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RESUMEN 

En la región de Tlanilpa-Azuláquez, la Formación 
E3guisto Taxco pre3enta dos variedade3 generales: una -
metasedimentaria, formada a partir de rocas peliticas y 
una rnetavol.cánica, der Lvada de rocas v,:·lcánicas y volc~. 

noclásticas. Estas dos variedades sugieren el origen -
del Esquislo Taxco, a partir de un vulcanismo ácido-in
-termedio en un medio marino, con una sedimentación pe-
-lítica penecontcmpor~noa, e!l un ambiente eugeosinclinal. 

El tipo de metamorfismo que presenta el Esquisto -
Taxco es regional de bajo grado. facies de los Esquis-
tos Verdes. 

La Formación Rocaverde Taxco Viejo presenta uQa li 
tologia y tipos petrográficos muy variables; es de ori
gen piroclástico, presentando características de dinan1.9_ 
metamorfismo e hidrotermalismo. y en ocasiones con met~ 
morfismo incipiente. 

Los cuerpos mineralizados se presentan relaciona-
dos a la porción metasedimentaria del Esquisto Taxco, -
específicamente a un horizonte de pizarras negras. 
La mineralogía de dichos cuerpos consiste escencialmen
te de una mena de sulfuros masivos de plata, plomo y -
zinc, con menores cantidades de cobre y oro. 

De acuerdo con las caracteristicas de los cuer- -
pos mineralizados y a los estudios pctrográficos y par~ 
genéticos de algunas muestras de sulfuros masivos, se -
ha podido establecer que la mineralización de éstos - -
es singenética con el medio ambiente sedimentario, ori
ginada por procesos volcánicos de composici6n ácida pe
necontemporáneos a un per:í.odo ele depositación pelí.tica; 
todo ello en un r&gimen eugeosinclinal. 



Cabe aclarar a 1 lector que los r0sul ta dos obteni-
dos y lus llipótes.i.s mencionadas tendrán que ser compro
bados y ratifica.dos con e3tuclios más detallados y de m.0_ 
yor extensión regional, ya quo existen a6n muchas inc6~ 
nitas acerca de la historia gcol6gica de la región. 



I. INTRODUCCION 

a) Locali;:.ación y Acceso: 

El área de estudio del presente traba]o comprende una frac-
ción de la parte nortecentral del Estado de Guerrero, en los alrg 
cledores de los poblados de Tlanil.pa y l\zuUtqucz, Mun.i.ci.pio de Pc'
dro i\.scencio de ,1\l.qnic.ii:as, que col.inda al norte con t~l. Estado de! 
M1~x:i_co. 

Ge0gráficamcnte se encuentra localizada entre los paralelos 
18º 34• 31" '/ 18º 3fJ• 08", de latitucl norte 't los neridianos - -
é·o(> L~7· 45'' v :il.· J_O'', de l.orlCJitud oeste ck·L Mc:riclü1110 de 
Gr0cnwich, :c;i.end.- su ci.ev<:lción prornc'cho ck' .l. 700 mc:l:ros sulJtc el 
ni.vc-;l clc"l Il\dL". 

Se tiene acceso al área por la carretera federal No. 57. que 
comtrni.cd a los poblados ele I~¡uala y Ciudé!ci l\1.t<:lrni.rano, <• parh r -
de la cual, 2 la altura del kil.6mctro 79. se Llega a un luqar rle
nominado Pochote: al norte de éste. part~ un camino de terraccr!~ 
y di.?c-:;ptiés de un recor.r.l.c1o el(? .. '1pro:ümada1:v~nt<'" 32 kilómetros. se --
11'"9ª :."1. poblad'_) de Tlanilpa. 

El camino ~e encuentra pavimentado y en buenas condiciones -
de Iguala hasta Pochote. posteriormente es de terracerfa y transi 
tab.1.e en toda É·pcca dc'l año. El i:ecorrido total en autom6vil., -
partiendo de la Ciudad de México, se efect0a en un tiempo aproxi
m2do de 5 hcrt1s. 

b) Fisioq=afía: Geornorfologfa e Hidrogr~fía. 

Seg6n la clasificación de las Provincias Fisiográficas de M6 
xico, publicada por Raisz (1959), el área de estudio está local.i~ 
zada en el borde nor-occidcntal da la sub-provincia denominada -
cu~>nca del Bal.Si1S··Mcxcala. de lo provincia fi.sioc1r<lfica lJ.arn<ida -
Sierra Madre del Sur. 

La Cuenca del Balsas-Mexcala tiene un rumbo general oeste-nor
oeste. mide aproximadamente 600 kilómetros de largo por 100 de an-
c11u y l:i.mit:_1cl.01 aJ.. norl-c' con L.\ provinci.'1 (knuminacla PL1n.ivjc~ Nt'llV<il 
c;'ínica. 

L<t li tulog í.a ele J. é'.írca influye en la na turulc.>Y.il de lo::.; rasqos 
morfol6gicos existentes. Las rocas carbonatadas se presentan __ 
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en sierras 1;~ levadas cnn escarpes abruptos: las rocas m•.:: \·:amórf il:as 
corresponden a val les pro:undus de fuertes p~ndientes y l_:J3 rocas 
volcánicas, lutitas y arenisc~~. ~2 muestran como lomaa arredond~ 
das y corte:> suaves. Regionalmente las rocas que subyacen en -· -
la re9j_ón son P'-·L1cip<1.l1nente metamórfic.:is, sobre todo esquistos Y 
pizacras: localmente se encuentran algunos bancos de calizas de 
e~tensión reducida. 

Geomorfolóq.i.camente se defifü~ como una región en etapa de m§.. 
durez temprana, ya que p:ces(3ni:a un drenaje de tipo dentriti.co: e_fi. 
tá c:)!1o>tituida por lomas arredondadas con cortes de fuertes pen -
dientes esLmdo coronadas por formaciones triásicas, cretácicas o 
recientes; las cuale~3 corresponden a rocas de composici.ón interrn_Q_ 
dia a bá:3ica. 

Hidrográficamente la regi6n forma parte de la Cuenca del Rio 
Balsas, con corrientes de tipo c~nsecuente y subsecuente. sien- -
do todas ellas tributarias del Río Balsas. 

Lo~~ principales étrroyos son el 'rlapacoya y el Huispa o Azulf. 
quez, los cuales nacen al norte, en las partes altas de la sierra 
y sigur2n rumbos aproximados de norl:e-sur y noroeste-sureste, de-
sembocando al arroyo de los Sabinos el cual, a SLJ. vez, se une - -
al Rio Balsas hacia el sur. En general las corrientes presen-
tan un flujo más o menos estable con excepción de los meses de 
abril a junio, en los cuales baja su caudal debido a las altas 
temp~raturas y pocas precipitaciones. 

Clima y Vegetación: Se tienen en la región dos tipos de climas -
que, de acuerdo a la clasificación climfitica de KBeppen, modifica 
da por E. García (1::64) se pueden describir de la siguiente mane-=::
ra: 

(A) C (w 2 ) (w) ig. Clima semi-cálido, temperatura anual ma-
yor de 18° C y la del mes más frío menor de 18° C. El r§gimen de 
lluvias en ver::tr\::J es por lo menos die;-. veces mavor que el de in-
vierno. 

A (Cw2) (w) ig. Clima cálido húrnedo, temperatura media me-
nor de 22° C y la el.el mes más frio mayor de 18° C. Durante el v~ 
rano la precipitación pluvial es por lo menos diez 1_;cces mayor __ 
qu;:~ 1.'1 del invierno. 
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Las principales especies silvestres que se presentan son: 
amate. cedro, encino, ocote. pino y casahuate: como cultivos se -
tienE?: maiz, cacahuate. frijol, ciruela, mango, durazno Y ¿¡guac.§._ 
te. 

e) Estudios Previos. 

r.os primeros datos geológicos, referentes al área se obtienen 
del estudio elaborado por Zoltan de cserna y Carl Fries Jr., en su 
trabajo titulado "Resumen de la hoja Taxco,. Estados de Guerrero, -
México y Moredas", Instituto ele Geología (1975). 

Posteriormente el Ing. Eduardo Murillo de la Subdirecci6n de 
Exploración, Gerencia ele Zona Sur de Servicios Industriales Pefio
les, s.c., estuvo trabajando en el proyecto Tlanilpa. elaborando 
un "Estudio Geológico-minero del Proyecto TJ_an:LJ.p;.1 11 (Inédito Ar-
chivo Pefioles, 1977). Se puede decir que éstos han siclo los 6ni
ccs trabajos previos acerca del área en estudio. 

d) Objetivo del Trabajo. 

El objetivo principal es el de realizar un estudio litolóqicü 
de la estrati~rafia existente en la región y establecer un pa- -
trón de alteraciones y de tipos petrográficos con el fin de efec
tuar zoneamientos que indiquen los controles para la prospección 
minera. 

La Sub-dirección de Exploración de Servicios Industriales Pe 
noles, S.C., Gerencia de Exploración, Zona Sur, comenzó a investT 
gar el área con el. fin de determinar la viabi1ic1ud para la explo-: 
tación de la zona mineralizada, para lo cual. se procedió a levan
tar la geologia superficial a semi-detalle (realizada por el Ing. 
Eduardo Murillo, 1975-1976) y a efectuar el presente estudio. 

Es importante sefialar que estos estudios van enfocados a la _ 
búsqueda y explotación de yacimientos minerales y que además de -
ayudar en forma determinante al progreso de los habitantes de la _ 
regi6n, son de gran beneficio para la economia mexicana. 

e) M§todo de Trabajo. 

El presente estudio se desarrolló en dos etapas, una de cam
po y otra de gabinete. 
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Dentr.J del. tr<':bajo de c~mp:: se desarrol.Laroü las si9uíent.es ·
actividades: 

Reconocimiento de las unidades estruc(urales y litoestratigráfi 
cas del Arca del. proyl:ct:o observadfü3 previamente por fotuinter
pretación. 

Levantamiento de la geologia superficial a semidetalle, utili-
zando como base fotografias aéreas escala l: 6250 (Ing. Eduardo 
Murillo, .l ~:75--1976). 

Trazo de la sección estratigráfica. 

Muestreo superficial de las unidades litoestratigráficas que 
afloran en el área y sobre las cuales se traz6 la secci6n. 

El tcabajo de gabinete consistib en: 

Elaboracibn de un plano fotogeol6gico de la regi6n en la que se 
encuentra el proyecto. 

Elaboraci6n del plano geo16gico del área en base al plano foto
geológico, completado y corregido con el mue~;treo geológico su
perficial a semi-detalle, escala 1: 6250 (Ing. Eduardo Murillo). 

Estudios petrogr&f icos y mineragráf icos do láminas delgadas y -
superficies pulidas de las muestras de las unidades litoestrati 
gráficas obtenidas en el levantamiento de la sección estratigrA 
fica. 

Elaboración de la sección est.rati·9ráfica a partir de los datos su 
pe:cficiales de campo y su interpretación. 



II. GEOLOGIA 

a) Estratigrafía. 

En la zona de estudio, la estratigrafía está representada por 
roc~s del Pre-C6mbrico y del Mesozoico, que Fries (1960) incluy6 -
en 12 unidades formales. El espesor máximo de la secuencia es 
de 4,600 m., excluyendo las rocas metamórficas incluidas en el Es
quisto Taxco. 

Cabe señalar que la presente secuencia estratigráfica est€1 b.0_ 

sada en la superposición de las unidades Utoestratigráficus Y ap.2_ 
yada por datos paleonto16gicos y radiom6tricos. 

Pre-Ct:í.mbrico. 

Esquisto Taxco. 

El Esquisto Taxco es la unidad más antigua de la región y fo.!:_ 
ma el basamento sobre el cual se depositaron todas las demás unida 
des. 

El nombre de Esquisto Taxco fué propuesto para las rocas del 
área del afloramiento que se encuentra al oriente y sureste de la 
ciudad de Taxco, Gro., entre la carretera federal No. S5 y los po 
blados de Tehuilotepec y Pichahua, teniendo esta 5rea u.na superfi 
cie aproximada de 5 Km2. ---

El Esquisto Taxco seg6n de Cserna y Fries (1976\ consiste en 
una secuencia de rocas volcánicas y pelíticas varias veces defor
madas y que se presentan como esquistos de sericita y cuarzo, de 
grano fino; esquistos grafí tices y pizarras negras_; y corno rnetai_g_ 
nimbritas y metatobas. El rango de metamorfismo que presenta - -
el esquisto corresponde al de los esquistos verdes, como queda in 
dicaclo por la presencia ele sericita, clorita y epidota. Las me--=· 
taignimbritas presentan fragmentos de pómez aplastados, lo que in 
dica que estas rocas fueron originalmente derrames piroclfistico;~ 
Su composici6n es variable desde riolita hasta traquiandesita. 
En algunas rocas metavolc~nicas se presenta con abundante clorita 
que, a su vez, dá un color verde claro al esquisto, lo cual difi
cul l:a en algunas ocasiones Sl1 distinción con la unidad suprayace!l 
te que es la Rocaverde Taxco Viejo. 
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Las rocas metavolcánicas y metasedimentarias que se encue!!_ 
-tran en el Esquisto Taxco representan una secuencia que origi-
-nalmente consistfa de lutitas, grauvacas y rocas volcánicas. 

Se9ún Stille (19J6) esta lHoloc:ría corresponde a un ambie!f_ 
-te eugeoslnclinal, debido a que representa un cintur6n tect6n! 
-co móvil, que consiste de rocas volcánicaf; asociadas con su r5:_ 
-lleno sedimentario. 

La edad del Esquisto Taxco. seg6n el concentrado de circones 
auttqenos procedentes de la metatoba, dió una edad radiométrica -
poc 01. 1nétoclo de plomo-alfa, de l 020 + 110 millones de afios que 
~oL·responde al Pn,cámbrico tardío (De Cserna, 1974, p. l'H), edad 
qu'.:' concuerda con la reportada para otras rocas precámbricas ·- -
del oriento y sur de M&xico (Faja Tectónica OaxaqueHa). El espe
sor de la unidad no ha sido determinado debido a qu0 su base no -
est5 expuesta y ~u contacto superior es una discordancia erosio-
nal con las unidades que le suprayacen. Cn la zona de estudio, -
el Esquisto Taxco está en conl:acl-.o discordante con la Rcicaverde -
Taxco Viejo que es la unidad que le suprayacc inmediatamente. 

•rr iásico. 

Rocaverde Taxco Viejo. 

La Rocaverde Taxco Viejo es la unidad litoestratigrfifica que 
junto con el Esquisto Taxco, constituy6 el basamento sobre el 
cual se depositaron las rocas del Cretácico. 

