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INTRODUCCION 

Debido a la grán demanda de consulta que hay sobre las publi 

caciones de descripciones originales de las formaciones geológi __ 

cae para la elaboración de trabajos científicos y recepcionales, 

y así como a la falta de estas publicaciones en las bibliotecas -

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se procedió; con

la ayuda y asesoría del Instituto de GeologÍa y Metalurgia, del 

Insti tuto de Investigación de Zonas Desérticas y del Sistema de -

Bibliotecas de la Universidad a compilar las descripciones origi

nales de las formaciones reconocidas en el Altiplano del Estado -

de San Luis Potosí. Dando como resultado este trabajo recepcio_ 

nal. 

Para la elaboración y mayor entendimiento de este trabajo se 

creyó conveniente consultar y citar la definición de formación: 

Según el código de Nomenclatura Estratigráfica elaborado por 

la Comisión .AJnericana de Nomenclatura Estratigráfica (1970); en

el artículo número 6 dice: "La formación es la unidad fundamental 

en la' clasificación litoestratigráfica. Una formación es un cuer 

po de roca caracterizado por homogeneidad litológica; es casi -

siempre, pero no necesariamente, tabular y es cartografiable en 

la superficie de la tierra o puede segu!rsele en el subsuelo". 

Longwel y Flint (1971) dicen: "Las unidades de roca que se 

escogen para ser representadas sobre el mapa se marcan con dife 

rentes colores o con símbolos. Estas unidades básicas son las -

formaciones. Una fonnación es la unidad básica del levantamien_ 

to geológico que consiste en una continuidad de estratos de roca 

de una misma clase o estrechamente relacionadas entre sí". 
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y según el Dicoionario de GeologÍa y Ciencias Afines de De 

Novo y Chicarro (1957 tomo 11): "Formación es el conjunto de ro 

cas y masas minerales que presentan caracteres geológicos y pa

leontológicos comunes, también se emplea en el sentido de fa_ 

cies (formación continental, formación glaCial, etc., y aún fo~ 
mación vOlcánica). Es decir, que se usa formación en sentido _ 
general, lo mismo que terreno". 

Para los fines de este trabajO se ha usado únicamente la 

definición del Oódigo de Nomenclatura Estratigráfica (1970 ) • 

........... --------------------



BJ E'fl VO , A:. ERI AL , El DO Y 

ACL A!. 1 0 i 



- 3 -

OBJBTIVO 

ste trabajo se ha hecho con la idea de compilar las descripcion s 

originales de las formaciones geo16gicas que están citadas en la bi-

bliografía del Altiplano del Estado de San Luis Potosí, con 1 fin de 

que los interesados en hacer geología de esta zona t ngan fácil acce

so a este tipo de informaci6n . 

El material que se utiliz6 en ste trabajo fue: 

1 .- Bibliografí a geo16gica de las zonas áridas de San Luis Potosí. 

Aranda, (1975) . 

2.- apa de 10calizaci6n del área. García, (1972) 

3.- Tabla de corre1aci6n estratigráfica. Termier y Termi r, (196 ). 
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ETODO 

1.- Para determinar el área se siguió el criterio de ede11ín, 

(1976). 

2.- Para elaborar la bibliografía básica para este trabajo se 

consultaron los catalogos de las siguientes bibliotecas de la Uni

versidad: 

a) Biblioteca Central 

b) Biblioteca de la Escuela de I~mierla 

c) Biblioteca del Instituto de GeologÍa y Metalurgia 

d) Biblioteca del Instituto de Investigación de Zonas Desérti 

3.- Se procedió a la revisión de las fichas bibliográficas oh 

tenidas de los catálogos de cada una de las bibliotecas menciona

das, se seleccionaron aquellas fichas que contuvieran trabajos de 

geOlogÍa de la zona en estudio. Se consultó y analizó cada una de 

las publicaoiones. se sep·araron y se seleccionaron aquellas que -

mencionaban formaciones y que en apariencia hacían referencia a las 

descripciones originales; despúes de separar y seleccionar se tomó 

cuidadosamente la referencia o referencias bibliográficas que pro

porcionaban estas publicaciones. 

4.- También se revisaron los trabajos que mencionaban el nom 

bre de alguna formación pero sin hacer referencia del autor o pu_ 

blicación de donde había sido tomada o copiada la descripción. Es 

to se hizo con el objeto de comparación. 

5.- Ya que se tuvieron las fichas de las que en apariencia e_ 

ran las descripciones originales se trató de localizarlas en las -

bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de esta 

búsqueda se encontraron sólo 3 descripciones originales, las cuales 

fueron: la de Formación Huizachal (Imlay et al., 1948) la de la For 
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mación Cárdenas y la de la Formación Tabaco (Myers, 1968), en la 

biblioteca del Instituto de GeologÍa y Metalurgia. 

6.- Dado el escaso éxito para encontrar las descripciones o 

riginales en las bibliotecas uni versi tartas de San Luis potosí, 

el autor se transladó a la Ciudad de MéXico, D.F. para localizar 

las publicaciones en que aparecieron las descripciones originales 

visitando las siguientes bibliotecas: 

a) Biblioteca de la Escuela de Ingeniería de la UNAM 

b) Biblioteca del Instituto de GeologÍa de la UN 

c) Biblioteca de P EX 

7.- De las bibliotecas anteriormente mencionadas solo en la 

del Instituto de GeologÍa de la UN se encontraron todas las -

descripciones, aunque con cierta dificultad por ser obras de gran 

consulta y estar reservadas para lps investigadores de ese Insti_ 

tuto .. 

8.- Se encontró también que 18 de las publicaciones estaban 

en el idioma inglés y solamente 2 en español, con lo que se proc~ 

dió a ordenar y a traducir las descripciones originales que esta 

ban en el idioma inglés. 

9.- Ya que se tuvieron todas las descripciones originales -

traducidas y ordenadas por edades se empezó a elaborar la tbla de 

correlación estratigráfica, siguiendo el criterio de Termier y 

Termier (1960). 

10.- Se elaboró el mapa de localización del área. 
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ACLARACIO S 

1.- Para la el aboración de este trabajo se siguió unicamente 

el criterio del Código de Nomenclatura Estratigr áfica (Comisión A 

mericana de Nomenclatura Estratigráfica, 1970). 

2 . - Las formaciones Guaxcamá y Zacatecas, Carrillo Br avo ( 1971 ) 

no se incluyeron dentro de las descripciones debi do a que no cumplie 
- -

ron con los artículos: 4fghi, 5c, 7a, 8ab, 10gh, 13cdem, 20a, 23b , 

24, 37ab, 38ac , y 40b. Del CÓdigo de Nomenclatura Estratigr áfica -

(1970). Y no se pudieron encontrar publicaciones donde s e defini e

ran fonnalmente. 

3.- La Caliza Tamasopo aunque tampoco cumple con l os requisi tos 

del Código de Nomenclatura Est r atigráfica; se incluye dentro de es 

te trabajo como lo hizo Muir (193 6, pp. 60- 1:>1 ): "Como una f acies a 

rrecifaJ. de la J!onnación San Felipe". 

4.- La correlación se hizo con l a ayuda de las tablas de corre 

lación que presentaron las descripciones originales . 

5.- La bibliografía geológica del Altiplano del Estado de San 

Luis Potosí citada en es te trabajo es la que s e pudo encontrar en 

las bibliotecas de l a Universidad Autónoma de San Luis Potosí . 
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FO /lACION AGUA NU VA 

Motilla Moreno, José Luis. Estudio geológico 

del área Pastoriza-Matehuala, Municipios 

de Villa de Guadalupe, La paz y Matehuala, 

S.L.P. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, 

Escuel a de Ingeniería de la Universi dad Au 

tónoma de San Luis Potosí, 1973. 27 p., -

ils., f.t. Y maps. f .t. 

González AgUilera, Alfonso. Estudio geohid~ 

lÓgico de la cuenca de Villa de Arista, a. 
L.P. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, 

Escuela de Ingeniería de la Uni versidad A~ 

tónoma de San Luis Potosí, 1973 . 83 p., -

mapa. 

Cita autor y fecha p! 

ro no trae fioha b~

bliográt'io.a. 

Cita autor y fecha p~ 

ro sin ficha bibliog~ 

fica. 

Martínez Ruiz, Victor Julián. "Estudio geoló Oi ta autor y fecha p!! 

gico del área El ilagro-Villa Guadalupe, ro sin ficha bibliogm 

Municipios de Guadalcazar y Villa de Guada fica. 

lupe, S.L.P. Geol. y Metal. (Méx.) 5 ( 

35-36):- 43-74. 1971, maps. f. t. 

Hermoso de la Torre, Carlos. "Estudio geoló_ No cita autor ni f. 

gico del área Oerritos-Oárdenas, Estado de 

San Luis Potosí, MéxiCO". Geol. y Metal. 

Folleto Técnico No. 14: 76-77. 1965, 

maps. 

Fuente Navarro, José Manuel de la. Estudio 

geológico del área Cárdenas-Rio Verde, S. 

L.P. y Arroyo Seco Qro., México. Bol. 
Asoc. Mex. Geol. Pete 16(11-12): 237-249. 
1964. 

cha por lo tanto -

sin ficha biliográ_ 
fi ca. 

No cita autor ni fe 

cha por lo tanto sin 

ficha bibliográfica. 
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Carrillo B:ravo, José. La plataforma Valles-San Luis 

Potosí. Bol. ASoc. Méx. Geol. Pete 23 (1-6): -

43-46. 1971. 

Ci ta que el no~ 

bre de la fonna 

ción fué asign~ 

do por W. L. step 

henson sin poner 

ficha bibliográ_ 

fica. 
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FORMACION AHUICHILA 

Rogers, Cleaves L. et al. "Reconocimiento ge2, 

lÓgico y depósitos de fosfatos del Norte de 

Zacatecas y areas adyacentes de Coahuila, -

Nuevo León y San Luis Potosí" . Bol. Cons. 

Rec. Nat. no Renov. (Méx.) no. 56: 1-322. 

1961, ils. y maps. (en un tomo aparte). 

García Calderón, Jorge. Hoja El Salado 14R-j 

(11) con resumen de la geologÍa de la hoja 

El Salado, Estados de Zacatecas y San Luis 

Potosí. Instituto de GeologÍa de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México. Car 

ta Geológica de México serie 1:' 100,000. 

1968. 

Cita autor y fecha 

Oon ficha bibliog~ 

fica 

Oita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica. 
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F ACION CARACOL 

Humara Gómez, Gilberto. Estudio geológico del 

extremo nor-oriental de la Sierra del Tunal, 

Municipios de Cedral, S.L.P. y Dr. Arroyo, 

N.L. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, Es_ 

cuela de Ingeniería de la Universidad Autó 

noma de San Luis Potosí, 1967. 36 p., ma 

ps. 

Pantoja Villegas, Antonio. Reconocimiento ge~ 

lógico del área Tolosa, S.L.P.-Zacatecas. 

Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, Escuela 

de Ingeniería de la Universidad Aut6noma de 

San Luis Potosí, 1970. 29 p., maps., f. t. 

Loredo Murphy, Luis. Estudio geológico de la 

Sierra El Tunal, unicipios de Cedral y Va 

negas, Estado de San Luis Potosí. Tesis

Ing. Geol. San Luis Potosí, Escuela de I~ 

geniería de la Universidad Aut6noma de San 

Luis Potosí, 1960. 41 p., maps. 

González Aguilera, Alfonso. Estudio geohid~ 

lógico de la Cuenca de Villa de Arista, S. 

L.P. , Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, 

Escuela de Ingeni ería de la Universidad Au 

t6noma de San Luis Potosí, 1973. 83p., 

maps. 

Martínez Ruíz, Vie:tor Julián. "Estudio geoló 

gico del área El Milagro-Villa Guadalupe, 

Cita el autor y fecha 

con ficha bibliográfi 

ca. 

Cita el autor y fecha 

con ficha bibliográf1 

ca. 

Gita el autor y fecha 

pero sin ficha biblio 

gráfica. 

Cita autor y fecha p! 

ro sin ficha bibliográ 

fica. 

Cita autor y fecha p~ 

ro sin ficha bibliogr! 
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FORMACION CARACOL •• 

Municipios de Guadalcazar y Villa de Guada 

lupe, S.L.P. Geol. y Met . (Méx.)5(35-36h 

43-74. 1971. maps., f. t. 

fica. 

Trujillo Candelaria, Antonio. Estudio geológ~ Cita autor y fecha con 

co de las Sierras de El Saltillito, El Gallo ficha bibliográfica. 

y ROdríguez, Municipios de Vanegas, S.L.P. y 

Concepción del Oro, Zac. Tesis Ing. Geo1. 

San Luis Poto s:!., Escuela de Ingeniería de la 

Universidad Aut6noma de San Luis Potosí, 1966 . 

41 p., mapa. 

Rogers, 01eaves L. et al. ttReconocimiento geoló 

gico y depósitos de fosfatos del Norte de Za

catecas y áreas adyacentes en Coahuila. Nuevo 

León y San Luis Potos:!.". Bol. Cons. Rec. -

Nat. no Renov. (Méx.) No . 56: 1-322 . 1961, 

ils. y maps. (en un tomo aparte) 

Martínez Reyes, José Santos. "Estudio geológico 

del extremo septentrional de la Sierra de C~ 

torce, Estado de San Luis Potos:!.". Geol. y 

Metal. (Méx.)4(30): 49-79. 1969, ils. y-

maps. 

Garc:í.a Calderón, Jorge. Hoja El Salado 14R-j(11) 

con resumen de la geologÍa de la hoja El Sal~ 

do, Estados de Zacatecas y San Luis Potos:!.. 
Insti tuto de Geología de la Universidad NaciE; 
nal Autónoma de México. Carta Geológica de -

México serie 1: 100,000. 1968. 

Cita autor y fecha 

con ficha bib1iográ 

fica. 

Cita autor y fecha 

con ficha biblio

gráfica. 

Cita autor y fe cha 

con ficha bib1iográ 

fica. 
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FO RM ACION CARDEN .AS 

González Aguilera, Alfonso. Estudio geohidro 

lógico de la cuenca de Villa de Arista, S. 

.P. Tesis Ing. Geol. San Lui s Potosí, 

Escuela de Ingenierla de la Universidad Au 

tónoma de San Luis potosí, 1973. 83 p., 

maps. 

González Roiz, Eugenio. Estudio geo16gico 

del área San Lorenzo Guadalcazar, muni 

cipios de Guadalcazar y Cerritos, S. L.p. 

Tesis Ing . Geol. San Luis Potosí, Es_ 

cuela de Ingeniería de la Universi dad Au 

t6noma de San Luis Potosí, 1976. 23p. 

ils. y maps. 

Hermoso de la Torre, Carlos. "Estudio geS!. 

lógico del área Cerri tos-Cárdenas, Est,!! 

do de San Luis Potosí, México". Geol . 

y Metal. Folleto Técni co no. 14:16-11. 

1965. mapa. 

urlas ROdríguez, Arturo. "Estudio geo16g:i. 

co de l a Sierra de Guadalcazar" Geol. 

y Metal. (Méx.) 2( 13): 5-38 . 1965. ma 

ps. 

Cserna, Eugene G. y Alej andro Bello-Barra_ 

das. GeOlogía de la parte central de 

la Sierra de Alvarez, Municipio de Zara 

EX LlBRI! 
..sTITUTO [)ti (N'JIUH""CI" 

PUUlftUI 

Ci t a 2 autores ;uno, B~ 

se 1909 como quién la 

describi6 primeramente 

y a Mui r 1936 que em_ 

pleó por primera vez el 

nombre de "Cardenss Beds" 

sin poner ficha biblio 

gráfi ca de ninguno de -

los dos . 

i ~ que fue estudiada 

por Pemex. Sin autor

y fecha y por lo tanto 

sin ficha bibliográfi_ 

ca. 

No cita autor y fecha 

por lo t ant o sin ficha 

bi bliogr áf'ica. 

Cita auto res y fechas 

sin ficha bibliográfi 

ca. 

Ci ta a varios autores 

t odos con sus fichas

bibliogr áficas. 



- 13 -

FO ACION CARDEN AS •• 

Fuente Navarro, José Manuel de la. Estudio geo16 

gico del área Cárdenas-Rio Verde, S.L.P. y A_ 

rroyo Seco Qro., México. Bol. ASoe. Mex. Geol. 

Pet. 16 (11-12): 237-249. 1964. 

Carrillo Bl'avo, José. La plataforma Valles-San 

Luis Potosí. Bol. ASoe. Mex. Geol. Pet. 23 

(1-6): 43-46. 1971. 

No cita ni autor 

ni fecha por 10-

tanto sin fioha

bibliográfica. 

01 ta varios auto 

res y fechas con 

sus respectivas -

fichas bibliográ

ficas. 

• 



- 14 -

:FO,BMACION CUESTA DEL CURA 

Humara Gómez, Gilberto. Estudio geológico del 

extremo nor-oriental de la Sierra del Tunal 

Municipios de Cedral, S.L.P. y Dr. Arroyo, 

N.L. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, Es_ 

cuela de Ingeniería de la Universidad Autó

noma de San Luis Potosi, 1967. 36p. mapa. 

Pantoja Villegas, Antonio. Reconocimiento geo 

lógico del área Tolosa, S.L.P.-Zacatecas. -

Tesis Ing. Geol. San Luis potosí, Escuela 

de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potas!, 1970. 29p. maps. f. t. 

Motilla Moreno, José Luis. Estudio geológico 

del área Pastoriza-Matehuala, m1.micipios de 

Villa de Guadalupe, La paz y Matehuala, S. 

L.P . Teais Ing. Geol. San Luis Potosí, -

Escuela de Ingeniería de la Universidad Au

tónoma de San Luis Potosí, 1973. 27p ., 

ils., f.t. y maps. f. t. 

Loredo Murphy, Luis. Estudio geológico de la 

Sierra El Tunal, Municipios de Cedral y Va 

negas, Estado de San Luis Potosi, Escuela

de Ingenierla de la Universidad Autónoma -

de San Luis Potosí, 1960 . 41 p ., maps. 

González Aguilera, Alfonso. Estudio geohidr~ 

lógico de la cuenca de Villa de Arista, S. 

L.P., Tesis Ing. Geol. San Luia Potosí, 

Escuela de Ingenierla de la Uni versidad A~ 

tónoma de San Luis Potosí, 1973. 83 p., 
mapa. 

Cita el autor y fe_ 

cha con ficha bi-

bliográfica. 

Cita el autor y fe_ 

cha con fioha biblio 

gráfica. 

Cita el autor y fecha 

con ficha bibli ográfi 

ca. 

Cita el autor y f echa 

con ficha bibliogr afi 

ca. 

Cita el autor y fecha 

sin ficha bibliográfi 

ca. 



- l~ -

F RMACIO CUES A DEL CU A •• 

Trujillo Candelaria, Antonio. Estudio geoló~ 

co de las Sierras de El Saltillito, El Gallo 

Y ROdríguez, Municipios de Vanegas', S.L.p.y 

Concepci6n del Oro, Zac. Tesis Ing. Geol. 

San Luis Potosí, Escuela de Ingeniería de -

la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

1966. 41 p ., maps. 

Cita el autor y fecha 

con ficha bibliográfi 

ca. 

Balbontín Montaño, Bal tazar Humberto. Geología Oi ta el autor y fecha 

del Distrito Minero de Cerro de San Pedro, S. sin ficha bibliográfi 

L. P. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, Es- Q.a. 

cuela de Ingeniería de la Universidad Autóno

ma de San Luis Potosí, 1972. 27p., maps. f. 

t. 

Hernández Hernández, José. Estudio geológico del Cita el autor y fecha 

extremo Nor-Oriental de la Sierra de Catorce, 

Estado de San Luis Potosí , Escuela de Ingeni! 

ría de la Universidad Autónoma de San Luis Po 

tosí, 1974. 41 p., ils., y maps. 

Rogers, Cleavea L. et al. Reconocimiento geoló 

gico y depósitos de fosfatos del Norte de Za 
, 

catecas y areas adyacentes en Coahuila, Nuevo 

León y San Luis Potosí. Bol. Cons. Rec. Nat. 

no Renov. (Mex.) 56: 1-322. 1961, ils. y maps. 

(en un tomo aparte) 

Martínez Reyes, José Santos. "Estudio geológico 

del extremo septentrional de la Sierra de Ca

torce, Estado de San Luis Po tosí". Geol. y 

Metal. (Méx.)4(30) : 49-79. 1969 . ils. y 

mapa. 

con ficha bibliográfi 

ca. 

Cita autor y fecha con 

ficha bibliográfica. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica. 



- 16 -

CA,LIZ . CU E TA DBL CU A •• 

Garc!a Calderón, Jorge. Hoja El Salado 14R-j( 11) Cita autor y fecha 

con resumen de la geologí a de l a hoja El Sal~ con ficha bibliográ 

do, Estados de Zacatecas y San Luis Po tosí. f ica. 

Insti tuto de Geología de l a Universidad Nacio 

na! Autónoma de México. Carta Geológica de _ 

MéXico serie 1: 100, 000 . 1968 .. 



- 17 -

CALIZA: CUPIDO 

Humara Gómez, Gilberto. Estudio gElológico del 

extremo Nor-Oriental de la Sierra del Tunal, 

Muni cipios de Cedral, . L.P. y ¡Ir. Arroyo, N. 

L. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, Es

cuela de Ingeniería de la UniveI'sidad Autón2. 

ma de San Luis Potos!, 19 67. 36p., maps. 

Cardona Vertiz, Salvador. Controle's de la Mine 

ralización en el Distrito de San José en Wad 

ley, S.L.P . Tesis Ing. Geol. San Luis Po 

tosí, Escuela. de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, 1971. 15 p., 

i1s. y maps. 

Loredo Murphy, Luis. Estudio geológico de la 

Sierra El Tunal, Municipios de Cedral y Va 

negas, Estado de San Luis Potosí. Tesis 

Ing. Geol. San Luis Potosí , Escuela de I~ 

geniería de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, 1960. 41 p., maps. 

Trujillo Candelaria, Antonio. Estudio geológi 

co de las Sierras de El Saltillito, El Gallo 

y ROdríguez, unicipios de Vanegas, S •• P . y 

Concepci6n del Oro, Zac. Tesis Ing. Geol. 

San Luis Potosí, Escuela. de Ingeniería de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1966. 

41 p., maps-

Cita el autor y fecha 

con ficha bibliográ

fica. 

Cita el autor y fecha 

(En el escrito este -

autor y fecha está 

confuso con una lor 

mación Corona y no se 

sabe a cual s e refie

re además en la ficha 

de la descripción ori 

ginal segÚn él no tie 

na fecha. 

Cita el autor y fecha 

sin ficha bibliográfi 

oa 

Cita el autor y fecha 

con ficha bibliográfi 

ca. 



CALIZA CUPIDO •• 

Hernández Hernández, José. Estudio geológico 

del extremo Nor-Oriental de la Sierra de -

Catorce, Estado de San Luis Potosí. Tesis 

Ing. Geol. San Luis Potosí, Escuela de -

Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, 1974. 41 p., ils. maps. 

Rogers, Cleaves L. et al. "Reconocimiento ge2, 

lógico y depósitos de fosfatos del Norte de 

Zacatecas y áreas adyacentes en Coahuila, -

Nuevo León y San Luis Potos!". Bol. Cons. 

Rec. Nat. no Renov. (Méx.) no. 56: 1-322. 

1961, ils. y maps. (en un tomo aparte) 

Mart!nez Reyes, José Santos. flEstudio geológi 

Cita autor y fecha pero 

no presenta la ficha bi I 

bliográfica que concue! 

de con la fecha y pági-

na. 

Cita autor y fecha con 

ficha bibliográfica. 

Cita autor y fecha 

co del extremo septentrional de la Sierra - oon ficha bibliográ 

de Catorc"e, Estado de San Luis Potosí It. Geol. fica. 

y Metal. (Méx.)4(30): 49-79. 1969. ils. y 

maps. 

Garc!a Calderón, Jorge. Hoja El SEllado 14r-j 

(110 con resumen de la geologÍa de la hoja 

El Salado, Estados de Zacatecas y San Luis 

Instituto de GeologÍa de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de MÉtxico. Car 

ta Geológica de México serie 1: 100, 000. 

1968. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica. 



Velasco Arellano, Abraham. "Estudio geolÓgiCO 

del área Huizache-Vallejo, Munioipios de Vi 

lla Hidalgo, Villa de Guadalupe y Guadalca

zar, S.L.P." Geol. y Metal. (J«éx.) 4(28 ): 

22-46 1969, maps. 

Motilla Moreno, José Luis. Estudi() geolÓgiCO 

del área Pastoriza-Matehuala, Municipios de 

Villa de Guadalupe, La Paz y Mat ehuala, S'. 

L.P. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí,

Escuela de Ingeniería de la Uni versida Au-

tónoma de San Luis Potosí, 1973.. 27 p., 

ils., f.t. y maps. f. t. 

González , AgUilera, Alfonso. Estudi.o geohid~ 

lógico de la Cuenca de Villa dE~ Arista, -

S.L.P. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, 

Escuela de Ingeniería de la Universidad Au 

tónoma de San Luis Potosí, 1973. 83p., 

mapa. 

González Roiz, Eugenio. Estudio geolÓgiCO del 

área San Lorenzo Gudalacazar, Municipios de 

Guadalcazar y Cerri toa, S.L.P. T~sis Ing. 

Geol. San Luia Potosí, Escuela de Ingeni.! 

ría de la Universidad Autónoma de San Luis-

Potosí, 1976. 23 p. ila. y maps. 

Ariciaga Martínez, Carlos Arturo. Estudio g eo 

lógico del área Presa de Guadalupe-La Hinc,! 

da, Municipio de Guadalcazar, S.L.P. Tesis 

0i ta autores y fecha 

sin ficha bibliográ

fica. 

Cita los autores y 

fecha pero está CO!! 

fuso por la falta -

de fecha en la ficha 

biblio grÉüi c.a. 

Cita autores pero sin 

fecha y sin ficha bi

bliográfica. 

Cita autores con fe 

cha pero sin fichar

bibliográfica. 

Cita autores y fecha 

con ficha bibliográ-

fica. 



- 20. -

CALIZA DOCTOR •• 

Ing. Geol. Dan Luis Potosi, Ef3cuela de 

Ingeniería de la Universidad Aut6noma de 

San Luis Potosí, 1974. 23 p. ils. y 

maps. 

Meade Alonso, Jesús Ricardo. Prospecci6n y 

eBploración geológica de la Tinaja, Muni 

cipio de Rio Verde, S.L.P. Tesis Ing. -

Geol. San Luis Potosí, Escuell!l de Inge 

mería de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosi, 1971. 18p. ils. y maps. 

Ramírez Martínez, Tito Ariel. Yacimientos de 

yeso en la Estaoión "La Borregui tan, Mpio. 

de Villa Juárez, Edo. de San L~is Potosi. 

Tesis Ing. Geol. San Luis Pot()si, Escuela 

de Ingeniería de la Universidad Aut6noma de 

San Luis Potosí, 1971. 41 p., ils. f. t. 

Y maps. f. t. 

Mart;pnez Ruíz, Victor Julián. "Estudio geol~ 

gico del área El Milagro-Villa Guadalupe,

unicipios de Guadalcazar y Villa de Guada 

lupe, ..P. Geol. y Metal. (éx.) 5 ( 

35-36): 43-74. 1971, maps. f.t. 

Cit~ 3 utores con fe 

oha como quienes le -

di eron el nombre a la 

formación y c i t otros 

autores que la identi

ficaron n otros lug~ 

res, poniendo unica-

mente la ficha de 2 

autores. 

Cita autores y fech 

oon ficha bibliográ-

fica. 

Cita autor y f oha 

oon ficha bibliográ 

fica. 



- 21. -

CALIZA mCTOR •• 

Hermoso de la Torre, Carlos. ItEst dio geológico 

del área Cerritos-Cárdenas, Estado de San Luis 

Potos!, México". Geol. y Metal. Folleto T~ 

mco no. 14: 76-77. 1965, mapa. 

urías ROdríguez, A;rturo. "Estudio geológico de 

la Sierra de Guadalcazarn • Ge()l. y etal. 

(Méx.) 2(13): 5-38. 1965, map .. 

Cserna, Eugene G. y Alejandro Bello-Barradas. 

GeologÍa de la parte central de la Sierra de 

Alvarez, Municipio de Zaragoza, Estado de San 

Luis Potos!. Insti tuto de InvE~stigación de 

Zonas Desérticas. Contribución no. 25. 1963. 

ó3p. ils. y mapa. 

Puente Navarro , José Manuel de la. Estudio ge~ 

lÓgico del área Cárdenas-Rio Verde, S.L.P. y 

AX'royo Seco Qro., México. Bol. ABoc. Mex.

Geol. Peto 16 (11-12): 237-249. 1964. 

No cita ni autor ni 

fecha por lo tanto 

sin ficha bibliográ 

fica. 

Cita autores y fecha 

sin ficha bibliográ-

fica. 

Cita autores y fecha 

con ficha bibliográ-

fica. 

No cita ni autor ni 

fecha por lo tanto 

sin fioha bibliográ 

fica. 
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FORMACION GUAXC A 

González ROiz, Eugenio. Estudio geológico del 

área San Lorenzo Guadalcazar y Cerritos, S. 

L. P . Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí,Es 

cuela de Ingeniería de la Universidad Autó

noma de San Luis Potosí, 1976. 23 p. ils. 

y maps. 

Hermoso de la Torre, Carlos. "Estudio geológ! 

ca del área Cerritos-Cárdenas , Estado de -

San Luis Potosí, México". Geol. y etal. 

Folleto Técnico no. 14: 76-77 . 1965. maps. 

Carrillo Bravo, José. La Plataforma Valles-San 

Luis Potosí. Bol. Asoc. Méx. Geol. Peto 23 

( 1-6): 43-46. 1971. 

No cita autor y f! 

cha por lo tanto -

sin ficha bibliográ 

fica. 

Dice que no se le ha 

puesto nombre a esta 

Formación porque no 

se ha definido a que 

formación pertenece, 

ya que en la columna 

geológica de la zona 

norte del Altiplano

no tiene yesos. 

Dice que J. artínez 

en 1965 la denominó

Formación Guaxcamá -

sin presentar ficha 

bi bliográf'ica. 
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FORlVIACION HUIZACHAL 

Hernández Hernández, José. Estudio geológico 

del extremo Nor-Oriental de la Sierra de -

Catorce, Estado de San Luis Potosí. Tesia 

Ing. Geol. San Luis Potosí , Escuela de -

Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, 1974. 41 p. ils. y maps. 

Carrillo Bravo, José. La Platafonna Valles

San Luis Potosí. Bol. Asoc. Mex. Geol. -

Pete 23 (1-6): 43-46. 1971. 

Cita a Semes (1921) 

Como autor del traba 

jo original pero sin 

ficha bibliográfica, 

y después cita a Ca_ 

rrillo Bravo como -

quién la definió. 

No cita autor ni fe 

cha por lo tanto sin 

ficha bibliográfica. 



- 24 -

FO ACION INDI DURA 

Humara G6mez, Gilberto. Estudio geo16giCo del 

extremo Nor-Oriental de la Sierra déJ. Tunal 

Cita el autor y fecha 

con ficha bibliográfi 

Municipios de Cedral, . L.p. y Dr. Arroyo,- ea. 

N.L. Tesis Ing. Geol. San Luis potosí, -

Escuela de Ingeniería de la Universidad AU_ 

t6noma de San Luis Potosí, 1961. 36 p., 

maps. 

Pantoja Villegas, Antonio. Reconocimiento ge~ 

lógico del área Tolosa, S.L.P.-Zacatecas. 

Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, Escuela 

de Ingeniería de la Universidad Aut6noma de 

San Luis Potosí, 1910. 29 p., lrnaps. f. t. 

Motilla Moreno , José Luis. Estudio geo16gico 

del área Pastoriza-Matehuala, Municipios de 

Villa de Guadalupe, La Paz y J4atehuala, S. 

L.P. Tesis Ing. Geol. San Lui l9 potosí, -

Escuela de Ingenierla de la Univlersidad AU_ 

tónoma de San Luis Potosí, 1913. 21 p., 

ils., f.t. y maps. f.t. 

Loredo Murphy, Luis. Estudio geológico de la 

Sierra El Tunal, Municipios de C,~dral y Va 

negas, Estado de San Luis Potosí. Tesi s

Ing. Geol. San Luis Potosí , Escuela de -

Ingeniería de la Universidad Aut<>noma de 

San Luis Potosi, 1960. 41 p., maps. 

Cita el autor y fecha 

con ficha bibliográfi 

ca. 

Cita el autor y fecha 

con ficha bibliográf1 

oa. 

Cita el aut or y fecha 

sin ficha bibliográfi 

ca. 
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FO ACI01: I DI DUBA 

González Aguilera, Alfonso. Estudio geohid~ 

lÓgico de la Cuenca de Villa de Arista, S. 

L.P., Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, 

Escuela de Ingeniería de la Uní versidad A~ 

tónoma de San Luis Potosí, 1973. 83 p., 

maps. 

Trujillo Candelaria, Antonio. Estudio geoló 

gi co de las Si erras de El Sal tilli to, El 

Gallo y ROdríguez, Municipios d,e Vanegas, 

S •• P. y Concepción del Oro, Zac. Tesis 

Ing. Geol. San Luis Potosí, E:6cuela de 

Ingeniería de la Universidad Au'tónoma de 

San Luis Potosí, 1966 . 41 p., maps. 

Rogera, Cleaves L. et al. "Reconocimiento ge2, 

lÓgico y depósitos de fosfatos del Norte de 

Zacatecas y áreas adyacentes en COahuila, -

Nuevo León y San Luis Potosí" . Bol. Cons. 

Rec. Nat . no Renov. (Méx.) no. 56: 1-322. 

1961, ils. y maps. (en un tomo l:¡,parte). 

Martínez Reyes, José Santos. nJ:is t l.1dio geológi 

co del extremo septentrional de la Sierra -

de Catorce, Estado de San Luis J?o t osí". Geol. 

y Metal. ( Méx.)4(30 ): 49-79. 1969, ils. y 

maps. 

García Calderón, Jorge. Hoja El Salado 14R-j 

(11) con resumen de la geologÍa de la Hoja 

El Salado, Estados de Zacatecas y San Luis 

Cita el autor y fe_ 

cha sin ficha biblio 

gráfica. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica . 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica. 



- 2 t; -

FO . AOION INDI DURA 

Potosí. Instituto de Geología de la Uni ver 

sidad Nacional Aut6noma de México. Carta Geo 

16gica de éxico serie 1: 100,000. 1968 . 



- 27 -

FO ACIO LA CAJ A 

Humara Gómez, Gilberto. Estudio gteológico del Oita el autor y fecha 

extremo nor-oriental de la Sierra del Tunal, con ficha bibliográfi_ 

Municipios de Oedral, S.L.P . y Dr. Arroyo, ca. 

N.L. Tesis Ing. Geol. San Luis potosí, Es_ 

cuela de Ingeniería de la Uni velt'sidad Autó_ 

noma de San Luis Potosí, 1967. 36 p., maps. 

Oardona Vertiz, Salvador. Oontroles de la mine Oi ta el autor y la fe 

ralización en el Distrito de San José en Wad cha, pero en el esori 

ley, S.L.P. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, to está confuso con San 

Escuela de Ingeniería de la Universidad Autó_ José porque no se sabe 

noma de San Luis Potosí, 1971. 15p. ils. y a cual de los dos se -

maps. 

Loredo Murphy, Luis. Estudio geológico de la 

Sierra El Tunal, Municipios de Cedral y Va 

refiere, además en la 

ficha bibliográfica s~ 

gún él no tiene fecha. 

Oita el autor y fecha 

con fioha bibliográ!i 

negas, Estado de San Luis Potosí. Tesis - ca. 

Ing. Geol. San Luis Potosí, Esc:uela de I~ 

geníena de la Uní versidad Aut6noma de San 

Luis Potosí, 1960. 41 p., maps. 

González Aguilera, Alfonso. Estudio geohidr6 

lógico de la cuenca de Villa de Arista, S. 

L.P. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, 

Escuela de Ingeniería de la Universidad Au 

tónoma de San Luis Potosí, 1973. 83 p . m~ 

ps. 

Oita el autor y feoha 

sin ficha bibliográf~ 

ca. 



- 28 -

FOHM ACION LA CAJ A •• 

Trujillo Candelaria, Antonio. Estudio ge2, 

lÓgico de las Sierras de El Saltillito, 

El Gallo y ROdríguez, municipios de Va_ 

negas, S.L.P . y Concepción del Oro, Zac. 

Tesis Ing. Ge61. San Luis Poto ,sí, Es_ 

cuela de Ingeniería de la Uní versidad -

Autónoma de San Luis Potosí, 1966 . 41 

p., maps. 

Hernández Hernández, José. Estudio geo16_ 

gico del extremo Nor-Oriental de la Si,! 

rra de Catorce, Estado de San LQls Poto 

sí. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, 

Escuela de Ingeniería de la Universidad 

Aut6noma de San Luis Potosí, 1974. 41 

p. ils. y maps. 

Martínez Reyes, José Santos. "Estudio ge2, 

lÓgico del extremo septentrional de la

Sierra de Catorce, Estado de San Luis -

Potosí". Geol. y Metal . (Méx.)4(30): 

49-79 . 1969, ils. y maps. 

García Calderon, Jorge. Hoja El Salado 

l4R-j( 11) con resumen de la geologÍa de 

la hoja El SaladO, Estados de Zacatecas 

y San Luis Potosí. Instituto de Geo l o 

gÍa de la Universidad Nacional Autónoma 

de éxico. Carta Geológica de éxico -

serie 1: 100, 000 . 1968 . 

Ci t a el autor y f e cha 

con fi cha bibl iográfi 

ca. 

Cita el autor y fecha 

sin ficha bibliográfi 

ca. 

Ci t a autor y fecha con 

fi cha bibliográfica. 

Cita autor y fecha con 

fi cha bibliográfica. 



- 29' -

FO ACIO LA JOYA 

González AgUilera, Alfonso. Estu~Lo geohid~ 

lógico de la cuenca de Villa de Arista, S. 

L.P., Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, 

Escuela de Ingeniería de la Uni.,rersidad A!! 

tónoma de San Luis Potosí, 1973.. 83 p., 

maps. 

Cita el autor y fe_ 

cha sin ficha b1blio 

gráfica. 



- 3(0' -

FO ACIO ]A P -A 

Humara G6mez, Gilberto. Estudio g«!ológico del 

extremo Nor-Oriental de la Sier]~a del Tunal, 

Municipios de Cedral, S . L. P . y Dr. Arroyo, 

N.L. Tesis Ing. Geol. San Luj.s Potosí, -

Escuela de Ingeni ería de la Uni 'Tersidad AU-

t6noma de San Luis Potosí, 1967.. 36 p., 

maps. 

