

naron en aguas cercanas a la costa, las aguas tenían cierta -

concentraci6n de sulfatos de calcio, que al precipitarse for

maron las laminillas de yeso que se hallan en las lutitas de 

es ta fo rmaci6n. 

La secuencia estratigráfica de areniscas en la base 

y lutitas en la parte media y superior, indican una fase tran~ 

gres i va que pudiera ser local. ( Prospecto Hermanas Sabinas, 

Coah. ) • 
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S I S T E :1 A e R E T A e I e o 

FOR.\l'\CIO:-l :·IE~CHACA 

a) Definici6n 

La Formaci6n ~lenchaca fue definida por Kane. Su lo

calidad tipo se encuentra en el potrero de ~tcnchaca, localiZ,! 

do a 25 km al ~E de la ciudad de Cuatro Ciénegas, Coah. Con

siste de calizas y componentes arcillosos de estratificación 

delgada a media, con presencia de Exogyrareide y Exogyra pu-

thami ( lmla)", 1940 ) • 

b) Distribución 

Aflora en el potrero de Obayos y en el potrero de -
Menchaca. En el potrero de Obayos forma un pequefio escarpe -
que bordea la parte central del potrero y define claramente -
la bifurcación del anticlinal, en la parte NW. Adem~s señala 
el cambio entre el Jur~sico Superior y el Cretácico Inferior. 

e) Litologra y espesor 

Consta de calizas corrugadas, wackestone, con frac
tura concoidal; el color al fresco es gris oscuro e intemperi 
za a gris claro, con abundante fracturamiento y vetillas de 
calcita paralelas a la estratificaci6n. Presenta abundantes -



f6siles como pelecípodos y amonitas. Tiene olor fétido ·.• tam
bién concreciones calcáreas y 6xidos de fierro. 

En la base de la formación se presentan intercala-
ciones aisladas de limalitas que intemperizan a un color gris 
ocre y están parcialmente cubiertas por material suelto que -
forma un talud en la base del escarpe. 

Su espesor en la localidad tipo es de 250 mts , me

dido en la esquina SE del potrero de ~lcnch.aca. En Obayos se -
midió su espesor en las cañadas Sanguijuelas y Loma Venadera, 
obteniéndose aproximadamente 170 mts. 

En datos de perforaci6n en el pozo Chicharra se ob

tuvieron SZO mts de CS'.Oesor en la sierra del Tulillo, pero -
este espesor puede estar alterado por la presencia de accidcu 
tes estructurales. En los pozos perforados por Pemex. se tie
nen los siguientes espesores: 

Baluarte 1 
B<'.lrroterán 1-A 

Cabal ladas 

Z40 m 

d) Relaciones estratigráficas 

lZO m 

350 m 

La formaci6n Menchaca descansa sobre el grupo La C.!_ 
sita del Jurásico Superior; su contacto es transicional y co~ 
cordante, subyace a la Formación Barril Viejo mediante un co~ 

tacto también transicional. 
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e) Edad y correlación 

Por asociación faunrstica lmlay ( 19-10 ) le asign6 

una edad de Berreasiano-'.º3langiniano ( Humphrey y Día:, 1956 

Se correlaciona con la Formación Taraises en su miembro infe

rior por sus características litol6gicas y faunísticas. 

f) Ambiente de dcp6sito 

Los sedimentos de esta formación fueron depositados 

en un ambiente relativamente profundo y de baja energía, ca-

racterizado por la presencia de nu~erosos organismos planct6-

nicos, gasterópodos bent6~icos y moluscos de facies cercana a 

la costa. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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FO!L'l.\CIO:'.'I B.\R!UL \'IEJO 

a) Definici6n 

La !-'orriación Barril \·icjo fue :>ropuesta por Kanc 

( Imlay. 19~0 ). tomando corno localidad tipo al potrero de B~ 

rril \'iejo, aproximadamente a 40 l.:m..s de Cuatro Ciénegas, 

Coah. Esta formaci6n consta de raargas nodulares y lutitas in

tercaladas con calizas h'ackestone y ~-ludstonc, con f6silcs co

mo pclictpodos, gastcr6podos, equinoideos y algunos corales, 

además de amonitas. 

b) Distribución 

Aflora en el Potrero de Obayos. Está bien expuesta 

en tos Potreros de ~.fenchaca, Agua Chiquita. Además en la Sie

rra de la Gavfa, ésta formaci6n se presenta tonográficamente 

como un puerto de erosi6n muy amplio que intempcriza fácilme~ 

te y por lo general se encuentra cubierta. 

e) Litolog!a y espesor 

En el Potrero de Obayos consta de intercalaciones -

de lutitas y calizas. Las lutitas son de color verdoso; las -

calizas son pa.ckstone con color al fresco gris claro, al in-

temperismo gris ocre, presenta estratificaci6n delgada media 

con n6dulos de pedernal y un alto contenido de f6siles. En la 

parte superior de la formaci6n, la caliza se forma más arci--
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llosa. 

En el Potrero de Obayos se calcu16 un cs~esor de --

ZSO m. 

En el po:o Chicharra, la litología consiste de un -

mudstone gris claro arcilloso, en ocasiones limolftico, con -

intercalaciones de limolita gris ocre y con un espesor de ~TO 

m. 

En los po:os Baluarte 1, Earrotcrán 1-A )' Caballa-

das, se tiene un espesor de 16.J. 200 y 350 m, respectivamente. 

d) Relaciones estratigr5ficas 

La Formaci6n Barril Viejo subyace a la Formaci6n P::, 

dilla y descansa sobre la Formaci6n ~.fenchaca. 

e) Edad y correlaci6n 

Por su contenido faunístico, en especial por la pr~ 

sencia de amonitas, se le asigna una edad de Hauteriviano In

ferior y se correlaciona con la Formaci6n Taraises en su míe~ 
bro superior de margas y lutitas, y con la parte inferior de
la Formaci6n Cupido. 

f) Ambiente y dep6sito 

La sedimentación de la Formaci6n Barril Viejo se -
llevó a cabo en un ambiente relativamente tranquilo, de aguas 
poco ~refundas, El medio ambiente de dep6sito sugiere candi--
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ciones marinas marginales. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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FO!t'L.\C!Ol: PA!JILLA 

a) Definici6n 

Término propuesto por Kane ( Imlay, 19-lO ) . Su loe_! 

lidad ti90 se locali~a en el potrero de p3¿i1la en la sierra 

del Chapulín, a 10 km al :'•fü' de la ciudad de Cuatro Ciénegas, 

Coah.; estudios recientes indican que existen dos miembros de 

la Formación Padilla y para cada uno, una localidad tipo. 

Para el miembro inferior o miembro Agua Chiquita, 

la localidad tipo se halla ubicada en el ~otrero de Agua Chi

quita, y consta de calizas de color gris oscuro, estratifica
ción gruesa con algunos horizontes de mozaico dolom!tico, con 

fantasmas ocasionales de moluscos e intraclastos. 

El miembro superior o de Obayos, consta de dolomías 

de estratos gruesos de color oscuro con algtmas intercalacio
nes de lutitas laminares con ostr~codos y foramintferos. La -
localidad tipo se encuentra en el potrero de Obayos. 

b) Distribución 

La Formación Padilla aflora en el po~rero de Obayos. 
Se tienen algunos datos de pozos que reportan la presencia de 
la formación antes mencionada en la zona de estudio. 

Igualmente se encuentra aflorando en el potrero de 
Menchaca, en la sierra de Tulillo y en la sierra de la Gavra. 
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e) Litología y esnesor 

Consta en su parte inferior de calizas packstone a 

wackestone, de estratificaci6n media, color al fresco gris -

claro con tonos rosa y al intemperismo gris claro. Conforme -

se asciende estratigráficamente a~arecen hori:ontes de dolo-

rnfas entre las cali~as, hasta que en la ~arte superior s6Io 

se presentan dolomías color gris oscuro, con intraclastos. 

Su espesor en Obayos es de 200 ~ts en el pozo Chi-

charra .es de 120 mts en el Baluarte 1 es de ló.Q. mts en el po

:.o Caballadas ( sierra Hermosa de Santa Rosa ) es de 200 mts 

y en el Barroterán 1-A es de 180 mts. 

d) Relaciones estratigráficas 

La formaci6n Padilla se encuentra subyaciendo a Ia

Formaci6n La Mula y descansando sobre la Formaci6n Barril Vi~ 
jo. 

e) Edad y correlaci6n 

El contenido faunístico de esta formaci6n no permi
te saber la edad con gran exactitud 1 ya que los f6siles est§n 
poco preservados; por su posici6n estratigr§fica permite asiA 
narle una edad de Hauteriviano Superior al Barremiano Infe--
rior, 
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f) Ar.ibiente de de?6si to 

Durante la depositaci6n de esta formaci6n hubo poco 

aporte de terrígenos finos, provocando el dep6sito de sedime~ 
tos carbonatados en un ambiente de plataforma de alta energía 

y aguas soweras. 