El nombre de Rocaverde 'l'axco Viejo fué propuesto para el aflQ 
ramiento sobre L:i falda situad¿¡ directamente al oriente del Pueblo 
de Taxco Viejo. Seg6n Fries (1960) la Rocaverde Taxco Viejo se -
componde pr inc i.pa lmen te de una secuencia de derrariies de la va y to
bas, de composici6n intermedia a básica y con algunos intervalos -
ele grauvacas y pizarras negras. Muchos fragmentos que componen la 
roca se encuentran comprimidos y alargados, sin duda como resulta
do del metamorfismo dinámico regional. Mediante el metamorfismo -
se formaron qrandes cantidades de clorita, so1ire toclo en las capas 
de grano más fino. 

Además la presencia de clorita, epidota y pirita se conside
ran como indicios de un metamorfismo de bajo grado. La edad de -
es l:d :tl\i.dad sólo puede doduc.i.rse por las relaciones que guarda --· 
con las rocas que se sub y suprayacen y por las correlaciones de 
larga distancia; así en Zacatecas se han descrito rocas semejan-
tes a éstas cun sedimentos marinos fosilíferos del Triásico, por 
lo que se supone es de edad triásica. Además, la presencia de ve 
tillas de cu~1rzo. junto con los rasgos de deformación cataclfisti-;;a 
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en la cima del Esquisto Taxco y en menor grado en la base de la R~ 
caverde Taxco Viejo, sugieren, aunque no con certeza, la posicibn 
tect6nica de esta unidad encima del Esquisto Taxco. El espesor -
máximo aproximado de la unidad es de 300 metros. 

La Eocave.rcle •raxco Viejo, descansa cliscordantemen\:c sobr~' el 
Esquisto Taxco. Fries (1~60) menciona la presencia de un conglo
merado basal, compuesto de fru.grnentos c1e esquisto en el. contac·- -
to entre las dos unidades. Los movimientos tectónicos posterio-
res y la crosi6n eliminaron gran parte de la unidad antes de - -
que fueran depositadas las unidades superiores, por lo que pue- -
de estar cubierta por cualquier unidad pouterior. 

Cretácico. 

Formación Acuitlapán. 

Es la unidad litoestratigráfica m§s antigua del Cretácico y -
descansa sobre la Rocaverde T0xco Viejo o sobJ:e el Esquisto 'raxco 
en discordancia angular. 

El nombre de Formación Acuitlapán fué tomado del pueblo del -
mismo nombre, en e 1 kilómetro 144. 5 de lu c;;1.rrc ter.01 Amacuzac-Taxco 
y se propone para las rocas que afloran a lo largo de la base - -
suroccidental de la alta serrania caliza conocida como Cerro de -
Acuitlapán, gue se levanta al noroeste de dicho pueblo (Fries, - -
1%0). 

La unida~ consiste en una serie de capas delgadas arcillosas 
y limosas, ~on intercalaciones de capas de caliza negra delgadas, 
todo ello con cambios metamórficos a filita pizi1rrosa. No se hun 
encontrado fósiles en la unidad y su edad tiene que deducirse - -
de su posición estratigráfica. La Formación Xochicalco supraya-
cente contiene microfauna d0. edad aptiana y J.u. formación inm0clia
ta más antigua que la J\cuitlapán es de probable edad jurásica tar 
dia; por lo tanto se atribuye a la Formación Acuitlap<in una edad
Neocomiano (cretácica temprana, Frú~s, 1960). Ahora De Cserna -
(1976), la considera como la unidad elástica basal en ésta regi6n, 
de 1 Miogeosinclina 1 Cretácico Temprano. 

El espesor total original de la unidad no puede determinarse 
en el área de estudio dcbiao al plegamiento estrecho de las capas 
y a los afloramientos incompletos. pero se le eo;tima un espesor -
parcial de 120 metros (De Cserna, 1976). 
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Esta formaci6n descans;;i directamente sobre la Rocaverde Taxco 
Viejo en discordancia angular. En algunas partes se le encuen- -
tra debajo de la Formaci6n Xochicalco con un contacto transicional 
y en otras debajo de la formaci6n Morelos y Mexcala en contacto -
discordante. 

Formac::i.(,n Xcichicalco. 

La Formación Xochicalco fué definida por Fries (1960, p. 40), 
como una secuencia de calizas gris oscuras en estratos delgados -
a medianos con interestratos de lutita y limolita calcárea. y lo-
calmente con la presencia de pedernal negro. 

El nonilire de Formación Xochicalco provierw de la localidad a!:_ 

queol6gica que se encuentra en el Cerro de Xochicalco y aflora de~ 
de dicho punto hasta el Cerro de Colotepec, al oriente, donde se -
encuentra intrusionada por un tronco granítico. 

Seg6n De Cscrna (1976), su dep6sito tuvo lugar en aguas frias 
más tranquilas y con poco aporte de sedimento3 elásticos en el MiQ 
g eos inclina l ere tá c ico 'remprano. 

No se <encontraron macr·:;fósiles en la Formación Xochicalco, pe 
ro se estudió la microfauna en numerosas lSminas delgadas (F. -
Bonet, 1959) . La fauna identificada fué la siguiente: 

Colomiella mexicana. 

Rugoglobigerina sp. 

qu? corresponden a una edad aptiana. 

En los afloramientos cerca de Acuitlapán, donde aflora tanto 
la base como la cima de la Formaci6n Xochicalco, el espesor es de 
unos 150 metros. 

Esta unidad litoestratigráfica sobreyace en contacto transi
cional a 1.a Fo:cmaci6n Acuitlapán y está, a su vez_, cubierta por -
la Formación Morelos. El contacto Xochicalco-Morelos, Fries -

(1960 1 p. 42) lo considc·r6 discurclant.e por dcl:cctar la i.iusenciu de 
algunos estratos superiores de la Formaci6n Xochicalco, debajo de 
la Formación Morelos, de un lugar a otro_, pero esto puede obcde-
cer a que la naturaleza incompetente de la Formación Xochica leo, 



- 9 -

en contraste con la de la Formaclón Morelos, pudo haber resultddo 
en pequefias discordancias tectónicas, debidas a la naturalczu 

disarm¿nica del plegamiento que afect~ a estas rocas. 

Formaci6n Morelos. 

La Formación Morelos esté'.i constituida por una sucesión de cg_ 
pas de calizas y dolomías, interestratificadas, con cantidades VI._1_ 

riables de ped(~rnal en forma de nódulos. lentes. granos y fragme.!:!_ 
tos silicificados de fósiles. La parte más antigua de la forma--' 
ción está constituida por un miembro de anhidrita en la parte ·- -
ori,,,1·.~ ,1 de J.;:¡ región, pero en el resto. las capc:is basó1.lcs con:-.Ü_§_ 
tt~n en carbona tos de edad un poco más joven (Fries, 1960). 

Es~• unidad fu6 definida y cartografiada por primera vez por 
Fries en el área de Cuernavaca (1~60). Esta formaci6n se puede -
observar en el. Cañón ele Lobos, Mor., car.re ter a ent::r:e Cuautla y -
CLF: r·navaca. 

La fauna colectada por Fries (1960, p. 53-59) indica una edc:id 
a.lbiana-cenomaniana temprana para la Formacibn Morelos. 

Sin embargo, este alcance cronoestratigrfifi.co no es uniforme 
regionalmente. En algunas áreas se ha observado que la Formacion 
Morelos presenta acuñamientos, los cuales pueden ser debido a le
vantamientos tectónicos locales antes de su depósito o a una ero
sión intensa antes del depósito de la formaci6n que le suprayace. 

La Forrrración Morelos es relativamente pobre en macrof6silcs 
y la mayoría representa especies nuevas con limites temporales -
amplios. Los rudistas se presentan en gran número en la parte -
superior de la formación, aunque representan pocas especies. 
Los microf6si.les se presentan con mucha abundancia en algunas ca 
pa·3, sobre todo en la parte superior de la formación y csUin - -: 
dominados por los géneros que pertenecen a la familia Milio.lidae. 

Los f6siles identificados, en la parte superior de la forma
ci6n son: 



Mocrofósiles 

Perpnidella sp. cf. 
P. ramosissima Dunikowsky 

Epistrepto phylum sp. cf. 
:¡;;_, bud.§_ens is We lls. 

Hypos<J.lein~ ('.?) sp. 
Spondylus sp. 

Microfó.siles 

- 10 -

~icyclina schu~bergeri Munier-Chalmas 

Numrnoloculina heimi Bonet 

Nonion (?) sp. 

Est,:JS fósiles indican una edad Cenomaniano Temprano para la -
parte superior de la Formación Morelos. 

La parte inferior presenta la siguiente fauna: 

Mi1crofósiles 

Toucasia pataqiata (?) White 

Toucasia texana (?) Roener 

Nerinea sp. 

Microfósi.les 

Spiroplectammina cf. s <J.29Cllandana --, 

Dictyoconus sp. 
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Massilina cf. M. planaconvexa 

Nummoloculina sp. 

Estos fósiles asignan a las capas basales de la formación unu 
edad Albiano Medio. 

El lespcsor df; 1.a :t,ormación Morel.os varia dce unos cuantos me- -
tr os has ta mi 1 y quiz5 méls. 

En ... ~1 área de estudio y también rc9ionalm·2ntE·, esl·a un:Lde1c1 --· 
forma las prominencias topo~ráficas m5s imporLantes. 

La .formación cu1n~o. e ·.·ncordan temen te a la Formación Xuch.i.ca lcl' 
y discordantcmentc a l~s unid'"des más antiguas. 

Se le encuentra cubierta por la Formación Mexcala de mancru -
discordante. 

Calizos (sin nombre). 

En el área de estudio y en algunas otras partes se han obser
vado unas calizas de tipo calcarenitas a calciruditas, que presen
tan una laminación imperfecta y con interestr.atos delgados locah:s. 
De Cserna (1976) las sefiala como una unidad informal. Estas cali-
zas suelen formar bances y carecen de mé1cruf:.::l;r;;1 y de m.i. l iol:Ldos. 

Unos ejemplares muy mal conservados de rudistas sugieren quo 
son del Cretácico y su espesor varia de 50 a 120 metros. 

Formación Mexcala. 

Fries (l.Y60, p. 72) propone el nombre de Formación M0xcala pa 
ra la sucesi6n de rocas elásticas marinas, que consisten en su ba: 
se de calizas delgadas u medianas y que cambian hacia ;:irriha a una 
secuencia de lutitas y grauvacas. 

Se le puso tal nombre por llamarse así. t.anto el pueblo corno -
(:'l río situado coe:•rca dc·l K~1: 2~'.0 de' L:1 carn::tera Móxico·-1\capulco. 
La unidad \''Sl:á t<in plcqacla que la repetición ele: capas es 1.;:¡ rc~·Jl...i. 

y la sucesi6n litológica verdadera no puede determinarse con exac
titud. La localidad tipo fu6 escogida a lo largo del Río llalsas-
Mexcala, un poco al oriente del puente de la carretera, porque e11 
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dicho lugar las capas parecen ser las menos plegadas. 

La Formación Mexcala es muy variable en su litología, tanto -
lateral como verticalmente. La parte basal es, en casi todas par
tes, de naturaleza calcárea y puede consistir en capas de caliza -
arcillosa o de limo.lita calcárea. 

Encima de la parte calcárea se encuentran lutitas y grauvacas 
de color gris y verde olivo que constituyen una secuencia ritmica. 
Los fragmentos de las grauvacas y conglomerados de la parte supe-
rior y media derivan de rocas ígneas. 

Según De Cserna (19G5_, p. 26) su aspecto litológico correspOQ 
de a unflysch o subflysch que en algunos casos constituye una cu-
~a elástica transgresiva. Los estratos y distribución de las gra~ 
vacas más gruesos corresponden a la acci6n de las corrientes de 
turbidez. 

Fries (1960, p. 82-90) ha fijado una edad Coniaciano para la 
parte superior de esta formación, en tanto que Ontiveros-'raran- -
go (1973; p. 222) le ha calculado a la parte inferior una edad T.!,! 
roniano, concluyendo que la Formación Mexcala es de edad Turonia
no-Coniaciano. 

La mayoría de los fósiles son amonoides y pel~cipodos, sien
do los principales macrofósiles los siguientes: 

Peroniceras sp .. 
Pteraptychus (?) Trauth 
Durania sp. 
Barroisiceras cf. B. alstadenese Solger 
Barroisiceras cf. B. haberfellneri van Hayer 
Peroniceras cf. P. subtricarinatum Sturm 

y los principales microf6siles: 

Ammobacu l.i te.s_ (?) sp. 
Spiroplectammina sp. 
Martinottiella sp. 
Praeqlobotruncana delrioensis (?) 

Globochaete (?) 
Calcisphaerula {?) sp. 
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La Formación Mexcala, por su litologi.a incompetente y por su 
ubicación en la cima dP la secuencia mesozoica plegada, fué afec
tada substancialmente, [Ji:oduciéndose en ella un sinnúmero de pli.§;. 
gues, que sin un estudio detallado hacen imposible determinar - -
su verdadero espesor. Si.11 embar~o, parece ser que en la regi6n -
no excede de 600 m. 

La Formación Mexca La descansa discordan t<::1n<:'n te sobre la Form~ 
ci6n Morelos y está a su vez cubierta discordantemente por la For
mación Balsas. 

Terciario. 

Formaci6n Balsas. 

La Formación Balsas (De Cserna, 1965, p. 25) se compone'de -
una secuencia continental formada de conglomera~os de calizas y de 
rocas metamórficas y volcánicas antiguas, arcosas y limo litas, asi 
como de calizas de agua dul.Cé'.' junto con algunos derrames basálti-
cos interestratificados que cubren con gran discordancia angular a 
las rocas mesozoicas y más antiguas deformadas. 

Su localidad tipo Be ubica a lG largo de la. Cuenca Hidrológi~ 
ca del Rio Balsas-Mexcala. 

La Formación Balsas no ha sido afectada por plegamientos. La 
disposición inclinada de sus E:!stratos se debe a "ladeo" produci- -
do por fallas o por pseuclocstra i:ificac:ió'n en escEi la mayor, inherente a 
la estructura interna de los abanicos aluviales. Su edad ha si- -
do fijada por medios indirectos: está cubierta por la Riolita Til
zaputla, cuya edad radiom&trica es de 26 m. a., que corresponde al 
Oligoceno Tardío. Por otra parte se le ha re1.acionado con la For
maci6n Y~nhuitlán en ln Mixteca Alta cic Oaxaca que corresponde - -
al Eoceno Medio (Fries, 1960). En cnnclusi6n, se le atribuye a la 
Formaci6n Balsas una edad del Eoceno Medio al Oligoceno Temprano. 

