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RESUMEN 

Se llevó a cabo un estudio del litoral del. Pacífico Mexica 
no el cual comprendió la mayoría de las playas ubicadas en la costa= 

de los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. En este es 
tudio se encontró que existe una similitud al relacionar los paráme-

tros texturales de Tamaño Gráfico Promedio, Clasificación y Simetría 
en los sedimentos de la zona de lavado y de postplaya. Se observó --

que las localidades de mar abierto tienen menor variación de los se-
dimentos en cuanto a tamaño, clasificación y simetría, aumentando es 

ta variabilidad gradualmente en las localidades protegidas. Se detec 

tó que el tamaño del grano aumenta cuanto más fuerte es la pendiente 

de la playa. Se determinó que existe una abundancia de costas secun-
darias con una predominancia de bahías barrera seguidas de playas ha 

rrera. Las estructuras sedimentarias así como los rasgos fisiográfi-

cos más frecuentemente observados en las playas fueron cuspilitos, -

dunas, horadaciones por cangrejos, rizaduras por reflujo, restos de-

organismos calcáreos y marcas romboidales, presentándose con mayor -

frecuencia en las localidades de mar abierto y disminuyendo en las -

localidades protegidas y de bahía. Mineralógicamente se determinó --
que existen en las localidades estudiadas una predominancia de lita-

renitas; en cuanto a Madurez Textural, el mayor número de sedimentos 

se encuentran en fase submadura. Así mismo, el presente estudio ofre 

ce un panorama general para llevar a cabo posteriormente estudios de 
diversa índole. 



1, 	INTRODUCCION 

1. 1. 	CI3JETTVCS: 

Uno de los principales objetivos de este trabajo es caracterizar 

regionalmente los sedinentos del ambiente de playa, mediante parámetros - 

sedinentológicos tales COMO: nedidas estadísticas de tamaño, madurez tex-

tural, composición mineralógica, estructuras y perfiles de playas asocia- 

das. 

Otra de las netas es aportar información sedimentológica básica 

como apoyo a otros estudios que se realicen en la frontera entre cantinen 

te y mar; lo cual permitirá inferir la proveniencia del material de las - 

cuencas que aportan material a la costa, asi como el aporte que se puede -

llevar a cabo desde el litoral hasta la plataforma continental. Se espera-

también que dicha información pueda ser de importancia en el estudio de --

las relaciones entre sedimentos y organasms. 
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Otro objetivo que se persigue es el de analizar las relaciones 

entre tectónica y sedine.ntación, considerando para ello el litoral a nivel 

regional y un solo ambiente de depósito, esto es, el ambiente de playa. 

Finalmente, otra de las netas es analizar las posibles implica-

ciones económicas que ofrece el arrbiente de playa, por ejemplo, corro foca--

te de ingresos por turismo, obras portuarias, etc. 

1.2. ANTECEDENTES 

Eh relación a estudios sedimentológices similares al desarrolla-

do en este trabajo, se puede decir que la información existente es prácti-

camente nula en esta porción litoral. No obstante se encuentran escasos --

trabajos de otra índole en lugares aislados dentro de la región estudiada. 

Swadley (1956) hace un estudio de la mineralogía de las playas - 

de Michoacán y habiendo analizado 39 muestras recolectadas a lo largo del 

litoral michoacano, encuentra que las arenas de playa provienen de terre-

nos ígneos y metamórficos. 

El Consejo do Recursos Minerales (1980) realizó un estudio de - 

la distribución de minerales p:Isados en placmres de playa en una porción - 

del litoral de los estados de Guerrero y Clixaca, en el cual determinaren - 

que las conomtraciones do minerales pesadas se localizaron en la parte su 

p3rior do la playa en fon:n de bandas y laminaciones, en sedimentos de --

grano fino eno rnn buen grado de clasificación. Die:entraron tres formas bá-

sicas de ccnomtracián: desembocadura (le corrientes fluviales, en playa -- 
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barrera y concentraciones eólicas. 

Lugo y Ortiz (1980) realizaron un análisis geamorfol6gico es --

tructural del conjunto montañoso de la región de Cabo Corrientes, Jal.; --

así capo el análisis de la densidad y frecuencia de fracturas en el conjun 

to montañoso. 

Yañez (1978) realizó un estudio sobre la Taxonomía, Ecología y 

Estructuras de las comunidades de peces en lagunas costeras con bocas eft-

neras del Pacífico de W_xico. 

1.1 ARE/ DE ESTUDIO 

El área de estudio mmprende la franja litoral desde playa Chaca 

la en el estado de Nayarit y la de los estados de Jalisco, Michoacán y Gue 

rrero hasta Punta Maldonado (Fig. 1). Este litoral se localiza entre los - 

28°48' y 16°18' de latitud norte y los 98°32' y 105°28' de longitud oeste, 

con una longitud aproximada de 880 Km. 

Los principales centros de población de la zona costera en la re 

gi6n estudiada de noroeste a sureste son: Vallarta, Tornatlán, Chancla, Te 

nacatita, Barra de Navidad, Cinuatlán, Coahuayana, Ostula, IstIchor Ccampo, 

La Unión, Cruz Blanca, Acapulco, Tecuanapa, Copala y San Marms. Todos es-

tos poblados se comunican ixpr medio de la carretera federal 200, la cual - 

está en construcción ea un tramo del estado de Michoacán. 
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1.4. FISIOGRAFIA 

El área de estudio se encuentra dentro de la Provincia Fisio 

gráfica de la Sierra Madre del Sur (Rail, 1959). Al sur de la cuenca de 

finida por los ríos Tépalcatepec, Mázcala y Balsas, La Sierra Madre del 

Sur 	presenta elevaciones con alturas que varían de 300 a 1800 mts. 

En la porción meridional de la Sierra Madre del Sur, las mon 

tañas conforman una estrecha planicie costera. Debe Colima hasta Ba - 

hía de Banderas, dicha Sierra tiene una sección de pronunciado relieve 

con alturas del orden de 2700 mts. 

En las proximidades del litoral estudiado, La Sierra Madre - 

del Sur se aproxima bastante a la costa y esto influye en la morfología 

costera regional presentándose una costa juvenil, en la cual los proce 

sos erosivos de las zonas montañosas son vigorosos y cono resultado al-

gunos pequeños valles se han rellenado WIRD el lcmatlán y además se pre 

senta una angosta planicie costera. Los accidentes litorales más nota - 

bles dentro de esta franja son: Bahía Banderas en Nayarit y Jalisco, Ba 

hia de Manzanillo en Colima; y las bahías de Petacalco y Acapulco en — 

Guerrero. 

De acuerdo co► Carranza et al (1975), esta porción litoral se 

asocia cm una plataforma continental muy angosta, que se ensancha ligo 

///// 



ramente en las cercanías del delta del Rto Balsas. Desde el punto de --

vista tectónico, las costas del área de estudio son costas de colisión 

continental, y gecmorfológicamente predaninan las costas primarias for-

madas por movimientos diastr6ficos. 

1.5. CLIMA 

En la región litoral estudiada, el clima, según la clasifica-

ción de KOppen, es rAlido (Aw), con una temperatura media anual mayor - 

de 22°C, y la del mes más frío mayor de 18°C teniendo diferencias solo-

en cuanto a grado de humedad, presentando sin una zonificación en par-

ticular, los siguientes subjrados: 

1) Aw2. El mas húmedo de los rAlidos subhtinedos con lluvias en ve-

rano, cociente P/T 55.3 (precipitación total anual en mm. sobre tempera 

tura media anual en °C). 

2) Awl. Intermedio en cuanto a grado de han edad entre el Awo  y Aw2  

con lluvias en verano, cociente P/T entre 43.2 y 55.3. 

3) Awo. Es el más seco de los cálidos subhlredcG con lluvias en ve 

rano, y cociente Ptr 43.2. 

4) BS1. Es el menos seco de los ¡3S, con un eu iente P/T 22.9, con-

régimen de lluvias en verano. 

Toda el área presenta un poro:Intaje de lluvia invernal nenor- 

al 5 %, con respecto a la anual; can una oscilación térmica nedia nen - 

sual (diferencia de temperatura entre el mes más frío y el nes caliente) 
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menor de 5° C 6 entre 5°y 7° C, presentándose en algunas zonas la tem-

peratura del mes más caliente antes de junio. 

1.6. HIDROLOGIA 

De acuerdo con la Secretaría de Recursos Hidráulicos (1970) -

la principales cuencas hidrológicas de la región estudiada (Fig. 2) de-

Norte a Sur san la de los siguientes ríos: 

Río Ameca.- Es la más importante de la zona Pacífico Centro tanto por-

su área drenada como por sus aprovechamientos. Esta corriente tiene su-

origen aprokimadanente a 25 km. al W de la ciudad de Guadalajara. Se --

inicia con una dirección SW cambiando gradualmente hacia el NW y final-

mente dirigiéndose nuevamente hacia el SW hasta su desembocadura en - 

Bahía Banderas, con un recorrido total de 240 km. y con un área de cuera 
2 

ca de 12214 km . Su volCmen de escurrimiento anual es de 6741,181.4 - 

miles de m
3 
de agua y su azolve de 387570.2 m

3 
de sedimento, registrado 

en la estación hidruntrica, que se ubica en la desembocadura sobre el-

Río Mascota. 

Río Panatlán.- Su cuenca semja un triángulo isóseles con vórtice en su 

desembocadura. Mantiene una dirección al S cambiándola gradualnente al - 

SW, dirección que conserva hasta su desembocadura, despuós de un reco - 

rrido de 60 km. tiene un área de cuenca de 2025 km 	y una longitud — 

I O 
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total de 95 km. Entre las deseutocaduras de los Ríos Tmatlán y San Ni-

colás hay una longitud litoral de 30 km aproximadamente, donde desembo-

can varios arroyos de unas a importancia. Su volGmen de escurrimiento - 
3 	 3 

medio anual es de 5113.6 miles de m su azolve de 3271.5 m y su pen - 

diente de 0.0288 % registrados en la estación hidrcm6trica Cajón de Pe-

ña sobre el Río Tbmatlán. 

Río San Nicolás.- Esta corriente tiene su origen a 20 km al S del pobla 

do Talpa de Allende y mantiene una dirección predominantemente SW, redí 

biendo en su curso varios afluentes de escasa importancia, desembocando 

en Playa Blanca después de un recorrido de 90 km. Su área de cuenca es- 
2 

de 2350 km su longitud total de 90 km y su pendiente media de 0.0311% 

Entre la desembocadura de los Ríos Cuitzmalá y San Nicolás, en una ron 

gitud de costa de 43 km deseniaocan varios arroyos °ano Picachos, El Colo 

rado y Charnela, todos ellos de poca importancia. 

Río Cuitzmalá.- Esta cuenca tiene una forma alargada en dirección NW-SW-

con un eje longitudinal de 65 km y uno transversal en la parte alta de-

30 km. Se inicia a 15 km del poblado Purificación y tiene una dirección 

general S-SW con un recorrido de 85 km presentando un área de cuenca de 

1141 km2  . Desemboca en el Owáno Pacífico a 5 km de la Punta farallón. 
7 

Su área de cuenca es de 1141 km , una longitud de 85 km y una pendien-

te media de 0.0176 d. 

Río Purificación.- La cuenca de esta corriente es también de forma alar 

Bada la cual cambia a 14 km al NW del pdblado Purificación con una direc 
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ción hacia el S la cualcambia posteriormente al SE y finalmente caMbia-

al SW hasta la desembocadura al NW de la Punta Hermanos en el Dimano Pa 

cifico. Tiene un recorrido total de 95 km y un área de cuenca de 1554 - 
2 

km con pendiente media 0.0274 % y un escurrimiento medio anual de -- 

3 	 3 
205863.87 m de agua presentando un azolve de 75443.3 m en la estación 

hidrem6trica Chiflón, sobre el Río Purificación. 

Río Cihuatlán.- Es el límite político durante todo su recorrido entre -

los Estados de Jalisco y Colima; se inicia a 15 km al N del Poblado de-

Minatitlán, Col. La dirección de su cauce es irregular en general tenien 

do una dirección SW al llegar a la Costa, forma pequeñas lagunas y este- 
? 

ros. El área de cuenca total es de 2.105 km y tiene una longitud de 95- 

km con pendiente media de 0.0274 % y un volámen de escurrimiento medio - 
3 	 3 

anual de 970, 434.3 m con un azolve de 2199478.8 m registrado en la - 

estación hidromótrica Cíhuatlán. Es una fuente de aporte de matprial de 

Barra de Navidad. 

Río Coahuayana.-Su cuenca es de forma alargada en dirección SE-NW; ini - 

cia su recorrido con dirección SW, después varía a dirección W y por úl- 

timo S-SW. Desemboca en el Ceeáno Pacífico en 	Boca de ¡\piza, tiene un 

área total de cuenca de 7114 km y una longitud total de 203 km con una 

pendiente media 0.0225 %, su volOmen de escurrimiento sodio anual es de- 
3 	 3 

1.855213.9 m y su azolve de 2.292757 m registrado en la estación hidro 

métrica Coahuayana, sobre el río Coahuayana. 

Río Cbalcxxi&.- Tiene su origen a 20 kin al N del poblado de °Jalarán - 



de Matamoros. Su cuenca es de forma alargada con dirección N-S, su lon- 
2 

gitud total es de 120 km y un área de cuenca de 2030 km su recorrido - 

en extremo sinuoso lo realiza en dirección general al S. Hacia el orien 

te, entre los ríos Coalcamán y Nexpa, existe otra zona surcan por neme 

rosas corrientes de poca importancia. 

Río Nexpa.- Su cuenca es de forma irregular, semeja un triángulo. Nace-

a 24 km al E del poblado Walcxznán de Matamoros, Mich. Al principio de-

su recorrido describe un arco cóncavo hacia el N y gradualmente cambia-

su dirección hacia el S hasta su deseznlxcadura al N de Punta Corralón.-

Tiene una longitud total de 115 km. 

Río Balsas.- Wnocido también en partes, cano Atayac, Grande o Mezcala-

es uno de los más importantes de Móxica. Su extensión de cuenca es de - 
2 

117405.6 km la zona de éste que se encuentra dentro del área de estudio 

es la denominada Bajo Balsas. La región hidrológica tiene una forma se-

wejante a la de un rectángulo, en su mayor longitud mide 350 km en su - 

dirección E-W y su mayor anchura es de 245 km en una dirección N-S. 

Río La Unión.- Su área de cuenca es de 1140 km
2 

su longitud total es - 

de 64 km y su pendiente de 0.0312 % . Prácticanente toda la cuenca se-

encuentra en los municipios de la Unión y Coahuayutla, Gro, su volumen- 

3  de escurrimiento medio anual es de 312359,5 miles de m con un azolve- 
3 

de 112460 miles m . 

2 

Río ixtapa o Salitrera.- Tiene un área de cuenca de 870 km en total y - 
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una longitud de 61 km desde su orig en en el parteaguas de la Sierra Ma-

dre del Sur hasta su desembocadura cerca de Punta Ixtapa. Es una larga --

corriente que corre desde NE-SW con varios afluentes secundarios de cor--

ta trayectoria. Sobre la costa hacia el SE, se encuentra la desembocadura 

de varias corrientes de muy poca importancia hasta llegar al Río San Jero 

nimito. Tiene una pendiente de 0.0393 %. 

2 
Río San Jeronimito.- Tiene un área de cuenca de 713 km , una longitud de 

58 km y una pendiente de 0.0379 %. Esta cuenca está formada por los Ríos-

Petatlán y San Jeronimito. 

Río Cbyuquilla.- Se origina en CunL)re de la lentación, Sierra Madre del - 
2 

Sur. Su área de cuenca es de 564 km con una longitud de 52 km y pendien- 

te de 0.0462 %. La desembocadura ocurre por medio de la laguna Ceyuquilla 

la que a su vez está ligada al mar por medio de la Barra Papanca. 

2 
Río San Luis o Grande de San Luis.- Tiene un área de cuenca de 900 km -- 

una longitud de 50 km y una pendiente de 0.05 %. Entre el Río San Luis y - 
z 

el Río Tecpan, existe una zona de unos 260 km de drenaje casi directo — 

hacia el mar, el cual se vincula con varias lagunas y esteros de los cua— 

les los más importantes son los Tabacales, Las Colchas, Laguna de Nuxco, -- 

y Laguna Barra Vieja. 

Río Tecpan.- Esta corriente presenta una complejidad mayor que urnas  las-

ant eriores en cuanto a su configuración, tiene un área de cuenca de 1.176 

}an o  , una longitud de 65 km y con una pendiente de 0.03385 %. Su escurri-- 
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3  miento medio anual  es de 1,077,110 miles de m y un azolve de 727.349 
3 

miles de m . 

Río Atoyac.- La porción final de este río al desembocar al mar se le co 

nace con el nombre de Río San Jerónimo. Tiene un área de cuenca de 733- 
2 

km , una longitud de 66 km y una pendiente de 0.0364 %. Su volCuen de - 

escurrimiento medio anual es de 835 586.9 miles de m y su azolve de -- 
3 

214.659 miles de m . 

Río Coyuca.- Tiene su origen en una zona muy accidentada lo que da lu--

gar a numerosos subafluentes que corren en distintas direcciones, y cu-

yas corrientes convergen al cauce principal hacia las proximidades de - 

su desembocadura, dónde la cuenca repentinamente se estrecha para dre - 

nar a través de un canal angosto hacia la Barra de Coyuca, formando un - 
2 

gran delta. Su área de cuenca es de 1.210 km y tiene una longitud de - 

68 km y una pendiente de 0.0412 %. 

Ría Papagayo.- Tiene un área de cuenca de 2184 km y desemboca en Barra- 
3 

Bermeja. Su escurrimiento medio anual es de 573 471.8 miles de m y su- 
3 

azolve es de 302472 m . 

Río Nexpa.- TaMoión se llama Río Ayutla, desemboca en Baca del Río, su - 
2 

longitud es de 60 km y su área de cuenca es de 2233 km . 

Río Cópala.- Tiene un recorrido mIximo de 58 km y una cuenca total de - 

525 km . 

Río Marquelia.- Su área de cuenca es de 1123 kan y desemboca en Bahía - 
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Dulce, Gro. 

1.7. MAI203 GEcurraCO 

En la Fig. (3) se presentan las diferentes provincias lito16-

gicas de la vertiente de la Sierra Madre del Sur. 

La rogi,511 de estudio forma parte de la Provincia de la Sierra 

Madre del Sur, la cual consiste de una cadena montañosa quo ocupa la par 

te meridional de las Tierras Altas Centrales (t) Cserna, 1965), dando - 

frente al Dnolno Pacífico y extendiéndose al Cbste del Istmo de Tehuan-

tepec, esta provincia incluye la cuTica del Rfn Balsas. 