Pantoja Villegas, Antonio. Reconocimiento ge2. 

lógico del área Tolosa, S.L.P.-Zacatecas. -

Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, Escuela 

de Ingeniería de la Universidad Aut6noma de 

San Luis Potosí, 1970. 29 p., maps. f.t. 

Loredo Murphy, Luis. Estudio geológico de la 

Sierra El Tunal, Municipios de Gedral y V~ 

negas, Estado de San Luis Potos:(. Tesis

Ing. Geol. San Luis Potos!, E::Jcuela de -

Ingeniería de la Universidad Au'tónoma de -

San Luis Potos!~ 1960. 41 p., maps. 

González Aguilera, Alfonso. Estud:i.o geohidr2. 

l6gico de la cuenca de Villa de Arista, S. 

L.P. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, 

Escuela de Ingenierla de la Uni'Y'ersidad AU 

t6noma de San Luis Potosí, 1973. 83 p., 

maps. 

Martínez Raíz, Victor Ju11án. "Estudio geo16 

gico del área El Milagro-Villa Guadalupe, 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliogr~ 

fica. 

Cita autor y fecha 

sin fioha bibliográ 

fica. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliogr~ 

fica. 

Cita autor y fecha 

sin ficha bibliográ 

fica. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 
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FOHI ACION Pi'WA 

Municipios de Guadalc.azar y Villa de Guada 

lupe, S.L.P. 

35-36): 43-74. 

Geol. y Metal. (Méx.) 5 ( 

1971, maps. f. t. 

Trujillo Candelaria, Antonio . Estudio geoló_ 

gico de las Sierras de 1 Salti . lito, !l 

Gallo y ROdríguaz, unicipios d4! Vanegas, 

• L •• Y Concepción del Oro, Za(~. Tesis 

Ing. Geol. San Luis Potos:!, Ef~cuela de 

Ingeniería de la Universidad Aut 6noma de 

San Luis Potosí, 1966. 41 p., maps. 

Hernández Hernández, José. studio geolólS! 

co del extremo Nor-Oriental de a Sierra 

de Catorce, Estado de San Luis Potos:!. 

Tesis Ing. Geol. San Luia Potosí, Es_ 

cuela de Ingeniería de la Uni veJ:,sidad Au 

tónoma de San Luis Potos:!, 1974.. 41 p. 

11s. y maps. 

Rogera, Cleaves L. et al. "Recono<ümiento 

geológico y depósitos de fosfato s del -
, 

Norte de Zacatecas y areas adyaeentes -

en Coahuila, Nuevo León y San Luis Pot2, 

sí". Bol. Cona. Rec. Nat. no Renov. ( 

Méx.) no. 56: 1-322. 

(en un tomo aparte). 

1961, ils. y maps. 

~ , t 
art~nez Reyes, Jose San os. "Estudio geo_ 

lógico del extremo sep tentrional de la -

Sierra de Catorce, Estado de San Luis Po 

fica . 

Cita auto r y fecha 

con ficha biblio grá 

fica • 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliogr~ 

fica. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica. 
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tosí" • Geol y Metal. (Méx.)4(30): 49-

79. 1969, ils. y mapa . 

García Calderón, Jorge. Hoja El Salado 14R-j 

(11) con resumen de la geología de la hoja 

El Salado, Estados de Zacatecas y San Luis 

Potosí. Instituto de GeOlogía de la Uni

versidad Nacional Autónoma de MÉlxico. Ca! 

ta Geológica de México serie 1: 100,000. 

1968. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica. 
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FORMACION SAN FELIPE 

Motilla Moreno, José Luis. Estudie> geológico 

del área Pastoriza-Matehuala, Municipios -

de Villa de Guadalupe, La Paz y Matehuala, 

S •• 1'. Tesis Ing. Geol. San l~uis Potosí 

Escuela de Ingeniería de la Uni ,rersidad AU 

tónoma de San Luis Potosí, 1973" 27 p., 

ils., f.t. y maps. f.t. 

Martínez Ruíz, Victor Julián. Estudio geoló 

gico del área El Milagro-Villa etuadalupe, 

Municipios de Guadalcazar y Villa de Gua

dalupe, S •• 1' . Geol. y Metal. (Méx.) 5 

(35-36): 43-74. 1971, maps. f., t . 

Carrillo Bravo, José. La plataforma Val1es-

San Luis Potosí. Bol. ASoc. Mex. Geol. 

Pete 23 (1-6): 43-46. 1971. 

Ci ta primero a Jeffre_ 

ys quien la nombro sin 

fecha y sin ficha bi-

bliQgráfica y ningún 2 
tro dato, y enseguide:

oi ta a Muir con fecha

oomo quien la defini6 

pero sin ficha biblio

gráfioa. 

Ci ta primero a J effre_ 

ys que la nombrÓ sin -

fecha y sin ficha bi-

bliográfica y ningún 2 
tro dato, y ens egui da 

cita a uir sin fecha 

como quién la definió 

pero sin ficha biblio 

gráfica. 

Dice que fué descrita 

por C. Jeffreys sin -

poner ficha bibliográ 

fica. 
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FO ACION SOYATAL 

González AgUilera, Alfonso. Estudio geohidró 

lógico de la Cuencua de Villa del Arista, S. 

L. P . Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, 

Escuela de Ingeniería de la Universidad AU_ 

tónoma de San Luis Potosí, 1973. 83 p., 

maps. 

Hennoso de la Torre, Carlos. "Est\..ldio geol2, 

gico del área Cerri tos-Cárdenas " Estado 

de San Luis Potosí, México". Greol. y 

Metal. Folleto Técnico no. 14: 76-77. 

1965, maps. 

Cserna, Eugene G. y Alejandro Bello-Barradas. 

GeologÍa de la parte central de la Sierra 

de Alvarez, Municipio de Zarago~~a, Estado 

de San Luis Potosí. Instituto de Inves

tigación de Zonas Desérticas. Gontribu-

ción no. 25. 1963. 63 p. ila. y maps. 

Fuente Navarro , José Manuel de la. Estudio 

geológico del área Cárdenas-Río Verde, S. 

L.P. y Arroyo Seco, Qro ., México. Bol. 

ASoc. ex. Geol. Peto 16 (11-12): 237-

249. 1964. 

Cita a tres autores, 

uno Wilson (1955) que 

la nombro por primera 

vez como Soyatal y ~ 

teriormente White (19 

48) la describió sin 

definirla formalmente 

y Bondelos (19 56) ha 

empleado este nombre 

para estratos de edad 

Turoniana. Sin fiohas 

bi blio gráfi cas. 

No cita autor ni fecha 

por lo tanto sin ficha 

bi bliográfica. 

Cita autores y fecha 

con ficha bibliográ

fica. 

No cita ni autor ni 

fecha por l o tanto 

sin ficha bibl iográ 

fica. 
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FO ' !ClON SOYATAL •• 

Carrillo Bravo, José. La plataforma Valles

San Luis Potosí. Bol. ASoc. Mex. Geol. 

Pete 23 (1-6): 43-46. 1971. 

Cita autores y fecha 

con ficha biDliográ

fica. 
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. . CALIZA T 

Carrillo Bravo, José. La Plataforma Valles

San Luis Potosí. Bol. ASoc. ex. Geol. 

Peto 23 (1-6): 43-46. 1971. 

Cita a varios autores 

con fecha y con SUB -

respectivas fichas bi 

bliográfioas. 
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CA!LIZA ':CAlviAU.LIP AS INFERIOR 

Panto j a Vil1egas, Antonio. Reconocimiento ge.2, 

16g1co área Tolosa, S . L. P .- Zacu.tecas . Te

sis Ing. Geol. San Luis Potosj:, Escuela

de Ingeniería de la Universidad Aut6noma de 

San Luis Potosí, 1970. 29 p., maps. f. t. 

González Aguilera, Alfonso. Estudio geohidro_ 

16gico de la cuenca de Villa de Arista, S. 

L.P. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, -

Escuela de Ingeniería de la Uniyersidad Au-

t6noma de San Luis potosí, 1973. 83 p., 

maps. 

Carrillo Bravo, José. La Plataforma Valles-

San Luis Potosí. Bol. Asoc. ex. Geol. Pete 

23 (1-6): 43-46. 1971. 

Cita autor y f eoha 

sin ficha bibl iográ 

fica. 

Cita autor y fecha 

sin ficha bibl iográ 

fiea. 

No cita autor y f~ 

cha por lo tanto -

sin ficha bibliogr~ 

fica. 
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CALIZA Al AULIP AS SUPERIOR 

González AgUilera, Alfonso. Estudio geohidr2, 

lógico de la cuenca de Villa m.sta, S •• 

P . Tesis Ing. Geol. San Lui2J Potosí t -

Escuela de Ingeniería de la Uni1rersidad AU 

tónoma de San Luis Potosí, 1913.. 83 p., 

maps. 

No cita autor y f echa 

por lo tanto s i n fich 

bibliográfica, 6- o' 

que consultó a J osé -

endiol a y que él l a 

ci ta. 
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PO ACION TARAISES 

Humara Gómez, Gilberto. Estudio geológico del 

extremo NOl'-Oriebtal de la Sierra del Tunal, 

unicipios de Cedral, S.L.P. y Dr. Arroyo, 

N. • Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, -

Escuela de Ingeniería de la Uni v'ers1dad Au

tónoma de San Luis Potosí, 1967. 36 p., 

maps. 

Cardona Vertiz, Salvador. ControlE~s de la mine 

ralización en el Distrito de San José en W~ 

ley, S. L.P. Tesis Ing. Geol. San Luis Po

tosí, Escuela de Ingeniería de J.a Uni versidoo. 

de San Luis Potosí, 1971. 15 I' ., ils. Y 

maps. 

Loredo urphy, Luis. Estudio geolc)gico de la -

Sierra El Tunal, Municipios de C:edral y Van,! 

gas, Estado de San Luis Potosí. Tesis Ing. 

Geol. San Luis Potos!, Escuela de Ingenie

ría de la Universidad Autónoma ele San Luis -

Potosí. 1960. 41 p., maps. 

González Aguilera, Alfonso. Estudio geohidrol~ 

gico de la CUenca de Villa de Arista, S.L.P. 

Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, Escuela

de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, 1973. 83 p., maps. 

Trujillo Candelaria, Antonio . Estudio geológi 

co de las Sierras de El Saltillito, El Gallo 

Oita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

íica. 

Cita autor y f echa 

pero está confuso

porque en l a ficha 

bibliográfica no -

trae fecha. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica. 

Cita autor y fecha 

sin ficha b1bliográ 

fica. 

Cita autor y f echa 

con numero de pági 
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FORMACION TARAISES •• 

y ROdríguez, municipios de Vanegas, S •• P. y 

Concepoión del Oro, Zac. Tesis Ing. Geol. 

na y en la ficha bi 

bliográfica hay una 

San Luis Poto s!, Escuela de lngeni ería de la ficha bi bliográt'ica 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1966. con el autor pero -

41 p., maps. sin fecha y las pa-

Hernández Hernández, José. Estudio geológico 

del extremo Nor-Oriental de la Sier~a de -

Catorce, Estado de San Luis Potosí. Tesis 

Ing. Geol. San Luis Potosí, Escuela de -

Ingeniería de la Universidad Autónoma de -

San Luis Potosí, 1974. 41 p., 11s. y maps. 

Martínez Reyes, José S.antos. "Estudio geoló

gico del extremo septentrional de la Sie-

rra de Catorce, Estado de San Luis Potosí". 

Geol. y Metal. (Méx.)4(30): 49-'19. 1969, 

ils. y maps. 

García Calderón, Jorge. Hoja El Salado 14R-j 

(11) con resumen de la geología .:t.e la hoja 

El Salado, Estados de Zacatecas y San Luis 

Potosí. lnsti tuto de GeologÍa ele la Uni

versidad Nacional Autónoma de Mé:ti.co. Car

ta Geológica de México serie 1: 100,000 . 

1968. 

ginas no concuerdan. 

Cli ta 3 autores oon 

sus fichas biblio

gráficas pero dice 

que Burck-hardt y -

BBse la estudiaron 

pero que Im.lay la

definió. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica. 

Cita autor y feoha 

con ficha bibliográ 

fica. 
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FO ACION ZACATECAS 

González Aguilera, Alfonso. Estudio geohidl'2. 

lógico de la cuenca de Villa de Arista, S'. 

L.P. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, 

Escuela de Ingeniería de la Univ'ersidad AU 

t6noma de San Luis Potosí, 1973. 83 p., 

maps. 
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CALIZA ZULOAGA 

Humara Gómez, Gilberto. Estudio ge'olÓgico del 

extremo Nor-Oriental de la Sierra del Tunal 

unicipios de Cedral, S. L. P .y Dr. Arroyo, -

N.L. Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí Es 

cuela de Ingeniería de la Universidad Autó

noma de San Luis Potosí, 1967. 36 p., 

maps. 

Cardona Vertiz, Salvador. Controles de la mine 

ralización en el Distrito de San José en Wa~ 

ley, S. L.P. Tesis Ing. Geol. San Luis Po

tosí, Escuela de Ingeniería de la Universi-

dad Autónoma de San Luis potosí, 1971. 15 p. 

ils. y maps. 

Loredo Murphy ~ Luis. Estudio geológico de la 

Sierra El Tuna, Municipios de Cedral y Vane 

gas, Estado de San Luis Potosí . Tesis Ing. 

Geol. San Luis Potosí, Escuela de Ingeni~ 

ría de la Universidad Autónoma de San Luis

Potosí, 1960. 41 p., maps. 

Cita el autor y fecha 

con ficha biblio grá

fica. 

Cita 2 autores y fechas 
, I 

con una ficha bib1iogr~ 

fica sin fecha. 

Primero da una exp1i 

cación general de don 

de proviene la Caliza 

ZulQaga y dice: que 

Burckhardt (1906) y -

Bose (1938) la desori 

bieron con el nombre

de Caliza Nerimea. No 

poniendo fichas biblio 

gráficas. 

Posteriormente dice; 

que Imlay la def inió 

con el nombre de Cali 

za Zuloaga. con f icha

bibliográfica. 
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C,ALI Z A ZU LO AG A •• 

González Aguilera, Alfonso. Estudio geohidroló 

gico. de la Ouenca de Villa de Ar~sta, S.L.P. 

Tesis Ing. Geol. San Luis Potosí, Escuela 

de Ingeni ena de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, 1973. 83 p., maps. 

Trujillo Candelaria, Antonio. Estu.dio geoló~ 

co de las Si erras de El Sal tilli to, El Gallo 

Y Rodnguez, Municipios de Vanegas, S.L.P. y 

Concepción del Oro, Zac. Tesis Ing. Geol. 

San Luis Potosí, Escuela de Ingeniena de la 

Universidad Autónoma de San Luisl Potosi, 19_ 

66. 41 p., mapa. 

Hernández Hernández, José. Estudio geológico -

del extremo Nor-Oriental de la Sierra de Ca_ 

torce, Estado de San Luis Potosí.. Tesis

Ing. Geol. San Luis Potosí, Es: cuela. de In_ 

geniería de la Universidad Autónoma de San -

Luis Potosí, 1974. 41 p., ils. y maps. 

Rogers, Cleaves L. et al. "Reconoc:imiento ge~ 

lógico y depósitos de fosfatos elel Norte de 

Zacatecas y areas adyacentes en Coahuila, -

Nuevo León y San Luis Potosí". Bol. Cons. 

Cita el autor y fecha 

sin ficha bibliográ!i 

ca. 

Cita el autor y fecha 

con ficha bibliográf~ 

ca. 

Pone a Burckhardt (19 

06) y a Bose (1938) -

quienes la describie 

ron como caliza Nerinea 

y que posteriormente -

Imlay (1938) la rede -

finió, las fechas de 

las citas no concuer 

dan con las de las fi 

chas bibliográficas. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica. 
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CALIZA ZULOAGA •• 

Martínez Reyes, José Santos. "Estudio geoló~ 

co del extremo septentrional de la Sierra -

de Catorce, Estado de San Luis p,otosí". 

Geol. y Metal. (Méx.)4(30): 49-79, 11s. y 

maps. 

García Calderón, Jorge. Hoja El Salado 14R-j 

(11) con resumen de la geologÍa de la Hoja 

El Salado, Estados de Zacatecas y San Luis 

Potosí. Instituto de GeologÍa de la Uni

versidad tiac1onal.. Autónoma de México. Car 

ta Geológica de México serie 1: 100,000. 

1968. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliográ 

fica. 

Cita autor y fecha 

con ficha bibliogr~ 

fica. 
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FORMACION SIN NO BRE 

Arciaga Martínez, Oarlos Arturo. Ef5tudio ge~ 

lógico del área Presa de Guadalupe-La Hin

cada, municipio de Guadalcazar, S.L.P. Te 

sis Ing. Geol. San Luis Potosí l' Escuela

de Ingeniena de la Universidad ,Autónoma -

de San Luis Potosí, 1974. 23 p., i1s. 

maps. 

No cita autor ni fecha 

por lo tanto ni ficha

bibliográfica, como -

tampoco el nombre de -

la fonn aci6n. 
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SISTEMA TRI ASIOO SUPEBIOR 

FOHMACION HUIZAC AL 

Imlay, Ralph W. et al. Stratigrapbic relations of certain 

JUrElSsic fonnations in eastern )4,exioo. Bull., A. A. P. 

G., v. 32, 1948. pp. 1753-1761. 

El 1;exto de la deSCripción de la, fOIlIlación es como sigue: 

DEFINIOION. La1. lonnación Huizachal es aquí definida formalmente co 

mo los 1,400 pies, o menos, de capas rojas directamente sobreyaciendo

al Jurásico Superior marino normal en el Este y Norte de ~éxico, Sobr! 

yaciendo al Jurásico Inferior marino en el área Huasteca de Veracruz, 

Puebla e Hidalgo , y sobreyaciendo al Paleozoico o probables rocas Pre

Cámbricas en otros l.ugares (lig. 1). Su e.ontacto con el Jurásico Infe 

rior parece ser una discordancia erosional. Su contacto con las s obre 

yaciente!! calizas de edad Oxfordiano o Kimmeridgiano es una discordan

ci.a angular en varios sitios y as claramente erosional en la mayoría -

de los lugares. Se designa como la sección tipo el lado Suroeste del

Valle Huizachal cerca de la cabecera del Arroyo Juan Oapi tán, aproxim! 

damente a 20 Kilometros al Sur-Suroeste de Victoria, Tamaulipas. Est 

sección se seleccionó porque los afloramientos son exoel entes y se PU! 

de llegar por carro desde Viotoria por camino trnsitable todo el año -

en aproximadamente 1 1/2 horas.. Det:ade un punto de vieta riguroso lae 

capas rojas dentro del JurásiCO , la sección gruesa cercade Huehuetla, 

Hidalgo, sería preferible como tipo, pero por el momento solo pued 

llegarse a ella a lomo de animal. El nombre de la foxmación Huizachal 

fue originalmente propuesto por P • . A. Robertson en 1925 en un reporte

preparado para la Mencan Gulf Oil Oompany sobre la. Sierra adre al O 

este de Victoria, Tamaulipas. 

RASGOS LITOLOGICOS y STRATIG AFICOS. La Formación Huizachal consie 

te principaJ.mente de argili ta ligerlamente calcarea de color rojo medio

a claro, limoli ta, areni sea de grano fino, areni sca cuarzo ea, y conglo-
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merado que va desde pocos pies a m{~ de 1000 pies en espesor. El tipo 

litológico más común es una limoli 1;a ligeramente arenosa de color rojo 

medio. Algunas de las capas arenOfJaB y lutíticaa· son verdes, grises, 

moradas, cafés o rojo amarillentas., Un conglomerado basal que ti én -

un grosor entre 10 a 165 pies carac~teriza a la formación, pero pueden 

ocurrir conglomerados en cualquier parte de la formaci6n. En la regioo 

montañosa que rodean el área HuastElca los conglomerados y areniscas -

cuarzosas asociados en la parte baja de la formación están caracteriza 

dos por un color gris verdoso a verde pero localmente se vuelven roji

zas lateral o verticalmente dentro de unos cuantos pies. Capas congl~ 

meráticas verdosas similares han sido observadas en el Cañón La Presa

al Noroeste de Victoria y en la Sierra de Catorce. Los colores gris y 

verde son ampliamente heredados de esquistos, gneisses y varias rocas 

intrusivas de grano grueso, cuyos fragmentos componen el volumen de -

los conglomerados, son probab~emente en parte resultado de la intempe

rización de piroxenols y amphibolas. 

Un interesante tipo litológico en la formación Huizaohal es lava ~ 

ja que parece limolita. Lavas rojas obscuras dificilmente separables

en el campo de arenisca y lutitas rojas asociadas ocurren en la eleva

ción Villa Juárez al Oeste de Torreón y Este de Durango. En el área -

de Teziutlán de Veracruz central y al Este de Puebla la formación Hui

zaohal contiene algunas capas duras de lava roja que son difícil de -

diferenciarlas de las limolitas rojas asociadas si no se examina bajo 

el microscopio petrográfico • Posiblemente las lavas ocurren en otra_ 

parte en la formación pero no han sido reconocidas porque falta hacer 

secciones delgadas . 

Caliza ha sido reportada en la p.arte superior de la secuencia de -

capa roja en el Valle de San Pedro cerca de Almanza en Veracruz Oen_ 

tral, y en la Sierra de Catoroe en ,el Norte de San Luis Potos!. La 

caliza en cuestión cer~ de Catoree está intercalada con lutita calca 

rea gris de cerca de 100 pies de g:rueso que se extiende hacia arriba 
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en los estratos calizas gruesas típicos de la caliza Zuloaga y sobrey~ 

ce a las areniscas rojas y limoli tas típicas de la formación Hui zachal. 

Los autores concluyeron despúes de la examinación de campo que la cali 

za y lutita gris pertenecen litológicamente y estratigráficamente a la 

caliza Zuloaga más que a las capas rojas. Esto sugiere que la ocurre~ 

cia de caliza reportada en las cap1aB rojas de Almanza debe ser reexami 

nada. 

Como los rasgos estratigráficos locales de la formación Huizachal -

han sido discutidos en publicaciones sufioientemente reoientes, en los 

siguientes párrafos solo se presen"ta nueva información concerniente a 

nuevas are as • 

La secci6n tipo en el lado Suroeste del Valle Huizachal aproximada_ 

mente de 20 kilometros al Suz-Surol~ste de Victoria, tal como fue medida 

por M.B. Schmi ttou, desde la cima ;;1 la base es como sigue. 

Conglomerado, rojo, pobremente clw3ificado. Los guijarros 

son angulares, van desde 1/2 pulga<ia a 5 pulgadas en diáme 

tro, y consisten de arenisca roja y lutita y varias rocas-

Espesor 
pies 

igneas y metamórficas • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • 34 

Arenisca, grano medio a grueso, bic~n estratificada, roja... 20 

Lutita, arenosa, capas delgadas, r<>jas • • • • • • • • • •• 25 

Conglomerado como el de arriba per() má.s grueso, algunos --

fragmentos tan grandes como de 8 pulgadas de diametro • • 30 

Arenisca, grano grueso, roja ••••••• • • • • • • • • 

Lutita, arenosa, roja. • • • • • t. _ • • • • •• • • • • • 

25 

15 

Arenisca, grano grueso, capas delga.das, ro j as •••••• 15 

Arenisca, capas delgadas, rojas, alternando con lutita ro 

j a • • • • • • • • • • • • • . . .. . • • • • • • • • • • 

Arenisca, de grano muy grueso , ro j a • • • • • • • • • • • 

Conglomerado , rojo • • • • • • • • . . .. . . • • • • • • • 

Lutita y 1utita arenosa, unas pOC~J capas de arenisca roja 

de grano fino, descansando sobre rocas metamórfioas • • • • 

Eelpesor Total • • • • • • 

20 

15 

8 

170 

311 
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La fonnación Huizachal puede ser un remanente de erosión en el área 

de Huayacotla en el lado Norte del RÍo Vinasco justo al Oeste del Ran 

cho Zopilote al Noreste del Rancho Calera, donde aproximadamente 100 -

pies de conglomerado rojizo ocurre len la base de la caliza marina del

Jurásico Superior. De acuerdo a Burckhardt, el conglomerado consiste

de guijarros de lutita arenosa y cuarcita identico con tipos de rocas

en el Jurásico Inferior subyaciente y están en una matríz de luti ta ro 

ja y arenisca. En otra parte a lo largo del RÍo Vinasco abajo del RS!! 

cho Calera la caliza del JTurásico Sl.lperior descansa directamente sobre 

capas del Jurásico Inferior sin una intervención de la unidad conglom,! 

rática roja, de acuerdo a las obser~aciones hechas por los autores. 

Burckhardt consideró que el conglomerada representaba la parte basal -

de la Jurásico Superior arino, per() la presencia de conglomerados si_ 

milares en una secuencia gruesa de I~apa roja un poco más al Sur cerca 

de Huehuetla sugiere que la fonnacicSn Huizachal pudo en otro tiempo ha 

ber estado bien desarrollada en el ¡área Huayacocotla. 

La fonnaci6n Huizachal roja aflo:ra extensivamente a lo largo del 

RÍo Pantepec en Huehuetla y hacia el Oeste de San Bartolo, Hidalgo. De 

acuerdo con Fehr y Bonnard, las caplElS rojas tienen su máximo desarrollo 

cerca de Huehuetla pero se van adelgazando considerablemente hacia el

Este y están localmente ausentes dentro de su área de afloramiento. La 

descripción hecha por Fehr y Bonnarci puede ser resumida desde la cima

hasta la base como sigue: 

Margas (equivale a limoli tas calcárela.s y argili tas de 

los geologos americanos) prinCipalmente rojas a vio 

letas, contienen mucha mica y nodQLos de malaquita, 

intemperiza como en astillas , las c~apas de la parte 

inferior claramente estratificadas en la parte supe 

rior son masivas y pizarrosas • • • • • • • • • ••• 

Espesor 
pies 

655 
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Margas, areniscas y conglomerados, transaccionales den 

tro de miembros inmediatos • • • • • • • • • • • • • 

Cuarzitas, arkosas, conglomerados y areniscas gruesas, 

de capas gruesas, de blanco a verdle grisaceo; claro, la 

parte inferior intemperiza gris, l ¡a parte superior in_ 

temperiza rojo; los conglomerados ¡contienen fragmentos 

de las subyacientes rocas del ~~r~3ico Inferior. • • • 

Espesor Total • • • • • • • • • • 

82 

655 

1,392 

Las capas rojas de la formación Huizachal se extienden en las mo!! 

tafias del área Teziutlán de Veracru.:~ Oentral y al Norte de Puebla des 

de Zacapoaxtla en el Oeste hasta AUnanza en el Este. Consisten prin_ 

cipalmente de una argilita de c010r rojo claro a rojo medio, limolita 

arenisca y conglomerados que son en parte calcáreos. Algunas de las

capas, particulannente en la parte iLnferior de la fonnación, son ver_ 

des o grises. Lavas rojizas están iLntencaladas con sedimentos pero -

son difícil de reconocerlas excepto por el examen de láminas delgadas 

en el microscopio. La caliza fué dt!scubierta por Jenny cerca de lar

cima de las capas rojas en el Valle San Pedro cerca de Almanza. Oa-

pas de conglomerado compuestas print::ipalmente de guij arros de rocas_ 

intrusi vas caracterizan a la pavte inferior de la fomación pero pu,! 

den ocurrir a través de toda la formación y son particularmente com~ 

nes en la ladera Este de la Sierra Ohignahutla al Oeste de Teziutlán. 

Jenny reporta que la parte superior de la formación contiene muchos

fragmentos de plantas y que ammoni tt~S no identificables fueron encon 

trados en un lugar, el cual él no ef:!pecifica. El espesor de la for 

mación es probablemente cuando menO~3 de 1,000 pies. 

La fomación Huizachal descansa 130bre rocas de varias edades que 

van desde el Jurásico Inferior hasta probable Pre-Cámbrico-. Descan 

sa sobre el Jurásico Inferior en laJ3 montañas al Oeste del área Huas 

teca; sobre el Pérmico en el Cañón La Presa al Noroeste de Victoria; 
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sobre rooas moderadamente metaDmfol~eadas que son probablemente más j2 

venes ,que el Pre-Cámbrioo en la Sierra de Catorce; y sobre un oomple_ 

jo de gneisses, esquistos y varios tipos de rocas ígneas intrusivas -

grues~nente cristalinas en el área Teziutlán de Veracruz Central, en 

muchas localidades en el Suro este ele Tamaulipas en el Sur de Nuevo -

León y en el subsuelo del área de ~~ampico . El contacto de la forma 

ci6n Huizachal con los estratos del Jurásico lrnf.erior es discordante 

porque cerca de Huehuetla, Hidalgo 1I conglomerados en la parte infe-

rior de la formación contienen fragmentos de las subyacientes filitas 

y pizarras del Jurásico Inferior. También a lo largo del RÍo Vinas 

co justo al Oeste del Rancho Zopilote las capas rojas conglomeráti-

cas en la base del Jurásico Superior contiene guijarros de luti ta, .! 

renisoa. y cuarzi ta derivada de rocas del Jurásico Inferior. El con 

taoto de la formación Huizachal con rocas más antiguas que el Jurási 

co probablemente representan una di.scordancia angular, a lo largo del 

Caftón de Catorce justo al Oeste de Catorce está la única localidad vi 

si tada por los autores donde esta relación se muestra claramente. 

La formación Huizachal está cubi.erta en la mayor parte de su este!! 

sión conocida por rocas marinas del. Jurásico Superior. En muchos lu_ 

gares las sobreyacientes rocas son calizas del Oxfordiano. No obstan 

te, cerca de Tampico las rocas sobI'eyacientes son del Kimmeridgiano 

en edad, y 4erca de MLquihuna en el Sur-Oeste de Tamaulipas son del -

principio del Cretásico Inferior en edad (Valanginiano). Las relacio 

nes cerca de Tampico han sido explicados como una cobijadura de capas 

del Kimmeridgiano a lo largo del flanco Oriental Jurásico Superior, y 

las más cerca a Miquihuana como ha sido demostrado.por Burckhardt co

mo el resultado del levantamiento Y' erosi6n en el Jurásico Superior _. 

tardío y principios del Cretásioo . El contacto de la formación Huiza 

chal rc)ja con la caliza Zuloaga del Oxfordiano es claramente discor-

dante porque la última está marcada en muchos lugares por un conglom2. 

rado basal cuyos fragmentos son der~vados en parte de las subyacien--
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tes capas rojas y porque en el área de Aramberr;i. la caliza ZUloaga se 

superpone a las capas rojas encima de esquistos micaceos. Mucho más

adelante en dos localidades por lo menos el contacto es una discord~ 

cia mlgular. Una de éstas est á el~entemente presentada en el Caaón 

La Prefsa al Noroeste de Victoria, olonde Heim notó una discordancia B!! 

gular (le 30°. Otra ha sido reporteLda por Hans J enny y Edmundo Oepeda, 

quienefs nota.rQn que la parte Norte del área de Teziutlán de Veracruz

central y al Norte de Puebla capas rojas fuertemente plegadas en algu 

nos lugares están sobrepuestas abruptamente por caliza marina con sua 

ve pendiente del Jurásico Superior, cuyas capas basales contienen 

fragmentos derivados de las subyacientes capas rojas como también de

gneisses, esquistos y rocas granítiCas. De hecho, parece que el ple_ 

gamien1¡o y la subsecuente erosión localmente, han puesto un contacto

directo los gneiss y esquistos con la caliza del Jurásico Superior. 

CORRELACION Las capas rojas aquí incluídas en la formación Huizachal 

han sido tentativamente asignadas por varios autores a edades que van 

desde el pérmico hasta el Jurásico . Sin embargo en las montaffas que

limi taIlL el área Huaeteca la fonnación Huizachal puede ser incluida -

dentro del Jurásico porque cubre al Jurásico Inferior y subyace a la 

caliza del Oxfordiano Superior o K!1mmeridgiano del Jurásico Superior. 

Como la formación no suministró fósiles su edad exacta es desconocida 

las discordancias tanto en la cima como en la base indican que no re_ 

presenta el tiempo entero entre el ,Jurásico Inferior y el Oxfordiano 

Superio r. Por el contraIti.o, varias consideraciones han sugerido a I!! 

lay que su edad es probab1ement e sólo Oxfordiano Inferior (Divesiano) 

porque (1) los estados más antiguos del Jurásico Medio y Superior en 

el ~ur de México están bien representados por faunas marinas o por carb 

b6n y estratos con plantas , (2) las capas rojas y sal asociada en e1-

Sur de México están asociadas con capas de edad Jurásico Superior, y 

(3 ) aridez sobre grandes partes de l~orte y Sur ~érica parece haber S! 
do excesiva durante el Oxfordiano inferior. La correlación de las ca

pas rojas comprendiendo la formación Huizachal con la formación Eagle 
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Mills de el Sur de los Estados Unidos ha sido hecha por Imlay sobre la 

base de. características li talógicas similares, posici6n estratigráfica 

y distribución del área. La validez de esta oorrelación ha sido enfa 

tizada por el trabajo de campo en el cual se basa este trabajo. Los 

geólogos familiarizados con la formación Eagle MilIs podrían ver muohos 

puntos de semejanza entre ésta y la formación Huizachal. 

Asociaci6n de capas rojas y sal en el Istmo de Tehuantepec parece -

ser similar a la asociaci6n de cap~3 rojas y sal de la formación Eagle 

MilIs e:n el Sur de los Estados Unid()s y probablemente tiene un origen

similar y relaciones en edad. Pued~a ser que la principal masa de sal 

es oorrelacionable con el tiempo representado por la discordancia en 

tre la formación Huizachal y la soblreyaciente caliza del Oxfordiano -

superior en el Este y Norte de Méxi(;:o. Posiblemente el fuerte plega_ 

miento local de la formación Huizachal anterior a el depósito de la -

caliza del Oxfordiano, como en el rurea Teziutlán, significa un levan

tamiento de los bordes del Golfo de éxico, produciendo con ello un -

mar cerrado, o casi cerrado, y quizií eventualmente el dep6sito de ~ 

dri ta y sal. Si las capas rojas en si fueron depositadas en aguas -

grandemente saturada con sal, enton(:es un levantamiento de las masas

continentales limitantes podría haber efectuado como un disparo libe 

rando la sal rapidamente sobre una gran área. 

La secuencia de los eventos esta1:>lecidos para el Jurásico de éxico 

puede ser útil en la interpretación de la historia del Jurásico en la 

región del Golfo de los Estados Unidos y debería ser considerado en co 

nección con la edad de las capas ro as y sal subyaciendo la formación , 

Smachov~~r. Recientemente, Hazzard , Spooner y Blanpied, publicaron un

escelente resumen de información pertenecientes a las capas inferiores 

a la caliza Smackover. Ellos presentan evidencia suficientemente con 

vincente de que la mayor parte de las capas rojas, incluyendo la sec_ 

ción tipo de la formación Eagle il1.s, subyace a la mayor secuencia de 

sal y allhidri ta, en lugar de ir gradualmente laterales dentro de ella, 
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y puede ser utilmente considerada como una formación separada. ues 

tren que algunas capas rojas más altas y asociadas con conglomerados 

sobreyaciendo a las masas de sal y subyaciendo a la caliza Smackover 

traspasen a todas las rocas má.s antiguas hasta del Paleozoico , están 

invaria.blemente asociadas con la caliza Smackover, y probablemente -

representan los depósitos basales del avance dél mar Smackover. 

Ellos proponen llama~ a estos 150 pies o menos de capas rojas congl~ 

meráticas oomo la formación Norphle't, los subyacientes 600-1,300 pies 

de sal la Louann sal t (Eagle lIUlls ISal t de Im1ay), y10s subyaci entes 

100-200 pies de anhidrita, capas rO,jas, y gravas como la formación -

Wemer (Lounnan de Eagle MilIs de pllbli caciones previas). De los da 

tos presentados ellos dedujeron que la formación Norphelt está sep~ 

rada de la Louann salt por una disc()rdancia regional, que la forma--

ción Wemer está separada de la formación Eagle ille por una discor 

dancia regional , que la formación Eagle Mills es más antigua que la 

formació n Morehouse que contiene fó~3iles del Paleozoico tardÍo y 

que toda la secuencia de evapori tes de la cima de la Louann saltes 

más probablemente del pérmico que d€31 Jurásico. Ellos consideran a 

le. formaoión Eagle Milla más antigua que la fonnación Morehouse po~ 

que la Uníon Producing Company' s Tensas Delta No. A-l en Morehouse

Parish, Louisiana, penetró 1,190 pi~~s de luti tas obscuras y calizas 

de la formación Morehouse directamente abajo de la formación Werner 

de HazZ.9Xd et al., mientras que la Union Producing Company' s Crosset 

No. ~l, 19 millas al Nor-Este en Arkansas, Penetro 4, 652 pies de -

capas rojas de la formación Eagle Mtlls directamente abajo de la fo,!: 

mación 'Nemer. Ni la base de la Morehouse ni la de Eagle a i:l.ls fue 

al canzalia. Pensaron como improbablE~ que dos tan distintas facies -

pudieran graduar lateralmente una a la otra dentro de 19 millas, o 

que existieran condiciones estructurales que permitieran a la lull

ta orellouse, a pasar de bajo la formación Eagle Mills. Est:uuctural

mente parecería mucho más simple si la Eagle Mills pasara abajo de

la luti ta Morehouse. 
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Sin embargo, sobre la base de la nueva formació n concerniente al 

Jurásico de México, como se discutiÓ aquí, otras interpretaciones -

de los datos concernientes a las capas pre-Smackover que aquellas -

hechas por Hazzard , Spooner y Blanpted pueden ser consideradas. Pri 

mero, la li tología y la estratigrafla similar de la formaci6n Eagle 

Mills y la evidencia de fuerte plegamiento y erosi6n después del -

tiempo Huizachal sugiere la posibilidad de una pronunciada falla l~ 

cal o de plegamiento de la formaci6n Eagle MilIs antes de la depos!, 

taci6n de la secuencia de evaporita y pudo explicar el parentesco -

entre la forrnaci6n Eagle Mills y la lutita Morehouse. Segundo, una 

masa gruesa de sal en el S\ur de Méxi.co parece ocupar la misma posi

ción estratigráfica de la secuencia de eVaporitas encima de la for

maci6n Eagle Mills y puede ser relacionada geneticamente a la dis-

cordancia vista en la cima de la fOl~aci6n Huizachal. Tercero, las 

delgadas capas roj as conglomeráticaEI en la base de la caliza Zuloa

ga en México son similares lito16gicamente y estratigraficamente, y 

en espef30r a las areniscas conglomeráticas (formaci6n Norphlet de 

Hazzard et al.) en la base de la formación Smackover en el aur de -

los Estados Unidos y también transgrede a las capas rojas por enci

ma de rocas sedimentarias del Paleozoico tardío, o todavía rocas! 

neas me1iamorfoseadas más antiguas . Si estas similitudes reflej an -

un común origen e historia, entonces la discordancia en la base de 

la formación Norphlet de Hazzard puede representar solo una parte -

menor del tiempo Jurásico y no prObaría la presencia de una discor 

dancia en la misma posición estratigráfica en áreas de dep6sito de 

sal. 

