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RESUMEN 

 

 El trabajo final de campo titulado. GEOLOGÍA EN JALAPA: Análisis lito-

estratigráfico, geomorfológico y estructural en un área de 20 km2 a escala 1:25 

000 en los alrededores de la aldea Palo Blanco, San Luis Jilotepeque, Jalapa, es  

resultado del estudio geológico realizado en dicha localidad durante un año y 

que consistió en el análisis de las características lito-estratigraficas, estructurales 

y geomorfológicas en dicha zona. 

 

 Se identificarón 5 unidades de roca en el campo, además de la presencia 

de diques hipoabisales. En un orden litoestratigráfico de la más antigua a la más 

joven: La Unidad de Toba Lítica (TL), Basalto (B), Depósitos Pomáceos (DP), 

Diatomita (D) y Aluvión (QAl). Los diques hipoabisales son producto de un 

vulcanismo fisural, a través de ellos fue que el magma salió a la superficie y 

formó la unidad de basalto en estructuras conocidas como coladas. 

 

La geología estructural que rige el área de estudio con base a los datos 

referentes a las estructuras geológicas presentes en las unidades de roca, la 

posición espacial de estas y la relación que guardan entre si permitieron 

determinar dos modelos de deformación. El primero sugiere esfuerzos 

distensionales W-E y compresivos hacia el N-S coincidiendo con la elipse del 

graben de Ipala. Un segundo modelo, sugiere esfuerzos distensivos NE-SW y 

compresivos hacia el NW-SE coincidiendo con los datos del modelo dextral de la 

falla de Jalpatagua. 

 

Se identificarón las unidades geomorfológicas Denudacionales siguientes: 

Subunidad de Ladera Abrupta formada en la unidad de toba y unidad de basalto 

debido a que estas rocas presentan más resistencia a la erosión, Subunidad de 

Ladera Suave formada en la unidad de Depósitos Pomáceos principalmente, ya 

que este tipo de roca por costumbre y sus características geológicas, forma 
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semiplanicies aunque también suelen aparecer en la Unidad de Diatomita, 

Subunidad de Quebradas que se forma debido a afluentes hpídricos, ya sean 

intermitentes o permanentes en cualquiera de las unidades de roca, Subunidad 

de Crestas generadas principalmente en la unidad de Basalto.  Existen unidades 

agradacionales que son: Subunidad de Terraza de Rio, Subunidad de Llanura de 

Inundación las cuales son generadas principalmente por la unidad de Aluvión 

debido a sedimentos arrastrados y depositados de modo que forman la unidad. 

Por último, unidades antrópico-denudacionales creadas por el hombre donde se 

extrae material para construcción (Depósitos Pomáceos) y Diatomita. 

 



PARTE I 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente documento constituye el trabajo final de campo titulado 

GEOLOGÍA EN JALAPA: Análisis lito-estratigráfico, geomorfológico y estructural 

en un área de 20 km2 a escala 1:25 000 en los alrededores de la aldea Palo 

Blanco, San Luis Jilotepeque, Jalapa. El principal enfoque estableció las  

características lito-estratigráficas, estructurales y geomorfológicas en dicha 

zona. 

 

 Estas tres variables son utilizadas dentro del cartografiado geológico para 

realizar análisis, interpretación y relación entre los mismos, para generar la 

historia geológica local, su construcción se llevó a cabo utilizando la metodología 

analítica-descriptiva, a través de cuatro etapas que se dividen en cuatro 

procesos: de recopilación bibliográfica, la observación directa en el campo, de 

análisis e interpretación de resultados, la confección de este documento. 

 

Se destacó la elaboración de un mapa geológico y perfiles geológicos 

para demostrar la relación lito-estratigráfica y estructural de la geología del área 

y un mapa geomorfológico que representa las principales unidades 

geomorfológicas y geoformas que accionan sobre el relieve. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 EL PROBLEMA 

 
1.1.1 ANTECEDENTES 

  
 
Ramírez Rey, Jorge Guillermo. Geología y Evaluación de los 

Depósitos de Diatomita de Culima-Cushapa San Luis Jilotepeque, 

Jalapa. 1996. (Realizó un estudio sobre los afloramientos de 

diatomitas en el área de las aldeas Culima y Cushapa, sobre su 

tamaño y su posible aplicación industrial.) 

 

Bloque Maya y Chortí, Donnelly T. W., G. S. Home et al; traducción 

de Mauricio Chiquín Yoj. Año 2000. (Descripción de cada bloque y 

su lito- estratigrafía. 

 

Pérez Bol, Edgar Rolando. “Léxico Estratigráfico del Bloque Chortí”. 

Tesis de Grado. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2000. 

(Descripción detallada de cada una de las unidades que conforman 

el Bloque Chortí). 

 

1.1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cuáles son las características lito – estratigráficas que afectan la 

geomorfología de las unidades de roca que afloran en los 

alrededores de la aldea Palo Blanco, San Luis Jilotepeque, Jalapa? 
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 1.1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 

No se cuenta con diversos estudios anteriores sobre la geología en 

dicha zona, por lo que se establecieron las características lito-

estratigráficas y estructurales de las unidades de roca que afloran 

en dicha zona.   Así mismo  la incidencia que estas tienen sobre la 

geomorfología, para dejar un aporte científico. Se hizo énfasis en la 

elaboración de un mapa de las unidades geomorfológicas dentro 

del estudio geomorfológico, para beneficio de pobladores que 

residen dentro del área de estudio. Se diseñó un mapa geológico 

que sirva de herramienta para la toma de decisiones a nivel local. 

 
 

1.1.4 ALCANCES Y LIMITES  

a)   Alcances 
 
 

Lograr la descripción, correlación e interpretación lito-

estratigráfica, estructural y geomorfológica en un área de 20 

Km2 en los alrededores de la aldea Palo Blanco, San Luis 

Jilotepeque, Jalapa. 

 

b)    Límites 

 
 

Eventos geológicos que ocurrieron durante el Cenozoico y 

Cuaternario dentro de la escala del tiempo geológico. 

 

 1.1.5 DELIMITACIÓN: ESPACIAL Y TEMPORAL 

a)   LOCALIZACIÓN, EXTENSIÓN DEL ÁREA Y ACCESOS 
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El área comprende 20 Km2 que se ubican en los alrededores 

de la   aldea Palo Blanco, la cual pertenece al municipio de 

San Luis Jilotepeque del departamento de Jalapa, situada al 

nor-oeste de la hoja topográfica Ipala y fue delimitada por 

medio de coordenadas UTM en el sistema WGS 84.  A 

continuación se muestran los vértices del área en la tabla 

No.1, así mismo el mapa que muestra la ubicación de esta, 

figura 1.  

 

TABLA No. 1  
Coordenadas UTM del área de estudio. 

Datum: WGS 84. 
 

Vértices 
Coordenadas UTM 

 
X 

 
Y 

 
A 
 

208000 
 

1618000 
 

 
B 
 

212000 
 

1618000 
 

 
C 

 
208000 

 
1613000 

 

 
D 
 

212000 
 

1613000 
 

                         FUENTE: Investigación de campo. Año 2012. 
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Figura No. 1  
Ubicación y mapa topográfico del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

Jalapa 
San Luis 

Jilotepeque 
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 Accesos 

 
La principal vía de acceso al área desde la ciudad 

capital, es por medio de la ruta nacional número 18,  

se recorren 223 Km hasta Chiquimula, Ipala y San 

Luis Jilotepeque. Para llegar hacia la Aldea Palo 

Blanco existe un camino de terracería por el cual se 

debe transitar alrededor de 5 a 10 minutos. 

 

Otras vías de acceso de la ciudad capital hacia San 

Luis Jilotepeque son las siguientes: 

 

1) De la capital vía Jutiapa, Agua Blanca, Ipala hasta  

San Luis Jilotepeque con carretera asfaltada para 

un total de 200 Km. 2) De la capital vía Sanarate, 

Jalapa con carretera asfaltada, para tomar 41 Km 

de terracería pasando por San Pedro Pínula hasta 

llegar a San Luis Jilotepeque. 3) De la capital vía 

Jutiapa, Jalapa, con carretera asfaltada, para 

tomar 41 Km de terracería pasando por San Pedro 

Pínula hasta llegar a San Luis Jilotepeque. 

 

Para viajar desde la ciudad de Cobán, Alta 

Verapaz hacia el área, se deben transitar 210 Km 

hasta la ciudad de Chiquimula, luego viajar hasta 

Ipala 34 Km, por último recorrer 16 Km hacia la 

ciudad de San Luis Jilotepeque, o bien se puede 

tomar la ruta vía Cobán, Sanarate, Jalapa con 

carretera asfaltada y luego transitar 41 Km de 

terracería pasando por San Pedro Pínula hasta 

llegar a San Luis Jilotepeque. El rumbo hacia la 
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Aldea Palo Blanco se realiza en un camino de 

terracería, por el cual se debe transitar alrededor 

de 5 a 10 minutos. 

 

b)    DURACIÓN Y LAPSO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Comprendió dos semestres, del 1 de febrero de 2012 al 30 

de enero del 2013. El control de la investigación se 

fundamento en un cronograma, en el que se detallan las 

actividades y el tiempo estimado de duración. (Tabla No. 2) 

 

 

Tabla No. 2  
Cronograma de Actividades 

Año 2012 2013 

Meses/Activida

des 
Feb Mar Abril Mayo Jun. Julio Agos. Sep. Oc. Nov. Dic Enero 

Recopilación 
Bibliográfica             

Etapa de 
Campo              

Etapa de 
Laboratorio               

Etapa de 
Gabinete               

Entrega del  
Informe               

Examen Final               
   Fuente: Investigación de Campo. Año 2 012. 
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1.1.6 OBJETIVOS 
 

a)  General 

 
 

 Analizar la litoestratigrafía con relación a la 

geomorfología y geología estructural en un área de 20 

Km2 en los alrededores de la aldea Palo Blanco, San Luis 

Jilotepeque, Jalapa. 

 
b)    Específicos 

 

 
 Describir la lito – estratigrafía del área a través de la 

identificación y estudio de las unidades de roca que 

afloran en la superficie.  

 

 Establecer la posición espacial de los rasgos 

estructurales que afectan a las unidades de roca del área 

y relacionar estos con un modelo geológico regional. 

 

 Contrastar la acción de la geomorfología del área con la 

litología, haciendo énfasis en la delimitación de unidades 

geomorfológicas. 

 

1.1.7 MARCO METODOLÓGICO 

 

a)  Recopilación Bibliográfica 

 
 
La recopilación de información tomó como referencia 

investigaciones previas que se han hecho del lugar. A si 

mismo se agregaron mapas topográficos, geológicos y fotos 

aéreas. Se realizó una visita a la municipalidad de San Luis 
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Jilotepeque, Jalapa, para informar sobre el proyecto de 

investigación geológica y para realizar el reconocimiento del 

área de estudio y accesos previo a realizar la etapa de 

campo. 

 
b) Etapa de campo 

 
 
El trabajo de campo, se  desarrolló a través de visitas al 

área, manipulando un mapa base (topográfico) y GPS que 

sirvieron para el método de mapeo geológico de 

afloramiento. Se llevó a cabo el reconocimiento y análisis de 

las unidades litológicas, descripción macroscópica de estas 

y la recolección de las muestras para un posterior estudio en 

el laboratorio, así mismo la toma de datos estructurales en 

afloramientos con el método DipDir o dirección de 

buzamiento. Por otro lado la descripción de la geomorfología 

del área, a través de la ubicación de procesos y rasgos 

geomorfológicos que afectan el área para posteriormente 

delimitar unidades geomorfológicas en un mapa 

geomorfológico. 

 

c) Etapa de laboratorio 

 
 
Consistió en la preparación de secciones delgadas de las 

unidades de roca encontradas en el campo. El análisis 

petrográfico de las mismas, confirmó el tipo de roca y el 

contenido mineralógico. Así mismo, se realizó un análisis con 

estetoscopio de unidades que no podían analizarse en 

secciones delgadas las cuales fueron pulverizadas.  

 
d) Etapa de gabinete 
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Comprende el análisis e interpretación de la información 

obtenida en las anteriores fases. Se realizó el análisis de la 

litología a través de secciones delgadas analizadas en 

microscopio petrográfico y con muestras pulverizadas y 

tamizadas para analizarlas en estetoscopio. 

 

El análisis estructural fue por medio de la interpretación de 

datos estructurales representados a través de programas de 

computación como RockWare. 

 

El mapa geológico se confeccionó con perfiles geológicos y 

un mapa geomorfológico a través del software ArcGis. 
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PARTE II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
GEOLOGÍA REGIONAL 

 
CAPÍTULO II 

GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 
 
2.1 Clima 

 
El clima en el municipio de San Luis Jilotepeque varía de templado 

a cálido, con dos estaciones: seca y lluviosa. La temperatura máxima en 

la estación seca es de 32º centígrados y la mínima en la estación lluviosa 

es de 18º centígrados.1 

 

Existe una precipitación pluvial de 800 a 1,000 milímetros por año, 

la cual es mayor en los meses de mayo a septiembre. La humedad 

relativa media de esta región es de 71.2%. Ésta es mayor en los meses 

de junio a diciembre, y menor de enero a mayo, lo cual tiene mucha 

relación con la época lluviosa y seca respectivamente.2 

2.2 Vegetación3 

 
En las áreas boscosas se observan especies como arboles de 

mango, naranja, jocote marañón, coco, jocote de corona, aguacate, limón 

persa, limón criollo, plantaciones de banano, maíz, frijol, tomate, flor de 

izote, guineo, papaya. 

                                                             
1
Instituto Geográfico Nacional -IGN-.  Diccionario Geográfico Nacional.  (Guatemala:  

IGN., 1 983): 395. 
 
