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R E S U M E N 

Esta es la primera vez que se reporta la presencia de rocas 

sedimentarias de edad Jurásico Superior y Cretácico Inferior 

sobre el Terreno Oaxaqueño, en el área de Santa María Tejot~ 

pee. 

Los objetivos principales de este trabajo fueron determinar 

el registro estratigráfico del área de Santa María Tejotepec, 

la cu.al se localiza aproximadamente 100 km al noroeste de la 

Ciudad de Oaxaca, así como el conocimiento de rocas sedimen

tarias de edad Jurásica. 

Las rocas más antiguas corresponden al basamento cristalino 

de edad precámbrica (Proterozoico Medio), las cuales petrel~ 

gicamente corresponden a paragneises de clase química varia

ble de cuarzo feldespática a pelítica, metamorfoseadas en la 

facies de granulita. 

Sobreyacen de manera discordante al basamento, el "Conglome

rado Peña del Sol" de edad Paleozoico Inferior - Jurásico S.!:! 

perior, el cual fue depositado en un relieve contrastado pr~ 

dueto de una tect~nica de pilares, al que a su vez sobreya

ce de manera discordante una secuencia sedimentaria de edad 

Jurásico Superior constituído por elásticos continentales y 

marinos, los cuales fueron depositados en un ambiente lagunar 



con influjos marinos. Por sus caracter!sticas petrol6gicas, 

paleontol6gicas y por las unidades adyacentes a esta secuen

cia se le ha asignado un intervalo de tiempo (Kimmeridgiano

Tithoniano); sobreyace a esta secuencia jurásica de manera 

concordante una unidad de calizas de edad Neocomiana, basán

dose su edad por su contenido faun!stico. 

El arreglo dcsarm6nico que presentan en algunas partes las -

rocas jurásicas y el incipiente plegamiento de las rocas ne~ 

comianas, es atribuído a una tect6nica de movimientos verti

cales debido a un falli~icnto normal a profundidad. El rumbo 

de las capas de estas rocas mesozoicas es NNW con buzamiento 

al NE. Las rocas más j6venes de esta área están representa

das por dos cuerpos de diabasa producto de un evento ígneo 

de caráct~L loc~l. ~n el que sus emplazamientos se vieron f~ 

vorecidos por las fracturas ocasionadas por el f allamiento 

normal a profundidad, la edad asignada a estos cuerpos co

rresponden al Terciario (Mioceno(?)). 
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I I N T R o o u e c I o N 

Desde los primeros reconocimientos geol6gicos sobre el Comple

jo Oaxaqueño (Aguilera y Ord6ñcz al final de la década de 1880, 

De Landa y Girault, 1890), se han venido realizando una serie 

de estudios, debido al inLar6s dcspert;:;rlo por la comprensi6n de 

su ev01uci6n; sin embargo no exisL~H ~J~~~!~s ~~+ratiqr~ficos 

detallados publicados ni trabajos de cartografía, de la secuen 

cia fanerozoica que cubre al Complejo Oaxaqueño. Este Complejo 

limita al occidente con el Complejo Acatlán de edad Paleozoica, 

el contacto estructural está caracterizado por una zona de ro

cas cataclásticas de 300 m de espesor. Ambos complejos se en

cuentran cubiertos por unidades sedimentarias que corresponden 

a diferentes eventos geol6gicos ocurridos sobre cada uno de t~ 

les complejos. A pesar de que tiuL~~ el Complejo Acatl&n se ha 

determinado una significativa secuencia jur~sica, para el area 

del Complejo Oaxaqueño no existen reportes de rocas sedimenta

rias de edad Jurásica. 

Este hecho ha sido inclusio utilizado como criterio para supo

ner que ambos complejos fueron unidos después del Jurásico (R~ 

mírez Espinoza, 1984). La base de la secuencia mesozoica que 

aflora en la cuenca de Tlaxiaco, localizada al occidente del 

Complejo Oaxaqueño y ubicada sobre el Complejo Acatlán, la r~ 

presentan los sedimentos detríticos de la parte inferior de la 
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Formaci6n Rosar2o, que es de origen continental y contiene h~ 

rizontes de carb6n (Erben, 1956). Según este autor, los sedi

mentos de la Formaci6n Rosario fueron depositados en una cue~ 

ca carbonífera que se desarrol16 durante el Jur:ísico Inferior 

en el noroeste de Oaxaca, noreste de Guerrero y suroeste de 

Puebla y en cuyos bordes 0ccid~nt.A.le!=; y oriental no se depos! 

ci6n Rosario descansa el Conglomerado Cualac, junto con los 

estratos medios y superiores de la pri~era, pertenecen al Ju

r:ísico Meuio, ambas formaciones constituyen al grupo Consuelo 

que subyac~ al Grupo Tecocoyunca (Erben, 1956) el cual aflora 

en varias localidades de la Cuenca de Tlaxiaco y pertenece 

tambi~n al Jur:ísico Medio. 

y carbonatados, tanto continentales como marinos, con presen

cia de plantas f6siles y amonitas, lo cual atestigua varias 

invasiones y regresiones marinas. Ninguna de las unidades me~ 

cionadas en los p:írrafos anteriores, han sido reportadas como 

descansando sobre el Complejo Oaxaqueño. Durante el Jur~sico 

Superior en algunas zonas de la cuenca se depositaron sedimen

tos francamente marinos, como la "caliza con Cidaris",. en el 

&rea de Mixtepec Tlaxiaco (Erben, op. cit.), con equinoides -

del Oxfordiano y Kimmeridgiano (Buitr6n, 1970)¡ y las formaci~ 

nes Chimeco y Mapache del sur de Puebla, formadas por caliza, 
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calizas arcillosas y lutitas calcáreas (Pérez, et. al., 1965). 

El Cret&cico Inferior también atestigua sedimentaci6n marina¡ 

sin embargo, en algunas localidades el Neocomiano y Aptiano -

están ausentes. Las Formaciones del Neocomiano y Aptiano, del 

&rea de Oaxaca central y sur de Puebla, han sido incluidas 

=~~~~~ ñP1 llamado Grupo Puebla. Sin embargo, en varias loca

lidades este grupo está ausente y las calizas del Albiano de~ 

cansan en discordancia sobre la secuencia Jur~sica. 

El objetivo principal de este trabajo es la investigaci6n de 

la estratigrafía del &rea de Santa María Tejotepec, situada 

sobre el Complejo Oaxaqueño. De los estudios realizados en 

campo, petrol6gicos, paleontol6gicos y estratigráficos, se ha 

logr~no elaborar una cartografía y algunas secciones estruct~ 

rales, para tratar de reconocer con mayor presici6n, la natu

raleza, y relaciones espacio-temporales de los cuerpos de ro

ca que afloran de dicha &rea. 

Así mismo se estudian los eventos tcct6nicos que afectan a d~ 

chas cuerpos de roca y su génesis. 

El interés estratigráfico se enfoc6 al posible reconocimiento 

de rocas sedimentarias de edad Jurásica, con el fin de poder 

contribuir a un mejor entendimientÓ sobre la secuencia meso

zoica que cubre a esta zona. Así como el de correlacionar es-
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tas unidades sedimentarias y poder establecer un patr6n pa

leogeogr~fico, que explique la coexistencia de estas unidades 

sedimentarias y la evoluci6n tect6nica de este terreno en re

laci6n al espacio y tiempo. 
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II GENERALIDADES 

II.1.- LOCALIZACION. 

El área de estudio se encuentra localizada aproximadamente a 

100 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Oaxaca y está com-

prendida t:nti:t: las ccortlcn.:J.das: 96°52' y 97°04' de 1ongitud 

gura 1). El área tiene forma rectangular con una superficie 

aproximada de 336 km2 • 

II.2.- VIAS DE COMUNICACION. 

Las principales vías de comunicación (Figura 2) son las si-

guientes: La carretera federnal No. 131 (Tehuacán-Telixtlahu~ . 
ca), 1a cual se une a la caLLtate.ra Fcdc=-::.l 

Oaxaca). 

No. 1 CJO (Mláxico-

A la altura del kilómetro 31 de la carretera federal 131, se 

encuentra el entronque denominado Cieneguilla en el cual se 

toma el camino de terracería de aproximadamente 9 kil6metros 

que conduce al ejido de Santa Mar!.a Tejotepec; este camino ha 

sido recientemente revestido y rectificado. 

Como otra v!a de acceso tarnbi~n se encuentra la estaci6n --

del ferrocarril M~xico-Oaxaca, localizada en el poblado de 
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Santa Catarina, el cual se encuentra a 8 kil6metros de Santa 

Maria Tejotepec. 

II. 3. - CLIMA Y VEGETAC ION. 

El clima de la regi6n es templado, lluvioso, con lluvias de 

.... ·~~;!~0 p invierno seco (Cliraa Cwbg, segG.n la clasificaci6n de 

Koppen, modificada por E. García). 

La precipitaci6n pluvial anual es del orden de 700-900 mm. 

La temperatura medja anual es del orden de lO"a 16°C, y ocu

rre el fen6meno de las heladas. Los vientos predominantes pr~ 

ceden del norte (NNW). Este esquema climatol6gico regional 

presenta considerables variaciones locales, controladas fun

da.."nent-3.Jmente por la topografía. 

La vegetaci6n que corresponde a este clima es de tipo prade

ra (Viv6 et al., 1946¡ Tamayo, 1949). 

II.4.- POBLACION Y CULTURA. 

El ejido de Santa Maria Tejotepec pertenece políticamente al 

municipio de San Jer6nimo Sosola, Distrito de Etla, estado 

de Oaxaca, pero los medios de comunicaci6n entre ambas pobl~ 

cienes son muy deficientes. 
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En cambio debido a la geografía y a que los medios de comun~ 

caci6n son mucho m~s eficientes, el ejido tiene mayor comuni 

caci6n con el municipio de San Francisco Telixtlahuaca; te

niendo con éste todos los intercambios comercial y cultural. 

Santa Mar~a Tejotepec, cuenta con energía eléctrica de una -

manera deficiente, así mismo el servicio de agua potable es 

escaso, su poblaci6n es de alrededor de 800 habitantes. 

Se tiene una escuela primaria y una telesecundaria. 

El municipio de San Francisco Telixtlahuaca tiene una pobla

ci6n de 5536 habitantes, energía eléctrica bastante eficien

te, agua potable, transporte suburbano (Telixtlahuaca-oaxaca), 

así como una estaci6n de ferrocarril (México-Oaxaca) • 

ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

Las principales actividades econ6micas que se realizan en el 

municipio de Santa Maria Tejotepec son: 

a).- Agricultura de temporal, cultiv§ndose maíz, trigo, fri

jol, cebada, avena y alfalfa. 

También se practica la fruticultura, aunque en escala 

muy pequeña. La labor de campo se realiza con yunta. 
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b).- Pastoreo de ganado vacuno, lanar y cabrío. 

c).- El comercio es en escala mediana y pequeña, restringido 

al municipio de San Francisco Telixtlahuaca y algunas v~ 

ces con la Ciudad de Oaxaca. 

d).- Las artesanías y oficios se encuentran bastante margina

dos a los principales centros de poblaci6n. 

II.5.- METODO DE TRABAJO. 

Como etapa inicial de este trabajo, se reoopil6 informaci6n b~ 

bliogr~fica de las zonas adjuntas al Srca, dado que para ella 

no se cuenta con trabajos previos específicos. 

Se revisaron las cartas topográficas para planear los camina

mientos de las s~ccion~R¡ r~mhiP-n se estudiaron las fotogra

fías a~reas para delimitar el área y llevar a cabo una foto

interpretaci6n geol6gica preliminar. 

Se obtuvo un mapa base, extraído de las siguientes cartas to

pográficas editadas por CETENAL (hoy Direcci6n General de Ge~ 

grafía): San Francisco Telixtlahuaca (E-14-D-37), Santiago N~ 

caltepec (E-14-D-27), Asunci6n Nochixtlán (E-14-D-36) y Coix

tlahuaca (E-14-D-26), dentro de las cuales se encuentra el 

área cartografiada. 
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Se utilizaron las fotografías aéreas escala 1:50 000 elabor~ 

das por la compañía de Aerofoto y escala 1:80 000 procesadas 

por la Dirección General de Geografía. En el campo, la Cart~ 

grafía se levantó directamente sobre las cartas topogr§ficas 

con apoyo en las fotografías aéreas; en ellas se incluyen 

pr:!icticamente todos los camina.mientes realizados .. Todo lo 

rasgos estructurales y la localización exacta de las muestras 

tomadas. 

Las zonas no visitadas fueron cartografiadas por interpola

ción fotogeol6gica. Las secciones estructurales elaboradas se 

trabajaron a escala 1:25 000 para hacer mayor énfasis en las 

estructuras del &rea. Las diferencias altitudinales se midi~ 

ron con un alt!.rn~LLO TltúfuJ.11t::fl. El J.:t;;:lit:::V~ Ctcciüt::.nlc.11..lo y l.d. Vct-

riabilidad lateral del espesor de las unidades, impidieron m~ 

dir con precisi6n los espesores de las formaciones, de modo 

que los valores asignados deben considerarse siempre como -

aproximados. 

El mapa final fue elaborado con base en la información foto

geo16gica y los datos levantados en campo por medio de los c~ 

minamientos. 
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II.6.- TRABAJOS PREVIOS. 

Antes del final del siglo XIX, ya se habían reconocido ~reas 

extensas de rocas gnéisicas esquistosas, que afloran cerca -

de la costa del Pacífico en el sur de M6xico, como de proba

ble edad Precárnbrica. Entre las primeras descripciones se i~ 

cluyen las de Aguilcra y Ordoñez, quienes con otros habían 

hecho varios recorridos de reconocimiento geológico por cuen

ta del gobierno mexicano hacia final de la década de 1880. 

En su primera publicación (Aguilcra y Ordoñcz, 1893), intitu

lada "Datos para la geología de México", se refirieron (p. 

4-8) al terreno primitivo de Guerrero, Oaxaca y el sur de Pu~ 

bla. 

En su descripción algo mas amplia de estas rocas antiguas, p~ 

bl.l cada en un informe intitulado " Sinopsis de la Geología M~ 

xicana", cuyo autor fue Aguilera (1897, p. 193-196), éste se 

refirió al terreno metamórfico como compuesto de rocas arcai

cas. 

Al principio de la década de 1890, De Landa y Girault invest! 

garon la región entre la ciudad de Oaxaca y San Miguel Peras, 

en busca de yacimientos prometedores. 

Unos cuandos años mas tarde, Felix y Lenk (1899, p. 158-159) 
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mencionaron la presencia de gnises caracterizados por grafi

to, piroxena, muscovita o biotita, en la región entre Ejutla 

y ?!iahuatlán, ubicada de 65 a 95 km al sur de la ciudad de -

Oaxaca. 

Una de las descripciones petrográficas mas detallada de las 

rocas metam6rficas de la parte central de oaxaca es la de -

Waitz (1912, p. l~-¿ó; ~~~~~ nescribi6 las rocas a io largo 

del río Atoyac o Verde. Otros trabajos son: 

Girault, 1916; Banera, 1929 y 1946; Salas, 1949; Antanez-Ech~ 

garay, 1958¡ Fries et al., 1966; Cárdenas-Vargas, 1966; Pant~ 

ja, 1970; Kesler y Heath, 1970; Rodríguez-Torres, 1970; Ande¿:: 

son y Silver, 1971¡ Halpern et al, 1974; Bloomfield y Ortega

Gutiérrez, 1975; Salas, 1976; Ortega-Gutiérrcz, 1976¡ 1978a, 

197Bb, l9Bla, 1~81u, 1982 y 1984; ortega-Gutiérrez et al, - -

1977; Bazán B., 1982a, 1982b, 1984; Bazán B. y Bazán P., 1984 

a, 1984b, 1984; como los mas importantes. 

Lo que muestra el interés e importancia de estas rocas para 

la interpretación tanto de su petrología, como del marco te~ 

tónico global, bajo el que se formaron. 

II.7.- FISIOGRAFIA Y GEOMORFOLOGIA. 

Fisiografía.- De acuerdo con la clasificación de unidades fi 
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siográficas de la República Mexicana, hecha por Raisz (1964); 

la zona cartografiada está situada en el macizo del complejo 

cristalino de Oaxaca. 

De acuerdo con Raisz (1964), el área se localiza en la Provin 

cia Fisiográfica de la Sierra Madre del Sur, dentro de la Su~ 

~==~i~~i~ ~~ ~~ ~~iv~PrA AltR de Oaxaca. Esta prov~nc~a ~nclu

ye la regi6n montañosa limitada al norte ¡:or la Altiplanicie 

Neovolcánica y al sur por el Istmo de Tehuantepec. 

E1 'rea presenta un rcl~c~e bastante accidentado, con cerros 

y lamerías separados por cañones angostos y profundos, así c~ 

mo barrancas con paredes casi verticales y profundas, lo cual 

nos manifiesta una etapa de rejuvenecimiento. Toda la regi6n 

cur ~ccidental ñPl ~rP.rt presenta una topografía muy cocpleja, 

caracterizada por montañas de altitud que varían de 1500 m.s. 

n.m. a 2100 m.s.n.m. y pequeños lamerías, las barrancas y .ca

ñadas que rodean estos altos estructurales, presentan paredes 

abruptas. 

Uno de los razgos f isiográficos mas sobresalientes se encuen

tran al occidente del área, donde el ria San Antonio corre a 

trav~s del cañ6n del Tomellín, labrado por sus corrientes s~ 

bre esta porci6n del basamento en direcci6n norte-sur. 

El proceso de erosi6n en esta zona se encuentra muy acentuado 
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esto es evidenciado por la ausencia total de suelo. 

Hacia la parte nororicntal del área, se encuentran las mayo

res cotas altitudinales, alcanzándose la cota más alta en Ce

rro Prieto con un valor de 2500 m.s.n.m. Las barrancas y cañ~ 

das contribuyen en gran parte a lo inaccesible del terreno; 

la cota mas pequeña en esta zona corresponde a 1400 m.s.n.m. 

La zona pertenece a la provincia hidrol6gica del Pacifico sur 

(Tamayo, 1949), donde el r:í.o San Antonio es la corriente pri~ 

cipal. Este corre a lo largo del cañ6n del Tomell:í.n, y es un 

afluente lejano del río Papaloapan, este último, descarga sus 

aguas en el Golfo de México. 

La red de drenaje esta formada por r:í.os y arroyos de flujo 

intermitente. Durante el resto del año (verano), el rl'.o San 

Antonio conserva un poco de agua corriente o estancada en di 

versas partes del canal principal, mismo que se emplea como 

abrevaderos por los habitantes de la regi6n. 

La zona es drenada por un patr6n dendrítico, aunque éste pr~ 

senta variabilidad ya que en las partes mas elevadas (las -

cuales están constituidas por rocas carbonatadas), el drena

je tiende a ser rectangular. 

Geomorfología.- El área estudiada corresponde geomorfol6gica-
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mente a una subcuenca, ubicada en la porci6n oriental de la 

Privincia Geomorfol6gica conocida como Cuenca de Tlaxiaco -

(L6pez Ramos, 1976). El área se divide en dos zonas geomorf~ 

16gicas: 

a).- Una regi6n noreste, la cual se encuentra constitufda por 

montañas oleqadas, con una orientaci6n N\·l-SE, desarro-

llando un sistema de pequeños pliegues, sinclinales y an 

ticlinales cuyos ejes de simetría tienen una orientaci6n 

N-S. 

Las rocas que definen estos elementos geom6rficos y que 

se localizan también en la parte central del área estu

diada permiten inferir las márgenes de una antigua cuen 

ca sedimentaria, la cual se prolonga hacia el sur de T~ 

huacán, Puebla. 

b).- Y la regi6n suroeste la cual está representada por mon

tañas complcj~s de forma redondeada, definiendo en alg~ 

nas ocasiones las partes menos elevadas topográficamen

te del área, también presentan formas de lomas ligera

mente alargadas con una orientaci6n N-NE. 
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III ESTRATIGRAFIA 

INTROOUCCION. 

El terreno Oaxaqueño, región donde el basamento es el Comple

jo Oaxaqueño presenta un registro estratigráfico más o menos 

completo del sur de M€xico, con unidades que varían, en posi

ción estratigráfica, desde el Precámbrico (Pretcrozoico Medio) 

hasta el Reciente. 

En esta introducción se hace una presentación resumida de la 

información estratigráfica precenozoica disponible para el T~ 

rreno oaxaqueño y regiones vecinas del Terreno Mixteco, cuyo 

basamento es el Complejo Acatlán; mencionando los datos en los 

que han sido sustentadas las interpretaciones sobre la posi-

ción estratigráfica de cada unidad. 

El Complejo Oaxaqueño de edad Precámbrica, está constitu!do 

por un conjunto de diferentes unidades litológicas, que en g~ 

neral presentan, un grado de metamorfismo correspondiente a 

la facies de granulita. Según Ortega-Guti€rrez (1981,b) se -

han logrado reconocer dos cuerpos importantes dentro de este 

complejo: 

a).- un conjunto basal anortos!tico-gabroico metamorfoseado y 
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b) Una secuencia metasedimentaria que lo cubre. La relación 

existente entre ambos cuerpos es de aparente intrusión 

y en la parte metasedimentaria se reconocen cuerpos chaE 

noquíticos intercalados. SegGn Ortega-Gutiérrez (1984), 

el complejo presenta la sucesión estructural de unidades 

litolóqicas r,uc se presenta en lA Tahla I. 

Bazán (1984), reporta la presencia en el Complejo Oaxaqueño, 

de gneises cuarzo-feldespáticos, anfibolitas, rocas metapelí

ticas y calcosilicatos, así como de conjuntos litológicos que 

asigna a compltjos ofiolíticos. El grado de metamorfismo gen~ 

ral del complejo segGn Bazán (op. cit.), corresponde a la fa

cies anfibolita. Además señala asociaciones minerales en rocas 

de clase básica como oligoclasa-andesina-cuarzo-hornblenda que 

cíes anfibolita rocas que contienen la asociación diopsida-aE 

desina-biotita, asociación que por su parte Bloomfield y Ort~ 

ga (l975) consideran posible en la facies granulita. 

Por otro lado el Terreno Mixteco, región donde el basamento 

es el Complejo Acatlán (de edad Paleozoico Inferior), se pue

de observar un registro estratigráfico desde el Paleozoico IE 

feriar al Reciente. El Complejo Acatlán está constituido, se

gan la división litoestratigráfica de Ortega-Gutiérrez (1978, 

a), por los Subgrupos Petlalcingo y Acateco. El Subgrupo Pe

tlalcingo está integrado por la migmatita Magdalena y la Fer-
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ESPESOR ESTRUCTURAL 

TABLA No. 1 

L l TOLOGI A OR 1 G INAL 

Granito, s1en110, lomprofldos, peo
,_:mau_tas, 1nc1us1ones de country 

rock. 

de 

Arcosa, lut1 to, do1om1a, morga, 
evapontos, rocas volean 1 e as, 
basalto y riollla. 

Basamento ont1ouo. 

Comple¡o anortos1t1co 11abro1co 
en capas. 

ROCAS ACTUALES 

Chornoqu1tos bandeadas, gneis de 
s10n110, anflbolltos p1roxen1cas, 
intervalos oluman1cos y cotcareos. 

Khonda!11a, gneis de b1ot1to, gne1 
ses cuarzo-feldespat1cos, inter
valos de charnoqu1ta. 

Gneis cuorzo-feldespat1co con Qra
f1to1 calcos1hcatos, mormol neo en 
M o, anf1bolita, granuhtas de dos 
piroxenas, oranul11os de oranate. 

M111ma 111as de alto grado. 

Ortoone1ses bandeados ricos en 
1lmen1ta, oronate, meto-anortos1-
tas. 

(Seo;¡un Orte110-Gut1errez, 1984l 
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maci6n Chazumba y Cosoltepec; mientras que el subgrupo Acate

co lo integran la Formación Xayacatlán, los granitoitles Espe

ranza, la Formación Tecomate y los Diques San Miguel. Su edad 

Pre-Misisípica ha sido inferida previendo el tiempo necesario 

para que las rocas cristalinas fueron expuestas antes del de

p6sito de las formaciones mencionadas (Ortega-Gutiérrez, 1981 

b). Discordantemente, sobre las rocas del basamento del Com

plejo Oaxaqueño y Acatlán, y, bajo las secuencias mesozoicas 

plegadas sobreyacientes, se han reportado, en las regiones de 

Puebla, Oaxaca y Guerrero, algunas unidades sedimentarias pa-

1eozoicas, en afloramientos aislados. 

En el área de Nochistlán, sobre el Complejo Oaxaqueño, Panto

ja y Robinson reportaron en 1967 el descubrimiento de una se

cuencia marina con trilobites del Cfunbrico-Ordovicico a la -

cual llamaron Formación Tiñú • Sobre esta unidad descansa en 

discordancia una secuencia integrada por las formaciones San

tiago, Ixtaltepec y Yododeñe que se encuentran constituídas 

por más de mil metros de elásticos correspondientes al Misis.f. 

pico, Pensilvánico y Pérmico (Pantoja, 1970). 

Sobre el Complejo Acatlán, Corona (1981) , Flores y Buitrón 

(1982) descubrieron, en el área de Olinalá, una secuencia de 

rocas detríticas y calcáreas con f6siles del Pensilvánico y 

Pérmico. También se han reportado sobre este complejo la pre

sencia de rocas sedimentarias del Paleozoico Superior en Mix-
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1 

tepec, Oaxaca (Flores y Buitr6n, 1984) y en TW<tepec, Pue. 

(Enciso de la Vega, 1984). La Formaci6n Matzitzi, con restos 

de plantas f6siles del Pensilvánico (De Cserna, 1970) se lo

caliza cubriendo al Complejo Oaxaqueño y aparentemente tam

bi€n sobre el Complejo Acatlán (?), y sus principales aflor~ 

micntos ~e encuentran al suroeste de Tehuacán, Pue. 

La base de la secuencia Mesozoica está representada por roed.~ 

Jurásicas que afloran en el Terreno Mixteco, donde el basame.!! 

to es el Complejo Acatlán, en tanto que estas rocas no hab!an 

sido reporta.das sobre el Complejo Oaxaqueño hasta antes de e~ 

te trabajo. La base de las rocas Jurásicas del Terreno Mixte

co afloran en el lrea de Tlaxiaco y consisten de rocas conti

nentales con horizontes de carb6n conocidas como Formaci6n R.9_ 

sariu (~rbo~. 1qs6). Sobreyaciendo a la Formaci6n Rosario des

cansa el conglonerado Cualac, que junto con los estratos mt:

dios y superiores de la primera, pertenecen al Jurásico Medio, 

ambas unidades constituyen al Grupo Consuelo que subyace al 

Grupo Tecocoyunca, cuyas formaciones afloran en varias loca

lidades de la Cuenca de Tlaxiaco y corresponden tambi~n al J~ 

rásico Medio. Este altirno grupo está constituido por sedimen

tos detr!ticos y carbonatados, tanto continentales como mari

nos, con presencia de plantas f6siles y amonitas, lo cual 

atestigua varias invasiones y regresiones marinas. 

Durante el Jurásico Superior en algunas zonas de la cuenca de 
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Tlaxiaco se depositaron sedimentos de ambiente marino tal es 

el caso de la "Caliza con Cidaris" en la zona de Mixtepec-Tl~ 

xiaco (Erben, op. cit.) así como las Formaciones Chimeco y M~ 

pache del sur de Puebla, constituidas por caliza, calizas ar

cillosas y lutitas calcáreas (Pérez, et. al., 1965). 

El Cretácico Inferior en ambos terrenos, Oaxaqueño y Mixteco 

también manifiesta sedimentaci6n marina, sin embargo, en alg~ 

nas localidades el Neocomiano y el Aptiano están ausentes. 

En la regi6n de Tehuacán, sobre el Terreno Mixteco, aflora -

una secuencia cl§stica calcárea con bancos de caliza que con~ 

tituyen la Formaci6n Zapotitlán del Barremiano. Por sus cara~ 

terísticas petrol6gicas y paleontol6gicas se puede inferior 

que la Formación Zapotitlán se origin6 a partir de procesos 

de sedimentaci6n en un medio ambiente que variaba de platafoE 

ma de aguas someras a litoral. La Formaci6n Zapotitlán subya

ce concordantemente a la Formaci6n San Juan Raya y sus aflor~ 

mientas se localizan en el sur de Puebla. Dentro del Terreno 

Mixteco, la Formaci6n Zapotitlán se correlaciona probableme~ 

te con la Fonnaci6n San Isidro del Norte de oaxaca y la Form~ 

ci6n Tlaquiltepec del área de Olinalá-Huamuxtitlán. La Form~ 

ci6n San Juan Raya está constituida por 1300 m de elásticos 

calcáreos, finos y gruesos, del Aptiano. Contiene abundantes 

equinoides (Buitr6n, 1970), gaster6podos y pelecípodos (Ale~ 

cáster, 1963). Sus afloramientos se distribuyen en los alre-
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dedores de San Sebastián Frontera y San Juan Raya. Por su na· 

turaleza petrológica y su abundante contenido de fauna bentó

nica se infiere que esta formaci6n se desposit6 en un ambien

te de plataforma de aguas someras con circulación semirestri!! 

gida al mar abierto. Las formaciones del Neocomiano y Aptia

no, de la región de Oaxaca centro y sur de Puebla, han sido 

rías localidades este grupo está ausente y las calizas del A~ 

bianc descansan en discordancia sobre la secuencia Jur~sica. 

Du.ra..'1tc el l'1.lbiano-Ccno;-;-;¿¡niuno, se dcposit6 en toUa la región 

un paquete de calizas en cupas gruesas originadas en un mar 

transgresivo. Estas calizas han recibido diferentes nombres en 

distintas áreas. Sobre el Terreno oaxaqueño, al oeste de Tehua 

cuerpo de calizas que ubic6, to~ando como base su contenido f6 

sil, en el Albiano Inferior-Cenomaniano. La unidad está forma

da por una secuencia de calizas en bancos de hasta 6 metros de 

espesor, en donde la rnicrita es dominante y se presentan n6du

los de pedernal e intercalaciones delgadas de margas. 