ORIGEN. El depósi to de la formaci6n Huizachal en un gran cuerpo 

de agua es sugerido por su generalmente estratificación regular, la 

presencia de un conglomerado basal, lo escaso de estratificaci6n 

cruzada, la íntima asociaci6n de lavas rojas con capas rojas local

mente , Y' por la asociación de capas rojas con sal y anhidrita en -

partes d.el Sur de México. La falta de f6siles, exceptuando por unos 

pocos tallos de plantas y un amonite fragmentandO visto por Hans Je 

nny , pue_ 
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de ser explicado por el dep6sito en aguas altamente salinas o quizás 

aguas salobres, y no necesariament ila en condiciones de medio ambiente 

continental. El depósito en aguas salinas más bien que en salobres

está favorecido por el carácter uniforme de la formación a través de 

toda su extensión en el Norte. ES'~e y Sur de México. Si la forma 

ci6n fué de origen de aguas salObr1as, algunos cambios sugiriendo -

condiciones marinas puden ser obse:Nados en esa área. Los conglo_ 

merados en la fonnación en la Sierra Madre Oriental fueron probabl! 

mente derivados de levantamientos locales, como fueron los conglom! 

rados similares en las capas del Jurásico Inferior del área Huaste-

ca. 

El ,considerable espesor de la f()rmación en algunos lugares, su

marcada v~ilidad en espesor dentro de cortas distancias, y su a~ 

sencia localmente en su área de af oramientos puede ser explicado -

(1) por deposi taree sobre una superficie irregular, (2) por deposi 

tarse sobre una superficie que fue sometida a movimientos diferen-

ciales o (3) por plegamiento y erofsión después del dep6si to. La 

primera posibilidad es sugerida por la variaci6n en espesor del co~ 

glomerado basal desde 10 hasta 165 pies y por la presencia de frag_ 

mentos hasta 8 pulgadas de diámetl'(). La segunda posibilidad es in_ 

dicada por la presencia de alguna arenisca roja y guijarros de luti 

ta en los,conglomerados dentro de las capas rojas, como cerca de -

Huizachal, Tamaulipas. La tercera posibilidad puede ser verificada 

sobre los afloramientos al Oeste d~~ Victoria, Tamaulipas y en la -

parte IQ"orte del área Teziutlán de Veracruz central, donde capas ro_ 

jas con echados fuertes están sobroyacidas por caliza del Jurásico 

Superi()r con echados suaves( caliza Zuloaga y formación Tamán) que

basalmente contienen guijarros derivados de las capas rojas. 

Las características de la forma(~ión Huizachal sugieren que se for 

mó como un dep6sito transgre'S'Ívo a lo largo del margen Oes t e del Gol 

fo de México durr¡nte un tiempo de gran aridez. La transgresi6n f ue-
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probablemente iniciada por movimientos menores tectónicos en, o cerca 

de el final de el Caloviano que amplió el Golfo y localmente elevó p~ 

queños áreas posi ti vas a lo largo de su margen. Estas áreas posi ti-

vas aparent emente continuaron elevimdose durante el dep6sito de la -

fonnaci6n Huizachal y desprendieron guijarros de esquisto, gneiss, vo! 

rias rocas intrusi vas de grano gruE~SO, y algo de arenisca y luti ta ~ 

ja en las cuencas que los rodeaban.. Al final del dep6si to de las ca

pas rojas ocurrió un levantamiento general, con fuerte plegamiento l~ 

cal y una considerable erosión, lo cual en algunos lugares removieron 

completamente a las capas rojas . l~sto fue seguido en el Oxfordiano -

Superior o localmente en el t i empo Kimmeridgiano por una transgresión 

marina que retrabaj 6 la superficie de las capas rojas. 
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GRUPa HUIl;ACHAL 

:rlO AClO LA BOCA 

Mixon, Robert B. et al. Age and correlation of Huizachal group 

(Mesozoic). State of Tamaulipas, Mexico. Bull., A.A.P.G., 

43(4): 762-765 . ]95~. 

El texto de la descripción de la formación es como sigue: 

La formación la Boca (ver también Mixon, 1958) es aquí formalmente 

definida como los 1,000 metros o más de las argilitas , lutitas , limo

litas, areniscas y conglomerados pr.incipalmente rojos y verdes en el 

anticlinorio al Oeste de Ciudad Victoria (Tamaulipas) las cuales des 

cansan discordantemente sobre rocas sedimentarias del Paleozoico y ro 

cas metamórficas-ígneas probablemen'te del principio del Paleozoico y 

del Precámbrico . La formación está cubi erta discordantemente en dife 

rentes áreas ya sea por las capas r()jas superiores (La Joya) del gru_ 

po Huizachal (Figs . 3-5) o por la caliza Zuloaga del Jurásico tardío 

(Fig. 6). Aunque los colores predominantes de estos estratos son ro

jo y verde , las capas más gruesas de conglomerados y areniscas de gr~ 

no grueso son grises , gris verdoso () parduzco. Las areniscas en la -

formación son generalmente de capas gruesas y con buena estratifica-

ción cruzada probablemente separadal3 y consisten principalmente de -

cuarzo y mica con cantidades variables de feldespato ; la mayor parte 

de los granos son subangulares a subredondeados. Los conglomerados

contienen principalmente guijarros de cuarzo subangulares a subredo!! 

deados pero algunos estratos present an un apreci able porcentaje de -

fragmentos de las rocas metamórficas e ígneas de las capas roj as sub 

yaCientes. Una considerable variactón local es característica en la 

constituci6n de los conglomerados y areniscas. 

Las capas de esta formaci6n constituyen 268 pies ( 81 metros) in 

1 
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feriores de la Huizachal tipo como fué medido por .B. Schmittou (l! 

nlay et al, 1948) pero en general Elllas no son modelo de La Boca en 

esta área. Por esto, la sección ti.po es designada como las más de-

1,000 metros expuestos a lo larg del Rio San Pedro en el Cafion La 

Boca, aproximadamente a 27 kilometros al Nor-Oeste de Ciudad Victo 

ria (Fig. 2). Estas capas cubren angulannente materiales sedimenta 

rios probablemente de edad Paleozoi.co tardío. y son similannente so 

breyacidas por la caliza Zuloaga, la Huizachal superior ( la fom&-

ción La Joya) está ausente en la lClcalidad tipo hasta donde es cono 

cido en este momento. Como los es1iratos de La Boca fueron aprecia_ 

blemente plegadOS y fallados anteri.or a el depósito de La JoYa Y o~ 

mo ellos poseen algún metamorfismo incipiente no aparente de La Jn_ 

ya, la ausencia de La Joya en esta área puede ser debido individual 

o colectivamente a no depósito o erosión. 

En la secuencia tipo, la parte i.nferior de La Boca contiene v&-

rias capas de fragmentos conglomeráticos cada uno de 4-8 metros de

grueso las cuales están intercalad~lS con areniscas cuarzosas, de -

grano medio a grueso, rojas, rosas 11 verdes y gris verdosas, algunas 

de las cuales son feldespáticas. Lu. estratificación cruzada es co-

mún y algunos de los estratos conttenen fragmentos de las subyacie~ 

tes capas rojas y rocas cristalinafa más antiguas. Argili tas rojas, 

limoli tas y areniscas finas están intercaladas con estos materiales 

sedimentarios más gruesos. El esp4~sor total de esta parte de la -

fonnación, de aproximadamente 75-100 metros, no fue determinado con 

cuidado ya que descansa sobre una superficie topográficamente irre_ 

gular y en algunos lugares está fallada hacia abajo o rellenando -

cuencas de falla las rocas cristalinas (ver también Watson, 1958). 

Arriba de los estratos basales I~n la secci6n tipo hay aproximada 

mente 600 metros de areniscas roj~3, limolitas, lutitas y argilitas 

con muchos conglomerados de guijarros de cuarzo intercalados. Estos 

están a su turno sobreyacidos por l3.proximadamente 325 metros de are 
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niscas y conglomerados predominantl~mente verdes, grises , y parduzcas . 

Las argilitas y limolitas micaceas de color amarillo claro a verdoso, 

de este segmento de la fonnación produj eron fragmentos de plantas no 

identificables en el Cañon Novillo p estratos litológicamente simila

res produj eron plantas que sugirieJ~n una edad Tríasico tardÍo. 

En adición a las áreas mencionadaS: (Cañones Huizachal, NOVillo, y 

:La Boca), la formaci6n La Boca está también expuesta en los Cañones

Peregrina (La Presa), Caballeros, Santa Lugarda, Esperanza, Olmo, Ro 

sario y Guayabas (Salinas) (Sur a Norte) , Las localidades más acce

sibles son el Valle Huizachal y lo el Cañones Novillo, Peregrina, y Cl:! 

balleros y son s610 los únicos eX~linados por los autores en detalle. 
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SISTEi A J'URASICO 

FORMACION LA JOYA 

Mixon, Robert B. et al. Age and co,rrelation of Huizacbal group (M! 

sozoic), State of Tamaulipas, Mexico. Bull., A. A.P . G., 43(4): 

765-770. 1959 ¡~ 

El texto de la descripción de la, formación es como sigue: 

La formación La Joya (ver Tambié,n Mixon 1958) es definida aquí co 

mo los 65 metros o más de capas rojas en el anticlinorio del área -

Huizacbal , Sierra Madre Oriental, aJ.rededores de Ciudad Vi ctoria, las 

cuales descansan angulannente sobre la fonnación La Boca o rocas se

dimentarias más antiguas y rocas ígneas y metam6rficas y discordante 

mente y angularmente subyace a la fonnación Zuloaga (equivalente a 

Oxfordiano del Jurásico tardío) ( Fig. 8). En lugares La fonnación 

cubre completamente a La Boca por encima~de sedimentos de edad Paleo 

zoico y rocas cristalinas de edad Paleozoico y Preoámbrico (Fig. 9). 

En otros lugares está ausente y la ZuJ.oaga descansa sobre La Boca o 

sobre rocas más antiguas. .A;floramientos a lo largo del lado rte

del Valle Huizachal de la pOblaci6n La Joya, la cual está en el úni

co camino de Ciudad Victoria Jaumave, a lo alto del Valle constituye 

la secci6n tipo (Fig. 10). Capas típicas son facilmente vistas a lo 

largo del camino cuesta arriba de La Joya; ambos el contacto basal - • 

con La Boca y el contacto superior con La Zuloaga son visibles en es 

tos afloramientos, el contacto inferior estando justo a la orilla del 

poblado en el lado del camino de Ciudad Victoria. 

La formación La Joya incluye i 09 pies superiores (33 metros) de la 

Huizachal tipo en el Valle Huizachal como descrita Schmi ttou y publi 

cado por Imlay et al. ( 1948, p . 1755). Estratificaci6n típica de és_ 

ta unidad se encuentran expuestas en otras partes del Valle Huizachal 
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y en los Cañones NOvillo, Peregrina (La Presa), y Caballeros (Fig. 2). 

En adición la formación probablemente aflora en algunos de los Cañones 

en la parte Norte del anticlinorio :pero parece estar reemplazada más -

al Norte en partes de Nuevo León y Tamaulipas por gruesas evapori tas -

designada Minas Viejas. 

De la base a la cima la formación consiste generalmente de (1) un 

más bien conglomerado basal (2) una caliza delgada y caliza conglome_ 

rática; (3) limoli tas rojas, argili·tas, limoli tas y cuarzo areni tas -

finas que van de graduación ascenden"te (4) cuarzo areni tas de estrati

ficación cruzada, grano fino muy g~leso rojas a rosas y conglomerados. 

Areniscas conglomeráticas en la par·te superior son característicamente 

verdosas. 

El conglomerado basal varía consi derablemente en composición, ta_ 

maño del grano y espesor en cortas distancias; consistien do principal 

mente de guijarros chinas con materiales arenosos intersticiales e in 

tercalados . Sin embargo se han obst3rvado fragmen·lios arriba. de 140 

por 70 por 55 cms. en el lecho del arroyo cerca del banco izquier do -

en la bifurcación Sur del Cañón Caballero s cerca del Rancho El Consue 

lo. Donde sobreyace a la Boca, la mayor parte de los guijarros y chi 

nas son derivados de esa formación. Aná1og~ente, donde sobreyace a 

las rocas cristalinas , la mayor parte de 108 fragmentos grandes con-

sisten en estos tipos de rocas. Constituye los metros inferiores 10 

de los 33 asignados a La Joya en la sección tipo de la Huizachal. 

La caliza sobreyaciente y el miembro de la caliza conglomerática -

aunque delgada es la unidad más per~3istente y facilmente mapeada tan

to en la formación La Joya así como La Boca. Consiste de ap roximada

mente 1 metro (cerca del poblado La Joya en el Valle Huizachal)hasta 

más de 15 metros (Cañon Peregrina o La Presa) de caliza cristalina, 

roja a gris alternando con una caliza gris laminada y un material ar_ 

giláceo rojo, y caliza fragmentada. Está especialmente bien~sarro-
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llada en el Caa6n Peregrina y en Valle Huizachal al Norte de la pobl~ 

ción de El Huizachal. Está presente en la secuencia de Huizachal ti_ 

po pero aparentemente no fue identificada por Schmittou (Imlay, p. --

1755). 

EDAD Y CO ~LACION 

Anteriores autores han disentido sobre la edad del grupo Huizachal 

algunos considerándolo Pérmico, otn)s Triásico y sin embargo otros lo 

consideran de diferentes edades del Jurásico (ver Nason, 1909; Imlay, 

1943, 1952; lmlay et al., 1948; Humphrey y níaz, 1953, 1955; Humphrey 

1956; Heim, 1926, 1940; Muir, 1930; MUllerried, 1946; Burckardt, 193~ 

Baker, 1922; BBse, 1923; 1956; Bodenlos y Bonet, 1956; y varios repo! 

tes no publicados en los archivos de Petr61eos exicanos, Ciudad de -

México) . El no poder reconocer dentro de la Huizachal cuando menos -

dos secuencias que pueden ser de edades considerablemente distintas -

puede ser la causa de mucha de la confusi6n existente en relación a su 

edad o edades. 

A la formaci6n La Boca, la cual está fuertemente plegada y fallada 

y además de haber sido intrusionada por materiales ígneos básicos y -

conteniendo ligero metamorfismo incipiente, se le ha observado que s~ 

breyace a rocas del Paleozoioo con fallamiento y plegamiento complejo 

(tan jóvenes como principiOS del pérmico) y rocas cristalinas Paleozo~ 

eas (?)-Precámbricas en esta área. Su parte basal por lo tanto es -

post-Principio del Pérmico. En agosto de 1957, Mixon colect6 plantas 

fósiles de estratos grises y amarillo claro a verdoso en la parte su

perior de la secuencia expuest a en la muralla Oeste del Caa6n Novillo 

abajo de la cúspide del Cerro la Cuchilla del Burro. Estas fueron i 

dentificadas por Roland W. Brown de el U. S. National useum como si-

gue (reporte de carta del 4 de octubre de 1957) Loc. grupo Huizachal 

cerca de Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas, éxico colectados por 

Robert B. ixon, 1957. 
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Petrophyllum fragile Newberry 

? podozamites sp . 

? Cephalotaxopis sp . 

Comentario: Conside~a lo fragmentado de este material y el ndmero 

limitado de especies representadas, yo determiné prudente a no apare_ 

cer positivo acerca de su edad. Sin embargo, la cycad petrophyllum -

fragile newberry ocurren en otras partes en éxico y los Estados Uní-

dos (ver Robert E. King, "Geologica~ Reconnaissance in Norther Sierra 

Madre Oceidental of Mexico", Geol. Soc. of AJnerica Bull. , v. 50, p. 

1656, 1939) en depósitos considerados a ser Rhaetico en edad; hasta

lo que se sabe no ocurre dentro del Jurásico en ninguna parte. Por 

lo tanto, me inclino a considerar el material como representante de -

edad Triásico Superior. 

Como usted notará en los especímenes que se regresaron (Yo estoy -

tomando la copia de tres espec!menes para las colecciones del U.S. Na 

tional Museum , como es costumbre cuando nosotros hacemos un trabajo -

para partes ajenas) la Podozamites y Cephalotaxopsis están cuestiona 

dos. La razón para esto es que la base de las hojas no están presen_ 

tes y sin este rasgo, uno puede sólo hacer una razonable conjetura -

respectoa la identificación. Yo aconsejarla obtener mejor material -

antes de ilustrar estos especímenes en una publicación. 

Subsecuentemente, en junio de 1958, Mixon, Murray y Díaz revisita 

ron 1a localidad acompañados por el lng. Carrillo y compañeros d Pe 

troleos Mexicanos e hicieron coleccion~s adicionales. En febrero 24 

de 1958, Brown reportó sobre éstos como sigue: 

Loc. Cañón NOVillo, Estado de Tamaulipas, 

Grupo Huizachal 

Petrophyllum fragile Newberry 

Petropbyllum inaequale Fontaine 

Cephalotaxopis carolinensis Fontaine 

? fragmentos de Podozamites sp. 

, . exl.Co. 
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Loc. Cañón La Boca, Estado de Tamaulipas, México 

Fragmentos no identificables 

Comentario: su última colección contiene algdn nuevo material y co~ 

siderable material antiguo adicional. Yo tengo alguna curiosidad a 

cerca de la ausencia de Helechos y ramitas pequeñas de coníferas con 

follaje. Ya sea que ~sta es una reflección del tipo de clima que pr! 

valeci6 a las condiciones no favorables de depósito, es difícil expli 

car. 

En cuanto yo pude juzgar de las especies representadas en su colec 

ción, la indicación es definitivamente en la dirección de edad Triási 

co. tardÍo . Ninguna de éstas espeoies ha sido producida y reportada -

de localidades del Jurásico . 

En marzo 28 de 1958, en respuesta a una pregunta específica, el e~ 

cribió: "Las plantas definitivamente no son del Paleozoico en edad". 

Nosotros inferimos por tanto que la Formación La Boca, cuando me-

nos en parte , es Triásico t ardío en edad. En la ausencia de enden-

cias fósiles en la parte inferior de estas capas nosotros podemos ad_ 

mi tir que la parte inferior pOdría ser tan antigua como Pérmico edio 

o TardÍo, pero relaciones regionales e historia geOlógica apoyan eeta 

tesis . Estratos de esas edades parece más probable que estén ausen-

tes en el área de Ciudad Victoria y su ausencia a la fecha en lo mni 
mo de una pulsación de la orogenia la cual defonn6 a estratos a prin

cipios del Pérmico y estratos más antiguos en esta región. 

No se conocen datos biolÓgicos de esta área para la determinación 

de la edad de la formación La Joya. Esta cubre a los pliegues fue~ 

temente plegados e inclina a los estratos sedimentarios de La Boca -

con angularidad hasta 90~ y subyace de discordante a angularmente dis 

cordante a la caliza Zuloaga del Jurásico TardÍo (Oxfordiano) en edad; 

en algunos lugares La Joya est á enteramente ausente y la Zuloaga des 
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cansa sobre La Boca. Si las capas de La Boca fbperior son Triásico 

Tardío en edad, La Joya debe ser del principio Medio, o principio -

del Jurásico Tardío en edad. Como se conocen varios de ci ntos de 

metros de estratos de La Boca, arriba de las capas que contienen -

plantas como un grosor desconocido ha sido retirado antes de la de 

positaci6n de La Joya, inferimos que la deformación de La Boca ocu 

rri6 en lo muy Último del Triásico y/o en lo más temprano del tie~ 

po Jurásico y que las capas de La Joya son del principio del Jurá

sico o Jurásico edio. Esto permitiría un tiempo o deformaci6n -

moderada y erosión de La Joya antes del dep6sito de carbonatos 

transgresivos de la Zuloaga. 

Debido a la falta de tiempo y presupuesto para un estudio fuera 

de .esta área no sabemos si La Joya y La Boca puedan ser identifie~ 

das en otras localidades en el Noreste de México. En vis ta de la

apariencia considerable en edad diferente entre las dos formacio-

nes, parece probable que estudios estratigráficos cuidadosos en o 

tras áreas revelará sus diferentes identidades. Una s,ecci6n medi

da porL.C . Reed y E. R. Silliman ( Imlay, 1933, p. 16) en el lado. 

Norte del Río Blanco cerca de Mesquital, Nuevo Le6n, incluye 50 m~ 

tros de conglomerados verdes y rojos conteniendo materiales ígneos 

los cuales subyacen a la Zuloaga y discordantemente sobreyace so-

bre aproximadamente 100 metros de lutitas micáceas color marrón -

pensamos que e~ta secuencia entera puede ser equiValente a la for 

mación La Joya. 

Hacia el Sur, en las montañas limitando a la región Huasteca -

del Este de México, la formaci6n La Joya puede ser oontinua con -

las capas rojizas entre el Jurásico Inferior (LiásiCO) y el Jurási 

co Superior. Las secuencias de la Serie Salina (Salt series) y T.2, 

dos los Santos del Sur de México parecen incluir probables equiva_ 

l.encias de La Boca y La Joya. 
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En la superficie del Sur de 108 Estados Unidos, La Joya y evap~ 

ri tas Minas Viejas, las cuales parecen reemplazar a las capas ro-

jas de La Joya hacia el norte del área de Ciudad Victoria, aparen_ 

tan ser cuando menos equivalentes El la formación Norphlet, Louann 

salt, y formación Wemer. La. Boca puede ser equivalente a las c,! 

pas rojas Eagle MilIs y posiblemente en parte a la Werner y Louann 

pero estas relaciones son hasta ahora inciertas. 
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C,ALIZA ZULOAGA 

Imlay, Ralph w. Studies of the Mexicen Geosyncline. Bull. Geol. 

Soc. AIn., v. 49, 1938 . pp. 1657-1959. 

El texto de la descripción de la formación es como sigue: 

La caliza Zuloaga (Pl. 3, fig. 3; PI. 1, fi g . 2) es el equiva_ 

lente extra litoral de la fonnacióll La Gloria de la que se disti!! 

gue principalmente por la carencia de arenisca y luti ta. Esta c~ 

bierta por unm series de calizas dla capas delgadas, margas y luti 

tas de edad Jurásico Superior , definida posteriormente en este -

trabajo como la formación La Caja. Su base no está expuesta cer_ 

ca de Melchor Ocampo , pero cerca de 40 millas al Sureste en las -

monta.ñas al Oeste de La Ventura sobreyace a las capas rojas. La 

localidad tipo es designada como la Sierra Sombreretillo al Norte 

de Melchor Ocampo. 

La caliza Zuloaga es la principal c.aliza fonnadora de montañas 

al Sur de la Sierra de Parras y Jimulco. En la faj a de plieges -

montañosos entre Mazapil y la Sierra de Parras la formación ocupa 

las partes centrales y más altas de las montañas. En los pliegues 

con tendencia. hacia el Sur al Oest(~ de La Ventura la formación -

comprende casi toda la masa de montañas . Consti tuye el volumen -

de la Sierra del Yeso y la part e Oriental de la Sierra de Jimulco , 

así corno la Sierra hacia el Sur , consi derando que las rocas del 

Cretácico Inferior en muchos lugares están reducidos a colinas p~ 

queñas. 

La caliza Zuloaga es general.mente de capas gruesas . Se han ob 

servado capas hasta de 10 pies de grueso y capas de 3 a 5 pies de 
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grueso son comunes. El oolor dominante es gris obscuro, pero algunas 

capas en las partes inferiores y medias de la formación son de gris -

claro a medio. En la mayor parte de las secciones los 20 pies supe--

riores contienen unos pocos nódulos de pedernal negro. Localmente -

algunas capas contienen bivalvos, gastrópodos Q corales, pobremente -

preservados. En la Sierra de Sombreretillo se hayan expuestos 1800 

pies. En la ladera Este de la montaña a 6 millas al Sur-O este de La 

Ventura, la formación completa encima de las capas rojas es cerca de 

1200 pies de grueso. En esta localidad ciertas capas de caliza en -

los 450 pies inferiores son de un gI~S rosaceo. Las subyacentes ca_ 

pas rojas, expuestas a lo largo de un anticlinal, son de un grosor~ 

proximado de 20 pies y consisten de lutita roja, areni sca roja, y -

conglomerado . El conglomerado consiste de masas angulares de luti ta 

roja, arenisca roja y cuarzita amarillente, piezas de lutit y arenis 

ca van desde pequef'ias partículas a . m.ás de un pie en diámetro. Su ta 

maño y pobre arredondamiento sugiere una roca de manto ligeramente -

retrabaj ada. 

La caliza Zuloaga es propensa a ser confundida con calizas del Ore 

tásico Inferior pero es algo más obscura, generalmente contiene más -

vetillas de calcita y es de capas más gruesas. 

La caliza Zuloaga es de edad del Jurásico Superior y probablemente 

corresponde dentro del Oxfordiano. Es correlacionada con la forma-

ción La Gloria de la Sierra de Parras (Imlay, 1936, p. 1105). Fue 

llamada por Burckhardt caliza Nerinea (1930, p. 46). 
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FO ACION LA CJJ A 

Imlay, Ralph w. Studies of the Mexican Geosyncline. Bull Geol . 

Soc. ~., v. 49, 1938. pp. l b59-1662. 

El texto de la descripción de la. fonnación es como sigue: 

La formación La Caja (Pl. 1, fig. 2; Pl. 3, fig. 3) consiste ge_ 

neralmente de calizas de oapas delgadas y margas y es el equivalen_ 

te extrali toral de la formación La Casita, aunque sus capas más al 

tas pueden ser algo más jovenes . su contacto está agudamente desa

lindado de las oalizas gruesas de la subyaciente caliza Zuloaga y -

de la sobreyaciente formación Taraises. La locali dad tipo es desi~ 

nada como la Vereda del Qu emado , en la Sierra de la Caja, al Norte

de Mazapi l , Zacatecas (Burckhardt , 1930, fig. 14). 

La formación La Caja ocurre en unas franjas angostas alrededor de 

los afloramientos de la caliza Zuloaga y es coextensiva con la Últi 

ma excepto en el extremo Occidental de la Sierra de Atajo donde es -

reemplazada por lutitas yesiferas y areniscas de la formación La Ca 

sita. La formación La Caja intemperiza rapidamente y l~s afloramie~ 

tos son pobres excepto en las divisiones entre los eafiones. 

Numerosas secciones en las Sierras de Santa Rosa, La Caja, Canuti 

110 y Zuloaga fueron medidas y descritas por Burckhardt (1930, p. 41-

54, figs. 13-16). Secciones cerca de symón y en la Sierra de Ramírez, 

Zacatecas, fueron medidas por Btlse y descritas por Burckhardt ( 1930, p. 5 

p. 55 , 58). El espesor ~a desde 140 a 300 pies. 

La sección tipo de la formación :(,a Caja en la Vereda del Quemado, 

Sierra de La Caja, fue estudiada por Burckhardt (1906 a 1930). En 

1936 el autor rechecó la sección y colectó fósiles de varias capas. 

La descripción de Burckhardt (1930, p. 52) de la sección, desde la -

cima hasta la base, puede ser traducida como sigue: 
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UNIDAD 

1.- Calizas, margosas y lutíticas, pardosas y blanqu! 

sinas, con capas intercaladas de pedernal negro -

y caliza gris. Kossmatia cf. richteri Oppel, ~ 

rriasella gr. de calisto d'Orbigny , Harpoceras -

sp. . . . ... . • . • . • . . • . . . • . • . • • 

2.- argas y lutitas, parduzcas y caliza gris interc~ 

lada. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

3.- Capa de caliza fosforltica, grisácea, con Cucu- -

llaea phosphoritica Burckhardt ••••••••• 

4.- Calizas, fosfonticas, grisaceas e intercalada con 

caliza brechada. Paeudolisaoceras subrasile Burck 

hardt, gran Perisphinctea (encilua) • • • • • • • • 

5.- Margas y luti 'tas, parduzcaa, COlO. una capa de caliza 

PIES 

8 + 

3 

? 

3 

negra. Oppelia mazapilensia Burckhardt • • • • •• 3 

6.- Calizas, fosforiticas, rojizas con manchas negras. 

Phy110ceras apenninicum Canavari. azapilites zitte 

li Burckhardt, M. fisailobatus Burckhardt, "Periaphin 

ctea" aguilari Burckhardt, " ti. cf. niki tini Michala 

ki, Aapidoceras cyc10tum en steuer, A. falax Burck-

hardt, A. zacatecanum Burckhardt, A. Phosphoriticum 
'\ 

Burckhardt, A. cajense Burckhardt, Cucullaea, biva.l 

vo s . • . • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . • 

7.- Lutitas, Parduzcas, con una capa de caliza ••• . . 
8 .- Caliza, negra, con tlHaploceras" fi alar Oppe1, Haplo 

?eras costatum Burckhardt, "Craapedi tes" mazapilen .. 

sia Burckhardt, "C". preacursor Burckhardt, Phy110 - , 

ceras afí. consan . neum Gemmellaro. • • • • • •• 

1 1/2 

30 

1 
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9. - Capas con Idoceras . Margas, lutitas y calizas margo 

s as , parduzcas y amarillentas, con nódulos de cali

za negra compacta fosilifera. Contiene Oppelia boe 

si Burckhardt, "Persiphinctes" aff. cyclodorsatus -

Moesch , Aspidoceras quemadense Burckhardt, A. bis-

pinosum Quenstadt , A. azapilense Burckhardt, Idoce 

ras cf. zacatecanum Burckhardt, l. cf. hospes Neuma 

yr, l. laxevolutum Fontannes, l . cajense Burckh~ 

dt, l . - cajense Burckhardt, l. inflatum Burckhardt, 

Aulacostephanus sp. , Lytoceras sp • ••• • • • • • • 

10.- Caliza, rojiza y negra, compacta, con superficies -

lustrosas . Contiene Trigonia aff. hudelestoni Ly--

cett. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

11.- Margas y luti tas margosas, gris y parduzcas, unos -

pocos cms. • • • • • • • • . • ••••••••••• 

TOTAL . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . 

PI~ 

30 + 

2 

82 metros 

Progresivamente hacia arriba en todas las secciones de la forma-

ción La Caja los depósitos se tornan parecen más finos más calcáreos. 

En áreas adyacentes las divisiones litológicas parecen si ilares, pe

ro Burckhardt (1930, p . 47-49) ha observado que ellos se cortan a tra 

vés de los horizontes paleontológicos y se tornan más jovenes hacia -

el Sur. La unidad más alta de calizas blanquesinas de calizas margo

sas y lutíticas , conteniendo Substeueroceras, es muy distintiva lito

lógi.camente por la apariencia peculiar ceniza de muchas eapas. Este 

tipo li to16gico ocurre sobre áreas eJctensas, siendo observado en la -

Sierra de RaIDÍrez , la Sierrita de Chivo , las montañas cerca de el-

chor Ocampo y Mzapil , las montañas al Oeste de Ventura y aún en la -

Sierra Madre Oriental del Estado de Tamaulipas. Burckhardt (1930, p. 

55-59 , 74-75) ha discutido en considerable detalle las calizas fosf~ 

ticas de edad Kimmeridgiano y Portlandiano. El presenta que desde la 
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Sierra Zuloaga hacia el Sur la facies disminuye en espesor y aparecen 

sucesivamente en lo más alto de los horizontes. La facies disminuye

hacia el Este rapidamente en los alrededores de Concepción del Oro, y 

en el Oeste está practicamente ausente en la Sierra de Ramírez. Bur_ 

ckhardt creyó que la abundancia de bivalos en la primera y la abundan 

cia de cephalópodos en la segunda indica que la facies fosfática fue

depositada en aguas más someras que las adyacentes capas no fosfátic 

El conjetura que las capas fosfáticas fueron formadas cuando allí hu 

bo un banco de roca submarina el cual apareció primero en el Norte y 

que se extendió hacia el Sur. Esta explicación concuerda con los he 

chos observados en la Sierra de Parras, Atajo y Jimulco. Las capas -

yesíferas y carbonáoeas en el Jurásico Superior de estas áreas impli_ 

ca condiciones lacustres y por lo tanto una clase de barrera al Sur. 

Fósiles encontrados por el autor en localidades no descritas preVia-

mente son aquí nombradas. En las Sierras de ZuloB8a y sombreretillo, 

la formación La Caja no es rica en fósiles excepto en el horizonte de 

~lochiceras ~ilar (Oppel). En ot~)S horizontes el material está esca 

so y pobremente preservado. Cerc.a de 2 millas al Sur-Sureste de Mel 

chor Ocampo justo al Sur de la cresta de la Sierra de Zu!oaga, una co 

lección hecha aproximadamente 100 pies partiendo de la base de la fo! 

mación La Caja incluyó Glochiceras fialar (Oppel), Haploceras Zacate-
-

canum Burckhardt, H. transatlantic~ Burckhardt, H. síf. mexicanum Bu 
; .. -

rckhardt, e Involuticeras n. sp. indo Cerca de 2 millas al No roeste

de Melchor Ocampo en el lado Este de la parte suprior del Cañon Som-

breretillo, una colección hecha de 50 pies de la base de la formaci6n 

incluyó las especies mexicanas ar~.ba y Haploceras costatum Burckhar& 

En la cima de la formación en la misma localidad tipo fue encontrado

un especímen de Barriasella s • tr~~s millas al Noreste de elchor O-

campo en el Oañon del Escorpión, la unidad más alta de la formación La 

Oaja, consiste de láminas de caliza, gris blanquesina, aproximadamente 

25 pies de grueso. En las capas superiores se encontraron varias es

pecies de Parodontoceras y Substeueroceras. La parte inferior de la 

unidad contiene concresines de caliza negra de la cual fueron obteni-
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dos Proniceras subpronum Buckhardt, P. cf . torrense Burckhardt, y~. 

,n. sp. 

En el frente Este de la Sierra de Ventura aproximadamente 6 millas 

al Suroeste de la Ventura, Coahuila, la formaci6n La Caja aflora ex-

tensivamente. Aproximadamente 900 pies al Sur de la mina de San Fran 

cisco y a 40 pies cerca de la base de la formación fueron colectados 

¡doceras tutteli Burckhardt, l. cf. balderum Loriol y Glociceras fia-
I 

lar. Unos cuanto pies más arriba de la sección una concresi6n de ea-

liza produjo muchos especímenes de.Glochiceras fialar (Oppel), Haplo

ceras costatum Burckhardt H. felexi Burckhardt, H. transatlanticum -

Burckhardt , H. zacatecanum Burckhardt y H. mexicanum Burckhardt. A.

proximadamente una milla al ~ur de la Mina de San Francisco en la la 

dera al Norte en dirección hacia el Oeste del risco principal de la -

extensi6n general, el mismo horizonte ocurre aproximadamente 40 pies 

arriba de la base de la formación. Ciertas concreciones de caliza -

deslesnables proporcionan una gran colección de ammonites bien pre-

servados, incluyendo Glochiceras fialar (Oppel), muchas especies de 

Haploceras, varias fomas perisfinc'toideas, y subneumayria aff. or-

doftezi Burckhardt. 

CORRELACION. La formaci6n La C.aja es de edad JurásiCO Superior y 

basándose en el reporte de Burckhardt ( 1930, tablas 4, 5, 6) perten! 

ea al Turoniano, Portlandiano, Kimmeridgiano y quizás al periodo del 

Oxfordiano Superior. 
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SI STEMA CRETACI CO 

FO ACIO T ARA! SES 

Imlay, Ralph W. Geology pf the western of the Sierra de Parras, Ev. 

Coah. Pen., parte 4. Bull . Geol. Soc. Am., v. 47, 1936. pp. 111 

1-1115. 

El texto de la descripci6n de la formaci6n es como sigue: 

DEFINIcrON. El nombre Taraises es aquí aplicado a una formaci6n de 

cali za de edad Valanginiano, la cual aflora en la parte O~cidental de

la Sierra de Parras. Yace, con aparente conformidad, entre la forma-

ci6n La Casita (abajo) y la formaci6n Las Vigas (arriba) pero es dife

renciada de ambas por un cambio cortante en el carácter de los sedimen 

tos. Contiene una fauna abundante y bien preservada, consistiendo 

principalmente de ammonites. La localidad tipo está tomada en la par

te superior del Cañ6n Taraises , donde la formaci6n está usualmente ex

puesta. 

EXTENSION DEL AREA Y ESPESOR. La formación Taraises va desde 470 a 

480 pies en espesor. Aflora solo donde los anticlinales Taraises y -

la Prieta han sido profundamente erosionados y forma una angosta banda 

alrededor de los afloramientos de las capas del Jurásico Superior que

están expuestas a lo largo de los ejes de los anticlinales. Los aflo

ramientos son usualmente muy conspicuos, debido a su apariencia color 

crema y su posición en las laderas superiores de pequeftae protuberan

cias encasquetados de areniscas de la formaci6n Las Vigas. Las mejo

res exposiciones están en la parte superior del Cañ6n Taraises (Pl. 8, 

fig . 1), a lo largo al Norte de la base de la Sierra de Taraises, al 

O este del Cañón Parri tas y aproximadamente 4 millas al ureste de La 

Peña, sobre el lado Oeste del Cañón de las Vacas, entre el Cerro de -

las Vacas y la Sierra del Capulín. 
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R.ASGOS TOLOGICOS y EST ATIGRAEICOS. La formación Taraises con 

siste de dos miembros de caliza cuyas distincionse litológicas serán 

expuestas en las siguientes descripciones de secciones. 

La colina levantada con el corte, inmediatamente al Oeste de la -

vivienda del Rancho Taraises, está cubierta aproximadamente con 180 

pies de areniscas y luti tas de la formación Las Vigas. El miembro -

superior de la formación Taraises es 225 pies en espesor y consiste 

de calizas de capas delgadas y calizas lutíticas astilladas a nodu

lares. Las superficies frescas están de un gris claro o gris obscu 

ro y las superficies intemperizadas son gris claro amarillento o... -

crema. Los fósiles se encontraron bastante distribuidos pero son -

especialmente abundantes cerca de la base. Ellos consisten de ammo 

nites, pelecypodos, brachipodos , echinoideos y belemnites. El gen! 
- i . - ~ . ~" . • - . • _ • _, N ••• • 

ro ammoni te Olcostephanus (ltAstierialt ) está representado por muchas-

especies e individuos menores. La mayor parte están bien preserva

dos, aunque algunos en las calizas lutiticas han sido reemplazados

por pirita, la cual subsecuentemente se alteró en limonita. El mi 

bro inferior es aproximadamente 245 pies de grueso, consiste de ca

lizas grises y es más resistente a la erosión que el miembro sobre

yaciente . Superficies intemperizadas son de un gris medio incospi

cuo. AJnmoni tes son encontrados en ·todas partes pero son abundantes 

sólo cerca de la cima. Allí está un contacto cortante con las sub

yaci entes areniscas de la formaci ón La Casita. 

otra excelente secci6n está expuesta en una colina en el lado O 

este del Cañ6n de las Vacas, aprOXimadamente 4 millas al Sureste de 

La Peña. En la cima de la colina están 50 pies de areniscas de ca

pas delgadas gris amarillentas obscuras de la formación Las Vigas. 

