
... 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI 

FACULTAD DE INGENIERIA 

"FOLLETO GUIA PARA LEVANTAMIENTOS GEOLOGlCOS I 

EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI". 

TRABAJO RECEPCIONAL 

que para obtener el titulo de 

INGENIERO GEOLOGO 

p r e s e n a 

ANGEL DAVID GALINDO VILCHIS 

SAN LUIS POTOSI, S.L.P., 1992 



• 

• 

• 
• 

• 

... 

UNIVERSIDAD AUTUNOMA DE SAN LUIS PUTO SI 

FACULTAD DE INGENIERIll 

"FOLLETO GUIA PARA LEVANTAMIENTOS GEOLOGICOS 1 

EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI", 

TRABAJO RECEPCIONAL 

que para obtener el titulo de 

INGENIERO GEOLOGO 

p r e s e n t a: 

ANGEL DAVID GALINDO VILeHIS 

SAN LUIS POTOSI, S.L.P., 1992 



• 

• 

UNIVERSIDAD AUTQNOMA DE SAN LUIS POTOSI 

FACULT A D DE INGENIERI A 
DA MAN UEL NAVA 8 TELEFONO 3·11-86 

C P 78290 
SAN LUIS POTOSI. S L P MEXICO 

JUNIO 20 , 1991. 

Al Pasante Sr. Mgel David Ga.linlo vilclus 
P r e s e n t e.-

En atención a su solicitud de autorización de Ternario, presentada por 
el Ing . Pánfilo R. Martinez Macias, Asesor del Trabajo Recepcional que 
desarrollará Usted , con el objeto de sustentar Examen Profesional en la 
Licenciatura de Ingeniero Geólogo . Me es grato canunicarle que en la 
Sesión de Consejo Técnico Consultivo celebrada el dia 20 de Junio del 
presente, fué aprobado el Ternario propuesto: 

• FCLlEIU QJIA PARA IEVANrJIMIENl'C GE7JLCGla:s 1 EN EL BSTAIX> lE SAN -
WIS POItSI" 

'ID1ARIO: 

1 .- RESU1EN 
11 . - I.NTRCDUCCIaI 

IlI. - GENERALIDADES 
IV.- FISIOGRAFIA 
V.- ESTRATIGRAFIA 

VI • - 'IECl1:X'lI CA 
VII . - HISTORIA GEOLOGICA 

VIII.- ITINERARIO GEOLOGlOO 
IX. - CXN:LUSICl'IES 'f REcx:MENDACICl'IES 

BIBLIOGRAFIA 

Ruego a Usted tomar debida nota de que e n c umplimiento con lo es ifi
cado por la Ley de Profesiones, debe prestar Sel:vicio Sotial duran te un 
tiempo minim:> de seis meses caro requisito Wispensable para sustentar 
su Exarren Profesional. 
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I.- R E S U M E N 

Las prActicas de campo de las asignaturas que 

comprenden las Ciencias de la Tierra, requieren de un escenario 

natural muy completo para realizar un sinndmero de observaciones 

y poner en prActica los conceptos adquiridos en las aulas. 

El Estado de San Luis Potosi y localidades aledañas 

exhiben un paisaje natural muy completo, el cual expone 

contrastes geo16gicos muy marcados, asi, el trabajo presente se 

realiz6 con e l fin de establecer sitios id6neos para ser 

visitados y estudiados desde el punto de vista de las diferentes 

discipl inas de la Geo logia. Sin embargo, hay que mencionar que 

existen muchas localidades de gran interés pero no se i ncluyen en 

el trabajo, porque ello son objeto de un segundo folleto guia, ya 

que e1 estudio en cuesti6n se reliz6 como un apoyo a la materia 

denominada LEVANTAMIENTOS GEOLOGICOS l. 

Sin duda alguna , el mater ial que s e ha preparado serA 

una guia para los alumnos, profesores y personas interesadas n 

la Geologia. 

J 
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11.- 1 N T R O D U C C ION. 

11 a) TIPO DE TRABAJO. 

El traba jo presente servirA como un aporte de material 

didActico para los alumnos del Area Ciencias de la Tierra , 

dando a conocer los sitios de interés geo16gico e ncaminados 

a las disciplinas de Petrologia General, sedimentologia, 

Estratigrafia, Geologia Estructural, Mapeo Geo16gico y 

Geologia Regional entre otras , d e lugares cercanos a la Cd. 

de San Luis Potosi. Por lo cual queda abierta la 

posibilidad a real izar otros t r abajos similares al presente 

para que se integren a un libreto global p ara el Estado de 

San Luis Potosi. 

11 b) OBJETIVO DEL TRABAJO. 

Establecer sitios 

otiles que podrAn ser 

de interés, 

utilizados 

proporcionando datos 

por los a lumnos da 

Levantamientos Geo16gicos, para poner en prActica algunos 

de los conocimientos de las diferentes asignaturas que se 

imparten en el Area Ciencias de la Tierra . 
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11 c) TRABAJOS ANTERIORES. 

Para la realizaci6n del trabajo presente, se consult6 

la cartografia geo16gica de "Ahualulco, S.L.P.", "S.L.P., 

S.L.P.", "Espiritu Santo", "Pinos", "El Obraje", Estados de 

Jalisco, Gto ., y Zac., editadas por el Instituto de 

Geologia y Metalurgia de la U.A.S.L.P., todas ellas e scala 

1:50,000 ademA s se utili zaron como referencia las hojas 

geo16gicas y topogrAf icas denominadas "Salinas de Hidalgo, 

S . L.P. (F14-A61)", "Espiri t u Santo , Zac., (F14-A62)", 

"Loreto, Zac . (F14-A71)" y "Pinos, Zac., (F14-A72)", 

editadas por DETENAL , esc ala 1:50,000 y la hoja "San Luis 

Potosi (F14-4)", escala 1:250,000. También se cont6 con 

el traba jo recepcional denominado "Estudio Geo16g ico 

Geoquimico del Cerro Peñ6n Blanco y Sierra La Ballena , 

S.L.P. y Zac.", publicado por GonzAlez Faustino, G. (1978), 

además "Prospecto Geo16gico a Semidetalle Peñ6n Blanco", 

del convenio 02/85 PEMEX U.A.S.L . P. , por Martinez Macias, 

P.R. 1986. 

11 d) METODO DE TRABAJO. 

Para la elaboraci6n del trabajo se procedi6 a 

realizarlo en tres etapas: 

1.- Recopilaci6n bibliogrAfica, anAlisis de la informaci6n 

y predetermi naci6n de sitios de interés geo16gico. 

2.- Visita a diferentes localidades en el campo, de las 

cuales se seleccionaron los sitios que serAn expuestos 

en el estudio en cuesti6n. 

3.- Redacci6n de texto y dibujo de anexos. 

5 
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111.- G E N E R A LID A DES . 

111 a) LOCALIZACION. 

El !rea estudiada se extiende entre los paralelos 
o o 

22 00" Y 22 40" de la latitud Norte y los merid ianos 
o o 

100 00" Y 101 45" de longitud al Oeste del mer idiano de 

Greenwich (Fig. No . 1). 

111 b) VIAS DE ACCESO. 

Las principales vias de acceso de primer orden son: 

1.- La carretera federal No. 57 que cruza el !rea en 

direcci6n SW, uniendo la ciudad de S.L.P. con las 

ciudades de Saltillo, Coah. al Norte, y Querétaro, 

Qro. hacia el Sur. 

2.- La carretera federal No. 86 Tampico-Barra de Nav idad 

que une las ciudades de Valles y Rioverde con la 

ciudad de San Luis Potosi . 

3.- La carretera federal No. 49 que une la ciudad de San 

Luis Potosi con la ciudad de Zacatecas. 

AdemAs existen caminos de mano de obra y brechas 

transitables en toda época del año. 
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El 6rea estudiada se extiende entre los paralelos 
o o 

22 00" Y 22 40" de la latitud Norte y los meridianos 
o o 

100 00" Y 101 45" de longitud al Oeste del meridiano de 

Greenwich (Fig. No. 1). 

III b) VIAS DE ACCESO. 

Las principales vias de acceso de primer orden son: 

1.- La carretera federal No. 57 que cruza el 6rea en 

dirección SW, uniendo la ciudad de S.L.P. con las 

ciudades de saltillo, Coah. al Norte, y Querétaro, 

Qro. hacia el Sur. 

2.- La carretera federal No. 86 Tampico-Barra de Navidad 

que une las ciudades de Valles y Rioverde con la 

ciudad de San Luis Potosi. 

3.- La carretera federal No. 49 que une la ciudad de San 

Luis Potosi con la ciudad de Zacatecas. 

Adem6s existen caminos de mano de obra y brechas 

transitables en toda época del afta. 

6 



If!!"'=+-+---..J 
./ , .. 

/ 

>. ... 
r' 

2 2"IO"f--\::--ir:T7TJ'TT7-rJ'T>'7If---'--'::'~--~' ...;:.:....,.--------l----~ ZO 4()' 

\. 
'-- . 

• 

S~L06IA 

--- CAlltltETERA 

_. - . - LIMITI DI liTADO UNlVERSICMD AIJT()N()MA DE SAN LtAS PaTOSI 

• CAPITAL 01 lITADO 
"6CULTAQ 01 ,,,, •• ,,,, •• , . 

A .'A CI."CIA' OC LA ", •• " .. 
~ AfilIE. I!,TUDIADA 

LOCALlZACIO. DEL AREA 

FIG . ~~HA : "I~.LI.OO VILe",. 
I VlE~BRE-91 ...... L O.VIO 



• 

• 

. .. 

,-.- . 

~. " 
I f!f4O·'I-.lc::---kT7n'"T7"7T)'T.I""7lf---'--=:·..:--:::.....;:.:...,..--I-----a ~ 40' 

\ ..... . 

.-=-+--+,~~~ClfJ.LLI-________ ~~'l!"oo· 

, 

---___ A 

_._. - LIIIITR O. lUTADO UMIIERSIW> AlJTONOIUo C€ SAN LIIS POTOSI 

• CArrrAC O •• eTAOO 
,.aQLrAQ O. , ••• ", •• ,. 

•••• c, ... e ••• ~ &.A r,.a"A 
!:Z2I ARU IITUDlAOA 

LKALIZACIO. DEL A_A 

FIG, C:~: ~tA~OO VlLCMII 
I MBRE-~ _e OA",O 



• 

• 

IV.- F I S I o G R A F I A . 

IV a) PROVINCIAS FISIOGRAFICAS. 

El Area de estudio se encuentra ubicada dentro de la 

provincia fisiográf ica denominada Mesa Central, por Alvarez 

Jr. Manue l 1969 (Fig. No. 2). 

IV b) GEOMORFOLOGIA . 

La parte Este y Noreste del área está constituida por 

un con junto de sierras bajas, orientadas NW-SE, 

paralelamente entre si y constituidas en gran parte por 

sedimentos del Cretácico sumamente plegados; estas sierras 

presentan un estado de madurez temprana dentro del ciclo 

geomorfológico , dando c omo resultado una topografia de 

contornos suaves, con rasgos que manifiestan 

avanzadas en el ciclo de erosión . 
etapas 

Hacia el sur y parte central de la zona de estudio se 

encuentra constituida por un paquete volcánico de rocas 

igneas extrusivas de edad Terciario, con rumbo aproximado 

N150W, y con inclinación al NE. La topografia es suave 

hacia el frente norte, haciéndose mAs abrupta en la parte 

centro del paquete , presentando un estado juvenil dentro 

del ciclo geomorfo l Ógico . 

En la reg i ón noroeste, 

por la Sierra de Salinas se 

graniticos en cerros muy 

7 

representado principalmente 

pueden 

abruptos 

observar intrus i vos 

y escarpados con 
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• 

elevaciones hasta de 2,730 m.s.n.m. como el caso del Pe~ón 

Bl anco, contrastando con geoformas de cerros muy abruptos y 

ondulados del paquete Mesozoico constituido por cali zas, 

calizas arc illosas y esquistos, éstos a la vez contrastan 

con mesetas lávicas de laderas columnares hac ia la región 

de Villa Hidalgo, Zac. Finalmente un contraste mu y 

marcado aparece hac i a l as márgenes de la sierra, donde se 

e~ponen lomas onduladas y extensas de superficies suaves 

constituidas por conglomerados de clastos volcán icos. 

De acuerdo con las c aracteristicas mor f ológ icas 

expuestas se deduce que la región pasa por una etapa de 

Joven Tardia a Madurez Avanzada dentro del ciclo erosivo. 

Asi mismo también se pueden observar en la zona 

de estudio amplios valles con elevaciones hasta de 2,200 

m.s . n.m., los que se caracterizan por contener rellenos de 

material aluvial . 

IV c) HIDROGRAFIA. 

Lo s principales patrones hidrográficos que se observa n 

en el área de estudio están gobernados principalmente por 

las unidades litológicas existentes , asi, tenemos un 

drenaje de tipo dendritico abundante en unidades arcillo

arenosas, un drenaje dendrit ico e spaciado en unidades 

calcáreas y un drenaje que varia de subdendritico espaciado 

a subparalelo en rocas igneas extrusivas y en las 

intrusivas radial, mientras que en las zonas aluviales 

tienden a desaparecer los patrones hidrográficos. 

8 
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• 

elevaciones hasta de 2,730 m.s.n.m. como el caso del Penón 

Blanco, contrastando con geoformas de cerros muy abruptos y 

ondulados del paquete Mesozoico constituido por calizas, 

calizas arcillosas y esquistos, éstos a la vez contrastan 

con mesetas lAvicas de laderas columnares hacia la región 

de Villa Hidalgo, Zac. Finalmente un contraste muy 

marcado aparece hacia las mArgenes de la sierra, donde se 

exponen lomas onduladas y extensas de superficies suaves 

constituidas por conglomerados de clastos volcAnicos. 

De acuerdo con las caracteristicas morfológicas 

expuestas se deduce que la región pasa por una etapa de 

Joven Tardia a Madurez Avanzada dentro del ciclo erosivo. 

Asi mismo también se pueden observar en la zona 

de estudio amplios valles con elevaciones hasta de 2,200 

m.s.n.m., los que se caracterizan por contener rellenos de 

material aluvial . 

IV c) HIDROGRAFIA. 

Los principales patrones hidrogrAficos que se observan 

en el Area de estudio estAn gobernados principalmente por 

las unidades litológicas existentes, asi, tenemos un 

drenaje de tipo dendritico abundante en unidades arcillo

arenosas, un drenaje dendritico espaciado en unidades 

calcAreas y un drenaje que varia de subdendritico espaciado 

a subparalelo en rocas igneas extrusivas y en las 

intrusivas radial, mientras que en las zonas aluviales 

tienden a desaparecer los patrones hidrogr4ficos. 
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V.- E S T R A T 1 G R A F 1 A. 

V a) INTRODUCCION. 

Las rocas que afloran en el Area de estudio son 

metam6rficas , sed iment arias e !gneas intrusivas y extrus i vas 

que representan al Mesozoico y Cenozoico, las cuales fueron 

identificadas y descritas de acuer do con su composici6n y 

por su posici6n estratigráfica . 

Las formaciones def i n i das de mayor a menor antigüedad 

son: Zacatecas, La Joya, Zuloaga, La Caja, Tara ises, 

Tamaulipas Inferior, La Peña, Cuesta del Cura, El Abra , 

Indidudra , Soyatal, Caracol , Clastos ContinentaLes, 

Conglomerados y Aluviones de l Cuaternario. 

AdemAs, existen rocas volcAnicas riol!t ica s e 

intrusiones de c omposici6n gran!tica ~ e edad Oligoceno 

Mioceno, as ! como basaltos. 

En la tabla de correlaci6n estratigrAf ica (Fig. No. 3) 

se exponen las unidades definidas para el Area de estudio . 

9 
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v.- E S T R A T 1 G R A F 1 A . 

V a) INTRODUCCION. 

Las rocas que afloran en el 4rea de estudio son 

metamórficas, sedimentarias e igneas intrusivas y extrusivas 

que representan al Mesozoico y Cenozoico, las cuales fueron 

identificadas y descritas de acuerdo con su composición y 

por su posición estratigr4fica. 

