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£
1Capitul o 6 nos p ropo rcio no la informacion necesaria 
para entender el or igen de las rocas sedimentarias. Re
cordemos que la rneteorizacion de las rocas existentes 

inicia el proceso. A contlnuac lo n, agentes erosivos como las 
aguas de escorrentfa, el viento, las olas y el hielo extraen los 
productos de rneteorizaclon y los transportan a una nueva 10
calizacion, donde son de positados. Normalmente las partfcu
las se descomponen aun mas durante la fase de transporte . 
Despues de la sedirnentacion, es te material, que se denomi
na ahora sed imento, se litifica. En la mayorfa de los casas, el 
sedimento se litifica en roca sedimentaria mediante las pro
cesos de corn pa ctaclon y cementacion. 

~Que es una roca sedimentaria? 

Rocas sedimentarias~~'~~
~ ! ... lntroduccion 

"Is DE\.1"

Los productos de la mereorizacion mecanica y quirnica 
constituyen la materia prima para las rocas sedimentarias. 
La palabra sedim entario indica la naturaleza de esas ro cas, 
pues deriva de la palabra latina sedimentu m , que hace re
ferencia al materia l solido que se deposita a partir de un 
fluido (agua a aire). La mayor parte del sedimento, pero 
no todo , se dep osita de esta manera. L os restos meteori
zados son barridos consta nternen te desde ellecho de roca, 
transportados y par fin depositados en los lagos, los valles 
de los rios, los mares y un sinffn de otros lugares. Los gra
nos de una dun a de arena del desierto, ellodo del fond a 
de un pantano, la grava dellecho de un rio e incluso el pol
vo de las casas son ejemplos de este proceso interminable. 
Dado que la meteor izacion dellecho de roca, el transporte 
y el deposito de los pr oductos de meteorizacion son con
tinuos, se encuentran sedimentos en casi cualquier parte. 
Conforme se acumulan las pilas de sedimentos, los mate
riales proximos al fondo se compac tan . Durante largos pe
dodos, la materia min eral depositada en los espacios que 
quedan entre las particulas cementa estos sedimentos, for
mando una roca solida. 

Los geologos calculan que las rocas sedimentarias re
presentan solo alrededor del5 por ciento (en volumen) de los 
16 km extern as de la Tierra . Sin embargo, su importancia es 
bastante mayor de 10 que pod rla indicar este porcentaje. Si 
tornaramos muestras de las rocas expuesras en la superficie, 
enconrrariamos que la gran mayoria son sedimentarias. De 
hecho alrededor del 75 por ciento de todos los aflorarnien
tos de roca de los continen tes esra compuesto por rocas se
dimentarias. Por consiguiente, podemos considerar las rocas 
sedimentarias como un a capa algo discontinua y relativa
mente delgada de la porcion mas externa de la corteza. Este 
hecho se entiende con facilidad cuando consideramos que el 
sedimento se acumula en la superficie. 

D ado que los sedimentos se deposit an en la super
ficie terrestre, las capas de roca que finalm ente se forman 
contienen evidencias de acontecimientos pasados que ocu
rr ieron en la superficie. Par su pr opi a naturaleza, las ro
cas sedimentarias contienen en su interior indi caciones de 
ambientes pasados en los cuales se depositaron sus parti
culas y, en algunos casos, pistas de los mecanismos que in
tervinieron en su transporte. Adern as, las rocas sedimen
tari as so n las que contienen los fosile s, herrami entas 
vitales para el estudio del pasado geo logico. Par tanto, este 
grupo de rocas proporcion a a los geologos mucha de la in
formacion basica que necesitan para reconstruir los deta
lies de la historia de la Tierra. 

Par ultimo, debe mencionarse la gran irnportancia 
econ ornica de muchas rocas sedimentarias. EI carbon, que 
se quema para proporcionar un a porcion significativa de 
la energia electrica de Estados Unidos, es un a ro ca sedi
menraria. Nuestras otras fuentes principales de energia, el 
petroleo y el gas natural, estan asociadas con las rocas se
dimentarias. Son tarnbien fuentes irnportantes de hierro, 
aluminio, manganeso y fertilizantes, adern as de numero 
sos materiales esenciales para la industria de la construe
cion . 

Transformacion del sedimento 
en roca edimentaria: diagenesis 
y Iitificacion 

EI sedime nto puede experimentar grandes cambios desde 
el morn ento en que fue depositado hasta que se convier
te en un a roca sedimentaria y posteriormente es sorneti
do a las ternperaturas y las presiones que 10 transforman 
en un a ro ca metarnorfica. EI terrnino diagenesis (dia = 

cam bia ; genesis = origen) es un terrnino colec tivo para to
dos los cambios quimicos, fisicos y biologicos que tienen 
lugar despues de la deposicion de los sedimentos, asi como 
durante y despues de la litificacion. 

EI enter rarniento promueve la diag enesis, ya que 
conforme los sediment os van siendo enterrados, son so
metidos a ternp eraturas y presiones cada vez mas elevadas. 
La diagenesis se produce en el interior de los primeros ki
lornetros de la corteza terrestre a temperaturas que en ge
neral son inferior es a los 150 °C a 200 °C. Mas alla de este 
umbraI algo arbitrario, se dice que tiene lugar el meta
morfismo. 

Un ejemplo de cambia diagenetica es la recristallza
cion, el desarr ollo de minerales mas estables a parti r de al
gun os men os estables. EI mineral aragonite, la form a me
nos estable del carbonato calcico (CaC03) , 10 ilustra. 
Muchos organismos marinas segregan el aragonito para 
formar conchas y otras partes duras, como las estructuras 
esqueleticas producidas por los corales. En algunos am
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bientes se acumulan como sedimento grandes cantidades 
de estos materi ales solidos. A medida que tiene lugar el en 
terramiento, el arag onite recristaliza a la forma mas esta
ble del carbona to calcico, la calcita, que es el principal 
constituyente de la raca sedime ntaria caliza. 

La diagenesis incluye la Iitificacion, terrnino que se 
refier e a los procesos med iante los cuales los sedimentos 
no consolidados se transform an en rocas sedime nta rias 
solidas (lithos = piedra ;fic = hacer). Los procesos basicos 
de litificacion son la compactacion y la cernentacion . 

El cambia diagenetico ffsico mas habitual es la 
cornpactacion. Co nform e el sedimen to se acumula a tra
ves del tiemp o, el peso del mater ial suprayacente compri
me los sedimentos mas pro fundos. Cu anto mayor es la 
profundidad a la que esta enterrado el sedimento, mas se 
compacta y mas firme se vuelve. AI inducirse cada vez 
mas la aproximacion de los granos, hay una reduccion 
considerable del espacio poroso (el espacio abi erto entre 
las particulas). Por ejemplo, cuando las arc illas son ente
rrad as debajo de varios miles de metros de material, el vo 
lumen de la arci lla pued e redu cirse hasta en un 40 por 
ciento . Con forme se reduce el espacio del poro, se expul
sa gran parte del aglJa que estaba atrapada en los sedi
mentos. Dado que las arenas y otros sedimentos gruesos 
son so lo ligerarnenre compres ibles, la cornpactacion, 
como praceso de litificacion , es mas significativa en las ro
cas sedimenta rias de grano fino. 

La cernentacion es el proceso mas importante me
diante el cuallos sedimentos se convierte n en rocas sedi
mentarias. Es un cambio diagen etico qu imico que impli
ca la precip itacion de los minerales entre los gra nos 
sedimentarios ind ividuales. Los mater iales cernentantes 
son transportados en solu cion por el agua que percola a 
traves de los espacios abiertos entre las par ticulas. A 10 lar 
go del tiempo, el cementa precipita sobre los granos de se
dimento, llena los espacios vacios y un e los clasto s. De la 
misma manera que el espacio del poro se reduce durante 
la cornpactacion, la adici6n de cemento al deposito sedi
mentario redu ce tarnbi en su porosidad . 

La calcita, la silice y el oxide de hierro son los ce
mentos mas comunes. Hay una manera relativamente sen 
cilla de identifi car el mat erial cernentante . Cuando se tra
ta de calcita, se producir a efervescen cia con el acido 
clorh fdrico dilu ido. La silice es el cem ento mas duro y 
produce, por tanto, las roca s sedimentarias mas dur as. Un 
color de naranja ,1 rojo oscuro en una roca sedime ntaria 
significa que hay oxido de hierr o. 

La mayo ria de las rocas sedimentarias se litifica por 
medio de la compactacion y la cernentac ion. Sin emb ar 
go, algu nas se form an inicialm ente como masas solidas de 
cristales intercrecido s, antes de empezar como acumula
ciones de particulas independi entes que mas tarde se so
lidifican. Otras rocas sedimentarias cristalinas no emp ie

zan de esta manera, sino que se tr ansforman en masas de 
cris tales inter crecidos algu n tiempo despues de que se 
haya depositado el sedimento. 

Por ejemplo, con el tiempo y el ente rramiento, los 
sedimen tos sueltos qu e consisten en delicad os restos es
queleticos calcareos pued en recri stalizar en un a caliza cris
talina relativamente densa. Dado que los cristales crecen 
hasta que rellen an todo s los espacios disponibles, nor 
malmente las rocas sedimen tarias cristalinas carec en de 
porosidad. A menos que las rocas desarrollen mas tarde 
diaclasas y fracruras, ser an relativarnente impermeables a 
fluidos com o el aglJa y el petroleo. 

Tipos de rocas sedimentarias 

"iL"'"~~'l 
a:: Rocas sedimentarias 
ll:'Z- ... Tipos de rocas sedimentariasC) ~
 

"Is DE \.1>-


El sedimento tiene dos orfge nes principales. En primer lu
gar, eI sedime nto puede ser una acurnulacion de material 
que se ori gina y es transportado en forma de clastos soli
dos derivad os de la meteorizacion mecanica y quimica. 
Los depositos de este tipo se denominan detriticos y las ro
cas sedimenta rias qu e form an, rocas sedimentarias de
triticas. La segu nda Fuente principal de sedimento es el 
ma terial solu ble producido en gran medida med iante me
teo rizacion qu imica. Cu ando estas sustancias disueltas son 
precipitad as mediante procesos organicos 0 ino rganicos, 
el material se conoce como sedim ento quimi co y las ro
cas formad as a partir de el se denominan rocas sedi
mentarias qufmicas. 

Considerarem os a continuacion cada uno de los ti 
pos de roca sedimen taria y algun os ejemplos de ellas. 

Rocas sedimentarias detriticas 

~L:l'-..I'M~ Rocas sedimentarias 
7:l. ! ... Rocas sedimentarias detriticas 

"Is DE \.1>

Si bien puede en contrarse un a gran variedad de rninera
les y fragmentos de raca en las rocas detriticas, los cons
tituyentes fund amentales de la mayor ia de las rocas sedi
mentar ias de esta catego rfa son los minerales de arci lla y 
el cuarzo. Recordemos (Capitu lo 6) que los min erales de 
arcilla son el producta mas abundante de la meteorizacion 
qufrnica de los silicates, en especial de los feldespatos. Las 
arcillas son minerales de gra no fino con estructuras cris
talinas laminares, similares a las micas. El otro mineral co
rmin, el cuarzo, es abund ante porque es extrernadamente 
duradero y muy resistente a la meteorizacion qu imica. 
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Por tanto, cuando las rocas igneas, como el granito, son 
atacadas por los procesos de meteorizacion, se liberan los 
granos de cuarzo. 

Otros minerales comunes de las rocas detriticas son 
los feldespatos y las micas. Dado que la meteorizacion 
quimica transforma rapidamente estos minerales en nue
vas sustancias, su presencia en las rocas sedimentarias in
dica que la erosion y la deposicion fueron 10 bastante ra
pidas como para conservar algunos de los minerales 
principales de la roca original antes de que pudieran des
componerse. 

El tarnafio del clasto es la base fundamental para 
distinguir entre las diversas rocas sedimentarias detriti
cas. En la Tabla 7.1 se representan las categorfas de tama
DO para los clastos que constituyen las rocas detriticas. El 
tarnafio del clasto no es solo un metodo conveniente de di
vision de las rocas detriticas; tarnbien proporciona infor
macion util relativa a los ambientes deposicionales. Las co
rrientes de agua 0 de aire seleccionan los clastos por 
tarnafios; cuanto mas fuerte es la corriente, mayor sera el 
tarnafio del clasto transportado. La grava, por ejemplo, es 
desplazada por rios de corriente rapida, asi como por las 
avalanchas y los glaciares. Se necesita menos energia para 
transportar la arena; por tanto, esta ultima es cormin en ac
cidentes geograficos como las dunas movidas por el vien
to 0 algunos depositos fluviales y playas. Se necesita muy 
poca energia para transportar la arcilla, ya que se deposi
ta muy lentamente. La acumulacion de esas diminutas par
ticulas suele estar asociada con el agua tranquila de un 
lago, una laguna, un pantano 0 ciertos ambientes marinos. 

Rocas sedimentarias detriticas comunes, ordenadas 
por tamafio de clasto creciente son la lutita, la arenisca y 
el conglomerado 0 la brecha. Consideraremos ahora cada 
uno de estos tipos y como se forma. 

