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INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

-Realizar el análisis del sistcrna petrolero Sierra Madre Onenlal en su parte suroricnlal. en el 
sureste de la Hoja F1lorneno Mata (F14-084), cm el norto del estado de Puebla. 

-Actualizar Ja cartografia geológica y la nomenclatura de las formaciones geológicas. 

-Delcrminar y car."Jctt:"ril'~lí lns cslructuras n1ayores, definiendo su forrna, dunensioncs y slmetria. 

ME.TODO DE TRAOAJO 

A) Etapa Preliminar. Cons1~fló en la recop1l<1C1ón. análisis y síntesis de la infonnación geológica 
previa Se intcrprct..-iron las fofografí.:is acreas verticales ;i ese 1 ·BO,OOO y se realizó un mapa 
fotogeológico preliminar. 

B) Etapa de Campo. En esta clapa se llevó a cabo el levantamiento de información geológica en 
un area de 256.39 km=' Consistió en venf1car en campo los sitios do interés, se recabó 
información estructural y estn1hgrflfica de cad<l una de las forrnacioncs. se definió con precisión la 
cartografía y se recolectaron muestras de roca para estudios pelrogr:\ficos y paleontológicos. Se 
realizó también el lcvanlamicnlo de una sección estructural de 11.S km de longitud. 

C) Etapa do AnaJisis e Integración de la Información. Se realizó el análisis e interpretación de 
1os dalos colcctndos en Cilmpo: se clasificaron las muestras de roca. se dctermínaron los 
macrofósiles y microfósiles. Con los resultados se clabo1ó este texto. 

La presente tesis so realizó como parte del proyecto denominado WEstudlo Geológico Coxquihul-, 
mismo que la F&cullad de lngenieria de la UNAM realizó para Petróleos Mexicanos, en el marco 
de los convf:lnios de colaboración que realizan anualmcnle dichas dependencias. El responsable 
del proyecto es el lna. Javier Arcllano Gii, quien además es el director de la presente tesis. 
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A) LOCALIZACIÓN. 

El érea de t<~ludio ~e le.caliza al noreste de la Ciudad de Put::bla, aprnximadamcnle a 110 km. Está 
limitada por los paralt-los 20" 00' oc· y 20" 08' oa· Norte, y los meridianos 97" 40' 00'" y 97" 50' 00'" 
Oeste 
Queda situ;:1da en la parte sureste de la carta topográfica F14-D8'1 -FILOMENO MATA'", escala 
1:50,000 del \NEGI, abarcando una superficie de 258.39 km1 (f1a. 1). 
En esta {irea quedan ~11uados los s1guentes municipios del llslaclo de Puebla: Arnixtlán, 
Camocuau!i<'t, CoatcpPC, Henno::-neg1ldo Galcana. Hueyll<ilpan. Olintln. S<-ln Felipe Tcpatlán. 
Tepanao de Roc1riaue7 y Tlap<icoya 

8) VÍAS DE ACCESO 

El acce~(~ pnr car1,•lcr:1 ;,.: cons•nuc por l.i pa110 norocc1dc:nt:il 1.1•~ l:i 1-10;,'l FJLOf\..1ENO l'lt~ATA, 

viniendo p~1r la c.c~rrctera federal no 130. que une !;is crudades de Tulancinoo. Hgo. y Poza Ric.:o, 
Ver. 
Al llegar il l:i. C1uo:Jéid lfe 1-!uéluchinanno. Put~ entramos por C'I c.1rn1110 de lerraccria que une las 
poblaciones de Nuevo Nccaxa - Xoch1cuau:la, este pnblado se encuentra en el lirnilc noroeste del 
área de estud10.{fig. 2) 
Por el sur el acceso se logra por la carretera federal no 119. que une las poblaciones do Ap1zaco -
Zacatlán; al llegar a CSH! poblado transitamos la carretera hncia el poblado do Tepanoo, llegando a 
la parte suroeste de la zona de csludio Esta m1s1na carretera nos lleva a la parte sureste, tomando 
la desviación de Tepango - Zapolttltrn 
La mayor parte de la ~ona está comurnc.<H1.'l por carninas de 1e11accria. aunque todavia existen 
poblados que se comllmcan por brechas y vore(1.Js 

C) CLIMA 

Según lil Enciclope<..11:1 de los r.1umc1p1os de Mex1co (1987). en el tirea de estudio se tiene 
lintc<unente el cllm;:1 
(A) C (frn): clima de c.al1do a SP1n1cál1do. ~ubht"1n1edo con lluvias lodo el ai\o y con lemperatura 
mecha anual 1nay0r tle 1 S"C Se tiene una p1c-c1p1tac1ón rned1a ;111ual de 2.250 m1Hrnetro~. 

0) FLORA Y FAUNA 

En la zona se observan :ilgunas arcas con bosques de pino ~n ros rnuniclpios de An1iX1lt:ln, 
Carnocuau!l<'I y San Felipe Tepatlán La vegetación naturnl ha ~.ido desplazada pnrn implantar 
C<lfelates. también tc1kmos fircas d1::;pcrsas de pashzal culliv.<Jdo e inducido. En al rivera del Rlo 
SHn Pedro {O!mtla) se ~•bs~'rvéln nlgunas ár~ns con selva altn perenmfolia. Muchas exlensiones de 
1erreno son ulil1zados corno potreros p.:ua ganado vacuno aunque lambién hab1lan ganado osnal. 
mular y Cr"lprtno, <11guntis ¡¡ves y scrpienlt."~~ 
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E) POBLACIÓN V CULTURA. 

Para 1990. la población de los municipios que se ubican en cJ área se estimaba en 25,000 
habitantes (Secretarfa de Gobernación. 1987) . 
Las principales actividades económicas que se realizan son la agricultura que consiste en el 
cultivo de maiz, café, platano y frijol. En las zonas de bosque, parte de la población se dedica a la 
explotación forestal. 
Le reglón recibo la sena! de cadenas televisaras nocionales, de estaciones de radio nacionales y 
estatales; las comunidades pequenns cuuntan con servicios de luz y teléfono, además los 
municipios tienen agua potable y drenaje. 
La poblados disponen de infraestructura educativa básico en los niveles preescolar. grupos de 
preescolar bilingüe (cspat'lol-ntlhuatt). pnmaria, primaria bihngüc y escuela-albergue pr1maria y 
telesecundarla. 

IO 
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FISIOGRAFiA 

De acuerdo a la clm>ificac16n de la D.G.G. (1981), el área de estudio se encuentra en la Provincia 
Sierra Madre Oriental Alta, dentro de In Subprovmcia Carso Huaxtcco (fig. 3). 

A) Orografía. 

El arca se ubica en la reoión morfológrca de la Sierra Norte de Pucbl;:1, en 1<1 cual encontramos 
forrnLls vanad;\S dl' rchcvc cnlrC' las que destacan· 
-Sierras nlargadas y csc:irpadas, las cuales varian en ampl1t11d y dimensiones, t1enpn orientación 
su1oe·~1n-no•~ste y <;.e encucntrnn dislribuidas por toda el flrert, sulircsalicndo tJl Cerro i\xtiziu en la 
parte stirocs.tc de la .. ·ona con una a!t.tucl de 1700 rn (ver el map..i geológico). 
-Una pcquet"la mcs<1 se observa en cJ pobl~HJO rtc Tcpr-mgo, In cual presenta un borde abrupto 
hacia el rio Ncpopuafco 
-Un valle nngostn ubicado, en la pilrtc !;ure<olc de In zonn dond~ se nsicntnn los poblndos de 
Z<lpot11lón y Nanacatt{Jn 
-Cañones con paredes escnrpadas como los quo forma el Río Ajajalpari y sus afluentes, 
distnhu1dos por toda el área 
El punto de menor .nllitud es de 300 m ubicado en el Río Ajajalpan y el punto más alto de 1700 m 
al oeste del poblado de Tepango y en el Cerro Axt1.z1u, lo que implica un desnivel de 1400 m. 

S)Hidrografía. 

La región pertenece a la vert1cnto scptcntnonal del estado de Puebla, fonnada por las distintas 
subcuencas do los rios que dc-scmbocan en el Golfo de México. y que se c.o-.racteri7a por sus ríos 
jóvenes 
La zona se ubica dentro de la cuenca del Río Tecolufla, y es rccornda por vnrios ríos prominentes 
de la Sierra Norte dcslnc:::mdo <:1 Aj.ajalpan y el Zcmponla (anexo 1) 
El sistema fluvial cst<.'! constiluldo por corrientes ricnnanC'ntc· •. corrientes int!"rm1tcntcs y 
abundantes manantiales. 
El drennje de las corr1cntc•s permanentes está representado pnr el Río AJnjalpnn y sus aflucnles 
principales con cursos do agua pennanente como son lns Ric,.s. S<in MntPO. Munal, Zun, San Pedro 
y Tapayula. 
El drenaje de las corrientes intermitentes está rcpn•st-r1tado por los arroyos arlucnlcs del Rio 
Ajajalpan 
Se observan nun1crosoo; rnonanlialt.>s, uti1cados en lns partes rnás nltas por lo que se construy€ron 
acueductos al sur .Jel ~-íreil p<lr<l llevar ngu:t potable a pob!;iciones más grandrs 
El patrón de drenaje es. del tipo dendrítico con una onent.-:1c1ón general suro~.:stc-noreste c;on 
direcciones perpe11d1cularcs dt~ ~.,,s, afiu1~ntcs. cst3 cni5n1a 01iP11laci6n l~l tienen las ~.it·rr.as éHriba 
mencionadas. 
De acuerdo a Hor:on. el Rio Ajajnlri<1n se clasifica como drenaje- <.te octavo ordc>n aun'lue lambién 
se observaron segundo y qmnto orden en ... us afluentes 

GEOMORFOLOGiA. 

El relieve de la región expresa los procesos endógenos y cxógcnos que lo han formado y 
modelado. Los procesos endógenos son de carácter tectónico y volcánico, en tanto que los 
procesos exógonos se mantfjcstan mediante la acción de los agentes de intcmpcnsmo y erosión. 
A continuación se de~.cnbcn tas principales caracteristicns del relieve y la interpretación respecto a 
su ongen y evolución. 
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.. A)ReUeve de rocas sedimentarias. 

Consisto p..-incip;ilmente de sierras do calizas, entre las que destacan cuatro por su extensión: 
Una al norte. la cuAI pasa por el poblado de Jojupango y tiene una orieritaciOn noreste-suroeste, la 
forman los cerros Tatiyun, Calpuhuan, Campanozipl y Pumactun; su altura máxima alcanza la cota 
1440 m y la minima 900 m. Su ancho es de aproximadamente 3 km y su pendiente promedio es 
de: 67.5 %. 
La segunda es paralela a la anterior, pl'.sa por el poblado do Coyay. la forman Jos cerros Pucuxln, 
Exquitlán y Axiain. Su allura m;.'Jxima aJcanLa 1580 m y la minima 500 rn. Su ancho aproximado 
es de 4 km y su pendiente promedio es de: 58 %. 
La tercera se ubica al sor, pasa por el poblado de Coatepec y la fonnan los cerros Taxcoy y 
Caxtin: tiene una orienl.:lción norcste-~uroes.tt". Su anura m3xuna alcanza 1320 m y la mínima 
tiene 600 in Tiene 11n ancho apfoximado de 3 km y su pendiente promedio es de: 68 <}<,. 
La cuarta se lucallza éll noreste. pasa por el poblado de 0!1ntta y líc;nc una onentac1Vn nurte-sur; la 
forman Jos cerros Lax1epnncla. Huangach, El Zopilote, El Cristal, Tlancaxtin y Maxuach1huis en el 
poblado de Nana~'lllfm. Su altura máxima a/ca1u·a 1360 m y la mirnrna 500 m; tiene un ancho 
aproximado de 5 km y su pcnd1cnlc promcdm us de: 63 %. 
El Río Ajajalpan y sus afluentes dividen l:¡s sierras mt:ncionada~ formando cai'iOn<.!s, cuyas 
pendientes son escarpadas y presentan gramJ"'s desniveles en cada sierra. además forman parte 
de los agentes oxógenos, que co.1tribuyen sustancialmonh:1 al 1n0delado del relieve. 
El origen de estas sierras se debe a la dcfominción compresiva ocasionada por Ja Orogenia 

"Laramide, ta cual ocurrió a finales del Cretácico - principios del Terciario causando lcvanlam1enlo 
y plegamiento de las secuencias sedimcnlarias del Jurásico y Cretácico; con esto se generó el 
cambio de la posición originAI de las capas sedimentarias al sufrir traslación. distorsión y rotación 

B)Relieve de !"ocas ígneas. 