Se tienen escasos afloramientos de gneises tanto en Tanatlán, 

Jalisco como en el Cesta de Michoacán y a lo largo de Guerrero. En la -

secuencia metain5rfica del sur de México se forma una faja tectónica pa-

ralela a la posta del. Cryzáno Pacífico, y el contacto entre esta semere-

cia y el Precámbrico es de tipo tectónico predominando aparentemente --

los orto paragneises cuarzofeldespáticce de posible edad Paleozoica (Cr 

toga, 1976); en Guerrero se tienen además esquistos y gneises de bioti-

ta de edad Ctobrico Devónioo. 1:11 Michoacán, el Paleozoico se encuentra-

representado al Geste de Melchor °campo, por rocas metavolcánicas, ande 

síticas y basálticas. ( De Cserna, 1965). 

En lo que se refiere a rocas ígneas se pueden mencionar los - 

granitos cuya edad no M sido détérminada,en -el. estado de GUerrero, así 

I 7 



LEYENDA 
CUATERKARIO 

CEMOZOICO--. Cec 
sW 

N 
Tc Superior cióstico 	y Terciarlo 	continental 

. , 

C e v Superior 	volcánico 

Crnv Medio 	volcánico 
I 

CI 7 	
/ 

Merla< 	continental 

CII 
4 

',Orwell.** Mi Ceno:oigo 	inferior 

MESOZOICO J 

K 

11111111111111111 Jurórico 

Crotdcico 	no 	diferenciado 

K I 

M 

111111 	Cretárilco 	Inferior 

no 	diferencPaein 

i. 

PALEOZOICO' 

1Arnet 

MI 

Metamórfico 

intrurivee 

P no 	diferenciado 

PIM, . 	. Metamórfico 

ailli 
COM 

Intruriras 

Procambrico 	metamórfico 
. 

In 



107' 

.2.2°  

o 

nUr tp ,  

72 

SIMBOLOGIA 
19° 	 Cartelera Federal 

o Poblaciones 

Limites de Estado. 

esc 	I. 20(X) OOD 
• 

o 10 20 	50 	 00 	 50 	200m 
1  

5044. 	 10.  
sb.  

TOMADO DE LA CARTA GEOLOGICA DE 

REPÚBLICA MEXICANA ((HIT ce GEOL u 

Jer.II C C 	A In. 	1 A , 	141112 



--/ 
o 

1 

TOMADO DE LA CARTA GEOLOGICA DE LA 
REPUBLICA MEXICANA ( 1 /111T.0I AILOL. UNAN I 

Javilr C C r  Martinis 	A, r  - 191Z • 

s 	
\01r 

10°. 



coma en el estado de Michoacán se tienen andesitas 	. La región fu6- 

afectaaa por rocas ígneas intrusivas a partir del Cretácico, apareciendo 

tMm las familias del clan ácido, desde granitos, granodioritas, daci - 

tas, cuarzanonzonitas, etc., hasta ferromagnesianos cano cabros al Sur -

de Jalisco y diabasas entre Nayarit y Jalisco. (López Ramas, 1979). 

Las rocas sedimentarias consisten de calizas grises, a veces - 

masivas, corre 	puldientes a la Formación Morelos en Guerrero y Michoacán 

y su equivalente en Jalisco; también se tienen yesos, calizas, tobas, --

calcilutitas y vulcano-clásticos de edad Oligoceno-Plioceno. Se Obser—

van derrames de Lava, brechas y gran cantidad de rocas volcánicas sobre-

la altiplanicie y vertiente del Pacífico de edad Oligoceno-Plioceno, mien 

tras que en el Pleistoceno tardío se tienen terrazas marinas, gravas, --

arenas, limos y depósitos de aluvión (Instituto de Geología, 1976). 

De acuerdo con lo anterior se puede apreciar 	q ue la Sierra 

Madre del Sur, es una provincia fisiográfica en la que su geomorfología-

varía segón la unidad de que se trate, así la parte SW de Jalisco está - 

formada por rocas ígneas y metamórficas, en el Portal del Balsas (Colima 

y W de Michoacán) pnxkxninan las rocas sedimentarias marinas, en la por- 

ción  Sur de Michoacán y W de GUerrero aparecen tanbión grandes batolitos-
i 

nesoz'icos que intrusionaron las rocas sedimentarias y metavolcánicas de-

posible edad Paleozoicas, los que a su vez están cubiertos par andesitas 

(pe forman parteaguas de la Sierra de Guerrero (I6 pez Ramos, 1979). 
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II. 	METODO DE TRABAJO 

Se efectuó un muestreo de sedimentes de playa en marzo de 1979, 

desde Chacala, Nayarit hasta Acapulco, Guerrero y en marzo de 1980 se - 

camplet6 el muestreo del área de estudio, de Acapulco a Punta Maldonado 

Gro. 

Se recolectaron 254 muestras superficiales en 64 localidades-

de playa en las zonas de tuflpientes, en el frente de playa y en la post-

playa. Además se hicieron perfiles topográficos en cada localidad utili 

zando para esto el nivel de mano, brújula, estadal y cinta. Estos perfi 

les se levantaron a partir de la ~lente hasta la zona de post-playa;-

en la parte alt a del frente de playa se hicieron trincheras de aproxima 

demente 35 C1115. de longitud por 5 cms. de diem. con el objeto de tener-

un testigo de las estructuras observadas en el campo; talápi6n se hicie- 



ron en canto observaciones de estructuras tales como dunas, cuspilitos, 

rizaduras, etc. Además se estim5 visualmente la anplítud, longitud y — 

periodo de la ola antecedente a la rompiente. Posteriormente se procesa-

ron las nuestras en el laboratorio de Geología Marina del Instituto de -

Ciencias del Mar y Linnología de la UNAM, en dende se hizo el cuarteo y 

secado de las muestras para pesarse y tamizarse, para tal fin se usó una 

serie de tamices Duvesa de 8" de diámetro, procesadas con un Po-Tap 

lyler mod. A, cada 1/4 de phi con lo cual se obtuvieron datos de tamaño, 

clasificación y dispersión. Las nuestras se observaren adenás en in mi—

croscopio binocular para determinar redondez del cuarzo y la composición 

mineralógica de Folk (1969); también se determinó el color de la muestra 

tanto en seco cono en húmedo, por nedio de la tabla de colores de ----

Munsell y finalnente mi el objetivo de contar con una mejor visión de - 

las estructuras que pudieran presentarse en los núcleos tomados en la zo 

na de playa, se les practicaron radiografías en el Centro Wdico de la - 

UNAM. 

Posteriormente, con todos los datos anteriormente obtenidos, se 

procedió a la interpretación de los mismos, realizando para ello tablas y 

figuras que aparecen en el texto. 
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III, 	ANALISIS SEDIMENTOLOGICO 

3.1. TEIGURA DE IDS SEDIMLIVPC6 

La textura está determinada principalmente por el tamaño, --

forma y redondez de las partículas, siendo estos parámetros los de ma-

yor influencia shhre la textura del depósito (Foil:, 1969). El tamaño es 

un elemento importante de la textura y depende principalmente de la ---

energía de la corriente en el lugar del depósito y del tamaño original 

de las partículas. 

Como medidas del tamaño promedio, se utiliza la media, la mo-

da y el promedio gráfico (1olk, 1969). La media o mediana (Md) es el --

diámetro que corresponde a la ordenada del 50% en la curva acumulativa-

y puede ser expresada en 41 6 en mm. 
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La moda ( mo ) es el dilnetro de partícula que se presenta con 

mayor frecuencia; corresponde al punto de máxima pendiente de la curva --

acumulativa ( únicamente si la escala de frecuencia es aritmética) y al - 

punto más alto de la curva de frecuencia. 

El promedio gráfico (M2) es la mejor medida de tamaño y está --

dada por la fórmula:.  

	

MZ 
	

4)15 	450 	4'54 
	

(ver límites en la Tabla I) 
3 

Como medidas de uniformidad, se utiliza la desviación stan 

dard gráfica inclusiva ( o i) ( Folk. 1969) , dada por la fórmula: 

84 - 416 	(P95 - 45 

	

. 	+ 	 

	

al 	 
4 	6.6 

el grado de clasificación está en función de cuatro factores principa-

les: de la granulametría del material proporcionado al ambiente de depó 

sito, del tipo de depósito, de las características de las corrientes --

y de la velocidad del abastecimiento ( Folk, 1969). 

Como medida de grado de sinetría se empleó,  el grado de sine — 

tría gráfica inclusiva ( Ski  ) (Folk, 1969 ), dada por la fórmula: 

4 

	

1G + 84 	24,50 Sk. - 4 + ves 	he  

2 ('Í'84 - 416) 	2('095 — 4).$) 

 



Para medida de curtosis se empleó la curtosis gráfica (kg) --

(Folk), dada por la fórmula: 

4)95 	( 5 
KG - 	 

2.44425  - 4)25) 

El grado de asimetría y la curtosis, indican que tanto se apro 

xima la distribución de tamaños a la curva normal de probabilidad de — 

Grauss. 

3.1.1 Relación de los parámetros estadísticos con las zonas propuestas. 

En este trabajo se agrupan las muestras de acuerdo con tres - 

zonas: 

1.- Zona de rompiente (R), cuya frontera hacia el continente está limi-

tada por el nivel de bajamar, es la zona de mayor energía de oleaje. 

2.- Zona de vaivén 6 de lavado (1) que es la zona marcada por flujo y - 

reflujo del mar, está limitada por el nivel de pleamar y bajamar y 

3.- La zona de Post-playa (P), cuyos límites van del nivel de pleamar al 

cambio de topegiafid o vegetit5n. 

En la zona de 	tamaño promedio (Fig. 4 ) fu6 de- 

2 a 3 , que corresponde a arenas finas, su grado de clasificación ( r1) 

quedó dentro 'Jo los limitas 0.50 a 0.71 que corresponde a arenas modera 

damante bien clasificadas; el grado de asimetría (SKI) quedó dentro de - 

los limites 0.1 a - 0.1 , correspondiendo a una curva casi simétrica; - 

La curtosis ( KG ) quedó dentro de los límites 0.9 a 1.11 oorrespondien- 
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PARAMWTROS ESTADISTICOS, LIMITES UTILIZADOS 

TAMAÑO GRÁFICO PRCMEDIO 
	

Ghava: mayo& de -1.4 (2 mm) 
(Mz) 
	

Mena: -1.04) a 4.04,  (2 a 1/16 mm) 
Limo: 4.4 a 8.04) ( 1 /16 a 1/256 mm) 
Akcilea: menoh de 8.4 (<1/256 mm) 

DESVIACIGN ESTANDARD 
GRÁFICA INCUJSIVA 

(o  I)  

Muy bien etuilicado: <0.35f 
Bien etabílitado: 0.354) a 0.5041 
Modehadamente bien clasiligldo: 0.50,1) a 0.14 
Moderadamente claisilicado: 0.114) a 1.004) 
Mai cluilicado: 1.004) a 2.004) 
Muy mal clasi tSicado: 2.04 a 4.004, 
ExtAemadmvente mal clasilicado: >4.004) 

GRADO DE SIMETRIA 
GRAFICA INCLUSIVA 

(Sk ) 

Muy aimUnico hacia liras: +1.00 a 10.3 
SmIttico hacia «no.6: +0.3 a +0.1 
Casi sim/txico: +1.0 a -0.1 
Simatico hacia ghne4tE5: -0.1 a -0.3 
Muy 3imn,Lico hacia ghue.so.s: -0.3 a -1.0 

CURPCSIS 	 Muy platiedhtico: 0.67 

	

(K ) 	 Ptaticaxtieu: 0.67 a 0.90 

	

9 	 Mmodatico: 0.90 a 1.11 
Leptocaltico: 1.11 a 1.50 
Muy feptacahtica: 1.50 a 3,00 
ExPtemadamente teptoedAtico: 3.00 



diendo a una gráfica mesocartica. 

doservando la figura 4, se aprecia que los sedimentos en la - 

zona de rompiente en su mayoría se agrupan 	como arenas finas moderada  

mente bien clasificadas casi simétricas y nesocarticas. Solar nte se --

apartan de estos límites los sedimentos correspondientes a las localida-

des Careyes,Jalisco, cuyo tamaño promedio =responde a guijarros peque-

ños; Garza Blanca,Jalisco, cuyo tamaño promedio corresponde a arena muy-

gruesa, las Avispas„ Michoacán, cuyo tamaño pro-tedio corresponde a guija-

rros pequeños; El Faro Michoacán, con un tamaño promedio que corresponde 

a arena muy gruesa y Playa Azul, Mich., a gránulos. 

En la zona de lavado (1) la agrupación de los sedimentos --

ooincidi6 con la de la zona de ranpiente (r). Teniendo tanbién algunas - 

muestras que se salen de esta clasificación debido a su tamaño promedio-

el cual fué para Sayulita, Nay. de arenas muy gruesas; en el Tecuan, Jal. 

fueron gránulos, y en el Faro, Mich. arenas muy gruesas. 

En la zona de postplaya (p) los sedirinntos quedaron clasifica—

dos como arenas medias, coincidiendo con las zonas (r) y (1) en los paró 

metros. 

En la figura 4 se ve que el mayor porcentaje sobre el total --

de muestras lo constituyen las arenas finas moderadamente bien clasifica 

das casi simétricas mesocartieas. 

ano ya se mencial6 otro pirárnetto importante en la determina- 

 



ci6n de la textura final del sedimento es la forma y redondez de las par 

tículas; la forma 6 esfericidad regula en parte su carportandenta duran 

te el transporte y la depositación; mientras que la redondez 6 angulosi 

dad reflejan la distancia y el rigor de su recorrido. 

En este estudio para la determinación de estos parámetros se —

utilizó el patrón fotográfico de PaNers (1953), el cual consiste de un - 

conjunto de imágenes en las que se combina la redondez y esfericidad pa-

ra granos de arena. La esfericidad se relaciona con la proporción entre-

el largo y el ancho de las imágenes, y la redondez se mide por la curva-

tura de los bordes de las figuras. Debido a que el cuarzo es un mineral - 

nuy estable y en general muy abundante, estos parámetros solo se tomaron-

en éste. 

En la zona de rompiente, en pranedio, los granos varían de muy --

angulosos a angulosos con alta esfericidad. 

En la zona de lavado los granos de cuarzo son muy angulosos --

en un 25 %, angulosos en un 44.7 % y a subangulosos en un 21 % del total-

de las muestras de esta zona; la mayoría más del 70 ? presentan alta es-

fericidad. 

Algunos autores consideran (ison y Folk, 1958; Hulsey, 1962; - 

Colman, 1969; Ramsey y Galvin,1971) que existe una tendencia a la dismi 

nución del tamaño de grano al pasar del frente de playa (zona de vaivén) 

a la zona de post-playa. En el misia sentido se postula un mejoramiento - 

‘....•••••••••••01. 	 
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en la clasificación del sedimento. En este trabajo se aprecia un patrón-

errático en la distribución de tamaños (Anexo 1) pues existen ocasiones-

en que el tamaño de grano se hace más fino en el sentido anteplaya-post--

playa, por ejemplo en la playa 38 y 42 el caso inverso también es frecuen 

te como en la 16 y 20; mientras que en otras playas se encontró consisten 

cía en el tamaño de los sedimentos, por ejemplo la 29, 32, 55, 56, 57, 59 

GO, etc. 

Considerando lo anterior se hizo un análisis de tamaños sepa - 

rando las localidades muestreadas en tres grupos: playas protegidas, pla 

yas semiprotegidas y playas de mar abierto. En la figura 5 se observa que 

el rango de variación de tamaños es menor en las localidades de mar abier 

to hacióndose picyiysivamente mayor hacia las playas semiprotegidas y en-

las protegidas en bahías o caletas. La explicación de esto se puede encon 

trar tal vez en el hecho de que las playas expuestas que son afectadas - 

en forma permanente por la acción del oleaje y del viento tendrán una me 

jor oportunidad a una selección unifonue de las partículas que están - 

siendo transportadas por el oleaje, los cuales al desecarse en ¡Tarea baja 

constituyen una fuente de aporte de sedimentos de tamaño uniforme, para -

ingresar por transporte eólico a las zonas más elevadas de la playa. al-

cuanto al tamaño de los sedimentos fluviales aportados por ríos se nota-

en general una rápida disminución en el tamaño de grano de los sedimentos 

de las playas próximas a ellos. Este hecho se refleja en forma global --

en los histogramas de la figura 6. 
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Siguiendo el mis  misnU patr6n de análisis utiliza do para el tama-

ño, se procedió a estudiar el canpertaniento de la clasificación de los 

sedimentos es decir, se consideró a los tres grupos ya mencionados, obte 

niándose los histogramas de la fig. 7. 

Observando estos histogramas, se puede apreciar que el rango de 

variacián en la clasificación es mucho menor para las localidades de mar-

abierto, siendo el más amplio el de las localidades de bahías y caletas, 

conservando su posici6n intermedia entre estas dos lonalidades semiprote 

gidas. 

Esto puede explicarse debido a que los agentes clasificadores 

amo el oleaje, aceión eólica, la marea y las corrientes litorales, en las 

localidades de mar abierto, no tienen obstáculos que frenen su energía 

í persistencia, logrando así una rejor distribución de los sedimentos a -

lo largo del. litoral, la acción de estos agentes se va restringiendo con-

forme las zonas presentan barreras para su total acción, es decir que lo-

calidades semiprotegidas presentan mejor distribución que las de bahía, - 

pero 6stas son más malas que Las de mar abierto. 

Siguiendo la idea de Moiola y Weiser, (1968) y de Folk (1969) se correla-

cionan los parámetros texturales con ol)jeto de evaluar su sensibilidad. - 

Para esto se ilustran gráficamente las mejores c(nbinaciales, utilizando-

como parámetros, el tamlib, la clasificaciÓn y la sinetría (fig. 8 a 15 --

inclusive). 
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De esta forma se visualiza mejor el comportamiento de los se-

dimentos, con estos tres parámetros estadísticos que son los más indica-

tivos. Analizando las figs. 11 y 15 se desprende que las tres subzonas - 

(r, 1, p ) se comportan de manera muy similar para los tres parámetros, - 

a pesar de esto se observa que algunas muestras ( 2 de la playa 5, 1 de -

la playa 9; 1 de la playa 17; 4 de la playa 18, 1 de la playa 38, 1, 2 y-

3 de la playa 42; y 5 de la playa 55), se salen del patrón general. Ahora 

bien, de la misma manera cano se ha venido analizando anteriormente, se - 

puede observar que para las gráficas (figs 10 y 14) de mar abierto la va 

riedad de tamaños de grano es más restringida, y su clasificación es tam 

bión más restring'da; en la fig. 4 se puede ver que estos sedimentos no - 

Presentan una tendencia preferencial hacia finos o hacia gruesos, si no - 

más bien tienden a agruparse en los valores de casi simItricos (centro - 

de la fig. 10 ). Ahora bien, comparando estas gráficas con las oorrespon 

dientes a las localidades semiprotegidas (fig. 9 y 13) y protegida (figs. 