Su cuadro tectónico de acumulación y su relación a las estruc 
turas plegadas, permiten conside1.,:ar a lci Formaci6n como un dep6si: 
to de rnolasse continental (De Cr;erna, 1965, p. 27). 

Su espesor total probable alcanza 350 m. Descansa discordan
temente sobre las rocas mesozoicas o más antiguas y la suprayace _ 
en discordancia la Riolita Tilzapo_tla'. 
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Riolita Tilzapotla. 

Se define probablemente como la unidad más antigua de la se-
rie de unidades volcánicas del Terciario. 

Según Fries (1960. P. 104) se define como lHlu secuencia de r_Q 

cas pir;clásticas y cle~r~rnes volcánicos af:'.Ociados. ele composición 
riolítica y riodacitica, que sobreyacen, con peque5as cliscorclan- -
cias localr:;s., C\ la FormC\ción Balsas y cLi.llre di.::;corclantemente unid.'.:_1 
des litoestratigráfi.cas más antiguas. 

El nombre de Riolita Tilzapotla fué propuesto parr.i los afl.or~ 
mientas extensos ele brecha tobácea riol..í.ti.ca, situados en las cer
canías de Tizapotla. al sur del lago de Tequesquitengo y del Rio -
Amacuzác. 

Seg6n una muestra de circones autigeno3 concentrados de la -
unidad di6 una edad radiométrica, por el método plomo-alfa, ele 26 
millones de afias. que corresponde al Oligoceno Tard[o (Fries, - -
J.960, p. 107). 

El espesor de la Riolita Tilzapotla varfa de 100 a 300 m. 

El contacto entre la Riolita Tilzapotla y las unidades que -
le subyacen es dicordante. 

Posteriormente a la Riolita Tilzapotl.a se tiene la presencia 
de una serie de dep6sitos y derrames volcánicos y-ue e:stán compren 
didos en las siguientes unidades litoestratigráficas (Fries, 1960) 

Andesita Buenavista (Mioceno) 
Tobas, Brechas Volcánicas y Laha;_·es (Mioceno Tar.·dio) 
Formación Tepoztlán (Mioceno) 
Andesita Zempoala (Plioceno Tardío-Pleistoceno) 
Andesita (Pleistoceno) 
Formación Chontalcoatl&n (Plioceno Medio) 
Formación Cuernavaca (Plioceno Tardío) 
Basalto (Cuaternario) 
Aluvión {Cuaternario) 
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Estratigrafia del Proyecto. 

Dentro de la zona de estudio que corresponde el proyecto Tla
nilpa, la columna estratigráfica está representada por cuatro uni-
dades litoestratigráficas que son: Esquisto Taxco, Rocaverdc Tax
co Viejo, Formación l\cu:i.tlapán y Caliza (:;in nombre). 

Dichas unidades han sido definidas y cartografiadas en la re
gi6n, y se tratarán con mayor detalle en el Capitulo III del pre-
sente trabajo. 

b) Estructuras. 

Tentativamente se interpreta la estructura de cst~ rg 
91on metam6rfica. como el flanco suroriental y la nariz nororicn-
tal de un amplio levantamiento alargado NE-SW, sin embargo las ob·
servacione~ de la foliación registradas en el terreno apoyan sólo 
parcialmente a esta interpretaci6n (De Cserna, 1976). 

El rasgo estructural más notable en las rocas del basamento -
es la esquistosidad que presenta, causada por procesos metamórfi-
cos regionales. Esta se presenta en dos direcciones, una con rum
bo general NE-SW con echados al W y otra NW-SE. La primera supone 
una gran estructura homoclinal. 

Se puede observar además que tanto la Rocaverde Taxco Viejo -
corno las rocas sedimentarias cretácicas, presentan estructuras cu
yo rumbo general es NW·-SE. 

En base a estas relaciones se puede concluir que la foliaci6n 
de 1 Esquisto Taxco que sigue Lm rumbo NE-SW, resultó de la primera 
deformación de las rocas que forman al esquisto, mientras que la -
que sigue un rumbo NW-SE debe de haber sido el producto de una se
gunda deformación, relacionada con los procesus tect6nicos que - -
afectaron a las rocas mesozoicas. 

Fries {1960, p. 144-145) concluy6 que la primera deformaci6n 
que afect6 a la secuencia y que resultó en el desarrollo de la es 
yuistosidad, siguió un l:°umbr.:i SNE-WSW y debido a lCJ poc;_i incl.ina--=
ci6n que presenta, sospecha la presencia de pliegues fuertemente 
recostados en el Esquisto Taxco. Se supone que las estructuras -
formadas durante las primeras deformaciones fueron truncadas en _ 
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superficies de erosión antes de que fuesen emplazadas las unidades 
posteriores. 

En la zona del proyecto no se han podido distinguir estructu
ras del orden de anticlinal o sinclinal y en generai sólo se obse~ 
v¡m una serie de fallas y fracturas fotogeolós¡i.camente interpreta
das; dichas estructuras se encuentran afectando principalmente al 
basamento, siguiendo dos direcciones bien definidas, unas con rum
bo N 35° - 45° W y otras casi perpendiculares, siendo sus longitu
des del o:cden ck~ 1100 '1 600 rnetros (Murill.o, 1977). 

En lo que re~pecta a fallas s6lo se ha encontrado una, que si 
que un rumbo N 30u E y se encuent.ra en el arroyo de Azuláquez, a -· 
lil altura del poblado del mismo nombre: t:úme una longitud aproxi
mada de 800 metros y afecta sobre todo a las rocas cretácicas. 

e) Metamorfismo. 

En general, el metamorfismo que presentan las unidades litoes 
tratigráficas del área del proyecto, es de bajo grado. Se tiene -
así que el rango de metamorfismo exhibido por el Esquisto Taxco es 
bajo, como queda indicado por la presencia de clorita, sericita y 
epi.dota, sin el desarrollo de granate u otros minerales metamórfi
cos tipicos de un metamorfismo intenso. El conju~to mineral sugie 
re que la roca fue producida por un metamorfismo dinámico-regionaT 
a temperaturas relativamente bajas. 

Las rocas originales correspondían probablem<~nte a una suce-
sion de tobas, brechas y tal vez corrientes lávicas de composici6n 
riolítica, con estratos elásticos intercalados en menor cantidad. 
Una compresión posterior, efectuada sobre todo después del dep6si
to de las formaciones cretác.i.cas, imprimió la crenl1lación (peque-
Has pliegues, con una longitud de onda de unos cuantos milímetros) 
marcada que ahora se observa en algunos ele los afloramientos del -
esquisto (Fries, 1960). 

Dentro de la Rocaverde Taxco Viejo se ti~nP la prc~encid de _ 
fragmentos comprimidos y alargados, que son el resultado de un me
tamorfismo dinámico-regional. Mediante el metamorfismo se forma-
ron grandes cantidades de clorita y 1.a roca adoptó una apariencia 
bien foliada, sobre todo en las capas de grano m5s fino. 
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Se tiene además las presencia de pizarras y pizarras culcáreas 
bituminosas que se encuentraE en el contacto Esquisto Taxco-RocavcI:. 
de Taxco Viejo o intercaladas en una de estas dos unidades Y que -
presentan un metamorfismo n:giont.1.l de b<J.jo 9rado proba.blementc a -
partir de rocas peliticas o pclitico calcáreas. 

La formación Acu.i.tlapán muestra el l:d:eclo de un metamorfismo 
dinámico d~bil, hasta el rango de pizarra y filita, posi!Jlemente -
en respuesta a la dcformaci6n Post-Cretficica bajo una cubierta se
dimentaria gruesa. 

En resumen se puede decir que el metamorfismo que afcct6 a las 
unidades litocstratigr~ficas del área, es de tipo regional de hajo 
grado ·(facies de esquistos verdes) y din~mico-regional. 

d) Geología Hist6rica. 

La Geología Histórica de la zona es muy compleja, y se carece 
de datos suficientes como para describirla concretamente. En una 
forma muy general se puede decir que la probable historia geológi
ca que di6 origen a las unidades litoestratigr5ficas presentes en 
la región es la siguiente: 

Las rocas del basamento que dieron origen al Esquisto Taxco -
fueron probablemente unu serie de depósitos de tobas riolíticus --· 
con interestratificaci6n de materiales elásticos, acumulados a fi
nes del Pre-Cámbrico y siendo muy deformados más tarde en lo que -
parecen ser pliegues recostados, con rumbo hacia el noreste (Fries, 
1960, p. 160). El plegamiento parece haber estado acompafiado de -
un metamorfismo dinámico de bajo grado y por el desarrollo de una 
foliaci6n fuerte. Posteriormente, el esquisto fu6 cortado por fa
llas, se formaron vetillas de cuarzo y fueron emplazados diques 
andesiticos. Despu6s sigui6 un largo periodo de erosión. 

Probablemente en la segunda mitad del 1'riásico, fueron deposj_._ 
tadas encima del esquisto erosionado, las rocas anclesiticas de __ 
.la Rocaverde Taxco Vieja. La región pudo haber estado bajo el ni
vel del mar. debido a la presoncia de matriz calcárea en alyunos -
intcrestrettc::-.> u[:_. LulJct. Lcl Eocavc.r.:dt: TaXCG vi~·:jo i_.)U.J:'(_•L'' .. ~ h . .JIJ(~r su-
frido un metamorfismo dinámico con el desarrollo de una foliaci6n 
débil, marcadu sobretodo hacia la base. El depósito de l;-is rocds 
marinas se cfectu6 del Jur5sico al Cret§cico. 
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Probablemente en la última part:e del ,Jurásico y principioo.; -
del Cre'cácico hubo una [;erie ck~ levantamicmt.os y huncEmien tos - -
en la cuenca. deposit5ndosc de esta forma las capas calcár0as Y 
terrigenas de la Pormaci6n Acuitlap&n. que c~Jre discordant:emontc 
a 1.a Eocav0rClc Toxco Viccjo. La F'onn:1ción l\cuil:lar5n rnuc::;t:ri.l el -
efecto ele un 1rtl:t:2.rnorfi.smo dinámico débil, hasta el_ rango ele piza-· 
rra y filita, posiblemente como una respuesta a la deformación 
post-crctácica bajo una cubierta sedimentaria gruesa. 

La lutita filitica de la Formación Acuitlapán pasa gradualmo~ 
te hacia arriba a la caliza Xocl1icalco, sin discordancia apuren- -
te. lo que indica que probablemente hubo una tran~>u,resión en los -
mares, con pequefias regresiones o con aporte de tcrrigcnos, la pr~ 
sencia de nódulos a~-; pc'dernal. en la cal.i::=a Xoc1ücalco pLH:cll~n sw¡(~

r :i_r que se clE:positó en un ambiente t1F.11:ino relativamente rcc1uctor. 

Se cn;~e que un combarniento haciil arrib<I_. para formar la paloS!_ 
península de Taxco y un hiato largo, de duraci6n desconocida, ocu
rrieron entre el. d.:~pÓ:3ito de lu Caliza Xochicalco y el ele la f'ormg_ 
ci6n Morelos suprayacente, cuya edad varia del Albiano Medio al -
Cenomaniano 'l'emprano.. Gran parb? de la Formaci6n More los represen_ 
ta una facie de agua relativamente somera. a juzgar por el contenJ.:. 
do de rudistas, gaster6podos, pelecipodos, etc_ Se piensa que - -
la dolomitización, tan ampliamente distribuida en la formación. se 
debió a un proceso pcnecon temporáneo o ch<:HJ<:né-tico. 

Hacia mediados del Cenomaniano la regi6n emergió del mar. pro
vocando erosión diferencial de la cimu de la Formación Moredas. -·
Una laguna de duración desconocida, pero que probablemente se ex-
tendió cuando menos hacia fines del Turoniano separa la Formación 
Morelos, erosionada, de las capas calcareniticas y cali~as basales 
de la Formaci6n Cuautla al oriente, cuyo depósito paree(' huber co
menzado a principios del Turoniano, continuando hasta el final de 
dicha edad. 

ProsigLÜÓ un probable perJ.odo de cleformación y levantamiento. 
La mayor parte de la Formación Mcxcala es ac evidente origen mari 
no, aunque no queda excluida la posibili.dad d12l origen continen--=
to.l de algunas capas superiores. No se conoce la fec112 e;éacta en 
que~ cesó el depósito de l.a Formación Me:-:coJ.,1 pc'ro puede correspo_I}_ 
::.kr a 1 San tonic.no T¿i_rdio o a 1 C21rnr;u1nic.n0 '.í\~·;~tt:Jútno. 

Durante el Cretácico, la región quedó expuesta a la erosión y 
no volvió a sumergirse. La deformación de las rocas cretficicas -
y anteriores tuvo lugar durante el Eoceno Temprano y Medio, como _ 

':¡ 
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contrapartida de la dPformaci6n laramídica del norte. Posteriormeg 
te sobrevino un período dr~ intensa erosión, cuyos procluctos supur:!~ 

tamente constituyeron la Pormaci6n Balsas, que consisti6 en la ac~ 
mulación de enormes cantidades de dep6sitos cl&sticos variables, -
desde el conylomerado grueso hasta el lodo fino y localmente, ade
más la caliza y el yeso. El depósito de la Formación Balsas se d~ 
bi6 a la intensa erosión de las cimas de los anticlinales; esto -
ocurrió pro})ablr,,1nonte hasta fines del Eoceno. 

A medida que iba disminuyendo el depósito de la Formación Bal 
sas .. comenzaba t?l vulcanismo rioU.tico 1mci.a fines del Oligoceno, 
constituido por tobas, brechas y corrientes lávicas que en conjun
to formaron la Riolita Tilzapotla. 

Probablementr~ siguió un período ele inactividad volcánica en -
el área de estudio, ya que no aparecen las demás unidades volcáni
cas que se presentan en las regiones que se ubican al norte y orierr 
te de ésta. 

A fines del Pleistoceno se desarrollaron pequeñas dolinas y -
poljes, como resultado de la disoluci6n de rocas carbonatadas cre
táci.cas, estos poljes y pequeñas dolinas han impedido E.?1 transpor
te del aluvi6n fuera de la regi6n. 



a) Tipos 

l·:SnUIS'I'O TAXCO. 

