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RESUMEN 

Se realizó el análisis estructural y estratigráfico en la región de Petlalcingo, Pire. con la 

finalidad de entender y explicar la evolución geológica, así como las fases de deformación de las 

rocas paleozoicas, además de evaluar los posibles recursos naturales de la región. 

En el área analizada afloran 12 unidades geológicas que abarcan desde el Paleozoico 

hasta el Reciente, de las cuales cinco formaciones son de edad paleozoica y constituyen el 

Complejo Acatlán (Chazumba, Cosoltepec, Xayacatlán, Tecomate y Tronco de Totoltepec), seis 

unidades son de edad mesozoica (Diques San Miguel, Piedra Hueca, Tecornazuchil, Chirree°, 

Mapache y Teposcolula) y una formación es del Cenozoico (Huajuapan). 

La litología de la Formación Chazumba consiste principalmente de esquistos de muscovita y 

biotita, y de un metagabro; la Formación Cosoltepec se compone de esquistos y metareniscas; la 

Formación Xayacatlán se conforma de esquistos de clorita, esquistos pelíticos, esquistos verdes, 

metareniscas y metatobas; la Formación Tecomate esta constituida de metareniscas, metacalizas, 

esquistos calcáreos y esquistos verdes, y el Tronco de Totoltepec es un cuerpo intrusivo de composición 

ácida. Por sus características petrológicas, estas formaciones nos permiten explicar la historia geológica 

de la región en términos del ciclo tectónico de Wilson, que asocia la apertura y clausura de una cuenca 

oceánica. Los Diques San Miguel son cuerpos intrusivos de granito de muscovita y granate, tonalita de 

hiperstena y granitos de biotita. Entre el Aaleniano y Batonlano se depositó la unidad Piedra Hueca, la 

cual está constituida de conglomerados, areniscas y grauvacas líticas de ambiente continental; al final 

de este periodo, se depositó en un ambiente similar la Formación Tecomazúchil, la cual es muy 

parecida litológicamente. Del Calloviano al Hauteriviano se tienen evidencias de una transgresión 

marina en el cual se depositaron las formaciones Mapache y Chimeco, que se componen de calizas 

arcillosas. Del Tithoniano al Valanginiano es posible que haya existido una comunicación entre la bahia 

de Tlaxiaco y los cuerpo de agua conectados con el Golfo de México. En el Albiano se tiene otra 

transgresión marina que propicia el desarrollo de una plataforma calcárea, en esta fase se depositó la 

Formación Teposcolula. Para el Terciario temprano se interpreta el retiro del océano y por consiguiente 

el depósito continental de la Formación Huajuapan la cual está compuesta de conglomerados, 

areniscas, tobas y basaltos. 

De acuerdo al análisis estructural de los diversos pliegues medidos en campo de las rocas 

prejurásicas, se identificaron tres etapas de deformación, dos de ellas representadas por pliegues 

cerrados, buzantes, recostados y asimétricos (ángulos inter-flancos de 48 grados), con un 

buzamiento al poniente y otros al oriente; la tercera caracterizada por pliegues apretados. 
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buzantes, recostados y asimétricos (ángulos inter-flancos de 20 grados) que se encuentran 

buzando al SE. 

Además, se observó foliación regional, con rumbo promedio de N 15° E, e inclinación de 80° al 

SE. La lineación presenta una inclinación de 18° al NE 18°, cuya dirección es casi paralela al 

rumbo de la foliación. Para las formaciones del Complejo Acatlán se tiene que el sistema de 

fracturamiento presenta únicamente una dirección preferencial que es de S 73° E con una 

inclinación de 62° hacia el SW, por lo que se interpreta que el sistema de esfuerzos es distensivo y 

su dirección es de 28° al NE 17°. Se tiene una falla normal que pone en contacto a las formaciones 

Tecomate y Cosoltepec, localizada al NW del poblado de Xayacatlán de Bravo. Para el caso de las 

rocas sedimentarias, éstas representan estructuras plegadas de mayor amplitud, debido a su edad y al 

tipo de materiales de que están compuestas. 

En lo que concierne a la geología económica, no se tiene evidencia que indique la presencia de 

hidrocarburos; en lo que respecta a la Hidrogeologia, la recarga se lleva acabo principalmente en los 

depósitos sedimentarios terciarios y cuaternarios. En relación al aspecto minero, no se observan 

depósitos económicamente explotables, lo que si tiene en abundancia son materiales de construcción. 
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INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO DEL TRABAJO 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar el análisis estructural y estratigráfico de las 

rocas prejurásicas del área que corresponde a la porción NW de la hoja Petlalcingo (E14-1384) dentro 

del Terreno Mixteco, así como elaborar un mapa geológico a escala 1 :50,000, Otro objetivo es el de 

entender y explicar la evolución geológica, definir las fases de deformación de las rocas paleozoicas y 

evaluar de manera general sus recursos naturales. 

TRABAJOS PREVIOS 

El área de estudio queda comprendida en una de las provincias geológicas que ha sido un punto 

muy debatido en el ámbito científico. Algunos de los trabajos publicados son de los siguientes autores: 

Barrera, T. (1946), Salas, G.P. y Guzmán, E.J. (1949), Erben, E.K. (1956), Fries, C. et al. (1970), López 

Ramos, E. (1982), Ortega-Gutiérrez, F (1974, 1981), Morán-Zenteno, D. (1993, 1986), Mariel-Lezama, F 

(1954), Rodriguez-Torres, R. (1970), Damon-Paul, E, (1981), Yañez-Pablo y Ruiz, J. (1991), Ortega 

Gutiérrez, et al. (1995),Ortega-Guerrero, B. (1989), Caballero-Miranda, C. (1989). 

MÉTODO DE TRABAJO. 

Se desarrollaron diversas actividades, las cuales se subdividieron en tres etapas: 

a)Recopilación de Información. En esta etapa se conjuntó el material bibliográfico disponible de 

la zona, y se analizó. Se interpretaron fotografías aéreas a escala 1:70,000, lo cual permitió hacer una 

base de trabajo sobre las diferentes actividades a realizar en la etapa siguiente, 

b) Trabajo de campo. Este consistió en la toma de la Información directamente 

afloramientos, tanto de la estratigrafia como de la geología estructural; la prirnera abarcó el 
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reconocimiento de las diferentes litologías, así como la recolección de muestras de manera sistemática 

en cada punto de verificación y de control en lugares en los cuales se encontraban mejor expuestas las 

diferentes unidades litoestratigráficas, haciendo énfasis en la identificación y localización del 

afloramiento, estratificación, geometría, litología, estructuras sedimentadas, contenido fosilífero y 

relaciones espaciales. En la segunda se tomaron datos estructurales tales como rumbo y echado, tanto 

de planos de fracturas como de pliegues, foliación y lineaciones de minerales; también se colectaron 

muestras orientadas. 

c) Análisis e integración. Consistió en el procesamiento y análisis de la información recopilada 

durante la estancia en campo y el estudio petrográfico de las distintas muestras colectadas, además de 

realizar las correcciones pertinentes a la cartografía preliminar. Se realizó también el análisis estadístico 

de la información estructural con red estereográfica. 
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I GENERALIDADES 

A. LOCALIZACIÓN. 

El área de estudio se localiza al sur del Estado de Puebla y muy cerca del límite, casi 

colindando con el norte del Estado de Oaxaca, cubriendo una extensión de 386 km2; se delimita por las 

coordenadas geográficas 18° 04' y 18° 15' de latitud norte; 98° 00' y 97° 50' de longitud oeste. Abarca los 

municipios de Totoltepec de Guerrero, Petlalcingo, San Jerónimo Xayacatlán, Xayacatlán de Bravo y 

Acatlán. Su localización se muestra en la figura 1.1. 

B. VIAS DE COMUNICACIÓN. 

La región cuenta con regular infraestructura en lo concerniente a vías de comunicación, ya que 

la atraviesa la carretera federal número 190, que comunica a las ciudades Acatlán de Osorio, Pul y 

Huajuapan de León, Oax., pasando por los municipios de Chile de las Flores y Petlalcingo, Pue. Se 

cuenta también con la carretera estatal que une a Acatlán de Osorio con Tepexl de Rodríguez, Pue. Se 

tiene también una serie de caminos de terraceria, como el que va del poblado de Gabino Barreda a 

entroncar con la carretera federal 190; también existe otra que comunica a tos poblados de Petlalcingo 

con Cosoltepec. 



ONRCIDIA RLHISIM 

08[11R4 mak O 
, Pluma 

Witt CSIAI/1 

MICA f* ampo 

2d Km 

ESCALA: 

0 	5 	10 

Irse Poornirom. 

Fig. 1.1 
' 	1 . 	. 

114.4C11 /44,d 
POMO 	.051I 

1815' 

0'91' SIIABOLOGIA 

LOCALIZACION 	\l'AS DE COMUNICACION 

98'00' 
-1 	 

GARZ°NES: 

DE PUEBLA 	Isv 	/  \ 
DE OAXACA \\ 

/
,_i _ _ , ... 

aIXTLAN 

CHILA 
97 50' 

ESTADO 
• I 

ESTADO 

2EPEJILLO 	. 

, 98 100 

18' 04' 

BOCIUER 
YACATIAN TOTO BAYO: 

XAYACATPN  ONAH 
ACAT N DE 	) 

OSOR O 
J-9:5E111,l O 	1 

BARREDA 

1 
OIXTLAHU CAN \ 

,PETLALCIN‹ 

Q)5"/ cy- 
47 -\7 

JIXT1A c51 	61.  
P`d 

Ay.  
/ J1)LUMT 

,.GTOSOLTEPEC 

EPEC 

91.50' 



auwiA Ants.mstis 
	

11,SIS 110 
NI MI 	VS,ILISP R. 

C. CLIMA Y VEGETACIÓN 

El área queda comprendida en la Región Meridional de la República , que se caracteriza por 

climas de tipo seco estepario, con vegetación de bosque caducifolio y matorrales espinosos. Según la 

clasificación de Kóppen modificada por García (1981) en la parte norte predomina el clima A(C)Wo(w), 

clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano y una temperatura media anual entre 18° y 22 "C; la 

temperatura del mes más frío es mayor de 18°C. La precipitación del mes más seco es menor de 60 

mm. En la porción sur predomina el clima AWo(w), cálido subhúmedo con lluvias en verano y 

temperatura media anual no mayor de 22 °C; con temperatura del mes más frío mayor a 18 "C, y con 

precipitación del mes más seco menor de 60 mm. En general, en el área, se tiene una precipitación total 

anual promedio de 800 mm. 

Se han descrito en la zona las siguientes asociaciones vegetales, tomando como base la 

relación clima-suelo-vegetación: 

Bosque bajo espinoso caducifolio y matorral espinoso, caracterizado por la presencia de 

leguminosas espinosas bajas y matorrales espinosos formados por vegetales caducifolios de hojas 

simples, con especies como el mezquite (Cercidiuin sp), el huizache (Acacia sp) y agrupaciones del 

género Fouqueria, además de cactus colurnnares (Cephalocereus 

(Neobuxbaumia tnexicalaensis), y diversas especies de nopales (Opuntia spp). 

D. POBLACIÓN Y CULTURA. 

Para el año de 1990, según el censo de población, estos cinco municipios contaban con un total 

de 44,685 habitantes, representando el 1.07% del total del 

crecimiento del 0.2%, y habiendo un promedio de 4.6 ocupantes por vivienda. 

En general, en estos municipios, las personas con primaria completa y con instrucción 

postprimaria es de solo 37%, 
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En lo concerniente a la disponibilidad de servicios corno: agua entubada, drenaje y energía 

eléctrica, únicamente los tienen las cabeceras municipales. Las comunidades pequeñas se encuentran 

marginadas y no cuentan con los servicios básicos. 
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II. FISIOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

De acuerdo a la clasificación de la D.G.G. (1981), el área queda comprendida en la Sierra 

Madre del Sur, dentro de la denominada subprovincia Sur de Puebla (ver fig. 2.1). 

A.Orografia. 

La zona se ha divido en dos áreas distintas, ambas con características geomorfológicas 

diferentes, esto se ha hecho con base en lo observado en el campo y en el mapa topográfico, haciendo 

énfasis a las relaciones paisaje-litología, que se describe a continuación: 

1a. Área Norte, Esta zona se encuentra cubierta en su mayor parte por rocas metamórficas, 

principalmente por esquistos, también aflora un cuerpo intrusivo parcialmente metamorfizalo. La  

topografía que se observa es bastante regular, pues carece en su totalidad de prominencias, Se 

observan sierras de cumbres tendidas y lornerlos bajos de formas redondeadas; también existen 

pequeñas cañadas y barrancos, originados por la intensa erosión a la que han estado sujetas las rocas. 
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Un rasgo importante es el denominado "Tronco de Totoltepec" (ver fig. 2,2), el cual tiene 

algunas prominencias como los del "Cerro el Mosco" que se localiza a 5 km al NE de Xayacatlán de 

Bravo y cuya cota más alta es de 1760 rn,s,n.m., también ha sido modelado por intemperismo y 

erosión. Constituye la parte más elevada del terreno, ya que esta formado por la litología más resistente. 

2a. Área sur. Localizada al Sur y Este del poblado Gabino Barreda, donde se tiene la presencia 

de rocas sedimentarias, las cuales forman sierras complejas alargadas de dirección NNW-SSE con 

lomerios de pendiente suave, y rocas ígneas extrusivas, como es el caso del cerro "Chichihualtepec", 

cuya cota mayor está en los 1880 m,s.n.m, el C. Yucuyuxi y el C. Vende, cuyas alturas varían entre 

1700 y 1900 m.s.n,m, y presentan formas cónicas redondeadas, bastante afectadas por la erosión (ver 

fig. 2.2). 

B. Hidrografía. 

El área queda comprendida dentro de la región hidrológica " Río Balsas" , la cual se caracteriza 

por tener una serie de cuencas cerradas, lagos y arroyos intermitentes. 

El sistema hidrográfico es muy variado, debido a la diversidad litológica, la cual engloba a los 

tres tipos de rocas: sedimentarias, ígneas y metamórficas, En general se observan arroyos, de densidad 

uniforme y espaciado medio. 

Para el caso de las rocas ígneas, el tipo de drenaje es radial, tal como el que se presenta en el 

Cerro Verde, Cerro Yucuyuxi, Cerro Xicul, Cerro Calahuate, Cerro Gordo, y el Cerro Chichihaultepec, 

Este tipo de drenaje se debe al patrón de fracturamlento y al modo en que los agentes exógenos han 

modelado el relieve. 

Para las rocas sedimentarias se tiene que el drenaje es de tipo dendritico y subparalelo poco 

denso, esto es observable en la parte sur del área, ya que en esta región afloran calizas, areniscas, 

conglomerados y depósitos recientes. 

14 
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Para las rocas metamórficas, el tipo de drenaje es dendrítico muy denso debido a las 

características del material y al fracturamiento intenso, además por la variedad mineralógica y a la 

presencia de un alto contenido de micas, 

Se observa también drenaje de tipo rectangular, el cual se puede observar en la zona que está 

comprendida entre los cerros Xucui y Calahuate. 

C. Evolución y origen del relieve. 

Durante el Paleozoico, rocas sedimentarias e ígneas previamente depositadas, fueron 

sometidas a bajas presiones y temperaturas moderadas con lo que se genera el metamorfismo de 

facies de esquistos verdes. Para comienzos del Mesozoico (Triásico Temprano) el área comenzó a ser 

sometida a un régimen tectónico de levantamiento, exponiendo al macizo rocoso a los efectos de los 

agentes exógenos. Esta etapa culmina con un cambio, a un régimen tectónico tensional, a fines del 

Jurásico Temprano, formándose un grupo de cuencas tectónicas, acompañadas por el desarrollo de un 

sistema fluvial con pendiente general hacia el sur, existiendo fuertes cambios laterales que representan 

transiciones de abanicos aluviales a llanuras de inundación y depósitos de canal. Durante el Bajociano y 

Batonlano parte del área fue parcialmente Invadida por transgresiones marinas provenientes del 

Pacifico, para posteriormente desarrollarse condiciones sedimentarias marinas someras del Calloviano 

al Hauteriviano, En el Intervalo del Jurásico tardío se desarrollo una bahía somera (Bahía de Tlaxiaco) 

conectada hacia el sur con el Océano Pacífico. Para el Barremiano-Aptiano el área se encuentra corno 

un elemento positivo. Del Albiano a finales del Turoniano se tiene el desarrollo de una amplia 

plataforma calcárea. A partir del Campaniano se produce un levantamiento general, el cual culmina 

para el Eoceno. Para principios del Mioceno la migración del arco magrnático (Damon, et al., 

1981)provoca el emplazamiento de rocas volcánicas, tanto sobre el zócalo metamórfico, como sobre las 

roca jurásicas y cretácicas, rejuveneciendo el relieve y culminando en el Terciario Superior. En el 

Cuaternario se comenzaron a formar depósitos aluviales y suelos, producto de la erosión de las rocas 

preexistentes, los cuales se siguen formando en la actualidad. 
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III, ESTRATIGRAFÍA. 

En el área aflora una columna geológica que abarca desde el Paleozoico hasta el Cenozoico. 