Las formaciones definidas de mayor a menor antigQedad 

son: Zacatecas, La Joya, Zuloaga, La caja, Taraises, 

Tamaulipas Inferior, La Peña, CUesta del Cura, El Abra, 

Indidudra, Soyatal, Caracol, Clastos Continentales, 

Cqnglomerados y Aluviones del Cuaternario. 

Adem4s, existen rocas volc4nicas riol!ticas e 

intrusiones de composici6n granitica ce edad Oligoceno 

Mioceno, as! como basaltos. 

En la tabla de correlaci6n estratigr4fica (Fig. No. 3) 

se exponen las unidades definidas para el 4rea de estudio. 
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V b) DESCRIPCION DE FORMACIONES. 

Definici6n: 

Formaci6 n Zacatecas (Tz) 

C. Burckhardt (1906), la describe por 

primera vez en el arroyo La Pimienta, a unos tres 

kil6metros de la ciudad de Zacatecas. 

Posteriormente, Frarch (1907) y Gutiérrez 

(1908), estudiaron la misma localidad. 

L6pez Ramos (1965) , realiz6 var ios 

recorridos, en donde distingue cuatro unidades . 

UNIDAD "A" 

Esquistos sericlticos antiguos (Paleozoi c o ? ) 

UNIDAD "B" 

Argil i tas y esquistos silicosos de 30 m. de 

espesor aproximadamente. 

UNIDAD "c" 

Rocas verdes con fragmentos de esquistos 

sil icosos de 35 m. de espesor aproximadamente. 

UNIDAD "D" 

70 m. de argil i tas y limolitas oscura s en su 

parte super ior , en su porci6n media aparecen unos 

20 m. de c uarcita y areniscas. 
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V b) DESCRIPCION DE FORMACIONES. 

Definición: 

Formación Zacatecas (Tz) 

C. Burckhardt (1906), la describe por 

primera vez en el arroyo La Pimienta, a unos tres 

kilómetros de la ciudad de Zacatecas. 

Posteriormente, Frarch (1907) y Gutiérrez 

(1908), estudiaron la misma localidad. 

L6pez Ramos (1965), realizó varios 

recorridos, en donde distingue cuatro unidades. 

UNIDAD "A" 

Esquistos sericiticos antiguos (Paleozoico?) 

UNIDAD "B" 

Argilitas y esquistos silicosos de 30 m. de 

espesor aproximadamente. 

UNIDAD "c" 
Rocas verdes con fragmentos de esquistos 

silicosos de 35 m. de espesor aproximadamente. 

UNIDAD "D" 

70 m. de argilitas y limolitas oscuras en su 

parte superior, en su porción media aparecen unos 

20 m. de cuarcita y areniscas. 

10 



Distribuci6n: 

Litologia: 

En total, el afloramiento mAs 

arroyo La Pimienta tendrA unos 135 m. 

triAs icas. 

grande del 

de rocas 

Posteriormente en Á9 68, Carrillo Bravo, J. 

define con e l nombre de Formaci6n Zacateca s las 

unidades estudiadas anteriormente en el arroyo La 

Pimienta. 

a l 

Se distribuye ampliamente en sitios aledafios 

poblado de La Ballena y en forma mA s 

restr i ngida se encuentra en el Arroyo de Jaras, 

inmediatamente al Sur del Cerro de Peñ6n Blanco. 

Consta de un complejo de pizarras, filitas, 

esquistos y metacuarcitas, presentan colores 

verde olivo y violá ceo e intemperizan a un color 

ocre, los esquistos mues tran fuerte esquistosidad 

y sedosidad al tacto, se les observa gran 

cant i dad de cuarzo lechoso; ocasionalmente 

presentan una silicificaci6n como reacci6n a los 

p6rf idos graniticos cercanos, a la vez hacia la 

cima de la unidad se le observa intercalaciones 

de basaltos de color negro con estructuras de 

almohadillas, esto es muy com~n inmediatamente al 

norte del poblado La Ballena. 

11 
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Distribución: 

Litologia: 

En 

arroyo 

total, el afloramiento mAs 

La Pimienta tendr4 unos 135 m. 

grande del 

de rocas 
tri4sicas. 

Posteriormente en 1968, Carrillo Bravo, J. 

define con el nombre de Formaci6n Zacateca s las 

unidades estudiadas anteriormente en el arroyo La 

Pimienta. 

al 

Se distribuye ampliamente en sitios aleda~os 

poblado de La Ballena y en forma mAs 

restringida se encuentra en el Arroyo de Jaras, 

inmediatamente al Sur del Cerro de Peftón Blanco. 

Consta de un complejo de pizarras, filitas, 

esquistos y metacuarcitas, presentan colores 

verde olivo y viol4ceo e intemperizan a un color 

ocre, los esquistos muestran fuerte esquistosidad 

y sedosidad al tacto, se les observa gran 

cantidad de cuarzo lechoso; ocasionalmente 

presentan una silicificaci6n como reacci6n a los 

p6rfidos graniticos cercanos, a la vez hacia la 

cima de la unidad se le observa intercalaciones 

de basaltos de color negro con estructuras de 

almohadillas, esto es muy com~n inmediatamente al 

norte del poblado La Ballena. 
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En el área de estudio el espesor de la 

Formaci6n Zacateca s se desconoce, puesto que s610 

se observa la cima y la base no a flora en la 

regi6n. Sin embargo, "en el Pozo Tapona No. 1 

de PEMEX, localizado al noreste d e Charcas, 

S.L.P., se le cort6 en una secci6n máxima de 

4,636 m." (Martinez Mac ias , P.R. 1986). 

A esta unidad se l e puede considerar como la 

más antigua en la columna estratigráfica local, 

porque regionalmente podria existir el Paleozoico 

en el subsuelo, segOn los registros existentes en 

la ciudad de Zacatecas y en el Real de Catorce, 

S.L.P. 

Relaci6n Est.: Al sur de l Cerro del Peñ6n Blanco le subyace 

Fauna: 

en forma discordante la F. Zuloaga y en el 

poblado de La Ballena se encuentra en contacto 

con la F. Taraises por una falla inversa, a la 

vez le sobreyacen lentes de la F. La Joya y 

pequeños afloramientos de la F. Zuloaga en forma 

discordante. 

Amonitas, Juvavitas y Pelecipodos. 

Triásico Superior. 

12 



• En el Area de estudio el espesor de la 

Formaci6n Zacatecas se desconoce, puesto que s610 

se observa la cima y la base no aflora en la 

regi6n. Sin embargo, "en el Pozo Tapona No. 1 

de PEMEX, localizado al noreste de Charcas, 

S.L.P., se le cort6 en una secci6n m4xima de 

4,636 m." (Martinez Macias, P.R. 1986). 

A esta unidad se le puede considerar como la 

mAs antigua en la columna estratigrAfica local, 

porque regionalmente podria existir el Paleozoico 

en el subsuelo, seg~n los registros existentes en 

la ciudad de Zacatecas y en el Real de Catorce, 

S.L.P. 

Re1aci6n Est.: Al sur del Cerro del Peft6n Blanco le subyace 

Fauna: 

en forma discordante la F. Zu10aga y en el 

poblado de La Ballena se encuentra en contacto 

con la F. Taraises por una falla inversa, a la 

vez le sobreyacen lentes de la F. La Joya y 

pequeños afloramientos de la F. Zuloaga en forma 

discordante. 

Amonitas, Juvavitas y Pelecipodos. 

Tri4sico Superior. 
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Ambiente: 

• 

Definici6n: 

Distribuci6n: 

Litologia: 

un 

Se infiere mar somero que estuvo recibiendo 

aporte intermitente de sedimentos tipo 

"Flysh" depositados en ambiente infraneritico . 

Formaci6n La Joya (Jj) 

En 1958, Mixon las estudi6 por primera vez, 

al NW de Cd . Victor i a, Tamaulipas. Descubri6 

lechos rojos que cubren rocas triAs icas. 

S6lamente se observan pequeños afloramientos 

al norte del poblado de La Ballena. 

En su base se encuentran conglomerados de 

rocas igneas y metam6rficas, y descansando sobre 

estos conglomerados se encuentran 

grano grueso intercalad' s con 

limolitas. En genera l toda 

a reniscas de 

lutitas y 

la formaci6n 
presenta un c olor rojizo ox i dado , amarillo 

na~anja. Las areniscas presentan una gradaci6n 

bian marcada y las lutitas una laminaci6n. Esta 

formaci6n son sedimentos de 'origen continental, 

producto de la erosi6n de elementos positivos. 

13 



Ambiente: 
• 

Definici6n: 

Distribuci6n: 

Litología: 

Se infiere mar somero que estuvo recibiendo 

un aporte intermitente de sedimentos tipo 

"Flysh" depositados en ambiente infraneritico. 

Formaci6n La Joya (Jj) 

En 1958, Mixon las estudi6 por primera vez, 

al NW de Cd. Victoria, Tamaulipas. Descubri6 

lechos rojos que cubren rocas tri4sicas. 

S61amente se observan pequeftos afloramientos 

al norte del poblado de La Ballena. 

En su base se encuentran conglomerado. de 

rocas ígneas y metam6rficas, .y descansan40 .obre 

estos conglomerados se encuentran areniscas de 

grano grueso intercaladas con lutitas y 

limolitas. En general toda la formaci6n 

presenta un color rojizo oxidado, amarillo 

na~anja. Las areniscas presentan una gradaci6n 

bian marcada y las lutitas una laminaci6n. Esta 

formaci6n son sedimentos de 'origen continental, 

producto de la erosi6n de elementos positivos. 

13 



Relaci6n Est.: 

Fauna: 

Edad: 

Amoiente: 

Definici6n: 

Distr i buci6n: 

Los pequeños afloramientos de la Formaci6n 

La Joya descansan concordantemente sobre la 

Formaci6n Zacatecas y la cima de la Formaci6n se 

encuentra al descubierto y se manifiesta por su 

aspecto escarpado. 

Gaster6podos y Pelec!podos. 

JurAsico Med io (Bajociano-Baton i ano) 

Litoral, transgresivo hasta ner!t ico. 

Formaci6n Zuloaga (Jz) 

En 

Nerineas, 

Zuloaga. 

1930, Burckhardt les llam6 Ca lizas de 

Imlay en 1938 les llam6 Cal izas 

Su localidad tipo se encuentra al SE de 

Coahuil a y al norte de Melchor Ocampo, Zac. 

Se distribuye al sur del cerro del Peñ6n 

Blanco en el Arroyo de Jaras y en pequeños 

afloramientos al norte del poblado de La Ballena. 

14 



Relaci6n Est.: 
• 

Fauna: 

Alnniente: 

Definici6n: 

Distribución: 

Los pequeftos afloramientos de la Formaci6n 

La Joya descansan concordantemente sobre la 

Formaci6n Zacatecas y la cima de la Formaci6n se 

encuentra al descubierto y se manifiesta por su 

aspecto escarpado. 

Gaster6podos y Pelecipodos. 

JurAsico Medio (Bajociano-Batoniano) 

Litoral, transgresivo hasta neritico. 

Formaci6n Zuloaga (Jz) 

En 1930, Burckhardt les llam6 Calizas de 
Herineas, Imlay en 1938 les llamó Calizas 
Zuloaga. 

Su localidad tipo se encuentra al SE de 
Coahuila y al norte de Melchor Ocampo, Zac. 

Se distribuye al sur del cerro del Peftón 

Blanco en el Arroyo de Jaras y en pequeftos 

afloramientos al norte del poblado de La Ballena. 
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Litolog!a: Wackstone que gradúa a Packstone de 

peletoides, algunas veces muy dolom izado, 

presenta un color gris claro, capas de 15-70 cm. 

y con bancos de 1-1.5 m., de un aspecto 

presenta microcavernas por efecto 

disoluci6n y fracturas rellenas por 

Los bioc1astos aparecen en abundanci a. 

masivo, 

de la 

calcita. 

Relaci6n Est.: En el Arroyo de Jaras, la Formaci6n Zu10aga 

Fauna: 

Edad: 

Ambiente: 

se encuentra en contacto con el intrusivo 

gran!tico que constituye al cerro del Peñ6n 

Blanco por una falla; descansa discordantemente 

sobre la Formaci6n Zacatecas y le sobreyace 

concordantemente la Formaci6n La Caja; mientras 

que al norte del poblado de La Ballena descansa 

discordantemente sobre la Formaci6n Zacateca s y 

la par te superior de esta unidad se encuentra 

expuesta . 

Favreina , Algas , Mi li61idos y Fragmentos 

Gaster6podos. 

Oxfor diano. 

Lagunar, 

cAlidas, sus 

Plataforma somera, de agua s 

a1oqu!micos son de alta energ!a, 

(oolitas, cora les y gaster6podos) . 
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• Litologia: 

Relaci6n Est.: 

Fauna: 

Edad: 

Ambiente: 

• 

Wackstone que grad~a a Packstone de 

peletoides, algunas veces muy dolomizado, 

presenta un color gris claro, capas de 15-70 cm. 

y con bancos de 1-1.5 m., de un aspecto 

presenta microcavernas por efecto 

disoluci6n y fracturas rellenas por 

Los bioclastos aparecen en abundancia. 

masivo, 

de la 

calcita. 

En el Arroyo de Jaras, la Formaci6n Zuloaga 

se encuentra en contacto con el intrusivo 

granitico que constituye al cerro del Penón 

Blanco por una falla; descansa discordantemente 

sobre la Formación Zacatecas y le sobreyace 

concordantemente la Formaci6n La Caja; mientras 

que al norte del poblado de La Ballena descansa 

discordantemente sobre la Formaci6n Zacatecas y 

la parte superior de esta unidad se encuentra 

expuesta. 

Favreina, Algas, Mili6lidos y Fragmentos 

Gaster6podos. 

Oxfordiano. 

Lagunar, Plataforma somera, de aguas 

c6lidas, sus aloquimicos son de alta energia, 

(oolitas, corales y gaster6podos). 

15 



Definici6n: 
• 

Distr ibuci6n: 

Litolog!a: 

Relaci6n Est.: 

Fauna: 

Edad: 

Ambiente: 

Formac i 6n La caja (Jc) 

En 1938 

Quemado, en 

Zacate cas. 

Imlay estudi6 en la vereda 

la sierra de La Caja al 

de 

NW 

El 

de 

Unicamente se encuentran en el cerro de La 

Peña, al sur del cerro del Peñ6n Blanco . 

Mudstone muy arcilloso de color gris oscuro 

a negro , en capas de 1 a 10 cm . que alternan con 

lutitas calcAreas con lentes y n6dulos d e 

pedernal negro. Las lutitas prese ntan una 

microlami naci6n que al romperlas se despre nden en 

delgadas laminillas. 

Descansa discordantemente sobre la Formac i 6 n 

Zuloaga y a la vez le sobreyace, concordantemente 

la Formac i 6n Taraises. 

Amonitas, Inoceramus, Rhaxella, Cefa16podos, 

Kossamatia Sp., Calpionella Alpina Ell!ptica. 

Tothoniano. 

Se le puede considerar como una cuenca de 

baja energ!a de infra ner!tico a batial. 
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• 

• 

• 

Definici6n: 

Distribuci6n: 

Litologia: 

Formaci6n La Caja (Jc) 

En 1938 Imlay estudi6 en la vereda 

Quemado, en la sierra de La caja al 

Zacatecas. 

de El 

NW de 

Unicamente se encuentran en el cerro de La 

Pefta, al sur del cerro del Peft6n Blanco. 

Mudstone muy arcilloso de color gris oscuro 

a negro, en capas de 1 a 10 cm. que alternan con 

lutitas calc~reas con lentes y n6dulos de 

pedernal negro. Las lutitas presentan una 

microlaminaci6n que al romperlas se desprenden en 

delgadas laminillas. 

Relaci6n Est.: Descansa discordantemente sobre la Formaci6n 

Fauna: 

Edad: 

Ambiente: 

Zuloaga y a la vez le sobreyace, concordantemente 

la Formaci6n Taraises. 