Presentan porciones oolíticas y zonas dolomitizadas, Calderón 

(1956) reporta el contenido de abundantes foraminíferos, ru-

distas (generes Taucasia y Monopleura) y escasos ostrácodos. 

Por sus características litológicas y su contenido faunístico 

se ha inferido que la Formación Cipiapa se depositó en una 
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plataforma calcárea de aguas poco profundas. 

La Formaci6n Cipiapa descansa discordantemente sobre las for

maciones Zapotitlán y San Juan Raya. Se correlaciona con las 

formaciones Morclos y Teposcolula, situadas sobre el terreno 

i~iixi...c:'--u· ~.::¡-z:.::::;:.::~.:!. ~!~70~ 0"'n"'minó crtliza Teposcolula a una 

biomicrita que aflora en el ~rea hom6nima, considerada ante

riormente por Salas (1949) como Jurásica. Posteriormente Fe

rrusquía-Villafranca (1976) report6 la presencia en esta uni

dad de :f6siles, .forar.1inf.fcro.G, tintfnidos, pr.otistas, gas

terópodos y pelecípodos, con géneros que definitivamente in

dican una edad Cretácica. Este mismo autor ubica a la cali

za Teposcolula dentro el intervalo Albiano-Cenomaniano y la 

UtfinG fc~~L~cnte. L~ r~liza Teposcolula está constituida -

principalmente por biomicritas con nódulos y lentes de peder

nal, pero incluye también cuerpos de biomicrorudita, de pelml 

crita y biopelmicrita, de micrita dolomítica y de brecha in

traformacional (Ferrusquía-Villafranca, 1976). La presencia 

de estas litologías, según este autor, indica la existencia 

de ambientes de depósito tanto de alta como de baja energia. 

Dentro del Terreno Mixteco la caliza Teposcolula se correla

ciona en parte con las Formaciones Morelos, Cuautla, Cipiapa 

y Petlalcingo, que en conjunto atestiguan un evento de sedi

mentación calcárea para el Albiano-Cenomania110 e incluso ha.§_ 

ta el Coniaciano (?). 
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III.l. ESTRATIGRAFIA LOCAL. 

En el área es~udiada, se pudo diferenciar una gran variedad 

de l~tologfas, las cuales presentan una relaci6n en espacio y 

tiempo durante su evolución. Para comprender mejor las varia-

cienes ·,;crtic.:ilc.s j. le.te!:'a.les d0 las sec11enci;is que nfloran, 

área, definiendo detalladamente cada una de ellas así como un 

intento de correlación estratigráfica entre las mismas, y con 

aquellas unidades que por su marco tect6nico, sus caracterfs-

ticas paleontol6gicas y litol6gicas presentan una afinidad --

con las unidades aquí expuestas. 

III.1.1. Descripción correspondiente a la columna estratigrá
fica de Santa María Tejotepec, (Fig. 3). 

III.1.1.a. Basamento Cristalino, (Ccrnplejo Oaxaqueño) • 

Las rocas más antiguas registradas en esta zona constituyen 

un basamento cristalino, constitu!do por roc~s gnc!sicas ban-

deadas de color verde oscuro que intemperiza a pardo, ínter-

caladas algunas veces con horizontes de esquistos de biotita. 

Los minerales escenciales que las consitituyen son: cuarzo -

andesina - microclina (Pertitas) - piroxenos (augita - hiper~ 

tena) - biotita. Los minerales accesorios mas importantes son 

el grafito - zirc6n y apatito; minerales secundarios como la 
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sericita - clorita - muscovita (consultar, anexos petrográfi

cos) • 

La clase qufrnica varfa de cuarzo feldespática a pelftica. 

Es muy coman encontrar en estos gneises la ortoclasa y la bi~ 

tita roja, e1 rojo de la biotita es dcbjdo al titanio en sol~ 

ci6n s6lida~ las r~r~r~n~!~~ic~= ~~:=~~r~l~~ y it1l1ltralógicas 

de estas rocas nos indican un alto grado de metamorfismo. 

En algunos gneises el granate (grosularita?) es el mineral -

esencial m§s import~tc (íoto 1). Debido a la intensa altera

ci6n presentada en los especfmenes y por la clase qufmica que 

presentan fue imposible determinar a partir de las paragéne

sis la facies correspondientes para esta porci6n del Complejo 

Oaxaqueño .. SegCin OrtP.g<=t-G1.1tierr~z {1981}, ub.ica a ~::iLa::.i rocas 

metam6rficas dentro de la facies de granulita, presentándose 

también una transici6n de la facies anfibolita-granulita. El 

basamento cristalino en esta localidad se encuentra intrusi~ 

nado por algunos cu~rpos pegmatiticos; en el levantamiento -

geol6gico fueron identificados dos cuerpos que a continuaci6n 

se describEn: 

a) Uno de los cuerpos se trata de una roca de color rosado, 

que intemperiza a un color pardo, presenta una textura 

granítica (pegmatita de granito). Los minerales esencia-
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les est1ín constituidos por el cuarzo y la ortoclasa, el 

mineral accesorio mas importante es la augita - apatito 

zirc6n; como mineral secundario se tiene la muscovita. 

Este cuerpo se encuentra intrusionado al gneis en forma 

discordante (foto 2), a 3.5 kms. al sureste del poblado 

de Santa Maria, el intrusivo presenta una amplitud lat.!:!_ 

ral de 3 ~. aprnxirnad~rncntc. 

b).- Otra pegmatita identificada se trata de un cuerpo de ro

ca de color rosado con tonos blancos que intemperiza a 

pardo de textura granitica, su color rosado es debido al 

alto conenido de carbonato <le manganeso. Los minerales 

esenciales están constituidos por: calcita - augita - hi 

perstena; minerales secundarios principalmente clorita, 

minerales accesorios como biotita - andesina, - hemati-

Lct; ~l orig2n de l~ roe~ e~ !gneo intrusivo~ 1~ G\1~1 fue 

clasificada como una pegmatita c5lcica. 

Esta roca se encuentra intrusionando en forma discordante al 

basamento hacia el sur, aproximadamente a 1.5 kms. del pobl~ 

do de Santa Maria, el intrusivo tiene una extensi6n lateral 

de 40 m. Esta pegmatita cálcica corresponde a la fase más com 

pleja encontrada en rocas precrunbricas (foto 3) , una caracte

ristica muy particular de este intrusivo es la presencia den

tro de €1, de xenolitos constituidos por minerales ferromagn~ 

sianos (hornblenda - augita - hiperstena?), los cuales fueron 
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F'oto 2.- Pcgmu.tit.:i 

gran!tica, constitu!da 

esencialmente por cuaE 

zo y feldespato potási 

co (ortoclasa) • 

30 

Gneis peJ.!tiC:o 

formado por granate, bi2 

tita, cuarzo y fcidespato 

pot:ísico. 

).- Pegmatita cálcica, 

productos de 

de la roca 

(gneis). 



asimilados de la roca encajonante. Los minerales de estas pe~ 

matitas son los de la etapa residual de las rocas plut6nicas 

con las cuales están asociadas y frecuentemente llevan miner~ 

les pneumatol!ticos o ricos en elementos volátiles. 

Basándose en el modo de origen según Barth (1957), las peg

matitas corresponderían a un proceso de grnnitizaci6n; escas 

pegmatitas son abundantes 

las del Canadá. 

su modo de origen es metasomático y su distribución regional. 

Parecen ser productos de proceso de reacción regional y de ma 

terial transportado a gran profundidad. 

Este mismo autor cree que muchas de las pegmatitas de granito 

precámbricas están íntimamentP r~lacic~d== con ia yranitiza

ción que tuvo lugar a grandes profundidades. 

Fries et. al. (1961), propone que las pegmatitas de la parte 

central de Oaxaca se formaron hacia el final de la ~poca en 

que las rocas encajonantes fueron metamorfoseadas para for

mar esquisto y gneis. 

Edad y Correlación.- El Complejo Oaxaqueño fue reconocido e~ 

mo un terreno Precámbrico desde los primeros estudios (De 

Landa y Girault, 1892; Aguilera y Ordoñez, 1893), aunque so-
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lamente por su carScter metam6rfico y sin distinguirlo de los 

dem~s terrenos cristalinos del sur de tléxico. 

La edad de este complejo es reafirmada por el hecho de que r~ 

cas sedimentarias de la Formaci6n TiñCi, de edad C~brico-Ord~ 

vícico, lo cubren en clara discordancia (Pantoja y Robinson; 

1~:7}. ~=~~~~ ~" ~~ rP~1izado una serie de fechamientos por 

métodos radiométricos que se resumen en la siguiente tabla: 

EDAD (Ma) 

lllo+l25 

920_t_30 

940_t_30 

121o+l40 

960.±.110 

1080.±.10 

119o.±20 

84o.±83 

740_t_40 

93o.±27 

946.:!:_30 

958.6.:!:.32 

1050_t_20 

96o.±15 

p:!gmatita-zirc6n 

pegmatita-biotita 

¡:egnatita-flogopita 

gr~eis-zircones 

j)e3ffiatita-zircones 

gneis-zir=n 

pegnatita-zirc6n 

gneis-zirc:6n 

gneis-zirc:6n 

má=l 

pegmatita 

pegmatita 

pegmatita 

gneis-zirc6n 

pegnatita 

METO DO 

Pb -

K - Ar 

K - Ar 

Pb -

Pb -

U - Pb 

U - Pb 

Pb -

Pb -

K - Ar 

K - Ar 

K - Ar 

K - Ar 

U - Pb 

U - Pb 

REFERENCIA 

Fries et al., 1962 

Fries et al., 1962 

Fries et al., 1962 

Fries et al., 1962 

Fries et al., 1962 

Anderson y Silver, 
1971. 

llnderson y Silver, 
1971. 

Rinc:6n--Orta, 197 4. 

Rino5n--Orta, 197 4 

Rinc:6n--Orta, 1974 

Dam:.m, 1975 

Dam:.m, 1975 

Da!ron, 1975 

Ortega-Gutiérrez et 
al 1977 

Ortega-Gutiérrez et 
al 1977 

TABLA 2. LISTA DE FECHAMIENTOS RADIOMETRICOS DE COMPLEJO 
OAXAQUEf:IO. 
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Es importante señalar que el cuerpo metam6rfico de esta área 

tiene continuidad física con otros afloramientos conocidos -

del Complejo Oaxaqueño. 

Fries et al (1962), apuntan que las edades aparentes de 950m. 

en estas rocas pueden presentar edades en realidad más antiguas, 

pues un calentamiento de unos lOOºC sería suficiente para al

terar el resultado, por otro lado, estos autores señalan que 

las pegmatitas y la última etapa de metamorfismo que afect6 a 

las rocas encajonantes son correlacionables con la Provincia 

metam6rfica Grenvilliana del oriente de Estados Unidos y Can~ 

dá. Si se aceptan las edades de 1000 m.a. para este complejo, 

pertenece entonces al Pretorozoico Mediv. 

La presencia de rocas ultramáficas en la regi6n de Pápalo, -

Oaxaca, ha sido interpretada por Bazán (1984) como "greensto

ne belts", a las que ha atribuido una edad Arqueana, por su 

correlaci6n con rocas del escudo Canadiense y por asociacio

nes metalogenéticas semejantes a las del terrenos del Proter~ 

zoico Medio en el Complejo Oaxaqueño, aunque otros autores 

consideran que aquellos complejos ultramáficos pertenecen a 

otro dominjn (por ejemplo Carfantan, 1983; Campa y Caney, 

1983). 

33 



III.1.1.b.- "Conglomerado Peña del Sol" (Informal.). 

En este trabajo se aplica informalmente la denominaci6n de -

Conglomerado Peña del Sol, a un cuerpo sedimentario de text~ 

ra cl.ástica, de color rojo pardo, el cual está constituído -

por fragmentos de gneises y por algunos clastos de rocas ig

neas intrusivas, lo~ cu~les por la litoloqfa que presentan 

pertenecen al compleJo uaxd4u~~0. 7~~~~ =~~~~~~~~~~i~as le 

dan 1.a clasificaci6n de un conglomerado petromíctico, el tam~ 

ño de los clastos es muy variable, desde algunos milímetros 

hasta bloques de 25 cms., este cuerpo presenta una matriz -

constituída de arena con tamaños de 0-3 milfmetros la cual se 

encuentra muy oxidada, debido a una disoluci6n hematitica. 

Relaciones estratigráficas.- Esta unidad sobreyace en forma 

discordante al. basamento <.:i. lst.alir;.o y S'..!byB.i::-~ c=t una secuen-

cia sedimentaria elástica de manera discordante. 

Presenta un rumbo preferencial 40 NW. 

El espesor de esta unidad correspondiente a ésta localidad 

es de aproximadamente 80 metros, no presenta uniformidad lat~ 

ral de su espesor ya que en algunas zonas se adelgaza dema

siado y en otras es muy potente, sobre todo hacia el sureste 

del poblado de Santa Maria, alcanzando espesores de hasta 500 

metros cerca del municipio de San Francisco Telixtlahuaca. En 
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la cartografía de este cuerpo se puede observar el acuñamie!l 

to en los extremos de ésta unidad. 

Ambiente de Dep6sito.- Su gruesa granulometría, mala clasifi

caci6n y estructura ca6tica y color indica probablemente un 

medio de dep6sito de abanico o da pie Ce n~onte en el marco de 

un relieve muy contrastado y un e lima cái.1.üu :t !-.. C..-:-.c:::!:: .. 

Este contraste en el relieve probablemente fue producido por 

una tect6nica de pilares y fosas asociados a fallamiento nor

mal. 

Edad y Correlación.- En base a su posici6n estratigráfica y 

en virtud de la ausencia total de f6siles, solo se puede in

dicar que la edad de esta unidad acbe uUi~ars~ cnt=e ~1 Pa-

leozoico Inferior y el Jurásico Superior. Considerando la i!l 

certidumbre sobre la edad de este conglomerado no se puede 

llevar a cabo una correlación precisa con otros cuerpos, sin 

embargo existen reportes de algunos cuerpos conglomerados de 

este intervalo que se podría11 correlacionar con la unidad 

aquí descrita. Dentro de estos cuerpos se encuentran el con

glomerado DomingUillo, el cual tiene su localidad tipo en el 

poblado del mismo nombre, ubicada al noreste del área estudi~ 

da. 

Bazán (1981), reporta el Conglomerado Domingüillo con espes~ 
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res de hasta 800 metros cerca de Telixtlahuaca y le asigna 

una edad Triásica en base únicamente a su posici6n estratigr! 

fica. 

Carlos Schulze (en preparación}, reporta e~tc conglomerado -

con las mismas caracter!sticas tanto litol6gicas como c~LLu~ 

turales en la misma localidad de Peña del Sol, de donde se ha 

tomado el nombre para esta unidad. 

III.1.1.c. 11 UnLdad Sedimentaria Jur&sica Pueblo Viejo'1 

Esta es la primera vez que se describe una unidad sedimenta

ria jurásica sobre el terreno Oaxaqueño. Esta secuencia Jur! 

si ca está reprt:::>t:.r~t.adü. ¡;e:: une. ·o~ri edad de litologías con b.!!; 

se en las cuales se distinguen diferentes unidades, todas 

ellas cartografiadas como una sola unidad, que a continuaci6n 

se describen. 

III.1.1.c.l. Lutitas Calcáreas. 

La parte basal de esta secuencia, está representada por un p~ 

quete muy delgado de lutitas calcáreas con materia orgánica, 

de color gris osc'tro, bastante fracturadas y deleznables, lo 

cual imposibilit6 la obtenci6n de una buena muestra para ser 

estudiada limitándonos únicamente a una descripci6n megasc6pi 

ca. 
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Relaciones estratigr~ficas.- Estas lutitas sobreyacen en for

ma discordante al ·~conglomerado petromígtico Peña del Sol" y 

subyacen en forma concordante a un grue~o paquete de areniscas 

-lutitas y limolitas. El espesor de éste paquete de lutitas 

es de aproximadamente 20 metrod. 

Ambiente de dep6sito. Debido a litología, contenido de materia 

org~nica y por los ambientes inferidos de las unidades adyaceE 

tes se concluye que estas rocas fueron depositadas con influ

jos de corrientes fluviales. 

III.1.1.c.2. Paquete de Areniscas,Lutitas y Limolitas. 

Estas litol.ogí.as se t:uc...::uGttt=~n i ~t:erest.::-atific.3.das mostrando 

una alternancia rítmica. 

Las areniscas son de color amarillo que intemperizan a un co

lor pardo de textura epiclá:;tic¡¡-::;amít.ica. Los minerales esen 

ciales están constitul'.dos por cuarzo, feldespatos y fragmen

tos de roca; en algunas muestras el cuarzo predomina sobre -

los feldespatos pero en otras son los feldespatos los que pr~ 

dominan sobre los granos de cuarzo. El cuarzo presenta extiE 

si6n ondulante y existe manifestaci6n de inclusiones s6lidas 

tanto en los cuarzos como en los feldespatos. 

La mineralogía que presentan los feldespatos; oligoclasa-and.!:_ 
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sina-ortoclasa-microclina (pertitas, antipertitas), así como 

la inmadurez textural y mineral6gica que presentan, todo es-

to nos define que la procedencia de los granos que componen 

estas rocas, ~ertenecen al Complejo Oaxaqueño. Los minerales 

accesorios mas comunes est~n representados por el zirc6n-apa-

tito-magnetita-ilmenita: la clorita y la sericita están pre-

sentes como minera1..-.=s secundarios. El cementante mé!.s común en 

- - .. - . 
t.=.~~c:l.::J .LUl,,,..a.-. 

volumen total. 

Debido a su composici6n mineral6gica y las características --

texturales que presentan estas rocas, se clasifican petrogr~-

ficamente como arcosas y subarcosas (ver anexos patrográficos) 

Sin embargo algunas muestras por su composici6n mineral6gica 

y su alto contenido de matriz arcillosa corresponden estríe-

tras (FI-TB-12;21 consultar anexos). 

Los espesores de los estratos de estas areniscas varían de 

10 - 25 cm.; hacia la base de la secuencia los estratos de 

areniscas se hacen mas potentes alcanzando espesores de 80-

120 cm., y a su vez tiende a una arenisca conglomerática, es-

ta variabilidad de arenisca a arenisca conglomerática se pue-

de apreciar a través de toda la secuencia Jurásica (foto 4). 

Interestratificando a estas areniscas se encuentran estratos 

38 



Foto 4. Arenisca conglomerática de la parte inferior de la 
unidad Jurásica "Pueblo Viejo", donde se puede ob
servar una típica pseudo estratificaci6n, así como 
una estratificaci6n gradada (granuloselecci6n). 
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Foto 4. Arenisca conglomerática de la parte inferior de la 
unidad Jurásica "Pueblo Viejo", donde se puede ob
servar una típica pseudo estratificaci6n, así como 
una estratificaci6n gradada (granuloselecci6n) • 
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de lutitas de color café que intemperiza a color pardo, el -

espesor de los estratos de lutitas varían de 10 a 20 cm. Por 

su parte las limolitas son de color verde oscuro, estas se e~ 

cuentran intercaladas entre las areniscas y las lutitas, el 

espesor de sus estratos es de aproximadmnente 5 cm. Entre las 

capas de areniscas y limoli tas se presenta una gran cantidad 

.. . . . 
....,....,; iuu. l-1,,..;L ...t..U. "-c;t.l...1..11.JUU~Q • 

Relaciones estratigráficas.- Esta alternancia de areniscas

lutitas y li~olitas sobreyacen en fo~a concordante al peque-

ño cuerpo de lutitas calcáreas descritas y subyace a la uni-

dad calcárea (biomicrita) del Kimmeridgiano-Tithoniano de ma-

nera concordante. El rumbo de las capas de esta -

cansando en forma horizontal y en ocasiones presentan un iig~ 

ro plegamiento formando pequeños sinclinales y anticlinales 

suaves, los cuales se pueden observar hacia el noroeste del 

área en que esta unidad se encuentra cercana al basamento. 

El espesor de esta unidad es muy variable, hacia el noroeste 

del área se adelgaza considerablemente hasta acuñarse y hacia 

el SW el espesor se incrementa, en promedio presenta aproxi-

madamente un espesor de 250 m. 

Distribución.- La distribución de estas rocas se encuentran 
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muy bien marcadas e~ ésta área, ya que se extienden a través 

de unos 18 kms. siguiendo una orientaci6n NH-SE y presentando 

un acuñamiento en ambos extremos. Dadas las características -

geom6rficas que presenta se infiere que esta unidad se podría 

seguir a profundidades hacia el suroeste de Tehuacán, Pue. 

Estructuras Sedimentarias;- Las estructuras determinadas en -

esta unidad corresponden a estructuras primarias, encontradas 

en esta localidad, observándose las siguientes: 

Larninaci6n, estratificaci6n cruzada, ripples de corrientes, -

marcas de corriente y estratificaci6n gradada; las cuales se 

ubican en los estratos de la parte superior de la secuencia. 

Rioples de corriente.- Estos fueron originados por una corrie~ 

te o flujo unidireccional. Sus crestas y valles son paralelas 

entre sí y se alinean perpendicularmente a la direcci6n que 

poseía la corriente que los origin6. Los ripples aquí determ~ 

nades corresponden al tipo de ripples asim~tricos. El sentido 

de corriente o de transporte es de la parte con pendiente su~ 

ve y las crestas (barlovento) a la abrupta (sotavento) . 

Laminaciones.- Estas estructuras se originaron por una corrie~ 

te o flujo unidreccional. De la capacidad de transporte del -

flujo y del tamaño de los granos transportados va a depender 

las características texturales de las rocas formadas. Estas -
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estructuras se pueden presentar tanto en ambientes continen

ta1es como marinos. 

Estratificación cruzada.- Estas estructura fue originada a 

partir de cambios en la direcci6n del flujo que transportó 

los sedimentos, son indicadores de diferentes tipos de arnbie~ 

tes, aunque son muy característicos de amhiP~rpq ~;~~~s. 

Marcas de corriente.- Dentro de ellas se puede establecer una 

divisi6n según que se trate de surcos, producidos por una co

rriente (scour marks) o que estas sefiales h~yan oLdo origina

das por el arrastre o impacto de objetos sobre el fondo (tool 

marks). En el caso de las marcas de corriente encontradas en 

la localidad de Santa Marra Tejotepec corresponden a scour 

marks; dentro de ellas se puede establecer una doh1~ sntxli'..11:_ 

sión: un grupo en que los surcos se han abierto en una super

ficie homog~nea arcillosa y, otro grupo en que la erosi6n por 

corriente se dS en un fondo arcilloso sobre el que existen obs

tSculos (cantos, arena conglomcr5tica), tal es el caso de las 

estructuras que aqur se mencionan. A los primeros se les lla

ma flute marks y a los segundos crescent marks. Estas estruc

turas son de gran importancia ya que permiten determinar la 

direcci6n y sentido de la paleocorriente asr como la polari

qad de la capa que la posee. 

Estratififaci6n gradada.- Este tipo de estructuras nos mani-
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fiesta un ordenamiento interno de las partículas que consiste 

en la disminución progresiva del tamaño del grano de la parte 

inferior a la superior de los estratos. A lo largo de toda e~ 

ta secuencia sedimentaria se observa que la estructura corre~ 

ponde a una alternancia cíclica; lo que nos está indicando 

cambios constantes en el rSgimen del flujo de transporte. A 

esta gradación en el tamaño de los granos de mayor a menor, 

desde la parte inferior a la superior del estrato, se le den3 

mina co=ientanente granuloselccción. 

Gen€ticamente se considera que hayan sido formada por la de

cantación de materiales en suspensión a medida que decrece la 

velocidad de la corriente. Esta selección por tamaños se efe~ 

túa ya en el seno de la corriente turbulenta. Al disminuir la 

capacidad de transporte los granos grandes son los primeros 

en depositarse y sucesivamente los de menor tamaño. 

Fósiles.- Es muy común encontrar en estas rocas gran abunda~ 

cia de restos de plantas fósiles (tallos, principalmente), -

los cuales se encuentran mal conservados (foto 5) siendo im

posible obtener inforr:1ación de ellos, sin embargo, algunos de 

los g€neros tentativos identificados por Silva Pineda (comun! 

cación personal) fueron (Podozarnites, y Equisetales), los cu~ 

les abarcan un intervalo muy amplio en el tiempo¡ ya que es

tán presentes desde el Triásico al Reciente imposibilitando 

la ayuda para la determinación de la edad de estas rocas. 
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Por supuesto que no se descarta la posibilidad de encontrar 

ejemplares bien conservados que puedan brindar ayuda para de 

terminar con más precisión la edad para esta undiad. 

Ambiente de depósito.- Para las características petrológicas, 

paleontológicas y las estructuras sedimenterias, determinadas 

en esta unid~d, sa infie::re. qu'2 ¿s Los sedimt:ntos se deposi Láron 

en un ambiente tluvial en interacción con un ambiente lagunar. 

Esta asociación corresponde a un antiguo complejo fluvial. 

Edad y Correlación.- Debido a su posición estratigráfica ya -

que subyace concordantemente a un paquete de calizas (biomi

cri tas) dt' edad Jurásico Superior (Kimmeridgiano-Tithoniano), 

se le ha asignado en este trabajo una edad Jurásico Superior 

(Kimmeridgiano-Tithoniano). Esta secuencia jurásica por su 

ubicaci6n estratigráfica puede ser correlacionable con la FoE 

mación Mapache definida por (Pérez-Ibarguengoitia y colabor~ 

dores, 1965), quienes ubicaron la localidad tipo al oeste de 

Petlalcingo a la que se le ha considerado del Kimmeridgiano

Partlandiano) y probablemente con la Formación Chimeco defi

nida por (Pérez - Ibarguengoitia y colaboradores, 1965), del 

área de Petlalcingo y a la que le asignaron una edad del (O~ 

fordiano-Kimmeridgiano). 

Aunque por sus características petrológicas y contenido fósil 

se asemeja más a rocas un poco más antiguas, correspondientes 
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a la Forrnaci6n Zorrillo de la parte superior del Grupo Teco

coyunca del área de Tezoatlán.-El Consuelo (del Jurásico Me

dio), y parte de la Formaci6n Tecomazuchil (del Jurásico Me

dio), del área de Huajuapan-Petlalcingo. 

III.1.1.c.3. Unidad Calcárea eiomicrita). 

Estas calizas son de color gris ciara que int.trnp~.c.Í.:l.d. u u.u ......:~ 

lor pardo, de textura wackestone, con lentes y bandas de pe

dernal. Los constituyentes principales son: microf6siles, in 

traclastos y micrita, algunas muestras se clasificaron como 

radiolaritas. En base a sus características petrográficas de

terminadas de las muestras FI-R-3; FI-R-I (consultar anexos 

petrográficos), se clasific6 texturalmente como biomicrita. 

Relaciones estratigr~ficas.- Este cuerpo de callzab ~vLraya

ce en forma concordante al paquete de areniscas-lutitas y li

molitas descrito, y subyace de manera discordante a un peque

ño cuerpo de conclomerado petromíctico aquí denominado como 

"Conglomerado Tejotepec". El espesor de ésta unidad es de -

aproximadamente 20 metros y sus estratos se encuentran desean 

sando casi horizontalmente. 

Fósiles.- Los organismos determinados en esta unidad sedimen 

taria son los siguientes; radiolarios silicificados y calci

ficados, Flustiella So., Cenosphaera Sp., los cuales ocurren 
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en ambientes de cuenca (Palmira Bruner, comunicaci6n perso-

nal); también se identificaron otros organismos como Rhaxella 

2-E·• Geodites sp., (Palmira Bruner; com. per.). 

Ambiente de dep6sito.- Por sus características petrol6gicas y 

contenido faunístico, se infiere que estos sedimentos fueron 

depositados en un ambiente de plataforma con comunicaci6n al 

mar abierto; todo lo cual evidencía el inicio de una transgr~ 

si6n marina para esta zona. 

Edad y Correlaci6n.- Por su posici6n estratigráfica y caract~ 

rísticas paleontol6gicas, esta pequeña unidad se ubica en el 

Jurásico Superior (Kimmeridgiano-Tithoniano) , esto es evideE 

ciado por la presencia de organismos tales como, Rhaxella sp. 

Geodites, sp.(?), radiolarios silicificados y calcificados -

descritos (Palmira Bruner; comunicaci6n personal). La ~

~· y los radiolarios mencionados son característicos del 

Jurásico Superior (Kimmeridgiano-Tithoniano; R. Cabreras y E. 

Tavitas; 1971); Treja (1967) menciona que la Rhaxella sp es 

típica del Jurásico Superior (Calloviano-Kimmeridgiano) • 

Esta unidad puede ser correlacionable con la Caliza Mapache y 

probablemente con la Cimeco localizadas al oeste de Petlalcin 

go Puebla, las cuales presentan fauna de esta edad. 
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III.1.1.c.4. "Conglomerado Tejotepec" (Informal). 

Se aplica informalmente la denor.linaci6n de "Conglomerado Tej2 

tepec'', a un cuerpo sedimentario de textura cl~stica, de co

lor pardo, el cual est§ constituido por fragmentos de rocas 

metarn6rficas (gneises, esquisto)~ areniscas y calizas. Tales 

míctico. El tamaño de los clastos es muy variable desde 3 cm. 

hasta bloques de 30 cms. Este cuerpo presenta una matriz arenosa 

de 0.2 mm., así como cementante de Caco3 , tanto la matriz co

mo el cementantc prcscnt~ pi~cntaci6n hcm~tftic~ d5~dolc una 

coloraci6n parda. 

Relaciones estratigráficas.- Este conglomerado sobreyace dis

cordrtnt~mP.nt:P n 1rt unirlnñ r..=tlc:ÍrP<'I (hinmicrir.r:t.) deAcrita ante 

riormente y a la vez subyace discordantcmente a un paquete de 

areniscas (grauvacas) de color pardo que se describen más ad~ 

lante. Su espesor es de aproximadamente 30 metros. 