2
 Ibid.,  11. 

 
3
Luis Morán Lima.  Financiamiento de la producción de unidades pecuarias (Producción 

de pollo de engorde) en San Luis Jilotepeque, Jalapa.  http://biblioteca.usac.edu.gt/EPS/03/03_ 

0312.pdf (10 de abril de 2012): 4. 
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2.3 Meteorización 
 

González, Selvin (1991) en un estudio realizado cerca del área de 

investigación, señaló que la meteorización en las rocas es bastante y es 

debido principalmente a la acción de las corrientes de agua en superficie.  

 

2.4 Suelos 

 
En el área prevalecen suelos residuales originados por rocas 

volcánicas, la fuerte erosión ha denudado la cubierta húmica y vegetal 

dando lugar a la formación de suelos retrabajados, Ramírez, Jorge 

(1996). 

 

  “El suelo se constituye en una capa laborable donde las plantas 
desarrollan sus raíces y toman sus nutrientes;  con el agua, el aire y 
la cubierta vegetal, forman los elementos básicos para todos los 
seres vivos.  El uso que  se le da es principalmente para la 
agricultura, donde destaca la producción de maíz, fríjol, maicillo y 
pastos, su terreno es generalmente quebrado, con una mínima parte 
plana. Son considerados como suelos sobre materiales volcánicos,  
clasificados como poco profundos y materiales mixtos o de color 
oscuro, en relieves escarpados;  representan 10,669 hectáreas que 
constituyen el 5.17% del área del departamento de Jalapa.”4 

 

2.5  Erosión 

 
González, Selvin (1991) agrega que esta zona se encuentra 

constantemente erosionada debido a deslizamientos de grandes bloques 

de roca ocasionados por las redes fluviales, las cuales juegan el papel 

principal en la erosión. 

 

2.6 Red de Drenaje Fluvial 
 

                                                             
4
Charles Simmons, Et.Al. Clasificación de Reconocimiento de los Suelos de la republica 

de Guatemala a nivel de reconocimiento. (Guatemala: Editorial José de Pineda Ibarra, 1 959):  
405 
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El aporte hídrico se da por la existencia de los ríos Cushapa, San 

Marcos o Culima y el río Trapichitos, los cuales atraviesan el área de en 

dirección sur-norte, aparecen riachuelos de corta longitud en una 

dirección oeste-noroeste. Según Ramírez, Jorge (1996), el patrón de 

drenaje es del tipo subrectangular. 

 

2.7 Relieve5 

 
La topografía que presenta San Luis Jilotepeque es totalmente 

quebrada debido a que pertenece a uno de los principales ramales 

volcánicos de la República de Guatemala. Tienen diferentes grados de 

pendientes, texturas, profundidad, erosión y pedregosidad, por lo que 

reciben diferentes  nombres:  valle aluvial, coluvial, valle intermontano, 

montañas ligeramente inclinadas, moderadamente inclinadas y 

fuertemente inclinadas. 

 

2.8 Mapa Fisiográfico Regional 

 
Guatemala está dividida en varias provincias fisiográficas y el área 

citada está localizada en la región fisiográfica llamada Tierras Altas 

Volcánicas (Figura 2). Las que se caracterizan por poseer materiales 

volcánicos. 

 

  “Es una extensa región formada por el conjunto de cumbres y 
conos volcánicos, mesetas y valles interiores. Se extiende desde el 
límite superior de la cordillera del Pacífico en el sur y alcanza las 
estribaciones del norte en las sierras de los Cuchumatanes, de 
Chamá y de las Minas. En la región de Guatemala ha existido 
actividad volcánica desde el Paleozoico hasta el Terciario, erupciones 
de todo tipo de grietas lanzaron grandes cantidades de material, que 
cubrieron las formaciones preexistentes desarrolladas sobre el 
basamento cristalino y sedimentario. La formación de esta región 

                                                             
5
Ovidio Sandoval. Diagnóstico Socioeconómico: potencialidades productivas y 

propuestas de inversión en el municipio de San Luis Jilotepeque, Jalapa. http://biblioteca.usac. 

edu.gt/EPS/ 03/ 03_ 0053.pdf (10 de abril de 2012): 4.   
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volcánica fue seguida por fallas provocadas por la tensión local, 
además varias cuencas de esta región han sido llenadas parcial o 
totalmente con pómez cuaternaria, lo que proporciona un paisaje muy 
contrastante.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
Universidad Rafael Landivar -URL-  e  Instituto de Incidencia Ambiental.   Estado del 

uso actual de la tierra en Guatemala.  http://www.infoiarna.org.gt/media/file/areas/tierra/ 
documentos/nac/(5)%203-Uso%20de%20la%20Tierra.pdf (15 de abril de 2 012) 
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Figura No. 2  
Mapa Fisiográfico de Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Informe Ambiental del Estado de Guatemala. 2009. 
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CAPÍTULO III 
TECTÓNICA REGIONAL 

 
3.1  Falla Chixoy-Polochic 

 
 

La falla de Chixoy-Polochic del tipo siniestral (Figura 3), también 

conocida como falla de Cuilco-Chixoy-Polochic, una de las principales 

zonas de falla en Guatemala. El desplazamiento de rumbo total a lo largo 

de la falla de Chixoy-Polochic es cercano a los 130 km (Burkart, 1978), y 

ha ocurrido en los últimos 10.3 millones de años. Con base en estos 

valores, esta falla tiene una tasa de desplazamiento (promedio sobre 

largo periodo) de 13 mm por año (Burkart, 1978). 

 
 

3.2 Falla del Motagua 

 
 

La falla de Motagua es transformante del tipo siniestral (Figura 3), 

que sigue el curso del río Motagua desde la costa del mar Caribe hasta 

Chichicastenango en el departamento de El Quiché, cruzando por toda la 

mitad de Guatemala. Tiene un movimiento de rumbo lateral izquierdo, 

haciendo parte del sistema de fallas que forman el límite entre la placa 

Norteamericana y la placa del Caribe. 



20 

 

Figura No. 3: 
Elipse de Deformación del sistema de falla Motagua, 
Polochic y Jocotán – Chamelecón, del tipo siniestral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente. Juan Ricardo Tiú Castro. TFC Levantamiento Geológico, 2006. 

 
 

3.3 Falla Jalpatagua 
 
 

Falla que se encuentra ubicada en el oriente del país, es del tipo 

transformante dextral; el modelo de la elipse de deformación (figura 4)  

presenta la orientación de las estructuras geológicas generadas por el 

movimiento de esta falla. 
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Figura No. 4 
Elipse de deformación para movimiento dextral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Modificado de Juan Ricardo Tiú Castro, TFC Levantamiento 

Geológico, 2006. 

 
 

 

3.4 Graben de Guatemala y Graben de Ipala 
 

 

Un graben es una depresión de bloques de tierra formado por un 

sistema de fallas paralelas. El lugar donde esta situada la ciudad de 

Guatemala y el Volcán de Ipala, son graben’s tectónicos; a continuación 

se presenta la elipse de deformación (Figura 5) del graben de Guatemala 

y el Graben de Ipala. 
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Figura No. 5 

Elipse de deformación para los graben de Guatemala e 

Ipala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia en base a imágenes anteriores. 

 
 

3.5 Mapa Tectónico Regional 
 
 

Guatemala está ubicada en la congruencia de tres placas 

tectónicas: la de Cocos, la de Norteamérica y la del Caribe (Figura 6); lo 

que ha generado diversos rasgos tectónicos que se extienden a lo largo 

de Centroamérica y el Caribe. 

 

 

Esta relación entre las tres placas tectónicas es evidenciada por 

diversos rasgos geológicos además de la localización de epicentros 
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durante los sismos ocurridos en la región los cuales coinciden con estos 

límites, lo que señala el movimiento continuo de las placas. También el 

arco volcánico que atraviesa la parte sur del país o el valle del Motagua 

en el centro del mismo. 

 
 

Figura No. 6 
Mapa índice de Centro América mostrando rasgos  

tectónicos regionales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bloque Maya y Chortí, Donnelly T. W., G. S. Home et al; traducción de Mauricio 

Chiquín Yoj. Año 2000. 

 
 

Es importante destacar que debido a la constante interacción de 

estos tres límites de placas se han generado rasgos geológicos (Figura 

7), los cuales se pueden observar en distintos puntos del país. 
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Figura No. 7 
 Mapa de los principales rasgos tectónicos 

en Guatemala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Disponible en: http://www.iagcovi.edu.gt 2012. 
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CAPÍTULO IV 
ESTRATIGRAFÍA REGIONAL 

 
 
4.1 Ambiente Tectónico 

 
Guatemala se encuentra entre la interacción de tres placas 

tectónicas: la de Norteamérica, Cocos y Caribe.  La placa de Cocos se 

encuentra en la costa sur del país y subduce bajo la placa del Caribe, lo 

que generó la provincia de la cadena volcánica. La placa de Norteamérica 

hacia el norte del país, la del Caribe al sur, y según Wadge y Burke 

(1983), el límite entre estas placas comprende el sistema de falla del 

Polochic, Motagua y Jocotán-Chamelecón; la interacción de estas es 

transformante de Este a Oeste. 

 

En 1969, Dengo1 propuso los nombres de Bloque Maya y Bloque 

Chortí, para una división de unidades tectónicas mayores. Dijo que el 

Bloque Maya está comprendido en la placa de Norteamérica y se extiende 

desde el istmo de Tehuantepec y Yucatán, en el Sur de México, hasta la 

zona de sutura del Motagua, mientras que el Bloque Chortí está 

comprendido entre la Placa del Caribe, y se extiende desde la zona de 

sutura del Motagua hasta el Centro de Nicaragua. 

                                                             
1
Mauricio Chiquín Yoj, Mauricio.  (Comp.).  Nothem Central America: The Maya and 

Chortís blocks. (Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.  Dirección General de 
Investigación,  2 000): 12 
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4.2 Estratigrafía 

4.2.1  Bloque Chortí2 

 
El bloque Chortí subyace al Sur de Guatemala, El Salvador, 

Honduras, y el escarpe de Nicaragua, y Jamaica. Su evolución 

geológica aún es poco conocida. Rocas de alto grado de 

metamorfismo de posible edad Precámbrica o Paleozoica (esquisto 

Cacaguapa) afloran en Honduras (Gordon, 1991) y probablemente 

son equivalentes a los esquistos y gneises del Grupo Las Ovejas. 

Estos están sobreyacidos (?) por las filitas de la formación San 

Diego. Las rocas sedimentarias más antiguas datadas por métodos 

paleontológicos de edad Triásico superior es de la formación Agua 

Fría (Newberry, 1888), areniscas, limonitas y calizas del Jurásico 

medio a Cretácico temprano (Gordon, 1991). Estas últimas están 

sobreyacidas conformablemente por calizas de aguas someras de 

la formación Altima de edad Aptiano a Albiano. 

 

a) Estratigrafía Cenozoica del Bloque Chortís 

 
La estratigrafía del Cenozoico en el bloque Chortís  

consiste en gruesos depósitos marinos someros a terrestres 

en una cuenca este; y clásticos terrígenos del Paleógeno 

sobreyacidos por volcánicos del Cenozoico medio y superior 

del Cenozoico sobre el resto de la región. Una formación 

prominente, Valle de Ángeles, ha sido discutida en la 

sección de estratigrafía Mesozoica.” Se hará énfasis en el 

tema de estratigrafía volcánica ya que las unidades de roca 

                                                             
2
 Sociedad Geológica de Guatemala:  Geo notas  SGG (Guatemala:  Sociedad 

Geológica de Guatemala,  2 008). 
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presentes en el área de estudio según antecedentes están 

dentro de este rango estratigráfico del Bloque Chortís.3 

 

 Estratigrafía volcánica 

La estratigrafía volcánica del bloque Chortís ha 

sido revisada ampliamente por Reynolds (1971, 

1980). Esta es compleja y consiste en unidades 

volcánicas y epiclásticas primarias de extensión 

generalmente local, con unidades biogénicas menores 

(lignitos, calizas de agua fresca, diatomitas). Estos 

estratos yacen con discordancia angular y relieve 

erosional profundo sobre las otras unidades más 

antiguas. Reconstrucciones de la historia geológica 

del oeste del bloque Chortís (Dupré, 1970) enfatizan 

que superficies de tierra contemporáneas estaban 

más controladas en el Terciario temprano, lo que se 

originaron unidades estratigráficas más extensas 

durante ese tiempo. 

 

La estratigrafía del (?) Oligoceno al Reciente 

del sudoeste de Centro América está dominada por 

volcanismo explosivo; esto continúa ahora en una 

serie de estratovolcanes activos a lo largo del frente 

volcánico desde el oeste de Guatemala a Nicaragua, 

a Panamá central. 

 

La estratigrafía es divisible en tres unidades 

generales: (1) una secuencia inferior no datada y 

                                                             
3
Mauricio Chiquín Yoj (Comp.).  Bloque Maya y Chortí. Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  Centro Universitario del Norte.  (Cobán, Alta Verapaz, Guatemala: Carrera de 
Geología,  2 000): 35   
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pobremente estudiada de lavas andesíticas, tobas, y 

brechas correlacionadas con la Formación Matagalpa, 

(2) una secuencia gruesa del Mioceno medio - bajo de 

ignimbritas silíceas, referidas como Grupo Padre 

Miguel; y (3) sedimentos terrígenos y volcánicos post 

- ignimbríticos generalmente sin nombre estratigráfico 

aplicado.4 

 

Según antecedentes el Grupo Padre Miguel y 

depósitos cuaternarios posteriores de diatomitas y 

aluvión, afloran en la superficie del área de estudio. 

b) Grupo Padre Miguel 

 
Fue descrito originalmente por Burkart, Burke (1965). 