Lutita 

La lutita es una roca sedimentaria cornpuesta por parti
culas del tarnafio de la arcilla y ellimo (Figura 7.1). Estas 
rocas detriticas de grano fino constituyen mas de la mitad 

Tabla 7.1 Claslficacion de las rocas detrfticas 
sequn el tarnano del c1asto 

_ 

Intervalos Nombre Nombre 
de tamafio del del Roca detritica 

(milimetros) 
..-- . .._-.-.. _- .. -_ .._.._

c1asto 
--- ~ -- -- --

Sedimento -. . 

>256 ] Bloque
64-256 Conglomerado

Grava
4-64 o brecha] Canto
2-4 

1/16-2 Grano Arena Arenisca 

1/256-1/16 Granule Limo Limolita 
<1/256 Particula Arcilla lutita 

A VECES LOS ALUMNOS
 
PREGU TAN
 

Sequn la Tabla 7.7 1 arcilla es un termino utilizado 

para referirse al tomano microscopico de un clasto. 

erda que las arcillas eran un grupo de minerales 

silicatados laminares. iQue afirmaci6n es correcta? 

Ambas 10 son. En el contexto del tarnario del clasto detriri
co, el terrnino arcilla se refiere solo a aquellos granos con un 
tarnafio inferior a 1/256 milimerros, es decir, un tarnafio mi
crosc6pico. No significa que estos clastos tengan una com
posici6n particular. Sin embargo, el terrnino aralia tarnbien 
se utiliza para designar una composici6n especffica: concre
tamente, un grupo de minerales silicatados relacionados con 
las micas. Aunque la mayor parte de estos rninerales arcillo
sos tiene el tarnafio de la arcilla, no todos los sedimentos del 
tarnafio de la arcilla estrin formados por minerales arcillosos. 

de todas las rocas sedimentarias. Las particulas de estas ro
cas son tan pequefias que no pueden identificarse con fa
cilidad sin grandes aumentos y, por esta razon, resulta 
mas diffcil estudiar y analizar las lutitas que la mayoria de 
las otras rocas sedimentarias. 

Mucho de 10 que sabemos sobre esta roca se basa en 
el tarnafio de sus clastos. Las diminutas particulas de la lu
tita indican que se produjo un deposito como conse
cuencia de la sedirnentacion gradual de corrientes no tur

... Figura 7.1 la lutita es una roca detrftica de grano fino que es 
la mas abundante de todas las rocas sedimentarias. las lutitas 
oscuras que contienen restos vegetales son relativamente 
comunes. (Foto cortesia de E. I. Tarbuck.) 
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bulentas relativamente tr anquilas. Entre esos ambientes 
se cuentan los lagos, las lIanuras de inund aci6n de nos, la
gunas y zonas de las cue ncas oceanicas pr ofundas. Inclu
so en esos am bien tes «trari quilos» sue le hab er su ficie nte 
rurbul encia co mo para mantener sus pe n didas cas i inde
finid am ente las partfcul as de tamafio arcilloso . Por con
siguiente , mucha de la arci lla se deposita so lo despues de 
que las partf culas se reiinen para form ar agregados ma 
yores . 

A veces, la composici6n qu frnica de la ro ca propor
ciona in formaci6n adiciona l. Un ejemplo es la lutita ne
gra, que es negra porque contiene abundante materia or
ganica (ca rbo no). Cuando se encuentra un a roca de este 
tipo, indica con fuerza qu e la sedimen taci6n se produjo en 
W1 am biente pobre en oxigeno, como un pantano, donde 
los mate riales orga nicos no se oxida n co n facilida d y se 
descompon en. 

Conform e se acumulan ellimo y la arcilla, tienden 
a forrn ar capas delgadas, a las que se suele h acer referen
cia como laminas (lamin = capa delgad a). Ini cialmente las 
partfcul as de las laminas se orientan al aza r. Esta disp osi
ci6n desord en ad a deja un elevado porcentaje de espacio 
vacio (de no m inado espaciode pores), qu e se llena con agu a. 
Sin embargo, esta situaci6n cam bia normalmente con e l 
tiempo co nfo rme nuevas ca pas de sed imen to se ap ilan y 
com pac tan el sedi men to situa do debajo . 

Durante es ta fase las partfcul as de arcilla y lim o 
adoptan un a alineacion mas paralela y se amon tonan . Esta 
reordenacion de los granos reduce el tarn afio de los esp a
cios de los poros, expulsan do gran parte del agua . Una vez 
que los gra nos han sido co m pactados mediante pr esi6n, 
los diminutos espacios qu e qu edan entre las particulas no 
permiten la circulaci6n facil de las soluciones que con tie
nen el ma te rial cernentante. Por consigui ente, las Iutitas 
suelen describirse como debiles, porque es ta n poco ce
mentadas y, por consigui ente, no bien litificadas. 

La incap acid ad del agua pa ra penetrar en sus espa 
cios porosos m icrosc6pi cos explica por qu e la lutita for 
ma a menudo barreras al movimiento su bsuperficial del 
agua y el petr6leo. De h echo, las capas de roca que co n
tienen agua su bter ranea sue len estar sirua das por encima 
de los lech os de lutita qu e bloquean su descenso. E n el 
caso de los dep 6sitos de petrol eo ocurre 10 co ntrario . Sue 
len estar co ro nados por cap as de lutita que evitan con efi 
cacia el esca pe del petr6l eo y el gas a la su per ficie*. 

Es co rmin apli ca r el terrnino lutita a todas las rocas 
sedime n tar ias de gr an o fino , en especial en un co n tex to no 
tecni co . Sin em bargo, hay qu e tener en cue n ta que hay un 
uso mas restringido del terrn ino. En este u ltim o , la [ut it a 

* La relacion entr e capas imp ermeab les con la existencia y rnovimienro 
de aguas subrcrraneas se exarnina en el Capirulo 17. La s cap as de lutita 
como roca tapadera en las trampas petro liferas se tra tan en el Ca pitu lo 2 1. 

ffsil (sh ale) debe mostr ar capacidad para escindirse en ca
pas fin as a 10 largo de pianos espaciales pr oximos y bien 
des arroll ados. Esta propied ad se deno mi na fisilidad lfis
silis = 10 que se pu ede ag r ietar 0 separar) . Si la roca se 
rompe en fragm entos 0 bloques, se aplica el nombre de lu
tita no fisi ! (mudstone). O tr a roca sedi rnentaria de gra no 
fino que, co m o esta ultima , suele agrupar se con la lutita 
pero carece de fisilid ad es la limolita, com pues ta fun da
rnentalm ente por clastos de tarnafio lim o, que co ntie ne 
menos clas tos de tarn afio arci lla qu e las lutitas, 

Au nque la lutita es, con mucha , m as corrni n qu e las 
otras rocas sedim en tar ias, normalmente no atrae tanto la 
atenci6n co mo otros m iembros menos abundan tes de este 
grupo. L a r azon es que la lutita no forma aflo rarn ien tos 
tan espec tac ulares co mo suele n hacer Ja aren isca y la ca
liza. E n cam bio, la lu tit a disgr ega con faci lidad y suele for
mar una cu bier ta de su elo que oculta debajo la roca no me
teorizada. E sto se pone de manifiesto en el Gran Canon, 
dond e las suav es pend ientes de lutitas m et eo rizada s pasan 
cas i desapercibidas y es tan cu bie rtas por veg e taci6n, en 
cla ro co n tr aste co n los empina dos acantilado s producid os 
por las rocas mas resist entes. 

Aunque las capas de lutita no pueden formar acan
tilados escarpados n i aflo ra mientos dest acabl es, algunos 
dep ositos tie ne n valo r econo rn ico. Algunas lutitas se ex
traen co mo materia p rim a pa ra la cera rn ica, la fabri cacion 
de ladrillos, azulejos y po rcelana china. Ade rnas, rnezcla
dos con la ca liza, se utilizan para fabri car el cemento por
tland . En el futuro, un tipo de lutita, den ominada lutita bi
tuminosa, pu ede co nver tirse en un recurso energe ti co 
valioso. Est a posibilid ad se explorara en el C api tu lo 21 . 

Arenisca 
La arenisca es el nombre que se da a las rocas en las que 
predorninan los clasto s de tarnafio aren a. D espues de la lu
tita, la aren isca es la roca se dimen tar ia mas abund ante; 
constituye aproximad amente el 20 por ciento de tod o el 
gTupO. L as aren iscas se for m an en diver sos ambientes y a 
menudo co n tienen pist as significativas so bre su o rigen, 
entre elias la selecc i6n, la forma del g rano y la co m pos i
ci6n . 

L a se leccio n es el grade de semejanza del tam afio 
del clasto en una roca sed im entaria. P or ejem plo, si todos 
los gran os de una muest ra de arenisca tienen aproxim a
damente el mi smo tarn afio , se consid era que la arena esta 
bien seleccionada. A la inversa, si la roca co n tie ne clastos 
grandes y pequefios mezclado s, se di ce qu e la ar en a esta 
mal seleccionada. Estudi and o el grade de se lecci6n , pode
mos aprender mucho co n re specto a la co rrien te qu e de 
posita e l sedim ento . L os dep6sitos de are na transportada 
por el vie n to suelen es ta r m ejor se leccionados qu e los de
p6sitos se lecc io nados por el o leaje . Los clastos lavad os 
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por las olas estan no rma lmente mejo r selecci onados que 
los materi ales depositados po r las corrientes de agua. 
Cuando los clastos so n tr ansportados solo dura nte un 
tiempo relativamente breve y luego se depositan rapida
mente, suelen producirse acum ulaciones de sedi mentos 
que muestran mala seleccio n, Por ejernplo, cuando un a 
corriente turbulen ta alcanza las pendientes mas suaves en 
la base de un a mon tana em pinada, su velocidad se red uce 
rapidamente y depositan de manera poco seleccion ada 
arenas y grava. 

La forma de los granos aren osos puede tarnbien 
contribuir a descifrar la histori a de una arenisca. Cuando 
las cor rien tes de agua, el viento 0 las olas mueven la are 
na y otros clastos sedimentarios, los gra nos pierden sus 
bordes y esquinas angu losos y se van redondeand o mas a 
medida que colisio nan con o tra s part iculas durante el 
transporte. Por tan to, es probable qu e los granos redon 
deados hayan sido transportados por el aire 0 por el agua . 
Adernas, el grado de redon dez indica la distancia 0 el tiern
po transcur rid o en el transpo rte del sedime nto por co
rrientes de aire 0 agua . Granos muy redo ndeados ind ican 
que se ha producido una gran abrasion y, por cons iguie n
te, un prolon gado transporte. 

Los granos mu y angu losos, por otro lado, significan 
dos cosas: que los materiales sufrieron transporte duran 
te una distancia corta antes de su deposito , y que qu iza los 
haya transport ado algun otro medio. Por ejernplo, cuan
do los glaciares mueven los sedimentos, los clastos sue len 
volverse mas irr egulares por la accion de tri ruracion y 
moliend a del hielo. 

A VECES LO ALUMNOS
 
PREGU TA
 

iPor que muchas de las rocas sedimentarias 

fotografiadas en este capitulo tienen tanto colorido? 

En el oeste y el suroeste de Estados Unidos, los acan tilado s 
ern pin ados y las pared es de los cano nes he ch os de rocas se
dimentarias a m enudo exhiben una gama brillan te de colo
res difer entes. En las pa re des de l G ran Ca no n de Ari zona, 
pueden ob serva rse capas rojas, na ranja s, m oradas, gri ses, rna
rrones y de co lor de ante. L as roca s sedimen tarias de l C ano n 
Bryce de Utah son de un co lor rosa clare , L as roc as sedi
mentarias de lugares mas hu medos tambien presentan mu cho 
colorido, pero norm almente es tan cu biert as por sue lo y ve
getacion, 

L os «pigrn en tos» m as im po rran tes so n los oxides de hie
rro, y se necesitan solo cantid ades m uy pequefias par a dar co 
lor a una roca . L a hematit es tine las rocas de colo r ro jo 0 rosa, 
mien tras qu e la lirno n ita produ ce sombras am arillas y rna
rrones . Cuando las ro cas sed imentari as cont ienen mater ia 
organica, a menudo esta les da un color negro a gris. 

Adernas de afectar al grado de redondez y al grado 
de seleccion que los clastos experimentan, la duracion del 
transpo rte a tr aves de corrientes de agua y aire rurbulen
tas influye tambien en la cornposicion mineral de un de
posito sedimentario. Una meteorizacion sustancial y un 
transpor te prolon gado llevan a la destruccion gradual de 
los min erales mas debiles y meno s estables, entre ellos los 
feldespatos y los ferro magnesianos. Dado que el cuarzo es 
muy duradero , suele ser el min eral que sobrevive a las 
largas excursiones en un ambiente turbulento. 

Lo s parrafos anteriores han demos trado que el or i
gen y la historia de la arenisca pueden deducirse a menu
do exarninando la seleccion, la redond ez y la cornp osicion 
mineral de los granos que la constituyen. Conoce r esta in
formacion nos permite deducir que una aren isca bien se
leccion ada y rica en cuarzo compuesta por granos muy re
dond eados debe ser el resultado de una gran cantidad de 
transporte. Di cha roca, de hecho, puede representar va
rios ciclos de meteorizacion , transp orte y sedimentacion, 
Ta mbien podemos concluir que una arenisca qu e conten
ga can tidades significativas de feldespato y de granos an
gu losos de min erales ferromagnesianos exper irnento poca 
meteor izacion quimica y transporte, y proba blem ente fue 
depositada cerca del area de origen de los clasto s. 

