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R E S U M E N 

El presente trabajo titulado "ANALISIS GEOLOGICO-ESTRA 

'I'IGRAFICO DE LA POl<CION ORIENTAL DEL ANTICLINORIO DE PARRl!Sv 

eSTADO DE COAHUILA", tiene corno objetivo délinear las con-

diciones tectonicas y e del área, el cual c~ 

bre una cie aproximada de 2200 kilómetros cuadrados, 

comprendida en la porción SE del Estado de Coahuila, al SW 

de la ciudad 4e Saltill0, dentro de los límites con los mu 

nicipios de Saltillo, General Gapeda y Parras. Geográfic~ 

merite se localiza entre los Paralelos 25 0 15' y 25 D 20' de -

latitud norte y meridianos 101 0 

Oeste. 

El levantamiento 

, y 101°50' de longitud -

de las secciones medidas, 

se efectuó principalmente a trav¡s de arroyos, para lo 

cual se utilizó el sistema de brUjula y cinta metilica de 

50.0 metros, donde se localizaron todas y cada una de 

muestras colec~adas para la construcción posterior de las 

columnas estratigráficas (planos Nos. 3 al 8). 

Baslndose en 1aaltimetría de las hojas topogrlficas -

e~itadas por D.E.T.B.N.A.L., se ~laboraron los perfiles 

y en hase a éstos se calculó el espesor de las 

rocas, donde las condiciones del terreno no me 

dir secciones a detalle se hi ron de veri-

fícaaión a través de arroyos y veredas. 



Fisiográficamente el área en cuestión queda compren

dida dentro de la Subprovincia de las Sierras Transversas 

de la Sierra Madre Oriental (fig. No. 3 y plano No. 10) y 

en la zona tectónica de valles y cumbres (De Cserna, 1956 

pág. 51). Dentro del área comprendida en este estudiO, -

afloran en su totalidad rocas sedimentarias de origen ma

rino y continental (Cuaternario), variando en edad desde 

el Jurasico Tardío hasta el Reciente. Las rocas más anti

guas corresponden ~ la Formación Zuloaga, cuyo depósito -

se efectuó en un ambiente de plataforma durante el Oxfor

diano Y principios del Kimeridgiano. 

La verificación de nuevas localidades yesíferas del 

miembro medio de esta formación, señalada.s en el prospec

to Cueneamé-Melchor Ocampo (Facultad de Ingeniería, U.N.

A.M., 1978) Y en el presenté trabajo, fortalece la idea -

de la extensión hacia el SN de la cuenca evaporítiea de -

Monterrey. La ausencia de facies elásticas de la Forma--

ci6n La Gloria, sugiere que la línea de costa para el úx

fordiano sea recorrida hacia el Norte, esto es sin tomar 

en cuenta los efectos tectónicos. En el Neocomiano las Pa 

leoislas de coahuil~ y San Luis Valles, funcionaron como 

"shelfs n , desarrollando facies de pl~taforma y cuenca de 

la Formac{ón Cupido; proponiendo los suscritos la división 

de esta formación en los miembros "El Laurel" (facies de 

cuenca). "Las PlayasO (facies de plataforma} y "El Mimbre" 



arrecifal)"~ Durante el Abliano-Cenomaniano,' prev~ 

lecen las mismas condiciones de depósito, hacia el Norte 

s de plataforma con'su correspondiente Arrecife Vies 

ca, y en el área mapeada,el equivalente de cuenca está -

representado por las Formaciones Aurora y Cuesta del Cura, 

proponiendo para esta 6ltima una localidad de referencia~ 

ya que la localidad tipo no tomó en cuenta las variacio-

nes litol6g~cas tanto laterales como verticales. 

Las primeras pulsaciones de la Orogenia Laramide qu~ 

dan señaladas por la transición de sedime~taci6n calcárea 

a elástica, representada por las Formaciones Cuesta del -

Cura e tndidura respectivamente, marcando así la fi

nal de sedimentaci~n calcárea en el Geosinclinal Mexicano. 

Los pliegues recorí~cidos pertenecen' al Anticli,norio 

de Parras t caracterizándose por su orientación ESE-WNW, -

siendo generalmente recumbentes ha'cia el NNE, modificados 

por fallas inversas, cabalgaduras y fa11a"s normales long!. 

tudinélles y transversales a las estructuras antic1inales 

y sinclin'ales. 

Refirilndose al Paleozoico, el ¡rea de estudio est¡ 

ubicada sobre la zona interna del ataroa Marathon-Ouachf 

ta, lo cual nulifica sus posibilidades petrolíferas, sal

vo que el flish ,pirmico de Delicias~ Coah. y el de Ciudad 

victoria, . estuvieran relacionados al mismo marco -



tect5nico, abri~ndo as! tafes posibilidades para al Paleo 

zoico de la re ón 

Todas las estructuras estudiadas abren en la Forma-

ción Zuloaga del Jur(sico Superior, por lo qua las posib~ 

lidades petrol!feras para el Mesozoico se consideran nu~

las. Sin embargo, no se descarta la idea de qua el sobre

corrimiento de Parras, haya afectado a la facies arreci-

fal de la Formación Viesea, y ésta se encuentre bajo el -

plano de la falla No. Lo 

.Para tales casos sereco~iend~ efectuar estudios ma~ 

netométric6s de detalle en el Irea, para tratar de de r 

la confi del ba~amento, que de estar pro ba-

jo las estructuras en Jurlsico, ~arfa pensar en 

la e de una sección de sedimentos marinos paleo

zoicos, adecua~a para la acumulación de hidrocarburos. -

También :rec.olllienda efectuar (aprovechando la depresión 

de. Agua Nueva) un estudio gravimetría y sismolog!a de 

detalle ep el Irea de sobrecorrimientos, con el fin de de 

tectar la continuidad postulada del Arrecife Viesca. Ade-

s se recomienda revisar 18 nomenclatura estrati 

y las lccalidades tipo de las Formaciones La Gloria, La 

Casita y Cuesta del Cura, ya que existen problemas en la 

definición de las localidade~ tipo y en sus característi

cas litológicas debido a que éstas no concuerdan con lo -

observado en el campo. 
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l.A ANTECEDENTES TECNICOS QUE LO JUSTIFICAN. 

Ala fecha se han realizado trabajos geológicos de -

todos los tipos, ya seanestratigrlricos (Garcla - Domín

guez, 1972), geológicos de ~emidetalle(Facultad de Inge

niería. UNAM) y geológicos regionales (De Cserna, 1956, -

Rogera 1955), sin embargo existen discrepancias de crite

rios respecto a la édad de ~as rocas,la nomenclaturaes

tratigráfica utilizada y la interpretación de la tectóni

ca, tanto local como regional, por lo que conside:r::a~os m~ 

tivoa suficientes para la elaboración del presente traba~ 

jo y esperando que 'stesea de utilidad para los futuros_ 

profesionistas interesados en los problemas existentes en 

'esta región • 

1.8 OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

El objetivo primordial del presente trabajo fué el -

presentarlO como .tesis para obtener el título de IngenJe

ro Ga61ogo. Los sdscritos ya hablan t.nido la oportunidad 

de conocer e! ~rea co~ todo y sus problemas y s~ plante6 

la necesidad de hacer una ieinterpretación o ac.tualizac:iih 

de Un plano geológico presentado en mayo de 1977, de aqul 

surgi6 como segundo objetivo, el conocer con m¡s de~alle 

las rocas que ah! afloran con el fin det.ratar de definir 

las unidades litoestratigráficas por medio de las seccio-
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-nes medidas y promover una revision de la nomenclatura -

estratigráfica, basándose en columnas estratigráficas me

didas y sugerir localidades t!picas o de referencia de -

las lccalidades tipo 6 seociones tipo de las unidades 1i

toestratigráficas ya definidas. 

Un tercer objetivo es tratar de resolver los proble

mas de tipo estrudtural que lun subsisten en este sector 

de las Sierras Transversas de Parras. 

Lo expuesto anteriormente, quizá vaya mucho más allá 

del objetivo de esta tesis debido en parte a la poca exp~ 

riencia de los autores, pero quizá lo más importante es -

tratar, al menos, de dilucidar los múltiples problemas -

que existen, a pesar de que ha sido una zona muy estudia-

da por muchos desde hace tiempo. 

r.c. DURACION DEL TRABAJO. 

El tiempo empleado durante la localización y 

miento de las ocho eecciones estudiadas (la sección medi

da en el Caftán de La Casita no se incluye. Fig_ ND~ 

fuá de once meses a partir de octubre de 1977 a 

brs de 1978; tiempo en el que se incluye el cálculo, cons 

y correlación de las columnas representativas de 

cada sección, elaboración del plano geológico regional 

así como el estudio de la petrografía sedimentaria d'e al·· 
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-gunas de las muestras colectadas, concluyendo en la pri

mera semana de agosto de 1978 e iniciando la elaboración 

de la presente tesis durante la segunda semana del mismo_ 

mes. 

I.D METODQ DE TRABAJO. 

Durante el desarrollo del presente trabajo se obser-

v6 siguiente secuencia: 

1. Trabajo de .Campo. ·Normal.mente para iniciar el le 

ento de una secci6n previamente programada, es in

dispensable"auxiliarse de los planos geológicospreex:is-

tentes del área donde se localiza la se.cci6ri por e.studlar, 

también del uso de las fotografías aéreas para la locali

zación de las secciones y la planeación del programa de -

campo. La exploración superficial se efectuó en el sigu:ie~ 

te orden: 

al Levantamiento de las secciones {Fig, No. 13 1. 

Por lo que se refiere a este punto, implica que una 

vez que hayan sido convenieritemente localizadasl es 

to es; que haya continuidad en lbs afloramieritos da 

las rocas expuestas y que la expo de. éstas sea 

buena se procede a su levantamiento utilizando los 

mitodos trad~cionales, o sea, que cada afloramiento_ 

se registraron sus características lito15gicas, ha-

cilndose un muestreo cada 15.0 metros promedio, 8n--
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-tre afloramiento y afloramiento. Se mareS la dista~ 

cia entre afloramientos, con un máximo de po.tencia -

de 20.0 m. (cuando así fui posible) equivalente a un 

espesor de la columna estr~tigr¡fica de las rocas e~ 

puestas, teniendo buen cuidado de anotar los rasgos 

principales relacionados con las estructuras y aque

llas texturas pbservadas en la roca, que ayudan a 

lucidar al ambiente de depósito de los sedimentos. -

Adem.ás se hizo una verificación (hasta --

dond~ el tiempo lo permitió) a todo lo largo y anchd 

del'rea en cuestión, con la finalidad de tener un -

mejor control del comportamiento estructural de 

rocas ah! aflorantes. 

b) Topografía. El levantamiento topográfico de las -

secciones, es con objeto de controlar debidamente -

las observaciones directas hechas en el campo. Di--

chos levantamientos se hicieron utilizando la brúju

la y cinta metlliea de 50.0 m., esto es para el caso 

de las secciones de detalle medidas (planos Nos. 3 -

al 81. ya que para la elaboraoi6n del plano geol6gi~ 

00 regional (plano No. 1) se utilizaron 

aireas escala 1:50,000 y cartas topogrlficas, edita

das por DETENAL, apoyahdo en este material los datos 

estructurales y muestreo obtenido de la 

directa de 400 afloramientos adicionales hechos pri~ 

cipalmente en arroyos y veredas. 
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2.- De Laboratorio. Por lo que respecta a esta labor, 

se desarrollé siguiendo una secuela: 

Parte de las muestras colectadas en el campo, se pr2. 

cesaron en los laboratorios de petrog~afía de la Facultad 

de Ingeniería de la UNAM y.del Instituto l>!acion a 1 de 

Energ!a Nuclear (INEN), obteniéndose de ellos laminas 

gadaa para así estudiar la petrografía sedimentaria de 

las mismas, anotándose todas estas observaciones en las -

tablas a~exas al presente trabajo (tablas 1 a la7). De -

esta manera se estudiaron 150 láminas delgadas (20% ael -

total de las muestras colectadasl. Se utiliz6 la clasifi

cación de Dunham y Folk para el es~udio de la petrografía 

sedimentaria de las rocas carbonatadas. 

3.- De Gabinete. El trabajo consistió en la planea~

ción del trabajo de campo, el cálculo y dibujo de los le

vantamientos topográficos, con~trucción de los perfiles -

t6pográficos en base a las cartas altim'tricas editadas -

p.or. DETENAL. yelcalculo de los espesores para represen-

tar la columna estratigrafica respectiva de lass·écciones 

estudiadas. 

Pespuls de háber elaborado los levantamientos topo-

cos y las columnas estratigraficas de cada una de 

las secciones medidas, se procedi6 a const~uir ~l bloque 

diagr~mático (plano NO •. 12) t para así mostrar a primera -

vista los cambios·tanto laterales como verticales y los -

espesores de laarocas del area mapeada, el cual se cons-

5 



-truy6 de acuerdo a la siguiente secuela: 

1) Se construyó la cuadrícula (coordenadas UTM) rEd!. 

riéndola al nivel del mar y sobre ésta se localizó cada -

una de las secciones medidas y otras, de los eor-

tes geo s (columnas medidas: A, B, e, E, F, G Y H, -

columnas calculadas: J, K, L), con el fin de complementar 

el bloque diagramltico, utilizando la proyección i 

ca con un ¡ngulo de 30~ 

2) Una vez localizadas se les asignó su carrespon -

diente altura. sobre el nivel del mar, en base a las ear -

tas altimltricas editadas por DETENAL, subiéndolas a par

tir del plano al nivel del mar (cuadrícula). 

3) A partir de su altura sobre el nivel del mar, 

colgaron las columnas representativas de cada sec~ión. 

4) Una vez adas cada una, se hizo la correla 

ción con las diferentes columnas a través de toda el área. 

Por 10 que respecta a la exploraci6n geo16gica re 

nal del area, se elaboro el plano definitivo 

(plano 1 Y 2) I utilizando fotografías aéreas verticales y 

cartas topográficas de DETENAL escala 1,50,000, y res 

yendo la interpretación geo 

plano fotogr.amétrico. 

6 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA ROSA DE FRA'CTURAS. 

Con los datos obtenidos del fracturamiento de las ro 

cas en el campo, se procedi6 a la elaboraci~n de la rosa 

de fracturas da cad~ uno de los caminamientos, se realiz$ 

caD el objeto de encontrar la direcci6n de los esfuerzos 

de tensi6n y dé dompresi6n que dieron origen aestas 

turas, ~s! como el de establecer da una forma hipot&tica 

la secuencia y consecuencia de 'stas (plano Nb. 11). 

PASOS. 

al Se agrupan todas las lecturás correspondientes a. 

NWy NE respectivamente de cada 11nO de .los caminamientos. 

b) Se toman primero las lecturas correspondientes al 

RN y se van agrupando de lOa 10~ 11'a 20~ y así sucesiva

mente hasta llegar de 81'a 9Q~ a lo larto de todo el eami 

namiento. 

el Lo mismo se hace con las lecturas correspoDdien~

tes a NE. 

dI Si tomamOS una lectura SE o SW, lo cambiamos por 

su correspondiente NW ó NE respectivamente. 

a) Al tener los datos agrupados en una tabla, se bu!'; 

ca el va1.or mayor de le.cturas obtenido entre NW y NE¡ en 

base a esto, se trazan das líneas perpendiculares AA y B. 

Sobre la línea B y partiendo de la intersección (punto O) 

abn la linea AA se divide ~l segmento en 10 divisiones 

iguales. 
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f) Utilizando un transportador y haciendo centro en 

el punto O, se marcan los grados de 10 a 180 a partir del 

lado izquierdo (segmento OA). 

g) A partir de ·0· se pasan l!neas que unan este pua 

to con los puntos que indican de LOBa l70"respectivamente. 

h) Haciendo centro en "O" y utilizando un comp.is, se 

hacen pasar medios c!rculos sobre las marcas alojadas so

bre la línea B. 

il Para poder situar dentro de este diagrama las de

mis lecturas del fractur~miento, se interpolan sus valo-

res en base a los obtenidos en cada una de las divisiones 

segmentoB. 

j) Una vez representadas en la malla todas las lectu 

ras del fracturamiento, se procede a unir los puntos con

secutivos de 10· a 90· y de 100· a 180·, 

k) La magnitud que haya quedado sobre la línea AA 

(segmento OA') correspondiente a la lectura de 18if (HE -

90') i se pasa esta misma magni tud sobre la lInea A a par--

tir de non., 

1) se une este punto (punto sobre la línea A) con el 

punte de los 1if NW~ quedando de esta manera construída. 

l.E. TRkBAJOS PREVIOS. 

Existe una gran cantidad de trabajos tanto da extran 
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-jeros como de nacionales sobre el área que comprende 

nuestro estudio geológico y de los que sobresalen los rea 

lizados por: Imlay (1936), De Cserna (1956), Rogers -

(1956), Garc!a-Domlnguez (1970), Charleston 119741. Tardy 

11974-1975) y Facultad de Ingenierla (1978). En los cua-

les se ha buscado abarcar un marco geológico r~egionaf, -

tanto estr~atigráfica como estructuralmente con el objeti

vo de evalu~r los recursos económicos. 
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!l . .!\ LOCALIZACION GEOGRAFICA y EXTENSION DEL .AREA. 

El 'área cartog:1:"afiada está comprendida entre los 25°-

50 I 'de longirud oeste del Meridiano de Greenwich, con una 

sllperficie territorial de 2,200 Km2 y que cubre la totali 

dad de la hoja Laurel (G-l4-C-42) y parte de las ha 

Jl.gua Nueva (G-14-C-43) I S.abanilla (G';'14"-C"'"41), San José -

Patagalana (G-14-C-3l), General Cepeda (G-l4-C-32) y la -

. de Saltil,),o (G-14-C-33), publicadaapor DETENAL (Fig. 2). 

U.S LIMITES. 

La ~ona de estudio queda ubicada dentro de los munici 

pi~s correspondientes a Parras., Sal tillo y General Cepeda. 

El municipio de Saltillo tiene los siguientes límites: 

. Norte: Municipio de Ramos Arizpe. 

Sur: Con estadóé S~L.P. y .aoatecas. 

~: Con el Estado 

ArtealiJa. 

Nuevo Le6n y el Municipio de 

~: Con los municipios de .Parras y General Cepeda. 

El Municipio· de Parras tiene como límites: 

Municipio de Cuatrociénegas. 

Con el Estado d'e Zaca tecas. 

~: Municipio de G~neral Cepeda. 

Oeste: Municipios de San Pedro y Viesca. 
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El Murticipio de General Cepeda tiene como límites. 

Norte, Municipio de Cuatrociénegas y la Sierra de 

la. 

Sur, Municipios de Saltillo y Parras. 

Municipios de Saltillo y Ramos Arizpe. 

Oeste: Municipio de Parras. 

II.C FACTORES SOCIALES. 

al vías de Comunicación. 

Las vías de comunicación en esta zona estln restrin9i 

das a caminos de mano de obra, brechas y veredas, siendo 

tres ramales los más importantes, dos de los cuales en- -

troncan con la carretera No. 54 que comunica a las ciuda

des de Saltillo, Coah., Concepción del Oro, Zac. y Zacate 

cas, Zac.; y el tercero con la carretera No. 40 que comu

nica a las ciudades d~Saltill0, Coah., Parras y Torreón, 

Coah. 

Los dos primeros C)lentan con servicio público uniendo 

el primero a los ejidos Buluelos, Fraile y Garambullo, y 

el segundo a los idos Buñuelos, Fraile, Palmas Altas y 

Santa Victoria; y el tercero de estos ramales une a la 

blaci6n de Parras, Coah., con los ejidos Tanque Nuevo, Sa 

banilla y Jalapa, que cruza de Norte a Sur el Irea carto

grafiada. 
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Los demás oaminos que son numerosos y comunican a los 

demás ejidos, sontransitabies solo en la estaci6n seca y 

no c.uentan con servicio públicm de transpdrte. 

II.CPOBLACION y CULTURA. 

se consideró de mayor importancia dar una ideil. de las 

condiciones de vida de los coahuilenses desde Un punto de 

vista~ráctico, que el de enmarcar en cuadros sipnóticas -

(IX Censo de Población de 1970) este tipo de informaci6n, 

~ebidp a que la situación socio~econ6mica del estado en --

1970, dista d~ la actual. 

Es importante hacer la observación de que si en las -

grandes ciudades tales como Saltillo y To~reón se encuen-

tra~los elementos indispensables para la subsistencia de 

sus pobladores, ~o ocurre lo mismo para otras loealidades_ 

de menor importanoi.a, t.ales como: La Casita 1 La Chorrera,

Santa Victoria, Santa Rit.a, San Marcos del Encino, GarambE. 

110, Sabanilla, etc. 

El nivel. de vida en el area de estudio va de baja a -

muy baja, se nota en algunos de los ejidos la carencia de 

elem.entos tan importantes oomo son el agua, asistencia mé

dica, vías de ~amunicaci5n, escuelas, etc. 

En la parte norte la economía de los ejidos se basa, 

en parte, en la agricultura (frijol, trigo, cebada, maíz); 

en la parte sur se dedican principalmente a la explotaciqn 
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de la lechuguilla y palma-samandoca para la extra~ci6n de 

fibras (ixtle). 

Debido a la escasa precipitación pluvial que hay en 

el estado, unida a la falta de obras de captación, distr~ 

buci6n y conducci6n adecuada de agua, bace que predomine 

la agricultura de temporal, tipo de explotación de baj 

ma productividad que mantiene al campesino sumido en la -

miseria. 

La ganadería esta repr1iCsentada por el ganado vacuno, 

caballar. mular. asnal, lana~ porcino y caprino, pero de~ 

graciadamente no se ha logrado desarrollar aaecuadamente, 

ya que existen factores de caracter natural que lo han i~ 

pedido, como son: la carencia de pastizales, baja precip~ 

tación, plagas y enfermedades. 

La avicultura se ve representada por toda clase de -

a~es domlstiaas, tales como. gallinas, gallos, pollas, p~ 

tos, gansos, guajolotes, etc., que lamentablemente no se 

han logrado explotar por causas similares a las presentes 

en la ganadería. 

Entre otras actividades a las que se dedican los lu

garenos podemos mencionar la fabricaci5n de sotol, la ex

plotaci6n de los recursos forestales y el. comeroio en pe

queño. 

La religión que profesan la mayoría de los habitan-

tes de la región es la oatólioa. 
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Otro problema latente es el analfabetismo, ya que aún 

existiendo escuelas primarias, se observa la ausencia de -

profesores. 

Poco a poco el gobierno de los Estados Unidos Mexica-

no§! por conducto de varias instituciones I ha bus,cado la--

for~a de introducir en estos lugares agua potable entubada. 

e~cuelas de .nsefianza primaria. electr~cidad, etc., para .. 

un mejoramiento de la situación tan precaria que existe en 

estos lUgares. 

n.D FACTORES FIStCOS y BIOLOGtCOS. 

a) Clima. 

El clima que predomina en la región es el semilrido,y 

de acuerdo con la clasificación de Koppen (modificada pO,r_ 

Garcla 
)\. 

f queda incluido en el Grupo de Bshw (W) (e) en 

donde: 

Eso. Climas secos, con un cO,ciente de I' /T igual a 22'.9 

(I' .precipi tactón, T. temperatura). Este, clima, se deja sen--

tir e,n la parte no,rte del area mápeada, es decir, en las :.. 

sierras altas. 

h. Semicllido con invierno fresco, la temperatura me-

dia anual osbila entre 18 y 22°C, Y la del mes frlo a lSOC. 

w(W-)~ Régimen de lluvias en verano. por lo menos 10 .. 

veces mayor Qantidad de lluvia en el mes mis húmedo de la 
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-mitad caliente del afio. que en el fues mis seco, un porce~ 

taje de la lluvia invernal menor a 5 de la anual. 

(e). Clima extremoso con oscilación térmica anual en-

tre 7 Y 14 grados centígrados. 

Los vientos dominantes provienen del Noreste, excep--

tuando los correspondientes a la estaci6n de primavera, 

que vienen del Sureste; los vientos del Noreste son los 

que traen las lluvias. 

El tiempo de lluvias es generalmente de abril a junio, 

aunque en otoño hay lluvias esporádicas; las nevadas son -

muy eventuales y ocurren de enero a febrero¡ en los meses 

de noviembre y diciembre se presentan las helada$. 

La vegetaoi6n predominante es por consecuencia, la c!!. 

ract'erística de los climas de poca precipitación pluvial, 

representado principalmente por plantas herbáceas, 

ceas y arbustos. 

b) Flora. 

La ve~etaóión en los magotes y bosques esti represen-

tada por el mexquite¡ huizache. palo blanco y huizachillo; 

en las montañas abundan los árboles resinosos " con'í feros r 

tales como: Pino, , pino real, madroño y cedro fino. 

En terrenos Iridos ábundan el cenizo, el tasajillo. c~ 
" 

yonoztle, magueys:l.lvestre, lechuguilla, candellill., palma 

zamandoca, sotol, mimbre, BtC. 
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La flora de la región se encuentra representada por 

las siguientes clas.s~e plantas: 

Nombre Nombre científico 

BERBACEAS Imatorral inarme' 

Gobernadora 

CerlÍ2!o 

Candelilla 

Bajasen 

Hiedra 

CACTACEAS 

Nopal 

Lechuguilla 

Peyote 

Palma 

Maguey 

Sotol 

NOPALERA 

Bipnaga 

Nopal Cuijo 

Tasajillo 

Nopal cegador 

Nopal rastrero 

19 

Larrea divaricata (com) 

Tucophylbum Texanus (Beath) 

Euphorbia antishyphilica (zuc} 

Fluorensia Bp. 

Bhus exiniia tGreeve 1 

CRASI-RUSIFOLIOS ESPINOSOS 

ot>untia Bp. (d,c.) 

Agave lechuguilla (TOrr) 

Lophora wilhamsii 

Yuca sp. 

Agave sp. 

Disilirion sp. 

Echinocactus sp. 

Opuntia camta:b~enesis 

Opuntia leptocaullys 

Opuntia microdasys 

Opuntia rastrerli 



Fa).ma real 

Palma china 

ARBUSTOS 

Pino 

Encino 

Alamo 

Fresno 

Cedro 

Huizachillo, uña de gato 

Mezquite 

el Fauna. 

IZOTAL 

Yueea earn~rosana 

Yucea Filifera 

VEGETACION HALOFITA 

.Pinus sp. 

Cuereu. vex 

Platanus glabrata fer 

Fraxinus greggii gray 

Juniferus faccia 

MATORRAL SUB INERME 

Acacia sp. 

Prosopis juliflora 

La fauna én la ~egi6n montafiosa esta formada p6r. 

NOMBRE ~ 

Liebre 

Conejo 

Caeomixtle 

Lobo 

Coyote 

Zorra gris 

20 

NOMBRE CIENTIFICO 

Lepus californicus 

Syluilagus Floridanus 

Bassaris cus astütus 

Canis lupus 

Canis latrans 

Orocyon cinereoatg~.teus 



Zorro 

Puma 

Gato montés 

Z01:.ri110 

Comadreja 

Venado nulo 

Venado saltón 

Mapache 

Rata canguro 

Oso negro 

Aguililla 

Codorniz 

Conepatus mesoleucus 

Fe1ix concolor 

Lime tufus 

Mephites macroura 

Mustela frenato 

Odocoileus hemionus 

Odocoi1eus virginianus 

Prqcyon·lotor 

Vu1pes macrotis zinseyi 

Ursus americanus 

But,io. lineatus elegans 

Callipeple squ&~ta 

La lista anterior da sólo una idea ~.roximada de la -. 

flora y fauna existentes en el área.de trabajo, ademiis hay 

~ran cantidad de aves como el caJ;."pintero,la urraca., zopi.

lote, cuervo, pájaros cantores, paloma y aves de rapiña, -

as! como reptiles y arácnidos. 
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III.A PROVINCIAS FISIOGRAFICAS. 

al Looalizaci6n Fisiogrlfica Area. 

La provincia fisiogrlfica d. la Sierra Madre Oriental 

es una de las mis grandes de México, la cual estl formada 

por una cadena montafiosa que atraviesa al ~al., la que co~ 
( 

siste principalmente de sed'imentos jurásicos y cretácicos, 

plegada en anticlinales y sinclinales formando montaBas 

alargadas, con una orientaci6n ~W-SE conservando cierto p~ 

ralelismo con la costa del Golfo de M'xico. 

En los alrededores de Monterrey·, •• L., la Sierra Ma-

dre Orien.tal se arquea .bruscamente hacia el Oeste, cambian 

do con esto su orientaci6n a casi Este~Oe~te. 

A esta provincia R8:isz (1959) .subd,ivide en 4 subpro -

vincías: 

1f ~ubprovincia de la Sierra Alta. 

2) Subpr~vincia de las Montañas Bajas. 

3) Subprovincia de las Montañas Atravesadas. 

4) Subprovincia de la Sierra Norte. 

Con el nBmero 4 no se estl de acuerdo Ya que 1as ca--

ractería.ticaa topogrlficaa y morfológicas' son diferentes a 

.la provincia en cues tión (plano No. 10). 

Para esta prov:incia se propone el nombre de Provincia 

de Sierras y Cuencas de Coahuila (Humphrey 1956), ya .que -

es una regi6n con .características topográficas y morfológ!. 
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-gas propias. 

Nuestra zona de estudio cae dentro de la subprovincia 

de las montafias atravasadas. la cual limita al Norte con 

la Provincia de Sierras y Cuencas, al Poniente ~on la Si~ 

rra Madre Occidental (subprovincia de las tierras altas -

con cuencas) al Sur con la subprovincia de las montañas 

bajas de la provincia de la Sierra Madre Oriental (Fig. -

No III 1 Y plano 10). 

Esta subprovincia se caracteriza en su parte Norte -

por un frente abrupto y prominente, constituido en su ma

yor parte oriental más accidentada, a la que Imlay (1937} 

llam6 levantamiento de La Casita¡ estas sierras altas del 

norte van hacia el Sur hasta formar sierras -

relativamente bajas. separadas por valles de varios ki16-

metros de amplitud. 

El aspecto que presenta esta subprovincia es el de -

la forma de un uso, ya que en los extremos Oriental y Oc-

cidental ésta se gaza o acuña. 

Además se observó (Fig. VI 4) que esta subprovincia 

muestra un sinnúmero de fracturas y fallas con una orien

taci6n RE-SE y ESE-RNW, .ademi. de que existe una disarrno

n!a general en las estructuras tia sean las crestas o va

lles), al mismo tiempo, al estudiar esta figura se obser

va el amontonamiento que prevalece de Norte a Sur. 
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b) Breve descripción de las Prov~ncias Fisiográficas 

contenidas. en el plano No. 10 ( imágenes de satl l. 

El plano No. 10 que Se titula Provincias Fisiogrlfi

cas, se presentó con la idea de que en base a las imágenes 

de satllite, se vean las características morfológicas de 

cada una. 

MESETA DEL NORTE. 

Eata provincia está limitada al Norte, RE y Oeate, -

por la Provincia Fisiográfica de Sie~ras y Cuencas de co~ 

huila y al Sur y Este por la Cuenca de Parras, la cual se 

extiende desde la ciudad de Sall::illo al NW ha"sta la vacin 

dad ~e Torreón.al Nort.~ teniendo co~o ll~it~ oriental la 

cárretera Saltillo-Monclova y como l1mite occidental la" 

llhea imaginaria que une a Torreón y Mohovano I y al' Norte 

la carretera que uné las poblaciones deMonclova~Sierra -

Mojada, teniendo 210 Km. de largo y de an~ho, en su extr~ 

mo centro occidental 120 Km. y en su extremo oriental 70 

Km.~ teniendo una forma de ~apato. 

Las estructuras son.de tipo d~.iao y circulares 

rras ·Los 1!.lanitos y La Paila} en su porción Su:r:-Central y 

Sur"-Orie·nt'al J en su extremo occidental son alarga<ias"con 

su flanco ·occidenta·l abrupto ysu flanco oriental.suave -

con una orientación N~S (sier~asZapatero y Las Campanas) 

y finalmente en la parte Norte tambiln son alargadas ~on 

su. flanco norte suave y con una dirección E-W (sierras La 

Fragua y. La Colorada). 
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Sierras y Cuencas de Ceahuila. 

Esta provincia está situada directamente al Sur de -

la gran curva del Río Bravo del Norte y está limitada 

Poniente P9r la provin¡;:ia de la Sierra Madre Occidental,

al Oriente por las Sierras Tamaulipecas, Al Sur por la 

Cuenca de Parras y por la provincia de la Sierra Madre 

Oriental, no observandose todas sus dimensiones en este -

plano. Las estructuras son comGnmente alargadas y aagos -

tas (Sierra de San Blas), bifurcadas (Sierra de Obayos),-

gunas veces d6micas ISW de Monclova), con potreros en -

su parte media (Sierras de Obayos y Mina~ Viejas) separa

das por extensOS valles aluviales, teniendo en general -

una' orientación NW-SE, siendo la excepción la Sierra de -

l~ Madera qUe está orientada E-W. 

Cuenca de Parras. 

Es una dep~esión topográfica que se extien~e a tra -

vis de toahuila, desde l.s ciudades de Saltillo al Este, 

hasta la vecindad de Torreón al Oeste, por una longitud -

de unos 260 Km~ y un.a anchura de 50 Km., angost.andose ha

cia el Este. Engen.eral tiene una orientación E-N y en el 

limite 91 de la Meseta del Norte se arquea para tomar un 

rumb6 general N-S. Estl aimitada al Norte por la Meseta.

aer Marte y al Sur pórl~ Provincia de aa sierra Madre ~

Oriental. 

Al Sur de la MáSeta del Norte, en su porción orien -

tal, est& formada por una serie de cuestas ~ espinázos 
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-nuosos con rumbo general ESE-WNW que convergen al Oeste 

al cruzar la planicie de aluvión de la Laguna de Mayrán ; 

debido a la erosión ~iferencial, la mayor parte de los -

acantilados consisten de una serie alterna de grandes pe~ 

dientes pronunciadas, suaves pendientes c~rtas y bancos. 

La porción occidental está cubierta por aluvión a la altu 

ra de'la antigua zona lacustre. 

En la porción Norte, al Oriente de la Meseta del NOr 

te, que aunque sigue presentando los mismos rasgos fisio

gráficos (cuestas y espinazos), su orientación. ya no est¡ 

definida, ya que de casi E-W llega a ser NW-SE, cuyo rum~ 

bo ya es paralelo a las estructuras de ~ porción oriental 

de la Provincia de sierras y Cuencas de Coahuila. 

SIERRA MADRE ORI'ENTAL. 

Esta provincia está limitada al Norte por la Cuenca 

de Parras, al NE por las Sierras Tamaalipecas, al Este -

por la Planicie Costera del Golfo y al Oeste por la Sie-

rra Madre Occidental y la Meset~ Central. Aunque esta pr~ 

vincia se inicia en la porción Sur_occidental dela provi~ 

cia de Sierras y Cuencas de Coahuila, el gran es~esor de 

sedimentos lacustres y rocas ígneas extrusivas la enma~ca 

ra ~ le d& una fisonomía distinta. 

Con la Sierra de Mapim! se za a observar la co~ 

tinuidad de las sierras que forman esa provincia, conti--
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-nuidad que se observa hasta el Istmo de Tehuantepec. Ha

cia el SE de la Sierra de Mapim! presenta un ~rente muy ~ 

irregular debido ala erosi6n que la ha hecho retroceder 

dejando numerosos contrafuertes y testigos de erosión. El 

Río Nazas separa la Sierra de Mapiro! de un complejo mont~ 

fioso hacia el SE, formado por cuatro estructura~ mas o me 

nos paralelas (Sierra de las Nohas y de Ispana); este DOro 

pIejo montaficso forma serran!as que lo limitan Don escar

pes hacia el centro y taludes mis suaves hacia el exte- -

rior. Hacia el SE de este complejo montañoso se inicia la 

Sierra de Jimulco, la cuál sigue en a dirección por va

rios kilómetros hasta voltear al y seguir con misma 

dirección por algunos kilómetros. despugs del cual voltBa 

hacia el Este. Esta sierra tiende a formar escarpes al 

N9rte y cuestas al Sur, efecto ligado íntimamente a la es-

truc.tura . Hacia el RE se la Sierra de Jimulco -

se encuentra la sierra de Parras,que se inicia con Un 

abrupto frente hacia e NW y una suave cuesta al SE y des 

s voltea en un corto arco hacia el SE mostrando escar-

pes y cuestas, correspondiente los primeros al flanco nor

te y los segundos al flanco sur. Se puede observar adem'~ 

que en el frente norte el conglomerado de sierras. es .mu

cho mis acentuado que en la parte sur donde se forman am 

plios valles. 

Al terminar esta sierra, el frente de la Sierr~ Ka-

dre Oriental se desplaza hacia el NNE unos 80 Km., 
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pasar por la ciudad de Monterrey, teniendo las sierras 

una altura sobre el nivel del mar aproximadamente 2,20nm, 

que representa uno de los rasgos mis prominentes d, Méxi

co~ debi~o a la intensidad de los plegamientos, la topo~

g.r.afía es sumamente accidentada ofreciendo pe.rfiles típi

camente aserrados. El rumbo de las sierras pasa de una 

orientación Este~Oeste entre las poblaciones de Salt~llo 

y Monterrey, hasta la Gltima, en cuyas inmediaciones vol

tea en amplia curva hasta una dirección prácticamente N-S, 

pudiendo apreciar perfectamente este cambio de dirección 

en el mosaico de imágenes de satélite presentado en estB_ 

trabajo (plano 10). De Galeana a Linares se puede obser-

var que la dirección de las sierras es francamente NW-SE, 

dirección que conservarán hasta ~l Istmo de Tehuantepec. 

MESETA CENTRAL. 

Esta provincia limita al Norte y Oriente con la pro

vincia de la Sierra Madre Oriental, al Oeste con la Sie-

rra Madre Occidental y al Sur con el Eje Neovolcánico. El 

límite entre ésta y la provincia que l~ limita al Norte, 

es posiblE) establecerlo debido a que los rassr6s topográ 

cos carac~eristicos de la Sierra Madre Oriental [Sierras 

Transversas) son sierras angostas y alargadas con diree-

ción.Este-Oeste, separados por anchos valles, rasgos que 

no .. on comunes en la Mese.ta central, ya que esta última -

es una altiplanicie semides'rtiea alargada en dirección -
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NW-SE, con una longitud aproximada de 1,300 Kn,. Y 300 Km. 

de anchura y que generalmente rebas~ los 1,500 metros so

bre el nivel del mar. Una de las características más not~ 

blas de esta provincia, es la de estar cruzada porcada-

nas montafiosas anticlinales, separadas por anchas llanu-

ras sinclinales de drenaje interno (bolsones) orientados 

hacia el Este. algunas de estas sierras son de relieve 

to pero suave y planicies con una altitud media de 1,55~m 

sobre el nivel del mar, con un descenso hacia el -

Norte. En general, las sierras de esta provincia se cara~ 

terizan por un relieve suave y se encuentran cubiertas 

por rocas terciarias de origen ígneo y sedimentario. 

SIERRA MADRE OCCIDENTAL. 

E~ta sierra se encuentra entre la Sierra Madre 

tal y la Meseta Central al oriente¡ la zona desértica de 

SODor~ y l~ Llanura costera de Sinaloa al poniente. Al 

Norte desaparece antes de llegar a la frontera con los 

Estados Unido., y al Sur se une a la zona montafiosa de la 

costa del Suroeste. Este sistema montafioso tiene una anchu 

ra de 250 Km. y se extiende de NNW a SSE por unos 10 0 de -

latitud. Esta provincia es ti caracterizada por rocas eru~ 

ri vas princ',ipalmente del Mioceno I que cubren y sepultan -

rocas más antiguas. 

La parte Norte, de esta proviricia se ha dividido en -

tres 8ubprovincias 6 zonas que la dividen longitudinalme~ 
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LOCALIDADES 

A._ D. F. 
B._ TOLUCA 
C._ TLAXCALA 
[)._ PUEBLA 
E._ JALAPA 
F. _ VÉRACRUZ 
G._ CHILPANClt.lGO 
tI._ OAXACA 

MEXICALI 

1._ TUXTLA GUTIERREZ 
J._ MERIDA 
1<._ CHETUMAl 
L ,_ GUANAJUATO 
M._ GUADALAJARA 
N._ COLIMA 
O . ...;. VILLAHERMOSA 
P._ TEPIC 
Q._ AGUASCALIENTES 
R._ S. L. P. 
S._ ZACATECAS 
T._ TAMPICO 
U. _ MONTERREY 
V._ SAL TILLO 
W._ REYNOSA 
X._ DURANGO 
Y._ CULIACAN 
Z._ LA PAZ 
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23._ M. TEZIUTLAN 
24._ PORTAL Da BALSAS 
25._ C. DE GUERRERO (Mesoz.) 
26._ C. DE TLAXIACO (Mnoz.) 
27. _ C. DE VERACRUZ 
28._ M. SAN ANDRES 
29.~ C. COMALCALCO 
30._ BORDE TAMULTE-JALPA 
3'1. _ C. MACUSPANA (Tere.) 
32._ C. SALINA ISTMO 
33. _ S. MADRE DEL SUR 
34._ M. DE CHIAPAS (Me, .... Ter.) 
35._ SINCLINAL CENTRAL 

GEOS!~CLINAL 

DEL 

GOLFO 
(T.rc.) 

GOL FO 

DE 
MEXICO 

36._ M. DE. CHIAPAs 
37._ ZONA MET.DEL IS1MO 
38._PLANIOIE COSTERA, DE CHIAPAS. 
4Q._ CUENCA PURISiMA IRAY 

l. _ C',DE PEDREGOSA (foz) 
2._ P.PALOMAS (pz) 
3._ P. EL OJABLO (pz 1 
4._ $. JUAREZ, S. PEDRO MARTIR 
5._ C. VIZCAINO (K- Tere.) 
6._ C. DE SONORA (Polt\o%.) 
7._ S. MÁD.RE OCCIDENTAL 
B._CUENCA DE CHIHUAHUA (pz) 
9._ PLAT. BURRO PICACHOS 
10._ PENINSULA DE COAHUILA (J) 
11. _ GOLFO DE SA BINAS (J) 
12._ CUENCA DE PARRAS 
13._CUENCA ti!! BURGOS (Terc.) 
14._ SIERRA DE TAMAULlPAS 
15._ SISTEMA OROGENJCO TRANSVERSO 

TORREON - SAL TILLO 
16. _ PLANICIE COSTERA DEL PACIFICO 
17. _ S. DE LA GIGANTA 
18._ C. SEDIMENTARIA CENTRAL (MflSO~.) 
19._ S. MADRE ORIENTAL ( Tore. ) 
2Q._ C. TAMPICO MISANTLA (Tefe,) 
21._ M. TOMATLAN 
2Z._EJE NEO VOLCANICO (Terc. SU!"l 
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-te. Estas subprovincias son: 

1) Zoná de Altiplanicie (sierras sepultadas) 

2) Zona de Barrancas (meseta de lava) 

3} Zona de Sierras y Valles Paralelos (mesetas y cuencas) 

III.E OROGRAFIA. 

El Irea cartografiada muestra un amontonamiento de -

sierras y valles, por lo que ha sido denominada Zona de -

Si.rras y ~alles (De Cserna 1052), la cual tiene Una lon

gitu'd aproximada de 325 Km. y 70 Km. de anchura y que ge

neralmente rebasa los 1.500 metros sobre él nivel del mar. 

En la zona que nos ocupa, ,los accidentes orográficos 

están repre.entados por cadenas montafiosas anticlinales y 

sinclinales paralelas, lasque de Norte a Su~ Son conoci

das como: Sierra de los ¡:>atos I La Glo.ria I Cupido, El Org!. 

nOl La Concordia, El Quemado. San Angél o Playa Madero, -

El Astillero o La Mina (la que e;¡. su par·teoccidental es 

cono da. también como Tapón del Toro) I y la Sie.rra El Lau 

rel o Garambullo ¡la que en su parte occidental es conoci 

da también como Sierra San Eulogio ó Sierra de la Guita-

rra) y Sierra de la Tinaja. 

