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RESUMEN 

La Barranca de Xolapa se localiza entre el puente sobre el Rlo 
Papagayo y el poblado de E! PldyOn en la parte centromeridional 
del Estado de Guerrero. Abarca un tramo de 12 km sobre el Rlo 
X.:\ltianguis, afluente del Rlo Papagayo, paralelamante a la 
Carretera Federal M~Mico-Acapulco y fue designada como la 
localidad-tipo del Complejo Xolapa Cde Cserna, 1965>. 

La presente investigaciOn permitiO distinguir las siguientes 
unidades en la secuencia: 1. Un granito de dos micas con facies 
pegmatfticas que cubre alrededor del 60 'l. del Area <granito 
pegmatftico deforma~o). 2. Cinco unidades metamOrficas 
r·epresentadas por anfibolitas, esquisto pel ftico, esquisto -de 
biotita, gneis granodiorltico y metagranito. 3. Dos unidades de 
roca fgnea generalmente en forma de diques; una de composiciOn 
félsica variable de traquita-sienita de cuarzo a riolita¡ y otra 
formada por multitud de diques de diabasa andesltica y un cuerpo 
diorltico que intrusionaron al Complejo Xolapa. 

Las rocas mAs antiguas fueron originalmente grauvacas 
intercaladas con rocas pelfticas. Antes o durante el 
meta~orfismo, fueron intrusionadas por cuerpos lgneos, Pe 
composiciOn granodiorltica granltica y por algunos diques 
pequehos de diabasa. 

El metamorfismo se ubicO en la facies de anfibolita en la zona 
de la estaurolita, con base en la asociaciOn diagnostica 
estaurolita+muscovita+biotita+almandino+cuarzo, presente en 
algunos de los intervalos pelfticos. La intensidad del 
metamorfismo aumenta en direccibn suroeste. 

La foliaciOn presente y contempor~nea con el metamorfismo fue 
plegada en una etapa posterior, form~ndo&e una sinforma 
asimbtrica, cuyo eje tiene una direcciOn de NSOºW y buzamiento de 
25º • En Qeneral se reconocieron dos f asas de deformaciOn 
compresiva, en la primera se formb la foliacibn y en la segunda 
el plegamiento. 

Los diques que intrusionaron al Complc-jo Xolapa indican una etapa 
posterior (Terciario ?>de distensibn sucr.amente importante, debido 
a qu_e ocupan m•s del 15?. del Area estudiada. 

Estas caracterlsticas litolOgico-estructurales del Complejo 
Xolapa indican un ambiente tectónico de margen continental activa 
durante su depbsito, deformaciOn y metamorfismo. 

Oada la diversidad litolbgica y amplitud del Complejo Xolapa se 
propone el establecimiento de secciones de referencia auxiliares 
y complementarias para una mejor caracteri~acibn que lleve a su 
di •1i si On en unidades 1 i toestrati grlt.f i cas o l i tod~mi cas de menor 
rango. 
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Este primer capftulo trata de manera general lo que se ha 

publicado respecte al Complejo Xolapa, con el fin de que pu,eda 

ser comparado con este estudio m~s detallado de su localidad 

tipo. 

ANTECEllENTES SOBRE EL COl!PLE.10 XCLAPA 

Localizacion y dltfinicion 

El Coraplejo Xolapa fue definido por de Cserna 19bS), 

situ~ndolo en el sur del Estado de Guerrero, a lo largo de una 

franja de 20 km de ancho y 45 km de longitud, desde El 

Ocotito hasta Acapulco. Lo considerb formado principalmente por 

una secuencia de rocas metasedimentarias (esquisto de biotita, 

gneis de biotita, mArmol cipolino y anfibolitas> Junto con 

diques, pegmatitas y cuerpos plutOnicos¡ a las rocas metam~rficas 

les asigno una intensidad de metamorfismo variable de la facies 

de esquisto verde a la de epidota-anfibolita. En este mismo 

trabajo designa como localidad tipo a la regibn comprendida entre 

el puente El Papagayo y el poblado El Playbn, abarcando 11 km 

sobre un afluente del r!o Papagayo conocido como rlo Xaltianguis 

-y como Barranca de Xolapa en este trabajo-, que en este tramo 

corre paralelo a la carretera Chilpancingo-Acapulco. 

Las limites geogr~ficos de la localidad tipo del Complejo 

Xolapa son los meridianos 990 43'-99º 38' longitud oeste, y 

los paralelos 17º 07'-17º 09.S' latitud norte y se encuentra 

a una altitud promedio de 300 m.s.n.m. < Fig. 1>. 



Fig 1.-Ubicacion de la Localidad Tipo del Complejo Xolapa. 
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Orteoa-Gutierrez t197ó, 1981) delimitb al CompieJo Xolapa de los 

otros terrenos cristalinos que conforman el sur de M~xico 

(Oaxaquef'lo, Acatl~n y Tierr• Caliente>, e>:tendll!ndolo desde el 

sur de Zlhuatanejo, ha•ta antes de Salina Cruz, como una franja 

paralela a la costa pacffica de mAs de 600 km de longitud por 50 

a 150 km de ancho, incluyendo parte de los Estados de Guerrero y 

Oaxaca <Fig. 2). 

Contactos Estratlgr~flcos Discordante9 

De Csérna (1965) obeervO que la Formacitwl Chapolapa <TriAslco ?> 

y la Formacien Morelos (Cretlcico> desc•nsan con dlscord•ncia 

angular sobre el Complejo Xolapa. La For~aciOn Alquitr&n 

<Terciario> tambil!n sobreyace di5cordantemente al Co•plajo Xolapa 

al oriente y poniente de la Barranca de Xolapa. Con base en sus 

relaciones estratior•ficas de Cserna (196~) pr•sentb la columna 

estratigr~fica correspondiente a esta •rea <FiQ. 3). 

Klesse <1970) observo -sobre el valle del rlo Papa9ayo, entre los 

poblados El Ocotito e lMcuinatoyac- que la For•acibn lKcuinatoyac 

de edad paleozoica <?>, compuesta de filitas y cuarcitas impuras, 

d•Scansa discordantemente sobre el Complejo Xolapa cotapu•sto por 

gneises y esquistos de biotita. 

Contactos Intrusivos 

Entre los poblados El Ocotito y Acapulco, el Ca.pleJo Xolapa estA 

intrusionado por tres tron~os granlticos1 El Ocotito, Xaltianguis 

y Acapulco. De Cserna (196~> estudib estos tronco& y menciona que 
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en la zona de contacto hay una piritizaciOn marcada, y que en 

algunos sitios presenta metamorfismo de contacto, con desarrollo 

de corne•nas, por lo que es evidente su naturaleza cortante. 

Coritactos Tectt:micos 

Los estudios que se han realizado sobre los lfmites del Complejo 

Xolápa con otros complejos han demostrado que son de car~cter 

tectllnico. 

Carfantan <1983> me~al~ que •1 contacto entre el Complejo Xolapa 

y el Dominio Zapoteco- entre Puerto Escondido y Oaxaca, en Ja 

reglrtn de Juchatengo y Ojo de Agua- corresponde ~ una zona 

estrecha y tectonizada en ewtrenK>. 

Seglin Salinas (1984>, al norte de Ayutla 1 Guerrero, el contacto 

entre el Complejo Xolapa y el Complejo AcatlAn corresponde a una 

zona milonitizada con direccibn WNW-ESE inclinada al norte, en la 

cual el Complejo Acatl&n cabalga al Xolapa• mientras que en otros 

sitios no se puede ver el contacto directamente porque en el 

ll•tte •atan emplazados batolitos granlttcos terciarios. 

Ortet¡a-Guti&rrez y Corona-Esquivel C19Bb> estudiaron el contacto 

entre el COfflPlejo Xolapa y el Complejo Dü>eaquC!fto, encontrar.ou, d 

al •ltura de Hu~tulco, la presencia de un cinturt>n m1lonl~1co que 

for•a una curva conveKa a la costa. l:.rl este contacta, al i~l 

que con el Acatlan, exi:..L.:-.1. i•·1ltu=-iut11:"~ granlt1cas que o5curecen 

la na\.w·cu~2c:1 UC".i. 1.:.u11Ldt:.to; concluyeron, sin embargo, que en esil 

t~git.n ei Complejo AOlapa se encuentra cabalgando sobre el 

~a.pieJo úaxaqueho o verticalmente junto a éste. 
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UtolOQi;a 

SegGn de Cserna 

principaliaente 

C1965>, el complejo Xolapa estA comp~esto 

por rocas metasedi~entarias, metafgneas, 

•ig•atitas y m~rmol, con algunos plutones y diques sin 

deformar. Este complejo tiene la extensiOn superficial mAs 

amplia en el sur de M~xico y de ~1 solo se han hecho estudios 

litÓlbgicos en regiones aisladas. 

De Cserna (1965>, al norte del poblado Xaltiangu~s encontr6 

esquisto de biotita atravesado por pegmatitas, y al sur gneis de 

biotita con diques de diabasa cortando estas unidades en toda la 

secuencia. En La Venta, Gro. describib gneis con cuerpos 

lenticulares de silli•anita-cordierita y corindOn y en El Treinta 

cipolino. Cerca del puente El Veintiuno observo 

•igmatitas que pasan gradualmente a un granito gnelsico, con 

algunas horizcntes de •ilcnitas. 

Ortega-Gutierrez <1981> report6 las siguientes unidades en el 

tra80 Tierra COiorada- Ayutla-San 11arcos: ortogneis granítica. 

•lQaatita bandeada, metasedimentos peliticas de 

silliaanita-ccrdierita-rutilo-biotita y una intrusiOn gabroide. 

Entre Pinotep~ tt.cional y Putla. migmatitas. ~e Puerta Escondida 

a Puerto Angel gneis y plutones sin deformar, de COlftPOSiciOn 

granltica-diarltica. De Puerto Angel o Pochutla migmatita rica 

J!11: calcio, gneis bandeado, esquisto de biotita. -.Ar.al y una 

intrusibn granitoide. 



-9-

Edad 

Un problema constante en el estudio del Complejo Xolapa es el 

desconocimiento preciso de su edad, a pesar de que se han 

1·eali::;:ado diversos estudios para determinarla. 