Amonitas, Inoceramus, Rhaxella, Cefa16podos, 

Kossamatia Sp., Calpionella Alpina Elliptica. 

Tothoniano. 

Se le puede considerar como una cuenca de 

baja energia de infraneritico a batial. 

16 



• 

Definici6n: 

Distribuci6n: 

Litologia: 

Relaci6n Est.: 

Formaci6n Taraises (Ktr) 

En 1936 Imlay las define en el Cafi6n de 

Tara ises al W de la sierra de Parras, Coah . 

Se encuentra d istribuida ampliamente en la 

sierra de Salinas , en el c erro de La Pefia y otro 

aflorami ento aislado se localiza en el cerro El 

Pe16n a 5 km. al N del poblado Saldafia. 

Mudstone de color gris claro y Wackstone de 

microf6siles, muy arcilloso con n6dulos de 

pederna l negro, en capas de 15 a 20 c m. con 

interca laciones de lut i tas calcAreas. Fractura 

concoi dea, roca muy compacta. 

En el cerro la Peña descansa 

discordantemente sobre la Formaci6n La Caja y la 

suprayace concordantemente la Formaci6n 

Tamaulipas Inf . y al norte del poblado de La 

Ballena se pone en contacto con la Formaci6n 

Zacatecas por una falla inver.sa. Sin embargo en 

el cerro de El Pe16n no se observa su base y su 

parte superior se le encuentra expuesta . y el 

afloramiento s610 se encuentra rodeado de 

rellenos aluviales del Cuaternario. 
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• 

• 

• 

Definición: 

Distribución: 

Litolog1a: 

Formación Taraises (Ktr) 

En 1936 Imlay las define en el Caftón de 

Taraises al W de la sierra de Parras, Coah. 

Se encuentra distribuida ampliamente en la 

sierra de Salinas, en el cerro de La Pena y otro 

afloramiento aislado se localiza en el cerro El 

Pelón a 5 km. al N del poblado Saldafta. 

Mudstone de color gris claro y Wackstone de 

microfósiles, muy arcilloso con nódulos de 

pedernal negro, en capas de 15 a 20 cm. con 

intercalaciones de lutitas calc4reas. Fractura 

concoidea, roca muy compacta. 

Relaci6n ~ En el cerro l .a Pefla descansa 

discordantemente sobre la Formaci6n La Caja y la 

supra yace concordantemente la Foraación 

Tamaulipas Inf. y al norte del poblado de La 

Ballena se pone en contacto con la Formaci6n 

Zacatecas por una falla inver~a. Sin embargo en 

el cerro de El Pelón no se observa su base y su 

parte superior se le encuentra expuesta. y el 

afloramiento s6lo se encuentra rodeado de 

rellenos aluviales del CUaternario. 
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Fauna: 

Ambi ente : 

Definici6n: 

Di s tribuc i 6n: 

Lito logia: 

• 

Globige r inas , Tintinnopsella 

Carphatica, Calp i onella Alp i na 

Amonita s Taraisites. 

Berriasiano-Hauteriviano. 

Oblonga, 

Elliptica, 

Se infiere un ambiente neritico e 

infra ner i tico. 

Formaci 6n Tamaulipas Infer i or (Kti ) 

En 192 1 W. Stephenson la def i ni6 en la 

sierra de Tamaulipas. 

Unicamente se observa en la sierra de 

Salinas, en la parte superior del cerro La Peña. 

Mudstone y Wa ckstone de mi crof6s iles de 

color gris claro y crema con estratificaci6n 

gr uesa de 20 cm. a 1.5 m., presenta lentes y 

n6dulos de pede r nal , lineas estiloliticas, 

contienen abundantes r a sgos de disoluci6n, 

mi crofractur as rellenas de calci t a . Es una roca 

muy compacta, present a fracturam i ento 

Su espesor es superi or a los 300 m. 

esta formaci6n estA expuesta por 

calcarenitico de aproximadamente 

18 

concoidal . 

La base de 

un c uerpo 

30 m. que 



Fauna: 

• 

• 

Ambiente: 

Definici6n: 

• 

Distribución: 

• 

Litolog!a: 

Globigerinas, Tintinnopsella 

Carphatica, Calpionella Alpina 

Amonitas Taraisites . 

Berriasiano-Hauteriviano. 

Oblonga, 

Elliptica, 

Se infiere 

infraneritico. 

un ambiente neritico e 

Formaci6n Tamaulipas Inferior (Kti) 

En 1921 W. Stephenson la defini6 en la 

sierra de Tamaulipas . 

Unicamente se observa en la sierra de 

Salinas, en la parte superior del cerro La Pe~a . 

Mudstone y Wackstone de microf6siles de 

color gris claro y crema con estratificación 

gruesa de 20 cm. a 1.5 m., presenta lentes y 

n6dulos de pedernal, lineas estiloliticas, 

contienen abundantes rasgos de disolución, 

microfracturas rellenas de calcita. Es una roca 

muy compacta, presenta fracturamiento 

Su espesor es superior a los 300 m. 

esta formaci6n est4 expuesta por 

calcarenitico de aproximadamente 

18 

concoidal. 

La base de 

un cuerpo 

30 m. que 



• 

Relaci6n Est.: 

Fauna: 

Edad: 

Ambiente: 

Definici6n: 

Distribuci6n: 

contiene abundantes aloqu!micos, 

microfauna, por lo que se considera 

econ6mico. 

bioclastos, 

de interé s 

La Formaci6n 

concordantemente a 

Tamaulipas Inf. sobreyace 

la Formaci6n Taraises y la 

parte superior se encuentra al descubierto. 

Nannoconus, OstrAcodos, Amonitas. 

Berrias iano-Hauter iviano. 

Infraner!tico y batial de aguas claras y 

tranquilas con sedimentaci6n constante. 

Formaci6n La Pe~a (Klp) 

En 1936 Imlay las defini6 como calizas 

gr is 

a la 

limolitas calcAreas, calizas arcillosas 

claro, en la Sierra de Taraises pr6ximo 

hacienda de La Peña en el Edo. de Coahuila. 

Se localiza ampliamente en el flanco 

occidental de la Sierra de Alvarez y ocupa el 

nócleo del anticlinal de la Sierra El Pe16n. 
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• 

• 

• 

contiene abundantes aloqu!micos, 

microfauna, por lo que se considera 

econ6mico . 

bioclastos, 

de interés 

Relaci6n Est.: La Formaci6n Tamaulipas Inf. sobreyace 

concordantemente a la Formaci6n Taraises y la 

parte superior se encuentra al descubierto. 

Fauna: Nannoconus, Ostr4codos, Amonitas. 

Edad: Berriasiano-Hauteriviano. 

Ambiente: 

Definici6n: 

Distribuci6n: 

Infraner!tico y batial de aqua. claras y 

tranquilas con sedimentaci6n constante . 

Formaci6n La Pefta (Klp) 

En 1936 Imlay las defini6 como calizas 

limolitas calc4reas, calizas arcillosas gris 

claro, en la Sierra de Taraises pr6ximo a la 

hacienda de La Pefta en el Edo. de Coahuila. 

Se localiza ampliamente en el flanco 

occidental de la Sierra de Alvarez y ocupa el 

n~cleo del anticlinal de la Sierra El Pe16n. 
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Litologia: 

Relaci6n Est.: 

Fauna: 

Edad: 

Ambiente: 

• 

Mudstone arcilloso, Wackstone y Packstone 

de microf6siles de color gris, que alternan con 

capas de lutitas calcAreas que intemperizan en 

amarillo crema. 

En el flanco de la Sierra de Alvarez su 

contacto es transicional con la Formaci6n Cues ta 

del Cura y la suprayacen discordantemente rocas 

volcAnicas félsicas del Terciario ocasionalmente . 

En la Sierra El Pe l 6n no se observa su base y su 

contacto superior es concordante y transicional 

con la Formaci6n Cuesta del Cura. 

Amonitas , Colomiellas, Rad i olarios, 

Microcalamoides, Globotruncanas . 

Aptiano. 

Se infiere con su contenido faunist ico una 

cuenca de dep6sito batial. 
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« Litologia: 

• 

Relación Est.: 

• Fauna: 

• 

Ambiente: 

• 

Mudstone arcilloso, Wackstone y Packstone 

de microfósiles de color gris, que alternan con 

capas de lutitas calcAreas que intemperizan en 

amarillo crema. 

En el flanco de la Sierra de Alvarez su 

contacto es transicional con la Formación Cuesta 

del CUra y la suprayacen discordantemente rocas 

volcAnicas félsicas del Terciario ocasionalmente. 

En la Sierra El Pelón no se observa su base y su 

contacto superior es concordante y transicional 

con la Formación Cuesta del Cura. 

Amonitas, Colomiellas, Radiolarios, 

Microcalamoides, Globotruncanas. 

Aptiano. 

Se infiere con su contenido faunistico una 

cuenca de depósito batial. 
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Definici6n: 

Distribuci6n: 

Litologia: 

Relaci6n Est.: 

Formaci6n Cuesta del Cura (Kcc) 

Imlay la defini6 en la Cuesta del Cura a 6 

km. al W de Parras, Coah. en 1936. 

Sus principales afloramientos se encuentr an 

dist ribuidos al occidente de la Sierra de 

Alvarez, en la sierra de El Pe16n y en Areas 

aledafias al poblado de Armadillo de los Infante . 

Mudstone y Wackstone de microf6si les de 

color gris oscuro a negro, se presenta en c apas 

de 5 a 15 cm. Alternan con capas y n6du los de 

pederna l negro. 

Se observan estructuras tipo boud inage color 

negro e intemperizan a gr is claro, c ont iene 

abundantes microfracturas r ellenas p()r calcit y 

caliche. 

En la sierra El Pel6n desc ansa 

concor dantemente sobre la Formaci6n La Pefia donde 

su contacto es transicional y. a la ve z infrayace 

concordante y transicionalmente a la Formaci6n 

Indidura. 

En la mina La Esperanza, ubicada al 

occidente de la Sierra de Alvarez infrayace 
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• 

• 

Definici6n: 

Distribuci6n: 

Litologia: 

Formaci6n Cuesta del Cura (Rcc) 

Imlay la defini6 en la Cuesta del Cura a 6 

km. al W de Parras, Coah. en 1936 . 

Sus principales afloramientos se encuentran 

distribuidos al occidente de la Sierra de 

Alvarez, en la sierra de El Pe16n y en 6reaa 

aledanas al poblado de Armadillo de los Infante. 

Mudstone y Wackstone de microf6siles de 

color gris oscuro a negro, se presenta en capas 

de 5 a 15 cm. Alternan con capas y nódulos de 

pedernal negro. 

Se observan estructuras tipo boudinage color 

negro e intemperizan a gris claro, contiene 

abundantes microfracturas rellenas por ealcita y 

caliche. 

Relaci6n ~ En la sierra El Pe16n descansa 

concordantemente sobre la Formaci6n La Pena donde 

su contacto es transicional y. a la vez infrayace 

concordante y transicionalmente a la Formaci6n 

Indidura. 

En la mina La Esperanza, ubicada al 

occidente de la Sierra de Alvarez infrayace 
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Fauna: 

Edad: 

Ambiente: 

Def inici6n: 

disc ordantemente a la unidad volc6nica denominada 

Formaci6n San Miguelito¡ y en la Calera La 

Huerta 5610 se observa su contacto inferior donde 

y transicionalmente a la descansa concordante 

Formaci6n La Peña. A la vez otros afloramientos 

La Joya, donde infrayace 

a los derrames bas61ticos del 

se observan 

d iscordantemente 

Cuaternario . 

en 

Calcisphaerul d Innominata, Pithone lla 

Ovalis, Radiolarios. Stomiosphaera Conoidea y 

Amonitas Enanas. 

Albiano-Cenomaniano. 

Se infiere un ambiente batial a una cuenca 

de mar abierto . 

Formac i 6n El Abra (Ka) 

En 1925 Heim la llam6 "Cal i za Arrecifal". en 

el Cañ6n de El Abra de la v!a de l F.F.C.C. 

Tampico-San Luis Potosi. 
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• 

Fauna: 

Ambiente: 

Definición: 

discordantemente a la unidad volc4nica denominada 

Formación San Miguelito¡ y en la Calera La 

Huerta sólo se observa su contacto inferior donde 

descansa concordante y transicionalmente a la 

Formación La Peña. A la vez otros afloramientos 

se observan en La Joya, donde infrayace 

discordantemente a los derrames bas41ticos del 

CUaternario. 

Calcisphaerula 

Ovalis, Radiolarios, 

Amonitas Enanas. 

Innominata, Pithonella 

Stomiosphaera Conoidea y 

Albiano-Cenomaniano. 

Se infiere un ambiente batial a una cuenca 

de mar abierto. 

Formación El Abra (Ka) 

En 1925 Heim la llamó "Caliza Arrecifal", en 

el Cañón de El Abra de la via del F.F.C.C. 

Tampico-San Luis Potosi. 
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Distribuci6n: 

Li tologia: 

Relaci6n Est.: 

Se encuentra ampliamente distr i buida desde 

el flanco de la Sierra de Alvarez hasta el 

extremo oriental de la zona en estud i o. 

Wackstone y Packstone de Mili6 lidos y 

Peletoides de tamaño fi no a medio, en general se 

le puede llamar Boundstone (caliza arrecifal) de 

color gris claro a café claro, con la lupa se 

observa una gran cantidad de Nummoloc u lina Heimi. 

Se presenta en bancos que dan un aspecto masivo , 

ocasionalmente se encuentra Gilsonita rellenando 

pequeñas cavidades. Toda esta formaci6n son 

crec imientos o desarrollos Biostromales, al 

romperla desprende un olor f ét ido debido al gran 

c onte n ido de fauna. 

Su base no se conoce en la Sierra d 

Alvarez, s u contacto con la Cuesta del Cura es 

interdigitada, le sobreyacen discordantemente la 

Formaci6n Soyata l donde su contacto es muy 

variado por un cambio morfol6gico y a la vez le 

supreyacen d i scordantemente rocas intermedias del 

Terc i ario, y en otras ocasiones 

discordantemente sobre l a Formaci6n 

basaltos de edad Cuaternaria. 

23 
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Distribución: 
• 

• 
Litología: 

Relaci6n Est.: 

• 

Se encuentra ampliamente distribuida desde 

el flanco de la Sierra de Alvarez hasta el 

extremo oriental de la zona en estudio • 

Wackstone y Packstone de Mili6lidos y 

Peletoides de tama~o fino a medio, en general se 

le puede llamar Boundstone (caliza arrecifal) de 

color gris claro a café claro, con la lupa •• 

observa una gran cantidad de Nummoloculina Heimi. 

Se presenta en bancos que dan un aspecto masivo, 

ocasionalmente se encuentra Gilsonita rellenando 

peque~as cavidades. Toda esta formaci6n son 

crecimientos o desarrollos Biostromales , al 

romperla desprende un olor fétido debido al gran 

contenido de fauna. 

Su base no se conoce en la Sierra de 

Alvarez, su contacto con la Cuesta del Cura es 

interdigitada, le sobreyacen discordantemente la 

Formaci6n Soyatal donde su contacto es muy 

variado por un cambio morfológico y a la vez le 

supreyacen discordantemente rocas intermedias del 

Terciario, y en otras ocasiones 

discordantemente sobre la Formación 

basaltos de edad CUaternaria. 
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Fauna: 

Edad: 

Ambiente: 

Def inici.6n: 

Distribuci6n: 

Litolog!a: 

Nummoloculina He imi, Cuneolina, Dicyc lina, 

Valvilamina, Algas y Rudistas. 

Albiano-Cenomaniano . 

Lagunas de aguas claras y somera con un 

frente arrecifal de actividad Hidrodin6mica de 

alta energia. 

Formaci6n Indidura (Ksi) 

En 193 6 Kelly las observ6 en la Sierra de 

Santa Ana a 192 km. al SW de Delicias, Coah., son 

calizas y lutitas estratificadas. 

Se encuentra ampliamente distr ibuida en la 

cuenca del Centro de México. 