D ebido a su durabilidad , el cuarzo es el min eral pre
dorninan te en la mayoria de las areniscas. Cuando este es 
el caso, la roc a puede denorninarse simplemente cuarzoa
renita. Cuando un a arenisca contiene cantidades aprecia
bles de feldespato , la roca se denomina arcosa. Ademas de 
feldespato , la arcos a normalmente contiene cuarzo y la
minillas resplandecientes de mica. La cornposicion mine
rai de la arcosa indica que los granos proceden de rocas de 
or igen granitico. Los clastos suelen estar generalmente 
mal seleccionados y suelen ser angulosos, 10 que sugiere 
una distan cia de transporte corta, una minima meteoriza
ci6n quimica en un clima relativamente seco, y una sedi
mentacion y un enterramiento rapidos. 

Una tercera variedad de arenisca se conoce como 
grauvaca. Ademas de cuarzo y feldespato, esta roca de co
lores oscur os contiene abundantes fragmentos rocosos y 
una matri z. Por matriz se entiende los clastos de tarnafio 
arcilloso y limoso ubicados en los espacios comprendidos 
entre los granos de arena mas gTandes. Mas del 15 por 
ciento del volumen de la grauvaca es matriz. La mala se
lecci6n y los granos angulosos caracteristicos de la g-rau
vaca sugieren que los clasto s fueron transportados s610 a 
una distancia relativamente cor ta desde su area de orige n 
y luego se depositaron rapidarnente. Antes de que el sedi
mento pudiera ser mas seleccionado y reelaborado, fue en
terr ado por capas adicio nales de material. La grauvaca 
suele estar asociada con depositos submarines compues
tos por torrentes saturados con sedimentos de gra n den
sidad denom inados cor rientes de turbidez. 
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Conglomerado y brecha 
EI conglomerado consiste fundamentalm ente en gra va (Fi
gura 7.2). Como se indica en la Tabla 7.1, estos clas tos 
pueden osci lar en tarnafio desde grandes cantos rod ados 
hasta clastos tan pequefios como un guisa nte. Los clastos 
suele n ser 10 bastan te grandes como para permitir su iden
tificacion en los tipos de roca dis tintivos; por tanto , pue
den ser valiosos para ide ntificar las areas de origen de los 
sedimentos. Lo mas frecuente es qu e los cong lomerados 
esten mal seleccionados porque los huecos entre los gran 
des clastos de grava con tienen arena 0 lodo. 

La grava se acu mu la en diversos ambientes y nor
malmente indica la existe ncia de pendientes acusadas 0 

corrientes muy tu rbulentas. En un conglomerado, los 
clastos gruesos quiza reflejan la accio n de corrientes mon
tafiosas energicas 0 son co nsecue ncia de una fuert e acti
vidad de las olas a 10 largo de un a cos ta en ra pida erosion. 
Algunos deposi tos glaciares y de avalanc has tam bien con 
tienen gran can tidad de gr ava. 

Si los grandes clastos son angu losos en vez de re
dondeados, la roca se denomina brecba (Fig ura 7.3). De
bido a que los cantos experimentan abrasion y se redon
dean muy dep risa dura nte el transporte, los cantos rodados 

----5 cm - 

Vista de ce rca 

• Figura 7.2 EI cong lome rado esta compuesto 
fundamentalmente de ca ntos redondeados del tarnafio d e la 
grava. (Fo tos de E. J. Tarbu ck.) 

- -----5cm-----

Vista de cerca 

• Figura 7.3 Cua ndo los c1astos del tarnario de la g rava de un a 
roca det rftica so n ang ulosos, la roca se llama brech a. (Foto d e E. J. 
Tarb uc k.) 

y los clastos de una brecha indi can que no viajaron muy le
jos desde su area de origen antes de ser deposi tados. Por 
tan to , como ocurre con muchas rocas sedimentarias, los 
con glomerados y las brechas contienen pistas de su pro
pia h istoria. Los tarnafi os de sus clastos revelan la fuer za 
de las corrientes que las transportaron, mie ntras que el 
grado de redondez indica cuanto viajaron los clastos. Los 
fragmentos que hay dentro de una muestra permiten iden 
tificar las rocas de las qu e proceden. 

Rocas sedimentarias quimicas 

e 
~ Rocas sedimentarias
 

7> ! T Rocas sedimentarias quirnicas

"'s DE \.9'-


Al con trario que las rocas detrfticas, que se forma n a par 
tir de los productos solidos de la meteorizacion, los sed i
mentos quirnicos derivan del mat erial que es transporta
do en solucion a los lagos y los mares. Sin em bargo, este 
mater ial no perm anece disuelto in definidarnente en el 
agu a. Una parte pr ecipita para for mar los sedi mentos quf
micos, que se convierten en ro cas como la caliza, el silex 
y la sal de roca . 



208 CAP f T U L ° 7 Rocas sedimentarias 

Esta precipitacion del material se produce de dos 
maneras. Mediante procesos inorganicos (in = no; organi
cus = vida) como la evaporacion y la actividad quimica que 
pueden producir sedimentos quimicos. Los procesos orga
nicos (vida) de los organismos acuaticos tarnbien forman se
dimentos quirnicos, cuyo origen se dice que es bioquimico. 

Un ejemplo de un deposito producido mediante 
procesos quimicos inorganicos es el que da origen a las es
talactitas y las estalagmitas que decoran muchas cavernas 
(Figura 7.4). Otra es la sal que queda despues de la eva
poracion de un determinado volumen de agua marina. 
Por el contrario, muchos animales y plantas que viven en 
el agua extraen la materia mineral disuelta para formar ca
parazones y otras partes duras. Una vez muertos los or
ganismos, sus esqueletos se acumulan por mill ones en el 
fondo de un lago 0 un oceano como sedimento bioqui
mico (Figura 7.5). 

Caliza 

Representando alrededor dell 0 por ciento del volumen 
total de todas las rocas sedimentarias, la caliza es la roca 
sedimentaria quimica mas abundante. Esta compuesta 

... Figura 7.4 Dado que muchos depositos de las cuevas se han 
creado por el goteo aparentemente infinito de agua durante largos 
periodos de tiempo, se suelen Ilamar goterones. EI material que se 
deposita es carbonato calcico (CaC0 3) y la roca es una forma de 
caliza lIamada travertino. EI carbonato calcico precipita cuando una 
parte del dioxide de carbona disuelto se escapa de una gota de 
agua. (Foto de Clifford Stroud/Parque Nacional Wind Cave.) 

Vista de cerca 

... Figura 7.5 Esta roca, denominada coquina, consiste en 
fragmentos de conchas; por consiguiente, tiene un origen 
bioqufmico. (Foto de E. J. Tarbuck.) 

fundamentalmente del mineral calcita (CaC03) y se for
ma 0 bien por medios inorganicos 0 bien como resultado 
de procesos bioqufmicos (vease Recuadro 7.1). Con inde
pendencia de su origen, la cornposicion mineral de toda 
la caliza es similar, aunque existen muchos tipos diferen
tes. Esto es cierto porque las calizas se producen bajo di
versas condiciones. Las formas que tienen un origen bio
quimico marino son con mucho las mas comunes. 

Arrecifes de coral Los corales son un ejemplo importan
te de organismos capaces de crear grandes cantidades de 
caliza marina. Estos invertebrados relativamente senci
llos segregan un esqueleto externo calcareo (rico en cal
cita). Aunque son pequefios, los corales son capaces de 
crear estructuras masivas denominadas arrecifes. Los arre
cifes consisten en colonias de coral compuestas pOl'un nu
mero abundante de individuos que viven coda a codo so
bre una estructura de calcita segregada pOl' elIos mismos. 
Adernas, con los corales viven algas secretoras de carbo
nato calcico, que contribuyen a cernentar la estructura 
entera en una masa salida. Tambien vive en los arrecifes, 
o cerca, una gran variedad de otros organismos. 

Desde luego, el arrecife moderno mejor conocido es 
el arrecife gran-barrera de Australia de 2.000 km de lar
go, pero existen tarnbien otros muchos mas pequefios, Se 
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EI clclo del carbono y las rocas sedimentarias 

Para ilustrar el movimiento de materia y 
Actividad encrgia en el sistema T ier ra, cchemos un Meteorizaci6 n volcanica 

breve vistazo al ciclo del em-bono (Figura de la roca 
Combusti6n y Fotosintesis carbona tada 

7.A). EI carbone puro es relnt ivnmente desc ompos ici6n reahzad a iJ?r Respiraci6n de 
de la biom asa la veqetacion poco co rmin en b naturaleza. Se encuen los organ ismos 

terrestres 
tra , sobre rod o, en dos mincrales: eI dia Combustion 
mante y el gra fito . La ma yor parte del de combustibles 

f6siles carbono esni enlazado qu imi carnente a 
otros eleme ntos para forma r compuesto s 
como eI dioxide de carbono, el carbona
to calcic» y los hidrocarburos que se en
cuentran en el carbon y el petroleo" El 
carbono rarnbi en es el coruponenre basi
co de la vida, ya qu e se com bina fi cil
mente con el hid rogen o y el oxigeno para 
fonn ar los compuestos org.i nicos fund a

Deposicion 
mentales qu e constituye n los seres vivos. de sedimentos 

ca rbon atado s Sedimentos 
En la atmos fera, el carbono se halla y roca sed imentaria 

prin cipalm en re en for ma de dioxide de 
carbono (C02) , EI dioxide de carbono at

CO2 que entra mosferi co es imporrante pOl"que es un gas en la atmosfera 
invernadero, 10 cua l significa que es un CO2 que sale 

de la atmosfera absorbente efica z de la ene rgia emirida 

\ 

\
 

por la Tier ra y, por tanto, influ ye en el ca
lentamient o de la atmos fera". Dad o que el ... Figura 7.A Diagrama simplificado del cicio del carbone, con enfasis en el flujo de 

carbona en tre la atmosfera y la hidr osfera, la Iitosfera y la biosfera. Las flec has coloreadas dioxide de carbono interviene en much os 
muestran si el flujo de carbona entra 0 sale de la atmosfera . fie los procesos que operan en la Tierra, 

este gas entra y sale consranremente cle la 
atmosfera (Figura 7.B). Por ejern plo, me
diante el proceso de la forosinresis, las 
plantas absorben el diox ide de carbo ne 
procedenre de 1a atmosfera y producen los 
compuestos organ icos esenciales necesa
rios para el crec imiento . Los animales qu e 
consum en esras plantas (0 consmnen orros 
animales herbivor os) utilizan esto s com
puestos org.inico s como fuente de energia 
y, a traves del proceso de la respir acion , 
devuelven el dioxide de carbona a la at
mosfera. (Las plantas tam bien devuelven 
una parte del CO ) a la atmosfera por me
dio de la respiracion .) Adem.is, cuando las 
planta s mueren y se descomponen 0 se 
quem an, esta biom asa se oxida y el dioxi
do de carbono vuelve a la atmosfera. 

No rodo el mater ial vege tal mu erto o
se descornp on e inmediatamente en dio

.. En el Recuadro 5.3 <;(La T ierra co mo sistem a: una 
posiblc co ncxion entre el vulcanis mo y el cambia eli
ma tico en el pasado geo log ico» y en la secc ion sobre 
«EI di6xid o de earbono y el calenramienro globa l» del 
Ca pitulo 21 en con rruni mas sobre esra idea. 

Productividad primaria neta (kgC/m 2/ano .) 

2 3 

... Figura 7.8 Este mapa se creo utilizando medidas basadas en e l espacio de una 
varied ad de propiedades vegeta les y muestra la productividad neta de la veqetacion 
continental y oceanica en 2002 . Se calcula determinando cu anto CO2 es captado por la 
veqetacion durante la fotosintesis menos la cantidad liberad a durante la respiracion . Los 
cientificos esperan que esta medida global de la acti vidad bloloqi ca proporcione nuevas 
perspectivas en el complejo cicio del carbona en la Tierra . (Imag en de la NASA.) 
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xido de car bo ne . Un pequ efi o po rcen tn
je es dep osirad o como sedi me nro . Du
rante largos esp acios de riernpo geologi
co , se entierra una can tirlad co nsiderable 
de biomass con sedimentos. Bajo las co n
dicio nes ap rop iadas, algu nos de cstos de
positos ricos en carbone se convierten en 
comb us tibles fosiles , como carbo n, pe
trolco 0 g,lS na tural. Al final alg u nos de 
los com bust ibles se recuperan (median te 
excavaciones 0 bom beos de u n pozo) y se 
que ma n para hacer func io nar las f,ibr icas 
y alime ntal' nuestro sistema de rranspor
tc con co mb ustible. U n res u lrado de la 
combus tion de combustib les fosi les es [;1 

liberacion de gra ndes canridades de CO, 
a la atmosfera . Desde luego una de b~ 
partes mas activas del ciclo de carbone es 
el movimi ento de CO, desd e la at mosfe
ra a la biosfern y de vue lra otra vez. 