Las edade~ obtenidas dentro del terreno que ocupa el Complejo 

Xolapa se resumen en ld Tabla 1, dende se observa que la mayorfa 

pertenece a los troncos de Xaltianguis, El Ocotito y Acapulco, 

éstos, aunque no forman parte del Complejo Xolapa, pueden darnos 

unil idea de su edad mfnima con sus edades que varf an del Albiano 

<de Cserna, 1974a> al 01 igoceno <Guerrero, 1978>. Sus rocas 

metamOrficas que han sido fechadas radiometric~mente tienen 

edades del CAmbrico al Oligoceno (de Cserna, 1962 y 1974a) 

o ... tega-Gutierrez (1981> sel"l'alO que aunque las edades 

radiométricas obtenidas para este complejo son muy variables, por 

inferencias geolOgicas otros autores <Kessler y Heath, 1970>le 

han asignado una edad precAmbrica o paleozoicaJ él le atribuye 

una edad mesozoica con base en su propia interpretaciOn 

tectbnica. 

TECHICAS EIFLEADAS 

El estudio geolOgico se realiz6 utilizando como base parte de la 

Hoja TopogrAfica Tierra Colorada E14C48 editada por el JNEGI a 

escala 1&50,000, amplificada para este trabajo a escala 1:10,000. 

En el campo se recogieron mas de 50 muestras de roca, se tomaron 

dates estructurales de la fcliacion, lineaciOn de los diques, de 

los cuales se hizo un estudio estadlstico. 



Tabla I. EDADES REGISTRADAS EN EL COMPLEJO XOLAPA 

AÑOS AUTOR METOOO 

1950 Larsen y otros Pb-<>< 

1962 De Cserna e.t al K-Ar 

1962 De Cserna Pb-"' 

1965 Fries y Rlnc6n- Rb-Sr 
Orta 

1970 Kesler y Heath Evidencias 
estructurales 

1974a De Cserna e.t al Pb-o< 

1974b De Cserna e.t al Pb-0< 

1978 Guerrero-García Rb-Sr 

1984 Lopez Infanz6n y 
Grajales M. K-Ar 

ROCA LOCALIDAD 

Igneo intrusivo Ocotitcr 
Xaltianguis 
Acapulco 

Esquisto Km 34. 3 carr~ 
tera Hx-Ac 

Gneis La Venta 

Esquisto de N de Xaltian-
biotita y 9uis 
cuarcita 

Igneo intrusivo Acapulco 

Pegmatita defonnada 4Km del Pte. 
Papagayo 

Iqneo intrusivo Xaltfanguis 
Acapulco 

Monzonita de Qz. Huatulco 

EDAD 

96¡10 m.a. 
97:¡:10 m.a •. 
98-10 m.a. 

37±2 m.a. 
43±7 m.a. 

37±2 m.a. 

Edad llldxlma 
80 m.a. 

Prec§mbrl co 

ao:!:8 m.a. 
g()!g m.a. 

100¡10 m.a. 
97-10 m.a. 

Granodiorlta sódica El Veintiuno 29o±29m.a. 
Granito gneisico Rio Aguacatillo 345±35 m.a. 
Gnel s mica ceo 530!50 m. a. 

lgneo intrusivo 

Hetasedimentos 

Jgneo intrusivo 

Ultimo calenta
miento 

Acapulco 
Xaltianguis 
Ocotito 

Acapul co 
Xaltianguis 
Ocotito 

48 m.a. 
31.5:!:.3m.a. 
36.6:!:2 m.a. 

195!44 m.a. 

50-n m.a. 

22-24 m. a. 
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Se i 1i ;:ei el ~studl i:. petrográf ice de mAs de 40 1 Ami nas delgadas, 

i~cluyendo an~lisis mineralOgicos modales y texturales, y se 

elaboraron tablas, g1-lHicüs y figuras petrolOgicas con Jos. d11.tos 

obtenidos. Con el fin de descifrar el origen primario de una de 

l~~ unid•des m•s caracterl~tica del Complejo Xol•pa en su seccibn 

tipo, se envio una muestra representativ~ p~ra an~lisis qulmico 

de elementos mayores 

O&JETIVIJ6 DEL ESTUDIO 

Los objetivos d~ este estudio fueron: 1. Realiz•r la cartograffa 

a semidetalle <escala 1:10,000J del Area que comprende la 

Barr.:,nca de Xolapa, que? curresponde a la localidad tipo del 

Complejo Xolapa, 2.Diferenciar las unidades litolOgicas que la 

conforman, 3.Describir las caracter!sticas petrogr~fic•s de c•d• 

unidad, 4.Determinar el origen de las rocas metambrfic•• y su 

grado metambrfico y ~.Discutir sus caracter!sticas dentro d• su 

contexto regiona.l, como loca.lidad tipo de un complejo cr"isti&lino. 



IBªb0 __ 11~---Yni929@~~-li!g~~m!&ª~~--1ª--!QSª!1!12~12Q~Qgl 
!;;!ll!!l!!.!l.J!l_Jlllill!s 

DUllJES rtAFJC:OS 

Diques tabulares de diabasa andesltica y un cuerpo irregular de 
diorita. 

DJCl.ES FELSJC:OS 

Oiqu~stratos de traquita, sienita de cuarzo y riolita 

6RANITD PEGllATJTJCO llEFDRtlADD 

Rocas granlticas con facies pegmatlticas y apllticas. Contienen 
cuarzo, feldespatos, biotita ,muscovita y granate. 

llETAllRANITD 

Est~ compuesto por un ortogneis de coaposicibn granltica, con 
vestigios de estructura lgnea y tamanc del grano grueso, y un 
gneis granttico con tamaNo del grano de fino a medio. 

BIEJS _.,JDRJTJCO 

Roca foliada de composiciOn granodtorltica con biotita, de color 
gris claro. 

ESGUJSTD DE BJOTITA 

Esquisto plisado de cuarzo, feldespato y biotita cloritizada. 

E6'1UJSTD PELITJCO 

Comprende dos tipos de esquistos ricos en biotita:uno con 
porfidoblastos de estaurolita y almandino "aquisto pelltico de 
estaurolita 11

, y el otro con porfidoblastos de cordierita 
"esquisto pelltico de cordierita". 

AtFJBllLJTAS 

Esta unidad consiste de anfibolitas, esquistos y gneises de 
hornblenda. 



DESCRIPCIONES DE CAl'IPO 

ANFIBOLITA 

E$ta unidad aflora en toda el Area ,cartografiada. Al sureste 

del poblado Xolapa se presenta como un cuerpo de 500 m de espesor 

aparente, y al suroeste en cuerpos lenticulares de 10 a 250 cm de 

espesor o como peque~os mantos de hasta 200 m, rodeados pqr el 

granito peymatitico. 

Su contacto con el gneis granodiorftico es abrupto e irregular, 

puede ser paralelo u oblicuo con respecto a la foliacibn <Foto 

1>; tambi~n se observ~ron interdigitaciones y cambios gradu~les 

<?> entre estas dos unidades. Las relaciones estructurales de 

campo son complejas, pues en ocasiones el gneis granodiorltico 

sobreyace estructuralmente a la anfibolita, y en otras lo 

subyace .. 

El esqui~to de biotita se encuentra rodeado por la anfibolita, su 

cor.tacto es transicional tFig. 9 1 localidad 9). 

El contacto de la anfibolita con el esquisto pelftico de 

estaurolita es cortante y paral~lo a la foliacibn <Fig. 9, 

localidad 19>. D~ntro del esquisto pelltico hay una pequeha 

velilla deformada con hornblenda. 

La anfibolitá. tiene un contacto estructuralmente discordante con 

el ortogneis; de ~ste se desprenden pequetios diqu~s qua 

ir.trusionan a la anfibolita. El contacto es brusco y paralelo a 

la foliaciOn. 
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Foto 1. Cc•11ta·=t..:• irt·e9•.1lar· ent.1·.: el gnei=: 9rar1•:·dic•rit.ic•:a <Gng) y 
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Dentro de las anfibialitas ~e incluyo un dique m~fico <diabasa 7J 

metamorfoseado, localizado cerca del Paraje de Zorra <Fig. 9, 

localidad 26, Foto 2:, ést~ fue el Qnico cuerpo claramente !gneo 

asociado con las anfibolitas. 

La unidad estA fer.nada por anfibolita ~gQ§!J __ §J;.C!.!;.,t.g y gneis 

y esquisto 

superficie 

de hornblenda. Su color es verde gris~ceo en 

fresca.La texturü que presenta ~$ generalmente 

.esquistosa, ~unque a veces es gnetsica;cerca del Paraje La Zorra 

los cristales de hornblenda están orientados al azar cortando la 

foliaciOn (Foto 3>, mientras que localmente se le encuentran 

definiendo una lineaciOn. Muy frecuentemente se encuentran 

bandas formadas por segregación metamórfica, compuestas por 

minerales leucocrAticos o melanocrAticos, a veces rodeadas por 

hornblenda o plagioclasa respectivamente. 

En la Foto 4 se puede observar la diferencia entre las 

segregaciones metamOrficas y las de origen primario. En las 

primeras se puede apreciar la separaciOn de minerales claros 

<cuarzo y feldespatos> en pequenas capas paralelas a la 

foliacibn, mientras que las segundas estAn representadas por la 

banda plegada isoclinalmente con su plano axial paralelo a la 

foli.JciOn. Se presume que esta banda tuvo una composición mAs 

Acida desde su formaciOn primaria, que al ser afectada por una 

deformaciOn tectónica y tener mayor competencia , se plegO en vez 

de desarrollar una fcliaciOn como el re$tO de la roca. 
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l_a granularidad varia de fina a media de un afloramiento a otro. 

Donde el tamaNo el grano es mayor qu 2 mm, se pueden observar 

bandas composicionales de asociaciones minerales simples 

int.ercal adas. 

La composici~n mineral dentro de esta unidad es variable y 

consiste en plagioclasa-hornblenda-cuarzo-biotita, 
hornblenda-plagiocla~a-cuarzo-epidota y 
hornbleñda-plagioclasa-cuarzo. 

En esta bltima se observb con granate CFig. 9,localidad 27). 