La Caliza Cupido del Creticico Inferior se encuentra 

en la. partes mis altas de las estructuras, mientras que 

los flancos están co~stiturdos por los terrígenos del Cre 

30 



-tacico Superior; esto sucede en la parte Norte, mientras 

que en la parte Sur las partes más altas están coronadas 

por la Caliza Zuloaga del Jurá.ico Superior; por otro la

do, los valles son más encajonados o apretados en el Nor

te y un poco más amplios en el Sur¡ estando ¡stas forma-

dos por rocas del Jurásico Superior, en la porción norte 

del área, y en la porción sur, por rocas del Cretácico Su 

perior. 

Las características descritas arrlba hacen gue la t~ 

pografía sea muy accidentada, debido a los picos y eleva

ciones prominentes que existen, variando el relieve topo

gráfico entre 1,800 y 3,440m. sobre el nivel del mar, ele 

vación qUE! corresponde al Picacho Cupido. 

III.C HIDROGRAFIA. 

El.tipo de drenaje más común en esta zona, es el en

rejado, que es característico de rocas como Gstas, fuerte 

mente plegadas, siendo llamado aalpargue se muestra un -

sistema de rlos les subparalelos que ocupan los -

valles anticlinales o sinclinales 6 a lo largo del rumbo 

de las formaciones, uniéndose a éstos los tributarios.en 

ángulos casi rectos. 

En la parte Sur donde los. valles sinclinales son am 

plics, este tipo de drenaje se ramifica pareciéndose al -

tipo de drenaje dendrítico y en la parte Norte, del otro 

lado de las sierras altas, se desarrolla un patrón de 



-naje paralelo. 

Combinlndose para formar el patr5n de erirejado los -

siguientes tipos geniticos de corrientes: subsecuentes, -

obsecuentes y resecuentes. 

Este drenaje desagua en ~equefias, por as! decirlo, -

cuencas cerradas ~ endoriaicas, ya que el agua procedente 

de las precipitaciones y que escurre hasta llegar a estos 

valleS amplios, se infiltra o almacena en peguefias lagu-

nas, tanques y bordos. 
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IV.A FACTORES QU~ CONTROLAN EL MODELADO DEL RELIEVE. 

El aspecto actual del paisaje de nuestra zona de tr~ 

bajo ha sido determinado ampliamente por los factores, 

a) Estructura. 

b) Proceso. 

e) Etapa. 

a) Estructura 

Por lo que a ésta se refiere, esta caracterizada por 

rasgos de relieve de ~egundo orden, los cuales cons~sten 

de una serie de sierras plegadas. fracturadas y falladas. 

siendo .el plegamiento mas apretado al Norte que al Sur, -

generalmente .estas sierrasestan cor.onadas por rocas .de -

composición calcarea, que corresponde principalmente a -

las formaciones Cupido y Zuloaga, que algunas veces se 

muestran como escarpados. 

Un importan·teresul tado de la erosión de estas estru::: 

turas plegadas, ·es el desarrollo del relieve invertido, 

ya que, por ejemplo, la Sierra La Gloria forma parte del -

núcleo del Sinclinal del mismo :¡lombre, .. y en cambio los ca 

fi¿nes El Organo y El Mimbre estin ocupados por el eie 

del Anticlinal El Organo. 

b) Proceso 

Las fuerzas destructivas qUe modifIcaron la forma 
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original de la regi6n fueron provocadas principalmente 

por la acoi6n del agua y el aire. aoompafiadas de intensa 

actiyidad de intemperismopreponderantemente físico. Las_ 

corrientes han sido el principal agente erosivo, disecta~ 

do fuertemente las formas resultantes de procesos inter-

nos, dando como resultado variadas formas destruccionales, 

que de acuerdo a su morfología las podemos dividir en: 

1} Formas erosionales.-

Bstas están representadas en la zona de estudio por 

:tos pr,ofundos cañones y numerosas cañadas, provocadas por 

la acci6n destructiva de las corrientes, favorecidas en -

su trabajo porque.sf'guen zonas de fracturamiento y fa11a

miento {cañones de t.aCasita y Boca de Domingo}. 

2) Formas ·~esiduales.-

Están representadas por la Sierra La Gloria, que es

tá formada por numerosos picachos que son en toda ~l Irea 

los más abruptos, como son los pic~chos El Jaba1ín, La 

Gloria y Carpintero, oonstituidos por cali~as del miembro 

arrecifa1 "El Mimbre" de la Formaci6n Cupido, ouyo carác

ter. masivo las hace más resistentes al intemperismo y er~ 

sión. 

La topografía escarpada de estos picachos se debe al 

ya mencionado oarácter masivo de los estratos de este ~ -

miembro, y las corrientes fueron incapaces de erosionar -

totalmente estas rocas, dejando ,1::estigos aislados, que 
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dan al 

distinta. 

de la Sierra La Gloria su característica -

3) Formas acumulativas.-

En este inciso podemos distinguir dos tiPos de for-

mas: Abanicos aluviales y Piamonte t ambos se ,localizan en 

la base de la mayoría da laBslerrasreduciendo su pendie~ 

te hacia los valles (sinclinales y anticlinales). 

el 

a) Los abaniccs aluviales se localizan en la desembo 

cadura de los arroyos que disectan las 8ierras pleg~ 

das en el valle olraa de cuenca, siendo producidos 

por corrientes fuertemente cargadas de detritos, que 

depositan su carga al adquirir gradiente~ muy reduc~ 

dos, formindose en consecuencia estos abanicos, los 

cuales se caracterizan por la disminuci6n del taroafio 

de los detritos hacia la llanura o zona de cuenca. -

Estas formas son mas comunes en la pa:¡;te sur del -

area. 

b) Los depósitos de piamonte se localizan al pie de 

las escarpadas sierras, est&n formados por detritos_ 

gruesos mal clasificados, que se eneu'entran mas co-

mEnmente en el frente Norte del Anticl~norio de Pa -

rras, en donde cubren una superficie de varias dece

nas de ki16metros cuadrados. 

De acuerdo a las características descritas e~ los in 
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-cisos anter'iores, nos dá una idea de lo avanzado del tr!:!. 

bajo destructivo de los agentes geom6rficos. sugirilrido-

nos que esta región se encuentra en una etapa de juventud 

tardía a madurez temprana, ya que todavía se preserva, -

aunque en forma aislada, parte de las estructuras origin~ 

les como ocurre en aquellos casos en que aSn se conserva 

la secuencia estratigrlfica normal, lo cual por razones -

tect6nicas y estructurales, es más frecuente en el flanco 

sur de dichas estructuras. 

IV.B TIPOS DE SIERRAS Y VALLES. 

Durante la erosión de las sierras plegadas se desa-

rrollaron dos tipos estructurales de sierras y valles: 

11 Sierras 11) Valles 

la Sierras Anticlinales IIa Valles Anticlinales 

lb Sierras Sinclinal.es llb Valles Sineliaales 

la) Sierras Anticlinales.-

Son resultado del combamiento original de los estra-

tos donde el eje del anticlinal concuerda sensiblemente -

con el eje orográfico, como son las sierras Conejo y Boca 

de Domingo (Anticlinal Conejos), la sierra Los Patos tAn~ 

ticlinal La Gloria), sierra El Quemado lAnticlinal La Co~ 

cordia), sierra Playa Madero (Anticlinal San Angel), sie

rras ta Minai'Tap6n del Toro (Anticlinal Astillero) y 
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las sierras El Laurel y Elog~o (Anticlinai Garambullo). -

Como se puede apreciar este tipo estructural de sierras -

son las que predominan en la ZOna de o. 

Ib) Sierras Sinclinales.-

Este tipo estructural de sierras esta representado -

finieamente por la Sierra La Gloria {Sinclinal La Gloria). 

la cual es la mas alta topográficamente, formando uno de 

los rasgos fis mas sobresalientes de la región, 

ya que llega a alcanzar alturas hasta de 3,500 m. sobre ~ 

nivel del mar. 

IIa) Valles 

De este tipo estruotural de valles, al igual que las 

sinclinales. sólo existe un ejelr!plo, el que esta 

repr.esentádo por los Cañones El Mimbr,e y El Orga1'1o, el 

cual e debido a l. acción erosiva de las corrientes, 

zl ayudada enSD trábajo por la existencia de posibles fa 

ll~s o ~racturas. Este tipo de valles son un ejemplo de 

una inversi5n de la topografía. 

Ilb) Valles Sinclinales.-

Estos son los mis comunes, y eatln representados por 

los Cañones de San Jerónimo (Sinclinal Astillero) y Gara~ 

búllo (Sinclinal lo), los cuales son más amplios 

,(de 3 a 4 Km) en la parte Norte que en la porción Sur (1 

a 2 Km), están comúnmente cubiertos o rellenos por mate-

riales detríticos de grano fino [arcillas y limos). En la 
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porción Sur del área (Fig VI.4)estos valles representan -

grandes bolsones üriginados por cuencas falladas (gra---

bens) que fueron el resultado del cese de los esfuerzos -

laramídicos (Tafrogenia) de compresión. El relleno de las 

cuencas origina un fenómeno de rejuvenecimiento de tal ma 

nera que en la actualidad se pueden observar incipientes 

drenajes de tipo endorreico. 

En los flancos de los anticlinales se encuentran pri~ 

cipalmente corrientes de agua obsecuentes y consecuentes, 

dando origen a extensos abanicos aluviales al pie de las 

montañas. Además existe gran cantidad de corrientes 

cuentes que en general se localizan sobre fajas de roca._ 

débiles y también sobre zonas de debilidad provocados por 

fracturamiento y/afallamiento. Estas corrientea, como ya 

se indic6, drenan hacia cuencas endorreicas [bolsones), -

dando origen. a un sistema de drenaje en proceso de inte-

grao ión acorde con la etapa de juventud tardía a madurez 

temprana del ciclo geomórfico. 
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ti ALGUNOS CORREN COLINA ARRIBA Y VALLE 
ABAJO ROMPIENDO LAS PIEDRAS CON UN 
MARTILLO t caMo OTROS PEONES CAMINE-
ROS QUE SE HUSIERAN VUELTO LOCOS; 
OleEN QUE ES PARA VER COMO ESTA 
HECHO EL MUNDO." 
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V.A SISTEMA JURASICO. 

V.A.1 Juras'ico Superior 

FORMACION ZULOAGA. 

~) Definí.ción. 

Burckhardt (1930 p. 45-104) Ilam6 cdmo "Calizas de -

Nerineas" a esta formación y posteriormente R.W.IMLAY 

(1938 p. 1657), l.a denominó con el nombre de Caliza Zuloa-

ga. 

La localidad tipo se enCuentra en la sierra Sombrere 

tillo, al Suresté de Coahuila y al Norte de Malchor Ocam

po, Zac. i ,donde aflora con un espesor incompleto da 548.0 

metros, constitu!da en su mayor parte por calizas gris a 

gr~s oscuro, de estratificaciBn media a gruesa y con nód~ 

los de pedernal negro en los estratos superiores. Las ca~ 

lizas son poco fosil!feras y contienen moluscos (Nerinea_ 

sp.) muy mal conservados y corales aun no 'determinados. 

Cabe hacer mención que alumnos que estudian la carr~ 

Ea de lngebiero Geólogo, de la Facultad de Ingenier!a (U. 

N. A. M. ), visitaron la lO.calidadtipo de esta formación en 

lj}73, encontrando en la parte media de la sección expues

ta~ aproximadamente 30.0m. de yesos, por .10 que se sugie

~e agregar esta caracterlstiqa a la definición de la for

mación en cuestión. 
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b) 

La Formación Zuloaga aflora como pequeñas lomas, 1 ~ 

Km. al Norte del Ejido La Casita y en el Cañón del Organo, 

se encuentra formando una faja de sierras de elevaci6n mo 

derada, estas localidades están dentro de lo que I_Iay 

(1937) llamó "Levantamiento de La Casita", cuy~ ubicación 

es el extremo NE del area de estudio. También se observa 

en el Cañ6n del Mimbre, el cual es prolongación Deciden -

tal del cañón del Organo; estos dos cañones están ocupa--

dos estructuralmente por el eje de flexión SUl!' del 

gran pliegue de caja de La sita (De Cserna, 1956}. 

En las sierras El Quemado (Fot. No. 8), La Mina, El 

Laurel y Elogio, la Formaci6n Zuloaga ocupa las partes -

más .altas topográficamente; finalmente en la sierra Playa 

Madero. aflora en S~ porción central formando playas D.V~ 

llecitos en la. cresta de la sierra. En la sierra T~n del 

Toro a~lora en su flanco sur, afectada por una 

falla normal de variOs kilómetros de longitud (FOt.No. 9). 

e} L Espesor. 

A pesar de que la Formación Zuloaga aflora en toda -

el área , como se dijo anteriormente solo's9 

tuvo oportunidad de medirla 

Playa Madero, El Laurel y en la parte media del Cañón de 

La Casita, donde se diferenciaron dos divisiones en el 
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1 

-pesar m~dido, en donde se denotaron las siguientes Carac-

térísticas litológicas: 

60.0m. 

Caliza que intemperiza en un color negrusco y en 

fractura gris oscuro, se presenta en estratos medianos y -

gruesos, ,muy fracturada tanto paralela como transversalme~ 

te a la estratificación, con una textura grainstane 001 

co, de acuerdo a la clasificación de Dunham. 

Alternando con la roca anteriOrmente descrita, se oh 

serva una caliza gris claro y en ~a fractura gris osouro,-

se presenta en e~tr.t08 delgadas (la a 20 cm) intercallndo 

se con delgadas fajas arcillosas (Fot. No. 1). Ademls de-

que tiene una textura wackestbne, presenta fauna 

da por calcita y lentículas de pedernal negro. 

Caliza gris claro y en la fractura gris oscuro, se -

presenta enéstratos medianos a gruesos con abunaaotes pl~ 

nos ~e estilolitas.texturalmente se trata de un grains---

tone oolltico. Ademls interestratificados algunos e!. 

trates de dolomita, con un color de intemperismo negrusco 

y en la fractura blanco. se presenta en estratos gruesos. 

despidiendo un fuerte olor fltido al ser golpeada con el -

martillo. 

CalLza gris claro y en la fractura gris oscuro, se -

presenta en estratos gruesos a muy gruesos {1.5 a 2.0m.', 
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con prominentes planos de estilolitas¡ son muy escasos los 

lentes de pedernal negro, esta roca presenta una textura -

wackestone. Se observan en su parte mas basal calizas del-

gadas muy similares a las descritas en plrrafos anteriores. 

Quizás dentro de este segundo miembro, en su parte mas ba-

sal presente yesos, los cuales fueron observados en el Ca-

fi6n del Yeso y en el extremo occidental del área estudiada 

Podemos pensar que quizls estos yesos pertenezcan a la ba-

se de esta formac~5n debido a que no se pudo fijar exacta-

mente su posici6n estratigráfica, encontrándose ¡stos en -

contacto con la Formaci6n La Pefia por efecto de una falla. 

d) las rocas en las localidades vi 

CARaN DE LA CASITA. 

d.I Descripción de la sección rredida. 

En esta localidad se midie~on 135.0 metro~ correspon 
~ -

dientes a la parte superior de.1a Formación Zuloaga, .la --

cual tiene de la base a la cima las siguientes .caracter!s-

ticas li cas! 

Alternancia de calizas gruesas a muy gruesas (1.5 a 

2.0 m.), ccn calizas delgadas de nodular. Las· ca 

zas gruesas son de color iris claro con tonos pardos y en 

la fractura crema, presenta una textura mudstone. 

Alternancia de grainstone con wackestone. El grains 
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Fotografía No. I 

Formacío'n Zuloaga (Flanco Occidental del C. de la Casita) 



-toneintemperiza en un color pardo amarillento y en la -

fractura gris claro, presen,tandose en papas gruesas. El _ 

wackestone es gris claro, se observan estratos medianos -

con abundantes y prominent.es estilolitas y alguno que 

otro estrato con nódulos y lentículas de pedernal negro. 

Caiiza grii claro y en la fractura gris oscuro, se 

presenta en estratos gruesos a ~uy gruesos con abundantes 

planos esti1olíticos y lentículás de pedernal negro, si 

do textura1mente un wackestone. 

Caliza ~ris elaro y en la fractura gris oscuro, se 

presenta en estratos gruesos con prominentes planos de 

tilolitasque enmáscaran el espesor de los estratos. Se -

observan además traéturas min'erali zadas con calei ta. 

Caliza gris claro t ert la fractu~a gris escuro, se 

pre.enta en estrates medianos a gruesos con abundantes p 

nos de estilclitas. texturalmente se tiata de un paeks 

tone Dolltico. Se ob~ervan ademSs dolomitas que intemper~ 

zaneri un color negrúsco y en la fractura blanco/con un 

fuerte olor fltido al golpe del martillo, se presenta en 

estratos gruesos. 

Caliza cuyo color de.intemperisme es negruBcD y en_ 

la fractura gris oscuro, se presenta en estratos med~anos 

a gruescs, texturalmente es un grainstone, Alternaneon

esta caliza otras de estratificación. delgada de color 
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gris ~l~ro, se trata de un wackestone fosillfero por la 

presencia de fauna calificada; se empieZa::! a observar fa

jas arcillosas (1 cm.) interestratificadas esporádicame~ 

te. 

Caliza gris pardusco y en la fractura gris oscuro, 

se presenta en estratos medianos a gruesos con pedernal 

negro en forma de lentículas, hay presencia de estiloli

tas, pr~senta una textura wackestone, se siguien obser-

vando aún las fajas arcillosas. 

Caliza_ gris negrusco y en la fractura gris, se pr~ 

senta en estratos medianos a gruesos, siendo una roca muy 

fracturada tanto paralela como transversalmente a la es

tratificación, presenta una textura grainstone. Junto 

conista, alterna otra caliza de color gris claro y en -

la fractura un gris poco oscuro, se observa en capas de! 

gadas (10 a 20 cm.). intercalindose con delgadas fajas -

arcillosas (3 a 7 cm.). Esta caliza delgada intérestrat~ 

ficada con arcilla forma paquetes de 3 a 4 metros de es

pesor, intercalándose a su vez con calizas gruesas (Fot. 

No. 1). De acuerdo ,con la textura de cada roca, vemos que 

es una alternancia de grainstone y wackestone con fajas 

arcillosas. 

d.!rr Descripción Petrográfica. 

,De acuerdo can las,~uestras colectadas y al ~studio 
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petrográfico correspondiente, se clasifico a estas de 

acuerdo a Folk y Dunham: 

Ortoquímicos Espatita 15% 

Aloquímicos Oolitas 85% 

Intraclastos 

Clasificación: 

Ooespatita (según R.L .. Folkl 

Grainstone 00lítico punham) 

. MUESTRA B-19. 

Ortoquímicos Micrita 85 % 

s Radiolarios .10% 

Miliólidos 

Rotálidos benctónicos 

Otros Fragmentos de Cuarzo 5% 

Minerales opacos (Hematita) 

Glasifica6ión: 

Biomicrita con fósiles'escasos (seg6n R.L. Folk) 

Packstone (según Dunham) 

d.IV Relaciones Estratigrificas. '. , .' . . 

En esta localida~ su contacto superior es co.rd"n-

te y·transi p.or s.u. c·on tenido de lutita s ,quees. '10 -



que caracteriza a esta formación en su parte superior de

bido a que la Formación La Caja que descansa sobre ésta,

está constituíaa por abundantes lutitas¡ por lo que res-

pacta a su contacto infarior I <no fué posible observarlo. 

CA&ON LAS PLAYAS (Plano No. 4) 

d.I Descripci6n de la secci6n medida. 

En esta localidad se midieron 115.0 metros, los cua 

les pertenecen a la parte mas joven de esta formación y -

cuyas caracterlsticas litológicas se describen a continua 

ción de la base a la cima. 

80.0m. 

Caliza gris claro y en la fractura crema con tintes 

azules, el planO de fractura es muy irregular y áspero, -

se presenta en estratos medianos (50 a 80 cm.), los cua-

les están muy fracturados, observándose en las fracturas 

mineralización de calcita. Además se observan algunos Pl~ 

nos de estilolitas y una textura que va de un mudstone a 

un wackestonei otra caracterlstica de esta roca e. la pr~ 

sencia de pequeñas concresiones de hematita. 

Calizas delgadas a medianas de color gris claro. 

muy fracturada e ~Dcipientemente minerali~ada con calcit •. 

Su aspecto es rugoso y punzante, se alcanzan a observar -

algunas fajas arcillosas interestratificadas, aunque no -
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astln muy bien definidas a causa de .10 m~l expuesto de e~ 

ta parte de la secci6n medida, las coneresiones de hemat~ 

ta siguen aSn pre~entes, la textura de esta roca varía de 

wackastone a packstone. 

d.II! Descripción Pe 

Esta se realiz6 conforme las clasificacioneS los 

autores Plok y Dunham. 

MUESTRi1 B--113. 

Ortoquímicos 

Aloquímicos 

Mi 

Tintínidos 

Ostracodos 

Radiolarios 

Cuarzo 

d.IV Relaciones Estrati caso 

90% 

5% 

5% 

Tanto el contacto superi~r como el inferior no estln 

Bien definidos, no observindbse el primero por estar cu-

bierto por sedimentos recientes, infirilndose tr.nsicio -

nal con la Formación La Caja por la presencia de lutitas, 

en tanto el segundo miembro no aflora. 

Nos podemos dar cuenta que esta. parte de la secc~6n 

difiere .de la. descrita en el Cafi6n de La Casita, ya que -

la parte arcillosa no bien definida y es notable la 

ausencia de pedernal en toda la secci6n. 
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SIERRA EL LAUREL (Flanco Nor-oriental) (Plano No. 3) 

d.I Descripción de la secci6n medida. 

En esta localidad se midieron 55.0 metros correspo~ 

dientes a la mas joven de la Formación Zuloaga, -

teniendo de la base a la cima los siguientes rasgos lito-

coso 

Caliza gris claro y en l~ fractura gris crema, se -

presenta en estratos medianos a gruesos, se observan 

lolitas, uno que otro n6dulos y lentes de pedernal negro; 

tiene una textura packstone a grainstone. 

25.0m. 

Caliza gris claro yen la fractura gris crema, se-

presenta en estratos medianos (0.6-0.7m.), observándose -

planos de e lolitas y una textura packstone. 

d.III Descripción a. 

MUESTRA B-131. 

Espatita 10% 

A cos Intraclastos 90% 

Pellets 

Radiolarios 

Clasificación: 

Intrapelespatita (Según R.~. Folk) 

Grainstone de Intra 
clastos (Según Dunham) 
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d.IV Relaciones caso 

El contacto superior con la Formaci5n La Caja no se 

observó por estar cubierto por mat.sriales .má.s jóvenes y -

el cOntacto superior no aflora. 

el 

Por la ausencia de roacrafóailea en esta ión v -

se situó por su posición estratigrlflca ~n el Oxfordiano 

Argoviano}, ya que ~a formación que la sobreyace 

amonitas del .pudi~ndola correlacionar con -

la Formación Zuloaga (Humphrey, 1954) de la región de Mon 

terrey, N.L. y con la Formación La Gloria IKellum, 1936 e 

Tmla:y1943-1.944) de la Sierra de ~~apimí, en el Estado de 

Durango. 

f} 

Esta unidad par sus caracteristicas macrosc6picas -

como microsc6picas sugiere un am.biente de to de al-

ta energía por la presencia de oolitas, intraclastos, es

patita y mili61idos, pudiendo situarla desde el Postbanco. 

o sea, muy cerca de la línea de costa hasta el post-arre-

cife, correspondiendo a una facies de pI o com6 

,layford(1972) llama nshelf lagoon" 6 Uback lagoon fa -

s" (Facies de Post-arrecife). 

OBSERVACIONES GENERALES. 

Cabe hacer menci6n de las discr.epancias que existen 
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en este trabajo, en que se describe la Formación Zuloaga, 

y lo que Imlay (1937) en su trabajo "Geología de la Parte 

Media de la Sierra de Parras" describe como Formaci~n La 

Gloria-

lmlay describe en las Sierras de San Angel (Sierra 

Playa Maderp) 1 .de Garambullo (Sierra El Laurel) y en el -

eafi6n del Organo, calizas grises predominantemente delga

das a medianas interestratificadas con areniscas amari--

s con cantidades subordinadas de conglomedados y a 

esta asociación de características litológicas la llamó ~ 

Formación La Gloria. 

Los autores sugieren que .e revise la localidad tipo 

de la Formación La Gloria definida por lmlay (1944) ya 

que ésta no aflora dentro del área a pesar que dentro de 

esta está definida la Formación La Gloria. 
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FORMACION LA CAJA. 

a) Definición. 

Burckhardt (1906.1930) estudi6 y describió la uni·· 

dad en numerosas localidades de la r~gi6n Norte y Central 

de México; pero fué Imlay (1938, p. 1659)quien defini6 

una caliza en estratos delgados y margas. designando a -

la vereda de Quemado, situada en flánco meridional de 

la Sierra La Caja, como localidad tipo. 

Esta~~ormación se ha identificado en varias locali~ 

dades distantes entre sí y ha sido cartografiada en una -

gran pCrción del Geosinclinal Mexicano: la fcrmación se -

compone de calizas, limolí tas calcáreas. capas fos foríti:-

cas, ientes de pedernal, principalmente en la parte media 

y superior' de la unidad, y concresiones calcareas embebí

daspo~ lut¡t~sgrlses y riegr~~ en' la f~a~turacon abuo--

dantes amonitas. 

b) 

Esta formación fue pobremente reconocida en la zona 

de trabajo debido a su facilidad para eros e"estan-

db comBnmente o~ulta b~jo depó~itosrecientes., ~íendo re-

conocida eh las siguisntes localidades o 

al En el Callón de La Casita se expone vamente 

bien¡ocupahdo ~n ¡re~ de aflo~amienta mis o me-

nos extensa debido a la poca inclinaci6n de las 

capas. 
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b} En al CafiSn Las Playas (Sierra Playa Madero) al 

Sur del Ejido Santa Victoria. 

el En la Sierra de Puerto Bajo, al Poniente del Ej! 

do El Astillero y Noreste del Ejido Sán José de 

la Unión. 

d) En la Sierra Tapón del Toro, al Noroeste del Ej! 

do Santa Anita. 

el En la Sierra El Laurel? al Suroeste del Ejido No 

tillas. 

En todas estas localidades La Formación La Caja ti~ 

ne una respuesta morfológica su litología, ya que siempre 

forma puertos de erosi6n j.unto con la Formación Taraises 

que la sObieyaee. 

el Litología y Espesor. 

En todas las localidades dondefué reconocida se ob 

servó que consta de dos miembros, .los cuales de la base a 

la cima, en forma generalizada, tienen las siguientes ca-

ractarístieas: 

60.0m. 

Parte Inferior. 

Alternancia de lutitas ealelreas, lutitas y dalizas 

arenosa~. Las lutitas ealeSr~as en la fractura y al 

iutemparizar tienen un color negro; Presentan una e~trat! 

ficaeión laminar,éstas alternan con lutitas de color ea-

fé de estratifieaci6n laminar y con una caliza negra fos-

forítiea. La fauna que contiene consiste en abundantes 

51 



amonitas. 

69.0m. 
-----Parte Superior. 

Alternancia de lutitas y calizas. Las lutitas inte~ 

perizan en un .colorcafé y .en la fractura negro, presenta 

una estratificaci6n laminar. muy delesnable, fosillfera y 

dentro de estas lutitas se encuentran embebidas abundan--

tes concreciones calc&reas, las. que al romper tienen como 

nGcleo a un amonita; estas COncresiones son en el exte --

rior de color pardo amarillento y kn su interior son de -

color negro intenso. 
I 

I 

Las calizas s6n dedos t ' I 
J.po s t una es negra en el ex 

terior y en la fractura mineralizafa con ~osforita, se pr~ 

senta en estratos medianos y algunJs gruesos. la otra ea_ 
I 

de color gris claro y en la fractu~a crema, muy arenosa,-

abundantes fragmentos de microfaun~ (moluscos ?) que t~e-

I 
ne tina textura que puede variar de fack~tonea grainstone. 

El mínimo observado fu& de bs.o m. que corre~pon-

i de a la parte norte y el m&ximo espesor observado da 

129.0m" que corresponde a la parta sur-central. 

dl 

das .. 

CASON DE LA CASITA. 

d.1 DBscripci6n de la secci6n medida. 

Enasta localidad se mi.dieron 75. O m. correspondi 
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-tes a la Formación La Caja, la cual tiene de la base a la 

cima, las siguiente. características litológicasl 

25.0m.Parte Inferior. 

Lutitas calclreas negras carbonosas, con abundantes 

amonitas, ~resenta una estratificaci6n laminar, 'stas al-

ternan con lutitas cafés de estratificación laminar y una 

caliza de color negro lustroso con un alto contenido de -

fosfor~ta en e~tratos medianos. 

ta intemperizan en un color café pardusco yen la fractura 

negro, oopresenta en estratos laFina~es en paquetes de 

1 .. 0 a 1.5m. de espesor. Las calizas son de color caf6, mw 

alteradas, se presentan en estratos delgados a medianos -

(0.3 a 0.6 m.) con una textura packstone. 

Parte Superior. 

Lutitas en alternancia con calizas neg~ y cafés. -

Las lutit,as son de colo.r ca fe amarillento (Fo't. No. 2) m1:Í¡l 

aIt , se presentan en estratos laminares y embebidas 

dentro de éstas se observan abundantes concreciones cal 

reas de color cafl .marillento y en la fractura negro in-

tenso, se observan en su n6cleo amonitas mal preservados. 

Estas lutitas forman la mayor parte del conjunto. Ademls, 

sobre el plano de estratificación, se observan numerosas 
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Fotografío No. 2 

Formací6n Coja (Flanco Occidentol del C. de lo Casita 1. 



y p~"qu0ilas concrl.~cion~s dl...'i fos fori ta'" con abundan tt'S uruCÚl i 

taso Entre las concreciones c¿lcirea8 que 80 mencionaron 

antes, algunas de' ellas son ",eptarias y en alt"rnancia 

con ¡stas, se presentan ~nas calizas negras lustrosas, on 

estratos medianas, con un alto contenido de fosforita y -

también otras calizas café parduscas 'de 'estratificación -

delgada, con abundantes fragmentos de microfauna (molus -

cos) reemplazada por calcita y con una textura packstone. 

d.IV Relaciones Es 

Tanto el contacto supe 

ficas. 

cerno inferior¡ ne fu~ron 

observados en esta localidad por estar cubiertos por sedi

mehtos del Cuaternario. 

CANON LAS PLAYAS. (Plano No. 4) 

d.I Descripción de la sección medida. 

En ~sta localidad se midieron 129.0 m. correspon--

dientes ala Formación La Caja, la cual de la,base a la -

cima tiené las .iguientes sticas litológicas, 

60.0m. 

Parte Inferior. 

Alternancia de calizas y lutitas. Las lutitas pred~ 

minan sobre la8 calizas, 1 primeras son de color rojo 

, muy alteradas, se pxesentan en estratos lamina

res y dentro de ¡sta~ se observan concreciones calcSreas 

de 30 a 40 cm. de diámetro, cuyo núcleo esta formadoipor 
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amonitas muy mal preservados, las calizas intempcrizan en 

un color amarill nto, se presentan en estratds delgados a 

medianos (0.3 a O.6m.l, es una roca muy fosillfera, obser 

v&ndose restos de moluscos; tambi¡n se observa otra roca 

de color negro lustroso con abundantes bandas de {osfori

ta de 5 a 15 cm. de espesor, siendo esta roca muy caleS-

rea ya que efervece con el ácido clorhídrico. 

Superior. 

Lutitas de color rojo pardusco; presenta una estra

tificaci6n laminar estando muy alterada, dentro de gstas 

se encuentran abundantes concreciones calcáreas de 30 a -

40 cm. de diámetro cuyo nGcleo está constituido por 

tas muy mal preservados, estas concreciones son de color 

amarillo y en su interior son de color negro intenso. 

d.IV Relaciones Estratigráficas. 

Su contacto superior con la Formacion Taraises es 

abrupto y el inferior con la Formaci6n Zuloaga no se ob-

serva por estar cubierto por sedimentos jóvenes. 

SIERRA PUERTO BAJO. 

d.II Descripcion del Afloramiento. 

Alternancia de calizas y lutitas, siendo estas 

mas las más abundantes. 
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~as lutitas intemperizan en un color rojo viollceo, 

presentanuna estratificacion laminar en paquetes de 0.5 a 

4m. de espesor; en este afloramiento la fosforita se pre-

senta en forma de pequefias concreciones de CID. de di 

tro aproximadamente. Las calizas tienen un color de intero 

perisrno gris claro, se presentan en estratos delgados 

R a 10 cm. de espeior y presentan una textura grainstone. 

d.III Descripción Petrogrlfica. 

MUESTRA B-57 (1) 

Ortoquímicos 

Aloquimicos 

Clasificación: 

Espatita 

Oolitas fosforíticas 

Ooe ita fosforítica rsegGn R.L. Folkl 

10% 

Grairistone de fosforita oolítica (según Dunham) 

d.IV Relaciones Estratigráficas. 

El contacto supe como el inferior no fué posi--

ble observarlos que se encuentran cubiertos por sedi--



en la superficie del plano de estratificaei6n grietas de 

desecaei6n, tienen una textura que var!a de wa~kestone a 

pa,ckstone. 

Las lutitas están muy alteradas y se presentan en 

estratos laminares, muy delesnables, embebiendo numero -

sas concreciones cale as de unos 30 a 70 cm. de d4áme-

tro (Fots. 3 y3A). 

e) 

La Formaci6n La Caja del Cafi6n de La Casita ~l No~ 

te del Ejido La Casita, contiene abundantes amonitas, 

los cuales son: 

Muestra B-289: 

Muestra B 320: Aul 

e f. K. _e ____ ._""'-~-.. -_. __ 

Bdad: Titonia,no Superior 

(Agui1era) 

Edad: Titoniano Inferior 

Por su "contenido faunístico podemos situar a la For 

maci6n La Caja en 1 Kimeridgiano-Titoniano, pudi~ndola -

correlacionar con laFormaci6n La JC'asita (Imlay 1943- 4) 

del Anticlinorio de Arteaga y de la Sierra de Mapimí •. en 

el Estado de Durango y con la, Formaci6n La Caja (Roget at. 

al 1956) de! a Regi6n de Concepci6n del Oro n el Estado 

dQ' Zacatccas ~ 

Por las carnctcrfsti as observadas on la sC0ci ~0 
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Fotografia No. 3 

< I 
Farmacian Coja (Flanco Sur del Anticlinal de la Sjerra el Quemado), 



campo y en las láminas delgadas, la FOrmación La Caja se 

depositó en un ambiente de poca profundidad por la prese~ 

cia de oolitas en Un medio de circulación r.stringida por 

la presencia de fosforita. 

OBSERVACIONES GENERALES. 

un yacimiento muy importante· de fosforita ,entre se.

dimentos paleozoicos (Betejtin, 1~70) en los ~ontes Kara

Tau, región del Sur Kazajstan en Rusia, en que las masas 

fosforíticas de d.istintos matices oscuros poseen, en alg~ 

nos lugares, una estructura oolítica. 

En el Sur, por el extremO meridiahal de la cuenca -

del Doneta (Rusia). l~ fosforita es muy arenosa y Be ha-

lla bajo la forma de nódulos o estratos de poco espesor. 

Las fosforitas estln representadas (Betejtin. 1~70) 

por concreciones o nódulos. 

COn esti formación tambi&n existen desacuerdos en-

tra uno y otro autor, ya que Imlay (1944) describió la si 

guiente unidad litológica bajo el nombre de Formación La 

Casita, en las anidades de El Cañón de La Casita y en los 

eañones del Oxgano y El Mimbre, y también en pequeños 

afloramientos en las Sierras. de San Angel (Sierra Playa -

Madero), Astillero (Sierras La Mina y Puerto Bajo) y Ga-

rambullo (Sierra. El Laurel), o sea, a todo lo largo y an

choda nuestra irea trabajada. 

58 



1) Lutitas neg=sque contienen concreciones lenticu 

lares de caliza gris amarillento, alguna~ de las 

cuales son septarias. 

2) Calcita lustrosa negra, semejante a antraconita. 

3) Arenisca conglomerática, gris oscuro. Los compo

nentes consisten de guijarros de Pedernal y Cua~ 

cita, subangulares a bien redondeados. Espesor -

80.0 metros. 

Descripci6n que no concuerda con la nuestra eri la -

misma localidad. 
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Fotografio NO.3-A 

Formacio'n . L.o Caja Flanco Nte. del Antícl1nol de Palmos Altos 



V.B SISTEMA CRETACICO 

. V.B.1 CRETACICO INFERIOR 

FORMACION TARAISES. 

al Definici6n. 

Imlay (1944) describi6 esta unidad en la parte 

dental de la Sierra de Parras, donde sobrayace a la Forma 

ci6n La Casita. y está cubierta por la FormaeiSn Las Vi--

gas. 

En general, ~sta unidad consiste en supa~te. in 

rior, de áalizas 'color gris claro a oscu:ro en estratos -

mediánol,en la parte superi6r da calizas de ~olor gris -

claro en ,'estratos delgados interestratificados con limoli 

tas calcare'as . Estas rocas tienen la . tendencia de' adqui.-'

rir un tinte amarillentO' al i'ntemperiza.rse. La Formación 

Tarafsss coa s~ 1i y su fauna. ha sido clas.ificada 

por rmlay como una facies extra litoral del Be'rriasiano- -

ano Inferior en el .Geosinclinal Mexicano .. La For 

macicA Taraisesla sobreyace la Formación Cupido y la sub 

ya de la Formaclon La Caja. 

b) Dtstribuci5n 

La Formación T,araisesaflora en la mayor parte del 

Irea mapeada, utilizlndola cómo ~n horizonte índi~~ a pa~ 

tir del cual se ·facilitó la: identificación de -las forma--
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-ciones situadas estratigr&ficamente arriba y ab.jo. 

Esta formación la observamos tanto en la parte nor-

te como en la zona sur del área de estudio, teniendo una 

respuesta fisiográfica, ya sea como puertos de erosión o 

como pequeños morros alineados con una orientación WNW--
\ 

ESE paralelos al de los ejes de las estructuras anticlina 

les. 

el LitOlogía y Espesor. 

Despu's de haber observado las caracterfsticas de -

la Formaci6n Tarai~es en toda la zona. llegamos a la con-

elusión de .que se puede dividir en dos partes, una casi -

eminentementecalc&rea ~basalJ y otra arcillo-calcárea 

cO'n abundan.tes amonitas (cima). Estas partes se describe,n 

de. la base a la cima eom.o se indica a continuación. 

~m. 

Parte Inferior. 

Calizas gris claro y en la fractura gris; se prese~ 

tan en estratos delgados a medianos, la estratificación ~ 

tiene en ocasiones un aspecto nodular debido quizls al 

fractoramiento intenso de la roca (Fot. No. 4), se obser~ 

van además numerosas concreciones de hématita y uno que -

otro n6dulo de pedernal negro. Esta parte de la fOrmaci6n 

contiene muy escaSos amonit.s (los cuales estln muy mal -

preservados) y horizontes arcillosos escasos, interestra-
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Fotografía No. 4 

Formaci6.'l (Flanco Sur del Anticlinal de la Sierra. el Quemado) 



-tificados con las calizas; en esta porción presen~a 

caliza una textura wackestone. 

Parte Superior. 

Calizas gris claro y en la fractura gris verdOso; 

se presenta en estratos delgados a medianos de aspecto 

dula"r, en esta parte los amonitas son abundante~s, obser-

muchos de ellos hematizados y se siguen 

do concreciones de hematita; esta calizá tiene una textu

ra wackestone. 

Las calizas antes descritas están interestratifica

das con paquetes de lutitas de estratificación laminar, -

cuyo color de intemperlsmo es verdoso y amarillento, es

tando muy alteradas. 

Elmaximo espesor medido, 190.0 m. corresponde :a la 

Sier~a El Laure~ y el mfnimoi.120.0m. corresponde al Ca-

fi6n de La ~asita. 

d) las rocas en las localidad~s visita-

CANoN DE LA CASITA. 

d.I De ión de la sección medida. 

En ~sta localidad'se midieron 120.0m. correspondie~ 

tes a l·a Formación Taraises, la cual de la base a la cima 

preserita las siguient~s características: 
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Parte Inferior. 

Caliza gris claro y en la fractura gris, se pre8en~ 

ta en estratos delgados a media~os con planos de esti 

taso Interestratificada con esta caliza se observan espo

rAdico s paquetes de lutitas laminares que intemperizan en 

un color negro, siend:o muy compactas; estos paquetes de -

lctltas laminares varlan de 1 a 20 cm. de espesor. 

Caliza gris claro con tintes verdosos debido a la ~ 

acción del agua; el color en la fractura es gris azulado, 

sQ presenta ~n estratos medianos (60cm.) intercallndose -

~on muy esporldioas fajas (5 cm.) de lutital negras muy -

compactas. La estratificac~ón tiene un aspecto como de g~ 

jos por efecto del fracturamlento. Esta roca presenté!, una 

textura mudston •. (Fot. No. 51. 

Parte Superior. 

Caliza que intemperiza en un 'f0lor verdoso y gris -

clarol el color en la fractura es gris claro con tonos 

verdos6s y algunas veces negro. Se presenta en estratba -

del s a medianos, se observan ahundantes amonitas ya -

sea como impresiones en la roca o reemplazadas por hemat.:\:. 

tao observindose este mineral en forma de concreciones 

multiformes. Interestratifi,cada con esta cali.za se encuen-
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Fotografío No. 4- A 

Formación Toraíses Cañon Oriental (Palmas Altas) 



-tran lutitas laminares de color ca~~ negrusco estando 

muy alteradas. Texturalment esta caliza presenta una 

tura wackestone. 

40.0m. 
--- Cal:iza gris claro y en la fractura gris azulado-ve!:. 

doso; se presenta en· estratos medianos {60 a 70 cm.}-, in-

terestratificada con lutitas negras muy compactas. 

La textura de la caliza es mudstone, observándose 

además, abundantes impresiones de amonitas. 

d.III Descripción Petrográfica. 

MUESTRA B;'13 

ortoquíniícos Micrita 75% 

. Aloquímicos Ostracodos 15% 

Coeolitofóridos 

Calciesferúlidos 

Tintínidos 

Otros ·Plagioelasas reempÍazadas 

por calcita y. sin· reemplazar 10% 

Cuarzo 

Dolomita 

Clasificación: 

Biomicrita con esea.os f6siles 

Wackestone de Ostracados 
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a.IV Relaciones Estratigráficas. 

El contacto superior con la Formación Cupido es - -

tr.¡ansicional, y el inferior con la Formación La Caja es -

abrupto, notándose el cambio por la notoria desap~rici6n 

d~ los amonitas y por la presencia de un cuerpo de luti-

tas, respectivamente. 

SIERRA PLAYA MADERO (Caftón Las Playas) (Plano No. 4) 

d.! Descripción de la Sección Medida. 

En esta localidad se roidleron 129.0 m. correspon--

dientes ~ la Formación Taraises, la cual de la base a la 

cima presenta las siguientes características cas: 

Parte Inferior. 

Caliza gris claro y en la fractura gris negro, se -

presenta muy bien estratificada en capas delgadas (20 a -

30 cm.) I es una roca muy fracturada. estando estas 

ras mineralizadas con calcita. Interestratificada con es

ta se encuentran delgadas fajas (2 cm.) de lutitas 

res de color cafe negrusco. Esta roca presenta una textu

ra mudstone. 