Son de dos tipos: las rnás anliguas forman lo1neríos y una peque1ia meseta con orienlación 
·noroeste - sures.te fornind.::l por los cerros P.i~f'1putl y Axllz.1u. su altura má)(inia alcanza 1600 111. 

Esta mesP.ta forma parte del Anticlinorio de Villa Juárez y consiste de lob~s y derrames de 
composición riolitic., y andosrtica e.Je la Fonnac16n Tenoxcato {Jurásico). 
Lns roen~ volc..'\nlc.as más jóvenes C!>tón formadas Umc.¡:onentc por Jomerios que están consliluidos 
por tobas andesfticas de edad reciente. al igual que un derrame de basallos que corona un 
pcquef'lo cerro al norte c-'..cl Hrea, cerca del poblado La Punla. 
El proceso endógeno que le dió origen a las rocas de la Forrnació11 Tenexcate fué el vulcanismo 
extruslvo de composición andcsilica y riolílica principalmente. Este vulcanismo se relaciona con Ja 
presencia de un arco maomático (Damon eL al., 1981) de tipo andino que inicia en Nevada y el 
Desierto de Mojave en el Triásico l\.1cd10. y quo posterionnenlo este arco vorc."tnico migró a lo largo 
de la Cordif/era Sur (en Mi:-xico) durante el Jurásico medio como respuesta a c.,.,mbios en Ja 
interacción entre lns placas tectónicas. 
La g<2!neració:i de estas c.ecuencias es anterior a la Orogenia Laramidc a excepción del derrame de 
basaltos y las lobas de la parte sureste que son reclenlcs y que se relacionan con el Eje Volcánico 
Transmcxicnno. El origcm del E1e Volcfinico Transmcx1cano (Moran. 1985) ha sido relacionado 
pl"inclpalmcnte a la subducción de la Placa de Cocos. debajo de la corteza continental de México, 
que al nivel de la astenósfera sufre fusión parcial y origina los magmas del eje. 



CAPÍTULO 111. ESTRATIGRAFÍA 



La secuencia eslratigrárica que .-.flora en el área de csfud10, esta constituida por rocas 
continentales y marinas del Jurásico y Crctac1co QlJe est<'in cut.JicrtdS en algunas partes por 
derrames de basalto~ y depósitos piroc/ásticos del Pl10-cuate111<1no 
Se identificaron once unidades fltocslratigráftcas m«sozoicas C"..On r-ango de Fo11nac1ón, de lns 

cuales seis pertenecen ar .Juraslco (H11a;,.·ncocotla. Tenp,;;;ite, Tcpéxrc. S¡mtiago, Tamim y 

Pimienta) y cinco al Crctácico (T<1maul1p<is Inferior, Tamaul1pr1s Superior, ,.-'\gua Nueva. San Fel1pP 

y Méndez). Tan1b1én se reconocwron dos un1cl;1des de roC'.-tS fgneas df)/ Cuaternario. En la labla 1 

se ilustra la pos1c16n de estas un1dndcs y su Cl)ffC'lac::rón 

FORMACIÓN HUAYACOCOTLA 

Definición. 

El nombre de la Formación Huayacocotla fue <'lpl1c • ..1ao por lrnlay d. al. (194ll), a una secuencia de más 

de 300 m. de espesor de capas de arcnisee:s. ccmglmncrados y pocos lentes dC cali7as del .Jurásico 

lníerior que afloran ar norte do Vomcn.Jz La sección tipo se localiza en los anoramrenlos a lo largo del 

Ria Vinazco al sur de la pobracrón de Huayacocotl<t. Ver 

Distribución. 

Se observa Unicamentc al su1c-.tc del órca, en r.I poblado de Zapollt/é'ln, a~i como en pcquerias partes 

al este y oeste del m1s1no pob!.ido 

Litologia y Espesor. 

Cons.istc de una sccu,.ncia dl~ lull!<is gris oscuro verdoso y negro, que mtemperuan en lonos de cafC. 

ama1illo y rDJl.ZO, en estrdtos de 2 a 10 onde t"!spcsor. Se encuentran intercaladas con cst1atos de 5 a 

25 cm de arcnrscas de color gris. ras cuales con1iencn abundantes fragmentos de c.uarzo. micas y 

1i11cos; los c/aslos ~n de grano fino y están cementados con sifice. 

Las arcrnscas ann!1..radas en ltlminas dc~adas corresponden con grauvacas líticas (láms .JAV-2A y 

JAV-28). compucsl;is princ•palmcnte p:::Jr cuarzo, fck1cspatos. fragmcn1os litlcos y matnz arcillosa. 

Como mincrnles accesonos se encontraron micas y calCila. Los clastos ::;c observan subrcdondoados. 

bien clasif1e<.1dos y textura/mente submaduros (ver apéndice pctrogmfico} 

No se logró medir el espesor de esta unidad. pero en áreas contiguas Zozaya--Sayncs (1973) re¡::x:irta 

1090 m. Paiga-Macias (1975) midió en Tomomox11a. Puc.-. 2029 m, Bartolo-Sil.nehez (1992) reporta 550 

m para el iirca de San José Chachallzin. Pue .. los pozos cxploratonos Carolina No 1 y 2 cortaron 969 

m y 359 m rcspcci1vamcnte. 

'" 
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Edad y Relaciones Estratlgr6ficas. 

En los trabajos de López y Meneses (1067). se reporta cerca del área 0X}'7JOticeras sp., y Flores. L 

(1967), reporta Coronlceras pseudolyra Erben y Coron/ceras Hyate; por lo que so le asigna a esta 

fonTiación una edad Sinemuriano temprano-Plcinsbaquiano temprano. 

Cerca del pobl3do de Zc'.:ipolitlán, Pue .• se encuentra subyaciendo en contacto discordante a la 

Fonnación Tenexcate. Hacia el norte dol mismo poblado tiene contacto con rocas lgneas y con la 

Formación Tepéxic, donde el conlacto es discordante. 

Se correlaciona con el Grupo Tccocoyunca del área de Tezoatlán, Oax. y con las secuencias del Grupo 

Barranca expuestas en Sonora. 

Ambiente de Depósito. 

Sus ca~cterísticas filológicos reflejan un amhicnlc marino asociado al desarrollo de un DulacóOcno, en 

el que se depositaron terriacnos pmvenientes de attos topográficos. Así esta secuencia elástica se 

acumuló en una cuenca cerrada con cin:.ulación restringida y condiciones pa!udales. 

FORMACIÓN TENEXCATE. 

Definición. 

Fue informalmente definida como -eonglomcmda Tencxcate"" en 1967, par el Departamento de 

Geologfa del Subsuela de Po.za Rica, Ver. E..">tfl cons1iluida por un cuerpo de conglomerados con 

rragmcntos fgneos de color gris verdoso en una malnz tobácl'.w, localizados en el subsuelo. 

Distribución. 

Se encuentra distnbuida eu el área hacia la poroón sur-onental. en una franja amplia orientada de 

noroeste a sureste en las oercanias de Jos poblados de Tcpango. AHicc. Cuautotola, Amixtlán, 

Camocuautla y Zapatitlán. Pue., constituyendo el naneo oriental del anticlinorio de Villa .Juárez. 

Litología y Espesor. 

La Fommción Tcnexcate está constituida por hmolitas color rojizo, areniscas de color gris verdoso a 

café rojizo. de grano fina a medio. También contiene brechas volcánicas gris verdoso que intempertzan 

a pardo vcruoso. constituidas por fragmentos subangulosos de rocas fgncas extrusivas de composición 

andesltica y nolílica poncipalmente. en matrtz limolltica y areno tobácea. 
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Se observaron espesores de estr~tos de5dc 25 cm hasta 1.5 m en las limolitas y en tas areniscas. 

Las areniscas corresponden con arcosas (láms. FCW-53, Fl-TES-32) y grauvacas liticas (1Hm. Fl-TES-

34A), compuestas principalmente por cuarzo. fcldespntos. frngmcntos liticos y matriz. Los clastos se 

observan subUngulosos cun mala c1~1s1ficnc1ón y tcxtula1rnt.Jntc subrn;1cturos 

En las limolitas roj.as se cncontra1on minerales en porcentajes rncnor~s ~I\ 15°/0 de cuarzo, micas, 

feldespatos, calc1t:J. St.•nr.ita y óxidos ( lótns . .JAV-758, Fl-TES-346, Fl-TE$-43, Fl-TES-45). 

Las rocas ígneas extrusivas son tot);:¡o; de cornpos1c1ón noht1ca (1ams. Fl-TES-39, Fl-TES-39A. Fl-TES-

398), y andc~1t1ca (1:1111 ..IAV-75A). su inntnz es vl1Tc<1. contiene tnmb1l!n fragmentos lilicos, feldcspalo5 

y cuar.to, 00n10 n11ncral <ux:e~onu so encontró scncit,a y pre~entan clorillntc1ón 

El espesor de esto fonnac16n vari;i ch~ 28 rn (sección C.in1ocu:lutla) a 378 ni en la sección Snn Marcos 

(Batam y CanchC, 1992) 

Edad y Relaciones Estratigráficas. 

Con base en su posición estrat1orfi!ic.'l, ~e le considera de ednd Ba1ocwno-Bathonmno puosto que 

subyace a la Formación TepCx1c del Ca!loviano y descansa en contacto discordante sobre la Forrrmción 

Huayacocotla en el naneo orií'nlnl del ant1clmono de Villa Juilrcz conm se obServa en Alt1ca, Cuautotola 

y Camocuaulla. Puc. Esta forrnilc1ón oucce de fósiles detr;.rrn111t1t1vos. Se correlaciona con la 

Formación Cahuasas en la rcoion de Huay.acocot1a. Ver y con In Fonnnc1ón Nazas del noroeste de 

México 

Ambiente de Depósito. 

Se depositó en un arnb1..,nte c.onl11u.'nlal tluvial de abamc.<>s aluvcc¡!es y depósitos de p1nmonte con 

perfectos de ¡-¡ct1v1dad vo\c;\r11ca (dcrraines igneos y depósitos pí1ocl.<Jr.t1co~) 

El vulcanisrno se 1clacm11a con la pn.!Scncia de un arco 1n..Jy1n..Jtico (Oarnón, 1981) d•) tipo andsno que 

inicia t:n Nevada y el df"'s1erto de Moiavc cll el Tnás1co rned10. y que postcno1montc csla arco volcá111co 

migró ., lo largo de la Cord1t1cra Sur (en Mt.!Xlco) dur ¡-inte el Jurfr<,1CO nw·d10 como respuesta a cambios 

en la interacción enhe las placas lect6n1cas 



FORMACIÓN TEPExlC 

Definición. 

El nombre de esta fommción rué aplicado inicialmente por lmlay en 1952, después Ert>en (1956), la 

describió como -calcarenilas o cal1¿as con tendencia a calcarenita. de color gns mediano a grts oscuro, 

de estratificación delc¡ada. a menudo contiene abundantes pelecipoc1os (coquinas locales de Gryphaoa 

sp. y Ostrea sp.) en l;:i p._1rte basal y arcnisc.1«; calcilrens de grano medio a grueso, de color gris oscuro a 

neoro·. Anora en la b.1rr;ine<:1 del Río Nccaxa entre el c.arnparncnto Tepéxic y el Puente Acazapa, 

localidad que se cons!der.i co1no tipo. Bonet y Camilo (1961), le as1grwron categorin de fonnaclón 

Distribución. 

Aflora en rran1as angostas dL""~e !a porción noroeste del {Jr.::a estudiad;:;, cerca del poblado de 

Xochicuoutla, Pue . y se extiende ttl suroe<>tc pas;indo en la parte sur de Amixtl.:\n y Zapotitlán, llegando 

cerca de Nanncau.an. Pue. Allora tambiCn en una franja angosta cerca <lel poblado de Tepango, Pue. 

Litología y Espesor. 

La unidad está cons!i1uida por cahzas paci<."Stone y grainstonc color uns oscuro que inlcmpcriza a pardo, 

en estratos cuyo espesor varia entre 25 crn y 1 2 rn La fonnnción 111cluye calizas arcillos..""ls y calizas 

arenosas con fragrncritos de cuarzo. cstr::ilo~ coqumoides con pPlf'cipodos en una m.alriz espática y 

calc.arcrntns gdse:;,. en cst1atos rnas1vos con lst1cos redo11dc.idos 

En las lámrnas <:malizarJas ~ cncon1raron oohtos cc1nentados por esp.1dta, lrngrncntos de minerales 

como cuarzo, feldespAlo~. algunos l1ticos e i11trncla...-.1os. Se cl<1sll1c.nron c.onio grain.stone de ool1tos, 

oosparitn y calcarenitn de oolitos (Utm_ JAV-03). 