Wackstone que gradña a Packstone de 

microf6siles de color gris oscuro en capas de 5 

20 cm., alternadas con lutitas (capas m6 s 

delgadas) ocasionalmente pequeños n6dulos o 

lentes de pederna 1 . 

presenta 

Intemperizan en un color 

fracturas rellenas de amarillento, 

caliche. El espesor total de este paquete es 
aproximadamente 200 m. 
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Fauna: 

AlIIbiente: 

Def inición: 

• 

Distribuci6n: 

Litologia: 

Nummoloculina Heimi, Cuneolina, Dicyclina, 

Valvilamina, Algas y Rudistas. 

Albiano-Cenomaniano. 

Lagunas de aguas claras y somera con un 

frente arrecifal de actividad HidrodinAmica de 

alta energla. 

Formaci6n Indidura (Ksi) 

En 1936 Kelly las observó en la Sierra de 

Santa Ana a 192 km. al SW de Delicias, Coah., son 

calizas y lutitas estratificadas. 

Se encuentra ampliamente distribuida en la 

cuenca del Centro de México. 

Wackstone que gradtla a Packstone de 

microf6siles de color gris oscuro en capas de 5 a 

20 cm., alternadas con lutitas (capas mAs 

delgadas) ocasionalmente peque~os n6dulos o 

lentes de pedernal. 

presenta 

Intemperizan en un color 

fracturas rellenas de amarillento, 

caliche. El espesor total de este paquete es 
aproximadamente 200 m. 
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Relaci6n Est.: 
• 

Fauna: 

Edad: 

Ambiente: 

• 

Definici6n: 

Distribuci6n: 

Le infrayace la Formaci6n Cuesta del Cura y 

le suprayace la Formaci6n Caracol. 

a la Formaci6n Soyatal. 

Es isocrona 

Globigerinas, Globotruncanas Sp., Hetrohelix 

Sp. y Rotalipora Sp. 

Turoniano. 

Se i nfiere un medio ambiente de depósito 

infraner!tico a batial que aumenta gradualmente 

el aporte de clAsticos finos, depositAndose en 

alternancia con lodos calcAreos de tierras altas 

de la cuenca . 

Formaci6n Soyatal (Kss) 

En 1955 Wilson les di6 este nombre, con 

loca lidad tipo a 48 km. al NE de ZimapAn, Hgo. 

Las defini6 como lutitas. 

Se distribuye ampliame~te hacia el fla nco 

oriental de la Sierra de Alvarez y en los 

alrededores del poblado San Francisco. 
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.. 

• 

.. 

.. 

• 

.. 

Relaci6n Est.: Le infrayace la Formaci6n Cuesta del Cura y 

Fauna: 

Ambiente: 

Definici6n: 

Distribuci6n: 

le supra yace la Formaci6n Caracol. Es isocrona 

a la Formaci6n Soyatal • 

Globigerinas, Globotruncanas Sp., Hetrohelix 

Sp. y Rotalipora Sp. 

Turoniano. 

Se infiere un medio ambiente de dap6.ito 

infraneritico a batial que aumenta gradualmente 

el aporte de clAsticos finos, deposit6ndose en 

alternancia con lodos calcAreos de tierras alta. 

de la cuenca • 

Formaci6n Soyatal (Kss) 

En 1955 Wilson les di6 este nombre, con 

localidad tipo a 48 km. al NE de ZimapAn, H90. 

Las defini6 como lutitas. 

Se distribuye ampliame~te hacia el flanco 

oriental de la Sierra de Alvarez y en los 

alrededores del poblado San Francisco . 
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Litologia: ,. 

Relación Est.: 

Fauna: 

Ambiente: 

Definición: 

Calizas arcillosas en capas de 5 a 10 cm. de 

color claro oscuro que alternan con lutitas 

calcAreas en capas delgadas y lentes de pedernal. 

Descansa discordantemente sobre la Formación 

El Abra y la cima de la Formación Soyatal se 

encuentra expuesta al intemperismo. 

Hipur itidos, Calcisphaerula Sp., 

Calcisphaerula Innominata, Heterohel ix, 

Valvulamina, Pithonella Ovalis. 

Turoniano. 

Se infiere un 

transgresivo 

infraneritica. 

hasta 

ambiente 

llegar 

Formación Caracol (Ksc) 

de depósito 

a una zona 

En 1937 Imlay las def inió como lutitas, 

tobas, calizas y aren i scas. Las observó en el 

Arroyo El Caracol en la Sierra de San Angel al 

este de la Sierra de Parras, Coah. 
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• 
Litolog!a: Calizas arcillosas en capas de 5 a 10 cm . de 

color claro oscuro que alternan con lutitas 

calc4reas en capas delgadas y lentes de pedernal. 

Relaci6n Est.: Descansa discordantemente sobre la Formaci6n 

Fauna: 

Ambiente: 

Definici6n: 

El Abra y la cima de la Formaci6n Soyatal se 

encuentra expuesta al intemperismo. 

Hipuritidos, Calcisphaerula Sp., 

Calcisphaerula Innominata, Heterohelix, 

Valvulamina, Pithonella Ovali •• 

Turoniano. 

Se infiere un ambiente de dep6sito 

transgresivo hasta llegar a una zona 

infraner!tica. 

Formaci6n Caracol (Ksc) 

En 1937 Imlay las defini6 como lutitas, 

tobas, calizas y areniscas. Las observó en el 

Arroyo El Caracol en la Sierra de San Angel al 

este de la Sierra de Parras, Coah. 
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Ya en el CretAcico Medio entre Albiano y Cenomaniano , los 

mares tienden a homogenizarse en cuanto a su profundidad y se 

deposita la Formaci6n Cuesta del Cura, extensamente en 

condiciones batiales y ésta consiste en rocas carbonatadas con 

inte rcalac i ones de bandas de pedernal negro. 

En e l c retAcico Superior, durante el Turon i ano los f ondos 

mar inos sufren un brusco cambio, marcado por una d isminuci6n de 

profund idad, puesto que se inicia el suministro predomi nantemente 

clAstico en mares someros ox igenados y de aguas claras y otros en 

cuencas cerradas de amb ientes reductores ricos en 

orgAnica que represent an a l a Formaci6n Indi dura. 

materia 

Posteriormente entre el Campa niano y Maestrichtiano se hace 

presente un evento regresivo, produciendo mares muy someros y en 

estas condiciones se produce una sedimentaci 6n de t ipo Flysh, 

representada por la Formac i 6n Car acol. 

A fines del c retAcico surge la gran regresi6n marina por 

cas i toda la República Me x icana y da inicio la Orogenia Laramide , 

evento que continu6 hasta el Terciario Inferior (Eoceno), 

causando en los sedimentos preexistentes esfuerzos 

compresionales, produc iendo fuertes plegamientos, se producen 

pliegues cerrados y con orientaci6n NW-SE recostados hacia el NE, 

lo que indica que los esfuerzos tuvieron su ' efecto en direcci6n 

SW-NE como en casi toda la República Mexicana. 
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• 

Ya en el CretAcico Medio entre Albiano y Cenomaniano, los 

mares tienden a homogenizarse en cuanto a su profundidad y se 

deposita la Formación Cuesta del Cura, extensamente en 

condiciones batiales y ésta consiste en rocas carbonatadas con 

intercalaciones de bandas de pedernal negro. 

En el CretAcico superior, durante el TUroniano los fondos 

marinos sufren un brusco cambio, marcado por una disminución de 

profundidad, puesto que se inicia el suministro predominantemente 

clAstico en mares someros oxigenados y de aguas claras y otros en 

cuencas cerradas de ambientes reductores ricos en materia 

orgAnica que representan a la Formación Indidura. 

Posteriormente entre el campaniano y Maestrichtiano se hace 

presente un evento regresivo, produciendo mares muy someros y en 

estas condiciones se produce una sedimentación de tipo Flyah, 

representada por la Formación Caracol. 

A fines del CretAcico surge la gran regresión marina por 

casi toda la Rep~blica Mexicana y da inicio la Orogenia Laramide, 

evento que continuó hasta el Terciario Inferior (Booeno) , 

causando en los sedimentos preexistentes •• fuerzos 

compresionales, produciendo fuertes plegamientos, se producen 

pliegues cerrados y con orientación NW-SE recostados hacia el NE, 

lo que indica que los esfuerzos tuvieron su"efecto en dirección 

SW-NE como en casi toda la Rep~blica Mexicana. 
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Al inicio del Terciario, entre el Paleoceno y el Eoceno, e n 

condiciones netamente continentales y como consecuencia de los 

fen6menos post-orogénicos, se depositan los C1Asticos Terciar ios 

en lagunas aisladas, los que son posteriormente cubiertos por 

diferentes paquetes volcAnicos, l os cuales empiezan a aparecer en 

el Eoceno con una colada de andesitas y termina en el Mi ocen o 

con emanaciones lAvicas y piroclAsticas de tipo riolitico. A la 

vez, entre el oligoceno y el Mioceno, se producen intrusiones 

magmAticas dando origen a los intrusivos como el Peñ6n Blanco. 

Al terminar el Mioceno se dejan sentir nuevos periodos 

tensionales ocasionando fallamientos escalonados y en bloques. 

Al , finalizar el Plioceno probablemente se registran en el Area 

las .ó ltimas emanaciones volcAnicas representadas por derrames de 

tipo basAltico, los que continóan en otras local i dades hasta el 

Cuaternar io. 

Para finalizar, en el Cuaternario se inicia una etapa de 

erosi6n, dando por resultado una serie de conglomerados, 

aban icos, taludes y dep6s itos a luviales. 
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• 

• 

Al inicio del Terciario, entre el Paleoceno y el Eoceno, en 

condiciones netamente continentales y como consecuencia de los 

fenómenos- post-orogénicos, se depositan los CIAsticos Terciarios 

en lagunas aisladas, los que son posteriormente cubiertos por 

diferentes paquetes volcAnicos, los cuales empiezan a aparecer en 

el Eoceno con una colada de andesitas y termina en el Mioceno 

con emanaciones lAvicas y piroclAsticas de tipo riolitico. A la 

vez, entre el Oligoceno y el Mioceno, se producen intrusiones 

magmAticas dando origen a los intrusivos como el Peñón Blanco. 

Al terminar el Mioceno se dejan sentir nuevos periodos 

tensionales ocasionando fallamientos escalonados y en bloques. 

Al- finalizar el Plioceno probablemente se registran en el Area 

las ~ltimas emanaciones volcAnicas representadas por derrames de 

tipo basAltico, los que contin~an en otras localidades hasta el 

Cuaternario. 

Para finalizar, en el Cuaternario se inicia una etapa de 

erosión, dando por resultado una serie de conglomerados, 

abanicos, taludes y depósitos aluviales. 
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VIII . - I T I N E R A R I O G E O L O G I C o. 

Distancia 
(km) 

0.0 

23.0 

PRIMER OlA 

S.L.P. - SAN FRANCISCO 

Observaciones 

PUNTO DE PARTIDA: Plaza de Fundadores, Cd. de San 

Luis Potosi. Se toma la carretera federal No. 70 

Tampico Barra de Navidad, tramo Valles-San Luis. 

PARADA No. 1: En la rancheria denominada el 

Xoconoxtle parte hacia el sur una vereda que 

conduce a unas pequeñas minas de roca fosfór ica 

denominadas La Esperanza. En este lugar se pueden 

apreciar c on claridad un contac to geológico 

discordante (Angular), en donde la Formación 

Riolita San Mi guelito ( *) (T) (Oligoceno-Mioceno) 

sobreyace a la Formaci6n Cuesta del Cura (Kcc ) 

(Albiano-Cenomaniano) . La formac ión Cuesta de l 

Cura muestra estratificación delgada con 

intercalaciones de bandas de pedernal, se observa 

plegamiento y un color roj~zo a causa del 

intemperismo. De acuerdo con Folk se clasifica la 

roca como Espatita microcristalina. Se puede 

observar un metamorfismo Opt6lico o C6ustico en el 

contacto de la Riol i ta con la Caliza. 

(*) Comprendida dentro del Complejo Volc6nico del Terciario. 
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VIII.- 1 T 1 N E R A R 1 O G E O L O G 1 C O. 

Distancia 
(km) 

0.0 

23.0 

PRIMER OlA 

S.L.P. - SAN FRANCISCO 

Observaciones 

PUNTO DE PARTIDA: Plaza de Fundadores, Cd. de San 

Luis Potosi. Se toma la carretera federal No. 70 

Tampico Barra de Navidad, tramo Valles-San Luis. 

PARADA No. 1: En la rancheria denominada el 

Xoconoxtle parte hacia el sur una vereda que 

conduce a unas pequeftas minas de roca fosf6rica 

denominadas La Esperanza. En este lugar se pueden 

apreciar con claridad un contacto geo16gico 

discordante (Angular), en donde la Formaci6n 

Riolita San Miguelito (*) (T) (Oligoceno-Mioceno) 

sobreyace a la Formaci6n CUesta del Cura (Kcc) 

(Albiano-Cenomaniano). La formación Cuesta del 

Cura muestra estratificaci6n delgada con 

intercalaciones de bandas de pedernal, se observa 

plegamiento y un color roj~zo a causa del 

intemperismo. De acuerdo con Folk se clasifica la 

roca como Espatita microcristalina. Se puede 

observar un metamorfismo Opt4lico o C4ustico en el 

contacto de la Riolita con la Caliza. 

(*) Comprendida dentro del Complejo Volc4nico del Terciario. 
45 



PARADX No. 1: Contacto CretAcico Marino y 

Terciario VolcAnico. 

PARADA No. 1: Tipos de discordancia : Litol6g ica, 

EstratigrAf i ca, Angular. 
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PARADX No. 1: Contacto cret4cico Marino y 

Terciario Volc4nico. 

PARADA No. 1: Tipos de discordancia: Litológica, 

Estratigr4fica, Angular. 
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28.0 

35.0 

PARADA No. 2: Del parteaguas que ocupa la calera en 

el sitio denominado La Huerta, parte un camino de 

terracer!a hacia el norte y a 1,600 m. se puede 

observar un afloramiento de rocas clAst icas a 

manera de brecha itraformacional con variaciones de 

calcilutita a calcarenitas, este afloramiento 

pertenece a la Formaci6n La Pefia. La roca segOn 

se clasificaci6n de Folk se trata de una 

calcirudita con matriz espAtica, con variaciones a 

una calcilutita en matriz espAtica. 

PARADA No . 3: Aproximadamente 200 m. antes del 

poblado San Francisco, parte un camino de 

terracer!a hacia e l sur y a s610 50 m. de la 

carretera se pueden hacer las siguientes 

observaciones : 

Se encuentra una roca caliza de aspec o masivo y 

sin estratif icaci6n perteneciént e a la Formaci6n El 

Abra (Albiano-cenomaniano) lo que nos indica que 

estamos situados en la plataforma Valles-San Luis. 

Este . arrecife constituye una estructura 

Biohe rma . 
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PARADA No. 2: Del parteaguas que ocupa la calera en 

el sitio denominado La Huerta, parte un camino de 

terraceria hacia el norte y a 1,600 m. se puede 

observar un afloramiento de rocas clAsticas a 

manera de brecha itraformacional con variaciones de 

calcilutita a calcarenitas, este afloramiento 

pertenece a la Formaci6n La Pefta. La roca seg~n 

se clasificaci6n de Folk se trata de una 

calcirudita con matriz espAtica, con variaciones a 

una calcilutita en matriz espAtica. 

PARADA No. 3: Aproximadamente 200 m. antes del 

poblado San Francisco, parte un camino de 

terraceria hacia el sur y a s6lo 50 m. de la 

carretera se pueden hacer las siguientes 

observaciones: 

Se encuentra una roca caliza de aspecto masivo y 

sin estratificaci6n perteneciént e a la Formacion El 

Abra (Albiano-Cenomaniano) lo que nos indica que 

estamos situados en la plataforma Valles-San Luis. 

Este . arrecife constituye una estructura tipo 

Bioherma. 
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PARADA No. 2: Pliegue en la Formación La Peña, 

constituida por rocas clllsticas 

carbonatadas. 
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PARADA No. 2: Pliegue en 

constituida 

carbonatadas. 
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PARADA No. 3: Rocas arrecifales de la Formaci6n El 

Abra . 