ESQUISTO PELITICD 

El e~quisto pelftico es micAceo y granatffero, se localiza 

unicamente en dos sitios1 el primero entre El Reparito y El 

Salitre <Fig. 9, localidad 2B>, consta de tres cuerpo5 alargados 

paralelos a la ~oliaciOn, rodeados por granito y en contacto 

paralele con la anfibolita. El esquisto en este l ug·a,. pr"esenta 

porfidoblastos de 3 a 20 mm de diAmetro de estaurolita y 

al•andino <Foto 5). Los planos de esquistosidad est~n muy 

~arcados y la biottta, concentrada en pequehas capas, permite 

observar un microplegamiento.El tamaho del gr"ano no es uniforme 

en todo el afloramiento. 

En el segundo sitio, localizado en El Paraje de zo,.ra CFig. 9, 

localidad 23>, el esquisto pelltico forma un cuerpo lenticular de 

10 m de espeEor, limitado por dos diques de diabasa¡ en al 

contacto hay cloritizaciOn y epidotizaciOn, ademAs se interdigita 

con el gneis gr-anftico. Aquf los porfidoblastos son de 

cordierita, muy nume,.osos y de 1 a 2 mm de diAmetro. 
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En ambos lugares el esquiGto pelltico es de color gris- morado en 

roca fresca y al internperi:arse adquiere tonalidades doradas. 

Esta unidad se considerb pelltica por sus parag~nesis minerales 

estaurolita-almandino-biotita y cordicrita-alaandino-biotita, que 

son caracterfsticas de esta clase qulmica rica en alOmina. 

ESllUJSTO DE BJOTJTA 

El esquisto de biotita forllWl un aflora~iento de 3 m de espesor 

<Fig.9, localidad 9>, en contacto transicional con la ·anfibolita 

En sus dos extrl!9DS. EstA compuesto por- pequenas capas 

intercaladas de cu¡¡rzo, plagicx:lasa y clorita. Se observo en el 

•icroscopio que la clorita se fer.O por retrogresibn de la 

biottta, por eso se prefirib utilizar en el nollhre a la biotita. 

Es de color gris verduzco en superficie fresca, al intemperizarse 

su color catlbia. a caf~af~ r0Ji20; el tamaho del grano es inenor 

que 1 .. y, al igual que con el esquisto pelltico y por ser estas 

rocas .en05 Clllmpelentes, presentan.•icroplegaaiento, en este caso 

far-mando •kink bands•. 

Se di-ferenci6 del gneis QrMiodiort:tico en su textura, de la 

anfibolita por la ausencia de hornblenda y del esquisto pelt:tico 

pm- la falta de pDr"fidoblastos y la Jl&f\Dr abundancia de la mica. 

Esta unidad ocurre en lentes de 10 a 200 e• de espesor al 

suroeste del poblado Xolapa rodeados por el granito y en dos 

aantos de 500 m de espesor aproxi•ada~te, cerca da los poblados 

Xolapa y Paraje de Zorra. 
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Sus relaciones de contacto observadas son con la anfibolita y 

con el granito pegmatftico deformado. Cerca de Xolapa se puede 

observar como las vetillas de pegmatita y ~plita, que intrusionan 

al gneis granodiorltico, aumentan de tamaNo y nOmero al 

aproximarse al poblado, hasta constituirse en un cuerpo irregular 

de composición granftica <granito pegmatitico deformado). 

El gneis granodior:ltit.o estA compuesto esencialmente de cuarzp , 

plagioclasa y biotita. Su color varia de gris claro a gris, 

dependiendo del tamaho del grano, mientras menor sea m~s obscura 

ser~. Como la anfibolita, tambi~n forma bandas composicionales. 

En algunos sitios presenta una f6brica anisotrbpica, formada por 

agregados minerales en forma de pequehos lentes, en los que·e1 

contenido de m~ficos es mayor que en la roca hu~sped (Foto 6). 

Si bien estas segregaciones son diferentes a las de las 

anfibolitas <Foto 4>, es dificil determinar a que tipo de 

estructura corresponde, si a una segregaciOn metamOrfica o a una 

de tipo "schlieren 11
• 

Esta unidad estA co~puesta por un ortogneis y un gneis granftico, 

aparece unicamente en los primeros dos kilómetros del Area 

cartografiada <Fig. 9, localidades a á). El crtogneis y el 

gneis granltico se intercalan con espaciamientos que varf an de 

los 30 cm a los 300 1 m; ambos estAn afectados.por pequeftas 

vetillas de pegmatita y aplita que pueden estar rectas o 

pl.egadas. Tambi!n estA intrusionada por los diques de diabasa, 

traquita, sienita de cuarzo y diorita. El rumbo de la foliaciOn 

es casi constante con N30ºW y 50ºde inclinacibn al SW. 
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El ortogneis es una roca homogénea en el afloramiento, de color 

claro, textura gnefsica con una ~oliaciOn apenas perceptible. Es 

equi granular con un tamaf'ro ··del grano de 3 mm; estA compuesto por 

cuarzo, plagioclasa , feldespato pot~sico, biotita y allanita. 

El gneis granltico es de grano mas fino, de composicibn granltica 

tambi~n, pero con una foliacibn muy marcada. Su contacto con el 

ortogneis es generalmente paralelo a la foliacibn y puede ser 

abrupto o gradual. 

Algunas vetillas de aplita, al atravesar del ortogneis al gneis 

granltico, se desplazan dextralmente y vuelven a salir rectas en 

el ortogneis <Foto 7>; ésto y los contactos entre ellos, sugieren 

que el gneis granftico es una expresi6n del ortogneis en zonas 

donde sufriO mayor deformacion. Aunque hay que aclarar que no 

siempre se desplazan las vetillas, y que la hipOtesis de que 

provienen del mismo protolito tendr:& que veriiicarse 

petrograficamenta. 

6RMJTO PEEitlATJTJCO llEFDRltRDO 

El granito ocupa mas del 60 X del Area estudiada y mas del 80 X 

al suroeste del poblado Xolapa. El granito SU$tituye gran parte 

de la secuencia metamOrfica y contiene, en forma de cuerpos 

lenticulares <inclusiones>, a todas las rocas •etamlW"ficas 

descritas anteriormente, a eKcepcibn del esquisto de biotita y 

del metagranito; est~ intrusionado por todas las rocas no 

metamorfoseadas. Una parte importante de esta unidad son las 

vetillas y vetas de pegmatitas y aplitas que se desprenden del 

granito que ya se han meócionado. 
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Donde lü~ vetillas atraviesan a las rocas metamOrficas 

perpendlcul~rmcnte a la foliacitJn, presentan plegamiento 

ptigmAtico e isoclinal con sus planos axiales paralelos a la 

foliaciOn <Foto B>, y cuando estAn paralelas presentan boudinage. 

Dentro del ortogneis donde no est~ tan marcada la deformaciOn, 

las vetas, en general, son mAs rectas y casi no presentan 

plegamientos; hay vetas de aplita que no solamente est~n rectas 

sino que fueron emplazadas posteriormente a un rompimi~nto 

inec.inico, donde habla sido desplazada anteriormente una 

pegmatitü. En general las aplitas atraviesan a las pegmatitas. 

Tanto granito pegmat!tico deformado como sus facies 

pegmatlticas y apllticas cstAn compuestos por cuar~o, 

plagioclasa, feldespato pot~sico, muscovita, biotita y granate. 

Es de color muy claro, casi blanco, con tonalidades rosas en 

donde abunda el feldespato potAsico como megacristales , o verdes 

por una epidotizaciOn posterior. El tama~o del grano varia de 2 

mm hasta 3 cm. Es isotrOpico, pero presentü una d~bil foliaciOn 

cerca de El Salitre donde el tamano del grano es m~s fino. 

DIIJlES FELSICOS 

E~tas rocas intrusivas postectOnicas se observaron solamente en 

la mitad nororiental de la regiOn estudiada. La unidad consiste 

en una docena de diques, principalmente diquestratos, que varfan 

en espesor desde algunos metros, hasta 100 m. Su orientacibn 

g~neral es NW-SE. Consta de traquitas, sienitas de cuarzo y 

riolitaG. 
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La traquita es un cuerpo lgneo hipabisal, porfldico, de color 

gris claro en roca frP.sca y caf~ roji~o al interaperi~arse; la 

matriz es criptocristalina y contiene fenocristales de 

feldespato de hasta mm de longituds Generalmente se le 

cncuentrá como un diquestrato paralelo a la foliaciOn EstA 

<ilfectada por un erte di.J.clasamiento en forma de cuadricula .. 

Si bian hay numerosos di9ues en la secuencia, no se observo que 

se cruzaran los traqulticos con otros cuerpos intrusivos.. En el 

contacto con la diabasa las diaclasas contienen epidota 

proveniente del intrusivo mlfico, por lo que Sé piensa que la 

traquita es anterior. Con la sienita no estA en contacto, ya que 

entre ellas est~ un dique de diabasa, como es el caso al sur del 

poblado Xol apa. 

La sienita de cuarzo ocurre entre el Puente Papagayo y el 

poblado El Chorro; se presenta como un diquestrato paralelo a la 

ioliaciOn y ~e diferencia de la traquita por Dl tamaho del grano 

y la composiciOn mineralOgica. Tiene bordes de enfriamiento y en 

el contacto con la diabasa la sienita presenta 

pcquef'las intrusiones del dique m~fico. Corta a todas las 

unidades metambrficas, pero no hay datos para correlacionarla con 

lac fgneas, a excepciOn de la diabasa que es mas joven que ella. 

La riolita se presenta en tres diques tabulares de pocos metros 

de espesor y en cuerpos irregulares pequeNos. En estos bltimos se 

observan lineas de flujo paralelas al contacto con el grant'to; la 

riolita no se presenta como diquestrato;sus a.flora.mientes ocurren 

entre El Chorro y El Salitre. 
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DIQUES 11AFICOS 

Esta unidad estA distribuida en toda el Area cartografiada, estA 

representada por numerosos diques tabulares de diabasa andesftica 

y por un cuerpo de diorita. 

La diorita consiste en un solo cuerpo intermedio que aflora sobre 

la carretera 1.5 km al poniente del Puente Papagayo1 parece ser 

un cuerpo irregular de varias decenas de metros de espesor qué se 

extiende hacia el norte No se pudo apreciar su contacto con el 

metagra"itc. Su textura es holocrtstalina, donde los minerales 

mhficos que contiene la roca en un 50 i son de 5 mm,mientras que 

los f~lsicos, la plagioclasa es de menor tamaNo y mide de 1 a 2 

mm; ademAs se observan algunos sulfuros diseminados en la roca. 