El espesor (Je esta fonn;ic16n varia de GO m en Camocuaut!<t n 175 1n en Cuaulolola (Balam y C::mchó. 

1992) 

Edad y Relaciones Estratigráficas. 

A esta formación se le ha asignado edad Callovmno con base a ~u co111unto faunis..t.1co: Patiño (1991) 

reporta qulnqueluculinlclos correspondientes con Nautifocu/lna :.p. y Lituo/Idos cr; Balam y Canchó 

(1992) reporta Gryphaea sp. 



Esta fomiación es discordante con la Formación Huayacocotla a la que sobreyace en la porción sureste 

del área, cerca de Zapoll!lfm Sobreyacc lambién ('n contacto discorrJ¡o¡ntc a la ForTTIRCión Tenexcate en 

el flanco oriental del anticlinorio <le Villa Ju:ucz. hacia el sur del órt~<l (cerca de los poblados de 

Xochicuautla. Alt1c<1. Arnixtl<•~. C:unocuautla) H.,c1a la p<11te norte aflo1a en han1as nnaoslilS donde SE' 

ob~rva un contacto nilldo con 1'1 Forr11:1c.1ón Sant1;:igo a la cuo:1I subyace concordantemente, cerc..-i de 

los poblados rncnc1C,n;-idos 

Esta fo1nulc1ón puc-óe corn~J;1c1onarst> con l.1 Fu11nación M111u~~ V1cjn:. de la Cuenca Evaporit1ca de 

Monlerrey y L-011 la Fonnac1.:->n HuPhu~!t~¡~c c1c la cu~·nt-<1 T<i1np1co M1s;1ntla. 

Ambiente de Depósito. 

Se acurnuló dentro el·~ una p!<1tafonn;::i son1er.i con illfil y ITJC>dc1<-tda crH·r~¡1a, adcrn~ls de facies costeras. 

Para el des.arrollo de b;incos oolil1cos st> 1nterprt'lil r.ond1no11P-s. dP pl:!!afonna externa 

FORMACIÓN SANTIAGO 

Definición. 

Su nombre rué asignado por ReyC>:,, (1964). quien descni.Jc a una ~cucncm de lulltas calcáreas de color 

gris oscuro con interC<-1!acwncs dcluada5 de c.ahz:a~. arcillosas del m1srno color. Cantú (1969), le asignó 

fonnalmente este nombre desc11b1éndola corno· Muna secuencia sed11nentaria r..ompucsta por limoli1as 

de color café gnsacco y gns quC" nraduan hacia /;¡ parte supcnor a lut1tas calcáreas gris oscuro y 

negras~. La localidad t1r>0 de t''.>ta torrnac16n se cncuen:ra en el anoyo Sanl1¿1go, cerca de Tnmán, S L P. 

Distribución. 

Se encuentra aflorando en mnbos fl."Jncos del anticlmono de Villa Juúrcz, en una franja orientada de 

noroeste a sureste, pasam.Jo cerca de los poblados de Xnch1cuaulla A1t1ca. Am1xtlán, Carnocuaulla. 

Zapotitltm y Nanacatlán 



Utologia y Espesor. 

Esta formación está constituida po; lumas de color negro, carbonosas, de estratificación laminar a veces 

calcáreas, que varian de estratos delgados a masivos con nódulos pequenos y grandes de caliza 

arcillosa de color negro. con p1rtta diseminada. También presenta lnlercalación aislada de estratos 

delgados de mudstone colo• negro, hgemmente carbonoso en capas de 1 a 1 O cm de espesor. Contiene 

también estratos de cahzas gns obscuro en cspeso1es de 40 cni i1 1.20 m, intercaladas con lutitas 

carbonosns. ~ obServan tonos de caré por mtempenSJTio. 

Las l2!1nmas analizadil!i corr'-'sp:mdon o.:m muds.tone, donde predominó micrita. ctmrzo (49-G) y 

feldespatos, pclets, m1C."l'i, oolitos. e~os u111mos 111uy escasos ya que no sobrepasan el 1 o/o del total 

(láms. Fl-CW-58. CWN-59). 

El espesor de reportado rior 8dbrn y Canct1ú (1992) ... arin c;ltre 85 m (sección Ahuacatlán) y 355 m 

(sección Xocll1cuautla). 

Edad y Relaciones Estratigráficas. 

Al oriente del órca. en la Hoja Cuctzalan se- determinaron los géneros Rclnecl<ela, Macrocephafltes y 

Stephanoceras. lo que pemlile asignmle una edad COITcspondiente al Ca1Joviano Supcr1or-Oxfordiano 

~Facultad de Ingenie-ria, 1996). 

Tiene contacto concordante con la Fonnaaón Tepéx1c a la cual ~brcyace, corno se presenta en 

Xochicunutla, que su extiende h-<1sta Nanacatlán; ~ubyacc en forma concordante a la Formación Tamán 

como se pmscnta en Altica. Cuautololn, Carnocuautla y on las proximidades de Znpotttlil.n y Nanacatlán. 

La Fonnació:-1 S~ntiago s.c correlaciona cun la Fonnac1ón Zuloaga del norte de México 

Ambiente de depósito. 

Se acumuló en un nrnbienlc de pl.:i.lnfonna elástica. cerCClna a una n1asa continental que aportó 

abundante material arcilloso 

FORMACIÓN TAMÁN. 

Definición. 

·El nombre de Formación Tam~"ln fué propuesto por Heim (1926), parn describir a una secuencia de 

calizas de grano fino y microcnstalinas de color negro. bien estrntificadas intercaladas con lutitas negras. 

La lncahdad tipo la propone Erben (1956) en los afloramientos cercanos al poblado de Tamán. S.L.P. 
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Distrlbuci6n. 
Aflora de noroeste a sureste en el flanco oriental dol anticlinorlo de Villa Juárez, pasando el norte de 

Xoehicuautla, Tepatlán, Cuautotola, Camocuaul\a y Nanacatlén. 

Litologia y Espesor. 

La Fonnación Tamfln consiste en una altemancm de lulilas. ligeramente calcareas. color negro. 

ligeramente carbonosas, con caliza arctllosa de color gns oscuro a negro. conteniendo algunos 

ejemplares de amonites mal preservadas Dentro de los paquetes de iutitas se obSeivan restos de 

conchas de pelecipodos mal con~rvados. Las calizas arcillosas son gris obscuro y presentan espesores 

de 40 a 50 cin. las lutitns cale.áreas son n~ras y tienen espesores de 1 O u 15 cm. adquieren tonos 

rojizos por intempcrisrno. 

Las tilrninas delgadas de e~ta fom1adón pcm1itcn clas1ficnr a la roca coma: timolita calcárea (lbm. CW-

54) que conUene algunos óxKtos. lragmentos rnincrales muy pequcí'lo!:l co1no feldespatos, micas y 

cuarzo que no sobrepasan el 5% del total, caliza arctllosa (lám. Fl-TES-47) y a\gunos estratos aislados 

de mudstone (iám. JAV-35). 

El espesor de esta Formación varia de 66 m (sección Cuautotola) a 198 rn en la sección Chiconcuautla 

(Balam y Canché, 1992). 

Edad y Relaciones Estratigraficas. 

La FotTTiación Tnmán tiene contactos 11ansieionalos y concordantcs: abajo con la FonTiación Santiago y 

arriba con la FolTilación Pimienta 

So le asigna una edad correspondiente <.il K1mmo11dg1ó'.lno lnfcnor - T1thoniano tnrcnor, con ba~c en la 

m.aaofauna identificada: ldoccras sp y Aspldocen:rs sp .• colcctudos ni norte de Tepatlán, Pue 

(Facultad de lngcnlcria, 1996). 

La Fonnación Tnmán se corre1ac1ona con las Forrnacmncs Snn And1 é~. Chipoco y San Pedro do la 

cuenca Tampico Mis.antia. 

Ambiente de depósito. 

La unidad se acumuló en una plataforma subsidcnte poco oxigenada, con aporte de tenigcnos finos, 

sin barreras que 1mp;d1cran el ingreso de amonoideos. 
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FORMACIÓN PIMIENTA. 

Definición. 

Hcim (1926). deno111mú corno rom1ación Prrnicnla n una secuencia do calizas densas n(..--gras en 

estr"tlos delgados con abuudantcs /1anzontes de pedc1nat neg10, la cual consder0 corno del Jurásico 

Sup:::-rior; cd<uJ que> com_,brnJ C<Jntli (1969}. SC; considera como 1ocal1dad lipa al r.mcho Pimienta (krn 

337-338 de la carretera Móxico-Lamdo) 

Distribución 

Esta rorniacsón allora en t'I flanco 01wntal del anticJlnono c.Jp V1UJ .JuóreL, en una franja oncntadn de 

noroeste a sureste. c-erc:i de les ~><:Jl>f,Hh1s d.-. Xoch1Cudc:!la. T~p<.ili.in. Cu;iutolol<1, Carnocuc-iulla y 

Nanacatldn, Puc. Allord rambit!>n i.ll suiucste d•~ Coyay. ,i·;í 011110 pcqueiías en partes en Huaxo y 

Zillala. en el !:.u1este del area 

Litología y Espesor. 

Contiene una aJtcmnncia unifonne de c:1!1~~.:is élrcillosas con fut1!as de color negrr.> y estratos cale/treos 

Dicha a!temanc1a eslá const1lu1da por cap.as de n1udstonc. de color yns oscuro a negro parcialmente 

rccristaltzado y lut1tas de color gns oé..curo a negro, en ocasiones se observan de color café por 

intempe11srno 

Cerca de Tepatlán se colectaron coquinas de an1onilas qlJC estaban contcmdas en calizas gris os.curo, 

<!n cspe!:.Urcs de 10 a 50 Clll En .'.llgunas parle!> se otJServó c-. .ahza gns con espesore<;. de 70 csn a 1 40 rn 

con horizontes intercalados de lutitas con b.and<1S y lentes de pPd~mnl 

Las 1a1nmas de esta fonrwcron 1nd1czm i..1 pn"sf'nc1a de r ... •hz<1s mc11tos;1s (kuns. Fl-TES-53. Fl-TES-64) 

con microfósllcs en cantidades des~; .. pdel!:. zc;o, wackeslone dn fósiles (ll:m1s Fl-CWN-54. Fl-TES-07) 

con microfósiles en cant1tlad1.~s de 12%, fcld~:-spatos 2"!b. inlraclastos 3"!h : y algunE1S 1nucs1ras de 

mud5IOllC! (lam FCW-71) 

El espesor de esta fomwcrón varia de 6~· ni (sección San l:>1dro) a 292 m en la !:.Ccción Tlap.;¡coyn 

(Balam y Canehé. 1992) 

Edad y Relaciones Estiat1gráficds. 

Se colectaron ejemplares de lrrocerarnus bassel de edad T11homano medio y eqwnodcrmos del género 

Holaster sp., que repre~entan un lapso del Bemasmno-Valang1ano Con bnse en los fósiles 

delerTTiinados se le asigna una edad que comj"}rende desde el T11honlm10 temprano al Valanginiano 

temprano (Facullad de Ingeniería. 1996) 

Cerca de los poblados de Xochicuautla, Tepatlán y Cuautolola sobreyace y subyace concon::fantementc 

a las FofTTlaciones Tnrnan y Tamauhpas Inferior respectiva1nente. 



La Formación Pimienta se correlaciona con la Formación La Caja y La Casita del norte de México. 

Ambiente de depósito. 

Se interpreta con ba::.e en su l1lología que se depositó en condiciones de platafonna de comunicación 

con mar abierto y apone de tcrrlgenos finos. Hacia la cima cond1r1oncs batimP.tricas someras y de baja 

energía, como lo indica la presencia de equinodermos y polccípodos 

FORMACIÓN TAMAULIPAS INFERIOR 

Definición. 

Stephenson (1921). dio t:il nornbre de Fo11nación T.::;rnaul1pas, aarup;indo en clln a la Forrrmción 

Tamaul1pas lnfenor, Honzonte Otates y Fonnac1ón TarnauhpilS Suptmor Muir {1936) descnbe e.orno 

Formación Tamaul1p,as Inferior. é.J una sccuencm dP C..."lllza5 dens;o1s de grano fino, hgcramenle cretas.as 

de color crema aman11cnto, en estratos ondulados con espesores de 20 a 25 cn1 y algunos con más de 

50 cm; contiene nódulos ostcroidalcs y elon{JfldOS de pedernal amm1llo. La localidad tipo se encuentra 

en el Cañón de la Borrcna de la Siena de Tamou!1pas. t~n la cual es1:1 expl1c~o ~JO espesor dL• 400 m. 

Distribución. 