Para su estudio se puedD Jiviriir al Esauisto Taxco en <los cla
<·>(cS pri.nciualc'3, d0" élcue:i::-do i.1 é'>U criq<e,n: metasedi.mentario y metavol 
-cánicn. 1\mbo::.> ti.pos se preE>Cntan forrc1ando una alternancj_a; sin em=-
-·b<.n:qo, el rnet.avolcánico constituye a¡.,roxinadamente el 70% del es--
·-qui sto eme ¿¡fl_ol':i y E->c d:i.s·!-.ribuyc .~"rincipalmente cm la porción ce.!2_ 
--tr;1l c1el pn"lecto. El l'1ei:z;sc~chn 1 cntn nflorzi en área~3 más reducidas, 
sobre~ tc(lo en don<~c~ so cnc·1..'!c 1 n~~-r~ .. tn la ·avc:.i·:í.a de la!:; ohras rli.neras, 

c~n la. r:~oJ:c'i.6n c1 c""::-; te c:c L , <1"'(··· ·.'etc: 

L~1 ;)arte r.c~~::·:~~rl.ir-1(::in~·.a} : ;; dc.<i .r~sr."'uJsto ~~1 u;~co prc:;;untc1 los si·-
-·~r;u~ entes i:..l i'(l::; ~ 

'.1er¡usc6¡_)_i_can:.,nte p;:eser:.t2t un<: coJ oración qris osc'ara a negra 
con tintos rojizcs, y ~ veces ncre blanquecina; su textura es foli
-ac1a rnuv desun:oJ.lada. i\l ¡;1i.cro'."cl'''in su te;.:t.urct es esquistosa, pre 
-:scntcmdo en CJC:!Ti\'!.'Cll birnc1;¡;;; (:>:j2nt·.,1di1!', de nr,'ll\OS ~1equefíOS de cuarzo 
y r:\i.ncralcs :H·c-i 11..osor:· ( :,;c,r:i ci. ta) , ;·, '.'Cc1:rs con clorita, en rrwncho-
-ne~; n ,1J.tc.,.·n,:-:_11c~·:• CCJD lo·; :>-1l:Ct;t.l~~,-. :~~-·:_;illn~:os. 'J.1.:.1mhién ;~'rt~sentan -
lirnonitil y hen-.:ttíta, er: bilndas oric;.nt;1das o en fracturas, y esta úl 
-tima adem5s como porfüloblcistos scudornorfos de magnetita o de pirI 
-ta. -

De acuerdo con Heinrich (1972) las filitas o esquistos de seri 
-cita se forman por metamorfismo regional débil de pizarras y arcf::-
-llas y estAn incluidas en la zona de clorita del metamorfismo re--
-gional y formadas en un ambiente metamórfico de la subfacies de la 
moscovita-clorita de la facies de los esquistos verdes. 

Muesti·¿\~3 MD\'·-IV I MDV-XIT' MDV-XVI. (Ver apéndice retroqráfico 
y fotografías al final del texto) . 

+ P:i.zarras. 

MP<¡ascópicampnte pre~;ent.<rn uni:l color<1c.i6n gris oscura a negra 
con el desarrollo de una foliación fuerte. 

111 microscopio se observa una textura p.i.z,'.'!rrosa, y est~n además 
reenq1laza~as totalmente por calcita en una pasta de calcita fina y 
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esp&tica. Se encuentra materia bituminosa, en ocasiones muy abunda~ 
-te y a veces escasa. Se pueden observar, aun pequefios y escasos 
cristales do cuarzo, feldespatos y plagioclasas que no alcanzaron a 
ser calcitizados. Ademé'.is se apred.a sericj.ta y fracturas limoni
-tizadas o rellenas de calcita esp~tica. 

SegGn Ueinricl1 (1972) las pizarras arcillosas son rocas hojo-
-·sas G finamente est.rati ficadas, formadas por partículas cuyo tama-· 
-·Go 1.'aría de~;dc=; c1 de la arc.i.lla aJ. del limo o una combinación de -
ambas. Las rizarras nrcillosas bituminosas contienen principalmente 
el carbón en form~ de resinas y 0ranos de polen, en tanto que las -
pizarras arcillosas carbonosas o neoras són ricas en restos de plan 
-t.¿:¡~-; o filamentos carbonosos y en r?iritu. _ ... 

Las pj.zarras bi turn.i.nosa:; neqras se lla.n formado en cue;icas lim~ 
-tadas, con bajo contenido de oxfgeno y elevado en sr1 2 (ambiente eu 
-x:lnico). 

Muestras MDV·-1J, MDV-VI, 111DV·· X\V, \\[)V-· XXVIII. 

2.- Metavolc§nicos. 

+ Esquistos Cuarzofeldesp~ticos. 

Megascópicamente presentan colores que varían de gris con tin
-tes pardos a ocre blanquecino con tintes amarillentos y rojizos po 
-siblemente provocados por oxidaci6n. Su textura es foliada. Al mi= 
-croscopio se observa una textura esquistosa, constituída por cuar-
-zo y feldespatos microcristalinos que junto con minerales arcillo-
-sos (sericita) constituyen la matrlz. Presentan en ocasiones pla--
-gioclasas fracturadas y alteradas a sericita. Los minerales arci--
-llosos est&n frecuentemente cloritizados (no siempre). También se 
observan v~tillas de cuarzo secundario; hematita y limonita en frac 
-turas o como minerales de alteración y en ocasiones cristalet dis~ 
-minados de magnetita. 

Estos esquistos se formaron a partir de un metamorfismo regio
-nal de bajo qra~o, facies de los esquistos verdes, y derivados.pro 
-bablemente de areniscas arcillosas o de rocas ígneas de composici= 
-6n ácida. 

Muestras MDV-VII, MDV-Vlll t I·lDV·-XIII. 

+ Metatobas Andesfticas. 

Meq~sc6ricamente presentan colores que varfari de pardo claro a 
pardo rbjizo y gris oscuro, todos con tintes ama~illentos, ~erdes 
y/o rojizos. Todas se encuent~an fuer~emente foli~das. Al m~crosco
-pio se observa una textura p1rocl&st1ca, en ocasiones esquistosa a 
microcristalina, presentando un arreglo de plagioclasas (andesina) 
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generalmente alterando a sericita y fragmentos de roca volc~nica i~ 
-termedia en una matriz constituida por minerales arcillosos (seri-
-cita). Algunas plagioclasas se e~cuentran parcilamente epidotiza--
·-dé•S. 'l'ambi.én se puede observar claramente el combamiento o fractu
-ramiento de las maclas de las plagioclasas, como producto de meta-
-morfismo dinámicoregional. La mayoria presenta alteraci6n hidrote~ 
-mal posterior manifestada por la presencia de vetillas de cuarzo. 
Los fragmentos de roca en ocasiones se presentan hematizados y/o -
con pirita. Hay l:arnbién fract.l1ri1S :t.i:mord.tizadas. 

Segdn Heinrich (1972) estas rocas est5n formadas por materia-
-lcs detríticos expulsados por las chimeneas volcánicas, transporta 
-dos por el aire y depositados en la superficie del suelo, en los = 
lDgos o en las aguas del mar. · 

Ahora en nuestro caso estas tobas se clasifican como rnetatobas 
debido a la fuerte foliación que presentan; son de origen rirocl~s
-tico afectadas por un metarnorf.i.smo d.inárnicor:e9ional de bajo grado. 

Muestras MDV-II, MDV-III, r'1DV-X, MDV-XIV, MDV-XV, MDV·-XX y 
MDV-XXIV. 

+ Metariodacita Porffdica. 

Megasc6picarnente presenta color verde claro con tintes pardo -
roJiios, probablemente debidos a alteración por oxidación. En ejem
-plar de mano su textura es cristalina. 

Al microscopio presenta uníl textura porfidica, pudiéndose ob-
-servar fenocristales de cuarzo, feldespato y plagioclasa (andesina) 
levemente sericitizada en una matriz de minerales arcillosos ( seri 
-cita) . Presenta además hematita en cristales euedrales diseminado~ 
en la roca y limonita como alteraci6n. Es muy importante sefialar -
que las maclas de las plagioclasas se encuentran deformadas y/o --
fracturadas, lo que nos indica que la roca estuvo sujeta a metamor
-fismo dinámico. 

Sec¡ún Ileinrich (1972) las riodz1citas o cuarzolatitas son rocas 
efusivas o hipabisales con matriz afanftica, holocristalinas a vf-
-treas, generalmente porfidicas que contienen feldespato potásico, 
plagioclasa s6dica, cuarzo y máficos. La roca tiene un origen piro
-cl&stico y fue afectada por metamorfismo regional dinámico. 

Muestra MDV-·XI. 

t· l\plitas. 

En afloramiento ~resentan un<l coloración ocre a rojiza y una _ 
textura cristalina fina. 

Al microscopio se observa una textura aplftica, es deci~ halo 
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-cristal~na, equigranular fina, alotriom6~fica, sacaroidea, con l! 
-rnites de granos saturados o interpenetrados. En cuanto a su mine-
-ralogra c¿nsiste de cristales de cuarzo y feldespatos, de tamaílo 
homogén1?:.o, con arcill<;s y escasos ferromagnesianos. 

Como mineralEcS secunc'lar.·J~o1c~ ~;e observan hematita y 1.imonita. 

Esta roca es concordante con los rnetavolc~nicos, presenta la 
misma foliación y puede tratarse de un diquestrato (sill) con meta 
-morfismo regional de baja inlensid2d. 

Muestra MDV-xxn. 

+ Metacuarc:L tas. 

Es de color ocre amarillentc y foliada. Al microscopio se ob
-serva una textura equigranul.ar, formada casi en su totalidad por 
granos de cuarzo, con escaso contenido en minerales arcillosos (se 
-ric:ita), así como hernat:Lt:a y }j_7T'.onita en fracturas. -

SegGn Heinrich las cu&rcitas son las rocas metamórficas en las 
que predomil!a el cuarzo y se han formado por metamorfismo c1e contac 
-to o regional de areniscas. 

En este caso debido a la fuerte foliaci6n que presentan, el 
origen de la roca coincide con la segunda proposición de Heinrich. 

Muestra MDV-XXIIl 

ROCl\VERDE TAXCO VIE~TO. 

Esta unidad presenta varios tipos petrográficos, muy varia-
-bles; si.n E:mbarqo, no presentan propiamente cambios metamórficos 
sino que se encuentran fuertemente alterados. 

+ Pórfidos P.ndes:í.ticos y Dacíticos. 

Mec_1asc6picamente tienen una coloración gr.is verdosa a pardo 
terroso, en ocasiones con oxidaciones rojizas y no presentan fo-
·-liaci6n. 

Al microscopio presenta una textura porfídica en una matrf z 
microcristalina. Las de com0•sici6n andesftica presentan fenocris 
-tales de plaqioclasa (andesina) en ocasiones muy alterados a se= 
-ricita y clorita y fcrroni<1<1ncs.i.nnos tan éilterados él clori.ta que 
no fue ¡iosiblc dctermjnar !;U composici6n original. En los p6rfi-
-dos dacfticos la única diferencia es Ja existencia de cuarzo, 
presentando los ctem~s compon<!ntcs l.as mismas características ~ue 
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los p6rfidos andesfticos. Ambos tipos tienen una matriz constitu! 
-da por ruinerales arcillosos (sericita) provenientes de la alter~ 
-ci6n de los feldespatos originales. Como minerales secundarios -
se observan hematita y limoni.ta; esta ultima es una alteración po 
-stgenética dado que se encuentra en fracturas. -

D~ acudrdo con Ileinrich, estos p6rfü1os se presentan asocia
-dos a rocas de composición variable de ácida a b~sica en las re-
-giones continentales orog~nicas, en forma de diques concordantes, 
filones, cl1irneneas volc§nic~s y otras masas intrusivas de menor -
importancia. 

Muestras MDV-XVII, ríDV-XVIJI, MDV-·XIX. 

+ Hioli ta 

Megasc6picamente muestran un color verde claro con tonalida
-des ocres, textura cristalina y no est&n foliaA~s. Al microsco--
-pio tienen una textura pirocl5stica compuesta por fenocristales 
de sanidina en una matrL~ microcristalina de cuarzo y feldespatos 
parcialmente alterados a sericita. Presenta adem5s escasos crista 
-les de titanita cuedrales diseminados en la matriz. 

Dado que el feldespato coman es el sanidina la roca se trata 
de una ~iolita , de acuerdo con la clasificación de Heinrich (1972). 

Las rioli tas se presentan en coladas y otras rocas volcáni 
-aas y también como filones, asociadas a dacitas y tra= 
-·guitas. 

Muestra MDV- XXI. 

+ Brethas volcánicas. 

Son de color pardo terroso y estructura brechoide. Al micros 
-copio se observa una textura piroclástica, compuesta por fragme~ 
-tos angulosos y subangulosos de roca volcánica de composición d~ 
-citica a riodacitica en una matriz arcillosa (sericita) product~ 
de la alteraci6n completa c1e los feldespatos. Ilay abundantes frac 
-turas rellenas por cuar~o secundaria en forma de vetillas. 

Su origen es pirocl5stico a partir de n~teriales detrfticos 
expulsados por chimeneas volcánicas, transportados por el aire y 
depositados en la superficie del suelo, en los laqos o en las a
-guas del mar. Esta roca no presenta foliación ni rasgos de meta 
-rnorfisrno cUnfimico, por lo que no se le puede: atribu.i.r un 01~igen 

metam6 rfico. 

Muestra MDV-XXIX. 
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+ Areniscas volcanocl~sticas. 

Megasc6picarnente presentan una coloración verdosa y una textu
·-ra brechoi.de. Al m~croscopio E;u textura es piroclástica seffticCJ.,
constituída por fragmentos de rocas intermedias subangulosos é'. sub·
-redondeados, por lo que ya nrnestra trazas de transportación; tarn-
-bién se observan plaqioclasas s6dicas sericitizadas, cloritizadas, 
y en ocasiones epidotlzadas levemente, asimismo presentan ferromag
-nesianos alterados a clorita (penina). La matriz está constitufda 
de arcillas y clorita. Presenta diseminación de pirita y hematita. 

Dados los componentes y las características de la transporta
-ci6n que presenta, se le atribuye un origen vulcanasedimentario -
fuertemente alterado posiblemente por hidrotermalisrno. 

Viuestra MDV-I. 

FORMACION ACUITLAPAN. 

Esta unidad est5 principalmente constituida por pizarras cal
-c~reas y en ocasiones bitu~inosas, que a simple vista presentan una 
coloraci6n gris oscura a negra con textura laminar fina. 

Al microscopio muestra un arreglo de bandas de minerales arci
-llosos, materia bituminosa, calcita microcristalina y calcita es--
-p&tica en vetillas. Hay alteraci6n de limonita en fracturas y he--
-matita diseminada. La textura es pizarrosa y en afloramiento se pu 
-eden distinguir de las pizarras negras del Esquisto Taxco, debido-
ª que ~stas se encuentran asociadas a delgados estratos de caliza y 
li.molita. 