8  y 12), se podrá observar cano la variedad de tamaño es más amplia para-

localidades semiprotegidas y mucho más para localidades de bahía y cale-

tas; lo mismo ocurre para los valores de clasificación (o1 ) y simetría- 

(Ski). De  lo que se concluye nuevanexite que las localidades de mar abier 

to son las que presentan nenor variación de tamaños, clasificación y si-

metría de los sedimiltos. En las Figs. 11 y 15, se puede observar que la 

relación de partu'retros se ccaporül de forma similar para las tres altas. 
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En cuanto a las muestras de ríos, en la fig. 16 se puede obser 

var que las muestras 12, 13 y 16 son diferentes texturalmente ya que es-

tas muestras fueron tomadas a la orilla del cauce del río, siendo enton-

ces de tamaños más finos que las demás muestras que fueron colectadas en 

el caney,  del río. 

3.2. MORPOLOGIA DE LAS PLAYAS Y ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS 

En la fig. 17 (a) se puede observar, en forma general, una mar 

cada tendencia de aumento del tamaño de grano a medida que la pendiente-

de la playa se incremanta. 

Las playas estudiadas en el litoral del estado de Nayarit pre-

sentan pendientes muy suaves y el tamaño Luc:Tedio del sedimento es de gra 

no fino (fig. 17 (b)), excepto la localidad Peñita de Jaltemba (2), la -

cual tiene una pendiente de 10.1° que puede ser causado por un aumento - 

en la energía del oleaje, provocando así una acumulación del tamaño del-

grano hacia finos. 

En el estado de Jalisco (fig. 18 (a)), las playas se presentan 

en 3 grupas: 1) las que tienen pendientes de 2° a 5° y su tamaño varía de 

rodio a fino, donde se encuentran las localidades 11, 13, 14, 15, 16, 20, 

y 21 (para su localización ver fig. 18 (a)) ; 2) el grupo que presenta una 

pendiente que varía de 6.5.° a 9.5° y el tamaño de la arena es nedio, es-

te grupo lo constituyen las localidades 8, 9, 10, 13, 17 y 18, y 3) el - 
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grupo que presenta pendientes de 12° a 13°, constituido por arenas medias 

a gruesas y lo forman Las lnnnlidades 19, 22, y 23. Ccnparando estas lo-

calidades con las de Nayarit, se puede observar que la mayor concentra --

ción de localidades se encuentra dentro de los rangos de m y Mz oorres--

pondientes al estado de Nayarit, aunque sí se observa una mayor cantidad 

de localidades que se salen de estos rangos en Jalisco, algo similar ocu 

rre en el Estado de Michoacán (fig. 18 (b)) en donde las localidades 25-

y 35 presentan tamaños medios a finos con pendientes muy fuertes de 10°-

a 13°, esto puede ser causado por la presencia de un rio en ambas playas 

el cual aportaría gran cantidad de sedimentos finos a las playas. En es- 

te Estado son menos las 	localidades que se salen del rango, y no se- 

tienen pendientes suave.s 	ccmo en el estado de Nayarit, sino que va- 

ria de 3° a 13° , observándose en el tarafío de grano que estas localida—

des no presentan arenas gruesas, sino que varia de muy fina a fina, 

exceptuando las localidades 42, 43, y 49, las cuales se ven alteradas de 

bido a la presencia de restos orgánicos (corales, conchas, etc.). Por al-

tirito, en el estado de Cberrero (fig. 19) nuevamente se encentraron pendiera 

tes muy suaves de O a 6°, teniéndose arenas muy finas a finas, esta harto 

geneidad puede ser debida a que en Guerrero no se tiene un litoral tan - 

accidentado como en Jalisco y Michoacán. 

Por otro lado, de acuerdo ccn la clasificación de castas de --

Shepard (1973) y considerando que la zona costera en donde se realizó el 

estudio corresponde con una subprovincla de la Provincia Fisiográfica de-

la Sierra Madre del Sur cuya naturaleza es granítica, matan?rfica y vol- 
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canica con un poco de material sedimentario y siguiendo los lineamien-

tos de Shepard las costas del litoral estudiado corresponde a costas pri-

marias. Se puede observar en la tabla II que la mayoría de las localida—

des estudiadas quedan tanto en costas de origen primario como secundario 

lo cual no contradice lo propuesto por Shepard, ya que él considera a --

las costas primarias sin modificación por procesos marinos y sus carac - 

rísticas son debidas al nivel del mar que llega a descansar contra una -

forma de tierra que es el resultado de agentes terrestres de erosión y de 

positación, vulcanismo o movimientos de tierra y a las costas secunda --

rias aquellas donde los plocxisos marinos han sido los responsables del - 

carácter de esas costas. El mismo aclara la dificultad de situar una cos-

ta dentro de una sola clasificación, siendo lo más común colmarlas den—

tro de 2 6 3 clasificaciones, presentándnse la misma dificultad para di—

ferenciar costas primarias de secundarias, debido a que los procesos mari 

ros actGan casi inmediatamente después de los agentes terrestres, aunque-

hay costas en las que predomina en su formación un solo tipo de proceso, 

ya sea terrestre o marino. Esto se observó claramente al aplicar la cla-

sificación a las localidades estudiadas. 

Esta clasificación deb2 usarse con reserva, dependiendo de la-

escala y las características que se deseen estudiar; para este estudio - 

se utilizaron las observaciones de campo, así odmo las cartas topográfi—

cas de la Defensa Nacional por tratarse de un trabajo a nivel regional. - 

liasándow en sentido estricto en la clasificación de Shepard, se puede --

diservar que una costa primaria tiene su correspondiente en costa secunda.  
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ria, oon algunas excepciones como son las localidades nefteros 14, 15, 26, 

35, 45, 46, 47 y 62, en las que para su formación se observa un solo tipo 

de proceso ya sea terrestre 6 marino. 

Por lo tanto el litoral del Pacifico estudiado, se clasifica -

de acuerdo con Shepard en la tabla No. II; en ésta se tiene UXT) mayor -- 

porcentaje las costas de bahía barrera, las cuales son costas secunda -- 

rias por depositación marina a partir de costas primarias de influencia 

fluvial, debido a que existe próximo a ella un río que aporta sedimento - 

o atrás hay una laguna; la segunda en importancia son las costas prima --

rías de tipo granítico, teniendo su correspondiente en isla barrera, a-- 

hía barrera y punta barrera generalmente las de menor porcentaje fueron- 

las costas primarias deltáicas debido a que a lo largo de la zona estu—

diada, solo el río Balsas presenta un delta. 

auno ya se mencionó anteriormente, hay algunas localidades que-

quedan dentro de dos o tres clasificaciones, cono por ejemplo; la locali 

dad No. 48 que corresponde a Ixtapa, Gro., es de origen volcánico y pre-

senta erosión, que trae por consecuencia el lábramiento de un frente --

irregular cuspado y posteriormente bahías barrera entre cada promontorio 

de costa irregular, por lo tanto, es posible esta aceptación de triple -

clasificación. 

corto no es un estudio particular de cada playa, sino de carde-

ter regional en cuanto a lo que es costa, y tomando en cuenta a la playa 

cano un anbiente de depósito, queda dentro de la clasificación de costas 
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secundarias. 

Por otro lado, dei el punto de vista de las estructuras scdi 

mentarías se puede considerar que en las playas existen rasgos deposita-

cionales, erosionales y de tipo orgánico. Estos rasgos son consecuencia -

de la acción del oleaje, de las corrientes de mama, del viento y de la-

actividad orgánica y producen estructuras sedimentarias primarias las --

caales se pueden considerar como diagnostico del sdbanbiente de playa, va 

riando de acuerdo al lugar y época del año. 

Así mismo, algunas estructuras sedimentarias primarias represen 

tan la actividad !eólica en determinada época del año 6 las variaciones -

del viento durante el día. Así también, el proceso fluvial se encuentra-

representado en las estructuras sedinratarias primarias que se forman en 

La playa donde los ríos convergen al mar. 

Estas estructuras se pueden clasificar (Konar, 1976; Davies, - 

1980; Derbyahire, 1980; Reineck, 1980), de acuerdo al proceso que las — 

origina, en marinas, eólicas y orgánicas. 

Las estructuras originadas p017 procesos marinos son: 

a) Marcas de oleaje .- Estas se paducen por la acción de las olas-

de lavado las cuales al llegar a la cara de la playa acarrean en su parte 

delantera arena, restos de conchas y de algas, dcpasit!tndolos en el 11--

mita de máximo avance del lavado, dejando una Línea irregular, fina ondu 

lada arenosa de .1 a 2 mm de altura, dependiendo de la altura de la ola - 
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local y de la topografía de la playa. 

b) Marcas de Reflujo por corriente y marcas de Reflujo en V.- Se --

forman duandp una concha o guijarros situados en la cara de la playa oons 

tituyen un obstáculo a la corriente de reflujo, produciendo una estructu 

ra característica en V., que se ensancha en la dirección del flujo. 

c) Rombos de Reflujo.- Son estructuras que se encuentran en medio -

de lavado, su forma es burdamente la de un diamante o patrones roniboedra 

Les, se desarrollan en la cara de la playa por acción de las olas de re--

flujo. 

d) Rizaduras de Reflujo.- Son formadas bajo condiciones de flujo --

supercrítico y son comparables a antidunas; éstos migran aguas arriba en 

dirección opuesta al flujo, mientras que las marcas de reflujo migran --

en la dirección del flujo. 

e) Rizaduras de Resaca.- Se forman por la marea baja o después de-

una tormenta, al filtrarse el agua y formar pequeñas corrientes, en di-

recci6n al mar. 

f) Laminación y Estratificación.- Es una de las principales caracte-

rísticas de los depósitos de playa cuando se ve en cortes, tienen un ran 

go de 1 a 2 nin de espesor (1.m.1 y 2). Se observan mejor en playas de are 

na fina o media, sobre todo cuando están formados por una alternancia de-

capas cuarzo-feldespáticas claras y minerales posados obscuros cano se - 

ilustra en las radiografías tomadas a los núcleos (láni. .3 a 6 inclusive). 
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g) Bermas.- Es wLi estructura sedimultaria primaria que se forma --

ppr la acción erosiva de la marea sobre la arena de la playa, se conoce -

también cano escalón de la playa son: canales de marea, arroyuelos de ma 

Mea y cordilleras de playa. 

Las estructuras sedimentarias primarias debidas a la acción 

eólica son: 

1.- Rizaduras por viento.- Son estructuras que se forman como canse-

el.encia del proceso eólico en la zona de postplaya, se forman cx los --

ejes de sus crestas transversales a la direcciln del viento y se desarro- 

llan completamente cuando tcdavta permanecen pequeños y por consiguiente 

no pueden ser considerados como pqLeflas dunas (lám. 7 ). Ins granos-

más gruesos se encuentran en sus crestas debido a la energla del viento - 

en esta región; de aquí la altura de las rizaduras dependa de que éstos-

granos gruesos permanezcan en su posición central. (Derbyshire, 1979) . — 

Las rizaduras más grandes se caracterizan porque sus formas son asimétri 

ces; el grado de asimetría , en este caso, varea directamente con el tema 

F a 	del grano; pero cm un tamaño de grano uniforme, únicamente su harma 

dependen de la gradacirn da ice arena superó'. ,.al. 

2) Microdunas.- Son estructuras sedimentarias primarias (pe no de-

ten confundirse cal las rizaduras dado que difieren en origen y morfolo-

gía con estas últimas (150. 7 ). las microdunas se desarrollan a fa--

vor de pequeñas corrientes de viento que inciden directamente sobro la -- 

superficie arenosa (b la postplaya, provocando con esto una diferencia- 
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ción con las rizaduras preexistentes debido a que las corrientes eólicas 

que forman las microdunas son de mayor velocidad y energía que las que - 

forman las rizaduras. Pueden tener una forma similar al harján o a las-

dunas de tipo aklé. En cuanto a su estructura superficial y composición 

mineral, se comportan de una manera similar a las rizaduras descritas en 

el párrafo anterior. Su expresión morfológica es equivalente a disconti—

nuidades en los ejes crestales de las rizaduras, causadas por acumulacio 

nes de mayor volumen y de forma diferente, donde existen estas microdunas 

cuyo tren de deqarrollo es transverso al eje de las rizaduras y algo dis 

continuo en relación a sí mismas, es decir, los extremos de éstas pueden-

coincidir con la parte central de la que le precede. 

Cuspilitos.- Rasgos fisiográficos que se forman en mar abierto o-

en condiciones de bahías semiprotegidas, en donde el tren de olas llega -

a la playa casi sin pérdida de velocidad y energía. Esto ocurre en mar --

abierto por que no hay pranontorios o puntas que provoquen la refracción. 

del oleaje, en las bahías se forman en la porción en donde tiene entrada 

directa el mar, es decir, en los sitios donde la refracción de las olas -

sea mínima (parte central de la bahía). Esta fuerza del mar llega perpen 

dicularnente a la playa produciendo erosión el empuje del agua formando-

así valles de reflujo provocando La formación de crestas (Anexo IV ). - 

Cambian en dimensión de acuerdo a la marea y a las undiCieneS de tormen-

ta ( no se forman). 

Las dunas no son consideradas an9 estructuras sedinentarias- 
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primarias, sino tan sólo como formas de depósito que existen en la post-

plavi, pero debido a que forman parte de la fisiografía de la playa, se-

incluyen en la tabla III. Existen dunas móviles y estables y delimitan 

el subambiente de playa. 

Las estructuras sedimentarias primarias formadas por la acción 

de organismos son: pistas y huellas de organismos tales 00MD crustáceos, 

quelónidos, aves, mamíferos y anélidos así ano horadaciones que consti-

tuyen las madrigueras de algunos de estos animales y que interceptan la- 

laminación en el subsuelo de la playa (bioturbación), (lám. 8 ). 

En la porción del litoral del Pacífico estudiado fue frecuente 

encontrar en la zona supralitoral bermas, cuspilitos, canales de marea,-

arroyuelos de marea, rizaduras por viento, cordones litorales, micicku - 

nas, dunas móviles y estables, huellas de organismos, restos de conchas-

y de organismos calcáreos; en la zona de infra y nesolitoral se encontra 

ron rizaduras por oleaje, rizaduras y rombos de reflujo, marcas en Si y -

rizaduras de nvunaa y horadaciones por cangrejos (tabla III). 

Las estructuras sedimentarias nk'is frecuentes fueron: horadacio-

nes por cangrejo, rizaduras por, reflujo, restos de organismos calcáreos-

y ranbos. 

Estas estructuras sedimentarias se observan con mayor frecuencia 

er las localidades de mar abierto, por ejemplo, en la mayor parte del 

de Guerrero; decrece su presencia en las localidades semiprotegidas 

y de bahía no obstante su presencia, en la parte central de las bahías. 

63 



SubfeldliarenIto 

FRM  
Ak053  

41'  • 4. 
c>

o .  
t o 

+ 
64 (/‘) o 

FRV 100% 

Vokarenit a 
r- 

30% 

Filarenita 

100% 

Q Z 
lo % 

Cuarzooranita 

F R S 
100% 

9•4a mi a 



757. 2 S'. 
• 1119;--- 	 V7:7 	 lo O 4 

FR 

OZ 
0'4 

• Z... és Illoopliele 

n Zoos de Leve . 

• Zeit. és P.MpIep. 

ti 

CLASIFICACION MINERALOGICA - NAYARIT 

FD 

65 



3.3. CLASIFICACICN MINERALOGICA DE UDS SEDIMWPCS. 

Este estudio se basó en la clasificación mineralógica prcpues 

ta por Folk (1966); la cual se basa en los siguientes puntos: 

i) No toma en cuenta el porcentaje de minerales pesados, láminas - 

de mica, fragmentos de conchas y de otros organismos, etc. (fig. 20). Se 

calculan al 100 % los constituyentes esenciales, es decir: 

Q Olarzo indiferenciado. 

F : Todos los feldespatos y fragmentos de granito y gneis. 

FR: TOdos los demás fragmentos de roca: seliinentarias, volcánicas y- 

metamórficas. 

Los porcentajes obtenidos situaron cada muestra en uno de los 

siete casilleros del Triángulo de Clasificación Mineralógica (Figs. 21,-

22, 23 y 24 ). 

ii) Si se tenían muestras en el canso de las Litarenitas, se pro ' - 

dla a recalcular al 100 % todos los fragmentos de icen, utilizando de -

esta manera el triángulo FR, el cual se ilustra en la fig. 20. 

En la fig. 25 se visualizan los porcentajes Obtenidos para ca-

da composición mineralógica, en donde se puede observar que las feldsa-

renitas liticas son las más abundantes siguiendo a éstas las sublitare-

nit'as y subfeldsirenitas. 

Se relacionó ambiente de depósito y mineralogía (Figs. 26 y - 
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27). Para tal efecto se construyó la fig. 26 de acuerdo a la mineralogía 

y los distintos depósitos marinos costeros, y la fig. 27 que es la clasi 

ficación de los depósitos marinos costeros en relación a su contenido mi-

neral. 

Se estimó la composición mineralógica de las 282 muestras con -

forme a la clasificación citada anteriormente, observándose que el 41.3 % 

de las Subfeldsarenitas corresponden a bahía barrera, teniéndose en el -

mismo tipo de depósito el 40.9 % de las Feldsarenitas y el 32 % de las - 

mismas en playa barrera, etc. 

Así mismo se observó la clasificación mineralógica para cada--

Estado, relacionándola con su ambiente de depósito (figs. 28, 29. 30, 31). 

E la Figura 27, se puede observar que las Litarenitas san más 

abundantes en bahías pequeñas, debido posiblemente a la erosión directa - 

de los promontorios y por otro Lado se encontró que las subfeldsarenitas 

son más abundantes en Lnhías ibrrera. 

Aparent-Lnnente, podría decirse que los datos reportados en las-

figs. 26 y 27 se contradiam, rxnx) en antas puede verse, por ejeirplo, que 

el depósito marino costero más variado en cuanto a composición es el de-

bahía barrera, sin Embargo, se observa que las cxxnposiciones predaninan-

tes en éste son Feldgarenitas Liticas, Sublitarenit-as y Subfeldsanmitas, 

en ese orden; de igual muera se puede observar que las Cuarzoarenitas -

son poco frecuentes en esta ix)reién litoral, presentándose casi exclusi- 

7 1 
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vanente en playa barrera. Estos dos ejemplos contrastantes pueden tener- 

su explicación en la fuente del material. Opino se mencionó anteriormente, 

en los depósitos de bahía barrera hay una relación estrecha entre el — 

área fuente (que de acuerdo al marco tectónico que prevalece en la Pro—

vincia Fisiográfica de la Vertiente del Pacífico del área en cuestión, -

en donde existe una predominancia de rocas félsicas, un porcentaje menor 

de rocas máficas y aún en menor ptoporción rocas fólsicas, un porcentaje 

nenor de rocas máficas y aún en menor proporción rocas sedimentarias) y -

la composición mineralógica; siendo tan variada la litología de esta área 

es lógico tener esta heterogeneidad en la composición mineralógica. Ana 

lizando el porqué existen las Cuarzoarenitas en playa batrera, podría de 

cirse que es debido a que el oleaje actea como agente clasificador, siendo 

el cuarzo el mineral más estable en relación con los feldespatos y rag--

mentos de roca. 