Esta forn1ac16n se encuentr.n .nniplmrn('nte distnbuida en el f:irca de ec;ludio en una fran1a onentada 

noroeste-sure~>te que viene desde CefTO Alto, en la P<H1P oeslP de La Punta y se extiende al ~ure-stt"' 

hasta llegar al no~t· dt> Nan<lC.'11ltc1n. en el fü1nr.-0 011entnl del nnt1ciinono dP Villa .Juárez 

Litologia y Espesor. 

Está const1luida por una secuencia do c..ohzas de color gris c..lwo ni fre5-Co y tono!> amanllos por 

intempensrno. Incluye rnudstone en cspe$0res de 10 cn1 a 1 40 rn. con algunos tmnzontcs de bentomta 

hacia la base; se 0bsc1v<Hón larnbién nódL1los de óxidos do lieno. h<indas y lentes de pedernal negro asi 

como algunas est1lol1tas. Al rcah7ar el anflhs¡s do láminas delgad."ls Sf' clasificaron wackcslone fos11ifero 

(lám. Fl-TES-49) 'i wackestone de pclels (FCW-18). En nmbas ltlminas encontramos microfósiles, 

pelets y Mienta 

El espesor min1mo reportado es de 97 m. cortado en el Pozo Ayotoxco No. 1, rnmntras el máXJmo es de 

215 m en el Pazo Tccuantcpcc No 1 (estos pozos están ub1c...odos ni onente, en la Hoia Cuelzalan Fl 4-

085) 



Edad y Relaciones Estratlgrllificas. 

Esta unidad tiene un contacto concordante infer1or con la Formación Pimienta, como se observa en el 

Cerro Alto y en Nanacallén. Pue. El contacto superior concordante es con la Formación Tamaulipas 

Superior (en el área no se tiene el Horizonte Otates). dicho contacto se obseva al oeste de La Punta. 

pasando por Jojupango, Coyay, cerca de Coatepec y Hueytlalpan. 

Entre la microfauna detenninada en la Hoja Cuct7.-alan se encuentran los géneros Nanocónldo, 

Tlntlnldo y Calpionélldo, con base en los cuales se le as1gntt una edad· correspondiente al 

Valanginlano tan::Ho - ApliRno (Facultad de lngenicria, 1996) 

La Formación Tamaulipas Inferior se correlaciona con las forrnacwnes Cupido del Golfo de Sabinas, 

Taralses del noreste de México y con la Fornmción Paso de Buques de la Cuenca Salina del ltsmo 

Ambiente de Depósito. 

Se depositó en un ambiente marino profundo, de cuenca, prevalecamdo al inicio tiporte de terrígenos e 

innuencia volcánica. 

FORMACIÓN TAMAULIPAS SUPERIOR 

Definición. 

Muir (1936), definió como Fonnación Tamaul1pas Supenor a una secuencia de calizas ligeramente 

arcillosas. de color gris crema a blanco, con bandas y nódulos de pedernal negro, en capas de 5 a 30 

cm de espesor. La localidad tipo :-..e r:ncucntrn Pn el C;:u'íón de la Borr<-g3 en In Sierra de Tamaulipas. 

Distribución. 

Se encuentra ampliamente d1stnbuida en el área de C!o.1Udio en una franja oncntada noroeste - sureste 

que viene desde Cerro Alto, hasta ZIUala, paralelamente a la Formación Tamaulipas Inferior. Se 

extiende hacia la parte noreste pasando cerca do los poblados de Bibiano Hemándcz, Ohntla, 

ChipahuaUán e Ignacio Ramirez. 
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Litologia y Espesor. 

Está constituida por una secuencia de c:1l1zas dC' color gris claro y cmma al fresco con lonas pardos al 

intempensn-10. Incluye 1nudstOfl•! en espesores {Je 4 cm <l 2 m, con nódulos dH pinta y de pedernal gris, 

eslilolilas, rellenos de 91lsonila y bandas de pedernal negio 

El espesor rninirno rcpo1tatlo rara esta formación pruv1onc dt--1 Po.?o Tcna1npulco No 1 con 143 n1. y el 

máximo en el pozo Tecu:rntcrwc No 1 con 355 rn_ Emos flOLO':i <>!.lan ut;ic-... 1dos al oriente. en la Hoja 

Cuetzalan (F14-08!.o) 

Al recili.zar el antil1'.->1s de 1¡·1mrn.:J~ delgadas c!a'.".iflca1nos cahz<IS ;irc11fosas (!tim CW-31A), mudstonc 

(lé'Jrn. CW-318), wn(kl•!",fonc tf•~ rósl!os (lilrn Fl-TES-59) y wackcslrmP. dt~ ir~!r~1cl;i~tos (l.:nn f'l-TES-55) 

que prescnla conterudo vm1ablc dt• n11crotos1h~s. pelels. 1rllracJaslos y M1cnl:i 

Edad y Relaciones Estro1tigr.'lflcas. 

Su contacto infenor es cuncordanre c . .on rocas ele 1;1 Fornmc1ó11 Tarn..-iul1pas Inferior y su contacto 

supenor tarnbrén e~; concon:lanlt~ con las roc..'15 de la Fo1n1acrón Agu;1 Ntic>v~l 

Se delcrminaron los m1crofós1les Globogerfflc//oides sp, Hcdbergef/iJ sp.. CalcisferUlido, 

Preeglobotruncana. ele, QUC°' nos Hldrc .. m1 una ccta(1 A!biano - Ct:•nornanr;mo (Facultad de ln,Jemeria, 

1996). 

Esta forrnac1ón se conPlacionn con la:;.formacm11es El Abr;i y 1arn<JtJra de la región de Tampico. 

Mrsan!la 

Ambiente de Deposito. 

Se dcpo~itó en cu8nc.::1 1e!:1t1varrn•nh..: profunda dn biiJil encrui:1, con J1¡_¡cro <!í'Qr1C de rnatl•flal tenioeno. 

FORMACIÓN AGUA NUEVA 

Dennición. 

El nombre de Fci1n1ac1<.'Hl Agua Nueva fue mencionado micmlrnenle por Ctephenson (1921), para 

refenrse a una secuenaa calcáreo-arc1llosa que anom en el Callón de la Borrega, en el fümco oeste de 

la Sierra de TamaulJpas. PosrcnOJmcntc Mwr (1G36). le asignó el rango de fonnaciOn, y la dividió en 

dos miembros. un miembro inferior que consiste en capas ne estral1ficación media a gruesa (70 cm), de 

cali.L"lS orcillosas V lufr1as, con luminacione!". de lutrtn negm. con un.:l par:e rned1a más arcillosa; las 

lutitas contienen 1mpres1ones de lnoceramus lablatus. 

El miembro supcnor consiste en calizas de estral1f1cac1ón media y delgada. El espesor medKJo en la 

sección tipo es de 127 m 

27 



Distribución. 

Esta formación anora en un amplio sector en la pmtc Este de l.:t zona de o5tudio, pasando cerca de los 

poblAdos de La Plinta . .JoJupango, Coyay. Ignacio namirez, Olintla, B1b1ano Hernández. Coatepcc. 

Hucytlalpan. y Ct1ipahu<-tllftn. 

Litolo13ia y Espesor. 

Consiste pnncipalmcntc l.l<' Hacke~lnne gns cld10 en estrato!:. de 20 a 70 c1n de espesor con tonos 

pardos por intempcdsrno; cont1cnc bcu1da5 de pc..'Clcin;il negro. presenta intu1cal:icioncs de Julita gris 

vcn"1o50. También se observaron c<ilLZ:l~ mtcrestr ...:it11icndas a:,11 caH¿as arcil105as t.le 15 ;::i 25 Cfll de 

espesor intrrc..,ladas con lutit.·l'; negras b3nd;:~s Uc pcoernal nc-<]ro lle 4 n 5 c1n y nódulos de fierro 

Al rc:tlirar el on:1hs15 en lftm~n;)S cla:;1f1counns cnlTlo mudstni>o (l;iln FCW-6')) y w.-ic.kc:.lonc de fósiles 

(lám Fl-TES-30). En rimb,is 1nn1mas ~-.~ c1Koriti,uo:11nic11t.:1. pcicls y fós1l1..:s 

El espesor n1ínimo 1cpor1aLlo c-n úl subsuelo p<'lra esta fo!TTlac:ón os de 148 m en el PoJ'O Ayoloxco No. 

1. y CI méxlmo es de 222 rn en el Po.t.o M:inigua N"). 1. Estos pozos se encuentran ub1codos en l<i HOJa 

Cuclzalan (F14-085) 

Edad y Relaciones estratigrafíc.:is. 

Sobreyacc de mnnr.rn concorUnntP ri la ForrnaciOn T:m1aulipas Supcnor corno se observa en los 

poblados dü La Punta. Jojupanao. Ol1nU<i y B1b1m10 Hcmñndcr. '.o.UbyC'lce de manera concordAnte y 

transicional a la Fonnackm Sr!n Ft'l1pe. l'C'laclón que se 01x·,c1va en .JOjl1pango. Bienvenido, 

Cui;J.nixteµcc. lt.J11HCIO R:i.111i1PZ, Coyay y Cn:1tepec 

Co11 base en el contenido d(~ 'T11cro1n_.;1!'.:"S clcter111in~1dos Whítcdnc.-11:. sp • l-letvc:oglabotn1ncana 

/1elvetica. Dicarinell.1 sp. Hcti>ro.'icfix -'>P. L·:c. ~.t1 :L' ~1s.':Jn:1 un,-i cda~J del Turoni~llo (Facultad de 

lngm1icrla, 1996). 

Ln Forrnac16n AQU:J Nueva ~t'? condacmn;.i con las Fo1111acioncs Cuilulla de la Cuenco Morelos -

Guc11~ro. Mnlh.1ta de In C11cnc;:i efe Vcr;_1cn1.;: y T;:un:;sopo de la Pl.:i1aforma Vnllns - Snn Luis Polo~L 

Ambiente de depósito. 

Esta unidad sr dcpos1ló en amb1C'ntc de mar abiC"rtO con profundidad modcroda y con poca 

ox1gcn.."1c16n. <1sl corno con li~cro npo1te de terrígenos finos 



FORMACIÓN SAN FELIPE 

Definición. 

Jetrrcys (1910), dclmc a la Forn1ac16n San Fc·lipc como una altem~ncia de calizas y lulitas do color gris 

verdoso. <.Jo estratific..>cHin delgada con pcquci'las C<lí••>S de bP.n\ornta verde, corresponctlcntes al 

Conlaciano-Sanlo111;111u lnít'rior L<l \oc~11ld:ld tipo se ubica al occ1dcnte d~il poblnrlo de San Felipe en el 

estado de S.L P 

Distribución. 

Esta rorn1ac1ón aflor,1 en lu<; n ,,ice~ t1LI ~~mclinal Atnc<.1. al norte <1r:! <'irca. en el poblado de La Punta, en 

una fr:lnJ<l que se cxtien<k .:il nnn:f;IP Tar11L>11'.-n 1nas al ~.ur, ün 1~1·;. pol>!<lC1oncs de E31cn,¡cnido. 

Cunmxt<::µcc. ha»l:l ccrco_-t de Jo¡upancio en uni1 fn.JnJa oncn\~10~1 1ll)f(_·»tc·o:.'.)fOCste. 

Tenc1nos actcn1.:'ls pcqul:i'lcs aflorarnicntos en otros sitios. corno cerca de Coyay, otro en Ignacio 

Ramin:z, y en Coalcpcc 

Litologia y Espesor. 

Consiste de una ;J!tcrnanc1a ,10 wackcstonc gns verdoso que inlcmpc11¿a a pardo. en c~tratos de 1 O a 

40 cm de c~;pc;,.or. con in!crc~,!.;1c iones de lutit;:is bcnlonit1cas gns vcrdos:"· asi como capas larnmarcs de 

bentonitas verde c!c 5 a 1 o cm de cspc~r 

L<iS lán11n:1'.'.o ~m;~liL'~1(1"lO. CVTH.''.•J•Cll\d~~ll 3. W.'.1C1'f''.·tOrl<-:' 10~.;¡¡~._;,n (i.'l.11-:; FCW-GS. Fl-NV-21). s.e 
encontraron n11croíós1lc~ Glob1y~1inidos y Globotn.u1c.--:1J.--:s . . aclcind'i d~ pclets, oolilos y m:crita 

Zo.!~1ya-S<:1yncs (1973i rn1d1G un l'~P<'-'.>ur ~.uper11c1..i! p1u11a_;d1u e.le 00 111 '.·11 t:I aren. En el subsuelo su 

reparta para el .:'lrc::i un e~~r.c'>or 1n.f1xHT1::1 de 200 rn en el Po:.-:o G;i..;tmpir13.lc N.:i. 1 y un espesor rninirn::i 

de 22 rn en el PO..!O Tcn.inpulco Nu. 1 Estos f'070S se rncucntran en la Ho;n Cuc!Lalnn (F14-D65) 

Edad y Relaciones Estral1grflficas. 