Caliza que presenta un color de intemperismo gris -

claro y en la fractura gris crema, se presenta en estra-

tos que varían de delgaaos a medianos ¡20 a 60 cm.). 
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Fotografía No. 5 

Formáció'n Taralses (Flanco Occidental del C. de la Casita) < 



Esta roca se .~eseDta interestratificada con delg~ 

das (5 c~,) fajas de lutitas café-negruscas, estando muy 
'." 

alteradas. La caliza presenta una textura en la muestra ~ 

de mano mudstone. 

~. 
Parte Superi.or. 

Caliza que. intemperiza en un color gris pardo y en_ 

la fractura es de color negro oscuro. Se presenta en es--

tratos que van de delgados(lS cm.)a medianos (60 cm.). E~ 

ta roca esta muy fracturada dan.dole a. las estratos u.o as-

pecto nodular. 

Se presentan intertalaciones de fajas (2 a 10 cm.)-

de luti tas laminares que intemperizan en un cO,lor negro.-

En esta parte de la secci6n medida se observa a la roca -

1: una textura wack.stone, además de impre.iones de amonitas ,. 
1 y amonitas reemplazados por hematita, observándose esta -

Gltima también como concreciones. 

Calizas que intemperizan en un color gris amarillen 

to y en fractura gris-negro, se presentan eE estratos 

que varían principalmente de delgados (10cm.) a medianos 

{60 cm.) y uno que otro grueso. La fauna fósil es abunda~ 

te p;resentándose como impresiones en la roca; la hematita 

se presenta en forma de concreciones multiformes y también 

reemplazando a los amonitas presentes en esta parte de la 

sección medida. 
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Se presentan intercalaciones de lutitas que intemp~ 

rizan en un color negro, siendo •• tas de estratificación 

laminar muy compactos, se pudo observar que de la parte -

media hacia arriba estratigráfica'mente, el· espesor de es

tas fajas de lutita va aumentando.siende en esta parte -

de la sección de 20 a 40 cm. de espesor. 

La caliza de esta parte de la Formación Taraises 

una textura wackestone. 

d.III Descripción Petrográfica. 

MUESTRA B-114 

Ortoc¡u!micos 

Aloquímicos 

Otros 

Clasificación: 

Micrita 

Ostracados 

Radiolarios 

Foraminíferos Planctónicas 

Calciesferúlidos 

Cuarzo 

Biamicrita con fósiles escasos 

Wa'ckestone 

Fólk) 

(según Dunham) 

d.IV Relaciones 

85% 

10% 

En esta localidad se observaron tanto la cima como 

la base de esta formación, siendo su contacto inferior 

con las lutitas de la Formación La Caja abrupto, y su con 



-tacto superior con las calizas de 1 .. Formación Cupido es 

transicional·y concordante en ambos casos. 

SIERRA EL LAUREL 

d. I Descripción de la sección .medida. (Plano No. 3) 

Eft esta loc*lidad la sección medida es la mas grue-

5a (190.0 m.) da todas las demás pert·eneciente ala Forma-

ción Taraisss, cuyas características litológicas de la ba 

se • la ci~a. son las siguientes: 

Parte Inferior. 

caliza gris cl .. ro y en la fractura marrón, se pre~-

santa. en estratos med.ianos (50 cm.) estando muy fractura-

da y con concreciones de hematita presentes. 'l'exturalmen-

te es un wac~estone. 

10.Om. 
Caliza gris claro y en la fractura gris oscuro, se 

:t>.:esenta en estratos que va.r.í:an de delgados a medianos. -

Presenta U.Ila textura wackestone. 

20. Om •. 
Caliza gris claro y en la fractu~a gris, se presen-

ta,n estratos delgados a medianos (20 a 60 ~m.). presen

tando algunos aspecto nodular, quizls debido al intenso -

fracturamiento expuesto, tambiln existen numerosa~ concr~ 

siones ~e hematita; presenta una textftra wackestone. 

15,Om .• 
Caliza que intemperiz~ en un colOr gris claro t en 
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La fractura gris oscuro, se presenta en estratos que va-

rían de delgados a medianos, observándose algunas concre

ciones de hematita. Presenta ademas una textura wackestom. 

Caliza gris claro y en la fractura gris crema, se -

pre.enta en estratos delgados a medianos. Se observ5 un 

nódulo de pedernal y una impresión de un amonita sobre -

el plano de estratificación, ademas se empiezan a presen

tar intercalaciones de ~utitas. taxtaralmente la caliza

antes descrita .s wackestone. 

Caliza s claro y en la fractu~a gris crema, se -

siguen observando intercalaciones muy esporldicas de 

tas negras laminares muy alterada~. Se presenta en estra

tos que varían de delgados a mediano;> y texturalmente es 

un waakestone. estando presenta la hematita en forma de -

concreciones. 

Parte Superior, 

Caliza gris claro y en la fractura gris crema, se 

presenta en estratos delgados a medianos 115 a SQ cm.', -

observándose i siones de amonitas en muy mal estado e 

impresiones de hematita. Tiene una textura wackastone. 

Caliza gris claro y en la fractura gris crema, se -

presenta en estratos que varlan de delgados a medianos. -
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.. Los amonitas· siguen estando presentes y la hemati~a se -

presenta en forma de concreciones y también reemplaza a 

los amonitha. Esta roca presenta una textura wackestone. 

~. 

Caliza gris claro y en la fractura gris, presentl~ 

dose en estratos delgados a medianos,. se observan aún 

amonitas, ya sea como impresiones sobre el plano de es--

tratifio¡¡¡ción de las capas o reem.plazados por hematita. 

Texturalmentees un wackestone. En esta p~rte de la sec-

ción se vuelven a observar paquetes (5 a 10 cm.) de 1uti 

tas negras muy alteradas. 

20.0m. 
Caliza cuyo color de intemperismo es gris claro y-

I 
en la fractura presenta un color gris verdoso, se prese~ 

ta en estratos delgados a medianos ?e aspecto nodu1ar~ -

Las amonitas se siguen obsérvando en sus dos modalidades, 

uno, como impresiones sobre el plano de estratificacióa~ 

y dos, como reemplazami·entos por hematita t siendo est.os 

últimos los mejor conservados, la textura de esta caliza 

sigue siendo wackestone. 

Los paquetes de lutitas se siguen observando. 

Caliza cuyo color de intemperismo es gris claro con 

tintes verdosos y en la fractura es de color crema, se 

presenta en capas que varían de delgadas (10 cm.) a media 

70 



-nas (60 cm.) los amonitas y las concreciones de hematita 

junto con los paquetes de lutita, siguen formando persis

tentemente parte de eS,te conjunto, a la vez que la textu

ra de la caliza sigue,siendo wackestone. Despugs de leer 

la descripción de esta formación, nos podemos dar cuenta 

que en esta localidad no están muy bien definidos los dos 

miembros que diferenciamos para la Formación Taraises. 

d.III Descripción Petrográfica. 

MUESTRA E-56 a (1) 

Ortoquímicos 

Aloquímicos 

otros 

Clasificación: 

Micrita 

Tintínidos 

Ostrácodos 

Intraclastos 

Equinodermos 

Radiolarios 

Arcilla 

Dolomita 

Eiomicrita con fósiles escasos 

Wackestone 

(según Folk) 

. (según Dunham) 

d.IV Relaciones EstratigrSficas. 

70% 

25% 

5% 

El contacto ipferior Oon la Formaci6n La Caja no se 
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I 

I 

pudo 6bservar. ya que est& cubierto por sedimentos mis j~ 

venes. en cambio, el contacto superior c6n la FormaciSn -

Cupido es trarisicional r concordante. 

SIERRA EL QUEMADO. 

0.11 P<Elscripci del. Afloramiento. 

Alternancia. de Calizas y Lutitas. Las calizas iotem 

periaao en un CQ~or gris claro y el ~olor de la fractura_ 

es gris oscuro, la estratifieaci6n es bien definida y se 

presenta en estratos delgados (10 a 15 .cm.' de a.~ecto mw 

fractuiado. Se observan abundantes amonitas, ya como 

impresiones sobre el plano de estratificaci5n o 

dos por hematita. Texturalmente, d~ acuerdo a la clasifi

caci6n de Dunham es ún waCke.tone. 

Las lutitas se presentan en e s laminares a 

delgados con un maximoespesor de5 cm., estando éstas muy 

alteradas. 

SIERRA TAPON DEL TORO. 

d.II del Afloramiento. 

Alternancia de Calizas y lut , Calizas cuyo color 

de intemperismo es gris claro y en la fractura es dé color 

crema, se presenta en estratos .delgados a medianos (10 a-

40 .cm~), la presencia de amonitas es muy notoria oh 

dosecomo impresiones, ademas, las multifor

mes de hematita están presentes; esta caliza presenta una 
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textura wackestone. Las lutitas se presentan en estratos 

laminares, en paquetes que varlan de 5 cm. a 10 cm.,es-

tando éstas mucho muy alteradas. 

SIERRA. DEL YESO (Cañón del Yeso) 

d.II Descripción del Afloramiento. 

Calizas duyo color de intemperismo es gris verdoso. 

y el de fractura gris claro, se presenta en estratos del

gados (15 a 20 cm.' de aspecto nodular, contiene abundan

tes amonitas petrificados y hematizados, as! como abunda~ 

tes concreciones de hematita. Esta roca texturalmente/s~ 

gún la clasificación de Dunham, var!ade mudstone a wacke.!!. 

tone. Esta caliza además de las características menciona

das anteriormente, se presenta interestratificada con pa

quetes de lutitas que intemperizan en un color verdoso, -

observándose en estratos laminares. 

SIERRA LA TINAJA. 

d.II Descripción del Afloramiento. 

Alternancia de calizas y lutita8. Das calizas ititem 

perizan en un color café marrón claro a gris cremoso, se 

presentan en estratos que varían de delgados (15 cm.) a -

medianos (40 cm.'. siendo esta roca muy fosil!fera y muy 

fracturada. observándosele Una textura que varía de wackes 

tone a paakstone. 
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Las lutitas son de color amarillo-rosáceo, presenta~ 

do una estratificaci6n nodular en paquetes de un metró. 

d.III Descripción Petrografica. 

MUESTRA B-136 

Ortoqu.ímicos 

Aloquímicos 

Otros 

Clasificación, 

Micrita 

'<.adiolarios 

Tint.ínidos 

OstrácodoS 

Foraminíferos Planetónicos 

Cuarzo 

Arcilla 

siomicrita de Tintínidos (según Folkl 

Wack;elOtone .de 'Tintínidos CsegúnDun1:Íaml 

SIERRA ELOGIO. 

d.II Descripciión del Afloramiento. 

75t 

15% 

10% 

Alt.rnancia de calizas y lutitas. ~as ca~izas intem

perizanen un color gris claro y en la fractura presenta -

un c.olor gris oscuro, los estratos son delgados (10 a 20a¡¡) 

de aspecto nodd~ar debido al intenso fracturamiento. Esta 

caliza es mucho muy fasilífera y presenta una textura 

wackestone. Las lutitas presentan un color de intemperis

mo a1llarillento Y su estrat.ificació.n es laminada, estando-
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'stas mucho muy alteradas. 

el Fósiles y Correlación. 

La Formación Taraises es. muy fosilífera en toda el 

irea, principalmente la sección mis joven de 'sta, mos~-

trando en el Plano No. 13. la localización de la fauna 6n--

contra da dentro del .'rea de estudio. (Ver capítulo X). 

Ejemplos: 

MUESTRA 4. sp. 

Edad: Tithoniano-Berriasiano 

Fot. No. 5 

MUESTRA CTT. ? Kilianella sp. 

Edad: Berriasiano-Hauteriviano 

Fot. No. 14 

f) Facies y Ambiente de Depósito. 

Por las características litol'gicas mencionadas se_ 

considera que el miembro inferior se depositó en una fa--

cies de cuenca en un ambiente de deposición pelágico, ma~ 

cando el inicio de una transgresión progresiva que abaroa-

ra las formaciones posteriores. Durante el depósito del -

miembro superior existió un aporte de sedimentos terríge-

nos del continente, que tal vez se dehi6 al levantamiento 

de ¡ste, lo que indica condiciones regresivas de depósito. 
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FORMACION CUPIDO. 

a' Definición. 

Esta formación fui propuesta por Imlay (1937,P.606) 

para una unidad de caliza de coior gris, de estratifica-

ci6n gruesa, media y deigada, presente en la porción me-

dia de la Sierra de Parras y encajonada por las Formac'io.,. 

nes L.a Peña en su cima y la Taraises' en su base. 

La localidad: tipo fué de¡;ignad:a en la pared norte -

del Cañón del Mimbre, alrededor de 60 Km. a-l Sureste de -

la ciudad de Parras ,Coah.. A e.sta formación Imlay ia 

consideró con un rango estratigráfico del Hauteriviano Su 

perior-Barremiano y equivalente a 10 que había denomina.do 

Formació'n Las Vigas y Formación Parri tas en la parte occi 

dental de la Sierra de Parras. 

Posteriormente Humphrey (1956,p.192) redefinió la 

Formación Cupido para incluir todas las rocas carbonata--

das entre la Formación s.o la Formación Capulín y 

la Form.ación La Peña expuestas en la Sierra de Parras. De 

este mOdó, la Formaci6n CUpido en el ár'ea,tipo comprende 

estratos deL Rauteriviana Superior y Aptiano Inferior. 

b) Distribución. 

Esta unidad se encuentra distribuída en casi toda -

el área de trabajo, formando p.artegeneralmente de las 
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partes más altas de casi tódas las sierras trabajadas, en 

algunas ocasiones forma prominentes escarpados como el de 

la Sierra La Concordia, en el flanco sur del Cafi6n del Dr 

gano. 

e) Litología y Espesor. 

Debido a que se encuentra bien expuesta en .to", 

da el área, pUdimos medirla casi completamente, siendo el 

máximo espesor muestreado de 814.0m., donde se diferenci~ 

ron en esta ocasión tres miembros cuyas características -

las describiremos de la base a la cima, de una forma gen~ 

ral como a continuación se indica, pero es digno de men~

cionar que estos tres miembros sólo lo·s observamos en la -

parte nOrte del área. 

350.0m. 

Miembro Inferior. 

Consiste de calizas cuyo color de intemperismo es -

gris claro y el color de la fractura cremal se presenta -

en estratos medianos.agruesos {O.60 a 1.5 m.} (Fot.No.8l. 

Se observan además prominentes planos de estilelitas, n6-

dulas y lentlculas de pedernal negro muy aspor'dlcos, sin 

embargo en el Cafión Las Playas en lugar de pedernal se 0e. 
servaron algunos estratos arcillosos cerca de la Forma~-

ción Taraises. 

Esta caliza presenta una taxtura prin~ipalmente 

mUdstone, pero tamb{én en algunas ocasiones es wackestone. 
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por esta. características litol5gicas se le ha considero 

do coma facies de cuenca (Garcfa-Domínguez, 1973 p. 62). 

464.0¡¡¡. 

Miembro Medio. 

Consiste de una alternancia de calizas ~ lutitas.-

Las calizas intemperizan en llncolor gris claro a oscuro 

y en la fractura presenta un color gr~s-negrol se presen-

ta en estratos principalmente delgadas (5 a 10 cm.' aun--

que existen ta~bi'n medianos (60 cm.), es una roca muy 

fracturada teniendo un aspecto nodular o brechos6, pr.se~ 

ta además una textura que varía demudstone a wackestone 

y algunas veces llega a ser ~ackstone, observlndose en la 

llmina delgada pellets ~ intraclastos, denotando con esto 

un ambiente de alta energía (Fots. SA, 6, 6A, 9, 10 y 11), 

interestratificadas c.on estas calizas existen lutitas cu-

yo color de intemperismo es caf5-blancusca, estando mucho 

.uy alteradas, se presentan en paquetes que varían desde 

.. 1 cm. hasta 50 cm. de espesor; estos paquetes arcillosas 

son mucho mis abundantes e~ la parte media .. ~ este miem--

. bro se le considera una facies de plata.forma. 

Espesor 
Indet. Miembro Superior. 

El miembro superior fué ,el meno!? accesible para el 

muestreo por lo escarpado de su afloramiento, pero sí pu

dimos observa~ algunas de sus características litol6gicas. 
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Consiste de calizas que intemperizan en un color 

gris claro con tintes rojizos y el color de fractura gris 

oscuro, se presenta en estratos muy gruesos pero predomi

na la estratificaci6n masiva (Fot No. 9A). se observan 

prominentes planos de estilolitas y abundante micro fauna 

calcificada. 

En la parte inferior de este miembro se observan c~ 

lizas gris claro yen la fractura crema, se presenta en -

estratos gruesos con algunas n6dul0s y lentes ae pedernal 

negro y microfauna {Fots. 613 y 7 . La textura que presen

tan estas rocas es principalmente packstone. A este miem

bro se le asigna una facies biógeno-marginal, don4e se ob 

servan miliplidos, bioc.1astos, corales, ostras y algas; -

además, pellets y rudistas como caprínidos (Prospecto Cue!!, 

camé-Malchor Ocampo. p. 59, Facultad de .Ingenieríal. 

Cabe aclarar que el miembro superior fué observado_ 

Gnioa~ente en la p~rte norte del ¡rea de astudib, pudien

do mencionar como ejemplo las localidades del Cañón de La 

Casita y el Cañón Boca de Domingo (Sierra de La Gloria). 

dl 

CASON DE LA CASI.TA. 

d.! Descripción de la Sección Medida. 

A pesar de que la sección ~edida en esta 10cali 
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Fotografía No. 5-A 

formacioh Cupido (miembro ardUo - calcareo) 

Oriente de Palmas Altas 



no fué completa debi.do a perturbaciones , 1-

dimos observar parcialmente los tres miembros de esta 

mación, la .que describiremos de la base a la cima. 

Inferior. 

Calizas cuyo color de intemperismo es gri's claro y 

enl~ fractura gris azulado, se presenta en estratos me--

dianas (60. cm.) I observandose abundantes planos. de estil~ 

paralelos al plano de estratificabió~, ademas junto 

a estas calizas se observan delgados ·paquetes de. lutitas 

negras muy compactas, las cuales .tienen un espesor de3 a 

10 cm... La caliza presenta 'una textura mudstone. 

45 .• 0m. 
--- Caliza que intemperiza en un color gris claro y 

de fractura gris azulado, se observa en estratos de media 

nos (60.cm.) a gruesos (1.2m.); existen abundantes planos 

d~ e8tilolitas y alguno que otro n6dulo de peder~al negro 

y texturalmente es un mudstone. 

Alternancia de calizas y lutitas. ~a~iza que intem-

periza en un color gris claro y en la fractura crema, se 

prea.ntaen estratos gruesos (1.0 m.' y con una textura -

mudstone. 

Alte~nando conest~s calizas gruesas, hay otras ca

lizas de estratificación delgada (5 cm.) de aspecto nod~ 
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-lar o brechese y lutitas de color café con tintes blan-

cuscos. 

70.0m. 
Alternancia de calizas delgadas, lutitas y uno que_ 

otro estrato deealiza de estratificaci6n gruesa. 

Caliza cuyo color de intemperismo es gris claro y -

el de fractura gris oscuro, se presenta en estratos delg~ 

dos (lO cm.) con un aspecto nodular debido quizás al in-

tenso fracturamiento, presenta una textura wackestone. Al 

ternando con estas calizas existen delgadas fajas de luti 

tas de color café con tintes amarillentos. Junto con este 

conjunto existen esporádicos estra~os de una caliza gris 

claro y en la fractura gris oscuro, se presenta en estra

tos medianos a gruesos (70 a 100 cm.' con prominentes pl~ 

~os de estilolitas y una textura mudstone a wackestone .. 

30.0m. 
Caliza gris claro y .n la fractura crema, se prese~ 

ta en estratos muy gruesos (2.0 a 2.5 m.) con prominentes 

planos de estilolitas. Texturalmente es un wackestone. 

Calizas que intemperizan en un color gris claro y -
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Fotografia No. 6 

Formaclo'n Cupido (miembro arciIla-calcareo) cañon del Mayate. 



Fotografía No. 6-A 

FormaciÓn Cupido (miembro arcillo ~ calcareo) e.Boca de Domingo 



el de fractura gris crema, se presenta en estratos grueE 

(1.0 a 1.5 m.l, en esta parte de la secci6n medida el pe-

dernal en forma de n6dulos y lenfes no existe. las .atilo 

litas siguen estando presentes y son tan prominentes que_ 

parecen dividir a los estratos. Textura~~ente es wackes--

tone. {Fot. No. 8}. 

color de fractura es crema, se presenta en estratos grue-

sos a muy gruesos (l.O a' 2.5 m.) con estilolitas promine!!. 

tes paralelas al plano de estratificaci6n , ademls se ob-

servan ~estigios de micro fauna calcificada y presenta una 

textura packstone. 

50.0m. 
Miembro Superior. 

Caliza que intemperila en un ~olor gris claro y en 

la fractura crema .grisáceo,se presenta en estratos grue-

sos y algunos masivos (5:0 m.), se observan prominente$ -

planos de estilolitas y abundante mi~rofauna reimplazada 

por c~Lcita. teniendo la c~racterrstica de Qcup~r las pa~ 

tes superior e ibferlor del estrato, estando ausente~ en 

la parte media del estrato. En la parte superior de esta 

secci6n se observaron algunos nSdulos y lentes de peder--

nal negro y texturaImente varra de wackestone a packstone. 

Indeterm. 
Cal~za gris claro y en la fractura gris oscuro. se 
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observ~n tintes rojizos sobre la superficie, la estratifi

caci6n no se observa ya que es masiva esta parte de la s.~ 

ción (Fot No.9A) formando escarpados, por lo que no se p~ 

do mu~strear esta roca, ademls ~e observaron abundantes mi 

crofósiles y su textura es un wackestone. 

d.III Descripción Petrográfica. 

Miembro Inferior. 

,MUESTRA B-22 

Ortoquímicos 

Alaqurmicos 

Otros 

Clasificación.: 

Micrita fosilífera 

Mudstone arcilloso 

Miembro Medio. 

MUESTRA B-23 

:w $3d §i. LW l 

Micrita 

Radiolarios 

Poraminlferos planctónicos 

Hematita 

Cuarzo autigénico_ 

(según Folk) 

( s e gi¡n Dunham) 

!./licri ta 

Radiolarios 

Cocolitofóridos 

Ostrácodos 

Fragmentos de equinodermos 

Intraclastos 
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PeIIets 

Otros Cuarzo autigenico 

Clasificación' 

Biomicrita con escasos fósiles (según Folk) 

Wackestone (según Dunham) 

Mi~mbro superior. 

MUES'l'~1i. 8-8 

Ortoquímicos 

Aloquímicos 

Otros 

Clasificación: 

Micrita 

Ostracodos 

Pel.1ets 

Cocolitofóridos 

Ra.diolarios 

Fragmentos de equinodermos 

y cefalópodos 

Cuarzo autigenico 

Biomicrita de ostracodos (según FQlk) 

(según Dunham) Wac.kestone de ostracodos 

MUESTRA S-lO (1) 

oitoquímicos Micrita 

A.loquímicos Braquiópodos 

Intraclastos 

Mili61idos 
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Pellets 

Fragmentos de equinodermos 

Radiolarios {escasos} 

Clasificación, 

Intrabiomicrita de equinodermos 

Packst6ne de equinodermos 

MUESTRA B-26 

Micrita 

Folk) 

(según !)unham) 

ortoquímicos 

Aloquímicos Fragmentos de equinodermos 

IntracJ.astos 

Mili61idos 

Otros Hematita 

Clasificación, 

Intrabiomicrita de equinodermos 

Packstone de equinodermos 

d.IV Relaciones E~tratigr¡fi~as. 

(según Folk) 

(se Dunhamí 

A pesar de estar muy afectada esta sección por 

15% 

80% 

5% 

dentes estructurales, los contactos tanto como ~ 

superior se lograron observar. El contacto inferior con -

la Formación 

marco donde desaparecieron las calizas gruesas y empez,a--

ron a aparecer lutitas~ faunaf6sil de la Formaci6n 
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Fotografía No. 6-8 

Formaci60 Cupido Sierra La Glorio 



Fo!ogrofi<l No. '7 

Formodofl (Mína de la Barita) 



-sesr el contacto superior con la Formación La Pefia es ~ 

nítido yconcordantemarcartdolo cfando desaparecieron las 

calizas gruesas y aparecieron las calizas delgadas con 

bandas de pedernal: de La Peña. 

CAaON BOCA DE DOMINGO. 

d.I de la secci6n medida. (Plano 8). 

En este cafi6n 60icamente medimos parte del mi 

inferior y medio La I por lo que se 

tó la sección afloramientos esporádicos tomados en 

otros lugares ae a misma locali 

Miembro Inferior. 

Calizas 

en la fractura. 

intemperizan en un color gris claro 

de color gris oscuro, se presenta en es 

tratos medianos i {60 cm.} a grúe (1.5 m.l, se observan 

ademas 

en la 

estratos 

planos de estilolitas paralelos a la as

, ;siendo una roca muy fracturada; se obser--

de marcasita. la parte in se 

de calcificada óon una te x-

cuyo color de intemperi,smo es gris claro y 

gris con tinte. negruscos, se pr~senta en 

sos (1.0 a .5m.J,observlndose 

planos de estilolitas los cuales parecen enmascarar el -
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espesor de los estratos, ademas se, observaron fracturas -

paral~las y al plano de estratifleaci5n, 

con una textura mudstone. 

l50 • .Om. 

Miembro Medio. 

Alternancia de calizas delgadas- y lutitas con cal1--

zas medianas a gruesas. Caliza de color gris con tintes -

neg:¡;uscos, y en la fractura gris oscuro, sEl presenta en e~ 

tratos delgados (3 a 5 cm.) de aspecto nodular o brechos~ 

con una textura que ~ar!a de mudstone a wackestone, estas 

calizasestin interestratificadas con paquetes de 1 a 3 -

cm. de espesor de lutitas de color amarillento, muy com~-

pactas. Este conjunto forma paquetes de 5 a 10 cm. de es-

pesor (Pot. No. 6A) interestratificado con otrós paquetes 

de calizas medianas a gruesas y con una textura mudstone. 

Miembro Superior. 

Caliza que intemperiza en un color gris claro Y,en 

la fractura gris oscuro, se presenta en estratos gruesos_ 

(1.0 m.) a muy gruesos (2.0m.l. se observan aderols promi--

nentes planos de estilolitas y algunos nSdulos de peder--

nal negro, abundantes fracturas mineralizadas con calcita 

y microfauna silidificada (Fot. No. 7) y calcificada (Fot. 

No. 6B) teniendo una textura wackestone a packstone. 

Esp. 
Indet. La parte más alta de este miembro consiste de 9a1i-
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Fotografia No,8 

Formación Cupido (FlancoOccid, del C. de lo . Casita). 



Fotografia No. 9 

Formacion CupIdo . (Sierra Laurell. 



-zas con un color d~ in~~temperismo gris claro y en la 

tura gris oscuro, se presenta en estratos masivos (5 a 10 

m. o mas) formando un escarpe como de 80.~O lll.de altura -

(Sierra La Gloria), presenta ab~ndante fauna calcificada 

y planos de estilolitas, presentando una textura ~u~ va-

ría da waCkestone a packs~one. 

d.III Descripci6n 

Miembro Inferior. 

MUESTRA B-110 

Ortoquímicos 

Aloquímicos 

Clasificación: 

ca. 

Mierita 

Radiolarios 

Ostracodos 

Mi~l 

Caleies 

Biomicrita con f6siles escasos (según Folk) 

Mudstone (según Dunham) 

Miem~bro Medio~. 

MUESTRA 8-74 

Ortoquímicos 

Aloquímicos 

Mierita 

tos 

Pellets 

Ostracados 

Mi,liólidos 
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Equinodermos 

Foram~n!feros benctónicos 

Clasifioaci6n; 

Intrabiopelmicrita de miIi51idos {según Folkl 

Packstone de mi~i51ido. (seg6n Dunhaml 

MUESTRA E-Ill 

Ortoquímiccs Micrita 80% 

ces Ostrácodos: 20% 

Radiolarios 
I 

Calciesferúlidos 

Pellets 

Mili5lidos 

Equinodermos 

ficación: 

Biomicrita con fósiles escasos (según Folkl 

Wackestone ·Punham) 

Miembro Superior. 

MUESTRA B-jl 

lDrtoqu!micos Micrita 20% 

Aloquímicos Ostrácodos 80\ 

Mili5lidos 

Radiolarios 
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Fotografía No. Formación Cupido 

Fíanco Occidental de! C. de· la Casita 



Pelleta 

rntraclastos 

Calciesfer61idos 

Clasificación: 

rntrabiomicrita de ostracodoS (según Folk) 

Packstone de ostracodo.s Dunham) 

MUESTRA B-112 

Ortoquím;i.qos Espatita y Micrita 

Aloquímicos Int:raclastos 

Pellets 

Braquiópodos 

Cefalópodos 

Foraminíferos bentóuiéos 

Clasificación'; 

Int'rabioespati ta 

Grainstolle 

(según Fólk) 

(según DUnham) 

d.IV Relaciones Estratigráficas. 

70% 

30% 

Bn esta localidad se observaron muy bien tanto el-

contaftó inferior como el superior. El contacte inferior 

con la Formación Taraises es tránsicional y doncordante,-

márclridose por el contenidci de algunas fajas ar~illosas ~ 

dentro de la Formación Cupido muy cerca con la formación 
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que la subyace, por lo que toca a su contacto superior 

con la Formación La Pefia, se marca cuando desaparecen las 

calizas delgadas con bandas de pedernal y lutitas, siendo 

este contacto nítido y concordante. 

SIERRA PLAYA MADERO (Ca~6n Las .Playas) (Plano 4) 

d.I Descripción de la sección medida. 

En esta localidad se pudo medir casi completamente 

a la Formación Cupidotno se observó el miembro más alto -

de la sección (Fot. No. 9A) porque no se depositó ó esti 

ausente pcr la falla inversa que la está afectando (ver -

plano 4). A continuación se ~escribe de la base a la cima: 

lDO.Om. 
Miembro Inferior. 

Calizas que intemperizan en un color gris claro y -

el de fractura gris, se presenta en estratos medianos ~60 

cm.) y algunos gruesos (1.2m.), esta roca está muy fract~ 

rada y las fracturas están mineralizadas con calcita, pr~ 

.senta una textura principalmente mudstone, aunque también 

s8 observ6 en ocasiones wackestone. Adem'~ esta roca esEI 

inte.restratificada con fajas de lutitasque intemperizan_ 

en un color cafl amarillento, con un espesor de 6 a lOcm. 

siendo menester hacer la observaci6n que estos paquetes -

son mis abundantes en la parte basal de la secciSn medid. 

o sea, cerca de su contacto inferior con la FormaciBn Ta~-

raises. 
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Calizas gris claro y en la fractura gris crema oscu 

ro y gris claro, se presenta en capas gruesas (1.0 ~ l.~) 

Y algunas medianas (60 cm.), se observan prominentes pla-

nos de estilolftas paralelos al plano de estratificaci6n, 

si~ndo una rota muy fracturada y mineralizada con calcit~ 

el intenso fracturamiento enmascara a los estratos y les 

da un aspecto de bloques. Texturalmente es un mudstone. 

Se .o.bservan en la parte superior de esta sección. 

delgados paquetes de lutitas negras-amarillentas muy com

pactas con·un espesor que varía de 1 a 3 cm. 

200.0m. 

Calizas cuyo color de intempe~iBmo es gris claro y 

el de fractu~a gris crema y gris oscuro, la estratifica-~ 

ción es buena y se presenta en estratos gruesos {1.2 a 

1.5 IlI.l observándose prominentes planos de estilolitas, 

los cuales son paralelos al plano de estratificación y 

además existen prominentes fracturas paralelas y transve~ 

sales a~la estratificación. la!: cuales están mineraliz.adas 

con calbita; texturalmente es un mudstone. 

Miembro Medio. 

Alternancia de calizas delgadas y mediahas interes-

tratificadas con lutitas. ,Calizas gris claro y en la 

fractura gris oscuro o negro: se presenta generalmente en 

estratos "medianas (60 cm.) aunque existen muchos gruesos 

92 



(1.2m.I, observ&ndose abundantes estilolitas y algunas 

concrecibnes de amatita con una textura wackestone, 

aunque tambi6 se observ6 la rnudstone. Junto con las 

zas arriba des itas alternan calizas delgadas con fajas 

19adas de lut tas (Fot. No. 10). Las ca!izas son de co 

lar gris claro y a veces amari lenta observándose en la 

fractura un color gris oscuro y hasta negro, se presenta 

en estratos delgados de aspecto nodular o brechosa debido 

a las rnGltiples fracturas perpendiculares a la estratifi

caci6n, las cuales no presentan mineralizaci6n de calcit~ 

ademAs se observan vestigios de fauna reemplazada por cal 

cita y una textura wackestone. Interestratificada con es

tas calizas del~adas existen delgados paquetes de lufitas 

de color amarillento que varían de a 10 cm. de espesor. 

AlternanCia de calizas delgadas y lutitas. Calizas 

del s (15 cm.) de estrat ficaci6n ncdularde color 

gris claro y en la fractura gris o 

de 80 a 100 cm. de espesor; estas 

uro, forman paquetes 

izas estin muy de 

~adas en pequefios pI egues ~e chevr6n, junto cOn ¡stas, 

alternan paquetes de calizas laminares cuyo color de in-~ 

tomperismo es amar 110 con tintes blancuscos, se presen--

tan n paquetes que varían de 30 a 50 cm. espesor. Las 

calizas pres ntan una textura generalmente waCkestone y -

en algunas ocasiones packstone. 
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Fotografía NaJO 

Formació'nCupido (míembr.o arcillo - calcare o ). CañoR Las Playas 



l' 
I 

i 
I ¡ 

Alternancia de caJizas gruesas a muy gruesas con ca 

lizas delgadas interestratificadas con lutitas. 

Calizas .que in zan en un color gris claro y -

en la fractura son de color gris oscuro, se presenta en -

estratos gruesos a muy gruesos (1 a 2 m.) con prominentes 

planos de estilolitas y en la parte mis baja se obseryan 

esporidicamente n6dulos pequeRos de pecernal negro y con 

textura wackestone. 

Alternando con estas caliz~s gruesas, existen ca11-

zas delgadas de color gris claro al intemperizarse y en -

la fractura gris negro, son de aspe~to nodula o brechoso, 

se presentan en estratos de 10 a 15 cm., intercaladas con 

luti.tas de color amarillento con un espesor que va.ría de 

a 3 cm. 

Miembro Superior. 

Este miembro bien puede ser la parte más alta del -

miembro medio ó ldparte más baja: del miembro superior. 

calizas gris claro y en la fractura gris oscuro, se 

presenta en estratos gruesos a muy gruesos (1.5a.3 m.l ,-

estos estratos tlc;ner. una ca"tic.ad éXa(je rada de planos de 

estilolitas paralelos al plano ~e st at1ficación que le 

dan aspe de estrato~ d~'gaAos. a00m~s 
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roca. En la parte mis baja de la secci6n me se obser-

van calizas delgadas de aspecto nodular y lutitas alter-

nando con las calizas anteriormente descritas, con textu

ra ,vackestone a pacKstone con vestigios de fauna reempla

zada por calcita. 

d.IrI Descripci6n Petrogrifica. 

Miembro Inferior. 

MUES'I'RA 0-115 (b) 

Ortoquímicos 

Aloquímicos 

s 

\.: 1 a s i ~ l e e. ció n : 

.Mieri ta 

1ciesferúlidos 

vstrácodos 

Radiola.rios 

Coco1lto:tóridos 

Equinodermos 

Hematita 

Cuarzo auti 00 

~iomi rita con fósiles escasos (según 

Hudstone 

MIembro t1edio. 

MUESTRil B-ll 

urtoquimlcos 

Aloquímioos 

(según Dunham) 

Nicrita 

Foraminíferos bentónicos 
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otro s 

.ClaslfícaClón: 

Fa f illn ¡ 11 í r e ros p lanctónicos 

0stra"codos 

(~alCl~8tcrGll.dos 

Oolitas 

1:'intínidos 

Equinodermos 

cual-ZO det:r-ítico 

P.lagioclasas 

Blomlcrlta de calciesterGlidos (S0gGn Folk) 

Packstone de calciesferúlído 

MUESTRA ll!)b 

Ortoquímicos 

I\loquímlcos 

Clasiflcación: 

Espatita 

Ostracodos 

Radiolarios 

Ga s ::>e 

(según Dunham) 

s 

Folk) Hioespatita de moluscos 

Grainstone de mo~uscos (según Dunham) 

Miembro Superior. 

HUESTRA B-119 

Ortoquímicos Micrita 
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l\,ó<Juímicos 

Otros 

Intraclastos 

Oolitas 

Ostrácodos 

1>\01 us co s 

Cuarzo 

(gaste rópodos ?) 

8" % 

5 

Clasificación: 

Intrabiomicrita 

Pa8kstone 

(según Folk) 

(según Dunham) 

d.IV Relaciones Estrati ficas. 

En esta local~dad el contacto inferior con la Forma 

ción Taraises es concordante y transicional por la prese~ 

cia de lutitas en su parte basal, en cambio, el contacto 

superl0r no se observó debido a que está afe~tado por una 

falla inversa (Plano No. 4). 

CAfloNES PRIETOS (Sierra El Quemado) (Rl.ano 5) 

d~I Descripción de la sección medida~ 

En esta localidad se midieron únicamente lBS.Om. dé 

la Formación Cupido donde se observó solamente el miem~-

bro rnedio~ cuya cima est& en contacto transi~ional con la 

Formaci La Pe-fiar not&ndose por lo tanto la ausenc a del 

embro ;::, r t ies arrecifal Las características 

ito icas 1 s escribiremos a tinuaci6n de la base a 

1 a i 
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fotografío No. 11 

Formocioo Cupido (miembro arcillo-colcarso) 

Flanco Sur Anticlínol del Quemado 



Fotografía No. U-A 

Contoeto traRsicional Cupido - Peña 
(Norte . de Palmas Altas). 



rn.nciade cali~as delgadas y lutitas ~on cali

zas medianas a gruesas. Calizas que intemperizan en Un c~ 

lar gris claro con pardo-negruscos y el color de fractura 

es gris oscuro o negro, se presenta en estratos medianos 

a gruesos (60 a 120 cm. l, se observan también planos de e~ 

tilolitas paralelos a la estratificación. En el fractura

miento se abs~rvan unas vetas en forma de huso. minerali

zada~ con calcita. ademds existen abundantes n6dulo~ y 

lentes de pedernal negro, texturalmente es wackestone, 

aunque en algunas odasiones'es packstone y ot~as mudstonL 

Calizas delgadas de color gris claro y en la 

ra gris oscuro~ teniendo en el exterior un aspecto nodu-

lar o brechoso (Fot. No. 11) se presentan en capas de 10 

a 1:3 cm. espesor y con textura Wackestone a packstone, 

alternando con es calizas e sten lutitas cuyo color -

de intemperismo es b con un alto g~ado de ra-

ci6n, se presentan en estratos lam~nares formando estra--

tos de 

que var 

que estos 

a.5 om. de espesor. Este conjtinto forma paquetes 

de 3 a ~ CID. de espesor, es digno de mencionar 

arcillo calcáreos son más abundantes -

en la porcibn basal de esta parte de la secc~ón medida. 

Los Siguientes 120.0 metros están constituidos pr 

c mente ~e calizas medianas a gruesas, aunque e~iste -

uno que otro paquete arcillo-calcáreo, cuyas característi 
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-cas lito16ilcas las descrlbiremos a continuaci6n de la -

base a la cima. 

45.0m. 
Caliza de COlor gris claro a gris crema y en la 

tura un color gris cremoso, se observa en capas general-

mente gruesas (1.1 m.) aunque hay algunas muy gruesas 12 a 

2.5 m.) con prominentes planos de e litas que por lo -

regular son paralelos a la estratiiicaci~n. observindose 

ademis n6dulos y lentes de pedernal negro (Fot. No. 11A) y 

algunas vsces concreClones multiformes de hematita ymicr~ 

fauna reemplazada por sílice. Texturalmente, de acuerdo 

con Dunham, es un wackestone. 

Alternancia de caLizas delgadas y paquetes de luti-

tas laminares. Las calizas intemperizan en un color gris .:: 

claro y en la fractura gris crema o beige. se presentan ~n 

estratos delgados cuyo espesor de 3 a 15 cm .• óbser-

vindose muchos planos de estllolitas y res~duos sllíceos; 

e.tas calizas tienen un aspecto nodular y presentan una -

textura wackestone, de acuerdo a la clasiticac~6n de Dun-

hamo ~as fajas de lutitas intempe~izan en un color amari-

llento, estando mucho muy alteradas, se presentan en capas 

de estrat~ficaci6n laminar formando paquetes que varían de 

1a 5 cm. de espesor. 

Calizas cuyo COlor de intemperismo es gris crema y -
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en la fractura gris, gris oscuro y gris crema. se presen

tau en estratos medianos a gruesos, aunque algunas veces 

son delgados, se observan ademls planos de estilolitas. -

los cuales son parale;los a la estratificación y nódulos y 

lentes de pedernal negro, los cuales_ no están presentes a 

todo lo largo de la sección, sino que se alternan, es de

cir, se presentan e_tratos con pedernal y estratos sin p~ 

dernal. En la parte mis alta, cerca del contacto con la -

'ormaclónLa Pefia, se observaron unos estratos arcillosos. 

Texturalmente esta caliza es wackestone. 

d.III Descripción Petrogrlfica. 

Parte Basal. 

MUESTRA B-54 

Otl.toquími cos 

Aloquímicos 

otros 

Clasificación: 

Micrita 

lntraclastos 

Radiolarios 

Ostrácodos 

Cocolitofóridos 

Cuarzo autigénico 

Biomicrita de Radiolarios {según Folkl 

Packstone de RadiOlarios (s~g6n Dunham) 

Parte Media. 

MUESTRA B-51 

100. 

65';; 

30% 

5% 



O!r1:.oqu!micos 

Aloquímicos 

Clasifica<.:ión: 

Micrita 

OS,tracodos 

Cefalópodos 

Braquiópodos 

Foramin!feros bentónicos 

(miliólidos) 

Pellets 

Intraclastos 

Oolitas 

Calciesferúlidos 

Radiolarios 

Biopellnicrita con intraclastos (según Folle) 

Packestone de pellets (según Dunham¡ 

Parte Alta. 

MUESTRA B-50 

ortoquímicos 

Aloquímicos 

O,tros 

101 

Micrita 

Foraminíferos bentónicos 

Foraminíferos planctón~cos 

Pellets 

Ostracodos 

Radiolarios 

Calciesferúlidos 

Cuarzo autigénico 
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C,lasiUcación: 

Biopelmcrita de ForaminHeros, (según Folk) 

Packstone de Foramnrferos (seg"".m Dunhaml 

d.IV Relacione.sEstratigráficas 

'En esta localidad el, contacto in·ferior con la Forma 

ción Taraisas no fué observado, pero en cambio su contacto 

sqperior cOn la Formación La Pefia m,pudo observar siendo -

. nítido y concordante, y está marcado por la presencia de -

lutitas, aGn dentro de la Formación Cupido y un poco mis -

arriba se diferancra bastante bien por lq desaparició'n de 

las calizas gruesas y por la pre$encia,de amonitas, c¡¡.li-

zas"delgadas con bandas de-pedernal interestratificada con 

lutitas.' 

SIERRA :ELMAYATE' (Cañón El Mayate) (Plano 6) 

d.I Descripción de la sección medida. 