Prospecto Hermanas Sabinas. Coah. 
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FOR:L~C!O!'l LA MULA 

a) De finici6n 

Nombre formacional propuesto por Kane y publicado -
por Imlay ( 1940 ) para designar una secuencia arcillo-calcá
rea, que aflora en el potrero de La ~tula a 75 kms al NW de -

Cuatro Ciénegas, Coah. 

b) Distribución 

Dentro del área de estudio aflora su parte superior 
en la porción final de la cañada el potrero de Doña Mariana y 

el cañón de Aparicio. 

e) Litología y espesor 

En su parte superior consiste en una alternancia de 
limoli tas y lutitas calc!lreas muy intemperizadas con color 

crema amarillento ( ver foto No. 2 ) y estratos de calizas de 
color gris al fresco, en capas de 0.10 a O.SO mts , con delg~ 
das intercalaciones de lutitas calcáreas ( ver foto No. 1 ) . 
Esta parte expuesta tiene un espesor de 11 mts. 

d) Relaciones es~ratigráficas 

En el área no se expone su contacto inferior con la 
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~or:.taci6n Padilla • ..\deDás se encuentra s1;b:·a.ciendo transici.2, 

nal~ente a la Porrnaci6n Cuoido, estan¿o ausente su contacto -
con el miembro anhidri¿o calcáreo t\e la FoTnación La Virgen. 

e) Edad y correlaci6n 

Por su posición estratigráfica se le asigna una --
edad del Hauteriviano Superior Barremiano. En la península de 

Coahuila y Tamaulipas se correlaciona con parte de las Forma
ciones San ~farcos y Hosston, con parte de la Formaci6n Tamau
lipas Inferior del mar mexicano y en la cuenca de Chihuahua -
con la Formación Las Vigas. 

f) Ambiente de depósito 

El miembro inferior de la Formación La ~-lula se dep_2. 
sitd en aguas someras con aportación de terrígenos 9rovenien
tes de la cercanía del continente. nesnués cambi6 la sedimen
taci6n y hubo poca aportación de terrígenos originándose el -
dep6sito de calizas. 

El ambiente de depósito indica que corresponde a .~ 

porciones internas de la plataforma marina que en un tiempo ~ 

estuvo influenciada por sedimentos terr!genos finas. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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Fu~·L\CIO'> CUPIDO 

a) De finici6n 

La Formación Cupido fue originalmente descrita por 
Imlay en 1937 y modificada por Humphrey en 1956, e incluye a 
todas las rocas carbonatadas entre la Formación Taraises y la 
Formaci6n La Peña expuestas en la sierra de Parras, siendo su 
localidad tipo el cañón del Mimbre a 60 kms al SE de Parras, 

Coah. 

b) Distribución 

La Formación Cupido se encuentra aflorando en todo 
su extremo sur de la sierra Hermosa, formando una abrupta to
pografía con impresionantes cañones en el nGcleo de la misma. 

e) Litología y espesor 

Se encuentra constitu!da por calizas de plataforma 
fosilífera en capas de gruesas a masivas de color gris oscuro 
al fresco, con estilolitas paralelas a la estratificación va
riando desde mudstone a packestone, pero también se les en--
cuentra en tres facies reconocidas como: facie arrecifa!, br~ 
chas arrecifales y facie de cuenca (Padilla y s. 1982 pag. -
52 ) . 

En la cañada El Potrero tiene un espesor de 188 mts. 
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d) Relaciones estratigráficas 

En este extremo sur de la sierra Hermosa, la Forma
ción Cupido sobreyace concordante y transicionalmente a la - -

Formación La Hula. Así misrao, su contacto superior con la Fo.r 

mación La Pefia es brusco y concordante. 

En el área Boquillas del Carmen la Formación Cupido 
es subyacida por una sección conglomerática del Cretácico In

ferior de la Formación Hosston ( Charleston A. S. 1963 pag. -
24 ) ' 

e) Edad y correlación 

Por su posici6n estratigráfica y por determinacio-
nes paleontol6gicas se ha asignado a esta formación una edad 
correspondiente al Aptiano Inferior. 

Se correlaciona con la formación Patula, Padilla, -
La Mula, La Virgen, Arrecife Cupido y Tamaulipas Inferior del 
golfo de Sabinas. 

f) Ambiente de dep6sito 

Los sedimentos se depositaron en mares cálidos de -
plataforma somera, con aguas agitadas, ricas en oxígeno, que 
propiciaron el desarrollo abundante de fauna. 

Este tipo de sedimentaci6n es representativa de un 
área que fue invadida por los mares y que tuvo una ligera --
subsidencia en la cual se depositaron sedimentos calcáreos. 
(Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. ). 
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FO~IACI0:-1 LA PESA 

a) Definición 

Unidad formacional definida por Imlay ( 1936 ) para 
distinguir un cuerpo constituído por dos miembros, el infe--
rior compuesto por calizas y el superior por lutitas y cali-
zas. 

Humphrey ( 1949 ) en el área de la sierra de los -
Muertos, restringe la Formación La Pefia al miembro superior -
de la definición original. Su localidad tipo se encuentra en 
el flanco norte de la sierra de Taraises, cerca de la hacien
da La Pefia. 

b) Distribución 

Sus afloramientos de la Formación La Pefia están --
bien extendidos en todo el extremo sur de la sierra Hermosa y 
forman un notable quiebre arcilloso, siendo la gura de la ex
presión fisiográfica para distinguir la estratigrafía del --
área. 

e) Litología y espesor 

Consiste de un cuerpo intercalado de calizas arci-
llosas de estratificación delgada de color gris oscuro al --
fresco que intemperizan a un color gris claro y lutitas cale! 
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reas laminares, con abundantes amonitas. 

Su espesor medido en la cañada El Potrero es de 44 
mts 

d) Relaciones estratigráficas 

La Formaci6n La Pefia en el área sobreyace brusca y 

concordantemente a la Formacidn Cupido y se encuentra subya-

ciendo concordantemente a la Formación Tamaulipas Superior -
Aurora. 

e) Edad y correlación 

Aptiano Superior por su contenido de amonitas índi
ces Dufrenoyia Sp. y Dufrenoyia justinae ( Hill ). 

Se correlaciona con el horizonte Otates de la cuen
ca de Tampico, con la Formación Las Uvas de la plataforma de
Coahuila y en la cuenca de Chihuahua con par~e de la Forma--
ci6n Cuchillo. 

f) Ambiente de dep6sito 

Tanto por la litología como por la fauna de esta -
unidad se sugiere que durante el dep6sito hubo acarreo de te
rr!genos de las zonas positivas afectadas por epirogénesis d~ 
rante el Aptiano; su ambiente de depósito es infraner!tico. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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FOR:·IACIO~ " TAl>lAULIPAS SUPERIOR - AURORA " 

a) De finici6n 

Stcfhenson en 1921 utiliz6 por primera vez el térmi 
no caliza Tamaulipas para carbonatos con una edad del Albiano 
Cenomaniano que afloran en la sierra de Tamaulipas. PosterioL 
mente Muir introduce en 1936 en la literatura geol6gica los -

nombres " Tamaulipas Superior " ( Albiano-Ccnomaniano ) y --
u Tamaulipas Inferior " ( Neocomiano Tardfo-Aptiano ) , desig

nado como localidad tipo para la " Tamaulipas Superior " el -

caft6n de la Borrega, sobre el flanco oeste de la sierra de T~ 
maulipas, a 133 kms al noroeste de Tampico, Tamaulipas, con~ 
tituidas de calizas masivas de color blanquecino, con estilo
litas y calizas con pedernal que sobreyacen a la Formacidn -
Otates y subyacen a la Formaci6n Agua Nueva. 

El término Formacional Aurora asignado por Burrows 
( 1910 ), para una secuencia de calizas que afloran en la si~ 
rra de Cuchillo Parado ( sierra de la Aldea ) , Mina de la Au
rora, a 4.8 kms al NE del poblado de Cuchillo Parado. al es
te de Chihuahua. No se aplica para el área del golfo de Sabi
nas pues su descripci6n se restringe Cínicamente a facies de -

plataforma (Padilla, 198Z ). 

b) Distribuci6n 

Esta formacidn aflora ampliamente en la sierra Her
mosa de Santa Rosa Extremo Sur y sierra de Obayos. as! como -
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en todo e 1 XE de !-léxico. 

e) Litologra y espesor 

La Formación Tamaulipas Superior consiste de cali-
zas en capas de medias a gruesas y masivas, que varían desde
mudstone a wackestone de color gris oscuro y que intemperizan 
a un color gris blanquecino a pardusco, con estilolitas para
lelas a la estratificación, abundancia de huellas de disolu-
ci6n y muy fracturadas, con rellenos de calcita. 