El miembro superior de la formaci6n Taraises es aproximadamente 252 

pies de grueso y desde la cima hasta la base puede ser descrita co

mo sigue: 
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1 .- Calizas, gris claro, capas delgadas y lutíticas, inte~ 

periza gris claro a crema. Contiene numerosos ammoni tes 

bien preservados. • • • • • . .. . .. . . . . .. . . . . 
2 .- Calizas, gris obscuro, capas delgadas, intemperizan am~ 

rillo claro a rojo amarillento. Contienen numerosos a 

mmonites bien preservados y ~.gunos belemnites, brachió 

podos y echinoideo s . . . . . . . . . . . • • • • • • • • 

3.- Calizas, gris claro, de capas delgadas y lutiticas, in_ 

temperizan 

silífera •• 

amarillo a rojo aIIlarillento. 

. . . . . . . . . . . . . 
Pobremente fo 

. . . . . . . 
4 .- Calizas, gris obscuras, capas delgadas y lutíticas , in 

temperizan gris ¡;pnarillento claro. Pobremente fosilífe 

ras. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 

110 

12 

35 

95 

252 

El miembro inferior consiste apro ximadamente 235 pies de calizas 

gris medio a obscuras, en capas gruesas desde dos a seis pulgadas en 

espesor. Ellas son más resistentes a la erosión que l as sobreYacie~ 

tes calizas, intemperizan a gris !!ledio con un tinte amarillento y 

contienen pocos f6siles . Abajo de ellas , las areniscas y lutitas ne 

gras de la formaci6n La Casita afloran. 

P ALEON'rOLOGI A. La fonnaci6n Taraises contiene una gran fauna de 

ammonites , belemnites , brachiópodo s , pelecypodos, gastr6podos y echi 

noideos . Los ammonites son especi almente numerosos y son caracteri

zados por muchas especies de el género Olclstephanus ("Astierialt
). 

Algunos de los f6siles del miembro superior en el Cañón de las Vacas 

han sido parcialmente identifi cados por L.B . Kellum, como sigue: 
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LOCALI DAD 8 

Unidad 1 

01eostephanus astieri formis Bose ••••••••••••••••••••••••••••••• 16458 

01eostephanus astieriformis ? Bose ••••••••••••••••••••••••••••• 16467 

01eostephanus rarieostata Bose ••••••••••••••••••••••••••••••••• 16461 

Oleostephanus symonensis Bose •••••••••••••••••••••••• •••••••••• 16460 

Oleostephanus sp. • • • . ..................................... 16457 

Oleostephanus sp. B~ •••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 16471 