Se identificaron cinco unidades de edad Paleozoica, (Formación Chazumba, Formación Cosoltepec, 

Formación Xayacatlán, Formación Tecomate y Tronco de Totoltepec), que correspondo al complejo 

Acallan, seis unidades de edad Mesozoica, (Diques San Miguel, Formación Piedra Hueca, Formación 

Tecomazúchil, Formación Chimeco, Formación Mapache y Formación Teposcolula) y una unidad 

Cenozoica (Formación Huajuapan). 

En la figura 3.1 se muestra la posición estratigráfica que guardan las unidades geológicas y su 

correlación con otras áreas. 

A continuación se presenta la descripción de las diferentes unidades que se cartografiaron. 
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A. PALEOZOICO.  

A.1. Complejo Acatlán. 

De acuerdo con Ortega-Gutiérrez (1978), las rocas cristalinas expuestas en la Mixteca de los 

estados de Puebla y noroeste de Oaxaca, presentan una Variedad litológica contrastante; ya que se 

tienen una sucesión de tipos petrográficos, que varían desde pizarras a migmatitas, de granito a 

ultramilonita y de gabro a eclogita. 

Este terreno cristalino, se extiende por más de 200 km al oeste del Complejo Oaxaqueño, hacia 

el sur del Eje Volcánico Transmexicano y a 60 km de la costa del Pacífico, tiene un área' de 

afloramiento de entre 10,000 y 15,000 km2  y comprende un espesor de rocas de mas de 15 km 

(Ortega-Gutiérrez, 1981). 

Este es el. Cinturón Metamórfico que por sus características se le denominó Complejo 

" Acatlán" , y representa una parte importante de la evolución geológica del sur de México. 

El Complejo Acatlán tiene como límite superior una superficie irregular de discordancia 

erosional; se presenta plegado y muy fracturado, sus afloramientos más orientales se hallan hacia el Sur 

de Tehuacán, Pue. En los límites con el Estado de Oaxaca (Ortega-Gutiérrez, 1978) estos afloramientos 

son interrumpidos por un contacto tectónico de posición vertical de dirección general N-S con las rocas 

precámbricas de Complejo Oaxaqueño. Hacia el Norte y el Poniente el Complejo Acatlán queda 

cubierto discordantemente por secuencias continentales marinas plegadas del Mesozoico y 

continentales sin plegamiento del Cenozoico. 

Este terreno se constituye por dos subgrupos: Subgrupo Petlalcingo compuesto por unidades 

metasedimentarias y el Subgrupo Acateco conformado por rocas metavolcánicas (Ortega-Gutiérrez, 

1978). 
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A.1.1. SUBGRUPO PETLALCINGO. 

El nombre fue tornado del poblado de Petlalcingo, situado en el borde occidental de una zona 

extensa de afloramientos del Complejo Acatlán. Las tres formaciones que la integran son la Migmatite 

Magdalena, Formación Chazumba y Formación Cosoltepec, en el área de estudio sólo se observaron 

las dos últimas, por lo que no describiremos la primera. 

A.1.1.1. Formación Chazumba. 

DEFINICIÓN: La localidad tipo se localiza en las cercanías de Magdalena, Pue. y Chazumba, 

Oax. de donde toma su nombre , La sección tipo se encuentra sobre el camino que comunica a los 

poblados de San Miguel y Chazurnba (Ortega-Gutiérrez, 1978). 

La Formación Chazumba consiste de dos unidades, la parte basal esta compuesta de bandas 

de esquisto feldespático de biotita (paleosoma) y delgadas capas félsicas (neosoma) formadas por 

cuarzo, plagloclasa sádica, microclina y escasa biotite. El componente litológico más característico de 

esta Formación es el esquisto de biotita, que comprende también estratos de cuerda y algunos 

intervalos políticos. En la parte superior existe un cuerpo metagabroico bien diferenciado. 

DISTRIBUCIÓN: Los afloramientos de la Formación Chazumba se localizan en la porción 

sureste del área de estudio, en las inmediaciones de las rancherías del Organal y Cabrillas, 

LITOLOGÍA Y ESPESOR: Esta Formación se compone principalmente de esquistos de 

muscovita y biotita, además de metagabro. 

El metagabro es una roca de color verde oscuro, de textura relicta (granoblástica), en facies de 

esquistos verdes, los cristales presentan una ligera orientación preferencial, por lo consiguiente tienen 

una ligera foliación; se observa recristalización metamórfica, que se manifiesta en que los granos 
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presentan ángulos aproximadamente de 120°, a los que se les denomina juntas triples las cuales se 

aprecian en los cristales de cuarzo en lámina delgada. 

La mineralogía esencial está compuesta de plagioclasa (andesina-labradorita), biotita, 

hornblenda, augita, tremolita y epidota. La mineralogía accesoria se constituye de clorita, apatito, cuarzo 

y minerales opacos, (lámina delgada FI-GN-90 ).En esta lámina se observan relaciones que expresan 

reacciones metamórficas o aureolas de reacciones como la de hornblenda-biotita, albita-epidota-clorita y 

augita-tremolita. además se observa que los cristales de plagioclasa están zonados. La mayoría de los 

cristales presentan formas subhedrales. 

Los esquistos de biotita y muscovita, son rocas de color gris claro, de textura lepidoblástica, de 

estructura foliada, de facies de esquistos verdes y se observan micropliegues del tipo " chevrón" 

La mineralogía esencial está constituida por cuarzo, plagioclasa (albita-oligoclasa), muscovita y 

biotita. Los minerales accesorios son: clorita, granate, apatito, hematila y minerales opacos. (láminas 

delgadas FI-GN-97, FI-GN-98 y FI-GN-103). Se identificó granate en las dos últimas láminas. 

Siguiendo el orden de las láminas mencionadas, se interpreta estratificación relicta, de tal 

manera que tenemos capas de cuarzo-plagioclasa y capas de micas intercaladas entre si; las capas de 

cuarzo-plagioclasa presentan una gradación de sus cristales. Estos dos aspectos nos permiten 

interpretar un origen sedimentario del protolito que dio origen a estos esquistos; aunque esta 

Intercalación desaparece en la última lámina delgada (FI-GN-103). 

El espesor estructural estimado es mayor a 1000 m. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS: El contacto inferior de la Formación Chazumba no se 

observa en el área de estudio, pero Ortega-Gutiérrez (1978), lo describe sobre el camino que comunica 

a los poblados de San Miguel y Chazumba mediante un contacto gradual, con la Migmatita Magdalena, 
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en un intervalo de esquisto lit-par-lit; en tanto que su contacto superior con la Formación Cosoltepec es 

brusco y paralelo. Esta formación se encuentra intrusionada por los diques San Miguel. 

EDAD Y CORRELACIÓN: Por relaciones estratigráficas le asignamos una edad de Cámbrico 

Temprano-Cámbrico Tardío 

ORIGEN.' Por las características petrológicas observadas en los esquistos de muscovita y 

biotita, se concluye un origen sedimentario para estas unidades, probablemente representan un 

ambiente lagunal o fluvial. Posteriormente se vio afectada por la intrusión de un gabro. 

A.1.1.2. Formación Cosoltepec. 

DEFINICIÓN: El nombre fue tomado del pequeño poblado de Cosoltepec, Oax. situado en el 

corazón de los afloramientos donde la totalidad de la formación se encuentra expuesta. Esta región 

constituye su área tipo, mientras que se designa como sección tipo a los afloramientos situados a lo 

largo del camino Cosoltepec-Joluxtia-Chichihualtepec. En esta región se tiene un espesor estructural de 

unos 3,500 m como máximo. Las rocas que integran esta formación, en su parte basal son rocas verdes 

y cuarcitas, con intervalos pelíticos; dichos horizontes se presentan en espesores de hasta 15 m 

incluidas discretamente dentro de una secuencia metasedimentaria, y afectadas por plegamiento de tipo 

chevrón. En la parte media predominan esquistos políticos y psamiticos que incluyen algunas capas de 

esquistos calcáreos, esquistos de talco, rocas verdes, metapedemal y rocas magnesíferas. La parte 

superior consta solamente de rocas metapelíticas (Mas) y metapsamIticas (filitas 

cuarcitas), con intervalos locales de roca verde y delgadas capas calcáreas. 

LJTOLOGIA Y ESPESOR: Se compone de una serie de rocas metamórficas, de color verde 

oscuro, de textura esquistosa, que varia de nematoblástica a lepidoblástica, con bandas y lentes de 

cuarzo paralelas a la foliación; corresponden a facies de esquistos verdes. Los cristales presentan una 
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orientación preferencial. estas rocas presentan fuerte plegamiento y en algunas áreas se observan muy 

intemperizadas. 

La mineralogía esencial está constituida de plagioclasa (albita-oligoclasa), clorita, epidota y 

homblenda, teniendo como minerales accesorios hematita, apatito y granate, (láminas FI-GN-18, FI-

GN-19 y FI-GN-23). 

También aflora una secuencia metasedimentaria de color verde oscuro, de textura relicta 

(psamitica), de estructura foliada, de facies de esquistos verdes que presenta bandas y lentes de cuarzo 

paralelos a la foliación; se observa fuertemente plegada. Los cristales presentan una orientación 

preferencial, dando lugar a que se aprecien texturas relictas y cristoblásticas anisotrópicas (lámina FI-

GN-31). Esta secuencia metasedimentaria se ha clasificado como una metarenisca, cuyos clastos o 

cristales miden aproximadamente de 2 a 3 mm. La mineralogía esencial consta de plagioclasa 

(oligoclasa-andesina), cuarzo, clorita y epidota teniendo como minerales accesorios hematita, apatito y 

biotita. (láminas FI-GN-22 y FI-GN-31). 

En lámina delgada, se observa estructura de deformación del tipo de rabos asimétricos, 

englobados en una matriz fina compuesta principalmente de clorita y calcita (lámina FI-GN-19), los 

rabos están constituidos por cuarzo y plagioclasa, Se aprecia también que algunos rabos el eje mayor 

es paralelo a la foliación y en otros casos el eje mayor es oblicuo a la dirección de foliación. 

El espesor estructural aproximado es de 225 m. 

DISTRIBUCIÓN: Mora ampliamente al poniente del poblado de Xayacatlán de Bravo y de 

manera restringida en la porción norte del cerro " El Tronador . 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS: Su base es concordante con la Formación Chazumba, el 

contacto superior con las unidades del Subgrupo Acateco puede ser brusco o gradual, pero siempre es 
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estructuralmente paralelo, esto se observa en la parte oriental de la carta, Cosoltepec-Joluxtla-

Chichihualtepec. 

EDAD Y CORRELACIÓN: Con base en su posición estratigráfica-estructural se le asigna una 

edad Cámbrico-Devónica (Ortega-Gutiérrez, 1978). Se correlaciona con la Formación Cañón de 

Caballeros y la Caliza Victoria en la región de C. Victoria, Tam. (Bravo, 1961). 

ORIGEN: Las cuarcitas asociadas con las rocas verdes de la parte basal, probablemente fueron 

cuarzos muy puros depositados en un ambiente marino de baja energía con manifestaciones de 

vulcanismo básico. Por la naturaleza de la parte media y superior que describe Ortega-Gutiérrez (1978), 

que es arcillosa y que incluye estratos calcáreos, se Interpreta que probablemente fueron calizas 

arcillosas o limolitas calcáreas de ambiente marino. Los metapedemales bandeados y capas 

magnesíferas que contiene esta formación, también indican un ambiente marino pelágico en su 

depósito. Un origen híbrido, a partir de lavas, sedimentos y pirociásticos, posiblemente explique en 

forma satisfactoria tanto la geometría, como la composición químico-mineralógica de estas rocas 

verdes. 

A.1.2. SUBGRUPO ACATECO. 

Rodríguez-Torres (1970), usó el nombre "Grupo Acatecó" para referirse a una secuencia del 

Complejo Acatlán, formada por rocas metasedirnentarias y metavolcánicas Interestratificadas, cuya 

separación cartográfica daba a su vez lugar a la "Formación Acatlán" (metasedimentaria) y a la 

"Formación Esperanza"(metavolcánica). Pero en 1978, Ortega-Gutiérrez propone que su denominación 

sea formal para el Subgrupo Acateco, para la parte superior del Complejo Acatlán, 

El subgrupo consiste de dos formaciones, en su parte inferior la Formación Xayac,atlán y en la 

superior la Formación Tecomate, ambas han sido cartografiadas dentro del área de estudio. 
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A.1.2.1. Formación Xayacatlán. 

DEFINICIÓN: El nombre es tomado del Poblado de Xayacatlán, situado en la orilla norte del 

área cartografiada. Como sección tipo se designa a los afloramientos en las inmediaciones de esta 

población en los cortes de la carretera. 

De acuerdo a Ortega-Gutiérrez (1978), esta Formación se tiene especial interés debido a que 

en ella se localizaron, por primera vez en México, eclogítas. La Formación Xayacatlán por su carácter 

original corresponde a un gabroide; en su sección tipo se pueden apreciar metagabros, los cuales 

muestran estructuras típicas de diferenciación magmática que definen un bandeado fino, muchas veces 

Irregular y discontinuo, formado por capas y lentes alargados que incluyen rocas ultramáficas 

(homblenditas). 

Las serpentinitas ocurren en cuerpos lenticulares que varían de tamaño desde unos cuantos 

metros hasta un máximo aproximado de 1,000 m. entre los esquistos peliticos intercalados en las zonas 

eclogitizadas de la Formación Xayacatlán. 

DISTRIBUCIÓN: Aflora en el área de San Jerónimo Xayacatlán y al poniente del Cerro 

Chichihualtepec, 

LITOLOGÍA Y ESPESOR: Esta unidad consiste de esquistos verdes, esquistos peliticos, 

metatobas y metareniscas. Los esquistos verdes son rocas de color verde oscuro, de textura esquistosa 

lepidoblástica, de estructura foliada, en facies de esquistos verdes, presentando bandas y lentes de 

cuarzo paralelas a la foliación; son de espesor que varia de 1 a 30 cm. Se obseiva en la roca un fuerte 

plegamiento y los cristales presentan una orientación preferencial. 

La mineralogía esencial esta constituida por plagioclasa (aibita-oligoclasa) y clorita, teniendo 

como minerales accesorios apatito, muscovita, circón y minerales opacos (láminas FI-GN-3 y FI-GN-4). 
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La metatoba es una roca de color verde oscuro, de textura relicta, de estructura foliada, en 

facies de esquistos verdes, fuertemente plegada, observándose en lámina delgada micropliegues; los 

cristales presentan una dirección preferencial. La mineralogía esencial consta de plagioclasa, clorita y 

biotita, tiene como mineral accesorio apatito (lámina FI-GN-6). 

El esquisto pelítico es una roca de color negro, de textura esquistosa, lepidoblástica, de 

estructura foliada, en facies de esquistos verdes; presenta bandas y lentes de cuarzo paralelas a la 

foliación. Se observa un fuerte plegamiento y los cristales presentan una orientación preferencial. La 

mineralogía esencial se conforma de muscovita con un 60%, plagioclasa(albita) con un 20% y clorita, 

teniendo como minerales accesorios apatito y minerales opacos (lámina FI-GN-72). En esta lámina se 

observan micropliegues, microfallas, microfracturas y materia orgánica, haciendo carbonoso al esquisto. 

La metarenisca es una roca de color verde oscuro, de textura relicta, de estructura foliada, en 

facies de esquistos verdes, los cristales presentan una orientación preferencial; se observa plegamiento. 

La mineralogía esencial esta compuesta de plagioclasa (albita-oligoclasa) y dorna, teniendo como 

minerales accesorios apatito, hematita y esfena (lámina FI-GN-7-13). 

El espesor estructural aproximado es de 150 m. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS: Los afloramientos se encuentran expuestos en posición 

vertical o subvertical, parcialmente milonitizados en contacto abrupto pero paralelo a la parte superior 

de la Formación Cosoltepec. La Formación Xayacatlán se encuentra reducida tectónicamente a 

pequeños lentes de rocas ultramáficas al, oriente de Acatlán, Pue. 

EDAD Y CORRELACIÓN: Por relaciones estratigráficas le asignamos una edad de Devónico 

Medio, solo así se ha determinado la edad para esta unidad 

ORIGEN: El carácter magmático de las rocas básicas y ultrabásicas de la Formación 

Xayacatlán lo demuestran tanto sus estructuras primarias relictas (vesículas), como sus texturas 
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(doleriticas, gabroides) y los minerales también relictos (hornblenda basáltica, ilmenita). Posiblemente la 

unidad consistió de un complejo ofiolítico, originalmente formado por peridotita, gabro, dolerita, basalto y 

sedimentos pelágicos asociados. 

A.1.2.2. Formación Tecomate. 

DEFINICIÓN: Rodríguez-Torres (1970), utilizó este nombre al referirse a una secuencia de 

rocas marinas formadas por "limos, grauvacas (turbiditas), conglomerados deformados, areniscas 

cuarzosas y calizas laminadas", expuestas al suroriente de Acallan. Recibe este nombre debido a que 

su localidad tipo se ubica en la ranchería " El Tecomate" 

Las rocas que componen esta formación son metacaliza y metaconglornerado, aunque la 

mayor parte de la unidad es de psamitas y semipelitas finamente bandeadas, de origen probablemente 

tobáceo; en menor cantidad se observan filitas carbonosas y cloritIcas. 

La metacaliza es una unidad notable, ya que constituye un horizonte índice de significación 

estratigráfica, estructural, cronológica y metamórfica; este cuerpo forma un paquete de 20 a 30 m de 

ancho; está constituido por una intercalación de metacalizas delgadas, pizarras y filitas carbonosas. La 

unidad de metaconglomerado se encuentra asociado a areniscas conglomeráticas cuarzo-feldespáticas. 