Se encontró que existe una relación entre la °imposición minera 

Lógica y la Clasificación de Costas (Shepard, 1973). Si se tiene por ejem 

plo que una playa barrera se clasifica °amo una sUbfeldsarenita, la mayo-

ría de las veces se relacionará con una costa primaria granítica, o si - 

32 tiene una volcaxenita, se tratará posiblemente de una costa secundaria 

cuyo origen primario es de Tefra o Volcánica. Se puede decir entonces --

que el origen de la costa tiene una influencia local en la oanposición - 

mineralógica. La composición de la arena está en función de la fuente, - 

que es de hecho la costa de origen primario. 



Al llevar a cabo una correlación entre las rocas aflorantes -

de la cuenca hacia la vertiente oceánica y los depósitos formados en el-

litoral (costas de origen secundario), se vió que la mineralogía del de-

pósito no tiene una influencia muy estrecha con su proveniencia dado que, 

en el caso de Nayarit, por ejemplo, se tienen formas de depósito muy si 

rallares (bahía barrera), litología también muy similar pero su composi—

ción mineralógica es muy diferente para cada localidad, debido a que no 

es la cuenca la que da lugar a la composición mineralógica del depósito. 

Este ejemplo es aplicable también al resto del litoral motivo de este es-

tndio, en donde se demuestra que los procesos que prevalecen en cada una- 

de las formas de los depósitos de playa son los marinos y que, junto con 

la proveniencia del material, coadyuvan a clastituir una mineralogía se -

lectiva para cada caso. 

De lo anterior pueden deducirse las siguientes ideas: 

lo.- Siempre que se quiera relacionar la mineralogía, con la fuente-

de origen, el tipo de depósito y ::dio de sedimentación de he hallarse en — 

cuenta cada caso en lo particular, ya que en esto interviene la variabili-

dad de las circunstancias. 

2o.- En una región con características heterogéneas, prevalecerán -

los agentes clasificadores (oleaje, corrientes litorales, accíxu eólica,-

etc.). 

30.- En una costa de origen primario, la canposición mineralógica-

local está en función directa de la fuente. 
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4o.- La cummusición mineralógica de los depósitos secundarios está 

en función de la costa primaria y del oleaje. 

Finalmente como el color del sedizrento es un atributo que se - 

~ria con la composición del mismo,se hizo la descripción (figs. 32, 33) 

del color de las muestras en base a las tablas de color de Münsell. El --

Dolor de los sedimentos lo regula el efecto masivo total de los colores - 

de los granos de mineral, el color de cualquier recubrimiento de los gra-

nos de mineral, como puede ser el óxido de Fe en las partículas de cuar-

zo y el grado de finura de los granos. 

Conviene destacar una clara preferencia del color pardo hacia-

las feldsarenitas y gris hacías las lita evitas, tanto en muestras secas-

como hómedas, como se ve en las figs. 32 y 33. 
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IV. 	TECTONICA Y SEDIMENTACION 

De acuerdo a Krumbein (1969), el grado de tectonismo en una re 

gión considerada regula en parte la distribución de los medios sedimenta-

rios debido al control que ejerce sobre La línea de costa y por lo tanto, 

regula en parte también la duración del período de tiempo en el que ac--

taa el medio sobre el sedinento antes del cubrimiento. El tectonismo y el 

medio se relacionan de tal manera que una determinada combinación de am-

bos, determina en un grado considerable las propiedades finales de los - 

depósitos en acumulación. las características de un depósito sedimenta—

rio dependen de varios factores, entre los cuales se encuentran los si --

guientes: 

a. Natulareza de la roca de origen. 
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b. Expresión y relieve topográficos del área de origen. 

c. Distribución de los elementos tectónicos qt-bre el área de origen 

y de depósito. 

d. Intensidad del tectonisno en cada elemento tectónico. 

e. Agentes de transporte que acarrean los detritos a las áreas de - 

depósito. 

F. Sistema de medios en el área de depósito. 

Krumbein sugiere que los factores climáticos sobrepuestos a los 

anteriores, también pueden afectar el grado de intemperismo de las rocas - 

de origen. Uno o más de los factores mencionados puede volverse dominante 

en condiciones apropiarlas, po ejemplo, en un área estable en donde los - 

agentes ambientales actúan ccnstanbanente amere los sedimentos, el medio - 

dimantario es de primordial importancia; éste último es el factor más --

importante en cuanto a la regulación de los sistemas de distribución de se 

dimentos. La influencia del tectcnisno sobre los procesos ambientales es - 

principalmente de carácter determinativo del régimen al que se sameten -

las partículas sedümntarias en la superficie del depósito. Si el paso es-

lento, las partículas se quedan en la superficie del depósito un tiempo lo 

quficientenente largo para ser clasificadas perfectamente y modificadas en 

cualquier otra forma de acuerdo a los procesos físicos y químicos del me--

dio. A medida que aumenta el grado de tectonism, disminuye la influencia 

del medio sedimentario, debido a que acorta el intervalo de tiempo dentro 

del cual puede actuar, el medio sobre los detritos que le llegan. Por lo 

tanto, puede considerarse que el tecbonisro ejerce un efecto de encubri -- 
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miento sobre la interpretación ambiental. Krurrbein propone una relación 

entre los ambientes de depósito y la intensidad tectónica, señalando que 

en la línea de playa, se puede observar una respuesta muy sensible a los 

canbios del nivel del mar. 

Por otro lado, Folk (1974), ccnsidera que el ambiente de dep5si 

to ejerce mayor control qty2 el tectcnisro en la clasificación y en el re-

dcndeamiento de los sedimentos. El sedimento de playa podrá lograr una -

buena clasificación si la línea de costa peruanece estable durante mil o 

cien mil años. Esto se debe a que los prorrsos de clasificación y selec-

ción suceden casi instantáneamente si se compara osn la escala de tiempo 

geológico; par tanto, se necesita de un periodo de estabilidad de la cor 

teza para gin se pruiuzcan sedimitos bien seleccionados o bien clasifica 

dos. Si se tiene un periodo de cambios rápidos de la costa, corro actual-

riente sucede en las playas del Mano Pacifico, hay muy poco redondea --

miento de los granos de arena. El anbiente de playa tendría que ser rela 

tivauente estacionario para producir una buena redond2z en los sedimen—

tos, pero solo necesita esta estabilidad durante una fracción pequeña --

tbl tiempo geológion. Aungin aparontenente el ambiente de depósito sea -

el factor que emntrola inmediatanente la madurez textural, el marco tectó 

nico ejerce un control indirecto al determinar cuáles ambientes predomina 

rán y cuáles serán poco abundantes en una determinada región. El grado y 

tipo de actividad tectónica determinan una asociación preferente aunque-

no necYesaria,que ccuprende la litología del área fuente,el relieve,los agen 

tos geom5rficos y la velocidad de subsidencia de la cuenca de depósito.los 



ambientes de depósito controlan a su vez el grado de madurez textural. 

En un área litoral tectónicarrente activa, aunque las playas sean volum6-

tricanente poco importantes, podrían presentar localmente sedimentos muy 

bien clasificados y de gran madurez, no obstante que en este tipo de mar 

co tectónico predominen los sedimentos inmaduros debido a la prevalen -

cia de ambientes de depósito de roca madurez. 

4.1. MADUREZ TEXTURAL 

De acuerdo a Folk (1969), la madurez textural es la integra - 

ción de las propiedades texturales de los granos de arena, en una secuen 

cia de desarrollo que abarca cuatro etapas, por las cuales pasa al ---

aumantar la aportación de energía mecánica tal como abrasión y acción - 

clasificadora de las olas o de las corrientes en los sedimentos, siendo-

estas etapas las siguientes: a) Fase inmadura (arcilla >5%, arenas mal 

clasificadas y angulosas); b) fase subiudura (arcilla >5 %, arenas mal 

clasificadas y mal redondeadas); c) fase madura ( arcilla = O, arenas -

bien clasificadas pero mal redondeadas); d) fase supermadura (arcilla = 

O, arenas bien clasificadas y bien redondeadas). 

Esta clasificación 	da La naturaleza física del ambiente de 

depósito, ya que 	describe la capacidad del mismo para separar, clasi 

ficar y producir abrasión en los detritos aportados. 

Por otra parte Pettijohn (1976) señala que la madurez es una -- 
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medida de los procesos de descanposición durante la marcha del sedimento 

hacia su desgaste total, también dice que ésta es una función del tiempo 

a través del cual se ha ejercido una acción destructora y de la intensi-

dad de esta acción. Tiempo e intensidad dependen del relieve y del clima 

respectivamente, aunque en algunos casos este último retarda o anula los 

procesos de desintegración química. 

De acuerdo a lo anterior, para el caso de los sedimentos mues-

fieados se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para la zona de rompiente se tiene que el 45 % del total de --

las muestras se agrupan en arenas nrderadamente bien clasificadas y el - 

26 % son arenas neidúradamente clasificad" la redondez de los granos - 

varia de angulosos (42.5 % ) a muy angulosos ( 30 % ), lo que indica que 

se trata de una Fase Submadura.:  

En la zona de lavado, el 43 % de los sedimentos está consti --

tuldo por arenas mcderadanente bien clasificadas, el 22.5 % en bien cla-

sificadas y el 21 % a subanaulosos, lo cual indica que estas muestras se 

encuentran entre las fases submadura y madura, predominando la primera-

de ellas. 

En la zona de playa se tiene que el 52 % del total son arenas-

noderadanente bien clasificadas, el 26.5 % son nrdpradamente clasifica -

das, y en la que respecta a redondez, el 48 % son angulosas y el 26 % -- 

subangulosas, lo que 	indica se trata de una Pase Submadura. 



Ahora bien, si se consideran las muestras indistintamente, se - 

tiene que el 44 % corresponde a arenas moderadamente bien clasificadas y 

el 45 % son angulosas, lo cual nos indica que la mayoría de las muestras 

se encuentran en una fas submadura. 

Coma se puede observar, solo en la zona de lavado los sedinen—

tos tienden hacia la fase de madurez, esto se debe a que se trata de una 

zona de alta energía, en donde los sedimentos son retrabajadcs de manera-

constante y ccn más rapidez que en la zona de rompiente y de playa, debi-

do a la acción de las olas. 

En el área de estudio se encontró que les sedimentes de playa -

son predominantemente moderadamente bien clasificados a pesar de que en - 

este tipo de ambiente se debería esperar grados de clasificación más --

alto, lo cual es debido seguramente a que la actividad tectónica del área 

influye en forma continua en La creación del relieve. Así mismo el bajo - 

valor en los porcentajes de cuarzoarenitas, hace suponer que la zona de - 

estudio refleja inestabilidad tectónica, a través de una mayor abundancia 

en los demás casilleros del triángulo de clasificación mineralógica; esto 

esto es, nuevamente los agentes tectónicos no han dado tiempo a que los - 

procesos erosivos eliminen suficiente feldespatos y fragmentos de roca. 
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V. 	CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

Basándose en el conocimiento de los principios geológicos que 

intervienen en el litoral para regular la conformación de la línea de-

costa, la topografía en el fondo de la zona próxima a ésta, la currpusi 

ción y estructura de la misma, que son las responsables de la destruc—

ción local de la línea de costa y segén la magnitud de las alteraciones 

locales, la cual se observará en las tablas de clasificación de es — 

tructuras sedimentarias primarias y de clasificación de las costas, se - 

pueden proyectar estructuras ingenieriles que eviten pérdidas por ero --

sien, estabilizar o mejorar las condiciones existentes, crear o mantener 

melles y otras estructuras cano son escolleras en la desentecadura de - 

ríos importantes, rompeolas etc. 

al esta porción litoral existen puertos importantes, cato son- 



en la Bahía de Banderas, Puerto Vallarta; las Bahías de Chancla, Navidad, 

Manzanillo, San Telmo, Petacalco, Zihuatanejo y Acapulco, en los cuales -

se pueden desarrollar obras de Ingeniería Portuaria, para la protección - 

de pequeñas y grandes embarcaciones. Cabe mencionar que en lázaro Carde - 

nas, Mich. se construye uno de los principales puertos del país. 

También es importante mencionar el desarrollo de la industria-

turística, ya que por la zona de que se trata, presenta una infraestructu 

ra propia, belleza en sus playas, todas ellas comunicadas por la carrete-

ra costera dinero 200. 

Por otra parte, la importancia de los sedimentos recientes des-

de el punto de vista económico se baga en el enriquecimiento de ciertos - 

minerales, que debido a sus características químicas, logran preservarse 

al soportar el íntemperismo y transporte, llegando a formar depósitos de- 

placer (Park y MacDiarmid, 1964). 

Se han realizado estudios exploratorios referentes a distribu - 

ción de minerales de interés eoonánico en placeres de playa, ceno son los 

realizados por la gerencia de Estudios Especiales del Consejo de Recursos 

Minerales (CRM, 1980). 

No es objetivo de este trabajo el cuantificar el conteni-

do de minerales pesados a lo largo de esta porción litoral; sin embalgo-

en el análisis mineralógico se pidieron detectar minerales cano: biotita, 

clorita, muscovita, hornblenda, Al-imita, magnetita, olivino, circón, gra 

nate, entre otros; que constituyen mandones esporádicos ubicados en la - 



parte posterior de las puntas de las bahías, en los sitios en donde la-

corriente litoral pierde competencia por una máxina refracción del olea-

je y en las bermas de pleamar de algunas bahías, en forma de cordones pa 

ralelos a la línea de costa, de ancho muy escaso, que de ningún nodo re-

presentan un yacimiento mineral para playas tan recientes como las de es 

te estudio, dado que los yacimientos minerales de playa (de placer) se - 

hayan ubicados en zonas geológicamente muy antiguas que pueden estar ac-

tualmente en el litoral o muy lejos del mismo, en la planicie costera for 

nada por la erosión de alguna región de escudo metamlérfico; así calo 

en planicies costeras antiguas o recientes. 

Finalmente, el tipo de sedimento mas agradable para el turismo,-

es aquel de textura fina y colores claros; esta información se reporta en 

el Anexo 1 , la cual puede ser útil en la búsqueda de posibles áreas-

para el desarrollo turístico. 

De acuerdo con la clasificaciál mineralógica observada, los casi-

lleros correspondientes a feldsarenitas líticas, litarenitas feldespáti - 

°as, subfeldsarenitas y sublitarenitas podrían ser los más atractivos pa-

ra la búsqueda de ciertos minerales de interés econ6nlico; los demás casi-

lleros no se consideran muy buenos para este fin, debido a que el sedímul 

to aún no ha sido lo suficient~e retrayijado ciare para Haber separa-

do los minerales acoesorios. 

De acuerdo con Carranza Wwards (19HO), las mayores concentracio- 
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nes de minerales pesados se encuentran =m'urente en las fracciones fi - 

nas de arena, algunas veces creando un incrementa relativo de minerales-

pesados con respecto a los demás. 

Otros aspectos económicos que también se desarrollan a lo largo-

de la linea litoral pueden ser la explotación de diversas plantaciones — 

(cocoteros, etc.) así caro los recursos del manglar y las pesquerías, --

que pueden llevarse a cabo en las lagunas y esteros de la zona costera - 

(Yariez Arancibia , 1974, 1976 y 1980). 



VI. 	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSICNES 

1.- Se encontró que los sedimentos de las subzonas de rompiente de -

lavado así como de postplaya se comportaron de manera muy simi -

lar al relacionar los parámetros texturales de tamaño gráfico -- 

promedio (M2), coeficiente de clasificación ( 	y simetría -- 

(SkI). 

2.- Al dividir las localidades en zonas protegidas, semiprotegidas--

y de mar abierto, se observó que las  localidades de mar abierto-

son las que presentan nulor variación de tamaño, clasificación y 

simetría en sus sedimentos; aunantando gradualmente estas varia- 
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cienes en las localidades senáprotegidaq y más aún en las prote-

gidas. 

3.- Respecto a la relación que existe entre el tamaño de grano y la - 

pendiente de playa, se puede observar de manera general una marca 

da tendencia de aumento de tamaño cuanto más fuerte es la pendien 

te de la playa. Por otro lado al realizar la clasificacien de las 

costas de acuerdo a Shepard, se pudo observar que la mayoría de -

las localidades estudiadas quedan tanto en costas de origen prima 

rio como secundilrio, lo cual no se contrapone con lo establecido,  

por Shepard. 

4.- Las estructuras sedisentarias así cono los rasgos fisiográficos - 

más frecuenten te observados fueron cuspilitos, horadacicnes por 

cangrejos, rizaduras por reflujo, restos de organismos calcáreos-

y marcas rarboidales, presentándose can mayor frecuencia en las - 

localidades de mar abierto y disminuyendo en las localidades semi 

protegidas y de bahía, no obstante su presencia en la parte cen--

tral de estas últimas. 

5.- Se determinó la ccmpysición mineralógica de las 282 muestras reco 

lectadas, encontrándose que los procesos que prevalecen en cada - 

una de las foruas de los depósitos de playa son los marinos, y -

que junto con la proveniencia del material conforman una mineralo 

gía selectiva para cada caso. EIL! esta manera, se enoontró que el- 
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mayor porcentaje de las nmestras estudiadas mineralógicamente 

rresponden a feldsarenitas lítiras, seguidas de sublitarenitas, - 

subfeldsarenitas, litarenitas, litarenitas feldespáticas, feldsa-

renitas y por último cuarzoarenitas. 

6.- Se Observó que la gran mayoría de los sedimentos analizados se --

encuentran en fase sUbmadura, solo aquellas localizados en la zo-

na de lavado presentaron una tendencia a la fase madura, debido - 

a que ésta es una zona de alta energía en donde los sedimentos --

son retrabajados de manera constante y con más rapidez que en la 

zona de rompiente y de postplaya. 

7.- El hecho de que los sedimentos de playa en su mayoría san modera-

damente bien clasificados, en fase submadura y relativamente ba—

jos en cuarzo, hace pensar que éstos estén reflejando inestabili-

dad tectónica en el área. 

8.- Las posibilidades que ofrece el litoral del Pacífico en la región 

de estudio para la explotación de recursos naturales renovables,-

investigación y desarrollo turístico son muy amplias. 



6 . 2 . MOOMENDACICNES 

1.- El hecho de haber caracterizado dei un punto de vista sedinen-

tol6gico un amplio sector litoral del Pacífico de México, Hely- -

ser considerado cano bi  a estudios detallados y de diversa ín-

dole. 

2.- COn fines de prospeccinl minera se recomenda estudiar aquellas-

localidades en la s  que el tamaño gráfico prouLio del sedinento-

corresponda a fracciones finas, con lo cual se tendrá una mayor-

posibilidad de contar con concentraciones más altas en minerales 

pesados. 

3.- Para el emplazamiento de nuevos centros turísticos se recomienda 

tomar en cuenta, aaPnés del paisaje natural e infraestructura,—

parámetros tales caro color del sedinrinto, tamaño del grano y — 

condiciones de energía del oleaje. 

4.- En el estudio del canix)rtamiento y costumbres de algunas espe --

cies de quelónidos marinos es importante conocer la textura de - 

los seclin 	del litoral en donde desovan. 
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29 loo !Irisan 	(3.29'1 1 r 2.0'1 0.3'4 )."2 :;1,  51. 

7 1 3.01 a.42 0.13 .1.94 

3 p 2.41 0.66 -1.19 t1A 51. 