Oleostephanus sp. D ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 16465 

Oleostephanus sp. F ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16456 

Aeanthodiseus? ef. hystrieoides Uhling •••••••••••••••••••••••• 16426 

Oleostephanus astieriformis ? Bose •.••••••••••••••••• ••••••• ••• 16412 

Olcostephanus aff. baini Sharpe sp. ? ••••••••••••••••••••••••• 16409 

01costephanus neohispanica Bose ••••••••••••••••••••••••••••••• 16423 

Olco stephanus ef. astieri Pavlow ••••••••.••••••••••••••••••••• 16299 
~~~~~--~~~~~~~~~~ 

01eostephanus aff. ...::..:::;;.,:=-.::.-=...:....:::....;;::.:::..=::..:::.=..-==-;:..;=--....::a=s:....t:..:1.=· ....::e:;..;r1:::...= diO r bi gny • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1640 4 

Olcoste:Qhanus sE · e ...•....•.•.•........•••••...•..••....•.••• 16411 

OleosteEhanus sE· E ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16400 

01eoste}2hanus sE· i' .•••••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••••• 16416 

Oleostephanus sp. G ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16410 

01eostephanus sp. H ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16406 

Aeanthodiseus? ef. hystrieoides Uh1ig ••••••••••••••••••••••••• 16463 

Acanthodiscus sp •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16430 

Thurmannites ef. thurmanni Pietet et Campiche ••••••••••••••••• 16417 

Acanthodiseus? aff. miehae1is Uhlig •••••••••••••••••••••••••• 16420 .. 
Kilianella aff. lucensis Say-n, ••••• lO ••••••••••••••••••••••••••• 16425 

Baeulites afi. neocomiensis d'Orbigny ••••• •••••••••••••••••••• 16451 

En el miembro inferior de la fonnación Taraises en el Cañón de las 

Vacas (Localidad 8) donde se encontraron especímenes de Oclostephanus. 

Varias especi es de Oclostephanus y un especímen de Hopli tides fueron

encontrados en tercio inferior del miembro. 
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ORIGEN!. Las calizas y luti tas calcáreas de la formación Taraise 

fueron depositados ODmo lodos calci~eos conteniendo una considerable 

cantidad de material arci.lloso. y material o.rgánico. Que e l fondo -

del mar fue suavemente somero es dEtmostrado por la presencia de num!; 

J1000S moluscos. Ciertas porciones de e l fondo del maIT probablemente 

contuvieron agua podrida y estancada, como es mostrado por cie~tos -

estratos de caliza obscura conteniendo ammonLtes preservados como -

también pirita. Si allí estuv.o una masa de terreno , al Norte en Coa

huila central en este tiempo, debió haber sido muy mínimo. Que una

masa de terreno existió es indicado por el contacto cortante de las 

calizas de la f..onnación Taraises con las areniscas de la sobreyaci~ 

te formación Las Vigas. Las menores cantidades, o, en algunos luga,

res, ausencia total, de lutita en la base de la formaoión Las V~gas , 

indica la ausencia de un suelQ., gruE!S.O sobre la masa de te r reno y allí 

sugiere que el clima fue árido dur~wte el tiempo Taraises . Si el -

c l ima fue árido, las calizas de la formación Taraises no fueron nec e 

sariamente depositadas lejos de l a costa. 

CORRELACIO.. La fauna parcial anterionnente nombrada, presenta

claramente que la formación TaraisE~s es equivalente a las capas' que

B(Sse y Burckhardt, 14 han ubicado Em la etapa Valanganiana. Spath,-

15 comentado sobre la edad. de estas,. capas, dice que la parte superior 

probablemente pertenece a la etapa Hauterviana. 

Capas algo similares li to16gic8mente a el miembro superior de la

fonnación T aises, y conteniendo similares o idánti c 9 especies, -

han sido reportadas en un número de lugares en el orte de éxico.

La siguiente carta enlista las ocurrencias descritas y los fósiles -

característicos. 

Algunas de las capas de la edad Valanginiano-Hauterviano estas lo 

calidades fueron indudablemente formadas contemporaneamente con el -

miembro superior de la formación Taraises de La Sierra de ParEas. 

Si son o no equiValentes a ambos mi embros no puede contestarse hasta 
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no ll.e.vatt a cabo estudios de campo futuros. Al menos, parece cier

to que, durante parte de el tiempo; Valangini ano-Hautervi ano , un ti

po similar de sedimentación ocurrió en apFoximadamente la misma p~ 

fundidad, sobre un área cuya extención mínima Este-Oeste es 250 mi

llas y cuya extención Norte-Sur es 50 Millas. La exteneión conoci

da puede ser definida parla Sierra de Parras y la región de Saltillo 

- onterrey, en el ftorte, las regiones de las Sierras de Symón y a

zapil, en e~ Sur, y lineas Norte-Sur a través de onterrey, en el -

Este, y San Pedro del Gallo, en el Oeste. Como esta región sufrió

fuerte plegamiemto en una dirección Norte-SUF, la extención original 

fue probablemente dos veces más grande que en el presente. 
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Imlay, Ralph • Geology of the middle part of the Sierra de Parras, 

Coah. , 
, . 
eXl.Co. Bull. Geol. Soc. ~., v. 48, 1931. pp. 606-601. 

El texto de la descripción de la formaci6n es como sigue: 

DEFl lClO. La caliza Cupido incluye las calizas grises de capas 

delgadas, medias y gruesas arriba de la formaci6n Taraises y abajo -

la formación La Peña. Calizas gris obscuras de capas medias predomi 

nan. uchas capas contienen concreciones de pirita y unas pocas ca

pas contienen pequeñas concreciones , cilindricas, de pedernal gris -

claro. La caliza Cupido es transicional dentro de la sobreyaciente 

formaci6n La Peña. El contacto entre ellas se ha puesto donde las -

láminas y delgadas capas de caliza se vuelven más abundamtes. La lo 

calidad tipo es aquí designada como la muralla Norte del Cañ6n Mim-

bree 

EX:.cENSION DEL AllliA. La caliza Cupido aflora ampliamente en la ~ 

parte Oriental del área cartografiada, formando las murallas inferio 

res de los Cañones Mimbre, del Organo, La Casita, Cupido, La Leona, 

y del Buey, las crestas de las Sierras AStillero y San Angel, los 

flancos de la Sierra Garambullo y algunas de las lomas inferiores al 

Oeste y Noroeste del Rancho Sabinilla. 

RASGOS LITOLOGIC08. y EST ATIG AFICOS. La sección en la murall a -

Nort e del Cañón Mimbre, medida desde la cima hasta la base es como -

sigue: 

UNIDAD PIES 

1.- Capa de caliza, amarilla grisacea, intemperiza amari 

lIenta • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2.- Caliza, capas medias, gris obscuro, se convierte un-

poco en capas gruesas hacia la cima de la unidad, in 
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intemperiza gris medio, contiene concreciones espa~ 

cidas de piri tao • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

3.- Caliza, de capas medias, gris claro, intemperiza gris 

claro o aproximadamente color crema, contiene muchas

concreciones de pirita. Las capas van desde 2 pulga

das a 2 pies de grueso pero el promedio es de 8 a 10 

925 

pulgadas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 229 

4.- Caliza, de capas delgadas a medias, gris obscuro, in 

temperiza gris medio ••• . . . . . . . . . . . . • • 257 

1,415 

La secci6n en la muralla Norte del Cañón del Organo medida desde 

la cima hasta la base, es como sigue: 

UNIDAD 

1 .- Caliza, capas medias, gris obscura. • • • •• • • • • 

2.- Caliza, capas delgadas a medias, gris obscura, contiene 

numerosas vetillas de ealcita •••• • • • • • • • • 

3.- Caliza, capas medias, gris medio a claro, intemperiza-

PIES 

319 

139 

gris claro, contiene algunas concreciones de pirita ••• 257 

1,135 

La sección en el flanco SUr de la Sierra Astillero, al Norte de 

Garambullo es como sigue: 

UNIDAD 

1 .- Caliza, capas medias, gris obscura a negro; algunas 

capas contienen concreciones de pirita, otras concr~ 

ciones de pedernal; se vuelven capas gruesas hacia -

PI1l:S, 

la base • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 96 
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2.- Caliza, capas gruesas (algunas capas de 3 pies de 

grueso), gris obscura, intemperiza gris claro, 

contiene pequeños n6dulos de pedernal gris claro. • • • • 

3.- Caliza, capas delgadas, gris obscura • • • • • • • • • • 

4.- Caliza, capas medias, gris obscura ••• • •• • • • • • • 

5.- Caliza, capas delgadas , gris obscura, contiene fr~ 

mentos de echinoides • • • • . .. . . . . . . . • • • . . 
6.- Caliza, capas medias y delgadas alternando, gris obs 

curo • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • 

PIES 

171 

17 

540 

15 

52 

7.- Caliza, capas medias, gris obscura. • • • • • • • • •• 253 

8. - Caliza, capas medias a gruesas, gris claro • . . . • • • 498 

1,642 

CORRELACION. No se han encontrado fósiles en la caliza Oupido, 

pero es indudablemente de edad Hauteriviano Superior y Barremiano, b~ 

sándose en los fósiles contenidos en las formaciones contiguas. Es

equivalente probablemente a las fonnaciones Las Vigas y la Parritaa -

de la parte Oeste de la Sierra de Parras. 
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Im1ay, Ralph W. Geo1ogy of the western part of the Sierra de Pa_ 

rras, BY. Coah. Pene Bull. Geol. Soc. ~., v. 47, 1936. 

pp. 1119-1124. 

El texto de la descripción de la formación es como sigue: 

DEFINICION. La formación La Peña incluye las porciones inferi2 

res y medias de las montañas formadoras de calizas, como las expue~ 

tes en la Sierra de Parras, yaciendo estratigráficamente entre la -

fonnación Parri ts~s (abajo) y la caliza Aurora (arriba). La mayor -

parte de las secciones contienen cantidades menores de lutita, pero 

en algunas, la lutita constituye una tercera parte del espesor to-

tal . El flanco Norte de la Sierra de Taraises, aproximadamente 3 -

millas al Este-Sureste de la Hacienda La Peña (Pl. 2, Fig. 2) es de 

signada la localidad tipo. 

EXTENSION DEL AREA Y ESPESOR. La formación La Peña va desde 14_ 

20 a 2260 pies en espesor. Al Oeste de una línea Norte a Sur que -

pasa por Parras, consti tu.ye aproximadamente la mitad del área de a_ 

floramien.to y fonnan las crestas de todas las grandes montañas. 

Las igualmente capas gruesas de la caliza Aurora forman las laderas 

inferiores y medias. Al ~te de la linea Norte-Sur, la caliza AU~ 

ra forma las crestas de las montañas. Esta distribuci6n es explic~ 

da por la diferencia en cantidad de levantamientos y grados de ple

gamientos, los cuales han determinado las relativas velocidades de 

erosi6n. Una excelente secci6n completa de la formaci6n La Peña p~ 

de ser Vista en Cañón Grande, Caffón Parri tas (Pl. 5, fig. 1) c.añ6n 

Taraises (Pl. 7, fig. 1), Cañón Juan Pérez, Cañón Platanos, en la

ladera Norte de la Sierra de Taraises, en la ladera Sur de la Sie-

rra de Capulín y tanto en la ladera NOrte como la ladera Sur de la 

Sierra del eapadero. 
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RASGOS LlTOLOGICOS y ESTRATIGRAFICOS. La fOI'maci6n La Pefia con -
siste de dos miembros, los cuales pueden ser descritos como sigue: 

(1) El miembro inferior de la formaci6n La PeBa difiere consi de 

rablemente en varias partes de la Sierra. En las partes al Norte

y al Oeste, consiste de aproximadamente 1400 pies de calizas gris 

obscura a gris clara, con estratos medios a gruesos las cuales in_ 

cluyen algunos pequeños estratos lutiticos. Las superfici es inte~ 

perizadas son de gris a gris amarillento. L-as distinciones 1i to16 

gicas entre estas calizas y 18.1 .caliza Aurora en la Sierra de Parras 

son menores que aquellos entre cualesquiera de los miembros de las 

otras formaciones. En conjunto , las calizas de La Peña tienen me_ 

nos estratificaci6n gruesa que la caliza Aurora, pero este hecho -

es de pequeña ayuda para distinguirlas en el campo. El límite en

tre estas formaciones puede ser inferido en muchos lugares por 1a 

presencia de depresiones topográfic.as, marcando la posici6n del -

miembro superior de la formaci6n La Peña. 

El miembro inferior de la fonnac:i.6n La Peña, expuesta en e1 Ca_ 

ñ6n Platanos, casi exactamente al Sur de Parras, difiere de la sec 

ci6n descrita, estando mucho más gruesa y más lutítica. La seccián 

en el Cañ6n Platanos, desde la cima hasta la base es como sigue: 

UNIDAD 

1.- Caliza, capas gruesas, de gris medio a claro, intempe 

riza a gris, la mayor parte de las capas son de 1 a 3 

pies en espesor pero algunas tienen hasta 10 pies • • • 

2.- Luti tas y calizas arcillosas, gris obscuro a negro, 

intemperizan a gris amarillento •• . .. . . . . . . • • 

3.- Calizas, alternando con capas gruesas y medias, gris 

PI 'S 

340 

30 
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UNIDAD 

obscuro; algunos n6dulos de pedernal pardos en las c~ 

pas más gruesas; contienen estratos delgados lutíti--

cos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

4.- Caliza, capas gruesas, generalmente más de un pie en -

espesor, gris medio a obscuro • • • • • • • • • • • • 

5.- Calizas, capas gruesas, grises, alternando con una i 

PIES 

120 

200 

gual cantidad de capas delgadas y calizas arcillosas.. 160 

6.- Lutita, no dular, calcárea, gris, intemperiza gris, con 

tiene varias capas de caliza, de 1 a 2 pulgadas de 

gz-u.eso • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 85 

7.- Calizas de capas delgadas alternando con una igual can 

tidad de lutita calcárea gris. • • • • • • • • • •• 85 

8.- Luti ta, no dular, calcárea, gris, intemperiza gris; con 

tiene capas delgadas de caliza • • • • • . . · • . • • 

9.- Caliza en capas, de 1 a 2 pulgadas de grueso, gris • • 

10.- Caliza, capas gruesas, gris • • • • • • • • • • • • • 

11.- Caliza, capas delgadas, gris, la mayor parte de las c~ 

pas son de menos de 6 pulgadas de grueso • • • • • • • 

12.- Caliza en capas, 6 pulgadas a 3 pies de grueso, pero -

promediando 10 pulgadas, gris, intemperiza gris a gris 

amarillento; contiene algun~s estratos delgados de lu-

titas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

13.- Lutitas, calcáreas, nodular a fisil, gris obscuro, in_ 

temperiza amarillo grisaceo • • • . . . . . . . . . . 
14.- Caliza, capas medias, promediando cerca de 8 pulgadas

en espesor, gris, intemperiza gris, contiene muchos es 

tratos delgados de lutitas • • • • • • • • • • • • • • 

Total • • • • • • • • • • • •• • • 

80 

40 

40 

180 

600 

65 

165 

2,190 
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(2) El miembro superior de la formaci6n La Peña Va desde 50 a 

80 pies en espesor y consiste de calizas de capas delgadas y lu

titas. ~bos espesores y litología ~ar!an lateralmente en forma 

rápida. Numerosos f6siles bien preservados de edad Aptiano SUp! 

rior fueron encontrados en la Cuesta del Cura y en el caa6n Pa-

rritas y unas pocas ostras fueron encontradas en Cañ6n Grande. 

El miembro es persistente a lo largo de toda la parte OCcidental 

de la Sierra de Parras. Intemperiza fácilmente, formando una le 

ve depresión topográfica. 

La secci6m en Cuesta del Cura, desde la cima hasta la base, es 

como sigue: 

UNIDAD 

1.- Calizas, capas delgadas a lutíticas, gris obscura a 

negra, intemperiza gris claro a blanco cremoso • • . 
2.- Caliza, negra, en capas de 6 a 14 pulgadas de 

grueso, intemperiza gris obscuro • Una capa -

en medio c.on ammoni tes • • • • • • • • • • • • • • • 

3.- Calizas, capas delgadas a lutíticas, grises y conte_ 

niendo numerosos ammonites, algunos braqui6podos y 

PIES 

• • 28 

• • 6 

echinoideos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 

4.- Calizas, negras, en capas de 6 a 12 pulgadas de grue_ 

so, intemperiza gris obscura; contiene ammonites bien 

preservados • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 

5.- Calizas, capas delgadas a lutíticas, gris obscuras •••• 18 

6 .- Calizas, nodulares, gris claras, intemperizan gris a 

amarillo y contienen numerosos gastr6podos, ostras, 

pelecypodos y algunos ammonites • • • • • • • • • • • •• 10 

Total • • • • • • • • • • • . . 82 
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En Cañón Grande, aproximadamente media milla al Este de Cuesta 

del Cura, el miembro superior consiste de 60 pies de intercalaci6n 

de calizas gris obscuras de capas delgadas, y lutitas calcáreas de 

~ris a amarillo y rosado, lutitas arenosas amarillas y rosadas, al 

gunas capas de caliza de textura sacarosa gris a rosado las cuales 

superficialmente semejan arenisca de grano medio. 

La caliza de grano azucarado consiste de rombohedros sueltos de 

calei ta, promediando cerca de un cuarto de milímetro a través de -

su diámetro longitudinal. Los interespacios contienen mucha magn! 

tita y algo de hematita. 

En la secci6n del Cafi6n Parri tas, desde la cima hasta la bas , 

es como sigue: 

UNIDAD 

1.- Caliza, negra, contiene ammonites y echin6ides 
". i . 

2.- Calizas, negras, no dulares , estratificaci6n, -

fosilíferas, en capas que van desde 4 a 12 pul 

gadas en espesor; con lutitas calcáreas inter

caladas, varias capas delgadas (le limoli tas B.:!: 

• • • • • • 

PI S 

3 

cillosa, rosada cerca de la cima • • • • • • • • . . • . • 10 

3.- Lutitas, amarillo claro, calcárea, fosilifera 

4.- Calizas, negras, intercaladas con lutitas ama_ 

rillo claro, fosilíferas • • • .. • • • • • • • 

5.- Calizas, negras, en capas,de 1 a 2 1/2 pies de 

grueso, separados por estratos delgados de 1u 

. . . . . . 

• • • • • • 

tita; no fosilífera ••••••••••••••• • • • • 

6 .- Calizas negras, nodulares, no fosilíferas • • • • . . .... 
Total • • • • • • • • 

5 

5 

12 

20 

55 
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Sobre la ladera Sur de la Sierra de Tar aises , aproximadamente un 

cuarto de milla al Oeste del Cañ6n Taraises , el miembro superior de 

la fonnaci6n La Peña es de aproximadamente 52 pi es de gruesa y con

siste de calizas arcillosas de capas delgadas y en las cuales no se 

encontraron f6siles. En el Cañ6n Platanos el miembro consiste de -

70 pies de luti tas calcáreas nodulu.res, gris obscuras a negras, y ~ 

nas pocas capas delgadas de calizas gris obscuras. No se encontra 

ron fósiles. 

PALEONTOLOGIA. Los f6siles colectados del miembro superior de -

la formaci6n La Peña en la Cuesta del Cura (localidad 4 ) han sido

identificados parcialmente por L.B. Kellum, como sigue: 

Localidad 4 

Hemiaster sp •••••••••••••••••• • 16478, 16581 ,17202 

Rhynchonella sp. • • •• • • • • • • • • • • • •• 17201 

Exogyra sp. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17220 

Exogyra aff. plexa Cragin ••••••••••• 16582, 16591 

Pect en sp. •••••••••••••••••• 16473 , 17203 

PectenJNeithea) aff. wrighti Shumard ••••• 16594 

Pholadomya sp. ................ . 16590 

Lunatia pedernalis Hill (non Roemer) ••••• 16593 

Belemnites sp. • ••••••••••••••• 17213 

Uhligella s~. •••••••••••••• •• 16479 

Neocomites nazssensis Burckherdt • • • • • • • 16584 

Dufrenoya texana Burckhardt • • • • • • • • • • 16472 , 16589, 16596 

Du.fr~n.oya ~f . dufrenoyi d ' Orbigny • • • • • • 16580 , 17217 

Dufrenoya ? sp. ••••••••••••••• 17216 

Parahoplites sp. indo •••••••••••• 16480 , 16578, 16582, 

16583, 17214 

Paraho~lites sp. • •••••••••••••• 16475 

Douvilleiceras afi. nodocostatum d'Orbigny • • 16597, 17219 
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Douvilleiceras afr. bigoureti Jacob • • • • • • • • • 

Douvilleiceras sp. • •••••••••••••••• 

Crioceras trispinosoides Burckhardt • • • • • • • • • 

{\JIl1Ilom toceras ? sp. ••••••••••••• •••• 

• 16474, 16588 

• 17218 

• 17215 

16579 

Belemnites sp. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17213 

Los fósiles colectados del miembro superior de la formación L Pe 

ña en el Cañón Parritas (Localidad 13) han sido identificados parcial 

mente por L.B. Kellum, como sigue: 

Localidad 13 

Un no determinado echinoideo • • • • • • • • • • • • • 

Exogyra sp. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Plicatula sp. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

17209 

17208 

17204 

Dufrenoya aff. dufrenoyi d'Orbigny • • • • • • • • •• 17207, 17211 

CORRELACION. El miembro superior de la formación La Peña contiene 

muchas especies que definitivamente ocupan un lugar en el Aptiano Su

perior , correspondiente a la formación Travis Peak de Texas. Una fa~ 

na similar ha sido encontrada en varios lugares en el Noreste de Méxi 

co, 22. B~se la encontró en la Sierra del Burro, al Suroeste de Del 

Río , Texas, en el Cañón de Vallas, cerca de Saltill0, cerca de Cuchi_ 

llo Parado, Chihuahua, y en el Cañón del Barril, cerca de Cuatro Cié_ 

negas, Coahuila. Burckhardt descubri6 la fauna en el Cañón de Fern~ 

dez del RÍo Nazas, Durango. 

Calizas de edad APtiano han sido medidas en pocos lugares en Méxi_ 

co y consecuentemente. es dificil hacer una comparación de espesor s 

con la formación La Peña en la Sierra de Parras. 

En la regi6n de Saltillo y Monterrey, la base del Altiplano, con-

forme a B~se y Cavins 27, está formada de calizas grises, de capas -

gruesas , conteniendo Requienia y Monopleura que no pudo ser determin~ 



- 91 -

da específicamente. Arriba de estas capas se encuentran capas de 

margas gris a rojizas y calizas negras en capas delgadas de apro_ 

ximadamente 100 pies de grueso, conteniendo una gran fauna de edad 

Aptiano Superior. Estas capas fosilíferas son ciertamente de la

misma edad que el miembro superior de la formaci6n La Pefia de la 

Sierra de Parras. 

Las subyacientes calizas de capas gruesas son sin duda equiva_ 

lentes al miembro inferior de la formaci6n La Peña. 

Burckhardt, 28, not6 que abajo de las capas Aptiano Superior en 

los bancos del Río Nazas se encuentran 400 metros de calizas grises 

capas gruesas conteniendo Requienia. Consider6 estas capas como u 

na facies arrecifal y las asign6 al Barremiano y Aptiano, 29. Son

probablemente equivalentes a el miembro inferior de la formaci6n La 

Peña de la Sierra de Parras. 

Las calizas del Cretácico Medio en la Sierra de Jimulco, 31, no

han sido medidas, pero parecen ser similares a estas en la Sierra -

de Parras. 

En la regi6n de las Delicias , al Norte de la Sierra de Parras, -

el equivalente de la formaci6n La Peña consiste de aproximadamente 

1600 pies de dolomita, caliza, yeso, intercalados, asignadas a la 

formaci6n Cuchillo. 

En San Pedro del Gallo, Durango, el APtiano tiene 985 a 1310 

pies (300 a 400 met ros) de espesor y consiste de calizas grises y 

amarillas con nodulos de limonita e intercalaciones de pedernal. 

Cerca de Mazapil, Zacatecas, están calizas similares que va desde, 

1310 a 1640 pies (400 a 500 metros) de espesor, al menos la parte 

superior es APtiano. En el Valle uralla, al Suroeste de Baján, -

Coahuila, Kellum encontr6 que el APtiano ? consiste de más de 1080 

pies (329 metros) de espesor y consiste de calizas silicosas gri--

ses. 
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FACIES. La fonnaci6n La Peña de la Sierra de Parras ea proba_ 

blemente parte de la misma facies de el APtiano como aquella cer_ 

ca de Saltillo y a la de la región del Río Nazas. Al Norte de la 

cuenca de Parras el Aptiano está representado por una facies yesf 

fera. Burckhardt 35, dice que los depósitos del Barremiano y Ap_ 

tiano, al Sur de la línea de Torreón a Saltillo, son Batiales. 

La fonnación La Peña, expuesta en el Cañón Platanos , aproxima_ 

damente a 8 millas al Sur de Parras, contiene considerables luti 

tas y calizas arcillosas de capas delgadas. El Cretásico Medio -

de la Sierra de Jimulco también contiene grandes cantidades de lu 

tita intercalada con la caliza, 36. La presencia de depósitos de 

lutita sugiere que durante el tiempo APtiano existió una masa con 

tinental en el a rte de Coahuila o Texas, al Norte del área de de 

pósi tos de lagunas. Probablemente, nos drenaron la zona, y don

de quiera que ellos vaciaron en los océano la línea de lagunas y 

arrecífes fue rota. El lodo pudo haber sido depositado en el océa 

no en el lado opuesto de la desembocadura de los ríos, y algo pudo 

haberse colado hacia la zona de dep6sito de caliza donde pudo acu 

mularse en considerable espesor o ser repartido a lo largo de las 

costas por las corrientes del océano. Si tal fuera el caso, uno -

puede esperar encontrar la facies arrecifal del Aptiano graduándo

se localmente dentro de una facies de lutita que puede ser algo -

gruesa. 



FORMACION T.AMAlJLIP AS SUPERIOR E 

INFERIOR 

F ACI ES BATI AL 

uir, John M. Geology of the Tampico region, Mexico. 

~erican Assoc. Petrol. Geol., 1936. pp. 23-36. 

Tulsa, 

El texto de la descripción de la formación es como sigue: 

La caliza Tamaulipas nunca ha sido definida en la literatura con 

referencia a la localidad tipo definitiva. Aflora en, y forma la -

principal masa de la Sierra de Tamaulipas y está también desarroll.,! 

da en la Sierra de San Carlos más al Norte (Fig. 4). Su extensi6n

aproximadamente conocida en la superficie y en el subsuelo de la Ba 

hía de Tampico está representada por el horizonte sombreado en la -

figura 5. Se encuentra en fozos en San José de las Rusias en el Nor 

te, y en pozos en AgUada a 65 kilómetros al ~ur de Pánuco, y sobreya 

e:e la extensión completa de los campos petroleros al Norte. Esta fa 

cies existe en los frentes de las cordilleras de la Sierra Madre 0-

riental al Sureste de Tamazunchale y ha sido encontrada en pozos en 

la Palma Sola distrito Oeste de Furbero. De onterrey a Victoria y 

hasta el SUr de Gómez Fmas forma la parte principal de su extensión 

al frente. Se encontró en pozos perforados en la Hacienda 1 Naranjo 

al Este de la Sierra de Abra (Fig. 12, hoja en bolsa). 

Bose (13, p . 64) dice que las calizas del Albiano fueron vistas en 

la Sierra de Tamaulipas, especialmente en el Cañón del Diablo y los -

desfiladeros del Cañón de los Panales. Estas calizas son más o menos 

blancas, o al menos de un color gris claro, y los nódulos de pedernal 

también presentan un color gris claro a blanquesino. 

Los siguientes fósiles fueron encontrados en el Cañón de los Pana_ 

les: Acanthoceras prorsocurvatum Gerh., Puzosia cf. kiliani Fallot, 

P arahopli tes aff . crassico status d ' Orbe , Uhligella sp., e' Inoceramus 



cf. anglicus Woods. Este grupo es asignado por B~se al Albiano. 

El también dice que las capas transicionales entre el Albiano y el 

Aptiano , esto es el horizonte de Clansayes, parece estar también -

presente . También registra el Albiano 'edio e Inferior en el Ca-

ñón de San Nicolás , en la Sierra de San Carlos y describe las capas 

como 'una serries de calizas de estratificación delgada coloreada -

en gris , amarillentas y rojizas , con una fractura peculiar de la -

porcelana". Una lista de fósiles de e1 horizonte de Clansayes es 

dado. Arriba de estas capas en el Cañón de San Nicolás. B~se ,men 

ciona calizas de capas gruesas grises con una fauna del Albiano e 

dio de 1@monites y algunos bivalvos y brachiopodos. 

En las monteffas exactamente al Oeste de Victoria las calizas del 

Albiano son gris obscuras con nódulos de pedernal negro. 

En el Cañón de Buenavista y su continuación al Oeste, el Caffón -

La Borrega sobre el lado Occidental de la Sierra de Tamaulipas, la 

sección fue examinada por . H. Sellards. La sucesión se presenta

en la sección columnar (Fig. 6) La sección Albiano y Cenomiano fue 

descrita por Sellards en términos de la c~asificaci6n Texas como -

Fredericksburg (7), Georgetown, y Buda. 

Las capas más inferiores expuestas ocurren aproximadamente en la 

parte Oriental del Cañ6n La Borrega. Son vistas en el primer cruce 

de las vereda.s, aguas abajo del Rancho Buenavista en el manantial El 

Pinto . Aproximadamente a 2 kilómetros más lejos, aguas abajo está 

otra exposición cerca de Camotal , donde esqueletos de peces y un i~ 

determinable ammonite se encontraron en laeanterestratificadas luti 

tas negras , y una tercera exposición ocurre en un punto intermedio 

entre las otras dos (map. fig . 7). Sellards menciona al horizonte 

como una caliza negra subyaciendo a la "Georgetown", y conteniendo . 
una fauna de gmmonites comparativamente abundante , no bien preserva_ 

da. Aproximadamente 50 pies de la secci6n está expuesta. Baker en 

contr6 Oxytropidoceras acutocrinat~~ ( Shumard) en un bloque despren_ 



- " -
dido de las sobreyacientes calizas blancas cerca al Pinto. C.L. Ba 

ker (en un manuscrito) desc ribe las capas como "calizas bituminosas, 

azul negras con capas intercaladas con delgada interestratificaci6n 

de lutitas negras bituminosas". Localmente, las capas han perdido

su caracter bituminoso debido a las intrusiones calientes de rocas-
e l.gneas. 

Una cuarta exposición fue vista por A. Milek y el autor (junio 

1934) en el Cañ6n de Otates, aproximadamente 250-300 metros aguas 

arriba del extremo Oriental del Cañ6n La Borrega. Esta parece ser 

la mejor localidad f6sil, aunque los ammonitea están pobremente 

preservados. Entre los especímenes recuperados Burckhardt pudo i 

dentificar Puzosia sp., y Parahoplites grupo de milletianus auctt. 

El dice que "el Parahopali tes indica. una edad de Albiano Inferior, 

probablemente un poco más alta que el horizonte Clansayes, o equiv~ 

lente a la Glen Rose Superior de la sección Texas". Se propuso de

signar este horizonte como el "horizonte Otates" de la caliza Tamau

lipas, despúes del Cañ6n de ese nombre. SObreyaciendo la caliza n~ 

gra está una capa, de cerca de 2 pies de gruesa, de roca gris obsc~ 

ra metamorfoseada por una intrusión ígnea (sill). 

En La Mula, en el Cañ6n La Peña sobre el lado Este de la Sierr~ 

de Tamaulipas, Sellards notó capas del mismo horizonte c.omo "capas 

delgadas, color obscuro, conteniendo pequeños pedernales , no estilo 

lítico y conteniendo una fauna de ammonites". El observó que esas 

capas más claras en color y menos lutíticas que aquellas en el lado 

Oeste de la Sierra en otros aspectos las rocas corresponden en las

dos localidades. 

En el Cañón La Peña Sellards midió un espesor de 234 metros (770 

pies) de la caliza Tamaulipas arriba del horizonte Otates. En la -

Hacienda San José de las Rusias , al Este de la Sierra Tamaulipas, el 

po zo Corona No. 5 en Chapopote no alcanzó el horizonte Otates a un~ 

profundidad de cerca de 600 pies debajo de la cima de la caliza Ta 
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maulipas. En el Oeste, en la secci6n del Caaón Borrega, Sellards di6 

un espesor de 134 metros (440 pies) de la caliza Tamaulipas encima del 

horizonte Otates. 

En el Cañón NOvillo, al Oeste de Victoria, C.L . Baker observó; ce~ 

ca de 350 pies de caliza estilolítica y litográfica, gris claro, gra_ 

no fino, de capas medias a potentes, con pedernal colo r claro , conte

niendo Kingenawacoensis (Roemer). Por debajo de esa zona está una c~ 

liza de 20 pies, laminada delgadamente, capas finas , con capas lenti~ 

culares de pedernal negro mate. La roca es muy gris obscura a negro 

e i'ntemperiza a pardo . 

La roca obscura es considerada como el horizonte otates. 

Más lejos al SUr, en pozos en los campos petroleros al Norte, el 

horizonte Otates ha sido visto en muchos lugares. Tiene un espesor 

que va desde 20 a 30 pies y es una característica distintiva de se 

horizonte, marcadamente diferente de las series de caliza blanca 

rriba y debajo de ésta (secci6n columnar, fig. 8; y secciones de po 

zos, fig. 9 Y fig 10). Allí no hay una evidencia paleonto16gica p.!! 

ra identificar el horizonte, como se encontr6 en los pozos, con esa 

en el Cañón Otates, pero las correlaciones basadas en la litología

están bien simentadas . Su uso ~omo una capa index presenta que la 

parte sobreyaciente de la caliza Tamaulipas disminuye ligeramente 

en espesor de Norte a Sur , pero alcanza su máximo espesor al Este de 

Cacalilao en El Barco y La Palma. 

Diferencias en carácter, como es visto por Sellerds entre el aflo 

ramiento en el Cañón Bor~ega- Buenavista, tambi&n ha sido vista en p~ 

zos, el horizonte varía de caliza arcillosa negra con ped mal n gro 

a lutita negra, y en el pozo Corona No . 8, Corcov.ado, está desarroll,!! 

da como lutita gris . El hori eonte fua primero visto por . F . Cummins, 

en el pozo No . 404 de la East Coast Oil Company en Pánuco, AgO to,1912. 

La producción de petróleo fue de 3 , 000 barriles diariamente dasarrolla 



do justo debajo de este Horizonte. 

Una lista de pozos en los cuáles el horizonte otates fue enco~tradosa 

presenta en la tabla 111. un mapa presentando el espesor da la caliza 

Tamaulipas ~perior ea presentado en la figura ll-A. 

Sellards dice que la graduación de las calizas negras (con Parahoplit 

ea) a la sobreyacienta ttGeorgetown" (con evidencias de que cont:Lene ~ 

apas del Albiano más antiguas que la "Georgetowntt ) , aparentement.e in.9;i 

continuidad de, depósito, la fractura dia,tintiva no viena siendo in 

. ,dieativa. 

Un espesor da 93 metros (305 pies) de c~izas gris claro de capas masi 

vas conteniendo Kingena wacoens~ fue medida por Sellards en el Cañón 

La Bor~ega encima de las capas negras con . Parahoplit~s. El descr-i~e 

esas calizas., de capas masivas como sigue:: 

La caliza •• _.' es de, color claro, roca de textura cerrada y es en la ma 

yor parte de capas potentes, contiene mucho pedernal el cual puede ser 

de cualquier color, negro o claro. Un rasgo característico de esta ro 

ca es la presencia de lineas estilol:ltic.as paralelas al bandeami-ento.

Sobre la desintegración la roca frecuentemente se rompe a lo largo de 

esos planos. Cuando se parten a lo largo de las lineas estilo ticas

la superficie de arEiba de la roca tiende a ser muy irregular consisti 

endo de proyecciones y depres.iones . 

Sobre tales superficies irregulares se encuentran frecuentemente fósi 

les especialmente. Echinodermas . 

Entre fósiles de la Georgetown se encontró Kingena wacoensis (Roemer) 

y un gran echinodermo, en tamaño y apariencia general suguiere al Ep

iaster elegans (Shumard) de esta formación. Unos pocos amonites fueron 

vistbs aunque pobremente preservados. 

En el Cañón La Peña en el lado Este de la sierra Tamaulipas Sellards -

midió un espesor de 106 metros (348 pies) de estas capas masivas de ca 

liza gris. 

Sellards propuso que la formación DEL RIO, como tal, no fue reconocida 

en la sección del Cañón Borrega. Sobreyaciendo a las calizas de capas 

masivas él notó una delgada zona de roca obscura interviniendo entre-
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ella y la sobreyacientes calizas irregulares de capas delgadas las cua 

les él refirió a la ttBudan tentativamente el autor toma la base de las 

calizas de estratificaci6n delgada como el principio del Cenomaniano -

hasta que haya evidencias paleontol6gicas para efectuar una zonaci6n -

de las capas. 

Sellards midi6 un espesor de 42 metros (138 pies) de esas calizas -

de estratificación delgada. El las describe como sigue: 

Encima de la "Georgetovvn" en el Cañón de la Borrega está una serie 

de caliza, relativamente de capas delgadas, caracterizadas en partic~ 

lar por una estratificaci6n ondulante irregular y por una abundancia

de pedernal negro. El pedernal raramente acaba en estratos completos 

sino más bi en está incluído dentro la. caliza. El pedernal presenta -

también una tendencia a desarrollos nodulares , los nódulos están con 

frecuencia separados o conectados dentro de estratos irregulares. 

Algunas calizas ocurren de dos tercios a un metro de espesor. Sin

embargo como regla los estratos especialmente en la parte superior -

de las series son mucho más delgadas de metro o menos en espesor. 

El rasgo notable de esta roca es el band&amiento ondulante irre~ 

lar de las capas contrastando con el bandeamiento regular uniforme -

de las capas de la sobreyaciente Benton (AgUa Nueva). En su base e~ 

ta formación pasa gradualmente de unas capas de color obscuro hasta

la caliza clara, de la Georgetown. Las líneas estilolíticas Vistas 

en la Georgetown no están presentes en esta formaci6n. 

Una observaci6n adicional por A. dilek y el autor (junio 19-34) 

presentó que la parte superior de la series de caliza de capas delga 

das de Nacimiento (Fi g . 7) aguas abajo (haci a el Suroeste) se extie~ 

de dentro el sobreyaci ente Turoniano. Cuando menos un estrato , apr2, 

ximadamente de 4 pulgadas de grueso , de caliza gris obscura con ban

das obscuras carbonaceas alternadas con la típica caliza pedernalosR 

de color gris . También alternando aquí y allí con las calizas gri--

J 
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ses del Cenomaniano es una capa de caliza pedernalosa coloreada en a 

marillo claro con líneas obscuras sugiriendo un arreglo de capas. 

Las capas más arriba de caliza gris tiene un tinte parduzco a amarillo 

claro. El bandeamiento natural en las capae parece ser consecuencia

de un carácter nodular incipiente. 

Como la Buda representa al Cenomaniano Inferior, y la parte supe-

rior de esta secci6n de caliza, al Suroeste de Nacimiento, presenta

una graduaci6n dentro de el sobreyaciente Turoniano, es considerado -

que el Cenomaniano Superior está también presente. 

definitivamente decidido sin la ayuda de fósiles. 

Esto no puede ser 

La lámina 1 pre6e~ 

ta las calizas aproximadamente de 1 , 500-2 , 000 metros aguas arriba de

Nacimiento cerca de la base del Cenomaniano. 

Belt (7, pp . 138-39) mencionó la caliza Tamaulipas en un resumen -

de descripción general . 

La caliza Tamaulipas aflora típicamente en la Sierra Tamaulipas y 

es dado el nombre de Tamaulipas en concideraci6n de su abundante oc~ 

rrencia y desarrollo típiCO en el EStado de Tamaulipas. 

Trager (174 , pp . 671-75) discute que la caliza Tamaulipas y su se~ 

ci6n (basada en dato de pozo) incluy'e al Cretácico Inferior y medio. 

Partes del Albiano y el Cenomaniano de la caliza Tamaulipas son des-

cri tas por Baker (5 , pp. 406-08 ) como "caliza del Cretásico Inferior" 

en términos de "Washi ta" o "Georgetown" y IlBuda", aunque el desarrollo 

de la facies en la Sierra de TamaulipaB está completamente diferente 

de la que está en Texas. La descripción de Baker se aplica en parte 

a las secciones de E. H. Sellards (fi g. 6) . El presente autor (122, 

pp. 397-398) se refiri6 a la ttTamaulipas tt como desarrollada en pozos 

en los campos petroleros al Norte . Varios autores- White (194), De 

Gloyer (46), Dumble (64) , Huntley ( 94) y otros- han discutido a la

caliza Tamaulipas bajo el título de "Tamasopo". 



- lCXJ1 -

La sección de capas del Albiano-Cenomaniano en el Cañón La Borre 

ga puede convenientemente ser tomada como la secci6n tipo de la par 

te superior de la caliza Tamaulipas. La secci6n está en una dmira 

ble presentaci6n en que una completa sucesi6n desde la base del Al

biano a las capas sobreyacientes del Maestrichtiano (Méndez Superiorl 

puede ser observada. 

Además los fósiles previamente mencionados, . S. Adkins (manus-

crito) registra de la caliza ~aulipas en la Sierra de Tamaulipas 

Alectryonia carinata lnoceramus comancheanus, lno c. del grupo con-

centricus, Hami tes comancheanus (de la colecci6n de C. L. Baker y W. 

M. Small y de la Mexican Gulf Oil Company). 

Desde que el anterior fue escrito un conglomerado fue observado 

(octubre, 1935) en la cima de la caliza Tamaulipas. Está expuesta 

en un corte en la carretera a la Ciudad de México al Suroeste de -

Chapulhuacán, 18 kilómetros en línea directa del Sur-Suroeste de -

Tamazunchale . La capa superior de caliza Tamaulipas gris , contiene 

fragmentos redondeados y sUbangulares de la misma caliza (ver Pa-

leogeografía del Mesozóico, Postea) . La discordancia no es eviden 

te con relaci6n a las sobreyacientes capas basales de la Agua Nue-

va. 

CALIZA TAf¡'lAULIP AS EN LOS CAMPOS PETROLEROS AL NOR'rE . (INCLUYEN 

DO CRETAClCO INFERIOR Y EDIO ). La sección columnar (fig . 8) -

presenta la caliza Tamaulipas como se encontr6 en pozos en los cam 

pos al Norte . Es particularmente representativa de el área Salva

suchi en Pánuco y la parte Sur de Cacalilao. La parte basal de la 

sección de caliza ha si do tomada desde lo más alto a lo más bajo -

de los pozos en Altamira y Chocoy. En una muestra recogida de el 

pozo San Manuel dejó mucho que desear debido a las dificultades me 

cánicas de la perforaci6n. Un espesor total de 1,555 pies de la -

Tamaulipas fue observado en el pozo Altamira, 1,580 pies en Chocoy 
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y probablemente no más de 1,660 pies en el pozo San Manuel (fig. 22 , 

hoja en bolsa y secciones; fig . 9, hoja en bolsa). Desde la base a 

la cima la secci6n es como sigue: 

1.- Cerca de 5 pies de arenisca gris glauconítica, calcárea en partes, 

ocurre en la base. Sobreyaciendo están 75 pies de caliza gris cl~ 

ra cristalina y blanca, en lugares amarillenta, en lugares porcel~ 

nosa. Estas capas probablemente representan todo el Neocomiano . 

2.- Encima está una serie de calizas gris claro, a blanco de una natu_ 

raleza dura yesosa colo r blanco en la parte superior, usualmente 

sin pedernal, pero con un trazo de pedernal blanco en algunas loc~ 

lidades. Espesores de 950-1050 pies; probablemente representan al 

Aptiano pero no se encontraron fósiles. 

3.- Encima están20-30 pies de caliza lutítica negra o lutita calcárea 

negra, ' en lugares con pedernal negro, bituminosa; referida al Albi~ 

no más inferior (Glen Rose o Paluxy de la sección Tex s: horizon_ 

te Otates , designado Kto sobre las secciones de las figuras 9 y 10). 

4.- SObreyaciendo a la caliza obscura está aproximadamente 250 pies -

de caliza blanca compacta con pedernal; puede representar Albiano 

Inferior-Medio , o capas poténtes, color claro, caliza estilolíti

ca del Cañón La Borrega. Un fragmento de un ammonite fue obtenido 

de este horizonte en el pozo No . 7 de la Compañía Mexican Fuel, -

Santa Fé, Topila, a una profundidad de 2, 750 pies . Fue enviado 

por el autor a E.T. Dumble en 1917, pero se perdieron todos los -

indicios del especímen. 

5.- Una serie de calizas, compactas, de gris obscuro medio , con peder_ 

nal negro, o negro parduzco a pedernal humeante sobreyacen en la -

caliza blanca con pedernal. spesor aproximado de 300-330 pies. 

Representando Albiano Superior y Cenomaniano . 5a: ncima la cali

za gris obscura es 30 pies de caliza pedernalosa blanca cremosa -

con pedernal blanco, la última viene siendo de carácter Silíceo o 



palino en al~AnOS lugares. Parece en grosor a 40 pies sobre los flan 

cos inferiores de l os anticlinales. No es fosilífera pero es inclui

da en el Cenomaniano. 

Independiente de diferencias de color lo superior de 500-600 pies 

de la caliza Tamaulipas es compacta o densa en carácter y se rompe -

con fractura concoidal . El petróleo ha sido encontrado abajo a una -

pequeña distancia del horizonte Otates . 

El horizonte Otates parece ser aproximadamente cerca del doble de gru~ 

so en los afloramientos como está en pozos del área de Pánuco. La par 

te de arriba más alta, la caliza de color gris pedernalosa en los cam

pos de petróleo ha cambiado a color blanquesino en los afloramientos -

de la Sierra de Tamaulipas. Cambios similares fueron notados por B~se 

(13), de gris a blanco, en un área comparada con otra, por lo tanto 

sus rasgos pueden ser reconocidos como inconstantes. El color gris es 

menos pronunciado más lejos al Este en Topila, pero es característico

en Lim6n y en Ebano al Oeste. En bano el color gris es evidente arri 

ba de la cima de la formación. No hay evidencias de caliza blanca al 

Oeste de un punto aproximadamente a 5 ki16metros al Oeste de la esta-

ci6n Ebano . La Compañía 1 Pozo , Dicha No. 12 de la Compañía exican 

Petroleum aparentemente marcó el l í mite Occidental de la caliza blan 

ca en esa latitud. En Tamismo16n al Sur de Pánuco el pozo Corona mos 

tr6 solamente 18 pies de caliza blanca arriba de la caliza gris. 

Un mapa presentando variaciones en espesor de la caliza Tamaulipas 

Superior (Albiano Cenomaniano) se presenta en la fig. II-A. 
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CALIZA CUESTA DEL CUltA 

Imlay, Ralph W. Geology of the western part of the Sierra de Parras 

v. Coah. Pen., parte 4. Bull. Geol . Soc •• , v. 47 ,1936. pp. 

1125-1126. 

El texto de la descripción de la fonuación es como sigue: 

DEFINIcrON. La caliza Cuesta del Cura incluye calizas compactas 

de capas delgadas y de pedernales negros que constituyen las capas

más altas que fonnan las montañas de caliza de la Sierra de Parras

y yacen estratigráficamente entre las calizas arrecifales de la fo! 

mación Aurora (abajO) y calizas de capas delgadas y lutitas arcil12 

sas o ¡esíferas de la fonnación Indidur (arriba). La sección tipo 

está en Cuesta del Cura aproximadamente a cuatro millas al Oeste de 

Parras. En este lugar la sección está excelentemente expuesta (Pl. 

8 , fig . 2) . 

EXTENSION DEL AHEA. En la Sierra de Parras , al Suroeste de Pa-

rras, la fonna.ción aflora de preferencia en bandas angostas a lo -

largo de la base de las montañas . Al Sur y Sureste las exposicio-

nes son más gruesas y extendidas exactamente en lo inferior de las 

cuestas . Muy buenas secciones se pueden encontrar, porque la forma 

ción es extremadamente resistente a la erosión. 

RASGOS LITO.LOGICOS y ST ATIG AFrCOS; spesor. En la Cuesta del 

Cura esta caliza es de aproximadamente 210 pies de gruesa y consis

te principalmente de calizas de estratificación delgada , estratifi

cación ondulada, compacta, de color gris obscuro a negro , pero a lo 

largo incluye divisiones lutíticas grises y numerosas bandas de pe_ 

dernal . Algunas de las capas de caliza están finamente laminadas, 

con alternancia de bandas gris obscuras y negras. En la cima se en 

cuentran 4 ó 5 pies de calizas de estratificación gruesa, compactas, 
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la superficie superior de la cual está ligeramente irregular y que 

está li tOlógicamente diferenciada de la sobreyaciente fon aci6n In 

di dura. 

La sección de la caliza Cuesta del Cura a lo largo del Cañón Ta 

raises es similar en litología y espesor a la secci6n en Cuesta -

del Cura. 

A lo largo del Cañón Platanos la formaci6n se encuentra ligera

mente diferente. 

Consi ste principalmente de 230 pi es de caliza.s de estratifica-

ción delgada color gris obscuro a medio , estratificación ondulada 

y delgada , compactas con muchas bandas de pedernal negro . La ma-

yor parte de las capas de caliza van desde 4 a 6 pulgadas en es e

sor; muchas están separadas por láminas lutíticas . En la cima va 

desde 9 a 12 pies de caliz a de estratificación gruesa gris , compa~ 

ta, con bandas de pedernal negro . 1 contacto con la formación In 

didura (arriba) es cortante y ligeramente irregular. 

ORIGEN . La caliza Cuesta del Cura fué probablemente depositada 

en aguas más profundas , que la subyaciente caliza Aurora. Burck-

hardt , 43, considera que capas s i milares , de edad Albiano, en el -

Centro y Norte de México , se forman en la parte superior de la zo

na batial, la caliza de estratificaci6n gruesa, que constituye los 

pocos pies de la parte superio r de la formaci6n probablemente indi 

ca un rápido levantamiento del piso del océano. Un cambio repenti 

no en las condiciones de la sedimentaci6n al final del depósito de 

la caliza Cuesta del Cura está indicado por su contacto ligeramen

te irregular , cortante con la sobreyaciente formaci6n 1ndidura (Pl. 

8 , fig . 2) . Limos y yeso en las capas basales de la formaci6n 1n

didura en algunas localidades muestran que el mar se v.olvi6 menos

profundo. 

CORRELACION . La caliza Cuesta del Cura en la Sierra de Parras 



- 105 -

no proporcion6 f6siles, pero parece ser más o menos similar a capas 

ampliamente distribuídas sobre la mayor parte del Norte de México _ 

en los Estados de Tamaulipas , Coahuila, Chihuahua y San Luis Potosí. 

Que han sido correlacionados con el Albiano Superior, basándose en

f6siles. 

Si las observaciones de Burckhardt son correctas, todo el Albia 

no en la regi6n de [azapil está representado por una faci s de aguas 

profunda conocida como la caliza Tamaulipas , la cual es lito16gica

mente similar a la caliza Cuesta del Cura de la Sierra de Parras. 

De acuerdo con esto la caliza Aurora la cual es de facies arrecifal 

de edad Albiano Medio Inferior podría pasar hacia el Sur de la Sie

rra de Parras a la facies de caliza Tamaulipas la cual también in-

cluye capas equivalentes de la caliza Cuesta del Cura. 
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UALIZA DOCTOR 

Wilson , B •• et al. Un banco calizo del Cretácic~ en la parte 

oriental del Estado de Querétaro, ~ éxico. Bol . Soc o Geol. 

Mex., 18(1): 2-7. 1955 . 

El texto de la descripción de la formación es como sigue: 

DESCRIPCION ESTR~rIGRAFICA GEN~AL. La interpretación de las r! 

laciones que guardan entre sí las diferentes unidades litológicas -

resulta difícil no solo por la discontinuidad o inaccesibilidad de

los afloramientos en general , sino también por la complejidad de ~ 

gunas de las deformaciones estructurales. Las rocas más antiguas -

que pueden verse en los afloramientos pertenecen probablement al

final del Jurásico Superior. La litologí a de estos sedimentos del 

Jurásico Superior va cambi ando, de Noreste a Sureste, desde una in_ 

terestratificación de caliza y lutita, a lutita, grauvaca y caliza 

interestratificadas; más adelante a grauvaca y lutita, y, finalmen 

te, a grauvaca y arkosa macizas . Los cambios litolÓgiCOS tan marc_ 

dos, en unas cuantas decenas de kilómetros, sugieren que las rocas

durásicas se depositaron cerca de una ribera o bien, que fueron t~ 

cadas por la erosión antes del dep6si to de las rocas supreyacentes

del Cretácico. 

No parece haber rocas pre-~bianas del Cretácico Inferior en es 

ta región, quedando las rocas del jurásico Superior cubiertas dire~ 

tamente por la caliza El Doctor, del Albiano-Cenomaniano (Transición 

entre el Cretácico Inferior y el superior). La caliza El Doctor se 

distingue por numerosos y abruptos cambios de facies y espesor, fac 

tores que se discuten con mayor amplitud más adelante; presenta su 

mayor espesor hacia el Oeste y Suroeste, despareciendo por completo 

en algunos lugares . Este adelgazamiento y la presensia ocasional -
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de guijas, guij arros y guijones del Jurásico en un conglomerado b~ 

sal de caliza, indican la existencia de un litoral del mar Albiano

Genomaniano ckrca del límite OCcidental del distrito de El Doctor. 

DESCRIPClON G ERAL DE LA ESTRUCTU A D LAS ROCAS ESOZ lCAS. 

Durante la revolución Laramide, que ocurrió entre el final del Cr 

tácico y el final del Eoceno, las rocas mesozoicas se defol~aron en 

una serie de pliegues de rumbo Norte a Noroest y recostados al Es

te o Noreste . Los pliegues recostados varían desde muy inclinados 

hasta francamente recumbentes . Los pliegues recumbentes están ca_ 

racterizados por un limbo inferior corto, en contraste con los plie 

gues de tipo alpino, en los cuales el limbo i nferior es casi tan -

largo como el superior. Los pliegues muy inclinados son casi iso 

clinales. 

Los detalles del plegamiento son extremadamente complejos . Los 

grandes anticlinorios son pliegues compuestos que consisten hasta

de cuatro magnitudes diferentes de pliegues superpuestos. En los 

estratos delgados, los pliegues son más pequeños y más complejos

que en los estratos gruesos. La gran cantidad de pliegues super-

puestos presenta un obstáculo para el estudio estratigráfico, ya 

que la secuencia de los estratos no puede determinarse con pre i-

ción y el espesor verdadero de las diferentes formaciones no puede 

medirse con cert eza debido a la complicada repetición de los estra 

tos. Más aún, durante el plegamiento, hubo movimientos a lo largo 

de los planos de estratificación , que oscurecieron las relaciones

de contacto. 

FACIES DE LA CALIZA EL DOCTO . Los que ésto describen han divi 

dido la caliza El Doctor en cuatro facies diferent es que, aunque -

consisten prinCipalmente de caliza, pueden s er planificadas separa 

damente. Estas facies forman fajas orientadas al Noroeste y se de 

nominan, de ~oreste a Suroeste: La Negra, San Joaquín, Socavón y -
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C erro Ladrón. 

La faciES La Negra se encuentra distribuida en una extensión mayor 

que cualquiera de las ocupadas por las demás facies. Ocupa dos zo-

nas orientadas al Noroeste , que siguen los límites Noroeste y Suroe~ 

te del distrito de El Doctor, y se unen alrededor del extremos Noroc 

cidental de las otras facies. Consiste de estratos de caliza, de 10 

a 20 centímetros de espeso r , con seudo estratos lenticulares de pede~ 

nal negro, de 1 a 10 centímetros de espesor. Casi en todas partes, 

los estrato~ de caliza están compuestos a su vez de láminas formadas 

por material clásico de grano fino. Las intercalaciones de lutita -

roja son comunes. El espesor total de la unidad no parece ser mayor 

de 300 metros. Esta facies es casi idéntica en apariencia a la cal! 

za Cuesta del Cura (Albi ano-Cenomaniano) del NOreste de éxico, des 

crita por Imlay (1944, pag. 1018). Se cree que fue depositada en la 

parte profunda de la zona nerítica .. 

La facies San Joaquín es una caliza gris oscura de estratificación 

gruesa y con abundantes nódulos de pedernal negro; su composición es, 

en general , semejante a la de la facies La Negra. Se presenta tan só 

lo en una faja, de 1 a 2 kilómetros de anchura y esta interdigitada