Su Localidad tipo se encuentra en la Aldea Padre Miguel, 

cuadrángulo de Esquípulas. El Grupo Padre Miguel es la 

unidad más extensamente distribuida en SE de Guatemala, 

y cubre gran parte del occidente del Honduras y el NW de El 

Salvador. Consiste en una gran secuencia de rocas 

volcánicas, principalmente ignimbritas y rocas sedimentarias 

tobaceas, la mayoría de las cuales tiene composición 

riolitica, la localidad tipo consiste de dos unidades de toba, 

una inferior de estratificación masiva con sillares masivos: 

tovas líticas, de cristales y vitricas, depósitos de sillar 

rioliticos. La unidad superior consiste de tobas depositadas 

en agua; tobas estratificadas, lutitas, areniscas y 

conglomerado con interlecho de tobas pomáceas. Esta 

unidad cubre la Fm Subinal a través de un contacto 

gradacional, y sobre ella encontramos depósitos 

                                                             
4
 Ibid., 28 
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cuaternarios a través de un contacto discordante, 

Dataciones radiométricas realizadas por Fred McDowell 

revelan una edad de Oligoceno a Mioceno para este Grupo.5 

 
c) Depósitos de Diatomita 

 
Se localizan en forma de montículos aislados, son 

depósitos cuaternarios de color blanco variando en algunos 

afloramientos de beige a café crema debido al contenido de 

impurezas, esta unidad se encuentra bien estratificada, es 

polvorosa y lisa.  Es frecuente encontrar intercalación de 

capas delgadas de pumicitas y tobas que alternan con capas 

de diatomitas. Estos depósitos subyacen discordantemente 

con la unidad anterior (Grupo Padre Miguel) y se encuentra 

suprayaciendo a la unidad pomácea y arenitas pomáceas.6 

  
 

4.2 Geología Histórica Regional 

 

El área de estudio se encuentra comprendida dentro del bloque 

Chortí, el cual tiene interacción con el bloque Maya. La interacción entre 

los Bloques Maya y Chortís empezó durante la colisión del Maastrichtiano 

(Orogenia laramídica), lo cual dio como resultado un relieve accidentado 

en los márgenes de cada bloque. La división entre los bloques comprende 

el sistema de falla Motagua, Chixoy – Polochic y Jocotán – Chamelecón. 

 

 

                                                             
5
Edgar Rolando Pérez Bol. Léxico Estratigráfico del Bloque Chortí. Tesis Ingeniero 

Geólogo.   Universidad de San Carlos de Guatemala. Centro Universitario del Norte.  (Cobán, 
Alta Verapaz, Guatemala:  Carrera de Geología, 2 000): 12 

 
6
Jorge Guillermo Ramírez Rey. Geología y evaluación de los depósitos de diatomita de 

Culima-Cushapa San Luis Jilotepeque, Jalapa. Trabajo Final de Campo. Técnico en Geología.  
Universidad de San Carlos de Guatemala. Centro Universitario del Norte.  (Cobán, Alta Verapaz, 
Guatemala:  Carrera de Geología, 1 996): 14 
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Como dijo el autor “El Bloque Chortí colinda al sur con la Placa de 

Cocos, la cual lo esta subduciendo, la convergencia entre ambos genero 

esfuerzos tensionales orientados al este-oeste, lo evidencia en los graben 

que hay en el territorio. Por otro lado la convergencia entre el bloque 

Maya y Chortí provoco la zona de sutura del Motagua y un fuerte 

plegamiento, a lo largo de la costa Pacífica,  se encuentra una cadena de 

volcanes Cuaternarios activos que se extienden desde el suroeste de 

Guatemala hasta Costa Rica cubriendo el paquete volcánico Neógeno,  

originado por la subducción de la placa de Cocos.”7 

 

                                                             
7
Fredy Carbonell Suevern.  Levantamiento Geológico de Superficie en 

Chiquimula: Análisis Estructural y litológico en los alrededores del rio Tacó y San José a 
escala 1:25 000.   Trabajo Final de Campo. Técnico en Geología.  Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Centro Universitario del Norte.  (Cobán, Alta Verapaz, Guatemala:  
Carrera de Geología, 2 011): 22, 23.    
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PARTE III 
 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

GEOLOGÍA LOCAL 
 
 

CAPÍTULO V 
LITO-ESTRATIGRAFÍA LOCAL 

 
Este capítulo presenta en base a las descripciones y anotaciones realizadas en 

el campo, las unidades litológicas que fueron identificadas y descritas dentro del 

área de estudio, en orden desde la más antigua a la más reciente las cuales son: 

 

 Unidad de Toba Lítica (UTL) 

 Unidad de Basalto (UB) 

 Unidad de Depósitos Pomáceos (UDP) 

 Unidad de Diatomita (UD) 

 Unidad de Aluvión (QAl) 

 
5.1 UNIDADES LITO-ESTRATIGRÁFICAS 
 

a. Unidad de Toba Lítica (UTL) 
 
  
Unidad identificada en las orillas del río Cushapa al sur  de la 

aldea del mismo nombre.  Se encuentra mejor expuesta en la aldea 

Palo Blanco ubicada al centro y sur del área. 
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Es una roca piro clástica de composición ácida, que 

presenta un color entre beige claro y verdoso y algunas partes 

obscuras (por los componentes líticos), presenta una textura 

fanerítica, el tamaño de los componentes es inequigranular y varia 

de muy grueso (>16 mm) a ultra fino (<0.01 mm) como es una roca 

piroclástica el tamaño de sus componentes puede ser nombrado 

desde ceniza fina a lapilli.  

 

 Los componentes son félsicos  cuarzo, feldespato a simple 

vista (Fotografía 1), debido a la coloración clara que presenta la 

roca, aparte que posee  fragmentos líticos (basalto), y  fragmentos 

vítreos que se observan como trizas cuspadas (formas curvas en 

Y). 

Fotografía No. 1 
Toba lítica donde se pueden observar 

fragmentos de su composición. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 
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  Presenta una estructura pomácea en la matriz que es de 

grano muy fino, los componentes poseen una redondez 

subangular, son de forma igual y la roca es matriz soportado. Es 

muy porosa por lo que es semi-permeable. 

 Fotografía No. 2 
Toba lítica aflorando al sur de la aldea Palo Blanco 

Vista al NW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 Por ser una unidad volcanoclástica este tipo de rocas suelen 

presentar estructuras sedimentarias, una de ellas es evidente en 

esta unidad la cual se encuentra estratificada, esta característica se 

evidencia de una mejor forma en afloramientos ubicados en los 

alrededores de la aldea Palo Blanco. (Fotografía 3). 
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      Fotografía No. 3 
Toba lítica estratificada aflorando al sur de la aldea 

Palo Blanco Vista al NW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 La posición espacial de esta unidad es a través de estratos 

de 3 a 5 metros que pueden observarse en varios puntos del área 

donde esta aflora, estos estratos representan las orientaciones 

preferenciales hacia donde buza la unidad de toba lítica. 

Principalmente está orientada hacia el SW  aunque al centro del 

área se encuentra orientada hacia el NW. Esto puede observarse 

en un grafico obtenido a partir de datos de estratificación que 

generaron una roseta bidireccional (Figura 8). 

 

 

 

Estratificación 
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   Figura No. 8 
Roseta unidireccional exponiendo la tendencia 
principal que muestran las orientaciones de las 

tobas líticas. 
 
 
 
 
 
 
 

La unidad de toba lítica buza 
entre un rango de S60W y S70W. 
Y entre un rango de N50W y 
N60W. 

 
 
 
 
 

   Fuente: Investigación de campo. Año 2012 

  Esta unidad es una roca piroclástica, al ser 

demasiado porosa esta cualidad no permite que un análisis 

a través de sección delgada en el microscopio petrográfico 

sea factible, por lo que se analizó pulverizándola y 

observándola con ayuda de un estereoscopio o lupa 

binocular la cual posee dos aumentos unos de 10x y otro de 

30x, los cuales fueron utilizados para la identificación de los 

componentes de esta unidad, identificándose la siguiente 

composición y porcentajes en base al área de la caja de 

Petri utilizada para el análisis (Tabla 3), los componentes 

tanto minerales como líticos evidencian que el magma que 

genero esta roca es de composición acida (Fotografía 4). 
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Tabla No. 3 
Porcentajes de componentes principales 

de la unidad de toba lítica. 
 Componente Porcentaje 

1 Cuarzo 10% 

2 Ceniza 40% 

3 Feldespato 10% 

4 Vidrio 10% 

5 Fragmentos líticos 20% 

6 Hornblenda 10% 

Fuente: Investigación de campo. Año 2012. 
 

Fotografía No.4 
A: Fragmento lítico de basalto. B: Fragmento de 
vidrio en forma de trizas cuspadas. C: Cristal de 

cuarzo de forma alargada, rodeado de 
fragmentos de feldespato y unos cuantos 

fragmentos líticos. D: Horblenda en forma de 
cristal, alrededor fragmentos de feldespato y 

ceniza fina. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 
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b. Unidad de Basalto (UB) 
 
 
Roca volcánica o efusiva de color obscuro la cual fue 

identificada en la parte norte del área en los cerros más altos 

que se encuentran entre la aldea Cushapa y Culima, es ahí 

mismo donde se encuentra mejor expuesta. Debido al 

intemperismo presenta una coloración gris claro o blanco 

pero en fractura fresca es de color gris obscuro. 

 

Fotografía No. 5  
Unidad de Basalto aflorando en colina de la 

aldea Cushapa, se puede observar el 
clivaje que señala la dirección de flujo de 

las coladas durante su formación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 
 

Presenta una textura afanitica, el tamaño de los cristales que 

la componen es iquegranular y la cristalinidad hipocristalina. 

El tamaño de los cristales y componentes varían de fino (1 – 

0.1 mm) a muy fino (<0.01 mm). 

 

Clivaje 
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Esta es una roca de composición mafica, con alto contenido 

de hierro, magnesio y calcio. Se compone de plagioclasas 

cálcicas, olivinos y piroxenos. Que son los primeros 

minerales en cristalizar según la reacción de Bowen. 

 

 La meteorización que esta unidad presenta varia de 

un grado 3 a un grado 1, la cual es física, debida a la acción 

del agua que provoca erosión y con esto transporte fluvial. 

Esto genera el desprendimiento de fragmentos de roca, 

debido a que los planos de las coladas pasan a ser también 

planos de clivaje debido a la erosión y meteorización esto se 

puede observar en las laderas de los cerros (Fotografía 6). 

Fotografía No. 6 
Unidad de Basalto aflorando en colina de la 

aldea Culima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 
 

  Esta unidad aflora a través de estructuras de 

disyunción específicamente coladas (Fotografía 7)  las 

cuales presentan una orientación que determina la dirección 

de flujo de la lava que formó la roca al enfriarse, se observo 
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que las coladas basálticas están sobreyaciendo la unidad de 

toba lítica a través de un contacto discordante generado por 

flujos de lava que al enfriarse generaron la unidad de 

basalto. 

 

  El contacto entre estas unidades puede observarse 

claramente al norte de la aldea Granada en afloramientos 

donde ocurre la transición de toba lítica a basalto a través de 

bordes con un grano fino (Fotografía 8)  evidencia del 

enfriamiento de los flujos de lava sobre la toba. 

Fotografía No. 7 
Unidad de Basalto aflorando en forma de 

coladas orientadas hacia el SW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 La orientación de estos flujos se determinó a través 

de mediciones de la posición espacial de las coladas para 

luego representarlas en una roseta (Figura 9) que indica las 

orientaciones principales de los flujos de lava. Son coladas 

de composición básica ya que las estructuras formadas son 
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fluidas, caso contrario a las coladas de composición ácida 

que forman estructuras más viscosas y rocas félsicas. 

Fotografía No. 8 
Contacto discordante entre unidad de 

Basalto aflorando en forma de coladas y la 
unidad de Depósitos Pomáceos 

 
 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 

Figura No. 9 
Representación gráfica de las orientaciones de 

las coladas basálticas en una roseta 
 
 
 
 

 
 
 

La unidad de Basalto presenta 
flujos de lava entre un rango 
de S30W y S40W. 
Y entre un rango de S05E y 
S15E. 

 

 

    Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

Basalto 

Toba Lítica 
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  Como se mencionó anteriormente, los cerros 

en las aldeas Cushapa y Culima son compuestos de esta 

unidad, en otros términos estos son edificios basálticos 

(Fotografía 9) los cuales poseen bajan pendiente lo que 

sugiere un tipo de vulcanismo fisural en el área. Ya que este 

tipo de vulcanismo genera este tipo de formas en el relieve.  

   Fotografía No. 9 
Edificios basálticos vistos al nor-este del área 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 Esta unidad subyace discordantemente a la Unidad 

de Depósitos Pomáceos. En la parte superior de la unidad 

se puede observar una textura compuesta por vesículas y un 

color rojizo lo que puede indicar el techo de las coladas ya 

que las vesículas indican el escape de gases durante el 

enfriamiento brusco de las coladas de lava. 

 

 Para lograr una mejor descripción de la unidad se 

realizó un análisis petrográfico con la ayuda de secciones 

delgadas, con lo que se determinó con ayuda del 

microscopio  
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 petrográfico las características petrográficas de esta 

unidad (Tabla 4): 

Tabla No. 4 
Características texturales de la unidad de 

basalto 
Grado de 

cristalinidad: 
Hipocristalina 

Forma de los 
cristales: 

Hipiomorfos 

Tamaño de 
grano: 

Grano fino <1mm a grano medio 
1mm 

Habito de los 
cristales: 

Tabular 

Estructura: Inter-granular 

Textura: Afanítica 

Matriz: De grano fino 

Otras 
características:

Varios cristales están zonados y 
se observan varias aureolas 

marginales 
Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

La composición de clasifico a través de 

porcentajes de abundancia de los componentes 

dentro del área de la sección delgada. Este tipo de 

rocas efusivas por lo general poseen un escaso 

porcentaje de minerales bien formados debido a su 

rápida formación debido al enfriamiento de la lava. 

 

PORCENTAJES DE COMPONENTES. 

• Matriz de plagioclasas 70% 

• Labradorita  10% 

• Clinopiroxeno  10% 

• Olivinos     5% 

• Minerales Opacos   5% 
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  Los minerales más visibles dentro de la sección 

son cristales de plagioclasas del tipo labradorita. 