E l carbon e tam bien se mu eve de la 
litosfera y la hid rosfe ra a la atmosfera y 

vicevc rsa. P Ol' cjcmplo, se cree que la ac
rividad volcrinica en las primeras etapas 
de la hi storia de la T ie rra es la fue n te de 
gran pa rte de l dioxide de carbone qu e se 
halla en la at mosfera . U na manera en la 
qu e cl dioxide de ca rbone regresa a la 
hid rosfera y luego a la Tierra so lida es 
combinand ose pri mero co n agua pa ra 
formar ac ido carbonico (H,C0 1) , que 
despues araca las rocas que com po nen la 
litosfera, U n producto de es ta mercori
zacion quimi ca de la roca sol ida es el ion 
hicarbonaro so lub le (2HCO j), qu e es 
rransport ad o pa r las ag uas suh te rra neas 
y los rios hacia el oceano. Aq ui, los or
ganismos acu.iticos extraen estc material 
disu el to p3ra produc ir par tes du ras de 
car ho naro calcico (CaCOJ Cuando los 
organismos mucren , estos restos esq uc 
leticos se dcp osiran en el fonda ocea n i
co como sedimentos bioqunn icos y se 
convic rt en en roca sed imc nta ria . De he

cho, lu liro sfe ra es co n rnu ch o el mayor 
deposito rerrestre de carbo no , donde es 
eI co nsriruye nre de una var ieda d de ro
cas, la mas ab unda n te de las cua lcs cs la 
ca liza. La ca liza aca ba qu cd audo ex
pu esta en la su perficie de la Tierra, don
de la mereorizacion quim ica provocara 
qu e el earbono almacena do en la rocu se 
lib ere en la atm osfera en forma de CO) , 

En resumen, el carbone se mueve el;
tr e las cua tro esferas principales de la T ie
rra. Es ese ncia l para cualquier se r vivo de 
la biosfera. En la at mosfera el dioxide de 
car bo no es un gas invern adero irnp ortan
teo En la hid rosfer a, el dioxide de carbo
na se disuelve en los lagos, los rfos y el 
ocea no . E n la Iitosfe ra los sedime ntos car
bo natados y las rocas sed ime nta rias co n
tienen carbona y este se almacena como 
ma teria organics descornpucs ta por las 
rocas sedi me ntarias y en for ma de depo
sitos de carbon y petroleo . 

desarrollan en aguas calidas y someras de los Tropicos y 
las zonas sub tro picales en dir eccion al Ec uador en un a la
titud de alrededor de 30°. En las Bahamas y los Cayos de 
Florida existen ejemplos not ables. 

Par supuesto, no solo los co rales modernos constru
yen arrecifes. Los cora les han sido responsables de la pro
duccion de enarmes cantidades de caliza en el pasado ge
ologico tambien. En Es tados Unid os, los arrecifes del 
Silurico son notables en VVisconsin, Illinois e Indiana. En 
el oeste de Texas y en la zona suroriental adyacente de 
Nuevo Mexico, un complejo arrecife masivo formado du 
rante el Permico ha quedado exu"aardinariamente expues
to en el Parque Nacional de las Mon tafias de Guadalup e. 

Coquina y creta Almque la mayor par te de la caliza es 
produ cto de los procesos bio logicos, este origen no siem
pre es evidente, po rque los capara zones y los esqueletos 
pueden exper imen tar un cambia considerable antes de li
tificarse para formar W1a roca . Sin em bargo , una caliza 
bioquimica de facil iden tificacion es Ia coquina, una roca de 
grano grueso com pu esta por caparazones y fragmentos de 
caparazon poco cem entados (viase Figur a 7.5). Otro ejem 
plo menos obvio, aun qu e familiar, es la creta, una roc a 
blanda y porosa compuesta casi por completo de las par 
tes duras de microor ganismos marinos. En tre los dep osi
tos de creta mas famosos se cue n tan los expues ros a 10 lar
go de la costa surocc ide ntal de Inglat erra. 

Calizas inorgtinicas Las calizas que tienen un origen in
organico se forman cuando los C<lmbios qUlmicos a las 

temperaturas elevadas del agua aurnen tan la conce ntra
cion del carbo nate calcico hasta el punto de que este pre
cipita. EI trauertino, el tipo de caliza norm alm ente obser
vado en las cavernas, es un ejemplo (viase Figura 7.4). 
C uando el travertino se deposita en cavernas, el agna sub 
terranea es la Fuente del car bo nato calcico. Co nforme las 
goti ras de agua son expuestas al aire de la cavern a, parte 
del dioxido de carbono disuelto en el agua se escapa, cau
sando la precipitacion del carbonaro calcico. 

O tra variedad de caliza inorganica es la caliza ooliti
ca. Se tra ta de una roca compuesta por pequefios granos 
esfe ricos den ominados 00 ides. Los ooi des se forman en 
aguas ma rinas someras a medida que dim inutas partfculas 
«semilla» (normalme nte pequ efios fragmentos de capara
zon) son movidos hacia adela nte y hacia atras par las co
rrie n tes. Conforme los granos rued3n en el agua calien te, 
que esci supersaturada de carbonato dlcico, se recubren 
con una capa tr as otra del precipitado. 

Dolomia 
Nluy relacionada con la caliza esta la dolomIa, W1a roca 
compuesta del mineral dolomita, un carbona to dlcico
magnesico. Aunque la dolomia puede farmarse por pre
cipi tacio n direc ta del agua del mar, probableme nte la ma
yorfa se origina cuando el magn esio de l agua de l mar 
reemplaza parte de l calcio de la caliza. La ultima h ipote
sis se ve reforzada par el hecho de que pnlcticament e no 
se encuenU"a dolomia reciente. Antes bien, la mayaria es 
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roca antigua en la que hub o tiempo de sobra para que el 
magnesio sustituyera al calcic . 

Rocas siliceas (silex) 
Se trata de una serie de rocas muy compactas y du ras com
puestas de silice (Si02) microcristalina. Una forma bien co
nocida es el pedem al, cuyo co lor oscuro es consecuencia de 
la materia organica que contiene, El jaspe, un a variedad 
roja, debe su co lor brillante al oxido de hierro que contie
ne. A la form a band eada se la suele den ominar ogata. 

Los depositos de rocas siliceas se encuentran fun 
damentalmente en un a de las sigu ientes situa ciones: como 
nodules de forma irre gul ar en la caliza y como capas de 
roca . La silice, que compon e muchos nodules de cuarzo, 
puede haberse depositado directarnente de l agua . Es tos 
nodules tienen un or igen ino rganico. Sin em bargo, es im
probabl e que un porcentaje muy grande de capas de ro
cas siliceas precipitaran directarnente desde el agua del 
mar, porque el agu a de mar rara vez esta saturada de sili
ceo Por consiguiente, se piensa que los estratos de rocas si
Iiceas se han originado en gran medida como sedimentos 
bioquimicos. 

La mayoria de los organismos acuati cos que pr odu
cen partes dura s las fabrican de carbonate calcico. Pe ro al
gunos, como las diatorn eas y los radiolari os, pr oducen es
quele tos de silice de aspecto vitreo , Es tos dim inutos 
organismos son capaces de extraer la silice aun cuando el 
agua de mar contenga solo cantidades fnfim as. Se cree 
que a partir de sus restos se originaron la mayorfa de las 
capas de rocas siliceas. 

A VECES 0 LUMNOS
 
PREGU TAN
 

i.Son las diatomeas un ingrediente de la tierra 

diatomftica, que se utiliza en los filtros de las 

piscinas? 

Las diato rneas no s610se utiliza n en los filtros de las pisci nas, 
sino que tarnbi en se ernplean en varios producto s cotidiano s, 
como la pasta de dient es (jsf, nos cepillamos los dienres co n 
los restos de orga nis mos m icroscopicos muertos!). Las diato
meas seg rega n paredes de silice en un a gran variedad de for
mas qu e se acumulan como sedi men to s en cantidades enor
mes oDado que es lige ra, quimicarnen te estable, tien e un area 
de super ficie elevada yes muy absorbence, la tierra diarorna
cea tiene muchos usos pr actices. Los princi pales usos de las 
diatorneas son: filtr os (para refina r el azucar, co lar la levadu
ra de la cerveza y filtrar el agua de las piscin as); abra sives sua
ves (en los com puesto s de lim pieza y pulido del hogar y las es
pon jas facia les), y abso rben tes (pa ra vertidos qu imicos). 

Algunos estratos de estos materi ales aparece n aso 
ciados con coladas de lava y capas de ceniza volcani ca. 
D ebid o a ella es probable que la silice derivase de Ia des
cornp osicion de la ceniza volcani ca y no de fuentes bio
qufmi cas. Notese que cuand o se esta examinando una 
mu est ra de ma na de roca silicea , hay pocos criterios fia
bles por medio de los cuales poder de termina r el modo 
de orig en (ino rganico frente a bioqufmico). 

Como eI vidrio, la mayoria de las rocas siliceas tie
nen una fractura con coide. Su dureza, facil astillami ento, 
y la posibilidad de conservar un bord e afilado hicieron que 
estos mine rales fueran los favoritos de los indfgenas arne
rican os para la fabricacion de «puntas» para arpones y 
flechas, Debido a su durabilidad y a su uso intensivo, se 
encuentran «puntas de flecha- en mu chas partes de N or 
teamerica. 

Evaporitas 
Muy a menudo , la evaporacion es el mecanismo que de
sen cad en a la sedirnentacion de precipitados qufmicos. 
Entre los minerales precipitados normalmente de esta 
manera se cue ntan la halita (cloruro sodico, NaCl), el 
componente principal de la salgema, y eI yeso (sulfato 
calcico hid rat ado, CaS04· 2H20 ), el princip al ing re 
diente de la roca yeso. Los dos tienen un a importancia 
significative. La halita no s resulta famili ar a todos como 
la sal co rmin utili zada para cocinar y sazonar lo s ali
mentos. Por supuesto , tiene muchos otros usos, desd e la 
fusion de l hi elo en las carreteras hasta la fabricacion de 
acido clorhid rico, y ha sido considerada 10 bastante irn
portante a 10 largo de la histori a de la hurnanidad como 
par a que hl gen te la haya buscado, come rcializado y lu
ch ado por ella. E I yeso es el ingredi ente basico de la ar
gamasa. Este material se utiliza mu cho en la industria de 
la cons tr ucc ion para las paredes interiores y exteriores. 

En el pasado geologico, mu chas areas que ahora son 
tierras secas eran cuencas, sumergidas bajo brazos som e
ros de un mar que tenia solo conexiones estrec has con el 
ocean o abierto , Bajo estas condiciones, el agua del mar en
traba conti nuamente en la bah ia para sustituir el agua per
dida por evaporaci on . Finalmente el agua de la bahia se sa
turaba y se inicia ba la deposicion de sal. Estos depositos 
se deno rninan evaporitas. 

Cuand o se evapora un volumen de agua salada, los 
minerales que pr ecipitan 10 hacen en una secuencia que 
viene determi nada por su solubilidad . P recipitan primero 
los minerales menos solubles y al final , conforme aurnen
ta la salinidad, precipitan los mas solubles. Por ejernplo, 
el yeso precipita cuando se ha evapora do alrededor de los 
dos tercios a las tr es cuartas partes del agua del mar, y la 
halita se depos ita cuando han desaparecido nu eve de cada 
diez partes de agua . Durante las etapas tardias de este 
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proceso, preci pitan las sales de potasio y de magnesio. 
Una de esas sales de formaciori tardia , el mineral siluina, 
se trabaja en las minas como una fuente significativa de 
potasio (<<potasa») para fertilizantes. 

A menor esca la, pu ed en verse de pos itos de evapo
ritas en lugares como el Valle de la M ue rte, en Califor
nia . Aqui, des pues de perfodos de lluvia 0 de fusion de 
la nieve en las montafias, las corrientes fluyen desde las 
montafias circ undantes a un a cue nca ce rrada . Conforme 
se evapora el agua, se forman llanuras salinas cuando los 
ma reriales disueltos pr ecipitan form ando un a costra blan
ca sobre el terren o. 

Carbon 
EI carbon es muy diferente de las otras ro cas. A diferencia 
de la caliza y de las rocas siliceas, que son ricas en silice y 
en calcita, el carbon esta compuesto de ma teria organica . 
U n examen de cerca del carbon con lup a revela a menu
do estru ctu ras vegetales, como hojas, cortezas y madera, 
que han experimentado alteracion quimica, pero siguen 
siendo identificables. Esto apoya la conclusion de qu e el 
carbon es el producto final derivado del enterramiento de 
grandes cantidades de materia vegetal durante millones de 
afios (Figura 7.6). 

La etapa inicial del proceso de formacion del carbon 
consiste en la acumulacion de grandes can tidad es de res 
tos vegetales. Sin embargo, se precisan condicion es espe 
ciales para que se den esas acumulaciones, porque las plan
tas mu ertas se descomponen facil mente cuand o qu edan 
expues tas a la atmosfera 0 a otros ambientes ricos en oxi
geno. Un am biente importante qu e per mite la acurnula
cion de materia vegetal es el pantan oso. 

EI aglla esta ncada de los pantanos es pobre en oxi
geno, de manera que no es posibl e la descornposicion 
cornpleta (oxidacion) de la mater ia vege tal. En cambio, las 
plantas son atacadas por ciertas bacter ias que descompo
nen en parte el material organico y liberan oxige no e hi
drogeno. Conforme esos elementos escapan, aumen ta de 
manera gradual el por centaje de carbono. Las bacter ias no 
son capaces de acabar el tr abajo de descomposicion por 
que son destruidas por los acidos liberados por las plantas. 