Las psamíticas de la Formación Tecomate se pueden clasificar como meta-arcosas y metagrauvacas. 

DISTRIBUCIÓN: Aflora en Xayacatlán de Bravo, así como, al poniente de Gabino Barrada, al 

sur de Tonahuixtla y al sureste de Totoltepec de Guerrero en el poblado denominado Frontera. 

LITOLOGÍA Y ESPESOR: Esta Formación se distingue en el campo por la presencia de dos 

litologías características; metacallza y esquistos verdes. 

La metacaliza es una unidad muy notable, que consta de un cuerpo tabular, de espesor de 10 

m aproximadamente, presenta recristalizacion, originando una textura sacarosa; presenta bandas de 
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pedernal. La roca es de color gris azulado, es muy compacta y además se encuentra intercalada en una 

secuencia de esquistos verdes y calcáreos. 

La mineralogía esencial consta de calcita con un 90%. y tiene un 10% de minerales accesorios: 

muscovita, cuarzo, hematita y pirita (lámina FI-GN-35). 

Los esquistos verdes son rocas de color verde oscuro, de estructura foliada, de textura 

esquistosa lepidoblástica, en facies de esquistos verdes; presenta bandas y lentes de cuarzo paralelas a 

la foliación; los cristales presentan una orientación preferencial y se observa un fuerte plegamiento. La 

mineralogía esencial está compuesta de plagioclasa (albita-oligoclasa), clorita y epidota, teniendo como 

minerales accesorios hematita, apatito y minerales opacos (láminas FI-GN-45 y FI-GN-36-B). 

El esquisto calcáreo es de color gris crema, de textura esquistosa, en facies de esquistos 

verdes, los cristales no presentan una dirección preferencial, dando lugar a una burda foliación. La 

mineralogía esencial se conforma por calcita, plagloclasa (albita-oligoclasa) y clorita, teniendo como 

minerales accesorios apatito y hematita (lámina FI-GN-36); la calcita el mineral más abundante, con un 

40%, 

También se observó, intercalada una secuencia metasedimentaria de color verde oscuro, de 

textura relicta (psamitica), de estructura foliada, en facies de esquistos verdes; presenta bandas y lentes 

de cuarzo paralelas a la foliación, los cristales poseen una orientación preferencial. Son rocas de grano 

muy fino, observándose un fuerte plegamiento; esta secuencia metasedimentaria se clasificó como una 

metarenisca. La mineralogía esencial está constituida de plagioclasa (albita-oligoclasa), epidota y clorita, 

teniendo como minerales accesorios calcita, apatito y óxidos de fierro (láminas FI-GN-59 y FI-GN-29). 

El espesor estructural es de aproximadamente 280 m. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS: La Formación Tecomate sobreyace 

Xayacatlán a lo largo de un contacto paralelo. Existe, sin embargo, interestratificación que puede 
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corresponder al origen sedimentario y a un contacto transicional. El contacto superior es aparentemente 

concordante con luna secuencia de areniscas y pizarras intercaladas que se encuentra en posición 

normal, débilmente metamorfizada; incluye frecuentemente horizontes de conglomerados y calizas con 

sulfuros de hierro sedimentario. 

EDAD Y CORRELACIÓN: Se le asigna una edad Paleozoica tardía. Estudios realizados por N. 

Rast, (tomado de Ortega•Gutiérrez, 1978), de la Universidad de Liverpool mostraron la existencia 

aparente de Cistoides que dan una edad premisisípica y postcárnbrica. 

ORIGEN: La litología de la Formación Tecomate es demasiado heterogénea para atribuirse a 

un sólo origen y ambiente de depósito. Su origen marino, sin embargo, resulta obvio debido a la 

presencia de intervalos calcáreos con fósiles marinos. La presencia de conglomerados, calizas elásticas, 

arcosas y su aparente transición a la formación sobreyaclente que contiene sulfuros de hierro 

sedimentario (magnetita y hernatita), indican un ambiente marino de depósito somero. El carácter 

tobáceo de muchas rocas de la Formación Tecomate sugieren un vulcanismo explosivo cercano al 

lugar de depósito 

A.1.3. Tronco de Totoltepec. 

DEFINICIÓN: En Diciembre de 1963, en un recorrido en el camino entre San Jerónimo 

Xayacatlán y Totoltepec de Guerrero, Pue. Fries y de Csema examinaron brevemente los afloramientos 

del Tronco, y les pareció que el granito tenía cierta foliación secundaria incipiente, que a su vez les dio 

la idea de que existe la posibilidad de que se trate de un cuerpo plutónico anterior al Jurásico medio. El 

intrusivo tiene una ligera foliación con orientación al NE, modificado por deformación compresiva y de 

tensión. Localmente la foliación desaparece por completo. La roca posee una textura compuesta en la 

que se combinan elementos igneos, recristalización metamórfica y deformación cataclástica. 
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DISTRIBUCIÓN: El cuerpo está expuesto en la parte noreste del área de estudio 

comprendiendo al Cerro El Mosco y los poblados de Tonahuixtla y Totoltepec de Guerrero, Pue, 

LITOLOGÍA Y ESPESOR: Es un cuerpo intrusivo de composición ácida, de color blanco a 

rosa, de textura relicta (granoblástica, equigranular y cataclástica), con una ligera foliación, 

observándose un intenso fracturamiento y un alto grado de intemperismo. Presenta metamorfismo en 

facies de esquistos verdes, dicho cuerpo se encuentra poco deformado. La mineralogía esencial está 

compuesta de plagioclasa (albita-oligoclasa), feldespato potásico (ortoclasa-microclina) y cuarzo, 

teniendo como minerales accesorios apatito, hematita, biotita, clorita y minerales opacos. En la lámina 

delgada (FI-GN-15) se observa un efecto de cizallamiento, ya que las maclas de plagioclasa se 

encuentran desfasadas y se presentan en una matriz triturada muy fina; también se tiene una burda 

orientación de los cristales. 

En las láminas delgadas (FI-GN-12 y FI-GN-54), se aprecia recristalización metamórfica 

(uniones triples entre granos); aquí la relación de los cristales es que son euhedrales y se tiene una 

ligera orientación. 

Las dimensiones del cuerpo son aproximadamente de 8 km de largo por 5 km de ancho 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS: Su contacto hacia el norte queda fuera del área de 

estudio, aunque en una pequeña área se observa que el contacto discordante con una secuencia de 

lechos rojos del Jurásico medio (Unidad Piedra Hueca). Hacia el Sur se encuentra delimitado por las 

secuencias metamórficas de Complejo Acatlán, principalmente por las Formaciones Tecomate y 

Xayacatlán, en relación de intrusión. 

EDAD Y CORRELACIÓN: Fries y de Csema (1970) realizaron las primeras determinaciones 

radiométricas, de las cuales le asignan una edad de 440±50 ma, ubicándolo en el Ordovícico tardío. 
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Pero de acuerdo a fechamientos hechos por Torres et al (1986) y Yañez et, al (1991), por el método de 

U-Pb en zircones, se le asigna una edad de Pensilvánico tardío-Pérmico temprano. 

ORIGEN: De acuerdo a Ortega-Gutiérrez (1978) su composición trondhjemítica y su aureola de 

ortogneis máfico sugieren que el Tronco de Totoltepec pudo haber resultado de la diferenciación de un 

gabro toleltico. 

A.1.4. Diques San Miguel. 

DEFINICIÓN: Descritos por Ortega-Gutiérrez (1978), como un conjunto de rocas intrusivas 

postectónicas, que existen tanto en el interior como en forma adyacente a la zona de migmatización. Se 

localizan en las proximidades del poblado de San Miguel, Pue. 

DISTRIBUCIÓN: Aflora en la parle suroriental del área de estudio, principalmente al noreste del 

poblado de Cabrillas. 

LITOLOGÍA Y ESPESOR: La unidad consiste de una gran cantidad de diques de color blanco, 

de textura faneritic,a, que varían de espesor desde algunos cm, hasta más de 100 m. Su orientación 

general es hacia el NW, pero se pueden observar en diferentes direcciones. Ortega-Gutiérrez (1978), 

divide la unidad en diferentes conjuntos petrográficos, según sus relaciones de intrusión mutua, de los 

más antiguos a los más jóvenes en: granito de muscovita y granate, tonalita de hiperstena, granitos de 

biotita y pegmatitas y finalmente las aplitas, 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS: La unidad consiste de una gran cantidad de diques 

(ocasionalmente mantos), que varían en espesor de 10 cm a 3 rn. Estos diques se encuentran 

intrusionando principalmente a la Formación Chazumba, 
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EDAD Y CORRELACIÓN: Ruiz-Castellanos (1974), realizó determinaciones radiométricas de 

Rb-Sr en dos muestras de pegmatitas. En la primera se obtuvo una edad de 17310.3 ma y en la 

segunda de 20719 ma, que la ubican en el lapso del Triásico-Batoniano 

ORIGEN: De acuerdo a Ortega-Gutiérrez (1978), el origen de los Diques San Miguel se 

relaciona a un sólo evento geológico postorogénico. Esta inferencia se basa en la íntima asociación 

espacio-temporal de los diques y sus condiciones físicas de emplazamiento similares, suponiendo que 

la región donde se generaron estos cuerpos fue una zona de la corteza por debajo del nivel de 

migmatización expuesto. 

B. JURÁSICO MEDIO-CRETÁCICO TARDf O. 

8.1. Unidad Piedra Hueca. 

DEFINICIÓN: Ramos-Leal (1990) le dio este nombre informal a una secuencia clástica 

continental, compuesta de conglomerados polímícticos y capas alternantes de arcosas, areniscas 

congiomeráticas y limosas, limolitas y lutitas. Presenta estratificación cruzada, rizaduras de comente y 

restos de plantas. En esta unidad él ha reportado la presencia de gilsonita en forma de vetillas de color 

negro. 

DISTRIBUCIÓN: Mora en la parte norte del área de estudio, al oeste del cerro u El Mosco" 

entre la barranca El Tepehuaje y la cañada La Arena, en una estructura de forma alargada que se 

extiende del SW al NE, de aproximadamente 1 km de longitud. 

LITOLOGIA Y ESPESOR: Es una secuencia clástica con un espesor máximo de 800 rn; 

presenta un conglomerado polimictico con matriz de grauvacas Micas, en estratos de 0.5 a 4 m 

espesor, interestratlficados con limolitas y grauvacas laicas de grano tino; de color verde claro al fresco 

y color morado al intemperismo, en estratos de 1 a 5 m de espesor. 
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En general los estratos presentan una base conglomerática, cambiando hacia la cima a 

grauvacas líticas de grano grueso, medio y fino hasta llegar a limolitas; el cambio a limolitas es 

normalmente transicional y ocasionalmente brusco. 

Los fragmentos de las grauvacas líticas y conglomerados polimícticos consisten de limolitas y 

arenitas líticas de color verde y pardo, fragmentos de granitos del Tronco de Totoltepec, pegmatitas y 

cuarzo; en algunas zonas se presentan escasos fragmentos de esquisto. 

Hacia la cima, los fragmentos de los conglomerados disminuyen; en general esta unidad 

presenta una coloración verde al fresco, rojizos oscuros al intemperismo. 

Los clastos del conglomerado se presentan de subredondeados a redondeados, con 

dimensiones de hasta 7 cm de diámetro, aunque en ocasiones alcanzan hasta 15 cm. 

En esta unidad se puede observar un paquete de 7 m de espesor, compuesto de 

conglomerados olimícticos con matriz de grauvacas liticas. Las características de estos conglomerados, 

es que presenta clastos en forma elipsoldal, con dimensiones de hasta 13 cm de diámetro, siendo éstos 

de limolitas y arenitas líticas de grano fino, de color verde y pardo oscuro. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: Descansa discordantemente 

Totoltepec y sobre las rocas metamórficas del Complejo Acallán. Su contacto superior es por 

discordancia angular con la Formación Otlaltepec, quedando fuera del área de estudio. 

EDAD Y CORRELACIÓN: La litología, las características estratigráficas 

relaciones estratigráficas, son similares a las de la Formación Tecomazúchil, aunque se reportan fósiles 

que corresponden a Ptilophium acuiifolium Monis del Jurásico temprano y/o medio, La unidad Piedra 

Hueca se correlaciona con Formación Etialtongo en Oaxaca, 
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ORIGEN: El ambiente de la Formación Piedra Hueca se infiere fluvial, con un sistema de 

canales y llanuras de inundación sobre una superficie de relieve irregular, en un clima cálido y húmedo, 

durante un régimen tectónico de extensión (Caballero Miranda, 1994), 

8.2. Formación Tecornazúchil. 

'DEFINICIÓN: Hacia la base del Mesozoico, se encuentran rocas detríticas de origen 

continental, que fueron denominadas como Formación Tecomazúchil por Pérez-Ibargüengoitia et al. 

(1965). 

La baso de la Formación Tecomazúchil consiste de alternancias no rítmicas de conglomerados, 

arcosas líticas a arenitas líticas arcósicas, comúnmente con estratificación cruzada y restos de plantas. 

Contiene también conglomerados arenosos, lutitas y lutitas arenosas: los líticos son de origen 

metamórfico y localmente provienen de rocas clásticas de grano fino: esta unidad tiene un,  espesor 

mínimo de 600 m y puede ser que llegue a 2000 m (Caballero-Miranda, 1990), 

DISTRIBUCIÓN: Aflora en la porción SW del área de estudio en las cercanías del poblado de 

Santa Cruz de Bravo 

LITOLOGÍA Y ESPESOR: Esta unidad se compone de subarenitas líticas, arenitas líticas y 

grauvacas Ricas, 

Las subarenitas líticas son rocas de color gris claro, teniendo como componentes esenciales el 

cuarzo con un 60%, y líticos con un 25%; los líticos son de rocas metamórficas. Presentan buena 

selección y una regular clasificación, empaque cerrado 'y una fábrica isotrópica; los tipos de contacto son 

suturados, tangenciales y sueltos. Los índices de esfericidad y redondez son de 0.2 a 0.3. En cuanto a 

su madurez textural y mineralógica, la roca es submadura. Contiene cementantes de sílice y óxido de 

hierro 15% (lámina FI-GN-76). 
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Las arenitas liticas son rocas de color gris claro, que tienen como componentes esenciales, 

cuarzo con un 25% y Ricos con un 40%, siendo éstos de origen metamórfico; contiene también un 35% 

de feldespato potásico. La clasificación es mala y la selección es regular, el ernpaque es semicerrado, el 

grado de compactación es bueno, no presenta matriz, el cementante de sílice. Los tipos de contacto que 

se tienen son suturados y tangenciales, los indices de esfericidad y redondez son de 0.3; en cuanto a su 

madurez texturas y mineralógica, la roca es submadura (lámina FI-GN-78). 

Las grauvacas líticas son rocas de color gris claro, tienen como componentes esenciales: 

cuarzo 50% y líticos 15%, siendo estos de rocas metamórfico; contienen también feldespato potásico 

con un 10%. Se observa buena selección y una mala a regular clasificación; el empaque es 

semicerrado y la fábrica es isotrópica. Los tipo de contactos son tangenciales, flotantes y suturados, con 

buen grado de compactación; la matriz es muy fina y es de 15%, el cementante consiste de sílice, 

óxidos de fierro y carbonato de calcio con 10%. Los Indices de esfericidad y redondez son de 0.3, en 

cuanto a su madurez textural y mineralógica, la roca es submadura (lámina FI-GN- 83-1). 

Una observación importante en cuanto a estructuras primarias es que esta Formación presenta 

estratificación cruzada. 

El espesor estructural aproximado es de 150 ni. 

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS: La Formación Tecomazúchil descansa discordantemente 

sobre el Complejo Acallan. Cerca de Petlalcingo el contacto superior constituye la transición a rocas 

marinas del Oxfordiano de la Formación Chimeco. En otras localidades cerca del área, otras unidades 

mesozoicas, descansan discordantemente sobre la Formación Tecomazúchil. 

EDAD Y CORRELACIÓN: Pérez-lbargüengoitia et al. (1961), le asignaron una edad de 

Jurásico medio; dicha edad fue inferida por el hecho de que esta Formación subyace según un contacto 

34 



GARCh 312I.18 JESÚS 
MilaV ES7'El'ES.It1SP11. 

TESIS PliOPESIONAI. 

transicional a la Formación Chimeco del Oxfordiano. Se correlaciona con la parte inferior de la 

Formación Zuloaga que aflora en la región de C. Victoria, Tam. en el anticlinorio Huizachal-Peregrina. 

ORIGEN: Son rocas detriticas de origen continental, de ambiente fluvial, lo cual es demostrado 

por sus características petrológicas y sus estructuras primarias (estratificación cruzada). 

B.3. Formación Chimeco. 

DEFINICIÓN: Esta unidad fue definida por Pérez-lbargüengoitia (op. cit.), quienes ubicaron la 

localidad tipo al norte del arroyo Tecomazúchil, a 5.6 km al oeste de Petlalcingo, en el ceno del mismo 

nombre. Esta Formación consiste de calizas y calcarenitas compactas, en estratos medianos a gruesos, 

de color gris pardusco y café, que al intemperizarse adquieren un color amarillento; las estilolitas, a lo 

largo de los planos de estratificación, son comunes. La parte inferior de la formación carece de fósiles y 

la estratificación es gruesa; la parte superior presenta estratificación delgada y abundantes fósiles. 