En la sierra de Santa Rosa cañada El Potrero), -
la formaci6n tiene un espesor de Z2Z m (Foto So. 6 ). 

d) Relaciones estratigráficas 

La Formaci6n Tamaulipas Superior se encuentra sobr~ 
yaciendo a la Formacidn La Pefta, brusca y concordantemente, -
mientras que su contacto superior es concordante y transicio
nal con la Formaci6n Georgetown (sierra de Santa Rosa), por 
otro lado, en la sierra de Obayos también se encuentra sobre
yaciendo la Formaci6n La Pefia en forma brusca y concordante. 

e) Edad y correlaciOn 

Por su contenido microfaun!stico y por su posici6n
estratigráfica se le asign6 una edad del Albiano-Cenomaniano
Inferior. 
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Se correlaciona en el golfo de Sabinas y hacia el -

SE con la eormaci6n Cuesta del Cura. 

f) Ambiente de de~6si to 

Es representativa de un área que estubo bajo la in

fluencia de aguas someras y expuesta a pocos movimientos en -

·su fondo, donde se depositaron sedimentos calcáreos. 

Con base en la pureza de lodos calcáreos, su conte
nido de calcisférulas y globigerínidos, además de el espesor 
grueso a masivo de los estratos con concresiones de pedernal, 
sitúan el depósito en ambiente de plataforma de mar abierto. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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FOR.\L~CIO:'l KIA,\!!CHI 

a) Definición 

La fo rmaci6n fue 11 amada primero, ..\rci llas Ki ami ti a 

por Hill en 1891. La localidad ti~o está en las planicies del 
rfo Kiamichi, cerca de ?ort Towson, al oriente del condado -
Choctaw, Oklaho~a. 

Imlay ( 1944 ) considera que la unidad formada por 
margas y calizas de estratificaci6n delgada con la amonita -
Oxytropidoceras que aflora en el norte de Nuevo Le6n, Coahui
la y oriente de Chihuahua, ocupa la misma posici6n estratigr! 
fica que la lutita Kiamichi de Texas. 

b) Distribuci<Sn 

La Formaci6n Kiamichi se encuentra aflorando en el 
potrero de Obayos al W del extremo sur de la sierra Hermosa, 
asimismo, en la sierra de Pájaros, de La Mula y extendiéndose 
hacia el este hasta la sierra de Picachos en la plataforma de 
Tamaulipas. 

e) Litologfa y espesor 

Está constitu!da por una secuencia de calizas y lu
ti tas interestratificadas en capas que van de delgadas a me-
dianas y varían entre mudstone a wackestone. 



Su espesor promedio en el golfo de Sabinas fluctúa 
entre los -'IJ m. 

d) Relaciones estratigraficas 

La Formación Kiamichl sobreyace a la Forrnaci6n Ta-
maulipas Superior-Aurora y subyace al gru?o Wachita. Ambos -
contactos de la formación son concordantes y transicionales. 

e) Edad y correlaci6n 

Por su contenido faunrstico: Pithonella ~. f.!! 
cisphaerula innominata, Globigerina ~ !Jl•, se le ha --
asignado una edad correspondiente a la parte alta del Albiano 
Medio. 

Se correlaciona con la Formacidn Tamaulipas Supe--
rior-Aurora. 

f) Ambiente de depósito 

Se considera que los sedimentos arcillosos de esta 
formación se deben a un cambio en el ambiente sedimentario y 
al gran aporte de terrígenos provenientes del continente. 

Las áreas terrestres del Aptiano Superior en el no.r. 
te de México. debieron haber sufrido cardas verticales, y que 
el flujo de los cl~sticos finos representados poT ias lutítas 
deben representar una amplia derivacidn de suelos. 
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Los lodos de la base del Albiano, los cuales local
mente forman la parte superior de la Formación Kiamichi 1 pas~ 

ron por clastos finos derivados de la transgresión del Albia
no sobre remanentes de la península de Coahuila. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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GRUPO WASHITA 

En 1956, Humphrey identific6 como Grupo Washita a -
unidades de sedimentos finos y rocas carbonatadas del Albiano 
Superior, que se encuentra en el ~E de ~léxico. El Grupo Washi 
ta tiene su localidad tipo en Fort Washita al ~E de ~farshall, 

Oklahoma, y consta de las Formaciones Georgetown, Del Rro y -

Buda. (Foto No. 8 ). 
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FORMACI0:-1 GEORGETOKX 

a) Definici6n 

La caliza Georgetown fue originalmente descrita por 

Shumard ( 1860 ) , pags. 583, 586, 587, como caliza Washita en 

Fort \'lashi ta al NE de Marshall, Oklahoma. 

b) Distribuci6n 

Adem§s de aflorar en el anticlinal de Obayos y en -
los flancos del extremo sur de la sierra Hermosa de Santa Ro
sa, está ampliamente distributda en el golfo de Sabinas. 

e) Litologta y espesor 

Esta formaci6n se encuentra constituida de calizas 
de color gris que intemperizan a un gris claro a pardusco que 
van de mudstone a wackestone y se presentan en estratos que -
van de delgados a medianos con delgadas intercalaciones de l!! 
titas. En su contacto base y hacia su cima presenta estiloti
tas_paralelas a la estratificaci6n. 

El espesor medio en la canada El Potrero es de 48 m. 



d) Relaciones estratigráficas 

La Formaci6n Georgetown sobreyace a las calizas y -

lutitas de la Formaci6n Kiamichi y subyace a otra secuencia -
arcillosa de la Formación Del R!o en el potrero de Obayos, -
asimismo se encuentra sobreyaciendo a la Formaci6n Tamaulipas 
Superior y subyaciendo a la Formación Del Río en la sierra -
Hermosa de Santa Rosa. extremo sur. 

e) Edad y correlación 

Por su posición estratigráfica y por su contenido -
de fósiles colectados por autores previos, se le ha asignado
ª esta formaci6n una edad correspondiente al Albiano Superior. 

Se correlaciona con parte de la Formaci6n Tamauli-
pas Superior de la penfnsula de Coahuila y parte de la Forma
ción Cuesta del Cura de la península de Tamaulipas y golfo de 
Sabinas. 

f) Ambiente de dep6sito 

Se considera que los sedimentos se depositaron en -
aguas ner!ticas, con una topografía irregular que permiti6 un 
escaso desarrollo de facies periarrecifales. 

Los sedimentos se depositaron en una zona de ligera 
pendiente entre el arrecife y el mar abierto, deduciEndose -
además que este dep6sito ocurri6 en una plataforma de rampa, 
de pendientes suave con talud poco desarrollado~ 
(Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. ). 
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FOR.'l~CIO~ !lEL RIO 

a) Definici6n 

Definida por Hill y Vaughan, en 1898, utilizaron el 
nombre Del Río para los sedimentos arcillo-calcáreos, situa-
dos hacia el sur en el valle del Río Grande, cerca del pobla
do Del Rio, Texas. 

b) Distribuci6n 

Los afloramientos de esta unidad cubren ambos flan
cos del extremo sur de la sierra Hermosa de Santa Rosa, que -
está ampliamente distribuida como parte del Grupo Washita en 
el golfo de Sabinas. 

e) Litología y espesor 

La Formación del R!o se encuentra constitu!da por -
una intercalación de calizas wackestones de color gris claro 
a gris amarillento al intemperismo. 

El espesor medido para esta unidad es de 39 m e~ 

ñada El Potrero). 
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d) Relaciones estratigráficas 

La Formaci6n del Río sobreyace a la Formación Geor
getown concordante y transicional, su contacto superior suby~ 
ce concordantemente a la caliza de la Formaci6n Buda. 

e) Edad y correlaci6n 

Por su posición estratigráfica y su contenido fau-
nístico, se le asigna una edad del Cenomaniano Inferior. 

Se correlaciona la Formaci6n del Río de Texas, con
la Formación Cuesta del Cura del golfo de Sabinas y Mar ~texi-

cano. 

f) Ambiente de depósito 

El ambiente de depósito fue en condiciones de aguas 
marinas someras y de altas temperaturas. 

Las condiciones de aguas someras posteriores al --
tiempo de la Formación Cupido, posiblemente refleja un levan
tamiento epirogénico regional previo al movimiento orogénico 
del Aptiano Superior. 

Por sus caracteristicas litológicas y microfauna -
asociada, se interpreta su depósito en mares neríticos y som~ 
ros con abundante aporte de terrígenos finos y condiciones e~ 
xínicas de oxidaci6n-reducci6n. 

Prospecto HeTmanas Sabinas, Coah. 
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FOR.'IACI0!-1 BUDA 

a) Definición 

Llamada inicialmente Caliza Burnt y Caliza Vola --
( Adkins, 1933), suhsecuentemente Hill en { 1S89) utilizó -
el término 11 Shoal Creek " y finalmente Vaughan ( Humphrey, -

1956 Pag. 413 ) los reemplaz6 por el término de FormaciOn Bu
da, 1900. 

b) Distribución 

La Formación Buda, aflora también ampliamente en a~ 
bos flancos de la sierra Hermosa de Santa Rosa, extremo sur. 

e) Litología y es~esor 

En el área, la Formación Buda está constitu!da por 
una caliza de textura mudstone a wackestone de color gris el~ 
ro, con color de intemperismo de gris oscuro a pardusco con -
muy delgadas intercalaciones de calizas arcillosas y lutitas. 

