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RESUMEN 

En la región centro-oriental del Estado de Sonora y al 

Este de Arivechi, Sonora aflora rocas pertenecientes a la era 

Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. 

Las rocas más antiguas del área que corresponden al Pa-

leozoico, están constituídas por calizas masivas que han sido 

datadas en base a la presencia de braquiópodos y corales; a esta 

secuencia se le ha denominado Formación Peñasco Blanco. 

El Jurásico está representado por una potente y continua 

secuencia volcano-sedimentaria que consiste en intercalaciones 

de lutitas, tobas cristalinas, aglomerados, areniscas, liniolitas 

tobas líticas y dique-estratos de andesitas; a esta secuencia se 

le ha denominado Formación Potrero, en una redefinición hecha al 

término que propuso King( 1939), quién le asignó una edad Cretá- 

cico Inferior. A la Formación Potrero se le interpreta en este 

escrito, como parte de un arco magmático. 

Las rocas del Cretácico se han asignado en base a su es-

tratigrafía a tres unidades distintas: Formación Las Cúmaras, 

Grupo Arivechi y Formación Palmar. 

La Formación Palmar se ha dividido en dos unidades: la 

Unidad Inferior, constituída por intercalaciones rítmicas de 

areniscas y dolomías; la Unidad Superior formada por lutitas, 



calizas y dolomías masivas El termino Formación Palmar es una 

redefinición hecha a la formación propuesta por King (1939) como 

del Cretácico inferior. 

La Formación Las Cúmaras está constituída por lutitas 

limolitas y areniscas sumamente deformadas; a la cima de esta 

formación aflora una potente brecha sedimentaria. Su edad fue 

dada en base a belemnites. 

El Grupo Arivechi para su descripción fue dividido en 

tres unidades: la Unidad Inferior, constituída por un potente 

conglomerado polimíctico, que evoluciona transicionalmente a la 

Unidad Media formada principalmente por lutitas y areniscas cal-

cáreas con una gran abundancia de fósiles; la Unidad Superior 

está integrada por calizas masivas con rudistas, subyaciendo a 

calizas con orbitolinas. Este grupo es correlacionable con parte 

del Grupo Bisbee, interpretándose así, como una extensión de la 

Cuenca Chihuahuense. 

Debido a los esfuerzos provocados por la Orogenia Lara - 

mide, la secuencia sedimentaria y volcano-sedimentaria presentan 

una fuerte deformación compresiva, por lo que se propone la 

aloctonía de la Formación Peñasco Blanco, Formación Las Cúriaras, 

Formación Palmar y de la Formación Potrero. Considerándose de 

esta manera, al Grupo 4Arivechi como una unidad autóctona. 

Un intrusivo de tipo monzonítico, así como algunos di - 

ques de diferente composición, de posible edad Cretácico Supe-

rior-Terciario Inferior afectan a las rocas cretácicas y 

1 
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jurásicas yacentes. 

Suprayaciendo a las rocas sedimentarias, volcano-sedimen 

tarjas e intrusivas, se encuentra un potente espesor de coladas 

ignimbríticas de edad Terciaria. 

La región se consideró afectada por un período de defor-

mación distensiva, que provocó fallamientos de tipo normal, con 

una orientación NNW-SSE. Esta deformación fue responsable de la 

Subprovincia de Sierras y Valles Paralelos que se efectuó en el 

011 y ocena-Mi ocena. 

Posterior a todos los eventos, se depositó en forma dis- 

cordante la Formación Bucarit del lioceno-Plioceno. 



1. INTRODUCCION 

1.1 Objetivo del Trabajo. 

El principal objetivo de esta tésis, ee.l de cumplir 

con una parte del proyecto de cartografía del Estado de Sonora 

que está desarrollando el Departamento de Geología de la Un¡ 

versidad de Sonora, con la finalidad de contribuir al mejor 

conocimiento de la geología de la región para su posterior uti-

lización en la exploración de los recursos naturales del Estado 

de Sonora. 

Los objeiivos particulares de esta tésis son: 

a) La elaboración del mapa geológico del área 

b) Definir las distintas unidades litoestratigrficas 

c) Caracterizar y definir los eventos tectónicos que 

afectaron al área. 

Efectuar una correlación con las distintas unidades 

cronoestratigrficas, principalmente en el Estado de 

Sonora. 

El objetivo esencial de este trabajo, es el de presentar 

lo como tema de tésis profesional para aspirar a recibir el tí - 

tulo de Geólogo, por parte de los autores. 

1 



1.2 Método de Trabajo. 

La elaboración de este trabajo se efectuó en cuatro fa - 

ses principales: 

a) Recopilación bibliográfica. Se reunieron y analizaron 

trabajos geológicos realizados en la región yen general de la 

mayor Parte de los estados de Sonora y Baja California, México 

así como de Arizona y California, U.S.A., que presentaron infor-

mación de interés para la realización de este estudio. 

b) Trabajo de fotointerpretación. Para esta segunda fa-

se, se utilizaron fotos a escala 1:50 000 editados por DETENAL 

(INEGI), marcando sobre estos los contactos entre las diferentes 

unidades observables, actitud de las capas, fallas, drenaje y 

caminos; elaborándose después el mapa fotogeológico. En base a 

este estudio se trazaron las secciones que se llevaron a cabo. 

c) Trabajo de campo. Este se efectuó en aproximadamente 

ciento diez días, espaciados en dos años. Dicho trabajo incluye 

la verificación de la fotointerpretación, levantamiento de va - 

rias secciones de campo, recolección de fósiles, muestreo y des-

cripción de fósiles, muestreo y descripción de las distintas 

unidades litológicas. 

d) Trabajo de gabinete. En esta última parte se ordena 

ron e interpretaron los datos recopilados en el campo para poste 

riormente vaciarlos en los planos respectivos yen el presente 
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texto. Para el estudio de las rocas se elaboraron secciones del-

gadas que se determinaron con la clasificación de Folk (1959), 

Dott (1964) y  Pettijohn (1963) para las rocas sedimentarias y 

la de Streckeisen (1967), para las rocas ígneas. Se utilizó la 

escala granulométrica de Wentworth (1922). 

1.3 Agradecimientos. 

Los autores de esta tésis desean hacer patente su más 

sincero y profundo agradecimiento a la Universidad de Sonora por 

su gran apoyo académico y financiero. De una manera especial 

desean expresar su gratitud al Departamento de Geología y su 

Coordinador, Ing. Efren Pérez Segura por las facilidades y apoyo 

otorgados, acertados juicios y apreciaciones hechas a este traba 

jo; a los compañeros maestros Ing. Ricardo Amaya y a la M. en C. 

Olivia Pérez Ramos por su acertada dirección y asesoría; a Manuel 

Pubellier, tesista de la Universidad de Paris IV por su asesoría 

y orientación tan valiosa. 

Un especial reconocimiento a los maestros Ismael Minja - 

rez, Saul Herrera y E. Abraham Paz por sus constantes sugerencias 

y opiniones; al Dr. Emilio Almazán, investigador del Instituto 

de Geología de la UNAM por sus inapreciables juicios y comenta 

nos. 

Nuestro reconocimiento y gratitud para los trabajadores 

del Laboratorio del Departamento de Geología Luis I. Germán Ruíz, 

Jesus Rodríguez y Octavio Corrales, por su responsabilidad y 
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excelencia en la elaboración de laminas delgadas. 

No podemos dejar de expresar nuestra inmensa gratitud 

y cariño a los habitantes de Arivechi, Sonora; por el animo, apo 

yo moral y físico que nos otorgó en los momentos difíciles de 

nuestro trabajo. 



2. GENERALIDADES 

2.1 Localización del Area de Estudio 

El área, objeto de este estudio, se encuentra situada a 

un kilómetro al oriente de la localidad de Arivechi , Sonora y es 

tá limitada por las siguientes coordenadas geográficas: 28° 50' 

33" y  28° 59' 44" de latitud Norte, 109° 01' 45" 109° 10' 22", 

longitud Oeste. El área investigada cubre aproximadamente 238 ki 

idmetros cuadradosy dicha superficie comprende los Cerros Pedre-

gal y Pedregazo hacia el Norte; al Sur toca parte del flanco 

Norte del Cerro San Miguel y el Cerro del Palmar; hacia el orien 

te, los puntos de referencia más importantes son: el Cerro de 

las Escobas y el Cerro de los Puertos; al ocidente comprende el 

Cerro de las Conchas y parte del Valle formado por el Río Sahua-

rl pa. 

El área de estudio cubre gran porción de la parte nor-

oriental de la hoja de Arivechi (H12D56) editada por DETENAL 

(actualmente INEGI). 

2.2 Vías de comunicación. 

El poblado de Arivechi, Sonora se encuentra aproximada - 

mente a 240 kilómetros (Fig.1) al oriente de Hermosillo, Sonora. 

De dicha ciudad parte una carretera pavimentada, hasta llegar a 

5 
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la localidad del Novillo. En este punto principia un camino de 

terracera en buen estado que llega hasta Arivechi, pasando por 

Bacanora, Sahuaripa, Las Mesitas y Santo. Tomás. 

Las principales vías de acceso a el área parten desde 

Arivechi y todas sirven como vías de comunicación con el poblado 

de Tarachi, Sonora. Uno de estos caminos cruza la parte Norte 

del área y es intransitable para vehículos. 

En la parte central pasa un segund camino en regulares 

condiciones y es el que más comunmente se utiliza. 

Hacia la parte Sur, se encuentra el tercer camino que 

atravieza el área. Este camino parte desde Bámori, Sonora y se en 

cuentra en malas condiciones, siendo poco transitado. 

Hacia el oriente a 1 kilómetro de Arivechi se locali- 

EL SABER M M IUO.Ç 
HARA MI 

za una pista aérea pavimentada. 

2.3 Trabajos Previos. 

BIE3LIOTECA 
DE CIENCIAS EXACTAS 

Y NATURALES 

El trabajo más antiguo del área de estudio fue realiza-

do por Remond (1866) quién efectuó un estudio geológico de explo-

ración en el noroeste de México y recolectó la fauna de las ro-

cas cretácicas del Cerro de las Conchas. Según King (1939), 

Remond fue quien descubrió esta área y sostuvo que la secuencia 

fosilífera está descansando sobre una capa de arenisca, siendo 

suprayacida por calizas. Los fósiles recolectados por Remond 



fueron estudiados por Gabb (1969) quién les asignó una edad Cre- 

tácico Inferior y correlacionó la secuencia antes mencionada 

el Cretácico Inferior de Texas. R.E. King (1939), realizó un 

trabajo de reconocimiento geológico regional en Sonora central; 

l plantea en este trabajo, la primera división del Cretácico 

Inferior, proponiendo los nombres de Formación Palmar y Forma - 

ción Potrero. La Formación Palmar la divide en 

  

 

cinco unidades 

  

litológicas distintas, sobresaliendo en su descripción una uni-

dad de calizas masivas con un espesor de aproximadamente 700 m. 

La Formación Potrero la describe como una sEcuencia de lutitas 

localmente fosilíferas, estratificaciones delgadas de calizas 

cafés y flujos contemporáneos de andesitas. Las relaciones entre 

las dos formaciones no está claramente planteada, pero al parecer 

se define con un contacto por falla. 

A 4 kilómetros al Norte del área, Santana (1975) 

efectuó un estudio geológico minero en la mina La Batalla- San 

Felipe, en donde consideró que la unidad más antigua del área 

de estudio es de edad Cretácico Inferior y sobreyace a las rocas 

ígneas extrusivas. La litología del área está representada por 

lutitas y areniscas de color gris rosado y claro, con un espesor 

aproximado de 200 m y estima que la unidad más importante es un 

aglomerado volcánico (riolítico) al que piensa que se le puede 

asignar una edad Terciaria (Paleoceno-Eoceno). 

Aproximadamente a 20 km al Oeste del área de estudio, 

rreola (1976), llevó a cabo su trabajo de tésis profesional , la 
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cual es información confidencial del Consejo de Recursos Minera-

les (Leonardo Arreola Razura, comunicación personal). Aunque 

Flinn y Himanga (1977) afirman haber tomado en cuenta algunos as 

pectos de la geología que Arreula reseña en su tésis. Hewett 

(1978) y  Schmidt (1978) aseveran que Arreola 

  

 

hizo un reconocimieri 

  

to geológico en una área de 450 km2  incluyendo el área de El En-

cina], reportando solamente rocas cretcicas o m á s jóvenes. Men-

cionan además que efectuó un mapeo de las principales fallas del 

área. 

Flinn (1977) asegura que el Cerro Macho es un bloque 

exótico con estratos del Cretácico Inferior descansando sobre las 

rocas volcánicas del Cretácico Superior-Terciario Inferior; los 

pliegues y cabalgamientos de rocas hacia el Oeste son post 

Cretácicos y que las fuerzas tensionales en el Eoceno-Oligoceno 

hundieron al Cerro Macho presevándolo de la erosión. 