DISTRIBUCIÓN: Aflora al norte y al sureste del Cerro La Coronilla. 

LITOLOGÍA Y ESPESOR: El espesor de esta Formación, en el área de Petlalcingo, varía entre 

los 92 y 100 m, y está constituida por secuencias de calcarenita, con algunas capas de calizas edificas 

y calizas arcillosas. La base está compuesta por calizas de color gris pardo, en estratos medianos, 

interestratificados con limolitas de color café pardo al fresco y color amarillo al intemperismo; las calizas 

presentan vetillas de calcita y nódulos de pedernal, en la parte media está 

arcillosas de color gris pardo al fresco y amarillo al intempedsmo, en estratos medianos con abundantes 

vetillas de calcita; la cima se compone principalmente de calizas arcillosas, de color gris azuloso en 

estratos medianos a gruesos, con abundantes vetillas de calcita y fósiles del tipo Gtyphaea Mexicana, 

Lima Cómatulicosta, corales, pelecipodos y equinoideos; se observan algunos horizontes 

producto de la alteración de minerales ferromagnesianos, 
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RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS: Sus contactos inferior y superior son concordantes con las 

formaciones Tecomazúchil y Mapache respectivamente, siendo el cambio transicional en el primero. 

EDAD Y CORRELACIÓN: Pérez-lbargüengoitia (op, cit.) asignaron a la Formación Chirneco 

una edad correspondiente al Oxfordiano, basándose en el hallazgo de pelecípodos característicos de 

este piso. La unidad se correlaciona con la caliza Cidariz que ha sido reportada en el sector Tezoatlán-

Tlaxiaco. 

ORIGEN; Una probable acumulación en una paleobahia, donde las condiciones de energía 

fueron altas y hubo restricción del acceso a organismos planctónicos. 

B.4. Formación Mapache. 

DEFINICIÓN: En 1965, Pérez-lbargüengoitia (op cit) al. denominó Formación Mapache a una 

secuencia de rocas calcáreas. La sección tipo se encuentra inmediatamente al norte del Arroyo 

Tecomazúchil, a 52 km al oeste de Petlacingo; el nombre de la Formación se origina de la Barranca del 

Mapache, la cual corresponde con su localidad tipo. La litología característica de esta Formación es una 

caliza arcillosa que se presenta interestratificada con limolitas y lutitas calcáreas. 

DISTRIBUCIÓN: Aflora al poniente del poblado de Pellalcingo en una franja angosta de 

dirección NW-SE. 

LITOLOGÍA ,Y ESPESOR: Contiene principalmente micrita con conspicuas capas de cequinas 

blomicríticas, con moldes internos de bivalvos. La base esta compuesta de calizas arcillosas de color 

gris amarillento muy poco compactas, en estratos medianos a gruesos, interestratificados con lirnolitas 

calcáreas poco lítificadas, de color gris pardo; la caliza contiene abundantes pelecípodos: Astarte 

Ajuriana, Pleuromya Inconstans, Lucina Potosina, etc. La parte media consta de calizas arcillosas 

compactas de color gris, en estratos medianos, con abundantes ejemplares de fósiles del tipo LucIna 

Potosina Metrica, Tapes Cuneovatus y Pleuromya Inconstans, interestratificados con limolitas calcáreas 
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poco litificadas de color crema. La cima se compone de calizas arcillosas de color gris café, en estratos 

gruesos, con abundantes ejemplares de Rhynclionella Arellanoi, Pleuromya lnconstans y Anatina sp, 

interestratificados con lirnolitas calcáreas de color crema, poco litificadas. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS: La Formación Mapache se encuentra sobreyacida por la 

Formación Teposcolula y subyacida por la Formación Chimeco en forma concordante. 

EDAD Y CORRELACIÓN: La edad asignada es Oxfordiano-Thitoniano. Dentro del Terreno 

Mixteco se correlaciona con la Formación La Virgen del área de Tezoatlán. 

ORIGEN: La ausencia relativa de amonitas en la Formación Mapache junto con la abundancia 

de pelecipodos, muy especialmente ostras y braquiópodos y la gran cantidad de material detrítico fino 

(limo), indican que esta formación se originó en un mar somero, probablemente en la zona infralitoral en 

la que las corrientes suministraron sólo material fino. 

B.5. Formación Teposcolula. 

DEFINICIÓN: La localidad tipo se encuentra en la pedrera del arroyo Petlalcingo con la 

carretera internacional (190). En el área de Petlalcingo, esta unidad ha sido descrita como Caliza 

Petlalcingo por Salas en 1949, y posteriormente como Formación Morelos por Pérez-lbargüengoita et al. 

en 1965; como Formación Teposcolula por Ferrusquia-Villafranca en 1976, Morán-Zenteno en 1993 y 

finalmente por Caballero-MIranda en 1994, 

La Formación Teposcolula se subdivide en dos partes, la inferior es la más expuesta y se 

compone únicamente de calizas, la parte superior contiene, arcillas y capas arenosas que pueden verse 

a lo largo de la carretera entre Chila de las Flores y Huajuapan de León. La porción inferior contiene 

wackestone masivos y packstone con nódulos de pedernal; está localmente recristalizada 

pequeñas áreas, contiene calizas brechadas con bandas de pedernal, la porción superior contiene 

arcillas, calizas arcillosas y arenosas, margas y calizas masivas. 
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DISTRIBUCIÓN: Aflora al poniente del poblado de Petlalcingo en una franja ancha en dirección 

NW-SE. 

ESPESOR Y LITOLOGÍA: Esta unidad consiste principalmente de calizas, siendo el 

ortoquímlco más importante la calcita (micrita), tiene como aloquímicos moluscos, conchas, intraclastos, 

cuarzo, etc.; se observa en algunas partes recristalización. La estratificación es de mediana a gruesa, 

con bandas de pedernal, las fracturas se encuentran rellenas de cuarzo secundario. La clasificación 

textural de acuerdo con Dunham es wackestone (láminas FI-GN-81, FI-GN-83 y FI-GN-84). 

El espesor estructural aproximado es de 300 m. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS: Es una unidad discordante en la porción superior, donde 

está afectada por erosión diferencial y sobreyacida por capas clásticas Cenozoicas. Hacia la base se 

encuentra sobreyaciendo a la Formación Mapache en forma paralela. 

EDAD Y CORRELACIÓN: Esta secuencia ha sido asignada al Alblano-Cenomaniano temprano 

en el área de Petlalcingo, donde únicamente aflora la sección inferior. Sin embargo, los fósiles de la 

parte superior reportados fuera del área indican que la edad de la Formación tiene un rango del Albiano 

al Turonlano. Estos fósiles son Griphaea graysonana, de edad Cenomaniano y Hipputites resectus 

mexicanos de edad Turoniana (Morán-Zenteno, op. cit.). 

Dentro del Terreno Mixteco la Formación Teposcolula se correlaciona, en parte con las 

formaciones Agua Nueva y el miembro superior de la Tamaulipas superior, que en conjunto atestiguan 

un evento de sedimentación calcárea para el Alblano-Coniaclano. 

ORIGEN : La presencia de estas litologías, según Ferrusquia-Villafranca (1976), indica la 

existencia de ambientes de depósito tanto de alta como de baja energía, la pobre clasificación y 

abundancia de micrita, expresa la dominancia de un ambiente de baja a mediana energía. Por otra 

parte, con base en el análisis de la fauna fósil, el mismo autor concluye que existen una comunidad 
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nerítica y una epipelágica las cuales indican, respectivamente, ambientes de aguas cercanas y alejadas 

de la costa o bien que corresponden con mar abierto. 

C. TERCIARIO, 

C.1. Formación Huajuapan. 

DEFINICIÓN: Conocida inicialmente con el nombre de Capas Huajuapan, descritos así por 

Salas, G.P. (1949); posteriormente se subió al rango de Formación Huajuapan por Erben, E.K. (1956); 

como localidad tipo, se considera todo el valle de Huajuapan de León, Oax. La Formación contiene 

Intrusiones de traquita y López-Ramos (1980) reporta andesitas y basaltos en forma de sills. 

Erben (op. cit.), hace una subdivisión de las diferentes unidades litológicas, teniendo un 

conglomerado basal, denominado Miembro Catarina, cuyo espesor varía entre O y 

aproximadamente, cuya litología varía bastante. El otro miembro es el Tezoatlán representado por una 

serie de Calizas de color crema, de estratificación muy delgada, de origen lacustre, con bandas de,  

pedernal de calor gris, café oscuro negruzco; también contiene margas de color gris a crema y cen 

frecuencia areniscas, Finalmente, el miembro volcánico representado 

(basaltos y andesitas) y rocas piroclásticas. 

DISTRIBUCIÓN: Se localiza al sureste y suroeste del área de estudio, principalmente al sureste 

de Petialcingo. 

LITOLOGÍA Y ESPESOR: Consiste de areniscas mal consolidadas, tobas Micas, derrames 

basálticos y andesíticos, arcillas arenosas, capas de conglomerados 

interestratificadas; las rocas tienen colores predominantemente rojos, pero abundan los verdes y azules 

y más escasamente tos morados. Hacia la base se tiene un conglomerado rojo cuyos constituyentes son 

angulares y redondeados, mal clasificados por tamaños y se compone por fragmentos de rocas 
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mesozoicas y aún por rocas ígneas, todo ello, cementado por carbonato de calcio en una matriz 

arenosa, en forma muy compacta. 

Las tobas vitreas son rocas de color pardo, de textura mesocristalina, inequigranulares, 

piroclásticas, de estructura masiva. La mineralogía esencial se compone de vidrio 50%, plagioclasa 

(andesina) 20%, biotita y Micos con 25%. Tiene como minerales accesorios hematita y minerales 

opacos 5%, la matriz es muy fina y se compone principalmente de vidrio, el cuarzo está rellenando las 

fracturas (lámina FI-GN-39). 

Las andesitas son rocas de color gris oscuro, de textura holocristalina, inequigranular, porfídica, 

de extructura masiva. La mineralogía esencial se constituye de plagioclasa (andesina) 60%, vidrio 10%, 

biotita y augita 10%, tiene como accesorios minerales opacos 5%, la matriz es muy fina 15% (láminas 

FI-GN-47 y FI-GN-82). 

Los basaltos son rocas de color negro, de textura holocristalina, equlgranular, de extructura 

vesicular, La mineralogía esencial se compone de plaglociasa (labradorita) 60%, augita y olivino 30%, 

tiene como accesorios minerales opacos y hematita 10% (lámina FI-GN-64) 

El espesor estimado por Salas G.P. (1949), es de más de 100 m. Sin embargo, en opinión de 

Erben (1956), en depósitos de relleno puede aumentar hasta llegar a más de 1000 m. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS: La Formación Huajuapan 

angular al Complejo Acallan y a rocas del Mesozoico. Erben (op. cit.) a reportado contacto superior 

entre Yacuaño y Tlaxiaco, donde es concordante con la Formación Yanhuitlán, quedando éste fuera del 

M'ea en cuestión. 

EDAD Y CORRELACIÓN: La edad estimada por posición estratigráfica es Eoceno-Oligoceno. 
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ORIGEN: Según Salas G.P. (1949), durante todo el Terciario, existieron grandes lagos de agua 

semisalada, derivados del retiro de los océanos, en los cuales se depositaron materiales clásticos 

derivados de las áreas positivas que los rodeaban. Actividades ígneas posteriores depositaron tobas y 

derrames andesíticos y basálticos. 

D. CUATERNARIO, 

Está representado por aluvión, suelo, caliche y travertino que descansan discordantemente sobre todas 

las unidades Inferiores y que son producto principalmente de la erosión de las rocas más antiguas que 

afloran en la región estudiada. 
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IV. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La zona de estudio presenta una gran complejidad estructural, debido principalmente a la 

diversidad litológica presente y a las fases de deformación de las rocas paleozoicas 

De acuerdo a las características obseivadas en las rocas, se realizaron los siguientes análisis 

estructurales. 

1. FOLIACIÓN: 

De los distintos rasgos estructurales, uno muy importante es la foliación, que dentro del área en 

cuestión es homogénea, con una tendencia general de dirección de inclinación hacia, el Este, La 

Formación Chazumba, en el área de la ranchería Cabrillas° al este de Petlalcingo, presenta foliación 

con dirección N 57° W con 41° de inclinación hacia el NE (fig. 4.1,a). En la Formación Cosoitepec se 

determinaron dos direcciones de foliación principales, una al NWW del poblado de 

Bravo, de N 8° E con 75° de inclinación hacia el SE (fig. 4.1.b) y la segunda, al SW del mismo, en el 

cerro El Encinal, de dirección N 16° E con 77° de inclinación al SE (fig. 4.1.c). En la Formación 

Xayacatián se determinaron tres direcciones de foliación principales, la primera con una dirección N 12° 

E con 76° de inclinación hacia el SE localizada al NW de San Jerónimo Xayacatlán en la Cañada San 

Miguel (fig. 4,1.d), la segunda con una dirección S 14° W con 64° de inclinación al NW, localizada al NE 

de Gabino Barreda (fig. 4.2.a) y la última con una dirección 'N 34°W y una inclinación 54° hacia el NE; 
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se localiza al SE de la ranchería " La Cruz" (fig. 4.2,b). La Formación Tecomate es otra de las unidades 

que presenta dos direcciones de foliación, una de dirección N 15° E con una inclinación de 71" hacia el 

SE, que se localiza en el área que comprende los poblados de Xayacatlán de Bravo y San Jerónimo 

Xayacatlán (fig. 4.2.c), mientras que la otra es de N 28° W con una inclinación de 78° hacia el NE, 

localizada al poniente de Tonahuixtla (fig. 4.1.d). 

La orientación general de la foliación se conserva en una dirección de N 15° E con una 

inclinación promedio de 80° hacia el SE; las variaciones de orientación e Inclinación, se pueden explicar 

por los pliegues que afectan las secuencias y por los distintos tipos de materiales involucrados. 

2. LINEACIÓN. 

La lineación tiene un comportamiento uniforme, ya que en los datos estructurales tomados, 

todos coinciden con una dirección general casi paralela al rumbo de la foliación, siendo ésta NNE y 

NNW. En la Formación Xayacatlán, se presenta con una inclinación de 19° al NE 19° (fig. 4.3,a) 

Formación Cosoltepec se observa una inclinación de 17° al NE 16° (fig. 4.3.b); mientras que la 

Formación Tecomate lo hace con una inclinación de 55° al SE 85° (figura 4.3.c). El Tronco de.  

Totoltepec, presenta una lineación con inclinación de 20° al NE 76° (fig. 4.3,d). 

3. PLIEGUES. 

Se encontró que la zona presenta tres tipos principales de pliegues menores, cuyo tamaño 

varia entre los 2y 30 cm de amplitud, sus datos se describen a continuación: a) pliegues cuyos flancos 

tienen direcciones de S 19° W con 64° de Inclinación al NW y N 10° E con 67° de inclinación al SE, con 

plano axial de N 32° E con 67° de inclinación al SE, y linea de charnela de inclinación 13° al SW 28° 

(fig. 4.4,a), corresponde a un pliegue cerrado (ángulo interflancos= 49°) buzante recostado. b) pliegues 

que presentan flancos cuyas direcciones son N 21° E con 66° de inclinación al SE y S 26° W con 77° de 

Inclinación al NW y un plano axial de dirección S 24°  W y 69° de inclinación NW y una línea 
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de charnela de inclinación 5° al NE 24° (figura 4.4.b), que corresponde con un pliegue cerrado (ángulo 

interflancos= 47°) buzante y recostado. c) pliegues que tienen flancos cuyas direcciones son N 1° E con 

78° de inclinación al SE y N16° E con 58° de inclinación al SE con un plano axial de N 16° E con 76° de 

inclinación SE, una línea de charnela con una inclinación de 64° al NE 46° (fig. 4.4.c), que corresponde 

como un pliegue apretado (ángulo interflancos= 20°) buzante recostado. Como se puede observar de 

los datos anteriores, estas estructuras no presentan orientaciones similares ya que expresan fases 

distintas de deformación. 

De acuerdo a los diagramas estereográficos de foliación de las distintas unidades, para la 

porción Norte de la zona cartografiada, se interpreta una serie de pliegues de mayores dimensiones, los 

cuales corresponden con pliegues isoclinales buzantes cuyos flancos tienen inclinación hacia el Este, 

coincidiendo esto con la foliación regional de la zona; cuya vergencla general es hacia el NWW y cuyas 

estructuras buzan hacia el SEE, lo cual está definido por la lineación regional, anteriormente descrita por 

Ortega-Gutiérrez (1978).. 

4. MICROESTRUCTURAS. 

Dentro de los análisis estructurales en lámina delgada se identificaron diversas estructuras que 

nos dan indicios sobre la deformación de la roca. Dentro de estos se clasificaron estructuras como: 

micropliegues, microfracturas, microfallas e indicadores cinemáticos, estos últimos corresponden a 

lineación de minerales y pórfidos con rabos asimétricos. También se observaron microfracturas rellenas 

con sílice y otras de carbonato de calcio. El análisis estructural no se realizó ya que el corte fue 

Inadecuado, en otras palabras el corte debio ser perpendicular a la foliación y paralelo a la lineación. 