El espesor medido para esta unidad es de 38 mts. 

d) Relaciones estratigráficas 

La rormaci6n Buda se encuentra sobreyaciendo a la -



Formación Del Río por medio de un contacto concordante, mien

tras que su contacto superior es concordante y transicional -

con la Formaci6n Eagle Ford. 

e) Edad y correlación 

Por su contenido microfaunístico se le asigna una -

edad del Cenomaniano Inferior. 

Trabajos previos apoyan esta edad con la amonita 

~ ~· en asociación con otras amonitas de la zona Spa
ths ~1antelliceratan y otros moluscos: ~ roemeri Hill, 

Exogyra clarki Shattuck ( Humprey op. cit. pag 418 ). 

Se correlaciona con la Formación Cuesta del Cura en 

la Sierra Madre Oriental, con la r>arte de la Formaci6n Indidy 

ra de la península de Coahuila y con la caliza Monclova en la 

sierra de la Gloria, Coahuila. 

f) Ambiente de dep6sito 

Por su contenido faunístico y litología asociada a 

escasas concresiones de hematita, se considera que su depósi

to ocurrió en plataformas de mar abierto, de escasa energfa y 

ambiente reductor. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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FORMACIIJN EAGLE FORD 

a) De finici6n 

Roemer ( Sellard, 1932. pag. ~22 ) en 1852 mencionó 
los sedimentos de las lutitas negras Eagle Ford, en estudios
realizados en la región Brauntes. 

Posteriormente, Hill en ( 1932 ), coloc6 dichos es
tratos en la base de las series del golfo y encima de las ar~ 
nas Woodbine y fue el primero en aplicar el nombre de " Luti

tas Eagle FOTd ". La localidad tipo está en Eagle Ford, cond!_ 

do de Dallas a 9.6 km al W de Dallas, donde la parte más sup~ 
rior de esta formaci6n está expuesta. 

b) Distribuci6n 

La Formación Eagle Ford está ampliamente expuesta -
en el flanco NE-SE de la sierra Hermosa extremo sur y en el · 
valle sinclinal que separa las estructuras de la sierra Herm& 
sa y potrero de Obayos. 

e) Litología y espesor 

Consiste en delgadas calizas arcillosas de color -
gris claro que intemperizan a un color pardo amarillento, ín
terestratificados con lutitas calcáreas muy friables de color 
gris oscuro que intemperizan a un color ocre, conteniendo fd-



50 

siles de amonitas. Hacia su cima presenta una facie de luti-
tas de color gris que intemperizan con un color que varía de 

pardo oscuro a pardusco y un color blanquecino, presentando -
concresiones de tamaños considerables. 

Los espesores medios para estas unidades son de 120 

y 126 m respectivamente. 

d) Relaciones estratigráficas 

La Fm. Eaglc Ford descansa en concordancia aparente 

sobre la Fm. Buda y subyace, también, concordantemente a la -
Fm. Austln. 

e) Edad y correlaci6n 

Por su contenido microfaunístico deteminado por au
tores previos y por su contenido de la amonita lnoceramus !e.:. 
~ se le asigna una edad del Cenomaniano Superior-Turonia 
no. 

Se correlaciona con la Formaci6n Agua Nueva e Indi
dura del Mar Mexicano y península de Coahuila, respectivamente. 

f) Ambiente de dep6sito 

Por sus características lito16gicas, contenido mi-
crofaunístico y elevada cantidad de materia orgánica preserv~ 
da en estos sedimentos, se considera que su dep6sito ocurri6 
en mares abiertos, no muy profundos, con ambientes reductor y 
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aportación de terrígenos finos derivados de áreas continenta
les. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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FOR.\lACl o:-; AUST DI 

a) DefinicicSn 

La Formación 11 Caliza Austin 11 ~ tuvo su nombre apli 

cada por vez primera por Shumard en 1860 en su localidad tipo 
en la ciudad de Austint Texas. 

b) Distribuci6n 

Se encuentra distribuida al NE-SE del área en el e~ 
tremo sur de la sierra Hermosa de Santa Rosa, aunque parcial
mente cubier~a o erosionada, 

e) Litología y espesor 

La Formación Austin consiste de estratos alternados 
de calizas arcillosas de color gris que intemperizan de un c2 
lor pardusco a ocre, con lutitas de color gris que intempcri· 
zan en tonos de pardo amarillento y pardusco. ( Foto No. 10 ) 

Tiene un espesor de 103 m incompleto. 

d) Relaciones estratigráficas 

La Formación Austin se encuentra tro.nsicional y CO!!, 

cordantemente con la Formación Eagle Ford. 
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Su contacto superior con la Formaci6n Upson no se -
observó. 

e) Edad y correlaci6n 

Por su posición estratigráfica, por su microfauna y 
por su f6sil índice Inoceramus ~ ulicatus ( Roemer, op. 
cit ), la edad de la Formaci6n Austin es del Conaciano Santo
niano. 

Se correlaciona con la Formación Sn. Felipe y Form~ 
ci6n Ojinaga del Mar Mexicano y con la Formación Parras de la 
pen!nsula de Coahuila. 

f) Ambiente de dep6sito 

Estos sedimentos indican la existencia de un ambien 
te marino ner!tico durante su depósito. 

El depósito se supone se llevó a cabo en un ambien
te ner!tico de aguas poco profundas con aporte de terrígenas. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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FORMACIO!'l UPSON 

a) De finici6n 

La Fm. Upson fue definida por E. Dumble en 1892. Su 
localidad tipo se encuentra en el condado de Maverick, Texas, 
en la oficina postal de Upson. Se le llama as! a una secuen-
cia de limolitas calcáreas, lutitas calcáreas y calizas lami
na res arci ! los as. 

b) Distribuci6n 

La Fm. Upson se distribuye ampliamente en los alre
dedores de las sierras de Santa Rosa, Obayos, El Tulillo, La 
Gavra y Santa Gertrudis. Forma parte de los valles existentes 
aunque se le encuentra también en pequeños morros. 

e) Litología y espesor 

Consiste principalemtne de abundantes limolitas ca! 
cáreas gris claro y obscuro y, en su parte superior, lutitas 
calcáreas y lentes de caliza laminares arcillosas. Es dificil 
determinar los planos de estratificaci6n. También se encuen-
tran arcillas y es por eso que se le llama Arcillas Upson. 

Su espesor es variable y se le calcula para la zona 
estudiada. de 300 m aproximadamente. Este espesor se obtuvo 
por datos de pozos que ha hecho la C. F. E., en la llamada T.!?_ 
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gi6n carbonífera de Sabinas, ya que en el área de estudio no 
aflora totalmente la formaci6n debido a su alto grado de ero
si6n; solo aflora parcialmente en algunas lomas de baja altu
ra, (Foto No. 11 ), 

d) Relaciones estratigráficas 

La Formaci6n Upson se encuentra descansando concor
dantemente sobre la Formaci6n Austin y subyace de igual forma 
a la Formaci6n San Miguel. 

e) Edad y correlaci6n 

Por su posici6n estratigr~fica y por estudios de -
foraminíferos ( Steven K. Fax ) , se le ha determinado una --
edad del Campaniano Inferior. La Fonnaci6n Upson es equivale~ 
te al grupo Taylor que aflora en Texas y a la parte inferior
de la Fm. Méndez, que aflora en Nuevo Le6n y en la cuenca se
dimentaria de Tampico. 

f) Ambiente de dep6sito 

Las condiciones de depósito para el Campaniano fue
ron de mares someros con sedimentaci6n calcáreo-Arcillosa y -

calcáreo-arenosa, 

Por la presencia de foramin!feros, se revelan estr.!_ 
tras marinos depositados en mares abiertos, con buena circul~ 
ci6n y profUndidades entre 180 y 2800 m ( Steven K. Fox. l. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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FO!lJ.l.ACION SA.'I MIGUEL 

a) Definici6n 

La Fm. San Miguel fue definida por E. T. Dumble --

( 1892) y la secci6n tipo fue reportada por Adkins ( 1932 ), 

Consiste de Mudstone con foraminíferos, areniscas y limolitas 

arcillosas. 

b) Distribuci6n 

En su mayor parte se encuentra cubierta, aunque 
existe en casi toda el área, principalmente en los valles, e~ 

tre la sierra de Santa Rosa, Obayos, El Tulillo, Santa Gertr~ 
dis y la Gavía. 

e) Litología y espesor 

Consta de 5 unidades o miembros, y, éstos han sido 
estudiados debido a su importancia econ6mica, ya que contie-
nen yacimientos de Carb6n. 