Sob1eyacc a In Fonnacrón /\gua Nucvn c!e rnanera concorctante y trnns1c1on.ll. Suby.::icc de l{]Ui'.il forma 

a la Formación Ml:ndo:z 

zo le asigna uoa ed<Jd Coniaci;mo Twtlio-Camp;:ini.:mo Tcn1prr1110 con basa en su contenido de 

microfós1les Se 1dcnt1ficnron ejemplares de. h1arginotruncan3 ondulat.a. HeterolJelix globulosa. 

Globotruncana sp., Rugoglobigerlna sp. lFacultad de Ingeniería. 1996). 

La Formación Son Felipe se corrcl.aaon:;i con la parte media de la Formación Mexcala de la Cuenca 

Marcios - Guerrero. así como con la pa1te superior de la Formación Guzmantla de la Cuenca de 

VcracruL 

29 



Ambiente de depósito. 

Esla Formación se depositó en un ambiente de plataforma extema con poca circulación. Por 

carácter bentonU1co, se infiere que durante su depósito existió intensa actividad volcánica. con depósito 

de tobas finas. 

FORMACIÓN MENDEZ 

Definición. 

Fue p<opuc:!."ta 101C1dl1ncr1\c por ..lctf1eys t1910J, corno Fon~1..J.i..;1w1 r•'<:mJeL, pero es De Golyer (1916) 

qt1lc11 la define fonno.1n1cPtt.~ curno una sccucnc1a de m'1rgos grises y azules estratificadas en capas de 

distinto espesor, que vnn de~e unos centímetros trnsta uno o más metros, obscrv<:1ndo un 

fracturanliento concoidal muy particular. Hacia la cima de la urndad se observa un tono rosado, por lo 

que se le ha dcnommado "Méndez Rojo"; este miembro presenta algunas intercalaciones de margas 

grises y t>n ocasiones pueden verse Qtpas de aremscas en la parte superior de la fonnación, cercano a 

las formaciones Velasco o Chicontepec. 

Su localKSad tipo so ubica al oriente de la Estación Mlmdez, en el kilómetro 529 del fcrrocanil San Luis 

Potosí-Tampico. 

Distribución. 

Se encuentra ~lflor:>r1~lo Pn d núcieo l.~d S1nct.r1.1\ A!11c..:1. en u11 <tf;or,Hn1cr;\u pcqucí'io cercano al 

poblétdO de El Pactiu<.::, y t~n u11a fran¡n qw.> 5e C11L.ucnl1a ¡¡! nurlc df;! poblddO La punta y se extiende 

fuera del área de estudio 

L1lologia y Espesor. 

Está const1lu1da por rn.aruas gns y calizas <lrci!losa~ g11s vcrrlosc en cap;:.::. de 20 a 30 cm de espesor, 

hacia la ama prc~,cnta rnaioas ca fe ro¡1zo en e~1.rdtos de 1 O H SO c1n, prt!::;.enta tonos pardos al 

lntempensmo. 

En el análisis de l,:'1111inas se cncont1aron calizas arc1l1os..1s y alauri·,)<:. (;~.11~1tos dispersos de v1i.lc.kc5lone y 

pack.stone tosilífero (!.'mis.. Fl-TES-07, Fl-NV-20) con can!1dadcs de fósi!e~ de 75 a 85"ñ., mienta en 15 a 

20% y cuarzo en 1 ª.S. Dentro de los rniuotós1les observados destocan Foran1iníforos y 

Globotruncanas 

Zozaya-Saynes (1973) reporta un espesor promedio de 90 m en el ilrea 
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Edad y Relaciones Estratigritficas. 

Sobrcyace a la Fonnación San Felipe dn manera concordante !r.:msicional, siendo ést~1 fonnación la 

nuls joven que aflora en la 7011a de rstud10 Se 1dtmt1ficó <ib1indantP fat1na planclónic..-i · Globotruncana 

etevata. H..:JtcroheilJ< globulosa. Ruaoy/obigcrina sp., /a cunl 1105 pc1 mite .-isignarte una edad del 

Campaniano medio - Maastnchtmno mc<lto (Facultad cJe lngenirma, 1996) 

La Formación Mcnctcz se c.orrelac1on::i con la p.rulc. supenor de Ja Fonnación Mexcaf;:¡ de Ja Cuenca 

Guencro - Morelos. con las Forrnacmncs Aloy<1c de l.'.1 Cuenc.a de Vemcruz y Cfirdenas de la 

Plataforma V~l!rs - S::in Lws Po~osi 

Ambiente de depósito. 

Se deposito en un an1b1cnl(' de pld!.afo1111.:i extcn1a con poc.o'1 circul.~c1on y con oran aporte de lcnigenos 

finos. corrcspond1t>11tcs a dcpos1to5 di~lalcs 

ROCAS iGNEAS. 

En algunos lugares d1:-.per.:.os afloran rocas ígneas extrus1vas 

En un silla muy cerc.c.1no al poblado de la Punta. ,'11 noroeste del área de estudio se encontró un 

nftoramienlo de bas;:iltos color negro. no cartografiable. de lextum f:.merittca con cristales pcquenos de 

olivmo. Se clasificó corr10 basalto de ohvino, presentan una cslnictura columnar y en lámina delgada se 

observa una matri.?' vitrca y cnstalcs de ohvino y labmdoritil (lám. CW·SC). 

Al sureste del tura, :1ftor:m en In parte norte del poblado de Zapohtlán y en el noreste de Nanacatlán, 

tobas gris.es con fragn1cnlos de cristales de plagroc1asas en una matnz vitrca. Se clasificaron como 

lobas de composición andesHica, sus fragmcnlos son del larnmlo de ceniza volcórnca 

la edad de estas roc..1s corrf"sponde al Pl10-cuatemario, son las rocas más jóvenes del .Area. asociadas 

al EJe Volcánico Transmcxicano 
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CAPÍTULO IV. GEOLOGÍA 

ESTRUCTURAL 



Geología Estructural. 

El área do estudio está con1prend1da en el Dominio Estructural denominado Faja de Phoyues y 

Cabalgaduras (Sierra Madre Onenlnl), en la provincia geológ1c..• Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas 

(Ortega-Guticrrez. et ;:al, 1992). en el que se t1cren c~tralos ple(Jados simétric .... "l y nsimétncumentc, 

dando como resultado plicaucs con diferente geornetria entre los que se tienen honzontales y 

recostados Las linc<•S dt~ Chnrncta de los pliegues presonlan oncntnc-..Jón gt~nernl noroeste-sureste, los 

phcgues mayores son en general asiml'!tricos r,on planos axiales inclinados al suroesie 

Gran parte del arcd co11L''>pond•~ al llaneo oncn1~11 del Anl1chnono d•'! V1!ro. Ju;írt>z, meonc::;trudura 

regionnl cuya asimf'lrin estn1cturnl fue reconoc1c1a por Lópc..: ·Rublo (1967) y dcscrilFI como Ant1chnal 

de Villa Juárez por01hve11a - LedP.".fll<I (1986). 

En el área s.e cartogr<Jf10 el naneo one11t<Jl del Ant1chnono de Villa Ju.'irez. el Anllcl1nal Bienvenido y el 

Smchnal Afnc..'l. que !.C cara<...'tcnz.:1n por ser asunetncos. rcc-..ostados twciil PI norocstu. Su onentación 

general varia de NW 30° SE hasta NW 42° SE También s.u tiene dos fallas l~terarcs izquierdas· la 

primera (Nepopualco) con una orientación general de NE 70" SW. la segunda (San. Pedro) con una 

onentación gcner.iJ NE44~Sw. J\dcrnas de una falla lateral dcrt.!'Cha (Snn Maleo) con una onentación 

NE42·sw 

La orientación gcnrrdl de los planos de cstral1fic.ación es noroe!.tt.•-!>urcstc 

Las distintas estn1duras. se ilustran en la carta geológica unexa. rned1antc su traza en planla y por 

medio de una sección ueológ1ca (anexo 1) 

OESCRIPICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. 

1 )Anticlinorlo de Villa Juárez. Es la estructura de mayores dimensiones en el área. la cual fué' descrita 

por López-Rublo (1967), con el nornbro de Anticiinorm de la Sierra Madre Oncntal; postertorTTiente es 

denominado Anticlinal de Villa .Juámz por Gut1crrez (1984), quren lo descnbe "como un antichnono. de 

aproximadamentQ 60 km de longitud por 10 km de ancho. con un cierre dt? 1500 m, abierto en la 

Fonnación Tenexcate~. Con mt!s detalle. Olive\la-Ledezma (1986), descnbe esta estruclura con el 

nombre de anticimal de Villa Juárez. Dadas sus dimensiones y phogues asociados, en este trabajo se 

desclibe como antiefinorio de Villa Juárez. 

En el área anora parte del flanco oriental, el cual se locahza en la parte suroeste pasando por los 

poblados de Tiayehualcingo y Tepango. 

Su expresión topográfica está representada por una sierra alargada que contiene a los cerros Yaxpun. 

Payaputl y Axtlzju cuya altura máxima alcanza los 1660 m. 



Tiene una longitud de aproximadarncnte 8.5 km con un ancho de 1 O km en promedio dentro del área de 

estudio extendiéndo~.c hacia el noroeste y sureste Estn es la µ~11te rned1a del a11t1clinono que se 

encuentra ligeramcnle flcx1onada y de~~plazadn 1.5 k1n por una falla lateral 17qU1e1da curca del poblado 

Los Llanos, y otra ce1ca del Riu S.u1 Mateo, lét cual tJesplazn el Anlidinorio una di!:-lanci:l tJe eso m. 

Por el análts1s del con¡unto de pli~Lic<> nicnor~s CJUc lo conforman C"'i 1111 pliegue as1mét11co con una 

orientación ¡xcft::rcnc1<1I de NW 40° SI::::. La::. 1oe<1s qu;:, ~floran t"'ll l:l Z<)n:i de ctwrnela corresponden con 

la Fonnnaón Ten<•xcate. en sus flancos allora11 las fnrrn::idoncs Tepéx1c, Snntiago, Ta1nún y Pun1t!11ta 

Ver IA sección gc>okígic..a (Anexo 1) 

2)Sinclinal Afnca. Es Ull'l er,trucllir.:1 loc;_::ihz.:ida al or1•:11te cJt,I untrcl1n•J110 de Villa JuaieL. sus 

dimensiones son de 15 2 knt de \onUilud y 2 5 krn de amplitud" Su ci1anwln pasa cerca de los vohlados 

El Pachoc y Coyay. se ubica al Oc~te dd poblado de Afric.._,, por lo que se le da ese nombre: su 

expresión topográfica esté repcrcs.entada por lln cordón serrano forrnm1o por alaunos cerros corno el 

Calpuhuan y cai"ladas por donde pasan ríos como el '"'J<lJ<.llpan y Snn Pedro, s.u anura 1náx.1ma la alcanza 

en el poblado de Coy ay con 1000 m 

En la zona de estudio tiene una longilud de 12 6 k1n y una amplitud de 2 ~ km aunque 5C cx:ticnde hacia 

el noroeste. El s1ncl1n.il es tin pl1pgue n~.1métnr...o con un,, oriúntación C1C' NW 300 SE 

Su parte sur se encuentra hgc-rarncnte fluxion<1dn y dcsplt1zadn 450 m por uri.-i f<illa h1l(~ral i;quicrdn 

cerca del poblado dt• Coyay 

Lns rocas que afloran en la 7ona de chnmela sen dc la Fonnaoón Ménde7. San Felipe, A{JUCI Nueva, 

Tarn.aulip.'ls Superior y Tamnul1pas. lnft>rior, ya que es un pl1eguP bunrnte 

Ver la sección geológica (Anexo 1) 

3)Anticlinal Bienvenido. Es una estructura localizada al onente del Sinclinal de Afnca. al noreste del 

arca de estudio. Sus dimensiones son de 10 . .5 km de longitud por 2. 5 km de amplitud_ Pasa cerca do \os 

poblados de BienvPrudo e Ignacio Ramirez. Su expl"esión topográí•ca está representada por una sierra 

alargada que contiene a los cc1Tos Pumactun y Axlain, cuya altura máxtma nlcanza los 800 m. en 

Bienvenido. 

sus d1mcns1ont..>S en el área de estudio son de 4.3 km de longitud y una amphtud de 2.5 km aunque se 

extiende hacia la parto noroeste El antic.Jinnl es asimétrico recostado con una onentaaón de NW 42° 

SE. 