4 t. 2.93 O.), 0. Ifi 1.1: :.0 

30 San What, 	(4.14'1 1 a -  2,13 0.57 ta . 19 0.26  :tia 

7 1 2.42 0.52 --d. )i 7. ';7 !4, 01. 

3 1 ::.9: 0.94 -ti,2,  1.11 sA 111. 

4 P 1.72 0,73 0.11 11.03 W1 

la 2.5>a e.49 -0.23 1. 	. SA E:. 

0, 

e:1'J); 114 1.017(1 	MILI( 174 111187r) 	MA2X11212 

Imre I) aliar i !boto 	',Info xrarillento 	nuloodura 
chut) 	 <:!..7.1IX1 

¡Ardo .r.vU'Illfdlt., 	pullo 0seur.,1 	mil madura 

pardo 4411,b 	paokt oncuro 	sulradura 

gris ,::.1r.) 	Iris CISWUVO 	subtodura 

Uf in ruy t.adasur, 	tnds oscuro 	nutriodura 

vin os-_•urn 	,fir 15 	 sumadora 

T'in cy,..ura 	Ir ) s muy Oliedra 	sulrodura 

drlo ny; ot,t.nala 	dr I s ruy or,,ara 	sulroalura 

tiras ruy ..9:ura 	nena rulroatura 

taras claro 	9411, paolti:ou 	suIradura 

1...odt•a  ttada..5.,,aa 	1%.44115'17<" 	n'adaza 

p. u: ,,,C,  W, 	I.): d9 Ir 140,0 	madura 
t-,,,,no 

.jt I !I ruy t,,,Uri 	:1{ .11; 11:7 1?1,;,•erta 	radiara 

anda, olas.,, 	nena 	 Dulneura 

'Iris rotd.tzt-.. 	tiras .314ta1 	salradura 
el.ua.a 
.tris 	 711, ruy ,a,..eva 	5,1111111 a 

dt tá 	 .2110 olio" 	sed:malura 
09.1.111) 

,i: i u 	 dra.,  1,l ato 	aauloodura 
t,2,0z..1 

paula drisl....., 	taus ,„rento 	su/miura 

1r ))s t-a 1 1.2, 	,:ri, Inri nr,2-tuo 	nutradura 

.:t In 	 .t: Ita 01 1:', 	sutrodura 
t-,,:tare 
da as muy 01:0.110 	sulrodura 

t 5 •!:1) 	 :ad miura 

•0•19 :-.3-i tawur., 	;; as ruy oscuro 	-adora 

gris 	 1r):: ruy OSCUCO 	sutrodura 

•t: O; ,a..tat.", 	o 1,  Cni.:7111-0 	roaura 

load, da tuleco 	Ioad. ,  qr 1 9.1,..»-, 	márulira 

1.4,•1.. p 1 ,.1..... 	,:tidnay nocurd 	tmlradstra 

t • arlo ,:a- i 55 -o. , 	2.0.4t. 4r381od 	sulroaut a 
MME, 	 .: ,,,:tt o 

I ,S1,1:4 ' o 1...1,11 	/,•:, o 	 talando:a 

pod't arasf. •,.., 	,a,d'a nar,2Loa 	1:1111,1111.11- .1 

• 
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• 

tio. 
11X211. 	2 IAD 
Natiar0, (rstdurrIttt (n• ) 

ft w2sTP.:, 
93. 

Va!
7.111A 

-
1

.1  1:1; 
1.151J1.19) 

1."(7411. 
M111. 

31 El raro 	(5.369 ) 1 r 0.33 0.39 0.02 1.01 11 U 

2 1 -0.0.1 0.99 -0.44 1.35 11 1' 

3 p 0.26 0.63 -0.04 1.17 P. I' 
32 oplola 	15.37') 1 r 1.07 0.51 -0.18 1.12 II f' 

2 1 1.09 13.54 -0.01 1.01 011 1' 
3 1 0.57 0.62 0.62 1.04 11 r 
4 p 0. r,  U. 1.,) -0.,11 1. 12 011 1' 

33 Maniata 	ti 	15.31:') 1 r 1.98 0.74 -11.09 0.97 50 11. 

2 1 2.25 0.59 0.02 0.91 Sr. 1T 

1 11 1.94 .3.95 0.22 0.01 Sís 0!' 

34 Mamita 	E 	(5 . 36 `') 1 r 0,91 0.75 0.06 0.97 tIrt II' 

2 1 0.73 1.07 -0.12 1.20 1%1.. 
35 743xlqul 1 lu 	(10.21'1 1 r 1.96 0. f., 9 0.03 0.69 Sr. 01 

2 1 2, 3') ,.57  0.171 0. 76 50 51. 

3 p 0.317 1.0'1 -0.03 1,09 LA 1. 	IV I 

4 p 2.0'. 0.70 0.11 0.911 111. 
lti 151 Palritr 	(10.12'1 I 1 1.17 0.57 0.11 1.17 Si. 51. 

2 1 2.16 11.54 -9.16 '0.711 .r. :a. 

3 p 2. 39 0.51 -0.21 3.76 1..3'. 

4 p 2.20 it . 6 7 0.02 1.96 1:11 S 1. 
37 13aftla Lluf aá2rt. 	(7.81'1 1 r 2.93 d. 113 -0.03 1.69 li.; 7'!' 

2 1 2.90 1, . 11 0.09 1,41 Sit SI 

3 p 2.75 11.1 ) -17.66 1.51 15', 5.1.. 
38 lits Avispas 	(6. "2 0 ' ) 1 r -2.101 1.413 .4). ':c 1 1.1,0 11 1. 	(VI 

1. 1 0.76 0.95 -0. 44 1.21, 11 1. 	151 

p 1.53 0.43 -0.19 1.04 1, L 	,V.1 

19 La Sala:Uta 	11.911'1 1 r 2.0 ,I. 31 0.29 1.0 t -.rt :d. 

1 3.93 0. ('4 0.19 3..0 

3 1 3.'14 0.34 0.31 1,9,  C 

0111111 1:i 51313 	1.`..11.1J11 	 1.111.1.11.1.13 
lur:1111A1. 

(mula rt.r/ 1111.11 	1 tt n 3,3 inri ¡Al Lka 	takradura 

pullo my (411:13 	ittnia nzy (1)110!) 	tagnatlura 

pirtit rary 1,113,3, 	pude, my y:113dr? 	hlitrodura 

pattlo rity 011,k3 	.1,11411ln panlurco 	tratrrtklura 

pardo ruy ralliá, 	atan 11 lo 	 mar:list-ira 

pu ,1.1 rtri (.111.1a 	p.ut1..3 :Ir/ 1+111 ido 	,tutztadura 

I, ud.) rari. 1;11.14, 	rt11n1:1 nr/ '111 ido 	1:u1a:nauta 

713 e lana 	.ir 1 a idr..61;u1 	1.1111vatant 
c71.'11V.1 

7 1 a elan, 	7.1a ptithu., 	sulittxtara 
chut, 

716 	 7 le 	 ,..balara 

71s claro 	gris elaln 	starnatiura 

1, lan.:,a 	 'irla clara 	starttlu'a 

1157,4¿t1r,.11.,.,t 	qua my <CC•7.111, 	:•11)\11:11".1 

Iris na.:10 O 	r14•./b! 	 Scilffillat.111 

71:1 	 gris te 11.770 	,,,Ir mala: a 

',iris 	 .11.11.1 1.,(6., in) 	(7.(1*Nulau a 

pit..1, 7 16.5.a... , 	:Ir t s rtri c•letLI*0 	nibrodura 
oscuro 
719 tal n.o; 	7 la 011v., 	saLndstura 

e..111,1 
41 1 a 	 713 c rI.Ilit1 	s111~17.1 

04711 gris: a.; 	7.111 mi uno un 	strlut a 

µ11' l. 	 1 1. u. la .p.  1 t..5....., 	rtt3ara 

;In . I... a:913111.10n 	p 0 ,11 .4 1 r..5.3..., 	J.1.1‘.12"c1 
ella,: 	 09....tIr0 

1.1;c11(.111ril 	1..tick1 cct is!tc•ca, 	rodut .1 

.7 i 5 asan, 	vai,lop341:0 	ma rnlara 
unm 0 

'11'15 nri 115..,...il, 	101:1) 1,  131.,.• 	 tru1S-14‘111".1 
c tic:11ln 

Int d. i , 31 l!iá ,), , 	µ11.1t'1)17.. 	5,11•••41,1IL A 
Coi. 'JIU 	 u..:1.1111 
Irls nlva, 	que. 6111,...› 	rtklara 

o, rli U 
1411 ,k, 91'15:1, ,1 	'13 113 n111,1/ 	1,11.1.it a 

,..• r..9 e 
pi: 6, .111(11 ,- : 	7!i s nri .,.r.un, 	r,117,1 
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113011.111Y) mr:Prsr, S(51- 1.3.1 1X73'. (1)8131 	swei 
14wrlire, 	undienti,  (3, ) lis. 7(110 " (728870 M111. 

40 111 Ikijno) 	(4.091 

4 

1 

p 

r 

2,99 

7.34 

3.40 

0.51 

0.11 

-0.17 

0.9: 

0.73 

SA 

So 

SI, 

SI' 

«111 	I )ardur.: ..) 
c lan, 

(ardo 0r1.3.5.ay,  

2 1 .7.75 0.48 -0.03 1.73 SI' I uldu gr13.iceu 

3 p 2.39 0.57 -0.32 0.05 50 53' trrio us.100 
4 p 1 . tia 1.01 -0.22 1.48 SO SI. rujo pa I 30-3 

41 Atzisu 	(4.971 I r 1.81 0.72 0.03 0.99 SA 1..1'. Lodo rjr13.Sas, 

2 1 2.13 0.59 0.15 0.79 52, 01. grls 	par.1..:..3... 

3 p 0.62 0.92 -0,12 3.97 1, aria 	par 1,1.,,, -: 

4 p 1.43 1.16 -0.34 1.93 50 r.i.. gris 

42 Playa Azul 	(6.161 1 r -1.10 2.00 0.43 1.20 58 1. ur I 3 

2 r -3.81 1.16 -0.0.3 0.79 SR I. gris r);.:ur,.., 

3 1 0.17 2.72 -0.63 0.59 sA orla I up.i. y 
C141‘) 

4 1 2.47 0.54 -0.23 3.9 3 SA SI. parla,  9r13.5,,,,-.. 

5 0 2. 13 0.73 0,03 9.9) 50 03' quin 

6 0 1.5) 0.70 -0,03 1.70 5A 51, !.1r.1...1113.{,-.),,, 

43 11.xlanza 	(5.271 1 r 2.52 0.55 -0.25 1.05 SA SI. cr: in 
, 

3 2.86 11.57 0..12 1.29 5A 51. orzo iniy ,s3.,-.-uru 

3 0 2.39 0.53 9.45 1.7; si, 01. ,:r19 	rr. ,.-.:zu 

4 3' 2.04 .3.03 -3.18 1.07 SA 10. :Tia 

44 DelatUld) 	(2.911 1 r I.04 1.04 -0.19 2.27 I. WI I ur13 	..,:. -..,), 

2 1 2.31 3,53 -0.22 ').7!, St. I, 	..1.'11 'a 1 5 	orw.:..in.,  

3 1, 2.18 0.56 .1.16 0.76 :, 	tr) . ,p u, 

4 p 1.58 0.83 -:I.54 1.44 I;A. I. 	,VII 	<D1 /I 

p 0.12 1.7'1 -0. 22 Z..71 5'.3 I. 	gris 

45 El Atraca. furo 	(1.90° ) 1 r 2.47 0.00 -0.21 0.59 50 SI. 1,ty.3': gr13.1.7u,  

a.3,-.ire 
2 I 2.13 4.43 -7.36 1.00 a). SI. pu.".1) ar1321,..3,-,  

3 0 3.19 5.49 3.11 0,75 SA 01, I ar)l) o r IsScl....,  

44 Majalnu 	12.10°) 1 t 2.31 3.03 -'3.3', : ..' 3 ni. park: .13 17.91,,. 

: 1 3.03 3.37 1.1:1 O . h •., :-.17, :;1, i .ar1..,  1(313.1,a, • 

p 2 . F.2 0.+4.1 -,:1. 35 1,27 01, 

cratai fitmnsi mmurinz 
1t {ItifUU. 

rrrt 0 (arduo) 	rtdclUr.1 
claro 

I.urtIo gris1lua0 	nuiradur a 
oncluo 
{Iris c.:lauro 	 madura 

gris oscuro 	 laico:13ra 

rant) qrls..irmo 	sulrodura 
oscuro 

r.tuki grlikt000 	Ostrikitird 
(Mala) 

(..indo gr 1 323s.N.‘o ruy 	fluirv)lktrO 
410111.1 

F:12710 gr 1 s&i.,0 	su ~ara 
7141011-0 
j....)rtk.) gr 1[150:?0 	SI gowkiltril 

zar,,ka IrisSonu 	outradura 

gris ~o 	 auto: abra 

31 111 oscuro 	 r.;Srradura 

gris ruy oscuro 	~miura 

yur...Su lir 13.5.-ro (uy 	3,2 7a1,11ra 
z:, :d...7D-Z,  

(.10) 3110.0cEr) 	nutraJura 

ne;77.) 	 slitaNILIUr a 

re<lro 	 1.ILTI6.111ra 

311 s :ir/ oscuro 	3:ira:Aura 

Iris my Oscuro 	enlisidtara 

gr la ruy OLICUTI, 	oul111t01r.11 

frt di rilrf OaCtirD 	w41r1141111O 

grt a ruy osc..tro 	&lid:1111U 

no.tgrO 	 sud:Mura 

ur in (31.73r0 	 sutoNkillbi 

parl) gri IkICIN.1 	sur f.lo.iura 
?uy claro 

i a rdo qr 10(.s.! o 	(.dura 
Cult.71r0 

1..11:to gris liwo 	mosca 
osetlf0 

t .3: ID .'rt 1 LION3 	sulni13,13 O 
,-.11..."11L0 

1lnIn19 IX], 1.1o.yo 	rILIar a 
511711.1 O 

:.ar.:10 cji•I. &So.%) 	3.114311,11a 
rtly 51.2n.) 

IDO 



11)1'.211.21Y3.0 7Ífl3, 3(271' sF 3. 141.11.111117. (1.31I17 1:4 1133110 (1311'13 	717 17,23(233 343(1113112. No. 14,-Yrbre, per:cliente (ro°  149. 11(.4113 63111120 14113. '11-1.11111M1. 

47 13rd 1 iano 2.1333a 	13.67" I r 2 .1.1 3. 59 -1. 30 1.05 1;13 311. paz d.') ..jr111:1(1,1 1111,1) :77151330 sobro:dura 
01331103 

2 1 1.63 0.11 -0..13 1. 37 SA :31 031 o 	1 4y-ti .1,.,) 1,114", gr 1 o.1‹.-133) outirodurd 
0:41LIO 

3 p 2 . 41, 0,11 -0,20 0.94 513 3(1, 1 „.,,,j,,, 	3rio31.132:3 pil31-, qrlo..1.06363 
e lAtt3 

outinvlura 

4 p 2. 17 0. 70 3,21 0.39 551 51. p ,13 .133161 1 lento parlo .1711)11 lento stlirodura 
oneurn 00:11113 48 ly.ta131 	( 3.9'1 1 r 1.63 1. 12 -3.27 11. 3.' 2. i0[331‘2333 1,,n1,9 orto:loco sulntdora 
clAro 

2 1 2. )1 0, 5'' -0. 2'> O . 32 o)) 52. 031 o pa:11W,, Iluxit) 1;71),SC01) rM1.1.1.0 
Clan.,  

3 p 1.3: r.•• 1.02 (.13( 0.35 33 01. p.13.1) [2111.13 {320330 sulrodkirrt 
4 1' '3.73 ((.32 0 . 73 1:73  SI' 1,4013 ponlo rnt3nodura 

49 21huatane323 	1 1. 611" 3 1 r 1.77 1.23 0.37 0.r, -; I. 	11-11 gris .311\.) liudo r731633336) 
rxt.:011.9 

rogra.lura 

2 1 2,94 0,69 -0,43 2.17 ,',A 07, j,,,,y, 9,1,,,1.3.9 pnc3k) qt 1 oflairu 
06.,103 

sulra Jara 

3 3; 2. 14 0.37 3.94 ::./3 01, 33r1 o 	;11;31920 3 pa:1U nr 114.56133 orgindura 
clacvs oectiro 10 1303 F'arallorra 	( 3.1M ) 1 r 2. 1.7 6.62 3, 77 112, :39' ,5 in 	1331,132.3. 3.2I3131 gr 1 s(r.,) SU rildlir a 
e 1.11, 

2 1 2. 31 3.5 3 -,1. VI 3.77. 2.5 51. ',ir 1-, 11 isicks, parlo gyls..5.1y) 
ciar o 

subrakiara 

. 3 

4 

I ,  

3' 

2.373 

2.47, 

0.55 

'1.40 

¿:,19 

-.5 11 

9.31. 

6,136 

SA 

Si, FI.. 

3.u3.1, 	,30311111)3;l,,1 

, ir 1 0 1,r1,,),  

1.31111. 5;r1s..42110 
elan., 

patt13 'ji itiácipo 

otkrolior-.3 

rithan 
t:1.1633 e 14171 51 J0133:16.143.a 	(3.07") 1 r 2.61 (3,3') -3. 30 1.6 I :07 :,:i.' 37134 p07311, I, 3.ini.1 '7109.-o) 13.33. lar a 
Clar> 43,2300 

2 1 2.74 0.39 -2.13 1.47 30);l-.. 	gr i s11,3.3.3 (.0113 .731631,1m 313.13631 
710m 

3 1.02 1,  75 -0.13 1.33 13.73 ;0.3.13 31 1:31.15) 3,lr'3,/ 3r 1s31,1313 out intior a 
Goiraro 

4 11 0,33 0.30 3.112 1.03 3 FI.. 61313 :ratillünt, ¡vtr.1.3 oscuro 109 713(20711 
57 lit Nur i la 	( 3. 31') 1 r 

1 

2. 56 

1,73 

1,  . 46. 

3, 27 

-0. 35 

-13 ,10 1,4'l 

5,0 

5i1 

;!' 

lil,  

ion), 1A13:1, 

1,1116, qris.t.»-; 

pu t19 06 I 114121,13 
oscun, 

pira, gi i09,N, 
oilAitt 

rodara 

31331.34.1 

3 31 0.93 0.50 II .136 1.11 !IP 1.3r.13 3r16.563o3 I ,20313 uy 1 s.1.:331 10137113,0,1 
103,110 5) 53 l'a30IV)1 	(:. 75.) 1 u ., .351 11,4 	( -'1,2) r.i, 51' 1,1, qt- 109,.., 1 ,1I11. , 	‹ir 1 ,f1i1LN I 103(1,17.1 

2 2.72 9 , 3'3 -11.09 : -‘7, 51. [...1., 	:,1,1.1,,, mulo 	It i01,3, 
3.5-.313 

(03(3U0 

3 3 2.70  3 ,, 3o 0.96 ; , 60 1,23. 01' ,31 I S 	1.11' hl.,  1, }kW k.) 	31151.-E0 3133(1,0 11 
(71.:311) 1113111, 

4 3 . 02 013 .01' 101311 	.7:1s1,3.3 161,5,1-1: r i 6.16,30 :33ux,33.131.1 
94 Pardla) E1b14.11,51 

( 3.17') 
y I .06 I 	.1,1 1:3 1,1,1, 	1,111,V. , ;!..p, 	1 -41,1,..., -, 

elan, 
subll.(ut a 

3- 
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i£Eniaizt) 
341370, 	;93371132d-e (719 

34177111A 
140. 