PARADA No. 3: Pliegue en la Formaci6n Soyatal. 
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PARADA No. 3: Rocas arrecifales de la Formación El 

Abra • 

PARADA No. 3: Pliegue en la Formación Soyatal. 
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En este lugar existen numerosas cavernas y dolinas 

formadas por disolución, caracter i sticas de las 

rocas ricas en Carbonato de Calcio y Magnes i o 

(Dolomias) . Se aprecia la presencia de organi s mos 

propios de los arrecifes tales corno: Gasterópodos , 

Turritelas y Miliólidos, también se observan 

estructuras de corriente (Karriens y Lapiens). 

Caminando hacia el sur 350 m. sobre el camino de 

terraceria, se observa el contacto de la Formación 

Soyatal que descansa sobre la Formación El Abra, 

observAndose en la primera concreciones de c a liza y 

se expone en forma laminar. 

OBJETIVO DEL OlA: Manejo de mapas, uso de brñjula, medición 

de datos estructurales y estructuras 

geológicas. 
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En este lugar existen numerosas cavernas y 

formadas por disoluci6n, caracteristicas 

dolinas 

de las 

rocas ricas en Carbonato de Calcio y Magnesio 

(Dolomias). Se aprecia la presencia de organismos 

propios de los arrecifes tales como: Gaster6podos, 

Turritelas y Mili6lidos, también se observan 

estructuras 

Caminando 

de corriente (Karriens 

hacia el sur 350 m. sobre el 

y Lapiens). 

camino de 

terraceria, se observa el contacto de la Formaci6n 

Soyatal que descansa sobre la Formaci6n El Abra, 

observ6ndose en la primera concreciones de caliza y 

se expone en forma laminar. 

OBJETIVO DEL OlA: Manejo de mapas, uso de brüjula, medici6n 

de datos estructurales y estructuras 

geo16gicas . 

50 



PARADA No. 3: Contacto entre la Formaci6n El Abra 

y la Formaci6n Soyatal . Al fondo, 

poblado d e San Francisco . 

PARADA No. 4: Basaltos descansando discordante men

te en la Formaci6n Cuesta del Cura. 
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PARADA No. 3: Contacto entre la Formación El Abra 

y la Formación Soyatal. Al fondo, 

poblado de San Francisco • 

PARADA No. 4: Basaltos descansando discordantemen

te en la Formación Cuesta del Cura. 
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Distancia 
(km) 

0.0 

22 .0 

30.0 

SEGUNDO OlA 

S.L.P. - ARMADILLO DE LOS INFANTE 

Observaciones 

PUNTO DE PARTIDA: Plaza de Fundadores de la Cd . de 

San Luis Potosi . Se toma la carretera federal No. 

70 Tampico Barra de Navidad tramo Valles-San Luis. 

En el poblado denominado el Xoconoxtle, parte hacia 

el norte la carretera estatal que conduce hac ia el 

poblado de Armadillo de los Infante, de aqui el 

c amino que sigue es de terraceria y aproximadamente 

a 8 km. de d istancia se encuentra la ex Hacienda de 

Pozo del Carmen . 

PARADA No. 4: En la ex Hacienda de Pozo del Carmen, 

existe un venero de agua. En este lugar pode mos 

apreciar basaltos del Cuaternario, que desc ansan 

sobre areniscas de origen lacustre del Pleistoceno. 

Subyaciendo en discordancia erosional se encuentra 

una secuencia de rocas sedimentarias de origen 

marino de la Formaci6n Cuesta del Cura. 

NOTA: Se contin6 a de la ex Hacienda de Pozo del 

Carmen hacia el poblado Ventura 

llegar a la Parada No. 5 . 
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Distancia 
(km) 

0.0 

22.0 

30.0 

SEGUNDO OlA 

S.L.P. - ARMADILLO DE LOS INFANTE 

Observaciones 

PUNTO DE PARTIDA: Plaza de Fundadores de la Cd. de 

San Luis Potosi. Se toma la carretera federal No. 

70 Tampico Barra de Navidad tramo Valles-San Luis. 

En el poblado denominado el Xoconoxtle, parte hacia 

el norte la carretera estatal que conduce hacia el 

poblado de Armadillo de los Infante, de aqui el 

camino que sigue es de terraceria y aproximadamente 

a 8 km. de distancia se encuentra la ex Hacienda de 

Pozo del Carmen . 

PARADA No. 4: En la ex Hacienda de Pozo del Carmen, 

existe un venero de agua. En este lugar podemos 

apreciar basaltos del Cuaternario, que descansan 

sobre areniscas de origen lacustre del Pleistoceno. 

Subyaciendo en discordancia erosional se encuentra 

una secuencia de rocas sedimentarias de origen 

marino de la Formación Cuesta del Cura. 

NOTA: Se continda de la ex Hacienda de Pozo del 

Carmen hacia el poblado Ventura 

llegar a la Parada No. 5. 
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PARADA No. 4: En el 

Contacto 

del Cura. 

manantial se observa el 

Basaltos-Formaci6n Cuesta 
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PARADA No. 4: En el 

Contacto 

del Cura. 

manantial se observa el 

Basaltos-Formaci6n Cuesta 
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PARADA No. 5: Se observa un costado de "La Joya". 

PARADA No. 5: Basaltos descansan en areniscas 

lacustres y éstas a su vez descansan 

sobre la Formaci6n Cuesta del Cura. 
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PARADA No. 5: Se observa un costado de "La Joya". 

PARADA No. 5: Basaltos descansan en areniscas 

lacustres y éstas a su vez descansan 

sobre la Formaci6n Cuesta del Cura. 
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Distribuci6n: 

Litologia: 

Re laci6n Est.: 

Fauna: 

Edad : 

Se distribuye ampliamente en la parte 

c e ntral de la zona de estudio y sus afloramientos 

son muy vis i bles en los cortes de la carretera 

S.L .P . -Zacatecas . 

Areniscas de color gris verdoso a café claro 
en e stratos de 5 a 10 cm. que alternan con capas 
de lutitas de color gris a gris verdoso, 
intemperizan en amaril lo ocre, se observan 

abundante s fracturas rellenas por caliche, 

presenta una fractura caracteristica al r omperla, 

dando una especie de rombos. 

El espesor t otal varia en 1 , 00 0 m. 
aproximadamente. 

Normalmente la base d e la formaci6n no s 

observa. Sin embargo, en l ~ Sierra El Pe16n se 

pone en contacto por fallas con la Formaci6n 

Indidura y Cuesta de l Cura. Por otra parte en 
la cima de la formaci6n se encuentra al 

desc ubierto o bien le suprayacen discordantemente 

rocas volc6nicas del Terciario o bien rocas 

basAlticas del Cuaternario. 

Globotruncana y Heterohelix. 

Conaciano-Maestrichtiano. 

27 



Distribuci6n: 

Litologia: 

Relaci6n Est.: 

Fauna: 

Edad: 

Se distribuye ampliamente en la parte 

central de la zona de estudio y sus afloramientos 

son muy visibles en los cortes de la carretera 

S.L.P.-Zacatecas. 

Areniscas de color gris verdoso a café claro 

en estratos de 5 a 10 cm. que alternan con capas 

de lutitas de color gris a gris verdoso, 

intemperizan en amarillo ocre, se observan 

abundantes fracturas rellenas por caliche, 

presenta una fractura caracteristica al romperla, 

dando una especie de rombos. 

El espesor total varia en 1,000 m. 

aproximadamente. 

Normalmente la base de la formaci6n no se 

observa. Sin embargo, en le Sierra El Pe16n se 

pone en contacto por fallas con la Formaci6n 

Indidura y CUesta del Cura. Por otra parte en 

la cima de la formaci6n se encuentra al 

descubierto o bien le suprayacen discordantemente 

rocas volc4nicas del Terciario o bien rocas 

basAlticas del Cuaternario. 

Globotruncana y Heterohelix. 

Conaciano-Maestrichtiano. 

27 



Relaci6n Est.: 

Edad: 

sobre todo en su parte superior, contiene clastos 

de areniscas, calizas y pedernal arredondados, no 

presenta estratificaci6n ni gradaci6n , son mal 

clasificados los clastos y estAn 

consolidados. 
pobremente 

Su espesor no se midi6 porque lo cubre en 

forma irregular un conglomerado de clastos 

vOlcAnicos, pero se estima en 10 m. 

Al noreste del poblado El Tepeta te descansa 

discordantemente sobre la Formaci6n Indidura e 

infrayace discordantemente a la Riolita 

Panalillo (*); y en la presa San Andrés no se le 

observa su base y es cubierto d iscordant mente 

por el conglomerado Cuaternario. 

Labarthe y TristAn le asignan una edad 

Pal eoceno-Eoceno, de acuerd con los resultados 

que arrojaron los estudios de Palinologia en las 

muestras colectadas en el Area de Chiquihuitillo, 

al oriente de la ciudad de San Luis Potosi. En 

el estudio presente, de acuerdo con Labarthe

TristAn y por su posici6n estratigrAfica se le 

ubica entre el Paleoceno y el Eoceno. 

Esta unidad es correnacionable con el 

Conglomerado Rojo en el Estado de Guanajuato. 

(*) Comprendida dentro del Complejo VolcAnico del Terciario. 
29 
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Relaci6n Est.: 

Edad: 

sobre todo en su parte superior, contiene clastos 

de areniscas, calizas y pedernal arredondados, no 

presenta estratificaci6n ni gradaci6n, son mal 

clasificados los clastos y estAn 

consolidados. 

pobremente 

Su espesor no se midi6 porque lo cubre en 

forma irreqular un conglomerado de clastos 

volcAnicos, pero se estima en 10 m. 

Al noreste del poblado El Tepetate descansa 

discordantemente sobre la Formaci6n Indidura e 

infrayace discordantemente a la Riolita 

Panalillo (*)¡ yen la presa San Andrés no se le 

observa su base y es cubierto discordant.aente 

por el conglomerado Cuaternario. 

Labarthe y Trist4n le asignan una edad 

Paleoceno-Eoceno, de acuerdo con los resultados 

que arrojaron los estudios de Palinologla en las 

muestras colectadas en el Area de Chiquihuitillo, 

al oriente de la ciudad de San Luis Potosi. En 

el estudio presente, de acuerdo con Labarthe

TristAn y por su posici6n estratigr4fica se le 

ubica entre el Paleoceno y el Eoceno. 

Esta unidad es correnacionable con el 

Conglomerado Rojo en el Estado de Guanajuato. 

(*) Comprendida dentro del Complejo VolcAnico del Terciario. 
29 
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Ambiente: De acuerdo a sus caracterlsticas litol6gicas 

el dep6sito se efectu6 en un ambiente lacustre 

continental. 

Congl omerados 

Se trata de un conglomerado mal clasificado y poco compacto, 

se constituye principalmente por fragmentos que varian de 

angulosos a redondeados de c omposici6n r i olitica y 

esporAdicamente se le observan clastos de calizas, todos ellos en 

diAmetros de 2 a 30 mm., tiene una matriz arcilloso arenoso y 

presenta l igeras oxidaciones ferrosas, las cuAles dan un teñido 

café ro j i o al dep6sito. 

El conglomerado se expone principalmente en las faldas de 

los cerros y llega a cubrir a la unidad Riolita Panalillo al 

oriente de Villa Hidalgo, Zac., debido al basculamiento que 

presentan las mesetas de ignimbritas. 

Por la posici6n estratigrAfica que mantiene el conglomerado 

en la regi6n, se le asigna una edad Pleistoceno. 
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Ambiente: De acuerdo a sus caractertsticas litológicas 

el depósito se efectuó en un ambiente lacustre 

continentaL 

Conglomerados 

Se trata de un conglomerado mal clasificado y poco compacto, 

se constituye principalmente por fragmentos que vartan de 

angulosos a redondeados de composición riolttica y 

espor4dicamente se le observan clastos de calizas, todos ellos en 

di4metros de 2 a 30 mm., tiene una matriz arcilloso arenoso y 

presenta ligeras oxidaciones ferrosas, las cu4les dan un tefiido 

café rojiiO al depósito. 

El conglomerado se expone principalmente en las faldas de 

los cerros y llega a cubrir a la unidad Riolita Panalillo al 

oriente de Villa Hidalgo, Zac., debido al basculamiento que 

presentan las mesetas de ignimbritas. 

Por la posición estratigr4fica que mantiene el conglomerado 

en la región, se le asigna una edad Pleistoceno. 
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Aluviones del Cuaternario 

Los dep6sitos aluviales quedan constituidos por gravas, 

arenas, limos y arcillas poco compactos; se encuentran rellenando 

valles y depresiones estructural es en d iferentes lugares de l ~rea 

de estudio, los que var'ian notablement e de espesor, esto tllt imo 

se comprob6 en el valle de Vi lla Hidalgo, donde aparece una 

morfologia tip ica de relleno de grabens. Se puede observar 

claramente que el aluvi6n en algunos arroyos alcanza de 1 a 2 m.; 

mientras que en la depresi6n estuctural al occidente de la Sierra 

de Salinas puede alcanzar hasta unos cientos de metros, de 

acuerdo con los pozos profundos que ahi se han perforado para uso 

de agua potable . 

V cl RÓCAS IGNEAS . 

Complejo Volc~nico del Terciario. 

En la zona de estudio afloran en abundancia rocas volc~nicas 

terciarias, las cuales han sido tratadas y definidas ampl i amente 

en trabajos 

Potosi por 

Formaciones 

geológicos correspondientes al Estado de San Luis 

Labarthe y Trist~n, y para este trabajo todas las 

volcAnicas se agrupan con el' término "Comple j o 

VolcAnico del Terciario". 

31 



• 

.. 

• 

• 

• 

• 

Aluviones del CUaternario 

Los depósitos aluvial •• quedan con.tituidos por gravas, 

arenas, limos y arcillas poco compactos; se encuentran rellenando 

valles y depresiones estructurales en diferentes lugares d.l Are. 

de estudio, los que var'ian notablemente de espesor, esto 61 tilla 

se comprobó en el valle de Villa Hidalgo, donde aparece una 

morfologia tipica de relleno de grabens. Se puede observar 

claramente que el aluvión en algunos arroyos alcanza de 1 a 2 m.; 

mientras que en la depresión estuctural al occidente de la Sierra 

de Salinas puede alcanzar hasta unos cientos de metros, de 

acuerdo con los pozos profundos que ah! se han perforado para uso 

de agua potable. 

V c) ROCAS IGNEAS. 

Complejo Volc4nico del Terciario. 

En la zona de estudio afloran en abundancia rocas volc4nicas 

terciarias, las cuales han sido tratadas y definidas 

en trabajos geológicos correspondientes al Estado de 

Potosi por Labarthe y Trist4n, y para este trabajo 

Formaciones volc4nicas se agrupan con et término 

VolcAnico del Terciario". 
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Se trata de rocas volcAnicas efusivas que varian de 

andesitas a riolitas . Se exponen como fuentes y coladas 

extrusivas por diferentes localidades. El complejo se 

constituye de aglomerados, tobas, lavas e ignimbritas 

principalmente , donde predominan las rocas félsicas. 

Granito. 

En la Sierra de Salinas ocurren diferentes intrusiones de 

compos ici6n granitica, siendo de mayor importancia por su 

extensi6n los que ocupan: el cerro del Peft6n Blanco , ubicado 

inmediatamente al norte del arroyo Las Jaras, y el Cerro Blanco 

al noroeste del poblado de La Ballena; todos ellos tienen 

caracteristicas textura les y minera16gicas semej antes, por lo que 

pueden asociarse genéticamente . 

Consiste de una roca t extural equigranular, con un 20 % de 

fenocristales de 3 a 6 mm., de ortoclasa euhedral, 15 % de 

fenocristales de cuarzo subhedral y euhedral y 10% de 

fenocristales de moscovita euhedral, esporAdicamente muestra 

turma lina en hAbito radial, en matriz cristalina compuesta de los 

mismos minerales; 

granito. 

la roca en general es clasificada como un 

Los principale s intrusivos se ponen en contacto 

rocas Mesozoicas , por un sistema de fallas escalonadas 

dos cuerpos pequeftos que atraviesan discordantemente 
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• 

Se trata de rocas volc4nicas efusivas que varían de 

andesitas a riolitas. Se exponen como fuentes y coladas 

extrusivas por diferentes localidades. El complejo se 

constituye de aglomerados, tobas, lavas e ignimbritas 

principalmente, donde predominan las rocas félsicas. 