1) Concreciones calcáreas Muds tone fosi líferas. 

Z) Parte inferior de limolitas, a veces sin estrat! 
ficaci6n. 

3) Parte superior de limolitas con arena muy fina; 
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son resistentes a la erosi6n y en ocasiones afl2, 

ran. 

4) Conglomerados de poca resistencia, generalmente 
con limolita compacta. 

S) Areniscas gris claro con estratificaci6n cruzada 
de grano fino a medio, mal clasificada cambiando 
lateralmente a limolita sin estratificación. Su 
espesor promedio es aproximadamente de 260 m au~ 

que es muy variable. 

d) Edad y correlaci6n 

Por el contenido de f6siles se le asigna una edad -

del Campaniano Superior. Imlay reporta, Ostrea Saltillensis; 
base, igualmente indica esa edad por su posici6n estratigr4fi 
ca. Su equivalente es la parte inferior de la Formaci6n Mén-

dez. 

e) Relaciones estratigráficas 

Se encuentra suprayaciendo a la Formaci6n San Mi--
guel, a la Formaci6n Upson y subyace a la Formaci6n Olmos. 

f) Ambiente de depOs i to 

Hacia fines del Campaniano, al retirarse los mares
se desarroll6 un ambiente litoral o ner!tico cercano a la co~ 
ta, lo que es indicado por la litología y la presencia de es-
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tratificaci6n cruzada, 

La arenisca gris claro indica un ambiente de dep6si 

to litoral, foTmado durante la rcgresi6n marina del Campania
no, 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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FOR.\!ACION OLMOS 

a) Definici6n 

En 1892, Dumble estudia por vez primera la secuen-
cia rocosa de la Fm. Olmos, asignándole el nombre de" Coal -

Series ''· Series Carbonosas. 

Posteriormente Stephenson ( 19 27), analiza la con

tinuidad de la discordancia entre la Fm. Taylor y Navarro ha
cia el occidente, descubriendo que en Maverick Country, el -

hiato estratigráfico que representa la discordancia se encuen 
tra ocupado por las capas no marinas descritas anteriormente 

por Dumble ( op. cit, ) , proporcionándoles el nombre de Form!!_ 
cidn Olmos. 

La localidad tipo propuesta se halla en las inmedi~ 

cienes de la estaci6n Country ( 7 u 8 millas al norte de ---
Eagle Pass ). En su localidad tipo se compone de lutitas gris 
verdoso y arcillas arenosas con algunas capas de arenisca 
gris verdosa, fina y gruesa, además de capas de lignito y de 
carb6n. 

b) Dis tribuci6n 

Se encuentra distribuida desde la regi6n Eagle Pass 
siguiendo por un eje imaginario de la cuenca carbonífera des
de Piedras Negras hasta la regi6n de Sabinas-Hermanas; se en
cuentran algunos afloramientos de esta formaci6n en las cerc~ 
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·nías del Cedral. La Mota y también de Hermanas. 

e) Litología y espesor 

Estudios hechos por diversos autores en la región -
de Sabinas, han definido cinco miembros de la Fm. Olmos, los 
cuales no son muy bien definibles debido al marcado carácter 

lenticular de éstos. De la base a la cima son: 

Hiemb ro No. l 

Es un miembro predominante arcilloso y suave que 
presenta un doble manto de carbón y otras capas carbonosas h~ 
cía arriba. Puede observarse en la sección del Cedral ( Rai-
mond et. al 1956 ) algunas capas de limolitas algo ferrugino
sas de color pardo rojizo por efectos de intemperismo. Son -
notorias las abundantes capas o lentes de limolitas carbono-
sas duras. A este miembro se le ha reconocido un espesor de -
36.0 m ( Raimond et. al. op. cit. ). 

Miembro So. 

Esta unidad puede ser reconocid~ en cualquier sec-
ci6n aGn cuando sus características pueden ser variables. 

Está constituida por areniscas de estratificaci6n 
cruzada, de grano fino a medio, mal clasificadas, con estra-
tos medianos a gruesos de color claro. Pueden presentar limo
li tas y lodolitas intercstratificadas, as! como gaster6podos 
y madera f6sil. 
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Este miembro es imoortante por su carácter índice, 
debido a componentes. En el Cedral presenta 86 m de espesor 
( Raymond, et. al. op. cit. ) . 

Miembro So. 3 

Algunos autores han coincidido en la existencia de 
este miembro, que está constituído por limolita masiva y se -
le asigna un espesor de 31.0 m en el Cedral ( Raymond, et. 
al. op. cit. ), sin embargo, casi no es posible observarlo 
por ser fácilmente erosionable. 

~Uembro No. 4 

Está compuesto por areniscas de grano grueso: con-
glomerado, de color blanco, varía gradualmente a limos y lo-
dos en las capas superiores, las cuales se ~resentan en forma 
cíclica. Comienza con la primera ca~a de conglomerados y ter
mina con la Qltima ca~a anterior a la limolita y lodolitas m~ 
sivas de la zona ~o. S. En el Cedral presenta un espesor de · 
148.0 metros ( Raymond, et. al. op. cit. ) . 

Este miembro puede presentar carb6n en las capas de 
limoli tas. 

Miembro No. 5 

Este miembro está compuesto por limolitas y lodoli· 
tas que por lo general forman llanuras de vegetaci6n y pasti· 
zales, debido a lo cual no se encuentra fácilmente expuesta · 
en la regi6n. Se le ha asignado un espesor de so.o metros. 
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d) Relaciones estratigráficas 

Esta formación equivale al hiato estratigráfico re

presentado por la discordancia que existe entre la Formaci6n 

Taylor y Navarro. En la región de Sabinas sobreyace a la For

maci6n San ~iguel y subyace a la Formaci6n Escondido. Ambos -

contactos son discordantes ( Stephcnson Op. Cit ). 

e) Edad y correlación 

Se han encontrado fósiles en esta formación, tales 

como Amonitas Sphcnodiscus Sp. y Exogyracostata, por lo que -

pertenece al inicio del Maestrichtiano. 

Se correlaciona con la parte inferior del Grupo Na

varro y con la parte superior de la Fm. Méndez de la región -

de Tampico. 

f) Ambiente de dcp6sito 

El paquete sedimentario es de tipo palustre. Poste

riormente hubo un avance de los mares transgresi6n ) sobre 

el continente, teniéndose condiciones marinas nerrticas y de~ 

pués continentalt::S, que prcY:llecieron durante el dep6sito de 

esta formación en su parte superior. 

Se supone que estos sedimentos fueron depositados -

en un ambiente marino deltaico con circulaci6n restringida. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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FOR.'IACIO~ ESCO~DIDO 

a) Definici6n 

Esta formaci6n fue nominada por Dumble ( 1892) y -

su localidad tipo se encuentra a lo lar~o del ~ro Escondido, 

a.,roximadamente a 90 km al sur de Piedra:: Xegras, Coah. La · 

define un conjunto calcáreo arcilloso y C.'.ilcáreo arenoso. Dum, 

ble ( 1392 ) , Vaughom ( 1900 ) )' Adkins ( 1932 ) , considera-

ron como unidad basal a la primera capa gruesa de arenisca -

compacta sobre las capas de Fm. Olmos. 

b) Distribución 

En su mayor parte se halla cubierta, ya que por su 

posición estructural es muy fácil de erosionar por los agen-

tes de intempcrismo, Se localiza en los valles, dentro de las 

sierras de Santa Rosa, Oballos y Tulillo, Santa Gertrudis y -

la Gavía. Esta formaci6n está distribuida ampliamente en todo 

el golfo de Sabinas y tiene especial importancia para la pro~ 

pecci6n de yacimientos de Carb6n. 

e) Litología y espesor 

La localidad de la Fm. Escondido fue primero dividi 
da por Udden ( 1907 J en seis miembros. 

1. - Arenisca basal 



2.- Arcilla basal 
3.- Arenisca media 
4.- Arcilla media 
S.- Arenisca superior 
6.- Arcilla superior 
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Pero, estudios ~ás detallados han localizado siete 

unidades y se les ha dado gran importancia debido a su alto -
contenido de carb6n, a saber: 

1.- Limolitas y lutitas, además de algunos lentes -

calc§reos pequeños, aumentando su tamaño hacia la parte supe

rior del miembro ( aproximadamente SS metros ) • 

2.- Consiste de areniscas gris claro de grano medio 

a grueso (aproximadamente 30 metros). 

3.- Se compone de lutitas gris claro con estratifi
cación delgada. 

4.- Está compuesta de areniscas gris claro de grano 

grueso ( aproximadamente 40 metros ). 

S.- Lutitas gris claro a pardo. 

6.- Arenisca de grano medio a grueso ( aproximada-
mente 10 metros). 