Estas rocas se formaroti por un origr:m a parti.r de un metamor-
-fismo regional de bajo grado, facies de los ~squistos verdes deri-
-vadas de rocas calcSreas y arcillocalc§reas. 

Muestras MDV-XXV, ~)V-XXVI. 

CJ.l.I.IZAS (sin nombre) 

Se presentan es jreas muy reducidas, como remanentes de la ero 
-si6n. Se ha clasificado como una unidad informal, pues no hay dat~s 
paleontológicos como para poderla incluir en la Formaci6n Morelos. 

Megasc6picamente presenta un ccloL yris claro, con textura mi
-crocristalina. Al microscopio tiene tambi6n una textura microcris-
-talina, constituida por un aqregado de calcita microgranular (mi--
-crita), atravesada por vetillas de calcita espStica. 
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SegQn la terminología de Folk se ha clasificado como una mi
-cri ta, con calcita espática en fracturas y formada en un ambiente 
de plataforma. 

Muestra MDV-IX. 

IN'rRUSIVO 

Dentro de la zona de estudio se tiene la presencia de un in-
-trusivo plut6nico alterado, que aflora en el arroyo Tlapacoya a 
la altura del Aguacate, 

Megasc6picamente presenta una coloración verde olivo y tex-
-tura cristalina fina, 

Al microscopio se o~serva una textura holocristalina, equi-
-granular, siendo sus componentes princi9ales cuarzo, plagiocla--
-sas alteradas a sericita, adern&s ferromagnesianos alterados a --
clorita {penina) . 

Presenta además epidot~ y calcita espática como relleno de 
fracturas. 

Dado que las maclas de las plagioclasas tienen deformaci6n y 
fracturarniento, se les atribuye un origen plut6nico afectado por 
dinamometamorfismo. 

De acuerdo a su mineralogfa, se le clasifica corno una meta
-tona.lita. 

Muestra MDV-XXX. 

b) Alteraciones. 

Son cuatro las principales alteraciones que se encuentran a
-fectando a las rocas en estudio, sobre todo a las que pertenecen 
al Esquisto Taxco, pudiendo ser de la siguiente manera: 

La sericitizaci6n se presenta sobre todo en las rocas metavol
-cánicas derivadas de tobas.Su origen es· debido a un metamor--
-fismo regional de bajo grado o a hidrotermalismo posterior al 
metamorfismo. El esquisto con sericitizaci6n es de color ocre 
a crema y de estructura semicornpacta. 

r a si.1-J..cjfjr;:ir:i.6n se.._lllilbnl'.esta por ).1J)_9 __ ~uerte recristalizaci 



- 27 -

-6n de los minerales constituyen¿es de las rocas, originando una 
estructura compacta. Se presenta en el Esquisto Taxco y en mayor 
escala en la Rocaverde Taxco Viejo. Puede ser originada por pro-
-cesos hidrotermales o debido a un metamorfismo de bajo grado · 

La cloritizaci6n se puede apreciar debido a que presenta una -
coloraci6n verdosa, se presenta tanto en el Esquisto Taxco corno 
en la H.ocaverde 'J.'axco Viejo, aunque con mayor intensidad en la -
última. También se puede atribuir a procesos hidrotermales o a 
un metamorfismo de bajo grado. 

Oxidaci6n. Se considera como una alteración supergénica y se -
manifiesta por la coloración rojiza, presente sobre todo en las 
rocas metavolc!nicas del Esquisto Taxco. Como productos de esta 
alteración se tiene la presencia de limonita y hematita. Tam-
-bie~ se observa en afloramientos aislados, no muy grandes, lo cu 
··al revela la distribuci6n heterogenea de esta alteraci6n. 



IV. YACIHIEN'l'OS MINEHALES 

a) Mineralogía. 

La mineralogía del yacimiento consiste escencialmente de una llJ~ 
-na de sulfuros masivos de plata, plomo y zinc, con menores cantida-
- des de cobre y oro. 

Los estudios mineragr~ficos de superficies pulidas de los man
-tos mineralizados nos indican que los minerales de mena son : blen 
-da, galena, argentita y calcopirita; y los de ganga : cuarzo, barT 
-ta, dolomita, sericita, pirita y calcita. 

En cuanto a la relación entre minerales se observa que en gen! 
-ral la mena está constituida por franjas de cristales anedrales de 
blenda. La galena se encuentra constantemente asociada a las bandas 
de blenda y la argent.ita aparece en intercrecimientos con la gale-
-na. 

La ganga se presenta en franjas alternadas de barita (en cris
-tales subedrales con una tendencia a alargarse en direcci6n de las 
bandas) y franjas de cristales anedrales de calcita. El cuarzo se -
presenta en cristales anedrales en toda la roca. Como constituyen-
-tes menores se tienen bandas microsc6picas de sericita que siguen 
la misma direcci6n de la roca dentro de la barita. (Ver ap~ndice -
-mineragráfico al final del texto) 

b) Roca encajonan te. 

La roca encajonante la constituye una secuencia de las rocas -
metasedimentarias del paquete de esquistos del Esquisto Taxco, espe 
-cíficamente un horizonte de pizarras negras, el cual está constitÜ 
-fdo por un material arcilloso de color gris oscuro, ocasionalment~ 
sericitizado y éilicificado, material bituminoso y cuarzo. Su es -
-tructura es compacta foliada fina y con textura argilica. Su proba 
-ble origen es a partir de sedimentos pelíti.cos depositados en un--
ambiente reductor y sujeto a un metamorfismo regional de bajo gra
-do. 

e) Forma y Estructura. 

Los cuerpos mineralizados consisten en mantos cuya potencia va 
-ría entre 0.10 y 0.45 metros; sin embargo, los intervalos de piza=: 
~tras n~gras e~L~e ~sLos~ contienen valores aceptables, por lo qtle 
se puede estimar un potencial explotable de un mfnimo de 2.0 metros, 
llegándose a observar a veces, un potencial hasta de 4.0 metros. 
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Su forma tiende a ser lenticular y en forma de rosario o de -
-salchicha, pero conservando siempre su paralelismo con la foliaci 
-ón. 

Debido a los procesos metamórficos a que fueron sometí.dos los 
cuerpos mineralj_zados, microsc6picamente no se alcanza a distinguir 
su textura original, siendo las caracterfaticas observables el re -
-sultado de procesos -osteriores depositacionales, de metamorfismo 
y diagénes.is. 

d) Gu:ías 

En el área de estudio, se puede decir que los horizontes de ro
-cas metasedimentarias del paquete de esquistos del Esquisto Taxco, 
constituyen una guia l.itol6gica dentro de la bdsgueda de minerales 
de t.>ste tipo. 

Al parecer la mineralización se encuentra cerca del contacto o 
contactos con la parte meta volcánica del Esquisto '.Paxco, lo que ayu 
-daría a delimitar o enfocar la exploración hacia estos contactos.-

e) Discusión Gen~tica. 

De acuerdo con los estudios petrográf icos y mineragráficos de 
muestras estudiadas de los mantos mineralizados en el c1rea de estu
-dio, se observó que la mineralización consiste principalmente de -
sulfuros masivos de plata, plomo y zinc. 

La mineralización se presenta entre horizontes de pizarras ne
-gras, constituidas por material arcilloso, materia bit11minosa y cu 
-arzo, lo que sugiere que los sulfuros se depositaron en sedimento~ 
pelíticos que se encontraban en un ambiente reductor. Estos horizon 
-tes pertenecen a la porción metasedimentv.ria deJ. Esquisto •raxco. -

Por otro lado, gran parte de la porción metavolcánica del Es..;-
-quisto Taxco esta constituida por metatobas andesfticas y p6rfidos 
iicdaciticos¡ esto nos indica que el origen de los sulfuros fue a -
partir de un volcanismo explosivo de composición ácida a intermedia. 
Los gases y las soluciones emanadas eran ricos en sulfuros de plata, 
zinc, plomo, hierro, cobre y barita. 

Los sulfuros movilizados precipitaron en forma lenticular para 
-lelamente a los planos de sedimentación pelftica que se deposita-= 
··ban en un ambiente reductor, contemporaneamente a la actividad vol 
-cé.'tnica. 

Posteriormente la regi6n fue afectada por un metamorfismo regio 
-nal de bajo grado, quedando los sulfuros precipitados entre los ho= 
-rizontes de pizarras negras. 

Por tanto los sulfuros masivos descritos corresponden a una mi
-neralizaci6n de tipo singen~tico~ 
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Las caract&risticas principales observadas de los cuerpos mine 
-ralizados en el área de estudio son las siguientes: 

Los cuerpos mineralizados consisten en mantos lenticulares in
-tercaltdos exclusivamente con horizontes de pizarras negras. 

Los horizontes de pizarras negras presentan valores aceptables 
de sulfuros metalices diseminados. 

La parte metavolcánica del Esquisto Taxco no presenta minerali
-zación. 

IJa mena esta compuesta por sulfuros masivos de plata, plomo, ·
zinc, hierro y cobre, como minerales de argentita, galena, -··
blenda y calcopirita respectivamente. 

La mena consiste de franjas de cristales anedrales de blenda, 
asociadas siempre a galena y argentita. 

La ganga consiste de cuarzo, barita y calcita principalmente. 

A continuación se expondrán las caracterfsticas principales de 
los yacimientos hidrotermales y volcanog6nicos, con el objeto de com 
-pararlas con las del depósito en estudio. 

Los yacimientos hidroterrnales son aquellos que se forman a par
-tir del relleno de cavidades y fisuras debido a una precipitaci6n -
química de soluciones químicas transportadas, que se piensa son de -
origen magm¿tico o pueden estar mezcladas con aquas meteóricas. 

En la formaci6n de este tipo de yacimientos intervienen dos pro 
-cesas muv importantes : a) relleno de cavidades y/o b) reemplaza--
-miento me~asom~tico. 

En cuanto a los factores para su formaci6n, Bateman (1961) esta 
-blece lo siguiente: 

a) Disponibilidad de soluciones mineralizadoras susceptibles de 
disolver y transportar material mineral. 

b} Presencia de aberturas en las rocas por las cuales puedan ca
-nalizarse las soluciones. 

e) Presencia de lugares de emplazamiento para el depósito del -
contenido mineral. 

d} Reacción química cuyo resultado sea el depósito. 

e} Suficiente concentraci6n de materia mineral para llegar a cons 
-tituir yacimientos explotables. 

Pasando ahora a la teoría volcanogénica, Oftedahl (1958) apl! 
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-ca el t6rmino volcanog~nico para los yacimientos minerales forma-
-Jos por procesos volc§nicos y actividades termales bajo cuerpos -
de agua. Park (1975) afirma que en los yacimientos volcanog6nicos 
las soluciones mineralizantes fueron depositadas en el piso marino, 
ya sea por volcanismo o a t:ravés de fi.suras, precipi tanda el mine
-ral entre delgadas capas de tobas y sedimentos asociados. 

Sato (1977) establece que para este tipo de yacimientos, hay 
una conexión genética entre la mineralización y el volcanismo. 

En términos generales la teorfa volcanogénica sostiene que las 
menas de sulfuros masivos en ambientes predominantemente volcánicos 
son comtemµoráneos y constituyen una parte integral de los complejos 
volc~nicos en los cuales se encuentran. Este tipo de depósitos mu-
-estra una extensa variedad de formas, pero todos estan confinados 
:.i los estrutos de las rocas encajonantes valcanosecHmenta.d.a~3. 

La teorfa de reemplazawiento hidrotermal no difiere mucho de 
la volcanog6nica, ya que en ambas el dep6sito de minerales proviene 
de soluciones !1idrotermales. El principal punto de diferencia es la 
relaci6n cronológica entre el depósito de la roca hu§sped y la mi
-neralizaci6n. En la teorfa volcanog~nicn el dep6sito de la mena tie 
-ne lu9ar sin9enéticamente al de la roca huésped, en cambio en L:i -·-
teoría hidrotermal el depósito de la mena se efectuó algún tiempo 
después de la formaci6n de la roca huésped. 

Ahora para que haya precipitación de los sulfuros metálicos, 
se requieren condiciones especiales (p.e. cambies de Ph y Eh) • 

Sato (1977) ha demostrado que esta precipitación se puede pro 
-ducir en la boca de la fumarola o mas lejos y puede estar contra= 
-lada por uno o varios de los siguientes puntos: 

a) La dilución de las soluciones mineralizantes con relaci6n al 
cloro. Estas soluciones tienen una composición similar a la de las 
salmueras actuales, como las que se han encontrado en el ~1ar Rojo. 

b) Descenso de temperatura. 

c) Aumento en el Ph. 

d) Aumento en las concentraciones de azufre. 

Todo esto depende también de la proporci6n que existe entre 
la densidad de la salmuera y la del agua de mar. 

Con respecto a la hipótesis gen~tica del yacimiento en estu-
·-dio, éste pn:sr-mta curélcter'i'.st:icas mas afines con lu u~orfa vol-
·-canoqén.i ca <1ue con la bidroterm<lJ , dado que no se observan corac 
-terf.sticas de relleno dC' cav.üfodcs r:i de reemplazamiento metasoma 
-tico. ScgGn Bateman (19Gl) el reemplazamiento metasomjtico es un-
proceso de solución y deposit:aci6n capilar escencialmente simult§-

.,) u. 

1 
. \ 
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-r:eo, en v:l.rtud del cual uno o varios minerales scm s ·1sti tu'.fdos por 
uno o m~s minerales nuevos. Bateman seftala los siquientes criterios 
para reconocer el proceso de reemplazamiento: -

a) NOcleos residuales aislados de la roca original rodeados por 
minerales de sustituci6n. 

b) Conservaci611 de la estructura ori~¡j_nal de la roca, como la es 
-quistosidad, estratificaci6n, fósiles, etc. 

e) Presencia de cristales completos euedrales, que se~alan caras 
formadas libremente. 

d) Presencia J~ minerales seudomorfos, es decir los que conservan 
la estrnctur2 del mineral original, como es el caso de la hematita 
que sustituye a la pirita. 

e) Contactos francos e j_rrec_rulares. 

f) Las pcque6as vetas sinuosas y de anchura irregular que atra
-vi~san diferentes minerales orientados. 

g) La ausencia de estructuras típicas de relleno de cavidades, 

El yacimiento en estudio no presenta ninguna de las caracterís 
-ticas mencionadas. 

Dado que los cuerpos mineralizados se encuentran entre hori-
-zontes de )Jizarras negras carbonosas, se puede deducir que éstas 
se originaron a partir de una lutita rica en materia org~nica que 
se deposit6 0n un ambiente reductor. 