En,esta sección que corresponde a la Formación Cup~ 

do, se pudieron diferenciar tres miembros, el ~ás bajo' 

constituIdo po~ caliza. gruesas, el medio constituIdo por 

ealizas delgadas y lutitas (Fot. No. 6), el cual como se -

puede apre sr en estafotog~affa, tiene una respuesta fi

~iogr&fica o morfológica, formando una serie de'crasias, -

que corresponden a l~calizag y pequafiis depresiones, que 

cor.rasponden a las lutitas, y finalmente, 'al miembro 

alto constituido por calizas medianas a,gruesas conabUn':'-
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dantes nódulos de pedernal negro¡ cabe hacer mención de que 

en esta local1dad, al igual que las anteriores (CaBón Las 

Playas y Sierra El,Quemado) , no se observó el miembro arre 

eifal de la Formación Cupido, confirmando con esto de que 

ya no se depositó en esta latitud, pudiendo pertenecer la_ 

parte superior de esta sección a la plataforma externa, y 

a la cuenca, la parte inferior. 

La sección medida (Plano No. 6) presenta de la base 

a la cima las siguientes características litológicas. 

90.0m. 
--- Miembro Inferior. 

caliz,a que intemperiza en un color gris claro y en -

la fractura gris oscuro, se presenta en estratos general--

mente gruesos (1.2m) aunque también los hay medianos (60em) 

y muy gruesos (2.0 a 2.5 m.). observándose prominentes pl~ 

nos de estilolitas que generalmente son paralelos al plano 

de estratificación, ademas presenta vestigios de eonereci~ 

nes de hematita, así como fraetura~ con mineralización si-

lícea, siguiendo vetas de arreg'lo irregular (form¡;¡.s capri-

chosas). Texturalmente es wackesto~e. 

Cabe mencionar que el espesor medido correspondiente 

a este miembro, no es el real, ya que esta afectado por u~ 

falla normal (falla No. 7) por lo que se supone que el es-

p~sor debe ser mayor. 

2S0.0m. 
Miembro Medio (,acies de Plataforma) 
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Alternancia de paquetes de calias gruesas con paque

tes de calizas delgadas y lutitas. 

Calizas gruesas a muy gruesas, aun~ue también se pr~ 

sentan en estratos medianos (60 cm.l, su color de intempe

r~smo es gris claro con tintes parduscos con el color de -

fractura gris o!curo a negro. Se Observan prominentes pi a-

.n05 de estilolitas, los s son paralelos al planQ de -

.estratificación I además existen algunos residuos ·de hemati 

ta diseminados y mierofauna silificada, texturalmente es -

un wackestone, aunque tambiln es packstone. Estos estrbtos 

de caLizas se presentan en paquetes que varían de 15 a 30 

metros de espesor (Pat. No. 6). 

Calizas aelgadar (5 a 15 cm.' cuyo cdlor de intempe

rismo es gris ve:t;doso y el de fractura gris; tiene un as";

pecto Dodular y presenta una textura que varia de wackes-

tone ~ packstone. Estas calizas están iriterestratificadas 

con. lutitas de estratciticación laminar,: las cuales· están -

for¡nando paquetes que varían de 1 a :; cm .. de espesor. Este 

conjunto forma paquetes que varían de 10 a 20 m. de espe-

sor. 

Es notable el comportamiento de estos paquetes de r~ 

cas a la erosión (Fot. No. 6). donde se puede ver que los 

estratos 4ruesos forman escalones y entre estos escalones 

se form<j.n puertesitos de erosión· suave que corresponden a 

los paquetes formados por las calizas delgadas y lutitas -
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lamin'ares. 

Miembro Superior (Facies de Plataforma] 

Calizas c~yo color de intemperismo es s 'claro y -

eh la fractura gris oscuro, se presentan en estratos dem~ 

dianas (60 cm.' a gruesos 11.5 m.l. obs~rvindose abundantE 
I 

nódulos y lentícul~s de pedernal negro, prominentes 

de es itas paralelas al plano de estratificaci6n Y 

fracturas paralelas y perpendiculares a la estratificación 

mineralizadas con calcita. Presenta una textura que de 

acuerdo a la clasi ión de Dunham es wackestone. 

d.IV Relaciones Escratigrlficas. 

Como lo mencionamos 'anteriormente, el contacto infe-

rior con la Formación Taraises no fue observado. ya que la 

parte basal de esta formación esti truncada por una falla 

normal, pero el contacto s con la Formación La Peña, 

es concordante y transicional, est~ndo marcado por la desa 

parición de las calizas gruesas y la presencia da ca~iBas 

delgadas con bandas ae'pedernal y lutita. 

s EL LAUREL (Arroyo 1 í PI ano 3) 

d.I Descripci6n de la secci6n medida. 

No puede di rencia en tres miembros esta .100a1i-

dad, persistiendo el miembrQ inferior (facies de cuenca', 

en que se observan dos partes: la inferior, de calizés me-
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-dianas a gruesas y la super~or de calizas medianas a 

gruesas con nódulos y lerttes de pedernal negro. con un es 

pesar total de 542.0 metros (Plano~o. 3). A continuac~ón 

la describiremos de la base a la cima. 

Miembro Inferior. 

Calizas cuyo cIar de ~ntemperismo es gris verdoso y 

gris claro. el color de fractura es crema a gris cremoso, 

se presenta en estratos delgados a med~anos (25 a 60 cm~1 

se obserVan vestigios .de concreciones multiformés de hema 

tit.a, uno que otro amon ita y a 19unas intercalaciones a 

llo~as en la parte mis baja. Esta roca presenta una textu 

ra qUe varía demudstone a wackestone. 

Calizas que intemperizan en un color grlS 21aro y -

en l~ fractura presenta una colorac~6n crema o beige, en 

estra medianos (60 cm.'. obServ~ndose planos estilol{-

tlCOS paralelOS al plano de estratificaci6n. v&stiqios de 

concreciones mult1formes d~ hematita y una tdxtura que de 

acuerdo a la elasificaaibn de Dunham. es wackestonc. 

calizas de color qris claro y en la fractura qris ~ 

crema o beige, se presenta en estratos medianos (GO cm.) 

a gruesos (l.S m.). aunq"" al<junos son dplqado;; 120 cm.). 

los planos de estilolitas 'siqunn ("s'tanc1n pt-(\sc'ntt">-s, así 

como·muy esporádicas concre,·]On!'>;. ,l!' h"mdtil.1 y Id l,'xtu-

106 



-ra observada es wackestone, aunque también en algl,lnas 

ocasiones es mudstone. 

Miembro Superior. 

Calizas que intemperizan en una coloración gris cla 
,~ 

ro y en la fractura presenta un color gris oscuro,o en me 

nor proporción gris crema o beige, se presenta en estra--

tos predominanteménte medianos (60 cm.) aunque también 

se observaron algunos delgados (20 cm.) y otros gruesos -

(1.5m.I, áderoSs, se presentan planos de estilolita~ que -

generalmente son paralelos a la estratificación. se empi~ 

za a notar la presencia de nódulos esporádicos y lentícu-

las de pedernal negro, tiene una textura rnudstone y algu-

nas veces wackestone. 

Callzas cuyo color exterlor es gris claro y en la -

fractura gris oscuro y algunas veces gris crema o beige, 

se presentan en capas que varían de medianas (60 cm.) a -

gruesas (1.5m,1 con planos de estilolitas los cuales son 

generalmente paralelos a la estratificaci6n; el pedernal 

en forma de lentes y n6dulos es un poco mis abundante y -

las concrecIones de hcmatita se siguen observandoaGn muy 

(>sporáñicamlcnte>. Esta caliza tiene una textura wackestone. 

¡;7.(lm. 

Ci'llízi'lS qUf' ntcffipprizan pn un color qris claro y 

en la fractura son qris crema, se> presentan en estratos -
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medianos a gruesos (60 cm. a 1.5m.l. el pedernal ~s mue 

más abundante y se observa bajo la forma de prominentes -

nódulos y lentículas, los planos de estilolitas son muy -

notables por su tamafto y al parecer están rellenos por ma 

terial silíceo, siendo isto~ por lo general, paralelos al 

plano de estratificación. Otra característica de esta ca

liza es que en algunos, estratos se observaron alineamien

tos de. microt6siles calcificados (Fot. No. 9), paralelos 

a la estrat~f1caci6n y el pedernal es tan abundante que

las lantí~ulas parecen bandas. Esta roca presenta una tez 

tura que varía de wackestone a packstone. 

d.III Descripci6n P~trogr&fica_ 

Parte Inferior. 

MUESTRA B¡-128 

Ortoquímicos 

Aloquímicos 

Cla.::¡ificaciQn: 

Micrita 

Radiolarios 

Ostrácodos 

Tintínidos 

Cocolitofóridos~ 

Biomicrita de Radiolarios 

Wackestone de Radiolarios 

(según Folk) 

(según Dunham) 

Parte. Superior. 

MUESTRA B-126 

85% 

.15% 



Ortoquí.micos ~1icrita 30% 

Foramin 1 feros planctónicos 70% 

Radiolarios 

Clasi ficaci6n: 

Ostrácodos 

Tlotínidos 

CalciesferGlidos 

Fragmentos de equinodermos 

Fragmentos de moluscos 

Fragmentos de braqui6podos 

Biomicrita de Radiolarios y Tintínidos (según Folk 

Packsbone de Radiolarios y Tintínidos (según Dunham) 

d.IV Relaciones Estratigráticas. 

El contacta inferior con la Formación' Tara::'SBS es 

concordante y transicional, al igual que su contaoto BUP~ 

rlor con la Formación La Pefia. 

CA~ON TAPON DEL TORO 

d.II Descripción del Afloramiento. 

En este afloramiento se observan unas calizas que -

intemparizan en un color negrusco y en la fractura gris -

crema, se presentan en estratos medianos a gruesos y alg~ 

nos de~gados, es una roca intensamente fracturada presen

tando dos direcciones de fracturamiento y ambos están mi-
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-neralizados con calcita. al golpe del martillees muy 

ra y despide un olor fltido azufroso,presenta una textu

ra que varía de wac.kestone a pac.l):st::¡(),ne. 

d.lli Descripci6n Petrográli6a. 

MUESTRA B-56 

Ortoquímicos 

Aloquímicos 

Otros 

Clasificación: 

r.1icrita 

Ri;ld,iolarios 

Foraminíferos planctónicos 

Ostrlcodos 

l;nt,racla;stos 

Cua~zo .utig~nico 

IntrabiQmicrita de .ostracodos y Radiol'arios (según Folkl 

50% 

45.% 

5% 

PackstonedeOstrácodos y Radiolados (según Durt..ham) 

MUESTRA E-60 

ortoquímicos 

Aloquímicos 

Otros 

Cla¡;;,ifioación : 

Espatita 

,Oolitas 

Pellets 

Intraclastos 

Cuarzo 

Intrapelespatita Oolítica (según Folk) 

Grainstone 00 tioo (según Dunbam) 
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SIERRA PUERTO BAJO. 

d.II Descripci6n del Afloramiento. 

En esta localidad se observ6 la p~rte b~sal y supe

rior de la Formación Cupido. 

Parte Basal. 

Ca~iza dé color gris claro y en la fractura gris 

crema, se presenta en estratos medianos a gruesos y en la 

parte mis baja los hay delgados (20 cm.J, pregenta una in 

finidad de vetas de calcita, teniendo un parecido a una -

red de drenaje de tipo enrejado. la superficie de fractu

ra es irregular, siendo esta roca ~e grano fino a medio y 

cuya textura es wackestone. 

Parte Superior. 

Calizas que intemperizan en un color gris claro con 

tintes negruscos y en la fractura gris crema, se presenta 

en estratos medianos (60 cm.l aunque tambiln se observan 

algunos delgados (15 cm.), en su superficie exterior tie

nem aspecto punzante arrugado debido a la solubilidad 

provocada por el agua, el plano de tractura presenta una_ 

superficie tersa, teniendo ademls vetas de calcita paral~, 

las y transversales a la estratificaci6n y se observan 

también nódulos y lentes de pedernal negro. Esta roca pr~ 

senta una textura que varIa de wackestone a pack~tone. 

d.III Des6ripci6n Petrogrlfica. 
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Parte Inferior. 

MUESTRA B-69 

Ortoqu!micos 

Aloqu~micos 

Otros 

Clasifica,ción: 

Mi rita 

Ti tínidos 

Fr gmen tos de equinodermos 

Cuarzo 

Biomicrita de Tintínidos (seg6rr Folk) 

Wackestone da Tintinidos (segGn Dunham) 

Parte Superior. 

MUESTRA B-62 

ortoquímicos 

Aloquímicos 

Clasificación: 

Micrita 

Radiolarios 

Poraminíferos 

Ostracodos 

Equinodermos 

Cocolitofóridos 

Biomicrita de Foraminíferos y Radiolarios (según Folk) 

Packstone de' Foraminíferos y Radiolario!¡ (según DunhamJ 

SIERRA LA TINAJA 

d.II bescripción del Afloramiento. 

75% 

2u% 

5% 

30% 

70% 

Calizas que intemperizan en un aolar gris claro con 

112 



tintes negruscos y en la fraotura son de color gris crema 

oscuro, se presenta en estratos medianos (60 cm.) a grue

sos (1.5m.', se observan algunos n6dulos y letites de pe--

dernal negro, en la es rugosa y punzante con -

prominentes fracturas rellenas con calcita y la textura -

es wackestone a packstone. 

d. II Descripción Pe 

MUESTRA E-138a 

Ortoqu;tmicos 

Aloquímicos 

Otros 

Clasificación: 

ica. 

Micrita 

Radiolarios 

s 

Foraminíferos planctónicos 

Intraclastos (con 

nes de fósiles) 

Cuarzo autiginico 

IntrabioillLcrita de Ostr&codos (seg~n Folk) 

Packstone de üstr&dodos (según Dunham) 

30% 

6::'% 

5% 

.Por iasca~a~terístLcas antes Bcritas, tanto lito 

16g~cas como petrogr§flcas. y por su posicibn estratigr& 

fica, se deduce que se trata del miembro 

Formaci6n Cupido. 

e) 
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A esta formación se le ha situado en el Hauterivia 

no Superior-Aptiano Infer10r (Bedoulianol. edad que se ha 

determLnado por su contenido faunlético y por su posici6n 

en la columna estratigráfica. 

Boese (1923) Y Rogers (l96l. p.S) colectaron en la 

Sie~ra 4e Arteaga sp. I sp. y 

ras. ~ormas f6siles que se sitGan en un~ edaddsl Hauteri 

viano.al Aptiano Inferior. 

En la Sierra de Teyra, alumnos de la Facultad d~ I~ 

geniería de la UNlLM (Prospecto Cedros, 1975lcolectaron -

Qlcosthephanus sp. y sp. ; IQsteriormenteen el 

prospecto La Mancha, Dgo. presentado tambi&n p6r alumnos 

de la Facul.tad de Ingeniería UNAN, encontraron en esa área 

sp. y sp •. 

La FOrmación Cupida se correlaciona con su equivale~ 

te de Cue~ca Tamaulipas Inferior que aflora ~n la porción 

sur del área de trabajo e') y en la Cuenca Tampico-Misan-

tIa, pudil~dola coirelacionar tambiln con l~s Fo~~aciones 

Las Vigas y Parrit~s. localizadas al 6ccidente de la 9ie-

rra de Parras, Coah .• con las Formaciones Sligo y Bastan 

del Sur de Texas, con la porci6n media e ~nferior de la Ca 

liza Chinameea y con la Formaci6n San Ricardo del Istmo de 

Tehuantepec. 

f) 

Despuls de leer lo referente a esta formaci6n en las 
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diferentes localidades donde est' expuesta, se llegó a la 

conclusión de establecer una facies para cada miembro de 

la ~'ormación Cupido. 

a) Miembro Inferior. Sus características litológi-

cas y petr09rlficas sugieren una facies de cuenca en un -

ambiente que varía de pelágico franco a pelágico somero. 

b) Miembro Medio. Tanto sus características litoló

gicas como petrográficas sugieren una facies deplatafor

ma en un amhiente de prebanco y laguhar por la presencia 

de mili6lidos, pero de energík relativamente alta por la 

presencia de intraclastos y oolitas, tal vez debido a co

rrientes de alta velocidad muy esporldicas, como un hura

cln, llegando a ser facies de Banco (roca de playa) como 

lo demuestra la descripción petrografiaa de la muestra B-

115 (pág. ) • 

o) Miembro Superior. Este miembro lo restringimos a 

la parte norte del irea de estudio, deduciendo por sus c~ 

racterísticas una tacies arrecifal. La secuencia de oarac 

ter!sticas litol6gicas nos indica un depósito regresivo. 

OBSERVACIONES. GENERALES. 

Es necesario mencionar que Garc!a Dom!nguez {1972 

p.82-1281 al estudiar la localidad tipo de. la Formaci6n -

Cupido, señala que lo que Imlay (1937) consider6 Formación 

Aurora, viene a ser la fase regresiva de la Formaci6n Cu-
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pid,o. 

Durant~ la. IX EXcuTsión Geológica del Noreste de -'

~éxico y confo.rmando las conclusiones a que habían lleg.'! 

do Ga*cía Dominguez y ZWBziger (1971) y PEMEX (1973 p.6m 

se tomó el acuerdo, para no 1ncluir ambientes de diferen 

te índole en un solo. nombre formacional, de adoptar .91 

nombre de Formaoión Cupida, pa¡;:alas facies deplatafor-:

ma,!"l de A.·rreoi.fe C)lpido al desarrollo bloqueo marginal 

y el de Formación Tamaulipa.s rnfer 

cUenca equivalente. 

a la facies de 

Cabe aclarar que los nombres prop.ues.tw.s no van de 

acuerdo con el artículo 110 der c6digo de Nomenclatura -

a, por 10 que proponemos divi(jir a la 

ci6n CupidO deaeue a los artículos. 6b, lOa y 10f de 

dicho cSdigo. en tres. miembros: 

1). I~1embro.l\rrecifal El Mimbre (F'acies Arreeifal}. 

Esta loe dad queda ubicada en la parté axia] 

de la Sie~ra de La Gloria. en la pared norte del Cafi6n ~ 

del Mimbre, al dor de 60 Km. al sUreste de la ciudad 

de Parras, Goah. 

2) Miembro .Las Playas {Facies de Plataforma} (Plano 4) 

Esta localidad queda ubicada en el cafi6n Las 

Playas en la parte central. dE la Slerra PI ya Madern al 

sur del Ejido Santa Victoria, Municipio el" Salti llo, ('nan. 
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3l Miembro El Laurel (Facies de Cuenca) (Plano 3) 

Esta localidad queda ubicada en la caaada ocupada -

por el Arroyo Barrancas en el extremo'Oriental de la Sie

rra El Laurel (hoja altimfitrioa G14-6-42, edita~a por DE

TENALl 12 Km. al poniente del Ej~do ~l Fraile, Municipio 

de Saltillo, Coah .. Cabe aclarar, despu¡s d~ e.poner 10 -

anterior, que quizás no cumplimos con el Artículo 4b de 

c6digo, a que tal vez no sa tuvo el conocimiento -

tam amplio para conocer sus var~ac~ones laterales y ve 

cales. 

En esta área de trabaJo cabe recalcar la distribu-

ci6n de estos tres miemb~os: 

1) El Miembro Arrecifal El M1mbre se res úni-

camente a la parte norte del área. lo que corresponde a ~ 

las S1erras ~l Tapanco (boja Agua Nueva). Cupido, La Glo

ria (hoja El Laurel). La Matamba {hoja SabanilLa' y Sie-

rras el Carpintero y Los Burros (hoja San Jose Patagalana). 

[; Miembro Las Playas (Facies .Plataforma). su 

dlS ribucibn es m§s amplia y cor~esponde a las Sierras au 

tes menCIonadas y a las Sierras La casita. El Jabalí, D1-

funt DuraznQro (ho a !\qua Nueva), El Quemado, Playa Ma-

·1':1 Maya-

t (' (1\0 í 

('·1 ¿"l j't'., r1~ll' 1 \1 t) l !'Jl)'}' í ~> • 
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3) Miembro El Laurel tFacies de Cuenca}. lo encon-

tramos. en toda el Irea pero alcanza su mejor desarrollo -

en la parte sur, correspondiente a las Sierras El Laurel, 

San a:erónimo (hoja El Laurel) y El Fraile (hoja Aqua Nue

va). 
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FORMACION LA PENA. 

a} 

Esta unidad litoes ca fue definida por 

lmlay (1936 p. 1191 para distingriir un cuerpo constituido 

por dos miembros, el inferior compuesto por calizas y el 

superior por .oalizas y lutitas. Estrati eamente 

rfacomprendida ent~e la Formaei Parrxtas y la Formaomn 

Aurora. Su localidad tipo se encuentra en el flanco norte 

de la Sierra. Tar.aises, aproximadamente 4. S Km. al E-SE de 

la Hacienda La Pefia, en el extremo sur del Estado de Coa-

huila. 

Humphrey (1949, p.103) propuso que el For-

mación La Pefia, se restringiera al miembro superior con 

derado ~or Imlay, incluyendo el miembro inferior en la 

Cupido. De esta manera, la Formaci6n LaPefia re 

una unidad ~e amplia distribuci6n geogrifioa en e 

ste y Este de Mlxico, de indiscutible cia 00-

mo horizonte tndica de referenCla estrati r debi 

a BU contraste lito16gico muy especial con 

nes que la limitan. 

La.unidad así de contiene amonitas del 

no Superior y estl caracterizada por especies 

justirias (EIll). 

bj 
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Esta unidad litoestratigráfica tiene una amplia 

tribuci6n en el area en cuestión, a pesar de su fácil des-

trucción por los agentes erosivos; por lo se pre--

senta formando puertos de erosión suaves como respuesta a 

su constitución litológica. 

e} 

En esta unidad, en todas las localidades 40nde s~ -

midió, se observaron dos miembros, los cuales se describen 

en forma generalizada de la base a la cim~a. con un espesor 

máximo de 74.0 metros (Plano No. 3), usándose como un buen 

horizonte índice para diferenciar las formaciones situadas 

~rriba y abajo de ¡sta. 

30.0m. 
Miembro Inferior . 

. Alternancia de lutitas con calizas laminares arcillo 

sas y calizas con bandas de pedernal negro. Las calizas 

con bandas de pedernal intemperizan en un color gris claro 

y en la fractura son de color gris pardusco, se presentan 

en estratos delgados [2 a 10 cm.), las bandas de pedernal_ 

son de color negro y se observan con un espesor que varía 

de 1 a 5~ •• y la textura presente, de acuerdo a la clasi

ficación de Dunham, es wackestone arcilloso. 

Las calizas laminares son de color blancusco y en la 

fractura color negro pardusco, se presentan en estratos de 

50 a 100 cm. alternando con delgados paquetes de lutitas -
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Fotografia NO.12 

ForrntlCron Peño '( Coñon del Mt1y-ate). 



Fotografía No. i2-A 

FormaciÓn Peña. 

(S. Lourel) 



laminares de color rojo ladrillo (Pots. 12.13 y 14). 

44.011'.. 
Miembro Superior. 

Alternancia calizas y lutitas. Calizas cuyo color 

de intemperismo es claro con tintes verdosos y en la 

fr~~tura se observa un bolór gris verdoso, se presentan en 

estratos que varian de laminares a delgados (0.5 a 10 cm.), 

observándose abundantes impresiones de amonitas. Tienen 

una textura wackestorie (Fot. No. 16). Alternando con estas 

cali.as hay lutitas laminares que intemperizan en un color 

blancusc9, sl..endo estas lutitas muy fosilíferas. 

d} DescriPc·ión de las rocas ea las localidades visita--

das. 

CA¡::¡ON DE {,A CAS ITA 

d.! D~scripci6n de la Sección Medida. 

En esta localidad observamos ~olamente el miemb~o 

feriar. ya que está afectado su miembro superior ·por per--

turbacio.nestec.tonicas. 

40.011'.. 
Miembro Inferior. 

Este miembro está constituído por calizas que intem...: 

perizan en un color gris claro y en la fractura son gris -

oscuro, se presentan en estratos delgados (5 • 10 cm,) y -

algunos medianos 140 cm.), se observan ad~más bandas de -

pederrial negro cuyo •• pes6r varia de 1 a 5 cm. y tiene una 

< 

textura que varía de mudstona a wac:k;estpne. 
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d.III Descripción 

t4UESTRA B-7 

Ortoquímicos 

Aloquímicos 

Otros 

Clasificación: 

ca. 

I4icrita 

Radiolarios 

Calciesferúlidos 

Cocolitofóridos 

. Foraminíferos bentónicos 

Minerales pesados 

B~ornicrita de radiolarios y forarniníferos (según Folk) 

Wackestone de radiolarios Dunham) 

d.IV Relaciones Estratigráficas. 

70% 

25% 

5% 

El con tacto in ferio r es r.í ti do, bien marcado y con--

cordante, ya que establece el cQntacto con la Formación 

Cupido cuando aparecen las calizas s y desaparecen 

los horizontes arcillosos¡ el contacto superior con la -

Formación Aurora, no se observa, ya que esti afectado por 

la falla No. 

CAAoN BOCA .DE DOMINGO 

d.Ir Descripción del AflDramiento. 

Alternancia de calizas y Ca izas q~e intam~ 

perizanen un color gris ~laro y en La fractura gris oseu 
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-ro, la s cie de fractura es irregular y el taroalio 

del grano es ftno, siendo su textura wackestone, se pre--

senta en eStratos s lIO cm.) con fracturas minera-

lizadas con calcita, siendo éstas paralelas y transvers,a.,. 

las al plano de estratificación, estas calizas. aderoSs. 

present.n bandas de pedernal negro. La~ lutitas estin muy 

alteradas e intemperizan en un ~olor negrusDo con tintes 

amarillentos, se presénta en estratos laminares y en pa-

gustes de unos 30 a 40 CID. 

,d.III Deser 

MUESTRA B-70 

cos 

COS 

Cla-sifl.cación: 

Petro ca. 

Micrita 

Calciesferúlidcs 

Cocolitofóridos 

Radiolarios 

Os codos 

Foraminíferos 

Cuarzo 

Biomicrita de RadiOlario~ 

WacXestone de $adiolarios 

(según ]"olk) 

(s egún Dunh am) 

5% 

CAN01"l DE S~N BLAS (Norte del EJido Tanque Nuevo) (Plano 8) 

d.! Descripci6n de la Secci6n Med1da. 
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En esta localidad se midieron 25.0 metros correspo~ 

dientes al miembro superior de 1" k'orroación La Peña, los 

cuales tienen las siguientes características Iito16gicas. 

25.0m. 
Alternancia de calizas y lutitas. Las oalizas inte~ 

zan en un color gris claro y en la fractura gris osc~ 

ro, se presantanen estratos delgados (10 cm.) con bandas 

de rnal negro con un espesor de 1 a 5 cm. y presenta_ 

una textura mudstone. 

Las lutitas sapresentan en estratos laminares, 

mando paquetes de 5 a 10 cm •• las cu~les intemperizan en 

un color gris oscuro. 

d.IV Relaciones Estratigráficas. 

El contacto con la Formación Cupido nO se observ6 -

ya que esti cubierto por sedimentos de relleno, en cambio, 

el contacto superior con la Formación Aurora, está bien -

marcado siendo nítido y concordante, pudiéndolo estable--

cer cuando desaparecen las calizas y lutítas y aparecen -

las calizas gruesas de la Formaci6n Aurora. 

SIERRA .EL QUEMADO (Norte del Arroyo El Mimbrel 

d.II Descripci6n del AfloramIento. 

Alternancia de calizas delgadas ~ori bandas de 

nal, calizas laminares arcillosas y delgados paquetes ar-

ell10sos. 
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Fotogmfio No. 13 

FormaciÓn Peña, (Sierra Laure 1) . 



Fotogr<lfl{l No. \4 

Formación Peña (Secc¡ó'n Nte. de Palmas Altas). 



Las calizas intemperizan en un color gris y en la 

fractura es de color pardo negrusco, se presentan en es-

tratos delgados (5 a 10 cm.} con abundantes bandas de pe

derna~ negro y tiene una textura wackestone. 

Las calizas arcillosas son de color grxs pardusco y 

en la paroo, se presentan en es laminares 

a delgados, observindose abundantes impresiones de amoni-

tas. Tienen' una wackestone. Los paquetes arcillo-

sos intemperizan en un color pardO rojizo con tintes ne-

gruscos, estando muy alteradas, estos paquetes son de 

unos 3 a 8 cm.de espesor (Fot. No. 11). 

SI.ERRA EL QUEMADO {Cañones Prietos} (Plano 5) 

d.! Descripci6n de la secci6n medida. 

En esta localidad medimos un espesor de 72.0 m. co

rrespondientes a ~a Formacian La Pafia. en la cual se ób-~ 

serv6. de la base a la cima, las siguientes característi

cas lito16gicas. 

25.0m·Miamnro 

Alternancia de calizas y 1utitas. Caliza cuyo color 

de .intemperismo es gris claro a gr~s pardusco a negrusco 

y en la fractura presentan tonos cafés con tintes negrus

cos, los estratos varian de 5 a 15 cm. de espesor (Fot. 

No. 14) y tienen ademls abundantes bandas delgadas de pe

dernal negro, conteniendo una que otra mal conservada im

pres~6n de amofiitas·. Tiene una textura wackestone. 
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Las lutitas presentan un color de intemperis~o pa~ 

do con tintes rojizos, estando muy alteradas y en paque-

tes de a 5 cm. de espesor. 

lembro :,¡uperi or. 

Alternancia de calizas arcillosas fosilíferas y 

titas. Las calizas arcillosas intemperizan en un 

gris con tonos verdosos y en la tractura gris oscuro con 

tintes verdosos, se presentan en estratos laminares a 

delgados, con un aspecto brechoso o nedular lFot. No.15) 

y abundantes inpresiones de amonitas bien conservadas. 

Texturalmente esta caliza es un mudstone. 

Las lutltas son de color verdoso estando muy alte-

radas y se presentan en fajitas de cm. de espesor. 

d.IrI Descripci6n Pe 

HUESéI'RA B-45 

Ortoquímicos 

IUoquímicos 

Otros 

Clasiticación, 

fica. 

Micrita 

Radiolarios 

Cocolitofóridos 

Calciesferúlidos 

Foraminíferos 

Minerales arcillosos 

Blomicrlta de Radiolarios 

Wackestone de Radiolarios 

Folk) 

(s e gún Dunham) 

70% 

2::5% 

5% 



Fotografía No.15 

Formación Peña. (Seccidn Nía. de Palmas Altas). 



Fotografía No. 16 

Formación Peña (Flanco Sur Anticlinai del Quemado). 



d.IV Relaciones Estratigráficas. 

Los contactos tanto super~or como· inrerlor están 

bien definidos y son concordantes, tal y como se ha meno 

nado en las lOcalidades anteriormente descritas. 

CANON EL r1AY ATE (I'lano No. 6) 

d.I Descripci6n de la Secci6n Mediaa. 

En esta ~ooalidad se observaron los dos miembros de 

esta formaci6n. los cuales se aescriben a cont ión de 

la b~se a la cima. 

Miembro Inferior. 

Alternancia de calizas con bandas de pedernal y 1u

titas. Las calizas intempe izan en UD color amari'llento y 

en la fractura so¿ de color negro, se presentan en estra

tos delgados· (10 cm.), con bandas de 1 a 3 cm. de peder-·

nal negro, ademis existen impresiones de amonitas, siendo 

estas mu~ esporádicas; esta caliza presenta una textura,

que de acuerdo a la clasificaci6n de Bunharn, es wack atone. 

(Fot. No. 12.). 

Las calizas antes descritas Bstin interestrat tica-

das con lutitas que lntemperizan en un co~or pardo, s 

do de estratlficaclón laminar y presentándose en paquete 

que varían de 5 a 10 cm~ ae espesor~ 

Miembro Superior. 

Alte"rttancia de calizas tosilrf(~ras y luti as~ I.as -
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caLiz.as tienen un color de intemperismo gris verdoso y en 

la rractura gris verdoso oscuro, se presentan en estratos 

delgados 110 cm.) aunque existen algunos medianos (30 a -

50 cm.) observándose sobre el plano de estratificación nu 

merasas impresiones de amonitas. Estas calIzas tienen una 

textura que varía de mudstone a wackestone. Las lutitas -

lntemperizan en un color gris verdoso y en la fractura 

crema, se presentan en estratos laminares formando paque

tes de 20 a 30 cm. de espesor. 

d.IV Relaciones Estratigraficas. 

Tan~o el contacto superior como inferior se obser-

van muy bien. siendo ~stos nítidos y concordantes. 

El contacto inferior con la Formaci6n Cupido lo tra 

zamos donde desaparecen las calizas y lutitas y donde ap~ 

recen las primeras c~lizas gruesas de la Formaci6n que la 

subyace. 

El contacto superl0r con la Formación Cuesta del Cu 

ra se r az6 0ondo desaparecen las calizas con amonitas al 

tornando con lutltas y donde aparecen las ca11zas con n6~ 

dulas y ~and~s de pedernal con estratificaci6n ondulada -

(Boudinagel de la formaci6n que la sobreyace. 

SIERRA E ¡,AUREL (Pl.ano Ne. 3) 

d ~ I ! } l' e r i p (' Ó 'n d C" 1 a S e e ció n 14 e d ida ~ 

¡':n' pst?t l'nr:'1Jinarl al iqual quP las· anteri()res J se 
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i 

lograron distinguir dos miembrbs en esta formaei6n, los -

cualas tienen de la base a la cima las siguientes caracte 

rIstieas litol6gicas. 

~iembro Inferior. 

Alternancia de calizas con delgadas bandas de pede~ 

nal negro y calizas arcillosas laminares con lutitas. 

Las calizas ~on bandas de pedernal intemperizan con 

un color gris claro y en la fracfura se observa un color 

pardusco, la estrati.fieación se p'résenta en e.stratos del-

gados (5 a 10 cm.) y las bandas de pedernal varlan de 1 a 

5 cm. de espesor. Estas calizas tienen una textura wackes 

tone (Pots. 12A y 13). 

Las ~alizas laminares intemparizan en un color bla~ 

cuseo y en la fractura se observa un c~lor negro pardusco 

representandose en paquetes de 0.5 a 1.0m .. , alte~nando a 

la vez con delgad6s paquetes de lutitas laminares de co--

lar rojo ladr~llo. 

44.0m. 
M~embro ~uperior. 

Alternancia de calizas y lutitas. Las calizas intem 

peri en un color gris claro, se presentan en estratos 

delgados de 5 a 10 cm. de espesor, las que contienen abu:!!. 

dante s impresiones de amonitas y con una textura mudstone. 

Las lutitas intemperizan en un color pardusco con tintes 

blanquecinos y la estrat~ficaci6n es laminar formando pa-
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-quetes de S a lS cm. de espesor. 

d.IV Relaciones Estratigráficas. 

El contacto inferior con la Formación Cupido es ní

tido y concordante, marcándose por la aparicion de cali-

zas gruesas y la desaparición de calizas delgadas con lu

titas y banda~ de pedernal negro. 

El contacto superior con la Formación Cuesta del Cu 

ra esta marcado por la desaparición de calizas fosilífe-

ras. de la Formación La :Peña y por la aparición de caliz.as 

de est.ratificación .ondulada (Boudinage) de la Formao 

SIERRA ELOGIO ICafion del Soldado 

d.Il Descripc óndel Aíloramientó. 

c~a de calizas delgadas con bandas de 

nal negro y lutitas. 

Las .calizas presentan un colcr de intemperismo gris 

claro con tintes rojizos y en la Iractura son de color n~ 

gro, los estratos son delgadOS de 5 a 10 CID. de espesor y 

la xtura obser"cada es mudstone¡ estas calizas alternan 

con delgados 

zan en un color 

el 

s de lutitas laminares que intemperi-

La Formación La Peña se caracteriza por su alto con 
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-tenido faunístico, el cual nos prClporciona suficientes -

datos acerca ae su edad, esta es, Aptiano. A continua---

ci6n se describe parte de l~ fauna colectada y cuya lOCa

lización se muestra en la Fig. No. 13 

MUEE¡TRA: 128 a,b hedbergi Humphrey 

Eda.d: Barremiano.,.Aptiano 

Fot. No. 

MUESTRA: 213 ? sp. 

Edad: Apti~no Superior-Cenomaniano 

MUESTRA: lS8A Uhligella Humphrey 

Edad: iano-Albiano Medio 

Es de hacer mención que el Dr. Longoria 

pecto Melchor Ocampo - , Facultad de 

UNAN, pág. 64) basado en m~crofósiles de muestras colecta 

dawen la Sierra de La Candelaria, le asignó una edad Ap

tiaIll.J Temprano-Aptiano Tardío a. esta formación.' 

La presente formación se puede correlacionar con la 

For'maci6n Otates de la Cuenca Tampico-Mizi:mtla, la Forma

ción Cuchillo en el Valle del Río Conchos, Chih_r con la 

Formación Las Uvas en el área de Acatita, Las Delicias y 

con la Formación PearaaIl del Sur y Centro de Texas,BUA. 
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Sus características tanto litológicas como 

ficas sug~eren una facies de cuenca en un ambiente pe 

ca somero, con de terrígenos por el contenido ae -

arcilla que posee. La persistencia litológica, .asícomo -

su amplia distribución horizontal en la parte septentrio~ 

nal de nuestro pais, sugieren que el depóslto tuvo lugar 

baJO condiciones ambientales constantes. 

OBSERVACIONES GENEJ.\ALES. 

Dentro de nuestra área de studio, aunque ya se men 

cionó en las as anteriores, se afirma en esta 

la relación estratigrática de su contacto superior con la 

Formaci6n que la sobreyace, ya que en la porción norte 

la Formación La Peña está en contacto con la Formación 

Aurora yen la parte central y sur, está en contac con 

la Formación Cuesta del cura, como se muestra en el blo-

que diagramático (Plano No. 12) 

Asímismo su contacto inferior en la parte norte del 

área en cuesti6n, está én contacto con el miembro a~reci

fa1 El "imbre(') y en la parte sur está en contacto con -

el mlembro El Laurel (') (facies de cuenca de la Formación 

Cupido) . 

1') nombres propuestos por los suscritos. 
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FORMACION AURORA. 

a} 

El t&rmino FormaciSn Aurora (Humphrey 19~6. ·plg.305) 

fu' primaro aplicado por Burrows (1935) para una secuen-

eia fundamentalmente de estratos de cali.a en el ¡re a de 

Cuobilla Parado {Sierra de La Aldea}. aLtuada alrededor -

de 4.13 Km. al noreste del campamento del nÍismo nombre. Es 

tableoi6 que la fermaoi6n varía en 

y que ésta aumenta haoia el Este. 

de 183 a 457m. 

H~mphrey (op.pit. plg. 309)pi6puso que el tirmino 

Formaoi6rr Caliza Aurora fuera cado para incluir te-

dos los tipos de rodas carbonaiada. del noreste de México, 

entre la Form~ci6nLaPéfia y sus eqUivalentes abajo y la_ 

Formac{6n Cuesta del Cur* y otros equivalentes del Grupo_ 

Washit~ o la Formaci6n ,arriba. 

b) 

Esta formBci6n está restringida solamente a la par

te norte del area en estudi'o, donde debido a sus caracte

~tsticas litol6gicas forma prominencias topográficas como 

lo es por ejemplo la sierra El Rancho en el extremo NW 

d.elárea·.ó ,los lomer,íos qu"" corren en dirección ESE-WNW 

al Norte, de los Ejidos El Ci~co de Mayo al Poniente, y -

Santa Victoria al Oriente, así como las Sierras Tanque --
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Verde y Panocha situadas al Sur del Ejido Tanque Nuevo. 

c) Li tología y Espesor. 

En todas las localidad~s donde se observ6 está cons 

tituíaa por una litología muy homog¡nea~ desde su base 

hasta su parte más joven, con un espesor de 345.0m. (Pla-

no No. 12). Tiene las siguientes características lito16g~ 

caso 

345.0m. 

Calizas que intemperizan en un color gris claro y -

en la fractura presenta un color que varía de gris crema 

a gris oscuro, presentándose generalmente en estratos 

gruesos (Fot. No. 17), aunque hay algunos muy gruesos 

(2.0 a 3.0 m.l, se óbservan además abundantes n6dulos y -

lentículas de pedernal negro, los cuales en algunas par--

tes de la secci6n están ausentes¡ los planos de estiloli~ 

tas son prominentes y por lo general son parale,los al pl~ 

no de estratificación, además es una roca que está inten-

samente fracturada, siendo estas fracturas paralelas y 

transversales a la estratificación, llegando á medir és--

tas hasta 10m. de espesor. Esta roca presenta una fractu-

ra generalmente mudstone. 

dI Descripción de las rocas en las localidades visita

d<ts. 

SIERRA EL RANCHO (Cañón de San BIas) Norte del Ejido Tan

que Nuevo. (Plano 8) 
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Fotografia No. 17 

Formacion Aurora (Caño!1 01 NtlL de ' Nuevo). 



d.I Descripci6n de la Secci6n Medida. 

En esta localidad la litología de la Formaci6n Aura 

ra es muy homoginea desde su base hasta su cima, por lo -

que la describiremos en unos cuantos renglones, ya qu~ en 

afloramiento tra. afloramiento se observan las mismas ca-

racterísticas litol6gicas. 

345.0m. 
Calizas gris claro y que en la fractura presentan -

un color gris crema a gris oscuro, la estratificaci6n es 

en estratos, los qu.e generalmente, son gruesos (l.0 a l.an) 

aunque hay algunos muy gruesos (3.0 m.), estos estratos -

parecen ser más delgados debido a que aparentemente están 

di~ididos por ~rominentes planos estilollticos, siehdo ca 

mGnmente paralelos al plano de estratificaci6n¡ además 

existen prominentes y abundantes n6dulos y lentlculas de 

pedernal.de color negra, aunque hay pequefios espesores de 

esta roca que no presentan pedernal (Fot. No. 17). Por lo 

que respecta al fracturamlento, éste se presenta en forma 

de enrejado, dendrítico y de husos, estando generalmente 

mineralizados eón carbonato calcio; las fracturas 118-

gan a medir hasta 10 cm. de espesor. La textura observada 

en esta roca es mudstone. 

d.IV Relaciones Estratigráficas. 

El contacto inferior con la Formaci6n La P~fia es 

ti do y concordante, está marcado con la aparici~n de 
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calizas delgadas y lutitas de la forroBoi6n que la subyace 

al igual que su contacto r can la Pormación Cuea-

ta del Cura, su contacto es concordante y bien marcado 

por la presencia de las calizas de 

da (Boudinage) con nSdulos, lentes y bandas de pedernal -

negro de la formaci6n sobreyaciente. 

SIERRA EL ORGANO (Cañón "]oüna de Barita") al Noroeste del 
Ejido El Cinco de Mayo (Plano 7). 

d.I Descripci6n de la S~cci6n .edida. 

En esta .localidad se midieren 160.0 nl. de la Forma-

ci6n Aurora, cbn características lito16gicas muy simi1a--

res a las descr anteriormente. 

Calizas cuyo color de intemperismo es gris claro y 

en la fractura gris crema a beige, se presenta en estra--

tos gruesos (1.0 a 1.2 m.) a muy :¡'ruesos (2.0 a 2.5m.), -

observandose prominentes planos estilolíticos los cuales 

son paralelos a plano de estratificación, ademis existen 

nódulos y lentes de pedernal n~gro, el cual no es tan 

abundante como en la secci6n del Cafi6n de San BIas, ya 

que aquí se observa una alternancia rítmica, es decir, p~ 

quetes que varian de 5.0 a 5.0 ro: sin pedernaL con otros 

paquetes de similar espesor con abundante pedernal, En la 

parte mas baja de esta sección se encontró micro fauna 

reemplazada por calcita, teniendo esta roca, en esta.par-

te, una textura wackestone, en contrast~ con la parte mas 
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alta estratigráficamente que. tiene una textura Inuostone. 

d.IV Relaciones Estratig;'ficas. 

El contacto inferior con la Formación La Peña no 

aflora, pero ~l contacto superior con la Formación Cuesta 

1 Cura es concotdante¡ estando bien marcado por la apa

rición de calizas con estratificación delgada y ondulante 

(Boudinage) con ba'odas de pedernal n>egro. 

CARADA DEL DIABLO. 

d.!! De¡:¡cripción del Afloramiento. 