La diabasa andesftica es una roca lgnea hipabisal de color 

Qris obscuro, afanf tica. Hay mAs de 3~ diques distribuidos en 

toda la secuencia; su espesor varia de 30 a 200 cm. Estos diques 

atraviesan a todas las rocas metamOrficas, pero no a los diques 

f&lsicos¡ muchos de ellos se encuentran en el contacto entra 

•stos y el ;ranita pegmatfttco u otra unidad1 en este caso el 

contacto fue la zona de debilidad que encontraron para 

emplazarsr?. Presentan muy pocas diaclasas y tienen una 

orientaci6n preferencial WNW. Presenta bordes de enfriamiento, 

lo que hace suponer que su emplazamiento fue §omero.Es la unidad 

m•s Joven de toda las descritas. 
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ANFIBOLITAS 

Dentro del grupo de las anfibolitas se describen cuatro tipos de 

roca que se consideran los m~s representativos de esta unidad. 

Corresponden a dos esquistos de hornblenda, una anfibolita, y un 

gneis de hornblenda. Los esquistos de hornblenda son de color 

gris oscuro por la gran cantidad de biottta que contienen, la 

anfibolita tiene esquistosidad muy 

plagioclasa+hornblenda ocupan mas del 75 X en 

<Tabla Illl. 

marcada y la 

el ant.lisis modal 

El gneis de hornblenda tiene como caracteristica principal que en 

un plano las 

biotita y la 

vol lamen 

anflbolas est~n orientadas al azar, no contiene 

plagioclasa y la hornblenda ocupan un 50 Y. del 

total. Las proporciones modales de las cuatro 

muestras se incluyen en la Tabla III. 

Nota. Las letras que est~n entre p~r~ntesis corresponden a 

muestras ilustradas en la Figura g y 4 y en la Tabla lII. 

Esquisto d• plaglocla .. y hornblenda CEPff-1>. Est~ compuesta 

de la siguiente asociacibn mineralbgica: plagioclasa, hornblenda, 

cuarzo, biotita, zircon, esfena y apatita. 

La plaQioclasa se presenta en cristales xenomOrficos de 0.4mm de 

dibmetro aproximadamente. Si presenta macla es polisint~tica 

de tipo albita y albita y Carlsbad -albita co~binada, en algunos 

granos deformada y con e~' ti nci 6n irregular. Contiene numerosas 

inclusiones de zircOn redondo (detrltico ?) y algunas de apatita. 

La composición de la plagioclasa estimada por el método de 

Michel-L&vy queda en el rango de la andesina. 
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EPH-1 EBH GH AN-1 

Cuarzo 1a.oo 11.97 25.93 16.47 
Horblenda 29.00 11.11 25.47 37.91 
Feldespatos 31.20 32.10 22.52 40.17 
Biotita 15.00 39.27 
Epi dota 2.12 12.Í>O 
Clinazoisita 5.9a 
Cl inopir"D>eeno 4.02 
Zircen 5.2 2.19 3.4a 
Apatito o.a 0.76 
Eef •n• o.a o.4a 1.47 
Clo,.ita 3.41 
l'lin. opacos 0.15 

-100:-oor. 100:-001. 100:-ooY. 100:-oor. 

l'l&s de 2500 puntos contados en cada caso. 



Se encontraron cristales de microclina identificados por su 

gemelacibn albita y periclina combinada <tambi~n deformada) y por 

su indice de refraccibn menor que el bAlsamo. Sus 

cristales, igual que los de plagioclasa estAn alargados 

conforme al patrbn de foliacibn. 

~a hornblenda tiene un color verde-verde azulado con fuerte 

pleocrolsmo, los cristales son idioblk5ticos o hipidioblbsticos, 

con su mayor elongaciOn paralela a la foliaciOn. Con la biotita 

forma bandas composicionales que alternan con las de feldespato y 

cuarzo. Se encuentra en contacto estable con la biotita, esfena y 

pla;ioclasa. Contiene inclusiones de cuarzo y su tamaho casi 

uniforme llega a alcanzar 1 mm de largo. 

El cuarzo se presenta en cristales suturados xenoblAsticos, 

algunos alargados, HU ewtincibn es ondulante y sus pocas 

inclusiones son de apatita principalmente. 

La biotita es de 

tabular y alcanza 

color café 

mas de 

castaNo con fuerte pleocrof smo, 

un milfmetro de longitud, est~ 

completamente fresca. Las bandas compuestas de biotita est~n 

debilmente plisadas. 

El zirc~n se encuentra en pequeftos cristales <de 0.01 a 0.05 mm 

de diAmetrc> su forma es redonda o alargada, se identificaron por 

su alto relieve y su fuerte birrefringencia. En el anAlisis 

modal, basado en m~s de 3500 puntos contados alcanzb el S~ del 

total <Tabla Illl. 
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Esquisto de bictita y hornbl1Ktda IEBHl. En seccibn delQada 

este ejemplar muestra una teKtura lepidoblAstica, ligeramente 

porfidobl•stica, consiste esencialmente en biotita , plagloclasa, 

cuar~o y hornblenda; el feldespato pot~sico, esfena, epidota, 

zircOn y apatita son minerales accesorios. 

La biotita es muy abundante, se presenta sin alteraciones,es de 

color cafl! castaf'lo'; se encuentra junto con el cuarzo -r- la 

plagioclasa rodeando burdamente a de 

hornblanda A la biotlta se l• observa en contacto con 

equilibrio teMtural con la hornblenda, epidota, esfena, cuarzo y 

los felde.patos. 

La plagioclasa corresponde al rango de la andesina, contiene 

inclusiones de epidota y zircOn, Su eKtinciOn as irregular y 

aparente9ente presenta zoneamiento composicional oscilatorio. 

El cuarzo contiene abundantes zircones. En un solo ;rano de 

cuarzo de 0.44 mm de di~metro, se observaron hasta siete 7 

inclusion•s de zircon. 

La hornblenda tiene textura poiquiloblA•tica con numerosas 

inclusiones de cuarzo y apidata, alcanza hasta 2 mm de longitud, 
su 

caler es verde band•ra y en algunos cristales aus colores de 

interferencia san anbmalos. 

El feldeapato potAsico presenta gemelaciOn aagOn las leyes de 

Carlsbad y albi.ta-periclina combinada, su extinciOn es irregular 

y dlfus.a. 

Ln esfena se presenta en peque~os cristales rOmbicos <de o.os mm 

de largo en promedio>, o en racimos de granos en forma de gota. 
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La epi dota casi incolora, se presenta en cristales 

xenoblasticos. El zircOn, aunque no tan abundante como en otras 

partes, también se interpreto como detrftico por su forma 

subarredondeada. 

Gn•i• d• h1:rnblenda <GH>. Al microscopio sus minerales mlts 

importantes son el cuarzo, hornbl enda, pl agi ocl asd y 

clinopiroxena; los minerales accesorios mas comunes son el 

feldespato potAsico, epidota, clinozoisita y zircOn. 

El cuarzo se presenta en cristales xenablAsticos, suturados y 

con extinciOn ondulante, sus inclusiones son de zircbn y de 

apatit•· 

La hornblenda tiene un color verde pasto pardo, con fuerte 

pleocrolsmo, es poiquilobllstica y puede presentarse en forma 

euhedral o subhedral. Es casi cuatro veces mAs grande que el 

resto de los minerales, por lo que se le considera como 

porfidoblAstica. Tiene inclusiones de cuarzo, zirc~n, epidota y 

clinozoisita1 algunos de los lfmites de la epidota y la 

clinozoisita con la hornblenda son inestables. 

La plagioclasa estA débilmente maclada con el tipo albita O 

periclina 1 en algunos casos estA encerrada CJrving 

~t_@l. 1 1965>, los granos son wenobl•sticos 1 alargados y en 

algun~s zonas estA muy alterada, su composición corresponde a la 

de la oligoclasa. 



TABLA IV. ANALISIS QUIMICO DEL GNEIS DE HORNBLENDA. 

Análisis Quimico. NO;J;Jl)a CIPW 

Muestra GH 

Si02 
57. 94% Ap 0.37 

Ti02 • 78 Il 1.49 

Al203 14.21% Mt 4.54 

Fe 2o3 3 • .12% Or 26.11 

Fe O 3.97% Ah 15.18 

MnO .10% An 17.75 

MgO 2.40% Di 20.77 

cao 9.86% Qz 11.31 

Na2o l. 79% Wo 2.47 

K20 '4.41% 

p2Q5 .17% 

503 0.00% 

co2 0.00% 

H
2

o+ 1.02% 

Hz O - .06% 

TOTAL 99.83% 100. 00 
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lu cllnopiroKena es incolora y sin pleocrolsmo, sus colores de 

interferencia son del primer orden, tien 0.4 mm de tamaho en 

prom~dio, en algunos cristales presenta abundantes inclusiones de 

~ircón , epidota y clinozoisita, sus lfmites con la hornblenda 

son estables, mientras que con la epidota son difusos. 

Los cristales de feldespato pot~sico son alargados, anhedrales, 

su mar:la albita-perlclina combinada tiene extincibn irregulRar y 

es muy tbnue, se clasifico c0tno •icroclina. Los cristales de 

zirc&n tienen un diAmetro menor • O.O~ mm, y generalmente estAn 

redondeados. La epidota y la clinozoisita !Son muy abundant&s en 

esta roca, se les encontr~ reaccionando con ta hornblenda y como 

minerales secundil.rios1 se presentan &n pequenos granos 

irregulares con un tamaho aproximado de 0.05 mm, est~n 

distribuidos en toda la rocili, concentrAndose en algunas franjas 

paralelas a la direccibn de foliaciOn. 

An4ibolita CAN-1>. Este ejemplar de anfibolita estA compuesto 

esencialmente de plagioclasa y hornblenda, ocupando mAs del 7~% 

en el anlll i sis modal <Tabla I I I), los. mineral es menos abundantes 

son el cuarzo y la esfena y como sr.cundarios estAn clori~a, 

calcita y minerales opacos. 