(Fotografía 9) que forman tabletas automórficas y los 

cuales se identificaron por la macla de Carsbald y la 

medida de su ángulo de extinción mediante el método 

de Michel-Levy. La labradorita es una plagioclasa 

cálcica lo que refuta la composición cálcica del 

basalto por ser una roca básica. Dentro de la 

composición existen cristales de clinopiroxeno 

(Fotografía 10) los cuales presentan un color neutro 

entre verde claro y parduzco, su forma característica 

es que forma barras gruesas. 

Fotografía No. 10 
A y B: Cristales de plagioclasa 
(Labradorita), en vista PPL (A) y XPL (B). C 
y D: Cristal de piroxeno en este caso un 
clinopiroxeno el cual no varía de color en 
PPL (C) y XPL (D). 10X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tomada por: Adán García. Año 2012. 
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  Esta unidad es una roca básica-mafica por lo 

que es rica en Calcio y en minerales 

ferromagnesianos. Pero no es raro encontrar 

presencia de Olivinos (Fotografía 11)  este mineral 

suele confundirse con los clinopiroxenos ya que su 

birrefringencia es parecida pero la forma de cristalizar 

es diferente, fue este criterio el utilizado para 

clasificarlo. Los olivinos observados en la sección son 

de forma granular y son escasos, la mayoría de estos 

presentan restos de aureolas ferrosas a sus 

alrededores esto fue posible de identificar gracias a la 

luz reflejada que posee el microscopio, con la ayuda 

de esta herramienta se identificaron minerales opacos 

dentro de la roca.  

Fotografía No. 11 
Cristal de olivino de color azul (Ol) el cual 
se encuentra al lado de un cristal de 
plagioclasa (Pl) la cual es una labradorita. 
A: Vista PPL. 10X B: Vista XPL. 10X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Tomada por: Adán García. Año 2012. 
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  El basalto presenta una estructura equigranular 

de grano fino en la matriz, la cual está compuesta de 

plagioclasas de diminuto tamaño (Fotografía 12). 

  

Fotografía No. 12 
Mineral opaco (MO) y matriz de 
plagioclasas muy fina, Vista PPL con luz 
reflejada. 10X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 

b.1  Subunidad de Dique (Basalto Porfírico) 
 

Se observaron diques al nor-este del área de 

estudio los cuales al analizarlos en sección delgada 

presentaban una composición semejante a la de la 

Unidad de Basalto, por lo que en base al siguiente 

diagrama de clasificación (Tabla 5) de rocas ígneas 

se clasifico como un dique de basalto porfírico. 
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        Tabla No. 5 
        Tabla de clasificación de rocas ígneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Juan Montero Olarte, 2009. 

 

El criterio de clasificación utilizado aparte de las 

bases teóricas fueron las propiedades físicas de esta 

roca, la cual en el campo se presentaba a través de 

una estructura tabular (Fotografía 13) con una 

orientación hacia el NW. Aflora únicamente en dos 

sitios del área. 

 

Presenta estructuras generadas por la erosión 

conocida como estructura en cebolla. 
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      Fotografía No. 13 
Vista en afloramiento de la unidad de dique 

de basalto porfírico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tomada por: Adán García. Año 2012. 
 

En  cuanto a los componentes el contenido es 

parecido entre la unidad de basalto y este dique, lo 

que sugiere que un mismo tipo de magma a través de 

un vulcanismo fisural genero las dos unidades, este 

tipo de vulcanismo expulsa magma hacia la superficie 

a través de fisuras en la tierra.  

 

Estas fisuras fueron la que generaron estos 

diques de composición basáltica, pero en cambio la 

Unidad de Basalto se formo en la superficie a través 

de lava que corrió por el terreno y  tuvo un 

enfriamiento brusco, mientras que el dique por no tuvo 

el mismo tiempo de enfriamiento durante su formación 

y solidificación, lo que provoco la variación en cuanto 

a las características texturales (Tabla 6) que presenta 

esta sub-unidad.  
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Tabla No. 6 
Características texturales de la unidad de 

dique de basalto porfírico. 
 

Grado de cristalinidad: Holocristalina 

Forma de los cristales: Idiomorfos 

Tamaño de grano: Grano Pequeño 

Habito de los cristales: Tabular 

Estructura: Inter-granular 

Textura: Porfíritica 

Matriz: De grano fino 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 
 

Los porcentajes de los componentes minerales 

se determinaron de la misma forma que se hizo con la 

Unidad de Basalto a través de análisis de sección 

delgada en el microscopio petrográfico.   

 
 

    PORCENTAJES  DE COMPONENTES 
 

• Matriz de Plagioclasa 40% 

• Labradorita   30% 

• Olivinos   10% 

• Clinopiroxeno  15% 

• Minerales Opacos     5%  
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Los cristales de clinopiroxenos se observan de 

un color verde claro-parduzco y a través de hábitos 

prismáticos. Estos son los minerales que mejor se 

observan dentro de la sección. Al parecer son los que 

tuvieron un periodo de formación más completo 

(Fotografía 14). 

 
 

Fotografía No. 14 
Cristal de clinopiroxemo de color verdoso 

(Cpx) el cual se encuentra al lado de un 
cristal de olivino  (Ol). A: Vista PPL. 10X B: 

Vista XPL. 10X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 
 

 



50 

 

También se observan olivinos en escaso 

porcentaje se presentan de un color azul, verdoso y 

en forma granular (Fotografía 15) es posible observar 

encontrar minerales opacos y la plagioclasa 

nuevamente fue clasificada como labradorita en base 

a los mismos criterios utilizados para la Unidad de 

Basalto. Al igual que el Basalto esta unidad presenta 

una matriz de grano fino compuesta por plagioclasas 

muy diminutas. 

Fotografía No. 15 
A: Mineral opaco (MO) entre matriz de 

plagioclasas y varios cristales de 
labradorita (Pl). Vista PPL con luz reflejada. 

B: Cristal de olivino entre matriz de 
plagioclasas. Vista XPL 10X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 
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c. Unidad de Depósitos Pomáceos (UDP) 
 
 Unidad ígnea piroclástica la cual fue identificada en el 

norte del área en colinas que presentan laderas suaves 

formando semiplanicies al este de la aldea Cushapa en el 

cruce que conduce hacia la aldea Palo Blanco. Se encuentra 

mejor expuesta en la parte central del área. Es de color café 

obscuro debido al intemperismo, mientras que al observarla 

en fractura fresca es de color blanco aunque se presenta 

beige en algunas partes del área (Fotografía 16 y 17).  

Fotografía No. 16 
Afloramiento de depósitos pomáceos al este de 

la aldea Cushapa.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 Estos son depósitos piroclásticos de caída, los cuales 

no se encuentran compactados o soldados el tamaño de las 

partículas varía desde ceniza fina (<2mm) hasta lapilli (2 – 

64 mm) (Fotografía 18). La meteorización varía de un grado 

3 a 2. Es muy porosa y permeable. Se encuentran 
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estratificados en delgadas capas que indican varios periodos 

de deposición, son grano decreciente hacia el techo.  

Fotografía No. 17  
Afloramiento de depósitos pomáceos     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 

Fotografía No. 18 
Depósitos pomáceos del tamaño de lapilli     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomada por: Adán García. Año 2012. 
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 Esta unidad sobreyace a la unidad de basalto 

discordantemente y subyace gradualmente a la unidad de 

diatomitas ya que existen intercalaciones de depósitos 

pomáceos con diatomitas a través de estratos pequeños de 

0.5 m a 2 m (Fotografía 19).   

 Varia en el tamaño de grano hacia la parte superior 

(grano decreciente) desde lapilli a cenizas finas. La 

estratificación de estos depósitos determinó orientaciones 

preferenciales hacia donde buza esta unidad (Figura 10) 

demostrando con esto su posición espacial. 

 

Fotografía No. 19 
Depósitos pomáceos en contacto gradual con 

Diatomita     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 
 
 

Depósitos Pomáceos

Depósitos Pomáceos

Diatomita

Diatomita
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   Figura No. 10 
Roseta bidireccional mostrando la tendencia 

principal que muestran las orientaciones de las 
depósitos pomáceos. 

 
 

 
 

La unidad de Depósitos 
Pomáceos esta orientada 
principalmente hacia un rango 
de N20E y N30E. 
Y entre un rango de N80E y 
N90E. 

 
 

 

  Fuente: Investigación de campo. Año 2012 

  Al igual que la toba lítica esta unidad se analizó a 

través de un estereoscopio o lupa binocular ya que esta 

unidad al estar compuesta por depósitos no consolidados 

(Fotografía 20), solo pulverizándola y observándola con 

aumento se pudo identificar los componentes y los 

porcentajes (Tabla 7): 

Tabla No. 7 
Porcentajes de componentes principales de la 

unidad de depósitos pomáceos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

  Componente Porcentaje 

1 Cuarzo 20% 

2 Feldespato 10% 

3 Hornblenda 2% 

4 Magnetita 10% 

5 Ceniza  40% 

6 Perlita 10% 

7 Vidrio 5% 

8 Fragmentos Líticos 3% 



55 

 

 
Fotografía No. 20 

A: Ceniza de grano muy fino. B: Fragmento de 
feldespato (Fp)  y vidrio volcánico (perlita). C: 

Cristales de cuarzo (Qz) y un fragmento lítico de 
coloración obscura. D: Fragmentos de feldespato 
(Fp), líticos y pequeños fragmentos de hornblenda 

(Hn). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adán García. Etapa de Laboratorio TFC 2012. 

  

d. Unidad de Diatomita (UD) 
 
 Unidad identificada en el norte del área, al este de la 

aldea Cushapa y se localiza mejor expuesta al sur- este de 

la aldea Palo Blanco. Es una roca sedimentaria  silícica, su 

origen es biogénico, compuesta de esqueletos fosilizados de 

las frústulas de las diatomeas de ahí su nombre. Se 

presenta estratificada (Fotografía 21) y se encuentra 
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aflorando a través de montículos aislados debido a que 

depósitos lagunares o lacustres fueron los ambientes y 

procesos sedimentarios que generaron esta roca. Los 

montículos presentan espesores no mayores a 10 m. 

Fotografía No. 21 
Unidad de Diatomita al oeste de la aldea Culima 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 En afloramiento se presenta de un color beige y 

amarillo debido al intemperismo pero en fractura fresca es 

de color blanco. Es muy porosa, polvorosa y permeable. Los 

estratos en los cuales se presenta espacialmente varían de 

1 m a 5 m de espesor (Fotografía 22). 

 

  Cabe destacar que no guarda ninguna relación con la 

unidad de tobas, se podría caer en la confusión de que estas 

guardan una relación debido a que en estos ambiente 

sedimentarios es común la formación de tobas lagunares, 

pero la toba lítica identificada en el área fue generada por 

depósitos piroclásticos de caída que sufrieron procesos que 
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conllevaron a la formación de esta roca, esto es evidenciado 

por las características que esta unidad presenta. 

 

Fotografía No. 22 
Unidad de Diatomita estratificada al sur-este de 

la aldea Palo Blanco     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 Como se mencionó anteriormente la unidad de 

Depósitos Pomáceos subyace a la unidad de Diatomitas a 

través de intercalaciones de estratos de 1 a 3 m de espesor 

dicho contacto es evidente en algunas partes del área, lo 

que indica que el contacto entre estas unidades es gradual 

(Fotografía 23). 
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Fotografía No. 23 
Unidad de Diatomita en contacto gradual con 
Depósitos Pomáceos al norte de la aldea Palo 

Blanco     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 
 
 

 A pesar de presentarse en un contacto gradual con la 

unidad de Depósitos Pomáceos en algunas partes del área 

en otros lugares es evidente que la unidad de Diatomita 

sobreyace a los Depósitos Pomáceos (Fotografía 24) esto 

confirma  la relación lito-estratigráfica de estas dos unidades. 

Y sugiere una variabilidad entre eventos de actividad 

volcánica ácida y eventos de tranquilidad con depósitos 

lagunares determinándose tres niveles o intervalos. 

 

 

 

 

 

Depósitos Pomáceos 

Diatomita 
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Fotografía No. 24 
Contacto discordante entre Diatomita y 

Depósitos Pomáceos    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 

 Presenta un grado de meteorización 3 en algunos 

afloramientos mientras que en la parte nor-este del área 

varia de 1 a 2. Esta unidad subyace a la unidad de aluvión 

discordantemente y sobreyace a la unidad de depósitos 

pomáceos gradualmente. No presenta una variación vertical 

en su composición, lateralmente solo varia en la 

meteorización que presenta.   

 

 Se presentan impresiones fósiles dentro de la roca 

(Fotografía 25) las cuales fueron resultado de ambientes 

sedimentarios continentales del tipo lagunar los cuales se 

caracterizan por ser muy tranquilos, los restos orgánicos 

cayeron dentro de las lagunas y con el tiempo quedaron 

Depósitos Pomáceos 

Diatomita
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como impresiones durante la diagénesis que genero la 

diatomita. 