Himanga (1977) llevó a cabo un trabajo de reconocimien 

to geológico en la Sierra Chiltepines, y describe una secuencia 

de rocas sedimentarias del Cretácico iriferio' a la que dividió 

en cinco miembros, tres de los cuales, los correlaciona con tres 

de las unidades que king (1939) describe en la Formación Palmar. 

Hewett (1978) y  Schmidt (1978) definen cinco unidades 

litológicas expuestas en la Sierra El Encina] proponiendo el nom 

bre de Formación El Tigre y Formación Mina México. 
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Cochemé y Pérez Segura (1981) sostienen en su trabajo 

de los episodios magmáticos en el noroeste de México (Sonora cen 

tral y orienta]) que hay una predominancia de la serie andesti-

ca mesozoica al Sur del paralelo 29°, cerca de Sahuaripa, Sonora, 

con volcanismo ácido asociado, ignimbritas antiguas y domos mi-

neralizantes (Au y Ag). 

Pérez Segura y Echvarri P. , (1981) realizaron la car-

ta metalogenética del Estado de Sonora a escala 1:1000 000 y en 

este trabajo le asignan una edad Cretcica a la Formación Potre-

ro. 

El Consejo de Recursos Minerales (1980) por medio de 

su gerencia de exploración y en el marco del convenio México-Es-

paña efectuó una fotointerpretación de la región incluyendo la 

carta H12D56 (Arivechi). 

Aproximadamente a 70 km al Norte del área de estudio, 

Herrera y Bartolirii (1983), en su trabajo de la Geología del 

Area de Lampazos, Sonora hacen un análisis de la secuencia de ro 

cas sedimentarias del Cretácico Inferior. Los sedimentos son: 

calizas, lutitas calcáreas y areniscas; dichos autores piensan 

que son correlacionables cronoestratigrficamente con el Grupo 

Bisbee. Las rocas presentan fuerte deformación manifestándose 

como anticlinales y sinclinales que van de normales a recumben 

tes y que tiene una vergencia hacia el noreste. También correla- 

cionan las formaciones de edad Cretáci ca de Lampazos con las 
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unidades propuestas por King (1939) en la Formación Palmar, en 

el área de Arivechi, Sonora. 

Cabrera (1983) describe en su tésis profesional una 

cuarzo-monzonita que aflora en el Cerro San Miguel, en el limite 

sureste del área de estudio. 

Damon, Shafiqullah y Roldán (1984) afirman haber encon 

trado al sureste de Sahuaripa, Sonora afloramientos de una edad 

de 140 m m.a. - 200 m.a. que pueden ser parte del arco Jurásico 

de Chiapas-Arizona; a ambos lados de la megacizalladura propues-

ta por Anderson y Silver (1974). 

Palafox et. al. (1984) reporta por primera vez un 

afloramiento de calizas de edad Mississippico Medio, en la parte 

centro-occidental del área de estudio en el Cerro Peñasco Blan-

co, cabalgando sobre lutitas calcáreas del Cretcico Inferior. 

2.4 Clima, Flora y Fauna 

En base a la clasificación climática de koppen (modi-

ficado por E. García en 1964) el clima que tiene en el área de 

estudio se clasifica como semiclido. Se presenta una tempera - 

tura muy variable durante el año; de 35° a 40°C en el verano y 

de 0° a 25°C en el invierno; en ocasiones se alcanzan temperatu-

ras menores de 0°C, nevando en las partes má s altas del área. 

La temperatura promedio anual varía de 30° a 35°C. El registro 

promedio de la precipitación pluvial anual que se tiene es de 

350-400 mm, con fuertes Lluvias en los meses de junio- 
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septiembre y lluvias irregulares denominadas equipatas, en los 

meses de noviembre- enero. 

La vegetación se clasifica como semidesértica al en --

contrarse en las laderas de las montañas y en suaves lomerios y - 

de estepa la que se encuentra en las partes altas de la sierra. 

Dentro de la primera encontramos las siguientes plantas: mezqui-

te Prosopis juliflora, tesota Acacia occidi ntalis, choyas y 

nopales Opuntia biznagas Ferocactus •p,  sahuaro Carnegi'.z 

gigantea, pitahayas Jiemaireocereus thurberi, palo verde 

Cercidium microphillum, uña de gato Acacia 'egqii, ocotillo 

Fouquieriasplendens, hierba de la flecha Saiun biloculare, 

tarachiqui Dodonaea viscosa, vinorama Acacia constricta, 

sangrengados iatropha spp, chilicóte Erythrivza flabelliformis, 

sotol Dasylirior wheeleri, lechuguilla Aqae lechuquilla, 

maguey Agave shottii, tullidora*'winskia hurldtiana, pochote 

Ceiba acuminata, palo blanco Ipomooa 'arbere:nstorote blanco 

Burera micrptilla torote prieto Bursera hindsiana, 

mauto Acacia millefolia, chicura Ambrosía ambrosioides, 

chicurilla Ambrosía cordifq 1.ia palmilla Nolina 'nicrocarpa 

garambullo Eephocereus schottii, bebelama Bumelia occidentalis. 

En las partes altas, se tienen tres tipos de plantas principales: 

encino chino-encino roble Quercus chihuahuensis, encino bellota 

Quercus oblongifolia y tascate o huata Junjperu.i monosperma. 

En toda el área de estudio se presentan diferentes tipos de za- 

cate, siendo el m á s abundanté la grama china Cathestecum erectura. 
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La fauna predominante en esta zona es la siguiente: 

coyote Canis latrans clepticus, vTbora de cascabel Crotalus 

terrificus basiliscus, venado cola blanca Odecojleus hemionus 

liebre Lepus gaillardi, zorrillo Mephitis mephÇtica,  alacrán 

Mastig'proctus giganteus, murciélago Balantioptergx plicata 

avispa Philites annuicris, aguililla Buteo lineaut elegan 
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3. FISIOGRAFIA Y GEOMORFOLOGIA 

El área de estudio se encuentra comprendida fisiogr - 

ficamente dentro de la Provincia de la Sierra Madre Occidental, 

Subprovincia de Sierras y Valles Paralelas (Fig. 2, Raisz, 1959). 

Esta subprovincia se caracteriza por una serie de sierras con 

orientación NNW-SSE, limitadas por grandes valles, formados am-

bos por el fallamiento distensivo del Terciario medio que afectó 

la parte nor-occidental de México. Los grandes valles se encuen-

tran rellenados por conglomerados mal consolidados intercalados 

con coladas de basaltos; a lo que se le ha denominado como For-

mación Bucarit. 

La topografía del área de est.udio es mu abrupta, los 

razgos morfológicos má s elevados son: el Cerro Colorado de 1400 m, 

el Cerro El Palmar con 1380 m, el Cerro el Pedregal con 1300 m y 

el Cerro Las Conchas con 1200 m sobre el nivel del mar. La mor-

fologa de la Formación Bucarit tiene una elevación de cerca 

de 700 m sobre el nivel del mar. Las características que presen-

ta el área nos indican que se encuentra en una etapa joven de 

desarrollo. 

El área de estudio es denotada por dos arroyos intermi 

tentes que fluyen de Este a Oeste: uno que cruza el Norte del 

área, que tiene má s caudal y es alimentado desde las partes altas 



Sierra Madre Occidental y que toma varios nombres en su trayecto 

(Moribabi, Mosigopa y Tarachi), hasta desembocar al Ro Sahua-

ripa; y el otro que nace en el área de estudio (entre el Cerro 

El Palmar y Cerro Las Conchas) para dirigirse al Oeste hacia 

el Ro Sahuaripa. 
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4. GEOLOGIA REGIONAL 

Las rocas paleozóicas fueron depositadas en un ambien 

te de plataforma en el noreste del estado y en un ambiente de 

plataforma-cuenca en el centro-este ce] mismo (Non, 1981); se 

manifiestan en su mayor parte como pe ueños afloramientos dis-

persos, denotándose en un menor número comparado con los aflora-

mientos mesozoicos que se presentan, 

Entre las rocas paleozoicas má s importantes que se 

localizan al noreste de Sonora, se encuentra la Frmac16n Espe-

ranza, asf como los estratos que la subyacen y la suprayacen, en 

el Distrito de Cananea, Sonora, donde presentan una variada fau-

na del Devónico y Mississípico (Mulchay y Velasco, 1954). La 

formación "El Tigre" denominada informalmente por Imlay (1939) 

en el Cañón de Santa Rosa-, en la Sierra de Teras, es formada 

por calizas siUceas interestratificadas con una menor propor 

ción de pizarras, en donde se encontraron dos fusulínidos de 

edad Leonardiana (Dunbar, 1939) y  además una ariada fauna del 

Mississípico (in noii, 1981); en esta formacion, Imlay reportó 

650 m de densas estratificaciones de caizas no fosilíferas. En 

la Sierra de Hachita Hueca, al Este de El Tigre, Imlay 1939) 

describió sedimentos paleozoicos del Pensilvánico (Dunbar, 1939) 

Al Oeste y centro de Nacozari, Sonora se exponen calizas de 

edad Paleozoica (?), llamadas "calizas Nacozari" por Wae y 

Wandike (1920). 
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De los afloramientos paleozoicos encontrados en la 

porción central del estado, los más importantes y mejor estudia-

dos están en la Sierra de Cobachi y en el área de La Casita-Los 

Chinos descritas como calizas siUceas intercaladas con piza - 

rras (?), con algunos horizontes arenosos y baritas sinsedimen-

tana, asícomo estratos de calizas azoicas con concreciones 

siUceas (Peiffer-Rangin, 1980), en donde la fauna fue datada 

como del Ordovícico tardío o Devónico tardío (J. H. Noli, 1981). 

King (1939) hizo mención de estos sedimentos paleozoicos y los 

correlacionó con la Formación Marathón del Ordovísico Inferior 

de la Trans-Pecos-Texs. King (1939) describió calizas coralinas 

similares a las de La Casita en la Sierra de San Javier, al no-

reste de Tónichi y cerca de Guamuchil, Sonor . En el Cerro de 

La Zacatera, cerca de Bacanora, Hewett (1978 midió 1020 m de 

sección pérmica, compuesta principalmente de rocas carbonatadas 

con fusulínidos del Wolfcampiano tardío-Leonardiano temprano. 

En el área de estudio se presentan algunos afloramientos de ca-

lizas masivas con presencia de braquiópodos y corales de edad 

mississípica (Palafox, et. al., 1984). A 10 km al Oeste del 

área de estudio, se observó una intercalación de calizas, arenis 

cas y lutitas con presencia de trilobitas de edad Cámbrico Medio. 

Otros afloramientos se tienen en el Cerro de La Campana, Sierra 

de Mazatán y San Pedro de la Cueva. 

Los estratos del Grupo Barranca depositados durante 

el Triásico (Dumble, 1900; G. Alencater, 1961), están compues-

tos de conglomerados, lutitas y cuarcitas, lutitas y areniscas 
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con capas de grafito y carbón, siendo expuestas principalmente 

en el área de Moradillas, al Este del Ro Yaqui. 

En la Sierra de Santa Rosa,(Jaworski, 1929; Hardy, 

1973) describieron una serie vol cano-sedi mentar¡ a con fauna co-

rrespondiente al Liásico. Más al Norte, en la Sierra del A1amo. 

Muerto, White y Guiza (1949) hacen mención de una serie volcano-

ditrtica, atribuyéndole una edad Triásico Superio'r-Liásico. 

En las colinas del Pozo Serna, al Sur de Caborca se tiene una 

serie volcano-sedimentaria del üxfordiano Superior -Kimmeridiano 

Inferior (Beauvais y Stump, 1976) reportaron una serie volcano-

sedimentaria similar a la serie de Santa Rosa en Punta Chueca, 

Sonora as como al Norte de Puerto Libertad. Dumble (1900) en-

contró la División Lista Blanca en el centro-este del estado, 

compuesta de una serie de conglomerados y areniscas con inter-

estratificaciones de tobas, aglomerados y lavas andesfticas, des 

cansando concordantemente sobre el Grupo Barranca y subyaciendo 

a los depósitos cretácicos. En la Sierra de Los Chinos, entre 

Mazatán y El Novillo, Menicucci (1975) reportó una brecha volca-

no-sedimentaria asignándole una edad Triásica. Ene] área de 

estudio se encuentr-a----una secuen-cia vol-c-a4-o---sed-#mentar-i-a----de----e4ad 

Jurásico (Damon, 1984). 