1,- Limolitas arcillosas compactas de color pardo -
rojizo. El espesor de la unidad es variable, en promedio tie
ne aproximadamente 230 metros, aunque puede ser mayor. Otros 
autores han registrado 283 metros ( E. A. Mendoza, 1976 ) • 



d) Relaciones estTatigráficas 

Se le encuentra suprayaciendo concordantemente a la 
Formación Olmos, subyaciendo discordantemente al Conglomerado 
Sabinas. 

e) Edad y correlación 

Debido a su pasici6n estratigTáfica se le asigna 
una edad del Maestrichtiano y se correlaciona con la Fm. Di-
funta en la cuenca de Parras. 

f) Ambiente de den6sito 

Se form6 en un ambiente en donde orevalecieron con
diciones marinas nertticas y al término de estas condiciones 
finalizó la sedimentación. 

Se piensa que el depósito de estos sedimentos se -
llev6 a cabo en un ambiente deltaico. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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FORMACION ~IUZQUI Z 

a) Definici6n 

Rarmond y sus colegas en 1956, nominaron a la parte 

más alta de la columna mesoz.oica como Formación Múz.quiz.; que 

consta de capas arenosas de color rosa, suprayaciendo y en -

ocasiones intercalándose a las capas de la Formación Escondi

do y parte de la Formación Olmos. El Cedral es la localidad -

tipo. se encuentra a 11 km al SE de la ciudad de Melchor Mú~ 

quiz, Coahuila. 

b) Distribución 

Estudios intensivos y de reconocimiento han report~ 
do que estas capas se encuentran en las cuencas del sur del -

cañón del Cedral hasta Monclova. También se le localiza en el 

flanco norte de la sierra de Santa Rosa. 

e) Litología y espesor 

La Formación Múzquiz consiste de capas rojas conti
nentales de colores c1aros que varían de lodolitas litifica-
das, color verde, pardo, rojo y gris, a limolitas y areniscas 
de color rojo. Las areniscas fosiltferas de color pardo ocu-
rren en las capas superiores de la Formaci6n Mazquiz, que se 
semejan a las capas de la Formaci6n Escondido. Stephcnson, en 
el Cedral, clasific6 conchas de ostras de color claro de la -
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Fm. MOzquiz como Ostrea sp. También se han encontrado restos
de amonitas del tipo Coahuilites Sheltoni, del Maestrichtiano. 

d) Relaciones estratigráficas 

Subyace a la Fm. Escondido, pero también puede es-
tar en interdigitaci6n con capas de ésta¡ subyaciendo al Con
glomerado Sabinas. 

e) Edad y correlación 

La Fm. Escondido )~ la Fm. ~1ú::quiz son contcmpor:'i- -
neas. Esta Gltima representa las facies continental y proba-
blemente, algo de la zona nerítica, desarrolladas en la parte 
final del Cretácico: se le asigna una edad ~faestrichtiana. 

f) Ambiente de dep6sito 

Esta formaci6n representa las facies continental y 

nerttica; donde parece ser que el nivel del mar hubiera fluc
tuado lo suficiente para causar inmersión de una faja costera 
que, por lo mismo, recibiría alternativamen~e depósitos mari
nos y continent.ales. La Fm. ?-{{j.z.quiz representa la parte final 
del período Cretácico y el fin de la sedimentaci6n marina den 

tro del 5.rea. 

El ambiente en que se depositaron estos sedimentos 
fue en un medio marino deltaico. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Coah. 
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SISTE~IA T E R C I A R I O 

CONGLOMERADO SAB !)IAS 

a) Definici6n 

El Conglomerado Sabinas fue definido por Humphrey -
( 1956 ) en la cuenca de Sabinas, para dep6sitos de conglome
rado1 aunque hay discusi6n sobre el nombre, ya que el U. S. -
Geological Survey lo denomina Conglomerado Reynosa, y en Te-
xas se le llama Grava Uvalde ( Wilmarth, 1938 pag. 2225 ) . En 

México se propuso el nombre de Conglomerado Sabinas. 

b) Distribuci6n 

Existen abundantes afloramientos en la ciudad de S~ 
binas 1 Coah. ( de ahí su nombre ) , al borde de las sierras de 

Sa'nta Rosa y Obayos, adem~s que se observan afloramientos del 

conglomerado a lo largo del r!o Sabinas. 

e) Litolog!a y espesor 

Este conglomerado consta de gravas , arcillas y ca~ 

tos rodados. La grava está formada oor fragmentos de caliza -
cementada por carbonato de calcio. El tamaño de estos fragme~ 
tos varía desde bloques angulosos pequeños hasta bloques de -
1 metro, cerca de las sierras, hasta guijarros de 5 cm apro-
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ximadamente; las arcillas y arenas forman la matriz. Los can
tos rodados varían de tamaño y éstos son redondeados y algu-
nos poco angulosos. Su espesor es de 30 metros, aproximadame~ 
te. 

d) Relaciones estratigr~íicas 

Suprayace discordantemente a la Fm. ~{(iz.quiz y suby!!, 

ce de igual manera a la lava Esperanzas. 

e) Edad y correlación 

Debido a su posici6n estratigráfica, el Conglomera
do Sabinas se le asigna una edad del Mioceno-Plioceno, se co

rrelaciona con la Fm Ahuichila que aflora en Zacatecas, San -
Luis Potosi y sur de Coahuila. 

f) Ambiente de depósito 

En el Terciario toda la región quedó sobre el nivel 
del mar y sujeta a la erosión; al actuar los agentes erosivos 
sobre los anticlinales, los materiales sueltos, como detritos 
fueron acarreados y depositados en un ambiente fluvial donde 
posteriormente fueron cementados. 

La formación está restringida a las terrazas de gr~ 
va m§s altas que normalmente se levantan de 20 a 30 m sobre 
los valles adyacentes. 

Prospecto Hermanas Sabinas, Conh. 



70 

SISTEMA C U A T E R N A R I O 

El Cuaternario en el área estudiada está represent~ 
do por la lava Esperanzas y por dep6sitos aluviales. 

LAVA ESPERANZAS 

El nombre de lava Esperanzas fue propuesto por Mu- -

llerrra J. ( 1941 ) por estar estos afloramientos cercanos a 

la población de Las Esperanzas. 

Las lavas Esperanzas están expuestas dentro del --
área de estudio en las hojas Melchor Múzqui: y Obayos, forman, 

do topográficamente " lenguas " de basalto de poca altura. 

Estas lavas son de basalto y están cubiertas por 
una capa delgada de suelo. Se le considera de edad Pleistoce
na. 

Suprayace en forma concordante al Conglomerado Sabi 
nas y subyace de igual forma al material aluvial. 

En el Cuaternario hubo actividad !gnea, formándose
derrames de lava que emergieron por medio de fisuras, fluyen~ 

do largas distancias, siguiendo la paleotopograf!a del Congl~ 
merado Sabinas ( Rebeck, Pesqueira, Ulloa, 1956 ) . 
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de 59 km Las observaciones realizadas en campo fueron hechas 
en el extremo NW de este anticlinal, cubriendo una longitud -
de 8 km y una amplitud m~xima de 4,5 km En su flanco NE pre
senta un gran abanico y se crea un valle sinclinal que los s~ 
para de la sierra Hermosa de Santa Rosa, porción sur. 
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DEPOSITOS ALUVIALES 

Constan de limos, gravas y arenas de origen conti-
nental y que han sido depositadas en largos per!odos en zonas 
topográficas bajas. 

Al final del Plioceno y Pleistoceno existieron grau 
des áreas pantanosas y lagos transitorios en la zona ( Ojeda, 
Delgado, Villamar, 1968 ) debido quizá, a factores climáticos 
y tect6nicos, o bien a obstrucción de cauces por corrientes -
de lava. Es probable que el río Salado haya sido abstru!do en 
épocas pasadas, originando una gran llanura de inundacidn, de 
lo cual, es evidencia la amplia llanura que se extiende en 
las cercanías del poblado de Las Hermanas. 

Hasta hace poco este río debió empezar a cambiar su 

cauce, erosionando as! sus propios depósitos antiguos. 

Las lavas Esperanzas formaron una presa que obstru
yó las aguas del r!o Sabinas, desarrollándose una llanura de 
inundaci6n, en el cual se depositaron limos, Jesde Sabinas -
hasta Palaa. Igualmente hubo dep6sitos de grava y arcilla, d~ 
rivados de otros dep6sitos del mismo tipo, pero más antiguos. 

Todos estos depósitos continentales se encuentran -
cubriendo discordantemente a rocas cretácicas y en la actuali 
dad continóa la erosión de partes altas y acumulaci6n de dep~ 
sitos aluviales del misfuo tipo en las partes bajas. 
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V. DESCR!PCION DE LAS ESTRUCTURAS DEL AREA DE ESTUDIO 

V.I Sierra Hermosa de Santa Rosa, porci6n sur. 