La descornp osicion parcial de los restos vege tales en 
un pantano pobre en oxige no crea una capa de turba: ma
terial marron y bland o en el cual todavfa son ficiles de re
conocer las estructu ras vegetales. Con el en ter ramiento 
somero , la turba se transforma lentarnente en lignito, un 
carbon blando y marron. EI enterramiento aumenta la 
temperatu ra de los sedimentos as! como la presion sobre 
ellos . 

Las temperaturas mas elevadas producen reacciones 
quimicas dentro de la materia vegetal produciendo agua 
y gases organicos (volatiles). A medida que aumenta la 

carga por el deposi to de una can tidad cada vez mayor de 
sedimentos sobre el carbon en desarrollo, el agua y los vo
lat iles escapan y aumen ta la prop orcion de carbona fijado (el 
mater ial combustible solido restante). Cuanto mayor es el 
con tenido de carbono , mayor es la energfa que el carbon 
produce co mo combustible. Durante el enrerrarn iento, el 
carbon se co mpacta tarnb ien cada vez mas. Por ejemplo, 
el en terrarnien ro mas pro funda transforma ellign ito en 
una roca negra mas dura y corn pac tada den ominada hu
lla. En cornparacion con la turba a partir de la que se for
ma , el grosor de un estra to de hulla pu ede ser tan solo de 
una decima parte. 

Los carbones ligni ta y hulla son rocas sedimentarias. 
Sin embargo, cuando las capas sedimentarias son someti
das a plega mientos y deform aciones asociadas con la for
macion de monrafias, el calor y la presion inducen una 
perd ida ulter ior de volatiles y agu a, incrementando con 
ello la concen rracion de carbono fijado. Este proceso 
tr ansforma por metam orfismo la hull a en antracita, una 
roca metamorfica negra, brill ante y muy dura. La antraci
ta es un combustible limpio, pero se esta explotando solo 
una can tida d relativamente pequefia, porque no es un car
bon abun dan te y es mas diffcil y caro de extraer que las ca
pas relat ivarnente planas de hulla. 

EI carbon es un rec urso ene rge tico importante. Su 
papel como combustible y algunos de los pr oblemas aso
ciados con su comb ustion se tra tan en el C apitulo 21. 

Clasificacion de las rocas 
sedimentarias 

EI esquema de clasificacion de la Figura 7.7 divide las ro
cas sedimentarias en dos grupos principales: detrfticas y 
qu fmicas. Ade rnas, pod em os ver que el criterio pr incipal 
para subdividir las rocas detrfticas es el tamafio de los clas
tos, mientras qu e la base fund am ental para dist ingu ir en
tre rocas diferentes en el grupo qufmico es su composic ion 
mineral. 

Como ocurre con mu chas clasificaciones (quiza la 
mayorfa) de los fenornenos naturales, las categorias pre
sen tadas en la Figu ra 7.7 son mas rigi das de 10 qu e ocur re 
rea lme nte en la na tura leza. En realidad, mu chas de las ro
cas sedime ntarias c1asificadas en el gru po qu imico cont ie
nen tarnb ien al menos pequefias can tida des de sedime ntos 
detrfticos. M uchas calizas, po r ejemplo, con tien en canti
dades variab les de limo 0 arena, 10 que les pr oporciona una 
calidad «arenosa- 0 «arcillosa» . A la inversa, debido a que 
pr acticarnente to das las rocas de trfticas estan cementadas 
con ma teria l que estuvo orig ina lmente disue lto en agua , 
estas tarnbien estan muy lejos de ser «pur as». 

Como ocur rio al examina r las rocas fgneas en el Ca
pftul o 4, la textura es impo rtan te para la clasificacion de 
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AMBIENTE PANTANOS O 

TURB A 
(Materia v e g ~

parcial mente 
alter ada: cuando 

se quema produce 
mucho hum o y 
poca energia) 

... Figura 7.6 Etapas sucesivas en la 
torrn aclon del carbon . 

Enterram ient o 

L1GNITO _____ 

(Carbo n blando
 
y rnarron ; energ fa
 

moderada)
 

Mayor enterram iento 

HULLA 
(Carbon b lando~ 
negro; pr inc ipal -, 

carbon utilizado en 
la produccion de
 
energia y en la
 
industr ia; gran
 

.iI.iI••••IIIi•••~ 

energia) 
METAMORFISMO 

ANTRACITA 

(Carbo n negro, 
duro ; utilizado en 
la industria; muy 

enerqetico) 

las rocas sed ime ntarias . Se uti lizan dos textu ras princip a
les para elasi ficar las rocas sedimentarias: elast ica y no 
elastica . E l terrnino elastica procede de una palabra gr ie
ga que significa «ro ta». Las rocas que exhiben un a textu ra 
elastica estan fo rmadas por fragm entos disc re tos y clastos 
que estan cemen tados y compactados juntas. Aunque hay 
cemen ta en los espacios compren didos entre los elastos, 
esas aperturas rar a vez estan corn plerarnen te Ilenas. Todas 

las rocas detritic as tie nen un a textu ra clasica. Adernas, al
gunas rocas sedi me ntarias qu fmi cas exhiben tambien esta 
textura. Por ejern plo, la coquina, la caliza comp ues ta por 
caparazones y fragmentos de cap araz on, es obviame nte 
tan elastica como un conglomerado 0 un a arenisca. Lo 
mismo se aplica a algu nas variedades de caliza oolitica. 

Algunas ro cas sedim entarias qufrnicas tienen una 
tex rur a no elastica 0 cristalina en la cual los mine rales 
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Rocas sedimentarias detrfticas 

Textura elastica 
Tarnano del elasto 

Grueso
 
(mas de 2 mm)
 

Medio 
(de 1/ 16 a 2 mm) 

Fino (de 1/16 a
 
1/256 mm)
 

Muy fino
 
(menos
 

de 1/256 mm)
 

Nombre del sedimento 

Grava 
(elastos redonde ados) 

Grava 
(clastos angulosos) 

Arena 

(Si el feldespato es 
abundante la roca se 

denomina arco sa) 

Limo 

Arcilla 

Rocas sedimentarias qufmicas 

Nombre Composici6nde la roca 

Conglomerado 

Brecha 

Calcita, CaC03Arenisca 

Limolita 

Lutita 

Cuarzo, Si02 

Yeso, 
CaS04"2HzO 

Hallta, NaCI 

Fragmentos 
vegetales 
alterados 

Textura Nombre de la roca 

Caliza cristalina 
No elast ica:
 

cristalino de fino
 
a grueso
 

Travertino 

Clastica : caparazones 
y fragment os de 

caparaz6n visibles, Coquina 
cementados b 
debumente i 

C 0 
a qCtast lca : caparazones 
I uy fragmentos de i i

caparaz6n de diversos Caliza fosilifera z m
tamarios cementados a i 

con cementa de calcita	 c 
a 

Clastica: caparazones Cretay arcilla microsc6picos 

Rocas siliceas (silex) No elastica: cristalino (color elaro) muy fino Pedernal (color oscuro) 

No elastica: cristaIino Yeso de fino a grueso 

No elastica: cristalino Salgemade fino a grueso 

No elastica: materia Hullaorqanica de grano fino 

.... Figura 7.7 Ident ificaci6n de las rocas sedim entarias. Las rocas sedimentarias se dividen en dos grupos principales, detriticas y quimicas, 
sequn el origen de sus sedimentos. EI princip al criteria para denominar las rocas sedimentarias detr fticas es el tarnafio de los clastos, mientras 
que la distinci6n entre las rocas sedimentarias quirnicas se basa, primordialmente, en su composici6n mineral. 

forman un mosaico de cristales intercrecidos, Los crista
les pueden ser rnicroscopicos 0 suficientemente grand es 
como para verse a simple vista sin aumento. Ejemplos co
munes de rocas con texturas no clastic as son las sedirnen
tadas cuando se evapora el agua de mar (Figu ra 7.8). Los 
materiales que constituyen muchas otras rocas no clasti
cas pueden haberse originado en realidad como deposito s 
detriticos. En esos casos , las particul as pr ob ablemente 
consistfan en fragmemos de caparazon u otras partes duras 
ricas en carbona to calcico 0 silice. La naturaleza elastica 
de los granos desaparecio despues 0 se difumino debido a 
que las partfculas recristalizaron cuando se consolidaron 
en caliza 0 silex. 

Las rocas no clasticas estan compuestas por crista
les intercrecidos, y algunas se parecen a las rocas fgneas, 
que son tambi en cristalinas. Los dos tipos de ro ca suelen 
ser faciles de distinguir porque los minerales contenidos 
en las rocas sedime ntarias no clasticas son bastante dife

rentes de los encontrados en la mayoria de las rocas igne 
as. Por ejemplo, la salgerna, el yeso y algunas form as de ca
liza consisten en cristales intercre cido s, pero los minera
les encontrados dentro de esas rocas (halira, yeso y calcita) 
rara vez estan asociados con las rocas ign eas. 

Ambientes sedimentarios 

~~'H~ Rocas sedimentarias 
7> .; ... Ambientes sedimentarios 

"'1s DE \.~ 

Las rocas sedimentarias son importantes para la interpre
tacion de la historia de la Tierra. Medi ante la com pren
sia n de las condiciones bajo las cuales se forman las rocas 
sedimentarias, los geologos pueden deducir a menudo la 
historia de una roca, obteniendo informacion sobre el or i
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.....- --- 5 cm-- -

Vista de cerca 

... Figura 7.8 Como otras evaporitas, esta muestra de salgema se 
dice que tiene una textura no elastica porque esta compuesta de 
un intercrecimiento de eristales. 

gen de los clastos que las componen, el tipo y la duraci6n 
de su transporte, y la naturaleza dellugar donde los gra
nos acabaron por reposar; es decir, el ambiente deposi
cional. (Figura 7.9). 

Un ambiente deposicional 0 ambiente sedimen
tario es simplemente W1 punto geografico donde se acu
mulan los sedimentos. Cada lugar se caracteriza por una 
combinaci6n particular de procesos geo16gicos y condi
ciones ambientales. Algunos sedimentos, como los sedi
mentos quimicos que precipitan en cuerpos acuaticos, son 
unicarnente el producto de su ambiente sedimentario. Es 
decir, los minerales que los componen se originaron y se 
depositaron en el mismo lugar. Otros sedimentos se for
man lejos dellugar donde se acumulan. Estos materiales 
son transportados a gTandes distancias de su origen por 
una combinaci6n de gravedad, agua, viento y hielo. 

En cualquier momenta la situaci6n geografica y las 
condiciones ambientales de un ambiente sedimentario de
terminan la naturaleza de los sedimentos que se acumu
Ian. Por consiguiente, los ge61ogos estudian atentamente 
los sedimentos en los ambientes deposicionales actuales 
porque los rasgos que encuentran tarnbien pueden obser
varse en rocas sedimentarias antiguas. 

Aplicando el conocimiento minucioso de las condi
ciones presentes en la actualidad, los ge61ogos intentan re
construir los ambientes antiguos y las relaciones geogra
ficas de un area en el momento en que un conjunto 
concreto de capas sedimentarias se deposit6 (uease Re
cuadro 7.2). Esos analisis llevan a menudo ala creaci6n de 
mapas, en los que se refleja la distribuci6n geografica de 
la tierra y el mar, las montafias y los valles fluviales, los de
siertos y los glaciares, y otros ambientes deposicionales. La 
descripci6n precedente es un ejemplo excelente de la apli
caci6n de un principio fundamental de la Geologia mo
derna, a saber: «el presente es la clave del pasado»". 

Tipos de ambientes sedimentarios 
Los ambientes sedimentarios suelen estar localizados en 
una de las tres categorias: continental, marina 0 de tran
sici6n (linea de costa). Cada categoria incluye muchos 
subambientes especificos. La Figura 7.9 es un diagrama 
idealizado que ilustra algunos ambientes sedimentarios 
importantes asociados con cada categoria. N6tese que 
es tan s610 una muestra de la gran diversidad de am
bientes deposicionales. El resto de esta secci6n propor
ciona una breve descripci6n de cada categoria. En los 
Capitulos 16 a 20 se exarninaran muchos de estos am
bientes en detalle. Cada uno consiste en un area donde 
el sedimento se acumula y donde los organismos viven y 
mueren. Cada uno produce una roca 0 una agrupaci6n 
sedimentaria caracteristica que refleja las condiciones 
predominan tes. 

Ambientes continentales Los ambientes continentales es
tan dominados por la erosi6n y la deposici6n asociadas a 
corrientes. En algunas regiones frias, las masas de hielo 
glacial en movimiento sustituyen el agua corriente como 
proceso dominante. En las regiones aridas (asi como en al
gunos puntos litorales) el viento asume mayor importan
cia. Es evidente que la naturaleza de los sedimentos de
positados en los ambientes continentales recibe una fuerte 
influencia del clima. 

Las corrientes son el agente dominante de la altera
ci6n del paisaje, erosionando mas tierra y transportando 
y depositando mas sedimentos que cualquier otro proce
so. Adernas de los dep6sitos fluviales, se depositan gran
des cantidades de sedimentos cuando las crecidas peri6
dicas inundan valles amplios y llanos (denominados 
llanuras de inundaci6n). Donde emergen corrientes rapid as 
de un area montafiosa hacia una superficie mas llana, se 
forma una acumulaci6n sedimentaria en forma de cono in
confundible conocida como abanico aluvial. 