Los sedimentos depositados durante el Cretácico Infe--

rior afloran en múltiples lugares de Sonora; los afloramientos 

más importantes se localizan en la región de Cabullona, al nores 

te del Estado, en donde se encuentra bien expuesto el Grupo Bis-

bee (Ransome, 1904). En el área de Arizpe, González (1978) des - 
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cribe una secuencia de 2000 m de espesor compuesta de areniscas, 

lutitas y calizas corre] acionndolas con el Grupo Bisbee. En la 

Sierra de las Guijas, al Este de Divisaderos yen Lampazos 

aflora una intercalación de lutitas y calizas con horizontes dis 

persos de areniscas (Herrera y Bartol ini, 1983) , con una fauna 

similar a la del Grupo Bisbee. Al noreste de Sahuaripa, afloran 

lutitas y areniscas de posible edad Cretcico Inferior (Santa-

na, 1975); en esta misma área, King (1939) describió a la Forma-

ción Palmar como una secuencia formada de un grueso conglomerado 

lenticular , una alternancia de calizas, pizarras, areniscas y 

una caliza masiva con interestratificación de cuarcita en su 

parte superior y a la Formación Potrero como una secuencia de lu 

titas localmente fosilíferas, estratificaciones delgadas de cal¡ 

zas y flujos contemporáneos de andesita, determin á ndolas como 

del Cret&cico Inferior. En el área del Cerro Macho y en la Sie-

rra Chiltepines, Flinn y Himanga (1977) hicieron un estudio a 

detalle de las rocas expuestas del Cretcico Inferior, tomando 

como base las Formaciones Palmar y Potrero de King (1939) y  lo 

expuesto por Arreola (1976) en su trabajo de Reconocimiento Geo-

lógico Minero de El Encina] y El Pinito. 

En toda la región se encuentran rocas intrusivas co --

rrespondientes al Batolito Laramide (P. E. Damon, et. al., 1983), 

las cuales se tienen afectando a las rocas mencionadas con 

anterioridad y están constituidas principalmente de granodioritas, 

monzodioritas de cuar.o y granito. Algunas de las áreas donde se 
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encuentran son: en Nacozari, Sonora donde aflora una cuarzomonzo 

nita; en la Mina de San Judas, donde aflora una brecha granodio-

rtica; en Mazatán aflora una granodiorita ¿sí como en San Ja - 

vier, Cobachi, Suaqui, San Nicolás, Santa Rosa; se tiene aflo-

rando una monzonita en Rebeico y en el área de estudio. 

Así como se encuentran las rocas plutónicas en la 

región, también se tienen en forma dispersa y predominando hacia 

el Este del Estado, rocas intrusiva< de tipo riodacítico, ignim-

brita-riolita, flujos de riolita y pequeños derrames de lavas 

máficas, producto de grandes calderas complejas, durante la fa-

se final de la Orogenia Laramide (Mc Dowell y Clabaugh, 1979). 

Se puede observar a nivel regional la formación de 

sierras y valles debido a las fuerzas extensivas producto de 

la separación sistemática de la corteza ter'estre superior 

(Stewart, 1971), teniéndose una gran cantidad de fallas de tipo 

normal 

Los valles que se formaron fueron rellenados por la 

Formación Báucarit, compuesta por interestratificaciones de 

conglomerados, areniscas, lutitas y arcillas con algunas inter-

calaciones de rocas volcánicas. Algunas partes donde afloran 

son el Valle de Sahuaripa, Valle de Moctezuma, Valle de Tacupe 

to y Valle de Bacanora. 

Generalmente, cubriendo discordantemente a la Forma - 

ción Báucarit, se encontraron basaltos cuaternarios formando 

grandes mesetas. Estos basaltos varían en su constitución y son 
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producto de una gran cantidad de volcanes, como en el caso de 

Moctezuma, Sonora, donde en 300 km2  aproximadamente se pueden 

llegar a observar hasta nueve calderas de diferentes dimensio-

nes (E. Abraham Paz, tésis en preparación). 
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5. GEOLOGIA LOCAL 

5.1 Estratigrafía. 

En la región de Arivechi, Sonora afloran rocas sed¡ - 

mentarias, volcano-sedimentarias e ígneas tanto intrusivas como 

extrusivas, cuyas edades varían desde el Paleozoico Superior 

hasta el Cuaternario. La mayor parte de la columna estratigrá - 

fica está compuesta por rocas volcano-sedimentarias jurásicas 

y sedimentarias del Cretácico Inferior. 

King (1939) efectuó un trabajo de geología regional 

en el que propuso los términos de Formación Potrero y Formación 

Palmar para las rocas cretácicas. En este trabajo se han rede-

finido las dos formaciones y a la luz de nueva información re-

cabada en el campo, se han hecho varias modificaciones al tra-

bajo de King. 

En esta tésis se propone el nombre de Formación Pe-

ñasco Blanco para una secuencia sedimentaria del Paleozoico Su-

perior, que King (1939) y  GYMSA (1981) la asignaron al Cretá-

cico Inferior, formando parte de la Formación Palmar. 

King (opus cit) propuso el término de Formación Po-

trero para definir a una secuencia volcano-sedimentaria, in - 

cluyendo las lutitas calcáreas fosilíferas de edad Cretácico 

23 
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Inferior que afloran enel Cerro de Las Conchas. En el presente 

trabajo se describen evidencias de campo que permiten diferen-

ciar a la unidad calcárea y a la secuencia volcano-.sedimentaria. 

Se propone así, una redefinición para la Formación Potrero, 

margen de términos formales, para denominar a una secuencia 

exclusivamente volcano-sedimentaria de edad Jurásica. 

El término Formación Palmar fue propuesto por King 

(1939) para caracterizar a una secuencia del Cretácico Inferior, 

edad que fue dada en base a la présencia de Phyioceras sp. aff. 

forhesianurn, especie que no ha sido observada en el área, a pe-

sar de una intensa búsqueda. Por otras evidencias indirectas se 

piensa en la posibilidad de que dicha formación sea del Paleo-

zóico Superior. En esta tésis se redefine el término Formación 

Palmar, ya que la descripción de campo hecha por King (opus 

cit) no corresponde a lo observado en el campo por los autores 

de este trabajo. 

Se propone informalmente el término Grupo Arivechi 

para definir una secuencia terrígeno-carbonatada del Cretácico 

Inferior. King (1939) y  GYMSA (1981) la describieron como parte 

de la Formación Potrero, pero la información que se tiene a tra-

vés de sus estudios nos hace concluir que sus consideraciones 

son erróneas, puesto que el conglomerado que forma la unidad in-

ferior del Grupo Arivechi no tiene una relación estratigráfica 

normal con la Formación Palmar, as como las lutitas calcáreas 

de la unidad media del Grupo Arivechi no forman parte de la 

Formación Potrero. En lasecuencia del Grupo Arivechi, desde 
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la base hasta la cima, se observa un claro desarrollo estratigrá 

fi co. 

5.1..1 Paleozoico. 

5.1.1.1 Formación Peñasco Blanco. 

Definición.- En este trabajo se propone el término For 

mación Peñasco Blanco para desionar a una secuencj.a tomógenea 

calcárea, cuyo afloramiento típico s encuentra en el Cerro Pe 

ñasco Blanco. 

Distribución.- La Formación Peñasco Blanco aflora en 

distintas partes del área de Estudio como pequeños bloques aisla 

dos; el bloque má s importante por su espesor y extensión se en-

cuentra al Oeste del Cerro de Las Conchas, en el Cerro Peñasco 

Blanco (ver sección A-A'), 

Litología, espesor y edad. 

-	 La litología esta representada por una caliza fosilí-

fera de color gris claro en superficie intemperizada y color ne-

gro en fractura fresca. Los estratos son gruesos, bien expuestos 

y forman un abrupto escarpe en el Cerro Peñasco Blanco; en ellas 

se observa restos de braquiópodos, tallos de crinoideos, cora-

les y vetillas de calcita. 

El espesor de esta secuencia es aproximadamente de 

80 m en su afloramiento má s importante. La edad de esta caliza 
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es Mississípico medio y se determinó con el coral 

Amplexaraphrentis clinatus (Greene) y el braquiópodo Brachitiriz 

sp. (Palafox et. al., 1984). 

Relaciones estratigráficas.- El límite inferior de la 

Formación Peñasco Blanco, está en contacto estructural con la Uni-

dad Media del Grupo Arivechi (ver sección A-A'). El límite supe-

rior no está presente en el área. 

5.1.2 Jurásico. 

5.1.2.1 Formación Potrero. 

Definición.- El término Formación Potrero fue intro- 

ducido a la literatura geológica por King. (1939), para caracte-

rizar a una secuencia de lutitas localmente fosilíferas, estra-

tificaciones delgadas de calizas cafés y flujos contemporáneos 

de andesitas y tobas; con una sección tipo en el rancho El Po-

trero. 

Los autores de esta tésis están en desacuerdo con 

King, puesto que en el área de estudio, no se observó continui-

dad estratigráfica entre las lutitas calcáreas fosilíferas y los 

flujos contemporáneos de andesitas y tobas; por el contrario, 

al Oeste del Cerro de Las Conchas se observó un contacto anor-

mal con la Formación Potrero. 

Distribución.- Esta formación ocupa aproximadamente 

la mitad del área de estudio, presentándose como una amplia 
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franja en la parte centro-septentrional del área, llegando 

hasta el extremo Sur de la misma. Está, limitada hacia el oriente 

por las rocas volcánicas de la Sierra Madre Occidental y al 

Oeste, en su parte Norte, por la Formación Báucarit; hacia el 

Sur no se definió el contacto. La Formación Potrero ha sido re-

portada en varias partes de la porción centro-oriental del 

Estado de Sonora. Los autores de esta tésis han reconocido aflo-

rámientos de dicha formación en algunos lugares cercanos al área: 

sobre el camino Bacanora-Sahuaripa; al Oeste del Cerro Macho; 

al oriente de Sahuaripa y al Este del Valle de Tacupeto. Rangin 

(1982) reportó esta misma secuencia en San Pedro de la Cueva 

y por el camino Tecoripa-Tonichi. 

La Formación Potrero se divide en dos unidades lito- 

  

estratigráficas, las cuales se describen a continuación: 

5.1.2.1.1 Unidad Inferior. 

Distribución.- El mejor afloramiento expuesto y más 

representativo se localiza en el Cerro El Pedregal (ver sección 

B-B) y a lo largo del camino Arivechi-Tarachi, en el trayecto 

El Potrero - Volantín. 

 

  

Litología y Espesor.- Esta unidad está compuesta por 

inter estratificaciones de tobas, aglomerados, areniscas, lutitas 

limolitas y diques -estratos de andesitas. 

Esta unidad está constituida en su base por un aglome- 



rado de una coloración café violácea en rocas frescas y café 

rojiza en superficie intemperizada; los fragmentos que se pre-

sentan tienen un tamaño de arena gruesa a gránulo, llegando a 

alcanzar un tamaño de 60 cm y son en su mayoría fragmentos de 

tobas líticas, subredondeados y subangulosos en una matriz com-

puesta por ceniza volcánica. Este aglomerado varía localmente 

a arenita volcánica; ocurre en estratos gruesos que forman ce - 

rros enteros, los cuales pueden llegar a alcanzar un espesor 

aproximado de 330 m; su mejor afloramiento se tiene en el Cerro 

Desoto, al Este del Cerro de Las Conchas. Una característica im-

portante de este aglomerado es su incidencia en todos los contac 

tos anormales con las rocas cretácicas e incluso con las rocas 

cámbricas del Cerro de Mogollón, situado a 10 km al Oeste del 

área de estudio. Por el camino que lleva a la Mina La Gloria, 

se puede observar que este aglomerado es suprayacido por una 

intercalación de areniscas y calizas. Los horizontes calcáreos 

presentan restos de moluscos y materia orgánica, los cuales no 

fue osib1e caracterizar debido al mal estado de conservación. 

Las calizas se presentan en estratos gruesos pobremen-

te expuestos y suprayacidos por areniscas de color gris en su-

perficie intemperizada y gris violáceo en superficie fresca; el 

tamaño del grano es de arena fina; presenta algunos fragmentos 

de i - cas cuya forma varía de angulosa a subangulosa; los granos 

estár l clasificados, con una m a triz hematítica. Las capas 

presentan una estratifcación gruesa. 