Granito. 

En la Sierra de Salinas ocurren diferentes intrusiones de 

composición granítica, siendo de mayor importancia por su 

extensión los que ocupan: el cerro del Peftón Blanco, ubicado 

inmediatamente al norte del arroyo Las Jaras, y el Cerro Blanco 

al noroeste del poblado de La Ballena; todos ellos tienen 

características textura les y mineral6gicas semejantes, por lo que 

pueden asociarse genéticamente • 

Consiste de una roca textural equigranular, con un 20\ de 

fenocristales de 3 a 6 mm., de ortoclasa euhedral, 15% de 

fenocristales de cuarzo subhedral y euhedral y 10% de 

fenocristales de moscovita euhedral, espor4dicamente muestra 

turmalina en h4bito radial, en matriz cristalina compuesta de los 

mismos minerales; la roca en general es clasificada como un 

granito. 

Los principales intrusivos se ponen en contacto 

rocas Mesozoicas, por un sistema de fallas escalonadas 

dos cuerpos pequeftos que atraviesan discordantemente 
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• 
Formaciones Taraises y Zacatecas al norte del poblado La Ballena, 

donde producen recristalizaci6n en las rocas encajonantes. 

La edad del granito se desconoce, sin embargo puede 

correlacionarse con los intrusivos ubicados en Charcas, S.L.P., 

a los cuAles le asignan una edad Ol i goceno-Mioceno. 

P6rfido Gran!tico . 

En Areas aledañas al pob lado Cerro Prieto, afloran rocas de 

textura porfir!tica, de color café claro, contienen un 30% de 

fenocristales de 2 a 4 mm . de cuarzo y ortoclasa en una matriz 

de aspecto afan!tico, muy silicificada y oxidada. Presenta 

estucturas de fluidez en sent ido vertical y abundantes 

con e¡ desarrollo de pequeños cristales de cuarzo a 

druzas. De acuerdo con la descripci6n anterior se 

como P6rfido Gran!tico. 

cavidades 

manera de 

clas ifica 

Su posici6n estratigrAfica y su asoc iac~6n con la falta del 

horst de La Ballena, sugieren una edad Mioceno, o sea poster ior a 

las intrusiones graníticas de Cerro Blanco y Peñ6n Blanco . 
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Formaciones Taraises y Zacateca s al norte del poblado La Ballena, 

donde producen recristalizaci6n en las rocas encajonantes. 

La edad del granito se desconoce, sin embargo puede 

correlacionarse con los intrusivos ubicados en Charcas, S.L.P., 

a los cu4les le asignan una edad oligoceno-Mioceno. 

P6rfido Gran!tico. 

En 4reas aledafias al poblado Cerro Prieto, afloran rocas de 

textura porfir!tica, de color café claro, contienen un 30% de 

fenocristales de 2 a 4 mm. de cuarzo y ortoclasa en una matriz 

de aspecto afan!tico, muy silicificada y oxidada. Presenta 

estucturas de fluidez en sentido vertical y abundante. 

con el desarrollo de pequefios cristales de cuarzo a 

druzas. De acuerdo con la descripci6n anterior se 

como P6rfido Gran!tico. 

cavidades 

manera de 

clasifica 

Su posici6n estratigr4fica y su asociaci6n con la falta del 

horst de La Ballena, sugieren una edad Mioceno, o sea posterior a 

las intrusiones graníticas de Cerro Blanco y Pen6n Blanco. 

33 



• 
VI.- T E C T O N I C A . 

VI a) GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 

Sierra de Salinas. 

Se localiza entre los Estados de San Luis Potosi y 

Zacatecas, contiene a las poblaciones de Benito JuArez, La 

Ballena, El Tepetate y Villa Hi dalgo, ellas pertenecientes al 

Estado de Zacatecas. Destaca morfo l ógicamente como u n bloque 
o 

ascendente y rectilineo en dirección N 5 E, se ext iende por 26 

km. en el Area de estudio y continúa hacia el noreste por 10 km . 

mAs; su parte mAs amplia se l oca liza a la altura del poblado La 

Bal lena donde alcanza 10 km. a proximadamente y disminuye hacia la 

cabecera municipal de Villa Hidalgo. 

Estructura lmente l a Sierra de Salina s constituye un horst 
o 

con orientación N 5 E, limitada al occidente por una falla 

normal, donde se manifiesta como un contraste morfológico entre 

la sierra y el valle de Villa Hidalgo , el cual se expone como un 

grabe n, y hacia el oriente la morfologia disminuye gradualmente 

hasta formar una planicie. A la vez la sierra contiene 

estructuras subordinadas a manera de horst y grabens con 

orientación · perpendicular al bloque principal, donde sobresalen 

los bloques escendentes de La Ballena y el Peñón Blanco; ademA s 

existen los anticlinales Benito JuArez y Monte Palmar, asi como 

fallas escalonadas paralelas a la estructura principal; también 

se observan intrusiones de composición granit ica que se 

hospedaron en partes de las fallas preexistentes. 
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VI.- T E C T O N I C A . 

VI a) GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 

sierra de Salinas. 

Se localiza entre los Estados de San Luis Potosi y 

Zacatecas, contiene a las poblaciones de Benito Ju4rez, La 

Ballena, El Tepetate y Villa Hidalgo, ellas pertenecientes al 

Estado de Zacatecas. Destaca morfológicamente como un bloque 
o 

ascendente y rectil!neo en dirección N 5 E, se extiende por 26 

km. en el 4rea de estudio y continda hacia el noreste por 10 km . 

• 4s; su parte m4s amplia se localiza a la altura del poblado La 

Ballena donde alcanza 10 km. aproximadamente y disminuye hacia la 

cabecera municipal de Villa Hidalgo. 

Estructuralmente la Sierra de Salinas constituye un horst 
o 

con orientación N 5 E, limitada al occidente por una falla 

normal, donde se manifiesta como un contraste morfológico entre 

la sierra y el valle de Villa Hidalgo, el cual se expone como un 

graben, y hacia el oriente la morfo10g!a disminuye gradualmente 

hasta formar una planicie. A la vez la sierra contiene 

estructuras subordinadas a manera de horst y grabens con 

orientación· perpendicular al bloque principal, donde sobresalen 

los bloques escendentes de La Ballena y el Peft6n Blanco; adem4s 

existen los anticlinales Benito Ju4rez y Monte Palmar, as! como 

fallas escalonadas paralelas a la estructura principal; también 

se observan intrusiones de composición gran!tica que se 

hospedaron en partes de las fallas preexistentes. 
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El bloque lo integran estratigráficamente las formaciones 

Zacatecas, Zuloaga, La Caja, Taraises , Tamaulipas Inf., La Pe~a, 

Cuesta del Cura , Indidura y Caracol, asi como intrus ivos del 

Oligoceno y Mi oceno, y lo cubre parcialmente hacia el sur la 

ignimbrita de la Unidad Riolita Panalillo (*). 

Graben de Villa Hidalgo. 

Queda ubicado al margen occidenta l de la Sierra de Salinas, 

donde toma una direcci6n aproximada N-S, paralela al horst 

pr incipal de la zona de estudio . 

La estructura forma un bloque descendente limitado en su 
o 

parte ori enta l por una extensa falla normal de orientaci6n N 5 E 

la cua l se manifiesta por un cambio morfo16g ico rectilineo. 

Regionálmente se puede considerar como un c omp lemento estructural 

del horst de la Sierra de Salinas . El salto estructural puede 

alcanzar a l gunos cie ntos de metros, de acuerco con la profundidad 

de los pozos profundos que ahi se han perforado. 

Contiene una litologia clásica de "relleno" por material de 

acarreo, el cual se. comporta super fi c ialmente como un dep6sito de 

aluvi6n y de acuerdo con los pozos de agua potable que existen en 

el valle de Villa Hidalgo, es probable que hacia la profundid ad , 

el material de relleno se c omporte como un conglomerado que 

funcione como un acuifero libre. 

(*) Comprendida dentro del Complejo Volcánico del Terciario. 
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El bloque lo integran estratigr~ficamente las formaciones 

Zacatecas, Zuloaga, La Caja, Taraises, Tamaulipas Inf., La Pe~a, 

Cuesta del Cura, Indidura y Caracol, as! como intrusivos del 

Oligoceno y Mioceno, y lo cubre parcialmente hacia el sur la 

ignimbrita de la Unidad Riolita Panalillo (*). 

Graben de Villa Hidalgo. 

Queda ubicado al margen occidental de la Sierra de Salinas, 

donde toma una direcci6n aproximada N-S, paralela al horst 

principal de la zona de estudio. 

La estructura forma un bloque descendente limitado en su 
o 

parte oriental por una extensa falla normal de orientaci6n N 5 E 

la cual se manifiesta por un cambio morfo16gico rectilíneo. 

Regionalmente se puede considerar como un complemento estructural 

del horst de la Sierra de Salinas. El salto estructural puede 

alcanzar algunos cientos de metros, de acuerc.o con la profundidad 

de los pozos profundos que ah! se han perforado. 

Contiene una litología clAsica de "relleno" por material de 

acarreo, el cual se- comporta superficialmente como un dep6sito de 

aluvi6n y de acuerdo con los pozos de agua potable que existen en 

el valle de Villa Hidalgo, es probable que hacia la profundidad, 

el material de relleno se comporte como un conglomerado que 

funcione como un acuifero libre. 

(*) Comprendida dentro del Complejo Volc4nico del Terciario. 
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Peñ6n Blanco. 

Se trata de un intrusivo que se clasifica petrográf icamente 

como un granito de textura equigranular cuya longitud máxima es 

de 4.0 por 2.0 km. de amplitud con una orientaci6n preferenc ial 

NW-SE , se localiza aproximadamente en la parte media de la Sierra 

de Salinas donde surge como una prominencia topográfica . 

Estructuralmente se considera como un stock , que ha emergido 

como un bloque ascendente a manera de un horst, limitado al norte 

por una fIla normal de orientaci6n NW-SE y al sur es limit ado por 

otra falla normal de orientaci6n s i milar a la anterior la cual 

pone e n contacto al gran ito con una secuencia Mesozoica de gran 

amplitud . 

Horst La Bal lena. 

Se localiza en la parte media de la sierra en estudio, 

comprendiendo al poblado de La Ballena de donde recibe el nombre 

la estructura. 

Se trata de un bloque ascendente que atrav iesa 

perpendicularmente a la Sierra de Salinas; está constituido por 

las rocas metam6rficas de la Formaci6n Zacatecas y en menor 

proporci6n por rocas sedimentarias de las Formaciones La Joya y 
o 

Zuloaga, tiene una orientaci6n N 70 W, su extensi6n es de 5 km. 

en sentido de su orientaci6n y 4.5 km. de amplitud; la estructura 

queda limitada al noreste por una falla normal que pone en 

contacto las rocas Triásicas y Jurásicas con la Formaci6n 
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Peftón Blanco. 

Se trata de un intrusivo que se clasifica petrogrAficamente 

como un granito de textura equigranular cuya longitud mAxima es 

de 4.0 por 2.0 km. de amplitud con una orientación preferencial 

NW-SE, se localiza aproximadamente en la parte media de la Sierra 

de Salinas donde surge como una prominencia topogrAfica. 

Estructuralmente se considera como un stock, que ha emergido 

como un bloque ascendente a manera de un horst, limitado al norte 

por una fIla normal de orientación NW-SE y al sur es limitado por 

otra falla normal de orientación similar a la anterior la cual 

pone en contacto al granito con una secuencia Mesozoica de gran 

ampl1tud. 

Horst La Ballena. 

Se localiza en la parte media de la sierra en estudio, 

comprendiendo al poblado de La Ballena de donde recibe el nombre 

la estructura. 

Se trata de un bloque ascendente que atraviesa 

perpendicularmente a la Sierra de Salinas; estA constituido por 

las rocas metamórficas de la Formación Zacatecas y en menor 

proporción por rocas sedimentarias de las Formaciones La Joya y 
o 

Zuloaga, tiene una orientación N 70 W, su extensión es de 5 km. 

en sentido de su orientación y 4.5 km. de amplitud; la estructura 

queda limitada al noreste por una falla normal que pone en 

contacto las rocas Tri4sicas y JurAsicas con la Formación 
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Taraises y al suroeste es limitada por una falla que pone en 

contacto las rocas del Tr iAsico con las sedimentarias de las 

Formaciones Taraises, La Caja y con pórfidos granit icos. A la 

vez el horst es truncado al occidente por la fal la que separa l~ 

Sierra de Sal inas con el graben de Villa Hidalgo y al oriente por 

una falla normal que lo pone en contacto con el anticlinal Monte 

Pa lmar . 

Anticl ina l Benito JuArez . 

La estructura atraviesa el poblado Benito JuArez, alc anza 

longitudinalmente 3 km. aproximadamente . 

Consiste de un anticlinal asimétrico de r umbo N450W. El 

n~cleo lo constituyen calizas de las Formaciones Zuloaga y La 

Caja, mientr as que sus flancos los constituyen las Formaciones 

Tara ises y Tamaulipas Inferior. Localmente las capas arcillosas 

de l a Formac ión La Caja s e presenta cor a bundantes pliegues 

locales. 

Anticlinal Monte Palmar. 

El pl iegue se locali za inmediatamente al oriente del horst 

de La Ballena donde sólo se exti ende por 3.5 km. de longitud y 3 

km . de ancho. 
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Taraises 

contacto 

y al suroeste es limitada por una falla que 

las rocas del Tri~sico con las sedimentarias 

pone 

de 

en 

las 

Formaciones Taraises, La Caja y con p6rfidos graníticos. A la 

vez el horst es truncado al occidente por la falla que separa la 

Sierra de Salinas con el graben de Villa Hidalgo y al oriente por 

una falla normal que lo 'pone en contacto con .1 anticlinal Monte 

Palmar. 

Anticlinal Benito Ju~rez. 

La estructura atraviesa el poblado Benito Ju~rez, alcanza 

longitudinalmente 3 km. aproximadamente. 

Consiste de un anticlinal asimétrico de rumbo N450W. El 

ndcleo lo constituyen calizas de las Formaciones Zuloaga y La 

caja, 'mientras que sus flancos los constituyen las Formaciones 

Taraises y Tamaulipas Inferior. Localmente las capas arcillosas 

de la Formaci6n La Caja se presenta Cal abundantes pliegues 

locales. 

Anticlinal Monte Palmar. 

El pliegue se localiza inmediatamente al oriente del horst 

de La Ballena donde s610 se extiende por 3.5 km. de longitud y 3 

km. de ancho. 
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o 
Cons i ste de un anticlinal as i métr ico y buzant e al S 65 E Y 

hacia el noroeste l a estruc tura es truncada por l a falla normal 

que limi ta a l hors t de La Ballena, el c ua l s e cons i dera e l bloque 

ascendente . El n~cleo del a nt iclinal estA muy eros ionado , por 

lo que s e man i f i esta como un t az6 n e ncer rado por s u s f l anc o s y 

ademA s es c ub i erto ~arcialmente por c onglomerado s y a luvi ones 

Cuat ernarios . 

Antic linori o de la Sierra d e Alvare z . 

Es tA f ormado por dos anticl i na l es asimé t r i c os c on ejes de 
o 

rumbo N 20 W, r ecostados al NE y que hacia el SE s e hacen tres 

anticlinales. Sus ejes estAn consti tu i dos por aflor am i e ntos de 

la For maci6n La Pe~a , e ncontrAndo se en l os sinclina l es a la 

For maci6n Cuesta dal Cura . 

s inclinorio del Pintonte. 

Su n~cleo a f lora al oest e de Monte Calera y lo constituye un 
o 

ampl i o afloramiento de la Formaci6n Ind idura . Su r umbo e s N 20 W 

y t amb ién estA recostado a l NE. 