Fotografía No. 25 
Unidad de Diatomita al oeste de la aldea Culima, 

mostrando impresión fósil de una hoja de 
alguna planta     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 La posición espacial de esta unidad fue representada 

a través de los planos de estratificación que esta presenta 

cabe mencionar que la variación de la estratificación es 

debida principalmente a que esta unidad se presenta a 

través de montículos aislados por lo que su estratificación 

está condicionada principalmente por la disposición de las 

lagunas donde se formo la roca y no han sido afectados por 

la tectónica regional. Los planos de estratificación fueron 

ploteados en el diagrama siguiente: 
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   Figura No. 11 
Roseta unidireccional mostrando la orientación 

preferencial de diatomitas 
 
 

 
 

La unidad de Diatomita buza 
principalmente hacia la dirección de 
N80E y N90E. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 Esta unidad posee una densidad muy baja y está 

compuesta por microorganismos llamados diatomeas, que 

determinan el tipo de ambiente sedimentario en el cual fue 

formada la roca. Para observar estos micro-organismos se 

realizó un análisis de laboratorio, el cual consistió en triturar 

la diatomita en un recipiente de porcelana para luego 

agregarle el tinte conocido como naranja de metilo, para 

confeccionar una sección delgada la cual se observó en el 

microscopio petrográfico, sin nicoles cruzados y con el 

mayor aumento. Con esto fue posible observar las 

diatomeas (Fotografía 26) y se clasificaron de acuerdo a su 

forma. Los microorganismos posiblemente identificados 

fueron los siguientes: 
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Tabla No. 8 
Diatomeas identificadas en la unidad de 

diatomita 
 Nombre de 

diatomea 
Forma Clasificación Origen 

1. Navícula Medialuna Pennal Lacustre 

2. Stephanodiscus 
Astraca 

Circular Central Lacustre 

3. Rophadolia 
Meister 

Rectangular Pennal Lacustre 

4. Espículas de 
Espongiarios 

Aguja Pennal Lacustre 

5. Melosira Sulcata Rectangular Pennal Lacustre 

6. Melosira 
Granulata 

Anillos Central Lacustre 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 
 

Fotografía No. 26 
A: Navícula.  B: Stephanodiscus Astraca. C: 

Rophadolia Meister. D: D1; Espículas de 
Espongiarios y D2: Melosira Granulata. E: 

Melosira Sulcata 
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 Tomada por: Adán García. Año 2012. 
 

e. Unidad de Aluvión (QAl) 
 
 Unidad identificada en la parte nor-oeste del área 

cerca del río Cushapa, se encuentra mejor expuesta en las 

partes proximales de los ríos Cushapa o Trapichitos y 

Culima o San Marcos.  

Está compuesta por fragmentos líticos los cuales varían 

desde arcillas finas (0.004 mm) a bloques (>256 mm) 

(Fotografía 27), la forma de los clastos es (oblada e igual), 

pero donde está la aldea Granada y corre el rio Culima la 

forma de estos varia a prolada, la redondez que presentan 

es sub-redondeada a redondeada.  

Se encuentra compactado por arena fina de origen ígneo lo 

que logra que esta unidad sea grano soportado y el contacto 

entre clastos es cóncavo-convexo, el arreglo es medio 

sorteado. Es muy permeable. Esta unidad sobreyace 

discordantemente la unidad de diatomitas. No varía 

verticalmente. 
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Fotografía No. 27 
Unidad de Aluvión en los márgenes del rió 

Cushapa, vista al S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 
 
 

5.2 COLUMNA LITOESTRATIGRÁFICA LOCAL  

  Se identificaron 5 unidades de roca en el campo además de 

la presencia de diques hipoabisales y diques piroclásticos (Figura 

12). Siendo la base de la columna lito estratigráfica  la Unidad de 

Toba Lítica (UTL), sobreyaciendo discordantemente encontramos 

la unidad de Basalto (UB) dentro de la cual observamos diques de 

composición basáltica pero con una textura porfírica lo que sugiere 

que el área de estudio fue afectada por vulcanismo fisural el cual 

genero las coladas basálticas y en las fisuras los diques basálticos 

porfiricos. 

  La unidad de Basalto subyace discordantemente la unidad 

Depósitos Pomáceos (UDP) los cuales son depósitos piroclásticos 

de caída conformados por fragmentos no consolidados que varían 
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de ceniza fina a lapilli, la unidad de Depósitos Pomáceos se 

encuentra estratificada, dichos estratos se encuentran en contacto 

con estratos de la unidad de Diatomita (UD) una roca sedimentaria 

que de igual forma se presenta estratificada y la cual sobreyace a 

la unidad de Depósitos Pomáceos a través de un contacto gradual, 

ya que existe intercalación de estratos de las unidades, pero 

evidentemente la unidad de Diatomita es la que está en la parte 

superior.  

  Se pueden observar alrededor de tres eventos alternados de 

depositación piroclástica debido a explosiones del volcán de Ipala y 

eventos de tranquilidad con lagunas donde el aporte de sílice 

debido a materiales ígneos propició la formación de Diatomitas en 

diversos puntos del área. Por último tenemos depósitos más 

recientes de Aluvión (QAl) los cuales se encuentran en las partes 

proximales de los principales ríos que recorren el área. 
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Figura No. 12 
Columna lito-estratigráfica local 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 
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CAPÍTULO VI 
 

MICROTECTONICA O GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL 
 
 

A continuación se presenta la geología estructural local que afecta las 

unidades litológicas que se hallan dentro del área de investigación, la cual es 

demostrada por estructuras que detallan el régimen tectónico que afecta el lugar. 

Para realizar un análisis a cada una de las estructuras, fueron 

recolectados datos a través de observación directa de campo utilizando el 

método conocido como Dip-Dir (Dirección de Buzamiento). 

Se presenta en el siguiente capítulo la descripción de las estructuras con 

los datos estructurales que cada una de estas presenta, así mismo el análisis a 

través de rosetas y estereofalsillas que permitió determinar esfuerzos locales los 

cuales han establecido la geología estructural del área, las principales 

estructuras geológicas identificadas son: 

 Fracturas 

 Fallas 

 Grietas de Tensión 

 
6.1 FRACTURAS 

 
Fue posible identificar planos de fracturamiento dentro de casi 

todas las unidades litológicas que afloran dentro del área de estudio a 

excepción de la unidad de Aluvión.  
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Se midieron datos estructurales en el campo (Fotografía 28), 

logrando recoger 197 planos de fracturamiento, los cuales 

permitieron crear una base de datos. El fracturamiento de las rocas 

se observa en diversas direcciones, formando principalmente dos 

grupos de familias de diaclasas, uno de los cuales tiende a buzar al 

W y el otro al E. 

                Fotografía No. 28 
     Fracturamiento en depósitos pomáceos vista al E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 

Las orientaciones preferenciales hacia donde buzan los planos 

de las diaclasas se observan en la roseta (Figura 13). Estas 

orientaciones sugieren esfuerzos distensivos los cuales generaron un 

régimen tectónico frágil en las unidades de roca lo que se evidencia a 

través del fracturamiento que estas presentan. 
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Figura No. 13 
Representación gráfica de los datos Dip-Dir de las 

fracturas en una roseta bidireccional 
 
 
 
 
 

 
 
 

El patrón preferencial de 
orientación hacia donde buzan los 
planos de fracturamiento es hacia 
el N20E-N30E, N70E-N80E, 
N50W-N60W. 

 

 

 

   Fuente: Investigación de Campo. Año 2012 

El gráfico anterior evidencia que los planos de fracturamiento 

tienen dos tendencias de buzamiento (Una hacia el W y otra al E) 

siendo los rangos más importantes hacia donde buzan las fracturas 

los siguientes (Tabla 9): 

 

Tabla No. 9 
Rangos hacia donde buzan las fracturas 
N030o a N040o N210o a N220o 

N070o a N080o N250o a N260o 

N290o a N300o N110o a N120o 

N300o a N310o N120o a N130o 

N310o a N320o N130o a N140o 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

Estos rangos señalan que tenemos esfuerzos distensivos (σ3) 

hacia donde buzan principalmente los planos de fracturamiento. Los 
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cuales están actuando sobre el área (Figura 14) generando un 

comportamiento frágil en las rocas. 

Figura No 14 
Representación de la orientación aproximada de 

esfuerzos distensivos según los datos Dip-Dir de las 
fracturas en una roseta bidireccional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

6.2  FALLAS 

Conocemos por falla un plano en el cual existe movimiento de dos 

bloques de roca uno llamado techo y el otro piso, los cuales interactúan 

entre sí a través del movimiento sobre el plano mencionado anteriormente, 

cuyo proceso ocurre influenciado por esfuerzos tectónicos, existen tres tipos 

principales de fallas. En el área de estudio fue posible observar y medir 

fallas normales, inversas y de rumbo. Las cuales sugieren eventos 

tectónicos diferentes. A continuación se presenta la descripción y análisis 

de cada tipo de fallas utilizando los datos tomados en campo y gráficos 

geológicos. Los cuales fueron utilizados para determinar la dirección de 

esfuerzos y eventos tectónicos. 
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  6.2.1 FALLAS NORMALES 

  
 

Un fallamiento normal ocurre cuando el bloque piso 

realiza un movimiento hacia abajo con respecto al plano de 

falla que le permite interactuar con el bloque techo el cual 

sube. 

Este tipo de fallas fueron observadas principalmente al 

norte y sur del área, mostrando una tendencia por buzar hacia 

el NE y SW.  

 

Fueron identificadas en las unidades de depósitos 

pomáceos y diatomita, aunque también pueden observarse en 

la unidad de basalto y toba.  

 

Fueron observadas fallas normales puras, así como 

fallas con componente de rumbo, para un mejor análisis se 

han dividido en grupos. 

 

6.2.1.1  Fallas Normales Puras 

Las cuales presentan un pitch de 90 o (Fotografía 

29). A continuación se muestran los datos de los 

planos de falla medidos en el campo, así mismo su 

representación mediante una estereofalsilla (Figura 

15). Cabe destacar que todas las fallas fueron 

determinadas por desplazamiento de estratos ya que 

tectoglifos no se presentaban porque las fallas fueron 

localizadas en depósitos pomáceos. 
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Tabla No. 10 
Datos de fallas normales 

 Plano de Falla Buz Pitch Tectoglifos 

1 N080 o 63 o 90 o No presenta 

2 N299 o 65 o 90 o No presenta 

3 N065 o 12 o 90 o No presenta 

4 N302 o 76 o 90 o No presenta 

5 N304 o 68 o 90 o No presenta 

6 N300 o 70 o 90 o No presenta 

7 N057 o 75 o 90 o No presenta 

8 N273 o 58 o 90 o No presenta 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 
 
 
 

Figura No. 15 
Estereofalsilla representando fallas 

normales puras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

Pitch 

Plano de Falla 
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       Fotografía No. 29 
     Falla normal vista al NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 

Se pudo observar una falla normal la cual fue 

identificada por tectoglifos del tipo fracturas riedel, 

los datos se presentan a continuación en la tabla 11 

y la figura 16. A sí mismo, una fotografía (30) de 

dicha falla. 

 

Tabla No. 11 
Datos de fallas normales con riedel 

   

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

 

 Plano de Falla Buz Pitch Tectoglifos 

1 N300 o 55 o 90 o Riedel 

Planos riedel   

1 N301 o 74 o 90 o -- 
2 N300 o 76 o 90 o -- 

3 N301 o 75 o 90 o -- 
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Figura No. 16 
Estereofalsilla representando falla normal 

con tectoglifos del tipo riedel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación de Campo. Año 2012 

Es evidente el fallamiento normal, debido a 

marcas en la unidad generando dos planos riedel en 

esta, el fallamiento ocurre buzando hacia el NW 

(Fotografía 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitch 

Plano de Falla 
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Fotografía 30 
Falla normal en depósitos pomáceos. Vista 

al N 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Tomada por: Adán García. Año 2012. 
 

6.2.1.3  Fallas Normales formando minigraben 

Se presenta un fallamiento normal formando 

minigraben o pequeñas depresiones que son muy 

visibles en las unidades, estas se presentan 

principalmente en la unidad de Depósitos Pomáceos. 

A continuación se presentan los datos tomados en el 

campo (Tabla 12), y la representación de estos en 

una estereofalsilla (Figura 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Falla 
Riedel 
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Tabla No. 12 
Datos de fallas normales formando 

minigrabens 
 

 

 

     
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

Figura No. 17 
A: Planos de falla formando minigraben 1 
B: Planos de falla formando minigraben 2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

                       Fuente: Investigación de campo. 2012 

 Plano 
de Falla 

Buz Pitch Tectoglifo 

Minigraben
1 

1 N080 o 63 o 90 o -- 
2 N299 o 65 o 90 o -- 

Minigraben
2 

   

3 N100 o 65 o 90 o -- 
4 N290 o 66 o 90 o -- 

Pitch 
Plano de Falla 
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  La presencia de este fallamiento esta 

evidenciado en los Depósitos Pomáceos (Fotografía 31) 

pero se observo afectando el contacto entre la unidad 

de Diatomita y la mencionada anteriormente (Fotografía 

32). 

Fotografía No. 31 
Planos conjugados orientados W-E 
formando minigraben en  Depósitos 

Pomáceos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 
 

 
 
 
 
 
 



78 

 

Fotografía 32 
Falla normal orientada al E en un 

minigraben  entre Depósitos Pomáceos y 
Diatomita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
   

Tomada por: Adán García. Año 2012. 
 

6.2.1.4  Fallas Normales Dextrales 

El fallamiento normal también suele aparecer con 

componentes de movimiento horizontal, como es el 

caso de fallas normales dextrales observadas en el 

campo cuyos datos se presentan en la tabla 13. Y su 

representación gráfica (Figura 18). 

Tabla No. 13 
Datos de fallas normales dextrales 

 Plano de 

Falla 

Buz Pitch Direc. Del 

Pitch 

Tectoglifo 

1 N038 o 75 o 28 o SE Estrías  

2 N230 o 88 o 15 o NW Estrías 

3 N241 o 82 o 29 o NW Estrías 

4 N229 o 87 o 12 o NW Estrías 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 
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Figura No. 18 
Estereofalsilla mostrando fallas 

normales dextrales 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

6.2.1.5  Fallas Normales Siniestrales 

De igual forma se observaron fallas normales con 

componente siniestral, las cuales se presentan a en 

la tabla 14. Y su representación en una esterofalsilla 

(Figura 19). 

 

Tabla No. 14 
Datos de fallas normales siniestrales 
 Plano de 

Falla 

Buz Pitch Direc. Del 

Pitch 

Tectoglifo 

1 354 o 83 o 20 o SW Estrías  

2 301 o 79 o 24 o SW Estrías 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

 

 
 
 

Pitch 

Plano de Falla 
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Figura No. 19 
Estereofalsilla mostrando fallas normales 

siniestrales 
 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

6.2.2 FALLAS INVERSAS 

 
 En un fallamiento inverso ocurre un proceso contrario al 

de un fallamiento normal en este tipo de falla el bloque piso 

realiza un movimiento hacia arriba con respecto al plano de 

falla que le permite interactuar con el bloque techo el cual 

baja. 