Las tobas que componen esta unidad son principalmente 

líticas y cristalinas. Las tobas líticas presentan una diversi-

dad de tonalidades, en las que predominan las de color café 

rojizo en superficie intemperizada y color café obscuro en 

superficie fresca. Los elementos constituyentes tienen un tamaño 

de arena fina a media, en ocasiones los fragmentos varían hasta 

un tamaño de guijarros. Los componentes son fragmentos de andes¡ 

tas, de forma subredondeada a subangulosa, con una clasificación 

de pobre a moderada. Los estratos se presentan bien expuestos, 

formando pronunciadas crestas; el espesor de los estratos es muy 

variable y oscila en un rango de 1 a 3 ni. Las tobas cristalinas 

se presentan con un color blanco amarillo en superficie intempe-

rizada y un color café claro en fractura fresca; los cristales 

que se observan son en su mayoría feldespatos subredondeados; mo 

deradamente clasificados, conteniendo algunos fragmentos de ande 

sitas, tobas e ignimbritas, todas ellas en forma angulosa. Su es 

tratificación varía de gruesa a masiva; las capas están bien ex-

puestas y se encuentran intercaladas con areniscas y lutitas la 

minares. Las areniscas son de un color café oscuro al intemperis 

mo y un color café claro en superficie fresca; el tamaño de los 

granos es mediano, bien clasificado; los estratos están moderada 

mente expuestos y presentan una estratificación delgada cuyo es-

pesor es constante; se presentan en forma alternante con las to- 

  

bas y las lutitas laminares. 
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5.1.2.1.2 Unidad Superior .  
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Este paquete de rocas volcano-sedimentarias se hace 

más detrítico hacia la cima. Al oriente del área de estudio, la 

secuencia se hace más abundante en rocas sedimentarias. 

Es espesor total de esta unidad se desconoce por no 

aflorar su límite inferior; su espesor se estima en 3700 m apro-

ximadamente. 

Relaciones estratigráficas.- El contacto inferior 

de esta unidad es anormal con las rocas cretácicas del área 

de estudio y es marcado por una aglomerado. El contacto supe-

rior es concordante y transicional, quedando marcado por la 

predominancia de las rocas sedimentarias sobre las volcánicas 

que afloran en el arroyo Moribabe. 

Distribución.- La unidad superior de la Formación 

Potrero aflora ampliamente en el Cerro El Pedregazo, en la parte 

noreste del área de estudio y está expuesta a todo lo largo del 

arroyo Moribabe (ver Sección C-C'). 

> Litología y espesor.- Esta unidad está constituida 

por intercalaciones de lutitas, limolitas, areniscas, tobas y 

diques - estratos de andesitas. Las lutitas son de un color gris-

café en superficie intemperizada y gris oscuro en superficie 

fresca; el tamaño de la partícula varía de limo a arcilla, precio 

minando este último; los estratos sor: gruesos y estan ocasional- 
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mente expuestos, como es el caso de las capas que afloran en 

el arroyo Moribabe. En ocasiones, a las lutitas se les obser-

van restos de plantas mal preservadas, con gotas de lluvia y 

grietas de desecación ; están intercaladas con arenisca que 

presentan una coloración café - amarillento en superficie alte 

rada y café violáceo en superficie fresca. El tamaño de las 

partículas es de arena fina con óxidos de fierro, los granos 

son angulosos - subangulosos; la matriz es hemática. Las are-

niscas se presentan en estratos delgados, regularmente expues-

tos y en estas se observan con frecuencia una estratificación 

gradada, así como concreciones discoides de un tamaño hasta 

de 60 cm de diámetro que muestran paralelismo con la estrati-

ficación. 

  

 

Las limolitas tienen una coloración gris oscuro de 

  

intemperismo y gris en superficie fresca. Las partículas son 

del tamaño del limo. con algunos detritos del tamaño de arena 

fina, pero en general se encuentran bien clasificadas. Se pre-

sentan en estratificación delgada, bien expuestas en los arro-

yos y en ocasiones están cubiertas. Las limolitas presentan 

una estructura compacta y fractura típicamente concoidea con 

mineralización de sulfuros y restos de vegetales indiferencia-

dos. Se encuentran intercaladas con estratos de lutitas, are-

niscas y ocasionalmente de algunas tobas, conformando en conjun 

to una contínua y potente secuencia. 

1 



Las tobas cristalinas presentesen esta unidad;s 

de una coloración verde claro en superficie intemperizada y. 

gris - verde en superficie fresca. Los elementos constituyen-

tes tienen un tamaño de arena fina-media; en ocasiones los 

fragmentos pueden ser de un tamaño de guijarros. Los componen-

tes son principalmente cristales de feldespatos; subordinada 

mente a estas es posible observar fragmentos de rocas volcá ni-

cas, con una clasificación moderada. Los estratos se presentan 

bien expuestos, formando el conjunto litológico una topografía 

con una pendiente de alto grado de inclinación; el espesor de• 

los estratos es muy variable y pueden ser desde laminares hasta 

masivas. 

Los diques - estratos que se presentan tanto en la se 

cuencia inferior como en la superior de la Formación Potrero 

son de composición andesítica, est á n emplazadas en forma para-

lela a los estratos, mostrando una pequeña aureola de metamor-

fismo de contacto. Estos diques se observan con una coloración 

verde oscuro tanto en superficie fresca como en superficie 

fresca como en superficie intemperizada, con una textura afán!- 

tica y con ocasionales fenocristales de anfíboles. 

Esta unidad tiene un espesor aflorante de aproximada-

mente 2780 m; el espesor total de la unidad se desconoce, pues 

la secuencia no aflora en su totalidad. 

9 

1 
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Relaciones Estratigráficas.- El contacto inferior es 

concordante y transicional con la Un.dad Inferior. El contacto 

superior es discordante con las volcánicas de la Sierra Madre 

Occidental. 

Edad ,y Correlación.- La edad de esta secuencia no se 

pudo precisar por evidencias de campo. Damon et. al (1984) en ba 

se a estudios de geocronolog-ía (Horni lenda K-Ar) y modelos de 

Rb-Sr) la integra a el arco magmátic Chiapas-Arizona al que le 

asigna una edad de 140-200 m.a. 

La Formación Potrero puede ser equivalente cronoestra-

tigráficamente a la serie descrita per Rangin (1977) en el área 

de Cucirpe, Sonora a la que le asigna una edad 0xfordiano Tar - 

dio, y a la que describe como una intercalación de grauvacas y 

coladas volcánicas de caracter andestico principalmente, yen 

parte riolítico, descansando sobre lutitas negras ricas en mate-

ria orgánica pero azicas. 

Al NW de Cucurpe en el sector de Santa Ana, Sonora 

se tiene una secuencia análoga a la formación Potrero y que 

fue reportada por Salas (1968) como una serie volcano-clástica 

con intercalaciones andesíticas. 

El miembro inferior del Grupo Fátima descrito por Mo-

rales (1982) se puede correlacionar con la Unidad Infrior de 

la formación Potrero, en base a su posición estratigráfica 

y a su similitud litológica. 
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Hacia el Sur, en la parte central del Estado de So-

nora, Dumble (1901) describió en el Cañón Obispo, aglomerados 

con niveles carbonatados, que pudieron ser la ex - 

tensión de la franja volcano-sedimentaria denominada aquí como 

Formación Potrero. 

5.1.3 Cretácico Inferior. 

5.1.3.1 Formación Las Cúmaras 

Definición.- El término Formación Las Cúmaras se utili- 

za en este trabajo para caracterizar una secuencia de arenis-

cas, lutitas y limolitas suprayacidas por una potente brecha se-

dimentaria (ver sección E-E'). 

Distribución.- Esta secuencia se encuentra aflorando 

excelentemente en el arroyo Tarachi Sur; en el camino Arivechi-

Tarachi, en el rancho El Parajito y Las Cúmaras. Hacia el sur 

se corta bajo el bloque alóctono que forma el Cerro El Palmar 

y hacia el Norte se termina en el contacto estructural con el 

Grupo Arivechi. Al Este y Oeste es cabalgada por la Formación 

Potrero. 

Litología y Espesor.- La litología está constituida 

principalmente de areniscas, lutitas, limolitas y brechas. Las 

areniscas se presentan principalmente en la parte inferior de 

la secuencia y son de un color café amarillento en superficie 

intemperizada y café en superficie fresca. Los granos son de 
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tamaño de arena fina, angulosa, bien clasificados, en una 

matriz calcárea. Los estratos son gruesos y afloran bien ex-

puestos en el arroyo Tarachi. La fauna presente en estas ca-

pas es constituida por belemnites del tipo JIibci1tc8sp. cf. 

H. aprensi3 y en general esta muy mal preservada y recrista-

1 izada. 

  

 

  

  

  

Las capas de areniscas están intercaladas con limoli-

tas de color gris oscuro en superficie alterada y negro en fractu 

ra fresca; de fractura concoidea. Se presentan en estratos grue-

sos, bien expuestos. Las rocas antes descritas están intercala-

das con lutitas laminares de aspecto fsil. 

Las areniscas gradúan verticalmente a una brecha de 

color gris oscuro, en su mayor parte de fragmentos de limolita, 

de un tamaño que varia de bloques a arenas finas, prevaleciendo 

el tamaño de guijarros. Ocasionalmente se observan clastos bién 

redondeados de cuarcitas, con un tamaño de aproximadamente 

20 cm. Se presenta masivamente y está bien expuesta en el cami-

no Arivechi-Tarachi. 

El espesor total de esta formación no se determinó 

porque no aflora el límite inferior; el espesor expuesto es 

aproximadamente de 550 m. 

11 11 
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Relaciones Estratigráficas.- El límite inferior y su-

perior de la secuencia no aflora en el área. El contacto inferior 

es tectónico, encontrándose a la Formación Las Cúmaras cabalgan 

do sobre el Grupo Arivechi. El contacto superior está marcado por 

la presencia del bloque alóctono que forma la Formación Palmar 

sobre la Formación Las Cúmaras. 

Edad y Correlación.- A esta secuencia se le asignó una 

edad Aptiario, en base al belemnite Hibolites sp. cf. H. apten.si, 

(Dr. Emilio Almazán, com. pers.) 

Las rocas de la Formación Las Cúmaras son las únicas 

que se conocen en el Estado de Sonora con la fauna que aquí se 

describe. La presencia de unidades equivalentes a la Formación 

Las Cúniqras en el arroyo de Las Calabazas, en el SE del área 

de estudio, es una prolongación de la secuencia aflorante en su 

sección tipo en el arroyo Tarachi Sur. 

5.1.3.2 Grupo Arivechi. 

Definición.- Se propone en este trabajo el trmino 

de Grupo Arivechi para denominar-.- una secuencia detrítico-

carbonatada, compuesta en la base por un conglomErado que 

pasa transicionalmente a una intercalación de lutitas y arenis-

cas calcáreas abundantemente fosilíferas que subyacen a una ca-

liza masiva con orbitolinas yrudistas, 

El Grupo Arivechi fue dividido en tres unidades concor-

dantes entre sí, tal como. se  describen a continuación: 

111 1111 
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5.1.3.2.1 Unidad Inferior 

Distribución.- Esta unidad alfora en la parte central-

norte del área de estudio; los afloramientos se pueden observar 

muy bién expuestos en el arroyo Tarachi y a lo largo del flanco 

oriental del Cerro de Las Conchas, en donde forma abruptos escar 

pes y es cortada por una falla normal que la pone en contacto 

con la Formación Potrero. Hacia el Sur desaparece bajo la For-

mación Las Cúmaras que la cabalga. En la parte Occidental del 

Cerro de Las Conchas es truncada por la Formación Potrero en 

un contacto por falla de cabalgadura. Diez km al Oeste de Ari-

vechi, Sonora se caracterizó a esta unidad, desconociéndose su 

relación con las rocas adyacentes. Esta unidad tiene una orien-

tación general MW 30° SE y un echado de 300  hacia el suroeste. 

Litología y Espesor.- La litología esta representada 

por un conglomerado polimíctico de una coloración de diversas 

tonalidades, entre las que predomina un color café rojizo 

en superficie intemperizada y café grisáceo en superficie fres-

ca. Las partículas que componer al conglomerado tienen un tama-

ño que varía desde bloques de 2 m hasta arena fina de menos de 

1 mm, prevaleciendo un tamaño de guijarros. Los fragmentos 

están mal clasificados, subredondeados, una menor parte de ella 

son subangulosos. Di c hos componentes son principalmente clastos 

de calizas fosilíferas, areniscas, pedernal y andesitas. Los 

detritos de caliza contienen fragmentos de crinoideos, corales 

y braquiópodos. Esta unidad se presenta en estratos gruesos. La 
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estratificación no es muy clara en algunos lugares, yen otros 

se observa capas casi verticales sugiriendo cierto plegamiento. 

La secuencia presenta esporádicos lentes de areniscas de grano 

grueso, de dimensión y geometría irregular, donde su matriz es 

arenosa.. 

Este conglomerado está intercalado con un estrato --

grueso de areniscas rojas de grano grueso y con una capa de ca-

liza con abundante restos de fósiles indiferenciados que aflo-

ran en el cañón de la Bebelama. 