Hac i a e l SE e s t A c ubierto por las roca s volcAn i cas 

Terciarias , aunque al sur de la c a rret e r a a Ri overde , vuelve a 

aflorar en las cerca nias de l poblado de La Calera. 

Su f lanco orient al t i ene una f a lla longitud i nal que va por 

el Rio Colorado y que pasa por Monte Cale ra . 
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o 
Consiste de un anticlinal asimétrico y buzante al S 65 E Y 

hacia el noroeste la estructura es truncada por la falla normal 

que limita al horst de La Ballena, el cual se considera el bloque 

ascendente. El n~cleo del anticlinal estA muy erosionado, por 

lo que se manifiesta como un taz6n encerrado por sus flancos y 

ademA s es cubierto ~arcialmente por conglomerados y aluviones 

CUaternarios. 

Anticlinorio de la Sierra de Alvarez. 

EstA formado por dos anticlinales asimétricos con ejes de 
o 

rumbo N 20 W, recostados al NE y que hacia el SE se hacen tres 

anticlinales. Sus ejes estAn constituidos por afloramientos de 

la Formaci6n La Pefta, encontr4ndose en los sinclinales a la 

Formaci6n Cuesta del CUra. 

Sinclinorio del Pintonte. 

Su nCcleo aflora al oeste de Monte Calera y lo constituye un 
o 

amplio afloramiento de la Formaci6n Indidura. Su rumbo es N 20 W 

y también est4 recostado al NE. 

Hacia el SE estA cubierto por las rocas volcAnicas 

Terciarias, aunque al sur de la carretera a Rioverde, vuelve a 

aflorar en las cercanias del poblado de La Calera. 

Su flanco oriental tiene una falla longitudinal que va por 

el Rio Colorado y que pasa por Monte Calera. 
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Anticlinorio de Cerro de San Pedro. 

Consiste de un anticlinorio, con numerosos pliegues menores, 
o 

de rumbo N 24 W, recostado a l NE y con su flanco SW cubierto por 

rocas volcAnicas y aluvi6n, su nCcleo lo constituye la Formaci6n 

La Peña. 

Caldera de Ahualulco. 

La estructura mAs conspicua en las rocas volcAnicas e s la 

Caldera de Ahualulco . Se presenta mAs o menos circular, 

teniendo como rocas interiores de la caldera a los miembros med io 

y superior de la ignimbrita Ahualulco (*). El miembro inferior se 

deposit6, sobre todo hacia el norte, antes del hundimiento de 

ella, en una depresi6n de la Formaci6n Caracol, l imitada por 
fallas longitudinales. El centro de la caldera estA 

representado por una gran zona de fuente con abundante vitr6f ido , 

que se haya al sur y oeste del cerro del Chicharr6n . Existen 

una serie de fallas hacia la parte central y central norte de la 

caldera, que junto con la circunstanc i a de encontrarse elevado el 

miembro medio de volcaniclAsticos, sugieren una resurgencia de la 

caldera. 

(*) Comprendida dentro del Complej o VolcAnico del Terciario. 
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Anticlinorio de Cerro de San Pedro . 

Consiste de un anticlinorio, con numerosos pliegues menores, 
o 

de rumbo N 24 W, recostado al NE y con su flanco SW cubierto por 

rocas volc4nicas y aluvión, su n~cleo lo constituye la Formación 

La Pefta. 

Caldera de Ahualulco. 

La estructura m4s conspicua en las rocas volc4nicas es la 

Caldera de Ahualulco. Se presenta m4s o menos circular, 

teniendo como rocas interiores de la caldera a los miembros medio 

y superior de la ignimbrita Ahualulco (*) . El miembro inferior se 

depositó, sobre todo hacia el norte, antes del hundimiento de 

ella, en una depresión de la Formación Caracol, limitada por 

falla~ longitudinales. El centro de la caldera est4 

representado por una gran zona de fuente con abundante vitrófido, 

que se haya al sur y oeste del cerro del Chicharr6n. Existen 

una serie de fallas hacia la parte central y central norte de la 

caldera, que junto con la circunstancia de encontrarse elevado el 

miembro medio de volcanic14sticos, sugieren una resurgencia de la 

caldera. 

(*) Comprendida dentro del Complejo Volc4nico del Terciario. 
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VI b) TECTONICA REGIONAL. 

El Area de estudio se encuentra ubicada de ntr o de la cuenca 

Mesozoica del centro de México y el borde occidenta l de la 

plataforma Valles-S. L .P . 

Consiste de un paquete grueso de sedimentos marinos del 

TriAs i co, JurAsico y CretAcico, afectados los primeros por la 

Orogeni a Palizada a finales del TriAsico, y posteriormente a 

finales del CretAcico, se produce la Orogenia Laramide que 

ocasionó un plegamiento y fallamiento de las unidades Mesozo icas. 

Los ejes estructurales se encuentran orientados NW-SW, con 

una gran cantidad de pliegues secundarios del tipo recostado y 

chevrón, formando una estructura completamente plegada debido a 

los esfuerzos de compresión que actuaron de SW a NE . 

La mayor parte de las estructuras son del tipo asimétrico y 

recostado hacia el noreste, con el flanco NW de echados s uaves y 

el NE con echados fuertes. Los sedimentos de la cuenca tienden 

a acufiarse hacia la plataforma al oriente del Area. 

La tectónica del Terciario Med io y Superior representada por 

la Orogenia Hidalgona, ocasionó un intenso fallamiento separado 

en b loques estructurales a la Sierra de Salinas en forma de horst 

y grabens. 

Posteriormente, en el Cuaternario comienza la Orogenia 

Cascadiana reactivando los fallamientos preexistentes en el Area. 
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VI b) TECTONICA REGIONAL. 

El !rea de estudio se encuentra ubicada dentro de la cuenca 

Mesozoica del centro de México y el borde occidental de la 

plataforma Valles-S.L.P. 

Consiste de un paquete grueso de sedimentos marinos del 

Tri~sico, Jur!sico y Cret!cico, afectados los primeros por la 

Orogenia Palizada a finales del Tri!sico, y posteriormente a 

finales del cret~cico, se produce la orogenia Laramide que 

ocasion6 un plegamiento y fallamiento de las unidades Mesozoicas. 

Los ejes estructurales se encuentran orientados NW-SW, con 

una gran cantidad de pliegues secundarios del tipo recostado y 

chevr6n, formando una estructura completamente plegada debido a 

los esfuerzos de compresi6n que actuaron de SW a NE. 

La mayor parte de las estructuras son del tipo asimétrico y 

recostado hacia el noreste, con el flanco NW de echados suaves y 

el NE con echados fuertes. Los sedimentos de la cuenca tienden 

a acuftarse hacia la plataforma al oriente del !rea. 

La tect6nica del Terciario Medio y Superior representada por 

la orogenia Hidalgona, ocasion6 un intenso fallamiento separado 
.'-.-

en bloques estructurales a la Sierra de Salinas en forma de horst 

y grabens. 

Posteriormente, en el Cuaternario comienza la Orogenia 

Cascadiana reactivando los fallamientos preexistentes en el Area. 
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VII.- H 1 S T O R 1 A G E O L O G 1 C A. 

En base a los registros geo16g icos existentes se hace una 

descripci6n crono16gica de los eventos mAs sobresalientes 

ocurridos en el Area de estudio, los cuales inician el TriAsico. 

Durante el TriAsico Superior (CArnico-Rético), la litologia 

expuesta muestra la existencia de un mar somero de aguas 

tranquilas a turbulentas, l as cuales se originaron en las zona 

sublitoral, d ando como resultado a la Formaci6n Zacatecas. El 

dep6sito se caracteriz6 por el predominio de rocas clAsticas con 

intercalaciones de espilitas¡ donde los clastos parecen provenir 

de una zona positiva que existi6 posiblemente hacia el occidente. 

Aunque en el orient e si existi6 un ambiente c ontinental donde s e 

deposit6 la Formaci6n Huizachal. 

se dejan 

ocasionando 

Al término del TriAsico e inicio del J urAs ico, 

sentir los efectos de la orogenia Fa'.izada, 

deformaciones en las rocas preexistentes, asi 

regresiones, quedando expuesta la mayor parte 

corno grandes 

del Centro de 

MéXico 

lagunas 

a un ambiente aéreo y quedando s61amente esporAdicas 

marinas. Posteriormente continuaron periodos erosivos 

hasta el final del JurAsico Medio, permitie~do as!, e l dep6sito 

de los sedimentos conti nenta les que dan origen a la Formaci6n La 

Joya. 
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VII.- H 1 S T O R 1 A G E O L O G 1 C A. 

En base a los registros geológicos existentes se hace una 

descripción cronológica de los eventos m4s sobresalientes 

ocurridos en el 4rea de estudio, los cuales inician el Tri4sico. 

Durante el Tri4sico Superior (CArnico-Rético), la 1ito10g1a 

expuesta muestra la existencia de un mar somero de aguas 

tranquilas a turbulentas, las cuales se originaron en las zona 

sub1itoral, dando como resultado a la Formaci6n Zacatecas. El 

depósito se caracterizó por el predominio de rocas clAsticas con 

intercalaciones de espilitas; donde los clastos parecen provenir 

de una zona positiva que existió posiblemente hacia el occidente. 

Aunque en el oriente sI existió un ambiente continental donde se 

deposit6 la Formación Huizachal. 

Al término del TriAsico e inicio del JurAsico, se dejan 

sentir los efectos de la Orogenia Fal.izada, ocasionando 

deformaciones en las rocas preexistentes, asl como grandes 

regresiones, quedando expuesta la mayor parte del Centro de 

México a un ambiente aéreo y quedando s61amente espor4dicas 

lagunas marinas. Posteriormente continuaron perIodos erosivos 

hasta el final del JurAsico Medio, permitie~do asl, el depósito 

de los sedimentos continentales que dan origen a la Formación La 

Joya. 
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En el 

Calloviano, 

transgresión 

areniscas, 

JurAsico 

en toda 

marina 

lutitas 

correspondientes a 

prevalecen hasta e r 

superior, posiblemente 

la Rep~blica Mexicana 

representada una 

hacia fines 

inició una 

sedimentación 

del 

gran 

de 

y calizas 

por 

de poca profundidad, 

la Formación Zuloaga, 

final del Oxfordiano. 

condiciones que 

Al fi nalizar el 

JurAs i co, entre el Kimmeridg iano y Tithoniano, se registran 

incipientes r egresione s dando como resultado depósitos de 

arcillas y lodos calcAreos , los cuales son representados por la 

Formación La Caja. 

Entre el Neocomiano y Aptiano, posiblemente existieron 

diferentes condiciones de depósito. Por un lado los sedimentos 

de las Formaciones Taraises, Tamaul ipas Inferior y La Pefia, 

muestran característ icas que i ndican que la profundidad en la 

cuanca aumentaba paulatinamente. Así las condiciones de depósito 

de las Formaciones Taraise s y Tamaulipas Inferior fueron de mares 

batiales con aguas clar as y oxigenadas ya que permiten el 

desarrollo de algunas especies de amonoideos y pelecípodos, por 

otra parte l a Formación La Peña se depositó dentro del medio 

ambiente batial ocupando zonas de aguas estancadas, ésto es 

demostrado por la presencia de pirita. 

Contrariamente hacia el occidente del Area de e studio, se 

depositaron sedimentos arcillo-arenosos en una cuenca de aguas 

agitadas , los que dieron por resultado al Grupo Noria de Angeles . 
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En el Jur4sico 

calloviano, en toda 

transgresión marina 

superior, posiblemente 

la Repóblica Mexicana 

representada por una 

hacia fines 

inició una 

sedimentación 

del 

gran 

de 

areniscas, lutitas y calizas de poca profundidad, 

correspondientes 

prevalecen hasta 

a la Formación Zuloaga, 

e! final del Oxfordiano. 

condiciones que 

Al finalizar el 

Jur4sico, entre el Kimmeridgiano y Tithoniano, se registran 

incipientes regresiones dando como resultado dep6sitos de 

arcillas y lodos calc4reos, los cuales son representados por la 

Formación La caja. 

Entre el Neocomiano y Aptiano, posiblemente existieron 

diferentes condiciones de dep6sito. Por un lado los sedimentos 

de las Formaciones Taraises, Tamaulipas Inferior y La Pe~a, 

muestran caracteristicas que indican que la profundidad en la 

cuanca aumentaba paulatinamente. As! las condiciones de depósito 

de las Formaciones Taraises y Tamaulipas Inferior fueron de mares 

batiales con aguas claras y oxigenadas ya que permiten el 

desarrollo de algunas especies de amonoideos y pelecipodos, por 

otra parte la Formación La Pefia se depositó dentro del medio 

ambiente batial ocupando zonas de aguas estancadas, ésto es 

demostrado por la presencia de pirita. 

contrariamente hacia el occidente del 4rea de estudio, se 

depositaron sedimentos arcillo-arenosos en una cuenca de aguas 

agitadas, los que dieron por resultado al Grupo Noria de Angeles. 
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PARADA No. 5: " La J oya". En el poblado de Ventura, 

sobre la carretera federal No. 57 México-Piedras 

Negras, parte hacia el noroeste un camino de 

terra ceria que conduce al sitio denominado La Joya, 

situado aproximadamente a 4 km. de la carretera. 

Aqui se puede apreciar una estructura geo16gica 

(Fuente ignea). 

En este l ugar aflora una secuencia de rocas formada 

por calizas de la Formac i 6n Cuesta del Cura, que 

subyacen d iscordantemente a areniscas de origen 

lacustre y descansando sobre ellas encontramos a 

basaltos del Cuaternario. 

OBJETIVO DEL DIA: Mane j o de mapas, reconocimiento de rocas, 

texturas, estructuras sedimentarias y fuentes 

Distancia 
(km) 

0.0 

igneas. 

TERCER DIA 

S.L.P. - ESCALERILLAS 

Observacione~ 

PUNTO DE PARTIDA: Plaza de Fundadores de la Cd. de 

San Luis Potosi . Se toma la carretera federal No. 

70 Tampico-Barra de Navidad tramo San Luis Potosi

Guadalajara. 
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PARADA No. 5: "La Joya". En el poblado de Ventura, 

sobre la carretera federal No. 57 México-piedras 

Negras, parte hacia el noroeste un camino de 

terracer!a que conduce al sitio denominado La Joya, 

situado aproximadamente a 4 km. de la carretera. 

Aqu! se puede apreciar una estructura geol6gica 

(Fuente ígnea). 

En este lugar aflora una secuencia de rocas formada 

por calizas de la Formaci6n Cuesta del Cura, que 

subyacen discordantemente a areniscas de origen 

lacustre y descansando sobre ellas encontramos a 

basaltos del Cuaternario. 

OBJETIVO DEL OlA: Manejo de mapas, reconocimiento de rocas, 

texturas, estructuras sedimentarias y fuentes 

Distancia 
(km) 

0.0 

ígneas. 

TERCER OlA 

S.L.P. - ESCALERILLAS 

Observacione~ 

PUNTO DE PARTIDA: Plaza de Fundadores de la Cd. de 

San Luis Potosi. Se toma la carretera federal No. 

70 Tampico-Barra de Navidad tramo San Luis Potosi

Guadalajara. 
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12.0 

15.0 

PARADA No. 6: Del poblado de Escalerillas parte una 

brecha hacia el noroeste, al sitio denominado La 

Blanca, ubicado aproximadamente a 1,850 m. de la 

carretera. Se trata de un banco de material 

tobAceo , donde se puede observar la 

pseudoestratificación en las t obas arenosas, 

encontrAndose parcial o totalmente caolinizadas por 

hidrotermalismo. Aqu! se explota la roca como una 

cantera de ornamento por la gente del pueblo , 

extrayendo y vendiendo la mayor!a de su producción 

fuera del Estado. 

PARADA No. 7: Presa Gonzalo N. Santos (El Peaje). 