0111- 
7.114, 

Mz V, 11111 W73217)
3b 

3:11 tuntioEz 
CUARZO 

2 1 1.70 0.76 0.16 1.07 sj., 

3 1 1.29 0.71 0.01 1.15 SA 

4 p 1.12 0.75 0.13 1.10 705 

5 p 0.96 0,01 -0,10 0.99 Sh 

55 allta de Plata 	15.11°1 1 r 1.27 0.64 -0.65 0.97 III 
2 1 1.83 0.52 0.13 1,17 SP 

3 p 1.46 0.62 -0.12 1.11 5A 

4 p 1.14 0.64 0.15 0.91 SR 

5 p 1.56 0.40 -0.06 1.04 5., 

56 1:1 Carrl 7.31 	(4.68°) 1 r 1,17 0.63 -0.04 (.'04 3!. 

2 1 1.42 0.56 -0,04 1.111 S:. 
3 p 1.42 0,59 0.06 1.11 ,3, 

4 r, 1.49 0.55 0.09 1.11 5A 

57 17177,1,1! (17,17:a 	( 3.24") 1 r 1.15 0.75 -0.01 1.a3 57, 
2 1 1.23 9,69 -,.‘,,11 0,9!3 07, 
3 p 1.11 0.43 -0.01 1.01 :;.; 

58 Pie d: 	... .94,st a 	0.04') 1 r 0,84 0.57 4'.11 1.00 !'./. 

2 1 1.49 0.46 -0.11 1.01 5:, 

3 p 1.15 0.4': 0.03 o . 9 s 5/1 
59 El Km le1,1310 	E 

(0,00') 
I r 2.30 4.14; -0,46 0,89 1,-*, 

2 1 2.6'7 0,41 -9.24 1.16 SA 

3 1 2.77 0.33 -0.02 1.51 .3, 
4 p 2.71 0.35 0.0,1 1.07 01, 
5 p 2. 36 0.56 6'.70 Sh 

60 El Itevolc:3,1.70 	W 1 o 2.5'1 9.74 -: 4 .3s, 1.2 t Oh 
10.30'1 1 2,76 9.4., 1 	. ,,9 :'7, 

3 1 2.63 0.41 -0 . 21. (.64 (.7. 
4 p 2.47 (.1,5 3 -u. 11/ 1.02 `if, 

61 Playa 11.0105.1 	(0.28') 1 7 2.4.1 0.4/ -0.27 1.69 '0' 

ir11111 111 511(1) 	(.1-W1 37) I JIMIO 
MIS. 	 1111:1111A1 

r. I,. 0t7'1 pál 3,37 	pub grIsSay> 	stgxradura 
g713, pardlizer, 	3,17,39 	 mitraadura 
elan> 

wad.; 1.514,13 	;vedo grlsányo 	sonewslui a 
escaro 

parcl:, 11.111,19 	1 grt lj 977 n.Scio 	Bulcodur a 
04.10.140 

1' 	pardo 11:51/ 111ent 0 	747,1) ar317111ezto 	solisulara 

1' 	pardo 1.511,1., 	9710 1/.11,19.v.5) 	sutrodur a 
claro 

1* 	pard.) r.slido 	iris parduzeo 	5u1rs.tdura 
c !aro 

pudo p117,11 	,nos pantuzcy 	watirodura 
claro 

park., 12111,13 	oros pa i d uzco 	atlas 
clan, 

r 	1,4391 I 1410,1 	pudo arawl 1 lento 	su:n.1.51ra 
Clan, 

SI, 	pudo 7.111(19 	putlz, 	 5111,1i:15 
Sr 	g:17 0,11192,71 	307741 	 isirodura 

..1,17,9 
1, 	(iris pu ,13:9., 	¡uy:, .1151tli lento 	istrudara 

claro' 
; .0 017 ,x•7,01 I lentc, 	I ,drdo ,r117311ento 	mins-Jura 
pu .1) ,1,0.: 1 i 1 ent u 	pul' si 37.133'3 	5u1xt,1017a 

11- 	go s elan:, 	1.yr.k, urI,7101,t1 	047,771,3dra 
::1' 	1.1rd 3 a'.0 31 lento 	1.1019 olv.15 	sursaddra 

elan,  
Sr 	35r'5, rtri pilla', 	lord,  011•.71 	rtat.ir a 

lar,9 
dris ,21,e9 	1.13'3,,  aovo-Mento 	miura 

97:s t,,r 1,4,, 	.47.14: pudu.tcu 	sol im. tura 
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ANEXO 	I 1 



      

      

  

NOMENCLATURA TE DC5 SEDIMENTOS. 

CLAVE No. 
Prog. 

   

  

NAY. 

A-1. 	1.- Feldsarenita lítica.pardo :arena fina, moderadamente clasifi-

cada, muy simétrica hacia los tamaños gruesos, nesocdrtica. - 

De zona de recipiente. 

A-2 	2.- Feldsarenita lítica pardo : arena fina, moderadamente bien cla 

sificada, muy simétrica hacia los tamaños gruesos, platicrirti 

ca, submadura. 1)e zona de vaivén. 

A-3 	3.- Feldsarenita lítica pardo amarillento claro:arena fina, bien-

clasificada, muy sinétrica hacia los tanlairos gruesos, plati - 

c(nrticx)s, sulinadura. D2 zona de vaivén. 

A-4 	4.- Subfeldszu.-enita p¿trdo:arena mediana, rinderadarrente clasificada 

casi simétrica, platictirtica submadura. 11.,  zona de postplaya. 

13-1 	5.- Feldsarenita lítica pardo pálido:arena fina, imxieradantante --

bien clasificada, casi simétrica, leptocartica, submadura. De 

zona á:2 ranpiente. 

13-2 	(.- Litarenita feldespática pardo pálido:arena gruesa, moderada -

ante clasificada, siltétrica, hacia los tamaños finos, lepto-

crtico, submadura. lle zona de raitpiente. 

13-:3 	7.- Feldsarenita lítica gris parduzn) (.7hiro: arena mediana, mode- 
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radamente clasificada, simftrica hacia los tamaños finos, lep 

tocartica, submadura. Ce zona de postplaya. 

13-4 	8.-Z2ldsarenita lltica pardo amarillento claro:arena mediana, mo 

deradnnente bien clasificada, casi sinStrica, leptocartica, - 

submadura. De zona de pgstplaya. 

C-1 	9.- Litarenita feldesp1tica pardo muy pálido:arena gruesa, mode-

radamente clasificada, casi simltrica, leptocartica, subnadu 

ra. Le zona rompiente. 

C-2 	10.- Feldsarenita litica gris parduzco claro: arena fina, modera 

damente bien clasificada, casi sinétrica,leptocürtica, subma 

dura. De zona de runpiente. 

C-3 	11.- Feldsarenita lítica gris parduzco claro: arena fina, modera 

danente bien clasificada, casi simItrica, nesocertica, subma 

dura. De zona de vaiwIn. 

C-4 	12.- Fbldsarenita lítica pardo:arena nediana, noderadanente clasi-

ficada, casi siniltrica, leptocartica, submadura. Lk.! zona de - 

vaiviln. 
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C-5 	13.- Litarenita feldespática pardo grisáu.o muy oscuro:arena nedia 

na, mal clasifi.cada, simItrica hacia los tamaños finos, lepto 

cúrtica, sutuodura. 11 zona de postplaya. 

14.- Subfeldsarenita gris parduzco: claro: arena fina moderadamen-

te clasificada, simitrica hacia los tanuños gruesos, leptocúr 

tica, sulimadura. 1.1? zona de runpiente. 

D-2 	Fehhurenita 1>•tre1 mar, pllido:arena fina, noderaztiwIte bien- 



clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, platicar-

tico, submadura. De zona de vaivén. 

	

D-3 	16.- Feldsarenita litica pardo grisáceo oscuro:arena mediana, mal 

clasificada, casi simétrica, platicCirtico, submadura. De zo-

na de postplaya. 

	

E-1 	17.- Subfeldsarenita gris parduzco claro: arena fina, bien clasi- 

ficada, simétrica hacia los tamaños gruesos, muy leptocCtrti-

03, madura. Da zona de raipiente. 

	

E-2 	18.- Feldsarenita lítica gris rosado •; arena muy gruesa, mal cla- 

ficada muy simItrica hacia los tamaños finos, mesocértica, --

submadura. 1-12 zona de vaivén. 

	

E-3 	19.- Feldsarenita lítica pardo grisáceo:arena fina, mode.raclanrnte- 

bien clasificada, sien frica hacia los tamaños gruesos, plati-

cartico, submadura. Da zona de vaivén. 

	

E-4 	20.- Feldsarenita gris clara: arena mediana, moderadamente clasifi 

cada, casi snaltrica, platicth-tica, submadura. 1)3 zona de vai 

v6n. 

	

E-5 	21.- Feldsarenita lítica gris clara: arena gruesa, moderadamente - 

clasificada, casi sim5trica, nosocartica, submadura. 0. zona-

de postplaya. 

	

E-6 	22.- Feldsarenita lítica gris clara: arena gruesa, mal clasificada- 

casi sialtrica, leptocúrtica, submadura. Da zona de postplaya. 

	

U-1 	23.- Feldsarenita gris ca te s n'coa clara: arena fina, arde.radarren te - 

bien clasificada, casi simItrica, leptocúrtica, submadura. De- 

•••~/...«••••••••• 



zona de rompiente. 

F-2 	24.- Feldsarenita lítica pardo pálido:arena fina, moderadamente 

bien clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, muy 

leptocartico, subnadura. De zona de vaivén. 

F-3 	25.- Feldgarenita gris claro: arena fina, moderadamente bien --

clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, platicar 

tica, sutmadura. De zona de postplaya. 

G-1 	26.- Sublitarenita rosa: arena gruesa, mal clasificada, simétri 

ca hacia los tamaños gruesos, mesocartica, subadura. De -

zona de rcripiente. 

G-2 	27.- Subfeldsarenita pardo grisáceo oscuro:arena fina, bien cla 

sificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, muy lepto - 

cortica, madura. De zona de vaiv(n. 

G-3 	28.- Feldgarenita lítica pardo qrisámo oscuro:arena fina, bien 

clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, tresocfirti-

ca, madura. De zona de postplaya. 

JAL. 

A-1 
	

29.- hitareni.ta feldespática pardo:arena gruesa, mal clasifica-

da, casi sin&rica, platicártica, sulnadura. De zona de --

rompiente. 

A-2 
	30.- Peldsarenita 15.tica pardo oscuro:arena medixia, mcderala—

nente clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, - 

leptcx:Cartica, sulnadura. De zona de vaivén. 

A-3 	31.- Feldsareiiita lítica }urdo gri slceo :arena gruesa, molerada- 
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mente clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, me 

sociartica, subnadura. De zona de vaivén. 

A-4 	32.- Litarenita feldespática pardo grisámo oscuro:arena media-

na, mcderadanente bien clasificada, casi simétrica, meso - 

crrtica, subnadura. De zona de postplaya. 

B-1 	33.- Feld -trenita Litica gris claro: arena muy gruesa, muy mal-

clasificada casi simétrica, platicartica, subnadura. De zo 

na de vaivén. 

13-2 	34.- Subfeldsarenita pardo pálido:arena mediana, moderadamente-

bien clasificada, casi simétrica, sulanadura. De zona de — 

vaivén. 

B-3 	35.- Subfeldsareni.ta gris:.rosado:. arena mozhana, bien clasifi-

cada, casi simétrica, leptocCrtica madura. De zona de post 

playa. 

3-4 	36.- Feldqarenita pardo muy.  pálido:arena gruesa, nvxleradanente-

clasificada, casi simétrica, nesccfatica, submadura. De zo 

na de ranpiente. 

C-1 	37.- Litarenita feldespitica pardo:arena mediana, crxxleradarrente 

clasificada, casi siirétrica, leptoctirtica, suinadura. De -

zona de ranpiente. 

C-2 	38.- Feldsarenita lític¿ pardo pálicio:arena gruesa, moderadas n 

te clasificada, casi simétrica, leptocürtica, sulnadura. - 

Ce zona de vaivén. 

C-3 	39.- Fuldsarenita Mica pardo:arena nvidiana, moderadamente cla 



sificada, casi simétrica, nesocartica, sulnodura. Ce zcna-

de postplaya. 

C-4 	40.- Litarenita feldespática gris parduzco: claro: arena gruesa 

moderadamente clasificada, casi simétrica, mesocart_ica, --

sulanadura. De zona de post-playa. 

D-1 	41.- Subfeldsarenita gris parduzco claro: arena fina, moderada  

mente bien clasificada, simétrica hacia los tamaños grue—

sos, platicürtico, sulanadura. De zona de rcupiente. 

D-2 	42.- Subfeldqarenita pardo oscuro:arena fina, moderadamente — 

bien clasificada, simétrica, hacia los tamaños gruesos, -- 

platicertico, subrodura. 	zcxa de vaivén. 

D-3 	43.- Feldgarenita lítica gris parduzco oscuro: arena mediana - 

moderadamente bien clasificada, simétrica hacia los tatua - 

ños finos, mesocrirtica sulinadura. Ix zona de vaivén. 

D-4 	44.- Feldsarenita pardo grisáceo:arena fina, bien clasificada -

casi simétrica, pLaticCu:tica, madura. De zona de vaivén. 

D-5 	45.- Feldsarenita pardo griSr1020 OS curo:arena mediana, moderada 

rente bien clasificada, casi simétrica, rresocartica, subte 

dura. Da zona de postplaya. 

D-6 	46.- Feldsarenita lític2 pardo grisáceo oscuro: 	arena necliana 

noderadanente bien clasificada, simétrica hacia los tamaños 

finos, platicCu.-tica, sulinaclura. Da zona de postplaya. 

D-7 	47.- Feldsarenita lítiea pardo cp-i.sámo OSClill) arena fina, modo 

rudamente bien clasificada, :simétrica hacia los tamafia-.3 fi 
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nos, platicartica, sullnadura. De zona de postplaya. 

48.- Subfellgarenita gris muy oscuro: arena fina, moderadamen-

te bien clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, - 

sulanadura. De zona de vaivén. 

	

E-2 	49.- Feldsarenita lítica gris muy oscuro: arena fina, h 	 nada- 

mente bien clasificada, casi simétrica, platicCrtica, sub-

madura. De zona de vaivén. 

	

E-3 	50.- Idtarenita feldespática pardo grisáceo muy oscuro:arena -- 

fina, mcderadwente bien clasificada, casi simétrica, pla-

ticlrtica, sdanadura. De zona de vaivén. 

	

F-1 	51.- Feldsarenita lítica pardo grisáceo oscuro:arena mediana, - 

moderadamente bien clasificada, casi simétrica, masocürti-

ca, suhnadura. Ce zona de rompiente. 

	

F-2 	52.- Feldsarenita lítica pardo. grisáceo oscuro:arena mediana, 

bien clasificada, casi simétrica, mesccértica, madura. De-

zona de vaivén. 

	

F-3 	53.- Feldsarenita lítica pardo grisáceo oscuro:arena mediana, - 

n 	 eradamente bien clasificada, casi simétrica, mesocérti- 

ca. De zona de postplaya. 

	

F-5 	55.- Feldsarenita lítica pardo: arena gruesa, moderadamente 

bien clasificada, casi asimétrica, sulinadura. De zona de -

postplaya. 

	

F-6 	56.- Feldqarenita lítica pardo:arena mediana, moderadamente --- 

bien clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, meso- 
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clrtica, sur dura. De zona de postplaya. 

G-1 	57.- Feld"irenita pardo:arena fina, bien clasificada, simétrica 

lucia los tamaños gruesos, platicúrtica, madura. De zona - 

de rarpiente. 

G-2 	58.- Feldsarenita lítica pardo grisácee:arena mediana, n 	orarla 

ruante clasificada, casi sirrétrica, platicúrtica, submadura. 

Ce zona de vaivén. 

G-3 	59.- Feldsarenita lítica pardo grisáceo oscuro:arena mediana, no 

doradairente bien clasificada, sim5trica hacia los tamaños - 

finos, platicúrtica submadura. Ce zona de postplaya. 

G-9 	60.- Feldqarenita lítica pardo grisáceo oscuro:arena mediana, — 

noderadarrente bien clasificada, casi simétrica, leptceárti-

ca, subrnadura. De zcna de postplaya. 

i1-1 	61.- Feldsarenita lítica pardo:arena fina, mcderadamente bien —

clasificada, muy asimétrica hacia los tamaños gruesos, niso 

cIrtica, sulinadura. De zona de rarpiente. 

H-2 	62.- Feldsarenita lítica pardo grisáceo oscuro:arena nodiana, no 

deradamonte bien clasificada, casi simétrica, platicártica-

subnadura. Dia zona de vaivén. 

II-3 	63.- 	ldsareni ta pardo gris5ce(7.) oscuro:arena fina, nrderadanen te 

bien clasificada, casi simétrica, platicúrtica, submadura. - 

De zona de vaivén. 

H-4 	64.- Feldsarenita lítica pardo:arena :indiana, moderadanente cla-

sificada, simétrica hacia los tamaños finos, nescx:Úrtica, - 
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submadura. De zona de postplaya. 

	

H'-1 	65.- Feldqarenita litiga nardo:arena  fina, moderadanente clasi- 

ficada, simétrica hacia los tamaños gruesos, platicartica,-

submadura. De zona de rompiente. 

	

H'-2 	66.- Subfeldsarenita pardo grisáceo oscuro;arena fina, 	arada- 

mente bien clasificada, simtrica, hacia los tamaños grua--

sos, leptccartica, suluadura. Ce zona de vaivén. 

	

H'-3 	67.- Feldsarenita nardo grisáceo oscuro:arena fina, moderadanen- 

te bien clasificada, casi simétrica, platicártica, submadu-

ra. Ce zona de vaivén. 

	

II'-4 	68.- Feldsarenita nardo,irena  modiana, moderadanente bien clasi- 

ficada, simdtrioa hacia los tamaños finos, leptocrirtica,-

sulanadura. D2 zona de postplaya. 

	

1-1 	69.- Feldsarenita pardo  oscuro: arena fina, bien clasificada, si- 

métrica hacia los tamaños gruesos, leptocürtica, madura. De 

zona de tompiente. 

	

1-2 	70.- Feldsarenita litiga pardo oscuroarena fina, bien clasifica 

da, simétrica hacia los tamaños gruesos, muy leptocrirtica,-

madura. De zona de vaivén. 