La hornblenda tiene un color verde-verde parduzco, textura 

poiquiloblbslica y est~ parcialmente alterada por retrogresibn a 

clorita, calcita y hemil.tita. 
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La plagioclasa est~ inuy seri ci ti ::ad a, lo que permitib 

diferenciarla facilmente do los granos d~ cuar~o. Estos, de 

forma ovalada, componen u,, mosaico suturado de subcristales que 

se desarrollaron posiblemente de un grano detrltico. 

plagioclasa tiene la composiciOn de ta oligoclasa. 

La esfena en cristales xenobl~sticos contiene rutilo, ilmenita 

y leucoxeno como inclusiones. 

EllQUIBTO PELITICO 

La 

EllqUlsta p•lltlca de .. t ..... allta. Esta roca ttl!'lle una 

textura porfidoblAstica, sus componentes son biolita, cuarzo, 

plagioclasa, ~uscovita, rutilo e iltnenita. Los porfidoblastos 

son de estaurolita y almandino. 

La biottta es de color caf~ roji=o con habito hojoso, cuando 

forma largas hileras se encuentran plisadas; en secciones donde 

hay porfidoblastos, los contornee de la biotita son difusos y en 

illgunos contactos con el granate, su relaciOn es inestable. 

La plagioclasa tiene maclas acunadas <si•ilares a l.as del tipo 

periclina> defor11adas y prosenta zonea•iento oscilatorioa varia 

en tamAno de 0.1 a 0.4 mm, dependiendo del lugar donde se obtuvo 

la muestra. 

La muscovita est~ asociada a la biotita, pero en las l~•ines 

donde hay porfidobla~tos no esto\ presente. 

Como minerales accesorios se presentan el rutilo y la ilmenita. 

El primero forma pequenos grano~ xena.brficos o tabulares. La 

ilmenita en algunas !Aminas est~ diseminada, pero siguiendo el 

patrOn de foliacibn; ambos se encuentran dentro del granate. 
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Dentro de este esquisto se localizb un cristal de color neutro 

(casi incoloro>, sin pleocroismo, de color de interferencia azul 

del ~egundo orden, con extinciOn recta, que se identifico como 

sillimanita <Foto 9>; pequeNos cristales en forma de agujas con 

secciones transversales rOmbicas circundan a la bictita, éstas 

podrian pertenecer a una variedad de la sillimanita llamada 

''fibrolita''· 

Porfidoblastos.- El granate tiene dimensione• muy variables y 

llega a alcanzar m~s de 6 mm. En general, son idiobl~sticos en 

forma de hexAgono, sus inclusiones son de cuarzo principalmente, 

en algunos casos llegan a ser tan numerosas que el granate pi~rde 

su forma y en otros las inclusiones est~n alineadas <Foto 10>. 

En los metacristales m's grandes los minerales que lo• rodaan 

<cuarzo, plagioclasa y biotita >tienden a orientarse paralelos a 

las orillas del hex•gono. 

La estaurolita es poikiloblAstica de color amarillo oro 

fuertemente pleocroica <Foto 11 >, de hasta 1 cm en su mAxima 

dimensibn. 

Esquisto P•ll~ico d• cordi.,.i~a. La foliaciOn de esta roca 

esta determinada por cristales alargados de cuarzo, feldespatos y 

llminas de biotita rodeando los porfidoblastos de cordierita; en 

algunos sitios exhibe alineamientos que atraviesan a la foliaci6n 

y son evidencia de una deformacibn posterior. 



1=•:•tt:- -i F·-·f:·:·rn1•:t·,: .. :;¡r~fi;.. d~ 1_1n •:r1~t;eo.i do:: =:ill1rn~n1t.~. -:·C:·: . .:r· ,'2;:¿ 

:.::.1.1-:: ·t::1n•:1·:·n r·-::·:t:¿.. '/ :1.1 ·:1·1_1.:o;-r•:•. L•.1:.: i:··:·l-"'1·l:::-.. j2-. 

Foto 10. Fotomt~r·ogt·afi~ .::r i :::tal 
i1·1•:iu=:1•.:it·1-=-z do: .:uar=c· .;::=tc;.n •=•r-1.::nt:-.d·:i::; ;::-~t-:-1.:1:-m-:::nt~ ¿. l~ 

tol ic-.1:i·:·t·1. 



F 1: 1t•:• 11. F 1:•torn1crc1·;u-atiB ,jo: 1B es B1.1t··:•l1t:- P•:•i·:iuil•:•bléztica <st). 
La T•:•l l E-.•=t•!:.i-1 -:Et:.:O r.:wrn~ i=·•:•r rn1ner:o l.::s a 1 :tr·~ad•:·~ ,je 
•='-~ar=·=·· Pli:<·:li•:•clas:i ·:i-· h1•:· i;:=-. Li.~-;: n~tu1·a1. 



La cordierita es xenoblAstica, en granos 

numerosas inclusiones de cuarzo, plagioclasa, 
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alargados, tiene 

opacos, biotita y 

granate, orientadas paralelamente a la foliacibn. Por la gran 

cantidad de inclusiones que tiene, a su textura poiquilcbl~stica 

se le da el nombre de 11 textura sieve 11 <Mason,1978, pag. 65). La 

cordierita presenta macla polisintética irregular y mal 

definida, su extinciDn es ondulante, es biAxica, su alteracibn es 

"pinl tica 11 <ti pica de la cordierita> a lo largo de 

microfracturas, y tiene un indice de refracción menor al de 1~ 

pl agi ocl asa. 

La biotita es de color rojo casta~o con contornos difusos, en 

algunas partes est~ cloritizada, no se observb que tuviera una 

relacibn inestable con la cordierita. 

El cuarzo, presente en la matriz, cstA en cristales alargados 

(con una relacibn 5:1>, divididos por suturas en subcristales. 

Dentro de la cordierita es de las inclusiones mas numerosas y 

tiene una forma semicircular. 

La plagioclasa estA casi completamente sericitizada, presenta 

maclas muy raras veces y su fndice de refrAcciOn es ligeramente 

mayor que el del bAlsamo. 

El granate estA casi invariablemente dentro de la cordierita, es 

idioblAstico con tama~o muy uniforme entre 0.08 y 0.1 mm, sus 

inclusiones no se ,.:iudi ~ron J.de11tificar. 
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ESQUISTO DE BIDTITA 

E~tA compuesto por plagioclasa <38~:>, cua.-::o C35~1.) y biotitü 

(267.), formando ar.gestas bandas cc~posicio~ales producto de una 

diferenciacibn metambrfica; el 2Y. restante lo ocupan la epidota, 

turmalina, apatito y hematita. Corno minerales ~ecundarios 

estbn la clorita y la sericita <sausurita ?>. 

La plagioclasa, de composición An20, presenta maclas del tipo 

albita y periclina tiene textura granoblAstica, estA alterada a 

sausurita o sericita, sus granos est~n alargados y su tamaMo 

varia de 0.5 a 1 mm de longitud. 

El cuarzo est& en granos ovalados (divididos en subcristales> o 

formando largas capas, tiene inclusiones muy pequehas (menores 

que 0.05 mm) circulares o aciculares de zirctm. 

La biotita esth completamente alterada a clorita y leucoxeno, 

pero se observaron vestigios de biotita en la clorita que 

sobrevivieron a la retrogresiOn. Su h~bito tabular paral~lo 

define la foliaciOn; aunque a nivel de afloramiento se puede 

observar un microplegamiento, en secciOn delgada no se alcanza a 

distinguir. 

La epidota es de color amarillo claro xenoblAstica, estA rodeada 

por la clorita o asociada a ella, su contacto es inestable. 

La turmalina tiene fuerte pleocrotsmo de verde bandera a nñrr6n 

claro con colores de interferencia anOmalos, e~ idiobl~stica 

gan~ndole espacio al cuarzo, plagioclasa y biotita, acorde con la 

serie cristelobl~.stica <Fest, 1qs2, pag. 358). 
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GIEIS BRANIJDICIRITICO 

El gneis granodiorltico tiene una textura granoblAstica 

equigranular < 0.5 mm>, esta compuesto esencialmente de cuarzo, 

plagioclasa y biotita, al microscopio no se observa la foliaciOn. 

La plagiocla~a tiene una composiciOn AnlB Coligoclasa>,sus 

macias (albita-albita-Carlsbad combinada, albita-periclina>son de 

erigen lgneo, ya que la ••cla las plagioclasas formadas o 

recristAlizadas por procesos meta.tt~ficos es si111Ple o est~ 

ausente <Heinrich, 1965, pag. 351>. En algunos ejemplares se 

encentro un poco de feldespato potasico • 

El cuarzo es xenoblastico y en general es intergranular. 

La biotita es de color café, algunos cristales estAn internamente 

plisados, tiene alteraciOn incipiente a clorita y hay muscovita 

en algunos de los m•rgenes de la biotita 

La apatita es idiomOrfica, con formas ht?aagona::.e!:i o p;imAticas .. 

El ~ircOn es euhedral o subhedral .. Tanto la apatita como ~1 

zircOn miden menos que 0.05 mm y no ocupan juntos mAs del lX del 

Area total de la secciOn delgada. 

En algunos afloramie11tos, en especial los que se encuentran junto 

~ la anfibolita contienen poiquiloblastos de anflbola sOdica de 

color verde obscuro, asociada a la epidotd y a la esfena. 
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1'1ETABRANITO 

Ortogneis • Tiene una textura granoblAstica lnequigranular. 

Una de las muestras diO una composiciOn de cuarzo (39Y.>, 

feldespato potAsico (30Y.>, plagioclasa (257.>, biotita <SY.> y el 

1Y. restante lo ocupan zircOn, apatita, esfena 1 hematita, epidota 

y allani ta. 

El cuarzo, aunque oCupa gran parte de la roca, no se encuentPa en 

granos definidos, sino en forma intergrMlUlar. 

En el feldespato potAsico, las pertitas, aunque apenas son 

perceptibles, son muy abundantes con tienen extinciOn ondulante y 

sus limites son irregulares. En algunas m~rgenes hay parches de 

granos muy finos de la misma composicibn <textura de mortero>: 

La plagioclasa mide hasta mAs de 2 mm, presenta macias 

combinadas, algunas defürmadas y zoneamiento composicionAl CFoto 

12 ). Su textura es granoblAstica y su composiciOn es de 

oligoclasa. 