Las rocas que anoran en la zonu de chamela son de ta Formación Agua Nueva y San Felipe. 

Ver la tabla 2 de Pliegues Mayores 

Ver la secaón geológica (Anexo 1). 
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4)Pliegues Menores. El naneo oriental de-\ anlichnono de Villa Juárci: está caractertzado por pliegues 

menores con Chanu~las sunvemcntc indinada~ hacia el noroestv. los rt1rnbos de estos plu .... >gucs. menores 

son similares a la tendencia pnncipal de \os pliegues rnayores. Se rcr..onoccn dos grupos de pliegues 

menores: A)un conjunto de pl1ogucs angulares y ccrr~1dos con ángulos interflancos entre 39 y 63º. Y 

B)phegucs angulares abiertos (con ángulos intorflanco::;; cntf"C 80 y 118º) y algunos suaves (con ángulos 

comprendidos entre 121 y 131 ') Cl1yos planos axiales son subvert1ca\cs 

En su mayoria. estos ph<:']ues rncnores se c1as1ficaro11 de 1<1 s1gl1t:'"nlc rnancrn· Por su ángulo intcrf\anco 

son phcgucs ab1P.r\o<>. por la gcomctria de sus crc~l.rts y valles son phcgues angulares: por la oncntación 

de su ~je y plano ;;i.Yinl c:n gcnoml se Ob<;('rv:non phcgucs ho11zc1ntalcs normales pero en algunos sitios 

del cam1nam1ento cerro Pacuxm-Coyay se observaron phcguc-s honzonlal~s rt'.'co5tndos. 

ver la tabla 3 de Phcguc!. rv·,enorcs 

Los planos axiales tienen una onentaa6n p1omcd10 do N3S'"W 74"' pero en algunos puntos del 

ca1ninamiento Cerro Pucwdn-Coyay presentan una oncntadón prorned10 de s:i•rE 68ª 0Jer la figura 4 

de Estereograma~) 

La linea de cha1ncla tiene una orientación general de 16º N35RW excepto en algunos puntos del 

caminamien\O Cerro Pucuxin·Coyay, la oncntación promedio fué de 07• s29~E (ver figura 4). 
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S)Falla Nepopualco. Esta falla pasa por el Río Nepopualco, de donde toma su nombre. Aflora en la 

parto suroeste del área co11ando al an11clinono de Villa Juáre.z, muy cerca del poblado de Los Llanos 

Su expresión topográfica esta cxp1c~.ada por una lincación que conc casi pnrn!clamente al Ria 

Nepopualco, el cual en sus laderas se presentan elevaciones entre 1100 a 1300 m. Es una falla lateral 

Izquierda, y tiene un despla..:amiento /LJtera/ de 1.4 krn.; prcsenl;J un.:::i onenlación preferencial de NE 70~ 

SW y un rumbo promedio de NE 30D SW. Su dcsf){<'t.r:uniento es de 4. 7 km aproximad.:irncnte, 

afectando a las roca5. de la Formación Tcnexcale_ Se caractcnza por presentar una bf-echa de falla que 

consiste de fragmentos de car1.·a nl~Q1J rccnstal1..::ad;1, 1raan1cntos de l1rnoJ1tas y tobas andcsil1c."1S cuyos 

ta1n{li'ios varian desde !Jravas hilsla aui¡arros. lodo este 1natcrial se cncuc:nlra crzallacJu y dcsordcn<:ido 

&)Falla San Pedro. Esla fall<.t J1i..lsa por el Río S;-iri Ped10, de donde toma su nmnbrc Afiara en la parte 

sureste del área. cortando al s1ncl10Lll Afnca en su pm1c sur 

Su expresión topográfica está rupresenlada con un segrnenlo del Río San Pedro. en el cual las laderas 

son subvert1r.:.alts. Es una falla /aleml izquierda y tiene un dC!;f1lazamicnto laleral de 550 m.; su 

orienlación general es de NE 44"" SW, con un ecflndo vertic..11 

La f<illa tiene un.:i lono1tLJll cJe 2 9 kn1 y yux1apont! a /as fonnacmncs Tnmnuhpas Superior y Tamaul1pas 

lnrenor. 

7)Falla San Mateo. Esta falla pasa cerca del Ria San Mateo, de donde roma ?;U nombro Anoru en la 

parte E.c;te del área, cortando el anticirnorio de Villa Ju.~rez. 

Su expresión topoa1'áfica COITll:sponrJe con una ahncaaón de segmentos redilíneos de conientes 

nuviales. E5 una f:Jlla /alera/ derecha y tiene un dcsplazamienlo lateral de 850 m.; su orientación general 

es de NE 42" SW. y su echado es vertical. 

La falla tiene una longitud vertical de B km. aunque en el área de estudio Unicamenle tiene 4 km. 

DisJoca a la Formación Tenexcate. 
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En el área de es1ud10 el basamento no aflora. pero se sabe que está constituido por rocas 

mctamórficiJs de edad Paleozoico tardío. con base en po;¿o:os pcrfomdos por PEMEX en áreas 

En el núcleo de Jos anl1c/inorios de la S1c1ra Madre Orient.LJI se t1an obscr.1ado rocas mí~tam611icas 

del Precámbrico y scdirncnlos corrc5pondientcs al SilUnco. Devónico, Pcnsi/v.1n1co y Pcrrnico. Las 

rocas paleozoicas en ocasiones sobrepasan los 4000 ni de espe~or y están ruertemcntc 

deformadas y afecladas por fallamicnto invcí$O e intrus1011cs 1·or1cac. que son el resultado de 1<1 

Orogcnia APalachiana-Marathon-Ouact11!<1 del sures.Je de E!>t.:J.dos Unidos. ocurnda a finales del 

Pafeozo1co como consecur.ncia del choque entre Laur<v.1a y Go11dwan.'1 par..l con~titu1r l:l Pangt..•a 

Durante el Tri<'Jsico tardio la región pcnnan0c1ó crncruida. prevalec:u.:mJo un arnb1 ... -.ntc cont111cntal. 

el cual favorcc.1ó el Uepó~110 (fp sc·tl11Tll'r1tu~ nrcJJlo-;:i1c11v'.,0~ ro¡o5 Uc J.a Fonn~H . .:1t•n Hu1.tachal 

(Mar1cll, 1982). Estas rocas afJOr<Jn eri los ílanco". d<:I ,t\n!1cJin1ino do Hu:lyacncotra y cons11tuyen el 

núcleo del Anticl1n0rio de Villa J11tlrc-z. fu•~ra del árl!a de cslud1c• 

Jurásico. Para el Liásico. un:-1 invas1011 rTl.'.llLfld que p1ov1no l1el Oc..c<'!no Pacifico U1ó Jugar n la cuenca 

de Huayacocolla. en [.:'.l qut~ ~ llerx,:>1tú un;i putonle St:cuenc1...i de ~din1entos arcillo-ar1~nosos de la 

Fonnaeión Huayacocoll<1 

La teoría de Schrn1dt-Erflng (1980) no"> sug1t"'rc In pr~~nc::1a de un au!¡icógcno en el área de 

HuayacoCOU3 durante el Jurásico infenor, es dcClr , una dcpresíón tectónica asociad•• al 1rncm de 

expansión del Atlántico que fué invadida fX)r los mares; la constanlc act1v1dad en esta fo~ ocasionó 

cambios dr~sticos en la bat1rnetria. Jo que provocó que en ciertas 7onas se depositaran secuencias 

pelágicas a~entadas en corteza conlincntal sm que se~ lograra c-..onsurnar un pr-occso de occamficación. 

Al nnulrzar el Jurásico 1nfenor (Liá~1co tnrdio) la 7011n ocupada por la cuenca de Huayacocolla es 

lov:mtada y fuertemente plegada por fenomenoo. tectónicos. los cuales la hicicr-on erncrgcr. quedando 

toda el área expue!:.1a durante el Jurúsico medio (Martcll. 1982). 

En el Jur.lsico medio ocunieron los depósttos de ambiento continental de la Fonnaaón Tenexcale. 

sobre una supeñioe ero.sionOOa, con periodos de aci1vldad volcánica. eros1on y transporte dando como 

resullado depósitos de piamontc y abanicos aluviales. E...~os ~imcntos continentales procedian de un 

área próxima (sur y sureste de Cuctzalan). en donde se denudaban rocas volc.-1nicas de la misma 

ForTTiaoón Tencxc.atc. (Facuttad de lngenierla. 1996). 

El vulcani.sn10 de la FonnaC1ón Tencxcnte se re/aoona con la migración de un arco m.tlgmát1co (Oamón 

et. al .• 1981) de ttpo <mc:Uno que se estableció en Nevada y el Des.erto de Mojave en el TnáSico medio, 

para el Jun3sico medio este arco voleánico se extendió a ta largo de la Cof"dillera Sur (en Mi.lxico) Estos 

arcos magmti!icos migraron como respuesta a cambios en la interacoón entre las placas teczónicas. 



En el Calloviano tuvo lugar una aran transgres1ón marina. donde las condiciones pasaron de plataforma 

terrigena volcanociástica a plataforma caroonatada pritnero con inl111cnc1a t&rrigena, graduando a 

francamente carbonatada dilndose el depósito de! los sedimentos ca\carenillcos de la Formación 

Tepéxic. Dicha plalafonna r~fü·jn condiciones que van dt~sdc 1ntenn;Jre::i, pl<itaforrna interna hastn 

plalaforma externa (Bnlam y C;:1nché, 1992) 

Del Callovi=ino rncd10 al Oxfor1.1iano se tiene una fn~(~ t,-an~,gres1v;i de n1:iyor rnaanitud, iniciándose la 

influencia de un medio redlJctar y nrnb1entos neri\lcos de bdJ<l cncrgfn. en donde se depositaron los 

sedim~ntos arc1llo-a11t1ono!,QS y C<llc.."lrco-arc11lo~;os de l:i Fo11n<ición Santiaqo (Bal<-im y Canché, 1992) 

Duranle el Kirr1ml•ndn1ano lc11err1os und platnfor¡na subs1den1e poco ox1gt:nada que se proftmd1zó poco 

a poco co1no re~i~llado d1: In trans.ore51on gcncrahzaLl~t en el 11ortc y norC'slc ele México, quo se ha 

rel.acmnado con l.J apt.•1tur~1 CH.X:c.1drnlé!I dPb1do a la d1!:o.~]r<'~F'lc:1on d~ I;; Pangea, entonce:; ocurrió el 

depósito d(• una a!t1•r11;:1ncia de scdin1entos a1c1l!o c:c1lc..f11PO<> y lul1ln">. curre~;pond1entc~. a !a Forrn:1c1ón 

Tamtm (Balam y C.onchtá. 1992) 

En el T1thomano ex1st1ó un rnayor nportc de sed1rncntos arcillosos y c.alGareo-.:irallosos (Fonnación 

Pimienta) acumulados en un an1b1cnte de platafonn;i. In cual tenia comtH11a1c16r1 con n1ar abierto 

Cretácico. Al in1c1a1""...;C el Crctfloco conlmlla la transgrc~1ón rndnna, el aporte de 1natcnal mc11lo50 en el 

.érea finalizó en el Bcrrias1ano: de tal fonn,1 que l.:i sed1111•~ntaci611 Que ong1116 13 Fonn.'lc1ón Tamauhria~ 

lnfenor fué úmcamcnte calcárei1. en un nmb1entc de cuonc.."l con influenc1.3 volco111ca. 

Al t6rrr11no del C1etár;1co 1nfcnor tenernos conthcmne5 de grnn c~,tnb1hd<Jd lcd.órnca para el Alb•anir 

Cenomaniano cuando 5C dcpo~1liln lo~ sedimentos de la Fon11ación Tainaulip<.is Su~)(mor en un 

ambiente de cuenca con muy poco aporte de 1errigenos y ba¡a energia. 

Hacia el Cretácico tarc1ío hubo un Ct-"1rnb10 bnJsco por los arnbien\c5 de dCf.IÓSito. provocado por el 

incremento de m3tcnal tc1rígcno, ocn-:;1onado cista, por el lcvanta1n1cnto :.1..frido en la parte sur

ocodcntal de la P1nca AmcnCc'ln.'.1. por erecto de la subducción de la Placa Farallón (Ohvclla-Lcdczma. 

1966). Duranle el Turomano. el ámbito manno de ta región recibió aporte de matcnal elástico 

pt"Ovcrnente de los tt:ncnos volcilnrcos situado:.> al ocadentc y la Fonnación Aoua Nueva se depositó en 

un ambiente de mar ab1ert<1 {Facultad de lngcnieria. 1996) 

El carácte.- de 13 secuencia depositada en el Comaciano y Santoniano, pertenccic.-ntes a la Formación 

San Felipe, indica una mayo.- innucncia volcánica, ya que contiene abundantes horizontes de bentonita: 

po.- lo que 5e infiere que la scdimenlación ocum6 en condiciones de aguas tranquilas en un ambiente 

poco oxigenado do platatonna externa . 