La distribuci6n de esta litología es muy local, su extenci6n 

lateral en el área es de 3 kil6metros. 

Ambiente de dep6sito.- En base a las características petral§ 

gicas que presenta este cuerpo (gruesa granulometría, mala -

clasificaci6n y estructura ca6tica) , se infiere que se formó 

como un dep6sito de abanico, adyacente a un ambiente fluvial, 
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Foto 5.- Restos de plant¿ls f6silcs (no identificados) en 
los estratos de limolitn de la unidad scdimcntil
ria Jur5sica ''Pueblo Viejo''. 

Foto 6.- Conglomerado intraformacional de la parte inferior 
de la unidad Sedimentaria (Ncocorniana) local~zado 
en la localidad de Sta. Maria Tejotcpec. 



en e1 marco de un relieve muy contrastado. 

Edad y correlaci6n.- Debido a su posici6n estratigráfica ya -

que sobreyace y subyace a rocas de ed~d JurSsico Superior (Tl 

thoniano), se l·e asigna en este trabajo, la misma edad. 

Esta pequeña.unidad puede ser correlacionaoi.e con la rormacióu 

La Virgen, originalmente reconocida por Félix (en Burchardt, 

1930) y posteriormente descrita por Erben (1956,b), corno una 

secuencia de calizas arcillosas obscuras, laminadas y con f~ 

siles de amonitas, pelicípodos y peces; asignándole una edad 

correspondiente al Portlandiano más alto. 

III.1.1.c.5. Paquete de Areniscas (Grauvacas). 

Este cuerpo está constituído por areniscas de color café cla 

ro, que intcmperiza a pardo, de textura epiclástica samítica. 

Los minerales esenciales están cacacterizados por: cuarzo y 

feldespatos (oligoclasa-andesina, rnicroclina, ortoclasa); co

mo minerales accesorios se tiene: biotita-hiperstena-hornble~ 

da-augita-zirc6n-apatito-magnetita-hematita; la matriz está 

constituída por detritos silíceos microcristalinos. Todo lo 

cual evidencía el origen intrusivo y cristalino de los mine

rales correspondiente al Camplejo oaxaqueño. 

Por sus características petrol6gicas estas areniscas se clasi 
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fican estrictamente como grauvacas feldespáticas (consultar 

anexos petrograficos; FI-TE-3). Los granos se encuentran mal 

clasiZicados, presentan una estructura caótica. Debido a la 

mala clasificación y a la inmadurez mineralógica y textural 

que presentan, se puede asegurar el poco transporte de los s~ 

dimentos, ~p <leoosit6 en una zona cercana a la 

fuente de origen. 

El espesor de los estratos de esta arenisca es de 10 a 25 cm. 

en ocasiones se encuentran intercalados algunos horizontes ª.E 

cillosos. 

Relaciones estratigráficas.- Estas areniscas sobreyacen dis

cordantein~nL.a ~!.. 11 con01 omerado Tejotepec", y a su· vez subya

cen de manera discordante a una unidad de calizas arcillosas 

(intramicrita), con fósiles de amonitas de edad Tithoniana. 

>El rumLo de las capas N 15° W, con una intensidad en el bu

zamento de 22° al oriente. 

El espesor total de éste paquete de areniscas es de aproxim~ 

damente 50 metros. 

Ambiente de dep6sito.- Este tipo de sedimentos nos define un 

ambiente marino cercano a la costa con características de 

turbulencia originada a partir del inicio de una nueva tran~ 

gresi6n marina desarrollada sobre esta zona. 
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Edad y Correlación.- Dado que esta unidad litológica subyace 

a un cuerpo de calizas con fósiles de amonita, ubicadas en el 

Tithoniano (González Arreola, comunicación personal), se le 

asigna a estas areniscas la misma edad Tithoniana. En base a 

la posici6n estratigráfica que ocupa puede correlacionarse l~ 

calmente con la secuencia de areniscas, calizas y lutitas de 

la sección de Cieneguilla y con la Formación La Virgen, del 

área de Tezoatlán (Ergen, 1956, b). 

III.1.1.c. 6. Calizas Arcillosas (Intramicrita). 

Este cuerpo está constituído por calizas arcillosas de color 

gris claro que intemperizan a amarillo pardo, de texturas -

wackestone. Los análisis petrográficos demostraron el alto 

contenido de intraclastos en un 50%, eolitos 5%, matriz de 

micrita 40% y un cementante de espatita en un 5%, por tales 

características, las rocas pertenecientes a esta unidad se 

clasifican como intrarnicritas (consultar anexos petrográfi

cos). 

Relaciones estratigráficas. - Estas calizas sobreyacen en forma 

concordante al paquete de areniscas ~rauvacas feldespáticas) 

que se acaba de describir y subyace de manera concordante a 

un delgado cuerpo de conglomerado intraformacional de cali

zas, de edad aparente del Cretácico Inferior (Neocomiano). 
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Los estratos se encuentran descansando casi horizontalmente. 

El runlx:> de las capas es N 42 º w con un buzamento de 21 º al -

oriente .. El :::spc:::c:::- ::!e C!:;~C ::1.i.cr:-:b::-o de. c~liza. e::: de ~p:::oximi:, 

F6siles.- En los estratos de esta unidad se observa_gran abun 

dancia de restos de plantas f6siles (tallos y hojas), que no 

pudieron ser ic.lentifica<los por su mal est.ado de conservaci6n. 

Así tambi~n fueron colectadas algunas amonitas; las cuales -

fueron clasificadas por la M. en C. Celestina González Arreo-

la del Instituto de Geología de la U.N.A.M. 

A continuaci6n se mencionan los g~neros determinados: 

MUESTRA GENERO 

FI-TE-3 Pseudosubplanites(?) sp. 

FI-TE-3 Subthurmannia, sp. 

FI-TE-3 Thurmaníceras, sp. 

EDAD 

Límite,Tithoniano Su 
perior-Berriasiano.-

Berriasiano. 

Berriasiano-Valangi
niano, Inferior. 

Ambiente de dep6sito.- Por las características petrol6gicas 
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observadas y por su contenido faunístico, se infiere que es

tos sedimentos fueron depositados en un ambiente marino de -

plataforma con comunicaci6n al mar abierto y de aguas relati

vamente profundas. 