con la facies La Negra, al Noreste, y la facies El Socavón al suroes_ 

te. La facies San Joaquín parece haberse acumulado en forma de lodos 

calizos inconsolidados y pedernal gelatinoso, agitados y redeposita-

dos intermitentemente por la acci6n del oleaje. Representa, probabl~ 

mente, sedimentos calcáreos semejantes a los de la facies . La Negra, 

pero depósitados a menor profundidad , de manera que fueron afectados 

por el oleaje durante las tormentas. La presencia de ésta de peque_ 

ños pliegues primarios entre estratos imperturbados, sugiere que el 

depósito de los sedimentos tuvo lugar en un fondo con inclinación su 

ficiente para causar hundimiento y resbalamiento submarinos. 

La facies El Socavón está restringida en una zona comprendida en 
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tre la facies San Joaquín, al Noreste y la facies Cerro Ladrón, al 

Suroeste. A esta zona de elásticos calizos se le conside~a de 1 a 

2 kilómetros de anchura. pero se extiende en formas. de lengUetas ~ 

.gostas, por varios kilómetros hacia el No.reste .• Estafacies consiste 

principalmente de calcarenita de estratificación g:ruesa y cOJIIglome.ra

do de grano fino, con canti_dades consi-de~ab~es de eoqui.na c1.ástica. 

Sus condiciones de sedimentaci.6n quedan. mejor indicadas po_r u pre--

s~ncia de conglomerados calizos de grano gruesos, con bloques haata de 

2 metros de diámetro, cuya composic1&n y gradO de redondez varían cOB 

siderablemente de uno a otro . Los blo4ues están. compue tos de calca

rem_ta, coquina, coquina elástica o caliza de grano fino; alguno es

tán bien redondeados mientraa que otros son tabu1.ares . Los bloques -

tabulares , cuya mayor dimensi6n puede ser de 10 a 20 veces mayor que 

su dimensi6n más pequeña; son tan delgados que su formaci6n y conser 

vación sólo pueden explicarse por erosi6n y acarreo subácueos. El

lugar de origen de los sedimentos elásticos estuvo a corta distancia 

al Suroeste. 

La unidad litológica más conspicua de la caliza El Doctor es una 

gran masa lenticular de caliza en f orma de banco, que constituye la 

facies Cerro Ladrón. Desde su extremidad Noroccidental, en el Río 

Extoraz , el banco de la caliza Cerro Ladrón se extiende por unos 50 

ki16metros hacia el Sureste, donde queda cubierto por rocas volcán! 

ess del Cenozoico. La facies Cerro Ladrón está limitada al Noreste 

por la caliza de la facies El Socavón y, hacia el Suroeste, por la

facies La Negra, consiste en estratos delgados de caliza alternados 

con lenticulares de pedernal negro. La anchura máxima de la faja -

es de 20 ki16metros y el espesor máximo de esta facies se aproxima 

a los 1,500 metros. La facies Cerro Ladrón es de estratificació~ 

gruesa en todas partes; su litolOgÍa es variada, pero las variacio 

nes litológicas o subfacies no se planificaron separadamente dur~ 

te el presente estudio. El banco de caliza se describe con mayor

detalle un poco más adelante. 
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IN'r RPRETACION SEDIM "OLOGIC.A DE LA CALIZA EL DOCTOR. En párrafos 

anteriores se interpretaron las 4 facies de la caliza El Doctor co

mo un gran banco calizo asociado con sus dep6sitos transicionales y 

de agua profunda. Este banco está localizado a pocos kilómetros al 

~oreste de una línea costera del principio del Cretácico y es más o 

menos paralelo a ella. Cerca del banco, la tierra firme, que esta

ba formada por rocas cuarcíferas, fue, probablement e, una isla de -

bajo relieve que casi no contribuy6 con sedimentos durante el depo

sito de la caliza; solamente los estratos calizos basales contienen 

ocasionalmente guijas derivadas de la isla. 

El banco fomado por la caliza Cerro Ladr6n es aproximadamente -

cinco veces más potente que la facies La Negra, de edad equivalente. 

Este banco sobresali6 del fondo marino que lo rodeaba, fomando una 

barrera resistente a las olas . La fuerte erosi6n de esta barrera -

por la acción del oleaje proporcion6 detritos suficientes para for_ 

mar la facies El Socavón, un conglomerado de grano grueso que se de 

positó en el lado Noreste o lado Prearrecifal del banco. Los elás

ticos calizos de grano más fino fueron arrastrados más allá del con 

glomerado del lado prearrecifal; los elásticos que quedaron cerca -

de la orilla exterior del conglomerado del lado prearrecifal, fue-

ron los depositados en aguas menos profundas y con el mayor ángulo 

de reposo. La fuerte acción del oleaje causó nuevos movimientos p~ 

ri6dicos, así como hundimientos y resbalamientos submarinos que di! 

ron origen a la facies San Joaquín, que es una zona de caliza de e,! 

tratificaci6n gruesa con nódulos de pedernal. Aun más al Noreste, 

en aguas más profundas y más quietas, casi inafectadas por el banco 

de sedimentaci6n, el oleaje o el hundimiento submarinos, se deposi

tó la facies La Negra, formada por caliza de estratificación delga

da con seudo estrato s lenticulares de pedernal negro. 

En el lado Suroeste o postarrecifal, las facies transicionales -

están ausentes y el banco calizo pasa directamente a la facies La 
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Negra. La acci6n comparativamente débil del oleaje de las aguas re~ 

tringidas del lado postarrecifal fue aparentemente incapaz de produ

cir cantidades considerables de conglomerado calizo de grano grueso. 

No hay evidencia de circulaci6n restringida en el mar postarreoifal; 

probablemente esta parte estaba unida al mar abierto hacia el extr 

mo Noroeste del banco de caliza. 

SUBFACIES DEL BANCO D CALIZA CE O L RO. La caliza Cerro La 

drón puede ser dividida en tres tipos o subfacies: una subfacies -

con rudiatas, una subfacies de lodos calizos lit ficados y una sub

facies de conglomerado de grano fino. 

La aubfacies con rudistas, semej ante a la facies lfrgoniana. El. 

Abra descrita por Bonet (1952, págs. 161-172), consiste de numerosas 

biostromas de rudistas intercalados entre estatos de caliza de grano 

fino que probablemente representan lodos calizos litificados y que -

predominan cuantitativamente. Esta subfacies con rudistas está con 

finada a la periferia del banco y su espesor estratigráfico es me-

nor que el de las otras subfacies. 

La porci6n central, que es la principal del banco calizo, se co~ 

pone totalmente de caliza de estratificaci6n gruesa y grano fino, -

la cual probablemente representa también lodos calizos litificados. 

Los f6siles, aunque comunes, carecen de importancia cuantitativa; 

la fauna es simple, habiéndose reconoci do gasterópodos (Nerinea), -

rudistas de concha delgada (Tou~asia) y mili6lidos. Esta subfacies 

es la más potente del banco, alcanzando el máximo, antes mencionado, 

de 1,500 metros. 

En la porci6n W~reste o prearrecifal del banco aparece , entr la 

subfacies exterior de rudiatas y la subfacies central de lodos cali 

zos litificados, una zona de conglomerados calizos de grano fino in 

terestratificados con caliza de grano fino, que casi en ningún lu-

gar ti ene más de un ki16metro de anchura. Di cha zona se llama la .. 

subfacies de conglomerado de grano fino. 
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FO ~ lCION I NDIDURA 

EX LlSRI 

""ITUTO Di /IIIVUTlGACloa 

..... ~r .... 

Kelly, W.A. Geology of the mountains bordering the valleys of AC~ 

tita and Las elicias, Ev. Coah. Pen., parte2. Bull . Geol . --

SOCo Am., v. 47, 1936. pp. 1028-1029. 

El texto de la descripci6n de la formaci6n es como sigu 

La fonnaci6n Indi dura recibe su nombre del afloramiento sobr las 

laderas Orientales del Cerro Indidura, una prominencia aislada, cin 

co millas al Norte del Tanque Toribio. El límite inferior del con-

tacto está marcado por la densa caliza gris de la Aurora , con luti-

tas color amarillo ligero imperfectamente consolidadas conteniendo -

muchos cristales de selenita. Una delgada zona trancicional de lámi 

nas de caliza y luti ta intercaladas está incluida con la Indidura. 

El limite superior de la formaci6n no ha sido observado, a causa del 

talud, derivado de los conglomerados que cubren al Cerro Indidura, 

los cuales cubren todas las capas superiores en todas las localida 

des visitadas. Las capas superiores observadas se encu~ntran impe! 

fectamente estratificadas de lutitas amarillo claro (PI. 10, fig. 1) 

conteniendo numerosas vetillas de selenita. De el modo de intempe

rizar se cree probable que esas lutitas están en contacto directo -

con el conglomerado . 

Los afloramientos fueron observados afuera del área Norte del 

Tanque Toribio, donde deben su preservaci6n al marcado sinclinal de 

Parri tas (PI. 11 fig. 2). La presencia de la Indidura como una fran 

ja Noreste-Sures te extendiéndose al Noroeste del tanque Toribio no -

ha sido verificado pe ro está indicada en el mapa porque el 80breya-

ciente conglomerado fue observado en esta localidad. Su ausencia P2 

dría indicar una discordancia. s también posible que la Indidura -

es la formaci6n que corona a Picacho Muchacho . 

La formaci6n es aproximadamente de 1)0 pies de grueso y es diviei 
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sible en tres partes (PI. 6; Pl . 7, col~a E). Las divisiones in 

ferior y superior incluyen las capas de lutitas anteriormente men

cionadas . La división media consiste de fragmentos, gris, rosa, _ 

calizas arcillosas rojas, láminas de calizas y lutitas calcáreas _ 

(Pl. 1) . 

Algunos f6siles fueron colectados de la divisi6n inferior, pero 

ellos son más numerosos en la divisi6n media, donde hay varios ho-

rizontes fosilíferos. chinoidea, Pelecypoda, Cephalopoda, son las 

mejores clases representadas . 

Las faunas han sido estudiadas por T. S. Jones , un exgraduado en 

el Departamento de GeologÍa de la Universidad de Michigan , quien

los report6 como de carácter tradicional y de edad Cenomaniano-Tu 

ro ni ano • 
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FORMACION SOYATAL 

Wilson, B. W. et al. Un banco calizo del Cretácico en la parte 

Orlen~al del Estado de Queretaro, México. Bol. Soco Geol. 

Mex . , 18(1) : 3. 1955 . 

El texto de la descripción de la formación es como sigue: 

La caliza El Doctor está cubierta por la formación Soyatal , 

del Turoniano (principios del Cretácico Superior). El contacto 

parece ser concordante en algunos lugares y discordante en otros. 

La parte inferior de la formación Soya tal está formada por estra

tos bién definidos , de 10 a 20 centímetros de espesor, de caliza 

gris oscura de grano fino, separados por intercalaciones delgadas 

de lutita roja. La parte superior consiste de caliza con interes

tratificación ? e capas más delgadas (5 a 10 cm) de caliza arcillo 

sa y luti t a calcárea . Mientras que hay algunos lugares del distri 

to en los que no se presenta esta formación, hay otros donde al·

canza un espesor máximo aproximado de 150 metros. La naturaleza -

del contacto superio r no está bién definida. 
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FO ACION AGUA NU..:i:V A 

C TACICO::>UP RIO 

TURONIANO 

Muir , John M. Geology of the Tampico region , Mexico , Tulsa, Ame~ 

can. Assoc . Petrol. Geol ., 1936 . pp . 43-53. 

1 texto de la descripción de la formaci6n es como sigue: 

Burckhardt (15 , p. 217) da un resumen introductorio del ~ronia 

no en México . 1 menciona (15, p . 221) su ocurrencia en los Estados 

de Nuevo León, Tamaulipas , e Hidalgo. 

Las capas de este período son referi das en los campos petroleros 

po r varios autores como San Felipe o San Felipe ~nferior y la incl~ 

yen como parte de esta formaci6n . Stephenson primero separó estas -

capas de la s'¡1S)bre~yaciente San elipe y les dio el rango formacional 

bajo el t ' ino de formación Agua Nueva. sto es referido por el a~ 

tor (122 p . 382). stephenson examinó la sección tipo y la describió 

como sigue lo 

n el Cañón La Borr ega, en l a base Oeste de las colinas 6e la Si& 

rra de Tamaulipas , aproximadamente 25 kilométros al Este d la s

taci6n Forlón , la caliza Tamaulipas est cubi ta por 200 a3JO pies 

de láminas de calizas con nódulos de pedernal intercaladas con lutitas 

carbonosas , ahora designadas como la formación a Nueva. Las ca-

pas aparecen con buenos y numerOSQS afloramientos, especialmente ce 

.ca de Agua Nueva. I noceramus labiatus Schloth. ocurre más o menos

en abundancia en las capas Agua Nueva y es referida como satisfacto 

ria evidencia la edad de Eagle Ford. No hay evidencia de una fractu 

ra estratigráfica entre las calizas Tamaulipas , AgUa Nueva, y la so 

breyaciente San Felipe . 

Sellards, describiendo las capas como "Benton',' dio una medida de 

espesores de 127 metr~s (416 pi es) en el Cañón La Borrega, Sobre el 

Flanco ste de la Sierra Tamaulipas , en el Cañón La Peña, el dio el 
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espesor de aproximadamente 175 metros (575 pies). 

La fonaaci6n Benton (Agua Nueva) está bien desarrollada en la -

sección del Cañ6n La Borrega. De manera general tres fases de la 

fon ación pueden ser reconocidas. Los estratos inferiores están -

con una estratificación medio ondulante conteniendo estratos de -

dos tercios de metro en espesor aproximadamente, conteniendo estra 

tos relativamente delgados o fisuras delgadas de roca lutítica. 

La sección media de la formación re pnsenta claramente lutítica, son 

estratos delgados y fisuras dentro de los estratos delgados. En

esta sección estas lutitas son negras y contienen una gran abund~ 

cia de I noceramus labiatus , La parte más superior de la Agua Nu -

va presenta una gr aduación dentro de la sobreyaciente Niobrar (C2 

ni aciano ) • Los duros bordes de esta parte de la fonnaci6n, usual

mente de una a dos terceras partes de un metro de espesor, alterna 

con frecuencia con delgados estratos de roca lutita fractur da. 

Mientras que las diferencias entre la Benton y la Washita son ~ 

videntes , esto no es una cosa fácil de determinar el contacto exac 

too La transición de las calizas estratificadas uniformemente de

la Benton Xnferior a las capas irregularmente estratificadas de ro 

cas con n6dulos de pedernal de la Wuashita Superior ocurre dentro

de unos pocos pies pero actual cima de las capas de la Wuashita -

puede no ser evidente . 

El afloramiento de las capas a Nueva se extiende desde apro-

ximadamente 200 metros al suroeste del Nacimiento hasta dentro de 

un kilómetro La Borrega, a una distancia de 3 . 5 kilómetros. L08-

afloramientos a lo largo de esta distancia son más o menos conti-

nuos. El rumbo es No. 20" W. , y el echado aproximadamente de 3 al 

Suroeste . 

C. L. Baker ha examinado la misma sección, y otras en la Sierra 

de Tamaulipas , y describió los estratos como: 
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Calizas obscuras azules-negras laminadas en capas delgadas inter 

caladas con lutitas negras y estratos delgados de bentonita. La 

formación es más o menos bituminosa en todas las partes. 1 fósil

característico Inoceramus labiatus ocurre tanto en las calizas como 

en las lutitas . 1 horizonte Benton (J~a Nueva) está grandemente-

intrusionado por sills sieníticos los cuáles tienen con frecuencia

alterado el color a un lustro bermejo pardo y en lugares tiene síli 

ce agregado en la roca. La formación contiene algo de pedernal ne

gro concrecional . 

La sección Agua Nueva fue examinada por A. Milek y el autor (Ju_ 

nio, 1934) , y un Inoceramus hercyni cus et. fue obtenido en el lado 

Sur del Cañón Agua nueva. Algunos estratos tienen un claro olor bi 

tuminoso . Una prueba a tubo cerrado demostró que la lutita es bitu 

minosa; ésta también contiene azufre. En la base de la sección en 

el lado Sur del Cañón y sObreyaciendo a la caliza. Tamaulipas, la t_ 

pica lutita verde está bien expuesta en el área de Pánuco. Tiene

un centímetro de grueso y cubre una capa de caliza teñida de crema

a rosá0ea la cual tiene 10 centí metros de grueso. 

H. • Nielson de la Mexican Gulf Qi l Company examinó la localidad 

Agua Nueva (1925) y notó una pequeña cantidad de Chapopote seco en 

tre los estratos de lutita. 

Las lutitas negras , cerca de la base de la formación, han sido -

observadas en el flanco Este de la Sierra de Tamaulipas dando un o_ 

lor fuerte de aceite y presentando manchas de materia bituminosa. 

Se puede observar en transición que la subyacient caliza Tamaulipas 

no es bituminosa excepto como observamos en el horizonte Otates pr~ 

viamente discutido. 

Las capas sobreyacientes de la caliza El Abra, aquí llamadas AgUa 

Nueva y San Felipe , han sido examinadas particularmente por todos -

los geólogos que han trabajado en la bahía de Tampico. La siguiente 
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descripcióm está basada en los trabajos de C. L. Baker y L.G. Putman 

La AgUa Nueva es observada en numerosas secciones al Oeste de El A_ 

bra y al Este del Ingenio Rascón. Esta cubre a la caliza El Abra -

concordantemente y cuesta arriba hacia el interior subyace a la San 

Felipe. Tiene calizas de estratificación delgada con un rico col~ 

café de intemperismo y negro cunado no está intemperizada intercal~ 

da con lutitas grises a crema. Algunos estratos delgados de peder

nal negro mate están presentes en las calizas. Algunos estratos de 

bentonita se presentan. El contacto con la subyaciente El Abra se-
. . ' S~gu1o hasta una distancia al SUr de San Felipe. Sobre el lado o 

puesto del Sinclinal Valles, al Oeste de San Mateo , el contacto es 

también concordante y las capas inferiores contienen Inoceramus la

biatus. El contenido de calcáreas se incrementa hacia el Oeste , c2 

mo es también el caso con la sObreyaciente San Felipe. Una sección 

en el sinclinal somero de Taninul presenta una considerable canti-

dad de lutita interestratificada. 

B~se (13, p . 80) dice que el encontró: 

Una delgada masa de lutitas del turoniano presentando unos pocos 

de Inoceramus labiatus en la base de la caliza blanca y encima la -

caliza de capas gruesas de Las Palmas las cuales corresponden al Al 

biano-Cenomaniano. 

En la Sierra de Cucharas, al Oeste de Xicotmlcatl la AgUa Nueva 

parece cubrir a la caliza El Abra , de manera concordante. 

Esqueletos de peces son de común ocurrencia en la base de Agua -

Nueva. Han sido vistos por C. L. Baker en varias localidades. Bose 

(13 , pp. 65-67) también comenta que: 

Estas capas contienen espinas y esqueletos de peces , pero es po_ 

sible que estas capas ( porción inferior) pertenezcan al Cenomaniano. 

Los esqueletos han sido observados por el autor en las capas bas~ 
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les inmediat ente sobreyaciendo a El .bra en Micos en el Kilómetro 

541 de la vLa de ferrocarril Tampico-San Luis Potosí, y también a -

5 kilómetros al Sur del Pujal; en un pozo en Pacie~cia y Aguacate -

en capas sObreyaciendo a la caliza Tamaulipas ; en Atlas Mexicana, -

el pozo Arteaga No. 2, Tancbicuin a 2060 pies; y en caliza, a 2390 

pies extraídos, del pozo No . 5, Santa Fé, en Topila de la exican

Fuel Company . 

Bose (13, pp. 67-68) dice: 

Por la litología y los fósiles este horizonte es facilmente iden 

tificado (Turoniano) en todo el Norte y Centro de Méxi co; después -

de que se denostró su presencia en Parras en 1905 por el con~ a~ 

tor (Bose); ahora ha sido encontrada en los tados de Chihuahua, -

Coahuila, Durango , Zacatecas , Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Pot2 

sí, Hidalgo , Puebla y en varias otras partes . Ciertas partes de és 

ta son exactamente uniformes petrográficamente , especialmente las -

luti tas negras y pardas y la caliza en láminas delgadas , aunque hay 

una diferencia en los diferentes elementos del horizonte porque en 

algunas localidades es más calcárea y en otras más lutíticas. 

El Turoniano de nuestra regi6n es escasamente diferente a las ca 

pas descritas en el capítulo primero las cuales existen entre Lamp~ 

zos y el Sur de Texas . Encontramos casi en todas partes a lo largo 

de la Sierra de Lampazos, la Sierra de Vallecillo, la Sierra de Ma

mulique, la Sierra de Picachos tales cadenas de montañas de la co-

necci6n entre nuestra área ~orte y la otra descrita aquí . En la re 

gión de Tampico estas capas han sido incluidas en las así llamadas

calizas San elipe, aunque ellas son ciertamente muy diferentes de 

la parte superior de esta así llamada formación, tanto como en la -

litología y la fauna. 

Heim (87, p . 87) se refiere a la Agua Nueva como tlCapas i 1i tla" 

El dice: 

En XiIi tla al N:orte de Tamazunchale, la caliza típica 1 Abra es 
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tá cubierta por las capas Xili tla (Turoniano 1!nferior) y subyacida 

por la caliza con pedernal semejando Tamaulipas y posiblemente a -

la caliza Tenestipa. 

c .• Baker , qUi én ha examinado las capas de Xilitla, dice que al 

gunos de los pliegues en el centro de Xilitla son bituminosas como

para hacer rápidamente combustible . 

La naturaleza concordante del contacto de la Agua Nueva sobre la 

subyaciente caliza Tamaulipas ha sido visto en la localidad tipo 

así como también en otros lugares. Stephenson no notó evidencia de 

fractura estratigráfica. De cualquier modo , Belt (7, p. 139) en-

discusi6n a la fonnaci6n "San Felipe" dice: No obstante su contacto 

con la subyaciente caliza Tamaulipas ambas en afloramientos y pozos 

nunca presentan evidencia de discordancia pronunciada, evidencia que 

dentro de los campos de Pánuco indica que la San Felipe no es siem-

pre conformable sobre la Tamaul ipas . 

1 autor (122 , p. 383) dice que: 

La evidencia de más de 1500 pozos no logran demostrar evidencias 

definitivas de discordancia en cualquiera de las formaciones Agua -

Nueva o Tama lipas . Hay un adelgazamiento en los sedimentos de Agua 

Nueva en las crestas de la estructura y un engrosamiento en lo que -

corresponde a las capas en los sinclinales . 

Parece ser probable que fueron los rasgos de adelgazamiento y en 

grosamiento que Belt tuvo en mente . 

White (195 , p . 178) presenta un hiatus entre la caliza Agua Nueva 

y Tamaulipas (referida como "San Felipe"). No parece ser un buen -

fundamento para ese punto de vista. No hay evidencia paleontológica 

a la mano que indique la ausencia del Cenomaniano Su erior. 

S610 en un área ha sido probada la evidencia de una discordancia. 

C • .L . Baker di ce: 
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Los fósiles más comunes encontrado~ de la Benton al Noreste de 

éxico es Inoceramus labiatus y es ciertamente el más común en la 

Benton media este fósil es muy común en el ruroniano rnferior de

Europa y en Europa una gran cantidad de trabajos detallados han _ 

liminado practicamente la posibilidad de cualquier rotura erosio

na! o faunal e tre la parte más superior del Cenomaniano y el Tu 

ro ni ano nferior. 

10 más bajo de ost s discordancias es encontrado en la boca del 

C~~ón Novillo cerca de 5 kilómetros al Suroeste de VictoI~. El

subyaciente estr to consiste de 115 pies o más, de "Bud " delgadas 

lajas en capas y caliza azul de grano fino, laminar con una grán _ 

cantidad de pedernal negro mate en estratos delgados e irregulares, 

nódulos o nódulos elípticos a lo largo de los planos estratifica-

dos. Está cubierta por la caliza conelomerática Benton basal-un 

masiva capa dura de 25 pies de grueso con muchos guijarros de la _ 

caliza subyaciente y en particular bloques grandes angular s de p~ 

demal negro mate de las calizas subyacient s y acomodados en ángu 

los variables a la estratificaci6n de los estratos. 

La zona de Inoceramus labiatus comienza a 245 pies arriba de la 

base del conglomerado . 

Las si~uientes observaciones fueron hechas por u.A. Grogan y el 

autor (JuliO, 1934). Justo al Oeste de la caliza El Abra en el ki 

lómetro 541.02 sobre la vade ferrocarril Tampico-San Luis Potosí 

unos pocos pies de estratos están expuestos los cuales son referi

dos a la a Nueva (Turoniano). 1 actual contacto con la caliza 

El Abra no es visto pero las capas referidas a cada formación pue

den seguirse a lo largo de ambos cortes de la vía de ferrocarril. 

Una distancia de 2 metros separa a las dos formaciones, el contacto 

aparenta una pequeña falla. Las capas inferiores expuestas consi~ 

ten de calizas café pardo a negruzcas las capas contienen esquele_ 

tos de peces. En un pequeño corte de 50-10 metros al Oeste del __ 
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contacto de El Abra las capas cuesta arriba entran en el Coniaciano. 

Un contacto concordante de Agua Nueva sobre la caliza El Abra pu~ 

de ser observado en un corte en la carretera Nuevo Laredo-México, D. 

F ., aproximadamente 5 ki 6metros al Sur del cauce del rio Pujal, al 

Sur de Valles . La caliza El Abra es de color negro característico-

encontrada en las capas superiores de la localidad tipo. Sobreyacie~ 

do a la caliza negra de .El Abr están 18 pulgadas de calizas de ca-

pas delgadas parduzcas con esqueletos de peces. La zona de brecha o 

conglomerado no está presente. Encima. de la caliza café están 3 pi es 

de calizas negras bandeadas , siendo las capas de 3-9 pulgadas de gru~ 

so . Sobre la cima están ap roximadamente 20 pies de lutitas intemperi 

zendo a pardo . Sobreyaciendo a esas lutitas están unas calizas gris 

compactas con lutitas intercaladas las cuales son referidas al Conia 

ciano . El espesor total de la Agua Nueva es aproxi madament de 24 -

pies (estimadO ). 

La fo~aci6n Agua Nueva como se encontr6 en los campos petroleros 

del Norte tiene el mismo carácter general donde uiera que se encontr6 

aunque difieren en algunos aspectos en un área como se compar6 con 

la otra. La producci6n se ha obt enido en los pozos desde la base 

hasta la cima de la formaci6n. Est o es referido por Trager (174, p. 

679) como la "Pánuco gris" de la San Felipe I nferior. Es incluíd 

en el "grupo colorado" por Baker ( 5, pp. 419-20) pero como se verá

después esa definici6n incluye la parte inferior de la subyaciente -

formaci6n , las "series de caliza gris verdosa" o "G.G. Ls." de las 

secciones de .los pozos. 

Las capas basales consisten de luti ta.s calcáreas negras o de cali 

zas lutíticas negras . ác eas en algunos lugares, aproximadamente --

cerca de 5-10 pies de gruesas ; el espesor se incrementa en algunos -

de los sinclinales (exemplo Tampuche) a 20-30 pies. Al Oeste de 

Tanchicuin y en el sinclinal Limón series de lutita negra pueden al 

1( 
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canzar un espesor de aproximadamente 60-100 pies. Este espesor está 

aproximadamente al Este del sinclinal Concorvado. Esta lutita negra 

basal contiene como 5 pies de "lutita verde esmeralda". Su capas

varían de un color "verde Hierba" a un lustre verde mate. Su color

es debi do a la gran proporción de toba volcánica alterada en su com

posici6n . En muy pocos casos anómalos el color es lila y no verde. 

Entre l os pocos registros seme j antes conocidos pueden ser menciona-

dos : el pozo No . 1 de Tampico-Pánuco Oilfields , Ltd . , Tamboyoche, a 

3 , 245 pi es ; el pozo No . T 16 de la Corona Company Topila a 2600 pies; 

el pozo No . 42 de la Corona Company en el área Panuco a 1810 pies; _ 

en el pozo No . 4 de La Palma, a 174 pies . En Itamex No. 8, Planga_ 

na. Las capas tobáceas color lila y verdes ocurren mezcladas en 22 

10 pies . 

Generalmente en Topila, Isleta y las áreas crestales del Pánuco y 

Cacalicao sus dist intivas capas verdes directamente c~bren la caliza 

blanca en la cima de la Tamaulipas . Al Oeste del área Pánuco, en sin_ 

clinales , y hacia el N.orte en e. Río Tames! es menos clara o puede no 

ser observada. Se vuelve más o menos diseminada en l~ lutita negra _ 

donde prevalecieron condiciones de depositas de relleno. 

Un analisis de la basal lutita calcárea negra a 2500 pies de la Mu 

cahy y el pozo No . 1 , Sánchez Lote 12 , Garrucho es como sigue : 

LA BASAL LU 'rI ' A CALCAREA l'HXL A 

(analisis por porcentajes) 

agua··· .• • •••• • • • , • •• •••••••••• H
2
0 • • •• • • •. • .••••••••• 5.3 

Aceite extraído por benzol)... ....... .... . ... . .. . .... 0.6 

Oxido de aluminio ••••••• • ••••• • Al202• •••••••••• • •• •••• 8.6 

Oxido de fierro •• •• ••••••• • •••• Fe202 ........... .. . . . .. 4. 8 

Oxido de calcio ••.•••• . ••...••• c aO ...... . .... ... . .. . . 19.0 

Acido Sil{CicO ••••••••••••••••• Si 02 ••• • •••••• •• • ••• • •• 4J . 8 
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Acido carbónico •••••••••••••• CO 2 ••••••••••••• 

Acido SUlfúrico •••••••••••••• S0
3 
••••••••••••• 

14.9 

4. 8 
e lo ruro s. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trazas 

osfatos. .................................... Trazas 

98.8 

Las capas que están inmediatamente sObreyace al basal horizonte 

verde y negro consisten de calizas pedernalosas compactas gris obs

curas con láminas de luti ta negra a una distancia de aproximadamen

te 1~0 pies de la base , este es el caso de Corvado en el Norte . n 

otras áreas, en Pánuco y Cacalilao , las capas sobreyaciendo a las 

capas basales "verde y negras tl consi sten de calizas compactas gris 

claro con láminas de lutita negra intercalada. 30 pies inferiores

son usualmente pedernalosos. Estas calizas grises aunque compactas 

son claramente menos densas qu e la subyaciente caliza Tamaulipas. 

Hacia arriba a la mitad superior de la formación las láminas de lu 

tita negra se cambian a lutitas grises o gris obscuro. En el Eate

en Topila, las series de caliza gris clara son claramente arcillosas 

y usualmente teñidas en café con aceite . Pedernal café obscuro a _ 

negro es más abundante en la parte inferior en Topila y ocurre fre 

cuentemente en la sección que se hizo del área Pánuco . En Topila _ 

las láminas de lutita negra pueden llegar tan alto como 150 pies a_ 

rriba de las capas basales . Los pedernales se conocen que oc rren-

(raramente) cerca de la cima de estas seri s de caliza. 

n pozos perforados en la I nternational Petroleum Company en N 

ranjo 65 kilómetros al Noroeste de Pánuco , las capas a Nuev in 

ferio res consisten de densas calizas duras gris obscuras o negras, 

pequeñas o no las lU.ti tas estando evidentes. No se puede saCar una 

descripción fija lo que también se aplica a todos los lugares de __ 

los campos petroleros , pero las características generales como se _ 

observó en cortes de pozos, y algunos núcleos , son en general las _ 

mismas que en otros ugares. 



- 125 -

Lauer (107, pp. 457-58) dió una descripci6n petrográfica de una 

muestra de la caliza basal Agua Nueva en un escape de gas de la Me 

xican Fuel Company pozo No . 5, Santa Fé , en los campos de Topila, 

a 2390 pies , como sigue. 

Su apariencia en muestras de pozo es ilustrado por varias pie-

zas del escape de gas del pozo No . 5 en Topila. Algunas de estas

son de calizas no alteradas. otras han sido rellenadas celularmente 

y porosamente y están parcia mente silicificadas . Una pieza de la 

anterior se presenta en la lámina XXVII , B. La roca celular tiene

un arreglo en bandeamiento y ¿s te es paralelo al pedernal. El pe_ 

dernal puede volverse muy grueso y es observado extensivamente an

las perforaciones . Algunas veces se presentan en lentes nodulares 

como es indicado por la muestra en la lámina XXVII , c. 

Las subsiguientes rocas fueron de interés cuando se estudiaron 

en secciones delgadas , primero por su composici6n, y segundo por la 

evidencia de la po rosidad celular bandeada. Están compuestas or

un gran grupo de foraminíferos, eneralmente pequeñas formas redon_ 

das , pero en una sección consist e principalmente de formas lenticu 

lares alargadas. Están estratif i cadas dentro de una matriz argilo_ 

sa f r ecuentemente mues t ran una distribución unifor.ne, pero muy se-

guido se encuentran en agrupamiento s y agregados que cubren un área 

considerable . En algunas de las ro cas son de calcita cristalina-su 

composición normal- en otras han sido reemplazadas por síli ce. En 

numerosos casos la materia mineral está faltando, solo un hueco r 

dondo o elipsiodal aparece en la sección . En unos pocos c sos fue_ 

ron vistos parcialmente abiert as las cavidades de foraminíf roe per 

maneci éndo la l í nea circular de la concha. Un número de los huecos 

mayo res tienen t amaño de un vidrio de reloj . Otros son grandes e -

irregulares pero con partes semi- circulares en sus bordes. Los hue 

cos están eneralmente en arreglo par8~elo similar a los foréJlli 

I2§ de algunas de las secciones. 
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stos hechos más bien indican c aranente 1~ explicación de este 

bandeamiento , celular poroso . Una soluci n de las pruebas de li 

mos de la foramin í fera con reemplazamiento parcial de sílice . Los 

grandes huecos los cuales muchas veces mayores del tamaño prome ·0 

de los foraminíferos , puede atribuirse a la solución de las porci~ 

nes , densamente empaquetadas de las rocas locales. Esto se sugie

re debido a sus contornos globulares . Las aperturas tubulares ban 

deadas corresponden al arreglo bandeado de los f siles. 

Un arreglo paralelo de foraminí feros fue observado también en _ 

especí menes de la Mexican Oi Co . Pozo No . 3, campos de Topila, y 

de pozo Corona No . 1 , en los campos de Pánuco . Pero estas roc s _ 

no presentan porosidad , y los f oraminí feros tienen su composici6n

nonnal de calcita. 

Efec t o lixiviante en la caliza no es conocido para el autor en

ninguna otra parte de los campos al Norte y estos ej emplos son úni 

cos en este respecto . Cabe menci onar que el pozo fue un gran ver

tedor de agua salada, con una capacidad e diendo de lO~ , O O barri 

les , en conj unto con aproximadamen 150 barriles de petr6leo di~ 
rio . 

Baker ( 5 , pp . 405- 06) menciona la presencia de toba ambas inter 

estratificadas como una mezcla agregada en la caliza. Esas tobas

( alteradas) estan presentes en las capas basals y como láminas del 

gadas en intervalos hasta la ci ma de la fo . , 
ac~on. 

Estratigraficamente el punto i nteresant e acerca de la Agua Nueva 

es su tendencia a engrosarse en los sinclinales , indicando movimie~ 

tos diferenciales del piso del mar durante el períOdO de depbsito _ 

La Agua Nueva se adelgaza perc ep t iblemente en un rumbo de Norte a _ 

Sur y del Norest e haci a Surest e . 

En el Norte y Noreste , respecti vamente , espesores de 520 y 400 _ 

pies están desarrollados: en Pánuco en la cima de la estructurét. del 
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anticlinal , aproximadamente de 260 pies; 130 pies en Isleta; en Chi 

joles y al Sur aproximadamente 150 pies; y en el Sureste en la Que_ 

bracha aproximadamente 120 pies , los cuales se adelgazan a 37 pies 

en la Cortez Oil Company pozo No . l. Un caso extremo está el pozo 

No . 1 de la Corona Company en Tramismolón donde nucleos presentaron 

el desarr~ completo de la Agua Nueva de tener solo 4 pies de esp! 

sor. 

En Aguada un desarrollo comparable con la sección del rte de Ca 

calilao parece estar presente equivaliendo a 420 pies de espesor. 

En Pánuco, Cacalilao y Topila el contacto entre la cima de la A

gua Nueva y la sObreyaciente San Felipe es distinto. Hacia el or

te en Corvado y el Río Tamesí este contacto es gradacional . (en 1 

sentido de la diferencia de color). Y requiere mucho cuidado deli~ 

mi tar la unión entre las dos formaciones .' 

En el Sur y Sureste donde el depósito de la AgUa Nueva fue ate-

nuado , las capas todavía presentan su típico carácter no existe evi 

dencia de acercamiento o de condiciones en agua más profunda. 

En los campos petroleros al Sur el Turoniano (Agua Nueva) está 

dudosamente presente . Es conocido más al Este en San Sebastian, y 

probablemente es el horizonte en el cual se encontró petroleo (12.0 

A. P .I.) en Penn Mex well No . 2, Molino, al Norte del Río Tuxpan. 

La típica AgUa Nueva similar a su desarrollo en Pánuco, ocurre en -

un pozo en Palo Blanco perforado por la !'J exican Sinclair west of A_ 

lamo. 

NOTAS SUPL v ~N 'rARIAS . La basal Agua Nueva está expuesta en va-

rios cortes de carretera sobre la de MéXico, D. F., al Suroeste de -

Chapulhuacán, 18 kilómetros al Suroeste de Tamazunchale. Varias-

bandas de la ceniza verde (capa índice) están presentes; es la mis 

ma capa de ceniza que ocurre en la base de la sección tipo de la A

gua Nueva en el Cañón La Borrega y en los pozos en el distrito Pánu 

co-Topila. 
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Diez pies arriba de la base de la AgUa Nueva y arriba del congl~ 

merado de caliza 'ramaulipas , está una caliza pedernalosa gris par--

duz ca conteniendo una fauna de oni tes de las cuales _ dkins ha de 

tenninado las siguientes especies del Cenomaniano: Phylloceras sp. , 

Mantelliceras aff. couloni (d ' Orbigny). dkins es de la opini6n que 

tiene alguna, afinidad con las faunas de Texas como la de la Eagle -

Ford . Bose 13 , p • 31, 90- 93 ) también registra la Eag1e Ford co

mo Ceno 'Ilani ano • 

n lo míni~o de la base 15 pies de la Agua Nueva en la Sierra de 

rarnaulipas y en el área de Pánuco podría ser refe ri da al Cenomaniam 

y no al Turoniano . Inoceramus hercynicus Petraschek es mencionado

presentándose en Paciencia y Aguacate a 33 pies arriba de la base -

de la Agua Nueva con su ceniza gris . Sin embargo la AeUa Nueva en 

este lu~ar está desarrollada debilmente. 
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FOlli~ CION C AC01 

Imlay , Ralph W. Geology of the middle part of the Sierra de Parras , 

Coah., México. Bull. Geol. SOC o . , v. 48, 1937. pp. 616-

619. 

El texto de la descripci6n de la fOl~ación es como sigue: 

DEFINICION. El nombre Caracol es aquí aplicado a las series de 

tobas divitrificadas y lutitas con cantidades subordinadas de cali 

zas , directamente so breyaci endo a la fo rmaci6n Indidura en la parte 

media de la Sierra de Parras . Se distingue de la fonnación Indidu-

ra por la presencia de t obas , y , con la desaparición de las tobas, 

pasa al Jiloniente a una facies de lutita y caliza, típica de la for 

mación Indidura. La sObreyaciente luti tas Parras es distinguida -

por la predominancia de luti ta negra. La localidad tipo es aquí de 

signada en el lado Oeste del Arroyo Caracol, cerca del extremo Oes

te de la Sierra San Angel. 

1 mayor afloramiento al Oeste de la forma 

ción Caraco en la parte media de la Sierra de Parras está a 2~ mi 

llas al Sureste de Parras , donde es vista en algunas lomas bajas c~ 

biertas de areniscas en el extremo .ste del Cañón Mezquite (PI. 3, 

fig . 1). De esta localidad se extiende en direcci n al ste a lo -

largo de la depresión sinclinal di r ectame te al Sur de la Sierra de 

San Angel. Aflora a lo largo de la base Norte de la Sierra, desde

La boca del Cañón de los Lobos hacia el ste. Grandes exposiciones 

son vistas a lo largo del lado Sllr de la Sierra Garambullo y sobre

a gunas coli.nas que se levantan de la planicie , aproximadameclte 5 -

millas al Sur de Sabinilla. 

ASGOS LITOlOGICOS y ESTRATIGRAFICOS . La sección sobre el lado 

Oeste del Arroyo Caracol, medida desde la cima a la base es como si 

gue: 
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UNIDAD PIES FULG. 

1 .- Toba, de capas medias , micaceas, grano fino , com~as , 

quebradizas , blanca runarillenta a arda amarillenta, -

intemperiza de color crema a amarilla rojiza •••••••••••••• 25 

2 . - Ll.lti tas tobáceas intercaladas con delgadas capas de tobas 

ris a gris amarillento •••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 107 

3 .- Ll.ltita, tobacea, gris amarillento •••••••••••••••• ••••••••• 62 

4 .- Novaculite semejante a unidad 14... . ...................... 2 

5. - Ll.ltita y toba, intercaladas. Lutita gris físil, lutitas 

tobáceas gris amarillentas y tobas lutíticas amarillas -

grisaceas . Inoceremus cf . convexus. Suave desde la base ••• 27 

6.- Novaculite semejante a unidad 14.......................... 3 

7.- Lutita y toba intercalada semejante a unidad 5. Lutita 

gris físi predominante , pero las tobas lutíticas se -

vuelven más abundantes hacia la cima • • •••••••••••••••••••• 136 

8 .- Novacu1ite semejante a unidad 14. .. ....................... 6 

9 . - Lutita gris obscura , parecida al papel a físil , predom~ 

nante; unas pocas capas cortas enticu1ares de caliza -

negra no extendiéndose de 6 pulgadas en espesor; dos c~ 

pas muy delgadas de tobas amari llas de grano fino cerca 

de 8 pies desde la cima ••.••••• • ••. ••••.•.••••••••.••••••. 88 

1.0. - Novaculi te semej ante a unidad 14. Capas de 1/8 a 2 pul 

gadas de gnleso ....... ... .............. . ......... ......... 10 

ll .- Cali za, físil, negra parduzca...................... ....... 16 

12.- Lutita, gris obscura , parecida al papel, predominante; 
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, . 
algunas lutitas tobaceas amarlllas in~ercaladas 

con unas pocas capas delgadas de tobas amarillas •••••••••• 53 

13.- Lutitas , tObáceas , grises, en lugares casi siem 

pre parecidas al papel , intemperiza a amarillo

gris gris ceo; algunas capas de tobas amarillas 

cerca de media pulgada de gruesa cerca de la ci 

DléL . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f)é) 

14 . - Novaculi te , amarillo ver.dosa, quebradiza, muy -

quebrada en piezas rectangu ares pero las frac 

turas son rellenadas con calcita, intemperiza-

e amarillo a rojo........... .. .......................... 5 

15.- Lutita, parecida al papel , gris , predominante ; 
l' . 

algunos estratos de luti ta tobacea amarillenta 

un delgado estrato de caliza lutítica netra -

pardoza presentando muchas marcas de algas (?) 

25 pies desde la base ; unas po cas capas delga_ 

das de tobas a1'!larilla.s risáceas , de grano fino.. .... .. .. 18J 

16.- Delgadas capas de tobas y lutitas tob~ceas , i~ 

t ercaladas , amarillo gri sác eo . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 

17.- Lutitas , parecidas al pa el , rises , contienen 

delgadas capas de tobas gris amaril entas .. ... ... ........ 8 

18.- Toba de capas delgadas a lutíticas, de grano fi 

no , amarillo grisáceo , intemperiza. de rojo ama_ 

rillenta a rojo pardo ; Algunas capas de lutitas 

tobáceas amarillentas en la parte superior............... 80 

19.- Caliza, de capa delgada, nodul r , de negro par_ 

do a negr~ intemperiza amarillenta a crema, co~ 

teniendo probablemente marcas de origen algaceo.......... 7 
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20 .- TOba, gris amarillenta, calcárea, intemperiza amari 

110 a rojo aluarillento ................... ............... 24 

925 

El eXamen microscópico fue hecho de una sección delgada de una to 

ba parda amari lenta obscura de la unidad l. La matriz consiste de 

calcedonia criptocristalina en la cual están embebidos granos ane,u

lares de cuarzo y feldespatos de varios tamaños . Hay unos pocos -

granos de rutilo y al o dQ limonita, calcita y materi~l orgánico. 

Una sección delgada de la toba de la unidad 18 difierQ de la uno -

que se acaba de describir en qu conti ne cerca del 50% de calcit -

y poc . calcedonia. Una s cción delgada de 1 novaculi te de 1 uni

dad 14 cons iste principalmente de cuarzo criptocristalino con muchos 

hi os de material sericítico. En una amplificación aproximadam nte 

450, sólo unas po cas partí cul s de cual'ZO udi eron ser di stinguidaa. 

Dispersos a lo largo de la secci n están unos pocos granos de cuar 

zo pequeños angulares del tamaño de la arena. Hay algo de limonita 

probablement derivada de pirita. PequeúaQ cantidades de calcita -

secundaria forman venillas y masas radiales redondeadas. 

La fonnación Caracol está bien expuesta en la desembocadur del

Cañón de la Casita. La siguiente sección fué determinada burdamen

te por un caminamiento a pasos: 

UNIDAD PIES 

1 .- Delgadas capas de toba negra, gris , verde , intercaladas 

con lutitas grises y 'ris verdosas......................... 12 

2.- Cap s delgadas de tobas pardas , amari as , negras , alteL 

nando con lutitas gris verdos s y gris obsc ras..... . ...... 7 

3.- Lutitas gris obscuras a gris verdosas...................... 85 

4 .- Tobas, gris obscuras .... ....... ...... .. ... ...... .......... . 2 1/2 
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5 .- Calizas y luti tB.S arcillosas, gris obscuras............... 26 

0 .- Lutita y caliza, gris obscura, intercalada-

con algo de toba. .. ....................................... 74 

7.- Novaculite y lutita intercalada. ................ ..... ..... 5 

8.- Caliza arcillosa y lutita, gris obscura, con 

toba amarillenta intercalada, a intervalos _ 

marcados de 3 a 10 pies • ••••••••• • •••••••••••••••••••••••• 184 

9 .- Toba, gris parda •••.••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

10.- Lutita, gris obscura, alguna ca a de caliza........... •••• 29) 

11.- .oba, blanca ~narillenta , dos capas separadas 

por G pulgadas de caliza arcil ~sa gis obscu-

]¡Sl. • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• ••• •••••• •• ••••••••••••••••••••••• 3 1/2 

989 
1 examen microscó ico de una sección delgada de la toba de la u 

nidad 11 mo tró muchos fragmentos angu ares de cuarzo y feldespatos

de varios tamaños en una matriz de calcedonia y alBO de calcita. 

Hay fragmentos de biotita y unos ocos ranos de rutilo . Un secci n 

delgada de la toba de la unidad 9 tiene una matriz de calcedonia y_ 

calci ta en más o menos cantidades iguales , en los cu.ales están dis

persas astillas de feldespatos y de cu rzo de varios tamaños. Hay 

fragmen os de biotita, algo de limonita y considerable material or-
, . 

ganlco disgerso a lo lar o de a secci n. ecciones delgadas de la 

uni.iad 1 presentan esencialmente los mismos minerales con las mismas 

c ar ac te rí s tic as . 1 material negro es orgánico y el verde es proba 

b emente biotita. La calcedonia es más abundante que la calcita en 

la rnayoría de las muestras examinadas . 

ORIGEN . 1 material tobJceo de la formaci6~ Caracol viene de un 

volcán. Un . eV~ltamiento de terreno tuvo que existir en el Centro

de !JIéxico durante el tiellpo r nferior del Cretáci.co Superior para __ 

dar cuenta de mayor espeso r y textura ' ruesa de sedinentos de eSQ-
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edad en a Cuenca de Parras que aquel os que existen hacia el Norte . 

1 volcán estuvo probablemente asociado con el levantamiento del te 

rreno . 

La distribución de la formación Caracol presenta que la fuente _ 

de m teri tobáceo estaba al Sureste ,n ás bien que al Sur. Los lo 

merlos que estén coronados por tobas a lo largo del lado Este del _ 

nañón Mezquite disminu en hacia el extremo Poniente del Ca~ón, apa 

rentemente debido al adelgazamiento de la toba. La desaparición __ 

de l material tobáceo hacia el Oeste se muestra también or su ausen 

cia a lo largo del frente Norte de la Sierra de Parras, cerca de Pa 

rras , y su presencia en la desembocadura del Ca~ón de la Casita. 

La ex oración para el origen de la toba debe ser hecha en el Sure~ 

te de Zacatecas o Suroeste de San Luis Potos 

CO~ ELACION. La fon ación Caracol es el equivalente a los miem 

bros 4 y 5 de a formaci6n ndidura cerca de Parras oero es distin .. -
guida de ella por a presencia de tobas. s probablemente del Cen~ 

ciano en edad y equivalente a la parte inferior de la Austin Chalk 

de Texas. 



- 135 -

FOR¡i¡1ACION S&"l F.c:lIP~ 

CONI A~I ANO Y SANTO!rr ANO INlt'E~OR 

MUir , John M. Geo ogy of the Tampico region. México, Tulsa, 
Am rican, Assoc. Petrol . Geol. , 1936. p. 53-67. 

EL texto de la descripci6n de la formación es como sigue: 

Rocas de las etapas oniaciano y Santoniano Inferior están expue~ 

as más al á de los l í mites Occidentales de la bahía de Tampico en la 

línea frontal de la Sierra Madre Oriental , y sobre los flancos y hu~ 
diéndose al final de la Sierra de Tamaulipas. Ellas ocurren en po-

zos en los campos al Norte y particularmente el Santoniano Inferior 

ocurre ea facies cambiables. Son~neralmente concedidas a presenta~ 

se en el Sur de los campos sobreyaciendo la caliza El Abra pero esto 

ha sido debatido por aleunos e610gos. Esta diferenc' a en opini6n _ 

parece ser ligada en alguna forma en el reconocimiento, o no recono 

cimiento , facies cambiables . Estos puntos serán más entendidos con.

lo que sigue . 

Concerniendo a la r egi ón entre la Sierra del BJrro y el Río Gran

de, Burckhardt (15, pp . 225-26) di6 la siguiente suces ión , descrita 

desde la base hacia arriba, de l as observaciones de campo por F hr y 

la determinaci n de los f siles por el mismo. LB cl~sificación de _ 

B~se J incluí a po 3urckhardt , se present~ en la derecha. 

(Cont . ###) 
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l. Emscheriano Co - iano) 

1.- Zona de Barroisiceras aff. Haberfell 

neri hau . 

Calizas arcillosas , pobr mente estr~ 

tificadas , con superficies corrugadas 

caliza margosa gris blanquesina y ne 

grao Localidad: rroyo Murles . 

2.- Zona de Peroniceras y Gauthiericeras 

cf. margae ch' t . 

Caliz s yesosas blancas con Peronice ~ 

ras s • indet ., Gauthiericeras cf . -

margae , Scaphi tes aff . binodosus , Ino 

ceramus sp . en la cima Nautilus sp . 

ocalidad: Arroyo Blanco 1 Km. al - 

Sur de San Carlos: 3 Km. al ste del

Rancho San afael ( parte superior) 

11. SANTONI ANO 

3 . - Zona de ortonicer s texanum Roem . 

Cali7.a arcillosa con Mortoniceras 

texanum . 

Localilad: 15 Km. al Noroeste de M~ 

ral; 4 O metros al Noreste del Ran

cho El Freno . 

4 . - Zona de Mortoniceras roemeri Y. & S. 

Caliza gris arci OSa 1 Km . al Oes t e 

del Rancho El reno : Mortoniceras 

roemeri , Pachydiscus sp. , Nautilus 

sp .; 25 Km . al ste de Remolino en 

el Paso Villa Real ( Rí o San Ro rigo ) 

: noceramus d. 'r . cripsi auctt . 

E. B SE 

1. - Zon~ de Inoceramus undula 

toplicstus. Más bi n c -

lizas d ras, blanc o co

lor crema, con Mortonice

ras d.6r. marga y un gran 

Inoceramus d . gr . undul to

plica.tus. 

ocalidad: Alrrededor s de 

iménez (al Oeste de Pie-

dras Negras) 

2 . - Zona de Mortoniceras texa 

num margas y caliz s yeso_ 

sas gris a blanqueeinas y 

ca as de caliza gris dura. 
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Cubierta por las margas Taylor 

Con respecto Coniaciano, B~se (13, p. 32) que se encuentra: s~ 

bre el ado Noreste de la Sierra del Burro, sobre el Lomerío de Peyo 

tesi cerca de la Hacienda ncinas en el pie de la Sierra Pajaros Az~ 

les. En esta última regi6n no consiste de caliza color crema como _ 

cerca de Piedras Negras pero más bien de margas blan uesinas con ca_ 

pas delgada,s de caliza gris y contiene ocos fósiles; sólo la base _ 

está todavía compuesta de caliza co or crema. 

De acuerdo a B~se el Santoniano Inferior consiste de una caliza 

yesosa gris a blanca con ca as de caliza gris dura y margas rises

claras. 

1 además dice (p . 34) que la loma de San Juan conRiste del Santo 

niano Inferior y contiene con frecuencia Moertoniceras texanum ••• E 

ta es la localidad tipo de la caliza San Juan de Dumble lo cu de -

este modo en esta región rueba ue pertenece al Santoni no Inferior 

y representa a la porción media de la Austin Chalk de Texas. 

Dumble (02 , pp . 17 - 71) se refiere a la "caliza San Juan". El-

vuelve a mencionar (64, p . 125) a las calizas San Juan, como observa 

das por Cummins, como sigue . 

Las Colinas de San Juan (~stado de COahuila) están compuestas de 

calizas de capas delgadas a potentes interestratificaciones con ca

pas delgadas de arcilla amarillenta. Hacia la base las ca izs,s son 

utíticas, ~ris obscuras en color e intemperizan de gris a blanque

sino. Hacia la cima las calizas son de un tono azul intemperizando 

blanco. Las capas más superiores son arenosas e intemperizan de co 

lor pardo mohoso a rojizo. Contiene numerosas impresiones de ~mmo

nites ostras e Inocerami los cuales son diferibles a la aylor o __ 

Austin Chalk. 

B~se dice (13 , pp. 68-67) que , en a región al Sur le ~onc OVa en 
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(el Estado de COahuila), las calizas b anques inas y mar as las cuales 

representan el Coniaciano y antoniano Inferior se vuelven más y más 

lutí ticas hasta que son enter~nente representadas por lutitas grises 

las cales no ueden ser distineuidas petrográficumente de aqllellas

de el Santoniano Superior ( mar as aylor). 

el ureste observamos que la Austin Chalk parece muy delgada _ 

en el vallecillo y probable~ente no representa más que el Coniaciano 

Esta caliza mar osa desaparece hacia el Sur y es reemplazada por 11..1 

ti tas grises (luti tas Papag os. 

sta facies al ur se extienden también al Oeste; nosotros encon 

tramos as mismas lutitas grises descans ando irunediatamente sobre el 

Turoniano en el extenso valle de Jaumave, al Oeste de iudad Victori 

Principiando al Sur de las principales montañas de la Sierra de _ 

an Carlos y continuando al ur hasta la zonA Tamaulipas la caliza _ 

blanquesina sobre el uroniano se hace más gruesa, de la ./1es de-

Solís (la más alta extensi n de la carret era de Victoria a Ji~énez) 

hacia el ste , estas calizas blancas de capas delgadAs no presentan 

lTIucha luti ta en sus cientos de metros i nf eriores , y sólo en la cima 

las calizas blancas de capas del adas em iezan a alternar con capas 

nornales de luti tas rises Papag os). est a regi n , y más al -

Sur donde la base de estas calizas está expuesta, las calizas blan 