5. FALLAS Y FRACTURAS. 

Las rocas metamórficas presentan únicamente un patrón de fracturamiento preferencial en 

dirección NW-SE. La Formación Chazumba presenta un sistema de fracturas cuyo plano de fractura 

promedio tiene una dirección S 77° E con una inclinación 76° hacia el SW (fig. 4.5.a); la Formación 
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Cosoltepec tiene un plano de fractura promedio de dirección S 71° E y una inclinación de 72° hacia el 

SW ( fig. 4.5.b ); la Formación Xayacatlán presenta un plano de fractura promedio de dirección S 75° E, 

e inclinación de 54° hacia el SW (fig. 4.5.c), y por último la Formación Tecomate tiene un plano de 

fractura promedio con una dirección de S 77° E con una inclinación 77° hacia el SW ( fig. 4.6,a). 

En el caso del Tronco de Totoitepec, se presentan dos sistemas de fracturas perpendiculares, 

una con dirección promedio do N 18° E y una inclinación 16° hacia el SE y el segundo con dirección 

promedio de S 70° E e inclinación de 29° hacia el SW ( fig. 4.6.b); además se tiene un sistema de fallas 

normales con una dirección promedio de S 71° E y una inclinación de 44° hacia el SW ( fig. 4.6.c); estas 

fallas tienen un desplazamiento neto que varia de 10 cm a 5 m. 

En la porción noroeste del área, cerca del poblado de Xayacatlán de Bravo, y de acuerdo al 

análisis de la sección 1 se infiere una falla de tipo normal con dirección N 20° E y una Inclinación de 79° 

hacia el SE, en donde la Formación Cosoltepec pertenece al bloque de piso, y la. Formación 

siendo más joven cronológicamente, es el bloque de techo (ver mapa geológico). 

6. INTERPRETACIÓN DE FASES DE DEFORMACIÓN. 

Para el Complejo Ac,atlán, algunas investigaciones sobre su estructura han sido realizadas por 

Fries, et al. (1965), Rodriguez-Torres (1970), Ruiz-Castellanos (1979) pero principalmente por Ortega-

Gutiérrez (1974, 1975,1978, 1981, 1995). De acuerdo a este último se pueden reconocer en el terreno 

metamórfico cuatro etapas principales de deformación expresadas en diferentes estilos de plegamiento. 

La primera etapa está representada por pliegues isoclinales de gran amplitud con el desarrollo de una 

fábrica plana''. La segunda fase se expresa por pliegues subisoclinales o isoclinales con 

recostamiento al occidente y con ejes orientados al noreste, que no tiene asociada una fábrica planar. 

Dentro del área de estudio se encontraron las dos primeras fases de deformación, la primera 

representada por pliegues cerrados buzantes recostados, unos hacia el poniente y otros al oriente. La 

tercera etapa de deformación está representada por pliegues que varían 

planos axiales subverticales de buzamiento general al este, ésta tercera etapa es coaxial con la 
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segunda y en ambas existe una marcada lineación paralela a los ejes de los pliegues. En la zona esta 

tercera etapa presenta pliegues apretados buzantes recostados hacia el oriente. La cuarta de ellas ha 

sido reconocida por el desarrollo de bandas " Kink" , donde la sección de los pliegues muestran una 

geometria de abierto a cerrados y no fue acompañada por algún plano de foliación axial. Esta última 

etapa no se reconoció en el área. 

El paralelismo que se observa entre la lineación de las Formaciones Cosoltepec y Xayacatlán; 

indica que estas unidades sufrieron la misma fase de deformación. De lo que se deduce que para 

explicar la variación tan abrupta de la binador) de la Formación Tecomate y el Tronco de Totoltepec, 

con respecto a las Formaciones Xayacatlán y la Cosoltepec, se debe a que los primeros fueron 

afectados por fallamiento, lo que provocó rotación de bloques. 

Mediante el análisis total de los datos, se concluye que el sistema de fracturamiento presenta 

una dirección promedio de S 73° E con una inclinación de 62° hacia el SW; se deduce que el sistema 

de esfuerzos es de carácter distensivo y la dirección de acción es de 28° al NE 17°, tanto para las 

formaciones Chazumba, Cosoltepec, Xayacatlán, Tecomate como para el Tronco de Totoltepec. Todas 

las formaciones del Complejo Acatlán tienen el mismo sistema, se puede decir que sufrieron 

deformación quebradiza que se generó en una etapa posterior a las de deformación, anteriormente 

descritas, ya que por relaciones de campo éstas cortan a los pliegues menores en forma oblicua. 

7. SECCIONES. 

Se realizaron cuatro secciones, representativas con objeto de inferir el comportamiento 

estructural en el subsuelo. 

Al NE de la sección 1, se observa una relación de intrusión (inconformidad) entre el Tronco de 

Totoltepec con las formaciones Xayacatlán y Tecomate. También se infiere una serie de estructuras 

plegadas de mayores dimensiones, las cuales corresponden con pliegues isoclinales buzantes, con una 

vergencia hacia el NW. En el núcleo aflora la Formación Xayacatlán (Devónico medio) y en los flancos 
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La Formación Tecomate, presentando ésta un gran espesor estructural que se puede explicar por 

plegamiento (sinclinal y anticlinal), la cual se ve afectada por una falla normal en donde el bloque de 

piso corresponde a la Formación Cosoltepec (Ordovícico-Silúrico) y el bloque de techo a la Formación 

Tecomate (Devónico tardío). Además se observan pliegues menores de carácter disarmónico 

asimétricos buzantes inclinados dentro de las rocas metamórficas. 

En la sección 2, se infiere una serie de estructuras plegadas de mayores dimensiones, las 

cuales corresponden a pliegues isoclinales buzantes, con una vergencia hacia el NW, los cuales 

corresponden a la foliación regional que es hacia el NE. En el núcleo aflora la Formación Xayacatlán y 

en los extremos la Formación Tecomate, presentando ésta un gran espesor estructural que se puede 

explicar por plegamiento. Más al SW se tiene una discordancia angular entre los depósitos terciarios y 

cuaternarios con las Formaciones Xayacatlán y Tecomate, Y finalmente se observa un derrame 

volcánico que sobreyace discordantemente a las formaciones Terciadas. Además se presentan pliegues 

menores de carácter disarmónico asimétricos buzantes inIcinados dentro de las rocas metamórficas. 

Hacia el NE de la sección 3, afloran las Formaciones Xayacatlán y Tecomate las cuales 

presentan una foliación general hacia el NE. En la parte central ocurren un derrame basáltico, el cual 

descansa discordantemente sobre los depósitos de la Formación Huajuapan, los cuales, a su vez, 

sobreyacen angularmente a las formaciones Xayac,atlán, Tecomate y Cosoltepec. Más al SW se 

presenta la discordancia entre el complejo metamórfico y las formaciones Teposcolula (Cretácica), 

Mapache, Chimeco y Tecomazúchil (Jurásicas) que a su vez estas formaciones sedimentarias 

corresponde con una paraconformidad, observándose que el rumbo y echado de las diferentes 

formaciones es uniforme con un buzamiento hacia el NE, en donde, sobre las formaciones Mapache, 

Chlmeco y Tecomazúchil descansa, discordantemente la Formación Huajuapan. ,Además se observan 

pliegues menores de carácter disarmónico asimétricos buzantes inlcinados en las rocas metamórficas. 

Finalmente al NE de la sección 4 se observa que una fracción de la Formación Chazumba que 

se encuentra expuesta, presenta una foliación general que buza hacia el NE, en donde formaciones 
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terciarias compuestas de tobas, basaltos y arenisca-conglomerado la suprayacen discordantemente. En 

cambio, más al SW afloran una Formación cretácica y tres jurásicas, las cuales están representadas por 

las formaciones Teposcolula, Mapache, Chimeco y Tecornazúchil, en las cuales el tipo de contacto 

entre ellas es de paraconforrnidad; además presenta una serie de pliegues recostados suaves, los 

cuales se van suavizando hacia el NE, cuyos echados generales son hacia el Este, así como pliegues 

menores de carácter disarrnónico asimétricos buzantes inclinados en las rocas metamórficas, 
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De acuerdo con las características petrológicas y tectónicas que presentan las rocas del 

área, se deduce que se originaron dentro del marco de un ciclo orogénico tipo Wilson, (Ortega 

Gutiérrez, 1981), según la concepción de Dewey y Burke (1974). Este fenómeno consiste en la 

apertura y cierre de una cuenca oceánica. La Formación Xayacatlán representa una ofiolita 

desarrollada durante la etapa de expansión oceánica en la separación de bloques continentales 

(Ortega-Gutiérrez, 1981) y la posterior eclogitización de ésta y los Granitoides 

previamente emplazados, manifiestan el inicio de la etapa de cierre de la cuenca. 

A partir del Devónico tardío ocurrió una fase de levantamiento del Terreno Nlixteco, por lo 

que quedó expuesto a una profunda denudación hasta el final del Pensilvánlco, 

empezaron a depositarse las formaciones marinas, como Matzizi, Olinalá y Patlanoaya (Morán-

Zenteno, 1987). 

Se ha propuesto que entre el Pensilvánico y el Pérmico> la línea de costa se encontraba 

cercana al límite de los terrenos Mixteco y Oaxaca con una traza aproximadamente norte-sur 

(Morán-Zenteno, 1987); el marco geográfico-ambiental Pérmico del Terreno Mixteco es el de una 
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plataforma marina de aguas cálidas y someras, este hecho se infiere por la presencia de facies 

arrecifales en el miembro intermedio de calizas de la Formación Olinalá la cual se ubica hacia el 

sur, fuera del área de estudio. Dentro de este mismo intervalo se tiene el emplazamiento del 

Tronco de Totoltepec (Ortega-Guerrero, 1989). 

Entre el final del Pérmico y el Bajociano (Morán-Zenteno, 1987), el Terreno Mixteco 

estuvo totalmente emergido debido a un régimen tectónico de levantamiento, exponiendo al 

macizo rocoso a la erosión; en alguna etapa de este intervalo se desarrollaron episodios de 

vulcanismo, expresados por unidades que están hacia el sur del área en cuestión, representadas 

por las Ignimbritas la lluvias y la Formación Diquiyú. 

Del Triásico al Batoniano se interpreta el emplazamiento de los Diques San Miguel, que 

son el producto de un evento ígneo. 

En el Jurásico medio el área comenzó a ser sometido a un régimen tectónico tensional, 

formándose un grupo de cuencas tectónicas, acompañadas por el desarrollo de un sistema fluvial 

con pendientes generales hacia el sur, existiendo fuertes cambios laterales que representan 

transiciones de abanicos aluviales a llanuras de Inundación y depósitos de canal dando origen a la 

Unidad Piedra Hueca y Formación Tecornazúchil 

El Batoniano-Calloviano presenta una afinidad con el Océano Pacífico (VVesterman 1984): 

en esta etapa se depositó en el área la Formación Tecomazúchil, que por sus características se 

infiere un ambiente fluvial continental. 

Durante el Oxfordiano la circulación del mar abierto se vio restringida por el 

una barrera, hacia el sector Tehuacán-Acatián-lzúcar de Matamoros (Moran-Zenteno, 1987). 

La presencia de unidades marinas en la región centro-meridional del Terreno Mixteco, de 

edad Oxfordiana, dan evidencia de una transgresión a partir del Calloviano hasta el Hauteriviano, 
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durante la cual se depositaron las formaciones Mapache y Chimeco; esta etapa se caracterizó, por 

la existencia de una bahía somera (Bahía de Tlaxiaco) conectada hacia el sur con el Océano 

Pacifico. 

En el Tithoniano-Valanginiano, es posible que haya existido una comunicación entre la 

bahía de Tlaxiaco y los cuerpos de agua conectados con el Golfo de México (Morán-Zenteno, et 

al., 1993). 

Durante el Albiano ocurre en el área del Terreno Mixteco, una importante transgresión 

marina que propicia el desarrollo de una plataforma calcárea en toda su extensión y hacia el área 

del Terreno Oaxaca. Esta plataforma presenta variaciones en las condiciones ambientales y 

ocurren desarrollos arrecifales y zonas con una sedimentación relativamente profunda con 

organismos planctónicos y bentónicos (Ferrusquia-Villafranca, 1976); en esta fase se depositó la 

Formación Teposcolula 

Para el Turoniano, ocurrió un levantamiento general asociado a una etapa de deformación 

compresiva, la que origina el plegamiento que afectó a las rocas jurásicas y cretácicas (Morán-

Zenteno, et al., 1993). 

Durante todo el Terciario existieron grandes lagos semiaislados, derivados del retiro del 

Océano, dando origen al depósito de la parte elástica de la Formación Huajuapan, para el 

Mioceno se tiene la migración del arco magmático (Damon et al., 1981) que provocó el 

emplazamiento de rocas volcánicas tanto en el terreno metamórfico corno sobre las rocas 

jurásicas y cretácicas. 

En el Cuaternario se comenzaron a formar depósitos aluviales y suelos producto de la 

erosión de las rocas preexistentes los cuales se siguen formando en la actualidad, 
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VI. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La evaluación económica del área de estudio es muy difícil, debido a la complejidad 

estratigráfica y estructural de la región, sin embargo mencionaremos brevemente los posibles 

recursos a evaluar. 

HIDROGEOLOGÍA: 

Las rocas plutónicas y metamórficas que afloran en el área corresponden a materiales 

impermeables, con una capacidad muy reducida para almacenar fluidos. El factor principal que 

aumenta significativamente la porosidad y la permeabilidad, en áreas restringidas, es el 

fracturamiento. Este factor se presenta en el área estudiada, donde se han perforado pozos y 

norias para extracción de agua para consumo doméstico. 

Observaciones hechas en campo comprobaron la existencia de agua a poca profundidad 

en el lecho de los arroyos principales, ya que los lugareños han excavado norias con una 

profundidad de 3.0 a 20.0 m, en el cual se encuentra el nivel freático. Estos pequeños acuíferos, 

proporcionan agua al ganado, a la población y para pequeños ,huertos. También se han hecho 

norias, en la rivera de los ríos Acatlán y Petialcingo; este último tiene un caudal mayor. 

Los poblados de Xayacatlán de Bravo, San Jerónimo Xayacatlán, Tonahubdla, Totoltepec 

de Guerrero y Petlalcingo, tienen servicio de agua entubada. Otros poblados como Gabino 
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Barreda, no cuentan con este servicio, ni posee condiciones geológicas favorables para la 

existencia de acuíferos en zonas próximas. 

El clima seco y la escasa precipitación anual, hacen que la recarga de acuíferos sea muy 

lenta y en poca proporción; además, en casi toda la zona de estudio afloran rocas metamórficas 

(principalmente esquistos) que funcionan como material impermeable. Posiblemente el Tronco de 

Totoltepec (cerro el mosco), sea un buen sitio para la acumulación de agua, por ende, la 

formación de acuíferos, ya que todo el tronco o parte de él se encuentra alterado y fracturado; se 

ha observado que, en su drenaje, el agua que escurre es de muy buena calidad. Otra unidad 

importante, son los depósitos recientes por contener gravas, arenas y arcillas que favorecen una 

capacidad de infiltración y almacenamiento, formando acuíferos confinados y semiconfinados. 

GEOLOGÍA MINERA: 

La gran variedad litológica y prolongada evolución tectónica del Complejo Acatlán le dan 

un interés especial como objetivo para la exploración minera, ya que hay posibilidades tanto de 

minerales metálicos como no metálicos. 

Hasta el momento, en el área, no se ha llevado acabo explotación minera a gran escala, 

sólo a nivel pequeño donde, se han extraído los siguientes minerales: 

Cuarzo-. Se obtiene en forma de cuarzo lechoso, principalmente de la parte superior de la 

Formación Cosoltepec; dicho cuarzo se puede emplear para hacer papel de lija tipo pedernal, 

pulimentos de energéticos para metales en las fábricas metalúrgicas y varios compuestos 

destinados a la limpieza. 

Muscovita-. En muy pequeñas cantidades se ha extraído muscovita proveniente de los 

Diques San Miguel y de los esquistos de la Formación Chazurnba. La muscovita se emplea como 

material dieléctrico y aislante térmico, así como en la industria de la pintura. 

Hierro-. Existen yacimientos conocidos, pero no explotados, de este metal, en la región de 

Totoltepec y en algunos sitios el mineral se presenta en forma diseminada; los minerales 

presentes son: hematita y magnetita; es probable que estos yacimientos sean de elevado tonelaje 

con baja ley. 

Feldespato-. El Tronco de Totoltepec presenta grandes y abundantes cristales de 

feldespato potásico, pero estos se encuentran muy alterados, lo cual lo hace no industrializable. 



Arenas Sílicas-, El Tronco de Totoltepec presenta abundantes depósitos de arenas sílicas, 

las cuales pueden ser empleadas como filtros para pozos de agua potable. 

GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO: 

Por las características geológicas que posee el área de estudio, no se tienen posibilidades 

de yacimientos de petróleo, ya que no existen rocas generadoras, almacenadoras y sello, ni 

condiciones favorables de entrampamiento. Sin embargo, al norte de nuestra área, se ha 

reportado la presencia de gilsonita en la Unidad Piedra Hueca, por lo que la exploración de este 

recurso debe dirigirse en tal dírección. 
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También se cuenta con depósitos de tobas liticas que en la actualidad pueden ser 

utilizadas para la elaboración de tabique ligero, destinados d la construcción, para techos con 

loseta y bovedilla, 

Las calizas de la Formación Teposcolula, pueden servir para la producción de cal y para 

elaboración de loseta. 