Edad v correlaci6n.- A partir de su posici6n estratigráfica y 

~~~ l~= =~~~~~Pr~~ticas paleonto16gicas que presenta, estas 

rocas nos definen un contacto litol6gico entre el Jurásico s~ 

perior (Tithoniano Superior) y el Cretácico Inferior (Berria

siano). En este trabajo se le ha asignado una edad Tithoniano 

Superior. 

Esta pequeña secuencia de calizas puede ser correlacionable 

localmente por sus características estratigráficas y paleon

Loi6gicas c0n la secuencia de areniscas, calizas y lutitas de 

la secci6n de la Cieneguilla (ver Tabla 3). 

Con la Formaci6n la Virgen, que fué originalmente reconocida por 

F€1ix (En Burckhardt, 1930) y posteriormente descrita por 

Erben (1956,b) como una secuencia de calizas arcillosas ose~ 

ras, laminadas y con f6siles de amonitas, pelecípodos y pe

ces. En base a su contenido de amonitas, Burckhardt (1930) 

atribuy6 esta undiad al Berriasiano, aunque Erben (1956,b) i~ 

dic6 que podía corresponder al Portlandiano mas alto; con la 

unidad Tlaquiltepec, denominaci6n informal aplicada por Cor~ 

na-Esquive! (1985) para una secuencia elástica del Cretácico 
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TABLA DE CORRELACION ESTRATIGRAFICA LOCAL 
COLUMNA ESTRAT IGFIAFICA 
SANTA MARIA TEJOTEPEC 

TABLA No. 3 

•• 
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Inferior que aflora en el área de Huarnuxitlán; con parte de 

la Unidad Sabinal, nombrada informalmente por L6pez Ticha co

mo Grupo Sabina! en un reporte inédito del Instituto Mexicano 

del Petr6leo (L6pcz Ramos, 1979; Mosquera y Meléndez, 1984), 

la cual aflora a lo largo de un segmento del Río Sabinal en 

el área de Tlaxiaco. 

III.1.1.d. Sistema Cretácico. 

Esta es la primera vez que se describe una unidad sedimenta

ria de edad Ncocomiana, zobre el Terreno Oaxaqueño. En esta 

secci6n esta unidad está constituída por las siguientes lito

logías. 

III.J.1,n.1. Cnnglomerado Intraformacional. 

Está constituído por un cuerpo sedimentario de textura clást! 

ca, de color café claro que intemperiza a pardo, compuesto -

por fragmentos de calizas que varían su tmnaño de algunos mi

límetros hasta 5 cm. (Foto 6). Por las características petro-

16gicas que presenta se clasifica como un conglomerado oligo

míctico intraformacional. 

Relaciones estratigráficas.- Este conglomerado subyace concoE 

dantemente a una potente unidad de calizas del Crctácico Inf~ 

rior (Neocomiano) y sobreyace de manera concordante a la uni-
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dad de calizas arcillosas (intramicrita), descrita atrás, la 

que nos delimita el contacto entre el Jurásico Superior (Ti

thoniano) y el Cretácico Inf. (Neocomiano). El espesor de es

te conglomerado es de aproximadamente 15 metros. 

Ambiente de dep6sito.- Por las características petrol6gicas y 

relaciones estratigráficas se infiere que este cuerpo se dep~ 

sitó en u.ú . .::...-:!:-i~~~"" mrt.rino de plataforma, con comunicación al 

mar abierto de aguas más o menos profundas. 

Edad y correlaci6n.- Por su posici6n estratigráfica se le ha 

asignado a esta unidad unn edad del Neocomiano (Berriasiano

Hauteriviano Inferior). Este pequeño cuerpo puede ser correl~ 

cionable localmente oon la "Unidad Cretácica Nacal tcpec" de la sec-

ci6n de Cieneguilla y con la Formación La Virgen del área de 

TezodL1Ün {E~ben: 1956, b); con la Unidad Tlaquiltepec del 

área de Huamuxtitlfin (Corona-Esquivel, 1985); con el Grupo ti~ 

binal del área de Tlaxiaco (L6pez Ticha, 1969). 

III.1.1.d.2. calizas del Cret~cico Inferior (Neocomiano). 

Este cuerpo corresponde a un grueso paquete de calizas de co

lor caf~ claro que intemperiza a pardo, de textura wackestone 

con vetillas de calcita que rellenan las fracturas de los es

tratos. Por las características petrográficas observadas en 

las muestras FI-GS-3A; FI-GS-lA; FI-GS-3 , (consultar anexos 
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petrográficos), se clasifica a estas rocas como biomicritas. 

Los estratos presentan de 10 a 15 cm., de espesor así como es 

tructuras de laminaci6n. 

Relaciones estratigráficas.- Esta unidad calcárea se encuen-

tra coronando a la secuencia sedir:tentaria. mesozoica qu'2 des-

cansa discordantemente sobre esta porción del ~ornpl~ju V"A~ 

queño en el área de Santa 1-laría Tejotepec. Estas calizas so

breyacen concordantemente a un conglomerado intraformacional, 

aparentemente de la misma edad Neocomiana; este contacto es 

observable a 1. 5 kilómetros al noreste del poblado de Santa 

María Tejotepec. Interestratificado con estas calizas, 2 kms. 

al norte, del poblado antes mencionado, se encuentra un con

glomerado intraformacional constituido por fragmentos de ca

lizas, estos fragmentos presentan un tamaño menor o ~yual ~ 

1 cm., de color cafG claro que intemperiza a pardo; el cemen

tante lo constituye CaC0
3

• A partir del estudio petrográfico 

realizado a la muestra, FI-GS-2 (consultar anexos petrográfi

cos) , se clasifica como intraesparrudita o conglomerados in

traformacional. El contacto entre ambos cuerpos es concordaE 

te. 

El rumbo preferencial de las capas es NNW presen- - -

tando un buzamiento hacia el NE. , las calizas se encuentran li 

gerarnente plegadas formando suaves anticlinales y sinclinales 

pequeños, los ejes de simetría de estos pliegues sencillos --
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presentan un rumbo N-S. 

F6si1es.- Esta unidad sedimentaria presenta escasa flora f6-

sil (tallos y hojas) que no pudo ser identificada debido a su 

mal estado de conservaci6n. La fauna está representada por am~ 

nitas colectadas por los autores de este trabajo y clasifica-

das por (González Arreola, comunicación personal, 1987), de-

tenninándose los siguientes g~neros. 

MUESTRA GENERO 

FI-Gl'-4 Thunnaníceras, sp_. 

FI-GS-6 Psetrlooesterella sp 

EDAD 

Barre.siarn-Valanginiano 
Inferior. 

Huateriviaro Inferior. 

Más al noreste de Santa María Tejotepec, aproximadamente a --

unos 8 kilómetros, en la J.ocalidad El Cdpul.f11 s.a han dctcrm:i-

nado los siguientes g~neros de amonitas (L6pez González, en 

preparaci6n) • 

MUESTRA GENERO EDAD 

FI-CC-II Pseu:loosterella, sp Hauteriviaro Inferior. 

FI-CC-15 Especie Bochianites, sp Valanginiano Superior 

Especie Neolissoceras,sp 

aff. al:otti HauterivinJD Inferior 

Especie Crioceratites,sp Hauteriviaro Inferior. 
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El espesor de esta secuencia sedimentaria es de aproximadame~ 

te 200 metros. 

Ambiente de dep6sito.- Por las características petrológicas y 

paleontológicas que presenta se infiere que estos sedimentos 

fueron aepo:;.i. Lu~.:;.::.: :::: 1.in ñmbiente de plataforma con comunica

ción al mar abierto. 

Edad y correlaci6n.- Considerando su posici6n estratigráfica 

y sus características paleontológicas, se concluye que estas 

rocas corresponden al Cretácico Inferior (Neocomiano) . 

Esta secuencia puede ser correlacionable localmente con la -

"Unidad Cretácica Nacaltepec" de la secci6n de Cieneguilla. Y 

con las siguientes unidades: con el Grupo Sabinai, qu~ aflor~ 

en la porción central de la Cuenca de Tlaxiaco, descrita por 

L6pez Ticha (1969) y al que se le asignó una edad (Berriasia

no-Hauteriviano). Con la Formación La Virgen del área de Te

zoatlán descrita por Erben (1956,b)¡ en base a su contenido 

de amonitas, Burckhardt (1930) atribuyó esta unidad al Berri~ 

siano. Con la Unidad Tlaquiltepec, denominada informalmente 

por Corona Esquivel (1985), la cual aflora en el área de Hua

muxtitlán y que fue previamente descrita por Guzmán (1950), 

Erben (1956,b) y Flores de Dios y Buitrón (1982), contiene f~ 

siles de Rynchonella, ~' sp. Terebratula, sp., los que 

algunos autores consideran del Cretácico Inferior. En el sec-
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ter Huajuapan-Tonalá ha sido reportada una secuencia Neocomi~ 

na formada por margas de color crema claro intercaladas con 

lutitas calcáreas que contienen amonitas de los géneros 

Spit!ceras, sp., Olcostephanus, so., Acanthodiscus, sp., - -

Bochianites, sp., Distiloceras, sp., Leopaldia, sp., y~

osterella, sp., (González y Comas, 1981). 

III.1.1.e. Sistema Terciario. 

III.1.1.e.l. Cuerpos de Diabasa. 

En la secci6n correspondiente a Santa María Tejotepec se de

terminaron dos cuerpos ígneos intrusivos hipabisales, los 

cuales presentan diferentes estructuras de emplazamiento. 

a).- Un cuerpo se localiza a 1200 metros al sur del poblado 

ya mencionado, el cual presenta un color negro de textu

ra afanítica (traquítica) . De los análisis petrográficos 

realizados a estñ roca se determin6 la siguiente miner~ 

logia: Los minerales esenciales están representados por, 

andesina-labradorita-augita-olivino; los minerales acc~ 

serios están constituidos por, magnetita-sericita-apa

tito; el mineral secundario más importante es la clori

ta de hierro. En la muestra FI-TS-9 (consultar anexos 

petrográficos) , se observa una alteraci6n selectiva de 

acuerdo a su composici6n. Es común observar estructuras 
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corno bastita (de antigorita). Por sus características p~ 

trográficas esta roca se clasifica como diabasa. En base 

a las características texturales y mineralógicas que pre

senta se infieren temperaturas aproximadas de 500ºC dura~ 

te su emplazamiento (Delgado Argote, comunicación perso

nal). 

Relaciones estratigráficas.- Este cuerpo se encuentra intrusi~ 

nando al basamento cristalino presentando una estructura de 

lacolito con respecto a la foliación, con un espesor de 3 me

tros y una extensión lateral ~e 6 metros (Foto 7) • 

b) Este cuerpo está localizado a 2 kilómetros al sureste -

del poblado antes mencionado, es de color negro de text~ 

ra afanítica (traquítica). Del análisis petrográfico re~ 

lizado a la muestra FI-R-2 (consultar anexos), se obser

va la siguiente composición. Los minerales esenciales e~ 

tán representados por andesina - labradorita - augita 

hipcrstena; los minerales accesorios por olivino y rnagn~ 

tita; el mineral secundario más importante es la clori

ta férrica. En general las plagioclasas presentan una al 

teraci6n selectiva; por sus características petrográfi

cas se clasifica corno diabasa andesítica. 

Relaciones estratigráficas.- Este intrusivo presenta forma de 
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Foto 7. Diabasa intrusionando al Complejo Oaxaqueño 
en la localidad de Santa María Tcjotcpoc. Este cuer
po nos define una estructura de lacolito con respec
to a la foliaci6n. 

~oto 8. Dique de diabasa intrusionando a la parte inferior 
de la "Unidad Sedimentaria Jurásica Pueblo Viejo" de la 1_2 
calidad de Sta. María Tejotepec. 
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dique con una orientaci6n S 27ºE, el cuerpo se encuentra in-

trusionando tant0 al basamento como a parte de la secuencia 

jurásica representada por la alternancia de areniscas-lutitas-

limolitas (Foto 8). 

Origen.- E~t~s rocas están asociAdas oparentemcnte a erupcio-

nes :tisura.tes, 

s&1tica; se consideran como intrusiones de material oce&nico 

en los bordes continentales, algunas veces ocupan grandes su-

perficies. Las márgenes de los intrusivos rápidamente enfría-

dos, por lo general exhiben una textura find intergranular o 

intersertal, hacia los centros de los intrusivos la textura 

se hace mas gruesa y mas offtica-traguftica, el olivino gene-

ralmente está ausente o es raro, pero cerca de los pisos de 

lumen total. 

Edad y correlaci6n.- Considerando su posici6n estratigráfica 

la edad de emplazamiento de estos cuerpos, se ubica en un in

tervalo temporal Post-Jurásico Superior - Pre-cuaternario. Un 

estudio radiométrico en estas rocas puede ayudar a darle una 

posici6n estratigráfica más aceptable. 

En este trabajo la correlaci6n de estas rocas con algún otro 

cuerpo es omitida por desconocerse su edad exacta. 
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III.1.2. Descripci6n Estratigráfica correspondiente a la Sec
ci6n de Cieneguilla, (Fig. 4). 

En la presente descripci6n estratigráfica del área de Ciene-

guilla, se determin6 la siguiente variabilidad litol6gica. 

I!~.1.2.~. q~q~~Pn~o cristal.ino_ (Complejo Oaxaquefio). 

El basamento cristalino en el área correspondiente a esta se~ 

ci6n lo constituyen rocas metam6rficas gn~isicas (peragncises), 

bandeadas, de color verde oscuro que intemperiza a pardo, pr~ 

senta una textura tipom6rfica (grano blástica) , observándose 

en ocasiones algunos horizontes de esquistos de biotita. Los 

minerales escenciales están representados por el cuarzo - an-

dCSÍna - avai~A - hiperstcna -diopsida - biotita., minera1es 

secundarios COh.O sericita - clorita - epidora., en tanto que 

los minerales accesorios lo constituyen el grafito -zirc6n -

apatito. La clase química de estas rocas varía de cuarzofel-

despática a pelítica. En estas rocas la secuencia de altera-

ci6n de los minerales máficos es la siguiente: 

a).- Clinopiroxena - clorita - biotita; y b). Hornblenda::-elo-

rita. Tambi~n existe una epidotizaci6n posterior, según se p~ 

do observar en la muestra FI-TT-1 (consultar anexos petrogr~ 

ficos) • 
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El cuarzo, el altimo mineral formado, se presenta en formas 

alargadas y lentecillos de cristales muy deformados; estos -

efectos de deformaci6n producen en los especímenes de mano su 

apariencia vítrea gris, azulosa pálida. 

Las características textur~lcs y minAral6gicas de estas rocas 

nos indican e1 desarrollo ae un a~~v ~~~~= =~ ~P~rtrnorfismo. -

Debido a la clase química ~ue presentan fue imposible determi 

nar sus facies metarn6rficns. 

Segan Ortega-Guti~rrez (1981), clasifica a estas rocas meta

m6rficas dentro de la facies de granulitn. 

Edad y correlaci6n.- En este trabajo en la Secci6n de Santa 

Marra Tejotepec se ha demostrdUü qüc l~s ro0~s metam6rficas 

de esta porci6n del CompJ.ejo Oaxaqueño, por su afinidad lito 

16gica con las rocas metam6rf icas de la parte central de Oax~ 

ca son de edad Precámbrica (Proterozoico Medio). Los fecha

mientos radiométricos que atestiguan esta edau han sido rea

lziados por los siguientes autores (Fries~- al., 1962; - -

Damon, 1975; Ortega-Gutiérrez ~al., 1977; entre los m~s i~ 

portantes (verTabla 2). De acuerdo con estos fechamientos el 

metamorfismo de dichas rocas ocurri6 en una época entre 1000 

y 1200 millones de años. Por su edad estas rocas pueden ser 

correlacionables con la Provincia Grenville del oriente de C~ 

nadá y Estados Unidos. Fries y colaboradores (1962) denomina-
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ron "Orogenia Oaxaqueña" a los procesos tect6nicos que cons~ 

lidaron a las rocas gnéisicas de la región central de Oaxaca. 

Hay que hacer notar que en esta de Cicneguilla no se -

observó ningún cuerpo intrusionando al basamento, corno sucede 

en la sección de Santa María Tejotepec. 

III.1.2.b. "Conglomerado Pefta del Sol". 

Se ha denominado informalmente't:onglomerado Pefta del Sol" a 

un cuerpo sedimentario de textura elástica, de color rojo PªE 

do, el cual está constituído por fragmentos de gneises y por 

algunos clastos de rocas ígneas intrusivas, los cuales por 

la litología que presentan atestiguan su procedencia del Com

plejo Oaxaquefto. Tales características petrográficas le dan 

la clasificación de un conglomerado petrorníctico, el tamaño 

de los clastos es muy variable, desde algunos milímetros has

ta bloques de 30 cms., este cuerpo presenta una matriz const~ 

tuída de arena con granos de 1 a 3 milímetros la cual se en

cuentra muy oxidada presentando una pigmentación roja hematí

tica. 

Relaciones estratigráficas.- Esta unidad sedimentaria sobrey~ 

ce en forma discordante a un basamento cristalino constitui

do por rocas gnéisicas y subyace de manera discordante a la 

secuencia sedimentaria elástica de edad Jurásico Superior que 
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se describe adelante. Es observable en esta unidad una pseud3 

estratificaci6n; el rumbo preferencial es 30º NW. 

El espesor de este conglomerado, correspondiente a esta loca

lidad es de aproximadamente 100 metros, siendo el mayor espe

sor determinado en el área; sin embargo hacia la parte sur

ori~ntal ~:::) más potente. 

Ambiente de dep6sito.- Su gruesa granulometr!a, mala clasifi

caci6n, estructura ca6tica y por la presencia de pigmentos de 

hematita indica probablemente un medio de dep6sito de abanico 

o de pie de monte en el marco de un relieve muy contrastado y 

un clima cálido y hllinedo. 

Edad y correlaci6n.- En base a su posici6n estratigráfica y -

en virtud de la ausencia total de f6siles, Unicamente se pue

de indicar que la edad de este conglomerado debe ubicarse en

tre el Paleozoico Inferior y el Jurásico Superior. 

Considerando la incertidumbre sobre la edad de este conglome

rado no se puede llevar a cabo una correlación precisa con -

otros cuerpos, sin embargo localmente si es posible correla

cionarlo, con la parte ilil"Conglomerado Peña del Sol" que afl3 

ra en J.a localidad de Santa María Tejotepec. Esta unidad pue

de ser correlacionable con el conglomerado Domingüillo, des

crito por Bazán (1981), en la localidad del mismo nombre, lo 
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calizado al noreste del 5rea cartografiada. 

III.1.2.c. "Unidad Sedimentaria Jurlsica Pueblo Viejo". 

Esta es la primera vez que se describe una undiad sedimenta

ria jur~sica sobre el Terreno Oaxaqucño. Esta secuencia sedi

mentaria está reperesentada en el área por una variabilidad 

de 1ito1og!as, con base en la~ ~ualc~ se ñistinquen diferen

tes unidades que a continuación se a~~~~:~~~: 

III.1.2.c.1. Lutitas calcáreas.-

Estas constituyen la parte basal de la secue11cia sedimentaria 

Jurásica, las cuales están representadas por un delgado paqu~ 

te de lutitas calcáreas con material orgánico de color gris 

obscuro, bastante fracturadas y deleznables, lo cual imposibl 

lit6 l.a obtenci6n de una buena muest:ra poz-.:: !:er Pstudiada, li:_ 

mitándonos tínica;rnente a una descripci6n megasc6picv.. 

Relaciones estratiqrlficas.- Este paquete de lutitas sobreya

ce de manera discordante al "Conglomerado Peña del Sol" y so

breyacen en forma concordante a un grueso paquete de arenis

cas-luti tas y limolitas. El espesor de este cuerpo es de - -

aproximadamente 20 metros. 

El intenso fracturamiento que presentan estas lutitas imposl 
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biii t6 ia toma de datos estructuraies directamente sobre - -

eiias sin embargo, la tendencia del rumbo de sus capas es si

rni1ar a la de las areniscas que la sobreyacen. 

Ambiente de depósito.- En base a la presencia de materia org~ 

nica, litología y por los ambientes inferidos de las unidades 

adyacentes, se concluye que estas fueron depositadas en un am

biente lagunar con infiujos de corrientes fluviaies. 

III.1.2.c.2. Paquete de areniscas-lutitas y limoiitas. 

Estas litologías se encuentran intcrestratificadas mostrando 

una aiternancia rítmica. Las areniscas son de color café cia

re pardo de textura epiclástica-samítica, con restos de plan

tas f6siles y abundante pigmento de grafito. 

Los mineraies esenciales están constituídos por cuarzo, fel

despatos y fragmentos de roca. El cuarzo presenta extinci6n 

ondulante y existe manifestación de inciusiones sólidas tanto 

en ios cuarzos como en los feldespatos. La mineralogía que -

presentan ios feldespatos ios cuales están representados por: 

andesina - ortoclasa-Microciina (pertitas, antipertitas), así 

como la inmadurez texturai y mineralógica que presentan, todo 

esto nos define la procedencia de los granos que constituyen 

estas rocas, lo que evidencía que provienen de rocas graníti

cas de]_ Complejo Oaxaqueño. Los minerales accesorios m§s com~ 
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nes están representados por el zirc6n-apatito-magnetita y mi

ca de biotita como el mas sobresaliente de los accesorios; la 

sericita está presente como mineral secundario. El cementante 

de estas rocas es la calcita que en ocasiones presenta hasta 

un 18~ del vollrr.lcn total. Debic~o n su cornposici6n mineral6g_!. 

.......... .l .... 

tra FI-TB-26, se clasifican petrográficamente como arcosas y 

subarcosas calcáreas (consultar anexos petrográficos). No ob~ 

tante algunas muestras por su composici6n mineral6gica y su 

contenido de 1n~trlz ctrcillosa 1nüyor al 15;, se clasifican es

trictamente como grauvacas feldespáticas. 

Los espesores de los estratos de estas areniscas varían de 10 

a 35 cms.; hacia la base de la secuencia los estratos de are

niscas se hacen más potentes alcanzando espesores de 80 a 120 

cm, y a la vez cambia textural.mente a una arenisca conglome

rática, esta variabilidad de arenisca a arenisca conglorneráti 

ca se puede apreciar a través de todo el paquete de areniscas. 

Interestratificando a estas areniscas se encuentran estratos 

de 1utitas de color caf~ que internperiza a color pardo, el e~ 

pesor de los estratos de lutitas varían de 10 a 15 cms. Por 

otro lado las limolitas son de color verde obscuro amarillen

to, las cuales se encuentran interestratificadas entre las -

areniscas y las lutitas, el espesor de sus estratos es de - -

aproximadamente 5 cms. Entre las capas de areniscas y limoli-
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tas se presentan una gran cantidad de restos de plantas f6si

les (tallos, los cuales no pudieron ser identificados) y algo 

de materia carbonosa. Es coman encontrar en estas areniscas -

grafito amorfo, constituido por cristales muy finos (cripto

cristalinos) • 

Relaciones estratigr~ficas.- Esta secuencia de areniscas-iu~i 

tas y limolitas sobreyacen en forma concordante al pequeño -

cuerpo de lutitas calcáreas que se caban de describir y sub

yacen a una unidad calcárea biomicritica Kimmeridgiano-Titho

niana de manera concordante. El rumbo de las capas de esta -

unidad sedimentaria es NW-SE, con buzamiento al oriente, las 

capas se encuentran descansando casi horizontalmente y hacia 

las partes cercanas al basamento presentan un arreglo disar

rn6nico, sobre todo en la zona noroeste del área. En esca lu

calidad la unidad presenta un espesor de aproximadamente 200 

metros. 

Oistribuci6n.- Estas rocas se encuentran m~s expuestas super

ficialmente que en el área de Santa Maria Tejotepec, tambi€n 

en esta localidad termina en forma de cuña. 

Estructuras Sedimentarias.- Las estructuras descritas en la -

secci6n anterior tambi€n aquí están expuestas pero en menor 

cantidad. 

72 



Fósiles.- Es muy común encontrar en estas rocas gran abundan

cia de restos de plantas fósiles (tallos, principalmente), 

1os cuales se encuentran mal preservados, siendo imposible su 

identificación. 

Ar:.~~~~~~ d~ nPM6sito~- En base a las características petrol6-

gicas, paleontológicas y estruc~uras sedimentarias determina

das en esta unidad, se infiere que estos sedimentos se depos~ 

taren en un ambiente fluvial interactuando con un ambiente la

gular {?). Esta ~sociaci6n corresponde a un antiguo complejo 

fluvial. 

Edad y correlaci6n.- Debido a su posición estratigráfica ya -

que ::ub~rac~ "" un paquete de calizas (intramicritas), de edad 

Jura~ico Superior (Kimmeridgiano-Tithoniano) , se le ha asign~ 

do en este trabajo una edad Jur~sico Superior (Kimmeridgiano

Tithoniano) . 

Esta secuencia Jurásica por su ubicación estratigráfica puede 

ser correlacionable localmente con la unidad Jurásica de la 

secci6n de Santa María Tejotepec. Con la Formación Mapache d!': 

finida por(Pérez-Ibarguengoitia y colaboradores, 1965), quie

nes ubicaron la localidad tipo al oeste de petlalcingo, a la 

que se le ha considerado del (Kimmeridginao-Portlandiano). Pr~ 

bablemente con la Formación Chimeco, del área de Petlalcingo 

y a la que le asignaron una edad del (Oxfordiano-Kimmeridgia-
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no?). Aunque por sus características petrol6gicas y contenido 

f6sil se asemeja a rocas más antiguas, correspondiente a la 

Formaci6n Zorrillo de la parte Superior del Grupo Tecocoyunca 

del área de Tezoatlán-El Consuelo (del Jurásico Medio) • 

III.1.2.c.3. Unidad Calcárea \lntramici:it:a). 

Estas calizas son arcillosas de color gris claro que intempe

riza a un color pardo, de textura wackestone. Los constituye~ 

tes principales son: microf6siles, intraclasos y micrita. 

En base a las características petrográficas determinadas en 

la muestra FI-TB-25 (consultar anexos petrográficos), se cl.asl:_ 

fica texturalmente como intramicrit.a. 

Rel.aciones estratigráficas.- Este cuerpo de calizas sobreyace 

en forma concordante al paquete de areniscas-lutitas y limoll:_ 

tas descrito y subyace de manera concordante a 1-a secuencia 

de areniscas, calizas y lutitas que se describe adelante. El. 

espesor de esta unidad es de aproximadamente 20 metros y sus 

estratos acusan un incipiente plegamiento. 

Fosiles.- Los organismos determinados en esta unidad sedirnent~ 

ria son los siguientes: Calcisphaerula innominata, Nannoconus 

Steinmanni, N. truitti(?), fragmentos de tintínidos, Cadosina 

sp. (Palmira Bruner, comunicaci6n personal). 
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Ambiente de depósito.- Por sus características petro16gicas y 

faunísticas, se infiere que estos sedimentos se depositaron en 

un ambiente de platafo:.-rna con comunicaci6n al mar abierto. 

Edad y correlación. - Debido a s.u pos ici6n estratigráfica y e~ 

racterísticas paleonto..Lóyi..(.;a~, .:..:::~.:. L-'~~,_,,.....ñ"' unidad se ubica 

en el Jurásico Superior (Kimmeridginao-Tithoniano) , esto es 

evidenciado por la presencia de organismos tales como: Nanno

conus steinmanni y Cadosina sp. (Palmira Bruner, comunicaci6n 

personal) . 

Localmente esta unidad puede ser correlacionable con la bio

micrita con pedernal de la sección de Santa María Tejotepec. 

Ta.rnbi~n puede ser correlaL:ion~blc c!:'n 1n caliza Mapache y pr2_ 

bablemente la chimeco localizadas al Oeste de Petlalcingo, 

Puebla, las cuales presentan fauna de esta edad. 

III.1.2.c.4. Secuencia de Areniscas Calizas y Lutitas. 

Esta unidad consiste de una interestratificaci6n de capas de 

areniscas, calizas y lutitas, en las que dominan las prime-

ras, Las areniscas son de color caf~ que intemperizan a amar~ 

llo pardo, de textura epiclástica-samitica. Los minerales 

esenciales son cuarzo-feldespatos y fragmentos de roca. En a~ 

gunas muestras el cuarzo predomina sobre los granos de felde~ 

patos. Los minerales de feldespatos están representados por 
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ortoclasa-microclina (pertitas) -oligoclasa-andcsina, en tan

to que los fragmentos de roca están constituídos por cuarci

tas. Los granos de cuarzo presentan extinci6n ondulante así -

como inclusiones s6lidas. En términos generales estas rocas 

presentan una mala clasificaci6n al igual que una inmadurez 

textural y mineral6gica; todo lo cual nos define la historia 

de la procedencia de estos sedimentos, como derivados de esta 

porci6n del Complejo Oaxaqueño. 

En base a los estudios petrográficos realizados a algunas mue~ 

tras FI-TT-10, FI-TT-12 (consultar anexos petrografi=s ) , estas 

areniscas se clasifican como arcosas calcáreas; no obstante ª.!. 

gunas muestras como FI-TT-9 (consultar anexos) se clasifican 

estrictamente como wacas arc6sicas, debido al alto porcentaje 

de matriz que presentan, superior al 30%. El espesor de los e~ 

tratos de estas areniscas varía de 10 a 20 cm. Interestratifi

cadas a estas areniscas se encuentran delgados estratos de lu 

titas de color caf~ pardo, cuyos espesores de sus estratos es 

de 5 a 10 cm. Por su parte las calizas interestratificadas son 

de color gris claro que intemperiza a pardo de textura wacke~ 

tone, las cuales se clasifican petrográficamente como Intrami_ 

critas. 

El espesor de los estratos de estas calizas es de 10 a 20 cm. 

Relaciones estratigráficas.- Esta secuencia de areniscas, ca-
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lizas y lutitas sobreyacen concordantemente a una unidad ca~ 

cárea (intramicritas) y subyace de manera concordante a un -

grueso paquete de c~lizas arcillosas (biomicritas). 

El ruw.bo Ut.:! la::; t..:c:t!JdS Üt! c:::.Li.1 uniJaU ::tt!<limt:ntarlct. e::; <le NW

SE, con buzamiento al oriente. 

En esta localidad la unidad sedimentaria de areniscas, cali

zas y lutitas presentan un espesor de aproximadamente 100 me 

tros. 

Distribuci6n.- Esta unidad est~ presente en el área, únicame~ 

te en la localidad de Cieneguilla, extendiéndose lateralmen

te en forma de cuña, donde probablemente se puede continuar a 

profundidad tanto al noroeste como al sureste del mapa. 

F6siles.- La fauna reportada en esta unidad sedi~entaria es

tá constituida de algas, mili6lidos y pelets. Tanto las algas 

como los mili6lidos observados, presentan forma que pueden co-

rresponder al Tithoniano Superior (Palmira Bruner, comunica

ci6n personal); además corresponden a un habitat bent6nico. 

Ambiente de Dep6sito.- Por las características petrol6gicas y 

faunísticas que presentan estas rocas, se puede inferir que 

estos sedimentos se depositaron en un medio transicional de 

un ambiente marino somero, probablemente lagunar con bancos 
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arenosos (lagunar?) a un ambiente de plataforma con comunica

ci6n al mar abierto. 

Edad y correlaci6n.- En base a su contenido faunistico y por 

su posici6n estratigráfica ya que sobreyace a una unidad cal

cárea con edad determinada como del Kimmeridgiano-Tithoniano 

del Neocomiano; se le asigna en este trabajo una edad Tithoni~ 

no Superior. 

Esta unidad puede ser corrclacionable localmente con el paqu~ 

te de grauvacas de la secci6n de Santa Maria Tejotepec. Y con 

la caliza Mapache localizada al oeste de Petlalcingo, Pue., 

la cual presenta fauna de esta edad; y con la Formaci6n La 

Virgen, del área de Tezoatlán (Erben, 1956, bl. 

III.1.2.d. Sistema Cretácico. 

III.1.2.d.l. "Unidad Crel~cica Nacaltepec". 

Este cuerpo corresponde a un grueso paquete de calizas de co

lor caf~ claro que intemperiza a amarillo pardo de textura 

wackestone. Presenta laminaciones de horizontes arcillosos -

por lo cual las estructuras sedimentarias observadas corres

ponden a laminaciones. Por las características petrográficas 

observadas en las muestras FI-TT-4; FI-TT-5; FI-TT-8 (consul-
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tar anexos petrográficos), se clasifica a estas rocas como -

biomicritas. Los estratos presentan espesores de 10 a 20 cms. 

Relaciones estratigráficas.- Esta unidad calcárea se encuen

tra coronando a toda la scc~encja sedlmcnt~ri~ d¿ lá sección 

estratigr~f"i r:, ~'=' '!. ~=:::::~ ::!e:. :.:..~u1...:";:; u~lia. cstas cal.izas sobrey~ 

cen de manera concordante a un paquete de areniscas, calizas 

y lutitas, interestratificadas, de edad Tithoniano Superior; 

este contacto es transicional y se puede observar a 1 kil6me

tro al Norte de Cieueguilla. 

El espesor de este paquete de calizas es de aproximadamente 

80 metros. 

El rumbo preferencial de las capas es NNW, presen- -

tando un buzamiento hacia el NE , las calizas se encuentran 

ligeramente plegadas formando pequeños anticlinales y sincli

nales, los ejes de simetría de estos pliegues sencillos pre

sentan un rumbo N-S. 

F6siles.- Esta unidad sedimentaria no presenta flora f6sil c~ 

mo sucede en la unidad equivalente de la secci6n de Santa Ma

ría Tejotepec, presenta fauna fósil. Representada por micro

organismos (foraminíferos), en los que se determinaron los si 

guientes: radiolarios calcificados, escasos titínidos, nanoc6 

nidos; Cadosina sp, espículas de esponjas, Geodites, sp(?); -
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Rhaxella, sp. (?) (Palmira Bruner, comunicaci6n personal). 

En esta unidad no se observaron amonitas aunque no se desear-

ta la posibilidad de su presencia, lo cual ayudaría para co-

rroborar la edad de estas rocas. 

lógicas y faun!sticas que presentan estas rocas, se infiere 

que fueron depositadas en un ambiente marino somero (de plat~ 

formal con comunicaci6n al mar abierto. Según Palmira Bruner, 

(comunicaci6n personal) , ~stos sedim0ntos debieron haberse d.s_ 

positado en un ambiente somero de alta energía. 

Edad y correlaci6n.- Considerando su posición estratigráfica 

rocas corresponden al Crctácico Inferior (Neocomianol. 

Esta unidad puede ser correlacionable localmente con la uni-

dad calcárea del Cretácico .inferior de la sección de Santa l·I~ 

ría Tejotepec. Con el Grupo Sabinal, que aflora en la porci6n 

central de la cuenca de Tlaxiaco, descrita por (L6pez Ticha, 

1969) y al que se le asignó una edad (Berriasiano-Hautervia-

no); con la unidad Tlaquiltepec, denominada informalmente por 

Corona Esquivel (1985), que aflora en el área de Huamuxtitlá~ 

con la Formaci6n La Virgen del área de Tezoatlán descrita por 

Erbem (1956, b). 
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TABLA DE CORRELACION ESTRATIGRAFICA REGIONAL DE LA PROVINCIA DE TLAXIACO OAXACA 
CON EL AREA DE SANTA MARIA TEJOTEPEC OAXACA 

ERA SISTEMA SERIE EDAD 

APTtANO 

cr: 
o 
a: o BARREMIANO 
w ª Ht\U"!'ER!V!f<.NO ...__ 

~ ~ VALANGINtANO 

BERRIASIANO 
TITHONIANO 

SUP. KIMMERIDGIANO 
OXFOROIANO 
CALLOVIANO 

MED. BATHONIANO 
BAJOCIANO 

INF. LIASICO 

a: RETIANO 
o -cr: NORIANO UJ 
(L 

:::> 
en CARNIANO 

SUP. 
PERMICO 
CARBONIFERO 

MEO. 
DEVONICO 
SILURICO 
ORDOVICICO 

INF CAMBRICO 

PRECAMBRICO 

1) GPO. TECOCOYUNCA 

--

w DE OAX ACA =lsw DE PUEBLA-NW SUR DE PUEBLA AREA DE SANTA 
TLAXIACO-MIXTEPEC DE OAXACA. CHILA- REGION DE TEHUA- MARIA TEJOTEPEC 
NOCHISTLAN. TONALA-TEZOATL CAN. NW DE OAXACA 

FM. SAN JUAN RAYA 

.e FM. MIAHUATEPEC s FM. ZAPOTITLAN 

CAPAS ROJAS 

HUII.t,CHAL 

CAHUASAS 

? 

"CONGLOMERADO 
.-E.ÑA. DEL SOL.;:. 

? 

2) GPO. CONSUELO TABLA No.
4 

(E. LOPEZ RAMOS, 19781 Compilado por. S. TORRES Y M. ~~;~)E 



IV. ESTRUCTURAS TECTONICAS DEL AREA. 

IV.1. Marco Tect6nico Regional. 

El interés por la comprensión de la evolución del Complejo -

Oaxaqueño, estriba en que se trata de un terrt=uv é'J:c.::.::...7.!::=-ic~ 

al parecer aislado de los grandes cratones y la comprensi6n 

de éste puede permitir relacionarlo con los grandes cinturo

nes contemporáneos, (Fig. 5). 

El Complejo Oaxaqueño constituye el basamento cristalino del 

terreno denominado Oaxaca por Campá y Coney (1983) y denomi

nado Dominio Zapoteco por Carfantan (1983). Sus rocas corre~ 

penden a las más antiguas del sur de México íFLiGs y colabo

radores, 1962) y constituyen el 90% de las rocas precámbri

cas expuestas del País. Está integrado por una serie de afl~ 

ramientos (Fig. 6 ) , que forman un cintur6n metamórfico cuya 

extenci6n es de 50 a 100 kilómetros de ancho, 270 kilómetros 

de longitud y más de 10 kms. de espesor (Ortega-Gutiérrez, 

1981,b), tanto la litología como la edad del complejo sugie

ren una relación con la Provincia Grenville del Oriente de -

los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (Fries et, al., -

1962). 