La allanita es de color café con fracturas obscuras, su forma es 

euhedral, en sus mArgenes hay epidota. La epidota también estA 

asociada a la biotita y rellenando una microfalla. 

La forma del zircOn y la apatita es euhedral o subhedral. 

Bn•i• grant~ico. Tiene la misma composiciOn que el 

ortogneis. Sus diferencias son texturales, el ta~aNo del grano 

es menor C0.2 a 0.5 mm>. Los granos del cuarzo, plagioclasa y 

4eldespato potisico estAn alargados definiendo la foliaciOn, la 

estA plisada y llega a presentar 11 kinks" y estA 

c:lori tizada. La cantidad de microclina es mayor. 



F·:if:.c• 12. Fotoroi•=rograf!a de 1.ma plagioclasa cor1 z•:inearniento:• 
cc•mpc0si•=i•:itial eti el ortc•gnei:z. Luz PC•larizada. 
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En las secciones delgadas donde el grano es mAs fino, los 

llmites de los grano~ de los minerales esenciales son muy 

irregulares <~uturados> y est.1n deformados internamente, 

manifestAndose por su extinciOn ondulante. También en esta roca 

se observan microfallas con desplazamientos de 0.5 mm como 

m~ximo. 

El granito gnelsico estl ca.puesto ~sencialmente de plagioclas~, 

feldespato potAsico, cuarzo, muscovita y biotita, con escasos 

cristales de granate. 

Es una roca lgnea intrusiva deformada, con una textura 

holocristalina equigranular, de grano grue5o y composiciOn 

granltica; al microscopio los signos de deformacion que se 

hallaron son: el cuarzo est~ suturado y tiene extinci~n 

ondulante, la plagioclasa que generalmente es tabular, presenta a 

lo largo de sus cristales peque~os granos con una subestructura 

de aosaico <parecida a la textura de mortero>. En algunas 

secciones los feldespatos no son tabulares, perdi~ndo su forma 

lgnea por la deformacion. 

En una muestra de este granito se observo que el granate est~ 

fracturtado, sus bordes est•n angulares y otros muy redondeados. 

En esta muestra, el cuarzo no alcanza el 5 % del Area total del 

campo de observaciOn. 



-29-

Dlf;KJEB FEl.BlCOS 

Dentro de esta unidad se estudiaron al microscopio des muestras, 

la primera se clasificO como traquita y la segunda como sienita 

de cuarzo, de acuerdo con Streckeisen<1973, 1979>. 

La traquita tiene una textura holocristalina inequigranular. Los 

fenocristales son de "pertitas con formas auhedrales, la mat1·i~ es 

un agregado microcristalino de feldespato potAsico, con cuarzo y 

plagioclasa subordinados, cantid•des menores de magnetita, 

euhedral, Oxides y piroxenos<?> como minerales accesorios; la 

clorita es secundaria. El Indice de refracciOn de la matriz en 

general es menor que el del bAlsamo. Un anAlisis mo~al 

aproximado nos da1 597. de feldespato potAsico, 15Z de 

plagioclasa, 10% de cuarzo, 16Y. de bxidos y magnetita. 

La sienita de cuarzo es una roca fanerltica hipidiomOrfica, est• 

compuesta en su mayorla por intercrecimientos texturales del tipo 

pertttico, microgrAfico y granof:lrico. El t amarro de 1 os 

cristales es mayor que un milfmetro. Los minerales esenciales 

son feldespato potAsico y pertitas <4SX>, plagioclasa C2SX>, 

cuarzo C20X>; los minerales accesorios son biotita CS'l.>, 

muscovita (5%) y trazas de Oxides de hierro. 

DllllES ,_.lCOS 

Esta unidad estA compuesta por un cuerpo irregular de grano 

grueso y m&s de 32 diques tabulares, el asi-f i cada 

petrogra-ficamente, la primera como diorit• de hornblenda y los 

diques como diabasa andesltica. 
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En secciOn delgada, la diorita exhibe una textura holocristalina 

de grano medio panidiomOrfica, estA compuesta por plagioclasa, 

clinopiroxeno y hornblenda la biotita, epidota, apatita y 

minerales opacos son minerales accesorios; y la clorita y la 

calcita secundarios. 

La composiciOn de las plagioclasas varia de andesina 

labradorita, se 

hcrnblenda y 

encuentra en cristales columnares entramados. La 

el clinoptroMeno tienen formas 

ambos se est&n alterando a clorita. 

euhedrales y 

subhedrales, La calcita es 

producto de la descomposiciOn de las plagioclasas. El cuarzo no 

alcanza el ~'l. del volumen total y es intersticial. 

La diabasa andesfttca al microscopio presenta una textura 

holocristalina hiptdiomOrfica, con granulari.dad microcristalina y 

trama microlftica. EstA compuesta por plagiocla&a, cuya 

composiciOn varJa de andesina a labradorita, clinopiroxeno 

Caúgita-aegirinal y ortopiroxeno de color rosado con d~bil 

pleocrotsmo y extinciOn recta <hiperstena>. La hornblenda se 

presenta en muy poca cantidad y es de color caf~. Como minerales 

accesorios est~n la ilmenita subhedral <con halos de rutilo o 

leucoxenol, la hematita <con halos rojos> y la epidota. La 

clorita llega a reemplazar completamente a los minerales mbficos 

y la calcita aparece como producto de alteracibn de las 

plagioclasas. 
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PETRD6EIESIS 

Para determinar a que tipo de protolito corresponden las unidades 

metambrficas, se tomaren "" cuenta rasgos mineralbgicos, 

texturales, estructurales, un an~lisis qut~ico y las relaciones 

de campo. 

AnfibolUas 

Se les considero un 

siguientes puntos: 

origen sedimentario con base en los 

1. El zircOn aparece en las anfibolitas en granos 

redondeados, en cantidades que van del 2 al 5 ~. El zi~c6n 

es un mineral muy re5istente, tanto que al fecharlo 

isotopicamente, da la edad de cristalizaciOn de· la roca fgnea 

madre, a~n cuando haya sido intemperizada, convertida en 

sedimentos y posteriormente metamorfoseada <Masan, 1978, pag. 

202). El zircbn no recristaliza hasta grados muy altos de 

metamorfismo. Si proviniera directamente de una roca lgnea 

no sobrepasarla el 2Y. del volbmen tot•l y serla euhedral, por 

lo que al encontrarse redondeado nos indica su origen 

detrltico y su cantidad , una acumulacion s•dim•ntaria. 

2. La heterogeneidad de la roca, min•r•l~gica y textural, 

tiende a ser una caracterlstica m~s especifica de las rocas 

~eta5edimentarias. 



-32-
""• El an~l i sis quf mico que se real i ::.O de una de 1 as n.uestras 

apoyan su origen sedimentario por su alto contenido de calcio 

y potasio en valores intermedios de sllice (Best,1~82, pag. 

382). 

Esquisto pelitico 

La .mineratogfa del esquisto pelftico <abundancia de micas y la 

presencia de estaurolita, sillimanita y granate) indica que esta 

roca provien• de arcillas (Best, 1982, pag. 384; Winkler, 1978, 

pag. 211 >. 

La apariciOn de la estaurolita est4 restringida químicamente 

CWinkler, 1978, fig. 14-7>, ya que la roca original tuvo que ser 

rica en hierro, o bien que tenga una relaciOn Mg/CMg+Fe> 0.25. 

La presencia de rutilo e ilmenita indican que las arcillas tenlan 

Ti02 en exceso. 

El esquisto pel!tico de cordierita proviene también de arcillas 

<alto contenido en biotita y presencia de almandino y 

cordierita>, pero difiere del anterior por la abundancia de 

cordierita y la ausencia de esfena e ilmenita; por lo que su 

composicibn es m~s rica en magnesio y mhs pobre en OMido de 

titanio. 

Esquisto d• blatita 

Los datos que se mencionan a continuaciOn sugieren que su 

protolito es una grauvaca. 
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1.El paso gra~ual del esquisto d~ biotita con la~ ~nfibolitas que 

;;on metaseCl,;:entari as, 2. :;;u al to contenido de micas~ 3. loE;. 

grgnos al~rgados de cuarzo 

turmalina. 

plag1oclasa y 4.la prese~sia da 

La matriz de la grauvaca recristalizO dando epidota y biotita y 

se reconstituyeron los granos cl~sticos grandus de plagioclasa 

<con macla simple o ausente> y de cuarzo <suturados;. 

La cantiddd de feldespato metamOrfico en este caso depende de la 

relación cuarzo-feldespato en el sedimento clAstico original. L~ 

turm~lina segón u~er <1977, pag. 96) puede ser resultado de una 

r~~ristalizaciOn de granos detrlticos del sedimento; su 

composiciOn corresponde a la de dravita Crica en magnesio>. 

Estas caracterf sti cas coinciden con 1 as de las metagrauvacas del 

sur de Nueva Zelandia en la subzona 4 descritas por Spry CJ969, 

pag. 264>. 

Gneis granodicritico 

Para determinar el origen del gneis granodior1tico se hacen las 

siguientes consideraciones: 

1.El gneis granodiorftico estA compuesto por cuar:::o, 

feldespato potAsico, biotita y hornblenda, minerdles que son 

estables aón en altos grados da metamorfisnic. 

2.Las maclas combinadas que presenta~ las plagioclasas son de 

or·i gen l gneo. 

=.La b~otitu está plisada. 
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4.Los cambios texturales la roca sen la 

recristalizacibn de las 

que sufriCJ 

micas y el cuarzo, con una 

orientaci6n paralela definiendo la foliación. 

5.Los zircones son euhedrales o subhedrales. 

Con b•se en estos datos se llegb a las siguientes conclusiones: 

Los. minerales esenciales de la roca, cuarzo, plagioclasa, 

feldespato potAsico, y los accesorios biotita, hornblenda y 

zircOn son •inerales pretectOnicos que fueron recristalizados o 

deformados, por lo que la composiciOn del protolito es la misma 

que la del gneis, es decir granodiorita de biotita. El tipo de 

macla de las plagioclasa y la forma de los zircones reafirman el 

origen lgneo de la roca. 

Sus relaciones con la anfibolita, muy complejas, no han sido 

entendidas del todo. 

lletqr ... itD 

El ortoQneis tiene muchas de las caracterfsticas descritas para 

el gneis vranodiorltico que le determinan un origen igualmente 

fgneo <maclas complejas, zirc6n euhedral y micas plisadas). 