Los depósitos de aluvión de los arroyos son abundantes en arena y grava; por sus 

dimensiones y espesores son económicamente explotables. Dichos depósitos se localizan sobre 

los arroyos de Petlalcingo y Tizac. 



alflebl AlibIS .1 ESE'S 
	

TESIS ~TEM ONA 
MIE10 fÍSTEEESJOSÉN.  

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las observaciones de campo, interpretación y análisis de datos se obtienen 

las siguientes conclusiones: 

A. ESTRAT1GRAFICAS. 

Las rocas expuestas en el área de estudio, comprenden un lapso que va del Paleozoico al 

Reciente. Sus características generales se describen a continuación: 

FORMACIÓN DESCRIPCIÓN 

  

HUAJUAPAN 

TEPOSCOLULA 

MAPACHE 

CHIMECO 

Tebas Ricas y cristalinas, derrames basálticos y 
andeslticos; conglomerados y areniscas 

Wackestone con rudistas en estratos medianos 
a gruesos. 

Calizas arcillosas interestratificas con limolitas 
en estratos medianos a gruesos. 

Calizas arcillosas Interestratificadas con 
limolitas en estratos medianos a gruesos, con 
nódulos de pedernal y vetillas de calcita. 
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Subarenitas líticas, arenitas líticas y grauvacas 
líticas con estratificación cruzada. 

Arenitas Micas, conglomerados polimicticos y 
grauvacas líticas. 

Granito de muscovita, tonalita de hiperstena, 
granito de biotite y pegmatitas, 

Cuerpo intrusivo de composición ácida, 
parcialmente metamorfizado, 

Metacaliza con bandas de pedernal, esquistos 
calcáreos, esquistos verdes y metareniscas. 

Esquistos verdes, esquistos pelíticos, metatobas 
y metareniscas, 

Metareniscas, esquistos de hornblenda y 
tremolita-actinolita, esquistos de clorita. 

Metagabros y esquistos de muscovita y 13(otita 

l 'O hiSTh17iSJ1)SEk. JOSE 

TECOMAZÚCHIL 

PIEDRA HUECA 

DIQUES SAN MIGUEL 

TRONCO DE TOTOLTEPEC 

TECOMATE 

XAYACATLÁN 

COSOLTEPEC 

CHAZUMBA 

En las partes topográficas bajas existen depósitos recientes en forma de abanicos 

aluviales y aluvión. 

B. ESTRUCTURALES. 

1. Foliación. 

La foliación en el área de estudio se mantiene constante en una dirección promedio de N 

15° E con 80° de inclinación hacia el SE. 

2. Lineación. 

La lineacióñ en el área en cuestión, presenta uniformidad en su dirección siendo de 18° al 

NE 18°, cuya dirección es casi paralela al rumbo de la foliación. Además se observó paralelismo 

entre la lineación de las Formaciones Cosoltepec y Xayacatián, por consiguiente se reconoce que 

estas unidades sufrieron la misma fase de deformación. 
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3. Pliegues. 

Se reconocieron tres tipos de pliegues menores, los cuales definen tres etapas de 

deformación, de los cuales, dos de los primeros presentan pliegues cerrados buzantes recostados; 

mientras que el tercer tipo, es un pliegue apretado buzante recostado, 

Además se definieron pliegues de mayores dimensiones que se clasificaron corno 

Isoclinales buzantes cuyos flancos tienen una inclinación hacia el Este coincidiendo con la 

foliación regional de la zona. 

4. Microestructuras. 

En lámina delgada se observaron distintas estructuras de deformación, entre las que 

destacan microfracturas, micropliegues, microfallas e indicadores cinemáticos como lineación de 

minerales y pórfidos con rabos asimétricos. 

5. Fallas y fracturas. 

En las formaciones del Complejo Acallan el sistema de fracturamiento presenta una 

dirección preferencial de S 73° E con una inclinación de 62° hacia el SW, lo cual indica que el 

sistema de esfuerzos es distensivo y su dirección es de 28° al NE 17°. 

Se tiene una falla normal que pone en contacto a las Formaciones Tecomate y Cosoltepec 

localizada al NW del poblado de Xayacatlán de Bravo. 

C. ECONÓMICAS 

1. Hidrocarburos. 

No se identificó alguna evidencia que indique la presencia de hidrocarburos. 

2. Hidra geológicas. 

El área de recarga principal esta constituida principalmente por los depósitos recientes y 

los depósitos sedimentarios terciarios, los cuales pueden formar acuíferos libres y semiconfinacios; 

y en menor grado se tienen a las rocas paleozoicas en zonas de fracturamiento. 
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3. Mineras. 

En el área de estudio no se han descubierto yacimientos de minerales económicamente 

explotables. 

La única actividad que podría traer un beneficio a las comunidades es la rama de la 

construcción, ya que se cuenta con bancos de material, provenientes de las formaciones terciarias 

y en los depósitos recientes. 

RECOMENDACIONES. 

1. Estratigráficas: 

Obtener edades isotópicas de las formaciones Tecomate, Xayacatlán, Cosoltepec y 

Chazumba para precisar su edad. 

Obtener edades isotópicas más precisas de los Diques San Miguel para determinar bien su 

posición estratigráfica. 

2. Estructurales. 

Realizar un control estructural y petrográfico de detalle del Tronco de Totoltepec, para 

caracterizarlo con mayor precisión. 

3. Económicas. 

En las rocas metamórficas, las captaciones de agua pueden hacerse mediante pozos o 

galedas, o bien, mediante el sistema mixto de pozos y galedas que parten del mismo; también es 

recomendable la realización de sondeos inclinados u horizontales, realizados desde el fondo de un 

pozo excavado y orientados normalmente a los planos de fracturas más importantes; se sugiere 

comenzar la excavación en donde la roca esté muy internperizada. En los valles aluviales 

conviene deducir, bajo la llanura de inundación, la forma y dimensiones del surco erosivo; en 

dicho surco se debe determinar dónde se tiene el máximo espesor de aluvión. 

Dirigir la exploración petrolera a la porción norte de la región, puesto que ahí se reporta la 

presencia de gilsonita. 
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Efectuar un estudio estratigráfico a detalle para determinar las relaciones espacio-

temporales entre la Formación Mapache y la Formación Chimeco. 

Hacer la cartografía a semidetalle de las Formaciones Xayacatlán, Tecomate, Cosoltepec 

Chazumba y Diques San Miguel, con el objetivo de determinar áreas favorables para contener 

minerales económicos de talco y serpentina así como de cromo y hierro. También tener una 

estudio más detallado del Tronco de Totoltepec ya que a este tipo de cuerpos se asocian 

yacimientos de oro diseminado. 



Gard:1 ..intsiEsús.q. 	 TESIS PROFESIONAL 

NUErO ESTEIWSJOSE 

BIBLIOGRAFÍA 

Barrera, T.. 1946, GUÍA GEOLÓGICA DEL ESTADO DE OAXACA, Inst. Geol. 	t pp. 

Carrillo-Bravo, J. 1961. GEOLOGÍA DEL ANTICLINORIO HUIZACHAL-PEREGRINA, AL NORESTE 
DE CD. VICTORIA TAMPS. Bol. Asoc. Mexicana Geol. Petrol XIII, pp.1-97 

Caballero-Miranda, C. 1989. GEOLOGÍA Y ANISOTROPÍA MAGNÉTICA DEL JURÁSICO 
CONTINENTAL DEL ÁREA HUAJUAPAN DE LEÓN-PETLALCINGO, ESTADOS DE OAXACA Y 
PUEBLA. U.N.A.M., Fac. De Ciencias, Tesis de Maestria, 142 pp. Inédita. 

CaballerorMiranda, C. 1994. FABRICA MAGNÉTICA DE SECUENCIAS CONTINENTALES 
JURÁSICAS DE OAXACA Y PUEBLA. U.N.A.M. Instituto de Geofísica, Tesis de Doctorado, 152 pp. Inédita. 

Caballero-Miranda. C., Moran-Zenteno, D,J., Umitia-Fuctiganchi, J., Silva-Romo, G., Bonita a, Jurado-Chichay, 
Z., Cabral-Cano, E., 1990. PALEOGEOGRAPHY OF THE NORTHERN PORTION OF THE MIXTECA 
TERRANE, SOUTHERN MÉXICO DURING THE MIDDLE JURASSIC. Jountal of South American Earth 
Sciences, vol. 3, No. 4, pp 195-211. 

Damon, Paul E., Mithattunad Shafiqullalt, Kenneth F. Clark, 1981. EVOLUCIÓN DE LOS ARCOS 
MAGMAT1COS EN MEXICO Y SU RELACIÓN CON LA METALOGENESIS. Revista hist. de Geología, 
U.N.A.M., No. 2, pp. 223-238. 

Dcwcy y Burke tomado de Ortega Gutiérrez (1981) 

Dirección General de Geografía, 1981, CARTA F1SIOGRÁFICA, Atlas Nacional del Medio Físico. ese: 
1:1,000,000. Sría. Programación y Presupuestó. 

Dirección General de Geografía, 1984. CARTA 'TOPOGRÁFICA, PETLALCINGO (E14-084). ese: 1:50,000, 
1.N.E.G.I. Sría.. Programación y Presupuesto. 

Erben, E.K., 1956, EL JURÁSICO MEDIO Y EL CALLOVIANO DE MÉXICO, XX Congr, Geol. littera 
México, Monografía, 144p y planos. 

Ferntsquia-Villafranca, 1., 1976. ESTUDIOS GEOLÓGICO-PALEONTOLÓGICOS EN LA REGIÓN 
MIXTECA. Parte 1: "Geología del área de Tantazulapan-Teposcoltila-Yanbuitlan, Mixteca Alta, Estado de 
Oaxaca", U.N.A.M. Inst. Geol. Bol. 97, 160 pp. 

Fries, Carl Jr,, Rincon-Orla, C., Solario-Munguía.1., Sclunitter-Villada, E, Zoltan de Cserna , 1970. UNA EDAD 
RADIOMETRICA ORDOVICICA DE TOTOLTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. Excursión México-
Oaxaca, hist, de Geología, U.N.A.M., pp 51-53. 

García, Enriqueta, 1981. MODIFICACIONES AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE 
KÓPPEN. 3a, edición, México, pp 252. 

I,N.E.G.1,. 1991, X CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1990. México. 

Jean-Charles Carfantan. 1981 EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DEL SURESTE DE MEXICO: 
PALEOGEOGRAFIA E HISTORIA TECTÓNICA DE LAS ZONAS INTERNAS MEZOZOICAS, 
U.N.A.M, Revista hist, de Geología. vol. 5. No. 2, pp. 207-216. 

López Ramos, E., 1980. GEOLOGÍA DE MEXICO, Tonto 111, 2a. cd., Editorial Tesis Resendiz, pp 446, 

66 



atir(9.1.4nrisiksús,t. 
NI110.0 	SJI)SFk. JOSÉ' 

TESIS PHOPÉSIOVAL 

Mariel-Lezama, F. 1954, ESTUDIO GEOLÓGICO ESTRATIGRAFICO DE LA REGION DE 
PETLALCINGO-TEHUACÁN, PUEBLA. Tesis Profesional. I.P.N., pp 40. 

Morán-antena. D.J., 1984. GEOLOGÍA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, Facultad de Ingeniería-INEGI. 
U.N.A.M, México., 88 pp. 

Morán-ameno, D.J. 1987. PALEOGEOGRAFÍA Y PALEOMAGNETISMO PRECENOZOICOS DEL 
TERRENO MIXTECO. U,N.A.M., Fue. de Ciencias, Tesis de (nutría, 177 pp. Inédita 

Morán-antena D.J., Caballero-Miranda, C.1., Silva-Romo, G,, Ortega-Guerrero, B., González Torres, E., 1993, 
JURASSSIC-CRETACEOUS PALEOGEOCRAFIC EVOLUTION OF THE NORTHEN MIXTECA 
TERRANE, SOUTHERN MEXICO. Geofisica Internacional, vol. 32, No. 3, pp. 453-473, 

N. Rast, consultado en Onega-Gutiérrez (1978). 

Ortega-Guerrero, B.. 1989. PALEOMAGNETISMO Y GEOLOGÍA DE LAS UNIDADES CLÁSTICAS 
MESOZOICAS DEL ÁREA TOTOLTEPEC-IXCAQUIXTLA, ESTADOS DE PUEBLA Y OAXACA. 
U.N.A.M., Fac. Ciencias, Tesis de Maestría, 155 pp. Inédita. 

Ortega-Gutiérrez, F., 1974. NOTA PRELIMINAR SOBRE LAS ECLOGITAS DE ACATLÁN, PUEBLA. 
Bol. Soc. Gcol. Mexicana XXXV, U.N.A.M, pp. 1-6. 

Ortega-Gutiérez, F., 1975. THE PRE-MESOZOIC GEOI.OGY OF TItE ACATLÁN AREA, SOUTH 
MÉXICO, Lceds, Inglaterra. Univ. Leeds. Disertación doctoral. 166 p. (inédita). 

Ortega-Gutiérrez, F, 1978. ESTATIGRAFIA DEL COMPLEJO ACATLAN EN LA MIXTECA BAJA, 
ESTADOS DE PUEBLA Y OAXACA. Revista Inst. de Geología, U.N.A.M, vol. 2, No. 2, pp.112-121. 

Ortega-Gutiérrez, F.. 1981. LA EVOLUCIÓN TECTÓNICA PREMISISIPICA 
Revista Inst, de Geología, U.N,A.M, vol. 5, No. 2, pp, 140-157. 

Ortega-Gutiérrez, F., 1981. METAMORPHIC BELTS OF SOUTHERN 
TECTONIC SIGNIFICANCE. Uf. Int, vol. 20, No. 3, pp. 177-202 

DEL SUR DE MEXICO. 

Ortega-Gutierrez.. F., Ruiz, J., Centeno-García, E., 1995. OAXAQUIA, A PROTEROZOIC 
MICROCONTINENT ACCRETED TO NORTH AMERICA DURING THE LATE PALEOZOIC;Gol. 
Soc. America. vol. 23, Na 12., pp. 1127-113(1 

Pércz-lbargilengoitia, J.M., Hokuto-Castilla A. Y Cserna, Z. De , 1965, ESTRATIGRAFIA Y 
PALEONTOLOGÍA DEL JURÁSICO SUPERIOR DE LA PARTE CENTRO-MERIDIONAL DEL 
ESTADO DE PUEBLA. U.N.A.M., Inst. Gcol. Paleont. Mexicana 21, pp. 5-22, 

Ramos-Leal, 1989, ESTRAT1GRAFÍA Y EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL DEL ÁREA DE SAN 
JUAN IXCAQUIXTLA, EDO. DE PUEBLA. U.N,A.M., Fue Ingeniería, Tesis profesional, 70 pp. 

Rodríguez-Torres, R„ 1970. GEOLOGÍA METAMÓRFICA DEL ÁREA DE ACATLÁN, ESTADO DE 
PUEBLA. Soc. Gcol. Mexicana. Libro-Guía de la excursión México-Oaxaca, pp 51-54 

Ruíz-Castellanos„ 1974. Consultado en Ortega-Gutiérrez (1978) 

Salas, G.P., 1949. BOSQUEJO GEOLÓGICO DE LA CUENCA SEDIMENTARIA DE OAXACA. Bol, 
AMGP, vol. 1, No. 2, 79-156 pp. 

67 



('JARCIA Altbl S JESÚS 
NUEVO liSTUPWS JOSP 

Torres V., R.. Murillo M., G. y Graiales N., M.. 1986. ESTUDIO PETROGRÁFICO Y RADIOMÉTRICO DE 
LA PORCIÓN NORTE DEL LÍMITE ENTRE LOS COMPLEJOS ACATLÁN Y OAXACA. VII Conv. 
Gel. Nal.. México. Resúmenes. 148-149 pp. 

Westerman 1984. consullado en Moran-Zeineno (1987) 

Yailez P.. Ruiz, J.. Joninhan-Pinclictt. P., Oeuega-Gutiérrez, F., E.-Gehrels, G., 1991. ISOTOPIC STUDIES IN 
THE ACATLÁN COMPLEX, SOUTHERN MÉXICO: IMPLICATION FOR PALEOZOIC NORTH 
AMERICA TECTONICS. Geol. Soc. Am. Bull., 103, 817-828 p. 



TESIS PROFESIONA L 

aIRCIA ,ARIA S JESI.IS A. 
MIEN') ESTEIV.S JOSE R. 



METAMÓRFICAS 

MUESTRAN.' LOCALIDAD- FORMACIÓN DESCRIPCIÓN 	• 
MECASCOPICA 	- 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

I. Textura. 
2. Mknerales Esendakss. 	% 

3. Minerales Accesorios. 	% 

4. Minerales Secundarlos. 	% 

CLASIFICACIÓN FACIES 

1. Facies 

2. Clase Quimica. 

3. Tipo de 

Metamórfismo 

PROTOLITO OBSERVACIONES 

Fi-GX-9C Al- 	IV.-E 

DE 

CABRILLAS 

C1-4.71.-3.1BA lietapaluo de color vade oliva alfresco y color 
verde oscuro al intemperismo. la roca se 

romea pando toda la tlormacion 
chanmiba. aunque taz:ibis& están ir.trusiertando 
aleamos diques de la f.mnanón san migud. 