El fallamiento inverso tiende una tendencia principal 

hacia el sur, estas fallas fueron mucho más escasas que las 

normales. 

 

6.2.2.1  Fallas Inversas Puras 

 

Fue posible examinar fallas con movimiento inverso 

puro (Con un pitch de 90o) cuyos datos se muestran 

en la tabla 15. Estas fueron representadas en 

diagramas de estereofalsillas (Figura 20). Estas 

Pitch 

Plano de Falla 
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presentaban tectoglifos de alternancias de 

superficies pulidas y rugosas en basaltos. 

    Tabla No. 15 
Datos de fallas inversas puras 

 

 

 

 

 

F

uente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

Figura No. 20 
Estereofalsilla con los planos de fallas 

inversas, mostrando un movimiento 
hacia el N-NW. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

  6.2.3 FALLAS DE RUMBO 

Una falla de rumbo es una falla en la cual interactúan 

dos bloques de roca lateralmente, ósea que el movimiento no 

 Plano de Falla Buz Tectoglifo 

1 N170 o 80 o Superficies 
rugosas y 

pulidas 

2 N133 o 34 o Superficies 
rugosas y 

pulidas 

Pitch 

Plano de Falla 
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es hacia arriba o abajo si no ocurre  a través de un movimiento 

lateral entre los dos bloques. En el área fueron identificadas 

este tipo de fallas las cuales se clasificaron en dextrales y 

siniestrales (Tabla 16). 

6.2.3.1  Fallas Dextrales 

Falla observada donde el bloque derecho 

corre hacia dentro y el izquierdo hacia afuera. 

Los planos de falla observados fueron: 

 

6.2.3.2  Fallas Siniestrales 

Fallas observadas donde el bloque 

izquierdo corre hacia dentro y el derecho hacia 

afuera. 

         Tabla No. 16 
Datos de fallas transformantes 

Tipo de Falla Buz Planos de falla 

Dextral Casi vertical N015 – N205 

Siniestral “ N025 – N215 

Siniestral “ N010 – N190 
Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

     Figura No. 21 
Roseta mostrando orientaciones 

preferenciales de las fallas de rumbo, 
dextrales y siniestrales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 
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6.2.3.3  Fallas Siniestrales Inversas 

Fallamiento de rumbo con componente inverso 

fue observado al nor-este del área identificado por 

estrías en el plano de falla, a continuación los datos 

(Tabla 17) y diagrama en estereofalsilla de esta falla 

(Figura 22). 

Tabla No. 17 
Datos de fallas siniestrales inversas 
 Plano de 

falla 
Buz Pitch Direc. Del 

Pitch 
Tectoglifo 

1 N185 
o 

85
 o
 55

 o
 W Estrías 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 
         Figura No. 22 

       Estereofalsilla de falla Siniestral Inversa 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

6.3 GRIETAS DE TENSIÓN 
 

Se localizaron grietas de tensión en la unidad de depósitos 

pomáceos y en la unidad de diatomitas, las cuales fueron rellenadas 

por material piroclástico muy fino (ceniza fina). Se observaban desde 

una vista de planta, por lo que se midieron tomando la orientación de 

Pitch 

Plano de Falla 
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la línea o grieta de tensión y se representaron en una diagrama de 

roseta (Figura 23) para mostrar orientaciones preferenciales. 

 

Figura No. 23 
Representación gráfica de las orientaciones 

preferenciales que muestran las grietas de tensión 
 
 
 
 
 

El patrón preferencial de las  
grietas de tensión es hacia el  
N10W-N20W y S10E-S20E.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

 6.4 ELIPSE DE DEFORMACIÓN LOCAL 
 

A través del análisis de fracturas, fallas y grietas de tensión se 

determinó dos eventos tectónicos importantes que afectan y forman 

dos elipses de deformación que rigen la geología estructural del área. 

 

El primero de estos se determinó a través de los datos y 

gráficos de fallas normales puras, algunas de estas que forman 

minigraben y fallas normales con componente ridel y las grietas de 

tensión.  El análisis de las falsillas correspondientes al fallamiento 

normal puro (Figura 24) y los minigraben’s (Figura 25) sugiere un 

régimen tectónico extensivo puro (σ3) el cual se estableció hacia la 

orientación N093 o-N273 o como se puede observar a continuación, el 

cual se determino mediante la intersección de los planos de dichas 
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fallas que reflejan que el buzamiento de los planos tiende a estar en 

dirección este-oeste lo que revela que movimientos distensivos han 

generado dichas fallas.  

Figura No. 24 
Esfuerzos distensivos mostrados por la dirección 

hacia donde buzan las fallas normales a través de un 
arreglo de fallas conjugadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

Figura No. 25 
Esfuerzos distensivos mostrados por la dirección 

hacia donde buzan las fallas normales que conforman 
los minigrabens 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: 

Investigación de Campo. Año 2012. 

Pitch 

Plano de Falla 

Pitch 

Plano de Falla 
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Estos datos conforman y determinan el primer evento de 

deformación dando como resultados los sigmas: 

 

Tabla No. 18 
Sigmas del primer evento de deformación 

Nombre Abreviatura Dirección 

Sigma 1 σ1 N003
 o
 - N183

 o
 

Sigma 3 σ3 N093
 o
 - N273

 o
 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

Cuyos datos concuerdan con la elipse de deformación del el 

graben de Ipala (Figura 26) la cual se presenta a continuación:  

 

Figura No. 26 

Elipse de deformación para los graben de Guatemala e 

Ipala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente. Modificado de Juan Ricardo Tiú Castro, TFC Levantamiento Geológico, 
2006. 

 

El análisis de las falsillas correspondientes al fallamiento 

normal con componentes dextrales y siniestrales, las fallas inversas y 

las fracturas sugiere el segundo evento de deformación que 

determino la disposición estructural del área. (Figura 27)  
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Figura No. 27 
A: Esfuerzos compresivos de NW a SE mostrados por 

la dirección del movimiento de fallas normales 
dextrales. B: Esfuerzos distensivos de NE a SW 

mostrados por la dirección del movimiento de fallas 
normales siniestrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

Los esfuerzos distensivos se pueden observar con una 

orientación NE-SW y los esfuerzos compresivos NW-SE (Tabla 15), 

siendo específicamente los siguientes: 

Tabla No. 19 
Sigmas del segundo evento de deformación 

Nombre Abreviatura Dirección 

Sigma 1 σ1 N290 
o 
- N110

 o
 

Sigma 3 σ3 N021
 o
 - N201

 o
 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 

 

Cuyos datos sugieren un modelo de fallamiento transformante 

dextral el cual es regional y concuerda con el modelo de la falla de 

Jalpatagua (Figura 28), por lo que se concluye que dicha falla 

geológica también afecta la geología estructural del área en estudio. 

Pitch 

Plano de Falla 
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Figura No. 28 

Elipse de deformación Dextral haciendo alusión al 

segundo evento de deformación local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Modificado de Juan Ricardo Tiú Castro, TFC Levantamiento Geológico, 
2006. 
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CAPÍTULO VII 

GEOMORFOLOGÍA LOCAL 

  

El siguiente capítulo presenta las unidades geomorfológicas identificadas 

dentro del área de estudio, clasificándolas como unidades denudacionales, 

agradacionales y antrópicas. Se determinaron geoformas las cuales son 

evidentes en el campo y las cuales han sido formadas de acuerdo al accionar de 

los factores geomorfológicos que condicionan la erosión y meteorización del 

área y en consecuencia el relieve. 

 

7.1 GENERALIDADES 

 

 A nivel regional el área de estudio se encuentra dentro de la provincia 

fisiográfica de tierras altas volcánicas, esto condiciona que el relieve esta 

moldeado sobre rocas ígneas. La fisiografía de la zona presenta 

elevaciones que oscilan de 700 msnm a 900 msnm, entre los cauces de 

los ríos y los altos topográficos adyacentes.  

 

 Se evidencia que el relieve no es muy accidentado, solamente en la 

parte norte del área encontramos un relieve abrupto en edificios de 

composición basáltica. Mientras que al centro el relieve es menos 

pronunciado formando semiplanicies, pero al sur del área nuevamente 

vemos colinas de gran tamaño siendo al sur este donde se encuentra el 

punto más alto del área. 
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 La figura 28, presenta un mapa que muestra un modelo de elevación 

digital donde podemos apreciar las diferentes elevaciones sobre el nivel 

del mar y el cual se obtuvo a través de programas de análisis. También se 

presenta la figura 29 que muestra un mapa que ejemplifica la variación de 

pendiente en el área.  
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Figura No. 29 
Mapa de Elevación Digital 

 
Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 
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Figura No. 30 
Mapa de Pendientes 

Fuente: Investigación de Campo. Año 2012. 
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7.2   UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

 7.2.1 UNIDADES DE ORIGEN DENUDACIONAL 

  a)  Subunidad de Ladera Abrupta 

 Subunidad identificada en la parte norte del área en 

lugares cercanos a las aldeas Cushapa y Culima, es ahí 

donde se encuentra mejor expuesta (Fotografía 33). Está 

formada por rocas que sufrieron máxima erosión lo que ha 

generado pendientes abruptas La erosión hídrica se hace 

presente a través de surcos, cárcavas e incisiones fluviales 

que corren desde partes más altas hacia partes más bajas. 

Logrando así una meteorización física en las rocas que 

forman esta unidad geomorfológica. El transporte suele ser 

por medio de escorrentías o incisiones fluviales. 

   Fotografía No. 33 
   Laderas abruptas vista al E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       Tomada por: Adán García. Año 2012. 
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b)  Subunidad de Laderas Suaves 
 

Subunidad identificada en la parte central del área 

cerca de la aldea Palo Blanco, es ahí donde se encuentra 

mejor expuesta (Fotografía 34). Está compuesta 

principalmente por depósitos piroclásticos que han formado 

colinas de menor pendiente no mayores a 15 grados o 

semiplanicies. 

    Fotografía No. 34 
    Laderas suaves vista al SE 

 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

            Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 c)  Subunidad de Crestas    

 Identificada al sur de la aldea Cushapa, se presenta 

como pequeñas planicies en la parte alta de colinas y lomas. 

Son los puntos más altos del área en estudio. Se 

caracterizan por ser muy estables por lo que son utilizadas 

para siembras, ya que la erosión no afecta dichas zonas  por 

ser planas (Fotografía 35). En la parte sur del área en la 

montaña conocida como el Pinal se encuentra la cresta más 
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alta de la toda el área de estudio. Esta unidad es más 

estable en rocas efusivas como el basalto mientras que en 

las unidades piroclásticas el accionar del agua causa erosión 

física muy pronunciada lo que genera surcos. 

 

   Fotografía 35 

         Subunidad de crestas. Vista al W 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 
 

 d)  Subunidad de Quebradas 

 Esta subunidad fue identificada en la parte nor-este 

del área, se presentan como incisiones fluviales que 

erosionan a través de escorrentías de agua las cuales corren 

a través de las rocas hasta llegar a unirse con los ríos 

principales (Fotografía 36). Suelen haber quebradas que son 

permanentes o sea que transportan agua constantemente, 

pero solo se observan al este y oeste del área de estudio en 

las orillas donde existen colinas de composición basáltica 

con pendientes muy abruptas mientras que hacia el centro 
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del área el terreno es de pendientes muy bajas y por ser de 

composición piroclástica el agua solamente fluye por 

quebradas intermitentes que aparecen cuando es temporada 

de lluvia. 

Fotografía No. 36 

Subunidad de quebradas en Depósitos 
Pomáceos. Vista al NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
o
m 

 
Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 
 
 

 7.2.2   UNIDADES DE ORIGEN AGRADACIONAL 

   a)  Subunidad de Terraza de Río 

 En el área de estudio podemos observar terrazas 

fluviales las cuales son de un tamaño aproximado de 

de 50 m a 150 m. Se han identificado en las zonas 

proximales a los ríos Cushapa y Culima, se presentan 

como plataformas o  pequeñas mesetas a los lados 

del cauce del río y están formadas por los propios 
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sedimentos que transportan estos ríos a través de 

suspensión durante el crecidas del caudal y cuando el 

caudal es menor por medio de saltación.  

 

 Estas planicies están conformada por la unidad de 

Aluvión, restos de roca transportados por los ríos y 

por quebradas los cuales fueron depositados en esos 

sitios formando lugares planos (Fotografía 37). 

Fotografía No. 37 
Terrazas aluviales del rio Culima, vistas 

al S 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

    Tomada por: Adán García. Año 2012. 

b)  Subunidad de Llanura de Inundación 

 Son zonas adyacentes al cauce de los ríos 

Cushapa y Cumila las cuales están ubicadas en 

pequeñas áreas que son propensas a inundaciones 

cuando el caudal del río crece debido a lluvias 

(Fotografía 38), lo que provoca un mayor transporte y 
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deposición hacia lugares más alejados del caudal del 

río.  Esta unidad se encuentra adyacente a la unidad 

de terraza de río (Fotografía 38). 

 

    Fotografía 38 
Llanura de inundación del río Cushapa. 

Vista al S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: Adán García. Año 2012. 
 

Fotografía 39 
Llanura de inundación del río San 

Marcos. Vista al SW. 
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Tomada por: Adán García. Año 2012. 

 
 
 

7.2.3  UNIDADES DE ORIGEN ANTROPICO-DENUDACIONAL  

 Identificada al este de la aldea Culima, aunque también 

existen unidades de este tipo cercanas a la aldea Palo Blanco. 

Están expuestas sobre la Unidad de Diatomitas y la intercalación 

que existe entre esta y la Unidad de Depósitos Pomáceos 

(Fotografía 40), la Diatomita es una roca sedimentaria que 

compone uno de los principales yacimientos no metálicos más 

rentables de explotar. Por lo que las personas que habitan el área 

de estudio han creado canteras donde extraen material pomáceo y 

Diatomita. El material pomáceo es utilizado para la construcción 

mientras que a la Diatomita le dan un uso industrial. 