cas tienen un espesor aproximado de 135 metros. 

B" se p. 70) propuso el nombre de "c izas olís" para las cali

zas , sobreyaciendo al Turoniano en l a ierra. 'ramaulipas, no en el _ 

sentido de un nombre local de un horizonte , pero como nombre local 

para una facies comprendiendo el Coniaciano el Santoniano Inferior. 

Describiendo las calizas Salí s Bose dice : s una c iza eria cla 

ro a blanco cr emoso , genera mente de capas delgadas, pero contenie,!! 

do algunos es rato s medios , algunos estratos ruesos del mismo ca--



139 -

racter; en enera! no contienen muchos nod -os de pedernal pero en al 

gunas partes ocurren lentes de pedernal ris; algunas de estas capas, 

es. ecialmente arriba del Turoniano, resentan un muy característico _ 

color verde . En ~ porción más superior de la caliza solís B ' se en-

contró un enorme Inoceramus, con un diámetro cuando menos de medio m! 

tro , lo cual é dice arece estar idéntico con aquellos ue también _ 

comunmente ocurren en la. zona de Mortoniceras texanum de la Austin __ 

cha k media en lo más al Norte de ~\1éxico. 

Al ~or-Noroeste de la Mesa de Solís, Putnamso examinó una secci n 

en el área de la Sierra de San Carlos, en la Carretera de Búrgos a Li 

nares y designó a las capas como "Niobra.ra". Su él escripci n es como

sigue : 

La 1 iobrara está bién expuesta en grandes peñascos cerca de la de 

sembocadura del CaTón de odos os Santos, arriba de los TanqueR. El 

contacto entre a Niobra.ra y la fOrI1l8Ción Benton en e~ta sección aun 

ue aparentemente gradual, es más distintivo ue como fue el caso en 

la sección del Crulón Buenavista- Borrega. 

El cambio arece ten r lugar dentro de 18 pies, y es notado en el 

co or de intemperización y forma que e cambio en color de el especí 

men fresco, la introducci n de láminas estratificadas de la Benton. 

La fracturación algo irregular de la Niobrara también da lugar al r~ 

gula.r , lateralmente persistente y fracturami entos en cuadro angulosos 

de la Benton. 

En a base la caliza es yesosa e intemperiza con granos angulosos 

y redondeados. 

En la parte inferior media la caliza asume una apariencia menos 

yesosa. El es esor de las capas es aquí más uniforme, algunas son _ 

como de 4 o 5 pies de gruesa, las capas potentes con una tendencia a 

rompimiento lateral con planos uniformes de capas más delgadas. 
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endo hacia arriba en la sección las capas de cdliza dis,ninuyen en 

espesor. La parte SUFerior está compu sta de una c~ iza yesosa, col~ 

ris claro, con manchas ne ras, rano fino a medio con fracturru iento 

concoid ,intercalada con una luti ta m y carbonata a con intcrnperis

mo semi-esferoidal . 

La transición hacia arriba hasta dentro de le fonnaci6n sobreyaci~ 

te es óraJu~l (Méndez) , la luti ta hacié"1 ose menos CarbOIl3.tada y es-

tratos blandos de caliza yesosa g adualmente dando paso a luti ta La 

transición -';oma ugar dentro de le> .netros. 

El espesor medido fue encontrado de 68 metros (55) ies). 

Setenta kil metros 
, 

mas o menos , a iza Solís y sobr~ Sur de la c 

Tc.Ci endo las capas :ua Nueva ( uroniano) en el Cañón La Borrega, la-

secci n fue examinada por Sellar ds ( secci n co umnar, fig. 6; y mapa, 

fie. 7) . Esta secci n de capas del Coniaciano y Santoniano Inferior 

fue descri 9. por Sellards baj o el término "Niobrara", como sie;ue: 

Como antes enunciada la 8enton de esta seccion asa or graduación 

dentro hasta a Niobrara. Las características las cuales parecen ser 

de valor en la separación de las dos formaciones son u.na cantidad re 

du.cida de rocas arcillosas pr6ximas o dentro de Niobrar , con una can 

tidad incrementada de arcilla en divisiones delGadas en la Niobrara. 

Hay también un cambio en color . La Niobrara est~do más clara en co

lor que la Benton. 

Dentro la Niobrara en esta sección tres intérvalos m~s o menos de 

inidos. Lo fundamental de a Ni obrara es una caliza dura color cla 

ro da granos cerrados , la caliza arrecifal estando en a gunos lugares 

separados por de1eadas divisiones de arcilla. Est8 fase de la forma

ci n conti..ene en algo de abundancia un gran Inoceramus alcanzando un 

tama~o de dos- terceras partes de metro de ancho . En esta secci6n 6S 

tas conchas de Inocerami están cubiertas con frecuencia por una pequ! 

ña ostra del tipo Ost rea congesta. Esta fase de la formaci6n semeja-



- 141 -

la Niobrara como fue vista en el Río Smoky Hill n Kansas, el nocera 

~ ostra sien o )robablemente los mismos. 

L9 arte media de a Niobrara difiere de a arte basal de la for 

maci n en esta secci6n en que las calizas arrecifales son más delea--

as por lo eeneral , las divisiones e arcilla fueron numerosas y cons 

ti tuyen un grán porcentaj e de IR fonnaci n. Las di visiones de arcilla 

son en algunos casos bentoníticas ero más frecuentemente son ~.rcill 

endurecidas o luti tas simi ares a aque 3S de la Pierre (Méndez). La 

fOI1'1Hción es c~tliza preva e nte , las a.rci las ocurriendo como parti

ciones entre los arrecifes. Con la excepci6n de objetos dudosamente

orgánicos indeterminados y no se encontr8ron f siles en esta parte de 

la io braTa. 

o más superior de la iobrara difiere de la media en que la cali 

za es más arcillosa o menos pura que en la Niobrara irferior media; 

y también en la presencia de una abundancia de fucoides o algas de 

mar. Un pequeño Inoceramus y una ostra fueron encontrados también en 

esta parte de la formaci6n. Los fucoides están resentes en los 50 o 

más metros de la formaci n. 

n a cima de Niobrara pasa gradu mente a la Pierre (Mérdez). n 

esta sección como qui era que sea , el cambio ocurre dentro de 1in inter 

Vd." o de probablemente 1 ;) metros o menos . 

El rumbo de la fon.ación en e Cañ n Borre 8 es cerca de N. 20 w. 
excepto cuando es á afectada por pliegues pequeños oc~les. Echado es 

S. 70
0 

W. promedi ando entre 3° y 4~ El espesor de la fO!l:J.aci n totalmen 

te medido es de 215 metros (7J pies). 

Baker describe la sección al menos en parte como Emflcheriano. 

Está expuesta en ambos flancos inferiores (de la Sierra Tamaulipas) 

L8 parte inferior tiene al ma~ capas muy delgadas de luti ta ne~ a i!! 

tercalada con calizas yesOS8.8 de capas de °ada.s a medias de grano fi-
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con pedernal color claro estratos de bentoni tao "-'n la primera apa_ 

r i encia de ex osición rriba ( al Noreste de) de la BorregR 75 pies de 

estra.tos están expuestos. La sección ente ra contiene Inocerami e;i an 

tes los cuales son arri h~ e 8 pult:adas en tam~úl0 . 

1 contacto Turoniano-Coniaciano en el Ca_-ón Borre¿ fu examinado 

or • ali ek y el autor (j unio , 1934) . Cap as de calizo eria cla.ro al 

ternando con calizas ris obscuras en a cima de la sección J.V!. a Nue-
va. Las 

ti tas neeras in erestratifi c<?das eradualmen e se vuelven _ 

más del 'adas y escasas haci a arriba y finalmfmte o c'.u·ren como di vi si o 

nes de adas . La primer:) caliza gris verdosa enci"1n de la anterior _ 

fue tomada como la base del Coniaciano. 

En a Sierra Ma re , a Oeste de 1 Abra, Ocurren rocas de edad Co 

ni8ciano y Santoniano I nferior, y t ambién más lejos al Oeste del Ca-

ñ ón Tamasopo en otras facies . 

1 término San Felipe ha sido firmemente est blecido en 11wnar cier 
t as capas n los campos petroléros y 

que su uso es aquí conservado 
para capas de eds.d Coniaciano y Santoniano Infe r ior. Fue introducido 

or G. J effreys en un re orte no publicado en Tam ico , con fecha 1 

e diciembre e 1910 , J effreys dice: 

Lo trunbi én llamado Cretási co Medio est ¡~ bi en ex .. l¡esto en San eli 

pe en la. via del ferroc arri 1 Central entre Vall es y Tminul y será __ 

llame.da ele acuerdo a SL si tio . Mien ras tanto las uti tas del cretá 

sico Sll.perior pueden ser nombrada.s segÚn otrR estación exposición

en la. v í a de f errocarri Central llamada i,i éndez . La fOrlu r ¡ci6n descan 

sa perfecta~ente concordante sobre la c a iza am~Bopo ( El ~bra) y Ron 

re mente opacas transi toriHf\ de la c é,liz8 masiva dentro de as sobre 

yacien es de las luti té.S o margas azules de la Méndez . 

El pob ado de San Felipe está en el kilómetro 539 8 sobre la vía _ 

de f errocarril Tampico-San Luis Potosi, pero s lo un pobre y no satis 
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factorio afloramiento ocurre en ese lugar. Sobre el lado Norte de la 

ví a del ferrocarri hay una. escavación poco profunda presentando po-

bremente expuesta unas calizas eri~es fl jas, de 0-12 pulgadas de g~ 

so. La.s luti tas interestratificadas estan muy intemperizadas. 

El primer corte al Oeste de San Felipe en el kilómetro ?39 . 4 dió _ 

una mejor exposición y puede ser tomadR como el comienzo de 1 locali 
dad ti"Oo . 

Put nam describió las capas como siGue: 

La Niobrara, o San Felipe Superior, descansa concordantement sobr 

la Benton con un cont acto gradual y va gr adualmente hacia ~ rriba hasta 

las luti tas Pierre o a a a os . ~st& ex uest en todas as localida 

des me cian das d la típica 3enton, excepto en a sección tipo de la 

San Felipe en el lado ~ste de la ierra El Abra. Ocurre en varios _ 

afloramie tos desde San Je ipe hasta e Oeste tanto COIDO 3 kilómetros 

al ~ste de la estaci n alles. 

1 ste de Valles la j iabrara est3. f <.: ct_trándose concoidalmen e , _ 

con textLlra densa, capas medias , de caliz,q ,-,rie interestratificada-_ 

con margas ris ~narillento claro , carbonatadas , la caliza VR desde-

3 pu ..:adas a 2 pies y las lutitas de pule;ada a 18 ulLadas en espe

sor. Aleo e pederna net,.; o en la fo .. a de ca~as de l--.adas lel1 ti cula

res fueron observada.s , pero muy pequeñas. 

Desde Rproximada~en e el kil metro 540 no son encont ado ~flora--

rnie'1tos hasta aproxim3.damente 1 , metros 81 ~ste de San Felipe. n 

e kilómetro 54.) . 95 está la primera exposició 1 de lél fJr.ll:-.l.ci n en 

a ue ado. Las capas de caliza en este corte tod~vía tienen e mis

'nO carácter como aqupllas más al O'.este pero eviden emente la base de 

la formación está presente aquí como las ca as en el extremo Este 

del corte muestran evidenci.a de ser transicio al es a partir {e a

subyaciente Auo-ua Nueva. n San Felipe haJ aquí y allí una del ada 

banda. de caliza pard,¡zca i ndicando la. base de la for.naC"i n, o un hori 
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zonte no lejos arri ba de las ca as e transición del subyaciente Turo 

ni ano • 

La formaci n SW e ipe es aqllí defini da del misIllo modo incluyendo 

la alternancia de calizas y lutitas de edad Coniaci~o y Santoniano _ 

Inferior ocurriendo en varias exposiciones al Oeste de San elipe de! 

de ce rc a del ki lómetro 539. 4 a un punto aproximadame. te 3 ki l6metros 

al Este de Valles . 

La que s ieue es la definición enmendacll e l a fonnaci n San Felipe 

de J effreys , como tal, el término será aplicado a capas de la mis 

ma edad encontra as en e subsuelo en los c pos petroleros . 

Debido al carácter ondulatorio y n8tu eza desconcertada de las -

exposiciones en a secci n tipo no es a ccesible dar una medida de es 

pesor. 

Stanton (156 , P • 453-54) registr un nuevo rudista de la formaci6n 

San Felipe: Sauvages ia degloyeri Stant . ste fu e colectado del lado

Norte de la vía del ferroc arril en un punto N. 8° W. (magnético) de el 

14avo . poste telegráfico ( cerca de 1/2 milla) al Este de Puent del

Diablo . 

El anterior uear está a 4 . 5 kilónetros h~cia el Oeste de an ~eli 

, e . st i::4nton se refi r e el ho riz,ol1 e 

Brovmstown" de . kansi4.S , o cual es antonial'l.o uperior o e uivale:nte 

a las m3.r - as Ta lor I nferi o r de Texas . Adkins 2, p. 99) re istró Sa~ 

véle,esiél aff . oeeloyeri a :) mil as al Nort e de Bit: Walnut Craek , Con-

dado ele rrc-vis, Texas , y as gna a la Austin chalk . , . 
Ul'eCer1a rneJor -

asienar él a las especies de stanton en o mí nilT'O del '"'antoniél'10 Infe

rior , en vista de que 811teriormente se discuti de la li tolo.:;í., del _ 

Conjé>cieno y Santoniano I f1ferioI' y que Adkins describe una forma uni

da ele la Austin chalk. 

stanton asigna la localidad de S. dey loyeri en La an Felipe Infe 
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rior. Stephenson (ló5, pp . 9-10 ) l a considera ser San Felipe Superior 

cerca de 200 pies de la cima. El examen de la sección muestra que la 

observación de Stephenson es correcta; l a loc~lidad yace v rios kiló

metros al Oeste de la base de la fOln ación y más ap roximada a 1 p r-

te más superior . 

BHs e dice (13, p . 71): 

Esta caliza San Felipe es ciert amente una facies del mismo horizon 

te al cual pertenece nuestra ca~iza solí s . (P . 72): como nosotros po

dríamos ver más t arde , all í hay otras razones de porque nosotros con

sideramos las capas San Felip e como Coni aciano y no más alto que el -

Santoniano Inferior . 

F ACI S JU{..r(ECI~' AL . La "caliza Tamasopo" aflora en el Cañón Tamaso_ 

po entre las estaciones de Las Canoas (en el ki lómetro 437 , elevación 

990 met ros) y Tamasopo (en el kilómetro 464, elevaci6n 350 metro s ) en 

la vía de San Lui s Potosí a Tampico . Está subyacida por la AgUa Nue

va ( Xilitla) y sobreyacida por éndez (en Cano as). 

DISTRIBUCIO . La exposi ción conocida más al Norte está en 1 Cap~ 

lín entre Palmillas y Tula, p ero la caliza po siblemente se extiende 

más al Norte . Es conoci da en las montañas de Tula, Alaquines , Cano s , 

Escontrí a , La Palma y Oeste de Xili tla. 

Fue primero referida por B~se ( 9 , pp . 9- 12) como "les calcari es de 

la gorge de Tamasopo"pero evidentemente s i n intentar dar a las calizas 

el rango formacional . El da en deci r que nosotros podremos suponer -

que las calizas de la Cañada Tamasopo representan todo el uroniano y 

el Cenomaniano , y , p de ser tambi én algo del Emscheriano . 

Es descrita por Baleer como sigue . ( En un reporte pri v do). 

La caliza Tamasopo es amarillo muy claro, muy de grano fino , densa 

y quebra,diza semej ándose mucho a yeso sólido . La caliza intemperiz -

de blanquesino o amarillo mucho muy claro . El pedernal está casi n 
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teramente ausente, pero ocurre localmente en pequeños nódulos irr gu 

lares. Los 200-300 pies superiores es menos pura con un pequeña-

mezcla de arcilla y consiste de una alternancia de estratos medios -

de caliza y capas de caliza impura arcilloza casi no dular, mas suav 

e intensamente fracturada. Los estratos de caliza de capas m días de 

los 200 o 300 pies superiores contienen rudistas en gran abundancia y 

también ramas de esponjas. La base no está expuesta. 

Al ~ureste de Xilitla el Turoniano (Agua Nueva) sObreyace a rocas 

del Albiano-Cenomaniano, y es a si misma sobreyacida por 1 caliz 

Tamasopo. Al Creste de Canoas la caliza 'l'amasopo es sobreyacida por 

c apas pertenecientes al aestrichtiano. Bose (13) la asigna al Conia 

ciano, y posiblemente al Turoniano Superior, pero él dice que esto no 

puede ser decidido hasta que la Sauvagesia y otros rudistas hayan si

do es tudi ado s. 

Putnam estudió la sección hasta aproximadamente 30 kilómetros al -

No roeste de la Estación Mico s. En un punto más lejos, aproximadam n

te a 15 kilómetros al Noroeste de Ojo Frío en la carretera a Ciudad -

del Maíz, él observó buscando al Oeste la caliza fosilifera Tamasopo. 

La caliza en el horizonte estratigráfico más inferior expuesto incl~ 

ye material semej ante al de la base "Benton" (Turoniano). ntre s

ta definitivamente reconocible amasopo y la localidad más al Ponien 

te con material que asemeja a la fase Este de San Felipe allí alter

na el afloramiento con el Turoniano basal una caliza finamente cris

talina, teñida en pardo, fosilífera , de capas gruesas a medias las -

cuales llevan algunas semej anza con la Tamasopo. Este material se -

presenta más claro en color y menos fosilífero de Oeste a Este. 

Bak er examinó la misma área poco despúes de Putnam. El observó 

"Pierre" (Santoniano SUperior) al Este de Ojo Frío, y que ambas "B n 

ton" y "Niobrara" se hubieran convertido en caliza. Justo al oroes 

te de Llanito (aprOXimadamente a 35 kilómetros al Noroeste de la Es

tación Mi cos) en las capas más superiores de la caliza Tamasopo B --
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ker encontró rudistas y mucha Actaeonella ( Trochact aeon) burckhardi 

Bose, un fósil característico del Coniacino , primeramente descrito

del Coniaciano cerca de Zumpango del '0 (Guerrero). 

Las p re cedentes observaciones de Baker y Putnam indicó el cambio 

lateral hacia el Oeste de f acies de San Felipe, y una considerable

parte de l a Agua Nueva, dentro de la caliza Tamasopo . 

Esta discusión sobre la naturaleza y posición estratigráfica de la 

caliza Tamasopo indica que el uso del nombre como un sin6nimo para la 

caliza Tamaulipas y la caliz a El Abra en los campos petroleros es 

erróneo . Hay todaví a la tendencia a aplicar el término Tam sopo a 

las calizas Tamaulipas y El Abra , pero lo s qu e h acen eso s urgente 

la obje~i6n para su uso como sinómimo para un tiempo equivalente (en 

parte) : las capas San Felipe en los campos pet r oleros . Tal uso no -

serí a correctamente aplicado a la facies desarrollada allí . 

DISC RD CIAS . La San Felipe Superior (o posiblemente capas más 

altas) discordantemente cubre a calizas de edad Albiano o Cenomania 

no en varias locali dades. 

A lo largo de un lado de la colina abajo de Gómez Farías en la ve 

reda directa a Xicotencal, lutitas con unas pocas capas de caliza 

delgada, las cuales pueden p ertenecer ya sea a la parte superior de 

San Felipe o a l a base del Santoniano Superior ( Méndez) , descanean

discordant emente sobre l a mont aña de caliza con rudistas. La prime

ra indica ción de parentesco discordante es encontrada justo arriba -

de un estrato de caliza llena de rudistas y consiste de una capa con 

f r agmentos de rudistas rodados y algunos guij arros de caliza. Este 

estrato fue encontrado t ambién en la Sierra de Cucharas justo al Oes 

te de la cumbre a lo lar go de la car r etera de Ocampo- Xicotencal . A 

lo largo de l a vereda , abaj o de G6mez Farías está eXp Aesto un congl~ 

merado de cerca de 1 pie de grueso compuesto de guijarros redonde ados 

de caliza y pedern , con algunos penasco s tan grandes como un pie -
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en diámetro . La matriz es más bien caliza azul-gris obscura. Este 

conglomerado basal se vi6 que tiene sobreyaciendo en varios 1 gares 

a lutitas muy parecidas al Santoni ano Superior. Unos pocos estra-

tos delgados calcáreos están expues tos en sucesiones abajo en el -

pie de la colina. 

En el final superior del Cañón Guayalejo (banco Norta)donde el 

río dej a al Valle sinclinal de J aumave las luti tas del Santoniano -

Superior descansan sobre la caliza El Abra , la capa basal de las lu 

titas es un conglomerado con guijarros redondeados de la caliza El

Abra. 

En el fl anco ste de la Sierra de l Abra lutitas de carácter litQ 

lógico del Santoniano Sup erior cubre discordantemente a una caliza

con rudist as del Albiano de la facies Taninul en el Ojo de Agua de 

Ponce, a 8 ki16metros Sur- Sureste de Quintero. 

En los contactos discordantes , previamente mencionados , capas r~ 

feridas a la.Agua ueva ( uroniano) y l a San Felipe Inferior (Coni~ 

ciano) están ausentes de la sección. La discordancia es aparente- 

mente una que transgreda estas formaciones subyacientes y finalmente 

pasa dire ctamente sobre cali z as pertenecientes al Albiano. La exteg 

si6n exact a del área de estas discordancias arriba de los arrecifes 

de caliza del Albiano-C enomaniano no es completamente conocida. Pa 

recen indicar una erosión pos t-Turoniano co n remoción de las cap s

Agua Nu eva y parte de la caliza El Abra. Ya sea que el Conociano 

(parte inferior de San Feli pe) fu e erosionado o no depositado , es -

incierto . 

SUBSU~LO. Capas de estos p eríOdos son encontrados en pozos en -

los campos p etroleros al Nort e y referidas como las ca pas San alip 

(sentido corregidO). Diferencias en f acies existen, la mayoría con_ 

finadas a la parte sup erior de la formaci6n. s conveniente a divi

di r la sección como sigue: 

-- ----' 



San Felipe Superior 

( restringida) 

San Felipe Inferior 

( restringida) 
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Alternando calizas blancas y gri ses y 

1 titas, variando de facies predominan 

spesor en 
pies 

tes calcáreas a casi facies arcillosas •••• 300-400 

Capa tobácea color lila en la cima •••••••• 5-20 

Caliza gris verdosa, muy poca luti 

ta (muy delgada en el extremo sur)........ 80 

Caliza arcillosa gris obscura (en 

Pánuco-Cacalilao) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 

Ocurren grandes extremos en espesores que los que muestran, pero 

las figuras representan un justo promedio . Evidencia de la edad d 

la fonnación en pozos está basada en sus propios caracteres litoló

gicos y su posición entre la subyaciente Agua Nueva y la sobr yacien 

te Santoniano Superior (Méndez) . 

San Felipe Inferior. La capa basal de la an Felipe Inferior es 

una caliza ligeramente arcillosa gris obscura, generalmente de cer

ca de 20 pies de gruesa. Esta presente en la mayor parte de los -

campos petroleros al Norte , pero pierde su identidad hacia el st 

hacia Topila. J usto al Oeste de Topila parece perder su color obs 

curo y se tiende lateralmente dentro de la parte basal de la sobre 

yaciente caliza gris verdosa (Fig . 10, guardado en la bolsa) . Su 

color obscuro es una útil característica por contraste con 1 sub 

yaciente caliza clara de la Agua Nueva , y asiste materialmente en 

fijar la cima de la posterior formación. En la parte Norte d Con 

corvado no aparece como un horizonte distintivo • La producción ha 

sido encontrada en este nivel en varias instancias. 

La sobreyaciente caliza gris verdosa está distintiv~nente desa 

rrollada por todo el campo y es aproximadamente de 80 pies de gru~ 

sao Su color característico se presenta mejor en cortes frescos -

de los pozos , o cuando el material está mojado. úcleos y pieZas 
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de rocas expelidas de algunos pozos presenta la caliza como de grano 

cerrado, densa, y rompiendose con una fractura concoidal. Está en -

lugares moteada o te~ida en un color chocolate obscuro en parches. 

Al Este en '.ropila en ciertos lugares este horizonte se presenta más 

arcilloso, siendo casi una caliza arcillosa , o aún una lutita cale' 

rea dura gris verdosa. Hacia el área al Oeste, entre Tancoco y Eb~ 

no, estratos de caliza gris verdosa alterna con calizas de un color 

grisáceo. Bandas delgadas de ceniza blanca con biotita están inter 

caladas en algunos niveles en este horizonte. 

n la cima de la caliza gris verdosa ocurre una distintiva zona

color lila consistiendo parcialmente , y en lugares casi enteramente , 

de una toba volcánica alterada (sección columnar, fig. 8 ; y seccio-

nes, Fig. 10). stá más distintivamente desarrollada en el Este de 

Tamboyoche y en Topila que en el Oeste en Pánuco y Cacalilao. Su 

mejor , o más claro desarrollo , es en Loma del Pozo y Quebracha en -

el extremo Este del área. En esa área tiene la apariencia de un 

luti ta calcárea color lila y es aproximadamente de 5 pies en espe-

sor. Este claro desarrollo de la capa continúa hacia el Oeste hasta 

el stero Topila entre las haciendas Palacho y Tamboyoche . De es 

punto al Oeste hay un cambio gradual horizontal a través de Palang.! 

na, Isleta y en el Pánuco y Cacalilao, como el material color lila 

en el Oeste no es una capa distintiva pero dispersa a través de los 

superiores 2J pies (o considerablemente más) de la caliza gris ver_ 

dosa. ucleado Posterior a 1922 lo confirman. El material lila e~ 

tá intercalado en la caliza en bandas de varias pulgadas de grueso , 

el color lila se gradúa imperceptiblemente al gris verdoso de la ca 

liza en los contactos inferiores y superiores. En la cortadura de

los pozos el material está me~clado. 

Como el materi al lila representa ceniza volcánica la inferencia 

parece ser que el depósito contemporaneo de las calizas fue más rá

pido al Oeste y No roeste que en la parte Sureste de el campo. Esto 

es observable también en el desarrollo deleado de la caliza gris ver 
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dosa en el pozo de la GQble Company en Quebracha y en el pozo cortéz 

en Cahuayotes. En el último pozo también atrajo la atención el raro 

desarrollo delgado de las capas Agua Nueva. Este es el caso también 

con las capas Agua Nueva en el pozo Corona en Tamismo16n; 1 caliza 

gris verdosa en este pozo está también pobremente desarrollada, si ~ 

do solo de 4 pies de gruesa, incluyendo unas pocas pulgadas de el ha 

rizonte lila en la cima. 

En la parte hacia el Suroeste de Cacalilao la capa lila es escasa 

mente evidente. 

La capa lila es un., marcador, u horizonte índice, y lo disperso -

de sus materiales componentes (toba) en sedimentos más gruesos en 1 

Oeste del área es comparable con el suceso similar en el caso de la

"luti ta verde esmeralda" en la base de la .Agua Nueva. 

En el pozo no. 1 de la iarland Oil Company, perforado justo al Es 

te del pueblo de Guerrero en el banco Norte de el RÍo Tamuín, 1 ca 

liza y lutitas de la San Felipe Inferior son gris muy obscuros. L 

San Felipe basal es más difíc:id para diferenciarla de la subyaci nte 

Agua Nueva, pero un vestigio de la caliza gris verdosa auna profundi 

dad de 2,421-2,450 pies prObabl emente indica la bas de la formaci6~ 

San Felipe Superior ( Area de los campos del Norte). Como se n-

contró en pozos , la San Felipe Superior consiste principalmente d 

una alternancia de capas delgadas de calizas gris o blancas con luti 

tas grises . -n algunas áreas las calizas están pobrement desarro--

lIadas o pueden estar casi ausentes como es presentando por la posi

ci6n de las lutitas (donde la facies está desarrollada) ancima de el 

"horizonte índice lila" de la San Felipe Inferior. Las caracterís-

ticas físicas de las capas envueltas en estos cambios de facies pue

den ser vistos en perforaciones de un área comparada con otra. 

Desde San Manuel (Pánuco) hacia el Norte, en las crestas (estruc_ 

tural) de Cacalilao y en Corcovado , las capas de caliza son más evi-
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dentes, y las lutitas intercaladas medianamente duras . En la cima 

hay una zona de calizas más delgadas y más blandas, marcando la gra_ 

dación hacia la sobreyaciente lutitas éndez . ata puede ser llama-

da l a zona de transición. Fue encontrada más convenientement en p' 

nuco y Cacalilao para fijar arbitrariamente la cima de la San Felipe 

donde las capas repentinament e presentaron un obscurecimiento en co 

lor tanto como caracterí sti caa de más endurecimi ento. egistros an 

la cima exacta de la zona de transición fueron llevados poco cuidad~ 

samente y más dependiente ente en la ecua ción personal. En Chijol s 

en el final Sur del campo Pánuco una facies de lutita predominant 

es evidente sobreyaci.endo a la caliza gris verdosa y horizonte lila 

de la San Felipe Enferior . Allí parece ser algo muy delgado y más -

bien caliza blanda, representando la cima de la San Felipe o la zona 

de transición. En el pozo Corona en Tamismo16n una caliza delgada -

fu e vist a a 2 , 140 pies . Esto ocurre aproximadament en 1 profundi

dad abajo de la cima de la sobreyaciente Méndez que la cima de l a S 

Felipe que se pOdría esperar. En ese terreno sólo está marcada como 

"San elipe" en la sección del pozo . Entre el nivel de esa caliza -

delgada y la caliza gris verdosa toda l a sección es arcillosa, las 

calizas estando ausent es de la secci6n . 

En l a parte al Oeste de Halcón la San Felip e Superior s predomi_ 

nantemente una facies arcillosa como se muestran en los pozos de la

East Coast Oil Company . 

La evi dencia de Chijoles y Tamismolón dada antes presenta que la

San Felip e SUperior cambi a en una dirección Norte-a-SUr de una f cies 

calcárea a una arcillosa. 

Hacia el Este de Pánuco hacia 1 slet a y Topila una condici6n inte,E 

media prevalece . Las calizas son menos evidentes y l as lutitas in--

tercaladas son más gruesas . sta condici6n intermedia está pr sent 

en las áreas de los sinclinal es en Pánuco, Cacalilao y Corcovado, el 

cambio viniendo en forma relativamente abrupto hacia l os flancos d -
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los anticlinales. 

n el Nort e , en los alrededores del ío Tames í la San Felipe sup.! 

rior tiene lutitas muy calcáreas de un color gris verdoso, algo simi 

lar en sombreado que l as calizas de San elipe Inferior . L s calizas 

intercaladas en estas lutitas verdosas estan inclinadas a ser arcillo 

sas y se dificulta distinguirlas de las lutitas más calcareas . 

En el pozo Corona No. 2 , Chocoy, la cima de la San Felipe se mues 

tra a 23 pies arriba de la cima de la caliza gris verdosa. Bst es 

aparentemente el primer registro de caliza vist a en el pozo . Est 

esp esor de 230 pies es relativamente pe que~ o. La San Felipe tien 

entre 500 y 600 pies de grueso en el pozo ulcahy en Las lores en 

el Noroeste y es de aproximadamente de 500 pies de gruesa en Chapaco 

en el Sur . Pozos perforados en Chocoy en los lotes lJJ y 127 prese~ 

tan solo 200-250 pies de San Feli p e. Una posibili dad en Chocoy es -

que la San Felipe SUp erior ocurre en una facies arcillosa pero este

punto de vista envuelve un adelgazamiento de l a sobreyaci nt éndez 

inferior en esta área , una condici6n que no ha sido probada. El po_ 

zo en Los Flores , aproximadamente a 22 ki16metros al Noroeste del p~ 

zo Chocoy No. 2 , está localizado sobre capas méndez Inferior, y la -

cima de la San Feli pe pu ede no ~ser más alta que 300 pi es abajo de 1 

superficie , pero es probable que sea considerablemente mas baja. 1 

contacto AgUa Nueva- San Felipe está en 1 , 000-1 , 010 pies y la profun

didad de l a caliza Tamaulipas está a 1 , 4JO pies . 

Las condiciones en Limón son algo similar s a aquellas en la part 

más al Sur de Cacalilao . Capas delgadas de caliza blanca y gris oc~ 

rren int ercaladas en luti t as calcáreas grises, dur as . En Ebano la 1J __ 

t e infer ior de l a sobreyaciente éndez está más endurecida como es

el caso en el Este y contiene bandas delgadas de caliza de aquí que

sea más dificil el f ijar la cima de la San el ipe. 

En el pozo de la Marland Oil Company en Gerrero las capas son muy 

obscuras en color . La cima de la San Felipe en es te pozo se grr dua-



- 154 -

hacia arriba dentro de la sobreyaciente éndez sin cambio del color 
gris obscuro. 

Las precedentes observaciones s obr el carácter de 1 San lipa 
presentan que condiciones similares, como el cambio de f cíes , e s 

ten en los campos petroleros como es visto por Bose (13 , pp . 68-71)

en afloramientos en las regi ones en e~ Norte. Es to ha sido apoyado-

por algunos geólogos o micro- paleontólogos que el fenom no represe~ 

ta sólo un engrosamiento d la sobreyaci nt Méndez , pero este p~ 
to de vista sobrevalora el hecho que la facies de lutita d 1 San

Felipe Superior se encuentra inmedi ~ tamente sobreyaciendo a la cali 

za gris verdosa y a l a capa y a la capa índic l i la de 1 San li-
pe rnfenor. 1 cambio gradual n facies de la San Felip pued 

ser visto, y seguido , gradualm nte desde punto a punto. 

Es tratos de bentonita ocurren en varios niveles n la San Felipe 

Sup erior como también bandas de toba. 1 pedernal ocurr muy rar _ 

mente, pero ha sido visto dentro de aproximadam nte 100 pies de 1 _ 

cima de la formación. 

~.A DE .uOS e O A.iJ su • a San Felipe como se encontró en p~ 

zos está delgadamente des arrollada y sobr yac e a la caliz El bra

discordantemente . 

n el extremo norte de los campos del Sur está ausente o sólo __ 

con unos pocos pies de espesor . 

a naturaleza de l a fo rmaci6n es mucho mejor conoci da en 1 x-

tremo Sur de la Si erra donde su espesor puede lleear a ser de 4 - 60 
pi es . uestras de cortaduras de l os campos al Sur son no satisfac-

torios, pero var i os núcleos han sido tomado s de los pozos de lamo

y San Isidro. Ellos presentan capas de lgadas de cali zas alternando 

con luti taso La ca liza pue e ser ya no compacta, blanca o 'roe gris 

muy claro que se rompe con una fractura concoi dal , o rocas gris s _ 

de diferentes sombreados que se rompen con una fractura rugosa a ras 

trillada. Las lutit as son duras, gris es , calcáreas, con foramillÍfe 

r~ s, y algunas son claramente o fi n ente laminadas . La pirita es-
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tá pres ente en mayor o menor canti dad . La ceniza volcánica está pr~ 

sente como una mezcla entre ambas caliz as y lutitas . 

Un conglomerado brechoso ocurre en l a base de la San Felipe inm - 

diatamente encima de la caliz El Abra. Las rocas de r ivadas pu den

ser, ya s ea fragmentos angulares o r edondeados de la caliza 1 Abra. 

La facies en l os campos a l Sur, aunque algo diferente a la San F 

lipe más superior de los campos al orte , ti nen alguna semejanza a

la anterior y es asignada a ese nivel . 



- 156 -

FO CION GARDl!.: AS 
R.t!:SU EN 

Myers, Ralph L. "Biostr ihgraphy of 1ihe Cárdenas Formation ( Upper 

Cretaceus) , San Luis Potosí, Mexico" Paleontol. ] ex . No . 24: 

22 . 1968 . 

El texto de la descripción de l a formación es como sigue: 

La formación Cardenas es una unidad muy fosilífera de 1,050 m. de 

espesor, de rocas sedimentarias clásicas finas que afloran en un sin 

clinal asimétrico en la plegada Sierra Madre Oriental . Se han publi 

cado 6 versiones la estratigrafía de la Cárdenas, pero ellas se han

incluído secuencias parcialmente invertidas debido a que no se había 

reconocido la estructura del sinclinal . Par a este estudio fue carto -
grafiada la región alrededor de Cárdenas en hojas topográficas a la

escala de 1:50 , 000 y el sinclinal de Cárdenas fue topografiado con a 

lidada y plancheta a la escala de 1: 4, 800. De once seccione s medi-

das dos fueron estructuralmente simples y bastante completas para po 

der est ablecer la secuencia de las unidades estratigráficas . 

La formación Cárdenas como aquí se define, se divide en tres miem 

bros que se designan informalmente . El primero inferior es de 180 m 

de espesor , de capas alternantes de luti ta, areniscas y biospari ta 

( Fo lk , 1959) ; el miembro medi o es de luti ta y limolita; el miembro -

superior es de 430 m de limolita, areni s ca y biosparudita. La forma 

ción Cárdenas está cubierta disco r dantemente por la Formación rabaco 

que consiste de limolit a no fosilífera , arenisca y conglomera o . 

En el present e estudio se colectaron 71 especies de fósiles inver 

tebr ados de -la Formación Cárdenas: ~rudistas , 36 bivalvos, 14 gaste 

pópodos , 6 corales , 4 equinoides , 2 s ·erpul idos y 1 braquiopOdo . Es

tos se encuentran en tres zonas en Cárdenas . La zona media y quizá 

la zona i nferior son correlativas con la zona de Exogira costata de 

la planicie costera del Golfo . La zona sup erior es probabl emente 
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más joven que la zona de Hxogira costat a , pero aún aestrichtiano . 

La formaci6n Cárdenas es un tipo de dep6sito "regresivo"; durante 

su formación , la sedimentaci6n cambi() repetidamente de dep6si to _ 

de elásticos finos a la acumulaci6n de calizas biogénicas. 
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o - AUION C ill.tJ A;:) 

La formaci6n Cárdenas es una unidad predominantemente gruesa de ~ 

rocas sedimentarias de elásticos finos (veer secciones medidas en A_ 

péndi c e) que afloran entre cárdenas , San Luis Potosí (Km 413 . 8) y 

Km 420 .4 a lo largo de la linea de ferrocarril Aguascali nt s-Tampi

co (Lámina 1) . Yace con falla de contacto a la biosparita de capas 

medias a gruesas que se ext i ende al : 'ste del Km 42J . 4 a 'ramasopo 

(Fig . 1) Y que consecuentemente ha sido llamada caliza Tamasopo. 

Discordantemente sobreyace a la formación Cárdenas la fonnación Ta 

baco , la cual consiste de conglomerado , arenisca, lutita, limolita

tostada y roja, y está expuesta a lo largo de la línea de f rroca-

rril entre el Km 415 . 5 al 416 . 1 y el Km 416 . 7 al 417.7 En los alre 

dedores de Cárdenas , la formación Cárdenas es de 1050 metros de g~e 

so . Yo la delinée en el Km 8 al Norte de Cárdenas a A1equines (Fig. 

1) Y en el Km 15 al Sur de Cárdenas .3. San Luis potosí-Carretera Cd. 

Valles . Ha sido reportada en el Km 115 al Nort e de Cárdenas a Tul 

Tamaulipas (Fig . 1) po r Heim ( 194 , p . 332) y en el Km 15 al Est -

de Cárdenas a Canoas por Bijse (1906 a , p . 15) . Ca~ as que se crey ron 

pertenecer a la Formaci6n Cárdenas han sido descri tas a el Km 130 -

hacia el Oeste de Cárdenas por Cserna y Bello (1963) . 

La formación Cárdenas en Cárdenas consiste de tres unidades lito 

16gicas , el miembro inferior , el miembro medio de luti ta y el miem-

bro superior (Fig . 3) . Adicionales trabajos presentarán estas unida 

des ya sea que si o que no pueden se:r reconocidas en otra parte en -

la formación Cárdenas. Para el presente estos término informales -

son un conveniente medi o de referencia a las unidades de roca de la

formación Cárdenas . 

MIl!1 BRO I NFLRIOR . La parte expuesta baja del miembro inferior -

puede ser vista a lo largo de la l I nea de ferrocarril en el ~m 420.4 

( ámina 1 , línea B- B) • Sin embargo , lo más grueso expuesto en la 

sección de este miembro (182 m) es en el Arroyo de la Atrajea , en el 

1 
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Km 2.7 al Norte de Cárdenas. Está también bien expuesta casi xact 

mente al Norte de Cárdenas justo abajo de la vía en el arroyo d 1 A.

guaj e y en el Arroyo del Tabaco. En la parte Este del Arroyo del A_ 

guaje (Lamina 1, transversal) solo unas pocas capas resistent s en -

el miembro inferior están expuestas; la mayor parte del miembro está 

cubierto por suelo . 

En el Km 420 . 4 (Lámina 1) una luti ta intemperizando en bloques c2. 

lor a~arillo-obscuro cubre a la caliza Tamasopo. El contacto está 

fallado y hay una brecha delgada en el contacto. Heim 1940) dice -

que esta brecha fue un conglomerado basel de l a lutita amarilla obs 

cura, l a cual el llamó JLutita Méndez. . La 11ltita en el Km 420.4 pue 

de ser la extensión al Oeste de la lrUti ta Méndez de la región Tampi

co, pero es una parte integral de la. fOI'!!lación Cárdenas. El mismo -

tipo de lutita ocurre en lo más alto en la secci6n en el iembro in 

ferior, pero capas delgadas de limoltta, arenisca, y biosparuditas -

llegan a ser numerosas . 

En la parte inferior (al O este) del Arroyo de la Atrej ea, al Nor_ 

te de Cárdenas (Lámina 1) una sección parcial estructuralm nte no -

complicada del miembro inferior está expuesta (Apéndice, Atrajea uni 

dades 1-29) . La exposición más inferior encima del Aluvi6n son de -

biosparuditas (Atrajea unidad 1) , está cubierta por 117 metros de lu 

tita, limolita y arenisca de grano fino (Atrajea unidades 2-14). 

Biosparudita interbandeada y lutita gris-olivo en forma los 42 met ras 

del miembro inferior (Atrajea unidades 15-29) . 

En el arro yo del a je s610 una equeña parte del miembro inferior 

está expues t a . Los estratos puestos (Agua je unidades 1-6) son bios_ 

paritas, intrasparitas y areniscas , las cuales yo he correlacionado

(Fig. 3) con la parte superior del miembro inferior en el Arroyo de 

Atrajea ( .trajea unidades 15-29) . as biospari otas son completament 

similares en ambas secciones , esp ecialmente capas de distintiva cali 

za anaranjada que son biosparudit s en el Arroyo de Atrajea (Atrajea 

q 



- 160 -

unidades 23 Y 27) Y biosparitas e intrasparitas en el Arroyo del A __ 

guaj ( Aguaj e uni dad 4) . 

lVII.cl .aRO fIII,r; 10 LUrI ' 1 miembro medio luti ta de la or.:naci6n Cár 

denas está mucho mejor expuesto en el Arroyo de Atrajea (Lámina 1) . 

Está también expuesta a lo largo de la línea de ferrocarril entre 1 

Km 414 .3 y el Km 415 . 0 en los segmentos ste y Oeste del Arroyo d 1-

Aguaje, y en la parte Occidental del Arroyo del Tabaco. 

Este miembro consiste predominantemente de rocas sedimentarias __ 

elásticas de grano fino gris-olivo. En el Arroyo de la Atrajea co~ 

siste de 443 metros de lutita, lutita intercalada con capas de limo

litas degadas y limolitas (Apéndice, ( Atrajea unidades 30-48) . Solo 

dos capas delgadas de biosparuditas (Atrajea unidades 35 y 38) en lo 

medio de este miemb ro rompe su homogeneidad litológica en 1 Arroyo

de la Atrajea. Varias de las capas delgadas de limolitas tienen bu 

desarrollo de grietas de lodo y una apropiada forma de U se obs rvó

que se extendió de una capa de limoli ta dentro de la subyaci ente lu

tita. Unas pocas capas de limolita son casi coquina, comprendiendo 

tanto como de orbi toides como de lime) (Atraj ea unidades 30 y 31). 

Lo superior de 227 metros del miembro medio en el Arroyo del AgU~ 

je es lutita, limolita y arenisca de grano muy fino (Aguaje unidad s 

21- 24 . Sin embargo , los 173 metros :Lnferiores (Aguaje unidades 7-20) 

contienen varias capas de biospari tas que no ocurren en el miembro 

inferior más al Oeste. Yo creo a las capas biospari tas orbi toides _ 

( Aguaj e unidades 8 , 10 , 16) ser una faci es más calcárea de las epas 

orbitoides limosas en la parte inferior del miembro medio en el Arr~ 

yo de la Altrajea (Altrajea unidades 30 y 31) . 

mI ' B O up,r; O . ·1 miembro superior de la Formación Cárdenas _ 

está mucho mejor expuesto en el Arroyo de la Atrajea. stá también 

expues ta en los segmentos al Este del Arroyo del :uaj e y el Arroyo 

del abaco y a lo largo de la l í nea de la vía de ferrocarril ntre-
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el Km 415 . 0 al Km 415 .5, Km 416 . 1 al Km 416 .7 y Km 417 . 7 al Km 41 . 6. 

El miembro superior es una suc sión variada de lutita, limolita, 

margas (Pettijohn, 1957, p . 369)y biosparudita. Su capa más infe-

rior en el Arroyo de la Atrajea es una arenisca calcárea fina con un 

conglomerado-china delgado en su base ( A~éndice, Atrajea unidad 49). 

Encima de la unidad arenisca fina y 'Ána lutita está una biosparudita 

gruesa (Atrajea unidad 52) . Entonces 129 metros de arenisc y limo

li ta ( Atraj ea unidades 53- 64) intervienen entre los biosparudi tas y 

la siguiente prominente caliz a . La arenisca es de grano fino; algu 

nas capas están marcadas con ondas de agua. Sobreyaciendo a esta s 

cuencia clastica estan 94 metros de biosparuditas, margas , m rga li

mosa, y limolita ( Atrajea uni ades 65-78) . 10s 164 metros superior 

del miembro sup erior consist e de arenisca, lutita y limolita con al

gunas marcas de ondas de agua en las capas . 

En el Arroyo del Aguaj e la base d~31 miembro superior es la misma 

arenisca fina como en el Arroyo de l a Atra j ea ( Aguaj e unidad 25, A_ 

traj ea unidades 49 y 50) , pero aquí no tiene lID conglomerado basal -

de chinas . sobreyaciendo a la arenif3ca fina esta intraspari ta (A_ 

guaj e unidad 27) de -rextura ligeramente más fina que se equivalente 

(Fig . 3) en el Arroyo de la Atraj ea (, At r aj ea unidad 52) . Sobreya-

ci endo a la cali za est<k sólo 12 metros de arenisca y luti ta (Agua_ 

je unidades 29 y 3J) , seguido por 9 metros de biomicrudita (AgUaje 

unidades 31 y 33); esta biomi s crudi ta no está presente mjs al O ste 

( Fig . 3) Arriba de la Biomi crudita estan 41 metros de lutita con u 

nas po cas cap as de arenisca ( Aguaj e uni dades 34-37) •. Los sobreya-

cientes 67 metros ( AgUaje uni ades 38- 46) es arenisca con delgadas

interc8~aciones de caliza fosil í fe r a ( Aoauaje unidades 40-41): estas 

delgadas capas de caliza con probablemente el equivalente Oriental

de una caliza y marga en el Arroyo dE~ la Atraj ea ( traj ea unidad 61). 

Arriba de estos estratos están capas de caliz a intercalada con lu 

tita (Aguaje unidades 47-50) que son generalmente más end recidaa -
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que sus equiv alentes en el hrroyo de la Atrajea (Atraj a unidades 65 

- 68) . La siguient unidad de lutita (AgUaje unidad 52), 1 cual es

sobreyacida por intrasparita arenosa (AgUaje unidad 53). Arrib d 

esta intrasparita están lutita y arenisc de grano fino (Aguaj uni 

dades 54- 55) ; éstas son sObreyacidas por biomicrudita fosilífero , l~ 

ti ta y calcareni ta (Aguaj e unidades ~)o-59) , las cuales están mucho -

mejor endurecidas que sus equivalentes en el Oeste ( Atrajes unidades 

72-78) . Las partes más altas del mi!~mbro superior de la formaci6n 

Cárdenas están cubiertas por suelo en el Arroyo del Aguaje . 

En la parte Oeste del rroyo del ~ abaco (Lámina 1) sólo 255 metros 

del miembro superior de la fonnación Cárdenas está expuesto (AP ' ndi

ce) . sobreyaciendo a la unidad más inferior expuesta, una lutita ( 

Tabaco)unidad 1, hay c8.pas de spari ta arenosa, luti ta y biomicrudi ta 

.(Tabaco unidades 2-9) que yo he corrlüacionado (Fi g . 3) con calcar ni 

ta y biospari ta intercalada con luti ta (AgUaj unidades 47-50) n el 

Arroyo del Aguaje) . Las sobreyacientes c apas (Taba co unidades lO-3~ 

son margas fosil í feras y biosparudi t81í con una unidad de luti tas en-

tre ellas . Estas son correlacionadas con unidades aguaj 53- 59 y u 

nidades Atrajea 72-78 (Fig . 3). Después de Wlll intervalo cubierto 

hay capas de luti tas, biomicrudi ta y coquin ( 'rabaco unidad s 15-22) 

que no están expuestas en el Arroyo del Aguaj e y que no oc rr n 1fl; . 

el Oeste en el Arroyo de la Atrajea. Los 110 metros superior s del

miembro superior es lutita con capas delgadas de caliza (Tabaco uni 

dades 23- 25) . En el rroyo del Tabaco el miembro superior de la Fo! 

mación Cárdenas es sobreyacida con d.:i.scordancia angular lev por 1 -

Formación Tabaco (limali ta café , rojiza clara y luti ta, con arenisca 

café clara) . 

BIOESTRA:'IG AFIA. La fonnación C:3.rdenas contiene una g ran canti_ 

dad y variedad de f 6siles invertebrados . Aunque muchos de ellos es 

tán bien preserv ados y ' facilmente se colectan de las rocas circundan 

tes, otros , especialmente los gast e rópodos, son medios frágiles, po-

bremente preservados. De setent a y un especi:es que colecté en la --
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Cárdenas 44 son molúscos bivalvos, 14 gastr6podos, b corales, 4 equi 

nOideos , 2 serpulidos y un braquiopodo . 

Zonaciones previ as de la fo rmación Cárdenas s a- han colo cado la 

Zona Exogyra costa"tta en la cima de lé~ sección, arriba de la zona Co

ralliochama gboehmi ( Bose y Cavins , 1927; Burckhardt, 1930; ver t -

bla 1). Quizás el resultado bioestratigráfico más significante del

presente estudio ha sido presentar qu.e Coralliochama gboehmi se x-

tiende a través de casi toda la forma.ci6n y que Exogyra costata está 

restringida a la parte media de la formación en Cárdenas (lamina 2). 

Reconocí tres zonas en la formaci6n Cárdenas; la Zona Durania ojan-

chalesis abajo , la Zona Arctostera agMilerae coincidi ndo con el ran 

go local de Exogyra costata, y la Zona Tampsia floriformis arriba del 

rango local de Exogyra costata (lámina 2) . Las listas de especies -

para cada una de estas tres zonas se describen en la par e paleont6_ 

logica de este trabajo . 

ZONA LX]' as siguientes trece especies de bi--
v alvos están restringidos a esta , la unidad bioestratigráfica infe-

rior en la .I!'ormación Cárdenas ; 

Arca mcnairyensis rebecae Myer~ 

Arca securicul at a ameriai Myers 

Ca rdium (uranocardium) t abacoensis Myers 

Cardium sp . ef . e whitfieldi . eller 

Corbula crassipli ca gabb 

Cymella bella mexicana yers 

Durania ojanchalensis Myers 

Inoperna sp . 

? Linearia belli yers 

Ostrea tecticosta Gabb 

Pkoladornya sp . 

? Tellina sp. 

Veniella conradi ( ~orton) 
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Tres especies de gasterópodos, 2 e.quinoideos y dos serpulides t 

bién están restringidos a est a zona: 

Architectonica sp . 

Cerithium potosianum Bose 

Turrit ella guiona yers 

? Phyllobrissus sp . 

Hardouini a potosiensis Lambert 

Hamulus angulatus ade 

Hamulus onyx Mo rton 

En adición , 90ralliochama gboehmi Bose, Neithea youngi yers, At~ 

eonella conformis Bose y ? Kingena s~. se p resentan en esta zon pe

r o no están restringidos a eata. 

La zona Durania ojanchalensis contiene siete especies en común con 

la Gulf Coastal Plain of the United s tates y Atlantic: Arca mcnairyen 

sis, Arca securiculata, Corbula crassiplica , Cymella bella, Ostrea

tecticosta, Vaniel la conradi , Hamulus angulatus y Hamulus onyx. Es~ 

han sido registrados en l as zonas xogyra co st ta y Exogyra pondero

sa, por ~ ade (1926 ) y Stephenson (1941) . 

Las especies que son abundantes o comunes en esta zonas son: Cora-,.....-

lliochama gboehmi , llurania ojanchalensis, ? linearia 1) lli , Acta 0--

nella coniformis, Turritella guinnae y Hardouinia potosi nsis . 

:lON A ARC'.rO ST EA DILE~ . La zona media de la formaci ón Cárdenas 

es menos fosilífera pero varias de l as taxa presentes astan bien res

t ringidas a esta zona estan: 

Arctostrea aguilera e Bose 

xogyra cost ata Say 

Flemingostrea sp . 

Lima cardenasensis Bose 

Myti l us smocki 'eller 

Paranomi a guttiformis yers 

Pycnodonte mutabilis ( orton) 



Turrite11a t iri1a Conrad 

Hemiaster sp . 

Phymosoma sE. . 
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También se encontraron dentro de E!s t a zona pero no restringidos a 

esta son: 

Biradio1ites agui1era e Bose 

Coral1iochama gboehmi Bose 

Lima azteca Bose 

Neithea youngi Mye rs 

Septifer aguajensis Myers 

Acteone11a conformis Bose 

?Kingena sp . 

Cladocora sp . 

?Lithostrontionoides sp . 

Trochoseries sp . 

De estas esp ecies , Arctostrea agui.lera e , Exogyra costata y Mytilus 

smocki han sido report adas sólo en la zona Exogyra costata por la 

Gulf Coastal Plain, pero Fycnodonte mutabilis y Turritella trilira 
¡ 

tanto de la zona Exogyra costata como de xogyra pond rosa (stephenson 

1941; Richa rds , 1958; Sohl , 1960; S.ohl y Kauffman , 1964). 

ZONA T PSIA LOiU rlMI . Esta, más alta en la fo a ción Cárdenas 

tiene por existencia la fauna más rica, Cont i ene 23 especies de bi

valvos , 10 gasterópodos y 6 corales . Solo 8 de estas especies se ex 

tienden dentro de l a zona de abaj o: 

Birialodit es aguilerae Bose 
I 

Coralliochama gboehmi Bose 

Lima azteca Bóse 

Septifer aguajensi s Myers 

Actaeonella coniformis Bose 

Cladocora sp . 

?1ithostrontionoides sp . 

Trochoseris sp . 
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Las ostras , las cuales están restrin . das a la Zona .ampsi a flori 

formis , son: 

Anomia cserni ~yers 

? Aphro dina sp . 

Barbati a sculpta Myers 

Biradiolites cardenasensis Bose 

Cardi um (Phachycardium) cardenasensi~ Myers 

Qardium ( rachycardium) gordum M~ers 

Cardium sp . cf . C. uniformis Weller 

Cyprina mondragoni Myers 

Hi ppuri tes mullierriedi (Vermut) 

Hippurites perkinsi Myers 

?K elli e11 a sp . 

Lopha maccoyi Myers 

Ostrea semi armat a Bose 

Pholadmya coah ilensi s Imlay 

?Pri s comactra sp . cf . cymba s tephenson 

Pseudoptera stephensoni Myers 

Tampisa fJ.oriformis ~ yers 

Tampi sa poculiformis 1yers 

Trigoni a eufalensis Gabb 

? Archi tectonica ro ddai M.yers 

Cerithium subcarnat icum Bose 

Cerithium sp . aff . C. simony Zekeli 

Longo concha 

Nerinea burckardti Bose 

Psaudomaura altilirata (nose) 

Turritella potosina Bose 

Turritella aitzi Bose 

?Turi t ella s • 

? Epistreptohyllum 

Leptoria sp . 

Synas trea sp . 

su . 
h 
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Solo tres de estas especies han sido reportadas en otra parte: Hi 

ppuri tes muellerri edi del aastrchtiano de Cuba J amaica (V rmut, 19-

37); Pholadomya coahuilensis de la Zona Exogyra ponderosa n Coahui

la, Mexico ( ro lay , 1937) j Y Trigonia eufalensis de las zonas Exogyra 

costata y xogyra ponderosa de la Atlantic and Gulf Coastal Plains . 

('.Vade, 1926) . 

Son abundantes en esta zona Biradiolites aguilerae, Biradiolites 
, 

cardenasensis, Coralliochama gboehmi, Lima azteca, Tampeia florifor-

mis , Actaeonella confónnis y Turritella potosina. Las especies que

son comunes en la Zona Tampsia floriformis son: Anomia cserni, Barba -
tia sculpta, Hippurites mulleriedi, Tampsi a poculiformis, ?Archit c

tonica roddai, y Pseudomaura altilirata. 

Estas zonas so n distintivas en Cárdenas y pueden ser caracteriza

das intrinsicamente también como en relación cada una. La zona Dur~ 

nia Ojanchalensis tiene casi la mitad' (47 por ciento) de su taxa ide!! 

tificado especificamente con especies reportadas de la Gulf Coastal 

Plain of the United Statesj está en di llersas especi es relativas a -

las zonas Tmapsia florifonnis y Arctostrea aguilerae. La zona Arc ......... -
t ostrea aguilerae es predominantemente de ostras; tiene diversas s 

; 

pecies in~eriores de las tres zonas , pero el 45 por ciento de sus 

especies son comunes con las de la Gulf Coastal Plain. .La Zona Tam 

pisa floriformis contiene primeramente taxa endémica a Cárdenas ( 85 

porciento ) tiene con mucho la fauna más variada y grande en la form~ 

ción Cárdenas . 

Estas zonas no coinciden con los miembros de la for:nación Cárdenas 

no son los límites de los miembros y zonas paralelas (fig. 3) La ba 

se de la Zona ilerae está en la base del miembro medio 
~~~~~~~~--~-