Calizas cuyo color de intemperismo es gris claro y 

eL color que presenta en la fractura, es gris cremoso o 

beige. la estiatific~ci6n es gruesa a muy gruesa (1.5 a -

3.0 m.}. con abun,dantes nódulos y lentículas de pedernal 

negro, planos de estilolitas y abundanteé fract~ras mine

ralizadas con carnonato de calcio, teo1endo una textura -

mudstene. 

CAf:!ADA DE LA PEnA. 

a~I! Descripción del Afloramiento. 

'Caliza cuyo color de intemperismo es gr.ís claro con 

tintes rojizos y en la fractura' se ri~s~rva un color gr~s_ 

claro a gris cremoso o beige, se presenta en estr~tos --

gruesOs (1.2 m.1 a,muy .ru~sos (2.5 a 3.0 m,y bonabunda~ 

tes. nódulos y lenticulas dé pedernal: negro ,. presentando un 

137 



intenso fracturam~ento y prominentes planos de estiloli-

taso Esta roca presenta una textura, que de acuerdo a la 

clasif1caci6n de Dunham, es mudstone. 

CARoN BOCA DE DOMINGd. 

d.II Descripción del Afloramiento. 

Calizas que intemperizan en un color gris olaro y -

en la fractura orema-a gris osouro, presentándose en es-

tratos gruesos (1.2 m.l a muy gruesos (2.5 a 3.0 m.), se 

oDservan nódULOS y lentes de pedernal negro, estando esta 

roca muy fraoturada dándole un aspecto de bloques y enma~ 

oarando la estratiricación, estando además mineralizadas 

con caloita. Los planos estilolíticos siguen estando pre

sentes en esta formación y la textura observada es muds-

tone. 

FLANCO NORTE DE LA SIERRA LA MATAMBA. 

d.LI Descripción del Arloram1ento. 

Calizas gris claro y que en la fractura tienen un -

calor que varía de gris cremoso a gris oscuro, se presen

tan en estratos gruesos (2.5 m.}, observánaose abundantes 

n6dulos y lentes de pedernal .negro, los planos de estilol~ 

tas son tan prom~nentes que parecen ser un plano ae estr~ 

tLficacLón. El fracturamiento le aa un aspecto .de bloques, 

siendo Iste por lo general transversal al plano de estra

t~ficaC16n y estln lDc1pientemente mineral~zadas con cal-
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-cita, la textura onservaaá es mudstone. 

SIERRA LA CONCORDIA (Norte de Paso .1>lancoI 

d.LI Descr~pción del Afloram~ento. 

Calizas que ~ntemperizan en un color gris claro y -
/ 

en la fractura crema, la estrati:ticaci.U se presenta bien 

def~nida en .stratos que varlan de 1.2 a 2.5 re; de espe--

sor, observando algunos mIs deLgados (60 cm.), ademls el 

pedernal negro en forma de nódulo'" y lentes es !nuy .a.blln-~ 

dante, siando tan prominentes las lentlculas que parecen 

bandas, los planosdeestilolitas se obseivan paralalos-

al plano de· estratificación y la textur.a qUe presenta es-

ta roca es mudstone. 

e) 

Por la ausencia de !fósiles que puedan ayudar a colo 
.. \"":,",, 

car a esta formación en la escala del tiempo geo16gico, -

la situamo~ por su posici6~ eEtratig~lfica en el Albiano 

Inferior - Albiano Medio, ya que se encuentra delimitada 

por las Formacion~s La Pefia y Cuesta del Cur •• las cuales 

fueron bien reconocibl~' en el campo, ya que la Formaci6n 

la Peña tiene fauna del Aptiano Superior (Dufrenoyia) y -

la Formaci6n Cuesta de~Cura tiene fabna del Albiano 

riol: (Tlalmanilla' ;;;::;:":::';::"::=:'::::"=~!' aunque mas al sur su 

edad llega hasta el Ceriornaniano (Pro.pectoMelchor Ocampo 

-cuen~am'. Fac~ltadd~ Ingeriier!a, UNAM, 1978). 
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Esta formaci6n se puede correlacionar ~on la parte 

inferior de la Caliza El Abra y con la parte inferiOr de 

laFormación Tama'Qlipas Superior de la C'Qenca Tampico 

Misantla, con la porción inferior de la Caliza Sferra Na 

dre de Tabasco y el Istmo de Tehuantepec, con las Forma

ciones Acatita y Paila del área de Delicias, Coah., con 

el complejo arrecifal denominado Formaoión Viesca y con 

las c~lizas Glen Rose, Edwards y equivalentes del Grupo~ 

Fredericksburgdei Norte y oriente de Texas. 

fl Facies y Ambiente de Depósito. 

Esta 'Qnidad litoestr~tigráfica por sus característi 

cas litológicas, sugiere un ambiente de depósito de baja 

en.ergía en ag'Qas tranq'Qi las y profundas I . indicánd.onos es

to, una facies de cuenca. Localizando este depósito en la 

parte suroriental de la plataforma de Coahuila (Garza 1972). 

Cabe hacer not.ar que el desarrollo arrecifal de la_ 

Sierra La Catana. en ;a.hoja Agua Nueva, reportado por I~ 

lay (1937) no es otra cosa que el miemb.ro .superior (Miem

br() Arreeifal EL Mimbre) de la Formación Cupido. 

OBSERVACIONES GENERALES. 

Se vuelve a insistir scbre los problemas e~i~tentes 

respecto a las unidades litoestratigráficas que afloran'.

en el área, ya que Imlay (1937. pág.611) menciona que la 
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Caliza Aurora se presenta en dos facies. una arrecifal el 

la zona norte y otra de cuenca en la parte sur, menciona~ 

do localidades como la parte sur de la Sierra Cupido (Si~ 

rra La Concordia' en la porci6n norte del Irea de estudib 

y la parte .sur de la Sierra Astillero (Sierra de La Mina) 

en la porción sur~central del ¡rea de trabajo. Se 11eg6 a 

la conclusión de que la caliza que describe como Aurora -

no viene siendo otra cosa que el .!Hembro Arrecifal El 

bze y parte del Miembro Las Playas de la Formaci6n Cupido, 

ya que describe 2,334 pies (700.0 m.1 que son mas o menos 

equivalentes a los medidos por los autores, por lo que se 

refiera a ~a Sierra Astillero, la dese 

siendo la Formaci6n Cuesta del Cura, 

que se da -

ya que la Fo~ 

mación Aurora no aflora en esa latitud, restringi-éndose -

por ahora • a la parte norte del Irea mapeada. 

En conclusión, las facies arrecifal y la de cuenca 

que menciona Imlay, son para nosotros después de haber -

hecbo este anilisis, Formación CupidO y Formaci6ri Cuesta 

del Cura respectivamente. 

141 



FORMACION CUESTA DEL CURA. 

a) 

Imlay describi6 esta unidad en la parte occidental 

de laSi.erra de Parras (1936, pago 1125) 6.4Km. al Po-

niente de Parras. En esta localidad la Caliza Cuesta del 

Cura sobreyace a la Caliza ~uror. y está cubierta por la 

Formaci6n Indid~ra. La Caliza Cuesta del CUra consiste -

de ·calizas de color gris oscuro a negro en estratos me-

dianos y delgados bien laminados, con estratifica6i6n on 

dulada y abundantes lentes y bandas de pedernal negro. 

Por su posici6n estratigráfica en áreas donde es coexten 

siva con la Caliza Aurora. dicho autor considera a la Ca 

liza Cuesta del Cura como pert~neciente a ~a parte supe

rior del C~nomaniano Inferior~ En la localidad tipa alean 

za un espesor de 30~.Om. y se considera equivalente ~l -

grupo Washita de EUA. 

bl Distribuci6n. 

Esta unidad. aflora desde la parte. norte a la pa:¡:te 

sur del .'re~ mapeada •. pero sus caracterfstieas litológi

cas difieren de las de la parte norte a las as l. por---

91ón sur, o sea, lus características litológicas en la -

porción norte se asemejan m's a ladefinicióndeést:a¡ .

.n cambio en el sur del área son par~cidas tanto a la -

formación en cuesti6n, ¿amo a la Formación Aurora. Mor 
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-16g1eamente en la porción norte se presenta formando - -

puertos de e.rosión junto con la Formación lndidura, en 

cambio en la porción sur forma lomeríos alineados parale

los a las sierras CSierra El Laurel) o también forma par

te de las flancos de las sierras lSierra Tapón del Toral. 

e) 

Como se mencionó anteriormente, en esta unidad se -

diferenciaron características litológicas que va~!an de -

la porción norte a la porción sur, por 10 que se procede 

a describir de esta forma: 

'Porción: Norte. 

En esta-porción del Irea se logró medir un espeéor_ 

mlximo de 7~.O m., los cuales tienen de una forma general 

las siguientes características: 

Calizas que intemperizan en un color gris oscuro y 

crema, en la superficie fresca se observan microlaminacio 

nes I se presentan en es.tra,tos predominantemente' de 19ados 

(lO cm.), .a.ungue también los ha.ymedianos (30 a 4.0 cm.) 

con intercalaciones abundantes ,de bandas de pedernal ne-

gro y dentro ~e lo. estratos también hay n6dulos y lentí

culas de este ma,terial, con una estratificaoión ondulada 

(:Boudina,9,el y un.a textura wackestone. En la parte más al-
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Fotografío No. 18 

Formación Cuesta del Cura - Aurora {Caiiondel MoyateL 



I 
,1 
: I 

I 

I 

70.0m. 
Caliz.a cuyo color de intemperismo es gris crema, se 

presenta en.estratos delgados (10 cm.' a medianos 00 a -

40 cm.) con abundantes lentf~ulas y bandeamientos de pe--

dernal negro. La estratificaci5n es ondulada de aspecto -

salchichonado (Boudinage), observándose en el exterio~.--

miíltiples laminaciones y planas microestilolíticos.par9\l~ 

los al plano de estratificación, muy fr-acturada y minera-

lizada con calcita, teniendo estas fracturas· formas de e!!. 

rejada, de dendritas, escalonadas en forma de ojales. La 

textura de esta roca es wackastone. 

d. IV .Relaciones Estratigráficas. 

El contacto inferior con la Formación Aurora es ní-

t!do y concordante, estando marcado con la aparición ~e -

las calizas gruesas de la Formaci5n Aurora, en campio .el 

contacto superior con la Formación Indidura, no se obser-
.. , ,. '. 

vó, ya que está fórmacion está afectada por la falla No.1. 

.cARoN MINA DE BARITA (~E del Ejido El Cinco de Mayo) 
(Plano No. 7) 

d.I Descripción de la Secci6nMedida . 

. E·n Jeta :td~alidad se midieron 76. b ID. correspondie!!. 

tes a la Formaci6n en cue~st:C6n, tiene de la base a la 

cima las siguientes Caractekísticas lito16gicas. 

ealr:':a!:; 'q\:le' i'l'{temperizan en un color gris claro y -

145 



-ta se observaron algunas intercalaciones arcillosas qUl 

intemperizan en un c,o;lor café amarillento:_ 

Porción 'Sur. 

El espesor m&ximo medido correspondiente a esta --

Formación es de 442.0 m., teniendo las siguientes carac-

terísticas. 

442.0m. 
Base. En esta parte de la formación observamos una 

alter~ancia de calizas gruesas con nódulos de pedernal 

(Fot. No. 251 y .calizas delgadas a medianas en bandas, -

nódulos y lentes de pedernal con una estratificación on-

dulada (Pota. 24, 21 Y 18) Y una textura wackestone. 

cima .. Áquí se rvaron las características antes 

mencionadas, pero los estratos gruesos de caliza son me-

abundantes y se empiezan a observar·intercalaciones 

calizas arcillosas de estratificación laminar (Fots. 

, 20 Y 23).' 

dI Descripción de las rocas en las lo'calidades visit.a

das. 

CAf:tON DE SAN BLAS (Norte del Ejido Tanque Nuevo) (Plano 8) 

d.I Descripción de la Sección Medida. 

Porción Norte. 

En esta loc~lidad se midieron 70.0 m. correspondie~ 

tes a la Formación Cuesta del Cura, los cuales de la base 

a la cima tienen las siguientes características (Plano 12). 
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en la fractura piesentan un color gris crema oscuro, se _ 

presentan en estratos que varían de 10 a 40 cm. de espe--

sor, predominando los primeros con bandas y n6dulos de p~ 

dernal negro. Se observan micro-laminaciones en el exte--

rior y en el plano de fracturas paralelos al plano de es-

tratificación, estando además muy fracturada que le da a 

los estratos unaspacto de bloques; una característica 

que ayudó a distinguir esta unidad, además del pedernal, 

es la estratificación ondulada (Boudinagel. La textura 

presente en esta roca varía de mudstone a wackestone, pr~ 

dominando la segunda. 

36.0m. 
--_. - Calizas cuyo color de intemperismo es gri.s claro y 

en la fractur~ gris oscuro, con bandas, nódulos y lent.s_ 

de pedernal negro, se presentan en estratos que varían de 

m.edianos a delgados, predominando los primeros, se obser-

van laminaciones paralelas al plano de estratificaci6n, ~ 

tanto en el exterior como en la fractura, la estr.atifica-

c16n ondula~a se sigue observando y presenta una textura 

wacke~tone. En los Gltimos 15 m. se obs~rvaron. alternan~ 

do con. las,calizas antes descritas, delgados paquetes de 

calizas laminaras (5 a 8 cm.' mucho muyarcil~osa~ de co-

lar cafl amarillento debido a l~ proximidad con la Forma-

ci6n Indidura, siando el pedernal menos abundante. 

d.IV Relaciones Estratigráficas. 
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.1 contacto con la FormaciGn Aurora es y 

cordante, está marcado por la de las 

gruesas, en cambio el contacto superi,or 'con la 

Indidura. es tran~icional y cOncordanteltransicional por 

la presencia de las, calizas arcIllosas ,dantio de la Forma 

ciGn Cuesta del Cura,defi!üéndose más 'por la p 

de lutitas dentro de la formaciónque,:la sob;:eyace, 

ARROYO AL NORTE DE PASO 

d. JI Descripción del Aflor¡;¡miento 

Calizas que intemperizari Claro y -

el de fractura grfs negro, Sé , delg~ 

dos 110 a 15 ~m,1 y algunos za,s 'la:¡nina.,.-

res ~rcillosas. En esta roca se Observan bandas y 
. - . . 

las de pedernal negro, cibserv,ándoselami'nac 

las a la estratificación, as! domo li ~~tratificaci6n 

duIada, característica de esta . La Textura 00.--

Servada de acuerdo a la elasi de Dtmham, es 

waekestone. 

CAliloN LAS PLAYAS, (Norte del Ejido Santa Victoria) (Plano 4). 

a.I Descripci6n de la Secci6n Medida. 

Porci6n Sur. 

En esta localidad se midieron 34.0 m. correspondi 

tes a la Formaci6n Cuesta del Cura, los cualés de la 

a .1a cima tienen las siguientes cara6terísticas. 
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Fotografía No.19 

Formac-¡ón Cuesta del Cur-a - Aurora (Cañon del M ayate ). 



Fotografía No. 20 

Fórmaeion Cue.stQ .del Cura - Aurora (Coñon del Moyote l. 



20.0m. 
Caliza gris claro y en la fractura negro, se pre-

senta en éstratos delgados a medianos (Fot. No. 26} con 

batidas de pedernal negro y un~ estratificación Boudinage. 

característica de esta formacíón~ se observan además pl~ 

nos de estilolitas muy pequeños paralelos a la estratifi 

cae ión t calizas laminares en mucho menor proporción. que 

la parte joven de ésta. Texturalmente es un wackes-

tone. 

14.0m. 
Caliza gris claro y en la fra,ctura, tiene _-un color 

gris oscuro, se presenta en e-stratos delgados (lO cm.) a 

medianos ( 30 a 40 cm.), se observó un cierto 11neamien-

to en el exterior y en la fracturar pre a.demas -

bandas de 1 a 2 cm. de pedernal negro. Tiene una textura 

wackestone. 

Las calizas descritas anteriormente estln interes

tratificadas con calizas arcillosas de estratificación -

lami~ar. de color café con tintes amaril 

tes que varían de 3 a 8 cm. de eSPesor. 

d. I Descripci,ón Petrografíca. 

MUES',rRA B-120 

o.rtoquí mi co ¡¡; 

Aloquímicos 

Micríba 

Cocolitofóridos 

Radiolarios 
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For.aminiferos planctón1cos 

Otros Mi,nerales opacos 1 % 

Clasificación: 

Biomicrita de Radiolarios (según Folkl 

Packstone de Radiolarios (según Dunham) 

d.IV Relaciones Estratigráficas, 

El contacto inferior no fuI observado, ya que está 

afectada esta parte de la formación en cuestión por la fa 

lla No. 2, sin embargo, el contacto superior con la Forma 

ción Indidura es transicion~l y concordante, marcándose -

con la desaparición del pedernal y la aparición de las ca 

lizas arcillosas laminares. 

S IERRA EL QUEMADO {Cañones Prietos, al SE del Ejido Palmas 
Altas} (Plano 51 

d~I Descripción de la Sección Medida. 

Alternancia de calizas delgadas con bandas de pede~ 

nal y calizas arcillosas. 

l6.0m. 
En la parte más baja de ésta, afloran calizas delg~ 

das con un color de intemperismo gris pardusco y en la 

fractura negro, se observan aún impresiones de amonitas, 

se presentan en estratos delgados CIO a 20 cm.) con bandas 

y nódulos de pedernal negro y en el exterior se observan 

microlaminaciones paralelas al plano ds. estratificación,-
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FotografiaNo¡ 21 

Formacío'n, CueSto del Curo -Aurora (Goñon ,del Moyate lo 



Fotografío No. 22 

Formación C. del Cura - Aurora (Sierro Laurell. 



con .unatextur" w.ackee;tone. 

Alternando con las caliza antes descritas hay oali-

zas arcillosas de estratificación laminar, las cuales in-

temperizan en un color café pardusco y en la fractura ne-

gro, en p"lquetes de 10 a 70 cm. de espesor y con una tex-

tura packstone. 

30.0m. 
Calizas de color gris claro y en la fractur" crema 4 

se presentan en estratos medianos á grn.filos y uno que 

otro delgado (10 cm.) con abundantes nódulos ylentlculas 

de pedernal negro y planos de estil01itas paralelas al -

plano de estratificación, no muy visibles, además se ob-

serva una textura wackestone.' 

44.0m. 
Calizas cuyo color de intemper.ismo es gris claro y 

en la fractura es de color crema; presentándose en .str~ 

t.os. ,delgados a medianos (10 a 40 cm.) con abundantes nó-

dulos, lentes y bandas 'de pedernal negro, observándose -

.demls planos de estilolitas y una textura vackestone. 

38.0m. 
--- Cali que intemperizan en un .color gris claro y 

en la fractura presentan un color que varía de crema a -

gris. oscuro, se presentan en estratos medianos (40 cm.)a 

gruesos (1. Om.) con abundantes nódulos y lentes y una 

que otra banda de pedernal negro, con m61tiples planos -

de estilolitas y en la fractura sa observan una serie de 
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- microlaminaciones j?aralelas al plano de estratificación. 

Texturalmente var!a de 'lltackes.tone a 'packatone.(Fot. No.25}. 

45.0m. 
Caliza que intemperiza en un color gris, claro y en 1-

la fractura gris oscuro y gris crema. se presentan en es~-

tratos delgados a medianos (10 a 40 cm.) con abundantes nó 

dulo., lentes y banda. de pedernal negro, tambi'n se obser 

ban planos de estilolitas. Tant6 en su superficie exterior 

como en la fractura se pueden ver microlaminaciones que le 

dan a la roca un aspecto band~ado y la textura presente va 

ría de ~ackestone a packstone. 

68.0m. 
Calizas qris claro y en la fractura,gris crema¡ se -

presenta en estratos medianos a gruesos (0.4 a 1.Om.) y 

guno que otro muy grueso tl.5 a 2.0 m.), con abundantes .nó 

dulas y lente!>, y una que otra banda de pedernal negro, 

serv'ndose ademls prominentes pl~nos estiloliticos~ La tex 

tura es del tipo wackestone. 

l39.0m. 
Alterriancia de calizas delgadas a medianas cQn ban~-

das de pedernal y calizas laminares. Las calizas son de co 

ler gris claro y en la fractura gris ~egr~. se pr •• entan -

en estratos predominantemente delgados (10 a 15 cm.) exis-

tiendo alguno que otro medianO con e.caso pedernal en ~er-

ma de ha~d~s y lentlcula.sobre todo enl. parte rlor -

(Fot.No.27). De la hase a la cima de esta parte de la see 

151 



FOfO\1f'afio . No. 23 

e.del Cura - Aurora (Sierra Laurel), 



Fo,togrofio No. 24 

F9rmacioo C, del Cura - Aurora Palmas Altas t 



Fotografia No. 25 

Formación C. del Curo - Aurora (Palmas Altos l. 



Fotografia 

Formadón Cuesta del Cura (Cañan Las PI ayas l. 



Fotografía No. 27 

Formación Cuestq del Cura (Nte. de Palmas Alfas), 



-ei6n, se 

dante, de cal 

a a notar l~ ~resencia. cada vez m¡a abun

lamin'ares arcj llosas { intemperizando en 

un color -con tintes rosáceos o roji,zos CFot. No. }-

y en la fractura gris oscuro; se presenta en paquetes que 

varían de. 5. a 30· cln. de espesor. 

d_III Descripci6n Petrogrlfica. 

MUESTRA B-.49 

s Micrita 

Aloquímicos Radiolarios 

Coco1itofóridos 

~.ficación : 

Bloml'crita de Radiolarios (según FolkJ 

Wackestone de Radiolarios (según Dunham} 

d. IV Relac'iones as. 

80% 

20% 

El contacto inferior con la La Peaa es cbn 

dordante y nítido, ya que se aprecia cuando desaparecen 

las lutitas con calizas fosilíferas y aparecen calizas' 

gris claro delgadas ~ medianas con n6dulos y bandas de pe

dern,l; el contacto superior es transicional y eoncord~n~ 

te, ya. que hacia la cim~ de esta formaci6n la de-

pedernal va sietidd gradual y la presencia de eálizas lami~ 

nares va aumentando gradualménte hacia la cim.a, trazando

el .cdntacto en el punto las calizas laminares ya te-
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-nlan ~na relaci5n. 1:~ 

SIERRA EL MAYATE (Cañ5n El Mayate) (Plano 51 

d.I Descripci6n ~e la Secci6n Medida. 

100.Om. 
Alternancia de calizas delgadas a medianas con peder-

nal y calizas gruesas. Las primeras intemperizan en un c~ 

lar gris c~aro a gris pardusco y en la fractura gris osc~ 

ro a negro, se presentan en estratos delgados (10 cm.) a 

medianos { 40 cm.' con lentlculas~ n6dulos y bandas de p~ 

dernal negro abundantes; esta s rocas presentan la estruc-

tura Bondinage (Fots. 18 y 21), numerosos planos microes-

tilollticos y una textura wackestone. Las calizas gruesas 

son de color vris .pardo a gris claro y en la fractura 

son de color gris oscuro y gris claro, se presenta en as~ 

tratos gruesos a muy gruesos (1.5 a 2.5m.) con pzominen--

tes n5dulos y lantlculas de pedernal negro; algunos de -

estos estratos carecen de él, además se observan promine~ 

tes planos de esti~olitas y microfaunasiiificada en la -

parte superi.o.r de algunos de estos estratos. Esta roca 

presenta una textura wackestone. 

114.0m . 
. Alternancia de calizas delgadas a medianas con pe--

dernal y algunos paquetes de calizas laminares, aumentan 

do éstos relativamente hacia la cima. 

calizas cuyo color de intemperismo es gris claro y 
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en la fractura es pri:ncipalmente negro, aunque también e. 

observ6 gris crema, se presentan en estratos delgados a 

medianos, predominando los primeros ("lO cm.) con bandas, y 

lente. de pedernal negro, siendo muy característica la es 

tratificaci6n ondul~da (Boudinage) y ~bundantes planos mi 

croestilolíticos paralelos al plano de estratifibaci6n. -

La textura pre~ente es principalmente wackestone, aunque 

también se observó packstone. Se empezaron a observar ca-

lizas laminares arcillosas en paquetes de 10 a 20 cm. de 

espesor, notlndose su presencia mis definida conforme se 

subió estratigrlfiOamente. 

146.0m. 
Alternancia de calizas predominantemente delgadas -

con pedernal escase'ndo~e hacia la cima, con paquetes de_ 

calizas laminares .siendo mis abundantes y sobra todo en -

la cima de esta sección. 

Calizas de color gris claro y en la fractura negro, 

se presentan en estr~tos delgados (10 cm.J~unque ~n. la -

parte baja de esta parte de la sección é' obéervan media-

noé (40 cm.)¡ el pedernal en forma de b.ndasy lentes es 

abundante en la parte baja, pero a medida que iubimos es-

tratigrificamente, se va reduciendo su presencia hasta c~ 

si desaparecer cerca de la cima; la estratificación ondu-

'lada (Fot. No. 20) se sigue observando junto con las m!'--

crolaminaciones y los planos microestilolfticos. observi~ 
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-dos e esta roca con· una te:xtura pr:i,nc 

Lospáqúetesde. calizas· laminareS; .Son mucho má~ 

abundantes, sob.re. todo en ·la cima de ~sta parte de la sec 

ci6n medid~(~ot~ No. 191, lntemperizando estas calizas -

en .unoolor gris I con l~ntesamaril,lentos y en la fractu

ra son de color negro; los paqueteserr,la base son de ~ a 

5 cm. I en oaI!l.bio cerca· delaoima llegan a medir has,ta 40 

cm. de espeso!'. 

d.IV Relaciones caso 

El contacto inferior con Formaci6n La Pefia es 

tido y concordante, marclndose por la de ción de las 

ca de ~stay laapaiición de y ca1i-

zas fosilí de la Formaci5nLa Pefia, en ~ambio. el 

.contacto superior es concorpante y transicion'al, siendo -

la zona de transición muy amplia y caracterizada porque -

carca de la formación que ~obreyace. se obs~rva una par-

sistencia cada vez mayor da las calizas arcillosas 1 

del pedernal y la estratificaci6n 

o¡tduladaqua va pa'rdiendo SUs sticas. 

SIERRA EL LAUREL (Arroyo Barrancas) (Plano 3) 

d.! Descripci6n de la 'Secc~6n Medida. 

Calizas cuyo 

en la fractura crem~. 

de intemperismo es gris claro y 

s oscu~o y negro, predominando -
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el primero; se presenta en es'tratos. delga,dos a medianos. 

(lO'a 40 cm.) cOn bandas y lentícula s de pe.dernalnegro f 

poco abundante y con bandas de 1 a.2 cm: de espesor (Fot. 

No. 23) .opservándo·se planos de estilolitas muy pequefli--· 
, , . 

tos (mi~roestilolitas) 1 con ,una textura mudstone a wackes 

tone. La estratifieac,ión ondulada está presente. Bn la -

paite inferior de esta parte de l~ s~cci5n se observan -

~alizas laminares blancuscas con contenido de amon~t~s, 

y en la parte superior ~e observa un leve contenido de -

concreciones de hematita. 

Ca1~zaS que in~empe~izanen un colo~ gris claro y 

enla,f~actura crema don lentes os~uros~ s& presenta én 

estratos mediano,;:; a gruesos (40 a 120 cm.) predominando 

los 6lt~mos~ Se noti en esta parte de la sección que los 

estratos medianos contien~n b~Ddasy n6dnios de pedernal 

negro. con la: estratificación ondulada,' en cámbiolos 

g.ruesos no tienen pederna). y sí prominel1tes planos 

lol!ticos~ta te~turaquepresentanestas rocas .arla de 

'mudstone en lo.s estratos grUes09l a .wacke.stone en los ,es 

tratos medianos, o seai que es u~a altern~ncia 4e muds~-

tone a wackest6ne. 

50.0m. 
Calizas de color gris claro y en la fractura gris_ 

negro a negro. se pr.sentan eh estratos delgados a media 

no~ (10 a 40 cm.' y uno que otro grueso, pédernal es-
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-ti :t;orlllado por prominentea bandas ylentlculas: con la e!'!. 

trati:t;icación ondulada o salc~ic~onad~; ademas se obser-

van algunos estratos con m~crofauna calcificada y una tez 

tura que varía de wackes'tone a packstone. 

140.0m. 

Calizas gris claro y que en la fractura presentan -

un color que varía de gris oscuro a negro. la estratlfic~ 

ción es ond'ulada o salchichonada y los, estratos var!an de 

10 a 40 cm. de espesor con lentes y bandas de pedernal ne 

gro, siendo todavía mis abundante y m's prominente que en 

los puntos anteriormente citados (Fot. No. 22) pero se ob 

serva que a medida que ascendemos estratigráficalllente, el 

pedernal aunque se presenta en abundancia, es menos prom:!:. 

nente en las bandas, llegando a ser de apenas 1 cm. de es 

pesar; los planos de estilolitas son poco prominentes y ~ 

se les llama planos microestilolíticos. 

En esta parte de la sección se observan calizas la~ 

minares arcillosas interestratificadas, siendo en la parte 

mis baja da esta porci6rt da la secci5n. de 1 a 5 c~. de 

espe~or los paqu~teSt aumentando gradtialmente hacia la 

ma de ésta. 

La parte mas alta de la sección medida en esta loca 

lidad, consiste de 82.0 m. de calizas delgadas con escaso 

pedernal, alternando cOn calizas laminares. 

157 



82.Qm. 
Cali.zas cuvo color' de. intemEerismo es gris claro y 

en la fractura gris oscuro o gris pardus·co, se presentan 

en estratos delgados (la cm.} con escaso pedernal en la: 

base a casi ausente en la cima de esta poraiSn ~e la sec 

ciSn; la estratificación ondulada nO está bien desarro-

lIada; los planoa miaroestilolíticos se siguen observan

do y la textura presente en esta ro¿a es wackestone a 

packstone. ¡'as calizas arcillosas laminar·és se siguen ob 

servando y van aumentando. su contenido de. la base a la

cima, l1egando las últimas a predominar sobre las cali~~ 

delgadas, intemperizan en un color amarillento y en la -

fractura negro con una textura wackestone. 

d.III Descripción Petrográfica. 

MUESTRA 8-125 a 

Ortoquímicos 

Aloquímicos 

Otros 

Clasificación: 

Biomicrita de Radiolarios 

Wackestone de Radiolarios 

Micrita 

Radiolarios 

Foraminíferos planctónicos 

Calciesferúlido. 

Arcilla 

(según Folk) 

(según Dunham) 

d •. IV Relaciones Estratig~áficas. 
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El contacto. inferior con la rormación ia Pefia aé -

riítido y concordante, estl marcado por la presencia de -

calizas.fosilíferas y lutitas"b1ancuscas y ausencia de -

pedernal e.n este miembro da La Peña, en cambio, el con~

tacto superidr es concordante y transicional, siendo la 

zona o,e transición muy amplia y marcándoia con la 

'completa' desaparición del pedernal y de la estratifica-~ 

ción ondulada. 

SIERRA DE LA MINA (Caft5n:Tapón .de1 Toro) 

d.I1 Descripción d.el Afloramiento. 

Calizas que intemperizan en un color gris claro y 

en la :fjractura gris negro, .se. presentan en .estratos del

gadosa metlianos (10 a 40 cm.) con bandas de pedernal 

gro que var"ían de 1 a 8 cm. de espesor, ademas se ohs-er

.an nódulos y lentes de pedernal, plano microestllolítl

ca y microlamlnacionés,"amhasparalelas al plano de es-

ttatificación~ La Textur~ presente en esta rooa es wac~s 

tone. 

d.IrI DeSc!ipción Petrografica. 

MUESTRA B-55b 

Ortoquímicos 

Aloqul;micos 

Micrita 

Radiolarios 

ForaminíferQs planctónicos, 

Ostrácodos 
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. COdolitQfo:ridos 

la 5% 

Cl?~ificación: 

. Biomicrita d~ Radiolarios Ü;¡~gún FOlk) 

Paokstone . de Itadiolar.ios . tsegG.n .Dul1.harnl 

SIERRA LA TIN.AJA 

d. r;l: Descd.po.ión del AU\oral\liento·. 

Cal;i,zas. decolorgriscla.ro ':l 'la Iraatura s· -

os~uro¡. se presentan en. s msdiano~a gruesos, con-

nódulos y lentícula$ de pedernal negró, . aunque .:.. 
. . 

. no es muy abundante .•. En el ext.erior pre.senta .una· cierta -

alineae rugosa y ~unzantei las veta~ dé calcii::~ son -~ 

y ares al pian~ de eétratiticación 

con uria textura "t'l1ackestot,e , se obse.rvanademas¡;¡lgunas 

conCreciones ds hematita. 

SIERRA. DE SAN JERONIMO (Poniente del Ranci:lo La Herrad1,lra) 

. Ir De.scripción del Afloramiento. 

Calizás que intemperizan en Un .color gris clar.ó y -

en la fractura color gris osCurO, se presentan ~n estra--

toa medianos a gruesos con bandas de pedernal que varfan 

de 3 a 10 cm. de espesor, se obs~rvan microlamina6ioneg -

paralelas al plano estratificación y abundanteS vetas 
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de calcita. Texturalmente es packstone. 

CA~ON DEL SOLDADO 

d.Ir Descripción del Afloramiento. 

Alternancia de calizas delgadas y calizas laminares. 

Las calizas delgadas son de color gris claro y en la frac 

tara gris oscuro, con nódulos, lentes y bandas de 

nal negro y adem!. se observa la estratificación ondulada 

o salahiahonada (Boudinagel y microlaminaciones paralelas 

a la estratificación. 

Las calizas laminares se presentán eh paquetes dés

de 2 a 10 cm. de espesor, las cuales intemperizan en un -

~olor amarillento a rojo ladrillo y en la fractora son ne 

graso 

el 

En general, el contenido de ailes en esta 

aión es escaso, sin embargo, entre los amonitas que rela

t~.arnente pueden identificarse estSn los siguientes (Ro-

gers et.al. 1957): 

Aneytoceras cf. A.~-,-;c;...;.--,-,--,-,,;.;;.,.c;;;;;.. Bruckhardt 

sp. 

? sI? 

Además de los recolectados por los suserí t(.~s. 

MUESTRA: 141· ? sp. 

Edad: Albiano 
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MtJESTRA B"'229 AcantboGe:raS barcusf Jones 

Edad: Ceno~aniano Superior. 

Según estudios micropaleontológicos efectúados por 

el Dr~ Longorla, se report6 la siguiente especie del Al-

biano Superior. 

Tlalmanilla tisinensis 

Por lo anteriormente expuesto y por la pasicron es

tratigráfica, .la edad de la Formación Cuesta del Cura po

siblemente deba extenderse desde prin.c!ipiosdel Albiana -

basta mediados del Cenomaniano, pudiéndose correlacionar 

con el Grupo Washita, Formaciones Buda y Del RJ:o en el -

Norte del pais, hacia el centro y Su~ de México se corre

laciona con las 'Formaci.ones El Abra y el miembro superiór 

de la Formación Tamaulipas Superior. 

f) Faciel!; y Ambiente de Depósito. 

Las características litológicas y petrograficas nos 

. sugieren un ambiente de Cu~nca Infraner.ítico Batia:)., co-

rrespondiendo •. una facies pelágica franca. Hacia el fi-

nal del Albiano va aumentando el contenido de terrígenos 

que indican condiciones regresivas de depósito. 

O.BSERVACIONES GENERALES. 

Después de analizar a esta formación en cada una de 

las localidades, se llegó a la conclusión de zonificarla 

en dos porcione s: ,1) Zona Nórte y 2) Zona Sur ¡ cada una 
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de las cuales tiene sus caracterlsticas propias, si.ndo 

mucho menos el espesor de ¡sta en la porción N6rte. 

Como se mencionó al princip~o. esta formación se p~ 

rece mis a la definida por Imlay (1937) en la porción 

te, si.ndo completamente diferente en la porci6n sur y no 

tándose la ausencia de la Formación Au~ora, por lo que el 

rangoest~atigráfico .de Ista, serra mucho may6r que Albi~ 

no Superior-Cenomanian~, bajando hasta principios del Al

biano. Por 10 tanto, estamos de acuerdo con 10 sugeri~o -

por otros autores (De Cserna, 1956 p. 23 Y Bapes Vazquez, 

1964 p. Z9) de que en las localidades donde la formación 

que .. la subyace es la Formación Aurora, la edad de la For

mación Cuesta del Cura es Albiano Superior-Cenoroaniano I~ 

feriar, y donde la subyace la Formaoi6n La Pafia su edad -

es Albiano Inferior-Cenomaniano Superior. 

Creemos guela secci6h tipo de esta formación no c~ 

pla con el Articulo 4b el cual dice ·Ladefiri~ci6n de una 

unidad litoestratLgráfica debe basarse en el 

mIs amplio posible de sus variaciones lateral y.vertical". 

Por 10 que se propone, de acuerdo al Artículo 13h y 

13i, establecer una localidad de referencia con el fin de 

complementar la localidad tipo, y se propone la cañada 

ocupada por el Arroyo Barrancas, en el extremo oriental -

de la Sierra El Laurel, 12 Km. al Poniente del Ejido El -

Fraile, Municipio de Saltillo, Coak. 
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V.B.2 CRETAC:tCO SUPERIOR.. , 

FORMACION INDIDURA. 

al 

Fue estudiada por primera vez por Boese (1906] en -

'la Sierra dé te por Kelly (1936 p.1028) 

en 'la región de ,Delicias, Coah , en donde apli,eó dicho --. . - . , . . '. 

nombre a unos 30.0m. de eSpesor de lutita y caliza arei--

llssá 'laminar" quedescapsan di etare,ente ,sobre la Caliza 

,AurOra y fó'silescorrespo:odíentes al Albiano Su 

, ,CenomanianOYT1,l:i:::oniano. 

ImlayÜ936, p .1126) describiQ en parte ócciden--
, , 

de. Parras sedimentos 650.0 m' de esp~ 

sor~" bomo Form~ción Indi:dura, la' cual está cubriendo a la 

de~ Curai~ubyacien~oa ~a Lut~ta Parras, 

laclasíncó ~rila,r~gÚ5n deM~lchor Ocampó,Coab., 

cáli,:za Cuesta del Cura y debajo de 

'Formación Caraeol, 'igual 'posición que g-uarda 'en el 

:at'e aestud,iada. 'Como'.se ve l la corre lae estra tigra fic.a 

es¡taliechá sóio, por caractér!sticaci lógicas y. sínt,o-

, mar en cuentapr¡icticalllentéla, presenei~ ,de restos fósi--

les ni Su eronbiog!a~ ~or In tant6. como ya lo rí5 

ImlaY{l93'7,) con ,anterioridad, debería se;¡; revisada la no 

menelatura. 

De, e.erna (1956 p. ~31 p~opone que "Indidura" sea -
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abandonada en favor de "Hendidura" en la con~ideraci6n de 

que la palabra Indi,dura en castella.Do deber ser escrita -

Hendidura. 

b) 

Esta formación debido a sus características lito16-

gicas se e.ncuentra en la mayor parte del área de estudio, 

cubierta por sedimentos cuaternarios, encontrando los pr:!:. 

meros aflora~ientos en el flanco norte de la Sierra del -

Sitio, al norte del Ejido El Cinto d~ Mayo y en la porci6n 

oriental, se encontró aflorando en el n6clao del sincli-

nal que en esta ocasión se llama Sinclinal La Concordia, 

donde está pobremente de~arrollada notlndoBe un aumento -

considerable de espesor hacia el Sur donde estS mejor ax

puesta. Por 10 general se encuentra formando pegueRas 10-

masarredondadas (Norte de Santa Victoria) b se encuentra 

si~uada,estructuralmente. en casi todos los flancos de -

los plieguesanticlinales estudiados. 

c) 

En todas las localidades donde se midió e roca,-

no se logróm.edir completa. El espes'or maximo de 550,0 m . 

. fué medido en el Cañón Las Playas, en las inmediaciones -

del Ejido Santa Victoria. 

A esta formación se le reconocen tres miembros en -

foima general. los cuales de la base a la cima tienen las 
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siguientes característicaslitológ:icas: 

Miembro Inferior. 

Altern~ncia de calizas delgadas con calizas lamina-

res. Calizas cpyo color de intemperismo es amarillenfo y 

en la fractura negro, se presentan en estratos delgados-

(10 a 15 cm.' y con una textura que varIa de mudstone a-

wackestone. Las calizas laminares son color amarill<ln 

to presentándose en paquetés de 1 metro o más. 

210.0m. 
Miembro Medio. 

Alternancia de calizas arenosás y calizas laminares. 

Las calizas son mucho muy arenosas (Calcarenita' cuyo co-

lar de intemperismo esoámarillo-naranja y en la fractura 

as de color negro, presentlndose en e.tratos que ~arían -

d.e 10 a 20 cm. 

Con.las calizas anteriores alternan las calizas 

minares arcillosas que intemperizanen un color amarillo_ 

naranja y en la fractura gris negro, se prese~tan en paqu~ 

tes que varfan de 10 a 40 cm. de espesor y en algunos lu-

gares hasta 3.0 •• 

220.0m. 
Miembro Superior. 

Alternancia de.calizas y lutitas. Callzas que irite~ 

perizan en un color amarillo con tintes rojos, naranjas y 

grises, an la fractura son de color gris oscuro o pardo,~ 

j 

I 
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se presentan en estratos delgados (5 a 15 ;} stando su 

textur~ mudstone. 

Alternando con l.s rocas descritas se observan lu~ 

titas de color amarillo "con tintes pardos y verdes, y el 

de su _negr'o! se ,presentan en es'tratos laminares 

formarido paquetes de 1 metro o más; ~~observa qué hacia 

su parte superior las 1utitas son mueb~ ~I. abundantes ~ 

formando paquetes hasta de 15m. de espesor. 

dl 

das. 

CARoN LAS PLAYAS (Sur de, Santavictorialt1:'lano 4)' 

d.IDescripci6n de la secci6n Medid~. 

En esta localidad. es 

formación, pudiéndose reconocer 

tienen las s earacter! 

Miembro Inferior. 

Alternancia de calizas 

está la -

zas laminares .. 

Calizas cuyo coror de intemperismo es amarillo con tintes 

naranjas y en l~ fractura negro, se presentan en estratos 

delgados, los cuales ,varían de 5 a 15 cm. de espesor, con 

una textura qua de acuerdo a la ~lasificaci6n da Dunham,-

es"mudstone arcilloso. 

Alternando con las calizas anteriorciente descritas 

se observan calizas muy arcillosas que intemperizan en un 
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color amarillo con tintes blancuscos y en la fra~tura 

gris, se presentan en estratos laminares (1 a 2 cm. o me

nos l en paquetes'que varían de 5 a 30 cm. de espesor. 

l20.0m. 

Miembro Medio. 

Alternancia de calizas arenosas y calizas laminares 

arcillosas. Calizas ciuy'o color de intemperismoes amari--

110 ~on tintes cremosos y naranjas y en la fradtura con -

un oolo~ gris negro oscuro, se presenta en estratos delg~ 

dos, ios cuales varfa~ de 10 a 20 c~. de espesor, es una 

roca muy fracturada con prominehtes fracturas de muy di-

versas formas de enrej ado, dendr!tica T concoidal, toda,s 

ellas mineralizadas con calcita. La textura que presenta 

esta caliza e~ de grano medio siendo mucho muy arenosa, 

por 10 que su textura espadkstoné arenosa. 

Alternando con las calizas antes descritas exist_en 

calizas l~minares muy aicillosas, las cuales en esta par

te de la sección no son muy abundantes, presentan un ca-

lar deintemperismo amarillo naranja y en la fractura ne

gro y se observan en paquetes generalmente de 10 a 15 CID. 

aunque algunas llegan a medir ~O cm., siendo la textura -

de 'stas wackestone arcilloso. 