AdemAs, es una roca muy homogénea, su apariencia macrosc6pica 

semeja mAs la de una roca fgnea intrusiva que la de una 

met&1A6rfica <por su foliaciOn tan débil) y del ortogneis se 

desprenden diquecillos que intrusionan a la anfibolita.Por todo 

esto se puede decir con seguridad de que la roca original fue 

fgnea intrusiva cuya composiciOn corresponde a la de un granito 

de biotitil. 



Las pertitas y 
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1 a textura de mortero fueron producidas 

posteriormente por un rearreglo qulmico de la roca <Spry, 1969, 

pag. 282>. 

El origen fgneo del metagranito es reafirmado por la allanita, la 

cual ocurre generalmente como mineral accesorio de rocas fgneas 

CDeer, 1977, pag. 69) y puede formar parte de los.minerales 

pretectOnicos junto con el feldespato potAaico, plagioclasa, 

cuarzo, biotita y zircOn. 

11ETAtlllRF181'1D 

Para conocer las condiciones metamOrficas a las que fue sometida 

la localidad tipo del Complejo Xolapa, se estudiaron la 

min¡¡:ralogla y las relaciones tewturales de las unidades 

son m4s sensibles a los cambios de presiOn y temperatura que las 

otras unidades que son cuarzo-feldespAticas. 

ParaQltn-is ainllf"'al .. 

La composici~n mineral~gica de las anfibolitas as variable, no 

obstante sus principales paragénesis en equilibrio aparente son 

las sigutentes1 

1.plagioclasa+hornblenda+biotita <Fig. 9 1 localidades 5 y 9) 

2.biotita+plagioclasa+hornblenda+feldespato 
<Fig. 9, localidad 21> 

potbsico+epidcta 

3.hornblenda+plagioclasa+clinopiroxeno+feldespato-potAsico 
CFig. 9, localidad 30). 



Estas asociaciones estAn representadas en los 
-36-

diagramas 

quemogr&ficos clAsicos ACF y AFK CFig. 4, a,b y c>, donde se 

ilustran los minerales que estAn en contacto y en equilibrio 

textura! de las muestras EPH,EBH y GH descritas en el Capitulo 

III. 

En el diagrama c <GH> de la Fig. 4, con su anAlisis qufmico y sus 

relaciones tekturales observadas al microscopio, se infiere que 

la asociaci6n mineral 6gica en equilibrio esr 

plagioclasa+clinopiroxena+hornblenda, donde la epidota estA 

reaccionando posiblmRente con la hornblenda para darnos 

plagioclasa y clinopiroxena. Tanto en la asociaci6n 

epidota+hornblenda <?>+plagioclasa <metaestable>, como en la 

asoci aciOn plagiocla~a+hornblenda+clinopiroxena <estable> la 

relaci6n molecul•r ACF de la roca cae dentro de sus tri&ngulos 

respectivos. 

En el esquisto pelftico de estaurolita, su parag~nesis mineral se 

representa en el diagrama <Fig. 41. Si bien sus 

minerales no estl&n en contacto quiz• por constituir~e 

principalmente como porTidoblastos, bsta parl&genesis es 

diagnbstica de la parte inferior o media de la facies de 

anfibolita o bien del grado medio con cordierita <Winkler, 1970, 

fig.14-9 >. Los tres tril&ngulos con tres fases cada uno en este 

diagrama, se explican pcr la presencia. de laminaciones 

composicionales en pequeha escala, en donde las variaciones en la 

composiciOn quJmica, manifiestas en el campo como diferencias en 

la granularidad de la roca, producen el equilibrio de varias 

fases en el mismo afloramiento y aOn en la misma seccibn delgada 

<equilibrio de mosaico). 
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Fig4.-Diagramas triangulares AFK,ACFy AFM de Amfibolilos (a,b,c)yEsquisto Pelitico (dyel. 
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El diagrama e se refiere al esquisto pelltico de cordierita 

CFig. 41 

Facies mM!ttaatlrfica 

El metamorfismo en la Barranca de Xolapa, determinado por sus 

parag~nesis minerales, corresponde a la parte media de la facies 

de anfibolita (zona pe estaurolita>. Se mencionan a continuación 

rasgos mineralbgicos observados en el microscopio <Capitulo III>, 

que han sido reportados como caracterlsticos de esta facies. 

1. La composiciOn d~ las plagioclasas toligoclasa-andesina> 
e5 mayor que An17 CWinkler, 1979, pag. 175). 

2. La ausencia de cloritoide y de clorita pobre en magnesio 
en presencia de muscovita y cuarzo <Winkler, 1978, pag.81>. 

3. La presencia de estaurolita y cordierita <Winkler, 
pag.2251. 

4. El color de la biotita <caf~ rojizo> nos indica que su 
contenido de titanio y magnesio se ha incrementado por un 
procese metamOrfico (Oe~r, 1969, pag. 214>. 

Aunque el granito pegmatltico deformado cubre gran parte de la 

secuencia metamOrfica, los siguientes datos sugieren que el grado 

metamOrfico aumenta hacia el SW: 
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1. La parag~nesis 

cordierita+almandino+biotita+muscovita+cuarzo+plagioclasa 

pertenece a la parte de mas alta temperatura del grado medio 

<Winkler, 1979, pag.234>, que es equivalente a la parte alta 

de la facies de anfibolita, esta parag~nesis mineral se 

encuentra en el esquisto pel!tico de cordierita situado en 

el extremo suroccidental de la secciOn <Fig. 9, localidad 

24>; mientras que la parag~nesis del esquisto pelltico de 

estaurolita, que se encuentra al noreste de esa localidad, 

estaurolita+biotita+almandino, corresponde a la parte baja o 

media de la misma facies. 

2. La paragénesis clinopiroxena+hornblenda+plagioclasa de una 

anfibolita localizada al oeste del Paraje de Zorra, 

corresponde a la parte alta de la facies de anfibolita. En 

esquistos de hornblenda, al noreste de este poblado la 

parag~nesis estable es horblenda+epidota+plagioclasa que 

corresponde a la parte baja de la misma facies. 

3. El color de la hornblenda verde azulado se torna verde 

marrOn hacia el SW. La variaciOn del color de este mineral 

puede deberse a un aumento de la temperatura <Miyashiro 1 

1973, pag. 254> al incrementarse su contenido de titanio. 
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Condiciones de presiOn I t@tllleratura 

Para tratar de determinar las condiciones de presibn y 

temperatura CP/T) a las que fue sometido este terreno, se 

utilizara como base Jos trabajos experimentales que se han 

realizado en diferentes condiciones ffsicas, de reacciones entre 

minerales, con el fin de obtener los campos de estabilidad de los 

minerales metamOrf i cos, considerando que 

PCsOlido>=PCagua>=P<fluldo). Las reacciones univariantes que se 

mencionan aqul est&n ilustradas en la Figura s. 

1. De las observaciones petrogrAficas <fibrolita asociada a la 

biotita y muscovita en el borde de la sillimanita> se infiere que 

el esquisto pelltico de estaurolita se encuentra en una 

proyecciOn P/T, cerca o arriba de la lfnea que correponde a la 

reacciOn de desaparici~n de la estaurolita. Reacción A1 

1.muscovita+estaurolita+cuarzo=AS(sillimanita)+biotita+agua 
<Hoschek, 1969, !n Greenwood, 1976) · 

2. La temperatura deberA ser menor a la de la fusi~n del 

granito en presencia de agua, ya que de lo contrario habrfa 

migmati tas. ReacciOn 81 

albita+ortoclasa+cuarzo+agua--curva de fusiOn 
(Luth y colaboradores, 1964,_!n Greenwood, 1976) 

3.La ausencia de clorita f~rrica en presencia de almandino nos 

delimitan la temperatura mlnima con base en la reacciOn Ca 

clorita f~rrica+cuarzo=almandino 
<Hsu, 1968, ln Greenwood, 1976> 

4. La reacciOn D corresponde a los polimorfos de Al2SiOS 
<Holdaway, 1971) 
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Figura 5.- Diagrama de presión-temperatura realizado para 
determinar el campo de estabilidad de los minerales presentes 
en la Barranca de Xolapa. 



Bajo estas reacciones se delimito el campo de estabilidad de la 

estaurolita+almandino en el ll:nite de la formaciOn de la 

sillimanita y a grosso modo, podemos hablar de un metamorfismo 

regional ubicado entre los 620ºy 650º e y una presiOn entre los 

3.75 y 6.0 kb CF!gura 5l. 

Gradiente gaott-r•ico 

Para obtener el paleogradiente geotérmico se puede suponer en 

primer lugar que fue lineal y en segundo que los datos que se 

obtuvieron de presiOn y temperatura son correctos, tom~ndose los 

promedios (635º e y 4.75 kbl. 

Los 4.75 kb corresponden a 17.6 km de profundidad, considerando 

un gradiente geob~rico AP/AZ=.27 kb/km, obtenido con una densidad 

promedio de la corteza de 2.7 gr/cm3. 

AT/AZ=635°C/17.6 km= 36ºC/km <Figura 6>. 

El gradiente geotérmico 

Se concluye entonces que las rocas metamOrficas en la localidad 

tipo del Complejo Xolapa se formaron en r~gimen hipob~rico 

ll'liyashiro, 1973). 

siguientes punto&& 

Esta interpretaciOn es apoyada por los 

1. El paleogradiente geotérmico fue mayor a 25 °c 

2. El esquisto pelltico contiene cordierita 

3. El granito es sintectbnico 

4. No hay rocas ultrabAsicas en el Area. 
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En el Area cartografiada se observo una foliaciOn principal 

desarrollada en todas las rocas metamOrficas, de la cual se 

obtuvieron mAs de 70 mediciones .. La lineaciOn se observb 

unicair.ente en la anfibolita y en el gneis griancdiorltico. En la 

primera, siguiendo la direcciOn de las hornblendas, y en el gneis 

con el alineamiento de minerales félsicos; muy pocas veces e5 

evidente la lineacibn y unicamente se tomaron 11 mediciones. 

LD5 datos de foliaciOn y lineaciOn s• vaciaron ..,., Wla red 

estereo9rAfica equiareal, con los que se construyo un diagrama de 

polos <Fig. 7>. 