El espesor de la unidad varía de un lugar a otro, el 

máximo es de 450 m aproximadamente. En la parte centro-oriental 

del Cerro de Las Conchas no fue posible determinar el espesor 

total pues su base está cubierta. 

Relaciones estratigráficas.- La base de la secuencia 

no aflora y el contacto superior es concordante y transicional 

a facies más calcáreas de la Unidad Media. 

Edad y Correlacion .- En base a la similitud lito-

estratigráfica con el Conglomerado Glance deccrito por Ransome 

(1904) en las montañas Mule se le ha asignado una edad Cretácico 

Inferior. La Unidad Inferior del Grupo Arivechi muestra caracte 

rísticas litoestratigráficas que la hacen equivalente al conglo 

merado Glance. En las secciones tipo de ambas unidades, están 

formadas principalmente de Guijarros mal clasificados en una 
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matriz rojiza-café. La composición media y grado de clasifica-

ción de los fragmentos varía tanto vertical como lateralmetne, 

los constituyentes ascienden a una zona de transición de arenis 

cas conglomeráticns ue la unidad que la sobreyace. 

5.1.3.2.2. Unidad Media 

Distribución.-Esta unidad aflora en el flanco occiden 

tal del Cerro de Las Conchas, extendiéndose desde el arroyo de 

La Bebelama hasta 1 Km al Sur del Cerro Peñasco Blanco; de la 

cima de dicho cerro hasta los lomeríos redondeados que se encuen 

tran cerca de su base, en donde es cortada por una falla de ca 

balgadura. En su parte Sur está en contacto estructural con la 

Formación Las Cúmaras; a lo largo del arroyo El Salto, sus es-

tratos tienen un rumbo promedio NE-40° SW con un echado de 300 

buzando hacia el SE. La secuencia está expuesta en la parte 

oriental de la Sierra Chiltepines, a unos 30 m al Sur de la 

carretera Sahuaripa-Hermosillo, donde Himanga (1977) les asignó 

una edad Cretácico Inferior y las denominó como Miembro Mina 

El Mezquite., 

Litología y Espesor.- La litologia de esta unidad es 

tá representada por una potente alternancia de areniscas, luti-. 

tas y calizas. Su base comienza con una secuencia de areniscas 

calcáreas de color café claro en superficie intemperizada y gris 

oscuro en superficie fresca. El tamaño de los granos constituyen 
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tes es de arena muy fina ; y por lo general están bien redon-

deados, bien clasificados, en una matriz calcárea. Los aflora-

mientos están en su mayor parte cubiertos o pobremente expues-

tos; las capas tienen una estratificación gruesa. Estas rocas 

contienen en abundancia restos de moluscos y ostreas, ocasion-

almente bien preservados y con su concha original. Al principio 

de la secuencia las areniscas están intercaladas con una caliza, 

al parecer algácea y posteriormente con lutitas laminares 

fosilíferas. La parte media de esta unidad está constituida por 

lutitas calcáreas que presentan una coloración gris amarillenta 

en superficie intemperizada y gris oscuro en superficie fresca, 

presentándose en estratos masivos sumamente fracturados con ve-

tillas de calcita rellenando algunas de las mismas. Los aflora-

mientos están muy bien expuestos, con pequeños horizontes de --

areniscas de grano fino y lentes de areniscas de grano grueso. 

La fauna es abundante y variada, excelentemente preservada, en 

la que predominan: pelecTpodos, gasterópodos, cefalópodos y co-

rales. Hacia la parte superior se observan cambios de facies --

muy marcados, en donde se depositaren calizas de color gris da 

ro en intemperismo y gris oscuro en superficie fresca. Los estra 

tos están regularmente expuestos y algunas cubiertos; topografi-

camente estas capas forman escarpes pronunciados con una estrati 

ficación gruesa-delgada; con fracturas rellenas de calcíta y pro 

lificamente fosilíferas. 

El límite superor de la unidad media es marcado por - 



1 una caliza biohermal, la cual se describirá más adelante. 

El espesor aflorante de esta unidad no es constante, 

varía con frecuencia, llegando a ser aproximadamente de 1100 m. 

Relaciones Estratigráficas.- El contacto inferior es 

concordante y transicional con la Unidad Inferior. El límite 

superior es concordante con la Unidad Superior y esta marcado por 

una topografía semiabrupta que forman unas calizas en estratos 

gruesos conteniendo 0íbito1ina (meaorbitolina) texana Roemer y 

Caprinuloidea sp. 

Edad y Correlación.- En 1939 King asignó una edad 

Cretácico Inferior para la Unidad descrita basándose en un gran 

número de especies citadas en la tabla 1. Esta Unidad es corre-

lacionable con la Formación Monta del Grupo Bisbee, esta equi-

valencia se propone en base a su posición estratigráfica y a su 

contenido faunístico. Secuencias equivalentes han sido descri-

ras en el Sur de Arizona, en las montañas Santa Rita, Empire, 

Huachuca, Dragoon, Dos Cabezas y Winchester. 

Esta Unidad es correlacionable con el Miembro Mina el 

Mesquite que describe Himanga (1977) en la Sierra de Chiltepi-

nes al Oeste de Sahuaripa. 

La Unidad Media del Grupo Arivechi se correlaciona 

por su posición estratigráfica, contenido paleontológico y en 

su conjunto litológico, con la Formación Duran descrita por 

Herrera y Bartolini, (1983) en la región de Lampazos, Sonora y 
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con la Formación Temporales descrita por González (1978) en la 

región de Arizpe, Sonora. 

5.1.3.2.3 Unidad Superior. 

Distribución.- Esta unidad está bién expuesta, aunque 

en una área muy limitada, aproximadamente a unos 100 m. hacia el 

Norte del arroyo el Salto, en un cerro donde forma pequeños escar-

pes. Los estratos siguen un rumbo aproximado de NE 400  SM con un 

echado de 35° buzando hacia el SE; los afloramientos se cortan 

en el contacto con la Formación Las Cámaras, que cabalgan al Grupo 

Arivechi. Este afloramiento es el único que se ha localizado 

•en toda el área de estudio. 

Litología y Espesor.- La litología está representada 

en su base por una caliza biohermal, de color gris claro en 

superficie intemperizada y gris oscuro en fractura fresca, 

de estratificación masiva, con un contenido de rudistas. Hacia 

la parte superior de la unidad se encuentra una caliza de estra-

tificación masiva, con una coloración gris claro en superficie 

intemperizada y gris oscuro en superficie fresca; la característi 

ca distintiva de esta caliza es la presencia del fósil -- 

Obito lina (mesorbitolina) texana Roemer. 
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El espesor de esta unidad fué estimado aproximadamente 

en 30 metros. En virtud de lo pequeño del afloramiento se puede 

decir que este espesor es constante. 

Relaciones estratigráficas. 

Su límite inferior es concordante con lasareniscas cal 

cáreas fosilíferas que forman la parte superior dela Unidad He 

dia. Su contacto superior se encuentra cubierto y no fué posible 

precisarlo. 

Edad y Correlación.- 

Por primera vez en esta área se han descrito estratos de 

calizas conteniendo OrbiQlina (mesorbitolina) texana Roemer, - 

limitando la edad de esta unidad al Cretácico Inferior. 

Esta unidad es correlacionable con la Caliza Mural, la 

más característica del Grupo Bisbee por su consistencia litoló-

gica y su fauna representada tipicamente por orbitolinas y rudis 

tos secuencias equivalentes han sido descritas en las Montañas-

Santa Rita, Empire, Huachuca, Dragoon, Dos Cabezas en el Estado de 

A r 1 z un a. 

La Unidad Superior del Grupo .Arivechi puede ser corre-

lacionable con la Formación Sahuaro que forma parte del Grupo 

Ceja, que ha sido descrito por González (1978) como una potente 

intercalación de lutitas y calizas con la presencia de orbitoli-

nas; también describe dentro del mismo grupo a la Formación El 



o 
o 
0 

z o 
o o o o o o o 

o 
z 
4 

U) 
u- o 

w 
o 

o 
o 

o o 

o o 

o 
N 

2 

o o 

o o 
z 

A
R

IV
C

C
H

  1
 

E
S

 Q
U

E
 M

 A
T

t  C
 o o o u, 

1 

o 
a- 

a: 

u. 
2 
o 
u 
u 
w 
U, 

o 

o o o 
o 

u- 
1 > 

4 4 
- 

4 4 
o u' 'u tu 

-J 

o 

ir 
o 
a: 
w 
u- 
z 

4 

2 

4 
-J 

IN
F

E
R

IO
R

 

O 
u 
u-
o a 

E
O

R
M

A
C

IO
N

  
O 4 o 
z 3 

-J 
> 

-J > 

¿9o:l 

o 1> 

1 
o 
o o 

o o 
o 
O 

z o 
o O 

o 



z 
o 
u 

•1 
w 

o o o 
o o o 
• p- 

o e a 

S
U

P
E

R
IO

R
  

C
A

L
 Z

A
S

  C
O

N
 O

R
B

I T
O

L
IN

A
S

  

S
U

P
E

R
IO

R
 

L&J 

o 
a- 

IJJ 
o 

-J 

o 

4 
—J 

E
S

 Q
U
E

 M
AT

 1
 C

A
 

o 
1 

8 

V
C

A
L

.  
1

 4
0

0
0

  

4 
-a 
4 
u 
(1, 

F
O

S
IL
I F

E
 R

A
S

  

o o o 

j 
4 
1- 
1 

4 
-a 
4 
u 
(1) 

F
O

S
IL

IF
E

  R
A

S
 

4 

1- 
-I 

1 

{l) 
4 
N 
-a 
4 
u 

F
O

S
IL

IF
E

R
A

S
  

4 
o 
Ui 

o 
o 
z 

o 
4 
o 
z 

A
R

IV
E

C
H

I  

4 
o 
z 

8 

o 
o 

8 

IQiJ 
Q,I J  

'4 4 
1 

4 

a» el 



9€ qg 
'e 

'e 9e 1 U 

ge 

++ 

I. 

IL 

IR1 
IEII 

- e -

(3-e 

-e - 

1 NTRUSIVO MONZONITICO 

CALIZAS CON OR8ITOL.INAS 

CALIZAS CON RUDISTAS 

CALIZAS FOSILIFERAS 

LUTITAS FOSILIFERAS 

ARENISCAS CALCAREAS 

FOSILIFERAS 

++ 
++ 
++ 

+ 
+ 

+ 

+ 
-f 

e 

e J 9€ 1 9e 1 
9e 

e 

9 

e 

+ +te  
+ 
+ 

Oo o a, 
c 

+( 1. lieICI*p 
a 

+ '-?.O. . .°•0. 
'c7 

-L 

+

ob 

aob9oq 

—j_ oq'.0a0O 

+ 

O 
z 
:3 

1
 

W
F

E
R

IO
I
 

440M 

r.Qoqç774Q  

a.o 

CONGLOMERADO 

ARENISCAS 

UNIVERSI SONORA 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA 

DE 
GRUPO ARIVECHI 

£sG.A :eOOO 

PIG. lO A$*II. l 
1. 5t5 •*QV. 
J.J. PA%AS 
J.A.MYt2. 1. 

o 

0. 
' 20M 

4 

o 
w 
2 

700 M 

o 
4 
C> 

z 
:3 

1 9&° 
e- e-e- e- 

-e -e 

- e - e - 

- e - e -

e  

0 O. 

Iu 

-j 

CONGLOMERADO CON LENTES 

DE ARENISCAS 

CALIZAS ALGACEAS 

LUTITAS LAMINARES 

FOSILIFERAS 



52 

Macho formado por calizas masivas caracterizadas por la presencia 

de OrLLo7ina (rnesorbiolia) texanz Rcmer. . Otra secuen-

cia correlacionable con esta unidad ha sido descrita por Herrera 

y Bartolini (1983) en el área de Lampazos, Sonora a la que han 

denominado Formación Espinazo del Diablo, la que se correlaciona 

con la porción superior de la Unidad Caloso, Unidad Tulito y 

miembro inferior de la Unidad Nogal ; todo esto visto conjuntamen-

te como una sola unidad (Bloque II). 

También es posible que sea correlacionable con la uni-

dad "Aliso" (Bloque III) ambas correlaciones se basan en la pre-

sencia del fósil índice Ürbitoiina Texana. 

En la región de Santa Ana, Sonora Salas (1968) describe 

ura secuencia carbonatada masiva localmente sil icificada y nodu-

lar, con un espesor expuesto de 485 m que es equivalente a la Un¡ 

dad Superior del Grupo Arivechi; su similitud litológica y la 

presencia de orbitolina son los criterios de correlación. 