En este sitio se puede observar una de las fuentes 

de fisura por donde fluyó gran cantidad de mater ial 

!gneo que ahora forma parte de lo que es la sierra 

de San Miguelito. Esta fisura estA mejor definida 

en las fotograf!as aéreas de la zona. La actividad 

de ésta se caracteriza por un vulcanismo del tipo 

mixto, es decir, existieron etapas pasiva y 

explosivas. 

El origen de este vulcanismo data del Terciario 

(Mioceno), que dió origen a un paquete d e rocas y 

piroclastos de c omposición riol!tica de la 

Formación San Miguelito (*), existiendo evidencias 

de alteración pneurnatol!tica sobre las rocas 

ex istentes, as! como su posterior enfriamiento, que 

(*) Comprendida dentro del Complejo VolcAnico del Terciario. 
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12.0 

15.0 

PARADA No. 6: Del poblado de Escalerillas parte una 

brecha hacia el noroeste, al sitio denominado La 

Blanca, ubicado aproximadamente a 1,850 m. de la 

carretera. Se trata de un banco de material 

tob4ceo, donde se puede observar la 

pseudoestratificación en las tobas arenosas, 

encontr4ndose parcial o totalmente caolinizadas por 

hidrotermalismo. Aqu! se explota la roca como una 

cantera de ornamento por la gente del pueblo, 

extrayendo y vendiendo la mayor!a de su producción 

fuera del Estado. 

PARADA No. 7: Presa Gonzalo N. Santos (El Peaje). 

En este sitio se puede observar una de las fuentes 

de fisura por donde fluyó gran cantidad de material 

!gneo que ahora forma parte de lo que es la sierra 

de San Miguelito. Esta fisura est4 mejor definida 

en las fotograf!as aéreas de la zona. La actividad 

de ésta se caracteriza por un vulcanismo del tipo 

mixto, es decir, existieron etapas pasiva y 

explosivas. 

El origen de este vulcanismo data del Terciario 

(Mioceno), que dió origen a un paquete de rocas y 

piroclastos de composición riol!tica de la 

Formación San Miguelito (*), existiendo evidencias 

de alteraci6n pneumatol!tica sobre las rocas 

existentes, as! como su posterior enfriamiento, que 

(*) Comprendida dentro del Complejo Volc4nico del Terciario. 
56 



PARADA No. 7: Rocas tipicas de una fuente ignea. 

PARADA No. 7: Aglomerado TobAceo . 
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PARADA No. 7: Rocas tipicas de una fuente ignea. 

PARADA No. 7: Aglomerado Tob~ceo. 
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31.0 

• 

dieron origen a una serie de juntas que al 

fueron rellenas por silice (de acuerdo 

secuencia de cristalizaci 6n) . 

f i nal 

a la 

Cami nando hacia el norte sobr e la carretera , se 

puede obser var el cambi o de material lAv ico que 

form6 la riolita, alternando con tobas y un 

aglomerado c onstituido de bombas c on matriz 

tobA cea , asi como d i ques de material vitr6 f ido , y 

sobreyaciendo al aglomerado con matriz tobA c ea , se 

encuentra un horizonte ignimbritico. 

NOTA: De la Presa Gonzalo N. Santos regre s a mos a 

la Cd. de San Luis Potosi donde se toma la 

carretera No. 49 (San Lu is Potosi

Zacatecas), para llegar a la Parada No. 8. 

PARADA No. 8: Sobre la carretera federal No. 49 San 

Luis Potosi-zacatecas, se e ncuentra el poblado de 

Rinc6n del Porvenir. En este sitio se pueden 

obse rvar sed imentos mar i nos de cuenca que se 

formaron en un med i o ambiente de turbide z , 

depos i tAndose lutitas y areniscas en alternanc i a, 

asi mismo también pueden ser apreciadas estructuras 

pr imarias como estratos bien definidos y turbiditas 

u ondulitas, asi como estructuras secundarias, ya 

que existe plegamiento en la zona . 
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31.0 

• 

dieron origen a una serie de juntas que al 

fueron rellenas por silice (de acuerdo 

secuencia de cr i stalización). 

final 

a la 

Caminando hacia el norte sobre la carretera, se 

puede observar el cambio de material lAvico que 

formó la riolita, alternando con tobas y un 

aglomerado constituido de bombas con matriz 

tobAcea, asi como diques de material vitrófido, y 

sobreyaciendo al aglomerado con matriz tobAcea, se 

encuentra un horizonte ignimbritico. 

NOTA: De la Presa Gonzalo N. Santos regresamos a 

la Cd. de San Luis Potosi donde se toma la 

carretera No . 49 (San Luis Potosi

Zacatecas), para llegar a la Parada No. 8. 

PARADA No. 8: Sobre la carretera federal No. 49 San 

Luis Potosi-Zacatecas, se encuentra el poblado de 

Rincón del Porvenir. En este sitio se pueden 

observar sedimentos marinos de cuenca que se 

formaron en un medio ambiente de turbidez, 

depositAndose lutitas y areniscas en alternancia, 

asi mismo también pueden ser apreciadas estructuras 

primarias como estratos bien definidos y turbiditas 

u ondulitas, as! como estructuras secundarias, ya 

que existe plegamiento en la zona. 
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PARADA No. 8: Estructuras de turbidez en la 

Formaci6n Caracol. 
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PARADA No. 8: Estructuras de turbidez en la 

Formaci6n Caracol. 
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PARADA No. 9: Diversos materiales igneos de la 

Caldera de Ahualulco. 

PARADA No. 10: Brecha volcánica tipica 

Caldera de Ahualulco. 
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PARADA No. 9: Diversos materiales ígneos de la 

Caldera de Ahualulco. 

PARADA No. 10: Brecha volc4nica típica 

Caldera de Ahualulco. 
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40.0 

45.0 

PARADA No. 9: " Caldera de Ahualulco". En el poblado 

de Ahualulco parte hac ia el noreste un camino de 

terrac eria , a 5 km. de distancia se encuentra 

ubicada una estructura geo16gica formada por una 

caldera con un r adio aprox i mado d e 15 km2 y 

constituida por una secuencia de lavas, tobas 

pseudoestratificadas, y en su parte superior 

ignimbritas y brechas vOlcAnicas, este h orizonte 

vu l canoclAstico p e rtenece a la Formaci6n 

Ahualulco(*). 

PARADA No. lO-A: En la porci6n oriental y superior 

de la caldera se encuentra un horizonte brechado, 

lo que indica una fase explosiv a d e la caldera . 

Hacia la parte sur oeste de la estructura se puede 

observar un d ique de composici6n r iol it ica y 

textura afanitica, el alto del dique estA 

const i tuido de cuarzo l echoso con abundante 

hematita, siendo estudiado pcr el Consejo de 

Recursos Minerales y ha sido explotado por oro y 

fierro. 

PARADA No. 10-B: Al regreso de la Caldera de 

Ahualulco y continuando por la .carretera hac ia el 

noreste se encuentra aproximadamente a 8 km. d e 

distancia la Falla Moc tezuma. Se trata de una 

estructura que a~n se encuentra en actividad , 

pudiéndose observar perfectamente el despla zamiento 

que estA causando el movimiento d e la misma sobre 

(*) Comprendida dentro del Complejo VolcAnico del Terciar io . 
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40.0 

45.0 

PARADA No. 9: "Caldera de Ahualulco". En el poblado 

de Ahualulco parte hacia el noreste un camino de 

terraceria, a 5 km. de distancia se encuentra 

ubicada una estructura geológica formada por una 

caldera con un radio aproximado de 15 km2 y 

constituida por una secuencia de lavas, tobas 

pseudoestratificadas, y en su parte superior 

ignimbritas y brechas volcAnicas, este horizonte 

vulcanoclAstico pertenece a la Formación 

Ahualulco(*). 

PARADA No. lO-A: En la porción oriental y superior 

de la caldera se encuentra un horizonte brechado, 

lo que indica una fase explosiva de la caldera. 

Hacia la parte suroeste de la estructura se puede 

observar un dique de composición riolitica y 

textura afanitica, el alto del dique estA 

constituido de cuarzo lechoso con abundante 

hematita, siendo estudiado pcr el Consejo de 

Recursos Minerales y ha sido explotado por oro y 

fierro. 

PARADA No. 10-8: Al regreso de la Caldera de 

Ahualulco y continuando por la .carretera hacia el 

noreste se encuentra aproximadamente a 8 km. de 

distancia la Falla Moctezuma. Se trata de una 

estructura que adn se encuentra en actividad, 

pudiéndose observar perfectamente el desplazamiento 

que estA causando el movimiento de la misma sobre 

(*) Comprendida dentro del Complejo VolcAnico del Terciario. 
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• PARADA No. 10-B: Vista transversal de la Fal la 

Moctezuma, seccionando y 

desplazando haci a la izqu ierda la 

carretera. 
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PARADA No. lO-S: vista transversal de la Falla 

Moctezuma, seccionando y 

desplazando hacia la izquierda la 

carretera. 
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PARADA No. 10-8 : vista longitud i nal de la Falla 

Moctezuma observándose la traza 

de la mi s ma sobre el terreno . 
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PARADA No. 10-B: Vista longitudinal de la Falla 

Moctezuma observAndose la traza 

de la misma sobre el terreno. 
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Di stancia 

(kJn) 

0.0 

92.0 

95.0 

98. 0 

CUARTO DIA 

S . L.P. - PERON BLANCO 

Observaciones 

PUNTO DE PARTIDA: Plaza de Fundadores de San Luis 

Potosi. Se toma la carretera federal No. 49 

México-Torre6n tramo San Luis Potosi-Zacatecas. 

PARADA No. 12: Aprox imadamente a 5 km. del poblado 

de Salinas, se encuentra un pequeño afloramiento de 

basaltos que sobrey cen en discordancia a lut itas y 

caliz s de la Formaci6n La caja. 

PARADA No. 13: "Pe ñ6n Blanco" . Al sures e de 

Salinas, aproximadamente a 2 kJn. del poblado El 

Tecomate, parte un c amino de terraceria al suroest 

que c onduce a la rancheria El Alegre , d onde está 

ubicado inmediatamente al norte del arroyo Las 

Jaras una intr us i 6n de composici6n granitica con 

textura equigranular con 20 % de fenocrista1es d e 

ortoelasa, 15% de f enocristales de cuarzo y 10 % de 

moscovita, esporAdicamente se puede observar 

turma lina . 

PARADA No. 14: siguiendo el camino de terraceria a 

1 .5 km. de El Alegre, se encuentra el poblado de 

Guadalupe Vic toria. Aqui se desprende otra brecha 

hacia el suroeste en direcci6n a la Sierra La Peña , 
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Distancia 
(km) 

0.0 

92.0 

95.0 

98.0 

CUARTO DIA 

S.L.P. - PENON BLANCO 

Observaciones 

PUNTO DE PARTIDA: Plaza de Fundadores de San Luis 

Potos!. Se toma la carretera federal No. 49 

México-Torre6n tramo San Luis Potosi-Zacatecas. 

PARADA No. 12: Aproximadamente a 5 km. del poblado 

de Salinas, se encuentra un pequefto afloramiento de 

basaltos que sobreyacen en discordancia a lutitas y 

calizas de la Formaci6n La caja. 

PARADA No. 13: "Peñ6n Blanco". Al sureste de 

Salinas, aproximadamente a 2 km. del poblado El 

Tecomate, parte un camino de terraceria al suroeste 

que conduce a la rancheria El Alegre, donde estA 

ubicado inmediatamente al norte del arroyo Las 

Jaras una intrusi6n de composición granitica con 

textura equigranular con 20% de ~enocri.tales de 

ortoelasa, 15% de fenocristales de cua~ y 10% de 

moscovita, espor4dicamente se puede observar 

turmalina. 

PARADA No. 14: siguiendo el camino de terraceria a 

1.5 km. de El Alegre, se encuentra el poblado de 

Guada1upe victoria. Aqui se desprende otra brecha 

hacia el suroeste en direcci6n a la Sierra La Peña, 
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136.0 

constituida por una secuencia Mesozoica, esto es , 

al sur del Peñ6n Blanco. 

La secuencia del Mesozoico estA constituida por la 

Formaci6n Zacatecas, que pertenece al periodo 

TriAs i co , la Formaci6n La Joya (parece 

espor Adicamente) , Zuloaga y La Caja, del JurAsico, 

y de l CretAcico La Taraises, Tamaulipas rnf. y La 

Pef'la. 

NOTA: De Peñ6n Blanco se contin~a por la 

carretera que c omun ica a Pinos, 

ah i s e prosigue a Villa Hidal go, 

posteri ormente al poblado de La 

para llegar a la Parada No. 1 5. 

PARADA No. 15: "Sierra de La Ballena". 

Zac., de 

Zac. y 

Ballena, 

En este 

sitio se encuentra una estructura ge o16g ica que 

forma e l horst que constituye la Sierra de Sal i nas. 

Particularmente la Sierra La Ballena constituye 

perpendicularmente la Sierra de Salinas y estA 

constituida por rocas metam6rficas de la Formaci6n 

Zacateca s y rocas sed i mentarias de la Formaci6n La 

Joya y Zuloaga. 

OBJETIVO DEL DrA: Aplicac i6n de Geologia Regional, 

Reconocimiento EstratigrAfico, PaleogeogrAf ico 

y Geotect6nico. 
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136.0 

constituida por una secuencia Mesozoica, esto es, 

al sur del Peñ6n Blanco. 

La secuencia del Mesozoico est4 constituida por la 

Formaci6n Zacatecas, que pertenece al periodo 

Tri4sico, la Formación La Joya (aparece 

espor4dicamente), Zuloaga y La Caja, del Jur4sico, 

y del Cret4cico La Taraises, Tamaulipas Inf. y La 

Peña. 

NOTA: De Peñón Blanco se contin~a por la 

carretera que comunica a Pinos, 

ahi se prosigue a villa Hidalgo, 

posteriormente al poblado de La 

para llegar a la Parada No. 15. 

Zac., de 

Zac. y 

Ballena, 

PARADA No. 15: "Sierra de La Ballena". En este 

sitio se encuentra una estructura geológica que 

forma el horst que constituye la Sierra de Salinas. 

Particularmente la Sierra La Ballena constituye 

perpendicularmente la Sierra de Salinas y est4 

constituida por rocas metam6rficas de la Formación 

Zacatecas y rocas sedimentarias de la Formaci6n La 

Joya y Zuloaga. 

OBJETIVO DEL OlA: Aplicación de Geologia Regional, 

Reconocimiento Estratigr4fico, Paleogeogr4fico 

y Geotectónico • 

66 



• 

• 

PARADA No. 15: vista general del H0rst de la 

Si erra de la Ballena . 
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PARADA No. 15: vista general del H0rst de la 

Sierra de la Ballena . 
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IX .- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . 

Al término del trabajo, se han cumplido los objetivos y s e 

concluye que los sitios de interés geológico selecc i onados , 

muestran un marcado contraste donde se pueden realizar di ferentes 

prActicas, observaciones y ejemplos de mater i as bAs i cas de las 

Ciencias de la Tierra. 

De acuerdo con lo abundante de las caract erist icas 

geológicas que exhibe el Estado de San Luis Potosi y Areas 

aledañas, se recomienda la elaborac ión de un segundo fol l e t o g u i a 

para excursiones en la materia de LEVANTAMIENTOS GEOLOG I COS 11 , 

tomando como base el presente; ademAs anexar sitios que sea n 

propuestos por profesores de la materia, de acuerdo con l os 

objetivos trazados para la asignatura. 
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IX.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . 

Al t~rmino del trabajo, se han cumplido los objetivos y se 

concluye que los sitios de interés geo16gico seleccionados, 

muestran un marcado contraste donde se pueden realizar diferentes 

pr4cticas, observaciones y ejemplos de materias b4sicas de las 

Ciencias de la Tierra. 

De acuerdo con lo abundante de las caracteristicas 

geo16gicas que exhibe el Estado de San Luis potosi y Areas 

aledafias, se recomienda la elaboraci6n de un segundo folleto guia 

para excursiones en la materia de LEVANTAMIENTOS GEOLOGICOS 11, 

tomando como base el presente; adem4s anexar sitios que sean 

propuestos por profesores de la materia, de acuerdo con los 

objetivos trazados para la asignatura. 
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