•• 



Postenormente se interpreta un continuo levantomicnto regional con abundante aporte de claslos de 

origen volc.<"mico. procedentes del occidente, de tal manera, que el relmve subrnanno se fué azolvando 

Oc esta forma se generalizó un ambiente con sedlmcntaoón turbidilica; con racms proxirnale<> al 

occidente y facies tllslélles dentro dC'I área, condiciones que se infieren a partir de la secuencia c.:olcárco

arcillosa d€· la Fonnac~ón Méndez, la cual se dí::posiló en un ambiente de pl:itnfonT1a externa cnlrc los 

periodos Campaniano Medio~ Maaslnchlmno (Facullad de lr1ucn1c1ia. 1995). 

Terciario. A finales del Crctacico y hasta el Eoceno medio se produce la fase com11rcsiva denominada 

Orogcnia Lararnidc, producto (Je la SlJbducción de la µlaca occflrnca {Farallón) por debajo de la plac.a 

continental (Amcncana) y que c-.aus.a ad.rv1dad volcámca en el margen ocodcnt<il de la Repljblic..'l e 

intensa deformación compresiva en la columna sc.-di1ncntnna que es afcciada por plcgamicnlos y 

follamicnto invcr.;;o, evento qur. da ongen a la fom1ac1ón do l.:l Sierra Madre Oncntal. que actualrnenlc 

es la parte más alta :iún cuando .-mtcriom1cntc era la de mayor t1undrmicnlo (Balarn y Canché, 1992). 

PliocenO-Cuatemano. La Ultima p:ute dP !.i t11~lon.1 g~olo...Jic.a t>5t.-.i rcprosent;.ida por los derrames de 

basalto y depósitos ptroclást1cos de la parte sure!'ile del área. los cuales se relacionan con Ja adiv1dad 

del Eje Volc..1nico Transmcx1c.ano. El ongcn del Eie Volc1rn1cn Transmexicano (Moran, 1985) ha skio 

relacionado principalmente a la sutx:lucc16n de la Placa de Cocos. debajo de la corteza continenlal de 

México, que al mvel de la a~--tcnósfcra sufre fu5'ón parcial y ongina los magmas del eje. 



CAPÍTULO VI. SISTEMA PETROLERO. 



Sísterna Petrolero 

Un Sistema Pclrolero incluye lodos nquellos ele1ncn!us y procesos geológicos que son esenciales para 

la acumulación de un depfü;1to de petróleo y gn;, en b naturaleza Estos clG1ntmlos básicos inch1yen un:i 

roca generadom de petróleo, mla de migración, rocns atmncen~dora y sello, adc1nás de tra1npas 

estructurales y/o eslraligráf1c.as. asi como loJ p1occsos geológicos <JtlC crean c.acfn uno de estos 

elementos bflsicos. Todos estos c!ernr~nto~ c.J(,t.>On Sl'f co11ec.:tarnünle lumtndos en t1ernpo y cspaao 

(Magoon, 1988). 

más amplio (medio t:1mbicnlr). En In fig11rn 5 ~~ilustra una ~.ccción geolÓ<JJf~J t11polétlc.."l r;uc rnueslra los 

elementos de un sislerna pelrolcro 

La Sierra Mndn:i Oriental forrnn parte dt_•T si•;tc>rna pe!m!ero tl0111óninio. co11:..1stente de una Cildcna 

rnontaf'losa. c1e ongun e~>tructural, forrn:ida por una ~ric dl.: ple1Jarn1c11tcs alargados. nnenlaclos al 

noroeste - sur sureste, que se extiendc•n desde bs li1n11cs tcrn1011alcs de Múxico y Estodos Unidos. 

hasla la par1c n0rte del Estado de Pueb!<l. oondc son ir1!errump1dos en la superficie por dorn.11nes igncos 

del Eje Volcimico Transmexic~tno. 

Destacan los ant1cl1norios de Hu1.tachal-Pcrcgr111a. Huayacocollil y V1H~ Juáre7. en los nrJclcos de los 

cuales afloran las roCFls más antiguas <.le la re91ón (basamento precámbrico de 1ocas metamórficas). 

La longitud de la SielTa Madre Oriental es mayor a 800 km. con una ami;H1lud promedio de unos 80 km. 

Se encuentra limitada al sur por el Eje VolC<trnr:o Transmex1c.;:-Jno -cerca del área d~ estudio- , en su 

parte occ1denfal por li'! Mes.-• del Centro y Las Sierras y Llanura!> del Norte: en tanto que su parte onental 

es Hmrtada por la UAnur~ Costern del Golfo y Las Llanuras de Norte Amérrc.a. Estra11gráficamcnlo et 

sistema esté hrnifado por la Formación Huayacocotla en su parte 111renor y la Formación Méndez en su 

parte supc11or, esta colurnna geológica nos represcntcl un e~pesor promedio de 3000 m 

aproximadamcnlc y sus lim1les temporales abarcan desde el Jura~co mfcnor hasta el Crct~CICO 

supenor. En el área de e~"tudio anora dP..sde la Fonnilción Huayacocotla (Juras1co Inferior) hasta la 

Forrnaaó11 Méndcz (Crclí1cico supcnor). 

Por su on9cn, el sistema petrolero Sierra Madre Oncn!al es de tipo Híbrido (Magoon. 1988), ya que 

sufrió una rconentación estmctural que rncx:.tificó la posición estructurcil original (Figura 6)-

Por su mvcl de certeza podemos claSificar el sistema como Hipotético. ya que la infom1ación 

geoqufmica es :stificientc para identificar una roca gcne-radOl'a, pero no existe una relnción generadora -

almaccn (MagO<ln, 1988) 

En la zona de estudio se observaron mamrestaciones de tudrocart:>urns que corresponden con trazas de 

g1lson1ta en rocas de la Fnrrrwción Tamaulipas lnfenor. Pimienta. Tamlm. Santiago y Tenexcale. 

A continuaaon se dcscnben las características de cada una de los subsisternas o componentes 
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SUBSISTEMA GENERADOR 

En ténninos gencrale5. se con~1dera que la fuC"nlo principal de generación de hidrocarburos se 

encuentra pnnc1p."1l1ncntc en los sed1n1cnlos c.alcáreo-a1cillosos b:tuminosos del Jurñsico en las 

Foonac1oncs Huay¡1cocolla. Santwgo. Tamán y Pimienta. 

Con b..isü en los cstudros gcoquím1cos realizados por Olivella-Led(•zma (1966). realizados cerca del 

area de estudio. se obtlN1cron los s1gucntes re~ullados en las fo11T1acicnos n1encionadas 

1.V<'.llorcs de c.arbur.o total (Toe) mayores del 0.2 %. pnra calizas. y mayores del 0.5 "/., para las roCc.""lS 

nrcillos..."!s. que es l¡i pnrncrn condición p<'lra que una roc..<.1 puL~U ser gr.nemdoni 

2 l\.1alcna organrca de tipo a!gácco, hcrbf1ceo, lc11oso y carbono~o. !u que pcnn1tc cunsldc1ar1as corno 

posible~. gcncrildor.1s tdn!o ,j,_. hidrocarburos liquido.5 con10 ua~oso~. 

3 Un indice de alteración tcnnal del 3 al 4. que nos s1tlia en las facies maduras y mctainórfi=. que a su 

vez implican generación de hldroc.utx1ros liquidas y gaseosos. 

4.Un índice de hidrogcno n1cnor que el indice de oxigeno. que tmnbiCn es 1ndicalivo de un tipo de 

materia orgárnca pn.--dommantementc lri'lcsa y carbonos.a. y quc- los hidrocarburos resultantes 

corresponderan también predorninantementc a la fa~ gaseosa 

Balam y Canch~ {1992), con base en invcst1gaetones 1n.8s rec1cnles en rocas potencialmente 

generadoras obtuvo los s1guenles resultados 

-Formación Huay.ncocoua. Conlrcnc una mezcla de m.:itena orgánica <ligó.cea {14 ':1:.), herb.'.'.lcea • lci'losa 

(5 %), y cartxmos.1 (18 %). El Indice de Attcrac1ón Tcm1al varia de moderndamente rrmduro a 

severamente maduro. entrando en la producción de gas seco 

-Formación Sant1i1go. Resulta ser la más irn~rtante roca gencr<:1dora tle h1dror.-art.1uros. ya que contiene 

materia orgánica. prcdom1nantemC'nlc a1oacca en prornt:'CJ1os del 15 "k., 2 ~,.,,en m:ltena orgénie<-1 !ellos.a 

y 1 B % en carbOnosn. su madurez térmica reprc~ntada por el ln<hn~ df• All~)í<lción Tenr.al es mode1ada 

{el ideal 3 a -3 para producir f11drocarburos liqwdos). por lo que e~ potencmlmcn!C' generado1-a de la fase 

liqurda (aceite) 

-Forrnaoón Tarnt:in. Contiene en promedio 20 % de matcna urgánrca dlgácca y 7 5 '%1 de matena 

ornárnca carbonosa, también potencialmente generadora de accctr: 

-Forrnaoón Pimienta. También ccnt1ene en promedio 32.5 ~:. de ma11.~na organ1c.n le?tos.a y 10 °/,, de 

carbonos.a. por lo que es potencialmente generadora de gas y en menor proporción aceite 

Es1os resultados nos hacen pensar que las FoITTiaooncs Huayacocotla y Santiago son las que tienen las 

me1ores rocas oleogcneradoras con un grado de atteraaón (l.A.T.) de la materia oruánica de 3 a -3, un 

contcmdo de carbOno orgárnco del .97 a 1 .15 % . El conterndo de matena orgánica excede al 15% y es 

del tipo alg<'lcco-lcnoso que es capaz de generar hidrocarburos. pnopalmcnle de la fase líquida. 
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SUBSISTEMA ALMACENAOOR 

Podemos considerar como roca$ alrnaccrmduras a las s1gucntcs formaciones: Huayacocolla en su 

facies terrígena que formA cuerpos lenticulares con buena poms1dad pnrnaria. la Tepéxic en su facies 

calcarenEtica que presenta porosidad primana intcrgranulnr y buena pcrTJleabl!idad en porcentajes 

regulares (lám . .JAV-03). agregando a esto conchcmnes adecu~1das de cntra1npam1cnto y sepultam1enlo. 

pueden ser atm01ccnadorns de aceite y gas hacia la parte Este y Norcsle del área. donde se encuentran 

en el subsuelo 

La Fonnacion Tenexcate presenta 1cn1t .. ·s. honzontes arenosos y conolorHt'.'ra1ic<1S con poros1ddd 

pnmana e inlergranular (láms. FCW-53. Fl-TES-32, Fl-TES-34A). lo que implica que también puede ser 

almacenadora bajo condiciones ndecuadas hacia la parte Este y Nore~>ll! del área; donde se inlerpreta 

su existencia Cfl el subsuelo. Esta unidad presenta en sus p.oros y fracturas abundante g1lsonita. 

En menor grado. también las Fom1acioncs Tamau!1pas lnfcnor y St.1pcrior por su porosidad secundalie. 

ya que muestra mlenso frncturamiento en las zonas l1e ex1cns1ón de los pliC<".Jues; por el espesor de sus 

unidades. por la estructura y su d1stnbución presentan condrc1ones adecuadas de cntn1mpam1ento y 

sepullamiento. por lo que put)den ser alrnacen<:idoras de acerte y gas. 

SUBSISTEMA SELLO 

Podemos con!>1der:ir como roca~ se:lo pvr su carácter c.ira!lo~. su espesor y su posición en la columna 

geológ1C8 a la Forrrwción Huayacoculla. 4ue se encuentra en t>I subsuelo. deb..,jo de la Formación 

Tenexcate con grandes cspe~res de 1000 m como !frmte inrelior del sistema. 