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Norteamérica y Canadá (Fries et, al., 1962). 

Las relaciones existentes entre este complejo metarn6rfico -

con otros complejos cristalinos del sur de México son tect6-

nicas y r~prescntan los limites de diferentes terrenos tect_2. 

noestratigr6ficos. ~¡ u~~~~~c ~i~;~~ con el Terreno Juárez 

(Campa y Coney, 1983) a través de una falla de cabalgadura 

representada por una franja mi16nitica de espesor considera

ble que corre a lo largo del flanco oriental de la Sierra de 

Juárez (Ortega-Gutiérrez, 1961, al. 

Al occidente limita con el Complejo Acatlán del Paleozoico a 

través de una zona de rocas cataclásticas las cuales presen

tan un espesor de 300 ffict=cs c0n rumbo norte-sur, que pone 

en contacto al Complejo Oaxaqueño con rocas metagraniticas 

y esquistos del Complejo Acatlán, el cual está expuesto al 

poniente de la falla. El Complejo Xolapa, de edad Mesozoica 

(?),representa el límite sur, en el cual el Complejo Oaxa

queño cabalga a las rocas del Complejo Xolapa. 

Hacia la parte norte estas rocas precámbricas parecen acuñaE 

se junto con los complejos adyacentes, siendo aparente su -

contacto con rocas pertenecientes al Z6calo del Terreno Maya. 
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IV.2. Estructura Tectónica Regional. 

Kesler y Heath (1970) analizan los principales elementos - -

(lineales y planiformes) del Complejo Oaxaqueño. En los rum

bes de los AjPs de los pliegues se observaron direcciones 32 

nos de O a 35 al Noreste. El Complejo Oaxagueño presenta el 

efecto de una deforrnaci6n penetrante. Las estructuras domi

nantes tienen una direcci6n NNW y se observan dos episodios 

de deformación: uno que form6 pliegues isoclinales de gran -

amplitud y el segundo, con una direcci6n paralela al primero, 

con pliegues abiertos o cerrados y con planos axiales verti

cales o subhorizontales. 

Según Ortega-Gutiérrez (1981,b) la milonitización y metamor

fismo retrogresivo ocurrieron fuera del contexto de evolu

ción preclimbrica. 

IV.3.- Descripción de las Estructuras. 

Al describir las unidades, se hizo mención de sus rasgos es

tructurales más sobresalientes. Para evitar repeticiones in

necesarias en este capítulo se estudian las características 

de las estructuras observadas, y se presentan ideas en cuan

to a la g€nesis, edad y relaciones de las mismas. 

86 



El área cartografiada se encuentra dentro de la provincia 

morfotect6nica Sierra Madre del Sur (Guzmfin y de cserna, 

1963). Los principales rasgos estructurales se describen a 

con tinuaci6n. 

IV. 3.1. E~tructuras del bas.:imcnto. 

La direcci6n general de la foliaci6n de los gneises es NNE 

con algunos cambios de NW, pero en varios l.ugares es subho-

rizontal. y el bandeamiento gn€isico ha sido deformado por su~ 

ves pl.iegues posteriores con ejes Je rumbo m5s o menos 45ºNE. 

Los cuerpos intrusivos pegmatfticos presentes en esta porción 

del Complejo Oaxaqueño se encuentran cort5ndolo de manera dis 

cordante; por otra parte los cuerpos de diabasa uno se mani-

fiesta en f ormct U.t;! _ .. ~ -··-
u..1..yu.~ 

to con un rumbo 27° SE, en tanto que el ot~o se encuentra co~ 

cordante con respecto al bandeamiento del basamento, manifes-

tando una estructura de lacolito. 

De acuerdo con de Cserna (1967, p. 163), las rocas metam6rfi-

cas precfunbricas del sur de México forman una faja estructu-

ral a l.a que propone el nombre de Faja Tectónica Oaxaqueña. 

IV.3.2. Estructuras de las rocas mesozoicas. 

Con el objeto de efectuar un análisis estructural correcto -
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hemos diferenciado las estructuras de diver:.is órdenes entre 

las que se pudieron distinguir una macrocstructura y microes 

tructuras. 

Lq rnacraestructura corresponde a un monoclinal, el cual se -

rlP~~rmin6 por las sinuientes características: a) el dep6sito 

de las capas con pcndiEnte suave, cuyo ángulo de buzamiento 

no superan los 40º, b) por la uniformidad que presentan los 

estratos rocosos en dirección y sentido y por su extención. 

E.s.tc monoclinal estft complicac1o por formas estructurales de 

segundo 6rden, que se manifiestan en flexiones complementa

rias de las capas tanto en el rumbo como en el buzam~eni.o del 

monoclinal. 

Far otra parte lag microestructuras corresponden a microant~ 

clinales y microsinclinales, los cuales presentan un arreglo 

disarmónico, manifestándose estos en las rocas jurásicas ta~ 

to continentales como m.:z.rin.:i.::;, dichas estructuras se pueden 

observar al suroeste del poblado de Santa María Tejotepec y 

hacia la parte oriental de la localidad de Cieneguilla. La -

cercanía de estos estratos con el basamento, así como la in

terestratif icaci6n de cuerpos arcillosos plásticos (lutitasl, 

fueron las causas del microplegamiento de estas rocas. El rum 

bo general de las capas es NN\-1 con un buzamiento hacia el NE 

y el rumbo del fracturamiento es 46 ~'E, es decir, perpendicu

lar a los planos de estratificaci6n. 
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Por su parte las rocas del Cretácico Inferior (neocomiano) , 

se encuentran ligeramente plegadas acentuándose la deforma

ción hacia el noroeste, cercana a Cerro Prieto, al norte del 

poblado de Santa Maria Tejotepec, los flancos de los peque

ños anticlinales y sinclinales son suaves. El rumbo de sus 

capas es NNW con algunos cambios al NE, productos de micro

pliegues internos y con un buzamiento variable de 20 a 40° 

al oriente. Hacia la zona de Ciencguilla, en ocasiones las 

capas permanecen con rumbos y buzamientos uniformes. 

Con base en las caractcr!sticas estructurales que presentan 

las rocas jurásicas y neocomianas, además del relieve con

trarestado que presentan sobre esta porción del complejo; se 

considera que son producto de una tectónica de pilares y fo

sas asociadas a fallamiento normal a profundidad que provo

caron un sist~~a de pleg~~icntos de bloques. Esta dcducci6n 

es inferida por el reconocimiento superficial de rasgos dis

tintivos que corresponden a planos de fracturas con rumbo g~ 

neral N-S, las cuales no se pudieron cartografiar por su cor 

te continental lineal. 

Por no disponerse de datos exactos que precisen en que época 

se originaron las estructuras anteriormente descritas, se ha 

inferido que estas debieron originarse en el lapso Post-cre

tácico Inferior - Terciario (?). 
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V. EVOLUCION TECTONICA Y P1'\LEOGEOGRAFIA. 

La historia geol6gica que se puede leer en el terreno oaxa

queño es muy compleja, pero es precisamente en función del 

se podr1i establecer un mayor núrnero de elementos geológicos 

de comparaci6n con los terrenos adyacentes o disgregados, p~ 

ra hacer m1is confiable toda reconstrucción tect6nica que se 

intente de esta 5rca. 

Es importante mencionar que la escasez de estudios geol6gi-

cos enfocados en este complejo cristalino al sur de México 

lim:itri morlPlnr f:;ll Pvnl11riAn t"Prt-6nir"' Pn fo!JT'l.::"- pr"?".:'isa .. N0 

obstante, muchas de sus caructcrfsticas ya determinadas pro

porcionan elementos decisivos que permiten proponer algunos 

modelos especulativos, a partir de los cuales se podrá lo

grar en el futuro reconstrucciones tect6nicas más reales y 

detalladas de esta vasta e importante región geológica del -

Sur de México. 

Las rocas que forman el Complejo Oaxaqueño incluyen otro y -

paragneises (Bloomfield y Ortega-Gutiérrez, 1975; Ortega-Gu

tiérrez, 1981), en facies de granulita. Los metasedimentos 

comprenden principalmente rocas calcáreas, peliticas y apa-
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rentemente arc6sicas que actualmente están representadas por 

mármol, gneis y granulita de silicatos cálcicos, qneis alumi 

noso de granate, biotita y sill.imanita y, gneis cuarzo fel

despático con cantidades variables de grafito. La ausencia -

aparente de rocas metaof ioliticas y metavolcánicas andesiti

cas asociadas, así como de formaciones extensas que pudieron 

.::=::-:.~i~,,.,....~rse como metagrauvacas, sugiere un caráci:.t!r "'miogcc

sinc1inal'' para esta etapa sedimentaria del ''geosinclinal -

oaxaqueño". Además, la composici6n calcimagnésica de los már

moles sugiere que los carbonatos, en gran parte, fueron dolo

míticos y, en consecuencia, posiblemente depositados en cuen

cas someras de circulaci6n restringida y altos indices de ev~ 

porizaci6n. Por otra parte la presencia de grafito en rocas 

peliticas y cuarzo-feldespáticas, podrían indicar condiciones 

=cduc+oras durante el dep6sito. La asociaci6n de estos meta

sedimentos cuyo ambiente original de depósito fué de baja -

energía, con gneises cuarzo-feldespáticos interpretados como 

meta-arcosas, sugiere episodios rápidos de levantamiento en 

los terrenos adyacentes a la cuenca. 

Las asociaciones ortognéisicas del Complejo Oaxaqueño coro-

prenden una de composici6n básica-intennedia y otra graníti

ca-sienitica. La segunda asociación plut6nica del Complejo 

Oaxaqueño incluye un intervalo de varios kil6metros de espe

sor de granitos y sienitas charnoquitizado que ocurre hacia 

su parte superior, asociado íntimamente entre gneises calcá-
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reos y pelíticos. 

Al igual que la unidad anortosítica, que intrusiona a la se

cuencia de paragneises, las relaciones geol6gicas entre las 

charnoqui tas y los mctasedimentos que las rodean,. son consi,!! 

tentes con un origen rnagm:l.ti co P i ntrnsivo. 

Características petrol6gicas del Complejo oaxaqueño en el -

área. - De los estudios petrográficos realizados a los gneises 

cuarzo-feldespáticos y pclíticos (paragneisesJ, se observaron 

1as siguientes características: a).- Los abundantes gneises 

granatíferos y de biotita se formaron probablemente de arci

llas calcáreas, localmente ferruginosas. b).- El grafito a m~ 

nudo presente tanto en las rocas metasedimentarias como psamf 

carácter reductor porque representa ya sea material carbono

so o carb6n f6sil. c) .- Los gneises cuarzo-feldespáticos casi 

con toda certeza representan horizontes de arcosos y subarc~ 

sas intercaladas con horizontes arcillosos (Morán zenteno , 

comunicaci6n personal). d).- En base a los datos petrol6gi-

cos, se puede concluir que la tectonizaci6n del Complejo Oa

xaqueño culmin6 en la parte inferior de la corteza continen

tal, a temperaturas mayores a 700ºC, presiones superiores a 

los 5 kb y en un ambiente geoquímico deficiente o variable 

de fluidos acuosos, pero relativamente rico en co2 y otros -

gases reductores. El régimen bárico de metamorfismo fue de 
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alta temperatura y presi6n intermedia en la clasificaci6n de 

Miyashiro (1961). 

Datos petrol6gicos recientes {:·lora et. al., 1983) proporcio

naron una temperatura de 750º 2. 50º e para la culminaci6n del 

rnctw-norfismo granul.í:tlt...:u <lt!l Curnplt!jo 0dxa.queño. 

Las pegmatitas localizadas en el área estudiada al igual que 

las de la parte central del Terreno Oaxqueño se supone que -

se formaron hacia el final de la época en que las rocas enc2_ 

jonantes fueron rnetamorfoscadus para formar esquistos y gneis 

(Ortega-Gutiérrez, comunicaci6n personal). 

El origen del Complejo Oaxqueño ha sido interpretado por Or

tega-Gutiérrez !1~84) en términos de una problable evoluci6n 

ensiálica a partir del desarrollo de un rift continental, en 

una etapa protooceánica. Las bases en que se sustenta este -

modelo es a partir de las características petrol6gicas de la 

secuencia metasedimentaria, con particularidades químicas y 

mineral6gicas que sugieren un ambiente marino epicontinental, 

y la presencia de cuerpos anortosíticos intrusivos, además de 

rocas met~7.6rficas derivadas de rocas volcánicas alcalinas. -

Esta conclusi6n la refuerza el mismo autor al puntualizar que 

la ausencia de rocas ofiolíticas y la escasez de litologías 

equivalentes a la asociaci6n andesita - tonalita - grauvaca, 

es indicativa de un ambiente tect6nico diferente al de los l~ 
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mites convergentes de placas debido al consumo de una cuenca 

oceánica. Por otro lodo, la ausencia de gruesas secuencias -

de carbonatos o cuarcitas así como la presencia de rocas al

calinas no permiten suponer el desarrollo completo de una pl~ 

taforma marina. 

Una interpretaci6n alternativa es la de Bazán (1984), quien 

sugiere del desarrollo de una verdadera cuenca oceánica dura~ 

te la evoluci6n protcrozoica del Complejo Oaxqueño; fundamen

tado en la inferencia de conjuntos ofioliticos reconocidos m~ 

diante ventanas, a lo largo del Valle de Oaxaca. Según este -

autor, estos conjuntos se encuentran incompletos faltándoles 

solamente la fracci6n peridotftica. 

Considerando lu similitud litol6gica y contemporaneidad guaE 

dadas entre la franja estructural Grenville y el Complejo O~ 

xaqueño, este último puede explicarse tentativamente con los 

mismos modelos tectónicos que se han propuesto para explicar 

la evolución del primero. 

Los modelos más interesantes son los elaborados por Dewey y 

Burke (1973); Wynne-Edwards (1976) y Baer (1977). 

Dewey y Burke (1973), proponen que la deformaci6n de la Pro

vincia Grenville fue originada mediante la reactivación de 

un basamento más antiguo (Hudsoniano) durante la colisión de 
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dos bloques o:mtinentales (Fi,,;. 7) (de 900 a 1100 Ma.), en un nuevo evento 

semejante a la deformación en la Cordillera de los Montes H.:!:_ 

malaya y al del Cinturón Variscano que fue erosionado a niv~ 

les profundos quedando expuestas las rocas granulrticas y -

~~crt==!~2s. ~~~~q ~ltimas representan residuos refractarios 

despu~s de que los magmas calcialcalinos menos densos, ascie~ 

den a 1a superficie como consecuencia de un proceso de fusi6n 

parcial. Wynne-Edwards (1976), propone que los complejos de -

gneise~ granitico~ que car.actcrizan las provincias estructu-

rales del Proterozoico, representan rocas de un basamento si§ 

lico retrabajado que se encuentra cubierto por secuencias de 

rocas sedimentarias relativamente de poco espesor y metamor-

fo:;c.::.d:?.s .. T~ l.P:::; secuencias, pertenecen a un ambiente de pla-

taforma. 

Según este autor el metamorfismo y la deformación debieron h~ 

ber sido ensiálicos. P'1ra ello el autor propone un modelo de 

expansión dúctil tambi!ón denominado de "mil pies" (Fig. 8 ) • 

Para este modelo se ha considerado una corteza si15.lica caliel}_ 

te y dúctil que sufre extensión y posteriormente compresión, 

ocasionadas por un régimen de flujo térmico subhorizontal. 

Esta corteza dúctil según Wynne-Edwards se movió unilateral

mente a un ritmo de orden de 10-l cm/año por arriba de una -

fuente del manto. 
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MODELO DE COLISION DE DEWEY YBURKE (1973) PARA REACTIVACION DEL BASAMENTO TERRESTRE 

ZONA DE SISMICID.IO SOMERA Y DIFUSA----------

---- V1JLC:-ISWO HIN1M•IUTICO SILICICO••OT4SICO -------

••OVl,TO,._ afu\ t'I 11•A•tTA'I- YULGANl~..0 CALCCl~ALCAl..lltO+ MCO 8A.ALl0 --

1!,[NNlfoGITA 

::~~~:·1 ANOIUOSIU. 

YACIMIENTO 1111\CO tN T!TA.IUO 

llCLOGtTA 011: ALTA TUll~l!lltATUIU, 

CHA" NOQUI TA/ w..-at .. IT& / GllANUl..ITA 
01: ~11110 .. E..O 

FIGURA No. 7 
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MODELO DE LOS MILPIES DE WYNNE-EDWARDS DE TECTON 1 CA DE PLACAS DUCTIL 

2 

3 

¡:NTO 

1.- DESARROLLO DE UNA CELDA DE CALOR DEL MANTO DEBAJO DE LA CORTEZA 
SIALICA. 

2.- ADELGAZAMIENTO DUCTIL DE LA CORTEZA SIALICA, HUNDIMIENTO DE LA SU
PERFI CI E Y ACUMULACION DE SEDIMENTOS DE PLATAFORMA. LA SURGEN
C IA TERMAL ES EXPRESADA POR COMPLEJOS PLUTONICOS MAFICOS. 

3.- ~1G:t.fl~iRV:~J;1¡,-1AJE~t~~EcR'kRTJuZt E:~E~Jg{?t1i~~~T~~1flJ'J[~'\-Nlt.f10N 
CORTEZA DUCTIL SE ENGRUESE CONTRA EL CRATON NO CALENTADO 

FIGURA No. 8 
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Según este modelo el basamento y la cobertura de la Provin

cia Grenville fueron calentados, metamorfoseados y deforma

dos a distancia del ~rente crat6nico, en donde se inició la 

actividad de expansi6n. Los cuerpos de complejo plut6nico -

alineados (ancrtc=ft.icus) de la Pi:uvincia Grenvilliana, ac

i.-ua.u ~urnu evi.cienc.i.as para 1cte.nt1 ficar los vectores de movi

miento relativo. Estos cuerpos ígneos se originaron sobre la 

zona de expansi6n durante el movimiento y quedaron separados 

por zonas de fallamiento transforme. 

Baer (1977), propone un modelo que trata de explicar la Oro

genia Grenvilliana en funci6n de un cizallamiento simple de 

desplazamiento dextral de toda la provincia, en el que el mo 

Viih.it.:!uto r~lat:.ivo de .Los bordes del cintur6n se estima de 

200 a 300 km (Fig. 9) . Debido a que las trayectorias de de

riva polar aparente (APW) de la Provincia Grenville son dif~ 

rentes de las de Norteamérica, el autor considera que el ca

mino seguido por la Provincia Grenville está indicado por el~ 

mentes estructurales individuales de rotaci6n contra las ma

necillas del reloj, dentro de la Provincia. 

Esta provincia es restringida en sus bordes noroeste y sure~ 

te debido a zonas de cizallamiento y es dividida en varios -

bloques separados por cinturones de cizalla con tendencia -

nor-noroeste, que en muchas ocasiones están subyacidos por 
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MODELO DE BAER ( 1977) DE C IZALLAMIENTO SIMPLE ' 

ESCALA 1025 000 

FIGURA No.9 ... 



milonitas. Estas milonitas tienden a seguir fajas de metase

dimentos (mármoles y paragneises del grupo Grenville), aun

que también parece haberse movilizado el basamento, donde -

las estructuras pre-existentes fueron orientadas apropiada

mente. El autor sugiere que la deformaci6n y el metamorfismo 

ñ~ la Provincia Grenvillc fueron simult~neos, debido a una -

fuente de calor disponible de aquel tiempo y que se eviden

cia por la existencia de masas anortosfticas en la Provincia 

Grenville. 

Ninguno de los modelos planteados anteriormente para la pro

vincia Grenville puede explicar por si solo la evoluci6n del 

Complejo Oaxaqueño, debido a que los mismos modelos presen

tan inconsistenc~a& que se mencionan m§s adelante ya que las 

relaciones petrol6gicas y 8structurales del Complejo Oaxaque

ño no están completamente definidas. Dada su pequeña exten

si6n, la falta de afloramientos con similitudes petrol6gicas 

entre la faja Grenville y el Complejo Oaxaqueño y su relaci6n 

con otras fajas de la misma edad, lo que podria significar di 

ficultades para identificar algunos rasgos regionales, estru~ 

~urales y petrol6gicos como en las mencionadas provincias. 

Las inconsistencias que presentan los modelos antes menciona

dos son las siguientes: 

El modelo de Dewey y Burke adolece a las siguientes caracte-
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rísticas: 1) no existen rocas ofiolf ticas, ni secuencias ca_! 

cialcalinas que identifiquen la oceanificaci6n y posible co

lisi6n; 2) no existen rasgos característicos para interpre

tar la prcscnci~ vcrd~dcr~ de suturas crípticas; 3} las anor

tositas interpretadas como residuo refractario presentan fr~ 

co; 4) no expica los alineamientos J...i.to.i.óyico::> y pt.::t:.Lu.ióy.i.

cos regionales de la Provincia Grenville. 

En tanto que el modelo de Wynne-Edwards no expl.ica: 1) en la 

forma clara el origen del exceso de presi6n para lograr algE 

nas de las asociaciones minerales observadas; 2) la relaci6n 

entre la expansi6n y el movimiento unilateral de la corteza 

continental. 

Por su parte el modelo de Baer adolece de: 1) el grado de me 

tamorfismo gue muestran las rocas grenvillianas, sugiere am

bientes caracterizados por una fuerte presi6n confinante, h~ 

cho que no enfrenta el modelo de Baer; 2) el modelo de blo

ques en rotaci6n no explica la relaci6n de los cizallamientos 

mayores con los menores; 3) es difícilmente aplicable este m2 

delo al caso del Complejo Oaxaqueño ya que no existen aflora

mientos importantes de milonitas (al menos no documentados) 

en la parte central del Complejo, sino que más bien éstas se 

encuentran en los bordes de él, además estas rocas milionít~ 
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cas corresponden a una etapa tectónica diferente a la del m~ 

tamorfismo, lo cual no concuerda con la propuesta por Baer, 

que sugiere que la deformación y metamorfismo fueron simult~ 

neos .. 

Para el Paleozoico el Complejo Oaxaqueño debió estar sujeto 

a una constante inestabilidad tectónica, manifestándose para 

el Paleozoico Temprano hacia el área de Nochistlán, el desa

rrollo de una cuenca de aguas someras, producto tal vez de 

un adelgazamiento de la corteza continental, en esta regi6n, 

provocando la subsidencia y la consecuente sedimentaci6n. La 

presencia de la Formación Tiñú con fósiles marinos (terilob~ 

tes) del Cámbrico - Ordovícico, localzada en el área de No

chistlán así lo confirman. 

A partir del Dev6nico el Complejo Oaxagueño debió estar suj~ 

to a un levantamiento intenso y a una profunda denudación, 

que duraron hasta el final de Misisípico, cuando comenzaron 

a depositarse los sedimentos de las formaciones Santiago -

Ixtaltepec y Yododeñe. 

La paleoge0grafía del Pensilvánico para el Terreno Oaxaqueño 

debió haber sido el de una plataforma marina y el de un área 

continental adyacente. Este hecho se infiere por la presen

cia de horizontes de calizas en la Formación Ixtaltepec del 

Pensilvánico y por la presencia de restos de plantas fósi-
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les del Pensilvánico registradas en la Formaci6n Matzitzi -

del suroeste de Tehuacán, Pucbl~. 

Las unidades cnntine!"!talc~ !:.c.rrf9eno.s {FuL·maciones Matzitz.i 

".J" ~==:::::!-=.~-=.; .:j'-1.;. u~~~ClU::iid.n soore el Complejo Oaxaqueño, indi

can en caso de co~probarse su correlaci6n con la secuencia 

elástica de la Formaci6n Olinalá del Terreno Mixteco, que la 

línea de costa se encontraba, entre el Pensilvánico y el PéE 

mico, cercana al límite de ambos terrenos. 

Para esta época el área cartografiada estuvo sujeta a un le

vantamiento y a una denudaci6n lo cual es confirmada por la 

presenci~ del "Cü11ylumt::.raüo 1-'eña del Sol", el que por la au-

sencia de f6si les, se ha asignado a un intervalo de edad Pa

leozoico Inferior - Jurásico Superior. 

Posteriormente durante el Triásico y Jurásico Inferior prev~ 

lecen condiciones de emersi6n. 

A partir del Jurásico Superior Tardío, ocurren los primeros 

episodios de sedimentaci6n continental, expresados por la FoE 

maci6n Rosario de la Cuenca de Tlaxiaco; no obstante estos -

dep6sitos parecen restringirse s6lo a las áreas de Diquiyú 

El Consuelo. 

Es aparentemente hasta el Jurásico Medio (Aaleniano) cuando 
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se generaliza el dep6sito de los sedimentos cuarzosos conti_ 

nentales del conglomerado Cualac sobre el Terreno Hixtcco. 

A partir del Bajociano Inferior se reconoce el desarrollo de 

un complejo fluvial caracterizado por los dep6sitos del Gru

po Tecocoyunca. sobre todo en la mitad oriental del Terreno 

I·i.ix.i...t::4-v. ¡:;¡:-!:,.:::.;-. {!~~~,!:::-) ".:'':"!:~.;.4nr.,. '";llP las rocas del Jurásico 

Medio del Terreno Mixteco representan un perfodo de inestabi_ 

lidad con transgresiones y regresiones marinas sobre el área 

continental emergida. 

Para el Jurásico Superior (Oxfordiano), el área estudiada l~ 

calizada sobre el Terreno Oaxaqueño se encontraba todavfa 

emergida (Fig. 10 ) , presentándose para esta ~poca un proce-

so todavf~ de d~~~de~i~n, ñP las partes estructurales m§s a~ 

tas del basamento, lo cual podría ser atestiguado por la pr~ 

sencia del "Conglomerado Peña del Sol", originado probable

mente por depósitos discontinuos de pie de monte o de abani

cos, en el marco de un relieve contrLirest~do ··1 un clima hOm~ 

do y cálido. 

A partir del (Kimmeridgiano - Tithoniano) , se reconoce tam

bi~n en el área el desarrollo de un complejo fluvial en las 

localidades de Sta. Marfa Tejotepec y Cieneguilla (Fig. 11); 

el cual está constitufdo por una secuencia de areniscas (ar-
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cosas y subarcosas), lutitas y limolitas con abundancia de -

restos de plantas fósiles (no identificadas). 

Esta clase de dep6s i tos del Jurásico Superior, no habían s¿,_ 

do reportados anteriormente en la regi6n del Terreno Oaxaqu~ 

ño. 

Para el Kimmeridgiano la zona marina existente en la parte 

orienta.l avanza hacia el continente mediante una transgre- -

si6n provocando el hundimiento de las márgenes continentales. 

Como esta transgresi6n marina no fue contínua sobre toda la 

regi6n, permiti6 el desarrollo de bahías, estuarios, lagunas 

y en general el de un litoral muy complejo. Es precisamente 

en esta época en que se desarrolla ur. ambiente de caracterís 

tica lagunar con una comunicaci6n restringida(?) al área ma

rina y con influjos de corrientes fluviales, en el marco de 

un complejo fluvial, lo que provoc6 el dep6sito de sedimen

tos continentales con abundantes rRstos de planta~, debido a 

las corrientes que bajaban de las partes mas altas. Estas c~ 

racterísticas geográfico-ambientales se desarrollaron en las 

márgenes de una antigua plataforma continental. 

La ausencia de rocas sedimentarias jurásicas, en el área de 

Nochistlán; aparentemente atestiguan que durante este lapso 

la Cuenca de Tlaxiaco y sus alrededores se encontraban sepi!; 
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radas de la parte oriental del Complejo Oaxaqueño por un ma

cizo central perteneciente al mismo complejo. 

En el Tithoniano continua la transgresi6n marina, como una 

transición, antes de la total i.nvasi6n de los mares en el -

Crct.S.cico Tnfcrior. La cuenca de Tlaxiaco continu6 hundiénd~ 

se, pro<lu ..... ~u !::..:.! ... ,,.~~ r1-=- '1n nroqresivo adelgazamiento de la -

corteza continental en esta zona, aunque no de manera conti

nua sino mediante pulsaciones. En el ~rea estudiada la zona 

lagunar del (Kimmeridgiano-Tithoniano) es alcanzada por una 

franca transgr~sión marina (Fig. 12 ) . 

En el Srea de Sta. Maria Tejotepec y zonas adyacentes, la d~ 

positación de sedimentos continentales se detiene para dar 

paso a lü$ depósito~ de ambiente marino, aparentemente para 

esta época no hubo eventos tect6nicos locales de importancia, 

los contactos concordantes de las capas del Tithoniano y Ne2 

comiano así lo atestiguan, se ha llegado a pensar que esta -

continua transgresi6n marinn se vt6 facilitada por un bascu

lamiento de esta porción del basamento (Moran-Zenteno, comu

nicación personal), ~revocando la entrada del mar. Si esto es 

aceptable ~l basculamiento de esta porción del basamento pre

senta una dirección NW-SE, con una inclinación hacia el SE. 

Todos estos sedimentos tanto continentales como marinos, es-
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tuvieron controlados por la paleogeografía del área y por su

puesto por la geometría de la cuenca de dep6sito. 

Durante el Crctácico Inferior (Berriasiano-Hauteriviano), el 

mar procedente del oriente continu6 invadiendo la regi6n COE 

tinental, transgrediendo los limites del mar jurásico y lle

gando a invadir gran parte de la regi6n central del Complejo 

Oaxaqueño. La presencia de evaporitas del Crctácico Inferior 

y Medio en diferentes partes del Terreno Oaxaqueño (Cárdenas, 

1966) y en otras partes del sur de México (Fries,1960) indi

can que la transgresi6n no fue continua sobre toda la regi6n, 

permitiendo el desarrollo de un litoral complejo. La sedime~ 

taci6n marina persisti6 en el área del Terreno Oaxaqueño ha~ 

ta el Hauteriviano. Es posible que la transgresi6n marina ha

cia el noreste haya permitido la conexi6n a partir del Berri~ 

siano de los cuerpos marinos de la Bahía de Oaxaca con el mar 

del sector Tehuacán-Orizaba (Fig. 13 ) . 

En el área estudiada esta edad geol6gica está representada 

por un grueso paquete de calizas arcillosas con f6siles de 

amonitas que corroboran una edad Berriasiano-Hauteriviano I~ 

feriar. Tales características permiten inferir el desarrollo 

de un ambiente marino de plataforma con comunicaci6n al mar 

abierto. 

El incipiente plegamiento de las rocas jurásicas y neocomia-
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nas de esta zona se ori.gin6 debido a movimientos tect6nicos 

verticales de carácter local, desarrollándose en algunas PªE 

tes fracturas tect6nicas, definiendo estructuras de fosas y 

pilares, con fallo.miento normal a profundidad. 

Siendo e::>ta la cautia del arreglu di.tiarmónicu y c.it::l incipien

te plegamiento (plegamiento de bloques) de estas rocas meso

zoicas. La hipótesis que se acaba de mencionar, de un siste

ma de fallamiento normal a profundidad causado por movimien

tos epirogénicos, está fundamentada, en que no se observaron 

en el área estudiada rasgos estructurales que indiquen la a~ 

tuaci6n de esfuerzos compresivos (horizontales), sobre dicha 

zona .. 

Para el Terciario (Mioceno (?)),se emplazaron los cuerpos 

de diabasa, del área de Santa María Tejotepec, como result~ 

do de una diferenciaci6n magmática, ocurriendo una activi

dad ígnea local, de intermedia a básica, que fue la causante 

del emplazamiento de estos cuerpos en una antigua margen co~ 

tinental, la cual se vi6 favorecida por el sistema de fallas 

a profundidad (que se describió para las rocas mesozoicas) , 

facilitando el ascenso del magma. Por las características -

texturales y mineralógicas que presentan se infiere que di

chos emplazamientos se llevaron a cabo bajo gradientes geo

tdrmicos de 500° a 700°C (Delgado Argote, comunicaci6n pers~ 

nal) . La edad exacta de estos cuerpos no se conoce pero pue-
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de ser obtenida mediante estudios radiomútricos, y poder te

ner una idea más clara del fen6meno igneo que las origin6. 

113 



VI. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES. 

VI.l. Discusi6n. 

Debido a la falta de estudios geol6gicos realizados sobre el 

~rPñ dP f;t-_~. M-1rt°ñ T~jote!"lec y dada la incertidumbre del co

nocimiento de la cobertura sedimentaria sobre esta porci6n -

del Complejo Oaxaqueño; naci6 el interés de este trabajo, con 

el objetivo especffico de llegar a recabar un registro estr~ 

tigr5fico lo m§s detallado posible y determinar ] a presencia 

de rocas sedimentarias de edarl Jurásica. 

Los principales problemas que se presentaron para la inter

pretaci6n de la evoluci6n 9eotect6nica del área estudiada se 

derivan de los siguientes factores: 

1).- La falta de la informaci6n cartográfico-geol6gica publ! 

cada, Lanto dal 5.rea como de l.:i!j, ::on.:iz .:tdyaccntes o ce_;: 

canas. 

2).- El desconocimiento de la posici6n y alcance estratigrá

fico con exactitud de algunos cuerpos rocosos que inte

gran el registro estratigráfico del área. 

3).- La escasa informaci6n acerca de las relaciones geol6gi-
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cas con los terrenos adyacentes a esta área. 

Estos obstáculos, obligan a los autores a ser moderados en 

el planteamiento de las relaciones espaciales y temporales 

de los cuerpos de rocas descritos en el capítulo III; así c~ 

mo en el análisis de los modelos tect6nicos y paleogeográfi

cos previamente mencionados. 

Sin embargo, con base en la informaci6n disponible se han lo

grado esclarecer algunos de los problemas más importantes en 

relaci6n a la evoluci6n geotect6nica de esta porci6n del 

Complejo Oaxaqueño. 

Considerando la informaci6n hasta ahora disponible sobre las 

características petrol6gicas del Complejo Oaxaqueño, se pudo 

establecer una afinidad litol6gica, del basamento del área 

cartografiada con otras porciones del mismo complejo de la 

parte central del Terreno Oaxaqueño. 

En lo que respecta a las unidades sedimentarias, la incerti 

dumbre de la edad del "Conglomerado Peña del Sol" dada la a~ 

sencia de registro f6sil, ha sido la causa de situar este 

cuerpo dentro de un amplio rango cronoestratigráfico (Paleo

zoico Inferior-Jurásico Superior) , en base únicamente a su 

posici6n estratigráfica y litología de sus componentes, ya 

que ~stos proceden, en su totalidad del Complejo Oaxaqueño. 
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La unidad sedimentaria continental del Jurásico Superior (K! 

mrneridgiano-Tithoniano), se encuentra en una situación un -

tanto semejante, debido a que no pudieron ser identificados 

los restos de plantas fósiles que contiene, dado lo cual se 

le ha asignado tal edad exclusivamente por su posición y re

iacion~s estrütigráficas 1 as! como tambi6n debido a la natu

raleza de sus con~Li~u~~~~c= =!~=r;rn~ ~ue atestiguan su pr~ 

cedencia del Complejo Oaxaqueño. 

Se ha inferido que estos sedimentos se depositaron en un am

biente fluvial, complejo en el que se desarrollaron medios -

lagunares con influjos fluviales. 

Por otra parte el arreglo disarmónico que presentan en algu

nas partes la~ ~ápa5 de l~s rnr.ns jurásicas, as! corno el in

cipiente plegamiento d~ las rocas neocomianas, permiten con

jeturar que el incipiente plegamiento fue provocado por fa-

llamiento normal a profundidad¡ debido a movimientos vert~ 

cales (epirog~nicos), ocurridos sobre esta antlgua platafoE 

ma continental. Así mismo, las características estructura-

les que presentan Bstas rocas jurásicas, tanto continentales 

como marinas, corroboran su contacto confordante con las r~ 

cas calcáreas del Neocomiano, a las cuales subyacen. 

Las subsecuentes unidades sedimentarias que sobreyacen a las 
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rocas jurásicas, fueron fechadas por criterios paleontol6gi

cos y estratigráficos con ~ayor confiabilid~d. 

Anteriormente a este trabajo, la aparente ausencia de secue~ 

cias jurásicas sobre el Complejo Oaxaqueño hab!a sido utili-

zada como la evidencia de una posible uni6n crctS.cica de los __ ,_ ___ _ 
.__ .................. ~ ..... , 

la ausencia de discordancias como se demuestra en este trab~ 

jo entre el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior (Neoc~ 

miano) , hacen improbable dicho evento de uni6n. De tal mane-

ra que la escasez de unidadt:s s12<lim8ntar.ias de probada edad 

jurásica sobre el Complejo Oaxaqueño puede ser más bien, el 

resultado de algun periodo de profundidad denudaci6n, que un 

periodo de no dep6sito durante el Jurásico Tardio y el Apti~ 

VI.2. Conclusiones. 

Esta porci6n del Complejo Oaxaqueño es una entidad geol6gica 

caracterizada por paragneises cuya clase quimica varia de -

cuarzo-feldespático a pel!tica; los cuales fueron metamorfo-

seadas en facies de granulita. 

Con base en los datos petrol6gicos, se puede concluir que la 

tectonizaci6n del Complejo Oaxaqueño culmin6 en la parte in-
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feriar de la corteza continental, a temperaturas mayores de 

700°C, presiones superiores a los 5 kb y en un ambiente geo

quimico deficiente o variable de fluidos acuosos, pero rela

tivamente rico en co 2 y en otros gases reductores. El régimen 

bárico de metamorfismo fue de alta temperatura/presi6n inter-