1. Reliaa teranoblasticat 
2. PlagiosLisa nindesind- 
labrador. i llomblend, 
Biorita_ Cuan. y ?mona- 
Tremelma. 
3.3.1..-4.0j.cos_Apatito. 
clorit.r. Albita y Epidota. 

L Aletagabro 
.4,..ns-an 	.......nearL.,.. 	usan:.-

-encu-ura 

I Escpusto verde 

2 Basica. 

3. Recional 

Gabre 

Las 	macla- 	de 	las 	plap,1...... 	, 

rdzristalizasior. nieta: 	anua. los en-ad!, 
presentan una onentacion preferencial 
los emules enau mayor puse estar. 
rotos. la forma de los cristal: 	son 
subhearales. 	se observan aureola. 	o 
r-cacoon. 	metamorfanoque 	son 
representados 1:..r 41bila-cpidoLt-elonLa. 
aceita-tiemobla 1 bou:blenda-honra 

FI-CiN-9-  CABRILLAS CHAZUMBA Esquisto de color verde al fresco y color gris al 
intempoismo, la roa 2, encuentra muy 
fracturada e intempsiZada." pues: dan& bandas 
y lentos de cuarzo 

1 Foliada ilemiloblastisa a 
painebtical. 

-, c 	M . 	. 	B _ 	uarzn,.. UscoCUa. 	louts. 
Clorita y Plagioclasa ialbita. 
otignclasai. 

3. Itinsalm, Opacos, limnatita 
y Aparato. 

4. Materia OnOnica. 

t. Esquisto de 
Mtucovira y 

Biorila. 

1. Esquisto verde. 

2. Palita. 

3. Regional 

1-unia 

Los costales presentan una orientan,: 
prefsennal. se observa horizontes e 
bandas últ.-caladas de mar. y Cuarzo-
planoelasa, obsavandese u. gradacion 
en el tarsana de los crioal 	dudo le tal 
onegen sedulamiano, ta roma da los 
cristales 	son 	subbedrales, 	tenemos 
reenstaliracion 	metarnorSea. 	si- 
observan micropliegues. 

FI-GN-98 CABRILLAS CHAZLISIBA Esquisto de color verde al Gro y color gris al 
catemperismo, la roca 	se encuentra muy 
fracturada e intsriperizada„ presentando bandas 
y Latea de muae_ 

1. Folaada Bepidoblastico. t. 
2. Cuarzo, Biotitn, Isloscasiea Y 
Plarriociasa talbitaoligoclasa t. 
3. Minerales Opicos.Analito y 
Granate. 

Esquisto de 
Moscovita y 

Biotite. metamorEer_ 

I. Esquisto verde 

2. l'eliticir 

3. Regional: int 

Losara 

Los cristales presentan ama onstración 
preferencial se observa reenstalizacion 

	

cuelen 	hntirntrtes  
salados 	de 	tracas 	y 	etarz.,- 

~ocias. la faanta de Icnstalcs es 
subbearal 

R-GN-103 . Al- 	E DEL. 

LIEZQUIT'Al. 

CHAZJillIBA Esquisto de color-verde al Cr-neo y colar gris al 
inlmParialnas 	la 	roca 	se - anco=ran ruco}' 
.5.2murada e intemperizadra. pres-ita bandas y 
Imites de cuarzo. 

3. Foliada tkpidobListica). 

2. Quisze_ cima. Lobo y 

Plaga"elasa (albina-oligockaSa) 

3. Atiner le Opacos. Aparito, 
Menudita y Granate 

L Esquisto de 

Bionta 

I. Esquisto nade 

2 Panca. 

3. Regional 

Linma 

Les cristales presentan una orientación 
preferencial, ama ya no se observa muy 
bis las bandas intscaladas de micas y 
cuarzo-niki:toda. se tiene 
rorristalr........---iOn metamorfica, la forma de 
los crstala son subbedrales, aqui 
aumenta el porcnn.qe del granate. 

FI.G14-111 CAÑADA 

ESTACA 

COSOLTEPEC Esquisto de color verde oliva 31 fresco y color 
negra -  al intdnperismo, se obsovan unas 
bandas y lent.. de cuarzo. el upes« del cuerpo 
Id de ira matra, la sentencia esth -muy 
fracturada y plegada, tsteritos óxidos de Seno. 

I. Foliada (Nanatoblásrical 
2. Hombloda,Tremmolita• 
ikednolita y Epidota. 
3.11ineral-s Opacos 

I, Esquisto de 

liolnbiffida y 

Tr=nolita-Actinolita. 

I. Esquisto Ver-de. 

2. Básica. 

3 Regional. 

La egiclota esta rellenando una E-acrura, 
los 	costales 	presentan 	una 	burda 
orientacioa la ferina de les cristales son 
subbedral 

1-14.11•4-19 BARRANCA 
LARGA 

COSOLTEPEC Esquisto de color verde oliva al fresco y color 
parda _ al intsriperisr.  no, la roca ruta muy 
inter:v.-izada y fracturada, tenemos éxidás de 
:raro. 

I. Foliada (Lepidobbicuaca) 
2. Gorda y Epidota. 
3. Apatito. Mato les Opacos, 
Plagioctua (albila) y Cuarzo 

4. llonatira 

I. ESCIMSIO de 

Corita. 

1. Esquisto Vade. 

2. Basta. 

3. Riona.l. 

Basalto 

Se 	obsas-arr 	lentes 	de 	cuarzo, 	los 
costaL, 	presentan 	teta 	oristación 
vers.:eral. existen micropliegues. la 
presencia de :nadas de plagicklasa nos 

ro que etaindica 	cocea de en 	la 	ca 	ígnea 
ass.. 	que e< mcmatamodica, tamtn. 
1.1cMOs indicadores cinemántos. 	I. 
f,-mas de los aisaan son arnhedrales a 
subhedral 
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2. M( rala Eseuctales. 
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.3, Mísera'. Accesor ia. 	. 	X ' 
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CLASIFICACIÓN. FACIES 

I. Facies 
2. Clase Química. 
3. Tipo de 
Metamórfismo 

PROTOLITO OBSERVACIONES 

FI-GT4-32 BARRANCA 

LARGA 

COSOLTEPEC Merar: urca de color verde oliva y color parda 
al intempaismo, sc pued-ni observar Lmtes y 
bandas 	de 	ararzo. 	la 	roa 	esta 	muy 
intatmeaizada y fracturada. tenemos Osados de 
fimo. 

I. Adicta (psarritica). 
1 Cuarzo,. Plagioclasa 
tobgoclasa-Andesinal y 
Biotita 
3. Minerales Opicos. Aparto y 
Epidota. 
4 Chonta y SUili1181. 

I. hIctarwasca. I. Esquisto Verde. 

I. Cuarzo-Feldespanca. 

3. Raional 

Arenisa 

La 	btotsta 	se 	al esa 	a 	dorita 	y 	cl 
feldespato 	se 	alta. 	a 	serecisa, 	los 
cristales de pligioclasa están rotos o 
fragmentados. el timan.,  de los cristales 
es variado. se nene una matriz muy fina. 
los =siale, rimen in. brota fobacion. la 
1:811113 d. 18,81 01,41, en an.Lhedraie,  .8 

8.1J18118,.dri8i8,S  

F1,78:,-2; CAÑADA 

ESTACA 

COSOLTEPEC Esquisto de color vade eine. al fresco v color 
parda al imante-ajan). la roca ea muy 
fracturada e =crup-e-izad, vate un aspecto 
muy sedoso, se observan lentos !.. bandas de 
cuarzo, hay prserica de osados de fino. 

I. Foliada i Plisiosammer 1 
1 Cuarzo. Pli=sclasi alba- 
olleoclasat y Chonta. 
3. Esfona, Analizo. Granate 
tmndr.4.111 y Minerales 
OT4cos. 
4. 11.nanta. 

I E-quisto de 
Cionta 

t. Esquwo vade. 

2 Básica. 

3. R-KiDrIli.l 

8d,818,8 

1..., 	cr,t2_, 	sortee 	U.. 	Ori2r8148.1011 
gr.-terma:á. 	votar-, 	mudas 	de 

Pi4Ptesdaea. la forma de os  cristales son 
sulet.d.ral.. 	:alanos 	r.onstsbacson 
metamOrfroa. 

FI-GN-31 SECCION 
SOBRE LA 

CARRETERA 

ese  
XAVAC-ATLA N 

COSOLTEPEC NIcEaralisca de color verde oscura al fresco y 
color parda 	id litaript-.4"szno. se observen 
bandas de cuarzo, la rota esta muy fracturada e 
int.nperizada. 

1 Rebela iCtistoblastia 
Ariso.  trepia a 

3. Plataioviara tobecelasal. 
Corita. Apatito y Minerales 
OPilcoy 
4. H.natita. 

1 Sleamisa 

2. Cuarzo. tretamórfica. 

t. Esquisto verde. 

2. Sibcea. 

3. Regional. 

Arenisca 

Los cristal,, presentan una onalta=ei 
preferencial 	temarios 	recristalacton 

la fon. de los cristal. es 
analiestrales 

FI-CS-Z9 CERRO LA 

CRL2 

TECOMATE 11.ar-4xisca do color verde oliva al fresco y 
color vade oscuro al int.nperismo. la roa 
está rotry-u 	fracturada 	e 	intaripenzada. 	se 
observan la presencia &Cado de Se-ro. 

LRelicta (Ps= tinca} 
2. Cuarzo. Plattioclasa 
(oligoclasal y Feldespato 
(Microclia) 

3 Itiraal.OpicosApatito, 
Chata y Calcita 

4 Remata y Minerales 
..44'..11ososcr 

1 Metarenisa. I_ Esquisto verde 

2. Carzo-Feld.patica 

3. Regional 

Arenisca Los 	cristales 	presentan 	una 	triada 
ora:memo, 	las 	mulas 	de 	las 
plaga:lasas 	estáis 	deslazadas 	v 
deformadas. 	1.-, 	Bastos 	estira 	mal 
sel.-aonados 	y 	clasificados, 	.. 
caneo:ante . carbonato de alejo. la 
forma de los =sud. son anal-lechal. a 
subbeitrales. existe una gradas-ion entre 
los 	cristales, 	tenernos 	indicadores 
arar-raticos. 

R-GN-35 - SECCIoN 
SOBRE LA 

CARRETERA 

DE 

RAVACATIÁN 

TECOMATE Metacabza de color gis oscuro al fresco y gris 
claro al intemperismo, la roca se eaveu=tra 
rect-talízada; se obsecran bandas de ped.naL 
la in--tacaliza se =cuenta intercalada con los 
rsquistos verdes- 

I.Rebcta terranoblástica). 
2. Calan (Micra). 
3. Cuarzo. Moscovitarescaza), 
Mineral. Opacos (Pirita y 
Osados de fiarol. 
4. Hanatita. 

Xletaraihza LEsquisto verde.. 

2. Calcárea. 

3. Regional. 

Caliza 

Se observa 	una 	ligera 	folsacion. 	se 
observa recristab.clon. 

FI-GN-3á SECCION 

CARRETMA 

XAVACATLÁN 

TECOMATE Esquisto de color verde oscuro al hace y color 
parda al int=iperistno_ está roca se =1.11.11:1S 

I. Foliada (Ce" anoblastura). 
2 Cuarzo, Cosita, Muscováta, I. 
Plaeiciclasa (aibita-oligoclasa). 
3. Esf=a,Apatito v H.nalita. 
A Calcita y Seres-int. 

L Esquiare Calcáreo. I. Esquisto verde. 

Catteica. 

3. Repon.. 

Marga o Caliza 

impura 

La 	exista]es 	presentan 	una 	burda 
en oritación, La calcita es el mineral que 

más abunda la metas de plagioclasa 
eseirs rotas. 

- muy internperizada y fracrunda. 

F14-114-35-B SECCLON' 
cono 	1..4 

CARstErERA 

RsvACATLAN 

TECOMATE Esquisto decolor vede oscuro al frescoy color 
pardo al intintaperi.smo. la roca se encuentra 
muy 	fracturada 	e internp.izada. talanes 
presencia de óxidos de fierro. 

I_ Foliada (Lepicloblisticat. 
s c-i,„„i, Cuarzo.  Epidoty  , 	. 

4 	_ 
Pbeioclasa faltiita-oligoclasal. - 
3 Ilineral. Opacos 

1. Esquisto verde 

41 
Esquisto de Clon. 

1. Esquisto verde. 

1 Básica. 

3. Regional. 

Basalto 

Les costal. presentan una orientarán 
prefamdal el grano 	es muy fino, 
:enanos tents 	y bandas de cuarzo. 
tenernos indicadores cincrmincos 
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51 - 4. Minerales Secundarias. 

CLASIFICACIÓN • • FACIES 
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1. Facies 

2_ Cíase Química. 

Ti
- 

3.- 	ipo de 

Metámórfismo 

PROTOIJTO OBSERVACIONES 

. 

(Magnetita) Y ARadln- 
4. Hematita. 

FICiN...-15 E•TRADA BEL 
PL~) DE 

TCNAHLUTLA 

TECOMATE Esquisto socolor vade en.turo al fresco y color 
verde claro al 	intanpaismo. 	L 	roca 	se 
enc-utren muy vi-panzada y fracturada. 

1. Foliada t Lepidoblastica t. 
,,..0...r.,„,-.1.,,i,, Epia,„ I,. 

Plamodasa talbitiooligoclasal. 

3. Amito y ‘liner.iles Opios, 

-1 H=alita. 

1 Esquisto de chnira 
Y 

Epidota 

I. F.scpusto vade 

'2_ 1,...;e4r, 

3Regional 

L'..s.dto 

Los. crisr..la tienen 	ami 	orimracián 
preferencial, 	lys 	en,ale, 
fermunniesiati.,  ,I,inf oh,. L iorm., 
de L: cu-ialas -a arulledr.iles 

F14.7:-51 5-E DE 
ToNAtruDZII.A 

TECOMATE bletartnisai de color gris verdosa al fresco y 
gris claro al intempai,mo. la roca se encomia. 
muy fracturatb e intemperizada. 

L Relicta tplarroticio. 
, c,,,,,,,_ ,~0,.I., y 

Inagkriasa talbita.oligoclasal. 1 
3 Calcita. Apetito. Gorila y 
MineralesOpioss. 

4. Saaita y Mlierala. 
Amamos 

I 	Man-mis-ea 1. Esquisto vade. 

2. Cuano-Feldespana 

Regional. 

Arenisca. 

Se observ-an iemunis Nlinnequinces. se 
nene 	reeristaltucion 	metamórfica. 	la 

ahedral forma de los cristales va de an 	es 
a subhedrales, las mulas de plapoelasa 
atin rotas 	desfaudas. se obsavan 
nucropficimes 

FI-GN-59 ARROYO 
El. 

VALIENTE 

TECOMATE 111~crilsca de color vade oscuro al fresco y 
color parda 	al intanparismo, la 	roca se 
encuadra muy fractuada e intemperizada, se 
obstinan bandas d. marzo. se tienen Oxido. de 

t. Adicta tpsamiti.i 
2. Cuarzo.  Epido..xim, 
pink„ci 	obE,,,,n, y 

Fd4_,,pák„(,,,,,,,,,ir..),, 

3. ...patito, Oxidos de Fierro y 
~ala Opacos. 

a. Cal lata 

1. Metareniso 1 Esquisto verde. 

2. Cuarzo-Feldapattca. 

3. Regional. 

-.desase. 

La roca ..., de grano muy fine. los 
cristales 	presentan 	una 	onaitacion 
ptetereric.aL se observan bandas y lerit.. 
de cuarzo_ 	se 	nene 	realsvoi,inon 
medamárfica, 	hay 	Indicadores 
maniáticos 

FI-GN..3 SECCION 

SOBRE LA. 

CARRETERA 

XAYACATLAN Esquisto de color verde olivo al fresco. y color 
parda al interrmaiscrio. las reces presaitan un 
fuste plegamiento y fracturarniento. 

I. Foliada, LepidobListio 
2_ Cuarzo, Muscovita. Corta - 

Inagioclasa lalbita-olig(clasal 

3. Apaino y ?.finerales OrrIcos 

4. Cilleite, 

Micro aquisto de 

aceita y• M tacos-da. 

I. EsquistO Vade_ 

2- Rdítica ó Sanipelnica. 

3 Regional. 

Liana 

Los creaale., pratian ama onentacion 
preferencia. 	las 	:nadas 	de 	las 
plagioelasas 	atan 	desfazachs 	y 
precisan indicadores crni-ro-áncos. 	los 
críalal. estin rotos y presentan una 
Grima 	que 	rail 	de 	anahe.drales 	a 
subbedrala los cristales granda aran 
rodados 	de 	casuales 	poma-tos, 
hacienda: una matiz fina.  

El-Cil<-4 SECCION 

SOBRE LA 

CARRETERA 

XAYACATLAN Esquisto  de color verde la fresco, y color verde 
osara 	 ent al intemperisrna. Lis ro cas praan .1 
imano 	pl~mro. 	y 	un 	fuate 
Eracturamizito. 

I. Fabada, Os-moblarán. 
2_ Cuarzo. pr.gi,..-4.,,,, pa ta. 
0E~ y Ckdii.  

3. Mlnetales Opicos,Apatito y 

1.Esquislo Vade I. Esquisto Verde. 