90.0m. 
Alternancia de Calizas delgadas con calizas lamina

res, siendo 'stas mis abundantes. 
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Cal:j.zas que intemperisan en un color amaril.lo con-

tonos naranjas y cremas y en la ~ract~ra se observa un c~ 

lar negro con tintes grislceos, se presentan en estratos 

delgados variando de 10 a 15 cm. de espesor; es Una roca 

mucho muy fracturada, las fracturas eatln mineralizadas ~ 

con calc~ta, siendo Sstas tanto paralelas como perpendic~ 

lares a la estratificaci6n. Esta caliza presenta en la .-

fractura una textura cremosa, siendo de acuerdo a la ela-

sificaei6n de Dunham, un packstone arenoso. Estas calizas 

son menos abundantes siendo tan frecuentes como las cali-

zas laminares. 

Las calizas- laminares q~e alternan con esta caliza 

son mucho muy arcillosas, siendo mucho mas abundantes que 

los 120. O metros des'critos anteriormente I intemperizan en 

un color amarillo cremoso y en la fractura es cafS negru~ 

ca, se observa en paquetes de 40 a 60 cm. y en la parte -

superior ~e esta parte de la secci6n medida, los paquetes 

de estas calizas llegan a medir hasta 3.0 m. de espesor, 

La Textura observada es un wackestone arcilloso. 

220.0m. 
Miembro Superior. 

Este miembro consiste de una alternancia rítmica de 

calizas y lutitas~ siendo los Gltimos un poco mis abundan 

tes hacia la cima. 

Calizas cuyo color de intemperismo es amarillo con 
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t1ntes cr~mOsos, naranjas Y rojizos. y el de fractura e. 

negro con tintes grislceos y parduscos, se presenta en-

estratos delgados los cuáles varían de 10 a 15 cm. de es

pesor, es una roca muy fracturada y mineralizada con cal

cita, ~bsérv'ndose desde juegos ~e fractura 8n forma de -

enrejado, dendríticas, hasta un fracturamiento sin forma 

definida, siendo estas fracturas" tan prominentes que 11e-

gan a medir hasta 5 cm .• de espesor. Está roca presenta -

principalmente una textura mudstone, aunqu~ algunas veces 

es wack~stone muy arcillose. 

Los estratos de calizas forman paquetes por lo gen~ 

ral de 3 a 5 cm. de espesor. 

Las calizas descritas arriba, alternan conlutitas 

en un. color. de intemperismo ama.rillo con tintes verdosos, 

se 'presentan en estratos laminares formando paquetes de 2 

a 5 m. de espasor, observando una mayor abundancia hacia_ 

la cima,donda llegan a medir los paquetes hast.lO m, de 

espesor. 

d.II! D~scripci6n Petrogrlfica. 

MIEMBRO INFERIOR. 

MUESTRA B-121 

Ortoquímicos 

Aloqu:Lmicos 

Micrita arcillosa 

Foraminíferos planctónicos 

Njnoplanctón calcáreo 
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Radiolarios 

Clasificación: 

Biomicrita arcillosa de Foraminíferos (se Folkl 

MudstDne de Foraminfferos (según ¡janham) 

d.IV Relaciones EAtratigr¡ficas. 

En esta localidad solamente se observó el contacto 

inferior con la Formaci6n Cuesta del Cura~ siendo gst~ ~ 

concordante y bien marcado~ situindolo exactamentecuan~ 

do empiezan a apa:t:ecer las bandas de pedernal negro y el 

color de intemperismo cambia a gris claro. 

CA~ON MINA DE BARITA (NE del Ejido El Cinco de Mayo) 

d.I Descripci6n de la Sección Medida. 

En esta localidad s510 s~ obser~5 el Miembr~ Infe-~ 

rioi de la formaci6n en cuesti6n, presentendo las 

tes caracter!s~icas: 

l07.0m. 

rnancia rítmica de caliza;;., delgadas con calizas 

laminares mucho muy arcillosas. estando tan alteradas que 

se asemejan a lutitas. 

Calizas delgadas que intemperizan en un color gris 

con tonos amarillos y caf's y ~l color de frictura gris -

. negro. se presentan en e.stratos delgados que var'Lan de 5 

a 15 cm. de espesor; es una roca muy fracturada formando 

pro'minelf'l:es fracturas mineralizadas con calcita y con 
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paralelas y <. 

forma de "s'quis" . Se opserva una textura que varí'a de 

mudstone a wackestone ar'cillos'o,. 

L~s calizas anteriores alternan con calizaalamina. 

res, muy alt.radas con un color deintémperismoamarillén

to con t~ntes blancuscos. pres:ntándose ~npaqu~te~ ~eS 
a 10 cm. de, espesor y hacia la' parte superior, de la Sec--

ci6h medida, llegan a medir ,hasta 70 cm. 

,d.IVRelaciones Estratigráficas. 

En' esta' localidad, el contaco inferior es concordan-

te 'l está bien definido ya que se marcó cuando se empie-

zan a, observar las bandas de ,pedernal de la Formación 

Cuesta del Cura. Por lo que respe~ta ,al dontacto superior 

no fue 

SIERRA EL QUEMADO (cañones Prietos) (Plan'o 5) 
, ' 

d.I Descripción de la Se'cciónMadida. 

En' est~ localidad se ob a est,aformación un --

tanto difer~nte yi que no se definen miembros antes -

_mencionados, por lo que 

miembros qUé d~fieren de los ya descr~tos. los que ~ienen 

de la base a la cima las si~uientes sticas: 

Miembro Inferior. 

Alternancia de cili~as delgadas con escaso ped~rnal 
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y calizas arcí laminares. Las calizas pre~entan un 

color de intemperismo gris claro y en la fractura son de 

color negro, aunque también es gris claro y crema, se pr~ 

santa en estratos delgados predominantemente de unos 10 -

cm; de espesor, aunque en la parte mis baja existen medi~ 

nos (20 a 30 cm.), ~e o~servan adem&s bandas y n6dulos de 

pedernal muy espor&dicos hasta'estar casi ausente en la ~ 

cima, presenta tambiln planos de estilolitas y se observa 

una textura wackestone y en algunas ocasiones packstone. 

Alternan co~ estas calizas, otras de estratifica---

ción laminar con un color de intemperismo rosiceo y en la 

fractura son negras, se presentan en paquetes de 5 a 15 -

cm. de espesor, perO hacia la cima estos paquetes,son tan 

abundantes como las calizas, guardando una relación 1:1. 

28.0m. 

Este miembro ae parece un poco a la Caliza Cuesta -

del Cura pudilndose decir que se trata de la zona de tran 

~ici6n, aun~ue tal vez parte de este miembro se 10 

mos sumar a la Caliza Cuesta del Curá y con esto se aumen , 
tarta el espesor de 390 a 440.0 m., que concuerda con el 

observado en la secci6n medida de la sierra El Laurel 

(Plano N"O. 3l y se reducir!a el espesor de este miembro a 

28.0 m. 

60.0m. 

Miembro l-tedio. 
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Alternancia de calizas delgada~ y Qalizas laminare~ 

Las calizas inte,l!\perizanen un color gris claro y en la -

fractura negro, se presentan en estratos delgados que va-

rían de 10 a 15 cm.'de espesor, siendo una roca mu~ frac-

turada y observandose una textura wackestone a packstone, 

Las calizas ant.riores alt.ruan con calizas lamina-

res muy arcillosas intemperiza,ndo en un coloramari¡¡ento, 

presentándose en paquetes de 40 a 60 cm. de espesor y 

siendo un poco más gruesas en la parte alta de 'sta. 

¡OO.Om. 
Miembro Inferior. 

Alternancia de calizas delgadas y calizas laminares. 

Las calizas intemperizau en un col-or amari¡lento,con tiri-

tes' verdo,sos y en la fractura es negro, se presentan en -

estratos delgados (10 a 15 cm.) y algunos mediano.s (30cm.) 

se ,'observan numerosas fracturas no mineralizadas con cal-

cita y ¡stas llegan a medir de 3 a 20 mm~ de espesor, pr~ 

sentando formas rombosdricias. La textura que se observa -

en esta roca varía de waakestone a packstone. Estas cali-

zas se presentan en paquetes que por lo general llegan a 

medir hasta 2.Q m. 

Las calizas descritas alternan con calizas arcillo-

sas de estratificaci6n lamin~r, con un color de intempe--

rismo amarillo verdoso y en la fractura negro, se presen-

tah en paquetes que varían en la base de 1 a 2 m.; mien-~ 
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~tras qué en la cima tienen hasta 3 m. d~ espesor. 

d.III bescripcion 

Miembro Medio. 

MUESTRA. B":48 

'Ort:~químieos 

Aloquímicós 

. Clasificacion: 

Bio~icrita 

P.ackstonede 

Miembro 

MUESTRA $":41' 

Cla ación, 

Micrita 

Forarniníferos bentónicos 

Radiolarios 

(según Folk) 

(s e giin Dunham) 

ita 

F9raminífe:t:os bentónicos 

Radiolarios 

éiomicr~ta de foraminlferos 

Packston'e deforamin}feros 

(ségún Folk) 

(según Dunharo) 

d.I~ 'Relaciones Bstratigr'ficas. 

1.0.% 

90 

20%. 

80%' 

Con.el co •• ntario hecho en la scrlpci6n del Miem-

bro Inferior, se concluyó que hubo un error al trazar e 
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Fotografio No. 28 

Inctidura. ( Co.iiofl del Mayo!!!), 



Fotografia No. 29 

. FormaoiÓn Indiduro (Sierra Laurel). 



Formación !ndidura 

Fotografía No. 

(Flanco Nfe, Anticlinal del . Quemado) 



contacto - (Plano 5) aumentando un espesor de 50.'Om. a la 

Formación Cuesta del CUra, por le que el 'bontacto ben es-

ta fermadiónes concerdante y transicíonal, marc.\\ndelo --

debd~ la relación calizas delgadas-calizas laminares es ~ 

1:1 y donde el pedernal está oasi ausente¡ por le que re~ 

pecta al o,ontaeto superior I n.o fué observado ya q,ue n.o 

aflora. 

SIERRA EL MAYATE (Cañón El Mayate, N.de Sabanilla) 
(Plane 6) 

d.! Descripción de la Secci6n Medida. 

En: esta localidad ,solamente se midieren 37. Om., co-

r~espendientes a la Formación Indidura. los cuales son muy 

similares al Miembro Inferier descrito en el Cañón Las -

Playas. 

37,Om. 
,Alternancia de calizas delgadas a laminares con es~ 

casos horizontes arcillosos. 

Las, calizas son .de color gris amarillento y en la -

fractura se observa un color negro, se presentan enestr~ 

tos de a l~minares (Fot. No. 281. los .. cuales varían 

2m. cm. de espesor y la textura presente en esta 

roca es wackestone a stone .. 

Las lutitas son laminares y se en paquetes 

muy esporádicos de má.so meno.s 30, cm. de es.pesor, intemp~ 

en un color amarillento pardusco. 
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d. IV Relaciones Estratigrafic~s. 

El contacto inferior con la Formación Cuesta del Cu 

ra es concordante y transioional, marcandose cuando empi~ 

zan a aparecer las bandas de pedernal, el contaoto supe .. -

rior no fué observado. 

SIERRA EL LAUREL (Arroyo !>as Barrancas} ePlano 3) 

d.! Descripción de la Sección Medida. 

En esta localidad se midieron l16.0m. Gnicamente, -

por lo que la columna medida no es detallada. 

llG.Om. 
Alternancia de calizas delgadas y oalizas laminares 

arcillosas. Las calizas presentan un color de intemperis-

mo amar<illento y en la fractura negro con tonos parduscos, 

se presenta¡;:¡ en estratos delgados que varían de 5a 10 cm. 

de espesor, se obse.rv.an 3 direcciones de fracturamientos 

principales (Fot. No. 29), dos de los cuales s6n perpend! 

culares o casi perpendiculares y el tercero es diagonal a 

los otros dos, no existiendo mineralización de calcita. -

Esta roca tiene un. textura wackestone. 

Las calizas laminares son de color blancusco estan-

do muy alteradas, presentlndose en paquetes que varían d~ 

2 a 5 cm. d.e espesor. 

d.IV Relaciones Estratigrlficas. 

El contacto in~erior con la Formaci6n Cuesta del 
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-ra es ~oncordante y transicional, siendo marcado cuando 

el pedernal empieza a aflorar y cambia el color de intem

perismo de amarillo a gris claro, por 10 que respecta a _ 

su contacto superior con la Formación Caracol, no se ob-'

serv5. 

AREA DE PASO BLANCO. 

d.ll Descripci5n ~el Af~oramiento. 

lnterestratificaci6n da calizas delgadas y lamina--

res (Fot. No. 3D). Estas calizas presentan un color dei~ 

temperismo amarillo y el de fr·actura es negro, se obaer-

vah en estratos laminares a delgados. los cuales varIan -

de 2. mm. a 10 cm. de espesor¡ se observan prominentes - -

fracturas no mineralizadas perpendiculares a la estrati 

ca.ción llegando a medir varios metros de longitud. La tex 

tura pres~nte en esta roca es wackestone~ 

a) F6siles y Correlación. 

,En la unidad inferior los fóSiles estln representa~ 

dos principalmente por bivalvos que se encuentran'en las 

capas de ,caliza(Rogerset.~. 19671, entre lcsque pudi~ 

rO'n iden.tificaJ>se: 

lnoberamus cf. 1 labiatus Schlbtheim 

Inoceram.us sp. 

AdemSs por el estudio practicado por el Dr. Longa-. 
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-ria a l~s liminas de~gadas. se identificaron los siguie~ 

tes fuicrof6siles correspondientes al Cenamaniana Superior. 

En ~as lutitas de la unidad inferior se identificaron 

los siguientes foraminíferos (Rogers et. 1957} : 

Gl 

? sp. 

sp. 

? sp. 

sp. 

Los estudios paleonto16gicos realizados en el pros

pecto Cedres (1975) identificaron fauna correspondiente ~ 

al Turoniano: 

? sp. 

Por lo que se le ha asi 

no Superior al Turoniano. 

una edad del Oenomania 

za S 

Se correlaciona con la p6rci6n superiór de la Cali

Madre en Tabasco, con la Formaci6n Agua Nueva, 

con la facies Tanabra y la parte s de la Caliza El 

Abra en la Cuenca Tampico-Misantla y cOn la Forroaqi6n 

Eagle Ford del Noreste de México. 
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f} 

Por sus caracterfsticas lito16gicas se infiere que 

la Formación Indidura se depQsitó en aguao someras de es

casa circulación y ~aja energía; del adelgazamientb de 

las formaciones y con los que correlaciona haCia el Norte 

del Estado de Coahuila y Sur de Texas~ rmlay [1944J infie 

re que la fuente de aporta de sedimentos estaba situada -

al Oeste y Sur del irea ie estudio. La Formación lndidura 

representa un aumento en el aporte de sedimentos clásti-

cos y de acuerdo con De Ceerna (1956) su depósito indica 

una sedimentación elcliea (preflisch' que se inl016 en el 

Cenomaniano. 
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FORMACION CARACOL. 

al Definici6n. 

El Domore de Formación Caracol es aplicado a una s~ 

rle de lutitas. tobas dentrifieadas y areniscas con cant~ 

dades subordinadas de caliaas, sobreyaciendo a la Forma-

ción Indidara. La. localidad tipo fué designad.a por Imlay 

(1931 p. 616) en el lado occidental del Arroyo Caracol, -

cerca de la nariz oCcidental del Anticlinal San Angel_ H~ 

cia la parte Norte del área, la Formación Caracol va .. dis 

minuyendo en espesor hasta desaparecer finalmente, mien-

tras que hacia el Sureste su espesor aumenta (De Cserna -

1956 p. 24). 

b) Distribución. 

Estos sedimentos estln restringidos de la par-

te central hayia el Sur del área, formando una serie de 10 

mas arredondas.como una respuesta a su litOlogía, con una 

orientación WNW-ESE, a;florando en el extremo oriental y -

cebtral sur del Anticlinal Garambullo y en el flanco nor

occidental del Anticlinal Taravilla. 

el Litología y Espesor. 

E_ta formaci6n en la parte m'~ septentrional donde_ 

aflora presenta un espesor incompleto de 7DO.D , m (Plano 2 

secc. EE') en cambio en la parte sur se midi6 un: espesor 
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de 1300.0 m. (Plano 2 secc. D.D') y oon--

siste generalmente de una alternancia de areniscasealci-

reas 

dl 

color amarillo,interestratifieadas con lutitas. 

FLANCO SUR DEL ANTICLINALGARAMBULLO. 

d.II Descripción del Afloramiento. 

Alternancia de.arsniscas cal s y lutitas. Las -

dreniscas son de color amarillo anaranjado y en la 

ra giis verdoso, se presentan en estratos delg~dos a me--

dianos, los cuales de 10 a40 de espesor, es-~ 

t&n muy fracturadas y son de grane medio. Alternan con l~ 

titas laminares de. color eaf' amar~llento. se presentan -

en paquetes de varios metres de espesor. 

d.IV laciones s. 

El contacto inferior con la Formación Indidura es 

concordante y transieional, marcándose donde las arenia-

cas y lutitas de la Formaci6n Caracol predominan sobre 

las calizas de la Formac Indidura. En tanto que el co~ 

tacto superior no se observa en toda el área, ya que la -

Formaci5n Parras está restringida 6nicamente a la parte -

Norte. 

el 
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Por su posici6n estrat1gr.fica y por los f6siles c~ 

l~ctados lGamifio y Silva, Tesis Profesional1976~ p.S3} -

incluyen: 

Inoc~ramus hercynicus Petraschek 

opalensis Boese 

Incceramus lahiatus Schlotheim 

Se le ha asignado una edad que va del Turonlano Me

dio al Santoniano. Pero de acuerdo ccn Imlay (1944 p.116ru 

puede corresponder al Con~aciano y Santoniano. 

Se correlaciona con la Formacicn San Felipe en el -

Estado de Nuevo León, con la Formacion Austin de Coahull. 

y Texas, con la Formacion Ojinaga de Chihuahua, conla 

Formacion Del Valle en Baja CalLfornia y con el Miembro -

Inferior de la Lutita Parras. 

f) 

Por la secuencia alternante de lutitas y arenisca. 

se infiere un depósito ripido en una cuenca de subsiden-

cia COD aportacion de terrígenos que varían de gruesos en 

el I a, fino~ en e'l Norte I representando así un flis 

preCOZ al inicio de la Orogeni~Laramide. Las huellas de 

corriente que presentan los pfanos de estratificaci6n in

dican dep6sito en aguas de poca profundidad. 
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FORMACI.ON PARll.AS, 

al Definición. 

,Imlay (1936, p.1132} aplica el nombre de Lutita Pa

rras a una secuencia de unos 840.0 m. de lutita negra,cal 

clre a con algo de arenisca calclrea degrandfino del mis 

.mo color, comprendida entre la Formación lndtaura, ahajo, 

y el Grupo Difunta, arriba; su localidad tipo estl en las 

Loma.s San Pablo I a 6.4 Km. al Este de ia ciudad de Parras. 

b) Distribución. 

Esta unidad lito~stratigrlfica esta restringida úni 

eamente al flanc.o Norte del Anticlinorio de Parras" ,aflo

rando com~ lomas arredondadas, pero por lo gene~al estl 

cubierta por sedimentos del Cuaternarió. 

c) Litología y Espesor. 

El mlximo espesor detectado fue de 750.0m. aproxim~ 

damente (Plano ~, secc. D.D'), atinque otrosa~tótes '"a-

pes Vazquez, 1964 p. 30) mencionan hasta 1300.0m. en el'

Valle de Bonanza. En la localidad del Cañón de la Casi,ta_ 

se pudO medir parcialmente a esta formación, detectando -

un espesor ~e 594.0 m' 

Las características litológicas de esta formación ~ 

son mis o menos homóg'neas, dando a continuación una d8S-
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-cripción general de ésta. 

Consiste principalmente de lutitas calcáreas que 

intemperizan en un color negro al igual que la fractura,-

siendo muy delesnable y ocasionalmente se observan lentir 

culas ca y estratos de areniscas, mSs ~b~ndant.s -

en la parte baja de ésta. 

dI Descripción de las rocas en las localidades visita-

CA~ON DE LA CASITA. 

d.I Descripción de la Sección Medida. 

En esta localidad se pudieron medir 594.0 m. corres 

pondientes a la Formación Lutita Parra~. reconociendo dos 

miembros, uno arcilloso y otro arcillo-arenoso en la se, 

teniendo de la base a la cima las siguientes caracterí 

cas: 

153.0m. 
Miembro Inferior. 

Alternancia de lutitas yaréniscas, predominando -

las primeras. Las Lutitas intemperizan en un color negro 

y en la fractura negro. se presentan en estratos laminarE 

formando paquetes que varian de 15 a, 35 m. de espesor, 

siendo estos delesnables y fisiles. Es una roca muy calca 

rea. 

Las areniscas s6n ~alc'reas de grano fin~ a medio,-

presentan un color de intemperismo y fractura similar 
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Fotografia No. 31 

.Formació'n Parras (Cañor¡ al Nía. de Tanque Nuevo) 



de las lutitas, cuales varían de 15 a 20 cm. de Bspe-

sor y algunas veces llegan a medir hasta 40 cm. 

441.0m. 
Miembro Super~or. 

Esti constituido principa~mente de lutitas con las 

mismas características que las arite , pero se obser-

va una notoria ausencia de estratos arenosos y en cambio, 

hay algunos estratos areno calc&reos con un· desarrollO 

lenticul.ar. 

d.IV Relaciones 

El contacto con la Formación Difunta es 

concordante y transicional, cuando empezó a 

presentarse la alternancia rítmica de lutitas y areniscas, 

en cambio el contacto inferior no observado debido a 

que est& af,ctado por el sobrecorriemiento (Falla No. 1}. 

DE LA PEf:íA (SE del Rancho El Vergel} 

d.II Descripción del Afloramiento. 

Lutitas de color negro y en la igual, se -

pre en estratos laminares, observándose algunos es-

tratos cremosos. 

CAmON BOCA DE DOMIN~O. 

d.II Descripción del Afloramiento. 

Lutitas que intemperizan en un color negro con tin~ 
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-tes verdosos y en la fractura son de color negro, se pr~ 

sen tan en estratos lamlnares, siendo delesnable y fisil, 

es muy compacta donde no esta muy alterada. Ademas se ob

servan algunos horizontes arenosos que intemperizan en un 

color amarillento y en la fractura negro y se presenta en 

estratos medianos. 

CAfWN DE SAN BLAS (N.del Ejido Tanque Nuevo) 

d.ll Descripcion del Afloramiento. 

Lutitas cuyo color de intemperismo es amarillo-ver

doso y en la fractura negro, se presentan en estratos la

minares siendo delesnables y fisiles' [Fot. No. 31}. 

e) Fosiles y Correlacion. 

La ausencia de macrofósiles en esta unidad impide -

asignarle una edad determinada, sin embargo I por las ev.i

denoias micropaleontológicas (Tardy, Sigal y Glacon,1974) 

se le asigna una edad Santoniano Superior-Campaniano Sup!:. 

rier. Se ~e correlacióna con la poroi6n superior del Gru

po Austin del Norte de Caahuila y Sur de Texas, con la -

Formación San Felipe y parte inferior de la Formaci6n Mln 

dez en el Irea de Monterrey, N.L., y de las Cuencas de 

Magiseataln y Chicontepec. 

f) Facies y Ambiente de Dep6sito. 

La F6rmacion Parras pudo haberse depositado en aguas 
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1I 

i! 
11 

I! 

someras con corrientes marinas restrinqidas y con flujos 

ocasionales de cl'sticos qruasoa de. una masa de tierra-
! 

emerqente. 
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GRUPO DIFUNTA. 

a) Definioión. 

Fu' denomin~da por Imlay (19j6 p.1133) de acuerdo -

con 108 aflor~mientos que hay en el Cerro de La Difunta,~ 

situado al Norte del Extremo Occidental de la Sierra de -

Parras. Posteriormente Boyd (1959) en un trabajerealiza

do al Norte de Saltillo, estableció para la Secuencia Di

funta una clasificación de siete unidadesl 'stas por sus 

características cartográficas, distribución y espeso~es, 

fueron definidas como formaciones, 4e modo que la Forma--

ción elevada al ranvo de Grupo. 

b} 

Se encuentra expuesta solamente al Norte de los Ca

fiones de San Alberto. La Casita, Boca de Domingo y San 

BIas. 

o) 

L¡;¡ parte in se encuentra constituíd,a por es--

tratos de caloarenitas de color amarillento ,al intemperi~ 

mal presenta areniscas en estratos que van de gruesos a -

delgados, así cO,mo lutitas., En el area de estudio ,el esp!!:,. 

sor expuesto correspondería a la Forroacióneerro del Pue

blo, base del Grupo Difunta.' 
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d.IV Relaciones EStratigrificas. 

El contacto inferior con la Formación P·arras es con 

cordante y transicional, .arcln40se cuando aparecen las -

primeras capas de areniscas de color grIs del Grupo Difun 

tao El Contacto superior no estl expuesto. 

el Fósiles y Correlación. 

Los estratos marinos de este Grupo han proporciona

do Bxogira ponderosa, Roemer y otros fósiles diagnósticos 

que la colocan en el Campaniano en la región de Parras, -

ttmlay 1937 p.l800). En la región entre Saltillo y Monte-

rrey la parte superior del Grupo Difunta incluye estratos 

equivalentes a la Formación Escondida, con un alCance es

tratigráfico de Campaniano Maestrichtiano {Imlay 1944, p. 

110S}. Se correlaciona con d.as Formaciones UJiSOD, San Mi

guel, Olmos y Escondida de la Cuenca earbonífera de Sabi

nas, con las Formaciones Navarro y Taylor de Texas y en -

la Lutita Méndez de la Cuenca Tampiao-Misantla. 

fl Facies y Ambiente de Depósito. 

Estos sedimentos s~ consideran como una facies flisch 

asociada a los movimiel1ltos orogénicos y subsidencias fron 

tales alas levantamientos provocados por la Drogania La

ramide; aunque otros autores donside~an que pste dep5sito 

pertenece a una facies de1taica. 
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V.C. CUATERNARIO. 

Es.tos sedimentos están constituídos principalmente 

por dep6sitos aluviales qué están en posiei6n discordante 

con los sedimentos marin.os de 1 Cretáci eo. 

Estos depósitos se diferenciaron de acuerdo a sus -

características litológicas en aluvión, piamonte y abani

cos. 

QaL (Aluvión). 

Esta constituído principalmente p0r arcillas y 1i-

mas, qcupando la parte más baja de los valles intermon'ta-

nos. 

Qpi. (Piamonte). 

Están constituIdOs principalmente por gravas (guij~ 

rros). Las cuales varian de unos cuantos mi1lmetros has~a 

50 cm. de diámetro, siendo éstos principalmente- arredond~ 

dos en una matriz arcillosa, estando esta conjunto un po

co consolidado. Estos dep6sitos están situados al pie de 

las sierras, va:t":an su tama.ño de grueso a fino, pend:iente 

abajo. El espesor de estos dep5sitos varIa de 1 a 2 m" 

hasta 30 •• 4e espesor. 

Qab. (Abanicos Aluviales). 

Estos dep5~itos es~ln formados por fragmentos grue

sos corriente arrÍ'ba, y finos cO,rriente abajo 1 están .en -
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general, mal caasitieados, 51endo en algunos casos de 

grandes dtmensiones fea66n La Borla. RE de Sabanilla' y 

se encuentran situados en las desembocaduras de los 

,arro10B o caftanes con los valles. 
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S UN SEGUN 

R. L. FOLK 
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m u N H A M 
~. 

WÓQk esta ne 

Wa.ckestolie dé fOra
miRÍferos·.·. 
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1I I 
. : 

Padkestone de fora -
mlrffferqS 

;' . " 

DE COAHUILA 

OBSERVACIONES 

X abundante 

I presente 

F.CARACOL 

ti JI 
.. 

F. INDID'URA 

I! 1I 

" 
Biomicrita de ostra Wackestone de ostra- F. CUPIDO 

~ ___ +--4~_-4 __ ~ __ 4-__ ~-4~-.~c~o~d~os~ ___________ -+~c~od~o~s~ __________ -+_~ _____________ , 
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VI.A TECTONICA REGIONAL. 

Existe poca iaformacidn que nos permita reconstruir 

el marco tect6nico en el que se desarrol16 el Paleozoico, 

sin embargo, se tratara de hacer una correlación con los 

elementos ya conocidos al Norte y al Oriente del área car 

tografiada. Según el concepto de Marshall Kay(Krumbein y 

Sloss, 1936 p.476). el marco tect6nico para la sedimenta

ci6n de Norteaméríca estaba constituido por'una hedreocra

t6n que ~ormaba la zona estable de Norteamérica, rodeado 

de sus geosinclinales cordillerano en el Poniente y Mara

thon Ouachita y Apalachano por el oriente, con sus respe~ 

tivas zonas eugeosinclinales en las cuales el volcanismo 

está asociado ,y en sus zonas miogeosinclinales que soa -

ajenas a las contribuciones volcánicas. Prolongando hacia 

el Sur estos geosinclinales y en base a ios datos obteni

dos en perforaciones y escasOs afloramientos, es posible 

pensar que el hedreocrat6n se proyecte al Poniente del. -

área trabajada con sus correspondientes fajas oiogénicas. 

(Fig.NO. VI 2). 

Estudios llevados a cabo en Sonora por Fries (1975), 

rep6rtan sedimentos de facies miagaosinclinal pertenecie~ 

tes posiblemente al Cintur6n Millard del ortogeosinal~nal 

Cordillarano; por otro lado tenemos el pérmico en -

el área de Aaatita-Las Delicias, .Coah. y 'en la S del 

Cuervo, Chihuahua (Fig. No. VI 1), que representar!a la -

193 



zona externa o miogeosinclinal (Cinturón Champlain) del -

sistema Marathon Ouachita: Los metasedimentos paleozoicos 

en Boquillas del Carmen, los cortados en los pozos Peyo-

tes, La Perla, Cerralvo, etc., permiten inferir la existen 

cia de la zona eugeosinclinal del mismo sistema que repr~ 

sentaría al Cinturon Magog (Flawn, 1961). 

Asimismo, los granitos que afloran en las Sierras de 

Al y La Mula, Coah .• los gneisBs penetrados por el 

Pozo Paila No. 1 y las rocas metamórficas de Caopas y Ro

deo en Zacatecas hacen pensar en la continuación hacia el 

Sur del Cinturón Magag (zona interna) y en nuestra área;

al Poniente de la misma tendríamos la existencia del Cin

turón Champlain y del antepaís (hedreocratón) respectiva

mente, Ademas, la presencia de bloques de calizas fosilí-

feras dentro del Flysh co de Acatita-Las Delicias 

nos la posible vecindad de estos elementos. 

Actualmen.te, por estudios ra'dio.m.étricos llevado.sq 

cabo, podemos toncluir que los metam6rficos de Caopas y -

Rodeo corresponden a un metamorfismo Permo-~riásico, con

secuencia de la Orogenia Marathon Ouachita. Al cesar los 

esfuerzos compresionales de esta Orogenia hubo un 

de reacomodo c,ortical (l'afrogenia) que trajo como canse-

cuencia la formaci6n.de horst y grabens aoompañada de una 

intensa actividad volcánica de composici6n ~oida e inter

media. 
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El ciclo Geotact6nioo Mesozoico s~ ini6iá precisa-

mehte en esta etapa, es decir. la Fase Epiroginiea (Alva

'rez Jr.} comienza con e.l hunldimiento del geosinelinal de~ 

tro dél cual hubo zonas positivas que peimitieron el des~ 

rrollo de Sub-cuBncas. una de las cuales és la Cuenca Me

sozoieadel centr6 de Mixico limitada al Norte por el Geo 

antielinal Coahuilense, al Oriente por el Geoanticlinal -

Tam~Ulip~co, al Sur por el Geoanticlinal San ~uis Valles, 

y al Poniente por el Geoanticlinal Occidental. Durante el 

Jurisico Superiór se inicia una gran tran.giesión m.rina 

que creó un ambiente propicio para eJ. depósito en esta -

cuenca comenz~ndocon la Formación Zuloaga del Oxfordiano 

Superior y continuando hast~ el Cretacico Superior.pre~

sentándose en esta época un cambio notable en el patrón'~ 

seqimenttológico de rocas a rocas c1ásticai, 

siendo la Formación lndidura la que marda esta eion 

Esia formación estl constituída por sedimentos terrígenos 

de tipo preflysh del Cenomaniano rior (Maury y Tardy •. 

1973) que pueden dar constancia de "mov{mientos que anun-

cian el comienzo de la segunda fase del ciclo Geotectóni

co Mesozoico: la Orog'nes~s. 

Durante el Creticico Superior (Santoniano-Coniacia

no) se manifiestan las primeras pulsaciones de esta segu~ 

da fase, originando el flysch temprano de la Formación Ca 

racol (Tardy, et.al. 1974). 
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Los sedimentos depositados durante el Paleozoico y 

Mesozoico fueron plegados y fallados durante la orogenia 

Laramide, la cual independient~mente de su origen, actuS 

como un sistema de fuerzas ~nilaterales relativamente uni 

formes, paralelas, con direcci6n y sentido de SW a NE, lo 

que combinado con el tipo de rocas plegadas y los elemen-

tos cos y estructurales preexistentes contr~ 

laron los modelos de fases tect6nicos resultantes, que -

constituyen el EatrSn Tect6nico Regional LaramIdico, int~ 

grado en forma generalizada por estructuras anticlinales 

y sinclinales con sus ejes orientadOS NW-SE, cambiando su 

direcci6n a E~W a la altura del sector transversal. Gene

ralmente los pliegues son asimétricos y alargados con su 

plano axial recostado hacia el Norte, excepto en las 

fuerzas actuaron por debajo del centro de graveaad origi

nando en las rocas superiores movimientos con dirección -

inversa con el consiguiente abatimiento del planb .axial ~ 

hacia el SW y formando en algunos casos pliegues en aban~ 

co. Las fallas normales e inversas con variable magnitud 

de desplazamiento ta"mbién son características de este pa

trón. 

Existe una explicaci6n para estos eventos en base a 

la téctónicaglobal, debiéndose quizá al choque de una 

pla~a ocelnica (Pitman, 1973) y una continental (Atwater, 

1971) relacionadas con movimientos de subducción de la 

Placa Farallón (oceánica) bajo la Placa Americana (conti-

196 



-nental), en el cretácico Tardío. Una evidencia que apoya 

este even,to tectónico es el magmatismo calco-alcalino en 

Baja California (De_ey y Bird, 1970) que se presenta des 

de el Cretlcico Tardío hasta el Oligoceno y que ces6 al 

consumirse la Placa Faral,lón debajo de la Americana, mien 

tras que comenzaba un vulcanismo ,de compósic~,ón basálti

ca en la Sierra Madre Occidental que marcaba las relacio 

nes de las placas Pacífica con la Americana. 

La regmag'nesis,tercera fase del Ciclo Geotectóni

co tambi'n llamada casi Tectónica (Alvarez Jr.) se desa:" 

rrolla en antepaís t po:!;' lo cual no se 'manifiesta en nues 

tra área. 

Posteriormente a la Laramide se desarrollaron ',movi-

mientas prObablemente asociados al de isosta--

cia, efectuándose la etapa de basútilamiento en bloques & 

basamento, afectando a toda la columna sedimentaria con 

un sistema·de fallas tipo normal y de y spla-

zamiento variible, dando origen a la formaciSn de pila-

res (horst) y fosas tect6nicas (grabens)a En estas fa- -

llas por lo general son longitudinales o transversas a -

las estructuras. 

Estos movimientos periódicos fueron algunas veces -

acompañados de. actividad ígnea plutónica y volcanica, -

realizandose de esta manera la Fase Enterq-Cratónica o -

Tafrogenia f cuarta de Ciclo Geotectónico Mesozoi.oo. 
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VI.B DESCRIPCION DE LAS ES'l'RUC':'URAS OB&ERVADAS (PLIEGUES 

y FALLAS) 

Tc.?S los pliegues anticlinales y sinclinalE;s reco

nocidos en nuestra área de estudio pertenecen al 

norio de Parras (Fig. VI 4) f el cual es una de las unida

des estructurales mis grandes y mejor estudiada de nues

tro pafs, y está ubicado dentro de la Provincia Fi 

fica de la Sierra Madre Oriental, Subprovincia del Sec-

tor Transversal de Parras ode las Sierras Transversas -

(Fig, VI 2 Y plano 10). 

El Anticlino de Parras se encuentra limitado por 

los siguientes rasgos fisiográfioos: al Norte por el S 

olinorio de Parras, al Sur por el Valle llamado Barrial 

de Manchaca o su prolongación oriental el Valle. San -

Jer6nimo, al Oeste por el Anticlinorio de La Pefia, y fi

nalm'ente, su límite Oriental por la Depresi6n de Agua 

Nueva. Estructualmente este anticlinorio consiste de dos 

partes que reflejan zonas de culminaci6n (De Cserna,l956 

p. 35). 

1.La parte occidental es coextensiva con el Ba- -

rrial de Men~haca. siendo su lfmite oriental el meridia

no 102 D OO', aproximadamente, que marca una zona de lige

ra depresión. 

2. La oriental se extiende desde el meridia-

no 102°00' hasta los EjLdos El Fraile i Tinajuela y mar' 
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-ca una zona ae culminaci5n pronunciad~. a la qui Imlay -

(1937) en su extremo nororiental llamó Levantamient~ de -

La Casi ta .. 

de 

El Anticlinorio de Parras tiene alrededor de 120 Km. 

y 30 Km. de ancho. 

La parte occidental del Anticlinoridde Parras, con

siste de cuatro anticlinales formados en sedimentos del -

JurásiCo Superior y Cretácico. Él más septentrional de -

ellos es el Anticlinal de Parras que al unirse hacia el -

Oeste con el Anticlinal Taraises¡ forman un gran pliegue 

de caja recostado hacia el Norte. El Anticlinal de Parras 

esta afec~ado en ~U Norte por una cabalgadura con -

muchos ki16metros de corrimiento, la cual tuvo lugar en 

la zona ocupada por la Caliza Aurora y Cáliza Cuesta del 

Cura (De Cserna. ~956, p. 3~).El tercero de estos anti -

clinales es el Anticlinal Prieta, sierido unp muy -

~ecQstad~ hacia al Nortel el cuarto ~ Gltimo ~s el Anti -

clinal Juan P¡rez, el cual es un pliegue de caja rácosta

do al Norte. 

La parte oriental del Anticlinorio de Parra&. ~ompre~ 

dá un gran número, de anticlinales ysinclinal.es de los -

cuales s6lo men¿ionamos los que esein dentro de esta zoua 

de trabajo. Imlay (1937, P. 625) llam6 parte media de la 

siarra de Parras. 
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VI.B.a PLIEGUES ANTICLINALES 

1) Nombre. Dimensión y Ubicaci6n.

Anticlinal ~ ~~ Casita. 

Esti anticlinal es el pliegue principal de la parte 

oriental del Anticlinorio de Parras. el cual se compone 

de dos grandes flexiones anticlinales y topogrlficamente 

se encuentran en la parte más elevada de la zona estudia 

da. La flexi6n Norte es el Anticlinal La Gloria (Fot.1) 

y la f·lexión Sur el Anticlinal El Organo (:¡:'ot. 2)forman

do estas dos est~ucturas un pliegue de caja de grandes 

dimensiones. (Fot. 7 y plano No. 2, secciones B-B' y D -

D'}, .stando recostado hacia el Norte en SU porci6n -

oriental (plano No. 2. sección A-A'). 

(Fots. 1,4 Y 7) 

Oc~pa la parte Norte dél área. desarrollándose a t~ 

do lo largo del plano, con una longitud dentro del área 

de trabajo de aproximadamente 60 Km. y 2:5 Km. de ancho. 

Fisiogrificamente esta representado en la porci6n orien

tal por las Sierras Tapanco y la ~ción norte de la Sie~ 

rra Capulín, en la porci6n central por la Sierra Boca de 

Domingo y hacia el Poniente. por las Sierras de Las Bu---. 

rras; norte de la Sierra El Rancho y al Sut de -

la Sierra El Rancho. 

Organo. (Fots. 2. 4, 5 Y 7) 

Esti ubi~ado al Sur del Anticlinal La Glo~ia~ sien-
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Folo No. 2 

PANORtI.M1CA: Cañoo del Organo (Sifurcaciór, del C. de la CasilaL 
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Foto No.3 

PANORAMICA: Cañan de Cupido 



-do sensiblemente paralelo a ¡ste y con una longitud 

aproximadamente igual y 3.5 Km. de ancho. Fisiográficame!!. 

teesti representado en la porción occidental por la Sie

rra El Carpintero y por el pequeño valle formado entre 

las sierras La Matamba y El Potrilla; en la porcióncen-

tral por ~nas sierras bajas que corren a lo largo de los 

CaRones El Mimbre y El Organo y en la parte oriental está 

representado por la Sierra La Concordia y La Casita: 

21 Simetría y Orientación.-

Esta estructura es un plieg,ue recostado hacia el No!. 

te. siendo su flanco norte Iflanco invertido) ~Is in~lin~ 

do que su flanco sur, variando el valor de sui echados de 

60 0 a 75° y 20· a35" respectivamente. En su po~ción occ! 

dental está limitado al Norte por el Anticlinal Conejo y 

en sus ~ar~es central y oriental por una cabalgadura (fa

lla NOa 1) de gran magnitud, que pone en contacto a las -

formaciones Cupido, Aurora y Cuesta del Cura con la Forma 

ci6n Parras (Sinclinorio de Parras [Fig.VI 'I). 

El núcleo de ésta estructura está .formado principal

mente por rdcas·de la Formación Cupido, excepto'en el Ca

ñón Boca de Domingo y Cañón de La Casita, donde el núcleo 

estl formado. por las formaciones Taraise~ y Zuloaga, -

respectivamente"y ambos flancos por la Formaci6n Cupido, 

principalmente 1 aunque en su porción occidental y orien--
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~tal estin aflorando en estas ~ocas da la Formaci$n Auro-

ra. 

La orientaci6n ~e su eje es generalmente ESE-WNW, s~ 

friendo su porción occidental un flexionamiento hacia el 

NW, quizl debido al efecto de una falla a lo largo del C~ 

ñón Boca de Domingo (Fig. No. VI 4), estando esta estruc-

tura afectada por una cobijadura (planos y 2, secciones 

A-A', B-B' Y O-O') en su flanco norte probablemente por -

dos zonas de fracturamiento o fallamiento a la altura del 

Ca6ón Boca de Domingo y La Casita, que lo cortan 

salmante. 

El.Organo. 

Es un pliegue recostado hacia el Sur en sus parcia -

nes central y occidental, variando el valor de sus echa 

dos en su flanco norte de 45°a 65°, y en su porción 

tal es un anticlinal fuertemente asi~'trico con echa~os -

en su flanco norte de 100a 20 0 y en su fianeo sur de 50 0 a 

75°.El nficleo de este anticllnal estl fo~mado por rOcas -

del Czetleico Inferior y Jurásico Superior, estando abie~ 

to en la Formación Cupido en su porción occidental y 

oriental y en rocas de la Formación Zuloaga en su porci6n 

central (plano 1 y 2, secciones B-B' y O-O'). 

La orientación de su eje es generalmente ESE a WNW,

srifriendo un flexionamierito al NW al igual que el Antic 

nal La Gloria. Esta estructura esta afectada en suporcirn 
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oriental por una falLa normal (falla No. 2) de dimensio

nes relativamente grandes (plano ~/secc. A-A')~ Se puede 

ver en el plano .geológico (plano No. 1) que los flancos 

n?rte y sur de los dos pliegues que forman el Anticlinal 

La Casita, estln constituidos principalmente por el miem-

bro Las Playas de laFormación Cupido. EIAn linal de La 

Casita buza ligeramente hacia el NW (fuera del lrea ~e es 

tudio)· y su porción SE se ve afectada por la falla No. 1, 

ala altura de la depresi6n de Agua Nueva. 