En esta porci6n del Complejo Oaxaqueño se puede observar un 

registro estratigráfico¡ con un alcance que va del Precámbri 

ca (Proterozoico Medio) al Terciario (Mioceno(?)). Las caraE 

teristicas más notables de dicho registro estratigráfico son: 

a) La presencia de rocas del Jurásico Superior y Neocomianas 

b) La discordancia entre el Complejo Oaxaqueño y el "Conglo

merado Peña del Sol" de probable edad. Paleozoica Infe-

rior-Jurásico Superior. 

c) La discordancia entre este conglomerado y la unidad sedi

mentaria continental del Jurásico Superior. 

d) El contacto concordante entre las unidades sedimentarias 

marinas del Jurásico Superior y Cretácico Inferior. 
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La presencia del "Conglomerado Peña del Sol" parece atesti

guar que el árc¿¡ cartografiada estuvo sujeta a un levantarnie.!! 

to y a una consecuente denudación durante el lapso Paleozoi

co Inferior - Jurásico superior. 

Para e1 Oxfordiano, el área estudiada ti~ 8ncon~=~b~ aún eme~ 

gida, presentándose en esta época un proceso d.e aenuUdc.1.úu. 

A partir del (Kimmeridgiano-Tithoniano), se desarrolló un -

complejo fluvial en las localidades de Santa María Tejotepec 

y Cieneguilla, el cual está representado por una secuencia 

de areniscas-lutitas y limolitas, con restos de plantas fósi

les. 

En este complejo fluvial se desarrolló un ambient"' layunar ·• 

sin comunicación al mar y con influjos de corrientes fluvia

les. Estas condiciones geográfico-ambientales se desarrolla

ron en las márgenes de una antigua plataforma. 

Para el Tithoniano continuó la transgresión marina, la que 

alcanza la zona lagunar de Santa María Tejotepec, los dep6sl 

tos continentales se detienen para dar paso a la sedimenta

ci6n francamente marina. 

Durante el Cretácico Inferior (neocomiano) , el mar proceden

te del Oriente continuó invadieudo la región continental, --
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transgrediendo los límites del mar jurásico y llegando a in

vadir gran parte de la regi6n central del Co~plejo Oaxaqueño. 

La transgresi6n marina se instauró tanto por el lado de la -

bahía del Terreno Mixteco como del mar de oriente (Tehuacán

Orizaba), lo cual logró establecer una comunicaci6n marina 

e~~~~ ~1 P~~ífico v el Golfo de M~xico a partir del Berriasi~ 

no. 

En el Terciario, se desarroll6 una actividad ígnea aparente

mente local, que fue la causante del emplazamiento de los -

cuerpos de diabasa de la regi6n estudiada. 

VI.3. Geología Econ6mica. 

Dadas las características petrol6gicas y estructurales de -

los cuerpos rocosos cartografiados en el área estudiada, el 

interés econ6mico de dicha zona se vé restringido a los si

guientes aspectos. 

Interés Petrolero.- Dadas las condiciones ambientales y es

tructurales de los cuerpos sedimentarios aquí expuestos, se 

imposibilita la generaci6n de hidrocarburos o la existencia 

de rocas generadoras, ya que el espesor de la pila sediment~ 

ria y la profundidad que presentan no son propicias para ge

nerar las condiciones termodinámicas necesarias en la forma

ción de hidrocarburos. 
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Tomando en consideración las características litol6gicas, am

bientales y estructurales, probablemente, la zona de mayor -

factibilidad para la gencraci6n y acumulaci6n de hidrocarbu

ros se podrfa encontrar l1acia el suroeste del &rea <le Tehua

c§n. 

Interés Geohidrol6gico.- Las condiciones más favorables para 

la determinaci6n de un yacimiento de agua (acuífero), con b~ 

se en las propiedades petrof~sicas de las rocas (porosida<l, 

permeabilidad), estarían enfocadas en el "Conglomerado Peña 

del Sol 11 y en las calizas Ncocomianas, precisamente en estas 

calizas se observ6 la presencia de un pequeño acuífero, cer

cano al poblado de Santa María Tejotepec, del cual la gente 

se abastece de agua. 

Interés Minero.- A pesar de que existen vestigios de carb6n 

f6sil en algunos estratos de areniscas y limolitas, por las 

condiciones ambientales (subaéreas) en que estas fueron dep~ 

sitadas, existen pocas posibilidades de un yacimiento de caE 

b6n¡ el interés bajo estudios metalogenéticos y petrol6gicos 

más detallados estarían enfocados en las gneises, ya que en 

l.a regi6n cercana a "Pueblo Viejo" se observaron concentra

ciones importantes de magnetita, así como de alto contenido 

de grafito cristalino constituido por cristales bien desarr~ 

llados con hábito escamoso; también un estudio enfocado a -

las micas (biotita) , que es uno de los minerales esenciales 
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en estos gneises. Según comentarios de algunas personas del 

poblado de Santa María Tejotepec, hace ya tiempo, cercano a 

dicho poblado (se desconoce el lugar) , se estuvo explotando 

oro, diseminado en los gneiscs. 

VI.4. Recomendaciones. 

Puesto que este trabajo constituye el primer reporte estrati 

gráfico, sobre esta porci6n del Complejo Oaxaqueño, los aut~ 

res pusieron su mayor seriedad y esfuerzo durante la elabor~ 

ci6n del mismo, alcanzándose en términos generales los obje

tivos fijados en dicho trabajo. 

No obstante, si en el futuro se planean estudios geol6gicos 

de mayor detalle, sobre el área cartografiada, ya sea con un 

interés econ6mico o científico, los autores de éste trabajo 

proponen: 

1) Buscar elementos más confiables (por ejemplo, f6siles), p~ 

ra determinar el alcance estratigráfico del "Conglomerado 

Peña del Sol" y poder ubicarlo estratigráficamente con ma

yor pre:::isi6n. 

2) oc igual manera, reali2ar un muestreo más sistemático so

bre la unidad sedimentaria continental de la secuencia j~ 
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rásica; para colectar plantas f6siles en mejor estado de 

conservaci6n que puedan ser estudiadas y clasificadas y 

con base en ellas ubicar a esta unidad sedimentaria estr~ 

tigr~ficamente con 111ayor pt·ecisión. 

3) Bu::H . ..:ar ~n las dr~as vecinas, superficialmente o en el su~ 

suelo, si las condiciones lo permiten; rocas jur~sicas y -

en su caso, comparar sus características litol6gicas, pe

trol6gicas y faunísticas, con las de la secuencia jurási

ca del área cartografiada, mencionadas en este trabajo. -

Lo cual conduciría a una mejor comprensi6n sobre el compoE 

tamiento lateral de estos cuerpos sedimentarios y de esta 

manera, tener más elementos para determinar la evoluci6n 

paleogeográfica y geotect6nica de la regi6n. 

4) Por Ultimo, es conveniente fechar los cuerpos intrusivos 

del área de Santa María Tejotcpcc, y así, tener una idea 

más clara de la fecha de emplazamiento de los mismos, ta~ 

to de las pegmatitas como de las diabasas. 
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.-
FACULTAD DE 1 NGENI ERI A 

ESTUD 1 O PETROGRAFI C O 
ROCAS IGNEAS 
DATOS DE CAMPO 

Mue~tra No. L-86-553 (FI-TS-2) 

Coordenadas 171)28'11" L.~. 
9GºSB'l8" L.W. DESCRIPCION 

Clase de Roca Igne<l 

Color R:x:a de color rosado que intcmpcríz..i 
a w1 u.>J.or parao 

Mmeroloo10 Ort.oclnsa - cuarzo - calcita .. 

Locflildod Santa Maria 'I'cjotepec; Q:lxaca. 

Sccci.6n: Sta. 1-1'.ar!a Tcjotcpec 

MACROSCOPI CA 
Ttpo de Roca Intnmivo 

Estructura v Textura 
Define un cucrp:> intrusivo de textura gran!tica 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 
TEXTURA: 

Cnstol1n1dod Uolocristali.na 

Granularidad Fancritim 
Fabrica 

MINERALOGIA'. 
Minerales Esenciales CU.."lr"-O - ortocl.asa 

Minerales Accesorios c~Ucita - augita - zirc6n - apatito 

Minerales Secundarios muscovita 

Motriz o Cemflntonte 

OBSERVACIONES 

Este cuer¡::o peqmat!tico se encuentra intnl!:iionan:k> de manera disconlante al basanento 
c.rista1iro. 

ORIGEN DE IA ROCA: Ignco Intrusi vo .. 

CLASIFICACION DE LA ROCA PEGl/\TITA GRl'NITICA. 
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FACULTA DE INGENIERIA 
ESTUD 1 O PETROGRAFICO 

ROCAS METAMORFICAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestro No. L-86-554 (FI-'IS-4) 

Coordenadas 17º28'27'' L.N. 
96°58'29" L.W. DESCRIPCION 

Color gris ncqro que int.crt\pcriza a. pardo 
Mmerotog1a 
cuarzo-feldcspatos-piroxc.rc-s-micas 

DESCRIPC!ON 

Local1dod &::mta M.i.rfa Tejo~; oax. 
secci6n: &"Ulta Marra Tcjotcpec 
MACROSCOPICA 
Textur o Ti¡x:r.6rfíca 

MICROSCOPICA 

M1nerale1 Accesorios gr.:ifito - apatito - :.:iro.'Sn. 

M1nerole1 Secundarios scricita - clorit.'l - mur-..co\.~ita - c:ilcitLl f?J 

Clase Ou1m1ca Pcl!tica 

Clase Textura! Gneis 

Fosc1e Granul i t<.1 

Or•oen Meturrorfirno rcgionul. 

OBSERVACIONES 

Por sus caractcrlstio:.ls tc..xturales y mint.~.:tlógicas est.is roc.:is ros de.finen un altc grado 
de mebrorf..isro. 

En esta muestra se ptledc observar una .:iltc.ra::-..i6n selectiva de los ferrc::rnLlqnesianos (anf:[
bolcs (?)), 1.os cua.lcs se cncucntr.:in altc.ran:lo n biotita y clorita. 

A.parentancntc se obicrva l.:. presencia de ca.lcit.:i prcrlucto de l.:.t u..lt.craci6n de l_os fcrro
nagTX?Sinrns. 

CLASIFICACION DE LA ROCA C2>1EIS DE CIDRITA. 
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FACULTA DE INGENIERIA 
ESTUD 1 O PETROGRAFICO 

ROCAS METAMORFICAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestro No. IrBG-555 (Fl-TS-5) Locoltdod Santa M.:ir!a Tejotcrec; OK.a. 

Coordenadas 17°28'35" L .. N. Sc...-cci6n: Santa l-hr!a Tcjotcpec. 
96°58'36" L.W. DESCRIPCION MACROSCOPICA 

Color roca de a::>lor gris-rosa pnrck> Te.x1ura Tip::n6rficu (Gran::>bldstica) 
Mtnera\0010 cuarzo-fe1desp.::itos-mia::is 

DESCRI PCION M 1 CROSCOPI CA 

Tex.turo ."Porfidobl1istim 

Minero1e1 E•unctoles CUilr'"~crocli.na (pcrtl.tll} - tllouta - arXlC:SU\.'.l - l.'iran.:u.t:J - oc~ ..... 

Mmerolea Accesorios grafito -zirc6n - ap.:it.ito 

Minerales Secundarios sc.ricit:a - muscovi.ta 

Clase Ou1m1co Pelítica 

Ciar.e Tc~tural ~i::: 

Fuscte Granulita 

OrtQen 1-~tarrorfi.sno r1..."'=)ior..al 

08 SERVACIONES 

Por sus car.:ictcr!:stícn5 textura.les y minc.ral6gicas estas rocas rDS definen un alto graó:> de 
mct:anorfisro. 

::::; ~~ ~~'tr~ "'."'!"! .-.c:.t--ri mt)(.>:Stra la ortocl.asa y l.:t. biotita roj~ el rojo de la biotita es 
debido al titanio en soluci6n sólida. 

De.b.ido a la par.ag&lcsin qu:; prC""'....cnt..J. cst~ roc.n no fue FOSible detenninar su :facie rretan6r.fi-
ca. 

CLASIFICACION DE LA ROCA =s DE GRANATE Y BIOTITA. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAF!CO 

ROCAS 1 GNEAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No. L-86-557 (FI-TS-9) 

Coorde'1adas¡7n29 111" L.N. 
96°58'41" L.h'. 

L ocal1dod S:mt.::. :·~u-ra 'l't.!jotepec; oax. 

OESCRIPCION MACROSCOPICA 
Clase de Roca l~ 

Color .l:v.:.;d. de color flt....--qto obscuro 

M1neralog1a 

DESCRIPCION 

TEXTURA: Traqu!tica. 
Crislol1ntdod Jblocristalin;:i; 
Granularidad Microcrist..:lliro 

Fabrica SUli".OOru.1 o Hipidicrn.5rfic.'l. 
MlNERALOGlA' 

Tipo de Roca Intrusivo ocmcro Chip.."'ibi ~l} 

Estructuro y Textura pc:;:t-in ~::':.=-...:.:;..:.· .. -.::;. .. ....- cict..i.ne: 
.._._. t...·~o:uctur.-i de lao:::rJito. 
1..-.:l tcxtu:rn. ~ prescnt.:l es üfan!tica 

MICROSCOPICA 

Min"roles Esenciales olig:x·.la!k""l - .an::iesirul - ilUgít.:l - olivino 

Minerales Accesorios magnctit.:l - ~ip.:ttlto 

Mtnercles Secundarios clorit...:s de fierro - zcricit.a. 

Motriz o Cementonte 

ODSC:.t1VA<.;IONES 

tos íeldcsp.J.to:; ::>l.! t:._'!l(."'Uéntran ro::icarrlo a los pin:>X<2nc"1$, tic.'&:!t.:..>. .:l pr~~1t..:tr una textura 
fluid.al P,"U"alfl"l~, (o!"ic:-i.t...::;.tl..l}; alyunas pl.:qioclas.J.S presentan un.:i. fornu euedrul en algunos 
casos, otras son subcdr.:ücs. Los pi.tuxcnos son sub.."<ir.:i.lcs -a1o:lri11CS y en p:>cJ.S ocasiones 
euedralcs. LOs fcldCSJ.XltoS se cncu:!ntran alterados a clorit.J. pr.incip:U..crentc- y en ocasio
nes a scricit.::i. 
¡,.¿,. tc..-ctw:a t!pica es tr<Jqtl!tica oon lum.in.3!3 dclg~as o andi~1 do plagioclazas las cuales 
se encuentran rcxic.:u-rlo a los piroxenos. 
1\lgun:>S p.iraxef'Y')~ ['~en~ Uíl plt..>ocrol.Sl'O fuerte de cx:>lor .::i.zul-rojizo: esto CS debido al 
alto contenido de titanio, el piroxeno m5s a:rn(m en este fc.rórero en lu Titanxit.gita. 

tos olivin::>s m.5::; .3'Tlgncsiarus fort'l\'.ln grandes cristales, mientras que el olivin;) rico en fi!:, 
rro fonna cristales pequcfos, redonc!ca:ios o subof!ticos. 

Ccr.q:osici6n: plagioclasu.s (oligoclusa-arrlcsina) 40%; Piraxc.ros (AU]it.3) Titanoaugita) 
30%; olivino 20%; magnetita ioi. 

CLASIFICACION DE LA ROCA OIABASi\ (OOIDUT,\J. 
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EXPLICACION LAMINA I 

Foto 1 (FI-TS-2). 

Foto 2 (FI-TS-4). 

Foto 3. (FI-TS-5) • 

Foto 4. (FI-TS-9). 

Pegmatita granítica constituída esen

cialmente por cuarzo y ortoclasa. La 

calcita est~ presente como mineral ªE 

cesorio NX. 

Gneis de clorita, se observa una alt~ 

raci6n selectiva de los ferromagnesi~ 

nos alterando a biotita y clorita.NX. 

Gneis de granate y biotita, n6tese la 

presencia de la biotita roja que es 

debido al titanio en soluci6n s6lida. 

NX. 

Diabasa de textura traquítica, donde 

se observa la orientaci6n fluidal que 

presentan las plagioclasas (oligocla

sa-andesina) , el piroxeno m~s común es 

la titanoaugita. NX. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS 1 GNEAS 
DATOS DE CAMPO 

Muestra No ID-ll7-27'1 {f'I-W-l) L ocohdod Sil.llta ~'1ar.!a Tejotepec; O.:UC.:l.Cil 

Coordenadas 17"29'15" I..N.. Sccci6n: Santa Ma.r!a Tcjote¡::cc 
96º 58 ' 42" L.l'l. DESCRIPCION MACROSCOPICA 

Clase de Roca Ignca T."u de koca -lnt.rusiva 

Color ros.:rlo con manch.;l.s de O'\Jn
·;,:...::.,!._ ~üu 

:: ... ;11.u .. 1uro y Texfura 
i::ie.fino un ~ int.rusi.vo de textura qrarútica 

Mineraloo1a calcita - fcldc::.p:itos - pi.coxcn:>s - b.io+--it.il. 

OESCRIPCION MICROSCOPICA 

TEXTURA: 
Crutuhn1dod 1-blocrist..ü.lina 
Gronulor1dod Fancrít.ic.1: 

F"obrrcc r::u'-dra.l o autcr.orf~1 

MINERALOGIA: 
Minerales Esenc1ole: calcita - an::k:.sina - cu.:u-.;::o - biotita - augita. 

Minerales Accesorios hipcrstcn:i - 2ircC."n - aput.ito - granate {grosularita?) 

Minerales Secundarios clorita - sericit.:l. 

Matriz o Cemenfonte 

OBSERVACIONES 
Este C"UC-""fO ¡;cgn.:itltico !>e encuentra intrusionarrlo dQ rT"..:inera discordante al basamento 
crist.Ali..nc:J de esta proci6n del carplejo Oix.üque.i.c. 

CLASIFICACION DE LA ROCA PE:a-!ATITA CJ\LCICJ\. 
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FACULTAD DE INGEN IERI A 
ESTUDIO PETROGRAFI CO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestro No. L-86-548-(FI-TB-21) L ocolidad San tu M.J.r:S::u Tejotcpcc 

Estructuras Pnmorioa L<mri.n.-,ciones Seccton Cic..":.:."::l'u.illd 

Coordenadas Reloc1ones Estructurales contacto di.scoroun
tc, entro est.3. unidad y el ~nglc:m:Jr.J.(b 
Pcila daJ. S:>l" 

17°28'38" L.N. 
q¡;·n;; 1 29" L.~·:. 

::::;;:;;;¡r::Cíúl"'ll MACROSCOPI CA 

Color R:>ca de color gris claro qu<= Textura E:picl.5stic.:t-sC!n.itic:i. 
intatpcr.i.z.:i. a p.:w;:b 

Mocrofos1les Minerales et.J..ü.:.":.:o, feldC".3patos y micas 

No se o!:::Gc.rv an 

PRl~~AÑ"IO 
M,,.t-·'-'"" 1 

feldespato io·t 
fragmentos de roca. 
3% 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
•/. SECUNDARIO 

' '<•.1 ~e te _,,. .t."r •ce'""' 

scricit.:i 20'{, 

"/. ,-':J-~'"',:-~-.!';-0.,-0""!.<"''::-'.-~-·~~-.,-.. -.. :.-,-,·,-.~.,-C-A_M_B-IO_S_T-,E"'R-c-,1""A"'R,-IO-S---. 
Y EFECTOS DE EN -
RIOUECIMIENTO 

MINERALES ACCESORIO~ MATRIZ O CEMENTANTE SUBST. INTROOUCIOAS 
O MINERALIZACION 

nagnctit.J. 
ihoc?nita 
hiotita 

nutriz de micrit-."\ 60:. 
canent..J.ntc e.le culci t~ 
2i 

OBSERVACIONES 
IDs detritos predaninnntes son los gran:is de CU.:tr"..o, presentan forma angulosa, m.:t.l clasifi
cados, la ma}Or!a presenta extinción orrlula.ntc; 1os ffranos de fclde::;-t-4ltOS son menos abundan 
tes que los de CUJJ."ZO; lo!ifo.l~-p<ltos t.nmbi6n se cncuéntrun mal clasific:td:>s. L:a nutriz en -
esta ITl.lCStra es muy .:ibun:lantc y est5 constitu!da de rnic::rit.:i, la C\.l.3.l se encuentra rcllcl1dJ1-
do .los espacios ¡:::orosos. Los fragncntos de roc:i de a:rnposicic:Sn metam6rfica ~an ~-=.i csc.:i.i:.uo. 
Ia nutriz antes nw~rv:-i-Jn3d.::. ~e cr-.c~..::.:.11LcJ muy OXJd.:td.a. 

IDs microf6siles identificndos .fueron los siguientes: N.:tnJOOnidos, C:ldosinu. sp.1 pueden ser 
del Tith:miaro hasta el O.:U-runiru'O, dcpcrtl.icró:> de !."t asocü1ci6n cxaci:.<"l de los Nu.roc6nidos; 
estos nos definen un anbicntc mar.iró de plata..form.-1. 

ORIGEN DE LA ROCA MlllUNO DE PL\TAFO~•\ 

CLASIFICACION DE LA ROCA Cl\l-0\m.."UTI\ 
FOLI< OUUHAM PETTIJOHN 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No. I.r-86-577 (FI-R-1} Locohdod Santa M .. '.1.r!a Tcjotepec; Qax. 

Estructuras Pnmonas tan.inaciones Secc1on Santa !-tlr!a. Tcjotc..-pcc 

R~~a E~:>'~9t9c !5i! ~~~ ~-:~~ 
y subyace de manera disa:>rdantc al "Co:-J:!lo-
mcrad.o 'n!jotcr.~" · 

DESCRIPCION 
Color caliza de O'.)lor gris claro que 

inWnperiza .:i gris obscu...."*O 
Mocrofosiles 

ro se observaron 

Coordenado• 

MACROSCOPI CA 
Textura \~ckcstonc 

M1ncrolcs 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
r-=P""R""IM-A""R"100------.,...,.~S,...E,...C-U-NOARIO ·;. MÉ_T,_A_M_O_R_,F_l_C...,O---."'-.-C,...A-M""'e"'"1o"""s-::T:cEo:-R::--=C-:-IA=R:-olO'Cs:-1 
~"'"'C "' c~., .. t•c'e' ,,,.,'j~c·c ::e :.•.,'QC•C<> M·\t••otr'\. C• l~f'C••'lolo1'1c:c•on y EFECTOS DE EN-

f6Gilcs 40t 
intraclastos 10% 
ex>litos -

altcra:.los en un 9Q't, 

a csp."ltit:a 

RIQUECIMIENTO 

MINERALES ACCESORIO'!: MATRIZ O CE.MENTANTE SUSST. INTRODUCIDAS 
O MINE.RALlZACION 

magnetita 
llrronita 

matriz de rnicrit..:i 
soi 

CSSERVACIONES 

I.os intraclastos están representados ¡::or detritos de cuarzo (con cxti.nc.i.6n ondul..ante) y 
C'Jo:'l.rZO [X>]icriRtalin::> Círag. de roc.:i mct.:mórfica). 

ros f6siles identi.ficndos fueron los siguientes: 

radiolarios calcific.OOos, Rh.axcllu sp. (?), Gcodi tes sp. (?) 

ORIGEN DE LA ROCA MARINO 

AMJlIEh'TE CE PLJ\TAFORW\ o::N o:MJNICACIONES AL 111\R ABiml'O 

CLASIFICACION DE LA ROCA 
FOLK Bl1~lICRITA DU tlHAM WACKES'l1JNE 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUD 1 O PETROGRAFI C O 

ROCAS 1 GNEAS 
DATOS DE CAMPO 

Muestra No. L-86-578 (FI-R-2) 

Coorder"!ados 17º29'16" r~.N. 
96°58'25 11 L.W .. 

DESCRIPCION 

Locol1dod 5<:.rt.:l Mu.ría Tujotep:?C; oax. 
Sccci.6n: .5....sJ1ta Z.Uríc1 Tcjotcpcc. 

~~;~~SR<;,~!' 1r<;.~:usivo semm-o (Iti.pabisal) Clase de Roco Iqnca 

Color roe.:? de a:>lor n1c-qrn 

M1neraloota fcldc:spJ:tos, piroxc:n::;ls 

E<;?n.;c:t ... ru y Tezruro este intnl!ÜVO rns define 
unJ. estructura de dique. La textura l'!l~ prr
.:......,.~ ....... ~ ~.iJJÚ.t:..l.Cd_,. 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 
TEXTURA: ~tica 

Cristohnidad lblocristal.iru 

Gronulondod Afanític::i 
Fabrico Sut:hcd.ral o hipid.iClllJrfia:i 

MINERALOGIA: 
Minerales Esenc1oles --'lndc3i n..1 - 1-:tbr~-rloritn - augit.."l - hlpc.rstcna 

Minerales Accesorios olivü-o - m.-:ignctitil. - pign:init.a (?} 

Minerales Socundonos clorita de fic.rro 

Motriz o Cementonte 

OBSERVACIONES 
s feJrlpq~-.t-~-;: ~!:! o::::::r .. :::: .. -;t=~-. ¡_v.l.:.~w "~ los p.l.roxcnos, t.:imbi&l presentan una tc.'Cturn flui

'1.l ¡l<:ralcla (oric..1.t..:ld.::i.). hlgunos pL:tgioc.l<J.$dS prcscntun \.ll1a fo.tm.:i cuedral y algun..1..c; ve-ces 
n subcdrales. FQr SU p-:irte lo~ ["i:-t!~C""CS zo.;l ::iul..:.:,.iliules-<.l1ll.1.iralcs y en pecas oc.:isioncs 

alw. En esta roc.'l las plagiocLlsas presentan una cloritizuciíJn sclccti.v.a, la textura. 
actcrlstica de esta roca es tr.::1qu1tica .. Por otro l.xb c1 p:irccntajc de olivido en esta 

es r.cror, {Xlr lo que ro se a:msidcr6 o::rno mineral escnci.:ll .. 

"ei6n: PL:tgiocJ.asas 45i; piroxeros (lu.qita-Hipe.rsten.:i) 15% 
livi.na 5%; minerales Op.:10'.:>S (magnetita - Hanatitil) ] 5'! .. 

partir de las caracter!stic.'l~ miw~r;!l6gi~ y tc.:..:tw:...U.~ oi..r:.c.cvddas se puede inferir un 
adicnte geot:6.rrnico de 700-SOOºC, durruttc su cm;:>lL?.Z.:nicnto (Dclgaño 1\rgotc, CXJnunic.:"lci6n 
sonal). 

CLASIFICACION DE LA ROCA DIAEl\SA (OOLERJ'.TA) 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Mui:s1fa No. L-86-579 (FI-R-3) 

E•tructurcs Pnmanosl.i'lmina.ciones 

Relac,ones Es1ruetural•sEsta ur.i.da::l sobrcy.:ce 
a la unidad. scduncntariu J\ .... r.';..;l..:.:..:;., ......... 
manera concordante 

DESCRIPCION 
Color caliza de a:>lor gris claro que 

int:cmpet"'iza a pardo. 
Moc:rofos1les 

ro se obscrv<1rCX'l 

Seec1on s.:1.nt.J :Oks.ría 'l'C]OtCpL">C. 

Coordenados 17º29'51" L.N. 
'1C"SC'51" L.W. 

MACROSCOPI CA 
Textura Wncl~ú:::3tcne 

Minerales Ci1C0
3 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
PRlMAR\O 
~·nr•OI•\ [.\e,.c1ol\''-

fósiles 15% 
intrnclastos ioi 
oolitos -

•4 SECUNDARIO 
\"g""'' 10 ee :.·1~·c.c1.;,n 

alter<Xlos a csp.:i.t.i.t.a 
en un 901'. 

·,~ METAMORFICO •¡,, CAMBIOS TERCIARIOS 
M»"'t•o!C"I e"' Rec1•'\!0t11oc>Ot\ y EFECTOS DE EN -

RIQUECIMIENTO 

MINERALES ACCESORI°" MATRIZ O CEMENTANTE SUBST. IN TROOUCIOAS 
O MINERALIZACION 

magnetita 
hanatl.ea 

matriz de micrita 

OBSERVACIONES 
Estas rocas presentan lentes de p:iiern:i.l h..'"U.8.r7.o crip'toeristalino). 
En general e1 a:xn¡xmentc mis .:iliu.nr::ln.ntc es la micri t.:l ( 1.cxio calclirco) • 
AlQUI\115 de estas rocas se clasificaron COTO radiolari tas. 
z.o$ tnicrof6silcs idcntlíic •. • .. k .. s !YC.r ... ~ les si•JUÜ>nt"PS: 
radiolarios en s!lice y calcific.:rlos, Flustiella sp. , Ccn::mphaera, sp.; los cual~ 
ros definen un .:rnbicntc de platafo:ona con mnuru.mci6n al mar abierto (Palmira Bruner, 
o:rnuni=ci6n personal) • 

ORIGEN DE LA ROCA 
W\RlNO: J\MBIENIB OE PU'1'AFORM1' en; ca-!t.N!C>CIO'l AL MM ABIEm"O. 

CLASIFICACION DE LA ROCA 
FOLK BICMICRITA OUNHAMI~ 
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F ACULTAO DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFI CO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestro No. L-86-580 (FI-'IY.-3A.). Locohdod Silllt.-:t Haría Tcjotcpcc, o.ax. 

Estructuras Pnmonos ?-b se obz.zrvaron 

Re1oc1ones Eslruclurales Esta unid.xl sobrevnce Coordenados 17° 30' 25" L.:1. 
de manera disoordant:.c ¡:¡} nCorglcr:~r..r.:b 'l\:! 96°58'10" L.\1. 
jotepcc" -

OESCRlPClON 

Color arenisca de OJlor c..:lf6 claro que 

MACROSCOPI CA 
Textura Epicl'ástlc.."1 -s.:irn.ítica 

Mo~P.SFofififza a pardo. 

No se observaron. 

PRIMARIO 
M11'11t•ole\ (t.enc11,>lir't. 

cuara!O 25't. 
fc.ldesp.:itos 30't. 
frags, de Loca 

Minerales C\.t.UrZO, fcldcspc:itos. 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
% METAMORFICO ·h, CAMBIOS TERCIA<;1os 

M""''º',... d• Rti::t1,1ah1oclQI" y EFECTOS OE EN -
RIOU ECIMIENTO 

MINERALES ACCESORIO'E MATRIZ O CEMENTANTE SUBST. INTRODUCIDAS 
O MINERALIZACION biotita 

h.i.pcrstcna 
rornblcnda 

matriz dctrí.tic..'l 
de cuarzo 45'1. 

OBSERVACIONES 
Los detritos de feldesp.Jtos son m.."is .:ib..m:L:mtcs que los de C"Ut:lr7.0. !Ds fcldCSp<ltos están 
o:mstitu!dos por oligoclnsa-ardcsin.:i: la iin:icsinn se caracteriza p.?r pt."eScntar una cxtin
ci6n oonc~trica, t.:Jmbi6n se obseLV..u:on yL"<11-..JS de rnicrocl.inz1, ortoclnsci. ros detritos de 
cuarzo presentan cxtinci6n ondulante, 50n de fomu an::;ulosa a suba.ngulosa, caro los fcl
desp:ltos .. Tanto los .feldespatos a:uo los cu:irzos prescnt.:m inclusiones de ot:.i:os m.inera
le; .. 

se observaron tanbit!n algurns fr.:iq.ncntos de piro.-..:C!l)s (hiperstcnn, augita) , así. caro de 
anf!l:oles (tornblcrdn). La roca se cncucntr.::i mal cl.:isific.:xin., ya que el trunaOO <le los de 
tritos es muy variable (prczentan un aspecto cn6tit..0) . k"l rrudurcz tanto textura! o::rro -
mineral6gica que presenta. irdic.."\ un.:i (ase inna:iur.:i. 

En base a la mala clasificación y a. la inn.:rlurez Cf1.X! presenta el se:rli.ncnto, se puede in
ferir el p::x:X> o nulo trans¡:ortc do los detri to!.i, es decir que se d~itaron ce.rea a la 
ftlente de origen. 

ORIGEN DE LA ROCA 
M.Z\RINO: AMBIENTE DE PL'\TAFOR-11\ CERC"\NO A LA m=<. 

CLASIFICACION DE LA ROCAGRAlNN:A FElDESPATICA. 
FOLK DUNHAM PETTIJOHN 
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EXPLICACION LAMINA II 

Foto 5 (FI-R-1). 

Foto G (FI-R-2). 

Foto 7 (FI-R-3). 

Foto 8 (FI-'!'F.-3,'I) • 

Biomicrita con intraclastos (cuarzo) 

y microf6siles caracterizados por ra

diolarios calcificados; Rhaxella, sp 

(?), Geodites sp (?) 

Diabasa de textura traquítica, en es

ta fotomicrografía, se puede observar 

a las plagioclasas (andesina-labrado

rita), envolviendo a los piroxenos -

(augita, titanoaugita), así como la -

presencia del olivino. NX. 

Biornicrita, los microf6siles que ~P -

observan son radiolarios silicifica

dos y calcificados. N.X. 

Grauvaca fcldc!Jp5.tica, presenta. una -

estructura ca6tica. La matriz detríti 

ca es silícea (cuarzo microcristali

no). NX. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muu1ra No. FI-TE-3B Locahdod Santa Mar:L:t Tejotepec; Oax. 

Estruc1uras Pnmor1aslam.in.acioncs Secc1on Santa Mar.fa Tejotepec 

R:tcc1:n..i; t:stru~tura••• esta unidad sobrc
yace de manera roncordantc a un ~te 
..:.;;; ~\.!4~ tgcauvdcas-

Coordenadas 17º30'16" L.N. 
q¡::;oc;¡;¡ 1 ni::;" T M 

DESCRIPCION MACROSCOPI CA 
Color caliza de o:>lor café claro que Textura Wac.kestonc 

intanperiza a pardo 
Mocrofos1IH Mmeroles CaO:J

3 
Se obsenran algunas arroni tas 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 
PRIMARIO •4 SECUNDARIO 
M1nefol•t. t•~"C:•alc' P•o.,uc:to O• A'1••at1or; 

•• METAMORFICO •4 CAMBIOS TERCIARIOS 
M•"l••o1n oe R•c••1101i1ac'°" y EFECTOS DE EN

RIQUECIMIENTO f6silcs 
intraclastos 50% 
oolitos - si 

MINERALES ACCESORiil! MATRIZ O CEMENTANTE 

mau-i.z de r.ucrita 40'i 
cuncntante de cspat.l.t:a 
51. 

SUBST. INTRODUCIDAS 
o Ml~E~AL!Zfl.C!ON 

OBSERVACIONES 

ü:>s intraclastos ccrresporrlen a fragrrentos de caliza. Por otra parte la materia se encuen
t...ri'I muy ori~, p_-csc."1.t.::lr.d.:i pigncnt.aciún liuuat.ítiCI\. 

ORIGEN DE LA ROCA:MAAINO 
AMBIENIE lE PU\TAFOR-!A CCN COM!.NICACICN AL MAR ABIERI'O DE l\O.ll\S RElATIVl\MENTE PROruNDl\S 

CLASIFICACION DE LA ROCA 
FOLK IN'IRAMICUTA OUNHAM W1ICl<ES'll'.lN PETTIJOHN 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestro No. ID-87-279 (FI-GS-2) Localidad Santa Martia Tejotcpec; Dax. 

Seceton santa. P..aría Tejotcpec. Estructuras Pr1mona1 

Reloctones Estructuroles~La. unlu....J. ~~Cd Coordenac:io1 1-/;;30' lti" L.N. 
~·~-~a .~rdante a la un_!_ 96º59'11" L.W. 
~~-................... ~.J~.._..... .......... 

DESCRIPCION MACROSCOPI CA 

Color roc:a de color cafl! rojizo que int:anpe- Textura Cr.:tinstone 

MaHiíi't.l:\1wroo· M•noroles c.-,ro
3 

N::> se observaron. 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
PRIMARIO •1. SECUNDARIO % METAMORFICO ".4 CAMBiOS TERCIARIOS 
M.•ntiol•' [Hnc1ol•' Produtto .. A11•fOCIO., M•l'l••ol-n. d• R•cu11olu:ot:>00 Y EFECTOS DE EN-

RIQUECIMIENTO 
f6síl.es 5% a1tcra:!os a espa.t:.!_ 
intracl.astos 25% t.."l. en Wl 90% 
ex>litos -

MINERALES ACCESORI~ MATRIZ O CEMENTANTE SUBST. INTRODUCIDAS 
o MINERALIZACION 

l..iJronita rnatri.z de nuca. ta 
magnetita 20% 

03nentd.nt.e de csp.i.tita 
50%. 

OBSERVACIONES 

los intracl.astos esttin c:cnstib.údos principa.l.ncnte por gr.:iros de cuarzo, feldespatos y 
clastos de cal.iza, prt:d:.:lninanlo t!tilo!S úl.tÍJ1os. ~ núcrofósilt:S ti~ tn(.."Ut:!nt.ran WstanW 
alterados. 

ORIGEN DE LA ROCA Ml\lUNO 
J\MBIENrE DE PLl\TJ\FOR'IA. 

CLASIFICACION DE LA ROCA 
F D L K lNTRJ\ESPARruOITJ\ DUNHAM GRAINsn::m: PETTIJOHN 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No. LD-87-278 (FI-GS-IA) 

E~tructuros Pnmona1 Laminaciones 

Reloctones Estruc1urale1 Estas roe.as sobreya
cen de ~a oonc:ordante a la L..'"'1.ida:::l se
dimentaria jur:isiCJ. 

DESCRIPCION 

Color caliza de color caf{! claro que 
in~iza a pardo 

Macrofo11les 

No se oOOerva.ron 

Locolidod Santa María Tcjotepcc; Oax. 

Secc1on santa Mar.fa Tejotepec. 

Coordenados: 17°30 1 00" L .. N. 
96°59'05" L.W. 

Textura W.J.ckc.stone 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
PRIMARIO % SECUNDARIO % METAMORFICO •,;, CAMBIOS TERCIARIOS 
~'"trciirt [tirnt1olt<:; 1-'roduCIC .. 4·1trcc.c.., '"1•ne•c!n RetF11.ICh.1ot1011 " 

fósiles 6%. 
intraclastos 40• 

.nlterudos a cspatita 

eolitos 80'!> .. 

MINERALES ACCESORIO! MATRIZ O CEMENTANTE SUBST. INTRODUCIDAS 
o MINERALIZACION 

matriz de micrita soi 
l..im:>nita cem::!nta.ntc de espati-

ta 4%. 

OBSERVACIONES 

los rnicrof6si1es se encuentran muy laterackls. 

ORIGEN DE LA ROCA Ml\RINO 

AMBIENTE DE PIATAFORMA <XN CXlMIJNICl\CICl'I AL 111\R ABil:RJO. 

FOLK BICMIOUTA 

CLASIFICACION DE LA ROCA 
DUNHAM Ni\CKES'ICNE 

Y EFECTOS DE 
RIQU ECIMIENTO 

PETTIJOHN 
CA!.CIU11'ITA FOSILIF 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
MUH1ra Na. I.D-87-280 (FI-CS-3) y (FI-GS-311) Localidad Santa María 'Ibjotcpcc; oax. 

Estructuras Pnmonas r-aminaciones 

Relaciones E1tructural••Estas 03.li.z.:i.s arcillosas Coordenados 17º21 '06" L.N. 
sobrcyaccn de manera conoord.ante a la unidad 96º59'08" L.W. 
j~....siQ. 

DESCRIPCION 
Color caliza de color gris cbro que 

intarq::eri.za a anari.llo p.1rdo 
Macrofo11les 

No se obse..rva.rai 

MACROSCOPI CA 
Textura Wackestonc 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
PRIMARIO 
M•l'l••ol~' f.lfo"l(tl)IPI 

•4 SECUNDARIO 
P•advc•o <!• '•-''•'~(°•C" 

% METAMORFICO % CAMBIOS 7ERCIARIDS 
"'"'"t•e1~ e: Rc:r:i.:c.11:c:1~... y EFECTOS DE EN-

f6silcs de 6% 
intraclastos 30% 
oolitos -

alterados n espatita 
en un 90% 

MINERALES ACCESORI~ MATRIZ O CEMENTANTE SUBST. INTRODUCIDAS 
O MINERALIZACION 

l..inonita 
magnetita 

matriz de micrita 60% 
ccrcntantc de csp.J.ti tu ... 

OBSERVACIONES 

los intraclastos estSn rcprcsen~s por fr~~tor> de c.:i.li.za. 

RIQUECIMIENTO 

Los rnicrof6siles consisten principalmente de ca.lciesf6.rulas y algun::>s o:xolitof6ridos (?); 
la matriz de micritn se enc:ucntra muy alterada. 

ORIGEN DE LA ROCA MARINO 
J\MBilN'IE IE PIATAFORMI\ c:a¡ CCZ.11.JNICJ'CICN AL Ml\R ABIERTO. 

CLASIFICACION DE LA ROCA 
FOLK BIOMICRITI\ DUNHAM W."CKESTCNE 
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PETTIJOHN 
CALCILUTITI\ FOSILIFERA 



FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No. L-86-563 (FI.-'ll+-2) 

Estructuras Pnmonas Laminaci.ones 

Loco1idod Santa Ma.r:S:a 'l\:!jotepec; Oax .. 

Seccion Santa María Tcjotepec 

Reloe1onaa. Estructurales F$tñg rnc..-"l..._"i s.:;txc· .... ~ 
cen de imnera a:>ncordantc al pa:¡uetc de -
~=...!.== !~·:.~~""'~ 

Coordenados 17º29'30" r .... N. 
96°59'37" L.W. 

DES CRIPCION 
Color caliza de cx:>lor gris claro que 

Mocrofo~~iza ª pa.r:do 

se observaron restos de plant.:i.s fósiles 
(tallos y rojas). rn identifica:los. 

DESCRIPCION 

MACROSCOPI CA 
Textura Wilckcstone 

Minerales 
=3 

MICROSCOPICA 
PRIMARIO 
Mol't'•Olt''I f.:\t''1C•ol~'i 

"l. SECUNOARIO % METAMORFICO "/. CAMBIOS TERCIARIOS 
P•odu~lo ~e ni1e.-ei:10" M.ne•o1" de Rt"C:ll~Tahroc:•on y EFECTOS DE EN -

f6siles 40% 
intraclastos 10?-. 
eolitos -

.}oltcriJ<k>s a RIQUECIMIENTO 
e:spatita en un 90% 

MINERALES ACCESORlO'i MATRIZ O CEMENTAN TE 

OBSERVACIONES 

Algun:>s intraclas~ ~tti.J\ repr-._:..:z>cn~ ¡:ar cua....r-zo y f~ldt:>i:;patos y otros oorresp::ind.en a 
fragmentos de rocas metm6rficas (cuarcita) • 

ros microf6siles identificados fUeron, radiolarios calcificados y espículas de esp:>nja 
(Pallnira Bruner, cxrnunicnci6n personal) • · 

ORIGEN DE LA ROCA ~ 

l\MBIENTE DE PLl\Tl\FOR-11\ CJN a:.:MNICJ\CION l\L M'\R l\BIE:R'IU 

CLASIFICACION DE LA ROCA 
FOLK BICMICRITA OU N HAM WACl<ES'Ia'IE 
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FACULTA DE INGENIERIA 
ESTUD 1 O PETROGRAFICO 

ROCAS METAMORFICAS 

DATOS DE CAMPO 
Muutra No . .tr-"86-S69(FI-'IM-18) Localidad santa María Tejotepec; oax. 

Coordenados l?ºJ0'40n L .. N. Sección: Santa María Tejotepec. 
97º01'12" L.W. DESCRIPCION MACROSCOPICA 

Color ~ ~~~-rosado cx:m lentes de ~ Texluro Tip:n6rfica (GranobUistica} 
MineraÍ0010 

cuar=, feldcsp¡!tos, piraKen:iDESCR!PCION M 1 CROSCOPI CA 

Tea.tura Granoblástica. 

Minerales Esenc1atos cuarzo, microclina (pert.!tica), microclin:i. partltica (trenzad ) , orto
clas.a, oligoclas:i-arrlcsina. 

Minero le• AccesoriOSgrafito, zirc6n, apu.tito, hiperstcm (?), atgita {?) 

Mmerales Secundor1os scricit.a. 

Clase 01.um1co c.:iurzo-fcldcs~tiC'.1 

Cloae Toxtural gncio 

Fasc1e granulita 

Origen metarorfisro regional. 

OBSERVACIONES 

La. textura gener.:U. de la roca es xenobltistica, es decir que los graros que constituyen e1 
m:'.lSafcx> no tiPnPn fn~ ,_,.."! ""t-~!i!"'.!!. 

Los feldespatos se encuentran alteran:io a scricita. 

cadas 1as caractcr.tsticas tcxturales y mineralógicas de estas .i:ocas nos definen. Wl alto 
grado de metanorfiSTO. 

CLASIFICACION DE LA ROCA GIEIS a.tAAZO FEIDESPATICX>. 
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EXPLICACION LAMINA III 

Foto 9 (FI-GS-lA) . 

Foto 11 (L-86-563) 

Foto 12 (L-86-569). 

Biomicrita, los microf6siles observa

dos corresponden a radiolarios calci

ficados. 

observan son radiolarios calcificados, 

mili6lidos, textuláridos. 

Biomicrita, los microf6siles que con

tiene son radiolarios calcificados y 

espículas de esponja, algunos intra

clastos corresponden a detrit~s de --

Gneis cuarzo feldespático, donde se -

observa la presencia de la microc1ina 

partítica (trenzada) y algo de piro

xenos (hiperstena?J. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CArJPO 
Mueslra No. l.r86-566(Fl-'ll1-10) 

Estructuras Pramonaa Lamin.:icior.~.::; 

Loeohdod S..>.n.t.:i María Tejotepec; O..""\X. 

Secc1on &mta !-:ar1.:i Tc)otcpec. 

R~loc1ones Estructuraltu Estas roc.:¡s r>0brL"jh1.
c~~n tk~ rr.;:u-.cra cc:r:co!'.'tla'1te ~ la s001rPncl a 
de areniscas, lutitas y l.im:>litas: ar..b..,s 
mrr~rrlienb.~s a la mi~ unida:]. jur&i-
ca. 

DESCRIPCION 

Color caliza de color gris claro que 
Mocro~~iza a cnf(i p.:lXdo 

No se observaron 

Coordenados 17º30'00" L.N. 
97Q00'22" L.W. 

MACROSCOPICA 

Te:11vro ?·!:..x!stoI".e 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
PRIMARIO -----.,,,,.-.-""'r:~c~u-.. -a-:._R_l_O ____ .-;:: --wT"AMORF1_c_o ____ /._.~C-A_M_B_l_O_S_T_ERCiARiOS 
"""·~~--.~~f..\<!'"'{•QI•-. l·<..'1~c'<.: t,lrr L.!c't.'~" , ••. -.,.,:.,..,. ee •1ti(•·~•t:1tr<>c•~"' y EFEClOS OE E.N-
f6silús 3% 
intracla.5tos s·e. 
D:Jlitos 

nltcra:lou .:i csp.:it..it.::1 
en un lOO't 

MINERALES ACCESORI~ MATH.IZ. O CEMENTt..NTE SUBST. INTRODUCIDAS 
O MlN€.RALIZACION Magnetita 

Ilm<mi.ta 
Matriz de micri ta 90% 
Cani:mt..."'Ui.te de cspati
t.:i lt. 

OBSERVACIONES 

RIQUEC1M1ENTO 

Los intraclastOO cst:ín rcprcsencaios ¡::or dl!tritos de C'..:.:ir.:o, los cuales presentan cxtinc.i6n 
ondu1antc .. 

l..Cs !'r'i.CI'tlf6si les que son escasos se encuentran al.tcrados en su totalidad a espatita, sin 
enbarg:> se pu:.1ieron ol::scrvar los sigw.cnt:es¡ naroa51~<los y ~.::;.i:¡o:; tin~.iCos; de prob.:lble 
odad Tithonüun. 
(Palrnira BrUncr, a::rnunic.aci6n personal) .. 

ORIGEN DE LA ROCA MAAlNO 
l1MBllNI'E DE PLATAFOl~I;, alJ CCM!NIO'\CICN l\L Ml\R ABIERTO. 

F OLK BICMICRITA 
CLASIFICACION DE LA ROCA 

D U UH AM Ml.JDSIWE 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFI CO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muutra No. L-86-571 (FI-1T-·U Localidad S...'lnt.a Moría Tcjotcr..cc; Dax. 

E•tructuros Pnmonos L:rninncionc:.; 

Relaciones Estructurolet. Est.c:is calizas se 
cr.C'-'-...-""!l.trñl'\ mron.:md:) a t-odil ta. secuen
cia sedimentaria en ln loc...>.l1cb:l U.u 
':!-:-~1ill;, 

DESCRIPCION 

Color Cal.i::a de color ca.f6 cluto que 