* Vease el apartado «Nacimiento de la Geologia moderna» en el Capi
tulo 1 para ampliar esta idea. 
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~ Figura 7.9 Los ambien tes 
sed imenta rios so n aq ue llos lug ares 
donde se acumulan lo s sed ime ntos. 
Cada uno se ca rac ter iza por cier tas 
co nd iciones fisicas, quimicas y 
bioloqicas. Dad o qu e cad a sedi me nto 
contiene pista s sobre e l am biente e n 
e l cual se deposito , las roca s 
sed ime nt ar ias son importan tes pa ra 
la inte rpre tacion d e la historia de la 
Tierra. En este diagr ama idealizado se 
mu estra una serie de am bie ntes 
sed ime nta rios importa nt es: 
contine nta l, transicional y marino . 

Abanicos 
submarinos 

---------. 

Corriente de tu rbidez---
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EI uso de los sedimentos del fondo oceanlco para aclarar los dimas 
del pasado 

~ Figura 7.e Partes d uras microsc 6picas 

esta n rela cio nadas de m od o que Ull cam
Sabernos qu e las pa rt es del siste m a Tierra 

de radiolarios y foramin iferos . Esta 
fotografia microsc6pica ha sido ampl iad a bio en una parte puede p ro voc,lr carn b ios 
cientos de veces. Estos organismos son en cua lqu iera 0 en todas las dernas partes. 
sensibl es incluso a pequerias fluctuacion es 

E n es te br eve ejem plo , vem os nn caso en 
en las co nd iciones ambient ales. (Foto 

cl q ue los ca m bios en eJ cli m a y las tern cortesia de Deep Sea Drilling Project, 
pera nIras oce.in icas se refl ejan e n la naru Scripp s Institution of Oceanography,
raleza de la vida m arina. Universidad de California, San Diego .) 

C uando se recuperan los sedim en tos 
bioquimicos p ro du cidos por los organis

(la interfa se ocea no-atmos fera). C ua ndo
mos rn icrosco picos del fondo oce.in ico, 

estos o rga nis mos de las proximidades de b 
se pueden uril izar co mo dato s substi tuti

supe rficie muer en , sus ca pa raz o nes se de
vos par a analizar los dimas del pasad o . 

positan lentamente en el fondo oce.inico, 
Los re gi st ros clim aticos fiables se re

donde pasan a forrnar parte del re gist ro 
montan a hace tan so lo un pa r de cien

sedim entario (F igura 7.C). U na ra zon por 
tos de an os, co mo mu ch o. ,Como co

la que los se d imentos del fondo oce.ini co 
nocen lo s cientifi cos lo s dimas y lo s 

so n re gistros iitiles de los ca rn b ios clima 
carn bios clim ati cos an te r io res a es te pe

ticos mundiales es que las can tidades y los 
riodo ? La respuesra eviden te es que de

ripos de organ ism os qu e viven cerca de la 
ben reconstruir los d imas de l pasado a 

supe rficie mar ina cambian conforme cam 
partir de pruebas indircctas; es dec ir , de

bia el clima . Rich ard Fost er Flint explica 
be n exam ina r y anali zar fenornenos que 

es te prin cip io de la sigu ien te manera: 
resp onden a las co n dici o nes atrnosferi 
cas carn bian tes y las reflej an . U n a tee C abrla espe rar qu e en cua lq uier ar ea 
n ica in teresan te e importanr e para an a Aunque los sedi mentos del fondo oce de la in te rfase ocean o/ atmosfera la 
lizar la hi sro r ia del clim a te r restre es e l anico son de mu ch os tipos, la ma yoria temperatura anual media del agua su
estud io de los se di men tos procedentes co n tie ne n los res tos de o rga nis m os que perficial de l oceano se apro xime a la 
de l fo ndo oc eani co , antes vivi an ce rc a de la superficie marina de la atmosfera contigua, El equili-

En localizaciones Frias de alta latirud 0 elevad a al Adernas de ser are as donde a veces se desarrallan las 
ti tud , los glaci ares recogen y transportan grandes vo lu dunas, las cuen cas deserticas son lug ares donde ocasio
menes de sedimentos. Los materiales depositados di nalrnente se form an lagos playa poco pr ofundos tras fue r
rec tamente del hielo suelen ser me zclas desordenadas tes lluvias 0 per iodos de fusion de la nieve en las monta
de particulas co n tarnafios qu e osc ilan en tre las arcill as fias adyacentes. Se secan con rapidez, y algun as veces dejan 
y los bloques. EI agua procedente de la fusion de los gla arr as evaporitas y otras depositos caracteristico s. En las re
ciares transporta y redeposita algunos de los sedimen giones hiimedas los lagos son estructu ras mas duraderas y 
tos glaciares, cr eand o acumulaciones estra tificadas, or sus aguas tranquilas son excelentes trampas para los sedi
denadas. mentos. Los pequefios deltas, las playas y las barras se 

La obra del vien to y los depositos resultantes se form an a 10 largo de la orilla del lago, y los sedimentos mas 
llaman eolicos, por Eolo, el d ios griego del viento . A di finos acaban reposando en el fondo dellago. 
feren cia de los depos itos glac ia res, los sedime ntos eol i
cos estan bien clasificados. EI vien to puede levantar el Ambientes marines Los ambientes deposicionales rnari
polvo fino hacia la atmosfera y transportarl o a gr and es nos se dividen en fun cion de su profundidad. EI arnbi ente 
distancias, D onde los vientos son fuertes y la superficie marino somero alcan za prafundidades de un os 200 metros 
no esta fijada por la vege tacion, la arena es transport a y se extiende desde la orilla hasta la superficie exrerna de la 
da mas ce rca de l sue lo, donde se acurnula en dunas. Los plataforma continental. El ambiente 17lfl17nOprofundase en
desiertos y las costas son lu gares hab iruale s de est e tipo cue ntra mar aden tro, a profundidades sup eriores a los 200 
de deposito. metros mas alla de la plataforma con tinental. 
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brio termico establecido entre el agua 
marina de Ia supcrficie y el airc si
tuado por encima deberfa significar 
que.,. los cambios en cl clima debcri
an rdlejarse en cambios en los orga
nismos que viven cerca de la supcrfi
cie de las profundidades marinas ... 

Si recordamos que los sedimentos 
del fondo oce.inico de vasras areas 
del oceano consisten principalmente 
en caparazones de foraminiferos pe
Ligicos, y que esros animales son sen
sibles a las variaciones de temperatu
ra del agua , la conexi6n entre estos 
sedimentos y los cambios clinuiricos 
se hace evidenre". 

Por tanto, al intentar com prender el 
cambio climarico, asi como otras trans
formaciones amhientales, los ciennficos 
est.in urilizando la enorme rescrva de da
tos de los sedimentos del fondo oce.inico. 
Los testigos de sondeo de los sedimentos 
recog idos por los barcos de pcrforacion y 
otros buques de investigaci6n han pro
porcionado datos valiosisimos que han 
ampliado considerablemenre nuestro co
nocimiento y nuestra comprensi6n de los 
dimas del pasado (Figura 7.D). 

Un ejemplo notable de la importancia de 
los sedimentos del fond» oceanico para 

'" Glacial tlnd QUtlttTI/IlJ)' Gco!.oy:,J' (i\' ucva York: \Vi ley, 
1971) , p<ig 7lB , 

... Figura 7.D Los cientificos examinan el testigo de sondeo de un sedimento a bordo del 
JOIDES Resolution, el buque de perforaci6n del Ocean Drilling Program. EI fonda oceanica 
representa una enorme reserva de datos referentes al cambio ambiental global. (Foto 
cortesia del Ocean Drilling Program.) 

nuesrra comprensi6n del cam bio clima tico 
esta relacionado COil el esclarecimien to de 
las condiciones armosfericus fluctuantes del 
Periodo Claciar, EI registro de carnbios de 
temperatura contenido en los testigos de 
sondeo de sedimentos procedenres del Ion-

do oce.inico han resulrado ser csencia les 
para nuestra comprensi6n actual de estc pe
riodo reciente de la hisroria de la T ic rra'". 

"'* Para lll,lS informacion sobrc cst c tcrna, VC~lSl: «Cau
sas de L1S g laciaciones » , en cl Capitulo l R. 

EI arnbiente marino somero rodea todos los conti
nentes del mundo. Su an chura varia mucho, desde ser 
practicarnente inexistente en algunos lugares a extender
se hasta 1.500 kil6metros en otros puntos. En general, esta 
zona tiene una an chura aproximada de 80 kil6metros. EI 
tipo de sedimentos depositados aqui depende de varios 
factores, como la distancia de la orilla, la elevaci6n de la 
zona de tierra adyacente, la profundidad del agua, la tem
peratura del agua y el clima. 

Debido a la erosi6n continua del continente adya
cente, el ambiente marino poco profunda recibe gran
des cantidades de sedimentos derivados de la tierra 
emergida. Cuando la entrada de este sedimento es pe
quefia y los mares son relativamente calidos, los barros 
ricos en carbonato pueden ser el sedimento predomi
nante. La mayor parte de este material esta formado por 
los restos esqueleticos de los organismos secretores de 
carbonate mezclados con precipitados inorganicos. Los 
arrecifes de coral tarnbien se asocian con ambientes ma

rinos calidos y poco profundos. En las regiones calidas 
donde el mar ocupa una cuenca con circulaci6n restrin
gida, la evaporaci6n provoca la precipitacion de los rna
teriales solubles y la formaci6n de dep6sitos de evapo
ritas marinas. 

Los arnbientes rnarinos profundos son todos los fon
dos oceanicos profundos. Aiejadas de las masas continen
tales, las particulas mimisculas procedentes de muchas 
fuentes permanecen a la deriva durante mucho tiempo. De 
manera gradual, estos pequefios granos «caen» sobre el 
fondo oceanico, donde se acumulan muy lentamente. Son 
excepciones importantes los potentes dep6sitos de sedi
mentos relativamente gruesos que aparecen en la base del 
talud continental. Estos materiales descienden de la pla
taforma con tinental como corrienres de turbidez -masas 
densas compuestas de sedimentos y agua e impulsadas por 
la gravedad-. En el Recuadro 7.3 se tratan mas deteni
damente los sedimentos que se acumulan en los ambien
tes marinos. 
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Recuadro 7.3 ~ Entender la Tierra 

Naturaleza y distribucion de los sedimentos del fonda oceanica 

Excepto en las zonas escarpada s del talud 
continental )' en las zonas cerc anas a la 
cresta del sistema de dorsale s oce.inicas, lu 
mayor parte del fonda oce.ini co es ta cu
bierta por sedimen tos (Fi gura 7.E ). U na 
parte de est e materi al ha sida depositada 
par corrienre s de rurbidez, mi en rras que 
una gran parte del resro se ha depositado 
lentamente en el fondo oce.inico desde 
arriba (vertse Figu ra 7.11) . 

Los se dime n tos del fonda oc e.in ico 
pu eden cla sifi carse segu n su o rige n en 
tres gr andes ca teg orias : (1) terrigenos (te
rra = tierra; generare = producir), (2) bia
ge/lOS (bio = vida; gmerare = pr oducir), y 
(3) bidrogenicos (bydras = agua: gm era
re = producir). Aunque cada ca regorfa se 
trata por se pa rado, los se d ime n tos del 

Terrigenos c:=J Depositos de grana Bi6genos c:=J Barro calcareogrueso cercanos a la orilla
 
c:=J Arcilla abisal
 c:=J Barrosiliceo 

... Figura 7.E Distribuci6n de los sedimentos marinos. Los dep6sitos terrfgenos de grano 
gru eso predominan en las zonas de los rnarqenes con tinentales, mientras que el material fond o ocea nico sue len tener o rigenes dis
terrfgeno de gr ano fino (arcilla abisal) es cornun en zonas mas profundas de las cuencas

tintos y, por tanto, son m ezclas de varies 
oceanicas. Sin embargo, los dep6sitos de oceano profundo estan domin ados por los 

tipos de sedime n tos. fangos calcareos, que se encuentran en las porciones someras de las zonas de oceano 
Los sedime n tos terrfgenos esnin for profundo a 10 largo de la dorsal centrooc eanica. Los fangos silfceos se hallan debajo de las 

mados principalmente por granos mine areas de productividad biol6gica ex traord inariamente alta como la Antartida y el Pacifico 
rules qu e fueron meteorizad os de las ro ecuatoriano y el oceano lndico. Los sedimentos hidroqenlcos comprenden solo una 
cas continentale s y transp ortados hasta el proporcion pequefia de los depositos del oceano. 

oceano. Lo s clas tos ma s grandes (gran y 
arena) suelcn depositarse rapidamente 
cerca de la orilla, mienrras que los clastos C omo co nsecue ncia , practicamenre todas sill de un cen timerro de g rosor, por ejem
ma s fino s (par tic ulus mi croscopicas del las partes del ocea no reciben algu n sed i plo, hacen falta hast a 50.000 aiio s. Por el 
tumaiio de la arc illa) pu ed en rardar afios m ento terrfgen o . La velocidad a la qu e se co ntra rio, en los margcnes co ntinenta les 
en deposirarse en el fond o ocea nico y acu m u lan estos sedime ntos en el fondo cercan os a las desembocadurus de los 
pucden ser rrun sporrados por las corrien oce.inico profundo , sin embargo, es mu y grandes rios, los sedimentos terr ige nos se 
tes oc c.ini cas a miles de kilomctros. len ta. Para formur una capa de arcillaabi- acumulan co n rapidez y forman depositos 

Ambientes de transici6n La lfnea de costa es la zona de el mar cuando los rios experirnentan una perdida abrupta
 
transicion entre los arnbientes marino y continental. Aqu i de velocid ad y depositan su carga de derrubios detriticos.
 
se encuentran los depositos conoc idos de aren a y gran de 

nominados playas. Las llanuras mareales cubi erta s de barro
 

Facies sedimentariasson cubiertas alternativame nte por capas poco profundas 
de agua y luego son expu estas al aire conforme las mare Cuando se estudia una serie de capas sedimentarias, se 
as suben y bajan. A 10 largo y cerca de la costa, el trabajo pueden ver los cambios sucesivos de las condiciones 
de las olas y las corr ientes distribuye la arena, cre ando[le ambientales que hubo en un lugar concreto con el paso 
cbas litorales, cordones litorales e islas barrera. Los cor do nes del tiempo. Ta mbien pueden verse los cambios de los 
litorales y los arrecifes crean albuferas. Las aguas mas tran ambientes pasados si se sigue la pista de un a unidad in
quilas de estas areas protegidas son otro lugar de sedi  dividual de roca sedimentari a lateralmente. Esto es as! 
mentacion en la zona de transicion. porque, en cualquier mornento , pueden existir muchos 

Los deltas se cuentan entre los depositos mas irn ambientes sed imentarios diferentes a 10 largo de un area 
porrantes asociados a los arnbienres de tr ansici6n. Las amplia. Por ejemplo, cuando la arena se acumula en un 
acumulacione s cornplejas de sedimentos se forman hacia ambiente de playa, los lim os mas finos suelen depositarse 
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gru esos. E n el Golfo de M exi co, pOl' 
ejcmplo, lo s sedimentos h an alcan zad o 
una profundidad de muchos kilorn ctros. 