El limrte superior del S1stenu1 cslá representado por las rocas catcáreo-arciUosas y art:1llosas de las 

Fonnndones Agua Nueva. San Felipe y Méndez. que presentan en conjun1o un espesor de mas de 

400 rn.; son unas muy buenas rocas sello 

Podemos considerar también como sub$,s1cma sello las rocas. de las Forniaaones Santiago, Tamán y 

Pimienta por sus características htológ1cas, ya que contienen estratos arcillO!'".os; esposor. posición 

estratigráfica. y las relaciones que guarUan con las rocas almacenadoras. ya que las mencionadas 

fonnaoones son tarnbión roe.as generadoras de hk:!mc.,rburos. ES1as relaciones podemos observarlas 

hacia el Esie y Noreste del Brea de estudio. condición que se observa en la figura 7. donde vemos las 

posiciones de Ja5 unidades geológicas. El espesor pwsenlado de las fonnaciones es el promedio de los 

espesores mechdos por algunos autores mencionados anteriormente en el Capitulo de Estratigrafia. 
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SUBSISTEMA DE ENTRAMPAMIENTO. 

a) Trampas Estratigráficas Se pueden considerar que las rocas de la Fonnación Tepéxic pertenecen a 

la serie de trampas estratigróficas primarias por sus desarrollos calcareniticos, pudiendo funcionar como 

trampas hacia la parle Este y Noreste del área de estudio, donde ya no nnora y se encuentra en el 

subsuelo (Figura 7). 

b) Trampao;. Estructurales. Lns estructum~ anticlinales que Sü observan en el árc3, corno el Anliclinolio 

de Villa Juárez, se encuentra crosionndo y por lo tanto carece de atrac1ivo económico petrolero. En el 

r...n11clmal 81cnvPr11do el niv.-.1 rro-;1vo es n1ucho menor pero sus r1Hnensionrs son rPducrdas co1·.io para 

consirlerarlo de atmcl1vo económico. aden1l1-;; está COfl•nado por roe.as lgneas (Mes.a Monte de Chila) 

hacia la parte Noroe">le, ru(:>ra del árcn de cs:ud10, lo que impide um1 valoración completa. 

e) Trarnpas Mixtas Debido a la cantid'"d de- rocas sella y nlmaccnadoras, es muy posible que exista 

eslc trpo de !rampas en el 5ubsuclo, adcrnás la Orogcnl3 Lorarnlde provocó una serie de fallamientos 

Inversos y phegues rccostRdC<> que pueden encontrarse involucrndos en el subsuelo. en el frente do la 

Sierr3 Mad~ Onenlal 

SUBSISTEMA DE MIGRACION. 

Oc ar.uPrrlo <l lo<> rpo;uttnclo"> ']r.nlñ{)1cos y rwoqui1rnro<> rc-por1ndos por Sali'.lrn y Canché (1992). 

tienen IO'-": rrirfirnf'tro~ s11frc111nte>s par., porlrr t>Slal>IPcer las po~·.itiles rul.'l<; de n1iaración y solamente so 

puedo deducir ciue las vias de rnigraclón pudie>ron ser las fallas. superficies de c5t1allfic:.ación y las. 

rracturns. sin cspc-cificar el sentido de desplazamiento de los hidrocarburos. 

Sin cmbaf90, con b;isr. en este estudio se interpreta que -:;e dió movilidad en sentido ascendente y 

horizontal hacia l;i Pl:inicie Co~ier.:t del Golro, ya qtJc en In Fonnac1ón Tcncxcnte se tienen velillas con 

gllsornta (esta Form;ir1ón carece de rn.:ilena orgánica). al igual que en la Formcición Tamaulipas Inferior 

Por la presencia de grlsonita en distintos nrvcres cstrahgró.ficos, se inlerprcla que ocumó movilidad 

dro;:de rtifr..,...ntcs {Ucas y niveles cstratigrtlficos La gilsr:>rnta que se presenta en los poros y fractlJraS del 

miemhrn conaloromrrát1co de IA Formación Tencxcatc (al oncnlc, fuera del área de estudio) puede 

asoclal'Y' a l<'t cstructul'=t rt'f}ional en que se cncucntrn involucrada, la cual sugiere una migración de 

hidrocarburos. desd?- niveles estratigráficos mas bajos de la Fonnación Huayacocotla (Facultad de 

Ingeniería, 1900). 



En gran parte del área, por el proceso cte levantamiento y la erosión posterior, ocunió la degradación de 

parte de los hidrocarburos al quedar expuestos en un ambiente oxidante, por lo que la única evidencia 

que se encontró C"S la gilsonita en Vf'llllas y en poros en algunos horizontes estratigráficos. 

Otra parte importante de los hidrocarburos pudo hnber migrado en el subsuelo hacia la parte nmcsle, 

fuera del área de estudio. ya que en esa área se ubican importantes campos petroleros, como son: 

Amixtlán, San Andrés y Lnoa11os Estos C.'lmpos petroleros pertenecen al sistema petrolero Tamp1co -

Tuxpan (Martcll, 1982), el cu¡il so encuentra a: oncnte del s1sterna petrolero Sierra Madre Oriental, en la 

Planicie Costera dP.I Go!fn 

FACTORES ADVERSOS A LA ACUMULACION DE HIDROCARBUROS. 

Las rocas que pueden funcionar como generadoras, almacenadoras y seuo afloran en gran parte del 

área de estudio. en una amplia franja que va de norocs1e a sureste, principalmente en el núelco y 

flancos del Antichnono de Villil Juim."7, por lo que los hidrocarburos que se pudieron goncrar y 

almacenar se destruyeron. 

El estilo d~ deformación que afectó a la columna sedimentan~. ongmó que se tengo fallamiento y 

fracturamiento intenso tanto en la superficie como en el subsuelo, lo que pudo pe1mit1r el escape de los 

hidrocarburos. 

La presenoa de G1lsornta en las rocas almaccnadoras representa solo el reskjuo de los hidrocarburos 

que ascendieron a la superficie del terreno que se perdiC!ron y quedaron expuesto~ por la erosión. o que 

m~raron hacia la parte noreste, en la Planicie Costera del Golfo. 



CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES. 



A.-ESTRATIGRÁFICAS 

Las rocas expuestas en la zona de estudio presentan un espesor mayor a 3000 m y representan un 

lapso que comprende desde el Jurásico hasta el Pli~Cuatemano y sus caractcristicas generales son: 

--------------------·--------
FORMACIÓN 

Rocas Ígneas 

MCndez 

San rellpe 

Agua Nueva 

Tamaulipas Superior 

Ta~aulipas Inferior 

P1mienta 

Temán 

Santiago 

TepéXIC 

Tenexcate 

Huayacocotla 

DESCRIPICIÓN 

Derrames basálticos y tobas andesiticas 

Margas y calizas arcillosas en estratos medios. 

Wacke~"1.onc y rnudstonc mtcrcalados con capas 

de bentonita, en estratos delgados. 

Wack.estone con intercalaciones da lut1tas, ban

das de pedernal y calizas arcillosas en estratos 

delgados. 

Mudstone y wackestonc en cs1ratos rPasivos con -
estilolitas. nódulos de fierro. bandas y lentes de -

pedernal. 

Mudstonc y wacic.estone con 1ntercalaciones de -

bentonita. Bandas y lentes de pedernal. Estratos 

delgados a masivos. 

1ntercalac1oncs de cahza arcillosa con mudstone 

y wackestonc. lutrtas; cm estratos delgados a 

masivos 

Lut1tas carOOnos.f'ls, intcrcalac1oncs de calizas 

arcillosas y lut1tas calcáreas, estratos aislados 

de mudstone, en estratos delgados. 

Mudstonc en c5tratos dclg:idos a masivos con 

intercalaciones de lut11as carbonosas. 

Calcarenitas. calizas arenosas y arcillosas. 

grainstone. Estratos delgados a masivos. 

Limolitas, arcosas. tobas líticas nolilicas y derra

mes andcsiticos. 

Intercalación de lulilas y grauvacas líhcas 

en estratos dclgAdos. 



B.-ESTRUCTURALES. 

1.Pliegues. Se reconocieron dos tipos de pliegues menores: A)Un conjunto de pliegues angulares y 

cerrados con ángulos lnterftancos enlre 39 y 65°, y B)Pliogues angulares abiertos (con ángulos 

lnlerflancos entre 80 y 118°) y algunos suaves con ángulos comprendidos entre 121 y 131° cuyos planos 

aX1ales son subverticales 

El tipo de pliegues que pnxlomman, es de Pliegues Horizontales Nonnales y en el caminamicnto Cerro 

Pucuxln - Coyay se observaron también Pliegues Horizonlalcs Recostados, por lo cual nos causó una 

var1oción en la onentac.ión del Plano A.;.i:ial y la Charnela 

Los Planos Axiales pro1nedio son de N35"\N 74° y en el Cerro Pucuxin es de S29'°E 68°. 

La Charnela promedio es de 16º N25ºW y en el ptmto mencionado es de 07" S2DE. 

Además se reconocieron pliegues mayores, enlre ellos el naneo oriental de la megaestruciura conocida 

como el Ant1Clinorio de Villa Juárcz. el Anl1cimdl Bienvenido y el Sinclinal Afnca. 

Estos tres pliegues mayores presentun una onentación noroeste-sureste, son asimt:tricos y recostados 

hacia el Noroeste. 

2.Fallas. Se local!zaron y descnbleron dos f;Jllas laterales izquierdas: 

Lo Nepopualco que corta el naneo onental del anllclinono de Villa Juárcz. afectando las roe.as de la 

Fomiación Tencxcalc, c-n la parte suroeste del Arca de es!udio. Presenta una orientac.ión preferencial 

NE 70ºSW 

La falla San Pedro que corta el Sinclinal Afric;¡l, yuxtapone a las rocas de las Formaciones Tarnauhpas 

Inferior y Tamaulrpas Supcnor. en la parle sure:.le Presenta una orientaaón general do NE 44ª SW. 

Una faifa lateml derecha (San Mateo) que también corta el anticHnorio de Villa Juárez. afectando a las 

rocas de la Fonnac1ón Tenexcatc, eri la parte Este del área. Presenta una onentación preferencial de 

NE42"SW. 

C. ECONÓMICAS. 

1.Sistema Petrolero. 

1.La región estudi<ida se encuentra dentro del Sistema Petrolero Sierra Madre Oriental. que consis2e de 

una cadena montanos.a de ongcn estrudural, de longitud mayor a 800 km y amplitud promedio de 60 

kln. fonnada por una sene de plegamienlos alargados 



2.Estratigr.ttflcamente el sistema estll limitado por la Fonnación Huayacocotla en su parte inferior y la 

Fonnaci6n Méndez como lirrnte supenor. con un espesor promedio de 3000 m. Sus lim11es temporales 

abarcan desde el Jur<ls1co mfcnor hasta el CretAcico supcnor. 

3.Por su origen, el Si!>tcma petrolero Sierra Madre Oncntal es de tipo Hibndo (Magoon. 1988). ya que 

sufrió una reorienwc1ón estructura\ que modificó la pos1c16n estructural 011gma1 

4.Por su nivel de C(Jrteza. podemos clasificar el s1stcm.::1 como H1potéhco, ya que la 1nforrnación 

geoquimica es suficiente para 1denllfic.:"lr una roca gcncradorn, pero no existe una relación generadora -

almacen (Magoon, 1988) 

5 El subsistema generador meluye las Forrnacwnes Hu<iyacocotln. Santinao, Taman y Pimienta. 

6 El subsistema nllnacenador cons1~e de la Fon11ac1ún Huayacocofü.1 en su facies terrígena. la 

Formación Tepl!xic en •.u faciPs c.-ilcawnilica y la Formación Tene.xcate en su:; horizontes arenosos y 

conglon1erál1COS 

7. El subsistema sello incluye las fonnac1ones Hlmyacocot!a co1110 li1n1tc infenor del sisternn petroler:>. y 

a las formaciones Agua Nueva. San Felipe y Méndcz como llrrnto superior del sistema. 

8.La migrnc.ión do hidl"C'Ctlrburos es evidente en vnnos mvelcs estratigráficos por las impregnaciones de 

gilsomta en poros y/o fraduras en las fc1rrnac1oncs Tencxcalc, Santiago. Tamán. Pimienta y Tamau\ipas 

lnfenor. 

9. El subsistema de entrampamiento cobra importancia en las rocas de la Fonnación Tepéx1c como 

trampas estratipráficas y son proba~es la presencia de trarnp:.is mixtas en el subsuelo. Las estructuras 

anticlinales que se uoservan c.:1n:.."C.Cn de atradivo económico por !.us Pf}Quenas dimensiones (A. 

Bienvenido) o po1qu~ s.e encuentran disecadas por los ngentes erO!:;IVOS (A. de Villa Juárez). 

10. Dentro de I~ factores adversos a ta acumulaetón de hidrocarburos podemos mencionar que las 

rocas que funcionan como generadoras. almacent1doras y sello !>e encuentran expuestas en yran parte 

del área por lo que el aceite y/o gas que pudieron contener migró o se dcstmyó. El estilo de dcforTnación 

que afectó a la colun1na scd1111c11t<,ria, onginó fallnrn1ento y fracturarnienlo intenso por lo que tambi~n se 

originó gran movilidad. 
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