5.1.3.3 Formación Palmar 

Definición.- Este término fue introducido a la litera-

tura geológica por King (1939), para incluir una secuencia forma-

da por intercalaciones de lutitas, areniscas y calizas. Esta for-

mación toma su nombre del Cerro El Palmar, localizado aproximada-

mente a 7 km al sureste del poblado de Arivechi. Este autor 

propuso la siguiente secuencia litoestratigráfica para la Forma-

ción Palmar: 
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Unidad 5. Alternancia de lutitas, estratificaciones delgadas 

de cuarcitas y limolitas. Con un espesor aproximado 

de 400 m. 

Unidad 4. Caliza masiva. Espesor aproximado de 730 m. 

Unidad 3. Lutitas con estratificación delgada, areniscas y den-

sas calizas conteniendo en algunas partes Phylló - 

ceras sp. del Albiano. Espesor aproximado de 216 m. 

Unidad 2. Conglomerado masivo. Espesor aproximado de 330 m 

Unidad 1. Areniscas arcillosas no fosilíferas. 

Los autores de la presente tésis proponen algunas modi 

ficaciones a la secuencia estratigráfica propuesta por King, to-

mando como base una relación de observaciones hechas en el campo 

en la unidad ya descrita. 

a) La posición estratigráfica de la unidad 4 es inco-

rrecta. Aflora solo una parte de ella dentro del área de estudio; 

los autores observaron dicha unidad hasta la cima de la secuen - 

cia obteniendo un espesor menor al indicado por King. 

b) La unidad 2 de King no forma parte de la Formación 

Palmar. En, la parte oriental de la cañada Tarachi, únicamente se 

observó un contacto estructural con la Formación Las Cúmaras. 
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Distribución.- Esta secuencia aflora en el Cerro El 

Palmar y el Cerro La Agujita, (ver sección D-D'). Hacia el Norte 

se encuentra en contacto por falla de cabalgadura con la Formación 

Las Cúmaras; hacia el oriente y occidente se encuentra en contacto 

estructural con la Formación Potrero y hacia el Sur su contacto 

no fue definido. Los estratos que se presentan, tienen una orien-

tación NE 600  SW y un echado promedio de 25° hacia el sureste. 

La formación ha sido dividida en dos unidades, las 

cuales presentan características que las distinguen en el campo. 

5.1.3.3.1 Unidad Inferior. 

Litología y Espesor.- La litología de esta unidad es 

formada por interestratificaciones de areniscas y dolomías. 

Las dolomías son de una tonalidad café claro en intem 

perismo y gris en fractura fresca. Los afloramientos son estratos 

delgados que varían a gruesos, encontrándose bién expuestos 

Las areniscas presentan una coloración café rojizo 

en superficie intemperizaday café claro en superficie frescal el 

tamaño de los granos es de arena muy fina, bién clasificada, ce-

mentada por sílice. Los estratos son delgados y están fuertemen-

te fracturados, formando paquetes de intercalaciones con las 

dolomías, conformando acantilados muy evidentes en la parte Norte 

del Cerro de El Palmar. 

El espesor total de la unidad se desconoce pues no aflora 

su base estratigráfica. El espesor aflorante es de aproximadamente 573 m. 

1 • liii 
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Relaciones Estratigráficas.- El límite inferior 

está en contacto tectónico con la Formación Las Cúmaras. El con 

tacto con la unidad superior es concordante y está marcado por 

una cuarcita blanca con un relieve sobresaliente debido a la in-

temperie, siendo muy notorio en la parte Oeste de la cima de la 

montaña. 

5.1.3.1.2 Unidad Superior. 

Litología y Espesor.- La litología de esta unidad con-

siste de un paquete de lutitas, calizas y dolomías,. 

Las rocas que constituyen la base de la unidad superior 

son lutitas de una coloración rosa, tanto en la superficie inteni-

perizada como en roca fresca. Los afloramientos están pobremente-

te expuestos, presentándose como estratos delgados. Suprayacien-

do a las lutitas y formando la parte media de esta unidad, se 

depositaron calizas de coloración rosa, que presentan localmente 

delgadas bandas de calcita paralelas a la estratificación; se en 

cuentran formando estratos delgados pobremente expuestos.*Sobre_ 

yaciendo concordantemente a las calizas y formando la cima de la 

unidad, se tienen dolomías de coloración café - gris en superfi-

cie intemperizada y superficie fresca; los estratos gruesos de 

esta unidad forman crestones prominentes en el Cerro de la Agu-

ji ta. 

El espesor aflorante de esta unidad fue estimado de 

ser aproximadamente de 300 m. El espesor total se desconoce, pues 
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el límite superior no aflora en el área de estudio. 

Relaciones Estratigráficas.- El límite inferior de 

esta unidad es concordante con la unidad inferior; el contacto 

superior no fue definido, pues continua aflorando fuera del área 

de estudio. 

Edad y Correlación.- King (1939) le asignó una edad Al-

biano en base a Phyloceras sp. aff. forbesianum D' orbigny. Dicha 

edad ha sido puesto en evidencia en esta tésis y en otros trabajos 

próximos apublicarse. Por razones ya discutidas anteriormente 

en este estudio, la edad de esta formación ha sido tomada con 

cierta reserva, es por esto que la correlación se hace solo con 

las rocas aflorantes en la Sierra de Chiltepines. 

La cima de la Unidad Inferior de la Formación Palmar 

presenta características litológicas muy similares con el miem-

bro Sahuaripa que Himanga (1977) describe en su trabajo. La co-

rrelación se hace en base a su posición litoestratigráfica ya 

la -,-esencia de estructuras o1íticas (?) presentes en las do-

lomías del Miembro Sahuaripa y las que se observan en el Cerro 

del Palmar. 

La base de la Unidad Superior de la Formación Palmar 

es correlacionable con los primeros 250 m del Miembro Monteso 

de Hnanga (1977) en la Sierra Chiltepines. Se propone esta co-

rrelación en base a la similitud litológica y a su posición 

estratigráfica. 
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5.1.4 Terciario 

5.1.4.1 Rocas Igneas. 
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En el área de estudio solo se llevó a cabo un reconoci-

miento somero de este tipo de rocas, las cuales se presentan como 

intrusivos, en forma de apófisis, stocks y algunos diques 'y ex-

trusiones volcánicas. Los intrusivos son de tipo monzonftico, de 

forma irregular y afloran en una gran parte del área. Los diques 

son en su mayor parte de composición andesítica, cuarzomonzoniti-

cay riolítica. Las extrusiones son principalmente de tipo ignimbr 

tico-riol ítico. 

Intrusivo monzonítico.- Este intrusivo se presenta de un 

color gris claro, con tinte rosado en superficie fresca y café - 

café oscuro ya intemperizado; su textura es granular hipidiomór-

fica, variando a textura porfidica. En superficie fresca los mi- 

nerales que se muestran son: feldespatos potásicos y plagiocla- 

sas, micas y hornblenda, hematita, caolinita y arcillas. Cuando 

se tiene muy alterada la roca, son visibles únicamente los crista- 

les de plagioclasas con formas anhedrales y subhedrales en una 

matriz compuesta de óxidos de fierro (Cabrera, 1984). Esta roca 

se encuentra aflorando, en gran proporción relativamente, en el 

rancho El Potrero y en el Puerto de las Catotas (hacia el Sur, 

del área, se presenta encajonando a la veta San Miguel, cubrien- 

do una gran extensión de terreno), así como en formas muy pe- 

queñas en la mayor parte del área de estudio, donde se muestra 

muy alterada. 
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Este intrusivo es anterior a las ignimbrits del Ter-

darlo inferior, ya que no las afecta y puede correlacionarse 

con las rocas plutónicas datadas del Mesozoico Tardío-Tercia-

rio temprano, que afectaron a los sedimentos que se tenían depo-

sitados en el Estado de Sonora, las cuales fueron fechadas por 

métodos radiométricos de K-Ar y U-Pb en 59 localidades (P.E. 

Damon, et. al., 1983). 

Diques.- Estas estructuras se encuentran en varias par-

tes del área de estudio, intrusionando a los sedimentos pre-

laramídicos existentes. Presentan regularmente una orientación 

NW -SE y N-S, una notable diseminación de pirita y un leve meta-

morfismo en el contacto con las rocas adyacentes a la intrusión. 

Los diques andesíticos se observan de un color gris 

oscuro a gris-verde oscuro en superficie fresca y café-café os-

curo en roca alterada ; su textura es regularmente porfídica 

con fenocristales de plagioclasas (en ocasiones de hornblenda) 

subhedrales en una matriz microgranular. Su espesor varía de 

0.50 - 4.00 m. 

Los diques cuarzo- monzoníticos presentan en roca - 

fresca una coloración rosácea y café-rosa ya intemperizada; el 

tamaño de sus cristales varía de fino a medio, siendo su textu-

ra fanerítica. Sus constituyentes principales son: plagiocla- 

sas, ortoclasas, cuarzo y hornblenda. Los cristales de plagio-

clasas son subhedrales y se encuentran alterados a minerales 

secundarios. La ortoclasa presenta formas anhedrales. Los cris-

tales de hornblend& son euhedrales y subhedrales, estando muy al- 
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terados. El espesor que presentan estos diques varía de 3 a 10 m. 

Diques riolíticos.- Estas estructuras al igual que las 

anteriores, cortan a la secuencia sedimentaria yvolcano sedimentarias 

depositadas en el •área antes de la intrusión. Se observan de un color 

café - rosa en superficie fresca y café oscuro-rosa o gris-rosa 

en roca alterada. La textura que presentan es porffdica con fe-

nocristales de cuarzo envueltos en una matrfz afantica. El es-

pesor que tienen dichas estructuras es de 2-6 m. 

Las distintas composiciones que se tienen en estos di-

ques, es quizás debido a los fenómenos de diferenciación magmti-

ca ya la cristalización fraccionada de un magma básico original, 

presente bajo la corteza en el Estado de Sonora (P.Damon et. al. 1983). 

Extrusiones volcánicas.- En el área de estudio se tie - 

nen derrames ignimbrítico- riolíticos formando las partes má s 

escarpadas de la franja Este del área y sobreyaciendo discordan-

temente a las rocas depositadas en la misma. Megascópicamente es-

tas rocas se observan de un color que varía de rojo a café en 

superficie fresca, intemperizando a un color rosa, morado o café 

claro; los principales minerales que presentan son: cuarzo, plagio-

clasas, feldespatos, biotita y ferromagnesianos, calcita, hemati-

ta y caolín en una matríz afanítica. Una característica muy pecu-

liar en estos derrames son las flamas de pómez y algunos minerales 

secundarios. Estas rocas se manifiestan en el área formando ex-

tensas mesetas con grandes cantiles. 
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Este tipo de rocas han sido denominadas como Secuencia 

Volcánica Superior por Mc Dowell y Clabaugh (1979), asignándoles 

una edad de 34-27 m.a. (método K-Ar), debido a una serie de es-

tudios llevados a cabo en diferentes partes de la Sierra Madre 

Occidental 

5.1.4.2 Formación Báucarit. 

Definición.- Dumble (1900) propuso el nombre de "Divi- 

sión Báucari para describir a una intercalación de arenas, 

arenas arcillosas y conglomerados bién estratificados, no muy 

bién consolidados, con interestratificaciones de flujos de ba-

saltos. Su localidad tipo se encuentra en la vecindad del pueblo 

de Báucari, sobre las riberas del río Cedros. King (1939) rede-

finió el término Báucari por Báucarit, elevándolo al rango de 

formación, término usado comunmente en la actualidad. Una corre-

lación de los estratos nombrados por Dumble yla asignación dada 

por King de Formación Báucarit a esos mismos estratos, nos mues-

tran que no hay una correspondencia en dicha correlación (Mora-

les, 1982), a lo que King llamó Formación Báucarit en el Valle 

del Yaqui, Dumble lo había clasificado como División Nogales; 

a la Formación Báucarit del Valle Agua Caliente sobre el río 

Mayo, Dumble las había denominado como 'División Lista Blanca". 

Distribución.- La Formación Báucarit es considerada 

como una depositación de sedimentos detríticos en el fondo de 

los valles, abarcando desde el noroeste de México hasta el suro- 

este de los Estados Unidos de Norte América, donde se conoce 
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como conglomerado Gila (Pye, 1959). 

En el área de estudio, la Formación Báucarit aflora 

en la parte occidental; así como a lo largo de todo el valle 

de Sahuaripa,j cerca de Nácori Grande, al Norte de Rebeico 

(rancho Las Tinajas), en las cercanías de San josé de Pimas y 

en las terrazas expuestas al suroeste de Arivechi. 

Los afloramientos más característicos de la Formación 

Báucarit se reconocen principalmente en la Provincia de Sierras 

y Valles Paralelos (Menicucci, 1975). 