La sierra Hermosa de Santa Rosa es el anticlinal 
más notable del área. ya que muestra una zona plegada con una 
fisiograffa especial en relaci6n a la alincaci6n general de -
las demás estructuras. 

Este anticlinal en su mayor parte se encuentra ---
orientado al S 82ºE más o menos simétrico, pero hacia su por
ci6n sur sufre una flexi6n en su eje axial, hacia el SE y de 
este modo cambia su rumbo hacia el S 22ºE, resultando un pli~ 
gue asimétrico, con una longitud total de 29 km y una ampli-
tud máxima de 12 km y en la parte en donde se adelgaza es de 

8 km Sus echados son en sus flancos al Sh' y ~E, teniendo V!!_ 

riaciones en su porci6n final al W-SW y E-SE. 

Este anticlinal en su flanco nororicntal está afec
tado por fracturas con dirección NE-Sl'í y SE-:-.O'W, evidenciadas 
por la presencia de basaltos en forma de coladas y coronando 
a sedimentos del Cretácico Superior y sedimentos terciarios. 

V.Z Sierra de Obayos 

Este anticlinal es alargado, simétrico y en su por
ci6n media tiene forma dómica, cre5ndose en ella un amplio p~ 
trero. Tiene una orientación NW-SE, que es la alineaci6n gen~ 
ral de las estructuras de la región, con una longitud total -
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VI. HISTORIA SEDIME~TARIA DEL ~E DE MEXICO 

La provincia geo16gica del golfo de Sabinas, así e~ 

mo las de las áreas emergidas durante el Jurásico Superior, 

tiene su relaci6n genética en el sistema complejo de horsts y 

grabens que se suscit6 durante el Triásico Tardío, debido a -
que durante este período, el noreste de ~t6xico estuvo sujeto 

a esfuerzos tensionales relacionados con la apertura del gol
fo de México ( Padilla, 19 82 ) . 

La evolución de la sedimentación en el SE de México 
se realizó de la siguiente manera: 

La presencia de los Lechos Rojos del Triásico en el 

área de estudio, dada su cercanía con la península del Burro 
Peyotes, no fue reconocido por los pozos Barroterán 1-A, Ge-

rardo 1-A y Caballadas ( Fig. ~o. 3 y 4 ) . 

Durante el Oxfordiano se depositaron en el golfo de 
Sabinas, carbonatos y evaporitas, las cuales cambian lateral
mente a depósitos arcillo-arenosos y conglomer~ticos de la -
Fm. La Gloria en los bordes de las tierras emergidas en esa -
época ( Fig. S ). 

El Kimmeridgiano-Tithoniano se caracteriza por el -
depósito de la secuencia elástica carbonosa de la Fm. La Casi 
ta que fue bordeando las áreas estables y depositándose al 
sur y sureste de la península del Burro-Peyotes las facies de 
calizas y lutitas de la Fm. Pimienta ( Fig. 6 ) 
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ESTA 
SALIR 

En el Cretácico Temprano y durante el Neocomiano -
las condiciones prevalecientes de subsidencia y transgresión 
continuaban en el golfo de Sabinas, depositándose al poniente 
de la cuenca, gruesas secuencias de conglomerados, arcosas y 
limos de la Fm. Hosston y Fm. San Marcos que fueron bordeando 

las áreas aOn positivas, con cambios de facies hacia el este 
y sureste, de sedimentos que han sido agrupados por autores -
previos en las Formaciones MCnchaca carbonatos y limos ) y 
Barril Viejo ( lutitas y calizas ) , ( Fig. 7 ) ambas con gran 
cantidad de moluscos. 

Durante el Hauteriviano-Aptiano Tem?rano se inici6 
el crecimiento de arrecifes de la Fm. Padilla que permitid el 
desarrollo de una plataforma calcárea, mientras la península 
del Burro-Peyotes y la isla de Coahuila, parcialmente eran -
bordeadas por areniscas de la Fm. Patula y por lutitas y li-
mos de la Fm. La Mula (Padilla, 1982 ) • Al mismo tiempo en -
la mayor parte del golfo de Sabinas y sur de la isla de Coa-
huila la Fm. La Virgen eran depositada en lagunas marginales 
por el desarrollo continuo de barreras y parches del miembro 
Arrecifa! Cupido que las separaban ( ~1§.rquez, 1976), ( Fig.

s· l. 

Por el Aptiano Tardío la transgresi6n cubri6 total
mente los paleoelementos posiLivos y se dcposit6 un " horizon. 
te delgado nivelador " de lutitas y calizas arcillosas de la 
Fm. La Pefi.a. 

Durante el Albiano las condiciones de mar abierto -
continuaban, siendo depositados en aguas más profundas, carb~ 
natos con n6dulos de pedernal de la Formación Tamaulipas Sup.!:_ 
rior-Aurora ( Fig. 9 ). 
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A princioios de 1 Cretácico Superior empe:.aron a de

ryositarse los sedimentos elásticos y carbonatados de las For

maciones Kiamichi, Georgetown, Del Río y Buda, provenientes -

de las áreas que empezaban a emerger hacia el oeste a conse-

cuencia de l~s primeras pulsaciones de la orogenia Laramide. 

En el transcurso del Turoniano-:·taestritchiano, tuvo 

lugar la sedimentación de las Formaciones Eagle, Indidura y -

.\gua ~~ue'\·a en aguas someras y de un ambiente relativamente r~ 

ductor con a~ortaci6n de terrígenos de las áreas continenta-

les loca1L:a..1as hacia el oeste ( Figs. 10, 11 ). 

El final de Cretácico Superior culmin6 con el depó

sito de sedimentos deltaicos de las Formaciones San Miguel, -

Olmos, Escondido, equivalentes a los de la parte sur ~el gol

fo de Sabinas a isla de Coahuila, que a su vez corresponde a 

las Formaciones Parras y Grupo Difunta, pero sin desarrollos 

carbonrferos ( Fig. 12 ) . 

En el Terciario y a consecuencia de la retirada de 

los mares, ya que la cobertura sedimentaria mesozoica fue pl~ 

gada y levantada totalmente, fueron depositados en acumulaci~ 

nes dcltaicas los sedimentos elásticos Sabinas ( Robeck, Pes

quera, S. Ulloa, 1956 ) . 

Durante el Plioceno al Reciente, se desarrollaron -

grandes fracturas que dieron lugar a considerables derrames -

basálticos sobre formaciones del final del Cretácico, debido 

a los ajustes isostáticos dentro del ciclo tect6nico normal -

en la fase 11 Entero-Crat6nica 11 
( M. Alvarez Jr. 1958, pag. -

1165 ) . 
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n I. )IODELO TECTO~;rco 

El modelo tectónico de la porci6n sur ¿e la sierra 

Hermosa de Santa Rosa, presenta rasgos de un fragmento de ba

samento continental, probablemente parte del antiguo basamen

to de la península del Burro-Peyotes ( Fi;ura 13 J. 

Esta hip6tcsis palcogeogr~Lic:i implica la existen- -

cia de una gran falla de transcurrencia en direcci6n :\W-SE al 

norte del área de trabajo, causando al mismo tiempo la separ~ 

ci6n del archipiélago de Tamaulipas dtirante el terciario Tem

prano. 

La interpretación de esta gran fall¡t que se presen

ta en esta tesis está basada en el modelo de necanismo de de

formaci6n del noreste de México ( Padilla op. cit. 1982 ) r -
de su subsuelo, un posible bloque de basamento ( Ziga, XE-M -

1598 ) • 

En la Figura 14 se observa la distribuci6n de las -

estructuras del noreste de México, misma que fueron causadas 

por componentes compresionales NE-SW. En el ~rea se puede ha

cer el siguiente análisis: 

La existencia de una falla normal durante la apert~ 

ra del golfo de. México, tal vez como con:;ecucncia <lel impulso 

de movimiento de scparaci6n del bloque Yucat!in a través de la 

falla transcurrente Tamaulipas-Oaxaca. ( Padilla, 1986 ) • Po

dría ser la mejor explicaci6n de la caída y separación del -

bloque Sta. Rosa-La Babia ( Figs. 1-l, 15, 16) que en ese ---
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tiempo actuó como nilar tect6nico comprendido en el dominio -

tectónico Boquillas-Sabin3s ( Padilla on. cit. 1952 ) , en don 
de se !JUede apreciar su conformidad y distribución con el li· 

neamiento. 
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En las figuras 1..l, 15 y 16 se repre::;enta ideali:ado 

el posible origen de la antigua falla normal causante del --

fragmento Santa Rosa-La B.J.bia y el graben :tú:qui:. Aunado con 

la separación del archipiélago de Tam.:iulipas y la plataforma 
San Luis Valles. Por el JcspJa3amiento del bloque Yucat5n a -

través de la falla transcurrente Tarnaulipa~-Oaxaca en el Tri! 

sico Tardi'o, durante la a;iertura del golfo :ie :·léxico. 
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V!I.1 PROCESOS DE DEFOR:·L~CION DE LA PORCIO~ SUR DE LA SIERRA 

HERMOSA DE SANTA ROSA. 