La orientaciOn de la guirnalda que corresponde al circulo mAximo 

que pasa por los puntos de mayor densidad de polos, es N40°E con 

6~ 0de inclinacibn al SE. El polo de la guirnalda seNalado con 

una S <Fig. 7 >, corresponde al eje de una estructura plegada 

<Ragan, 1980, capftulo 13), tiene una orientaciOn N50ºW/25º. El 

eje de este pliegue coincide con la mayor concentraciOn de datos 

de lineacibn. 

Del diagrama de densidad de polos podemos deducir que la 

lineacibn corresponde a una recristalizacibn contempor•nea al 

desarrollo del pliegue <Wilson, 1982, pag. 67) y, por lo tanto,la 

:ona fue plegada posteriormente al desarrollo de la foliaciOn; 

posiblemente a esta segunda defcrmacibn est~n asociados los 

microplagamientos et.servados en el campo en el esquisto de 

biotita, y al microscopio el desarrollo de una incipiente 

esquistosidad sobrepuesta en el esquisto pelltico. 
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Fig7.-Diagrama de densidad de polos de foliación y lineaciÓn(Oatos de -
Kesler y Heath, 1970 en linea discontinua, y los datos de lineaci
Ón punteados l. 
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En la Figura' 7 se ubican· los resultados que obtuvieron Kesler y 

Hcath t1970l en esta misma ~rea, y si bien no coincide 

t.: tactamente, son muy parecidos a loE> obtenidos e1\ este estudia. 

Par~ clasificar la estructura se considero: 1- no hay una 

cor·relacibn =stratigr~fica uniforme en el :t.rea, 2- las unidades 

no se repit~n en ambos lados del eje, ·3- no se pueden situar a 

1 o:... protol i tes md.s J0·.,1enes en el centro del pl i e1J~1e. Por 1 o 

anterior se le clasifico como una sinforma asimetrica buzante, 

con su eje situüdo cerca del poblado ~1 Chorro <Fig. 9). 

CARACTER TECTIJNICO DEL GRANITO PEGl'IATITICO DEFDRtlADD 

Para determinar· el carActer temporal del granito pegmatitico 

<pre, s·fn o postectonico> y su relaciOn con las roc .. "\S 

metamOrficas C>:enolitos, colgantes, ventanas, paleosoma> se 

tomaron en cuent~ los siguientes puntos: 

l. Las vetillas de pegmatita y aplita que se desprendieron 

del granito, atr-aviesan los lentes de uno a otro lado 1 

volvi~.u.lose a incorporar al granito. Estas vetillas esthn m~s 

o menos plegadas, dependiendo del grado de deformacibn 

alcanzado por la roca y por el espesor do la vetilla. 

2. La foli~ci~n e~ paralela a la dirección de mayor 

elongamiento do los lentes. 

3. En estos lentes no hüy variaciones te><turales y/o 

miner3lbgicas desde el centro hacia lo5 bordes que den 

~"lidemcia de metamorfismo de co1itactCJ. 



4. El gr"anito, generalmente isotrOpico, 
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presenta 

ocasionalmente una t~nue foliaciOn. 

5. Hay evidencias petrogr~ficas que el granito est~ deformado 

y que sufrib recristalizaciOn. 

Se concluye entonces que el granito pegmatltico es sintectOnico y 

que por su ~lta competencia, debida principalmente a su alto 

contenido de cuarzo y al tamaNo de sus cristales, no alcanzo a 

desairrollar una textura clar~mente foliada. 

ORIENTACIDN DE LOS DlllUEB POSTECTONICOS 

Los diques f!!lsicos (sienita de cuarzo y traquita.>, por. su 

ocurrencia generalmente como diquestratos p~ralelos a la 

foliaciOn, sugieren que, generalmente, el sitio con menor 

resistencia paF"a su emplazamiento fue un plano de foliaciOn <Ftg. 

9). 

Los diques de diabasa andesttica son tabularws, la distribuc1en 

de sus orientaciones presenta una tendencia al o•ste-norcest• 

<Fig. B > paralela a la costa y no se obs•rvo que atravi•s1tn a 

los diques f~lsicos. Con estos datos se interpretb que los 

diques m~ficos se inyectaron en planos de fracturas, que se 

desarrollaron anteriormente al emplazamiento de lo& diques 

f6lsicos y ocasionalmente en el contacto de los +•lsicos con otra 

unidad. 
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Comparando los datos presentadoB con los que se han reportado del 

Complejo Xolapa <ver Capitulo I> se pueden destacar los 

siguientes puntos1 

1. La litologta que predomina en el Complejo Xolapa son 

migmatitas y gneises <Ortega-Gutierrez, 1961) mientras que 

en la localidad tipo son metagrauvacas (anfibolitas y 

esquistos> y metapelitas. Esto puede deberse unicamente 

a la mayor o menor intensidad de metamorfismo del mismo 

protolito, aunque la presencia de mArmoles en las zonas de 

mayor intensidad metambrfica, sugiere un paleoambiente de 

depbsito diferente. 

2. Aunque los datos aport~dos en este estudio indican un 

aumento claro del metamorfismo hacia la costa, ya notado por 

de Cserna (1965) 1 la presencia de metasedimentos de 

sillimanita-cordierita-rutilo-btotita y migmatitas 

COrtega-Gutierrez, 

Colorada-Ayutla-San 

1981> en el tramo Tierra 

Marcos, indican que •l gr•do metamorfico 

no aumenta unicamente en esa direcctbn, sino qu• al oriente 

tambi~n. La Barranca de Xolapa es de l•s localidades que se 

han reportado con menos metamorfismo dentro del Complejo 

Xolapa. 



3. La direcciOn 
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del circulo m~ximo obtenida con el 

diagrama de densidad de polos de foliacibn N40°E/6S 0 SE 

se compara con la direccibn obtenida por Kesler y Heath 

(1970> al sur del poblado Xaltianguis, N79°E/70°SE. Como la 

diferencia no es sustancial, es probable que las estructuras 

se formaren bajo la misma etapa de deformaciOn, a pesar de 

sus diferencias en grado metambrfico y composiciOn litolbgica 

original. 

4. El régimen hipobArtico (baja presien/alta temperatura) al 

que fue sometido el Area de este estudio, coincide con lo ya 

reportado por Ortega-Gutierrez (1981) para el Complejo Xolapa 

en otra5 localidades y refuerza su interpretacibn como raiz 

de una antigua margen convergente en la zona del arco 

magmAt.ico. 

5. Dada la gran heterogeneidad primaria y secundaria de la 

litologla del Complejo Xolapa y su ampltsima distribucibn, se 

propone en este trabajo establecer varias secciones de 

referencia, que pueda ilustrar dichos aspectos en una iorma 

mls completa. Una seccien que debe estudiarse, podrf a 

ubicarse desde El Cuarenta- lugar donde esta el limite entre 

el Tronco de Xaltianguis y el Complejo Xolapa-hasta La Venta, 

sobre el Rfo Aguacatillo, completando asf con su localidad 

t.ipo de la Barranca de Xolapa una secciOn total de est.e 

complejo eMpuesto en est.a regibn. 
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6. Para establecer las caracterlsticas primarias de los 

deposites sedimentarios, volcAnicos e intrusiones lgneas, asl 

como su distribuciOn original, scrh neces•rio conocer, con el 

detalle que se reestudio la localidad tipo del Complejo 

Xolapa, varias secciones a lo largo de toda su extensiOn e 

integrarlas en un mapa. Esta informaciOn permitirla conocer 

ccn mayor precisiOn las caracterlsticas petrotectOnicas del 

Complejo Xolapa,y su evolucibn posterior, con lo cual podrlan 

intentarse luego reconstrucciones de los ambientes 

geogrAficos y tectOnicos donde se formó el Complejo Xolapa. 

La carto~raffa a escala 1:10,000 efectuada en la Barranca de 

Xolapa permiti6 mostrar la presencia de cinco unidades 

metamOrficas, un granito deformado y dos grupos de diques 

postectOni ces. 

Las unidades litolOgicas diferenciadas en este estudio sena 1. 

anfibolitas, 2. esquisto de biotita, 3. esquisto pelftico, 4. 

gneis granodiorltico, 5. metagranito, 6. granito pegmatltico 

deformado, 7. diques f~lsicos y a. diques m•ftcos. 

La petrog&nesis de estas unidades 

siguientes protolitos respectivos1 1 y 2. grauvaca, 3. lutitas, 

4.roca lgnea de composicibn granodiorttica y S. roca lgnea 

intrusiva de composicibn granltica. 
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Las caracterlsticas petrogrAficas permiten deter~inarle una 

facies de anfibolit~ en la zona de la estaurolíta, con aumento en 

la temperatura hacia el SW, form~ndose el metamorfismo en un 

r~gimen hipob~rico, con un gradiente geot~rmico aproximado de 

36 ºC/km. 

Estructuralmente las rocas de esta regiOn se ajustan a un pliegue 

sin~orma con su eje orientado en la direcciOn N50ºW/25~ Se 

pudieron reconocer tres fases de deformaciOn. 

1.La primera fase deformante fue compresiva y es la que 

desarrollO una folíaciOn regional contemporAnea a la 

recristalizaciOn metamOrfica y a la intrusiOn del granito 

gn•isico. 

2. La segunda fase deformante , tambi~n de compresiOn , plegO el 

Area sin alcanzar a desarrollar una deformacibn penetrante. 

3. La tercera fase, de distensibn, comprende tres etapas: en la 

primera se fracturb el terreno, en la segunda se intrusionaron 

los diques f~lsicos y en la dltima los mAficos. 

Como conclusiOn final, se se~ala que las caracterfsticas del 

granito pegmatftico deformado descritas a continuaciOn sugieren 

que pertenece a un granito tipo 11 5 11
, de acuerdo con Best <1982>, 

White y colaboradores <1qeb> y Pitcher <1982>: 

1. Su composiciOn mineralOgica es rica en muscovita, biotita 

y granate1 aunque no' se encentro cordierita, que serta el 

mejor indicador mineralbgico, no se descarta su presencia. 



2. Su feldespato 

lftegacri stales. 
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potbsico a menudo se encuentra como 

3. Contiene inclusiones metasedimentarias. 

4. Es sincinem~tico. 

5. Es leucocr~tico. 
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