1) Nombre, Dimensión y Ubicación. 

(Pots. 4 Y 5). 

la parte Norte de la porción.nororiental del -

irea, con una longitud de aproximadamente 24 Km. y 2 Km.

de ancho. Fisiogrlficamente ~st' re~resentado por la Sie

rra El Rancho (plano No •. 1 y Fig. VI 4). 

2) Simet~ia t Orientación. 

'Es un gue frontal complejo del Anticlinorio de 

Par,ras y ~n su parte oriental está compuesto por varios -

s anticlinales secutidariosjplario No. 81. En gene

ral este pliegue esta rec Dstado hacia el Morte,aunque -

en sus porcioties occidental y oriental for,a pliegue~ as~ 

m'tricos, teniendo echadoS en su flanco norte de 65° a 80· 

y en su flanco sur de 25 D a 30°. 

La orientación de su eje es, en su porción oriental 

E-W, pero ~n la porción occidental sufre un cambio da ~ -

orientación de su eje a la altura del CaaSn Boca de Domid 
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-go, debido tal vez a la zona de fracturamiento o falla

miento (Fig.VI4 que ocupa a este caESn; 

3) Tipo de cierre estructural y rocas aflorantesen su 

parte axial. 

Esta estructura se abre en rocas pertenecientes ~ la 

Formación Aurora y buza normalmente (cierre normal) al -

NW y SE está afectado por varias fallas (cierre por fa -

11a) y todo su flanco norte está afectado por una cabal

gadura (falla No. 1) que afecta no solo a esta estructu-

ra (plano No. 1 y Fig. VI 4). 

1) Nombre, Dimensi6n y Ubicación. 

(Fota. 4 Y 5). 

Esta estructura fu' parcialmente reconocida, veri 

cando ~elcampo solamente su porción oriental y su por--

ción central (al poniente del área) fué reconocida por el 

estudio de las fotografías áereas. Se encuentra ubicado 

al Sur del Anticlinal El Organo y fisiograficamente está 

OC1lpatrlo en su porción céntr.al a sierra La Panocha y -

suporci5n oriental a las sierras El Tanque Verde y El 

tia (Norte del Ejido El Cinco de Mayo), con una longitud 

dentro del área Objeto, de 26 Km. y una anchura máxima -

de 2.5 Km. 

2 ) Y... Orientación. 

Este pliegue esta formando un anticlinal asimétrico 

en su porci5n central (porción occidental del Ireal y en 
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su oriental es ún anticlinal cerrado recumbente --

hacia el Sur, con echados en su flarico norte de ~5aa 55° 

y en su flanco sur de 25° a 35" en el eje orientado de -

ESE-WNW. 

3) Tipo de cierre es 

parte axial. 

y rocas aflorantes en .su 

Eri esta estructura el nacleo esti formado por rocas 

pe cientes a la Formación Aurora I buzando suavemente 

(cierre normal por buzamiento} al ESE y su extremo opue~ 

tO esta fuera del ¡rea de estudio, mas sin embar~o en la 

6n occidental del irea, esti afectado por una falla 

normal transversal, que a la altura del eje del pliegue 

se curva y se hace longitudinal. 

1) Noml;¡re, Dimensi6n y Ubicación. 

(fot. No. 4) 

Este pliegue fu~ reconocido te por el estu-

dio de las fotografías aéreas, por lo que no se puede 

cir mucho acerca de '1. recónociendo una longitud de 

aproximadamente 11 Km.; fis camenteocupa a las 

sierras Berrendo, Mimbral y El Alto de la Zorra. 

2) Si~etría y Orientaci5n. 

·Se trata de un pliegue recumbente al Sur, con una -

orientaci6n de su parte axial ESE-NNN. 

3) Tipo de cierre estructural y rocas aflorantes en ·Sll 

parte axial. 



Su núcleo está formado por rocas probablemente per

tenecientes a la Formación Cupido y buza suavemente hac~ 

el ESE (cierre normal por buzamiento), estando afectado 

su flanco norte, quizá por una falla inversa Ino mapead~ 

que tal vez se podría relacionar con la fa la No. 1 

1) Nombre, Di:¡nensión y Ubicación. 

(FOt. No. 8). 

Esta estructura se encuentra ubicada al Sur de la -

parte oriental del Anticlinal La Casita, entre el 

La Concordia al NE y el ejido Las Palmas al SW¡ y al NE 

del Anticlinal San Angel, con una longitud aproximada de 

13 Km. y con anchura máxima de 4 Km .. Pisio camente 

está representado por el flanco sur de la Sierra El Que 

mado. 

2) Simetría y Orientacion. 

Esta estructura es un pliegue recostado hacia el 

Norte, con echados en su flanco norte que 

80° Y de 40° a 50° en su flanco sur (planos NCJS. 2, 

secciones B-B' y D-D') Y la orientacion de su parte 

axial e s Ntil- SE. 

3) Tipo ce cierre estructural y rocas a 

parte axial. 

s en su 

El nficleo de este pliegue est& formado por rocas 

que pertenecen a la Formacion Zuloaga; sus flancos es~-

tán constituídos cipalmente por el Miembro Las Pla -
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Foto No. 4 

PANORAMICA: Cañon Boca de Oomíngo. Flaoco Occidental. 

ANTICLlNAL CONEJO (1) 

ANTICLlNAL GLORlA (2) .ANTICUNAL 

I 
SINCLINAL 
i 

ORGANO! (4) 

GLORIA ( 3) 



_~ ____ >_--,.-______ ·_·,... ____ v, __ ··· 

Fofo No~ 5 

PANORAMICA : Visfo <11 Poniente del ":5 de Moyo ~I 

ANTICLlNAL ORGANO (1) ANTICLlNAL SAN ANGEL (3) 

ANTICLlNAL SANTIAGO (2) ANTICLlNAl PARRAS 



Foto No.6 

PANORAMICA: Flanco Nte. Coñon del Mimbre ( S. de la Gloria. J. 

ANTICLlNAL CONEJO (1) 
NUCLEO SINCLINAL GLORI 



-yas de la Formaci6n Cupido, aunque tambi~n afloran las 

formaciones jóvenes. Este anticlinal buza suavemente 

en dirección NW (cierre ), en cambio su extremo 

est¡ truncado por una falla (falla No. 4) de gra~ 

-des dimensiones, buzando probablemente abajo de ~sta 

(cierre por falla). 

1) Nombre, Dimensión y Ubicación. 

(Fots. 5 Y 8). 

Este pliegue se encuentra ubicado en la parte Sur -

Central del a de estudio, al sur de los anticlinales 

de Parras, Santiago, La Casita y SW del Anticlihal La 

Concordia, con una longitud ap de 40 Km. dentro 

de nuestra area; fi camente esta representado -

por las sierras Muerto. Santa Isabel y Playa M~dero. 

2} Simetría y Orientación~ 

Este pIi esta muy alabeado, ya que a lo largo ~ 

de él presenta dí s tipos de pI entos, siendo 

en su porción occidental centro~occidental. pliegues -

recostados al Norte y al Sur respectivamente; en SU por

a centro-oriental es un pliegue asim~trico, volviendo 

a ser recostado al sur en su extremo oriental. 

La,orientaci6n de su eje en sus porciones ¿entral y 

occidental, es WI~W a ESE, pereen el extremo oriental de 

su eje s un fl.Bxionamiento en dirección SE. 
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3) Tipo de cierre estructural y rocas ailorantes en su 

parte axial. 

El n6cleo de este pliegue eBt& constitu!do por r6cE 

p~rtenecientes a la Formaci6n Zuloaga, en su porci6n 

oriental y a la Formación Cupido en su porci6n occidental 

estando formadoo los flaricos principalmente por la Forma-

ción Cupido. La Formación Zuloaga aflora en la parte ce~ 

tral de la Sierra Playa l\1adero, teniendo la particulari

dad de formar playas o valles, de ah! el nombre de esta 

sierra. 

El Anticlinal San Angel buza suavemente hacia el 

WNW (cierre normal) y al ESE tambi~n, pero además 

está afectado par la falla No. 4, que es longitudinal a 

esta estructura, o sea, que la nariz flexionada de este 

pliegue esta truncada, estando el flanco norte afe 

por la falla No. 3, por lo que presenta cierres normales 

y failados en todas cciones. 

1) Nombre, Dimensión y Ubicación. 

(Fot .. No. 9). 

Esta estructura se encuentra localizada en la por--

c~on sur del área mapeada, al Sur del Anticlinal San An~ 

gel, al Norte del Anticlinal Garambullo y de las pobla -

ciones de Sabanilla, Garambullo y Notillas; est& limita

do al Sur por el Cañón de Garambullo (Fig. VI4) I con 

una longitud aproximada de 47 Km. y está representado 

208 



--=----, 

._-- " 

Foti> No. 7 
í 

PANQRAMICA: Sierra el Carpintero. 

rJCLlNAL GLORIA (I ) AWTICLlNAL ORGANO (3) 

SINCLINAL; GLORIA (2) 



-siogr¡ficamente por las sierras Tapón del Toro, del Ye

so y La Mina. 

2) Simetría y Orientación. 

Este pliegue esta sumamente afectado por numerosas 

fallas (Plano No. 1) pudiendose dividir para su estudio 

en tres bloques: 

El bloque occidental esta constituído por un plie

gue recumbente al Norte, con su flanco norte mas incli

nado, teniendo echados de 60 0 a 75" y de 30° a 45" en -

su flanco sur. 

El bloque central en .u porción occidental es un 

egue recumbente al Norte, con echados en su flanco -

norte que varían de 70 0 a 80 D y su flancO sur no aflora, 

ya que es afe~tado por la falla No. S, en su porción 

oriental es un anticlinal en abanico con sus flancos--

inclinados, con echados que an ~e 60 0 a 

80 0
• 

El bloque oriental en su porción occidental Bsun 

anticlinal recumbente al Norte con' su flanco sur más i:2.

clinado, y en su porci6n oriental es un anticlinal en -

abanico coh sus flancos fuertemente inclinados, con 

~chados que varían de 50 d a 70°. A la altura de Notl--

llas, soLamente aflora el flanco sur, estando probable

ment~ fallado su flanco norte (Fig. VI 41, a pesar de -

tan afectado estructuralmente su orientaci6n es -

209 



WNI'f a ESE. 

3) Tipo de cierre estructural y rocas aflorantes en su 

parte axial. 

El nGcleo de este pliegue estA constituido a todo ~ 

largo por rocas pertenecientes a la Formación Zuloaga 

que se localiza en la cresta de las sierras que con 

yen este pliegtie. Este anticlinal buza suavemente tanto 

en su extremo WNW como en el extremo ESE (cierre norma 

por buzamiento), estando afectados cada unp de los blo--

gues mencionados ante por numerosas fallas. 

El bloque occidental está afectado por la falla 

transversal ~o.12 y a falla longitudinal No. ., 
¡ • 

El bloque central estl afectado por las falla trans 

versales No's. y 12y por la falla longitudinal No. 5 

que desplaza parta del n6clao hacia el Sur. formando 1 

ierra La Tinaja (p~ano No. 1) y quiz¡ probablemente por 

una falla longitudinal que afecte el f anca norte de es-

ta estructura (Fig. VI 4) 

El bloque oriental está afectado por la falla tran~ 

versal No. B que limita a los bloques central orienta.l 

y probablemente por una falla que afecte el flanco norte, 

ya que en el extremo oriental de ~ste no afleta ~1 flan-

ce norte de esta estructura. 
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Foto No.IO 

PANORAMICA: Sierra Laurel. 

(I) ANTICUNAL EL FRAILE (SIERRA EL FRAILE) 

(2) ANTICLlNAL GARAMBULLO (SIERRA EL LAUR EL) 



del Irea trabajada y cta al flanco norte del Anticli-

nal El Grgano y a la Formacion Cupido Se infiere sea Cel 

tipo. normal ya que el espesor d~ la formación afectada -

aumenta considérablemente y el eje de la estructura estl 

desplazado de1 a1. 5 Km. (Plano n, el bloque 

cafdo el situado al Sur. La magnitud del despIaz 

inferido es, cuando menos, del 

secc. B-B'), pero quiz~sea mayor 

orientación de la traza de. la 

bien definido, siendo en fDr~a 

de 600 m. ano 2, 

2, secc A-A' 

no sigue un rumbo 

ESE-WNW, teniendo 

una aproximada de 14 Km. Tal vez esta falla se 

prolongue hacia el Occidente sobre el Caij6n del Organó.~ 

ya que en la pared sur de éste se observa un escarpe 

neado ESE-WNW, con una de 5 Km. (Fot. No. 2 

Esta falla está afectando él flanco sur del 

nal San Angel y los extremos SE-SW del Anticlinal La Con 

cordia. 

Po~ 10 que respecta al Anticlinal San Angel se in-

firio del tipo normal, ya que en el bloque alto af 

rocas de la Formaci6n Cupido y en el bajo. rocas de las 

Formaciones Indidura y Caracol. in 

ción del plano de falla hacia el Sur 

se la 10c.11na

ano 2, secc.B-'B' 

e-c' y D-D'). La orientación de la traza de plano de 

11a es ESE a WNW. teniendo una longitud de 31 
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ireB en los limites del Anticlinorio de Parras con el 

Sincl~norio del mismo nombre r afectando el flanco norte 

del Anticlinal La Gloria y La Catana en el extremo orien 

tal y al Anticlinal Conejo en su extremo occidental, la_ 

cual tuvo ugar en el extremo occidental en la zona ocu

pada por la Caliza Cuesta del Cura, en la parte central 

de la zona ocupada por la Caliza Aurora y en el extremo 

oriental por la zona ocupada por la FormBciSo LaPefia.-

Se induce que sea del tipo de cobijadura ya que formaci~ 

nes mas antiguas como son las Formaciones Cuesta del Cu

ra, Aurorai Cupido, La Pefia, Bstin en posici6n anormal -

(arriba ca y estratigráficamentel, en contacto 

con la Formación Lutita Parras (Planos 1, 2 y 8, secc. -

A-A', B-B' y D-D'). 

La magnitud del desp~azamiento no se conoce con 

exactitud, pero se infiere que se trata 'de varios ki16me 

tros . La orientación de la traza de la falla 

110 conserva un rumbo definido, ya que es muy sinuosa y -

esto posiblemente haga pensar en un de inc1ina---

ción de esta traza ESE-WNW y tiene una longitud aproxim~ 

da (considerandola como línea recta) de 95 Km. 

2) Fallas de Tensión. 

al Fallas normales longitudinales. 

la No. 2 (Fot. No. 3) 

Esta se en ubicada en el extremo oriental 
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del Ejido P.lmas Altas .fectando el norte del 

ticlinal San Angel, la cual tuvo lugar en la zona ocupada 

por la Caliza Cuesta/del Cura. Se induce del tipo inver

so ya qu~ rocas de la Formaci6n Cupido están encima de -

la Formación Cuesta 1 eu~a. Dotlndose , que 

tras en el bloque desplazado el echado de las capas buza 

hacia el Norte. en el Otro bloque se observa el 

hacia el Sur (Planos 2 y 4, secc. c-C'l. se infiere un -

que varía de 600 m. (Plano 2, secc. e-e' 1 

a 1,200 m. (Plano 2 sece. D-D') de desplazamiento. Noso

tros la interpretamos como una escama de la cabalgadura 

que e en .el Norte del Anticlinorio de ParraS -

(Falla No. 1) y probablemente esta falla sea cóntinuaci6n 

hacia el oriente, de la falla inversa cartografiada por 

Aranda y Quintero (Tesis Profesional UNAM 1978) y hacia 

el Poniente de la falla que afecta el extremo oriental -

del Anticlinal de pirras (De Cserna.p.~5. 1956). 

La orieritaci6n de la traza de la falla es E-W, 

lelo al eje del anticlina·l afectado, sufriendo una modi-

fi en su rumbo. ya que ero el extremo orien!::al se -

flexiona hacia el sur, donde es truncada por la falla -

No. 4, teniendo una longitud .de aproximadamente 40 Km. 

b} Cabalgaduras o cobijaduras. 

Falla No. 1. 

Bstá falla se encuentra en la parte Norte del 

.218 



1) Dentro del primer grupo se pueden agrupar a las fa

llas de tipo inverso o fallas de compresi6n, que de 

acuerdo a la magnitud de su desplazamiento son: 

al Fallas inversas 

b} Cabalgaduras o cobijaduras 

2} Dentro del segundo grupo se pueden agrupar las fa--

11as de tipo normal o fallas de tensión, que de acuerdo 

a su orientación son: 

a) normales longitudinales 

b} Fallas normales transversales 

Gran parte de las fallas que se describen a conti-

nuación' fueron localizadas en el campo, debido a que pr=. 

sentan lineamientos notables y ponen en contacto a rocas 

de edades y caracter!sticas cas diferentes. aun-

qu~ algunas de las fallas que se trazan en el plano ad-

junto al 'presente, son interpretativas. tomando encuen

ta la actitud de los echados, lineamientos y por la po 

anormal ,que guardan las sierras a uno y otro lado -

de las trazas de las fallas. 

1.) F a11'as de compre s ión 

a) Fallas inversas 

Falla No. 3 

Esta falla está ubicada el Sur de las poblacio~

nes Ejido Santa Victoria y el Cinco de Mayo y al Norte -
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Sinclinal 

Esta estructura se ubica entre los Anticlinales San 

Angel y Astillero t reconocii1Índose única.mÉmte su 

occidental, con una longitud afloramie de aproxim~ 

damente 18 Km .. , encontrándose en su parte axial rocas 

pertenecientes a la Formación Caracol. Se trata de un 

pliegue recostado hacia el Sur, aunque su lon~itud po--

dría ser de'35 Km., ya que en las inmediaciones del Ca--

ñón Tapón del Toro, hay afloramientos de la For-

Caracol. 

Este se ubica entre los Ant'iclinales Garambullo y -

Taravilla, reconoci&ndose ~n su parte occidental por

afloramientos aislados de la Formación Caracol, 

dose mejor en su parte oriental donde es un pliegue en -

abanico con sus flancos fuertem?bte inclinados, tendien

do una longitud aproximada dentro ~e nuestra lrea de 27 

Km. Esta estructura tiene una orientación de ESE '8 WNW, 

estando afectado por una falla transversal en su porci6n 

ocoidental. 

VI.B.O FALLAS. 

En el Srea se observan dós tipos geniticos princip~ 

les de fallas que se clasifican de aouerdo 60n la orien

tabi6n y actitud que presentan. 
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Organd (flexi6n Sur del Anticlinal La Casita) y al Norte 

del Anticlinal Santiago; reconociéndose solamente una 

longitud de 3.5 Km. al RE del Ejido El Cinco de Mayo}.-

Su eje tiene una orientaci6n ESE a WNW, ~stando s núcleo 

cons por rocas de la Formaci6n I~didura y es un -

pliegue cerrado recostado hacia el Norte. 

La 

Este pliegue se encuentra al Sur del Antic~inal La 

Casita y al Norte del Anticlinal La Concordia. El núcleo 

de éste estl constituido por rocas de la Formaci6~ lridi 

dura, aunque cabe aclarar, que únicamente a la altura -

de los ranchos La Concordia y Paso Blanco existen evi -

dencias de esta pliegue, ya que sus extremos ori 

occidental estin cubiertos por aluvi6n. La orientación 

de su eje es ESE a WNW, siendo un pliegue recostado ha

cia el Sur< 

======. San 

y 

Este pliegue se encuentra al HE del Anticlinal da -

San Angel y al SW del Anticlinal La Concordia; su núcleo 

esta constituído por rocas de la Formaci6n Indidura es 

un pliegue recostado al.sur y su flanco S¡'l está arectado 

por una falla inversa (Falla No< 31.Este pliegue mide 

aproximadamente 5 Km. y tiene una orientación parale a a 

los anticlinales que 10 cer9an, es decir, NW-SE. 
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'"'versalmente en su extremo occidental (Fig. VI 4). 

VI.B.b PLIEGUES SINCLINALES. 

~stas estructuras .fueron pobremente reconocidas, ya 

que en su mayoría estin cubiertos por sedimentos 

tes, por lo que s~ describen brevemente los sinclinales 

que sí fueron observados. Por lo que respecta a su nome~ 

elatura, se proponen nombres de acuerd9 al anticlinal 

mis cercano a que se encuentra, ya que no han sidodeno 

minados anteriormente. 

La (Fota. 4, 6 Y 7}. 

Esta estructura se encuentra ubicada entre los 

elinales La Gloria y El Organo, teniendo una 

dentro de nuestra Irea, de 60 Km.;fi ficamente esta. 

representado por las Sierras de La Gloria y Cupido, s 

do un pliegue con ambos flancos suavemente inclinados y 

que en su parte axial afloran roc.as correspondientes 

Miembro Arrecifal El Mimbre de la Formación . La -

orientación su eje es paralelo a los anticlinales que 

lo. limitan. o sea, ESE a NHN, siendo un pliegue ligera-~ 

ment~ aslmltrico y afectado su flanco sur, en su porci6n 

oriental por la falla normal 1 No. 2. 

pliegue se localiza al Sur del El -
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3} Tipo de cierre estructural y rocas aflorantas en 1 

parta ax.ia1.· 

En la parte axial de este pliegue afloran rocas 

la Formación Zuloaga y según De Cserna (1956,lám.1) buza 

en ambas direcciones, por lo que tiene cierre normal por 

buzantJ. en to. 

Por 10 que respecta a los Anticlinales Tinajuela y 

El Fraile, sólo los describiremos brevemente ya que no-

se estudiaron adecuadamente. 

El (Fot. 10). 

Se trata de un anticlinal recostado al Norte, que -

se abre en rocas de la Formación y tiene 

estructural normal por buzamiento en su porción MNM, su 

eje tiene una orientaci5n MNW-ESE y es del 

anticlinal Garambullo. 

Se trata de uD an~iclinal recostado al Norte que se 

abra en ro~as de la Formaci6n Zuloaga y tiene cierre 

mal por buzamiento en su parciSn WNM, su eje tiene una -

orientaci6n ESE-WNW y en su porci6n oriental estl 

do por una falla inversa que se podría relacionar con la 

falla No. 3, mapeada por los suscritos. 

Esta estructura es probablemente la prolbngaci5n 

o,xiental del Anticlinal Astillero, estando afecta-

do por una falla de orientaci5n S-S, que lo afecta trans 
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del Jurásico Superior~ pertenecientes a la Formacidn Zu~ 

10aga, la cual ocupa las. partes mas altas --topograficame!!. 

te- de las Sierras Elogio y El Laurel. Esta estructura -

sufre un adelgazamiento considerable en su porción cen-

tro-occidental debido al efecto de la falla normal long~ 

tudinal No. 6 que afecta parte del flanco sur de este 

pliegue. Esta estructura buza suavemente al .Oeste-Noroes 

te (cierre normal por buzamiento) yen cambio el. extremo 

ESE, tal vez buza debajo de una próbable falla transver

sal (Fig. VI 4) de orientación N-S, que afecta no sola-

mente a esta estructura, sino también a los Anticlinales 

Astillero, Tinajuela, Fraile y La Concordia. 

1) Nombre, Dimensión y Ubicación. 

No se puede hablar gran cosa acerca de este pliegue, 

ya que s510 se estudi6 su flanco norte. el cual se en- -

cuentra al Sur del Ranpho La Herradura y de la Sierra 

Elogio; el tramo estudiado tiene una longitud de aproxi

madamente 11 Km. prolongandose al NW y SE por varios ki

lóm.etros. 

2) Simetría y Orientación. 

Este pliegue ss un anticlinal recumbente al ·Norte y 

tiene una orientación similar a la de los pliegues ante

riormente descritos. 
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Nombre, Dimensión y "ación. 

(Fot. 10) 

Este pliegue se encuentra ubicado al Sur del Antl -

el 1 Astillero, en cuyo extremo occidental esta el Ej:!. 

do Sabani 

te del 

y en el oriental el Ejido El Fraile, al Nor 

y Anticlinal de San Jerónimo (Fig. VI 4) I -

teniendo una longitud aproximada de 50 Km •. Fi ca-

mente estl representado po~ las Sierras Elogio y El Lau

rel. 

2) Simetrfa y OrientacJ..ón. 

El Anticlinal Garambullo es un pliegu~ en forma de 

abanico en su porción. occidéntal y central, teniendo 

ec.hados en su flanco norte que varían de 40° a 50 e y de 

50°. 70° en su flanco sur, mientras que en su parte 

oriental es un pliegue recostado al Norte con su flanco 

norte tan inclinado como el sur. 

Por lo que respecta a la orientaci6n de su eje, hay 

muchas ~ariaciones a lo largo de la estructura. ya que -

en sus porciones occidental y media-oriental es casi E-W, 

en cambio en sus porciones medio-occidental y oriental -

es NW-SE, siendo muy sinposo, pero en general es ESE a -

WNW, como lo son 1.as orientaciones de los demás pliegues. 

3) Tipo de cierre estructural y rocas aflorantes en su 

parte axial .• 

El n6cleo de este pliegue estl formado por rocas 
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Km .• y un desplazamiento o movimiento relativo de aproxi

madamente 1 a 1.5 Km. (Plano 2, secc. O-O'). 

Por lo que se refiere al Anticlinal La Concordia se 

infiri6 una falla, ya que el extremo de esta estruct~ 

ra est' cortado c6n una direcci6n casi E-W, relacionando 

este lineamiento con la falla que afecta el flanco sur -

del Anticlinal San Angel (Plano 2, secc. A-A') suponi'n

dose un desplazamiento cuando menos igual al inferido en 

la estructura San Angel y un a longitud de aproximadame!!. 

te 10 Km. 

Falla No. 5. 

Bsta falla est¡ afectando al flanco sur del Anticli 

nal Astillero en su porci6n occidental, y está limitada_ 

por las fallas transversales Nos. 11 y 12, anteriores a_ 

'sta. Se infiri5 como normal para darle una explicaci6n 

a la Sierra La Tinaja, interpretando a esta sierra como 

parte del n6cleo del Anticlinal Astillero, que se movi6_ 

hacia el Sur por el efecta de esta falla (Plano 2. secc. 

O-O') y a~emás por "el escarpe que está presente en el 

flanco sur del pliegue afectado (Fot. No. 9). 

La orientaci6n de la traza de. la falla es aproxima

damente paralela al eje de la estructura afectada, es 

cir, ESE a WNW y se infiere un movimiento rélativo del -

orden de 2 a 2.5 Km. en dire~ci6n Sur y una longitud 
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aproximada de 15 Km. 

la do. ·6. 

Es .ur del Anticlinal 

Garambullo.en su por~i6n occidental, limitada al 

Poniente por la falla No·, 8 y hacia el SE se continúa -
saliendo de s de nuestra a de es~u.dio " para 

el ¡;[mi'te .orien'tal del Bolsón de San Carlos (Fig. 

Nó. VI 4); Se in como normal ya que el blogu~ 

est& constituIdo por la e bloque 

jo por la Formación sucede en su 

occidental, mientras en su porci6norientalel 

alto está en la y el bajo en.la Fórma~-

ción Caracol, dond·e ya no es longitudinal a la estructu-

ra, sino qué la corta 

La orientación de plano falla, como 

en.el plano No. , no sigue un rumbo definido, s 

en forma general NW-SE, se in un desplazamiento 

cuando menos 3 Km. hacia el Sur I afec.tando una 

tud de 25 Km. aproximadamente dentro de nuestra área 

obje 

la No. 9. 
. . 

Esta ~alla se encuantra afectando el extremo Sur- ~ 

Oriental d~l Anticlinal 10, Norte de Montevi-

deo y al Sur del ido El Fraile, infiriéndose como nor'-
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-mal ya que el bloque alto./sit.uadoalNort~ f esta.cons,-· 

titufdo de radas de láFormacHin Zuloaga, y. él bloque 

que se supone' deberí s. rocas dei otro flan 
. . 

ca d~ laestruct~r~. de de esta -

falla. Su orientación es. ESE a l>JNW y pxobapleinente 

te le, y una longitridden~-

'tro de nuestra· 

falla afecta nari'z' orien de.l Anticil 

. Astillero, s como e,~ Km. al Norta del Efido.,Saba-

n la, i~irigndoBe (Plano 1) que ca a la~tormacio~~ 

nes- del Cl;:e y Superior. L~,o entati5n de 
, . ' 

la de la falla es aproximadamente E-'W, in 

un desplazamiebto de 1 Km~ha~~a el ~ur y a 

te e~ue con una longitud de ~ Km. 

Falla No, 8. 

ta falla afeCta el flanco norte 1 Anticlinal 

rambulloen su flanco occidental y pasa carca del Ejido 

Sabanilla. se infirió orientai, 

hace fa.lta el flanco 'norte de este pegue, a-l igual' que 

en su porción occdiental; notandose.a:demás que el rUÍnbo 

,de las en esta , en el bloque bajo 

un ángulo casi recto con el rumbo de 

alto situado al t~orte, y al mimo tiempo esta - f.alla 

desplazada hacia el ~orte el 



efecto de la falla No. 1 3. La orientaci5n de la traza 

de la falla es aproximadamente E-W, infiri'ndose ~n de~ 

plazamiento de aproximadamente 500 m. (Plano 2, secc. -

E-E') Y tiene una longitud de 9 Km. 

b) Fallas normales transversales 

Falla No. 10 

Esta falla afectó el flanco sur oriental del An 

ticlinal G,arambullo y pasa al Occidente de la población 

La Chorrera. Inferimos esta falla ya que el lado orlen-

tal de la traza de ésta, se trunca la dad de 

las rocas que integran este pliegue. Tiene una orienta

ción NE-SW y una longitud de 3 Km. 

Falla No. 11. 

Esta falla afecta al Anticlinal Astillero y esti 

ocupando el eafiBn Tapón del Toro, situado entre las S 

rras Tapón del Toro y La Mina. Esta estructura es menos 

clara, utilizando como evidencias, al Sur el truncamien 

to de la Sierra La Tinaja y al Norte. aunque aparente-

mente no se ve desplazamiento en ninguno de los dos la

dos de la traza de la falla, podr!a haber sucedido que 

el movimiento relativo hubiera sido paralelo al eehado

de las capas (!>illíng9fJl. P., 1963, p. 139, Fíg. No.116). 

La orien de la traza de la falla es NE-SW y afec-

ta a este pliegue eon una longitud d& 9 Km. aproximada-
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-mente. 

Falla No. 12. 

Esta falla afecta al Anticlinal Astillero y está --

ocupando el Cañón de La Noria. el cual se encuentra 900--

tre las Sierras El Yeso y Tapón del T6ro. Esta la inferi 

mos ya que del lado occidental de la traza {bloque alto) 

está aflorando el núcleo de la estructura, en cambio, en 

el lado ~puesto está totalmente ausente, además de que -

el eje de este anticlinal está desplazado. La orienta--

cion de la tra.a de la falla es NE-SW la cual a~ecta pa~ 

te del Anticlinal San Angel y tiene una longitud aproxi~ 

Falla No. 13. 

Esta falla afecta el extremo Occidental del Antieli 

nal Garamb~llo, la cual tiene grandes dimensiones, pasa~ 

do sutra •• por el Ejido Sabanilla. Esta falla enau ex-

tremo Sur tiene una ormentación NW-SE, pero a la altura 

del Anticlinal Astillero se flexiona haci.a el Occident.e 

para cambiar su orien'tacióna ESE-WNW. Las evidencias 

que encontramos para inferir esta falla son: 

1) El desplazamiento de la Formación La Peña junto 

con la traza de la falla No. 8. 

2) El truncamiento que sufre el eje del Anticl 

Astillero con el Anticlinal Juan perez(Fig.V1 4). 

3) El trun~amiento que sufre el eje del Antic 
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Prieta. 

4) De Cserna (1956) t~aza una gran falla que es el 

límite occidental del Bols6~ de San Carlo~, que 

se correlacio~a con ~sta. 

5) El desplazamiehto del eje del AnticlinalTaravi

lla (extremo Sur del área). 

Inferimos un movimiento relativq de 500 m. (Plano 2 

secc. O-O'), pero tal vez sea mucho mayor debido a la --

magnitud de esta falla, teniendo una longitud dentro de 

nuestra hoja de 22 Km. aproximadamente. 

Además de estas fallas que según los suscritos es~.,. 

tán apoyadas en pruebas de campo y lineamientos muy mar-

cadOs, se sospecha que existan alguna~ más y de dimensio 

nes bastante grandes, como son las que ocupan el Cafi6n -

de San Alberto (~xtremo NE del área), prologándola prob~ 

blement~ h~sta el puerto que fOrman las Si~rras El Frai-

le y El Laurel; la que afecta al Cafi6n Boca de Domingo -

(pudi~ndola relacionar con la falla No. 12) Y <11 Cafión' -

donde está ubicado el Ejido Tanque Nuevo (e~tremo NW del 

área), laque afecta también al Cañpn de La ~asita (rel~ 

cionándola quizás con la falla No. 8) y una probable fa-

11<1 inversa que afecte al flanco norte del Anticlinal de 

Parras (De csarna, 1956, p.3l), relacionándola con la fa 

tIa No. 3. Claro que todo esto se queda a ~ivel inter--

pretativo basando estas observaciones en los rasgos mor-
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és de -

s até lit:e 1 a anexamos al No'. 

VI 

VI 

posrCION U 

D,EL MAPEADA No. 1.1). 

ALA .D18 

DENTRO ~ 

La.s. tas que se observan e'u las .roca·s 'se estu..,-

dian y clasifican con base a diversas oarácte ticas .de 

las mismas. El fisuramiento posee determinado.s rasgos 

morfoÍ6gicos y pero la carae stica p.rin 

p~l '8 la regularidad en su ori ión espacial re 

nada con causas loaales y 

suraEi tienen s las orientacione8püsiblesy se 

van ~n todos los tipos de rocas. A las grietas planeta--

necen aquellas qu~ cortan capas de recas sedi-

y la~ Geotecturasson las de dimens s giga~ 

tescas. 

secaneesn dos o mis si s-

rectilíneos grietas. Cada par de tas se 

intersecta ~n un ¡~ aproximado al'.recto. Ona 

cantidad de gri a de capa a otra; la in---,. 

fInencia de la. capas sobre la fre~uencia dé grietas se 

determina por unarelaci5n donde a menbr e 

2" 7 ¿. , 

asar corres-



-ponde mayor fisuramiento, tambi§n l. dLstanciaentre 

grietas se incrementa en proporción al espesor. Otros 

elementos morfológicos son la distancia entre grietas o 

fallas de una misma dirección, lo que generalmente pre -

senta una secuencia. Además de la densidad del fisuram1m 

to, espesor, composición y otras propiedades de las ro-

cas, es importante la disyunción, junto a la te 

que es la más importante, se presenta en formas pentago

nal y exagonal. 

El grado de abertura de las grietas esta relacion~ 

do con las tensiones tectónicas; en muchos casos las 

grietas longitud~nales en los flancos y c6pulas de los -

anticlinales sufren una tracción natural y en las fosas 

sinclinales, compresión. 

GENESIS y ORIENTACION. La formación de grietas en_ 

las rocas debió haberse originado a partir de las tensia 

nes internas que se producen en las mismas rocas. El fi

suramiento general en las rocas sedimentarias debe 

se formado por la transformaci6n de los sedimentos en 

ca, esto es durante la litificación y diag§nesis (fract~ 

ras antiguas ext~anjeras), esto se puede decir también -

de las rocas efusivas donde las grietas se forman por 

las tensiones interna~, de donde este proceso es end6ge

no o. endocinético. 
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Ad!. la formaci6n de-grietas en escalasplanetari. 

se debe a tensiones internas en la corteza terrestr~. ,~ 

tas pueden cortar un cuerpo de rocas de espesor-variabl. 

penetrando en profundidad hasta los horizontes limites 

(limites srsmicos'. Numerosas investigaciones realizadas 

demuestran la existencia de uno o dos distemas principa

les en la orientaciÓn de las grietas, con direcciones 

aproximadame~te perpendiculares. Asimismo, en las rocas 

sedim-entarias y efusivas los cambios locales en lamorfo 

logia de las grietas, echado u orientaci6n del fisura--

mienta no est& relacionado con las dislocaciones prima--

rias sino con las (fracturas síncronas y po~ 

teriores) . 

El tltmino lineamiento fui propuesto por Hobss 

{19041 Y pas6 ya con firmeza a la literatura 16gica -

mundial. Los "lineamientos ma.s significativos de la faz 

de la tierra pued-en ser descritos como aristas de cade-

nas montañosas. llmit'es de regiones levantadas, lineas -

de costa, contactos geo16gicos. tipos petrogrllicos de -

rocas y contornos de afloramientos· (Hobbs, 1904). D~cho 

autor subraya que un lineamiento no expresa forzosamente 

un amiento tectÓniéo .. Este término no signi ca -

otra cosa que una forma rectilínea ~e la tierra (Denis, 

1971). Rills (1967) llama lineamientos a aquellas direc-

ciones de elemeritos l' paisaje controlados en una dire.:=. 

ci,ón .. 
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No ea deb~ limitar la aplicaci6n del t¡rmino ~li

neamiento" para fracturas profundas como hacen Jain y 

otros investigadores; los lineamientos como las grietas 

pueden ser de la m~s diversa amplitud, de s sutu'"-

ras de la tierra que se extienden en miles de~16metros 

hasta los "talvegs" rectilíneos de pequeños r'lo.s y ba--

rrancos con longitudes en cientos de metros. Un 11nea-

miento representa no solamente. estructuras disyuntivas'

sino también plicativas, también no solo se 

por elementos del relieve sino también por elementoi ~el 

saje;. no siempre se puede establecer ~nmediatamente 

la entre ineamientos y fisuras, pero .se hace -

con el auxilio de medidas directas par~ elaborar rosas -

de fracturas 9),.8 este rBspect¿, Vialon, Ruhlan. 

y Grolier hicieron tambi'n sus observaciones. 

Según Vialon, Rutiland y Grolier " las rupturas apa

recen según el cas~antes. durante o despu's del plaga-

miento, las relaciones crono16gicas entre ¡sta y aqu'lla 

son determinables por el estudio de fracturas en el volu 

men reflejado (rosas de fraotur·as). 

Las fracturas antiguas extr~njeras al 

tan dispersas de manera aleatoria fuera de 

del pliegue. 

gue es--

La red de fracturas que estin ligadas a los esfuer 

zos responsables del pliegue, se distribuyen según una --
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simetría análoga a aquella del pliegue, siendo estas fr~ 

turas sincronas o contemporáneas, aunque eventualmente 

estas pueden ser un poco anteriores. 

Las fracturas 

tradasy regladas. 

o tardías quedan concen-

tasfr~cturas ligadas al plegamiento, habituale~ -

en los pliegues por 

red: 

y resbalamient6,forman una. 

Red paralela-ortogonal al eje. Esta red es predom! 

terminacionea periclinales.y en las flexio-

Des brutales a pequefio radio de curvatura. 

SIGNIFICADO TEORICO DEL POSTERIOR ESTUDIO DEL FISURAMIENTO 

Ono de losohjeti~oB principales del estudio del -

fisuramiento es la relación de la ed~d de las rocas y 

orient.aciÓn de los vectores de diagramas de grietas (l?l~ 

no t) y lineamientos (fig. NONI 4). Estas correia~ciones 

pu~denestir contro~adas por varias causas: 

En primer lugar, se puede cónslderar el desplaza-

miento de los polos o del eje de rotaoión de la tierJ:"a. 

En segundo lugar, durante una situación estable 

de~ p610 es posible un desplazamiento ~elativo de su pG

sLc.ión inicial de megabloques.yoloques 'locales po:¡;, fa-

llas de corrimiento, da caba~gadura:, as! ,como los mayo--
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-res desplazamientos de acas continentales y fondos 

oceánicos. Podemos considerar que la orientación de 

sistemas principales de fisuras deben corresponder a la 

posición del polo en el tiempo de su formación y a la p~ 

sición primaria de la región estudiada. En el caso de la 

no correspondencia del plano actual de las tensiones pl~ 

netarias, los sistemas de grietas de las rocas de una u 

otra edad, e.n una u otra región, en la actualidad no po

demos decir qué causas lo han provDcado. 

No sólo las fisuras, sino también las redes de di

ques y vetas, las dislocaciones plicativas y disyuntivas, 

fijan la ión del fisuramiento planetario en una U -

otra etapa del desarrollo de la estructura de la eoiteza 

terrestre poseen orientación correspondiente a la posi-

ción actual de los polos. 

Después de hciber leído lo anteriormente expuesto, 

nos referiremos al plano No. 11 en el que se muestra el 

fracturamiento en gráfica (rosas de fracturas) en 

~l cual se puede notar que las rosas Nos. 6. 7, 8 Y 9 p~ 

dr!an ser motivo de un fraaturamiento contemporáneo al -

I ya que refleja su vector este-oeste una st

metr!. análoga a la de los pliegues. Las rosas de fractu 

ras restantes podrlan ser fracturas antiguas extranjeras 

o fracturas posteriores al plegamiento. 
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Las rosas de fracturas Nos. 1,2,3,4,5 y 7 muestran 

tres sistemas de fracturamiento. los cuales podrian debe~ 

se, bien a que es u-n fracturamiento antiguo! o bien', a 

que ocupa una zona altamente perturbada Domo podría ser 

una zona de fallamiento. Por lo general las mediciones 

del ,fracturamienta fueron en los flancos 

tidoB de las estructuras anticlinales [rosas de fracturas 

Nos. 2,7,8 y 9) Y como podemos ver en la representaci6n -

grafica esas mediciones muestran una similitud sus vecto

resl hecho que concuerda con lo expuesto anterioimente 

(red paralela-ortogonal al eje). 
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VILA GEOLOGIA HISTORICA REGIONAL. 

Las rocás mis antiguas que afloran.en el area de -

estudib corresponden a la Formac~6n Zuloaga. ~or lo que 

la historia geo cá de esta zona empieza en el Jurási-

CO $uperibr (Oxfordiano), pero se cree que la historia -

ca no se puede analizar a este ni'rel, debido a lo 

pequeño de esta area re trabajo, por lo que este a.nálisis 

se hace considerando la in proporcionada por 

trabajos publicados por lagos mexicanos y extranjeros 

que hap recorrido el Noreste del país, ya que de esta ma 

n,ra es posible enmarcar un panorama mis e so sobre·-

el origen de la~ rocas y relacionarlas can las que aflo~ 

ran en el area objeto del presente estudio. 

Las rocas más acntiguas. expuestas en á.reas cercanas, 

pertenecen al Pal~ozoico y se encuentran aflorando en ~ 

regi.ones de Apizolaya y Teyra, correspondiendo a las 

formaciones y Rodeo consideradas del Permloo,· so-

as dlabordatite.ente tos marinos de la 

For.aci6n Z·acatecas, del Tr~ásico y sobre la· cual de mane 

radiscordante ex~sten sedimentos tipo "moiasse- de la -

Formaci6nNaza~ considerada del JQrlsico , re 

do fosas te icas a fineS del Triásico 

y os del Jurlsicd durante la Orogenia Apalachia-

na lPérmo-Triásica). 
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r;ior 

que la mayor. ·del centro de 

y que al ~esarloa efectos· la 
, ' 

tensióñés que ori.ginaron fo.sas te'cto,n'icas en las que se 
"'. < --r 

deposi taron lechos roj-os en la región 

'ra y Serrano, 1976), ocurr1en.do ,ti'imb 

locales~ depositind¿se rocas marinas 

Hiiza,chal (Rive-

transgresiones ~ 

iifieras durante 

el Cárnico (Catorce, SLP.' Burckhardt(19051 .. Pos-

teriormente al levantarse siste~¡ticame~t~ el fondo del 

Atlántico y su ,dorsal, 'la subsidencia de t·ierras positi-

vas del oriente de masa contin~ntalndrteamericana, 

provoca una transgresiÓn hacia fines del Jurásico (~ros-

,pecto Cuencamé, Nelchor Ocampo, UNAM, 1978). 