Contemporáneamente a este tipo de sedimentación ocurrieron 
las emanaciones volc~nivas, cuyas fumarolas eran ricas en solucio
-nes metálicas de Ag, Pb, Zn, Fe, Cu, etc., que, al caer en un me-
-dio ~cido reductor,los iones metálicos fueron los primeros en pre 
-cipitar, uniéndose a los de azufre (S-2) y formando los precipiti 
-dos de PbS r l1gS' ZnS, Pe2S I etc. ]\demás los iones de hidr6geno - m+) 
que se encontraban libres se unían a su vez a los de oxigeno (O 2¡ , 
formando iones de hidróxido (OH)-; a medida que esta reacción se lle 
-vaba a cabo, el ambiente que en un principio era ácido fué pasan- -
-do paulatinamente hacia el estado alcalino, es decir fue aumentan 
-do el Ph. Una vez alcanzado este estado comenzaron a precipitar = 
los minerales de ganga en forma de sulfatos {p.e. BaS04) y carbona 
-to<> (CaC03) . (Pi gura 1 ) 

Las Jüpótcsjs mencionadas nos inclinan él pensar que el yacin i.
-enlo d0 Tl~nilpa-Azulágucz es J~ lipa volcanog6nico, pudiendose ea 
-tablecer que la mincralizaci6n ter> ~;inc¡en~tica con el medio ambiente 
sedimentario y originada por ~roccsos volc6nicos penccontemporán~
-os a un período de dcpositaci6n pelitica. 
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V. CO~CLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultctdos del presente estudio se puede 
concluir que: 

l.- El Esquisto Taxco presentu dos variedades generales: 

- Una rnetasedimer-.tnria, constitufd¿¡ por esquistos de seri-
-cita, Pizarras y pizarras calcáreas bituminosas, formada 
a partir de rocas pelfticas. 

- Una metavolc~nica compuesta por esquistos cuarzo-feldes-
-p5ticos, metatobas andesfticas, metariodacitas porffri-
-cas, aplitas y metacuarcitas, derivada de rocas volcáni 
-cas y elásticas. 

2.- Estas dos variedades indican que el Esquisto Taxco se for
-m6 a partir de un vulcanismo jcido-intermedio en un medio 
marino con una sedimentación pelíticil pcnecontemporánea. 

3.- Tanto la textura como la mineralogía del Esquisto Taxco in 
-dic<.n c¡ue estuvo suir:?to a un metamorfismo c1inc".imicorec3ü)-::: 
-nal de bajo grado, facies de los esquistos verdes. 

4. - La Rocaverde 1.raxco Viejo presenta una li tologf.a y tipos pe 
-trogr~ficos corno son: P6rfidos andesfticos y dac-iticos,
riodacitas, brechas volcánicas y areniscas volcanocl~sti-
-cas. 

5.- Las rocas de la Rocave=de Taxco Viejo no presentan carac-
-teristicas de m8tamorfismo como en el caso del Esquisto 
Taxco, sino que se encuentran fuertem~nte alteradas proha
-blemente debido a h:i.dro~.:ermalisrno. 

6.- No se detectaron cuc:;rpos de pizarras dentro de la Rocaverde 
Télxco Viejo. 

7.- La Formaci6n Acuitlap~n se encontró representada por piza
-rras calc§reas y pizarras calcáreas bituminosas asociadas 
a delgados estratos de caliza, siendo las pizarras oriqina 
-das a partir de un metamorfismo regional de bajo qrad; -= 
sobre rocas arcillosas y arcillo-calcáreas. 

8.- rn cuanto a los cuerpos mineralizados, se concluy6 que 6s
-tos se presentan relacionados exclusivamente a la porciGn 
metasedimentaria del Fsquisto Taxco, específicamente a un 
horizonte de pizarras negras. 

9.- El comportamiento de los mantos de sulfuros est~ dado por 
la esquistosidad de las rocas que los contienen, y se pre 
-sentan corno cuerpo;; ltcnticulnres en forma de roso.río. -
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En cuanto a recome~d~ciones be sugier€: 

1.- Una subdivisi6n formal del paquete de esquistos que prese~ 
-ta el Esquisto Taxco. 

2.- Una subdivisión del paquete de rocas que constituyen la Ro 
-caverde Taxco Viejo. 

3.- Trazar m&s secciones estratigráficas en el área del proye~ 
-to para así poder definir horizontes favorables que puedan 
contener mine~alizaci6n. 

4.- Un mapeo geológico a detalle con petrografía, con el objeto 
de tener un control tanto de las rocas metasedimentarias co 
-me de las metavolcánicas, para poder definir así el posi--
-ble comportamiento local de los mantos mineralizados. 

5.- En base a los resultados de los puntos 3 y 4, efectuar una 
sorio de barrenos exploratorios, que tendrfan como finali
-dad ln de tener un control directo de los espesores y va-
-riaciones litológicas en el subsuelo, asi como de probar 
la continuidad de la mineralización. 



! • ~~.:~.,. 

BIBLIOGRAFIA 

I32'-.'l'EMAN, A.M., 1961. Yacimientos minerales de rendimiento econ6 
mico, segunda irnpresi6n, Ed. Omega. 

DE CSERNA, ZOLTAN, 1965. Reconocimiento geol6gico de la Sierra 
Madre del Sur de México, entre Chilpanci.n
go y Acapulco, Gro. U.N.A.M., Inst. Geol., 
Bol. 65. 

DE CSERNA, ZOL 1rA1'1 y otros, 1974 .. Edad Prec~mbrica Tard!a del Es 
quisto 'raxco. Bol. 11..M.G.P., Vol. XXVI, No. 
4-6, pp. 183-193. 

DE CSERNJ\., ZOL1TAN Y FRIES, CARL, 1976. Resdmen de la geologfa 
de la hoja Taxco, estados de Guerrero, Mé 
xico y Morelos. Inst. de Geología, U.N.A-:-M. 

FRIES, CARL, 1960. Geología del Estado de Morelos y partes ady~ 
centes de México y Guerrero, Región Central 
Meridionill de México. Bol. 60, Inst. Geol. 

Hl,RKER, ALFRED, 1950. Metamorphism. Chapman and Hall ltd. Cam-
bridge, Great Britain. 

HEINRICH, E., 1965. Identificación rnicrosc6pica de los minerales 
Ed. Urmo, Bilbao, Espafia. 

HEINRICH, E., 1972. Petrografía, segunda edici6n, Ed. Omega. 

KERR, PAUL F., 1959. Optical Mineralogy. Third Ed., Me Graw-Hill 
Book Co., New York. 

LOBECI<, A.K., 1939. Geomorphology. An introduction to the study 
of landscapes. Ed. Me Graw-Hill. 

MURILLO O., R.E., 1977. Estudio Geol6gico-minero del proyecto 
Tlanilpa. (In~dito archivo Pefioles). 

OFTEDAHL, C., 1958. A Theory of exhalative sedimentary ores. Ge 
al. Foren. Stockholm Forh. 80: 1-19. 

ONTIVEROS; G., 1973 (1974). Estudio estratigráfico de la porci6n 
noroccidental de la Cuenca Morelos, Gro. 
Asoc. Geol. Mex. Pet., Vol. XXV, 

PARI<, C.F., ANO MACOIARMID, ,!\.R., 1975. Ore Deposits, 3rd. Ed. 
W.H. Freeman and Co. San Francisco. 

PETTIJOHN, F.J., 1975. SecHmentary Rocks. 3rd. Ed. Harpe:r; and Row 
Publishers Inc. New York. 

Ri"\ISZ, ERWIN, 1959. Landforms of Mexico. Cambridge Mass. Mapa con 
texto. Escala 1 : 3000000. 



- 36 -

SANGS'rER, G. F., 1972. Yácimientos Precámbricos de sulfuros ma
sivos volcanogénicos del Canada. G.S.C. 

SA'rO, TAKEO, 1977. Los sulfuros masivos vulc3.nogénicos, su meta 
logénia y clasificación. Publicaci6n No. 1, 
Depto. de Geología. Universidad de Sonora. 

SATO, Tl\.KEO Y TANIMURA, S., 1974. Geo1ogy of I<uroko deposits. Mi 
ning Geo1ogy Special Issue, No. 6, Society oI 
Mining Geologists of Japan, Tokio. 

)_ 'J"?j-,HNER, FRANCIS, 1960. Petrografía ígnea y metam6rfica. 2a. edi-
~ ci6n, Ed. Omega, Barcelona, Espafia. 

ZAMORANO M., G., 1977. Estudio c,reol6gico del yacimiento de sulfu
ros masivos El Rey de la Plata, en Teloloapan, 
Gro., Tesis Profesional, Fac. Ingeniería, 
U.N.A.M . 

. ·', 



•. 

APENDICE 

. .,¡.,. .. ,. 

1'' 
¡; 



I 
- 38 -

ES'I'UDI\) PETROGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-I 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Verde 
Estructura: Compacta 
Textura: Brechoide 

III. Estudio Microsc6pico 
Textura: Piroclástica sefftica 
Mirieralogfa: Fragmentos de roca volc~nica intermedia 

Plagioclasa s6dica 
Minerales arcillosos 
Sericíta 
Ferromagnesianos alterados 
Clorita 
Epi dota 
Hematita 
Limonita 
Pirita 

Relaci6n entre minerales: La muestra presenta un arreglo de 
fragmentos de roca volcánica de composición intermedia, pla 
gioclasas s6dicas alteradus a sericita, clorita .y/o epi.dota, 
ferromagnesianos alterados a clorita (penina) , todo en una 
~atriz arcillosa parcialmente cloritizada. Presenta ademas 
limonita, pirita y hematita diseminadas en la roca. 

IV. Clasificación: Arenisca conglomer~tica volcanoclástica. 

v. Origen: Volcanosedimentario (fuertemente alter~da). 

VI. Nota: Muestra estudiada en ejemplar de muno y en lfünina del
gada al microscopio petrogr§fico. 
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ESTUDIO PBTl~OGRÁFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-II 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Pardo claro con tintes amarillentos 
Estrucl:ura: Compacta 
Textura: Esquistosa 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Piroclástica 
Mineralogía: Primarios: Fragmentos de roca volcánica inter

-media 
rlagioclasa (andesina) 

Secundarios: Minerales arcillosos, sericita, 
cuarzo, hernatita, limonita, pi
rita. 

Helacj.6n '2ntr:e minerales: :rJa muestra presenta fragmentos de 
roca volcánica imtermedia, plagioclasas (andesina) alterando 
a sericita y en ocasiones con maclas curvas o fracturadas, 
todo en una matriz arcillosa. Presenta también un fragmento 
de roca volcánica atravesado por una vetilla de cuarzo secun 
dario. La roca presenta una fractura limoniti.zada, además de 
diseminación de pirita y hematita. 

IV. Clasificaci6n: Metatoba andesitica. 

v. Origen: Piroclástico afectada por dinamometamorfismo. 

VI. Nota: Idem MDV-I. 
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ES'l'UDIO PETROGRl1.FICO 

I. Daros generales 
Muestra MDV-III 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Pardo con tintes verdes 
Estructura: Compacta 
Textura: Esquistosa 

III. Estudio Microsc6pic0 
Textura: Piroclástica 
Mj.neralc•gía: Primarios: Pla9ioclasa (andesina), fraqmentos 

de roca volcanica intermedia. 

Secundarios: Minerales arcillosos, sericita, 
pirita, epidota. 

Relación entre minerales: La muestra presenta un arreglo de 
fragmentos de roca volc1nica intermedia, en ocasiones con P! 
rita; plagioclasas (andesina) parcialmente sericitizaaas y 
con maclas fracturadas en una matriz arcillosa con escasos 
cristales de epidota. 

IV. Clasificación: Metatoba andesítica. 

V. Origen: Piroclástica con dinamometamorfismo incipiente. 

VI. Nota: Idem MDV-I. 
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ESTUDIO PETROGRAFICO 

I. Datos generales 
.Muestri.l MDV-IV 

II. l"specto Megasc6pico 
Color: Gris oscuro a negro con tintes rojizos 
Estructura: Compacta 
Textura: Esquistosa 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Esquistosa 
Mineralogía: Cuarzo 

Serie ita 
Minerales arcillosos 
Hemat.ita 
Limonita 

Relación entre minerales: La muestra está formada por bandas 
orientadas de peque5os granos de cuarzo y minerales arcillo
sos (sericita). Presenta a su vez delgados ilillos de limoni 
ta orientados y entrelazados con las bar.das de arcilla. Hema 
tita como alteración en fracturas. 

IV. Clasificación: Esquisto de sericita (Filita) 
Clase: Pelítica 
Facies: Esquistos verdes 

v. Origen: Producto del metamorfismo regio~al sobre rocas pelf
ticns. 

VI. Nota: Idem MDV-I. 
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ES'l'DDIO PETROGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-V 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Gris oscuro a negro 
Estructura: Compacta 
Textura: Es~uistosa 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Pizarrosa 
Mineralogia Calcita Microcristalina 

Calcita espática 
Materia Bituminosa 
Fragmentos de feldespato 
Fragmentos de plagioclasa 
Fragmentos de arena fina diseminados 
Minerales arcillosos 

Relación entre minerales: La muestra presenta una pasta de 
calcita fina y espática que ha céllcitizado totitlmónte a la 
roca original; sin embargo, se alcanzan a ver unos fragmen
-tos de minerales que no alcanzaron a ser calcitizados.Esta 
muestra presenta abundante materia bituminosa. Hay además 
fracturas rellenas por calcita espática. 

IV. Clasi ficaci.6n: Pizarra bituminosa calcitizada. 
Clase: Pelítica 
Facies: Esquistos verdes 

V. Origen: Metamorfismo regional sobre rocas pelítico-calc~reas, 
depositadas en ambientes reductores y con reemplaza
miento posterior de calcita. 

VI. Nota: Idem MDV-I. 
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ESTUDIO PETROGHAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-VI 

1. T ,,. . Aspecto Megascópico 
Color: Gris oscuro a negro 
Estructura: Compacta 
Textura: Esquistosa 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Pizarrosa 
Mineralogfa: Calcita microcristalina 

Calcita esp6tica 
-~~~~..., Minerales arcillosos 

Materia bituminosa 
Fragmentos de plagioclasa calcitizados 
Limonita 

Relaci6n entre minerales: La muestra presenta una pasta de 
calcita fina y esp&tica que ha calcitizado totalmente a la 
roca oris¡i.nal; sin embargo, se observan unos .fra9mentos de 
minerales que no alcanzaron a ser calcitizados. Hay adem~s 
limonita diseminada en la roca y escasa materia bituminosa. 