El mecanismo de la deformaci6n para el noreste de -
Néxico ha sido cuestionado por varios autores como se mencio

na al inicio de este estudio. Después de haberse considerado
las reconstrucciones hechas por estos autores, se adoptó el -
de movimientos de cizalleo sinistrales del sur de los Estados 
Unidos ( hacia el h' ) con respecto al norte de México hacia 

el E ) , durante el Paleoceno Tardío y Eoceno Temprano ( Padi
lla op. cit., 1982 ) , 

Al observar el modelo de deformaci6n ( Fig. 17 ) se 
puede apreciar el plegamiento generalizado de las estructuras 
( pliegues ) en direcci6n preferencial ~W-SE. 

Las relaciones con el área de estudio son evidentes 
pues el plegamiento sufrido por la sierra Hermosa de Santa R~ 
sa, fue inicialmente con fuerzas compresionales SW-NE como lo 
demuestra su parte norte que sigue la dirección general de 
plegamiepto SW-SE de las demás estructuras, pero que en su 
porción sur sufre una curvatura en dirección izquierda, al no 
encontrar bloqueo, de su plegamiento en esta porción por la -
existencia del graben MQzquiz con respecto a la península del 
Burro-Peyotes (Figura 19 ). 

En la Fig. 18 superior e inferior se muestra la di~ 
locaci6n idealizada de la penrnsula del Burro-Peyotes, ocasi~ 
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( FiQ N •. 19) Esquema mostrondo los fuen:os compresivos SW-NE 

actuando sobre Za pcrc1bn norte dt la ~erro de Oboyos 

ocosionondo ui empu1e sobre la Siorro Hermoso 

en su porción sur, hotlQ el graben de Múzquiz, 01 

mismo 1nstont1t de ocurrir el despfozornietito sinestrol 

de lo Pen1nsu10 El Burro - Peyotes o 10 JorliJO del 

lineamiento 8oquHlos - Sabinos, dandCJI• t• mstrlbueión 

tiomogen•o d• sus estructuras: NW- SE . 
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nando el fra~mento de basamento continental [ Santa Rosa-La -

Babia), ¡iosteriormente a la sedimentación, se inici6 la fle

xura buzante desde el conglomerado basal, en donde la flexi6n 
está sustituida por fracturas, sobre el fragmento de Santa R~ 

sa-La Babia hasta las unidades jurásicas-cretácicas. 
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V! II , COllCL!JS !OllES Y RECO~·IEllDAC !O);ES 

VIII .1 COllCLUS!O)IES 

a).· Las rocas sedimentarias que afloran en el área 
de estudio corresponden al sistema Cretácico -
Superior. 

b) ~- Existe un f:racturamiento ~W-SE y ~E-S~<; que qu~ 

da evidenciado por la presencia de basal tos de 
Olivino, coronando a sedimentos del Cret5cico
Superior y Terciario (Conglomerado Sabinas }. 

e).· El modelo tectónico de la sierra Her~osa de 
Santa Rosa; es a ~artir del fragmento de basa
mento continental de Santa Rosa-La Babia. 

d) .- Durante la a-pertura del Golfo de México, exis

tió un fallamiento normal, que inició la sepa
ración del bloque Yucatán a través de la falla 
transcurrente Tamaulipas-Oaxaca, ocasionando -
al mismo tiempo la dislocación del fragmento -
de basamento continental. 

e).- El área quQ se estudió en esta ta-sis correspoa. 
de a un anticlinal buzante hacia la ~en!nsula
El Burro-Peyotes que colinda con un valle sin
clinal ( gTaben 1·1Cizquiz ) . 
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í).- Esta estructura en su extremo norte tiene una 

direcci6n ~1\. S Z ºSE y en su porci6n sur tiene -

un viraje en el rumbo de su eje axial hacia el 

~:w 22°SE, (graben :JU:qui: ). 

g).- El mecanismo de la deformaci6n de la sierra 

Hermosa de Santa Rosa porci6n sur, tiene su 

origen en la flexura crcaJa en la base del --

fragmento Santa Rosa-La Babi~ y que con las -

fuer:as compresionalC"s r de ci:alla ~1~-~E com

plementaron el cambio de su eje axial así como 

el de su bu:amiento, <landa lugar a su posici6n 

y direcci6n actual. 

VI 1 I. 2 RECOMENDACIO);ES 

a).- Se recomienda un perfil sismo16gico a través -

del graben Mazquiz y sierra de Santa Rosa por

ción sur, esto es con el fin de detectar acuñ~ 
mientas jurásicos y de reunir más elementos -
que ayuden a una mejor interpretaci6n tectóni
ca-estratigráfica y para un futuro interés ec~ 
n6mico (minero, hidrol6gico y petrolero J. 

b).- Se deben seguir efectuando trabajos de geolo-
gía y geofísica a nivel regional, para un me-
jor conocimiento de la tect6nica de Me5xico. 
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Fotograf!a 1.- Secuencia de callzas delgadas y lutitas calcá
reas con echados casi horizontales de la parte superior de la 
Formaci6n La Mula en el nGcleo del anticlinal, en la cañada -
El Potrero. 
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Fotografía z.- Lutitas y limolitas calcáreas muy intemperiza
das de la Formación La Mula en la cañada El Potrero. 
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Fotografía 3.- Contacto transicional entre la Formaci6n Cupi
do y la Formacilin La ~J1..1Ia en e 1 nQcleo del anticlinal. Viendo 

al NW. N6tese el ligero plegand~nto de lns rocas producto de

las fuerzas compresivas ~E·SW. 
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Fotografía ~.- Pliegue orm6nico de la Formación Cupido mos--
trando ligera deformaci6n en el núcleo del anticlinal ( cada
da El Potrero). 
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-------------- -------------- -· 

Fotografta S.- FotogTafía mostrando la Formación La Peña en -
contacto con la Formación Tamaulipas Superior-Aurora ( arri-

ba ) y Formaci6n Cupido ( abajo ) con explotación de un }ºaci

miento de barita, al NW, en la cañadn El Potrero. 
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Fotografía 6.- Afloramiento de la f.ormación Tamaulipas Supe-
rior-Aurora mostrando !as caracterf$tícas de esta formaci6n • 
(contactos estilol!ticos y n6da!os de pedernal gris ). 
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Fo~ograf!a 7~- Fotogr3fia mostrando los escarpes de la Forma~ 
citSn Tamaulipas Superior-Aurora y Formación Cupido ( derecha ) 

contrast~mdo con el puerto de erosión suave de la Forrnaci<in ... 
La Pefia ( al centro ) en la cañada El Potrero. 



10~ 

K•t 

Fotogr<ifta S.· Fotografía tomad.l en l.:t cañada El Potrero. al 

SE, observándose en el centro. el 11ucrto de ei.:>si6n suave de 
la Formacidn Del Río, en contacto con la Formacic5n Georgetown 
( iquierda ) y Formaci6n Buda ( derl!cha ) • 
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Fotografía 9.- Contacto concordante entre la Formaci6n Eagle 
Ford y la Formacidn Bu1a eñ capas casi verticales en el fla~ 
ca ~E de la norci6n sur de la sierra Hermosa de Santa Rosa. 
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Fotografía 10.- Secueucia de lutitas calcáreas laminares de 
la Formación Austin, exponiendo un sistema de fracturas corno 
consecuencia de los esfuerzos compresionales a que fue some
tida. 
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Fotograffa 11.- Secuencia intercalada de calizas delgadas ar
cillosas y limolitas calcá~eas del Campaniano Inferior, Form~ 
ci6n Upson. 
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IX. PETROGRAFIA 

~uestra - 20 

Localidad Caft6n El Potrero. Sierra Hermosa 

de Santa qosa. 
Colector Salvador Ayala Medina, Javier So

lana L6pez. 

nescripci6n microsc6pica: 

La muestra presenta cristales subhedrales y anedra
les de olivino y exporadicamente enedrales incluidos en una -

matriz de microlitos de plagioclasa en menor cantidad de augi 

ta y escaso vidrio de composici6n intermedio. Es frecuente en. 
centrar olivino con sus bordes corroides alternándose a iddi!!, 
gsita ( reconocida por sus propiedades) la cual se presenta -

también a lo largo de fracturas de este mineral. Los minera-
les opacos se presentan en diminutos cristales anedrales dis~ 
minados en la matriz de la roca, algunos de los cuales prese~ 
tan secci6n cúbica. Se considera que se trata de dxidos de -
fierro (hematita y magnetita). 

Minerales primarios: Olivino 17\, Labradorita 60\. 

Augita 
3\. 

7\, Vidrio volcánico 

~inerales secundarios: Minerales onacos 7\ 

Iddingsita 6\. 
Origen: Igneo extrusivo 
Clasificación: Basalto de olivino. 
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