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Tulijá, formación……………........................................................Neógeno, Mioceno Inferior 

Referencia(s): López, O.R., 1964, Informe geológico del área SW del alto Tulijá, Chiapas: Petróleos Mexicanos, 

Zona Sur, Informe Geológico no. 474, inédito.  

Historia nomenclatural de la unidad: Originalmente, las rocas miocénicas del estado de Chiapas, fueron 

descritas por Böse (1905) denominándolas como División Simojovel y por Gutiérrez-Gil (1949 en 

Quezada-Muñetón, 1987). Posteriormente, López (1964 en Quezada-Muñetón, 1987) menciona estas 

rocas formacionalmente como Mioceno Tulijá para una secuencia calcáreo-arcillosa expuesta en el Río 

Tulijá. Cabe mencionar que, el término Formación Tulijá se ha generalizado en los estudios posteriores; 

sin embargo, no se tiene el dato exacto de quien lo utiliza por primera vez. 

Localidad tipo: El nombre de formación Tulijá fue propuesto por aflorar en el valle del Río Tulijá, que se ubica 

en la porción media noreste de la Sierra de Chiapas, misma que es considerada como su localidad tipo 

(López, 1964 en Quezada-Muñetón, 1987). 

Descripción litológica: Esta unidad se compone de pizarras arcillosas oscuras, arcillas azules, arenisca gris 

parda, caliza en lechos delgados de color gris, a veces en bancos gruesos de color blanco hasta rojizo, 

ocasionalmente se encuentra una arcilla arenosa sobre arenisca con plantas, generalmente contienen 

fósiles (Böse, 1905); estratos masivos de lutita color gris verdoso y café, arenosas y calcáreas, con 

abundantes macrofósiles que incluye gasterópodos y pelecípodos (ostreas), con intercalaciones de 

cuerpos masivos de calizas, que constituyen bancos de grainstone y packstone microfosilíferos, color 

crema y café, en capas de 30, 40 y 150 cm; presentándose hacia la cima, inclusiones de areniscas 

arcillosas y de arenas, ambas de color gris oscuro, también macro y microfosilíferas, se observan 

marcados cambios de facies tanto laterales como verticales (Bortolotti, 1978). También presenta intenso 

fracturamiento, estratificación tipo laminar en la lutita, y estratificación cruzada en las areniscas (Islas-

Tenorio et al, 2004); concentraciones de conchas en su posición normal de depósito y rellenando 

galerías de bioturbación (Pemex, 2004), contiene además; horizontes de conglomerado bien 

consolidado de color beige; intercalaciones de lutita y limolita, de color gris oscuro, en estratos de 0.10 a 

0.25 m; formando horizontes de coquina de bivalvos (Islas-Tenorio et al, 2005). 

Espesores: Los espesores reportados para ésta formación varían desde 125 m (Estudios Geotécnicos, 1985 

en Islas-Tenorio et al., 2005), 200 m (Martínez-Amador et al., 2005); 400 m (Bortolotti, 1978); 400 a 750 

m (Quezada-Muñetón, 1987; De La Rosa et al., 1989); 560 a 2000 m (Caballero, 1991 en Martínez-

Amador et al., 2005). 

Distribución: Las rocas de ésta unidad afloran en una porción del norte del estado de Chiapas y sur del estado 

de Tabasco. En Chiapas, se encuentra aflorando en el núcleo de sinclinales de la porción media noreste 

de la Sierra de Chiapas (Pemex, 1988); en el Cañón de Cuitláhuac y Sinclinal de Simojovel (De La Rosa 

et al., 1989); en el flanco noreste del anticlinal Zona Sala, flanco suroeste de los anticlinales Chivaltic y 

Cabác y en los sinclinales Tulijá y Agua Azul (Pemex, 2004); desde el sur de Palenque hasta cerca de 

Bochil (Quezada-Muñetón, 1987); en el Parque Nacional Palenque, en las cercanías del río Tulijá, y 

sobre el río Grande en las inmediaciones de la comunidad de Pechuaj (Islas-Tenorio et al., 2004); en la 
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terracería que comunica a Palenque con el poblado de Chinal (Río Nututún), en el cruce de la carretera 

Palenque-Ocosingo-río Misol há, en los alrededores del Río Chancalá, en las inmediaciones de la 

comunidad de Santo Domingo, entre los poblados de Jericó y Ubilio García (Islas-Tenorio et al., 2005); 

al este del río Lacantún en el poblado Galaxia, al noroeste de Quetzalcoatl (Martínez Amador et al., 

2005). En Tabasco está expuesta en los alrededores de la localidad de Tenosique (Islas-Tenorio et al, 

2005). 

Relaciones estratigráficas: El contacto inferior es discordante sobre las formaciones Mompuyil del Oligoceno y 

El Bosque y Lomut del Eoceno (Bortolotti, 1978; Pemex, 1988; Islas-Tenorio et al., 2005); concordante 

con las rocas del Oligoceno, observándose en la zona de Simojovel (De La Rosa et al., 1989); en tanto 

que el contacto superior está erosionado y cubierto por suelos residuales (Bortolotti, 1978; Pemex, 

1988).    

Contenido paleontológico: En estas rocas se reportó la presencia de Sorite marginalis, Archais angulatus, 

Peneroplis sp., Amphistegina sp., Valvulammina sp., Globigerina sp., Globorotalia sp., además de 

abundantes pelecípodos, equinodermos, algas coralinas y corales (Bortolotti, 1978); también contienen 

Praeorbulina glomerosa, Globigerinoides bisphaerica, G. triloba triloba, G. ruber, Globoquadrina 

dehiscens, G. altispira globosa y Lenticulina americana (Quezada-Muñetón, 1987).  

Ambiente de depósito: Las características sedimentológicas de ésta formación indican un ambiente de 

depósito de alta energía y tirantes de agua someros como pueden ser las lagunas y plataforma interna 

(Pemex, 2004); o puede corresponder a períodos de transgresión y regresión relacionados al 

levantamiento gradual del Macizo de Chiapas y los terrenos sedimentarios localizados entre el Graben 

de Ixtapa y el macizo, este elemento suministró intermitentemente terrígenos a la plataforma (Meneses-

Rocha, 2001). 

Edad: Con base en la asociación faunística de Sorite marginalis, Archais angulatus, Peneroplis sp., y 

Amphistegina sp, la edad asignada para ésta formación es del Mioceno Inferior (Bortolotti, 1978; 

Quezada-Muñetón, 1987; Sánchez, 1987 en Islas-Tenorio et al., 2005). 

Correlación: Se correlaciona por cambio de facies con la formación Caliza Macuspana, es también isócrona 

con la Formación Depósito, y con la parte inferior de la formación Ixtapa (Quezada-Muñetón, 1987). 

Importancia económica: Su importancia consiste en la utilización como bancos de material para la extracción 

de agregados pétreos (Islas-Tenorio et al., 2004). 

Estado nomenclatural: Tomando en cuenta que ésta formación fue propuesta en un medio de publicación no 

válido de acuerdo a los requisitos del Código Estratigráfico Norteamericano en sus diferentes versiones, 

se considera una unidad informal. Se propone dar formalidad de acuerdo a lo establecido en dicho 

código, en su versión vigente (NACSN, 2005). 

Última actualización: Octubre 2011 

Unidad analizada por: Sáenz-Pita, M.R. y López-Palomino, I. 
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