Litología, espesor y Edad.- Dentro del área no se rea-

lizó un estudio estratigráfico detallado de esta formación./La 

litología consta básicamente de un conglomerado con intercalacio-

nes de basaltos. El conglomerado es de un color café claro, 

constituído de fragmentos redondeados-subangulosos de 0.02 - 80 

cm de diámetro, prevaleciendo un tamaño de guijarros. Los 

estratos son masivos, bin expuestos a lo largo del valle/ 

Las partículas componentes provienen en su mayor parte 

de rocas basálticas, andesitas porfídicas, rocas carbonatadas, 

granito y areniscas,/El conglomerado varía lateralmente a are-

nisca de grano grueso. King (1939) propuso una edad Terciaria 

superior o cuaternaria para esta formación, en base a dos osamen-

tas encontradas en las terrazas del Sur de San José de Baroyeca y 

en Tepeguaje. Hacia el suroeste de Arivechi, Sonora se han encon-

trado un colmillo de proboscidio (?) y un molar que no han sido 

datados. 
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Menicucci (1975) sostiene que una abundante fauna de ver-

tebrados ha sido reportada en el Conglomerado Gila del Valle de 

San Pedro, Arizona indicando una edad Plioceno, por lo que se 

cree que la edad de la Formación Báucarit es plio-cuaternaria. Darnon 

(1975) fech6 por el método K-Ar una andesita basáltica colectada 

en la parte inferior de esta unidad, obteniendo una edad Mioceno 

temprano (21.7 + 0.4 m.a.).;;Por las dataciones anteriores, se 

puede concluir que la edad de la Formación Báucarit cubre un in-

tervalo de tiempo desde el Mioceno temprano hasta el Plioceno 

tardío (Róldán, 1979)7 

El espesor aflorante de la Formación Báucarit en el 

área es de 200 m aproximadamente. A 8 km al Oeste del área de 

estudio, se observó un espesor de 700-800 m de esta formación 

con buzamientos que varían de 100  - 30° hacia el Este. 

Relaciones Estratigráficas.- La Formación Bá ucarit cubre 

en forma discordante a las rocas sedimentarias cretácicas y jurá-

sicas del área ya la vez es cubierta discordantemente por los 

basaltos cuaternarios del Valle de Sahuaripa. 

it  RAMA GiNbtz. 

B 18LOTE 
Dt CIENCIAS EXACTAS 

Y NATURALES 



6. PALEONTOLOGIA 

En las rocas sedimentarias del área de estudio, ha sido 

reconocida una gran variedad de fauna, tanto en rocas de edad 

Cretácica como Jurásica y Paleozoica. La fauna más abundante 

pertenece al Cretácico Inferior, siendo reportados por primera 

vez en esta tésis algunos de estos ejemplares. 

La Unidad Media y Superior del Grupo Arivechi como es-

tratos abundantemente fosiUferos, han sido estudiados por John 

Gabb (1866) y  W. S. Adkins (1939) que hizo una revisión del traba 

jo de Gabb. En el presente trabajo se hicieron determinaciones 

semidetalladas de este importante grupo faunstico. El Dr. Emilio 

Almazán realizó recientemente una preclasificación de la fauna de 

Arivechi que fue revisada por la Dra. Blanca Estela Buitrón. .El 

contenido fosilfero de la Unidad Media es muy variado y está 

ampliamente distribuído. En términos generales, el estado de pre-

servación de los fósiles es excelente, aunque se pueden observar 

distintos grados de conservación. 

Por su presencia el P7-iyllum más importante es el Mollus 

ca presentándose sus géneros en orden de abundancia como: pelecí-

podos, gasterópodos y cefalópodos; además se tiene en menor can-

tidad el Ph.jllum ec7'zinodrmata. La mayoría de los fósiles se en-

cuentran en lutitas calcáreas, calizas y ocasionalmente en are-

niscas calcáreas. 

65 
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En la Unidad Superior del mismo Grupo, la fauna esta 

restringida al foraminfero Orbitolina y a rudistas. 

En la Formación Palmar, King (1939) describe estratos 

con amonitas de la especie Phylloceras sp aff. forbesianurn 

D'orbigny dicha especie no fue observada por los autores de 

esta tésis. 

La Formación Las Cúmaras, se ha caracterizado por conte-

ner al cefalópodo belemnites de la especie Hibolites sp. cf. H. 

aptensis, reportada por primera vez en esta área, siendo la se-

gunda localidad en Sonora donde se han caracterizado belemnites. 

La Formación Peñasco Blanco paleozóica ha sido datada 

en base a su contenido de corales y braquiópodos. 

En la Tabla 1 se hace mención de las determinaciones 

reportadas por King hechas por Adkins. El apéndice 1 contiene fo-

tograf ías de los principales fósiles, tomando en cuenta su abun-

dancia 





GRUPO 

Ar i vech ¡ 

u' 

II 

II 

Media 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

u' 

u' 

II 

II 

'u 

ti 

u' 

II 

u' 

u, 

'u 

TABLA 1 FOSILES DEL AREA DE ARIVECI-lI, SONORA 

LISTA DE ESPECIES 

PELEC 1 PODOS 

Mutielila robles¡ Bise. 

Ostrea sp. 

Pecten (Neithea) irregularis BSse. 

P. (Neithea) occidentalis Conrad. 

Pholadomya sonorensis Gabb. 

Protocardia granulífera Gabb. 

Pinna aff. breweri Gabb. 

Pinna equivillana Ariderson. 

P. sp. aff. guadalupae Bose. 

P. sp. ¡ndet. (square). 

Neithea sp. cf. N. texanus Roemer. 

Caprinuloidea sp. cf. c. Leuki 
(Bihm) . (Rudista). 

Remoridia furcata Gabb. 

Tapes gabbi B5se. 

Trigonia mooreana Gabb. 

UNIDAD FORMCION 

Superior 

Media 

II 

E Q  U 1 NO DE R t4 OS. 

Tetragrmhia (Di plopodia?) mal bosi 
(Aguilera). 

Phymosorna texanum (Roemer). 

Pseudopyrina parryi (Hall)? 

Pliotoxaster sp. ¡ndet. 

CORALES. 

Parasmilia texana Roemer. 

ANEL IDOS. 

Serpula sp. 1 y  2. 
II 



  

FOSI LES DEL AREA DE ARIVECHI , SONORA TABLA 1 

 

  

CEFAL 

Beu da 

Erigon 

Phyl 
D 'Orb 

BEL E  

H ¡ bol 

FO RA M 

Orb ¡ t 
Roe me 

LISTA DE ESPECIES UNIDAD FORMACION GRUO 

O PO DOS 

nticeras n. sp. Media Arivechi 

oceras gabbi B5hm. 

oceras sp. aff. forbesianum 
¡gny. Superior Palmar 

N ITES 

¡tes sp. cf . H. aptensis. Las Cúma- 
ras. 

N  FE ROS. 

olina (Mesorbitolina) texana 
r. Superior 1 



LAMINA 1 

1. Trigonia mooreana Gabb 

. Neithea sp. cf. N. texanus Roemer 

3. Homomya sp. 

4. Remondia furcata (Gabb) 

5. Granocardium (granocardium) sabulosum (Gabb) 

6. Granocardium (granocardium) sabulosum (Gabb) 

7. Cardita arivechensis heilprin 

8. Unjo hubbardii Gabb 

9. Protocardia (protocardia) translucidum (Gabb) 
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LAMINA 2 

10. Coral md. 

11. Parasmilia texana (Roerner) 

12. Cassiope sp. cf. C. burnsi Stanton 

13. Tylostoma elevatum (Shumard) 

14. Engonoceras gibbosum Hyatt 

15. Anchura monilifera Gabb 

16. Gryphaea mucronata Gabb 

27. Capr.inuloidea sp. cf. C. lenki (B6hm) 

18. Tetragrama malbosii (Agassiz) 

19. Pinna equivillana Anderson 
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Introducción.- En el área de estudio, al igual que en 

gran parte del noroeste de México, la tectónica es poco conocida, 

debido a la falta de información geológica, la complejidad in-

trínseca de la actividad tectónica y principalmente al oscureci-

miento provocado por la intensa deformación de los esfuerzos 

distensivos que afectaron profundamente a la morfología pre-exis-

tente. 

Las unidades geológicas que se describen en esta tésis 

han sido afectadas en menor o mayor intensidad por dos períodos 

de deformación distintos: uno de deformación compresiva y otro 

de tectónica extensiva; ademas de un período de intrusión magma-

tica, que es má s antiguo que la deformación extensiva y posterior 

a la actividad compresiva. 

Período de deformación compresiva: la tectónica pro-

ducto de la Orogenia Laramide, lamás antigua que se reconoció 

en el área de estudio, juega un papel preponderante en el desa-

rrollo estructural de la porción nor-occidental de México; en 

esta área los efectos laramídicos se manifiestan con cierta 

claridad, aunque frecuentemente dichos efectos se ven enmasca-

rados por la sobreposición de deformaciones posteriores y por 

el recubrimiento de lavas terciarias. 
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El área de estudio fue afectada primeramente por una 

fase de deformación compresiva como resultado de la actividad 

laramídica, manifestándose en el área como plegamientos cerrados 

(abiertos en el caso del Grupo Arivechi), fallas de cabalgadura 

y pequeñas fallas inversas asociadas. 

En la Unidad Inferior del Grupo Arivechi, los efectos 

tectónicos compresivos se expresan por plegamientos leves que 

sugieren una estructura sinclinal y un anticlinal; la primera 

de las cuales está fallada en su flanco Oeste, lo que debido a la 

escasez de las exposiciones de los estratos y la poco clara 

continuidad lateral no ha sido bién comprendida (ver sección M-M'). 

La Formación Las Cúmaras ha sido intensamente afectada 

por esta fase de deformación lo que se manifiesta por pliegues 

cerrados, con sus ejes orientados NW-SE, vergiendo hacia el NE 

y por una cabalgadura (ver sección N-N') de esta formación sobre 

el Grupo Arivechi; el plano de cabalgadura aflora excelentemente 

en el arroyo El Salto (ver mapa geológico) y tiene una orienta - 

ción N14-SE, observándose en el contacto tectónico una fuerte 

esquistosidad debido al plegamiento en las lutitas de la Unidad 

Media del mencionado grupo. El bloque alóctono que determina 

a la Formación Las Cúmaras es a su vez cabalgado desde el 5W 

hacia el NE por la Formación Palmar (ver sección N-N'),el con-

tacto anormal se puede observar en la base noroeste del Cerro 

El Palmar, en las cercanías del rancho Las Cúmaras. 
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Tanto la Formación Las Cúmaras como el Grupo Arivechi 

son suprayacidas en contacto tectónico por numerosos y aislados 

bloques alóctonos de edad Paleozoico. La presencia de la caliza 

Formación Peñasco Blanco, cuyo afloramiento típico se tiene en 

el cerro del mismo nombre, solo puede explicarse por un cabalga-

miento (ver sección A-A'); hipótesis que se refuerza por la exis-

tencia de fuerte plegamiento en las lutitas fosilíferas situadas 

bajo el Paleozoico. 

La ausencia de los bloques alóctonos de las calizas de 

edad Mississípico medio sobre la Formación Palmar, sugieren que 

el esfuerzo que provocó el cabalgamiento de la Formación Palmar 

sobre la Formación Las Cúmaras fue penecontemporneo o poste - 

rior a los esfuerzos que originaron la aloctonía de la Formación 

Peñasco Blanco. 

Posterior a la actividad tectónica, que provocó los ca-

balgamientos, quizás en las postrimerías de la Orogenia Laramide, 

las rocas de la Formación Potrero cabalgaron a las rocas tanto 

retcicas como paleozáicas del área de estudio (ver secciones 

M-M' y O- O'). Los planos de cabalgadura se observan 

al noroeste del Cerro Peñasco Blanco; un aglomerado fácilmente 

identificable a ambos lados del Cerro de Las Conchas marca el 

contacto tectónico. A 10 km hacia el occidente de Arivechi, 

Sonora, al Oeste del Cañón El Matadero, el plano de cabalgadura 

se muestra excelentemente en el contacto entre la Formación 

Potrero y la secuencia del Cámbrico medio. 

claramente 
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Periodo de distensión: al finalizar los efectos de 

la Revolución Laramide, en el Eoceno jpferior (Stewart, 1977), 

empieza a manifestarse un periodo de distensión que afectó la 

margen continental del noroeste de México y suroeste de los 

Estados Unidos, que imprimió a la morfología grandes rasgos 

estructurales característicos. 