 

 Fotografía No.  40 
Cantera donde extraen depósitos pomáceos. Vista al 

NE. 
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    Tomada por: Adán García. Año 2012. 

7.3 GEOFORMAS 

 a) CIMA 

 Son las partes más destacadas del área debido a su altura o 

sea que poseen una cota superior sobre el relieve dominante. 

Principalmente se encuentran en la parte alta de las colinas más 

pronunciadas de edificios basálticos, pero también se pueden 

observar en las colinas de composición piroclástica. 

 b) ESCARPE 

 Cortes abruptos en colinas los cuales evidencian 

generalmente presencia de fallamiento. Estas formas son evidentes 

en las colinas compuestas por la unidad de Basalto. Ya que en esta 

es más visible los cortes verticales bien marcados. 

 c) INCISIÓN FLUVIAL 
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 Como su nombre lo indica son incisiones que el accionar de 

las escorrentías deja en el relieve, se presentan como tajos o 

cortes en la roca. 

 d) SURCO   

 Son depresiones formadas pendiente abajo en los costados 

de colinas o cerros las cuales transportan material a través de la 

acción de la gravedad y con la ayuda de agentes físicos como el 

agua.  

 Todo esto se complementa en un modelo (Figura 30) 

representado como un mapa geomorfológico en el cual se exponen 

las unidades y geoformas identificadas en el área. 

 
 
 

Figura No. 31  
Mapa Geomorfológico. 
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Fuente:  

Investigación de Campo. Año 2012. 
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CAPÍTULO VIII 

HISTORIA GEOLÓGICA LOCAL HASTA EL RELIEVE ACTUAL 

 

Haciendo una recapitulación de los rasgos que corresponden al área de 

estudio, cabe mencionar que se encuentra dentro de las tierras altas volcánicas 

según las Provincias Fisiográficas de Guatemala, por lo que la geología de dicha 

zona está totalmente influenciada y dominada por procesos volcánicos. 

Observamos aflorando rocas ígneas volcánicas y rocas sedimentarias, producto 

de ambientes sedimentarios - continentales específicamente medios lacustres 

altos en contenido de sílice aportado a través de materiales ígneos propiamente. 

Las unidades litológicas son asociadas al Grupo Padre Miguel, el cual data del 

terciario. 

 

La roca más antigua y que conforma la base de la lito-estratigrafía local, 

es la unidad de toba lítica, roca volcanoclástica que debe su formación a 

procesos eruptivos del antiguo volcán de Ipala.  

 

Erupciones bruscas de material piroclástico de caída combinadas con 

altas temperaturas debido a magma expulsado por medio de vulcanismo fisural 

provocaron que estos componentes de caída interactuaran entre si hasta quedar 

soldados como una roca solida. Es este mismo tipo de vulcanismo característico 

del área el que le dió paso a la formación a la segunda unidad, la unidad de 

basalto.  
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Sus estructuras son de disyunción, concretamente son coladas de lava que 

sobreyacen la unidad de toba lítica discordantemente, este vulcanismo se 

presenta tal como su nombre lo indica, como fisuras o ventanas por las cuales 

magmas salen a la superficie para formar rocas ígneas efusivas y diques 

hipoabisales.  

 

La unidad de basalto es una roca efusiva y se presenta como coladas que 

surgieron en forma de magmas básicos desde fisuras ubicadas al este del área, 

lugares donde fueron formados diques basálticos porfídicos, que poseen la misma 

composición de los basaltos, pero estos por ser unidades hipoabisales tienen una 

textura fanerítica totalmente diferente a la textura afanática de las coladas 

basálticas debida a el brusco enfriamiento de lava en superficie. Este tipo de 

vulcanismo genera edificios basálticos de baja pendiente los cuales se pueden 

observar claramente al norte del área.  

 

Las coladas basálticas subyacen discordantemente una unidad compuesta 

por depósitos pomáceos. Esta unidad fue formada por un vulcanismo acido. Un 

tipo de vulcanismo brusco y el cual expulso material piroclástico desde el volcán 

de Ipala.  

 

Estos son depósitos de caída ya que la composición de estos la evidencia. 

Ya que su geometría se presenta como mantos que cubren la topografía y zonas 

bajas, estructura bien estratificadas, una buena granoclasificación 

(granodecreciente hacia el techo) y una composición de tamaño media que varía 

entre ceniza fina y lapilli. 

 

 Todas estas características principales de los depósitos piroclásticos de 

caída. Esta unidad genera pendientes muy pequeñas y laderas suaves creando un 

relieve de semiplanicie con leves ondulaciones en el terreno, esto debido a erosión 

y acción del agua de lluvias y escorrentías. Estas características del relieve 
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crearon el ambiente adecuado para la formación de una unidad sedimentaria la 

cual fue formada por ambientes sedimentarios continentales del tipo lagunares o 

en otras palabras lacustres.  

 

Esta unidad es una roca llamada diatomita compuesta por microorganismos 

llamados diatomeas los cuales habitaron estas lagunas y al morir en ellas el sílice  

aportado por actividad volcánica y a través de las escorrentías de lluvia  continuas 

logro que los caparazones o frústulas de estos microorganismos formaran la roca.  

 

Estas unidades poseen un contacto gradual ya que existen intercalaciones 

de depósitos pomáceos y diatomitas, lo que sugiere tres eventos de deposición y 

lagunas tranquilas intercalados con varios eventos piroclásticos. 

 

Por último tenemos depósitos cuaternarios de Aluvión los cuales fueron 

depositados debido a la erosión y transporte que dominan el área de estudio, son 

recientes y se encuentras en los márgenes de los principales ríos del área, 

formando terrazas aluviales. 

 

El área esta afecta por dos eventos de deformación: el primero  concuerda 

con la elipse de deformación del graben de Ipala (Figura 26). Este evento nos 

presenta un régimen tectónico extensivo puro (σ3) el cual se estableció hacia la 

orientación N093 o-N273 o ya que la intersección de planos de fallamiento normal 

formando minigraben reflejan mediante su buzamiento que la dirección de los 

esfuerzos tiende a estar en dirección este-oeste lo que revela que movimientos 

distensivos han generado dichas fallas. Los sigmas correspondiente a dicho 

evento son σ1= N003 o - N183 o  y σ3= N093 o - N273 o. 
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El fallamiento normal con componentes dextrales y siniestrales, sugiere el 

segundo evento de deformación que determino la disposición estructural del área 

y el cual afecto las unidades de roca de la zona a través de un comportamiento 

frágil. Dicho evento se relaciona con la falla de Jalpatagua la cual es una falla 

transformante del tipo dextral (Figura 27). Los sigmas de este evento de 

deformación y los cuales fueron determinados a partir del análisis de 

estereofalsillas son: σ1= N290 o - N110 o y σ3= N021 o - N201 o. 

 

A lo largo del tiempo el relieve actual ha sido confeccionado de acuerdo a 

procesos geológicos de diversos tipos. Como actividad ígnea que ha generado 

semiplanicies con material piroclástico y edificios o cerros muy abruptos 

compuestos de basalto. Así mismo el accionar de los diferentes eventos tectónicos 

ha generado escarpes y lineamientos por los cuales el agua tiende a correr 

formando geoformas y provocando procesos geomorfológicos de erosión y 

meteorización física. 

 

La geomorfología del área está regida por la acción del agua, ya sea 

aportada por la lluvia o a través del agua que corre por los cauces de los ríos. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
9.1 CONCLUSIONES 
  
 9.1.1  CONCLUSIÓN GENERAL 
 

Se determinó que la geología en los alrededores de la 

aldea Palo Blanco, San Luis Jilotepeque está regida por 

actividad volcánica terciaria, con dos tipos de vulcanismos 

muy evidenciados. El primero de estos, un vulcanismo 

básico del tipo fisural y el otro tipo un vulcanismo ácido, muy 

brusco consistente de explosiones piroclásticas desde el 

cráter del antiguo volcán de Ipala 

 

9.1.2   CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

a) Se identificaron 5 unidades de roca en el campo, 

además de la presencia de diques hipoabisales: la 

unidad de toba lítica(TL) compuesta por material 

piroclástico el cual fue soldado por altas temperaturas 

debidas a un vulcanismo fisural que domina el área,  

que dio origen a la unidad de basalto 
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(B) que se observa como coladas, que a su vez 

provinieron desde fisuras donde se formaron diques 

hipoabisales porfídicos, los que son de composición 

basáltica también. 

 

También se observó una unidad de depósitos 

pomáceos (DP), formada por piroclástos de caída que 

varían desde ceniza fina a lapilli. Estos depósitos 

cubren la mayor parte del área a través de mantos 

sobre la topografía.  

 

Se identificó una unidad sedimentaria, la roca 

llamada diatomita (D), que se presenta en forma de 

montículos dentro del área. Un análisis en el 

laboratorio determinó que fue formada en un ambiente 

sedimentario continental, específicamente un 

ambiente lagunar o lacustre. Esto gracias al contenido 

de diatomeas que posee la unidad. Por último se 

observaron depósitos cuaternarios de aluvión (QAl) en 

los márgenes proximales del rio Cushapa-Trapichitos 

y Culima-San Marcos.  

 

b)   De acuerdo a datos recolectados en el campo y a   

análisis en gráficos y programas, el fallamiento normal 

puro y los minigraben sugiere un modelo de 

deformación hacia las direcciones σ1= N003 o - N183 o 

σ3= N093 o - N273 o y régimen tectónico extensivo 

puro (σ3), el cual se estableció hacia la orientación 

N093 o - N273 o cuyos datos determinan que este tipo 

de estructuras están formadas por el sistema de fallas 
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que forma el graben de Ipala, ya que los datos 

concuerdan con este modelo geológico. 

 

Se determinó que las rocas terciarias principalmente 

depósitos pomáceos y diatomita se ven afectado por 

otro evento de deformación el cual se ve evidenciado 

en el fallamiento normal con componentes dextrales y 

siniestrales, las fallas inversas y las fracturas. 

 

 Lo que generó un segundo modelo de 

deformación que sugiere esfuerzos distensivos NE-

SW y compresivos hacia el NW-SE coincidiendo con 

los datos del modelo dextral de la falla de Jalpatagua. 

 

c)   La geomorfología del área está afectada 

principalmente por actividad hídrica, mediante lluvias, 

crecidas de los ríos, transporte de estos mismos, a 

través de suspensión o saltación. Lo que genera 

unidades geomorfológicas denudacionales como: 

subunidad de laderas abruptas las cuales suelen 

aparecer en la unidad de toba lítica y la unidad de 

basalto esto debido a que este tipo de roca presenta 

menos erosión, subunidad de laderas suaves 

formada por los depósitos pomáceos los cuales 

tienden a formar semiplanicies debido a sus 

características geológicas, subunidad de quebradas 

que aparece como afluentes hídricos intermitentes o 

permanentes en cualquiera de las unidades de roca, 

subunidad de crestas que tiende a aparecer más en 

la unidad de basalto. 
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Pero la meteorización física que genera el agua 

en el lugar prepara materiales que se transportan 

desde colinas y quebradas y los cuales forman las 

unidades agradacionales: subunidad de terraza de 

rio, subunidad de llanura de inundación estas 

unidades geomorfológicas tienden a generarse 

debido a sedimentos que son arrastrados por los ríos 

y depositados en sus proximidades los cuales son 

parte de la unidad de Aluvión. Por último vemos 

unidades antropico-denudacionales creadas por el 

hombre donde se extrae material para construcción 

(depósitos pomáceos) y diatomita. 

 

9.2 RECOMENDACIONES 

Para beneficio de las comunidades que se encuentran dentro del lugar. 

 

a) Sugerir zonas de riesgo que puedan encontrarse dentro del área de 

investigación a través de estudios de geotecnia que se lleven a cabo 

con las unidades litológicas que aquí afloran, porque las unidades por 

ser principalmente materiales recientes y producto de actividad 

volcánica puede tender a ser muy susceptible ante la erosión causada 

por la lluvia.  

 

b) Realizar estudios más detallados sobre factibilidad de explotación de 

los depósitos de diatomita los cuales se presentan en varios sitios del 

área en forma de montículos. Como son de interés económico deben 

realizar estudios geoquímicos y un cálculo de reservas de los 

afloramientos de diatomita. 
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Anexo 3 
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B - B’ 

  Río 

PERFIL DE B-B’ 

Leyenda 

Simbología 

Falla Normal 



 
 

ANEXO V ANALISIS PETROGRAFICO 

 

Tipo de roca: Ígnea 

Nombre de la roca: Basalto 

Clasificación usada: textural 

 

DESCRIPCIÓN DEL AFLORAMIENTO 

Disposición: Colinas de composición basáltica.  

Litología: Efusivos. 

Estructuras: Indicadores de flujo, coladas. 

 

Grado de meteorización: 2 

Color: Obscura 

Composición mineralógica: plagioclasas cálcicas, olvinos y piroxenos 

Observaciones: Textura afanitica. 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Minerales  

Mineral Porcentaje 

Matriz de Fd 70 

Labradorita 10 

Clinopiroxenos 10 

Olivinos 5 

Minerales 
Opacos 

5 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

No. De muestra: 1 Identificación base de datos: AG002 

Fecha: Junio 2012 Proyecto: Trabajo Final de Campo 

Ubicación:  
UTM  (Este): 

208884 

UTM  (Norte): 

1617283 

UTM zona: 

16 

Localidad: Aldea Cushapa  

Hoja topo/geo: 
Topográfica  2259 I 

Nombre: 
Ipala 

Serie: 
2259 I 

Escala: 
1:50 000 

Análisis o/y Muestreo: Adán Antonio García Oxom 



 
 

Fotografía No. 2: A y B: Cristales de plagioclasa (Labradorita), en vista PPL (A) y XPL (B). C y D: Cristal 
de piroxeno en este caso un clinopiroxeno el cual no varía de color en PPL (C) y XPL (D). 10X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adán García. Etapa de Laboratorio TFC 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Tipo de roca: Ígnea 

Nombre de la roca: Basalto 

Clasificación usada: textural 

 

DESCRIPCIÓN DEL AFLORAMIENTO 

Disposición: Colinas de composición basáltica.  