~~~~~~ a pardo 

No se observaron 

Coordenados 17°29'05" i...!~. 
96°56 1 59" L.W. 

MACROSCOPI <.;A 
TeJ.turo W,1ckt..>tilor:c 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
PHIMAHiO 
""'"' .;·l· [ •l(•,-• .... 

% -M~E-cT-A_M_O_R_F_I C-0---.-,.~C-A_M_B_l_O_S_T_E_R_C_l_A_R_IO-S~ 

'·''"'"''"'.., ""' r;,,,."'º"'cc•Otl Y EFECTOS DE EN
f6siles 25't 
Intraclastos 10'¿ 
eolitos -

alterados a 
cs~tit.:l lOO't 

MINERALES ACCESORIO~ MATRIZ. O CEMEN TANTE SUBST. lNTRODUCIOAS 
O M\NE.RALIZACtON 

nutriz de IT\icri ta 601. 
o.r.cnt.:mtc de 

1 =¡:;:itit..• s·• 

OBSERVACIONES 

RIQUECIMIENTO 

Los microf6silcs se CTlC\.Ciltrnn o::mplct...-uncntc altcriXlos .:i cspatita en un 100%. I.Ds forilffiiníf_s. 
re:; identificados í-ueron los siguientes: 

Radiolarios calcific::rlos; muy csc.:i.sos Tintínidos; Nan::ic:6nidos4 
E\:>r sus c:iractcrí:.;ticas ¡:ctrol6gicas y palcontol6gicas estas rocas ros definen un anbientc 
de 0.1c.nca4 

FOLK BIU\UCRITA 

ORIGEN DE LA ROCA NlBIEm'E DE CUENCA 

CLASIFICACION DE LA ROCA 
OUNHAM W.1\CKES'l'Ct1E 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DA TOS DE CAMPO 
Muestro No. L-86-542 {FI-Tn-7) Loc:alidod Sa.."":..tu María Tujotcpcc; o.:ix. 

Estructuras Pnmonos prcsenti.1 cstr.:i.tif.lc.:i.ci6n 
cn.tz.ñda, hacia la ci..-r:.:.i dú €-st ... n•1.id~ 

Secc1on s:i.:-:i.ta M .•. ""l.r!a Tejntep::"C. 

Ret~1;>n~~t~a~ ripplcs 

~C.d uru.dad Jurásica oohrey.:;C'C' de r.1ü.'"1.era 
discordante .:i.l "C::mglcmer~ Pc:la dc·l Sol" 

~':"="'~!~~~=:: .:.;~:_::,·.:iJ L.N .. 

96°:)8 '58" L. H. 

MACROSCOPI CA DESCRIPCION 
Color arenisca de cx::>lor il."':'ii:U" illo p..irdo que 

intcnperiza. a cr:i.fé 
Texrura Epicl.'.1!.>ticu -s.:rn!ticu 

Mocrofos1les Mineroht'I CU.."lr.!O, feldespatos, micas y grafito 
restos de plant..:."l.S f6silc:> (tilllos) 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
PRIMARIO % SECUNDARIO 
M•"f'!QI'"' [\t1"1C•Oh~• P•vc.;1;10 (!f r.·r .... ;C•'J" 

% M:::TAMOR FICO "/. CAMBIOS TERCIARIOS 
v,.-.,•p•e-. d" P.l!'cott~o11zcr<0r1 y EFECTOS DE EN -

cuarzo 50% 
feldcsp.:itos 30i Se!:"icit.:i 20~" 
frags. de roca lO't. 

MIN!;'.RALE'3 

hanatita 
li.":"Cni. t..l 
ziro5n 
apatito 
grafito 

l\CCESORlC: :.~:.iñiZ. O Cc..Mt.N 1 AN JE SUBST. INTRODUCIDAS 
O MINERALIZACION 

o:ment.antc de cu.lcita 
10% 

OBSERVACIONES 

RIOUECIMIENTO 

ros granos de cu.:u-zo son }ns m~"t._~ a!.::"..J...--rl.:t."1.t~, ~rc.:..-:mt.:in c.xt.lfü.tión on:iulante, lo cual per
mite inferir su origen mc-taaórfico, ta:r.bi6.n presentan inclusiones de otros minerales. I.os 
feldespatos estfui o:mstitu!dos p::>r: microclina, ort.oclru;a, oligoclasa-an:1esina. Por su pa.!:_ 
te los frags. rootar6r.ficos corresp::ndcn .:i cuarcit.:is. I.ns detritos en general presentan fo.E_ 
ma angulosa a subangulosa, se encuentr.:::m mal clasificaios, la madurez tcxtural se encuen
tra en una etapa subnadura, el contE..!nido de arcilla es ca.si nulo. 

Tamaño de los graros: (Microscopio Lcitz, objetivo 20X/0 .. 40P), ctte: 0 .. 008 
cuarzo: JO, 70,62,32,27,12,125,47,92 :.-: 0.44 mn 
feldespatos~ 50,52,68,40,20,•13,45,51,34,22 = 0.34 nTn 
frags. de roca: 35,55,43,57,42,44,53,46 = 0.37 mn 

ORIGEN DE LA ROCA 
CCtlTINENTAL: Nll3IlN!E 1=\R CON INFUJJOS FlllVIl\LES 

CLASIFICACION DE LA ROCA N<ee&; CAI.C/\REA. 

FOLK DUNHAM PETTIJOHN 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No. L-86-5-41 {FI-TB-12) Locohdad Sunta Mu.r!L? TejotCp:'C; Qax 

Estructuras Pnmonos 
l'b se obiervaron 

Relaciones Estructurales Est.."1 unidad jur~ícn 

:br~= d~:~tcr.cntc al. ºc:>nglaner~ 

~E~ i:o1Pc-tn¡r..J 

Color arcnisa{ de o::>l.or gris obscuro que 
intanpcr iza a pardo 

Mocrofo11te1 

No se ot:Gm:varon 

Secc1on Santa l-b.r!a TejotE...-pcc 

Coordenados 17°29' 14,. L.N. 
96°58'19,. L.W. 

l-Jlf\("P()C:f':()PI C:lJ. 

Tea.luro!:.piclSstica - .s~ític.:i. 

Minerolo~ cu.:u:-..!o, fcldesp.i.t.os, mic.:is y grafito 

OESCRIPCION MICROSCOPI CA 
"k SECUNDARIO "!. METAMORFICC "k CAMBIOS TERCIARIOS 

cuarzo 30't. 
feldcsp.."lto 40% 
frags. de roeil 101. 

r•rodu(IO:. di' A'll'"C(•t>" 

scricit.:i 30~~ 

MINERALES 
clorita 
bi.otita 
mag?X?tita 
zL...-.Tn 
apatito 

ACCESORI~ MATRIZ O CEMENTANTE 
matriz dctrfticu de 
s.!.lice lSi 
oc;:r.l:.?ntantc de c.tlcita , .. 

,..,,, .. ,otM. é'(I A1"1:r1-.1c11lcc•on y EFECTOS DE EN -

SUBST. INTRODUCIDAS 
O MINERALIZACION 

RIOUECIMIENTO 

OBSERVACIONES 
I.os feldespu.tos son los principales o:m¡:oncntcs de L'>Stas rocas, están constitW:dos pc:ir, 
oligoclasa-ru'rlroin.a, microclina; esto:; son de mayor t.:rrufu que los dctri tos de Cll.:l.r7.0. 
Tanto los cuar.t.os CXJrO 1.os feldesp.:ito!:i ¡ .. u:es .. ::.·.nLan ínc:lusioncs de otro5 r:.U..nc..r.:tlcs. flor mi 
¡:arte los fragrcntos U.tioos son de origen mct.:111órficn (cu.:trcitas). 

ros qra.n:::>s en qcneral se encuentran m.1.l cl.:\Sific.:i.dos y su m.xlurez tcxturul se cncucntr.'.l 
en una fase suhnadi.ira, tc:xk> lo cu.:ll nos indica el pxn tran...-;r-ortc Bufr ido ¡...ur etilo::> st..
dimentos. 

ORIGEN DE; LA ROCA Estas rocas ros define un -
paso transicional de un arrbiente lagunar o::>n influjos fl\..lV'iales, a un mo::lio lagunar con 
influjos marinos. 

CLASIFICACION DE LA ROCAGfü">J.M\C,'\ FEWESPATICA. 

FOLK DUNHAM PETTIJOHN 
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FACULTAD DE INGEN IER 1 A 
Es TUDI o PETROGRAFI ce 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No. L-86-543 {FI-'IYt-13) Locahdod S..-ir.ti'...r. ~·1a.rÍ.:t Tcjote¡:~; óax. 

E11ructuros. Pnmono1 La.min.:1cionr.,s Secc1on S.mt:1 :-:.:irf 3 'I'ejotcpec. 

Re1cctones E•tructufole:s r:~t;::::: r::;::.:.!.s dc!!.~r: u . .., Coordenado~ 
delgado lente de calizru; d.:mtro de unidad 

17º29'08" L.N. 
~::.'!'q••1q" r .. -...:. 

qPrli!"'IP'f'ltariA ;u.r:\..c;ic."I.. 

DESCRIPCION MACROSCOPI Ct. 
Color Caliza de ce>lor gris cl.::iro qu.c intcrn- Tea.tura Wackest..oru: - P/CKE..c;n::NE 

peri.za a p:utlo 
Macrofo11les Minerales Cil'.:0

3 
No se observaron 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
PRIMARIO 
M1n••o1t't. ('l.,nco<1I~" 

fósiles 20<r, 
intr.:iclastos 15'! 
oolitos -

•.r. ME T"A-=:--:-•"o-==R-=F"1-c-=o---.,.,~...-C-A_M_B"""'10_s_T_E_R_C_l_A-=R-IO-S--. 
"""'•'c'n "' fi•c••,101uut>Qt'I y EFECTOS DE EN -

RIQUECIMIENTO 
alt.Dn-... "Klos a 
csputita en ur. 90'i. 

MINERALES ACCESORI~ MATRIZ O CEMENTANTE SUBST. INH<OOUCIOAS 
O MINERALIZACION 

hcmatita 
!"'.".:::.-:..=-!::. -:::-:- !""'.ir:T'! t-.~ ?~~ 
CC":'".C.""lt;.;J.nte de cspc.i.ti
ta 40i. 

OBSERVACIONES 

Les intraclastos cst.1n representados p'.)r granos de cuarzo, feldespatos (oligoclasa-arde
sina) y algol'X)S fragrcntos líticos rnctim5rfiCDs tcuarcit.:i.s). 

Esta bi.oespatit:l:l se cni..--ui=uLra u~l ¡.;:;;.,:.:.d.:l. Lo~ ::-.iC.."'""0!'6:.:il~ identifi("Nios fueron los si
guientes: algas, núli6lidos, te>±ulliridos, mudos de los orqanis:rrcs ti~ envolturas 
micritiza:ias (.o.lgan:). Por tales cru:acter!sticas t.o>st..:i.s rcx:.;is ros definen U."'l arhiente so
mero de alta cncrg1a con zonas protegidas. A n:>SL'IV.:t de estudiar a detalle las algas, 
si oorresp::Jrtlcn a salprin::JO[X>rell<: sp., es un género mtis caractcrl:stim del Jurfisico su
perior (Palmi.ra Dru.nncr, C01UJnLCJ<:i6n persor..:il) .. 

ORIGEN DE LA ROCA 

N-!BliNl'E U\GUNAR PRO'rEGIOO CCN Th'FWJOS M.\RINOS. 

MAH.INO 

CLASIFICACION DE LA ROCA 
F OLK llIOESl'ATITA DUNH.O.M PACKESIO'JE 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestro No. lr86-544 (FI-1'9-14) Localidad S..1nt.-:i M .. u-íu Tcjot.c-pec; o..:ix .. 

Estructuras Pomonas Secc1on Santa M.J.ría Tcjotcpec .. 

Coordenadas 17º29 1 02" L.N. 
96°58 1 1 ·i" L. W • 

............ ,.., .... ,... ..... ""'' ,...,. h,.....,...._1 ...... w .... '<J' , ._ ..... 

Color arenizca de color ilnl.arillo que inb ... ~n¡:..._,_ Textura Epicl:'LSt.ic.:i - s<Jmt:tica 
riza a parrlo 

Mocrofos1les Mineral•• cuarzo, fchlüspa.t.os, micas. 

No se ob5cxvaron 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
PRIMARIO •4 SECUNDARIO 

ProduClc a., Alh:'rot"1on 
•1. METAMORFICO •4 CAMBIOS TERCIARIOS 

.,.,,.,.e'~" r ...... ("•tih•\ 

C\.k"'\rZO 30'¿ 
fcldC:Sp..:'lt.oS 50% 
frags .. de roca l 0·5 

M•.,••a1'"' de Re.:riuohlllCIOll y EFECTOS DE EN
RIQUECIMIENTO 

scric.i ta 50'! 

MINERALES ACCESORI~ MATRIZ O CEMENTANTE SUBST. INTRODUCIDAS 
O MINERALIZACION mogrctita 

lirnonita 
zirc6n 
ªP-".ltl.to 
biotita 

corentantc de calcit.:i 
ioi 

OBSERVACIONES 

ros feldespatos predaninan ~~ los detritos de C'Wlrzo, estos últinos presentan extincl6n 
on::lulante. Los fcldc.~-patos cstSn rcprcscnta:ios por nucroclina, ortocld.Sa, ollgocl;:is.:i - .:m
desi.na; tcdos ellos presentan inclusiorc.s de otros núncralcs. I.os gr.aros en gC'ncra1 se en
cuentran mal clasific..."'dos .:t. rroder~tc clasificados. loS detritos de cuarzo son de ma
yor t:.linaib q\.'.C los do tcldcsp.:itos. L3. nk-LiU.h.:.L Lu>..Lur .. ü de l.:i roc.:i !:C cn-:."'..!entra en tmn fa .. c;p 

subnadura; ¡:or la estructura cOOtic.:i. que presentan nos in.:.iic.a. que c~tos sedimentos sufrie
ron poc:o transporte. n::co lo nntcrior nos dcfirlú la proo..-idenci.:i do estos sedimentos. del 
catplejo Oax.x¡tci'o. 

Tam..~ de los gra?l.)s (sc- presentan los prcm::xl.ios genera.le!:>). 
cuarzo: 0.42 nm 
feldespatos; O. 32 nm 
frags de roca: 0.37 ílTI\ 

ORIGEN DE LA ROCA 
a:t'1'INENTAL: J\MBIENJ:E lNU>IAA a::tl INFLWOS FLUVIALES 

CLASIFlCACION DE LA ROCA J\RCOS.'\. 

FOLK DUNHAM 
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EXPLICACION LAMINA IV 

Foto 13 (L-86-542) 

Foto 14 (L-86-541) 

Foto 15 (L-86-543) 

Foto 16 (L-86-544). 

Arcosa calcárea, el cuarzo es el min~ 

ral más abundante, los granos presen

tan mala clasificaci6n 1 la madu=czn -

madura. Los feldespatos están represe~ 

tadas por la oligoclasa-andesina. El 

cementante es de calcita. NX. 

Grauvaca feldespática, la matriz que 

presenta es arcillosa y detr!tica, los 

granos se encuentran mal clasificados, 

los feldespatos son más abundantes -

que el cuarzo. NX. 

Bioespatita mal lavada, con abundancia 

de algas. Además, hay mili6lidos y te~ 

tuláridos. 

Arcosa, los feldespatos predominan s~ 

bre el cuarzo, los primeros se encueE 

tran alterando a sericita, en general 

los granos se encuentran moderadamen

te clasificados. NX. 
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FACULTAD DE INGEN IER 1 A 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DA TOS DE CAMPO 
Muestra No. L-86-562 (f'I-'IM-1) 

Estructura5 Pnmonas I.am.in.:icioncs 

Relac1ooe.s Es1ructurole' Coordenado• 17º29' 2-l" L.N .. 
u,."'59'~7" L.W. 

DESCRIPCION MACROSCOPI CA 

Color caliz.:1s de ~lor gns ...:l.:1ro que int~ 

Mocrof:::1f:;1 il pardo 

ro se obsCIV aron 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
PRIMARIO •4 SECUNDARIO 
M•t\etuleo¡, L'le.,t•O!e" !"•u(l,,clo d.- ""''"'''" "" 

% METAMORFICO •¡. CAMBIOS TERCIARIOS 
,,.,"•'•l'""' "" ~rc••\lahrnc'°" Y EFECTOS DE EN -

RIOUECIMIENTO i6!iJ..lcs -
intracl..tStos 20l 
cx:ilitos -

MINERALES ACCESORIO' MATRIZ O CEMENTANTE SUBST. INTROOUCIOAS 
O MINERALIZACION 

sericita 
Op.1.a:JS 

n>.:1.triz de mi<..:rtt.i 70e. 
C'Cnl.:!nt.:int0 dl~ e$¡....:1t i
t..'.l 10? .• 

OBSERVACIONES 

Los intr.:iclastos esttin rr..•pn.-scnt..xlos ¡...K !t::ldcsp.::it.os y cuar20 .. 
Jos f(_•ldcspat.os ~e PnC\t1·nt 1·.:u1 licJ<~r.-.n<•ntc a]tP.r.:t.ndo a sericita. 
Los microf6silcs obsC.IVados fuer-un nidiolu.rios clllcific.xlos (csc.:isos}, nanoc6nidos,, 
los C'U:llcs ros dcfil'Y.!n un Uf'lbi•:ntc marino de plat.ufonna (Pnlmit<.J Bruncr, cx:rnunicaci6n 
pcr-An:1l) .. 

ORIGEN DE LA ROCA : MAP.INO 
AMBilNI'E DE PI.ATAFCR!·!r. o:N co-ru::rc;..cra: :..i. 11.!\.º ABIEPTO 

CLASIFICACION DE LA ROCA 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No. L-86-564 (FI-'Il+-3} Locolidad Santa María Tc:jotcpcc; O.J.x .. 

Es1ruc1uros PrimonosLani.nacioncs Secc1on Santa María Tt.~jote~. 

Relaciones E&tructurotea Est.a.s roc.:is a:>rrcs
p:mdc:n a la unidad JurSs ic.:i que sobreyacc 
de manera. disoordante al 't:bng lancrado Pn 
f:.::. del ~l" -

Coordanodoa 17°29'34" L.N. 
9úºS9 1 42" L.W. 

Color arcni5Cü de color C..J. fé p.lrdo Tei.turo Epicl:istic..:i -sa.mí.tic..-i 
M~o~~~¡~riza a pürdo Minarolas ;..·uarzo, fclde:.;patos y mic.:is 

l'-k.> se observaron 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
~---·----- ------ ----~·----~--------- -

PRIMARIO •1. SECUNDARIO •1. ME T AMOR FICO •.t. CAMOIOS T ERCtARIOS 
Mo<•t''<Jlf"~ 1 ·.~ .... 01 .. , l'•udurlo ., .. t.·• .. •or"'" o,¡¡ ..... .,, ....... 1,, u.,i;,,,,<Jl!IUC<O<\ y FFECTOS OE EN -

t."Uil.r'ZO 40'1, 
fcldt..-sp.:it.o 30'! 
frags. de r:nca 101. 