Las estructuras morfológicas se manifiestan como un 

conjunto de sierras elevadas, separadas entre sí por amplios valles, qu 

se van haciendo menos extensos hacia el Este y que representan 

bloques hundidos cubiertos por potentes espesores de sedimentos 

de edad Plio-Cuaternaria. Estas estructuras presentan una orien-

tación N-S, así como también hacia NW-SE. En los Estados Unidos 

se le ha caracterizado corno Subprovincia de Sierras y Valles Para-

lelos, extendiéndose esta denominación a México. 

La Subprov -incja de Sierras y Valles Paralelos esta caract 

rizada por un sistema de fallas de orientación N-S a NW-SE, 

resultado de movimientos de distensión. En el área de estudio se 

lograron definir dos direcciones principales de fallamiento nor-

mal. Los más importantes por su caracter regional son aquellas - 

orientadas MW-SE, esta deformación produjo el levantamiento 

sinforme del Cerro de Las Conchas y del Cerro El Palmar, a la 

vez que produjo el hundimiento del bloque que en la actualidad 

forma el Valle de Sahuaripa. A ambos lados del Cerro el Zoro-

puchi, por el arroyo Tarachi, se puede observar claramente fa-

llas orientadas N-S. Otro período de fallamiento normal es el 
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que presenta una orientación NE-SW, el cual se encuentra escasa-

mente representado en el área y fue posterior al emplazamiento 

de las ignimbritas; la evidencia de campo más clara se tiene en 

el Puerto El Volantín, donde las ignimbritas son cortadas por una 

falla de esa orientación. Un tercer período más jóven de falla-

miento normal es el que produjo un inclinamiento de 100  a 30° a 

los conglomerados plio-cuaternarios y a través del cual se em-

plazaron los basaltos cuaternarios que afloran a todo lo largo 

del Valle Sahuaripa. 

Periódo de intrusión Térciaria.- Después del período 

de deformación compresiva, las rocas Cretácicas y Jurásicas del 

área de estudio fueron afectadas por un período de intrusión 

monzonítica, que se emplazó anteriormente al vol can i smo que confor 

ma la Sierra Madre Occidental. Este intrusivo se encuentra bin 

expuesto al Sur del Cerro San Miguel . Asociado a ésta fase intru-

siva se generaron una red de diques que afectaron a las rocas 

cretácicas y jurásicas del área. Estas intrusiones se expresan 

claramente en el Puerto de Las Catotas, donde forma una estructur 

irregular, de mediana dimensión (ver mapa geológico); aflora 

también en el Cerro de Las Conchas, afectando a la Unidad media 

del Grupo Arivechi; se observó también intrusionando a la Forma 

ción Potrero, en la parte Oeste del Cerro Colorado. 



8. GEOLOGIA HISTORICA 

La evolución geológica del área de estudio, presenta 

una serie de distintos rasgos litológicos y estructurales que se 

han desarrollado desde el Paleozoico hasta el Cuaternario; 

la complejidad estructural y la falta de información para una 

datación precisa, en algunos casos no permite proponer una in-

terpretación suficientemente consistente. 

Durante el Paleozoico superior (Mississípico medio), 

el centro -  este del Estado de Sonora se encontraba en un período 

de subsidencia y de depositación marina, debido quizás a un mar 

epicontinental en forma de Golfo proveniente de Chihuahua (Me-

nicucci, 1975). En este período de tiempo fueron depositadas 

las rocas carbonatadas que constituyen a le Formación Peñasco 

Blanco, la cual forma unalóctono sobre rocas del Cretácico 

Inferior. 

A principios del Jurásico (Damon, 1984) se desarrolló 

un volcanismo de arco niagiático en toda la parte Oeste de 

Centro y Norte América. En el área de estudio la Formación Po-

trero parece haber formado parte de dicho arco. La litología de 

dicha formación indica que su depositación se efectuó en una pla-

taforma somera, sujeta a una serie de transgresiones y regresio-

nes de poca magnitud, probablemente originadas debido a fluctua-

ciones epeirogénicas, al mismo tiempo que se iniciaba una 
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disminución paulatina en el aporte material piroclástico y 

derrames volcánicos. En forma general se tuvo en este período 

una secuencia transgresiva. 

En el Cretácico Inferior, según Hayes (1970) se efectuó 

una gran transgresión, con un rumbo de límite de cuenca NW-SE, 

reconociéndose como Cuenca Chihuahuense y aflorando en el noro-

este de Chihuahua, sureste de Arizona, Sur de Nuevo México y 

noroeste y centro de Sonora. Esta Cuenca estaba delimitada hacia 

el Norte y Oeste por tierra positiva, en donde predominaban rocas 

metamórficas precámbricas, sedimentarias paleozoicas y sedimenta-

rias continentales Triásicas. El mar Cretácico que invadió al con-

tinente era de aguas someras, tibias, oxigenadas, tranquilas y de 

baja energía. El período de relleno sedimentario de la cuenca 

se inició en el Aptiano; mostrándose este desarrollo en el Norte 

de Sonora con el Grupo Bisbee (Ransome, 1904), en la parte Oeste 

del Estado se ha caracterizado una secuencia casi exclusivamente 

continental, a la que se le ha denominado Formación Chanate y 

Formación Sásabe; en la región del Cerro de Oro, en las cercanías 

de Rayón, Sonora, se depositó una secuencia detrítico-carbonatada. 

Al parecer la cuenca se va haciendo más profúnda hacia el sures-

te del Estado. En el área de estudio, se depositó primeramente 

(en el Aptiano) la Formación Las Cúmaras en una facie Terrígeno-

carbonatada; después se depositó el Grupo Arivechi, con un de-

sarrollo estratigráfico muy similar al del Grupo Bisbee, consis-

tiendo de un conglomerado a la base, que se depositó quizás en 
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abanicos aluviales, en cuencas locales que recibían aporte de 

sedimentos de la tierra positiva. Posterior a la depositación 

del conglomerado, después de un período de transición, se depo-

sitó la Unidad Media del Grupo Arivechi, en una facies marina 

con cierto aporte de terrígenos subordinados a ésta; se tienen 

carbonatos que se precipitaron en aguas poco profundas, de ca-

racterísticas ya mencionadas, que permitieron la proliferación 

de la fauna. Posteriormente se depositó la Unidad Superior, que 

por el contenido de orbitolinas y rudistas indican una facie 

arrecifal de plataforma, asociada quizás a la actividad de trans-

gresión - regresión. Esta asociación faunística es típica en las 

rocas del Cretácico Inferior de Sonora. La Formación Palmar que 

en este traDajo se le asigna una edad Cretácico Inferior, es 

sujeto de discusión en cuanto a su edad, en vista de que el fósil 

en base al cual se determinó su edad (King, 1939) no ha sido ob-

servado pese a una intensa búsqueda. 

Los sedimentos del Unidad Inferior de la Formación 

Palmar sugieren una serie de transgresiones y regresiones 

cíclicas que permitieron la disposición de una alternancia de 

dolomías (calizas dolomitizadas) y areniscas de cuarzo. La base 

de la Unidad Superior está marcada por lutitas color rosa, lo 

que puede indicar una facies de aguas someras oxigenadas; 

después siguió efectuándose la deposición de carbonatos hasta 

llegar a formar el potente espesor de calizas y dolomías que se 

encuentran en la Unidad Superior. 
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Durante el Cretácico Superior-Terciario Medio se pre-

sentan movimientos tectónicos de gran envergadura, a los que en 

su conjunto se les denominó Orogenia Laraniide, que ocasionaron 

una serie de esfuerzos de compresión con dirección al noroeste 

que provocaron: plegamientos, fallamientos, plutonismo ácido, 

volcanismo andestico y riolítico (Rangin, 1977). En el área 

de estudio se tienen algunas evidencias de deformación en los 

estratos del Grupo Arivechi y en los pliegues cerrados de la 

Formación Las Cúmaras. Posterior al plegamiento, sobreviene un 

fallamiento inverso muy importante, el cual hace cabalgar a la 

secuencia jurásica sobre las demás formaciones cretácicas, la 

Formación Palmar sobre la Formación Las Cúmaras y ésta sobre el 

Grupo Arivechi; además se tiene la presencia cabalgante de la For 

mación Peñasco Blanco sobre el Grupo Arivechi. Se inicia posterior 

mente, un importante plutonismo que sugiere una migración Oeste 

Este del magma subyacente (Damon, et. al. , 1983), el cual 

al parecer no es afectado por el tectonismo compresivo. Esta 

etapa de plutonismo, se encuentra representada en el área de 

estudio por un cuerpo monzontico intrusionando a las secuencias 

cretácicas y jurásicas, siendo quizás el causante de la minerali-

zación de Ag - Pb- Fe que se manifiesta en algunas localidades 

del área. También se presentan algunos diques de composición an-

destica, derrames volcánicos e intrusiones de composición fél-

sica afectando a los mismos sedimentos. Al final de este periodo 

se tiene la emisión de rocas volcánicas de composición calco-al-

calina(Secuencia Volcánica Superior, Mc Dowell y Clabaugh, 1979) 

cubriendo discordantemente a las rocas anteriores. 
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Se tiene un gran periodo de erosión y una disminución 

en la actividad volcánica formadora de la Sierra Madre Occidental 

hasta el Mioceno inferior. 

En el Mioceno-Plioceno se presenta una fuerte disten - 

Sión cortical, con fallamiento de alto ángulo, produciendo linea-

mientos estructurales y fisiográficos muy notorios de orientación 

Noroeste, que ha sido denominado como subprovincia de Sierras y 

Valles Paralelos (Atwater, 1970). En el área, se tiene en la 

parte Este, un bloque levantado que  " forma la sierra y en la por-

ción Oeste un bloque hundido que forma el valle. 

Posteriormente se llevó a cabo una fuerte erosión de 

la sierra así como una serie discontnua de actividades volcáni-

cas, rellenándose los valles con una depositación fluvial con 

intercalaciones de espaciados flujos volcánicos. Estos depósitos 

que han sido denominados como Formación Báucarit, posiblemente 

continuaron hasta el Cuaternario. En el área solo se presenta 

•la Formación Báucarit en las partes bajas, al Oeste del área. 

Se tiene un período de fal lamiento menos intenso que 

afecta a la Formación Báucarit, que indica una actividad tectó-

nica reciente, que probablemente esté relacionada a profundidad 

con fallas antiguas. 

Después se presentó un volcanismo de tipo basáltico 

que cubrió discordantemente a la Formación Báucarit. 
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Finalmente se tiene la erosión de todas las unidades 

y la depositación fluvial y aluvial durante el Holoceno, con-

tivando hasta el presente. 

I_II 11 1 111UI 111 11 1 



CONCLUSIONES LSARR b& anis HUÇS 
HARA 41 ¿kANMZA 

5 Y RECOMENDACIONES 
BIBLIOTECA 
DE CIENCIAS EXACTAS 

Y NATURALES 

1 

1.- Una secuencia sedimentaria calcárea del Paleozoico 

superior aflora enel área de estudio. 

2.- Se observó una secuencia volcano-sedimentaria del 

Jurásico con características típicas de un ambiente de arco inag- 

rnát i co. 

3.- Las rocas del Cretcico Inferior del área de Ari-

vechi se interpretan como parte de la Cuenca Chihuahense propues 

ta por Hayes (1970). 

4.- Se caracterizó un período de intrusión posterior 

a la actividad tectónica que probcó las cabalgaduras y anterior 

el emplazamiento del volcanismo de caracter ignimbrítico. 

5.- Se caracterizaron tres eventos volcánicos distintos 

- el más antiguo de composición andesíUca, el segundo de tipo 

ignimbrítico y el último de posible edad Cuaternaria de composici 

basáltico-andesítica que se observa en forma discordante sobre la 

Formación Báucarit. 1 

6.-. El área de estudio fue afectada por dos fuertes even 

tos tectónicos principales: uno de deformación compresiva que se 

manifiesta con pliegues cerrados con una vergencia al rioreste y 

que provocó las cabalgaduras presentes; el segundo evento de deformación extensi 

que se manifiesta con fallamientos normales de orientación NNW-SSE. 
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7.- Se denominaron informalmente las Formaciones: 

Peñasco-Blanco, Las Cúmaras, Grupo Arivechi. 

8.- Se redefinieron las Formaciones Potrero y Palmar. 

RECOMENDACIONES. 

1.- Hacer una exhaustiva búsqueda de fauna o evidencias 

de campo que permitan una datación precisa de la Formación Potre-

ro y Palmar. 

2.- Efectuar un estudio geológico hacia Ja parte Sur 

del área de estudio. 

3.- Llevar a cabo un estudio tectónico detallado de 

esta misma área. 

4.- Hacer una. datación del intrusivo afTorante en el 

limite Sur del área. 

5.- Hacer el estudio geológico necesario para conocer 

la extensión y longitud de la Formación Potrero. 

6.- Realizar un estudio de las rocas volcánicas del 

área. 

4 
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