en el Arroyo de la _ traj ea (Atraj ea u.nidad 3J) pero 13J metros arri-

ba de la base del miembro medio en el Arroyo del Aguaje ( aje uni_ 

dad 18) La base de la Zona Tampsia floriformis es la unidad 58 en el 

. rroyo de la trajea, 8J met ros arriba de la base del miembro supe--
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rior. n el Arroyo del Aguaje está a 125 metros arriba de la base -

del miembro superior en Aguaj e unidad 42. 

I N irB.dPR~·rA0 [ D.c;.GA Oro'l A ION Ad.D.,e;NA,S . En las precedentes dis..2. 

cusiones estratigráficas he report ado mis observaciones de la OIma.

ción Cárdenas y su contenido de fósiles. Para pasar de la descrip-

ción a la interpretación se requiere de seguridad de generalizaciones 

empíricas y porque son generalizaciones son falibles. Interpretaci~ 

nes basadas sobre ellas se co nviemten en falibles, también las espe_ 

culaciones que siguen podrían leerse con esto en mente. 

HIS' ORIA Di &OS T . La base para las siguientes interpretacio_ 

nes no solo la secuencia de unid des litológicas en Cárdenas, pero , 

también la escena geológica en la cual ocurrieron los depósitos . de 

acuerdo a la histori a tectónica de éxico Cserna ( 19b~) , el geosin-

clinal exicano comenzó a ser destruldo en el Cenomaniano tardío con 

el e~plazamiento de batoli tos en la 'parte OCcidental de Ll1 éxico y 1 

depósi to de una cuña elástica pre-oro génica so bre la parte Oriental 

de México . Se consideró en este trabajo, entonces a la formación -

Cárdenas tal como se puede pensar como un tipo "regresivo" de depó

sito , pero hay evidencia de muchas os:ilaciones menores y de un est 

do estático mayor . La supyaciente Caliza Tamasopo es autóctona, 

una sparita y biospari t a orbi toide con algunos rudistas. 

La caliza 'ramasopo fue deposi tada con una bastante energÍa de co 

rriente ganando cal y lodo , pero bastante lejos de la costa hasta -

más lejos del área de depósito de elásticos ferruginosos. 

El depósito de la fonnación cárdenas se inició por el arribo de 

lodo, probablemente del resultado de la regresión del mar, el cual 

resul tó el depósito de menos de lX) metros de luti ta en la cima de la 

Caliza Tamasopo . Esta regresión tuvo lugar en la región Cárdenas en 

una posición pivote relativa a áreas de depósito autóctono y de aloE 

tona. En esta región el depósito de material t r.rígeno fino en aguas 
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poco profundas alternando con la acumulación de caliza en ambiente de 

alta energía a través del resto del Cretácico . 

Durante el depósito de la unidad de luti t a inicial las condiciones 

fueron hostiles a la vida animal, probablemente porque de un delgado 

substrato de turbidez del agua, o de su refrescamiento implicado por 

el influjo de sedimentos terrígenos . Pero cualquier cosa inhibi6 a 

los animales marinos vivir en el área de C' r denas no prevaleci6 por 

mucho tiempo. Orbitoides equinoides, gas~er6podos y algunos bival_ 

vos inhabi taron al área durante el dE~pósi to de la parte superior d 

la lutit a y dentro de la sObreyaciente , limolita , lutita y caliza. 

Durante la acumulaci6n del miemb ro tElrngeno inferior suministra, e_ 

nergÍa corriente y la diversidad faunal vari6 gr andement . Biospa~ 

di ta se originó de una fauna de bivalvo s y gaster6podos . Entonces 

la sedimentación lograda y casi ningún animal marino continu6 , en 1 

área. El regreso de depósitos de carbonato en la cima del miembro i6. 

ferior condujo con esto una variada f auna de rudi stas , otros bivalvos 

gaste r6podos echinoides y byozo rios. 

Durante el depósito del miembro mE~dio 1 desarrollo parece estable 

hubo u n uniforme suministro de elásticos finos . Cuatrocientos cin-

cuenta metro s de lodo y limos acumulado s en agua poco profunda. A 

veces el hea estuvo arriba del nivel del mar , pu es se formaron gri_ 

tas de lodo en algunos de los estratos de limos . Cap as de ostras ' s 

formaron en varias epocas , p ero muy pocos animales marinos vivi ron

en esta planicie de lodo . 

Comp a r ado con el miembro medio, las rocas del miembro sup rior i~ 

di can condi ciones de energía más alta y un más esporádico suministro 

d elásticos . Biosparudit a y arena predominan en los óJ metros infe 

riores . Una fauna grande y diversa floreci6 particularmente durante 

los tiempos de a cumulación de carbonato , rudistas , otros biValvos, 

gasterópodos , corales, bryozooarios y echinoides están más abundantes 

que en cualquier otra parte de l a formación Cárdenas. Los 15J metros 
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superiores de la formación se acumularon bajo condicion s de f VOra 

ble suministro continuo de arena y limos . La f auna di versa de las -

capas subyacient s se restringieron hasta que sólo unos pocos gast 

rópodos vivieron durante la acumulación hasta q~e sólo unos pocos 

gasterópodos vivier on durante la acumulación de l as capas superiores. 

CO 'LA rOr . La correlación de la parte inferior de la formaci6n 

Cárdenas ha sido vidente desde que la fauna fue primero descrit 

por Bose en 1906 . Describió y dibujó Exogyra costata de Cárdenas, , 
Exogyra costata se convierte en un guía de zona para capas del cretá 

cico Superior de la Gulf Coastal Pla:i.n. Sin embargo las diferentes

versiones de la po sici ón de xogyra eostata en la fonnación C 'rd nas 

dej ó duda con respecto a que si la mayor parte de la formaci ón estuvo 

arriba de la zona Exogyra Costat a debajo de ella o incluida dentro -

de ella. 

La zona Arctostrea aguilerae en Cárdenas coincide con el rango lo 

cal de Exogyra costat a . Ciertamente la zona Arctostrea aguilera es 

correlacionada con una parte de la Zona • costata de la Gulf Coastal 

Plain, pero no creo qu haya suficiente evidencia para decir que las 

dos zonas son idénticas , la presencia en la parte inferior de Exogy

ra costata y Arctos t r ea aguiler ae se presenta en la base del miembro 

medio de luti ta de la formaci ón Cárdl~nas; las capas subyaci nt s son 

biosparudita. ~ste cambio de corte litológico seguida por la prime

ra aparición de ostras sugiere que el control ecológico lo pudi r 

haber determinado por su primera ocurrenci a más que por su desarrollo 

evolutivo o por el grado de dispersión . Además especímenes del mismo 

nivel q1i1le .Ex:ogyr a costata inferior en la formación Cárdenas tien na 

damás que 19 costae; esto de acuerdo a Lerman (1 05) in ica un nivel 

arriba de la parte inferior de la Zona E. costata. Por lo tanto, -

cr o que la zona Arctostrea aguil rae en Cárdenas es correlacionada 

con las partes altas de la zona • costata de la ~ulf Coastal Plain. 

La zona Durania ojanchalensis tiene casi la mitad de sus especies 
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en común con la Gulf Coastal Plain. Aunque esas especies van a través 

de la zona Exo gyra ponderosa, algunas son m' s comunes en la zona infe

rior. ebido a esto y a la correlación de las ca.pas sObreyacientes __ 

con la zona E. costata superior, creo que la zona urania ojanchal n-

sis esta correlacionada con la parte inferior de la Zona Exogyra oost 

~ qUizás la parte superior de la Zona • ponderosa. 

Las ocurrencias superiores de xo gyra costat a y Arctostrea aguil -

~ están en areniscas y limolitas (en diferentes partes del sinclinal 

de Cárdenas) en la parte inferior del miembro superior de la Formación 

Cárdenas . Unidades litológicas similares están presentes arriba de 1 

última ocurrencia de las dos taxa; no hay uno~o interrumpimiento d 

estas ostras bien puede estar directamente relacionadas con los lími

tes superiores de sus rangos . Por consiguient la zona Tampsia flori , 

formis arriba de la zona Arctostrea aguilerae en Cárdenas, puede t~ 

bien estar arriba de la zona xogyra costata de la Gulf oastal Plain 

Las pocas especies de esta zona que se han identificado en otra part 

son compatibles con sta conclusión, pero no lo confirman. 

El gran número de especies endtmicasen la Zona Tampisa floriformis 

sin embargo, parece más explicable si esta zona está realmente arriba 

de la zona Exogyra costata. Capas de Cretásico superior stán ausen 

tes en los afloramientos de la ulf Coastal Plain of the United sta

tes, pero han sido reportadas en la formación Difunta de la Cuenca de 

Parras (Murray y otros, 1960) y en l a lutita Méndez de la plataform 

Tampico (Hay , 1960) . La formación Difunta es una secunci más terra 

ginosa y la luti t vréndez al6ct ona u.n depósito de as IJlás profun-

das que el de la formación Cárdenas . Ninguna de esas formaciones con 

tiene capas carbonatadas como aquellas que la zona Tampsia floriformis 
i 

de la formación Cárdenas., en la cual la mayor parte de los f6sil s se 

presentan. La zona Tampsia floriforrnis , se correlaciona con esas ca

pas del Cretásico Superior. 
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Myers, Ralph L. "Biostratigraphy of the Cárdenas Formation (Upp er 

Cretaceus) San Luis Potosí, Mexico". 

22 . 1968 . 

Paleontol. ex. no. 24: 

El texto de la descripción de la formaci6n es como sigue: 

Discordantement sobreyace a la formaci ón Cárdenas hay capas de li 

molita parda rojiza. ~nque estas capas rojas cubren una gran ár a • 

en el centro del sinclinal, ellas están sólo bién eXPQestas en el Arro 

yo del Tabaco (lámina 1) por lo tanto son provisionalmente llamadas 

Formación Tabaco en este trabajo solamente como conveni nte medio d 

referencia. 

La formaci ón Tabaco stá ex uesta a lo largo de la línea de la vía 

del tren entre el Km. 415 . 5 al Km 416 . 1 y en el Norte y ~st del anti 

clinal en Bomba (lámina 1) . Es la más joven uni dad plegada n 1 sin 

clinal Cárdenas . 

En el Arroyo del Tabaco la onnación Tabaco consi st de limoli tas, 

limoli tas arenosas, areniscas y conglomerados. uchas de las capas ~ 

renosas son de estratificación cruzada . Los conglomerados contienen 

guijarros y chinas de rocas de la formación Cárdenas (biosparitas del 

miembro inferior) así como calizas y guijarros de pedernal de los ti-
, , 

pos que no afloran cerca del area Cardenas . 

El prevalenciente color de estas capas es pardo rojizo moderado, -

aunque hay unas pocas capas gris- naranja y amarillo-obscuro cerca da

la base . Y no encontramos fósil s de ningún ti po en la ormaci6n Ta 

baco . 

La formación Tabaco no fosilífera es p robablemente Cretáci co más 

tardío o qUizás princi pio s del Paleoceno (pre-plegamientos). 
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T~CIAHIO 

GUICHI L 

GRV AS DEL C ~(r 'CICO SU E.lUOR O 
TERCIARIO 

K ellum, Le'h-:ls B. Reconnaissance studies in the Sierra d Jimulco, 

Mexico . Bull . Geol . SOC o Am ., v. 43 , 1932. pp . 551- 553 . 

El texto de l a descrip ción de la formación s como sigue: 

A lo largo del l ado Sur de l a Sierra de Jimulco una faja de colinas 

de gr ava se extiende hacia el Este de Pozo Calvo al rancho Aguichila. 

Su característica topográfica es madura con Valles en forma de U y l~ 

de ras redondeadas . esde el ste se divide a lo largo del centro de 

la fa ja, los cursos de agua grenan hacia el Norte a los deron s y -

hacia el Sur al pl ano afuera de l a Sierra a lo largo de los más gran

des cañones se presentan flo r amientos frescos las capas subyacientes 

que muestran conglomerados de pedruzcos descansando sobre ceniza vo l 

cánica balanca y lutita. La desintegración de los conglomerados ha

fo'rmado el d sprendimiento d gr avas las cuales son vistas casi si~ 

pre sobre las laderas y generalmente ocultan a l a roca consolidad . 

El conglomerado es de varios cientos de pies de grueso y está compu ~ 

to de gui jarros y pedruzcos arriba de 6 pulgadas de diámetro de caliza 

gris , ro ca vo l cánica roja y n egr a , cal iz a verde silicificada, pedernal 

etc . firmemente consolidada en una matri z terrosa amarill . Los gui

jarros están bien redondeados y tienen un promedio de 1 a 2 pulgadas 

de diámetro . 

SUbyaciendo al conglomerado está u.na serie bien estratificada de -

lutitas y cenizas volcánicas intercaladas , la ~ltima es blanca pura y 

forma juntas de estratifi cación de unas pocas pulgadas a 5 o 6 pies -

en esp eso r la cual ocurre como vetillas dentro de la lutita. a luti 

ta es blanca, crema o verde y probablemente contiene una gr~ propo r

ci6n de ceniza. En un punto un estrato de caliza blanda color cara 

fue intercalada con la lutita y ocasionalmente estratos ferruginosos 

delgados están pres ent es. En algunos estratos la lutita está rellen 
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da con yeso . Hacia la cima las cenizas est intercaladas con estrato 

de aglomerados y el contacto con el sobreyaciente conglomerado es m' s

o menos gra.dual . 

Sobre el lado Sureste de los Praderones donde la carretera a M gue 

yes entra en las colinas de grava, hay un aflorruniento de lutita gris 

cQbierta por capas delgadas de arenisca café amarillenta. La arenis

ca contiene moldes y fragmentos de Inoceramus indicando que son de 

dad cretásico Superior. Las capas de ceniza no están expuestas en es 

ta localidad y el afloramiento desaparece horizontalment entr las-

gravas no consolidades . ste es el unico lugar donde se encontraron 

fósiles dentro de las colinas de grava, pero la ceniz a , lutitas y co~ 

glomerados que las forman casi siempre están plegadas con las suby -

yacientes formaciones . Conglomerados similar s ocurren n otras par

tes de la Sierra de Jimulco , fueron observados en el final Sur d 1 Ca 

-ón AgUichila en el Este y. a lo l argo del Cañón del Chivo y en el Va-

lle del Arroyo Tinajón en el Oeste . Su rumbo y echado 

las calizas del Cretásico y Jurásico. Contiguo al vall 

s paralelo a 

de Pajonal . 

Los conglomerados forman prominent es cerros al rumbo, paralelo s a la 

estrQctura mayor. 

n todos los casos se notó que esos conglomerados fueron asociados 

con unas subyacientes series de lutitas. En donde quiera s observa

ron que estaban en contacto estratigráfico con las formaciones arriba 

de las lutitas . Parece haber sido depositadas por las corrientes que 

escurrían en Valles lutíticas donde la resistente formación superior

ha sido removida. 

La grán mntidad de material piroclastico comprimiento a las ceni-

zas y conglomerados son indicativos de un período de actiVldad volcá

nica seguida por una activa er osión hídrica. ste período fue clara

mente subsecuente al Cretásico Medio y tuvo que haber sido en el Cre

tácico o Terciario , ya que los conglomerados cubren sedimentos conoci 

dos del · uroniano o de la base del Cretácico Superior. El principal 



- 175 .-

período de p legamitmto de las ~¡1 ont añas rtocallosas fue en el cierre del 

Cretácico, ya que nuestros conglomerados están plegados con sedimentos 

del Cretácico. Parece posible que f eron depositados antes de ese -

tiempo . De cualquier modo , la extensiva ac tividad volcánica de uran 

go y Chihuahua es usualmente atribuí da al princi pio del Terciario. Una 

explicación lógica parece ser que la actividad volcánic a en el Norte -

de México comenzó el Cretácico Tardío y que los detritos í gneos y c ni 

zas encontrados en la Sierra de Ji~ulco se depositaron en ese tiempo y 

fueron posteriormente plegados durante la revol~ción Laramide . Sin m 

bargo , la más acertada determinación de la edad de estos depósitos pi

r oclásticos puede arrojar nueva luz sobre el tie.npo de plegamiento en 

esta región. 
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DISCUSION 
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DI CUSI N 

1.- Se consultaron 23 t rabajos de geologí a de esta ár a y se co~pi16 

de éstos 117 citas de descripciones de las fo aciones con el --

fin de : 1,- Sacar de éstas las fichas bibliográficas de las -

descripciones originales. 2.- Hacer un mu estreo y ver que por-

centaj e de trabajos mencionaron o no las descripciones ori ginal s 

y resultó que: 

A) Dentro de los 23 trabajos; 

a ) solo 5 auto res cit aron correctrunente en toda s sus descripcio_ 

nes de las forillaciones el autor y f echa con su correspondien_ 

te ficha bibliográfica del trabajo original. 

B) Y dentro del total de las 117 citas de descripciones de las fo~ 

maciones: 

a) 59 descripciones de formaciones presentaron autor y fecha -

con su ficha bibliográfica. 

b) 30 d scripciones citaron ~\tor y fecha pero sin ficha biblio 

gráfica 

c) En 11 descripciones el autor o autores , la fecha o f chas y 

la Ol las fichas bibliográficas estaban dudosas . 

d) En 2 descripciones citaron autor pero sin fecha y sin ficha 

bi bliográfi ca . 

e) n 13 descripciones no citaron autor ni fecha por lo tanto 

sin ficha bibliográfica 

f ) Una descripción que la fon ació n no ha sido descrita formal'tl 

te 

g) y en una no se encuentra el nombre de la fonnación y tampoco 
, 

esta el autor y fecha del t r abajo original por lotanto taro 

bién sin ficha bibliográfica. 
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.l ~su EN 

Después de la grán orogenia que fue acompa~ada por erupciones al 

final del Paleozoico y principios del Mesozoico, hubo un largo perí~ 

do de sedimentación en México que duró hasta principio d 1 0enozoico 

(Mullerried F •• G., 1945) 

En esta área no se presentan sedimentos del Triásico Inferior y 

l1edio pero s í del Triásico Superior (?), Jurásico y Cretásico. 

El autor divide tentativamente dos fases de sedimentación, una que 

comienza en el Triásico Superior y termina en el (Jurásico Jledio. La 

segunda que comienza en el Jurásico Superior y Cretácico hasta 1 fin 

del Senoniano donde cOJlienzan los movilnientos orogénicos y las erup_ 
. ., 

c~ones ~gneas . 

En la primera fase se formaron depósitos areno-margosos que conti~ 

nen vegetales como cicadaceas helechos y hubo depósitos de s dimentos 

marinos , lutitas y calizas que incluye amonites . bivalvos y otros in-

vertebrados. Los vegetales de este período dem~tran semejanza con -

los del Sur de ~stados Unidos y Sur de ~ropa y Sur de Asia, lo mis

mo que los invertebrados marinos (Termier y Termier 19b'). 

La segunda fase es escencialmente marina, pero prevalece la faci es 

mixta de caliza marga y arenisca, con bivalvos, amonites y otros in

vertebrados, que vivían en la parte lttoral de un mar de profundidad 

muy reducida, pero había otra facies de caliza y marga con amonites, 

que puede indicar un ~ar de bastante pro fundidad y además una facies 

arrecifal de calizas con P~guiodontos durante el Cretácico. En s -

gunda face de sedimentación puede deci s se que comienza una transgr 

sión. 
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