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DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS

Ubicación: referida al mapa y/o fotografía aérea, numero de

afloramiento, referencias geográficas (arroyo, camino, etc.),

coordenadas, ubicación del afloramiento en el mapa topográfico

o geológico.

Croquis del afloramiento: descripción general, aspecto,

dimensiones, orientación, observaciones al croquis, puntos

mínimos por observar y describir en el afloramiento.

DESCRIPCION LITOLOGICA

Rocas ígneas: textura, composición, forma y tamaño de los

cristales, minerales observables y su porcentaje, clasificación,

color al fresco y a la intemperie, minerales de alteración, grado

de meteorización, y tipo de estructura.

Rocas metamórficas: estructura foliada, no foliada, textura,

composición mineralógica, tamaño de los minerales y porcentaje,

clasificación, grado metamórfico, facies metamórficas,

estructuras relictas, protolito, color al fresco y a la intemperie,

grado y tipo de meteorización.

Rocas sedimentarias y piroclásticas: textura, granulometría,

matriz y/o cementante, composición, porcentajes, forma,

redondez, y clasificación de los granos. Estructuras primarias,

espesor y forma de estratos, reconocimiento de capas,

alternancia de litologías, ritmo en la sedimentación , polaridad

de la secuencia, contenido fosilífero, estructuras diagenéticas,

color en roca fresca e intemperizada, grado de litificación, y

grado y tipo de meteorización.



REGISTRO DE INFORMACION

Planar: Estratificación, foliación, superficie de falla, flancos de

pliegues menores, planos axiales, fracturas, diques, vetillas, clastos

imbricados, laminación, estratificación cruzada, crucero, etc.

Lineal: Líneas de charnela, estrías, lineación metamórfica, marcas de

corriente, etc.

Estratigrafía

Reconocimiento de unidades de campo, superposición de unidades,

relaciones de corte, edades relativas, tipo de contacto entre las

unidades, medición de espesores (expuesto, total, estructural).

Discordancias: tipo, características, conglomerado basal, superficie de

erosión, ángulo entre las unidades.

Reconocimiento de estructuras

Pliegues: dimensiones de la estructura, flancos, línea de charnela,

plano axial, clasificación, unidades involucradas.

Fallas: tipo, material asociado al a falla, sentido del movimiento,

indicadores cinemáticos, salto, características de la zona de falla,

pliegues de arrastre, unidades involucradas.

Vetillas: dimensiones y su relleno.

Fracturas: apertura, densidad.

Juntas: orientación, densidad.

Muestras de roca y fósiles

Ubicación en el afloramiento referido en el croquis, nivel de ocurrencia

en una secuencia medida, orientación de un plano de la muestra.

Descripción megascópica, objetivo de la muestra. Clasificación

petrográfica. Clasificación tentativa de la muestra o fósil, etc.

Fotografías del afloramiento

Numero de fotografía, localidad, afloramiento, objetivo de la fotografía,

escala.

Información especifica

De acuerdo a las necesidades y objetivos del proyecto en cuestión.



Toma de rumbo y echado con brújula tipo Brunton

La brújula "Brunton" se usa

generalmente para mediciones

del rumbo y echado, ya sea en

versión azimutal (de 0 hasta

360º), o en versión de

cuadrantes (cada cuadrante

tiene entre 0-90º).

Pasos para la toma de rumbo:

1. La brújula se ubica en orientación 

del rumbo, junto a las rocas.

2. La burbuja del nivel esférico tiene 

que ser en el centro.

3. La aguja que apunta al Norte tiene 

que estar en libre movimiento.

4. Se toma el valor del rumbo N.....E o N.....W, con la aguja que

apunta al Norte

Para tomar el valor del rumbo se usan solo los cuadrantes I (entre 0

hasta 90º) o el cuadrante IV (entre 270º hasta 360º). Significa la aguja

que marca entre 0-90º o entre 270-360º es la aguja de la lectura.

Pasos para la toma de echado

1. Se pone la brújula perpendicular al

rumbo

2. Se usa el clinómetro.

3. La burbuja del nivel tubular tiene que

estar en el centro.

4. Se toma la lectura del clinómetro

como echado

La lectura del clinómetro se toma en la escala del clinómetro, abajo de

la escala azimutal. Este valor, no mayor de 90º es el echado.

5. Finalmente, se estima con ayuda de la brújula la dirección de

inclinación del plano medido. Pero se usa solo letras como N, NE, E,

SE, S, SW, W, NW) para indicar la dirección de inclinación.



Esquema para estimar el porcentaje 

modal de minerales en rocas.