IV. Clasificación: Pizarra calcitizada 
Clase: Pelítica 
Facies: Esquistos verdes 

V. Origen: Metamorfismo regional de bajo grado sobre rocas pe
lítico-calcáreas. 

VI. Nota: Idem MDV-1 
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ESTUDIO PE1'ROGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-VII 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Gris con tintes pardos, rojizos y blancos. 
Estructura: Deleznable 
Textura: Esquistosa 

III. Estudio Microsc6pico 
Textura: Esquistosa 
Mineralogía: Cuarzo microcristalino 

Minerales arcillosos (sericita) 
Clorita 
Hematita 
Limonita 

Relaci6n entre minerales: La muestra es~á formada por cuarzo 
microcristalino y minerales arcillosos ligeramente bandeaªos, 
estos dltirnos se encuentran ligeramente cloritizados ( o far 
man parte de ellos). Hay vetillas de cuarzo secundario y -
limonita y hernatita de alteración. 

IV~ Clasificacian: Esquisto de Cuarzo y Clorita 
Clase: Cuarzo-feldesp&tica 
Facies:Esquistos verdes 

V. Ori9er,: Metamorfismo regional de bajo grado. 

VI. Nota: Idem MDV-I. 
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ESTUDIO PP.THOGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-VIII 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Gris y pardo ocre con tintes amarillentos. 
Estructura: Deleznable 
Textura: Esquistosa 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Esquistosa 
Mineralogía: Cuarzo 

Feldespato 
Minerales arcillosos (sericita) 
Hematita 
Limonita 
Magnetita 

Relación entre minerales: La muestra presenta una matriz 
cuarzo-feldespática, con minerales arcillosos (sericita) 
y atravesada por numerosas vetillas de cuarzo secundario 
y por una vetilla limonitizada con cristales euedrales de 
pirita. Magnetita diseminada en la matriz. 

IV. Clasificación: Esquisto cuarzo-feldespático 
Clase: Cuarzo-feldespática 
Facies: Esquistos Verdes 

v. Origen: Metamorfismo regional de bajo grado. 

VI. Nota: Idem MDV-I. 
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ESTUDIO PETROGRIWICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-IX 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Gris claro 
Estructura: Compacta veteada 
Textura: Cristalina fina 

III. Estudio Microsc6pico 
Textura: Microcristalina 
Mineralogia: Calcita microgranular (micrita) 

Calcita (espáti~a) 

Relaci6n entre Minerales: La muestra presenta clacita micro
granular (micrita), atravesada por vetillas de calcita espáti
ca. 

IV. Clasificación: Micrita con calcita esp~tica en fracturas. 

v. origen: Sedimentario 

VI. Nota; Muestra estudiada en ejemplar de mano y en lámina del
gada al microscopio petrográfico. 
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ESTUDIO PETROGRAPICn 

I. Datos Generales 
MuE:~stra MDV-X 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Pardo oscuro 
Estructura: Compacta 
Textura: Esquistosa 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Piroclástica 
Mineraloqfa: Primarios: Fragmentos de roca volcánica interme 

-dios, Plagioclasas alteradas, ferr5 
magnesianos alterados. 

Secundarios: Minerales arcillosos, sericita, 
clorita, epidota, hematita, limonH:a. 

Relación entre minerales: La muestra presenta fragmentos de 
roca andesfticos cloritizados, plagioclasas sericitizadas y 
epidotizadas, así corno ferromagnesianos cl.oritizados, en una 
matriz arcillosa. Seudomorfos de hematita dj_seminados, veti
llas limonitizadas, 

IV. Clasificación: Metatoba andesftica cloritizada 

V. Origen: Piroclástico con metamorfismo incipiente. 

VI. Nota: Idem MI'.lV-I. 
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ESTUDIO PE'rROGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-XI 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Verde claro con oxidacione·s pardo rojizas 
Estructura: Compacta 
Textura: Cristalina 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Porfírica 
Mineralogía: Escenciales: Cuarzo, feldespato, plagioclasa 

(andesina) 

Accesorios : 

Secundarios: Minerales arcillosos (sericita), 
limonita y hematita. 

Relaci6n entre minerales: La muestra presenta cristales de 
cuarzo, feldespato y plagioclasa (andesina) levemente seri
citizada en una matriz arcillosa (sericita). Las maclas de 
las plaqioclasas se encuentras deformadas y fracturadas ce 
mo resultado de dinamometamorfismo. Hematita en cristales
euedrales diseminados y limonita de alteración. 

IV. Clasificaci6n: Metariodacita porfídica. 

v. Origen: Volcánico con metamorfismo dinamico. 

VI. Nota: Idem MDV-I. 
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ESTUDIO PE'I'ROGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-XII 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Ocre blanquecino 
Estructura: Deleznable 
Textura: E~quistosa 

III. Estudio Microsc6pico 
Textura: Esquistosa 
Mineralogia: Minerales arcillosos (sericita) 

Lj_monita 
Hematita 

Relaci6n entre minerales: La muestra presenta bandas orienta 
das de minerales arcillosos (sericita). Limonita y hematita
en bandns orientadas o como cristales diseminados. 

IV. Clasificación: Esquisto de Sericita (Filita) 
Clase: Pelítica 
Facies: Esquistos verdes 

v. Origen: Metamorfismo regional de bajo grado a partir da una 
roca pelítica. 

VI. Nota: Idem MDV-I. 
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ESTUDIO PETPOGRAPICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-'.:EI 

II. Aspecto Meyasc6pico 
Color: Ocre blanquecino 
Estructura: Comapcta 
Textura: Esquistosa 

III. Estudio Microsc6pico 
Textura: Esquistosa 
Mineralogfa: Cuarzo 

Plagioclasa 
Minerales arcillosos (sericita) 
Hematitn 
Lirnonita 

Relación entro minerales: La muestra presenta cuarzo y plagio 
e lasas fracturadas y serici tizaclas en una matriz compuesta ·
por minerales arcillosos (sericita) producto de la altera~i6n 
de feldespatos. Lirnonita y hematiti en fracturas. 

IV. Clasificación: Esquisto Cuarzo-feldespático 
Clase: Cuarzp-feldespática 
Facies: Esquistos verdes 

V.Origen: Metamorfismo regional de bajo grado (diriAmico). 

VI. Nota: Idem MDV-I. 

•:, ., 
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ESTUDIO PETHOGRAFICO 

I. Datos Generales 
Mue.stra MDV- XIV 

II. Aspecl0 Megasc6pico 
Color: Pa~do rojizo; verde con oxidaciones rojizas 
Estructura: Compacta 
Textura: Esquistosa 

III. Estudio Microscópico 
Textura: riroclástica 
Nineralogfa: Plagioclasas 

Sericita 
Minerales arcillosos 
Pirita 

Granoblástica 
Cuarzo metam6rf ico 
Calcita microcristalina 
Calcita espática 

Relación entre minerales: r,a muestra representa un con tanto 
entre dos rocas: una presenta plagioclasas fuertemente seri
-citizadas en una matriz arcillosa (sericita) , con cristales 
cGbicos de pirita y la otra constituida por bandas de calci
ta microcristalina y cuarzo, atravesada por vetillas de cal
cita espática. 

IV. Clasificacion: Metatoba andesftica Pizarra calcárea 
Clase: Pelítica 
Facies: Esq. verdes 

V. Origen: Piroclástico con metamorfismo incipiente y metamorfis
mo regional de bajo grado sobre rocas pelftico-calcá
reas. 

VI. Nota: Idem MDV-I. 
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ESTUDIO PETROGRAPICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-XV 

II. Aspecto Megasc6pico 
Colas: Gris oscuro con tintes amarillentos 
Estructura: Compacta 
Textura: Esquistosa 

III. Estudio Microsc6pico 
Textura: Esquistosa 
Mineralogía: Plagioclasas 

Minerales arcillosos (sericita) 
Fragmentos de roca 
Cuarzo secundario 
Hematita 
Pirita 

Relación entre minerales: La muestra presenta plagiocl.:isas 
alteradas a sericita y fragmentos de roca (hematizados) , en 
una matriz arcillosa (sericita). Hay también vetillas de 
cuarzo secundario y cristales de pirita diseminados. 

IV. Clasificación: Metatoba andesftica 

V. Origen: Piroclástico con metamorfismo :i.ncipiente. 

IV. Nota: Idem MDV-I. 
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ES'ruDIO PETROGHAPICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-XVI 

Il. I.specto Megasc6pico 
Color: Gris oscuro con tintes rojizos 
Estructura: Compacta 
Textura: Esquistosa 

III. Estudio Microsc6pico 
Textura: Esquistosa 
Mineralogía: Minerales arcillosos (sericita y clorita) 

Sericita 
Cuarzo 
Limon.í.ta 
Berna tita 

Relación entre Minerales: La muestra presenta un bandeamien
to orientado de minerales arcillosos (seri.cita), asf como pe
queños fenocristales de cuarzo alineados también. Hay preseE_ 
cia de bandas de limonita y hematita. 

IV. Clasificación: Esquisto de serie ita (Fili ta) 
Clase: Pelítica 
Facies: Esquistos verdes 

V. Origen: Metamorfismo regional de bajo grado. 

VI. :Nota: .Muestra es tudi.ada en ejemplar de mano y en lámina del
gada al microscopio petrográfico. 
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ESTUDIO PE'l'HOGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-XVII 

II. Aspecio Megasc6pico 
Color: Pardo terroso 
Estructura: Compacta 
Textura: Cristalina fina 

III. Estudio Microsc6pico 
Textura: Porfídica 
Mineralogía: Escenciales: Cuarzo, Plagioclasas, ferromagne

-sianos (relictos) 

Accesorios: Ferromagnesianos (relictos) 

Secundarios: Minerales arcillosos (sericita), 
clorita, hematita. 

Helaci6n entre minerales: La mu(:~stra presenta cuarzo, plagio
clasa muy sericitizada, ferromagnesianos muy alterados a clo
rita en una matriz arcillosa (sericita) proveniente de la al
teración de los feldespatos originales. rremati,a. 

IV. Clasificaci6n P6rfido Dacítico 

V. Ori_gen: Hipabisal 

VI. Nota: Idem MDV·-I. 



. ., 

- 55 -

ESTUDIO PETROGR~FICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-·XVIII 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Pardo terros0 
Estructura: Compacta 
Textura: Cristalina 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Porfídica 
Mineralogia: Escenciales: Plagioclasa ande;:¡j.na 

Accesorios: J?erromagnesianos alterados 

Secundarios: Minerales arcillosos {sericita), 
clorita, sericita, hematita. 

Relación entre Minerales: La muestra presenta fenocristales -
de and~sina alterados a sericita y clorita, ferromagnesianos 
alterados a clorita, en una matriz arcillosa {sericita), He
-matita como mineral de alteración. 

IV. Clasificación: Pórfido andesitico 

V. Origen: Hipabisal 

VI. Nota: Muestra estudiada en ejemplar de mano y en lámina del
gada al microscopio petrográfico. 
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ESTUDIO PETROGW\F ICO 

I. Datos Generales 
Mu~:s tra MDV-XJ.X 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Gris verdoso con oxidaciones rojizas 
I'.:;o.~tructura: Compacta 
Textura: Cristalina 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Porfídica 
Mineralogía: Escenciales: Plagioclasa andesina -oligoclasa 

Accesorios: 

Secundarios: Minerales arcillosos, sericita, 
J. imoni ta, hema ti tn.. 

Relación entre Minerales: La muestra presenta fenocristales -
de andesina - oligoclasa poco sericitizados en una matriz arel 
llosa (sericita). Hematita y li.monita, estfü últir.1a en fractu
ras. 

IV. Clasificaci6n: Pórfido andesitico 

V. Origen : Iii.pab isa l 

VI. Nota: Muestra estudiada en ejemplar de mano Y en lámina del
gada al microscopio petrográfico. 
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ES'l'UDIO PE'l'ROGR1H'ICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-·XX 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Ocre con tonalidades rojizas 
Estructura: Compacta 
Textura: Esquistosa 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Aplftica 
Mineralos¡fa: Primarios Pla9.ioclasas, fragmentos de roca ('i') 

Secundarios Cuarzo, sericita, minerales arci
llosos, limonita, hernatita. 

Relaci6n entre minerales: Presenta un arreglo microcristalino 
de plagioclasas alteradas a sericita y fragmentos de roca (?), 
alterados, en una matriz arcilJ.osa (sericita. Además pn:isenta 
limon1ta y hematita , estando la primera en fracturas. La Pla 
gioclasa presenta maclas fracturadas producto de metamorfismo 
dinámico. 

IV. Clasificación: Metatoba andes!tica 

V. Origen: Piroclástico afectada por metamorfismo dinámico. 

VI. Nota: Idem MDV-I. 
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ESTUDIO PETROGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-XXI 

II. Aspecto Me<.:-rascópico 
Color: Verde claro con tonalidades ocre 
Estructura: Compacta 
Textura: Cristalina 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Piroclástica 
Mineralogia: Primarios: Cuarzo, sanidina 

Secundarios: Cuarzo, sericita, minerales arci-
llosos, pirita, titanita, limonita. 

Relación entre Minerales: La muestra presenta ciistal~s de 
sanidina en una matriz de cuarzo y feldespatos microcrista
-linos 1 estando los Oltimos ~arcialmente alterados a serie! 
ta . Cristales euedrales de titanita. Pirita y limonita dise 
minadas y vetillas de cuarzo secundario. -

IV. Clasificación: Riolita 

v. Origen: Extrusivo 

VI. Nota: Muestra estudiada en ejemplar de mano y c~n lámina del
gada al microscopio petrográfico. 
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ESTUDIO PETROGP.AFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-XXII 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Ocre a rojizo 
Estructura: Compacta 
Textura: Cristalina fina 

III. Estudio Petrogr!fico 
Textura: Aplftica 
Mineralogía: Escenciales: Cuarzo. feldespatos 

Accesorios: Ferromagnesianos hematizados 

Secundarios: Minerales arcillosos, limonita, 
hematita. 

Relaci6n entre mineraJ.es: Un arreqlo c-::c¡u:Lgranular fino de 
cristales de cuarzo y feldespatos, de tamaño homogéneo, con 
arcillas y escasos ferromagnesianos hematizados. Limonita en 
fracturas. 

IV. Clasificaci6n: Aplita 

v. Origen: Hipabisal con dinamometarnorfismo. 

VI. Nota: Idem MDV-I. 



- 6.0 ~ 

ESTUDIO PETROGRJ)FICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-XXIII 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Ocre amarillento 
Estructura: Compacta 
Textura: Esquistosa 

III. Estudio Microsc6pico 
Textura: equigranular 
Mineralogía: Cuarzo 

Minerales arcillosos (sericita) 
Limonita 
Hematita 

Relación entre minerales: Una textu-a equigranular, formada 
casi en su totalidad por granos de cuarzo, con escasos mi
nerales arcillosos (sericita), limonita y hematita en frac
turas. 