1-3 	71.- Feldsarenibapordo:arena gruesa, moderadanente bien clasifi 

cada, casi simétrica, leptocGrtica, submadura. De zona de - 

postplaya. 

	

J-1 	72.- Volcarenita nardo:grInulo, moderadamente clasificada, muy- 

simétrica, hacia los tamaños gruesos, mosocartica, sdanadu- 



ra. De zona de rompiente. 

J-2 	73.- Litarenita feldespática nardo  grisáceo muy oscuro:arena 

mediana nrxleraclamente bien clasificada, casi sintrica, 

mesocartica, sulnadura. De zona de vaivén. 

J-3 	74.- Litarenita feldespática pardo grisáceo .oscuro: arena — 

gruesa, moderadamente clasificarla, asimétrica hacia los 

tamaños gruesos, nesocfirtica, subtrodura. Co zona de post-

playa. 

K-1 	75.- Litarenita feldespática pardo oscuro:arena rediana, mal - 

clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, nesocar - 

tica, sulmadura. Co zona de rompiente . 

K-2 	76.- Litarenita feldespática pardo:arena gruesa, moderadamente 

clasificada casi simétrica, mesocalrtica, submadura. 	zo 

na de vaivén. 

K-3 	77.- Litarenita feldespática pardo oscuro:arena rtediana, mal - 

clasificada, casi simétrica, nesoctirtica, submdura. Cr.?. - 

zona de vaivén. 

K-4 	78.- Litarenita felde.q)ática pardo grisáceo OSCUITO gránulo, no 

deradamente clasificada, casi simétrica, muy loptocartica 

submadura. De zona de vaivt".ki. 

K-5 	79.- Litarenita feldespática pardo grisáceo oscuro: anula 

rroderaclawnte clasificada, sinétrica hacia los Lama - 

ños finos, nesoc.ártica submadura. De zona de postplaya. 

i-1 	80.- Feldsarenita lItica pernio ttrisáry.so oF,uurn:arenil mediana - 
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nrcleradamente bien clasificada, casi sinátrica, leptocárti-

ca, sulinadura. Ce zona de rompiente. 

L-2 	81.- Litarenita feldespática pardo muy oscuro:arena gruesa, mole 

radartente clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos- 

nesocartica, sullnadura. be zona de vaivén. 

Ira 	82.- Litarenita feldespática pardo osc:uro:are.na muy gruesa, mode 

radanente clasificada, muy asimétrica hacia los tamaños — 

finos, leptocru-tica, sularladura. De zona de postplaya. 

L-4 	83.- Litarenita feldespática pardo grisáceo:arena mediana, nede-

radanente clasificada,' muy simétrica  hacia los tamaños --

gruesos, platicürtica, submadura. Le zona de postplaya. 

M-1 	84.- Fbldsarenita litica grisácea: arena fina, nuderadarrente — 

bien clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, meso 

cürtica, submadura. De zona de rompiente. 

M-2 	85.- Subfeldsarenita gris claro: arena fina, rroderadanente bien-

clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, platicnr-

Lica, sulrodura. De zona de vaivén. 

M-3 	86.- Foldsarenita litica pardo arena fina, Illoderad~te bien - 

clasificada casi sinétrica, platicnrtica, submadura. De zo-

zona de postplaya. 

M-4 	87 . - re ldsare.nita 1 i ti ca pardo grisáceo: arena necliana , mocierada - 

nente bien clasificada, casi sinétrica, leptocl.rtica, sub--

madura. De zona de postplaya. 

14-1 	88.- l'eldwrenita lítica Dardo grisáceo muy oscuro:arena fina -- 
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muy bien clasificada, simétrica hacia los tamaños finos,- 

leptwürticos, madura. 	zona de ronpiente. 

N-2 	89.- Subfe..ldsareni.ta pardo grisáceo oscuro:arena fina, muy -

bien clasificada, casi simétrica, muy leptocdrtica, madu-

ra. De zona de vaivén. 

N-3 	90,- Feldsarenita lítica pardo grisáceo oscuro:arena fina, --

clasificada, sinétrica hacia los tamafvps gruesos, muy lea 

tocertica, madura. De zona de postplaya. 

0-1 	91.- Feldsarenita lítica gris rosado: arena gruesa, moderada-

rtente bien clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, 

nrisocrutica, submadura. De zona de rapiente. 

)0-2 	92.- Eblds,arenita lítica pardo oscuria- rena gruesa, moderada - 

mente bien clasificada, casi sinétrica, mesocIrtica, sub-

madura. ce zona de vain. 

0-3 	93.- Feldsarenita lítica pardo amarillento oscuro:arena gruesa 

nucle.radatrente bien clasificada, casi simétrica, masocarti 

ca, sulnadura. 03 zona de postplaya. 

P-1 	94.-Feldsarenita Litiga pardo oscuro:arena gruesa, moderada - 

me:1W clasificada, casi s trié tr ica rresoctIrt ica , sulnadura 

De zona de rompiente. 

P-2 	95.- l eldsarenita litica pardo amad 1 lento oscuro:arena gruesa 

111:xleradarente clasificada, casi. sinéttrica liT2soctirtica, 

submadtuu. De zona de vaivén. 

P-3 	96.- Feldsarenita 3.itica j);irdn osolro:arena gruesa noderadanen 

Affly./.1•••••* 
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te clasificada simétrica hacia los tamaños gruesos, meso - 

cürtica submadura. De zona de postplaya. 

MICH. 

	

A7-1 	97.- Litarenita gris oscura: arena mediana, moderadamente bien- 

clasificada, simltriea hacia los tamaños finos, mesocdrtica 

submadura. Ce zona de rompiente. 

	

11,72 	98.- Litarenita gris muy oscura: arena mediana, moderadamente -- 

bien clasificada, asimétrica hacia los tamaños finos, lepto 

dirtica, suhnadura. De zona de vaivén. 

	

A-3 	99.- Litarenita gris oscura: arena gruesa, moderadamente bien -- 

clasificada, casi simétrica, leptocdrtica, sulanadura. Ce zo 

na de postplaya. 

	

8-1 	100.- Litarenita gris oscura: arena mediana, moderadamente clasi- 

ficada, casi simétrica, mesocdrtica, submadura. De zona de- 

rompiente. 

	

8-2 	101.- Litarenita gris muy oscura: arena mediana, mal clasificada- 

casi simétrica, platiclrtica, suhmadura. lb zona de vaivén. 

	

8-3 	102.- Litarenita gris muy oscura: arena fina, moderadamente bien- 

clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, platica-ti- 

ca, submadura. D2 zona de postplaya. 

	

B-4 	103.- Sublitaronita gris muy oscura: arena modiana, moderadamente 

bien clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, lepto-

cúrtica, submadura. De zona de postplaya. 

C-1 	104.- Sublitareniba Dardo grisáceo:arena fina, bien clasificada,- 

123 



simétrica hacia los tamaños gruesos, leptocdrtica, madura. 

De zona de rompiente. 

C-2 	105.- Sublitarenita gris oscuro: arena fina, bien clasificada, - 

casi simétrica, leptocürtica, madura. Ce zona de vaivén. 

C-3 	106.- Sublitarenita gris muy oscuro: arena fina, bien clasifica-

da, muy sirrétrica hacia los tamaños finos, resocartica, ma 

dura. De zona de vaivén. 

C-4 	107.- Subfeldsarenita gris olivo: arena muy fina, mcderadarente-

bien clasificada, sinitrica hacia los tamaños gruesos, pla 

ticCirtica, subrnadura. De zona de pastplaya. 

0-1 	108.- Litarenita pardo  g sá (x-x):arena gruesa, mal clasificada, -

simétrica hacia los tamaños gruesos, nesocrIrtica, suhrtudu-

ra. D.-2 zona de roupiente. 

D-2 	109.- Sublitarenita gris olivo claro: arena mediana, nocleradarren-

te bien clasificada, sinétrica hacia los tamaños finos, pla 

ticürtica, submadura. 1) zona de vaivén. 

D-3 

	

	Sublitarenita gris: arena nediana, mieradarrente bien clasi 

ficada, sirrétrica, hacia los tamaños finos, platicúrtica, - 

sulnadura. D3 zona de pestplaya. 

D-4 

	

	111.- Sublitarenita gris: arena fina, nederaclanente. bien clasifi- 

cada, casi simétrica, plati.cartica, submadura. IX,  zona de - 

ix)stplaya. 

E-1 

	

	1.12.- Sublitarenita gris barduzco:  clara: arena irediana, wderada 

mente bien c las i icach , ca si simétrica, leptocartica, sulana 



dura. Ce zona de rompiente. 

E-2 

	

	113.- Sublitarenita gris: arena fina, moderadamente bien clasi- 

ficada, casi simétrica, platicartica, submadura. Da zona-

de vaivdn. 

E-3 

	

	114.- Litarenita gris: arena mediana, moderadarrentr clasificada 

simétrica hacia los tamaños gruesos, leptocartica, subma-

dura. Da zona de vaivén. 

E-4 

	

	115.- Litarrnita gris: arena mediana, moderadamente bien clasi- 

finwla, casi simétrica, leptocartica, submadura. De zona-

de postplaya. 

F-1 

	

	116.- Sublitarenita gris oscura: arena fina, bien clasificada - 

simétrica hacia los tamaños finos, masocartica, madura. - 

Ce zona de rompiente. 

F-2 

	

	117.- Cbarzoarenita gris muy oscuro: arena fina, bien clasifica 

da, muy simétrica hacia los tamaños finos, mesocartica, - 

madura. Ce zona de vaivén. 

F-3 

	

	118.- Sublitareníta gris: arena fina, maderadamante bien clasi- 

finada, simétrica hacia los tamaños gruesos, platic5rtica 

submadura. De zona de postplaya. 

F-4 

	

	119.- Cuarzoarenita gris oscuro: arena fina, bien clasificada,- 

muy simétrica hacia los tamaños finos, mesocartica, madu-

ra. Da zona de postplaya. 

C7-1 	120.- Litarenita pardo grisáceo:arma fina, nrxieradanente bien-

clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, platicar- 
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tica, submadura. De zona de rompiente. 

Sublitarenita pardo grisáceo oscuroarena fina, moderada-

nente bien clasificada, simétrica hacia los tamaños grue-

sos, platicartica, sulanadura. De zona de vaivén. 

Sublitarenita pardo grisáceo oscuro:arena fina, moderada-

l'ente bien clasificada, simétrica hacia los tamaños grue-

sos, mesocartica, submadura. De zona de vaivén. 

Litarenita pardo grisán2owirena mediana, moderadamente -- 

clasificada, simétrica hacia los taskISDS finos, platicar-

tica. submadura. De zona de postplaya. 

Sublitarenita pardo grisáceo: arena fina, bien clasifica-

da, simétrica hacia los tamaños gruesos, leptocártica, ma 

dura. De zona de postplaya. 

Feldsarenita pardo muy pálido:arena gruesa, bien clasifi-

cada, casi simétrica, mlsocartica, madura. De zona de rom 

piente. 

Feldsarenita pardo muy pálido:arena muy guresa, moderada-

mente clasificada, muy simétrica hacia los tamaños grue-

sos, leptocartica sulyndura. Da zona de vaivén. 

Feldsarenita nardo muy pálido:arena gruesa, nrderadamente 

bien clasificada, casi simétrica leptocartica, submadura. 

fx zona de postplaya.; 

Feldsarenita nardo luy pálido:arena gruesa, moderada ente 

bien clasificada, jmétrica hacia los tmniños gruesos, - 

G-2 121.- 

G-3 122.- 

G-4 123.- 

G-5 124.-  

H-1 125.-  

11-2 126.-  

H-3 127.-  

1-1 128.-  



leptocarticoa, submadura. Ce zona de runpiente. 

1-2 	129.- Feldsarenita pardo muy. pálido:arena gruesa, moderadamente 

bien clasificada, casi simétrica, mesoceirtica, submadura. 

Lb zona de vaivén. 

1-3 	130.- Feldsarenita pardo muy pálido:arena gruesa, mccleradamente 

bien clasificada, casi sizátrica, rresocartica, sutmadura. 

De zona de vaivén. 

1-4 	131.- Feldsarenita nardo muy pálido:arena gruesa, moderadamente 

bien clasificada, casi sinátrica, leptoctirtica, submadura. 

De zona de postplaya. 

J-1 	132.- Sublitarenita gris claro: arena mediana, taxle.radanrnte cla 

sificada, casi simétrica, nesocartica, submadura. De zcna-

ranpiente. 

J-2 	133.- Subfeldsarenita gris claro:arena fina, nriderarlatrente bien-

clasificada, casi simétrica, platicürtica, submadura. Ce - 

zona de vaimín. 

J-3 	134.- Subfeldsarenita gris: arena mediana, mocleraclamente bien --

clasificada, sinátrica hacia los tamahos finos, platicerti 

ca, submadura. Ua zona de rostplaya. 

K-1 	135.- Subfeldsarenita gris claro: arena gruesa, mcxleradanunte 

clasificada, casi sirlátrica, nesocCu:tica, submadura. 1:›2 zo 

eta 	roupiente. 

K-2 	136.- Feldsarenita 1.1tica blanca: ansia gruesa, mal clasificada-

sinétrica hacia los tam-u-íos gruesos, leptocértica, submadu 

sp 
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ra. De zona de vaivén. 

L-1 	137.- Sublitarenita pardo arislIoeo oscuro:areria medidora, unciera-

&urente bien clasifiraa,,t, casi sinétrica, platicartica, --

sulmedura. De zona de rcnpiente. 

L-2 	138.- Sublitarenita gris oscuro: arena fina, moderacianente bien-

clasificada, casi sinétrica, platicartica, submadura. De -

zona de vaivén. 

L-3 	139.- Litarenita gris: arena gruesa, mal clasificada, casi sisré-

trica, iresoctirtica, sulxnadura. 1)2 zona de postplaya. 

L-4 	140.- Sublitarenita gris: arena nediana, noderadanente clasifica 

da, sínétrica hacia los tanuños finos, platictírtica, subnu 

dura. IT zona de ¡ostplaya. 

M-1 	141.- Sublitarenita pardo qrisáctro osolrotarcrt ncdiana, modera-

damente bien clasificada, simétrica hacia los tamaños fi - 

nos, leptocartica, sulxnadura. W. zona de ruipiente. 

11-2 	142.- Sublitarenita gris olivo: arena fina moderadanente bien --

clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, plati-

cartica, sulpinadura. Do zona de vaivén. 

M-3 	143.- Litarenita feldespitica gris: arena fina, la-xleradartente --

bien clasificada, sinétrica hacia los tamaños gruesos, pla 

ticartica, suburidtira. 1)2 zona de post:playa. 

M-4 	144.- Sublitarenita 1):1 rf 1( (Ir 	:arena fina, mpde radanen te — 

bien clasificada, casi sinétrica, platicart tea, submadura. 

1)2 zona dt2 1nstpl.aya, 



	

N-1 	145.- Subfeldsarenita pardo:arena fina, bien clasificada, casi - 

simétrica, muy leptocúrtica, madura. De zona de rompiente. 

	

N-2 	146.- Subfeldsarenita nardo amarillento claro:arena fina, muy -- 

bien clasificada, casi simdtrica, leptccártica, madura. De 

zona de vaivén. 

	

N-3 	147.- Fcldsarenita lítica pardo pAlidowena fina, muy bien cla- 

sificada, casi simétrica, muy leptocártica, madura. De zo-

na de postplaya. 

	

0-1 	148.- Litarenita gris oscuro: guijarro mal clasificada, casi si- 

:Tétrica, platicártíca, submadura. De zona de rompiente. 

	

0-2 	149.- Libarenita gris muy oscuro: arena gruesa, ncderadammte cla 

sificada, muy simétrica hacia los tamaños gruesos, leptocúr 

tica, submadura. De zona de vaivdn. 

	

U-3 	150.- Litarenita pardo grisáceo muy oscuro:arena mediana, bien -- 

clasificada, simétrica hacia loe tamaños gruesos, mesocúrti 

ca, madura. D2 zona de pgstplaya. 

P-1 	151.- Sublitarenita gris olivo: arena fina, muy bien clasificada, 

simdtrica hacia los tamaños finos, mesocártica, madura. De-

zona de 1Dupiolb2. 

P-2 	152.- Cuarzoarenita pardo grisánic:arena fina, bien clasificada,-

siirétrica hacia los tamaños finos, platicúrtica, madura. De 

zona de vaivdn. 

P-3 	153.- U:lirmaronita pdrdo grisáceo:arena fina, bien clasificada,-

muy simétrica hacia los banuños finos, platicártica, madura 
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De zona de vaivén. 

154.- Sublitarenita gris parduzco: claro: arena fina, bien clasi 

Picada, muy simétrica hacia los tamaños finos, mesocúrtica, 

madura. De zona de postplaya. 

	

Q-1 	155.- Subfeldsarenita pardo gris5ceo:arena fina, mxleradanente - 

bien clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, pla 

ticúrtica, sulatiadura. De zona de roupiente. 

156.- Subfeldsarenita pardo grisliceo:arena fina, bien clasifica-

da, casi simétrica, muy leptoctirtica, madura. 12 zona de - 

vaivt.n. 

	

Q-3 	157.- Subfeldsarenita gris oscuro: arena fina, moderadam2nte --- 

bien clasificada, muy simátrica hacia los tamaños gruesos, 

platicartico, submidura. 1)2 zona de postplaya. 

	

Q-4 	158.- Sublitarenita rojo pálido: arena :rcchana, mal clasificada, 

simétrica hacia los tamaños gruesos, le ptoc (Ira: ca , submadu 

ra. 1)2 zona de rx)stplaya. 

	

R-1 	159.- Litarenita feldespática pardo gris¿lo:v:arena mediana, mole 

rada mente clasificada, casi simétrica, ne1-7,ocartioa, Subiro-

dura. 1)2 zona de rompiente. 

	

5-2 	160.- Sublitarenita gris parduzco: claro: arena fina, nxierada - 

mente bir.-in clasificada, simétrica hacia Los tamños finos,-

platiclirtica, st.ilynadura. D:? zona de vaivén. 

:6 1 . 	tareni ta rol jJ, 	 claro: arena gruesa, miden-aclamen 

te clasificada 	1, hacia los  tamaños gruesos, 1133  



cártic-a, sullnadura. De zona de postplaya. 

R-4 	162.- Feldsarenita litica gris: arena madiana, mal clasificada - 

muy sirrItrica hacia los tamaños gruesos, muy leptwúrtica-

sulmadura. De zona de postplaya. 

S-1 	163.- Litarenita 	gris: gránulo, mal clasificada, muy 

sisiltrica hacia los tamaños finos, leptocartdca, subrnadura. 

De zona de rompiente. 

S-2 	164.- Litarenita gris oscura: guijarro mal clasificada, casi si 

'Tétrica, platicartica, submadura. aa zona de rompiente. 

S-3 	165.- Litarenita feldespática gris parduzco claro: arena gruesa, 

muy mal clasificada, muy silltrica hacía los tan afios grue-

sos. Muy platicártica, áubsradura. De zona de vaivén. 