Escala Granulométrica 



SIMBOLOS PARA COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS 



SIMBOLOS PARA COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS 



SIMBOLOS  EN COLUMNAS Y SECCIONES 

http://correo.geologia.uson.mx/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-viewatt.pl/SEDIMENTARIAS.jpg?action=viewattachment&attachment_nodeid=0-1&message_id=%3cBLU180-W44F1FB6BD031CC2FC6C6ADCD770@phx.gbl%3e&sessionid=amontijo*correo.geologia.uson.mx-session-0.714416077450977&folder=INBOX
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SIMBOLOS  COLUMNAS Y SECCIONES 



SIMBOLOS GEOLOGICOS EN MAPAS  



SIMBOLOS GEOLOGICOS EN MAPAS  



Clasificación de Ruditas de Acuerdo a Boggs (1992)

CLASIFICACIÓN DE ROCAS SEDIMENTARIAS 

CLASIFICACIÓN DE CONGLOMERADOS Y BRECHAS

Modificado de Pettijohn 

(1992)

CLASIFICACIÓN DE CONGLOMERADOS 

EXTRAFORMACIONALES 

(Modificada de Pettijhon , 1975)



CLASIFICACIÓN DE  ARENISCAS  

CLASIFICACIÓN DE ROCAS SEDIMENTARIAS 



CLASIFICACIÓN DE  CALIZAS DE ACUERDO A 

PORCENTAJE DE CARBONATO DE CALCIO  

(Modificada de Pettijhon , 1975)

CLASIFICACIÓN DE ROCAS SEDIMENTARIAS 



CLASIFICACIÓN DE ROCAS 

METAMORFICAS 

METACARBONATOS  Y ROCAS RELACIONADAS 

Tomada de Schmid et, al.  2005



CLASIFICACIÓN DE ROCAS PIROCLASTICAS 

Clasificación de los piroclástos, de los depósitos y rocas piroclásticas 

(con base  a Schmid, 1981).

Fisher , 1966



CLASIFICACIÓN  DE LAS ROCAS IGNEAS

Rocas Intrusivas 

Rocas Extrusivas  

Clasificación  preliminar de rocas 

plutónicas (Streckeisen, 1976).

Clasificación de rocas piroclástos

(Streckeisen, 1976)



1. Definición de línea base. En general se recomienda los mas perpendicular posible al rumbo 

general de las capas a medir.

2. Llenar tabla adjunta definiendo sucesivamente los Puntos base y los Puntos Visados, y midiendo 

los ángulos verticales y horizontales (ángulos entre el rumbo base y dirección de cinta).

3. Llenado de las observaciones y su relación con la poligonal levantada. Las observaciones se 

harán en los contactos de una capa con otra o en la ocurrencia de aspectos importantes como 

fósiles o características litológicas distintivas. Se debe levantar asimismo el rumbo y echado de 

las capas presentes.

4. Calculo en gabinete de las distancias horizontales y verticales corregidas.

5. Reconstrucción de la planta de la sección, ajustada al rumbo base.

6. Reconstrucción de la Sección, incorporando a la planta la sucesiva posición vertical de los puntos 

visados a partir de los ángulos verticales medidos.

7. Colocación en la sección de los puntos de observación de los estratos.

8. Dos procedimientos permitirían construir la columna.

a) Medición directa de cada estrato con regla graduada. En este caso hay que estar 

seguro de clocar en sección el echado verdadero y no el aparente.

b) Utilización de las formulas proporcionadas, cuidando ajustar en caso de medición no 

perpendicular al rumbo.

Medición de secciones estratigráficas

FORMA DE MEDIR ANGULOS 
HORIZONTALES

FORMA DE MEDIR ANGULOS VERTICALES

A B C D E

punto Punto 

Visado

Rumbo 

cinta

Distancia 

inclinada

Inclinación 

en grados

Distancia 

horizontal

Distancia 

vertical

observaciones

1 2 NE85 21.5 12 arenisca

2 3 NE60 48.3 6 Contacto 

arenisca/caliza, 

rumbo NE15, 

echado 42 E

3 4 NE80 36.9 -10 Contacto 

caliza/lutita

4 5 SE65 13 18 lutita

B*COS( <

RUMBO BASE Y 

A)

B*(SEN C )



Medición de espesores 
reales en capas

Nota: en caso de
presentarse un
numero negativo en
los ángulos usar valor
absoluto



ESPESORES CON DATOS DE DISTANCIAS VERTICALES Y HORIZONTALES DE AFLORAMIENTOS 

 

La ecuación general de solución es  

 

t = |h sin δ ± v cos δ| 

δ es el echado real, σ es la pendiente , h  es distancia horizontal y v distancia vertical. Se usa el signo + cuando el echado 

es contrario a la pendiente y – cuando esta en el sentido de la pendiente 

 

Espesor en un barreno 

                                                                        Si el barreno es vertical       

                                                                              

                                                                            

 

 

 

                                                                                                                         Si el barreno es oblicuo 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                Si el barreno no es perpendicular al rumbo 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 Donde  es el echado aparente 