IV. Clasificaci6n: Metacuarcita 

v. Origen: Metamorfismo de bajo grado, regional a partir de 
areniscas. 

VI, Nota: Idem MDV-I. 

1 
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ESTUDIO PETROGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-:XXIV 

II. Aspecto Megascópico 

III. 

Color: ocre con tintes pardos y rojizos 
Estructura: Compacta 
Textura: Esquistosa 

Estudio Microscópico 
Textura: Piroclástica 
Mineralogía: Primarios: fragmentos de roca alterados, 

plagioclasas. 

Secundarios: cuarzo, sericita, minerales arci-
llosos, limonita, hematita. 

Relación entre Minerales: I,a muestra presenta plagio
-clasa alterada a sericita y fragmentos de roca alterados en -
una matriz arcillosa (sericita). Limonita y hernatita disem.!_ 
nadas. 

IV. Clasificación: Metatoba andesftica 

v. origen: Piroclástica con metamorfísmo incipiente. 

VI. Nota: Muestra estudiada en ejemplar de mano y en lámina del
gada al microscopio petrográfico. 
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ESTUDIO PETROGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-XXV 

II. Asepcto Megascópico 
Color: Gris oscuro a negro 
Estructura: Compacta 
Textura: Pizarrosa 

III. Estudio Microsc6pico 
Textura: Pizarrosa 
Mineralogia: Minerales arcillosos 

Calcita espática 
Materia. bituminosa 

Relaci6n entre Minerales: La muestra presenta un arreglo en 
bandas de minerales arcillo3os, calcita espática y materia bi, 
tuminosa, todas orientadas en la misma direcci6n. Vetillas -
de calcita cristalina. 

IV. Clasificación: Pizarra calcárea bituminosa 
Clase: Calcareo bituminosa 
Facies: Esquistos verdes 

v. Origen: Metamorfismo regional 

VI. Nota: Muestra estudiada en ejemplar de mano y en lámina del
gada al microscopio petrográfico. 
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ESTUDIO PE'rIWGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-XXVI 

II. Aspecto Megascópico 
Color: Gris oscuro a negro 
Estructura: Compacta 
Textura: Laminar fina 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Pizarrosa 
Mineralogía: Calcita microcristalina 

Minerales arcillosos 
calcita cristalina 
Materia bituminosa 
Limonita 
Hematita 
cuarzo 
Pirita o magnetita? 

Relación entre Minerales: La muestra presenta una orientaci6n 
de bandas de calcita microcristalina, minerales arcillosos, m~ 
teria bituminosa, hematita y limonita; y atravesada por veti-
llas de calcita cristalina. Poco cuarzo presente y pirita o -
magnetita diseminadas. 

IV. Clasificación: Pizarra calcárea 
Clase: Calcárea 
Facies: Esquistos verdes 

v. Origen: Metamorfismo regional 

VI. Nota: Muestra estudiada en ejenwlar de mano y e~ lámina del
gada al microscopio petrográrico. 
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ESTUDIO PETROGR.!WICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-XXVIII 

II. Aspecto Megascópico 
Color: Gris con tintes rojizos 
Estructura: Compacta 
Textura: Pizarrosa 

IIL Estudio Microscópico 
Textura: Pizarrosa 
Mineralogía: Minerales arcillosos 

Materia bituminosa 
Serie ita 
Cuarzo 
Limonita 

Relación entre Minerales: La muestra presenta una orientaci6n 
de bandas de minerales arcil.losos sericitizados, materia bitu
minosa, cuarzo, feldespatos y limonita. 

IV. Clasificación: Pizarra bituminosa 
Clase: Pelítica 
Facies: Esquistos verdes 

V. origen: Metamorfismo regional de bajo grado 

VI. Nota: Muestra estudiada en ejemplar de mano y en lámina del
gada al microscopio petrográfico. 



ES'ruDIO PE'rROGRi\FICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-XXIX 

II. l.\specto Mi::gascópico 
Color: Pardo terroso 
Estructura: Compacta 
Textura: Porfídica 

III. Estudio Microsc6pico 
Textura: Piroclástica 
Mineralogía: Primarios: Fragmentos de roca volcánica 

Secundarios: Minerales arcillosos, cuarzo, se~ 

ricita, limonita, hematita. 

Relación entre Minera.Les: La muestra presenta fragme:itos de -
roca volcánica (subangulosos) en una matriz arcillosa sericiti 
zada. Hay presencia de limonita, hematita y vetillas de cuar
zo. 

IV. Clasificaci6n: Brecha volcánica 

V. Origen: Piroclástico 

VI. Nota: Muestra estudiada en ejemplar de mano y en lámina del
gada al microscopio petrográfico .. 
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ESTUDIO PE'I'ROGRAPICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-XX.X 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Verde olivo 
Estructura: Compacta 
Textura: Cristalina fina 

J.II. Estudio Microscópico 
Textura: Holocristalina 
Mineralogia: Escenciales: Cuarzo 

Plagioclasa (andesina) 

Accesorios: Ferromagnesianos alterados 

Secundarios: Sericita, clorita, calcita 

Relaci6n entre Minerales: La nruestra presenta una textura 
holocristalina, formada por cristales de cuarzo, 
plagioclasa media alterada a serie.ita y ferromagnesianos alt.~ 

rados a clorita (penina). Hay también cristalización de cal
cita secundaria. Las maclas de la plagioclasa se encuentran 
deformadas y fracturadas. 

IV. Clasificación: Metatonalita 

v. origen: Plutónico con cUnamornetamorfismo. 

VI. Nota: Muestra estudiada en ejemplar de mano y en lámina del
gada al microscopio petrográfico. 
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ESTUDIO PETROGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra MDV-Aurora 

II. Aspecto Megascópico 
Color: Gris oscuro 
Estructura: Compacta, bandeada 
Textura: Cristalina fina 

ILL gstudio i'-Ücroscópico 
Textura: Cristalina, subautom6rfica bandeada 
Mineralogia: Mineral de mena: Blenda 

Galena 
l\rgentita 

Mineral de ganga: Cuarzo 
Barita 
Calcita 
Pirita 

Relaci6n entre Minerales: La muestra consiste de bandas alter 
n<"das de mena y ganga. La mena está constituida' pdr frarljas -:=
de cristales de blenda con pequeftas y es~asas inclusiones de -
cristales anedrales de pirita. La galena se encuentra constan_ 
temente asociada a las bandas de blenda, La argentita se en-
cuentra en intercrecimientos con la galena. La ganga está fo.E 
mada por una alternancia de franjas en donde existen abundan-
tes cristales de barita y cuarzo. La calcita se presenta en -
agregados cristalinos anedrales diseminados. 

IV. Clasificaci6n: Mineral de mena 

v. Origen: 

VI. Nota: 

Probablemente singenético 

Ejemplar estudiado en lámina delgada el microscopio pe
trográfico y en superficie pul.ida al microscopio miner.9_ 
gráfico. 
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ESTUDIO PETROGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra A 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Gris met~lico en partes blanca 
Estructura: Compacta 
Textura: Esquistosa cristalina 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Cristalina subautom6rfica 
Mineralogía: Mineral de Mena: Blenda, Galena, Argentita 

Mineral de ganga: Cuarzo, barita, dolomita, cal 
cita, pi.rita. 

Relaci6n entre minerales: El ejemplar .está constitufdo por 
una serie de alternancias finas y esquistosas de minerales 
met~licos y ganga. Los minerales met§licos están asociados 
íntimamente. La galena y la blenda se presentan constante
mente unidos. La argentita se encuentra íntimamente asociada 
a la galena, en inclusiones o envetillas dentro de ella. El 
principal mineral de ganga es el cuarzo, orientado paralela 
Pi.ente a la foliací6n de la roca y por tanto a la mineraliza 
ción. 'I'ambién existe en vetillas que cortan a la misma m:;.ne 
ralizaci6n. Dentro del cuarzo se encuentran franjas de barI 
ta diseminada en forma de láminas paralelas a la foliaci6n
de la roca. La dolomita se presenta en forma de cristales 
r6mbicos euedrales. La calcita se presenta diseminada en pe 
quefia cantidad, pero sobre todo asociada al cuarzo en veti= 
llas. 

IV. Clasificaci6n: Mineral de mena bandeado 

V. Origen: Probablemente singen~tico 

VI. Nota: El ejemplar fu~ estudiado por el Ing. Germi!n Arriaga 
en lamina delgada al microsc6pio petrográfico y en. 
superficie pulida al microscopio mineragr~fico. 
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fü3TUDIO PETROGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra B 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color: Gris 
Estructura: Compacta 
Textura: Cristalina fina 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Cristalina subautom6rfica bandeada 
Mineralogía: Mineral de Mena: Blenda, galena, calcopirita, 

argentita. 

Mineral de ·ganga: Calcita, cuarzo, clorita, ba
rita 

Relaci6n entre minerales: El principal mineral de mena ea la 
blenda; se presenta asociada constantemente a la galena. La 
argentita también se encuentra constantemente asociada a la 
galena. La calcopirita se encuentra íntimamente asociada con 
la galena, o en diseminaciones aisladas en la ganga, siempre 
en finos cristales euedrales. El principal minerai de ganga 
es la calcita, donde se en~uentran diseminados cristale~ d~ 
cuarzo y alternan con finos agregados microcristalinos de 
clorita. La barita se presenta en muy pequeña cantidad en ais 
-lados cristales subedrales diseminados en la calcita. 

IV. Clasificación: Mineral de mena 

v. Origen: Probablemente singenético 

VI. Nota: Ejemplar estudiado por el Ing. Germ~n Arriaga, Idem a 
muestra A. 
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ESTUDIO PETROGRAFICO 

I. Datos Generales 
Muestra F 

II. Aspecto Megasc6pico 
Color; Gris claro con partes blancas 
Estructura: Compacta banaeada 
Textura: Cristalina fina 

III. Estudio Microscópico 
Textura: Cristalina subautom6rfica bandeada 
Mineralogía: Mineral de Mena: Galena, blenda, argentita 

Mineral de ganga: Barita, calcita, sericita 

Relación entre minerales: La muestra consiste de una alter
nancia de bandas bien diferenciadas, unas de sulfuroq y o-
tras de mineral de ganga. La ganga estG compuesta escencial 
mente por barita en cristales anedrales alargados segú~ la
direcci6n del bandeamiento. Como constituyentes menores exis 
ten bandas de sericita microscópicas dentro de la barita y -· 
en la misma dirección que la roca. En las bandas de sulfuros 
la pirita se encuentra en cristales subedrales rodeados por 
la blenda. La galena se encuentra constantemente asociada a 
la blenda. La calcopirita se encuentra en diminutos crista
les aislados dentro de la ganga, o bien en intercrecirnientos 
con la galena. La argentita en muy pequeña cantidad tambi~n 
se encuentra asociada a la galena. 

IV. Clasificaci6n: Mineral de Mena 

v. Origen: Probablemente singenético 

VI. Nota: Ejemplar estudiado por el Ing. Germán Arriaga, Idem a 
muestra A. 
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:C:STUDIO P:t:TROGRAFICO 

I. Datos Generales 
¡,1uestra G 

II. Aspecto Megascópico 
Color: Gris oscuro con partes blancas 
Estructura: Compacta, bandeada 
Textura: Cristalina fina 

III. Estudio Microsc6pico 
Textura: Cristalina, subautom6rfica bandea-a 
Mineralogía: Mineral de Mena: Blenda,Galena, Argentita 

Mineral de Ganga: Cuarzo, barita, calcita, piri 
ta. 

Relacidn entre minerales: La nmestra aresenta bandas alterna 
das de sulfuros y minerales de ganga.· Las bandas de mineralis 
de ganga consisten escencialmente de cristales anedrales de 
cuarzo con calcita orientada en dirección de las bandas. Exis 
ten vetillas rellenas de cuarzo. En las bandas de sulf0ros -
el principal constituyente estg formado por blenda con algu
nas inclusiones de pirita anedral. Rodeando a la blenda pero 
asociada constantemente a la blenda se encuentra galena fina 
mente cristalizada (argentifera) . La argentita se encuentra
asociada a la galena. En la superficie pulida se pueden ver 
reacomodos c1e la galena, debidos a la dj_agénesis y presiones 
posteriores. Como mineral intersticial, se presenta en las 
bandas de sulfuros, barita ancdral. 

IV. Clasificaci6n Mineral de Mena 

V. Origen: Probablemente singenético 

VI. Nota: Muestra estudiacla por el In9. Germán .ll.rria9a, Idem a 
muestra ¡,, 
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Muestra MDV-XVI Esquisto Taxco 
Bandeamiento orientado de minerales arcillosos y sericita, -
cristales de cu~rzo orientados dentro del bandeamiento. Te~ 

tura esquistosa. (Luz polarizada) 

Muestra MDV-XXI Rocaverde Taxco Viejo 
Ri.olita. cristal de Sanidina alterando a seri-
0ita, en una matriz cuarzo-feldesp~tica. Textura piro- -
elástica (Luz polarizada) 

Muestra MDv~xrrr Esquisto Taxco 
Esquisto cuarzo feldespático. Cuarzo y feldespatos en una -
matriz arcillosa (sericita), producto de la alteración. 

'rextnra esquistosa. (Luz polar izada) 
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.Muestra MDV-XXVIII Esquisto Taxco 
Pizarra bituminosa. Bandas de minerales arcillosoB, materia 
bituminosa, cuarzo y hematita. Textura pizarrosa. (Luz na
tural) 

I 2.0D_.!/.-j-

Muestra MDV-XI Esquisto 'I'axco 
Metariodacita porfídica. Cristal de plagioclasa en que -
se pueden observar las maclas (con efectos de dinamometamor-
fismo ) • •rextura porfirica • (Luz polarizada) 

-1--1,,QQ.4_1-

Muestra MDV-XIV Esquisto Taxco 
Metatoba andes.1'.tica. Cristales de plagioclasa -
poco sericiti~ados en una matriz arcillosa (sericita). 

(Luz polarizada) 
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Muestra MDV-III Esquisto 'I'axcc 
Metatoba. Fragmento de roca volcánica en una matriz arcillg_ 
sa fuertemente sericitizada. Textura piroclástica, 
{Luz polarizada) 

Afloramientó de la Rocaverde Taxéo Viejo, cerca de la mi~a -
capire} a la orilla del camino Ixcapuzalco-Tlanilpa. 

Afloramiento del Esquisto 'l'axco, pizarra calcárea, 1, 600 me
tros al sur de Tlanilpa y lracia el oeste de la mina Capire. 
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