Al iniciarse esta transgresión las eran 

jas por efecto de ,la prolongada e a erosión que su 

dU,rante el Jurási'co Medio, casi nivela-

das co.n excepción de algunas elevaciones que, se mani 

al Norte, como la Isla de Criahuila y la I~la de S~n 

Luis Valles, que son relictos de plegamientos producidos 

por la Grogenia Permp-Triisica. En este iJur 

co Superior) ascendiendo ~n la esciala de tiempo. geo16~i-

co, del Calloviano al Divesiano. (Oxfordiano. Inferior) la, 

invasión de los mares fui ripida h~cia el I NW y NE 

y aparentemente fueron frena,dos por los movimiento.s as--' 

cen s de las tierras positivas ulade Coahui-
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-la y I origin'ndose poresteferi6~eno rtn~ s~ 

riade. unas cerr~das~ de gran en.la parté 

este .Geosinclinal Me del -

Golfo dé Sabinas don.de fueron· ikado~ loS Yesos M1-

Viejasymás al aélo. de la costa e:a un fondo somero, 

za,~uloaga IFig. Bo. 

·En el Argoviaho (Oxfordiano los mares se 

é.xtien tal que· 

, ·6 xcept uando . al S ar d'e' 
. . .. . 

donde r~isti~ron y ori las eVBPoritas dé la Forma 

ción Olvido, en una laguna formada entre el 
Dent ·dela facies 

del Grupo (Caliza Zuloaga,) 

tiendo en su que se consider·a de 

plataforma; mientras en los bordes de las 

Coahüil S~n Luis Valles se sitaban 

tica del .Formación La Gloria (Fig.No. 1). 

El elemento paleo ula de co'ahuila, 

fue, post.u~ad9 Kellum, Imlay y Kane, hacia él afiada 

1936 al posteriormente a tra'Jés de muchas c:ibserva--

cianas se le detect6 un canal en su parte media, por lo 

que permanece S1~ nombre de Península d.e coahuila a la 

Norte e Isla de coáhuila a su ~orción Sur. z 

Ramos (1974 . 400) sugiere que esta división se e 

el ~ret¡cicolnferidr (Nepcomi iano). 



í 
. I 

La transgresi6n marin~ continu6 durante el 

g1ano, y se supone que por esta edad la Pen a de Ta-

maulipas se haya dividido, teniendo como origen por este 

fenómeno, las Islas de Tamaulipas, San Carlos, Picachos 

y la Península del Burro al Norte. (Fig. No. 2). 

En la zona nerltica. marginales a los mares, se en 

cuentra una amplia distribución de clisticos finos, obs-

euros, carbonosos y bituminosos, que presentan horizon--

tes de areniscas basales y eas concresiones 

tosas, creyéndose que su to probable fue de 

y lagunas bajo condiciones de circulación r~stringida. A 

esta facies se le agrupa dentro del llamado Grupo La Ca-

sita, abarcando. el Kimeridgiano Basal al Portlandiano, y 

se estima por la presencia de areniscas congl¿mer&ticas, 

que masas de tierra se elevaban por lo menos hasta el 

Portlandiano Superior. Al mismo tiempo, en bna facies ex 

tralitoral, se encuentra un paquete de sedimentos 

lentes Grupo La Casita y que corresponden a la Forma-

ci6n La Caja, que consta de un horizonte ba~a~ de caliza 

negrusca con trigoniay calizas fosfcrfticas en la cima 

indiclndonos los dep6sitos fosfor!ticos un medio ambien-

te marino de aguas someras claras IFig.No. 2). 

En el Inferior (Neceomiano Inferior) el 

retiro de los mares provocada por la emersido la Pe--

nínsula de Ceahuila y la rela.,tiva subsidencia de la par-
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-te SW de Saltillo, origina el dep6sito de clásticos fi-

nos de la Formaci6n Taraises (Miembro Superior). En el 

Neocomiano Superior (Barremiano), se origina una trans--

gresión que cubre casi todo el Noreste de México, y es -

en este p~ríodo donde tópez Ramos sugiere que se dividió 

la Península de Coahuila, apoyándose en las observacio--

nes y estudios petroleros realiiados Gltimamente, viendo 

la posibilidad de una comunicac~ón entre los mares del -

antiguo Golfo de ~abinas con la parte norte del Miogeo--

sinclinal de Chihuahua, indicando por la distribución de 

las rocas, una posible isla cretácica en la porci6n sur 

del estado, limitado al Norte y al Sur por rocas plata--

fórmicas. 

Durante este período prevalecieron los ambientes -

de platáforma, cuyas irregularadades propias de la topo-
/ 

grafía antigua permiten el desarrollo de arrecifes en la 

Formaci6n Cupido, que se manifiestan en la cima de esta 

unidad. 

Durante el Aptiano Superior (Gargaciano), el pro--

dueto de movimientos verticales origina el acarreo de ma 

teriales en,~na gran extensi6n y de amplia distribución, 

originándose el depósito de la Formación La peña.Fn el 

Albiano y principios del Cenom.aniano continúan las condi 

ciones transgresivas y el incremento de la profundidad -

de la cuenca (Fig. 4) I siendo cubiertos los elementos p~ 
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ticos emergidos 

, la del aotual e de Coahyi1a y ~be ¿ieroó 
, . 

origeri~ la For~aci6~ Autora (~nl~ Norte del Anti-

clinoriodeParras). 

,Durante el Al~iáno M~dio sa levan'tam'ien--

~tos verticales en, 1,a' pa,rteNorte y ,Este del 

estúdiaday que no mucho, e feoto en-
, ' , 

nuestra Roia de " 'continuand6se 

u'O Inferior, les pulsaciones 
. .., 

provo'cando 'f'luctuac,ionés regres 

gresivasque originp.nm~y al NWde,Saltílló el 

'de las Geor~etown~ DelRic y Budar al mi 

tiempo, se 11an compi~jos 

los, elementos paleogeogríifiicos de 

Viesea) y Tamaulipas,' cont,inU:andGse p , hacia 

elGQ1~o, de Sabinas y ~hihuahua, en 

este períOdO en toda la ,zona ae 

, la,' sedimeritos cale de la Formaci6nC'Uesta, de;!. Cura, 

con abundantes bal)das de, pedernal, lq, cual enla 

Sur del a ,mapeada ,s.e ciód.esde 

no ~ 'continu6 hasta el C~no.an~ano 

Durant~ el Cenomanian~ ríor -. Turonfano '(Fig. -

No. 5Is~inici~ un cambio impo , ya que. de' una se 
, , 

cuencla: marcadamentecalcárea r el DOS de 
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. . 
un áre¡;¡ al Suroeste, hace .que 'se-

~di)!lentbsse trans'for)!len pa'",lat.iriamente de reos a -

'un fIis,h. de 

te'considerada"recibe es de la ,PIada Fara de:'" 

.bido a lá subduceión de ista bajo la Placa . (T, 

Atwater, 1970) Y en el Can'omaniano Campaniano dichos em

p.ujes resultan leves,produciendo una sedimentaéi.ón de -

.tipoflish ,(Fox¡nación rrídidura) hasta sedimentos' en io,s 

cualeS la can dad de terrigenos es grande y 

las saeiones, producto de lo~.esf\lerzós, 

ra:eo1). 

'En el áno-Maes ie11t1ano 5) es <:::,uando 

108 marss inician su retiro del sitio donde antes se en-

cbntraba la P~ninsula Coahuila, así pomo las partes :-

lina1 MexicanQ y del Golfo de Sabi-~ 

nas, siendo de unifor.me, emergiendo al mismo tiem 

po otras ti~rras, las cuales ~e desarr~llan a lo largo -

d·s bordes de l~~ antigu~~ &reas 'sulares, ante 

sas.conjuntamente con la ion y. p~egamiento 

masas atres enl antiguas áreas geos~nclinales. -

Todo esto o gruesos dep'osi s en facies someras y 

alejadas de l~ ~osta~ se 'cad'a vez más' arenosa· -

hacia la cima con presencia 'conglo~erados de calizas 

magnet'ita/e~ 

racter!~tico en la base de s seas en. capas grue~-
, , 
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-sas, también presentan ligeras discordancia con la lu-

tita y areniscas arcillosas subyacentes, conteniendo 

fragmentos lutiticos en las areniscas, todo esto viene a 

originar grandes dep6sitos fliB~ (Grupo Difunta) en la 

cuenca de Parras, que se hunde casi a la misma velocidad 

con que recib~aporte de sedimentos y con mayor rap~dez 

que las r~giones circundantes. Durante el 

Grupo Diñuntil., e.l medio ambiente· de su to no 

haber sido tan favorable en el aspecto de vida, como lo 

demuestra la gran ausencia faunfsti6a de importancia y -

sólo aparecen pele s y gasterópodos, reduciéndose -

mucho el nfimero de especies en cualquier horizonte pequ~ 

ño. 

Al fina izar el ere ca Superior y principios 

del Terciario. el Norte de M¡xico estuvo su a los 

efectos de la Drogenia Laramide y los elementos pale 

cos positivos que existieron durante el Jurásico 

parior-Cratácico Inferior actuaron como cóntrafuertes. 

causando que las fuerzas compres~onales dieran origen a 

una s rie de plieg~es angostos y alargados al extremo me 

ridlonal de la Isla de Coahuila, así como su fallamiento 

inverso. El reacomodo isostático producto de la libera-

ci6n de presiones posterior a los esfuerzos de compresi& 

que actuaron contra los elementos positivos existentes,

formaron· fosas y pilares tectónicos; cO"ntempol;'áneos a 
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éstos eventos se manifiesta la acci6n vulcano tica, 

que durante el Ter iario fri~ marcadamente ¡cida, mien---

tras durante el Plio-Pleistoceno (Rivera y Serrano,1976) 

basáltico. 

Al cesar a actividad constructiva y hasta nues--

dlaslos agentes erosivos han provoQado el dep6s 

da gravas, arenas y limos que constituyen (caso del irea 

de este trabajo) los sitos de talud ~ aluvi6n. 
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VIlLA GEOLOGlA PETROLERA. 

De acuerdo con ArredondQ (1974, p. 2) La formacion 

de yacimientos de petr61ed y gas depende de un gran nGme

ro de factores y procesos geo16gico-geogufmi6os, y juegan 

un papel muy .importcmte dentro de estos procesos las con~ 

diciones de sepultamiento, la composici6n de la materia -

orginica inicial y su transformaoi6n posterior en bitumi-

~f la migraci6n de la part, de mayor movilidad de 

los hidrocarburos dispersos en las rocas generadorai ha-

cia las capas aolictaras y la acumulaai6n de los hi 

buros en las Partes correspondientes de los ~ecept¡culos_ 

naturalés (trampa~l. Los procesos de ganeraci6n, migra---

y acumtilaci6n de hidrocarburos, eatln íntimamente 

gados a la his del desarrollo geológico de las cuen

cas petrolíferas, la cual detdrmina las condiciones favo

rablss para la formación de yacimientos de petróleo y gas. 

Los criterios geológico-geoqulmicos. por su carie-

ter son muy divers6s; incluyen todas las determinaciones 

diractas o indirectas de la~ manifestaciones de petróleo. 

las cuales se consideran indicios patentes del carlcter -

fero de la re en ~studio. Dentro de estós cri-

terios generales se incluyen las características litoHig!. 

cas, eas, estructurale.s, etc., cuya utilización en 

laexploraci6n petrolera resulta mis adecuado realizar 

.las etapas inicial~s. 
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Eri base a lo ante expuesto, podemos eva~--

luar de un mo,:¡o s 1 -

.a~ea de estudio. 

ROCAS GENERADORAS . 

. En teorfa f6das las rocas s 

generadorásd~, 
, . 

leo o ',gas I ,per'o ,las s 

son las dé c~racter lIoso y llo~calcireo. alas -

cuales estan ligadas cantidades de materia o~ 

ganioa dispe'rsa .. En· las rocas arcil.).osas. él podercatalí-

tico d.é arcillas, juega un :muy.' importante en la 

transfo.rmación de la materia orgánica,.· mientras qUe en 

las rocaa carbonatadas el factor determinante es. el tipo 

sap tico' qe la materia orgánic.a 1 en· donde ·la rela-;..,.'-

ci~b hidiógeno a carbono és mayor que para a orgánica de 

hGmico.Esto le da mayor movilidad y faoi ta s trans 

formaci6n en hidrocarburos~ 

Bajo antecedentes, las fOTmaciones qué por 

sus. sti6as lito16gicas se pueden considerar como 

rocas gBneradoras SOh 10,s dep6sitos arCillo-calcáreos ele 

la Formaci5n La eajadel Jurásico Superior, la Formac 

La Pafia del.Cretácico Inferior y la Pormaei Indidura 

del Cretácico Superior. ~as ~ali~as de la Pormaci6n oa 

ga pueden considerarse dentro de este tipo dé rocas, ya -

que en partes presenta gran cori~enido de drganis-



y secaracter~za porque al partirla, despide un o 

fétido. 

sin embargo, so16 un estudio profundo de estos 

mentos podría conducir a,l estab,lecimiento de sus' propied~ 

de generadoras, así como a la determ±nación d~ la etapa 

de generaci6n en que se encuentrqn. 

ROCAs ALMACENADORAS. 

La capacidad almacenadora ds una roca esti ligada a 

las propiedades de permeabilidad y porosidad, mismas que 

depsnden de ~a constitu~i6nd~ la roca, es decir, del ta-

su clasificación, fabri-

ca~ grado dé cement~ci6n. etc .. En general, se puede de--

'cir que las rocas de textura' clas ca con granos de tama-

Bo ma10r .al de las arenas, son buenas almacenadoras, tal 

es ,1 caso de las calizas arrecifales. calcarenitas, y ca

lizas davernosas o fracturadas. 

'Desde el punto de vista antes analizado, ~os recep

tlculos más probables d~ acuerdo a sus características 

as serían las calizas de alta a I se 

mejantes a los de de~lizamiento encontrados ~n el 

flisch p~rmico de Las Delicias, Coah. y las calizas de fa 

cies arrecifal y de plataforma que se postulan para el an 

tep~ís del P€rmico. La Caliza Zuloaga encqndiciones 

s ento se podria presentar como almacenadora, 
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-do a la variaoidn lito16gica que presenta hacia su cima 

constituída de 9~ainstone. 

ROCAS 

acuerdo a las característ ca 

mejores rocas sello son las evapori 

'tas y por 61timo las arcillo-limolí 

das de naturaleza compacta (Forroaci 

del Cura). 

1 to cas y las-

s las luti-

y las carbonata

s Cupido y Cuesta -

En ¡o qúe respecta al area, el horizonte almacena--

dar de la Formaci6n Zuloaga 

su parte. superior (caliza densa) 

a quedar confinado por 

el horizonte de yesos 

y anhidritas de esta misma unidad litoestratigrifica. 

La un dad clistica de la Forma6i6d La ~aja queda se 

lIada por a unidad superior, la cuaL cóntiene cantidades 

ables de arcilla y caliza arcillosa de grano muy fino. 

TIPO DE TRAMPAS. 

Una trampa es aquella parte de ~nre que ~ 

en deter~inada~ condiciones puede almacenar hLdrocarburos. 

Estas las podemos divid~r en estructurales estratigr¿·i -

cas y mixtas. 

a) Trampas Estructurales. 

Las estructuras que se encuentra dentro del irea 

cartografiada son de primer Drden desde el punto de vista 
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d~ la teo~ía gravitacional de la migraci6n del petr5leo; 

embargo, la a están abiertas en la Caliza Zuloa 

ga del Ju.rásico Superior, por lo que las posibilidades 

para el Mesozoico son casi nulas. 

Si los fli~ch p€rmicos de las áreas de Delicias, 

Coah. y Cd. Victoria, Tam. estuvieran relacionados a la 

misma provincia paleotect6nica (hedreocr~t6n). las estrue 

turas abiertas en a Formaci6n. Zuloaga que se presentan -

en el área de estudio serían favorables para explorar el 

Paleozoico; 

smo, el levantamiento magnetomitrico en el ex

tremo Sur del área de estudio marca un basamento a una 

profundidad de 4,000 m. en los anticlinales abiertos en -

Jurásico , locua~ nos i~dica la posi~ilidad de 

encontrar Paleozoico. Ma.rino en el subsuelo. 

b) Trampas Estratigraficas. 

El área estudiada se encuentra dentro de la Cuenca 

Cen.traiMesozoíca, 'por lo que los .posibles cambios de fa-

cies que dan darnos este tipo de trampas· se encuentran 

hacia la plataforma de las paleoislas de Coahuila y San -

Luis Valles, do~de se en 

eas cercanas al litoral. 

arrecifes o rocas clás 

(1974) considera las Islas de Coahuila y San 

Luis Valles unida;s, formando una península desde el Jurá-
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:-sico y como, plataform'a (shelf)' del Neocorniano al 'Albiano, 

id'eaque descartarnos por ta ausenciéJ. d,e la facies cl'ásti-

ca de la P'orrnación La Gloria'. 
I 

Postulatambi~n que la fa--
" ' . 

bies de cuenc~ de la Formadión Cuesta del C~ra, ha cabal-. " 

gado sobre ia féJ.cies de~latafórma. De ser cierto esto, 

d~~ajo de lá FOrmación euestadel Cura se ~eb~rran en con-

tra~ las fOrmaciones ,El Abra o Viesca. 

Otras posibles trampas estratigráficas están dadas 

por las discordancia~ (aunque no ~ueion obs~rvadéJ.sl que-

sepéJ.ran al PéJ.leozoico del Mesozoico y al Triásico del Ju-

rásico. 

cl ~rampas Mixtas, 

Este tip6d~ trampas es d~frcil deericontréJ.r~e. pe-

ro en la zona en que nos hallamos se sitfia ~n ~l á~ea de 

cambio de facies. Tomando eri cuenta elsobrecprriemiento 

nos encontramos en una situación f~vorable pará iocalizar 

este tipo de trampas; ya que pOdr,íapensarse que bajo el 

plano del sobrecorri~iento podríéJ.n encontréJ.is e las féJ.cies 

de plataforrriay arrecifales de la Form~ción Viesca. 

La línea' de 5,000 m. d,e' profundidad ,de basamento de 

la configuración magnetom'tr~ca~egional pasa por la re--

gi6n de Agua NuevéJ., ~reciséJ.merite por donde se marca el so 

brecorr:lmiento y, donde ,las' ,estructuras están, abiertas en 

la· Formación Zuloag,a, 10cuéJ.l nos sugiere que si ,la piléJ. 
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de sedimentos mesozoi,cos es ap de:.,OOOm: 

la sibilidad dE;'1Jna dela,cpiumna es 

áfioa. 

VIII ~B , GEOHID,ROLOGIA. 

De a la Geohidrol 
" . 

a que trata de la localización, aprovéc:hamiento ';r 

cionsérvac~6n del agua suhterránea. 

Nuestr,o s siempre ha tenido p,l!oblemas con e.l 

,agua a causa de su desigual que hay :;;0-:-

na~ comDel~ureste en que hay 

la,niáyoría del territo 

zonas donde la tinica agua disponible,· es.Ia: 's,ubte 

mo de este estudio. 

La creciente demanda del agua sátisfac·ér el' 

s.rroll~ ~ndustriai que cada vez es m'snotabie para los 

y los s de pOblatión, ha hecho 

q1',1e el Gobierno ral y lo~ ~obierrios Estatales, a .. t~a~ 

de Recursos cos, abord,€ucori 

ido empefto la res~lución de e~te problema tan vital, 

·¡{plarando las agua. sUbterr¡n~a. 

.:Cazona norte del pa·is do·nde se incluye es area -

trabajo,b~ sido bastant~ estudiada por ge6lbgos d~l 



Instituto de Gao a de la Universidad Nacional 

de M~xico. de Petr61eos Mexicanos, de a Secretaría de Re 

cursos Hidriulicos y otras dependencias, han contribuído 

con sus conocimientos al entendimiento de las caracterís-

tieas hidrogeo16gicas que ahí prevalecen y al uso de los 

mitodosapropiados para el aprovechamiento mis eficaz de 

los acuíferos existentes. 

En e a ello se ha llegado a la conclusi6n de que 

los aouíferos con muy buena calidad de agua y suceptibles 

de ser explotados, se encuentran en las formaciones de ca 

lizas y que para captarlos a profundidades de 500 y t,nOo 

metros baío el nivel del mar, ha s do necesario perforar 

pozos de mas de 1,000 metros de profundidad,de los que -

brotaron caudades mayores a los 100 litros por segundo, 

como sucedi6 en los perforados en la re de Monterrey, 

N.L.; cabe hacer notar que estos pozos son ejemplo único 

en el mundo. En a regi6n de Cuatro Ci~negas y Sierra Ar-

teaga se há tenido que bombear para vencer cargas de 50 

a 250 m., probablemerite debido a lo bajo de las zonas 

recarga. Se ha comprobado la gran potencia y el gran 

cenaje de estos acuiferos al aforar varios pozos y ver el 

comportamiento de las curvas gasto-abatimiento y tiempo. 

En base a la litología de las formaciones que aflo-

ran el área y la structura que gstas presenta~ las zonas 

de alimentaciones de los acuIferos en calizas. tendrán lu-
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-gar donde estas mismas afloran, ya que las formaciones 

areno-ar~illosas. arcillo~arenosas y arcll1dsa. obrari co-

roo confinantes de las calizas. La de las sierras 

vistas no solo en nuestra zona de estudio, sino en todo -

el Noreste y Sureste del pala, abarcando la proV1ncia fl-

siógrlfica de la Sierra Madre Oriental, estln compuestas 

casi total~ente por calizas, y viendo su gran área de 

afloramiento se puede imaginar que hay grandes cantidades 

de agua infiltrada, El agua al brotar a la superficie con 

tribuye con más del 50.% de los caudales que en la 
1 

del estiaje llevan los principales ríos hacia el Golfo de 

México. Es tan grande la presión hidrodinámica de estos -

acuíferos en los valle~ intermontanos de la Sierra Madre 

Oriental, que entre a y la Sierra de Arteaga alean 

zan niveles hasta de 2,000 metros sobre el nivel de mar, 

en 600 ffi. Y hacia el Noreste Villa Acuña, en la ver---

tiente norte y oriental de la ser~anfa del hasta de 

230 metros. 

En la región que se recorri6 se vieron manantiales 

naturales en el Cañ6n de la Casita y Cañón Boca de Domin-

go, ambos en la norte del area estudiada, los cua 

les provienen de la Formación Cupido, percolándos.e de la 

parte alta de la~ sierras constituídas por ~stas oalizas. 

Por todo lo er se ve que es necesaria la ex--

plotaci6n de esos acuifaros en beneficio del mayor desa--
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. ~rrollo' de l'a.· su~ niveles. hidrostltícos a 

:fin de que las nuevas' apor.taciones 'encuen~ran 

e y no fluyan sin beneficie alguno ha~ia el .~ 

mar. 

Formacionesds la zona y sus características' como: -

aImacenadoras de agua: 

Tiene ~oiosidad secundaria y es probable que pued 

sek fero. aunqóe no se le ha explorado. 

La 

Por su litología se le considera impermeable y 

ría en s domo confinante supexlor de la 

Se considera imperrneabley .cacio cabfinante in 

a la Cupido en la zona de Monierre~. 

p,cuíferomuy potente. e.n la. z.ona de Monterrey, como 

su es~ructura~geo16gica es casi igual en todas sus Ireas 
. . . 

de afloramiento, también es 'casi· segvio que suscar'acte~-

tic~s hidrogeo16gicas éeari iguales en toda la zona, 

aun~u¿~n par~es estari mSs profund~ comosn ~l Norte del 

G.o . de . Sabinas. 
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,Consiaeraé!a como confinante' superior de,la e 

inferior a la Aurora .. 

Acuíf·ero muy potente, característi~as hidrogeo 

cas semejantes ala de, la Cupido. De sus '~cuíf~~os se sur 

te. 

Formación 

Esta formación por sus caracti3rísticas'litológicas, 

es imperme y confinarite de la Formación Caracol. 

Est~ formación por sus ca~acterísticas litológicas, 

presenta buena porosidad y aceptable permeabilidad, dabi,-
, , 

do al intenso fract~ramiento y el car¡cter friable ,de sus 

lutitas. 

Parras. 

Estg. por sus stic~s litológicas, 

es impermeab1e y confin'ante de la' Ca'racol. 

Por lo expuesto rmente, vemos la secuen-

cia de rocas des la Formación' Zul.caga a la Formación 

Aurora, presentan pocas posibilidades de constituir a196n 

acuífero importante aqauaa de su baja porosidad y perme~ 
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-bilidad (aunque podrían tener una permeabilidad secu.nda

ria debido al intenso fracturamiento), pero lo que mas 

condena a estas rocas como acuíferos, es su posici6n eS-7 

tratigr&fica, que ocasionaría niveles de bombeo muy pro -

fundos¡ por lo tanto, la 6nica formaci6n que cumple con -

los requisitos de buen acuífero es la Formaci6n Caracol. 

Por otra parte, los valles aluviales que ocupan una 

gran exte~si6n forman cuencas hidrogrificas de drenajee~ 

darreico cuyos límites fisiogr&ficos e hidro cas co-'--

n a estructuras anticlinales y albergan la 

parte de los pozos y norias que abastecen la re 
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IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



al Se hizo el estudio litoe ca detallado de -

formaciones aflorant~s, principal~ente las co~--

rrespotidientes a~ Cretácico Inferior; 

b) Se ~labor6 un bloq~e diagram~tiea se.represen-

taran fiea~ente las variaciones, tanto laterales 

s de las rocas presentes en el área. 

- e) La ausencia de facies elásticas (Formación La Gloria) 

sugieren que la línea de costa para el Oxford~ano en 

la sla de Coahuila, deba cambiarse hacia el 

Norte, que en el área de estudio solo se .obierva-

r.on f.acies carbonatadas de .la Formación Zuloaga., su-

cediendo· lo mismo para el Kimeridg;i.ano-Tithoniano 

(Formación La Casita-Formación La Caja). 

dl .La Formación Taraises presenta dos miembros, uno ar-

cilla-calcáreo y otro calcáreo. 

el En el Neceomianí:;> los elementos paleogeográficos .. (¡s~ . 

. lasde Coahuila y San Luis Valles). funcionan como -

·shelf" orig~nando la facies de plataforma y cuenca 

'de la Formaclón Cupid·o, proponiendo los sU$Qri tos di 

vidirla entres mi.embros. 

flEn el Alb~ano-Cenbmaniario o~urren condiciones .eme-~ 
. '. 
ja~tes·~ las citadas ,n el inciso anterior;.hacia el 

Norte la facies de¡>lataforma con elárreci fe Viesea 

... yen el. áréá de. estudio setrab~jó su equi vi:l1ente fa 
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~cies de cuenca representada por las formaciones Au

rora y Cuesta del Cura, tendiendo a desaparecer la 

p ra hacia el sur. A este respecto proponemos una 

localidad de referencia, ya que la secci6n tipo no -

cumple con el artIculo 4b del C6digo de Nomenclatura 

Estrati 

g) A partir del Cenomaniano Tardío se observa un notable 

cambio en la sedimentaci6n entre las formaciones 

Cuesta del Cura e Indidura, de rocas carbonatadas a 

elásticas. 

h) El área de estudio está ubicada sobre la zona inter-

i) 

na del Sistema Marathon-Ouachita 

sus posibilidades petrolíferas. 

lo cual nulifica -

Se estudió el diaelasado y se representó camen-

te (rosa de fracturas) ,concluyendo que la mayor par

te del fracturamiento fu' contempor¡neo a la de 

ción. 

j) Se determinó la existencia de numerosas fallas, tan-

to normales como inversas. siendo la m's te 

por sus dimensiones, la falla Nc. 1 (Sobre corrimiento 

de Parras). 

kl Todas las estructuras anticlinales cartografiadas 

presentan una direcci6n de su eje WRW-ESE, siendo g~ 

te recumbentes al Norte. 
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1) En vista de que el 85% de las estructuras estudiadas 

e abiertas en la Formaciónzuloaga del Jurasico 

Superiór,.las posibilidades petrolíferas para el Me-' 

sOBoieo se consideran nulas. Sin embargo, la existe~ 

cia del de Parras marca la alterna-

tiva de la continuidad hacia el Oriente de~ Arrecife 

Viesea bajo el sObrecorrimiento, delineando la Plata 

forma de la¡ dicha suposición las ba-

ses para la búsqueda de una t~ampa mixta constituída 

por facies arrsoifales y de plataforma bajo el plano 

principal de cabalgamiento. 

Los datos magnetométricos fortalecen la idea de una 

repetición de la columna sedimentaria meso.oica, ya_ 

que indi.can una profundidad del basamento deS, OOOlll: 

y el espesor la secuencia es apro-

ximadamente de 4,000 metros. 

m} Se recomienda revisar las localidades de las 

Formaciones Gloria, Casita, Cupido, Aurora y Cuesta 

del Cura. 

nl recomienda un estudio de detalle estructural deb~ 

do a la tectón·ica complicada del Anticlinorio de Pa-

rras, con el objetivo de detallar mejor las estructu 

ras y llegar a conclusiones mis seguras en el aspec-

to económico-petrolero. 
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o) Se recomienda un estudio de tría de detalle 

en el irea de sobre corrimientos con el fin de 

tar la continuidad postulada del Arrecife Viesea, 

aprovechando la depresi5n de Agua Nueva, extensa 1 

nura localizada al Potiiente del poblado del mismo 

nombre y donde la Formaci6n Zuloaga se encuentra sq

bre la Parras. 
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FACULTAn DE INGENIERIA 
DEPTO. DE INGENIERIA PETROLERA, MINERA, 

GEOLOGICA y GEOFISICA. 

Cd. Universitaria, D.F., 30 de 1978. 

Ing. Mariano Ruiz V&zquez 
ael Depto. lng. Petrol. M~n. 

y Geofí,sica. 
P r e s en t ,e . 

Me pérmito informar a usted el re 

sultadd del estudio paleonto16gico efectuado en 50 mues-

tras que cOID¡>renden 60 especies de amoneideos, u.na de 

s y una de vegetales. El'material fue colect*de 

por los pasantes de Ingeniero Geólogo Adalberto Barragán 

y 3uan Tejero, en la oriental de Parras, Coah. 

La asesoría fue solicitada por -

los pasantes antea citados, para precisar la Estratigra 

fía de su Tesis Profesional que se titula "An&lisis Geoló 

gico-Estratigrlfico de la porción Oriental del Anticlino-

rio de I Bdo. de Ceahuila". 

A ten t a ID e n t e. 

~¿78 
Dra. Blanca Estela Buitrón 
Investigador Titular e de T.C., 
Institut6 de Geología 
Pref. de Asignatura nivel B, 
Fac .. de Ingeniería U.N/A.M . 

. Geol. Adalberto Barragan y Juan Tejero. 



FACULT'AD DE INGENIERIA 
DEPTO. DE, I,NGENIERIA PETROLERA,MINERA, 

GEOLOGICA y GEQlESICA. 

INFORME PALEONTOLOGICO SOBRE 50 MUESTRAS QUE' COMPRENDEN 60 ESPECIES 
DE AMONITAS 1.' UNA DE BELEMNITAS Y UNA DE VEGETALES. 

* Adalberto Barragán 
Juan Tejero R. 

l. Localidad! Norte Ejido La Casita. CARoN DE LA CASITA 

Formación,: LA CAJA (Itimaridgiano-Titoniano) 

1. Muestra: B-289 

Identificación Paleontológica: 

~~~~~ cf. K. exceptionalis (Aguilera) 

'Edad,: Titoniano Superior 

2. Muestra: B-320 

Identificación paleontológica, 

AulacogPhindtoides lauri (Aguilera) 

Edad, Tit9niano Inferior. 

3. Muestra: 8-351 a, b 

Identificación Paleontológica, 

a) Parisphintes (Dicho~omosRhinctes) TOboensis Burchardt 

b) ~E!~~~~ sp. ,(Belemnoida) 

Edad, al Iti,maridgiano-Titoniano 
bl Jurásico superior 

4. Muestra: B-343 

Identificación Paleontológica: 

NeQcomites sp. 

lldad: l3erriasiano-val,anginiano, 

* ;fo.siles' fueron colectadospQr los pasantes ar;dba mencionados, -
estudio constituye la parte paleontológica ,de su tesis profesío 

nal tít1,llada"Analisis Geológico-Estratigráfico de la Poruión Orieli~ 
tal del 1mticlinorio de Parras, Estado de Coahuila". 
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Formación CUPIDO (Hauteriviano-Beduliano) 

5. Muestra: B-313 A 

Identificación Paleontológica: 

Madera fosilizada no 

Edad: Indeterminable 

formación: INDIDUilA-CUESTA DEL CUilA (Albiano-Turoniano) 

6. Mt1estra: B-229 

Identificación Paleontológica: 

Acanthoceras barcusi Jones 

Edad: Cenomaniano Superior 

II. Localidad: Cañón Las Playas al Sur del Ejido Victoria, SIERRA PLAyA 
l'JlDERO. 

Formaci6n: TARArSES (Neocomiano) 

7. Muestra: B-l63 

Identificación Paleontológica: 

Edad: Valanginiano 

III. Localidad: Oriente de Palmas Altas, SIERRA EL QUEMADO. 
Formación: TARArSES (Neocomiano) 

8. Mt1estra: 3 

Identificación Paleontol6gica: 

Olcostephanus sp. 

Edad: Valanginiano 

9. Muestra: 4 

Iden"tíficación Paleontológica, 



Berriasella sp. 

Edad: Titoniano-Berriasiano 

10. Muestra; 4{A) 

Identificación Paleontológica: 

Olcostephanus (Dichotomitesl 

Edad: Valanginiano 

11. Muestra: 3' (A) 
Identificación Paleontológica: 

Eda.Q, Valanginiano 

1.2. Muestra: 7' 
Identificación~aleontológica: 

==~=::=.sp. 

Edad: Titoniano-Berriasiáno 

IV. Localidad: Sur del Cinco de Mayo, 

Formación: LAPEfÍA (Aptiano (Gargasiano) } 

13. Muestra: R-1S 

Identificación Paleontológica: 

Amonita 

Edad: Indeterminable 

Formación: TARAISES 

14. Muestra: R-25 
Identificación 

Valanginiano 
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V. Localidad: Norte de Natillas, SIERRA DE LA MINA. 

Formación: LA PERA (liPtiano (Gargasiano» 

15. Muestra, 221 
Identificación Paleontológica: 

Dufrenoyiasp. 

Edad: Aptiano Superior 

16. Muestra: 22l-A 
Identificación Paleontológica: 

Edad, Aptiano Sup,erior 

17. Muestra: 221-B 
Identificación Paleontológica: 

Dufrenoyia justinae (Hill) 

Edad, liPti~~o Superior 

VI. Localidad: Al norte de San José de la Unión, SIERRA EL PUERTO BAJO. 

Formación: LA PERA (liPtiano (Gargasiano» • 

18. Muestra: 158 
Identificación Paleontológipa, 

Edad: Aptiano Superior 

r9. Muestra 158-A 
Identificación Paleontológica, 

-Edad: Aptiano-Albiano medio 
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20. 
P:aleontológiGá: 

Amonita Indeterminable 

Edad: .Indeterminable 

21. Mn."",1c.rFl: 158-C 

Identificacián Paleontológica:· 

Edad: Aptiano Superior 

VII. Lo.calidad: Al noroeste del Ejido de Las Abras; CAÑON LA 

RRADELYESO. 

FOPllaoión: LA PEÑA (Apti,ano \""u'~a'~.L,;u">I 

22. l't1"''''~'T.r·" 

sp. 

Superior-cenomania~o 

23. Muestra: 2l3-A 

sp. 

Edad: Aptiano 

VII!. Localidad: Al noroeste del Ejido Sabanilla, CANoN EL .,·"".!.r'LJ:> 

. EL MAYA'rE. 
F.ormación, LA PEÑA (Aptianb-Gargasiano) 

24..1'Iuestra: 185 

Edad: AptianoSuperior 
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25. Muestra: 186 
Identificación Paleontológica: 

Amonita indeterminable 

Edad: Indeterminable 

26. Muestra: l86-A 

Identificación 

Edad, Aptiano Superior 

27. Muestra 185-A 
Identificación Paleontológica: 

=-===¡;¡;.;::.::..:::=-=- sp. 

Edad: Aptiano Superior 

28. Muestra: l86-B 
Identificación Paleontológica: 

Edad: Aptiano Superior 

IX. Localidad: Norte del Ejido Sal:?anilla, CAÑO N EL YESO, SIERRA EL YESO. 

Formaci6n: ~&"1\.ISES (Neocoll'.;i.ano) 
29. Muestra:160 

Identificación Paleontológica: 

Imlay 

Edad, Neocomiano 

30. Muestra: l60-A 
Identificación Paleontol6gica: 

2!.s~~~~ ====-=- lrolay 

Edad, Valanginiano 
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31. MUestra:161 

Identificación Paleontológica: 

(Rogarsi tes J 

Edad: Valanginiano 

32. Muestra: 160-B 
:¡:dentificación Paleontológica: 

Olcostephanus sp. 

Edad: Valanginiano 

33. Muestra: 160-C 
Identificación Paleontológica: 

Edad: Valanginiano 

X Localidad: Sur Tanque Las canoas, Al;royoEl CUervo, SIERRA TAPON DEL 
TORO. 

Formación: TARAISES. (Neocomiano) 

34. ~aestra: 210 
Identificación 

Edad: Valanginiar.o 

35. Muestra. 210-~ 
Identificaci6n~leonto16qica: 

Edad: Ti teniano-Berz:iasiano 
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36. Muestra, 210-B 
Identificación Paleontológica: 

Olcostephanus coahuilensis Imlay 

Edad: Val&~giniano 

XI. . Looalidad:Nort¡¿¡ del Ejido Santa Anita, CAi'l'ON TAl?QN DEL TORO • 
. Formación, TARAISES {Neocomiano} 

37. Muestra: CTT 
Identificación Paleontológica, 

?Kilianella sp. 

Edad, Berriasien~Hauteriviano 

38. Muestra :CTTA 

Identificación Paleontológica, 

Edad, Valanginiano Superior-Hauteriviano Inferior 

39. MUestra: CTTB 
Iden:tificación pahlontológica: 

Olcostephanusfcoahuilensis Imlay 

Edad: Valanginiano 

XII. Localidad: SIERRA EL LAUREL 
Formación, LA CAJA 

40. ·Muestra: 82 
Identificación!:.aleontológica: 

Durangites ~::::;¡=~ Burckhardt 

Edad: Titoniano 
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41.. Muestra: 82 A, 1, ~ 

Identificación Paleontológica: 

1), parapatoceras sp. 

2) Protancyloceras sp, 

'Edad.': 1} Batoniano superior-Oxfordiano superior 

2) Titoniano-B¿rriasiano 

Formación: TARAISES (Neocomiano) 

42. MúestÍ:a: 93 

Identificación Paleontológica: 

!:!!~2±~::E~ parritensé lrolay 

Edad: Valanginiano superior-Hauteriviano inferior.' 

43. Muestra: 159 a-j 

tdentificación Paleontológica: 

al Mexicanoceras parraense'lrolay. 
bl Maderia casi tensis lrolay 
el Naderia multitubercu1ata lrolay 
dl 'Maderia eoronata Imlay , 
e) Maqeria marcosensislmlay 
f) roaderia sp. 
g) Hoplitesa[Ui1erae Boese 
h) Neocomitescf.~. acuticostatus. Imlay 
i) ? Va1anginit.es, sp. , 
j) Amonitaheterqroorfo indeterminable 

Edad: Neocoroiano 

44. Muestra:l59-A 

ldentificaci6~aleonto16gica: 

Olcostephanus CRogersitesl san1azarertsis ,Imlay 

Edad.: Valanginiano 
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Formación: LA PEgA 

45. Muestra: 128 
Identificación Palenn"tológ{ca: 

Duf.renoyia sp. 

Amonita no determinable 

Edad: Aptiano Superior 

46. Muestra: 128-A a, b 
Identificación Paleontológica: 

a} 

b) ::..::=======- :.!~~~=- Humphrey . 

Edad: a) Aptiano superior 
b} Barremiano-Aptiano 

Formación: CUESTA DEL CURA 

47. Muestra: 141 
Identificación Paleontológica: 

Edad: 

XIII. Localidad: Sur deSant.a Anita,S!E'RRA 

Formación: TARAlSES 

Paleontológica, 

A~onita Indeterminable 

Edad: Indeterminable 

Edad, Berriasiano-Hauterivia!lD 



50. MUestra: IÍ.-25 

Identificación Paleontológica: 

Edad: Valanginiano 

XIV. Localidad: ORIENTE CINCO DE MAYO 

]'ormación: CUPlDO-LA PENA 

51. Muestra: N-e 
Identificación Paleontológica, 

?? prochelonicerassp. 

Edad: Aptiano 

Dra. ·Bl~rón 
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Muestra B- 351 a, b 

/ 

foto I 

a) Perisphinfes (OiChofomosphincfes) Toboensis 8:Jrchardt 

Edad: 

a) Kimeridgiano- Titoniano 

foto 2 
b) Juro'sico Supo 

b) P(J(;hyfeu"tllis sp. (Belemnoida) 

ESCALA en Cmr& 



foto :; 
Neocomiles sp. 

Mu~stro B - 343 

ESCÁ.L.A .• " Cm,!!. 

Edad: Berriasiono-'Va(anginiano 

foto 4 
Olos1"ephofiUs c%rinensi:S Imloy 



foto 6 

foto 5 

8errlasello sp. 
Edad: Titoniano Berriasiano 

ESCALA en Cms. 

Muestra 4A 

Olcostephantls 'Dich%mites) comfJressius cu!us Imla)' 

Edad: Valanginiono 



Muestra T fofo 7 

Berríasella sp. 

Edad! Titoníono Berriasiano 



foto 8 

Olco$tephiJnus coahüilensis 

R-2.5 



Muestra 2. 2.1- B foto 9 Eda.c\ : Aptiono 

Dufrenoyio justinQfJ Hí!! 

ESCAL..A .. n CmSi. 

foto la 
sp. Edad: 



foto 1I 

DlIfrenoyia sp. 

Muestra 186-B 

Supo 



Muestro 160-A 

ES.CA;"A IIIIn Cm •.. 

Edad: Valanginiano 

.foto 12 
O/costephanus coallui!ensls Itniay 



Muestra 161 
Edad! Valanginiano 

foto 13 

O(costephanus (Rogersiles J fenlJicostotus Imloy 

Muestra CTT 
foto 14 

Kilianella sp. 
Edad: Berriasiano - Hauteriviano 



MuestraCTTA 

Muestra 8.2 

foto 15 

41 
;) 

O 
3 
11 

Leopo!dio SJ). Eda d: Valanqiniano Sup Houterivíono Inf. 

foto 16 Edad: Titoniano 

Ourongifes vl.Ilgoris Burckhardt 



ESCALA en· Cm. 

foto !7 

Muestra 82: a, b 

Parapatoceras SjJ. 

Edad:.Q) Batoniooo.Sup. -Oxfordiano Supo 

profancy/cceras sp. 

b} Titoniano - Berriasiano 



ESCALA en Cml!. 

foto 8 e) Ma dedo multifuDsrculato ¡mio)' 

foto I\? g) Hoplites o!JtJl7f!1rol!) Boese 



Muestra 343 e .g, n. 

Edad: Neocomiano 

e:SCAL.A .en Cms. 

h) Neocomites cf. N. aClJfic{)staff.lslmla-y 



foto 21 

DlIfrenoyicr sp. 
Muestra 12.8 Edad; Aptiano Supo 

foto 22 

Muestro 128 

ESCALA en Cm •• 

Dufrenoyia . dufrlIJnoi 

Edad: al AptiailO Sup .. 



Muestra N-e 
foto 23 

Procheloniceras s p. ESCAL.A .n Cms. 

Edad: AptiaM 

foto 24 

Rogersites 
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