Los sed iment os bi6genos es ta n co m 
puesto s pOl' caparazo nes y esque leros de 
anima les marinos y algas (viasc Figu ra 7.C 
ell el Recu adro 7.2). La ma yo r parte de es
tos restos es producida pOI'organi sm os mi
croscopicos qu e viven en las aguas ilum i
nnd as pOI' el so l cerca de la supe rficie 
oce anica. U na vcz esto s o rg anismos mu e
ren, sus £'0/1( /)11.1 «Glen» de una manera co ns

tante y se acumulan en el suelo oce.in ico. 
E I sed im en to bi6geno m.is co rmin es 

cl barro calaireo (CaC0 ) , qu e , co mo su 3
nom bre indica , tiene la co nsis te ncia del 
fango g rueso . Este sedime n to se prod lice 
a partir de las conchas de los o rg un ism os 
co mo los colotitcforos (algas unicelularcs) y 
los[oramintferos (animules pequeii os) que 
habitan en las ag uas supe r fic iales c.ilidas. 
C ua ndo las conchas calc ar eas se hunden 
lcntam enre en partes nuis profundus del 
oce ano, c m piezan a disolverse . Es ro se 
pr oduce porquc el agua m arina m as pro
funda v friu es ric a en dioxide de carbon e 
y, pOI' tanto, es 111,IS acid a qu e e l agu a ca
liente. A una profundidad supe r io r a los 
4.500 metros en el agua m arina , las co n
chas calcare as se disuelven pOI'co m plete 
antes de lIegar al fondo . POI'consiguien
re, el fango calcare o no se ac urnu la e n las 
cuen cas oce.inicas profundas. 

O rros sedim en tos bi6genos so n el lia
rrosiliceo (Si02) y el material rico en fosfa
to . E l primero esta compuest o principal
mente pOI' conchas de diatomeas (a lgas 

uni cclulares) y radiolarios (an im ales unicc
lulares) que prefi eren las agua s supcrficia
les nuis frescas, mi entras que el ultirno de
riva de los huesos, los dienres y las escamas 
de los peces y otros o rg an ismos merinos. 

Los sed im en to s hidrogeni cos consis
ten en mineralcs qu e c risra lizan dir ecra
mente del ,lgua marin a m ediante varias 
reacciones quimicas. Los sed ime ntos hi
drogenicos rcprescntan una parte relati
vamcnte pequcfia del total dc sed im en tos 
oce.in icos. N o ob stante, tienen composi
cioncs muy di srinras y se distribuyen en 
diferentes ambien res dcposicionales. 

Algunos de los tip os in .is co m uncs de 
sed im en tos hidrogen icos so n: 

•	 Nodulostie manganeso, qu e so n agre
gados redondeados y du ro s de man
ganeso , hierro y o t ros m erales que 
precipitan e n capas con centricas al
rededor de un objeto central como 
un canto vo lci n ico 0 un grano de 
arena (Fi gura 7.F). 

•	 Carbonates aikicos, qu e se forman 
pm precipi racion clirec tumente del 
agua m arin a en dimas c.ilidos. Si 
este m at erial quccla en rcrra do se en
durece y form a ca liza . Sin em ba rg o, 
la ma yor parte de la caliza esr.ico m 
pu esra de sed imentos biogenos. 

•	 SlIIfllroJ meuilicos, qu e s ue len p.-e
cipita r co mo revestimienros de las 
rocas ce rca nas a las ch im ene as aso
ciadas co n la crcsta cle la dorsal 
centrooce.inica que arroja aglla 1:<1

liente ri ca ell minerale s. Estos de-

A Figura 7.F Nodules de manganeso 
foto grafiados a una profundidad de 2.909 
bra zas (5 .32 3 metros) par debajo del 
Robert Conrad, al sur de Tahiti. (Fo to 
corte sia de Lawr en ce Sullivan , Lamont
Doh ert y Earth Observatory/Universidad de 
Columbi a.) 

POSltOS co ntien en hierro, niqucl , 
co b re , zinc , plata y otros mctalc s 
en proporcion es variabl es . 

•	 Enaporiuts, qu e se forman clonde las 
veloc ida des de evaporacion so n altus 
y hol y una circu lacion resrringid a del 
ocea no abierto. Conforme el aglla 
se eva po ra de esta s zonas, el aglla 
m arina restunte se sa tu rn co n los 
miueral es disucltos, que cnronccs 
em piezan a precipitar. 

en aguas costeras mas tranquilas. Aun mas lejos , qui za en 
una zona donde la activ idad biologica es grande y los se
dimentos derivados del continente, escasos, los de posi
tos cons isten fundamentalmente en restos calcareos de 
pequenos organismos. En este ejemplo, se acumulan al 
mismo tiempo diferentes sedimentos adyacen tes unos a 
otros. Ca da unidad posee un co njunto distintivo de ca
racter fsticas que reflejan las condiciones de un ambien
te part icular. Para describir ese co njunto de sedimen
tos, se utili za el termino facies . Cuando se examina un a 
unid ad sedimentaria en un a secc ion transversal desde un 
extr emo a otro, cada facies pasa gra dualmente en sen ti
do late ral a otra que se formo .11mismo tiempo, pero qu e 
exhibe caracterfsticas difer entes (Figura 7.10) . Normal
mente, la fusion de las facies adyace ntes tiende a ser un a 

transicion gradual , antes que un limite claro, pero a ve
ces ocurren cam bios bruscos. 

Estructuras sedimentarias 

Ademas de las variaciones en el tamaDO del grano, la com
posicion mineral y la textu ral, los sedimentos exhiben un a 
variedad de estructuras. Algun os, como la estratificacion 
gradada, se crean cuando los sedime ntos se esran acum u
land o y son un refle jo del medio de tr ansporte. Ou'os, 
como las g;rietas de desecacion, se form an despue s de que los 
materiales se hayan depositado y son consecuencia de pro
cesos que ocurren en el ambiente. Cu ando estan presen
tes, las estru ctu ras sedime ntarias proporcionan infor ma
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~ Figura 7.10 Cuando se sigue la pista a 
una capa sedimentaria, podem os encont rar 
que esta compuesta por varios tip os 
diferentes de roca. Ouizas esto puede que 
ocurra porque pueden existir mu chos 
ambientes sedimentarios al mi smo tiemp o a 
10 largo de una amp lia area. EI terrnino facies 
se utiliza para describir dicho conj unto de 
rocas sedimentarias. Cada facies se 
transform a gradualmente en senti do lateral - Facies J 

-- Facies J Facies -_JI~---d e areniscas- - - --I 
en ot ra que se forma al mi smo tiemp o, pero - de calizas-l~--de lutitas -I 
en un ambiente diferente. 

ci6n adicio na l qu e pued e ser uti l para la interpretacion de 
la historia de la Tierra. 

L as rocas sed imentarias se form an conform e se acu
mula capa sobre capa de sed imento en varios arnbien tes 
dep osicionales. Esas capas, deno minad as estratos, son 
pro bablemente el rasgo mas comun y caracteristico de las 1'0

cas sedimentarias. Cada estrato es unico. P uede tratarse de 
una are nis ca gruesa, de una caliza rica en fosiles 0 de una 
lutita negra, y asf sucesivamen te . L as variaciones en la 
textu ra, la cornposicion y la potencia refl ejan las difer en
tes condiciones bajo las cuales se de posit6 cada capa . 

L a potencia de los estratos os cila en tr e un valor m i
croscopico y decenas de metros. Se pa rando los estra tos se 
encuentran los planos de estratificacion, superficies pla
nas a 10 largo de las cua les las rocas tienden a separarse 0 

romperse. Cambios en el ta rnafio del gra no 0 en la com
posicion del sedirnen to que se es ta deposit and o pu ed en 
crea r pian os de estratificacion. Pau sas en la sedi rnentac ion 
pued en conducir tam bie n a la estrati ficacio n porque los 
cambios son tan ligeros que el ma ter ial recien depositad o 
sera exac tarn en te el m ism o que el sedimento previa rnen
te depositad o. E n ge neral, cada plan o de es tra ti ficacio n 
marca el final de un episodio de sedimentacion y el co 
mi enzo de otro . 

D ad o que los sedi m en tos suelen acu mularse como 
clastos que se dep ositan a partir de un fluido , la m ayo ria 
de los estra tos se deposita originalm ente en fo rma de ca
pas horizon tales. H ay circuns tanc ias , sin embargo , en las 
cuales los sedimen tos n o se acumul an en estra tos hori
zontales . A veces, cuando se exarni na un estra to de roca se
dimentaria, se yen capas den tro de el qu e es tan in clinadas 
con respecto a la horizon tal. Cuan do esto oc ur re, se ha 
bla de es tr ati ficac ion cruzada y es caracter fstico de las 
dunas de arena, los del tas y ciertos depositos de cana l en 
los rios. 

L os estratos gradados repres en tan otro tipo es
peci al de estratificaci6n. En es te caso, las particu las si
tuadas en el in terior de un a so la capa sedimentar ia ca m
bian gradua lmen te de gruesas a fin as desde la parte 
inferior a la superior. Los estra tos grad ados son en su 
mayoria caract eristicos del deposito rapido en agua que 

co ntiene sedi mentos de tarnafios variables. C ua ndo una 
corrien te exper im enta una perdida de energia, los clas 
tos mayo res sedimentan prirnero, segu idos por los gra
nos suces ivarnente mas finos. La sed irnen tac ion de un 
es tra to grad ado se asocia casi siem pre co n una corriente 
de turbidez , una m asa de agua cargada de sedim en to, que 
es mas densa que el agua limpia y qu e se de splaza pe n
di ente abajo a 10 largo del fondo de un lago 0 un oceano 
(Figura 7. 11). 

Cuando los geologos examinan las rocas sed im en 
ta rias, pueden deducir rnu chas cosas. U n conglomerado, 
por ejemplo, pu ede indicar un ambien te de gran en ergia, 
como una zona de ro m pientes 0 un a gran corrien te, don
de so lo los m at er iales gru esos se depositan y las particu 
las mas finas se ma n tienen en sus pension. Si la ro ca es la 
arcosa, quiza signifique un clima seco, donde es posible 
poca alteracion quimica del feldespato . La lu tita carbo na
cea indica un arnbiente ri co en co m ponentes organicos y 
de baja energia, como un pantano 0 una laguna. 

O tros rasgos en contrados en algunas rocas sedi
mentar ias pro po rcionan tarn bi en p ist as so bre los am
bientes en el pasado . L as ri zaduras son pe quefias ondu
laciones de arena que se desar rollan en la super ficie de 
una capa de sedim ento por la acc i6n del agua 0 el aire en 
movimiento. L as cres tas fo rman angu los rectos con res
pect o a la direccion del m ovimi ento . Si las ri zaduras se 
formaro n por el movim ien to del aire 0 el agua en una di
reccio n esencialm ente, su forma sera asimetrica. Es tas 
rizaduras de corriente tend ran lados mas empinados en la 
d irecci6n de descenso de la corrien te y pe nd ien tes mas 
gradua les en e l lado de corriente ascendente. L as riza
du ras producidas po r una corrien te qu e fluye a traves de 
un cana l arenoso 0 por el vien to qu e sopla sobre una 
dun a de are na son dos eje mplos co munes de rizaduras de 
corrien te, C uando se presentan en la roca, puede n utili
zarse pa ra det erminar la di r eccion del movim ien to de 
an tiguas corrientes de agua 0 de viento . O tras ri zadu ras 
ti en en fo rm a sirnetrica y se de nomi na n riza duras de osci
lacion. So n co nsecuencia del movimie nto hacia de lan te y 
h acia arr as de las olas superfi ciales en un am bien te so
mero proximo a la costa. 
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Estrat ificacion gradada 

& Figura 7.11 Las corrientes de turbidez son movimientos descendentes de agua densa, cargada de sedimentos. Se crean cuando la arena 
y el barre de la plataforma y el talud continentales se desprenden y se quedan en suspension. Dado que esta agua que contiene barre es mas 
densa que el agua marina normal, fluy e en direcclon descendente, erosionando y acumulando mas sedimentos. Las capas depositadas por 
estas corrientes se denominan turbiditas. Cada evento produc e una sola capa caracterizada por una disrninu cion del tamafio de los 
sedimentos de arriba a abajo, estructura conocida con el nombre de estrati ficaci6n gradada. 