S-4 	166.- Subiitarenita pardo grisáceo:arena fina, Hoderadamente 

bien clasificada, sintltrica hacia los tarteños gruesos, lie- 

socCu-tica, submadura. De zona de vaivsni. 

S-5 	167.- Subfeldsarenita gris: arena fina, moderadaincuite bien clasi 

ficada, casi siittrica, nesocártica, submadura. De zona de 

r)ostplaya. 

S-6 	168.- Feldsarenita 	parclo. wislcco:arena nxiiana, moderada- 

siente clasificada, asi sisultrica, leptoctirtica, submadura. 

D2 zona de postplaya. 

T-1. 	169.- Sublitareníta gris: arena fina, nxigaradanente bien clasifi 

cada, siitétrica hacia los tamaños gniesos, nesoctirtica, — 

subsnadura. ta zona de runpiente. 
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T-2 	170.- Sublitarenita gris muy obscura: arena fina, moderadamente -

bien clasificada, casi simétrica, leptocnrtica, subnadura.-

de zona de vaivén. 

T-3 	171.- Sublitarenita gris obscuro: arena mediana, moderadamente - 

bien clasificarla, muy simétrica hacia los tamaños finos, --

platicnrtica, subnadura. De zona de postplaya. 

T-4 	172.- Sublitarenita gris: arena fina, mcderadanente bien clasifi-

cada, simétrica hacia los tamaños gruesos, mesoctirtica, sub 

madura. De zona de postplaya. 

GRO. 

A-1 	173.- Filarenita gris muy obscuro: arena mediana, mal clasificada 

simétrica hacia los tamaños gruesos, muy leptoclirtica, sub-

madura. De zona de rompiente. 

A-2 	174.- Filarenita gris obscura: arena fina, moderadamente bien cla 

sificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, platicúrtica 

submadura. Da zona de vaivén. 

A-3 	175.- Filarenita gris: arena fina, mDcbrachnente bien clasificada 

simétrica hacia los tamaños finos, platicúrtica, submadura. 

D2 zona de postplaya. 

A-4 	176.- Filarenita gris: arena mediana, mcderadanente clasificada, 

casi simétrica, leptocnrtica, sdanadura. De zona de postpla 

ya. 

A-5 	177.- Litarenita 	gris: arena gruesa, mil clasificada, 

simétrica hacia los tamaños gruesos, platicúrtica, submadura 

De zona de lestplaya. 

132 



B-1 	178.- Sublitarenita pardo grisáceo oscuro:arena fina, moderada - 

mente bien clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos 

mesocartica, submadura. Ce zona de impiente. 

B-2 	179.- Sublitarenita pardo grisáceo:arena fina, bien clasificada, 

casi simétrica, muy leptocartica, madura. De zona de vaivén. 

B-3 	180.- Sublitarenita pardo grisáceo cscuro:arena muy fina, bien - 

clasificada, simétrica hacia los tacaños finos, platicúrti 

ca, madura. De zona de postplaya. 

C-1 	181.- Sublitarenita pardo grisáceo:arena fina, moderadamente bien 

clasificada, nuy simétrica hacia los tamaños gruesos, lepto 

cdrtica, submudura. Ce zona de rcmpiente. 

C-2 	182.- Sublitarenita pardo grisáceo:arena fina, bien clasificada,-

casi simétrica, platic&tica, madura. De zona de vavién. 

C-3 	183.- Sublitarenita pardo drisloeo:arena fina, moderadamente bien 

clasificada, casi simétrica, leptocartica, submadura. De zo 

na de postplaya. 

D-1 	184.- Sublitarcmita pardo grisáceo:arena fina, moderadamente bien 

clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, mesocarti 

ca, submadura. Do zona de ronpienb2. 

D-2 	185.- Sublitarenita gris parduzco claro: arena fina, nrxieradanen 

te bien clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, - 

leptocartica, submadura. D2 zona de vaivén. 

D-3 	186.- Sublitarenita pardo grisaceo:arena fina, rroderadamente bien 

clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, mesocarti 

ca, suLmadura. De zona de postplaya. 



D-4 	Sublitarenita pardo ¿.-mtrillento oscuro:arena fina, rradera-

damtnite bien clasificada, simétrica hacia los tamaños fi - 

nos, platicGrtica, submadura. De zona de postplaya. 

E-1 	188,- Litarenita gris parduzco • claro: arena mediana, mal clasi-

ficada, sinátrica hacia los tamaños gruesos, platica mica, 

sulnadura. De zona de rompiente. 

E-2 	189.- Sublitarenita gris parduzco claro: arena fina, moderada - 

riente bien clasificada, sirrátrica hacia los tamaños grue - 

sos, platicfirtica, submadura. De zona de vaivén. 

E-3 	190.- Sublitarenita pardo pálido:arena nediana, moderadamente - 

clasificada, casi sintrica, masocru-tica, subnadura. Ue zo 

na de postplaya. 

E-9 	191.- Subfeldsarenita pardo:arena fina, moderadamente bien clasi 

ficada, casi sinitrica, platicartica, subnidura. De zona -

de postplaya. 

F-1 	192.- Filarenita gris olivo: arena nediana, mal clasificada, muy 

sinátrica hacia los tamaños finos, platicürtica, subnadura. 

1 -?. zona de rompiente. 

F-2 	193.- Sublitarenita pa n'in (Ir.i.sácco  1-ena fina, mxle radanen te c La 

sificada muy sin trica hacia los tamaños gruesos, leptocár 

tica, submadura. Dz. zona de vaivén. 

F-3 	194.- Sublitarenita gris !Induzco claro: arena fina, moderada:Ten 

te clasificada, sinátrica hacia los tamaños gruesos, meso - 

ctirtica, submadura. De zona de postplaya. 
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G•1 	195.-• Subfeldsarenita gris pardlizco claro: arena media.na, mxlera 

danente bien clasificada, casi simétrica, platicártica, sub 

madura. De zona de rctripiente. 

G-2 	196.- Sublitarenita pardo grisáceo:arena fina, moderadamente bien 

clasificada, sínItrica hacia los tamaños gruesos, platicdr-

tica, submadura. De zona de vaivén. 

G-3 	197.- Fbldsarenita litica oardo amarillento claro:arena mediana,-

rnoderadanente bien clasificada, sialltrica hacia los tamaños 

finos, platicártica, submadura. lle zona de postplaya. 

G-4 	198.- Feldsarenita lítica gris parduzco claro: arena fina, bien-

clasificada, muy simétrica hacia los tamaños gruesos, plati 

cártic,a, madura. a zona de postplaya. 

11-1 	199.- Subfeldsarenita gris parduzm -  claro: arena fina, bien cla-

sificada, muy simétrica hacia los tamaños gruesos, muy lep- 

tozértica, madura. De zona de rompiente. 

11-2 	200.- Feldsarenita lítica pardo grisáceo:arena fina, muy bien ola 

sificada, casi simétrica, leptocártica, madura. De zona de-

vavién. 

11-3 	201.- Feldsarenita lítica pardo grisficeo:arena gruesa, moderada - 

:rente clasificada, sintrica hacia los tamaños gruesos, rre- 

socártic.a, suárladura. Ce zona de vaivén. 

11-4 	202.- Feldsarenita lítica pardo amarillento:arena gruesa, modera-

daitente bien clasificada, casi sintricw., mesceártica, sub-

madura. 113 zona de postplaya. 
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I-1 	203.- Subfeldsarenita pardo náliclo:arena fina, bien clasificada, 

muy simétrica hacia los tamaños gruesos, leptocúrtic.a, ma-

dura. De zona de rompiente. 

1-2 	204.- Subfeldsarenita pardo grisáceo:arena fina, muy bien clasifi 

cada, casi simétrica, leptocartica, madura. De zona de vai- 

vén. 

1-3 	205.- Litarenita feldespática pardo gristicepurena gruesa, matera 

<lamente bien clasificada, casi simétrica, Itel?socCu:tica, sub-

madura. De zona de postplaya. 

J-1 	206.- Subfeldsarenita pardo grisáceo:arena fina, bien clasificada  

simétrica hacia los tamaños gruesos, muy leptozürtica, madu 

ra. lb zona de rompiente. 

J-2 	207.- Sublitarenita pardo grisáceo:arena fina, bien clasificarla, 

casi simétrica, muy leptocartica, madura. De zona de vai - 

vén. 

J-3 	208.- Subfeldsarenita gris parduzco claro: arena fina, bien cla 

sificacla, casi sirrétrica, muy leptocartica, madura. Da,  zo-

na de vavién. 

J-4 	209.- Subfeldsarenita pardo qr sricx.20 : arena fina, moderadamnte - 

bien clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, 'teso-

cártica, submadura. Ln zona de post:playa. 

K-1 	210.- Feldsarenita lítica pardo p.il ido: arena gruesa, woderadaml-

te bien clasificada, casi simétrica, rresoz:artica, submadura. 

Do zona de rompiente. 

136 



	

K-2 	211.- Feldsarenita litica pardo pálido:wena mediana, mcderadanen 

te clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, nesocár-

Lica, suLnadura. De zona de vaivén. 

	

K-3 	212.- Feldsarenita lítica gris parduzco pálido: arena mediana, - 

moderadamente bien clasificada, casi simétrica, leptocIrti-

ca, sdbnadura. Ce zona de vaivén. 

	

K-4 	213.- Litarenita feldespitica pardo pálido:arena mediana, modera- 

damente bien clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, 

mesocartica, submadura. De zona de postplaya. 

	

K-5 	214.- Litarenita feldespática nardo pálido:arena gruesa, moderarla 

mente clasificada, casi simétrica, mesocürtica, submadura.-

De zona de postplaya. 

	

L-1 	215.- Feldsarenita pardo amarillento claro:arena mediana, malora- 

mente clasificarla, casi simétrica, mesocártica, sullnadura.-

lb zona de rompiente. 

	

14-2 	216.- Ebldsare.nita pardo pálidowena wdiana, moderadamente bien;  

clasificarla, simétrica hacia los tamaños finos, leptocárti-

ca, sWanadura. Ce zona de vaivén. 

	

14-3 	217.- Feldsarenita pardo pálidolarena mediana, moderadamente bien 

clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, nesocárti-

ca, subnadura. Da zona de postplaya. 

	

1J-4 	218.- Feldsarenita lltica pardo pálidolarena mediana, nrkirlradanrn 

te bien clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, nra.. 

socértica, submadura. De zona de postplaya. 
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Irá 	219.- Feldsarenita lítica nardo pálido: arena rrediana, bien clasi 

ficada, casi simétrica, ffesocártica, madura. lb zona de --

postplaya. 

M-1 	220.- Feldsarenita pardo pálido:arena mediana, rrocleradarnnte bien 

clasificada, casi simétrica, mesocartica, sulanadura. De zo-

na de rumpiente. 

M-2 	221.- Subfeldsarenita pardo pálido:arena mediana, moderada:1U te - 

bien clasificada, casi simétrica, leptocártica, submadura.-

De zona de vaivén. 

M-3 	222.- Subfeldarenita gris parduzco  claro: arena mediana, modera-

damente bien clasificada, casi sirrétrica, msocártica, sub-

madura. De Dala de postplaya. 

M-4 	223.- Feldsarenita gris parduzco claro: arena try.Y.liana, moderada- 

mente bien clasificada, casi simétrica, leptocártica, sub - 

madura. De zona de postplaya. 

N-1 	224.- Fcldsarenita pardo amarillento claro:arena  mediana, madera 

darrente clasificada, casi simétrica, mosocúrtic.a, sulinadu-

ra. De zona de ronpient.e. 

225.- Feldsarenita pardo amarii lento claro:arena mediana, nxxiera-

darrente bien clasificada, casi simétrica, nesocártica, sub-

madura. Da zona de vaivén. 

!1-3 	226.- Subfeldsarenita gris clara: arena rxediana, noderaclaitente --

bien c s f icada , casi simrétrica, irr socartica , sulmadura . - 

De zona de rx)stplaya. 
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0-1 	227.- Subfeldsarenita pardo amarillento c.laro:arena gruesa, nede-

radamente bien clasificada, casi simétrica, mesocartica, --

submadura. D3 zona de rompiente. 

0-2 	228.- Subfeldsarenita pardo muy pálido:arena mediana, bien clasi-

ficada, simétrica hacia los tmmaños gruesos, mesocartica, - 

madura. De zona de vaivén. 

0-3 	229.- Litarenita feldespática gris claro: arena maddana, bien cla 

sificada, casi simétrica, mesocartica, madura. De zona de - 

postplaya. 

P-1 	230.- Litarenita feldespética gris parduzco  claro: arena fina, - 

nrY1Pradamente clasificada, muy simétrica hacia los tamaños-

gruesos, platic(irtica, submadura. De zona de rompiente. 

P-2 	231.- SublitArenita gris parduzco claro: arena fina, bien clasi-

ficada, simétrica hacia los tamaños gruesos, muy leptoearti 

ca, madura. De zona de vaivén. 

P-3 	232.- Sublitarenita pardo grisareo:arena fina, muy bien clasifica 

da, casi sim&rica, muy leptocartica, madura. Ce zona de --

vaivén. 

P-4 	233.- Filarenita gris: arena fina, bien clasificada, casi simétri 

ca, muy leptocIrtica, madura. Do zona de postplaya. 

P-5 	234.- Litarenita feldespática gris: arena fina, :moderadamente bien 

clasificarla, simétrica hacia los tamaños gruesos, platicarti 

ca, submadura. De zona de postplaya. 

Q-1 	235.- Sublitarenita pardo gristiox)trena fina, moderadamente -- 

139 



clasificada, muy simétrica hacía los tamaños gruesos, lepto 

cartica, sulanadura. Ce zona de ichipiente. 

Q-2 	236.- Litarenita feldespática pardo grisáceo:arena fina bien cla-

sificada, rnqi simétrica, muy leptocartica, madura. Ce zona 

de vaivén. 

Cm3 	237.- Filarenita pardo grisáceo:arena fina, bien clasificada, si-

métrica hacia los tamaños gruesos, muy leptocartica, madura. 

De zona de vaivdn. 

Q-4 	238.- Litarenita feldespática gris: arena fina, moderadamente bien 

clasificada, muy simétrica hacia los tamaños gruesos, meso-- 

cartica, sub-nadara. De zona de postplaya. 

R-1 	239.- Sublitarenita Pardo grisáceo oscurg:arena fina, bien clasi-

ficada, simétrica hacia los tamaños gruesos, muy leptocarti 

ca, madura. Lb zona de rompiente. 

R-2 	240.- Litarenita feldesp1tica pardo grisáceo claro:arena fina, --

my bien clasificada, casi simétrica, muy leptocartica, ma-

dura. Ce zona de vaivén. 

R-3 	241.- Sublitarenita gris: arena fina, hien clasificada, simétrica 

hacia los tamaños gruesos, nuy leptocartica, madura. De zo-

na de postplaya. 

R-4 	242.- Maronita gris: arena mediana, maderadamente bien clasifi-

cada, simétrica hacia los tamaños finos, nesocartica, subma 

dura. De zona de postplaya. 

S-1 	243.- Litarenita feldespática Pardo grisnceo:arena mediana, 
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moderadamente bien clasificada, casi simétrica, leptocúrti-

ca, submadura. Ce zona de rompiente. 

S-2 	244.- Feldsarenita litica gris parduzco claro: arena mediana, --

bien clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, lepto-

cúrtica, madura. Ce zona de vaivén. 

S-3 	245.- Filarenita gris: arena mediana, moderadamente bien clasifi-

cada, casi simétrica, leptocúrtica, submadura. De zona de - 

postplaya. 

U-1 	246.- Subfeldsarenita pardo pálido:arena mediana, mal clasificada 

simétrica hacia los tamaños gruesos, mesocartica, subundura. 

De zona de raupiente. 

U-2 	247.- Subfeldsarenita pardo pMido:arena fina, modaradamente cla-

sificada, sinétrica hacia los tanaños gruesos, platicd.rtica, 

subnadura. Ce zona de vaivén. 

U-3 	248.- Subfeldsarenita gris claro: arena fina, moderadazente bien-

clasificada, simétrica hacia los tamaños gruesos, platicarti 

ca, submadura. De zona de vaiAn. 

U-4 	249.- Subfeldsarenita nardo amarillento claro:arena mediana, mnde-

radammte bien clasificada, sinétrica hacia los Laman-os fi 

nos, leptcvartica, subnadura. De zona de postplaya. 

U-5 	250.- Subfeldsarenita gris narduzco claro: arena modiana, modera-

(latente clasificada, casi sinétrica, nusocIrtica, submadura. 

[o zona de postplaya. 

V-1 	251.- Subfeldsarenita cjriu parduzco claro: arena fina, 



moderadamente bien clasificada, muy simétrica hacia los ta-

maños gruesos, nesocartica, submadura. De zona de rompiente. 

V-2 	252.- Subfeldsarenita gris pa luzco claro: arena fina, bien clasi 

ficada, sien frica hacia los tamaños gruesos, muy leptocúrti-

ca, madura. Be zona de vaivén. 

V-3 	253.- Subfeldsarenita pardo pálido:arena mediana, moderadamente --

bien clasificada, simétrica hacia los tamaños finos, meso --

cartica, submadura. Ce zona de vaivén. 

V-4 	254.- Feldsarenita lítica gris clara: arena mediana, nrderadanen-

te bieri clasificada, casi simétrica, mesocartica, submadura. 

De zona de postplaya. 
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7.- Nuevo Vallarta 



15,- Sun Francisco (Creeta) 
• 

14r San Francisco ( Valle) • 

(j) 	 t, 

1,1 

18.- El Teman ( nor te) 	 19.- El Tea 

21.- Lo Manzanilla 	 22.- Babia Mola4us 

2. 	 , 	•,••• 

,g 	4; g t 
(2)

) 	I 	...rrtnr...e>. -.9 i'•••• • 
(-1 	 ,-r•• 

...,..,,,,-Z____Lo  „•11'' • 

• 8.- Puerto Niallarta 
HollIday Inn 

 

4
o 

 

I 	 - 

- 9.- Playa del Hotel Gorra Blanca 

 

 

duna 

4)  

Chalacaltepec 	Norte 

 

 

12.- Cholo 



7 I . 

10.-- MIzmaloya 

• r  o 
13) a) 	(2) 	i 

r 

9.— Playa del Hotel Garza Blanca 

4) 

19.— El 'Cecean (?uy') 20.- 

Habla Aislarlas 23.- Barra de Navidad 

12.— Chalacall apee Sur 

co (Croata) 	 16.— Lee Rosados 

duna 

44,•, c1,4a4f.4,trok ••10.1' 

duna 

1 
duelo 

13.— Peri. 

• 

4 (1) ..rfos 



35- M. 

, 
,r. 	• ...I,' ....."7.  	i ,... fft's.  

34.- Morualo (sale) . - - 
.-• 	 33.-  Maruata (oasis) 

9 

41- Alzimbo 40.- El 	011juoo 

• 

36- Loe Avispas 37.-  Bohío Duradero 

 

nne, 

(ri 

24,25.- fiaca de Apiza (mareen izquierdo) 

 

JUAN 
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