RIOUECIMIENTO 

MINE HALES ACCESORI~ MATRIZ O CEMENTAN íE 

m.:igneli tü 
zirc6n 
apatito 
Y..it:"'t:it:'! 

ccr.1C11t..mtt..• de C3lcit.J. 
2or. 

SUUST. INTRODUCIDAS 
O MINERALIZACION 

OBSERVACIONES 
Los detritos d<! Ct.Urzo son m.'"is .:tbund.:intes que los fcldcsp.:itos, los pritrcro!i prcscnt~m extin
ción ordulantc con inclusiones s6lidas, pn.."'Scnt~--u1 fornu ül');'JulOSil .:i sulxtngulosu. IDs fcldcs
p.J.toS son dl! mcror t..i..'T..::.:lo y c::;t.5n rcprcs.:ntadas ¡:or· oliqocl.:.1$.i-.:uiclesina., microclina, ortoclo. 
s.:i, tcxio lo anterior ros in:lica la procedcnci.:i del Canplcjo D.:ix¡J:¡ucr"Xl de estos sedimentos. -
En cpncr.:il .los detritos SC' cncucntr.::in bien clasific.."'W:.bs en cu.:mto .:s su nl."ldurcz tcxtural se 
encuentra en una fase m:rlura. 

T.:a?uio de los gr.:uios (Mic .. Lcit;: , objetivo SOX/O.BSP}, cttc = 0.00263157 
cuarzo: 37,41,20,50,33,25,30,40,50,42 = 0.09 mn 
fcWespatos: 25,23,50,37,25,30,32,28,JJ,34, = O.OB mu 
frags .. de roca: 22,30,45,40,25,42,38,JS = 0.09 nm 

ORIGEN DE LA ROCA 
al'<"T!ND;"TAL; A'IDIE:.'TE L,''GL'Li\R a:tl INFLUJOS FUJVU\LES. 

CLASIFICACION DE LA ROCA ARO:iSA C11ICAREA. 
FOLK OUNHAM PETTIJOHN 
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F ACUL TAO DE INGEN IER 1 A 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No. L-86-545 (FI-TD-15) Locahdod Santa María 'fcJOtcpcc, oax. 

Estructuras Pnmonos Secc:ion Santa P.aria. Tcjotc~. 

Re1oc1one1 Estructurales E.!it.a un.id..itl ju.L~.iw Coordenadas 17º:!~'00" L.!':. 
sobreyace de mane:~ discordante al "Con;lC!TlQ 96º58'10º L.W. 
rtt00 i"end a~J.. bü.L 

DESCRIPCION 

Color arenisca de color .um.::i.rillo que intO'Tlpc
riza a pardo 

MACROSCOPI CA 
Textura Epiclastica -~tica 

Mocrofos1ln Mtntrol•'S C\J.."l.rZO, feldespatos, micas, grafito 
Abundancia de restos de plantas f6silc:s 
(tallos). 

OESCRIPCION MICROSCOPICA 
PRIMARIO •4 SECUNDARIO 

~•t>dwc!c oe A'!e•c::t'O" 
% METAMORFICO % CAMBIOS TERCIARIOS 

M•nc•olrt Etrnc101e, M•.,t•Qln (le Rtcr1t101t1oct0o y EFECTOS DE EN-

cuarzo 60% 
RIQUECIMIENTO 

feldespatos 25't sericit.a 40L 
frags. de roca 10% 

MINERALES ACCESORIO'; MATRIZ O CEMENTANTE SUBST. INTRODUCIDAS 
o MINERALIZACION 

-tita 
lir.Dnita carcntante de calci-
zirc6n ta 5% 
apatito 
biotita 

OBSERVACIONES 
Los granos de cuarzo presentan foillU angulosa .:i subangulosa y extenci6n ondulante. Los fel
despatos estár1 representados por m.icrolina, ortoclasa, oligoandcsina, presentan fonna sub
angulosa. Tanto los cuar.l..Os ca.ro fclde:>µ.iLos whLit:!r~n inclusior.cs s.:5lid.:i.::>. ID:; gr~!l C..."l 
general se e.ncucntran bien clasificados en tanto que la madurez tcxtural se encuentra en 
una fi1Se mudura. 

Tannfu de los grarns: (Mic. Leitz, objetivo SOX/O.BSP), cttc :r::. 0.00263157 
cuarzo: 60,100,20,35,45,33,27,30 = 0.11 nm 
feldespatos: 50,60,35,43,40,25,42,45,30 = 0.108 mn 
frags. de roca: 32,38,23,35,26,30,40,38 = 0.086 rmi. 

ORIGEN DE LA ROCA 
carrINFNI'AL: AMBllNIE LAGUU\R a:N INFIJJJOS FilNIALES 

CLASIFICACION DE LA ROCA SUBA!1COSI\. 
FOLK DUNHAM PETTIJOHN 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestro Ho. L-86-551 (FI-TB-25) Localidad Santa l>ur!a Tcjotepcc. 

Estruc1ura1 Pnmonos taninaciones 

Relactone1o t:1otructura1ac F..S"t<"'lS n:x::.-1..9 se en 
cucntran cotonando a la se?CUC.ncia de 
aren.:i.scas-l.utitas y l.inolit.<lS 

DESCRIPCION 
Color caliza de color gris pardo presenta 

intercalaciones m5s arci 1losas 
Mocrofos1les 

No se observan::in 

Secc1on Cienegu.illa 

Coordenados 17ª28'18" L.N. 
56"::07'02º" ........ 

MACROSCOPI CA 
Textura 

Minerales cacn
3 

DE SCRIPCION MI CROSCOPI CA 
~-- ~------~----------~----------·'-----------~ PRIMARIO •¡. SECUNDARIO •/. METAMORFICO •¡. CAMBIOS TERCIARIOS 

"'·•e•:='e\ (."'"'"''c.1~,. P":i::htcH1 <.lt' .l'a'lt"'U.:.Qn tJ ""º'~ \lt R.,,..,_11JhtOC"•on y EFECTOS DE EN-
Intraclastos 27 i 

F6silcs 3%. 

O::>litos -
alterados ,,_ t:.>.s¡x1tit."l 
en un 95't 

MINERALES ACCESORIO~ MATRIZ O CEMENTANTE SUBST. INTROOUCIOAS 
O MINERALIZACION 

?-t...~it~ 
11.rrcnib 
Lirronita 

M.-'l.triz de 
mic:rita 70% 

OBSERVACIONES 

La matriz de micrita se encuentra b..istante oxidad. 

RIQUECIMIENTO 

Los intraclastos están oonsti t..-uf.dos por alguros granos de cuarzo, feldespatos y caliza. 
ros microf6si1cs identi.fic:idos ft.:eron los siguiem:.e!:i: 
Racliolarios calcit:icados, as!. caro ItUlY escasos Narvx:6ni00s. 
Por su contenido fm..m!.sticx:> y su cocrp:mici.6n m.incra163ica estos so:limentos JDS definen 
un anbiente ma.rin:> de platafOilM. 

OR 1 GEN DE LA ROCA MllRm:> DE PU\'17\FOJ<MA. 

CLASIFICACION DE LA ROCA 
F O L K INTRllMJCRITA DUHHAM Pl\CKES!a'IE PETTIJOHN 
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FACULTA DE INGENIERIA 
ESTUD 1 O PETROGRAFICO 

ROCAS METAMORFICAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No, L-86-570 (FI-TI'-1) 

Coordenodo1l7°27' 43"L.N. 
96°57' 0811L.W. 

Color Negro obscuro 

DESCRIPCION 

Mmeralooto cuarzo, feldespatos,. micas,. 
pi.ro=s 

Localidad Santa María Tejotcpcc; Oax. 
~cx:i6.'1: ~cnc:r..tllla 

MACROSCOPICA 
Textura Lcpidobltistica 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 

TeJituro Tip:n6frica (I...epidob1Sstica) 

Minerales Esenciales cuarzo - 01-igocla.sa - andcsin.'l - d iopsida - biotita 

Minerales Acco1onos grafito - zirc6n - ap.:itito 

Minerales Secundar105 ülXJita - scricita - clorita - cpidota 

Clase Qu1m1co Pel!tica 

Clase Texturol Gneis 

Fo1c1e 

Origen 

Granulit.a 

Metanorfisrro rcqion.:ü. .. 

OBSERVACIONES 

Por sus caractcr!sticas tcxturalcs y mincral6g1c:>.s estas rocas nos indican Wl tÜ.to y:i.-dÜ.> 
de metanorfismo. 

CLASIFICACION DE LA ROCA GNEIS r:E BICfl"ITA. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No. L-86-572 (FI-Tl'--5) Loco1idod SanQ ?-Uña Tcjotcpec; Dax. 

E~trueturos Pnmonas I.a:ninaci6n Ciencgui.11a 

Roloctones Estructuralea Estas cal.izas se 
encuentran roronan:lo a toda la secuencia 
::=cdi.'!'Cflt¿u·ii'l en 1.:i lc:r-<llidOO de Cienc
guilla. 

Coordenadas 17º29'05" L.N. 
96ª56' 48" L.W. 

Color Caliza de color Cl..f6 cl.:iro que 
lntanr,eriza a p.:trdo 

Moc:rofoslles 

No se observaron 

MACROSCOPICA 
TeJ:.Turo WAO:ESIU'tE 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
-·- ··--- - --
PRIMARIO 
V.- r• 1. f'~ l \· C•Olt!'I. 

•1. SECUNDARIO .,,. ME T AMOR_F_l_C_O---.-,._...-C-A_M_B_l_O_S_T_E_R_C_l_A_R_l"'"0-5-. 
~·<><:l~Clc ;::r r.. •11·ac'º" .,,,~·••OIK ~" H•Clo'!.lcl•:ot.on y EFECTOS DE EN-

Fósiles 25% 
Intraclastos S't. 
Cblitos -

alternados a <.:sp.:lti
ta iooi 

>-----·-~------+-_________ ,..... _________ _, 
MINERALES ACCESORI~ MATRIZ. O CEME.NTANTE SUBST. INTRODUCIDAS 

O MtNERALlZACION 
magnetita 
esfera (?) 

matriz de rnicrita 60'!. 
ccm:mt..:tnt..c de C:Sp..'lti
t-tt. 7%. 

OBSERVACIONES 

!.os intraclastos están consti tuídos ¡:ar granos de cuarzo y calizaª 
1Dsf6siles se cn::'l.:C.."1tran al ter.:rlo!l en su total a cspa.tita .. 
IDs tnic::rofGsiles idcntific.xios fueron 1os s.iguientcs: 

RIQUECIMIENTO 

Radiolarios calcific.:rlos: Q!dosina sp .. ; cspiculas de cs¡xmja(?); Gcodites sp (?) 1 llhaxella 
sp(?): estos org;uti . .srros l'X)S definen un arrbicnte de cuenca.. (Palmira Bruner, o:nun:icaci.6n per
sonal). 
(En Treja, 1967: Rhaxella sp .. tipiro dc1 Jurti.sioo superior (Ca.l.loviaro-KJ.mnc.ridgiarv); 
Go:xlites sp. (Crct<'lcico Mo:liol l. 
En M6c.i.co Treja las encuentra en .Jurásico y probublancnte retrablljada en cret&:ic:o 
(Rhaxclla sp. l • 

FOLK BICNlCTUTA 

ORIGEN DE LA ROCA Ml\RlNO DE PlATllFOl'Mll 

CLASIFICACION DE LA ROCA 
DU U HAM Wl\CKE.',"IU<E 
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LAMINA V 



EXPLICACION LAMINA V 

Foto 17 (L-86-545) • 

Foto 18 (L-86-551). 

Foto 19 (L-86-570). 

Foto 20 (L-86-572) 

Subarcosa, e1 cuarzo es el mineral -

más importante, los granos en general 

se encuentran bien clasificados y su 

rr.aC.u.=cz t-::!xtural so encuentra en una 

rase maduxa. :;~-

Intramicrita, los intraclastos est~n 

representados por cuarzo, feldespatos 

y fragmentos de caliza. Los microf6si

les observados corresponden a radiola

rios calcificados y muy escasos nano

c6nidos. NX. 

Gr.eis cuarzo feldesp~tico, los minera

les observados son cuarzo, ortoclasa, 

andesina y algunos piroxenos (augita, 

epidol:.a). NX. 

Biomicrita, los microf6siles observa

dos corresponden a radiolarios calci

ficados, Cadosina sp, espículas de es

ponja (?), Rhaxella sp (?), Geodites, 

sp (?). 
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FACULTAD DE INGENIERI A 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No. L-86-550 (FI-TB-26) 

Estruc1uras Pnmonas L.:mi.na.cion::?s 

L ocolidod santa M.::irfa Tejotcpec. 

Secc1on Cic.noqcil.la 

Relac1ones Estrucruro1es Estas rocts subva
cen a Wl pa:¡ucte de areniscas, lutita; 
y calizas 

DESCRIPCION 
Color Arenisca de cnlor cafl'.! pardo 

Coordenada• 17°28'14" r....N. 
96º56"48'' L.W. 

MACROSCOPI CA 
Textura Epicl~stica-sanítica. 

Mocrcfo1.1les Minerales cuar-¿o, feldespatos y mi.e.as 

No se ol:eervaron 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 
PRIMAR10 

..-, .... ,o.~ t.:•• ·.ro ~1 
•J. SECUNDARIO 

Prcdwctc '"' A''l''IH•O::" 
% METAMORFICO •,o CAMBIOS TERCIARIOS 

=== 50% 
feldespatos 105 
frags. de =~ 
10% 

u'"'',,'" oe R•c"''ª 11 ~oc•QO y EFECTOS OE EN -
RIQUECIMIENTO 

MINERALES ACCESORIO~ MATRIZ O CEMEN TANTE SUBST. INTRODUCIDAS 
zirc:6n cancntante de O MINERALIZACION 
...,.....,.. .. ; .. ..., r-"lri r." ?o-. 
.;.:,g.;;üta 
Um::>nita 
biotita 

OBSERVACIONES 
Los detritos de cuarzo son los m5.s aburdantcs, o:m.stituyen el 50% del total, presentan fonna 
~ a suba.ngulosa, estos toolhit!n presentan cxtinc.i6n ordulante. r..os feldespatos son me
nos ab.lrrlantes a1 igual que los fra;JillCfltoS de roca., esto.s tllt.inos oxres¡:on:ien a cuarcita."I. 

En general los gran:)s se encuentran m:xicradamente clasificados y su nudurez textural. se en
cuentran en una fase ma:lura, El carcntantc cstti constituído por calcita, y algunas veces se 
encuentra a la biotita cerro cancntante. 

Tamafo de los gran:as (microscopio Leitz, objetivo 50X/O. BSP). 
CC>n.,c;t.ante: o. 00263157 .. 
cuarzo: 2s,20,10,27,40,35,30,34,23 = 0 .. 07 rnn 
feldespatos: 20,25,26,30,15,18,12,22,23 =o.os mn 
fragrentos de roca: 20,15,18,.13,14,26,30,35 = O.OS mn. 

ORIGEN DE LA ROCA 
CO.'TINENTAL DE AMBIENIB FLUVIAL 

CLASIFICACION DE LA ROCA SUBl\11COSA CM.CAREi\. 
FOLK DUNHAM PETTIJOHN 

163 



FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 

Muestro No. L-B6-SS9 (FI-TS-l2 ) 

Estructura' Pnmonas lar.ti.naciones 

Localidad Santa Marí<l Tejot.epec, Oax. 

Secc1on 

Relac1on•s Estructurole'° esta unidad sobrcya- Coordenadas l 7'129' 22" L.N. 
ce de manera discnrdante al "Conglo:a:!r.:ldo 96"58' 42" L.W. 

f'Cf'..:i c!.::!l ~l" 

DESCRIPCION MACROSCOPI CA 
Color roca de CX)lor gris p.:irdo que int.an¡:eri- Textura Epicl5stica - Sa'n!tic..:i .. 

za a ankll"illo pardo 
Mocrofosile1 Mmero1es cuarzo, fcl.dcspJ.tos y micas .. 

cuarzo 30% 
feldespatos 30'6 
frags.. de roca 5 % 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 

sc.ricit.:i 40't. 

"l. METAMORFICO "J. Ct..MBIOS TERCIARIOS 
Y·"t"c'e"l ~~ "'~r~" 1 e!•::::r~ y EFECTOS DE EN

RIOU ECIMIENTO 

MINERALES ACCESORI~ MATRIZ O CEMENTANTE 

clorita 

SUBST. INTRODUCIDAS 
O MINERALIZACION 

biotita 
:zi!'."'::'6!"! 
ap..."\tito 
~!ft.> 

c:crnent.:mte de calcita 

OBSERVACIONES 
ros detritos prcdoninantcs son los .feldespatos constitu!dos p::>r: microclina, ortocl.asa, 
oligoc:l.asa - andesina. Los tlctrito!:l de .fekle.spalos p1.""est::11t •• 1n fOlln:l angulosa u. sub.angulo
sa, se encuentran alterados a scrícita y algunos se encuentran caolinizados. Por su par
te l.os detritos de cu.arzo presentan extinci6n oOOulantc e incl.usioncs s6lidas. l.J;:)s frag
m::::ntos lltic:i!:> (C"~c pol.icrist.:l.l.i..~), ser:. d(!rivados de ~ metro6rfic~ {eo .. .iarcitas). 

El scdim:3nto se encuentra m:xlc.rnd.:urcntc clasificado y su madurez textural.. se encuentra 
en lU1a fase sul:madura. 

Tc:maño de los qranos (M.icroscx:mio I.eitz. obictiVCJ SOX/O.B'lP), cttc: 0.00263157 
cuarzo: 35,50,23,40,41,37,38,45,28 = 0.09 nm 
feldespatos: 70,30,47,25,55,35,43,45,36 = 0.11 nm 
frags. de roca: 28,25,20,18,30,35,40,32 = 0.75 nm 

ORIGEN DE LA ROCA 
ONI'ImNTAL: l\MBIEN'IE U\ruNAR <rN lNFLUJOS FLWIJ\LES. 

CLASIFICACION DE LA ROCA J\RrosA CALCl\REI\. 

FOLK OUNHAM PETTIJOHN 
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FACULTAD .DE INGENIERIA 
ES TUOI O PETROGRAFI CO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestro No. L-86-573 (FI-'IT-Sl Loco1idod Slnta María Tejotc¡::cc; Oax. 

Estructuro• Pnmana• No se ol..G:cr .. ·.1."1. Seccaon Cic~lla 

Re1oelone1 Estructurales Estas calizas se 
C::CU".mtran coror.an:b a la sco::Mn de 
Cienequilla 

Coordenadas 11º28'50" L.N. 
96°56'41" L.W. 

DESCRIPCION 
Color Caliza de ex>lor caf~ claro que 

,Jcr~~~ a pardo 

No se observaron 

Tex.turo Grainstonc 

DESCRIPCION MICROSCOPICA 
•1.. SECUNDARIO % METAMORFICO •1.. CAMBIOS TERCIARIOS 

Fr~ .!.,.c•e ~-= tr.''•"00::10., '-'"'''º'"" 11• ~1to:.11'1olol•:O(•Dft y EFECTOS OE EN -

F6siles -
Xntraelastos 25'% 
Oolitos -

MINERALES ACCESORI~ MATRIZ. O CEMENTANTE SUBST. INTRODUCIDAS 
O MINERALl2.ACION 

magnetita 
hemc..W.~ 

inntriz de microta. 30% 
carontrulte de cspatita 
45%. 

OBSERVACIONES 

RIOUECIMIENTO 

los intraclllstÓs están O'.'nstituídos ¡:::or alguros fragnentos de cuar20 cx:m extinciOO on:lul.ante, 
ast rniBl'O presentan inclusiones de otros mi.ncrales, to::!o lo cual rx:s define su proce:lencia 
del. Catlpl.cjo Oaxaqucfo. 

Tambi~ Ge pudit:!l..'On ol::ccrvar alguroa fragmaitos de rocas metatórficas. 
En esta muestra tanbi(!n se puedieron ot:servar resto~ U~ ;J,g~ # ah..lrrla.ntes graI'Xls micritiza
dos, gran:>s arracimados, probables OOlitos. 

Por las caracter1stic:as petn>l.6gicas que presentan estas rocas ros definen un anbi.entc sane
ro de al.ta ene>:g1 a (Palrnira l3runer, canunicaci.6n personal) • 

O R 1 G E N O E LA R OC A Ml\RINO DE PIA'l'J\FORMI\ 

CLASIFICACION DE LA ROCA 
FOLK INl'RJ\ESPATITA DUHHAM GRAINS'l"CNE 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No. L-86-574 (FI-Tl'-9} Localidad Santa Maríi.:. Tcjotepx; Oax. 

Sccc1on Cicneguil.la Estructuras Primar1as No se observaron 

Relaciones Estrucruraloa 

,...r"t"" ............... -.,.. •• 
................. , .. '-•'-111' 

Coordenada• 17°28' 40" L.N. 
96°56'24" L.W. 

Color aron.i.sca de color c.af6 que 
intcnpcriza a pürdo 

Mocrofoslles 

Te x rurc Epicl!istica-SilllÚ ti ca 

Minerales cuarzo,fcldcspatos, ca::o
3 

No se observaron 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 

cuarzo 30i scricita 10!.. 

% METAMORFICO ".<. CAMBIOS TERCIARIOS 
toton••o1~ ce Rrcr 1,10111ocwn y EFECTOS OE EN -

RIOUECIMIENTO 
feldespatos 15% 
frac;JllCntDS de: roc:.:i 5% 

MINERALES ACCESORIO< MATRIZ O CEMENTANTE SUBST. INTRODUCIDAS 
O MINERALIZACION 

=ti~ta 
lim::>nita 

1~~~ - zira'in 1 

matriz de m.icri ta 35% 
carentnnte do e.spati t<."l. 
15•. 

OBSERVACIONES 

I.os gran:>s est&i constitu!OOs px cuarzo, feldespatos y fragmentos de roca. los cuarzos 
al igual que los feldespatos present.:'1.n forna arY:Julosa a sub.1.~osa, prc::;cnta."1 t..ma mala 
clasificaci6n, as.! coro una fase inn.:rlura • .Los mic:rof6si.lcs observa.ios en esta muestra fue
ron los siguientes: 

Al~s¡ Mili6lidos. Por bl.~ c.::=~ca-......cr!:::+-.J.c.:i=: rr.cnci.on.:..ja.s s.:;: iJúiu.i:c t!llt! e;tos sed.inent.os 
se depositaron en un ambiente sc:rnero (lagunar(?}}, protegido (Palmira Bruner, cx:municaci6n 
personal.) • 

ORIGEN DE LA ROCA 
AMBIENIE 001ERO LAGJNl\R en< INFI.UJOS MAIUNOS. 

CLASIFICACION DE LA ROCA Wl\CA ru=ICA. 
FOLK OUNHAM PETTIJOHN 

166 



FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No. L-86-575 (FI-Tr-10) Localidad Snnta María Tejotepcc; oax. 

Es1rucluras Pnmono•Presenta algunas laminacionc!Secc1on Cicncguilla 

Relac1ona• E5lrUclurolea En la localidad de 
Cieneguilla estas rocas sobreyucen de m.'l. 
nera diso:u:dantc a1 't:.onglcmerado Pe."1.::i -
del. Sol". 

!:"=:~C'P'PC'lt"\N 

Color arenisca de oolor ca..f6 claro 

t.locrolo'f,\';/"tanperiza a pardo 

N::> se observaron 

Coordenadas 17º28' 37'" L.N. 
96°56•20" L.W. 

MllCROSCOPI CA 
Textura EpiclSst.iC.'.l - sam!tica. 

Minerales cu.:l.-.rzo, feldespatos, micas. 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
~-----
PRIMARIO % SECUNDARIO 
M ,.. r;.,., l.~•;c<c.1~, f'•?dvi:•o 

"!. METAMORFICO •1. CAMBIOS TERCIARIOS 

" &.. !t•Ct•O" M•.,11•01n i:le R•crisiotuai:H:M'> Y EFECTOS DE EN-

cuarzo 40% 
RIOUECIMIENTD 

feldespatos 2oi sc.ricita 30% 

frags. de roca 5% 

MINERALES ACCf.SORI0'3 MÁTRlz O CEMENTANTE SUBST. INTRODUCIDAS 
o MINERALIZACION 

rragrctita cancntante de espati.-esfena 
zi.ro5n ta 25% 

apatito 
biotita 

I.os granos de i;uarzo son los m§s ~fui;,.~'\~<i~E.l'e los detritos en general es angulo
sa n suban;Julosa .. IDs granos de fe1despatcs están oonstitu!dos i:or los sigui.entes minerales: 
ortocl.asa, microclinn (pertlt.as) y oligoclasa arrlcsina. Los feldespatos al igua1 que 1os ~ 
nos de cuarzo presentan inclusiones de otros minera.les, lo q\E atestigua su proco:lcnciD. del
Canplejo ~. LOS feldespatos se encucntrLm alterados a scricita en un 30%. 
Por otro 1Ftdo los granos est.:in canentados ¡:or CaCX> • 
En genet:'al 1os detritos se erw=uentran rroder<Xiai1ien~ cL1J:>lfica.:!o::;. .. 
Con lo que respecta a la madurez textural, el sa:lirncnto se encuentra en una fase m:dura, el 
material. arcill.o&O está ausente. 
'nm?!.fr:> de los gran:>s (Microscopio I.citz, objetivo 20X/0.40P); Ctte: 0.008 
Cuarzo: 22,20,25,51,70,42,15,40,30,32 = 0.27 mn .. 
feldespatos: 20,25,19,30,27,32,22,40,35,33 = 0.23 nrn 
frags. de roca: 25,27,2B,30,20,23,19,21 = 0.19 nm. 

ORIGEN DE LA ROCA 
aJN'l'INENI:l\L¡ l\MBllNl'E LAGJNl'IR ca< INFIJJJOS FllJVIJILES 

CLASIFICACION DE LA ROCA AACOSA CAI.Cl\REA. 
FOLK DUtlHAM PETTIJOHN 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
ESTUDIO PETROGRAFICO 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

DATOS DE CAMPO 
Muestra No, L-86-576(F.I-T1'-12) 

Estructuras Primarias L.:r.ri..nacioncs 

Relac1onaa Estructural•• Fwc;tas areniR:as 
sobreyacen discordant:arc:ntc al"'Corglc:r.c 
ra:lo Peña. del Sol".. -

DESCRIPCION 

Color arenisca de oolor caf6 que intanpc

MocrorKi~s ª parno. 

?io sa observan 

Localidad Santa María Tcjotcpec: oax. 

Secc1on Cieneguill.a 

Coordenadas 17ª28'22" L.N. 
96°56' 34" L.W. 

MACROSCOPICA 
Te1;turo Epicl:istica-sam!tica. 

Minerales cu.:i.r~, fcldcsp:itos, caa:>
3 

DESCRIPCION MICROSCOPI CA 
PRIMARIO •4 SECUNDARIO •t. METAMORFICO •t. CAMBIOS TERCIARIOS 
M••-r•ale"J ('lennolt1 Prod..,c:to .. t.llll'•ac•on '-'''ª'ªlf"\ di Recr11tol11oc:ion y EFECTOS DE EN-

cuar=45% RIQUECIMIENTO 

feldespatos 25t se.rici ta 5 % 
frags. de roca 5 "ti. 

MINERALES ACCESORIO!O MATRIZ O CEMENTANTE SUBST. INTRODUCIDAS 
magnetita o MINERALIZACION 
hernatita ccmc:nt.1nt.c de 
esfena ca.lcit.a 2si 
zirc6n 
apatito 

OBSERVACIONES 

los detritos n6s abJncl.:mtcs son los gr~s de Cl..U...-ZO, cztos prc:.:;cnt:.:in c.xt..inc.i.Gn on:lul.Jntc. 
Los feldespatos lo- misro qc.e los CUill"'ZOS presentan inclusiones s6lidas. LOS feldespatos 
est:in constitu!dos ['.X)r microclin!l (pcrtitas) , oligoclasa-andesina. Los granos presentan far 
ma angulosa a subargul.osa, se encuentran bién clasific.."'1os y la nOOurcz textura! que presc!! 
tan se encuentra en una fase maluril. -

Tamaño de los granos: (Microscx:ipio l.c.itz, objetivo 20X/0.40P) Ctte: o.ooa 
cuarzo: 35,65,150,53,100,45,55,60,70,65 =O.SS nm 
feldespatos: 50,45,35,60,40,25,22,52,20,36 = 0.31 mn 
:frags. de roca: 37,35,40,25,20,45,30,33 .. 0.26 nm. 

ORIGEN DE LA ROCA 
CCNl'INENrAL;. AMBI.ENrE LAGlNAR <XN lNFIJJJOS FU.'VIAIES. 

CLASIFICACI ON DE LA ROCAAR'.X>S'\ CALCARFA. 
FOLK DUNHAM PETTIJOHN 
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EXPLICACION LAMINA VI 

Foto 21 (L-86-573) 

Foto 22 (L-86-574). 

Foto 23 (L-86-575) . 

Foto 24 (L-86-576). 

Intraespatita, los microf6siles obseE 

vados corresponden a restos de algas, 

abundantes granos micritizados, ooli

tos (?). 

Waca arc6sica, los granos est§.n repr~ 

sentados por cuarzo y feldespatos. La 

matriz de micrita es superior al 30% 

Los microfósiles observados correspon

den a restos de algas y mili6lidos. 

Arcosa calc§.rea, los granos de cuarzo 

pródc~inan sohre los feldespatos, es

tos últimos est§.n representados por 

la microclina (pertitas) , oligoclasa

andesina, los cuales se encuentran a¿ 

terando a sericita, 1on granos en ge

neral se encuentran moderadamente el~ 

sificados. NX. 

Arcosa calc§.rea, el cementante est§. 

caracterizado por la calcita, los gr~ 

nos de cuarzo predominan sobre los -

feldespatos. NX. 
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