Las grietas de desecaci6n ind ican que el sedimen 
to en el cua l se formaton estuvo alte rnativarnen te hurne 
do y seco. Cuando queda expu esto a l ai re, el barro hurne
do se seca y se enc oge , produciendo grietas . L as grietas de 
desecacion se asocian con ambientes co mo los lagos so
meros y las cuencas de serticas", 

• La secci6n tirul ada «Fosiles: evidencias de vida en el pasado », del Ca
pitu lo 9, comiene una discusi6n mas der allad a del papel de los fosilesen 
la interpretacion de la hisroria de la Tierra. 

Los f6siles, restos de vida prehistorica, son inclu 
siones importantes en los sedi mentos y las rocas sed i
mentaria s. Son herramientas irnportan tes par a interpret ar 
el pasad o ge ologico. C on ocer la naruraleza de las form as 
vivas que existieron en un momen to concreto ayuda a los 
investigadores a co m prende r las condicio nes am bien ta les 
del pasado. Adernas, los fosiles so n indicad ores cro nolo
gicos im portan tes y desernpefian un papel clave en [a co 
rrelacion de las rocas de edades sim ilares que pr oceden de 
diferentes lugares. 

Resumen 

•	 Las romssedimentarias cons iste n en sedimentosqu e, en 
la mayoria de los casos, se han litificado par a formal' 
rocas solidas mediante los procesos de cotnpactacion 
y cementacicn. EI sedimento tiene do s o r ige n es prin
cipales: (1) como material detritico, que se o r igina y 
es transportado en forma de clasto s a partir de la 
met eorizaci on mecanica y qufrnic a, qu e, cuando se 
litifican, forman las rocas se dim enta r ias derriticas, y 

(2) a partir de material so luble produci do funda
mentalmente par met eori zacion qu imi ca , que, cuan
do precipita, forma las roms sedimentarias quhnicas. 

•	 Por diagenesis se entienden tod os los cambios ffsicos , 
qufrnicos y biol6gicos que tie ne n lugar despu es del de
posito de los sedimentos, asi como du rante y despu es 
del momento en el qu e se co nvie rte n en roca sedi
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mentaria. E1en terra miento fomenta la dia genesis. La 
d iagen esis incl uye la Iitifi cacion . 

•	 POl' litificaciou se entie nde n los procesos m edi ante los 
cua les los sedimen to s no con soli dados se tra ns forma n 
en roca sed ime nta ria compacta . La mayoria de las 1'0
cas sedime ntarias se Iitifican pOl'media de compuitacion 
o cementacion , 0 umbas. Se p roduce co rn pactacio n 
cuando el pes o de los materiales suprayace n tes com 
prime los sed im entos m as pro fu ndos . L a ce menta 
cio n, e l proceso m as importante pOl' el cu al los sedi
men to s se co nvierte n en rocas sed imen ta r ias, se 
produ ce cu ando los materiales ce men ta ntes so luhles, 
como la calcita, Insilice y eloxido de hierro, pr ecipi tan en
tr e los granos del sed imento, rell enand o los es pucios 
vacios y aglutinan do las pa rticul as, Aunque la ma yoria 
de las rocas sed imenta rias se liti fican median te co m 
pactacion 0 cerne ntacion, ciertas rocas quimicas, co mo 
las evaporitas, se forman inicialmen te como masas so 
lidas de cri st ales intercrecidos, 

•	 EI tatuaiiodeclasto es la base fund am ental para distingu ir 
entre sf las diversas ro cas sedime nta rias de tr iticas. EI ta
man o de los clastos de una roca detritica indica la ene r 
gfa del medic qu e las transporto. POI' ejernplo, la gnlva 
es movida pOl'rfos de cauda les nipidos, mi entras que se 
necesita mcn os ene rg fa para transporta l' la are na . Entre 
las rocas sedimentarias derriticas se inc luye la lntita (par
riculas del tam afi o del limo y la arcilla), la areuisca y el 
cougknnerado (cantos red ondeudos de l tama fio de la gr a
va) 0 la brecba (cantos angu losos del tamaiio de Iagrava), 

•	 La pr ecipitacion de los sedime ntos quimicos se produ
ce de dos maneras: (1) par jJroccsos il1orgrillicos co mo la 
evaporaci6n y la actividad qufmica, 0 pOl' (2) procem.\" or
gtiuicos de organi sm os acu3ticos qu e producen sed ime n 
tos de origm bioqlli1llico. La Cilliz.a, la roca sedime nta ri,l 
qu fl11i ca 111<lSabundante, se com pon e del mi neral calci
ta (CaCO) y se forma 0 bien pOl' medios inorg;in icos 0 

como consecue nc ia de procesos bioqufm icos. Entre las 
caliz;ls inorgan icas se cue ntan el travel1ino, qu e nor
ma ll11ente se o bserva en las cuevas, y IaCtlliz./l oolitim, que 
consiste en pequei10s granos esfericos de carbo naro d l

cico. O tras roc as sedime nta rias quimicas comuncs so n la 
dolomia (co mpues ta pOI' el carbonate ci lcico-magncsico 
dolomita), lasromssiliceas (silex) (compuestas pOI' cuarzo 
microcristalino), las euaporitns (co mo la salge ma y cl 
yeso) y el carbon (lign ito y hulla). 

•	 La s rocas se dime nta rias pu ed en divid irse en dos gru 
pos principales: detriticas y quimicas. To das las rocas 
detnticas tien en una tex tura elastica, qu e co nsiste en 
fragmenros discretos y clastos que se cementan y COIl1 
pact an ju ntas. E I principal cr iter io de su bd ivis ion de 
las rocas detrit icas co munes so n e l conglomerado, la 
arcnlsca y la lutita. La base fun dame nta l par a dist inguir 
las ro cas del gru po quimico ent re sf es su co m posicio n 
mineral. Algu nas rocas qnfrnicas, como las dep osi ta
das cuando se evapo ra e l agua del mar, tie ne n una tex
tum 110 elastica en la cua l los minerales forma n un m o
sa ico de crista les ent rel azados. Sin emba rgo, en 
realidad , m uc ha s de his rocas sedimentar ias clasifica
da s en el g rupo quimico co ntienen ramb ien al men os 
pequeiia s ca ntidades de sedi me nto detrftico. E ntre las 
rocas quimicas co munes se cue n tan la caliza, el )'<'.10 y 
e l carbon (par eje m plo , ligni to y hull a). 

•	 Los arnbien tes sed imenta r ios son uque llos lu gares 
donde se ac um ulan los sedimen tos, Se agrupan en 
co ntinenta les, marine s y de trans icio n (lineas de cos
ta) , C ad a un o se caracteriza pOl' cierras co ndicio nes ff
sicas, qu imi cas y biologicas, D ado qu e el sedime nto 
co ntiene pi stas sabre e l am bie n te en e l cua l se depo 
sito, his rocas sedimentarias son importanrcs para la 
in te rpretac i6n de Ia histo ria de la T ierra. 

•	 Las ro cas sedime ntarias so n particula nnente importan
tes para in terpretar Iahistoria de la Tierra porque, con 
forme se acumula un a ca pa so bre otr a de sedimento, 
cada una de elias registra la naturaleza del ambiente en 
el cual se deposito el sedi me nto . Es tas capas , denomi
nadas estratos, so n probablem ente el rasgo m as caracte
rfstico de las rocas sedimentarias. O n'as caracterfsticas de 
algu nas rocas sedi me ntar ias, co mo las l'izadlt1,IS, las Wie
tas de descctltioll, la estlYltijlwciol1 cruzllda y los fosiles, dan 
tmn bien pistas sobre los ambien tes del pasad o. 

Preguntas de repaso 

1.	 ,C6mo se co mpa ra e l vo lumen de las rOC;1S sed i
m entarias en la corteza terrest re co n el vo lumen de 
las rocas fgn eas? , Est;ln uniformemente distri buidas 
las rocas sedimenta rias por roda la co rteza? 

2.	 ,Que es la di agenesis? P onga un ejem plo. 

3.	 La co m pactac ion es un proceso de lit itlcacicJI1 muy 
im portante, ::: eon qu e tamarlO de sedimen to? 

=------

4 .	 E numere tres cem entos co mu nes para las rocas se 
dimentarias. ::: C 6mo pu ed e identificar se cada uno? 

5.	 , Q ue minerales so n m ;ls co m unes en las rocas sedi
mentarias detrfticas? ,POl' qu e so n tan abundantes 
estos m in erales? 

6 .	 , Cual es la base fu nda menta l par a dist in guir entre 
las div ersas roc as sedimentari as detrfticas? 
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7.	 (Por que la lutita suele desm enuzarse co n faci lida d? 

8.	 (C(lIIlO es tan relacionad os el g rado de se leccion )' 
la red ond ez con e l transporte de lo s g ra nos d e 
arena? 

9.	 Di stinga entre conglom erados y brech as, 

10.	 Di stinga en tre las dos categorias de rocas sed imen 
tarias qui m icas . 

11.	 (Que so n los dep ositos de evaporitas? Nom bre un a 
roca que sea una eva po rita . 

12.	 C ua ndo un vo lumen de agu a de mar se evapora, los 
minerales precipi tan en un cierto o rde n . (Que de
term ina ese o rde n? 

13.	 Cada un a de las siguien tes a firmaciones descri be 
un a 0 m as carac te risticas de un a roca sedimen raria 
co nc re ta. Para cada afirmacion, indique la roca se 
dimen taria que se esta de scribiendo . 

a)	 U na evaporita utili zad a par a ha cer arga rnasa. 

b)	 U na roca detritica de grana fino qu e exh ibe fi 
silidad. 

c)	 Are n isca de co lo r oscuro qu e co nt iene clas tos 
angu losos asf co m o arcilla, cua rzo y feldespa to . 

d)	 La roca sed ime n ta r ia quim ica mas abunda n te, 

e) na roca du n) de color oscuro co ns titu ida pOl' 
cua rzo m icrocristal in o. 

f)	 U na varie dad de ca liza co m pues ta por pequeii os 
g ranos esfericos. 

14. (En que se diferen cia el ca rbon de o tr as rocas sedi
m entarias bioquimi cas? 

15.	 (Cual es la base fundamental par a d istingu ir entre 
una roca sedimentari a quimica )' o tras? 

16.	 Distinga entre textu ra elastica y no elasti ca. (Que 
tipo de textura es com un a to das las rocas sed im en 
tarias derriticas? 

17.	 Algu nas ro cas sedi me nta rias n o clasticas se par ecen 
m uc ho a las rocas igneas. (Como pu eden distin
gui rse f<icilmente? 

18.	 E num ere tres categorias de am biences sed imenta 
r ios . Ponga un o 0 mas ejemplos de cada categoria. 

19.	 , POl' que so n ut iles los sedime ntos del fonda oc e.i
ni co para es tudiar los climus del pasad o ? (Vcase Re
cuadro 7.2.) 

20.	 Di stinga entr e los tres ti pos basicos de sedime ntos 
del fondo ocea nico , (Vcase Recuadro 7.3.) 

21.	 (Cmil es probabl emente el rasgo mas caractcr istico 
de las ro cas se dimen ta rias? 

22.	 Distinga en tre estrati ficac io n cruzada y estr at ifi ca
cio n gr ad ad a. 

23.	 (C6m o se diferen cian las riza du ras de corriente de 
las rizaduras de osci lacio n ? 

ambie nte de posicio nal 
ambiente sedimenta rio 
bioqufrnico 
ceme ntac ion 
co rnpactac io n 
diagen esis 
estra tificacion cruzada 

estrato 
est rato gradado 
eva por ita 
facies 
fisilidad 
fosil 
grieta de desecncion 

Terminos fundamentales
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litifi cacion 
Ilanura salina 
plano de estratificacion 
ri zadura 
roca sedimentaria 

detritica 

roca sedi me n ta r io quimica 
sedime nto 
se lecc io n 
textura elastic a 
textura cristalina 
textura no elast ica 

La p'lg ina Web Eart h utili za lo s recursos 
y la f1 exi bilidad de In tern et par a ayuda rle 
en su es tudio de los tern as de es te capi tu 
lo. Escrito y de sarroll ad o pOl' profesores 

de Geologia, es te sit io le avudar.i a co rn prc nder m ejor 
es ta cienc ia. Visi te http://www.librosite.netltarbuck 
y haga clic so bre [a cubier ta de Cicncias de fa Tierra , oc
taua edicion. E ncon tra ra : 

•	 Cuesti onar ios de rep aso en lin ea. 
•	 Reflexion critica y eje rc icios esc r itos basados en la 

web. 
•	 E nlaces a recursos web espec lficos para el capitulo. 
•	 Biisqued as de rerminos clave en tod a la rcd . 

http://www.librosite.nct/tarbuck 