Litología: Efusivos. 

Estructuras: Indicadores de flujo, coladas. 

 

Grado de meteorización: 3 

Color: Obscura 

Composición mineralógica: plagioclasas cálcicas, olvinos y piroxenos 

Observaciones: Textura afanitica. 

 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Minerales  

Mineral Porcentaje 

Matriz de Fd 60 

Labradorita 20 

Clinopiroxenos 10 

Olivinos 5 

Minerales 
Opacos 

5 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

No. De muestra: 2 Identificación base de datos: AG010 

Fecha: Junio 2012 Proyecto: Trabajo Final de Campo 

Ubicación:  
UTM  (Este): 

211250 

UTM  (Norte): 

1617831 

UTM zona: 

16 

Localidad: Aldea Culima  

Hoja topo/geo: 
Topográfica  2259 I 

Nombre: 
Ipala 

Serie: 
2259 I 

Escala: 
1:50 000 

Análisis o/y Muestreo: Adán Antonio García Oxom 

 



 
 

Fotografía No. 3: Cristal de olivino de color azul (Ol) el cual se encuentra al lado de un cristal de 
plagioclasa (Pl) la cual es una labradorita. A: Vista PPL. 10X B: Vista XPL. 10X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adán García. Etapa de Laboratorio TFC 2012. 

 
Fotografía No. 4: Mineral opaco (MO) y matriz de plagioclasas muy fina, Vista PPL con luz reflejada. 10X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adán García. Etapa de Laboratorio TFC 2012. 

 

 

 

  



 
 

 

Tipo de roca: ígnea, volcánica 

Nombre de la roca: Dique Basáltico 

Clasificación usada: Textural, mineralógica y por propiedades físicas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AFLORAMIENTO 

Disposición: Dique de 4 metros sobre rio Culima.  

Litología: Basáltica 

Estructuras: Dique 

 

Grado de meteorización: 3 

Color: Obscura 

Composición mineralógica: plagioclasas cálcicas, olvinos y piroxenos 

Observaciones: Textura faneritica. 

 

PORCENTAJES  DE COMPONENTES 

 

Matriz de Plagioclasa 40% 

Labradorita  30% 

Olivinos  10% 

Clinopiroxeno  15% 

Minerales Opacos   5%  

 

 

 

DATOS GENERALES 

No. De muestra: 8 Identificación base de datos: AG008 

Fecha: Junio 2012 Proyecto: Trabajo Final de Campo 

Ubicación:  
UTM  (Este): 

211175 

UTM  (Norte): 

1617231 

UTM zona: 

16 

Localidad: Rio Culima  

Hoja topo/geo: 
Topográfica  2259 I 

Nombre: 
Ipala 

Serie: 
2259 I 

Escala: 
1:50 000 

Análisis o/y Muestreo: Adán Antonio García Oxom 

Grado de 
cristalinidad: 

Holocristalina 

Forma de los 
cristales: 

Idiomorfos 

Tamaño de grano: Grano pequeño 

Habito de los 
cristales: 

Tabular 

Estructura: Inter-granular 

Textura: Porfíritica 

Matriz: De grano fino 



 
 

Fotografía No. 5: Vista en afloramiento de la unidad de dique de basalto porfírico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
       Fuente: Adán García. Etapa de Campo TFC 2012. 

 

 

Fotografía No. 6: Cristal de clinopiroxemo de color verdoso (Cpx) el cual se encuentra al lado de un cristal 
de olivin (Ol). A: Vista PPL. 10X B: Vista XPL. 10X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adán García. Etapa de Laboratorio TFC 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Tipo de roca: ígnea, volcánica 

Nombre de la roca: Dique Basáltico 

Clasificación usada: Textural, mineralógica y por propiedades físicas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL AFLORAMIENTO 

Disposición: Dique de 4 metros sobre quebrada sin nombre.  

Litología: Basáltica 

Estructuras: Dique 

 

Grado de meteorización: 2 

Color: Obscura, verdosa. 

Composición mineralógica: plagioclasas cálcicas, olvinos y piroxenos 

Observaciones: Textura faneritica. 

 

PORCENTAJES  DE COMPONENTES 

 

Matriz de Plagioclasa 50% 

Labradorita  20% 

Olivinos  15% 

Clinopiroxeno  10% 

Minerales Opacos   5%  

 

 

DATOS GENERALES 

No. De muestra: 14 Identificación base de datos: AG014 

Fecha: Junio 2012 Proyecto: Trabajo Final de Campo 

Ubicación:  
UTM  (Este): 

211869 

UTM  (Norte): 

1615934 

UTM zona: 

16 

Localidad: Este del área  

Hoja topo/geo: 
Topográfica  2259 I 

Nombre: 
Ipala 

Serie: 
2259 I 

Escala: 
1:50 000 

Análisis o/y Muestreo: Adán Antonio García Oxom 

Grado de 
cristalinidad: 

Holocristalina 

Forma de los 
cristales: 

Idiomorfos 

Tamaño de grano: Grano pequeño 

Habito de los 
cristales: 

Tabular 

Estructura: Inter-granular 

Textura: Porfíritica 

Matriz: De grano fino 



 
 

Fotografía No. 7: A: Mineral opaco (MO) entre matriz de plagioclasas y varios cristales de labradorita (Pl). 
Vista PPL con luz reflejada. B: Cristal de olivio entre matriz de plagioclasas. Vista XPL 10X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Adán García. Etapa de Laboratorio TFC 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tipo de roca: ígnea, piroclástica 

Nombre de la roca: Depósitos Pomáceos 

Clasificación usada: Textural, composicional 

 

DESCRIPCIÓN DEL AFLORAMIENTO 

Disposición: Depósitos formando semiplanicies.  

Litología: Ceniza fina y Lapilli 

Estructuras: Dique 

 

Grado de meteorización: 3-4 

Color: Beige en afloramiento, en fractura fresca blanco. 

Composición mineralógica: Ceniza fina, fragmentos líticos 

Observaciones: Unidad masiva cubriendo zonas bajas. 

 

PORCENTAJES  DE COMPONENTES 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

No. De muestra: 21 Identificación base de datos: AG021 

Fecha: Junio 2012 Proyecto: Trabajo Final de Campo 

Ubicación:  
UTM  (Este): 

209621 

UTM  (Norte): 

1616268 

UTM zona: 

16 

Localidad: Este de la aldea Palo Blanco  

Hoja topo/geo: 
Topográfica  2259 I 

Nombre: 
Ipala 

Serie: 
2259 I 

Escala: 
1:50 000 

Análisis o/y Muestreo: Adán Antonio García Oxom 

 Componente Porcentaje 

1 Cuarzo 20% 

2 Feldespato 10% 

3 Hornblenda 2% 

4 Magnetita 10% 

5 Ceniza 40% 

6 Perlita 10% 

7 Vidrio 5% 

8 Fragmentos Líticos 3% 



 
 

Fotografía No. 9: A: Ceniza de grano muy fino. B: Fragmento de feldespato y vidrio volcánico 
(perlita). C: Cristales de cuarzo, un fragmento lítico de coloración obscura. D: Fragmentos de 

feldespato, líticos y pequeños fragmentos de hornblenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adán García. Etapa de Laboratorio TFC 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tipo de roca: ígnea, piroclástica 

Nombre de la roca: Dique piroclástico 

Clasificación usada: Textural, composicional 

 

DESCRIPCIÓN DEL AFLORAMIENTO 

Disposición: En forma tabular emplazado entre depósitos pomáceos.  

Litología: Ceniza fina y fragmentos líticos 

Estructuras: Dique 

 

Grado de meteorización: 3 

Color: Gris obscuro 

Composición mineralógica: Ceniza fina, fragmentos líticos 

Observaciones: Relleno de fracturas por medio de actividad ígnea piroclástica, ha 
generado esta roca. 

 

 

PORCENTAJES  DE COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

No. De muestra: 33 Identificación base de datos: AG033 

Fecha: Junio 2012 Proyecto: Trabajo Final de Campo 

Ubicación:  
UTM  (Este): 

209669 

UTM  (Norte): 

1614922 

UTM zona: 

16 

Localidad: Hacia caserío San Marcos  

Hoja topo/geo: 
Topográfica  2259 I 

Nombre: 
Ipala 

Serie: 
2259 I 

Escala: 
1:50 000 

Análisis o/y Muestreo: Adán Antonio García Oxom 

  Componente Porcentaje 

1 Cuarzo 5% 

2 Feldespato 2% 

3 Ceniza fina 20% 

4 Vidrio 3% 

5 Fragmentos Líticos 70% 



 
 

Fotografía No. 11: Vista en la lupa binocular del dique piroclástico. 
 

 
                                               Fuente: Adán García. Etapa de Laboratorio TFC 2012. 

 
 

Fotografía No. 12: Ceniza fina y fragmentos líticos que componen el 
dique piroclástico. 

 
 

 
                                              Fuente: Adán García. Etapa de Laboratorio TFC 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tipo de roca: ígnea, piroclástica 

Nombre de la roca: Toba Lítica 

Clasificación usada: Textural, composicional 

 

DESCRIPCIÓN DEL AFLORAMIENTO 

Disposición: En forma masiva.  

Litología: Fragmentos líticos (basalto), vidrio volcánico. 

Estructuras: NP 

 

Grado de meteorización: 3 

Color: Beige claro. 

Composición mineralógica: Fragmentos líticos (basalto), vidrio volcánico. 

Observaciones: Material soldado, no se parece al de los depósitos pomáceos el cual 
no es consolidado. 

 

Porcentajes: 

 Componente Porcentaje 

1 Cuarzo 10% 

2 Ceniza 40% 

3 Feldespato 10% 

4 Vidrio 10% 

5 Fragmentos líticos 20% 

6 Hornblenda 10% 

 

 

DATOS GENERALES 

No. De muestra: 6 Identificación base de datos: AG006 

Fecha: Junio 2012 Proyecto: Trabajo Final de Campo 

Ubicación:  
UTM  (Este): 

208639 

UTM  (Norte): 

1617604 

UTM zona: 

16 

Localidad: Hacía aldea Granada  

Hoja topo/geo: 
Topográfica  2259 I 

Nombre: 
Ipala 

Serie: 
2259 I 

Escala: 
1:50 000 

Análisis o/y Muestreo: Adán Antonio García Oxom 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tipo de roca: ígnea, piroclástica 

Nombre de la roca: Toba Lítica 

Clasificación usada: Textural, composicional 

 

DESCRIPCIÓN DEL AFLORAMIENTO 

Disposición: En estratos de 1 a 3 metros de espesor.  

Litología: Fragmentos líticos (basalto), vidrio volcánico. 

Estructuras: Estratificación 

 

Grado de meteorización: 2 

Color: Beige claro. 

Composición mineralógica: Fragmentos líticos (basalto), vidrio volcánico, cuarzo, 

ceniza. 

Observaciones: Material soldado, no se parece al de los depósitos pomáceos el cual 
no es consolidado. 

 

Porcentajes: 

 Componente Porcentaje 

1 Cuarzo 10% 

2 Ceniza 30% 

3 Feldespato 5% 

4 Vidrio 10% 

5 Fragmentos líticos 35% 

6 Hornblenda 10% 

 

 

 

DATOS GENERALES 

No. De muestra: 45 Identificación base de datos: AG045 

Fecha: Junio 2012 Proyecto: Trabajo Final de Campo 

Ubicación:  
UTM  (Este): 

208542 

UTM  (Norte): 

1614223 

UTM zona: 

16 

Localidad: Sur de la aldea Palo Blanco  

Hoja topo/geo: 
Topográfica  2259 I 

Nombre: 
Ipala 

Serie: 
2259 I 

Escala: 
1:50 000 

Análisis o/y Muestreo: Adán Antonio García Oxom 



 
 

Fotografía No. 1: A: Fragmento lítico de basalto. B: Fragmento de vidrio en forma de trizas 
cuspadas. C: Cristal de cuarzo de forma alargada, rodeado de fragmentos de feldespato y unos 

cuantos fragmentos líticos. D: Hornblenda en forma de cristal, alrededor fragmentos de 
feldespato y ceniza fina. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adán García. Etapa de Laboratorio TFC 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tipo de roca: Sedimentaria 

Nombre de la roca: Diatomita 

Clasificación usada: Textural, composicional 

 

DESCRIPCIÓN DEL AFLORAMIENTO 

Disposición: En estratos de 1 a 2 metros de espesor.  

Litología: Muy polvorosa, permeable. 

Estructuras: Estratificación 

 

Grado de meteorización: 4 

Color: Beige claro, en fractura fresca blanco. 

Composición mineralógica: Rocas en alto contenido de sílice. Aportado por actividad 

volcánica y formada por organismos conocidos como diatomeas. 

Observaciones: Aflora en forma de montículos. Se analizó con tinte de naranja de 
metilo. 

 

Se identificaron diatomeas lacustres siendo estas las que se presentan a 

continuación. 

 Nombre de 
diatomea 

Forma Clasificación Origen 

1. Navícula Medialuna Pennal Lacustre 

2. Stephanodiscus 

Astraca 

Circular Central Lacustre 

3. Rophadolia Meister Rectangular Pennal Lacustre 

4. Espículas de 

Espongiarios 

Aguja Pennal Lacustre 

5. Melosira Sulcata Rectangular Pennal Lacustre 

6. Melosira Granulata Anillos Central Lacustre 

DATOS GENERALES 

No. De muestra: 13 Identificación base de datos: AG013 

Fecha: Junio 2012 Proyecto: Trabajo Final de Campo 

Ubicación:  
UTM  (Este): 

210142 

UTM  (Norte): 

1617768 

UTM zona: 

16 

Localidad: Oeste de la aldea Culima 

Hoja topo/geo: 
Topográfica  2259 I 

Nombre: 
Ipala 

Serie: 
2259 I 

Escala: 
1:50 000 

Análisis o/y Muestreo: Adán Antonio García Oxom 