.syá.  2. Cuarzo-F,V 	nca 

3 Regional. 

Arriza forma 
Tenernos recrinahmciOn metarnOrfia. la 
forma 	u subhedra/ de lo 

n.w4,6 SECCION 

SOBRE LA 

CARRETERA . 

:cm-  Acallas Maatoba de colee verde olna al fusco y color 
parda al inteiroperismo. con manchas blmcas, la 
secuencia tiene un espaor dc 2 macas, las 
rocas mem- 	muy fracturadas y plegadas. al 
parecer tenernos alto contenido rk óxidos de 

I. Rebela (pirodástica). 
2. Rlagioclasa 
ralbitaoligoclasa I, Cuarzo_ 
Tiemoliti-Actinolita. 	_ 
3. Apatito y blin.aala Opacos. 

1. Maatoba. 1. Esquisto Verde. 

2. Básica. 

3. legionaL 

Toba 

Los cristales presentan una orientación 
preferencial. tenernos que su matriz es 
muy finer los aistala tienen la tonna 
arahedraL tenemos 	la presencia 	de 
indicadores cinemáticos 

FI-GN-,41 	' SECCION 
SOBRE LA 

CARRETERA 

JCAYACATLAN ateuralisca 11 calor verde al fresco y color 
parda al intanperismo, las mala se encuentran 
muv fracturadas e intanoeris..das.- O...Mundo 

I. iLeSeta (psamídca). 
2. Cuarzo- PLigioclasa (albita- 
ofinOchista ",adrita.. 

1. Maarentscii. 1. Esquisto Vade 

2. Sdicea Armisca 

Los 	airuaLs 	pr.entan 	una 	burda 
oriaitación, los cristales de plap.lasa 
arán rotos y son de forma arrahe0...rales y 



MUESTRAN' LOCALIDAD FORMACIÓN ..-- DESCRIPCIÓN 
- mr.cAscorica  

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

I. Textura. 	- 
'?.. Mineral. ~ales, 	% 

.3. hilan...ales Amasarlos. 	% 

1 Minerales Secundarle. 	% 

CLASIFICACIÓN FACIES 

1. - Facies 

2. Clase Química. 
3_ Tipo de 

Metamorfismo 

PROTOLITO OBSERVACIONES 

3. Apiano. I imiam. y Esfena 
I Calcita. 

3 Regional subhe,iial.e. 	sumos ama main: :itia 11:11 (unir p...irninuo.1211.111:, la presencia de 
osados de faeno 

F-1-u-N--2 . N-E DE 

CiABINO 

BARREDA 

ti',}ACATI-4-% Esquisto de color negra al fresco y clac parda 
al intempms.-  me. la ros, se encuentra muy 

da 	tun     factura
s

e Euro.  

I 	Foliada 11:131114YbLzstic41 

 2  
,. ,,Ii,,,, w 

 
3. Apetito, Minerales Opacos 
y N'aula Orgánica. 

4. Hernatita. 

. Runae<a 

I Esquisto de dobla 

Y 
111511i. 

I Esquisto verde. 

2 Pelitica T,1,1:1
l
A
a 
	eliseya tosa defonnaeionC,,,,.,,hi,.,,Ckna 11E4 0 

Les 	1-T'Ad:, 	11.:11:11 	Una 	011:111,1,11 

reinada 	
u 
	casa.,? 	se 	caro 

oua 
	en 

mcopltees, 	na 
	

Y 
nnerolaentras. 	Sr: 	nene 	tina 
niterealacien entre las bandas de calares. 
y las micas. ademas 	Se Obt,T1, tina

CT. 	daca 

FIoN-12 CERRO EL 

MOSCO CoN 
TRONCO DE 

ToTorrEpEc 
hletapianito d. color blanca non.. manchas . 	gis al u 

 
msatdas al fraseo} 	'T 	rt.tvlainserai, 
lasa 	rocas 	titán 	muy 	fracturadas 	e 

PresmundC'  una ~ 
faneritica y uña estructica masiva, también se 
observa una incipleme foluneión u orientación, 
*Munes la presencia de &dilos de fiara. 

. 

I. R.Cheld Moincrnialina, 
rupidi...,...:,E.1 
1 ci,,,,z, 	F,,..zia„.1,,,,, (aiutas 

obrodasab Feld=páto 
mi,..,..b,.....,04, 	. sal y 
Bk,dia  

3. Apabto y Mineralu Opacos 

4 Clorita y Semana 

I. Meragranne 
Clitid.b,:i1,,,  

O 

Milonita 

Temeniuda. 

los 	enstales 	presentan 	una 	ligeraintnnperizadas. 

I. Esquisto Verde. 

2 Cuarzo-Feldpatica. 

3. Rional. 

GraII:10 

La bionta se esta alterando a clonta, las 
plagiocresas se ostia ahenuide a serecita. 
tenemos 	reerisaabracion 	metamorfica, 

onentacisni. 	aqui 	el 	perenuaje 	de 
cuarzo. plagies:lusa y feldespato es casi 
igual. 	les 	aatalon 	tima 	forma 
anthe.ral a subh&aral. 

FI-GN- I I CERRO EL 
Mosco 

-rikolco DE: 
irrigoLinzpEci 

Iletagranito de color blanco con manchas 
rosadas al fr.co y color gris al interrip&smcie !a 
t'oca está muy fracturada e' imnrapernada_ 
prim.mla gran contado de osados de fierro, 
pa-sentando una: Patera 	fancritica 	y 	una 
est:ránula mitsica,  se observa 	una burda 
arinuacion o foliación 	- 

I_ Rebela iCatadastical 
1 Cuarzo- Plaga   MasaO 	(atbita- 
oligerlasat. FeleLwato 
torloclasa) y Biohta. 
3. Apatito, Ilematita, Erfma y 
Minnial. Opacos. 
.1 Cierna y .S=CtTtá.. 

1  MclinFanilo 
C,aloclastico. 

I. Esquisto Verde. 

It_ Cuarzo-Fddpácin. 

3. R.miorial 

Granito 

La bionta se esta alterando a doma  y las 
plagiouLoas se. estan aberando a 501000:. 
Las 	macla, 	de 	plagiocliesa 	están 
desfasadas y deformadas. tenemos una 
matriz muy 	fina o 	triturada_ 	en 	lo 
particular 	esta 	roca 	ricnc 	tnayor 
paTieUratajc de plagioclasa y feldespato, 
les 	cristales 	tienen 	una 	burda 
onaltariO, la forma de Las m tales son 
subbedrales 

FI-GN-54 CERRO EL 
Mosco 

TRONCO DE 

TOTOLTEPEC 

Metiegranito de color blanco cona manchas 
rosadas al -fresco y color gis al intemperismo. 
se obserra una liana foliacier la roen se 
encuentra muy fracnuada e ültnp-abra. 	ita. 
Inermes la presenta de óxidos de fiu-ro 

1. Re.licta (Holocristabla 
Hipidissinórfical. 
2 Cuarzo, Pligioclasa talbita- 
obcOdasal. FelcLváto - 
(Microclina•Onoclasal Y 

3. Hnanu. 
4. Calcita, Cierna y Serecita 

1 Sletagranite. I Esquisto l'erde 

2. Cuarzo-Felf~ca. 

3. Regional. 	- 

Granito. 

Las plagioc)a,as se están alterando a 
servir. y la biotite 	so esta 1.11-ando a 
clerita., 	aqui se observa recristakución 
metamorfira. 	la tonna de los cnstaies 
can de anidiednd s a subherlralgs. les 
porcentaje de cuarzo y feldespato $0:1 
casa 	igludee. 	Se 	nene 	una 	ilIM 
orientación. 	las 	macla, 	de 	las 
p)agnx-Lasas se. obsinyan cbefonuadas y 
dfandas 



ARENISCAS 

MUESTRA 
N•  

LOCALIDAD .• FORMACIÓN' DESCRIPCIÓN 
- ' MECASCOPI04. 

- DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA CLASIFICACIÓN MINERALOGIA ORIGEN - OBSERVACIONES 

L Matriz . % 1 .Pettijhon. 1-cUfflaco 91 
2. Ceeseratacua 

2.FELDESPATO % 
L Tipos de Caatacto 

&Redondez 3. LMCOS. T I 

S. Esreraldad 

t. Madurez azturaL 

7. Madurez Mineralógica 

L Fábrica 

9. Empaque. 

10. Clastflor-ola 

11. Selección. 

R.Gs--6  BARp.a...szA TECOMAZUcHIL .,tircrtisca 	de 	colar 	gris 	a 	parda con Z.-Silicio y F.rupinoso. 15 1. Subarmna Inte.4 1.- o0 Contmottai 
LA PEDRERA estratificacián cruzada, mal consolidada .1..sun.....k.,„ T.,.....,,,,, y 

FLianics. 
3.-0:Socos/citas y Esquistos 25 formado .1 tus arnbien. t-2 

finesa/ 
4,01-03 

S -0.2-0.3 

6..Sutenadura 

7..Subusadura. 

9.-Croado. ..  
Ie.-Regular. 

- 31.-Ruena. 

Fl-GN.77 BARRANCA TECOMAZUCHIL Gataaka 	de 	color 	gris 	oscuro osa 1.4.1u5-5za 30 I .Grawalca Mica. 1. 40 Continental Por las relaciones de tamaño entre 

L.A. PEDRERA curatificacion 	cruzada. 	Ira 	graii°.  
angulosos. 

san 2:Silicio, Ferruginoso y 
Carbonato& Calcio. 

10 2.-Microclina 

3.-Ortocuarcia 	Escrastos y 

10 

!O 

formado .i un ambiente 

&nal 

Pan.' 	Y 	mart. 	s.. le 	dio 	la 
clasificación d.: grantsla il Oca 

3.-SuaradosTangencial. y 

Floran.. 

4.-o 1 

• S-0.3 

7..Submadura. 

R.Isocrópica 

9.-5=U:cuata. 

I0-Regulara Mala 

11..Brana. 

Fi-ec -77-B BARRANCA ~Maletín- Gratsala Mica color vade, se observa una t.-Arcillosa. 30 I.-Grausaka Mica. I.. 30 Continental 
LA PEDRERA wtructura masa.. 3.-Tangencial y Flotante. 2.-~1.1 20 formado en un 

4.413-0.5 
5.-0.10.3 

3.-Esqamos. 20 ambiente 
fluvial 

6.-Submadura. 
9.Subrnadura. 
R.-bol:ropas. 
g.-Segase-nada 
10.-Regulara lisa 
I 1.-Rkzular a bien 



!MUESTRA 
N" 

LOCALIDAD FORMACIÓN DESCRIPCIÓN 
NIEGASCOPIC4 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA CLASIFICACIÓN MENFRALOCIA ORIGEN ORSERVACIONF-S 

1. 5.1aui.z. 	 % I .Pettijhon. 1  -CUARz0 	 0. 
2. C_ensentante. 	 71 

3. Tlues de Cootaem 
IFELDESP.ATO 

J. Redondez. 3. LIT COS 	 v. 

5. ExCerld dad 

6. Madurez temural. 

7. NIadurez MIneraL1gIca. 

t. Fibrlea. 

9. Empaque. 

10. CLazIRcuchin. 

11. Selerelina. 

FI-GN-713 &ARRANCA TECOMAZIJCHIL Arfflita litica de color al fresco gris claro y Mor 1-Stbdo. 1.-Atutita linea. 1.- 	 25 ConUnental El porcentaje de :atice aumenta por la 
LA PEDRERA al intemporisrao parda. al pare:r sa s.,-tteneia 3.-Suratado y TangenciaL 2.-Slicroana 	 35 formado en un cuan ata, la forma de los cristal 	es 

eni ahoenando  con limolitas 4.-03 	 , 
5.-03 

3.-0nm/sate-tus y 
Es: pistos. 	 40 

ambiente 
fiovtal 

&naba-dr:1. tenemos como nn,a1., 
acc-nos ap.UIo y augua 

6.-hunadua. 

8.-lsotrópica. 

- 
10-Mal- 
11 -Runa. 

FI-G1,1413-1 ,-- 	- SOBRE 02. 	OJO 
PE7LALCITIDO _ 

TEPOSCOLULA 1. Muy fina • 	 15 
2.-Cakám0. 	 --10 	. 

1.-subarenita tinca 1- 	 50 
2.-Macrockna. 	 lo 

Contmantid Tormo, rruna-A., accw.3nos como 
bemanta y minerales °p ices. 

3-Esquistos. 	 15 
4,03-05. 
5.-03-03 
6.-Inanadtra. 

8.-lsottripica_ 	' 
9.-Cerrado. 
10.-MaL 
11,Rmular. 



CALIZAS 

MUESTRA 
I 	N' 

LOCALIDAD FORMACIÓN DESCRIPCIÓN 
- 	WIECASCOPIC.A 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

L.iloguínalcss 
7- Te:rige:Bac 
3. SIMrtz/Cesaratatte 	% 

CLASIFICACIÓN 

1 .Dunham 

7.Folk 

FÓSILES ORIGEN OBSERVACIONES 

F1.4."Ln.fit BARRANCA 
LA PEDRERA 

7EPOSCOLULA Caliza 1,01« gris oscuro con estratificación 
guama con sutillas de calcita 

L-Fdstl-, e armadas: 	 50 

5 

3.-Micrita 	 45 

I ..Wasicmione. 

2.13lomiaita. 

Mobiscos, Conchas y Ciásteropódos. Plataforma 

F1-GN-113 SOBREEL RIO 
PEILALCOMO 

TEPOSCOLULA Cali= color 	gris oscuro con estratificación 
gpacsa. .2 .Mictira 	 100 2.Caliza 

Rr,rictalisset.  

Plataforma La mu-stra es masiva. se obsersurt 
fusiles fragmentados. 

FI-ON-SI SOBRE EL RIO 
perul.crsoo  

TEPOSCOLULA. Caliza color gris claro con 	cscatificación 1:Fósiles. 	 35 

65  

LAVackestorw. 

2.-Slicrita fostlifai. 

Moltiscos. Conchas y Gasterepódós. Plataforma La caliza p.estma bandas de pedernal y 
las fracturas están rellenas de cuarzo 



ÍGNEAS 

SICESIRAN.  LOCALIDAD FORMACIÓN DESCRIPCIÓN 
• MEGASCOPIC.A. 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA CLASIFICACIÓN 
. 

ORIGEN OBSERVACIONES 

L Textuia. 
2. !liberales Eseadaks. % 

i 
3. 34Iners.des _Leer:ario,  

4. Minerales Secundarios 

S. ltdriz. 
Y. 

1,1-G s:-:' sLik DE. 111.SAIL.APAN Toba de color ro.. .1 lid-sse y ...olor p.tia a 1 :11e.ocii>4lia. 
- 

Le tnarriz es. muy 4r4 sta compuesta prinara1111,10-: 
TONAIP.D.TLA n4:ta al treemperisino. s una T.,Ca b...ttanie 

resistente I., muy fractun.ds. L. rOvm presenta 
Inequkgranular. Piroclasrica 
2 Piapodasa (ande...mal 

20 Toba '1111.a. Exumivoto.plosivo. piroclasticai de ,dno. la forma de los natal es son subLedrales. I, 
cred..1...... de L. pl...g.....1.... estar 1 01., , B..1,.....u.des.. 

11.11A .5121.1011. 1.12.11, d. trina.. pOrfidiel . vi,no.  50 los crwa/s granda estar, separados unos de ..tos. e: 
10 cuarzo esta Tramando fractures 

Notita. 
10 

Unces. 
S 

3 Nsmarita y !Unierais
Opacos. Op.icos. 

.1 Cuarzo 

5. Matriz 

FI.G14-47 CERRO De. 
ClIsCRand.... 

"IEPEC 

HUAR/APAN Asulsita de color gris claro al Baco y color gris 
°sano al intearperismo. de esauctura manea, 
de tenntra afanitica. 

I. Rolocustalina. 
Inequigranular. Porfia.ca 

1 Plaffioelasa (andsina). 60 

Andsira Ectusioa. Los cristales de aucua atan fragmentados y rows, le 
matriz es de composicion cristalina 

Vidrio 10 
Auge. S 

3. Minerales Opacos. 5 
S. Matriz. 20 

EJ.:a-N-64 5-E DE 

GABINO 
BARREDA 

illlAIDAPATI Basalto de color pis al fresco y color parda a 
negra al ince:upaban*. b roca esta muy 
fracturada. perra ~teteras vesteulars. de 
textura afanitioL 

I. Holocristatna. Equigranular, 
Ilepidiombfrea. 
2. Plagioclasa(Labradontat. 

Augita. 

Basalto. Enmara. Los cristales tima. la 1-02111.1 subliedral 

Olivino_ 30 

3. Minerales Opacos y 10 
Hernatita 
4. Iddbarta. 

FI-GN-g2 CERRO HIJA3UAPAN _*Mesita do color gris claro al frsco y color I_ Holoaistahna. Andsita. Extrusira_ Los cristales deplapochsa están ocre, y fragmentados.  

XICIS parada a gris osare.. & tuxbra Stanii3C1,1a roes Inequigranular.Por5dica. 40 la tonna de los cristals son anahedrals y subhcdrales 
esti muy fracturado . Plagioclasa tandbital .enanos una matra Gna. c-ostalma.. los cristals de 

pronta. l0 plaza:tasa están zoneados 

10 
3. Aninerals °pitos. S 
5. Matriz 

25 
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